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Résumé 

Cette thèse a pour objet d'étudier la trajectoire discursive de Lope de Aguirre, le 
fiuneux rebelle basque de la période de la Conquête de l'Amérique, dans l'imaginaire 
culturel hispanique du XVIe siècle à nos jours. Durement vilipendé par les chroniqueurs 
du XVIe siècle, notre personnage sera tour à tour repris par des historiens des XVIIe et 
XVIlIe siècles, par Simon Bolivar et un médecin de l'élite créole du XIXe siècle, et par 
des historiens, romanciers et cinéastes du XXe siècle, qui l'utilisent dans un dialogue 
implicite avec le nationalisme basque, le nazisme, le franquisme, la guerre des guedlas 
latino-américaine et ainsi de suite. 

Nous essayons donc de démontrer qu'à chaque occasion !es diverses 
appropriations dYAguirre répondent aux conditions sociales, politiques et historiques 
propres au contexte de production donné, 

Mais une question s'impose: pourquoi la figue dYAguirre, un rebelle parmi 
d'autres, génère-t-elle un nombre aussi grand de discours et textes à son sujet? Était4 
vraiment un rebelle comme les autres? 

La méthodologie que nous utilisons pour traiter ce thème est fort éclectique et 
puise, entre autres, dans la sociocritique, l'étude du personnage ainsi que du langage, les 
notions d'intertextualité / interdiscursivité et d'idéologie. Nous espérons démontrer qu'ici 
l'utilisation d'une approche multi-conceptuelle est des plus productives dans le cadre 
d'une critique qui se veut à la fois diachronique et textuelle. 
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La problemiitica 

La figura de Lope de Aguirre ha constituido una permanente fascinaci6n para los 

escntores e historiadores desde el siglo XVI hasta hoy. El conquistador que recorre el 

Amazonas en busca de El Dorado (1559-1561), y que en su camino va forjando una 

sangrienta rebelion que culminarii con una farnosa carta dirigida a Felipe II, llena del 

reclamo de los soldados que no recibieron el tipo de recompensas economicas que creian 

merecer por su aporte a la formacion del Irnperio espaiiol en Arnérica, parece desatar la 

inaginacion de todos aqueiios que ven en su acto un incidente hist6rico ejemplar, que 

expresa como transgresih aspectos importantes de la empresa espaÏiola de ultramar. 

Pero, Les ésta una razon suficiente para tanta produccion textual en torno a ese personaje? 

Ante el asombroso volumen de escritura tenemos que prepntarnos: si se sabe que no es 

m6s que la culminacion de una serie de rebeliones que cornienzan desde el mismo 

moment0 en que Colon llega a Aménca, ~ q u é  hace que la rebelion de Aguirre sea 

"revisitada" en el transcurso de los siglos con tanto fervor? 

Un ejernplo de la cantidad de textos generados por este episodio es la iista parcial 

que establece Julio Caro Baroja en un ensayo llarnado "Lope de Aguirre, 'traidor7 " 

donde menciona a los que han hecho "cornentarios de espanto y admiracion" sobre Lope: 

los "autores de las relaciones primeras" (65), los "historiadores que 'compusieron', aiïos 

después de la expedicign, narraciones con aire mas general: historiadores de Venezuela y 

otras partes" (68), el poeta Alonso de Ercilla y Ziifiiga, los novelistas sir Walter Scott, 

Charles Augustin Sainte-Beuve, Giovanni Papini, Pio Baroja, Miguel de Unamuno, 



Ramon del Valle Incl&, Arturo Uslar Pietri, Ramon J. Sender, los doctores Ramon 

PardaI, Juan B. Lastres y C. Alberto Seguin, los historiadores Segundo de Ispizua, Ciro 

Bayo, Emiliano Jos, Luis Germ6n Burmester, Casto Fulgencio Lapez, Rosa Arciniega, el 

profesor peruano José Antonio del Busto Duthurburu y los vascos Mariano Ciriquiain 

Gaiztarro, José de Arteche, la "academia errante", etc. 

Las sucesivas resemantizacionesl (condenas, apropiaciones utilitarias, etc.) de 

su acto de rebeldia, parecen tener, ademh, en cada caso, un correlato histonco especifico 

que Io actualiza en una sene de dialogos con los conflictos del presente en que se produce 

su enunciacion. SLes as:, entonces, comprobaremos que los vaivenes de la escritura sobre 

Lope de Aguirre e s t h  inevitablemente marcados tanto por sus condiciones de 

posibilidad' como por las restricciones retoricas y politicas que cada moment0 historico 

impone ai enunciador O los enunciadores. En esta linea, intentaremos mostrar que el 

rebelde vasco ha sido catalizador de distintos procesos que, creemos, han cumplido una 

variedad de funciones ideol6gicas y politicas en la historia latinoamericana y espaftola: 

a) En el siglo XVI, su acto de rebeldia ayuda a reforzar la autondad de Felipe II 

(1555- 1598) y la ideologia del Imperio permitiéndoles ejercer la represih fisica y 

simbdica (cronicas sobre este incidente y otros) de los rebeldes; 

b) En el siglo XIX,  en Hispanoaménca, se le rescata como antecedente a los 

discursos y acciones independentistas. Es conocida la admiracion que por él 

manifestaba Simon Bolivar. M6.s tarde se le utilizar6 como personaje de la 

mitologia nacional recuperado por la cultura popular; 

' Utilizamos el térrnino resemantizacirjn como el reernplazo O la redisuibuci6n de semas que se appaban 
originalmente en tomo a un signo. 
' Ta1 como Io explica Miche1 Foucault, el discurso esta siempre limitado por ciertas condiciones de 
posibilidad y restricciones institucionales (ver la referencia a El orden del discurso m& abajo). 



c) En el XX, en Espaiia, resurge como parte de la discusih vasco-espaÎiola sobre la 

singularidad del pueblo y la cultura vascas, en la que subyace el problema de la 

autonomia3, y en el terreno m5s amplio de la politica nacional parece dialogar con 

la dictadura franquista que ensalza los valores de la Espaiia etema y el Imperio 

(sena el caso en la novela de Ramon J. Sender y la pelicula de Carlos Saura). Por 

otra parte, en Hispanoamérîca es recuperado como demente y sometido a 

diagnosticos psiqui5tricos en la Argentins de los ailos 1930 y 1940, y como 

revotucionario en los aiïos del ocaso de la guerrilla y los experimentos socialistas, 

figura de resistencia ante la hegemonia creciente de los Estados Unidos (por 

ejemplo, Daim& de Abel Posse). 

Para entender la carga y el potencial simb6licos que contiene la figura de Aguirre, 

creemos que es preciso examinar el conflicto original, el marco social y cultural en que se 

da el primer enfrentamiento y la forma corno se le registra en las cr6nicas. El proceso de 

demonizacih que acompaiïa su trayectoria como jefe de los ~araÎïones' hasta su muerte 

es solo entendible si clarificarnos el contexto en el que se produce su gesto de desafio al 

rey. Éste representa el punto rn& alto de una serie de conflictos anteriores y 

contemporiineos al suyo, en los que se refleja, como dijimos, la insatisfaction de 

numerosos conquistadores (ver los estudios de Pastor y Caro Baroja). Las reapariciones 

como personaje historico O ficticio a partir del siglo XVIII, tanto en EspaÏia corno en 

América Latina, siguen la pauta de rechazo de su figura y reactivan el paradigrna 

demoniaco de la crhica, O, por el contrario, inician la de su rescate como luchador 

Es interesante ver la polémica entre Segundo de Ispizua y Jesus de Galindez con Emiliano los  y los 
trabajos de Mariano CiriquiAin Gaiztarro, José de Arteche, la "academia errante" y, por supuesto, JuIio 
Caro Baroja, de los cuales nos ocuparemos parcialmente en el tercer capitula. 
4 Se  llaman Maraiones al grupo que acompaiid a Aguirre en la exploracidn del rio Maraï16n/Amazonas. 



libertario que da una batalla perdida y frustrante, hombre de cargcter independiente y 

duro, victima de su circunstancia, que refleja a su etnia, precursor de tibertadores, etc. 

El objetivo 

Nuestro objetivo consistir5 entonces en estudiar las vicisitudes textudes (las 

distintas reapropiaciones y resemantizaciones) del personaje Aguirre en Espaiïa y 

Arnérica Latina desde las cronicas (1559- ) hasta el siglo XX ( -1994). Esto significa 

que, a pesa de que algunas de nuestras herrarnientas son descriptivas, no haremos aqui 

un estudio inmanentista de personaje; intentaremos examinar tarnbién c6mo las 

condiciones previas y contemporheas a ta produccion del discurso deteminan en 

medida su configuracion final siguiendo el proceso de expansion predicativa que 

mencionaremos rn& abajo. En primer lugar, entonces, veremos que Aguirre es un 

personaje historico textualizado en cronicas cuya naturaieza retorica y valor documental 

debe ser evaluado (Ver Caro Baroja 65-66; 68-70) y que tal textualizacion es producto de 

las tensiones que marcan su tiempo: Ia situacidn politica agudizada por las acciones de1 

"locoYy, y que tiene como resultado su carta a Felipe II, causa una crisis discursiva que el 

sistema imperial enfrenta a través de sus cronistas e historiadores. En segundo lugar, 

veremos corno y por qué durante las luchas de la emancipacion latinoamericana del siglo 

XIX Lope de Aguirre ha sido considerado como el primer "Libertador" de Arnérica. 

También veremos qué anima a un doctor de Mérida a recuperar a Aguirre en una obra de 

teatro hacia finales del siglo XIX. Por fin, veremos cuales son las posiciones de los 

historiadores, cn'ticos, novelistas y cineastas del siglo XX respect0 a nuestro rebelde 



Vasco y c6mo estas posiciones se relacionan con las circunstancias hist6ricas 

contemporheas. 

El marco te6rico 

En cuanto a las dimensiones te6rïcas especificas con las que abordaremos nuestra 

problem5tica, es necesario precisar que tomaremos una posNra m& bien ecléctica, aun 

cuando podriarnos decir que en general nos moveremos dentro del terreno de la 

sociocritica- Por ejemplo, las reflexiones de Bajtin sobre el dialogismo, como concepto 

filosofico y antropologico, como una manera de concebir el mundo (y el lenguaje) como 

un espacio de intercarnbios y tensiones (discursivas, sociales, etc.) con el poder, son una 

opcion te6nca latente, no puramente instrumental, en nuestro trabajo. Pero de estas 

reflexiones de Bajtin sobre el didogismo surge el concepto de la 

intertextualidadinterdiscursividad, que si es un concepto central en cuanto al estudio de 

las diversas resemantizaciones textuales y discursivas de Aguirre. 

Si n inan  género ni texto es exterior a la sociedad en que se produce, entonces 

inclus0 las formas textuales aparecen insertas siempre en un continuum hist6rico y deben 

ser vistas como parte de los procesos de adecuacion O modulacion optima de los 

materiales de la conciencia en circunstancias especificas. 

EI concepto de discurso social elaborado por Marc Angenot propone que éste es 

"todo 10 que se dice, todo Io que se escribe en un estado de sociedad dado (todo Io que se 

imprime, todo Io que se habla hoy en los medios electrhicos)" ("Tnterdiscursivité ..." 

105). Este concep to rompe las jerarquias textuales convencionales y canonkas 



permitiendo descubrïr en el campo discursivo las constantes O las matrices que se pueden 

extraer de la puesta en contact0 textual: 

A primera vista, el Vasto rumor de las palabras y discursos que coexisten e 
interfieren en una sociedad, da la impresion a la vez del ruido confuso, del barullo 
y de una diversidad no dominable de jergas, de estilos particulares y de funciones 
cumplidas. No obstante, el analista del discurso, aunque suele trabajar en un 
objeto circunscrito, sabe que el productc social global de Io decible y de 10 
escribible forma un conjunto en interacci6n. Los discursos sociales (. . .) forman 
en un estado de sociedad un sistema compuesto, interactivo, donde operan 
tendencias hegemonicas y se regulan migraciones (Angenot, "Analyse ..." 103)' 

Elaboracion esta, ta1 vez sugerida por Bajtin para quien los enunciados no se 

crean ex nihilo, sino que se desplazan, circulan y cobran distintas significaciones en 

funcion de su contexto social y discursivo. Asi, la sociocn'tica se apoya tanto en 

consideraciones externas (las condiciones de produccion y la recepcion), corno internas 

(el texto rnismo); es este vaivén entre texto y sociedad que nos interesa particulamente. 

Otros conceptos que formariin parte de nuestro horizonte te6nco son: 

El concept0 de sujeto transindividual (Goldmann, "Le sujet de la création 

culturelle" en Marxime et sciences humaines), que nos permite considerar el gesto de 

Aguirre como el gesto de un sujeto sirnb6lico y poner en perspectiva su valor 

transgresivo, y la intensidad de respuesta del sistema imperial. Esa caracteristica Io hace 

rescatable en momentos distintos en que puede ser leido y reinterpretado por ,onipos con 

intereses que intersectan si mas no sea en el lenguaje. 

En este sentido podemos leer a Caro Baroja, quien refiriéndose a la tesis del 

doctor Ramon Pardal manifiesta: 

Decir que Lope de Aguirre padeci6 el "delirio de reivindicacion" individualmente, 
como 10 puede padecer un enfermo de hospital, es "aburguesar" su siniaci6n 
historica, porque no fue él solo, sino un fuerte niicleo de soldados el que tom6 en 

Todas las traducciones del francés e inglés que aparecen en esta tesis son nuesuas. 



un moment0 la decision de rebelarse porque se sentian mal pagados por servicios 
y sacrificios (70) 

En efecto, el concepto de tramindividualidad nos sirve para proyectar el conflicto 

O la motivacion al contexto aiin m& vasto de las relaciones conflictivas entre 

conquistadores y Corona, y abordados como campo complejo de tensiones discursivas: 

sabemos que Aguirre se situa dentro de una comente de conquistadores que desde los 

viajes de Colon expresan su descontento con respecto a la Corona (por ejernplo, Cortés, 

los Pizarro, Sebastik de Castilla, Francisco Hernhdez Giron), rebelhdose contra las 

Leyes de Indias, los decretos, etc. promovidos por la autoridad real y en permanente 

choque con sus funcionarios. 

El uso de las cr6nicas y otros textos sobre Lope de Aguirre, ya sea como 

documentos condenatorios O reivindicatorios, es posible gracias a la capacidad que tiene 

el discurso de orientar a través de distintos mecanismos Ia actividad de lectura hacia una 

postura especifica (del lector) con respecto al rebelde. En esta 5rea es util el aporte de 

Dominique Maingueneau en Le conrexte de l'oeuvre lirréraire. Tanto é1 como Urnberto 

Eco (Lector in fabula) postulan que hay que entender el texto literario "como un artificio 

cuya trayectoria de lectura es prevista en la constitution misma. El texto es un artificio 

sem5nticamente 'reticente' que organiza de antemano los aportes de significado que el 

lector debe efectuar para hacerio inteligible" (SI). 

Desarrollado por la teoria de la recepcion, un concepto como horizonre de 

expectativas (Jauss, Para m a  estética de la recepcih) perrnite describir fenomenos que 

involucran posibles respuestas del lector y nos ayuda a explicar movimientos 

aparentemente contradictonos que provocan cierta confusi6n al ser percibidos como una 

discordancia en un cierto horizonte ya estabiecido. Si se concibe la carta como parte del 



proceso de demonizacion que mencionamos mi% arriba, ella es considerada como 

necesaria para r e a f ï a r  las acusaciones desplegadas en la crhica, y pierde (parte de) su 

valor subversivo. Sin embargo, su fberza ilocutoria y su estatus de document0 prohibido 

suelen poner en tension el horizonte de expectativas del lector y la carta emerge alli como 

punto de crisis discursiva. El examen de taIes discrepancias inscritas en el lenguaje de 

cr6nicas e historias relativas a este episodio nos permitira discemir la compleja evolucih 

de paradigmas discursivos que los centros letrados van creando para su utilizacion 

En ese sentido, creemos con Michel Foucault que el lenguaje (y sus usuarios) 

siempre es lirnitado y controlado: "(.. .) en toda sociedad la produccion del discurso es a 

la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por un cierto numero de 

procedimientos que tienen el pape1 de conjurar sus poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio, esquivar su grave, su ternible materialidad" (El orden ... 10- 1 1 ). 

Existen, se@ Foucault, tres procedimientos de exclusidn @rohibici&): 'el tabu del 

objeto, el ritual de la circunstancia, el derecho pnvilegiado O exclusive del sujeto que 

habla" (El orden ... 11). Y é1 aiiade: "Las interdicciones que 10 afectan [al discurso] 

revelan, enseguida, su vinculo con el deseo y con el poder" (El orden ... 12). 

La utilizacion de métodos de andisis del discurso se hace entonces dentro de un 

marco tedrico que enfatiza la produccion y distribucion social del lenguaje, sus 

mecanismos de configuraci6n de orden y jerarquia, y su capacidad de ser marcado y de 

reproducir dicho orden. Es asi que, y citarnos a Angenot, 

En las esquematizaciones que, a través del uso social del lenguaje, narran, 
argumentan y "performan" y que, en un estado de sociedad, est5n dotadas de 

Ver "El rnetatexto historiogr6fico y la historiografia indiana" de Walter Mignolo y Longuage & Symbolic 
Power de Pierre Bourdieu. 



inteligibilidad y aceptabîlidad, que cumplen funciones y conllevan "encantos" 
particulares, el analista del discurso desea revelar funciones y tensiones sociales. 
Las prgcticas discursivas son hechos sociales y, por 10 tanto, hechos hist6ricos 
("Analyse ..." 102) 

Y rn& adelante enfatiza: "Las prgcticas discursivas son 'instituciones sociales' y, por eso, 

su autonomCa relativa, su especificidad no se destaca sino que en el horizonte del conjunto 

de los hechos hist6ricos y sociales" ("Analyse--," 102). 

Dentro de este mismo marco introducirernos, como mencionamos m k  arriba, el 

problema de la intertextualidadinterdiscursividad. Acuiiado por Julia Kristeva, el 

concept0 de intertextuaiidad supone que un texto no es "autosuficiente" ni "un sistema 

cerrado" y adem5s orienta "el texto hacia su significaci6n soclohist6rica en fa interaccion 

de distintos c&iigos, discursos y voces que atraviesan el texto" (Godard en Makaryk 

568)- De hecho, Kristeva traslada al texto la teoria que Mijail Bajtin ha desarrolado en 

tom0 al enunciado. En efecto, éste sostiene que todo enunciado u "objeto de la palabra" 

"siempre ya ha sido dicho" (Todorov 98): s e g h  una de sus mas famosas citas, 

Solo el mitico Ad&, el Ad& solitario, ai abordar con la palabra el mundo virgen, 
que todavia no habia sido puesto en cuestih, pudo, de verdad, evitar totalmente, 
en relacih con el objeto, esa interaccion dialogistica con la palabra ajena. Esto no 
pasa con la palabra hurnana hist6rico-concreta, que solo de manera convencional 
y hasta cierto punto, puede sustraerse a ese fenomeno (Teoria ... 96) 

Asi, se postula que cada enunciado (O texto) dialoga con otro enunciado (O texto) 

anterior a él. 

Hay que clarificar Io que entendernos por la diferencia entre intertextualidad e 

interdiscursividad. Para el10 es necesario definir primer0 la diferencia entre texto y 

discurso. Nosotros concebimos el texto como un todo provisorio que concretiza una serie 

de discursos localizables. El discurso, en carnbio, es un conjunto m5s arnplio e inacabado, 

definido por el analista (véase el discurso juridico O cientifico). En un intento de expandir 



la nocion de intertextualidad, Donald Bruce se propone reformular el modelo intertextual 

y producir un mode10 interdiscursivo que tome en cuenta el referente (por ejemplo, el 

contexto sociai y discursivo) que habia sido puesto de lado por el estructuralismo y las 

teon'as mis formalistas: "En oposicion a la intertextualidad 'cliisica', la interdiscursividad 

contiene no solo las estructuras formales del lenguaje sino tarnbién la historicidad 

fundamentai de toda priictica ~ i ~ c a n t e ,  fiteraria u otra" (71). Entonces, se trata de 

restringir la nocion de intertextualidad a "referencias puntudes" e incluirta en el modelo 

interdiscursivo (Bruce 71) que es rnk amplio. 

Por su pertinencia para nuestro trabajo queremos citar las definiciones que Marc 

Angenot da de estas dos nociones: la intertextuaiidad es "la circulacion y transformaci6n 

de ideologemas, de pequefias unidades significantes dotadas de aceptabilidad difusa en 

una doxa dada" y la interdiscursividad es "la interaction y la influencia reciproca de 

axiom5ticas de discursos contiguos y homologos" ("Interdiscursivité ..." 106-107). Lo 

importante es que Angenot aiiade un énfasis en la cuestion de la circulacion de valores y 

conocimientos. La intertextualidad seria entonces un mecanismo a través del cual se 

transrniten los ideologernas de una época. La interdiscursividad en este mismo sentido 

seria una ampliacion hacia los sistemas de valores. 

El problema final es poder definir de una manera adecuada y abarcadora uno de 

los conceptos teoricos centrales de nuestro marco teonco: el concepto de ideologia. En su 

l i b r ~  Ideology, Terry Eagleton intenta una ampliacion del concepto que cubra diferentes 

campos descuidados por las definiciones m5s reduccionistas O parciales y al rnismo 

tiernpo evite la pura generalidad7. Pierre Bourdieu, en una entrevista con Terry Eagleton 

7 Eagleton enumera en el primer capitulo de este Iibro una sene de definiciones del concepto de ideologia 
que esth en uso: "(a) el proceso de producci6n de significaciones, signos y valores en la vida social; (b) un 



aparecida en el libro Mapping Ideology, reconoce que el concepto ha sido rnuy a menudo 

mal usado, O usado de una manera vaga Para el soci6logo fiancés, el término ideologia, 

por su uso en el contexto de las co&ontaciones politicas, ha caido en una especie de 

descrédito. Por 10 tanto, ha intentado sustituir este concepto por otros como el de 

"domuiaci6n simb61ica9' O "poder simb6lico" en un intento de controlar algunos de los 

usos O abusos a los cuales ha sido sometido (266). Con todo, la revision del concepto est5 

siernpre oscilando entre sus posibilidades positivas y negativas. Y aunque para algunos 

esta sustitucion representa un debilitamiento del concepto como herrarnienta crftica de 

caracter emancipador, su asociacih con el marxismo corno proyecto y priictica politica 

ha disminuido su relevancia teorica. Con esa salvedad y conscientes del interés de las 

formulaciones de Bourdieu, seguiremos usando la nocion de ideologia cuando sea 

apropiado porque deseamos mostrar que el texto no refleja una sola ideologia, sino que 

revela, a veces involuntariamente unas tensiones ideologicas en conflicto: de acuerdo con 

Pierre Macherey y Étienne Balibar, 

Lejos de expresar la ideologia coherente (la de la burguesia, por ejemplo), el texto 
revela, sin quererlo y a pesar de las intenciones del autor, las contradicciones 
ideol6gicas que son imposibles de resolver en la realidad sociai. No representa la 
ideologia, sino que la expone haciendo aparecer sus contradicciones y lapnas: 
"De la idea que el texto literario no es tanto la expresibn de una ideologia (su 
"pesta en palabras") como su puesta en escena, su exhibicih, operacih en la 
cual se vuelve de cierto modo en contra de ella rnisma (...)" (en Zima 42) 

corpus de ideas propias de un grupo O una cIase social particular; (c) ideas que ayudan a legitimar un poder 
politico dominante; (d) falsas ideas que ayudan a Iegitimar un poder politico dominante; (e) una 
comunicaci6n sistematicamente distorsionada; (f) lo que ofrece una posici6n a un sujeto; (g) formas de 
pensamiento motivadas por intereses sociales; (h) un pensamiento identitario; (i) una ilusion socialmente 
necesaria; 0') Ia articulaci6n del discurso y el poder; (k) el medio en que los actores sociales conscientes dan 
un sentido a su mundo; (1) sistemas de creencias orientados hacia la acci6n; (m) la confusion entre la 
redidad lingüistica y fenomenal; (n) un cierre semi0tico; (O) el medio indispensable en que los individuos 
viven sus relaciones con una estructura social; (q) el proceso por el cuaI Ia vida social es convertida en una 
reaIidad natural" (1 -2). 



A partir de aqui varnos a definir también las principales premisas que utilizaremos 

a 10 largo del trabajo para estudiar la textualizacion de las relaciones de poder, la cud es 

fundamental para entender c6mo configuran los distintos textos ai personaje 

hist~rïcofficticio Lope de Aguirre: 

- En nuestro trabajo, Ia problem6tica enmarca 10 literario y cinematografico, 10 social y 10 

politico. Por lo tanto, no nos referiremos a cuestiones puramente de género ni a 

problemas de estatus del texto. En otras palabras, que la cronica sea considerada como un 

texto literario O no, 10 que nos interesa detectar en ella es la discursividad que articula al 

conjunto de premisas ideologicas del Imperio, 10 cual constituye la forma en que el poder 

se hace perceptible y el texto socialmente relevante. 

- En este sentido, la subversion de Aguirre que culmina con la carta est5 sujeta a los 

mecanismos de control y contencih que son las crhicas. Éstas han sido producidas por 

los administradores del Imperio O por Maraiiones arrepentidos que conocen los forrnatos 

confesionales utilizados para narrar incidentes de desobediencia al ,wpo dominante. 

- La época de Felipe II, como toda época, tiene sus propias modalidades de organizacion 

y ejercicio del poder, que vamos a describir en el primer capitula, y que afectan los 

modelos discursivos utilizados socialmente. Incluso cuando éstos entran en una crisis de 

transicion, previa a la reafirmacion autoritaria de los nuevos modelos, ellos registran el 

carnbio motivacional: de la mitifkacion al desengaîio (ver Pastor) y, en el terreno 

politico, del impeno de Carlos V (conquista y formacion del imperio: 15 17-1555) al de su 

hijo Felipe II (colonizacih y consolidaci6n del impeno). Es importante, por 10 tanto, 

estudiar corno la escritura es sensible a los cambios en el poder a partir del analisis 

textual de las cr6nicas y los textos que derivan de ellas. 



Por fin, recurriendo a los enfoques de Foucault y Bourdieu, mostraremos que el 

lenguaje, en las cr6nicas asi como en las obras contemporiineas sobre Aguirre, es "tanto - 

O quizk m5s - un instmmento de poder y de acci6n que de cornunicaci6n" (Eagleton 

265). Existen reglas, un decoro, que definen el cornportamiento discursivo- Pero al 

escribir su carta, Aguirre no sigue estas f6tmulas y se vuelve responsable de una 

tramgresion lingüistica y, por 10 tanto, politica. 

La metodologi'a 

En el marco teorico enunciado, nuestra rnetodologia se aplicara al estudio del 

personaje pues consideramos a éste como el elemento central que guia la lectura de los 

relatos. Esto implica reconocer las inversiones, a la vez ideologicas y personales, que se 

efectuan en su lectura. En toda concepcion de personaje subyace m a  concepcion de 

persona, anclada historicamente, y ligada a Las ideologh de la cultura que la produce y 

que perrnite el proceso de identifkacion de los lectores. Este proceso se desarrdla en 

forma progresiva, como una expansion de la actividad de atribucion que marca el texto. 

En principio, podemos decir con Harnon que un personaje (historico O no) es un elemento 

constitutivo de un relato: "No es un dato a priori sino una construcci6n progresiva, una 

forma vacia que sera rellenada por diferentes predicados" (126). Esta produccion 

acumulativa de variadas informaciones, que Jean-Phillippe Miraux llama "expansich 

predicativa", permite seguir la evolucih del personaje y el relato asi como "aclarar las 

selecciones formales especificas y las estrategias de escritura que permiten realizar el 

proyecto de representacion" ( 12). 



De est0 podemos derivar dos series de cuestiones que tienen que ver con la 

relacion escritura-lectura, respectivamente. Seguiremos de manera general las 

aproximaciones propuestas por Miraux en relation al estudio del personaje. Notaremos: 

a) 10 que tiene relacih con la presentacion y description del personaje, retrato fisico, 

moral y social; b) su actuacion, el objeto de sus acciones y sus bkquedas; c) qué dicen 

los otros de é1, corno es Uamado, nombrado (titulos, sobrenombres), cuafes son los 

designadores que manifiestan su presencia en el relato; d) cuales son los diferentes puntos 

de vista con respect0 a éI y Ia serie de motivos a los que est5 ligado. 

Por otra parte, notaremos: a) la funcion informativa del personaje que transrnite al 

lector indices y valores; b) la funcion simb6lica del personaje que supera el dorninio de Io 

individual y pasa a representar a cierto gmpo social, ciertas convicciones, ciertas 

posiciones morales O ideolbgicas; c) Ia funcion pragmatica del personaje, en la medida 

que Ios comportamientos de éste puedan influir al lector (efectos catarticos y de 

identification). 

Sin embargo, Lope de Aguirre no es un personaje puramente ficcional: en tanto 

personaje hist6nc0 recuperado por textos literarios, Lope de Aguirre es, s e g h  las 

distinciones teoncas de Harnon, un "personaje signo", es decir, que est6 registrado en el 

diccionario, un "personaje de enunciados no literarios", es decir, objeto de conversacio- 

nes, de manuales de historia O articulas de periodico y un "personaje de enunciados 

literarios", es decir, que participa en obras ficcionales (120). Ademk, en las obras que 

analizaremos, Aguirre es un "personaje referencial" que remite a "un sentido pleno y fijo, 

inmovilizado por una cultura", a la cual los lectores pertenecen en diversos grados, es un 

"personaje ernbrague" que representa una marca de la presencia del autor O del lector en 



el texto y es un "personaje anafora?' que desempefia una 'Tunci6n esencialmente 

organizadora y cohesiva" por ayudar a crear "la red de ilamados y recuerdos" del texto 

(122- 123). 

Creemos que considerar estos elementos bisicos es crucial para entender una 

parie importante de c6mo se constituye el sentido de nuestros relatos al envar ellos en 

relacion con otros sistemas discursivos (hist6ricos y politicos), con los cuales constituyen 

sentidos mayores ligados a las representaciones del poder y sus efectos en la vida social. 

El corpus 

Los textos que estudiaremos detalladarnente son: en el primer capitulo, las 

cr6nicas sobre la expedicion de Ursiia y Aguirre a El Dorado (y la carta de Aguirre al Rey 

Felipe II inserta en ellas), paaicularmente El Dorado. Crbnica de la expedicih de Pedro 

de Ursua y Lope de Aguirre de Francisco Vkquez; en el segundo capitulo, a lpnas  cartas 

y proclamas de Simon Bolivar (el Mnnifesto de Cartagena, el Decreto de Guerra a 

Muene, la Curta de Jarnaica y el Discurso de Angostura) y la obra de teatro El tirano 

Lope de Aguirre también del siglo X E  escrita por el doctor Adolfo Bricefio Picon; en el 

tercer capitulo, los ensayos historiograficos Los vascos en América de Sepndo de 

Ispizua y La erpedicih de Urstia al Dorado, la rebelih de Lope de Aguire y el 

itinerario de los "MaraEones" de Emiliano Jos; y en el cuarto capitulo, algunas de las 

obras literarias del siglo XX que tratan de Aguirre, sobre todo las novelas La aventura 

equinocciai de Lope de Aguirre de Ramon I. Sender y Daimcjn de Abel Posse. Los dem6.s 

poemas, peliculas, obras de teatro que cornentaremos servirin de apoyo a nuestras 



hipotesis y de muestra de Ia variedad genérica y cultural dentro de la que se configura 

Aguirre, 

En esta tesis no haremos anfisis textuales pormenorizados poque nuestro interés 

rnayor consiste en estudiar el conjunto de la trayectoria textual de Aguirre en su relacih 

con los momentos historicos en que reaparece su figura. 

Los criterios de seleccih del corpus tienen relation con la capacidad de las obras 

de mostrar un sinnumer0 de rasgos que se han ido dadiendo a la figura de Aguirre en el 

largo proceso de expansion predicativa. Al rnismo tiernpo la muestra representa distintas 

instancias de 10 historico: la configuracion original de Aguïrre en las crhicas, las 

transformaciones radicales en el h b i t o  de la politica decimonhica e historïografia 

nacionalista, decentramïentos y propuestas imaginarias en la poesla y la narrativa del 

siglo XX. 



PRIMER CAP~I'IJLO 

Cr6nicas de El Dorado: el orîgen de la construcci6n del personaje Aguirre 

Introduccih a las expediciones del Amazonas 

Iniciaimente, la figura de Lope de Aguirre esta esmechamente iigada a la era 

mitica de la Conquista espaiiola. Por 10 tanto, en este personaje, asi como en otros 

conquistadores, con los cuales cornparte 10 que podemos llamar el objetivo mitico, 

todavia se conserva esa falta de separacion entre fmtasia y realidad que caracteriz6 la 

vision de mundo de los expedicionarios que constmyen el discurso sobre el Amazonas en 

la primera época de la conquistas. 

Uno de los centros imaginarios, parte de ese rnapa que une al rio Amazonas real 

con un territorio mitico, es El Dorado. Se for& en tom0 a una antigua ieyenda indisena, 

segin la cual antes de la llegada de los espaiïoles una tribu de indios, durante una 

cerernonia, ofrecia Oro y metales preciosos a su cacique (El Dorado), quien entraba 

cubierto de polvo de Oro en el lago Guatavita para rendirle homenajeg. Beatriz Pastor 

afirma que el término "El Dorado" se convirti6 con el paso del tiempo en sinonimo de 

cualquier temtorio lfeno de riquezas abundantes y ailade que: 

Irving A. Leonard considera que ta1 falta de separacion fue causada en parte por la fuerza cultural de la 
Iiteratura fantastica y las novehs de cabalIerfa: "Al igual que las cintas cinematogaficas de hoy dTa, esta 
literatura ejerci6 una profunda influencia en Ia conducta, la moral y el pensamiento de la sociedad de su 
tiempo, y propici6 la aceptacion de valores artificiales y de falsas attitudes con respect0 a la realidad.,, y 
pus0 algun color en la existencia gris de los lectores, quienes, a pesa de las denuncias de los moralistas 
contra aquellas historias mentirosas, continuaron hallando en ellas retratos auténticos de la vida, de los que 
adquirieron no s41o modalidades de conducta e ideas sobre una realidad mgs amplia, sino una incitacion 
tara las hazaiias" (29). 

Ver Pastor, Discurso ... 355-356. Una versi6n del mito aparece en El camero de Juan Rodriguez Freile. 



De ahi deriva posiblemente la irnportancia que concedieron a este mit0 tantos 
cronistas e histonadores, sefiaI5ndolo erroneamente como el objetivo mitico de 
muchas expediciones que en realidad buscaban Meta, La Casa del Sol, o Ios 
tesoros del Inca, objetivos miticos todos ellos que se habian ido desarrollando sin 
ninguna relaci6n con la leyenda del famoso indio dorado (Discurso ... 356-57)1° 

Es imprescindible examinar algunos de los problemas de la textualizacion de la 

experiencia exploratona del rio Amazonas para entender la construccion compleja del 

personaje Aguirre y la actividad discursiva en tom0 a los incidentes que plagaron el viaje 

organizado por Ursiia. Este examen nos pemiitirii cornprobar que tanto en la diacronia (el 

desarrollo del conjunto de cr6nicas de la Conquista) como en la sincronia elegida (los 

textos sobre las expediciones por el Amazonas, escritos entre 1541 y 1561) hay cierta 

coherencia ideologica que organiza las 5reas de actividad humana y los recuentos 

discursivos de estas actividades (fijacih de objetivos, medios utilizados, relaciones de 

jerarquia, cuestiones de autoridad y lealtad, consolidaci6n del poder real, ejemplaridad, 

etc.). Por supuesto, la coherencia estaria determinada por las condiciones de posibilidad 

de estos textos y discursos: cuando la Corona desplegaba todo su poder a través de sus 

aparatos ideologicos y represivos para evirar las rebeliones y los alzamientos, porque 

entendia la fragilidad de las lineas de autoridad al gobemar desde la peninsula, las 

condiciones no se daban para la producci6n de formas discursivas en que se evaluara de 

manera neutral las figuras de los rebeldes como Lope de Aguirre, Francisco de Carvajal y 

Gonzalo Pizarro en el Peni, Gonzalo Rodriguez en la gobemacion de Popay6.n (Nuevo 

Reino de Granada), los dos Rodrigos Méndez y Francisco de Santisteban en Ia ciudad de 

Panarnj etc. Por otra parte, habia figuras que se consideraban positivamente ejemplares 

(por ejemplo, Pedro de Ursua) y que servian como contraste porque encarnaban las 

'O Ver tarnbién el tercer tomo de Miros y uropias dei descubrirnienro de Juan Gil. 



definiciones esenciales sobre las que se fundaba el sistema colonial. No cabe duda que 

este sistema con sus elementos totalitarios y su proyecto de control ideologico impide la 

diversidad y heterogeneidad de opiniones, y la produccion discursiva refleja esta 

sikaci&. Aun cuando deja entrever las tensiones politicas, siernpre termina reafirmando 

las estructuras bkicas del poder. 

Lo que sabemos en nuestros dhs  sobre las expediciones del Amazonas y sus jefes, 

antenores a la de Ursfia y Aguirre, viene de las cr6nicas e informes escritos en aquella 

época. Estos textos, aunque aparentemente rnonoliticos desde el punto de vista 

ideologico, son hi'brÏdos genéricos en el sentido de que contienen un registro documentai 

y un registro ficcional alimentado por el rnito. En efecto, en ellos la exploracion casi 

cientifica del rio se cruza con los mitos del Pais de la Canela, El Dorado, las Siete 

Ciudades de Cibola, etc. (Rafael Diaz 15)' *. 

Las cr6nicas e informes nos dan a conocer que a partir de principios del siglo 

XVI, es decir mucho tiempo después de que los indigenas se establecieran a orillas del 

Amazonas, los europeos (sobre todo espaiioles y portugueses) empiezan a explorar de 

" Véase la crdnica de Gaspar de Carvajal en donde las descripciones geogdficas y los relatos de naturaleza 
mitica (en este caso, eI mito de las Amazonas y su ciudad) se van rnezclando a Io largo de la narracion. 
Refiriéndose a unas islas en el Amazonas escribe Carvajal: "Estas islas son altas, aunque no mucho, y de 
tierra rasa, muy fértiles, al parecer, y tan alegres de vista, que aunque nosotros ibamos uabajados, non 
dejabamos de nos alegrar. Esta isla, que es Ia mayor, la fuimos costeando y terna de largo cincuenta Ieguas, 
que esta en medio rio, el ancho no Io sabremos decir; y siernpre los indios nos fueron siguiendo hasta nos 
echar de esta provincia de San Joan, que, como he dicho, tiene 150 leguas, todas las cuales pasamos con 
mucho trabajo de hambre (...)" (102). Y casi inmediatamente después en el relato que hace un indio a 
Orellana sobre Ia tribu de las Amazonas, surge el registro mitico: "todas estas mujeres tienen una por 
sefiora principal a quien obedecen, que se Ilama Coroni [Cofiori, en la transcripcidn de Medina (S ) ] .  Dice 
que hay muy grandisima riqueza de Oro y que todas las sefioras de manera y rnujeres principales se sirven 
con elIo y tienen sus vasijas grandes, y las demas mujeres soIebeas se sirven en barro y palo; dice que en la 
cibdad donde reside la dicha sefiora hay cinco casas del sol a donde tiencn sus fdoIos de oro y de pIam en 
figura de mujeres y muchas m5s vasijas que les tienen ofrecidas, y que estas casas, desde el cirniento hasta 
medio estado en alto, cstan planchadas de plata todas a la redonda (...). Dice que estas mujeres andan 
vestidas de ropa de lana, porque dice que hay muchas ovejas de las del Peni y que andan todas con mucho 
Oro encima, (...) Tarnbién, segun entendirnos, que hay camellos (...). Dice que hay en esta tierra dos 
lagunas pequeias de agua salada, de que hacen sa1 (,,.)" (105-106) [Manuscrite de la Academia de la 
Historia de Madrid] 



manera sisternatica el do, empujados por las necesidades de satisfacer al misrno tiempo 

las metas impenales y los objetivos de los conquistadores locales, asi como su ansia de 

poder y riqueza bajo la fonna hist6nca de la busqueda del Oro y metales preciosos, 

sostenida por una combinacion de antiguos rnitos y modelos de vida que forman parte de 

la cultura europeo-oriental. En 1500 las expediciones de Vicente YGez Pinzon, Diego de 

Lepe y Alonso Vélez descubren la desembocadura del Amazonas. Pero la primera 

navegacion total del no, desde Quito hasta "la mar" (el Océano Atlh~tico), es realizada en 

154 1-42 por la expedicion al mando del famoso Francisco de Orellana. La crhica  sobre 

esta jornada considerada como la mis importante ("m& significativ[a] desde el punto de 

vista hist6rico" [Rafael Diaz 251) fue escrita poco después del final de Ia expedicih por 

Fray Gaspar de Carvajal y se tituia: Relacibn que escribia Fr. Gaspur de Curvajal. de la 

orden de Sanro Domingo, del suceso del nuevo descubrimiento del famoso rio grande, 

que deseubrio' pur muy gran ventura el capiran Francisco de Orellana, desde su 

nacimiento hasta salir a la mar, con cincuenta y siete hombres que trujo consigo y se 

echb a su ventura por el dicho rio, y por el nombre del capitan se llamb el rio de 

~re l l ana '~ .  

Volvarnos a nuestro objetivo principal, el cuai consiste, como explicamos al 

principio del capitulo, en mostrar que en Ia diacronia y sincronia se despliega cierta 

'b edicion a la que remitimos (FCE) contiene fragmentos de los manuscritos de José Torïbio Medina y 
de la Academia de la Historia de Madrid. Para Ias ediciones posteriores de esta cronica, ver la Introducci6n 
a La aventura de[ Amazonas (15- 18). Las otras relaciones que se refieren a este episodio son: La Guerra de 
Chpas,  Iibro segundo de la cuarta pime de Crdnica del Peru de Pedro Cieza de Leon. "el principe de los 
cronistas de Indias" (Rafael Diaz 16); Jomada del Rto Maraiibn de Toribio de Ortiguera, que incluye 
también el relato de la expedicion de Ursua y Aguirre; Hisroria General de las Indias de Francisco Lope2 
de G6mara; Hisroria del Descubrirniento y Conquista del Perri de Agustin de mate ;  Iibro ues de la 
sepunda parte de los Comenrarios reales de Garcilaso de  la vega12; y la Década W de Historia General de 
los Hechos de los Castellanos en las lslas y Tierra Firme del Mar Océano de Antonio de Herrera (ver 
Rafael Diaz 16). 



coherencia ideologica- En las cronicas escritas sobre las distintas exploraciones del 

Amazonas (Le. la de Carvajal, que se propone reivindicar a su personaje central, y la de 

Vhquez, que Io quiere condena., la coherencia ideologica se manifiesta sobre todo en 

torno a la presentacion de los personajes, O sea en cierto consens0 respecto a los cntenos 

que se usan para juzgarlos. Uno de éstos es la traicibn, convertida por los aparatos 

ideologicos y represivos de la Corona en un problema fundamental. Vearnos, pues, 

rapidamente la relaci6n de Carvajal en funcion de esta problematica. 

Es un hecho consabido que Francisco de Oreilana, de vuelta en EspaIia después de 

la expedicion, es considerado como rebelde y traidor (a Pizarro y, por extension, al Rey). 

En efecto, durante el recorrido del Amazonas, en vez de regresar al lugar que él y Pizarro 

habian determinado para juntar las dos partes de la expedicion, Orellana y sus hombres 

siguieron navegando hasta el mar Océano. A pesa  de este gesto, Gaspar de Carvajal, el 

cura que particip6 en la expedicion de Orellana, "quiere justificar la rectitud de Orellana 

y disipar cudquier duda sobre su presunta traicion al no haber regresado al real de 

Pizarro" (Rafael Diaz 42, nota l6)I3. Por supuesto, no hay que pasar por alto que por 

fomar parte de la expedicion, también Fray Gaspar se hace participe de la presunta 

traicih. Tal como sostiene Rafael Diaz, éste es uno de los motivos por los cuales el fraile 

escribi6 su relation, cuando se enter6 de los cargos que pesaban sobre Orellana (42, nota 

16). Con el fin de presentar a su jefe como un gobernador ideai (que no traicion6 ni a 

Pizarro ni al Rey), Gaspar de Carvajal empieza su cronica haciendo un retrato de 61, 

donde se destacan su lealtad y obediencia al Rey: 

Para que mejor se entienda el suceso de esta jomada se ha de presuponer que este 
Capith Francisco de Orellana era capith y teniente gobernador de la ciudad de 

I 3  Queremos destacar aqui las multiples vinculaciones entre la crdnica de Carvajal y la de VAzquez respecto 
tanto de la forma como de las motivaciones de Ia escrïtura. 



Santiago, la cual é1. en nombre de S .  M., pobl6 v consuist6 a su costa, y de la villa 
nueva de Puerto Viejo que es en las provincias del Peni, y por la mucha noticia 
que se tenia de una tierra donde se hacia canela, por servir a S. M. en el 
descubrimiento de la dicha canela. sabiendo que Gonzaio Pizarro en nombre del 
Marqués venia a gobemar a Quito y a la dicha tiema que el dicho capit5n a cargo 
tenia, para ir al descubrimiento de la dicha tierra, fue a la villa de Quito, donde 
estaba el dicho Gonzalo Pizarro. a le ver y meter en la posesion de la dicha tierra. 
Hecho esto, el dicho capit5n dijo al GonzaIo Pizarro como sueria ir con é1 en 
servicio de S. M. y llevar sus arnigos y gastar su hacienda para meior servir 
[Manuscrito de la Academia de la Historia] (. . .) y se determin6 de pasar adelante 
y 10 seguir ..., aunque los vecinos de la tierra se Io estorbaban por haber de pasar 
por tierra muy belicosa y fiagosa y que temian 10 matasen como h a b h  hecho a 
otros que habian ido con muy gran copia de gente; pero no obstante esto, g 
servir a Su Maiestad, determin6 con todo este riesgo de seguir tras el dicho 
Gobernador wanuscrito de Medina] (4 1-42] l4 

convenido. Su argument0 est6 basado, pnmero, en el principio de la buena fe (honor)ls: 

"pero en confianza que no podiarnos estar lejos, acordamos de pasar adelante. y est0 no 

con poco trabajo de todos" (46); y, segundo, en el de Ia voluntad de Dios que decide el 

destin0 del gmpo: "confiando en Nuestro Sefior que tendria por bien de conserva 

nuestras vidas hasta ver nuestro remedio" (46). Agotadas todas las posibilidades, y 

enfrentando la certeza de la muerte, CarvajaI con el acuerdo de Orellana realiza una misa, 

que es el rito cristiano de comunicaci6n con Dios, a continuacion de la cual toman la 

decision de separarse definitivarnente del p e s o  de la expedicion, tras reafhmar que las 

circunstancias hacen imposible el principio de obediencia, pero que su adhesion a la 

doctrina e institution catolicas es tan fuerte que terminara por salvarles milagrosamente 

la vida (46) [Manuscrito de Medina]. 

También, a 10 largo de esta crbica, aI @al que en la rnayorfa de las cronicas 

escritas durante la Conquista, y en particular en el periodo estudiado en esta parte (154 1- 

'' Todo subrayado es nuestro. 
l5 Ver Claude Chauchadis 220. 



1561), se reafma el poder y la supremacia del Rey (Carlos I / V) y de Dios, en parte para 

proteger a Orellana: 'este capith Francisco de Orellana era capit5.n y teniente de 

gobernador de la ciudad de Santiago, la cual é1, en nombre de S. M., pobl6 y conquisto a 

su costa" (41); "por servir a S .  M. en el descubrirniento de la dicha canela" (41); "el dicho 

capit5n dijo al Gonzalo Pizarro c6mo querZa ir con é1 en servicio de S. M." (41-42); 

"suplicando a Nuestro Sefior" (43, etc. [Manuscrite de la Academia de la Historia] 

Carvajal logra probar la lealtad de Orellana, el cual finalmente obtiene en 1544 

una nueva capitulacion "firmada por el principe, en ausencia de Carlos 1, por la que se le 

concedian 200 leguas al oeste de la desembocadura del Gran Rio" (Rafael Diaz 29). 

En suma, el personaje conquistador ideal que construyen esta namativa y las 

demk del siglo XVI es un vasailo valiente y subordinado al rey asi como un buen 

cristiano, incluso cuando este modelo se plantea in absentia y el conquistador no reiine 

todas estas caracten'sticas. Es el caso de la construcci6n que Cortés hace de si misrno en 

las Carras de Relacibn sobre las circunstancias de la expedicih y conquista de Méjico O 

el de Orellana que en el cornienzo es evaluado como traidor y que en la trayectoria 

argumentativa de Carvajal termina por ser reivindicado. En el polo opuesto ai gobernador 

ideal est5 el rebelde con carScter demoniaco CAguirre), que reune desde el principio todos 

los rasgos del modelo antagonico reflejo del marco ideol6gico del mundo teocéntrico, el 

cual se expresa en la dualidad maniquea bien-mal. Parte y consecuencia de esta division 

es la fortuna del sfibdito que puede ser hecha O deshecha por el monarca16. Podemos ver 

asi representado el drama del traidor y del vasallo leal. Aunque Orellana y Aguirre 

16 En su definicion de vasallo, Covarrubias cita: "Otros piensan que (...) assi corno el alfaharero puede 
hazer y deshazer del varro que iene entre las manos a s u  voluntad; assi el rey sobre la rueda de la fortuna y 
su irnperio puede hazer y deshazer al siibdito, honrando y acrecentando al que fuere virtuoso, y castigando 
y apocando al que fuere myn" (994). Io cual remite a San  Pablo, Ad Romanos, c.9. 



participan en principio de la misma funcion drarnatica (ambos desempefian el rol de 

traidor), uno de ellos es reivindicado y el otro condenado. En esta puesta en escena del 

poder la afirmaci6n central de la unidad del irnperio solo puede ser posibilitada por el 

leal. Por el contrario, el traidor disgrega, es el caos. En ese caso, la cronica asume su 

funcion ideologica y reestablece el orden arnenazado. 

La expedicion de Ursiia y Aguirre a El Dorado (1559-1561) y la producci6n textual 
que ella desata 

Las noticias que Orellana y los rniembros de su expedicion difunden respect0 a las 

tierras ricas de El Dorado y Omagua refuerzan el objetivo mitico y motivan la segunda 

expedicion que logra navegar la totalidad del ~rnazonas/ 'arai i6n~~. Pero, 

parad6jicamente, en aquel moment0 las decepciones y frustraciones de los espaoles en 

América han crecido. Segtin Beatriz Pastor, se manifiesta "un desencanto que estaba en la 

base de serios conflictos sociales y de rebeliones cada vez m6s frecuentes" ("Lope ..." 

160). La mayor de estas razones es la consolidacion del poder econ6mico de los nobles y 

17 Para los distintos nombres del Amazonas ver la Introducci6n a Ln aventura del Amazorras: "Si se 
enurneran 10s nombres de1 rio sin tener demasiado en cuenta su desamollo historico, el resultado es un 
conjunto bastante heterogéneo pero muy significativo. Santa Maria de la Mar Dulce, Maraiion. Orellana, 
Amazonas, Bracarnoros, San Francisco de Quito, etc., no son sino denominaciones concretas aplicadas al 
mismo fenomeno en situaciones definidas. Lo importante es que un buen ntimero de estas denominaciones 
que se atribuyen al rio son de elaboracion previa a su reconocimiento". La expresi6n Marari6n. pot 
ejemplo, es uno de 10s nombres mas antiguos que se apIicaron al rio, como bien ha demostrado Ladidao Gil 
Munilla al referïrse al viaje de Diego de Lepe y sus compafieros, que otorgaron al Para la denominacion de 
Maraiion en los albores del siglo XVI (2). Al margen de los problemas que ha suscitado la etimologia de 
esta palabra (3)- el concept0 de Mmfidr; se aplic6 dunnte un periodo importante de tiempo para referïrse a 
un territorio con caracten'sticas especiales: situado en la zona intertropical, replet0 de riquezas, etc., 
localizado a veces al norte de la Equinoccial, a veces por debajo de dicha Iinea. En otras ocasiones aparece 
como sinonimo de rfo grande y se confunde altemativamente con el Orinoco, el brazo none del Amazonas, 
el Par5 O cualquiera de los rios que conforman la bahia de San Marcos, donde actualmente se ievanra la 
ciudad de San Luis de Maranhiio (...). Et propio Ore lha  est6 convencido de que no ha saiido al mar por el 
MaraMin, como Io atestigua a su vuelta al delta amaz6nico (4). Sin embargo, en la expedicih de Urstia y 
Aguirre se denomina Maraiion al rio de Orellana" (1 1-12). 



encomenderos, y la consecuente imposibilidad para los demh de medrar (como antes 10 

hacian) gracias al reparto de tierras, rnatrimonios O expediciones exitosas18. 

Se forma riipidamente un gran ogupo de soldados que no habian sido remunerados 

ni premiados por sus servicios. Éstos se quejan, pues, de la injusticia en  la distribuci6n de 

prernios: por ejemplo, segtin Ortiz de la Tabla, La Gasca "fùe acusado de injusto, parcial 

y apresurado en el reparto de mercedes" (17). Ademk, la Guerra de las Salinas (1537-38) 

y las siguientes ,ouerras que oponen a los almagristas y pizarristas "evidenciaban ya las 

rivaiidades y conflictos entre ricos y pobres, entre bien asentados y recién Ilegados" 

(Ortiz de la Tabla 15). 

Recordernos que en 1544 Gonzalo Pizarro se rebela contra Nufiez de Vela, el 

primer virrey del Peni, y las Nuevas Leyes de Indias que restringen los privilegios de los 

conquistadores y criollos insurgentes. Pizarro es ejecutado en 1548 por La Gasca, un 

licenciado enviado por la Corona para pacificar el virreinato. Otros resentidos, don 

Sebastih de Castilla y Hemhdez Giron, se rebelan en 1553-54- Diversas rebeliones, mas 

O menos importantes, y con distintas caracteristicas. tienen 11.1~a.r~~. 

Para la Corona, la iinica manera de deshacerse de estos revoltosos consiste en 

recurrir al fenomeno de la "descarga de la tierra", O sea mandar a los "hombres 

turbulentos", los remanentes problemiiticos de los conquistadores, la falange de 

revoltosos de la que habla An'stides Rojas en su Historia de Venezuela, en las 

expediciones de des~ubnrniento'~. El misrno Fray Pedro Simon se refiere a este método 

en la Sexta Noticia Historia1 de las Conquistas de Tierra Firme (1625). la cual trata de la 

l 8  Segtin Ortiz de la Tabla, "El grupo de conquistadores O sus descendientes que acaparaban las 
encorniendas, cargos de cabildos, tierras, ganados, obrajes, etc., representaban tan s6io rnenos del 10 por 
100 de los vecinos de cada ciudad" (13). 
'' Ver los rebeldes que mencionamos en la segunda p6gina de este capiculo. 
' O  Ver Pastor 30 y Javier Ortiz de la Tabla en su Introducci6n a la crdnica de Vaquez (22-23). 



expedici6n de Ursiia y Aguirre: "Con que se alteraron los kirnos de tanta gente 

vagabunda, como siempre andaba en el Peni, para ir en demanda de estas noticias, de 

manera que ya traia al virrey con cuidadosos desvelos al buscar modo con qué aplacar 

aquello O dar salida conveniente a tanta gente como 10 pretendfa para ir en su demanda" 

(140). 

Por esta razdn, el Marqués de Caiiete, el nuevo gobemante elegido para 

desempenar el pape1 de representante del Rey y pacificar el Peni, da licencia a Pedro de 

Ursiia, el cual habia hecho muchos servicios al Rey (Rafael Diaz 30) para encabezar una 

expedicion cuyo objetivo es poblar ias provincias de Omagua y El Dorado. 

En este sentido, Aguirre sufre con los d e m k  el proceso de decepcion, sabe que no 

sera recompensado como Cree merecer y el suefio de riquezas se ha ido desvaneciendo en 

el gran rio Maraiion. Tomando en cuenta la gran cantidad de rebeliones que sobrevienen 

en aquel periodo, es importante considerar a Aguirre no como un rebelde (y loco) 

"suelto", aislado y tinico (ver la interpretacih de Enrique de Gandia en el tercer capitulo 

de este trabajo), sino como un sujeto transindividual que expresa por escrito las 

preocupaciones de su p p o  social: un sujeto entre muchos resentidos (soldados, 

encornenderos, etc.) que en aquella época crean un clirna de disconformidad y expresan 

su descontento rebelhdose contra el sistema colonial". Un hecho que refuerza esta tesis 

es que la rebelih de Aguirre se inserta tarnbién, como mencionamos en la introduction, 

dentro de la serie historica mas amplia de revueltas, tensiones y conflictos que deterioran 

" Ta1 corno sostiene Emiliano Jos en La expedicih de Ursia ... "En cuanto a la rebelion de Aguirre, es 
incornprensible fuera del emplazamiento peruano. Sus raices, sus conexiones y sus fines todos, se hallan en 
el Peni. Las guerras civiles aqui pasadas, son sus antecedentes inseparables" (9)- 
También es importante recordar que Aguirre aparece al pnncipio de toda una tradicih de reclamos hechos 
por un sector consciente de haber sido estofado y engaiiado en sus peleas en servicio al rey, y escribe para 
ser escuchado y recompensado (ver Mamolejo, Berna1 Diaz del Castille, etc.). 



las relaciones entre la metfipoli y los conquistadores desde los viajes de Cristobal Colon 

y Hernk Cortés. Obviamente, la particularidad de Aguirre consiste en la audacia de su 

acto discursivo: es el unico soldado que manda una carta al rey para declarar su rebelion. 

La expedicion de Ursua y Aguirre a El Dorado genera una enorme produccion 

textual. En efecto, existen por 10 menos diez relaciones (O cronicas) escntas en los aiios 

60 del siglo XVI sobre este tema: Relacibn de todo lo que sucedib en la Jomada de 

Arnagua y Dorado, que fue a descubrir el Gobernador Pedro de Ursua, con poderes y 

cornisiones que le dio el Virrey Marqués de Canete Presidente de Per i  Tratase. 

asimisrno, del alzarniento de Don Fernando de Gumçin y Lope de Aguirre y otros 

tiranos ... (1561) de Francisco Vkquez; Relacibn verdadera de todo 10 que sucedi6 en la 

Jornada de Amagua y Dorado ... de Pedrarias de Almesto, la cual es una copia de la de 

Viizquez; Relacibn de todo 10 que sucedib en la jornada que le fue encarguda al 

gobernador Pedro de Ursua que se dezia el Dorado y las muertes y dafios que en ella uvo 

después que los tiranos 10 mataron al dicho gobernador (1561) de Pedrarias de Almesto, 

la cuai no es una copia de la de Vhquez; Relacibn breve fecha por Pedro de Mongrria ... 

de 10 mas sustancial ... de la Jornada del Gobernador Orsua ... e del alzarniento de Lope 

de Aguirre ... (1561) de Pedro de Munguia; Relacih muy verdadera de todo 10 sucedido 

en el rto MaraEbn en la provincia del Dorado (156 1 )  de Gonzalo de Ziifiiga; Jornada del 

rr'o Maraiibn ...( escrita entre 1581 y 1586) de Toribio de Ortiguera; Esta es parte de una 

relacibn de un tirano que se dize Lope de Aguirre y no va entera porque no uvo lugar 

(1561) de un hijo de Juan Pérez, de Usanos, Guadalajara; Relacih muy berdadera que 

trata de todo 10 que acaecib en la entrada de Pedro de Orsua en el desccrbrimiento del 

Dorado y Amagua y de la rebelibn de don Hernando de Gumcin y del muy cruel tirano 



Lope de Aguirre (1561), relation andnima, pero atribuida por Erniliano los a Custodio 

Hernhdez; Relacibn de todo lu sucedido en la govemaci6n de Ornagua que por otro 

nombre se llarna el Dorado des que fue encargada a Pedro de Ursua ( 156 1 ), relacion 

anhima; Carta-relacih (156 1) de Juan de Vargas Zapata; El Maraiibn (156 1 )  de Diego 

de Aguilar y Cordoba; por fin, Relacibn de la Jornada del Dorado (?) del capith 

Altamirano (Jos 21-22 y Ortiz de la Tabla 34-35)? 

Segin la jerarquizacion de estas cr6nicas propuesta por varios criticos del siglo 

XX, la cr6nica de V5zquez suele ser considerada como la mis importante: para Pastor, se 

trata de la m6s interesante desde el punto de vista de los elementos ficcionales, de la 

organizacih narrativa y de la perspectiva ideologica (417, ssgg.) y Erniliano Jos opina 

que "ésta y la de Herniindez son las m6s valiosas, es la m& detallada, acaso la m& 

veniiica, y sin acaso, la que m& datos nos da sobre la vida de Aguirre en el Perii" (La 

expedicion ... 24). La crhica de Ortiguera, en cambio, "mejor escrita que la de Almesto, 

su modelo, afiade numerosos datos nuevos con los que hay que tener mucha cautela, pues 

no siendo el autor testigo presencial, adrniti6 muchas noticias falsas"? La determinacion 

del valor de estas cr6nicas tiene un aspecto hist6rico (capacidad de dar cuenta de Ias 

acciones en su transcurrir) y un aspecto escritural (retorico) que muestra la diferencia de 

habilidad O sofisticaci6n narrativa entre cronistas. Es decir, podemos afirmar que el valor 

proviene de una fuente ética (verdad) y otra estética ( re~a to)~~.  Creernos que a pesar de la 

jerarquia creada en cuanto al valor (veracidad) de las cronicas, a l snas  de las 

22 Para unü lista cornpleta de ellas, incluyendo las obras inSditas, ver el primer capitulo de La expedicidn ... 
de Erniliano Jos. 
" Por Io tanto, no estamos de acuerdo con Mampel Gonzzilez cuando escribe "Si desechamos el contenido 
moralizador, oficioso y extremadamente lisonjero para con la realeza (...), nos hallamos ante un relato muy 
interesante en su lectura y cornposici6n" (31). El relato es interesante justamente por su efectismo y 
f6rmulas retdncas. 

Usamos el término relato ta1 como Ios formalistas rusos definian el término "'sujet", es decir el resultado 
de Ia manipulaci6n artistica de la historia O fabula. 



consideradas de menor valor son las que qui& dicen m& sobre el estatus de la figura de 

Lope en la historia posterior. En todo caso, una pregunta que salta a la vista es Lpor qué 

tanta escritura y reescntura del incidente de la rebelion de Aguirre? Sin duda, el episodio, 

y m6s que nada la carta, deben haber producido un fuerte impact0 en los leales rniembros 

del sistema imperial. 

Todas las cr6nicas relatan grosso modo los mismos sucesos. Después de un largo 

retraso debido a problemas econ6micos y de organizacion, la expedicion sale en 

septiembre de 1560 de la provincia de los Motilones en el Peni en direction a las tierras 

fabulosas de Omagua y El Dorado. El descontento entre los miembros de la expedicion, 

los MaraÎiones, se hace sentir ya varios meses antes del inicio de la expedicion. Al 

gobernador Pedro de Ursiia, elegido por el Marqués de Caiiete, eI virrey y presidente del 

Peni, se le reprocha el haber llevado consigo a su amante Dofia Inés y, sobre todo, su 

creciente indiferencia a las miserables condiciones de la expedicih. Aguirre se destaca 

como jefe del grupo de los revoltosos y planifica con varios cornpaiieros la muerte de 

Ursiia, la cual es llevada a cab0 el primer dia del a.Eo 1561. Don Fernando de Guzmk, 

con la ayuda de Aguirre, es proclamado Principe de Tierra Firme y Perii y se dice que 

sera coronado al Ilegar al Peni. En efecto, un grupo de Maraiiones, entre ellos Aguirre, 

proponen volverse sobre el Peni en vez de seguir buscando El Dorado. El reino de 

Guzm5n es bien breve: Aguirre y sus compaiïeros Io matan el 22 de mayo de 1561 

porque, supuestamente, no sabia gobemar. Lope de Aguirre se convierte, pues, en el jefe 

de la expedicion. Los asesinatos que comete se multipiican a toda velocidad. El harnbre y 

el sufrimiento se agravan cada vez m k .  Los Maraiiones sden al  Mar y llegan a la isla 

Margarita el 20 de julio de 156 1. Alli, Aguirre y sus hombres toman presa a gran parte de 



los vecinos de dicha isla y matan ai gobernador de ella, Don Juan de Villandrado. 

Muchos Marailones (por ejemplo, Artiaga y Munguia) estando en tierra aprovechan la 

ocasion para huir. Entonces, Aguirre escribe una carta al padre Provincial Montesinos, un 

fiel vasaiIo del rey, para declararle la guerra y preguntar por los Maraiiones que se han 

refugiado en su barco. Pero el "tirano" ya no puede quedarse en la isla Margarita: en 

todas las regiones cercanas 10 e s t h  buscando para matarlo. Parte de la isla en agosto del 

61, habiendo matado alli a catorce c o m p ~ e r o s  suyos y once vecinos, entre elios dos 

frailes y dos mujeres. Aguirre abandona su plan de pasar por el Nombre de Dios y 

Panama, pasa por la Borburata (Venezuela) y luego por Valencia, donde escribe la 

farnosa carta a Felipe II en la cual declara su desnaturalizacih de Espaiia y su rebeldia 

contra el rey; llega finalmente a Barraquisinieto (O Barquisimeto). Los gobernadores de la 

region reunen sus fuerzas y acogen a m h  y m k  Maraiiones que huyeron de Lope. 

Sabiendo que est5 cercado, éste mata a su hija para que no sea abusada por los 

vencedores. El "tirano" es muerto el 27 de octubre de 1561 por dos Maraiiones pasados al 

campo del rey: Custodio Herntindez y Cristobal Gdindo. Por fin, es descuartizado para 

servir de escarmiento a los demas. Se dice que fue al infierno por todos los crimenes que 

cometi6. 

La crbnica de Vazquez y la construccih inicial de la figura de Aguirre 

Nos proponemos examinar aqui los mecanismos de constnicci6n del personaje 

Lope de Aguirre en la instancia textual inaugural, O sea la crhica,  porque es alli donde se 

10 constituye como paradigrna del rebelde que la corona espaiiola condena con toda la 

fuerza de sus aparatos represivo-escriturales. Por 10 tanto, elipiendo la cronica de 



Vkquez, intentaremos mostrar que el discurso vilipendiador sobre Aguirre est5 ligado a 

las condiciones de posibilidad creadas por las premisas de la ideologia del Irnpeno 

filipino. 

S e g h  una de las rn& fmosas citas de Michel Foucault, "el poder est5 en todas 

partes, no porque 10 abraza todo, sino porque viene de todas partes" (Histoire.,., vol.& 

93). Sin embargo, la falta de una locacion unica, aun en momentos de mayor 

concentraci& (el régimen imperid), no hace al poder del todo invisible- Es consabido 

que ei poder, para mejor consolidarse y hacerse perceptible, necesita mostrarse, es decir, 

necesita que haya actantes sociales que, apareciendo en principio como oponentes, 

finalmente curnplen con el pape1 de ayudantes. En otras palabras el poder necesita que 

haya sub~e r s ion~ .  En el Renacimiento europeo La autoridad real ejecuta sus actos de 

represih mediante formas muy elaboradas de teatralidad. Logra asi representar su poder 

con una gran fûerza expresiva; ejemplo de ello son los autos de fe escenificados por la 

Inquisici6n? Asi, al contener piiblicamente las formas de rebeldia O herejia, el poder 

muestra su autoridad infalible. 

El incidente de Aguirre es un ejemplo perfecto de este mecanismo. La Corona 

espariola y los que necesitaban ser protegidos por ella coinciden en utilizar la figura del 

En "Invisible Bullets" Stephen Greenblatt, un neo-historicista, explica que "el poder necesita que haya 
subversion, sino no tendria la oportunidad de justificarse, y de hacerse perceptible como poder" (Brannigan 
8)- 
26 En Philip of Spain Henry Kamen describe un auto de fe dirigido por Felipe II en VaHadoIid el 8 de 
octubre de 1559: "The ceremony was staged by the Inquisition in the main city square of Valladolid, with 
the assisting public crowding around the sides. The proceedings began at 6 am.  A formal sermon was 
preached, then the king, baring his sword before the inquisitors, took an oath to uphoid the authority of the 
Holy Office. The centrai spectacle was a procession of penitents, whose sentences were read out by the 
officiating inquisitors. This occupied the most time. Those who repented were publicly accepted back into 
the bosom of the Church; the unrepented were condernned to the relevant punishments. Solemn mass 
brought the proceedings to a cIose. The whole ceremony, witnessed by several thousand spectators, lasted 
some twelve hours. By its combination of faith, punishment and spectacle, the auto was deliberately 
devised as a piece of theatre which would both impress and deter" (80-81) (Por la extension del pasaje, 
transcribirnos su version original). 



rebelde para legitimarse (sirviéndose de la ideologia de la "lealtad"). La Corona como 

autondad absoluta en el sue10 americano, los cronistas como fieles servidores de Dios y 

Su Majestad. Es el caso de Francisco Vizquez y otros Maraiiones que han participado en 

el acto de rebeldia de Aguirre y que escnben sus cronicas desligandose de éste para 

protegerse y no ser ejecutados por el Rey. 

Parad6jicamenteT como veremos, a pesar de los esfuerzos del cronista por aislar el 

caso de la rebeldia del "ioco Aguirre", la relation de VAzquez expone las tensiones 

ideol6gica.s de su tiempo entre la autoridad real y los revoltosos que en aquel tiempo 

parecian multiplicarse (véase el uso de la carta de Aguirre). 

Si tratamos de definir los principales campos semiinticos en la description moral 

de Aguirre, notarnos que e s t h  relacionados con la tirania, la locura y 10 demoniaco: 

Aguirre, desde su aparicion en la cronica hasta su muerte, es llarnado tirano: "el 

tirano Aguirre" (74); "el cruel tirano Lope de Aguirre cabeza e inventor de maldades" 

(81); "mat6 este cruel tirano por sus manos a un clérigo de misa" (99); 'este tirano 

mddito" (166); "el tirano cruel y malo" (168), etc. 

También es considerado loco: "era bullicioso y amante de quimeras y llam5banle 

en el Penl Aguirre el loco" (168), etc. 

Sobre todo hacia el final, Aguirre es la encarnacion de Satan&: "el tirano 

renegaba y decia rnuchas blasfemias contra Dios Nuestro Sefior que ponia miedo a los 

que le oian (154); "revestido el demonio en é1" (164); "su anima fue a los infiernos" 

(166), etc. 



Son predicaciones que se repiten constantemente y terminan cumpliendo una 

funcion anaforka al nivel de la construcci6n del relato. Ai nivel ideoi6gic0, tienen como 

funcion actualizar la condena moral iniciai (y final). 

~ Q u é  sentido tenian las palabras "tirano7' (eje semzintico de la politica), "loco" y 

"demonio" (eje semktico de la religion) en el siglo XVI? Estas calificaciones eran sin 

duda las peores que se le podian atribuir a cualquier persona. Si tal como propone 

Bourdieu, el lenguaje recibe su poder de fuera", es decir que est6 anclado hist6ricamente, 

el caso del tratarniento de Aguirre es una prueba de ello. Tirano, Ioco y demonio son 

calificaciones que tienen una signification precisa en el contexto del mundo colonial y 

teocéntrico. Covarrubias, que curiosamente escribe su diccionario de autoridades para 

Felipe III, nos da una idea muy proxima de la fuerza represiva de estas palabras que 

cornparten ciertos aspectos sem~ticos. Cuando se define d tir an^"'^: "y de aqui llamarnos 

tirano cualquiera que con violencia, sin razon ni justicia se sale con hacer su v~luntad"'~ 

(963), el paso a la condicion de demonio necesita solo una leve intensificacion: "Al 

hombre ma10 y pervers0 suelen decir que es un demonio, por imitade y tener su 

condicion" (450). La interseccion de estos dos términos con " l o ~ o " ~ ~  es afin m6.s 

expresiva. En su  definicion de "loco", Covarrubias insiste en caractefiticas como 

"pérdida de juycio", "agitados de las furias", "ofuscado y entenebrecido el 

entendimiento", "hablar mucho y dar muchas voces" (770). Ademh, segun senala Roy 

27 "Lo que crea el poder de las paIabras y esloganes, un poder capaz de mantener O subvenir el orden social, 
es la creencia en la legitimidad de las palabras y de los que las enuncian. Y las palabras por s i  mismas no 

ueden crear esta creencia" (Language ... 170). 
Segun el Blackwell Encyclopaedia ofPoMcal Thoughr, "En toda la Edad Media la tirania permanecio el 

término m6s usado para designar el gobierno ma10 O usurpado de una sola persona" (120). 
39 Cabe precisar que en la época de Covarrubias ei tirano es considerado como el que arnenaza el orden 
natural y divino. 
30 Garcia de Ia Huerta se refiere a "las formas prohibidas de humanidad [en aquella época]: réprobos, locos, 
convictos y criminales" (62). 



Porter en A Social History of MQdness, en la cultura cristiana que cornpartian los 

cronistas la locura se concebia como consecuencia de la tirania: "( ...) Cuando los 

poderosos abusan del poder y son humillados, la locura es el destin0 simbdico 

conveniente (...) Dentro de la teologia cristiana, la aparicion de la locura en los poderosos 

es simplemente interpretada a veces como un castigo" (40). Finalmente demoniaco y 

endernoniado, "el que esta vexado del mal espintu" (Covarrubias 45 11, crean un 6rea de 

sentido corniin a la que viene a dar la carga negativa de las antenores. 

Cabe sefialar que el discurso del propio Aguirre suele estar inserto en las cronicas 

en estilo indirecto, aunque también est5 a veces "reproducido" en estilo directo (por 

ejemplo, 154): mediante el estilo indirecto resulta ni& facil manipular el discurso de 

Aguirre, mientras que se puede probar con gran eficacia la "verdadera" naturaleza de este 

antihéroe mediante el estilo directo (véase la transcription de cartas y discursos ante los 

Maraiiones). 

En cuanto a la caiificacih del aspect0 fisico de Aguirre, éste aparece como un 

monstruo feo, cojo y bajo, O sea todo el contrario dei apuesto gobernador Pedro de Ursua: 

por ejemplo, en el retrato que se encuentra al final de la crcjnica, Aguirre esta 

representado como un hombre "pequeiio de cuerpo, y de muy poco, mal agestado y 

chupada la cara, los ojos, que si miraban de fijo bullian, en especial estando enojado" 

(167); por oposicih, Urstia est5 descnto en otro retrato como un hombre "de mediana 

disposici6n y algo delicado, de cuerpo bien proporcionado para el tamaiio de su persona: 

la cara alegre y hennosa y la barba tahefia y bien pes ta  y poblada" (79). 

La necesidad de calificar a Aguirre en estos térrninos muestra claramente la 

histena y paranoia experimentada por el sistema irnperial que intenta consofidarse 



reprirniendo (discursivarnente O activamente) las rebeliones. La siguiente cita de Charles 

Walker apoya este argumenta: "El miedo de los espaiioles (y otros p p o s  sociales), 

manifestado en la brutal represih a los rebeldes, en las medidas anti-indigenas, y en la 

constante paranoia de las autondades, reflejo la escala de ia rebelion y las divisiones 

sociales que caracterizaban el Peni coloniai" (90). Esta manera de caiificar al rebelde 

revela tarnbién que el solo hecho de individuarse es considerado como un acto 

extremadamente insolente en una época en que los soldados son ante todo vasallos del 

rey. 

La caracterizacion del rebelde Vasco corresponde, pues, a las caracteristicas que 

Mijail Bajtin da del personaje de la novela rnon016~ica~~. Queda claro que el cronista 

desea impedir aqui la identifkacion (O inversion personal) del Iector con Aguirre y busca 

la inversion ideologica de aquél con el sistema represivo que exige el castigo del rebelde. 

La demonizacion de Aguirre es sin duda una estrategia retorica intensificadora, 

Iigada a la disposirio, es decir la organizacion del materiai que se le va entregando ai 

lector, pero tarnbién ai potencial acusatorio de las palabras antenores. En efecto, se va 

preparando la posicih del lector con un crescendo de atrocidades que culmina con e1 

asesinato de la propia hija de Aguirre, Elvira: "( ...) y viéndose solo sin ninguno de sus 

maraiiones, desesperado, revestido el demonio en é1, hizo una crueldad mayor que todas 

3 1 Mijail Bajtin define al "héroe" de Ia novela monolc5gica de Ia siguiente rnanera: "En una concepcion 
monol6gica de la novela, el héroe aparece cerrado y sus fronteras semanticas estAn uazadas nitidamente: 61 
actua, vive, piensa y conoce denuo de los limites de s i  mismo, es decir, denuo de su imagen deterrninada 
como una realidad; no puede dejar de ser éI mismo, es decir abandonar los confines de su car5cter, de su 
tipicidad, de su temperamento sin violar ai mismo tiempo la concepcion monologica del autor acerca de é1. 
Una imagen semejante se consuuye en el mundo objetivo del autor con respect0 a la conciencia del héroe; 
la constitution de este mundo, con sus puntos de vista y con sus definiciones conclusivas, supone una 
estable posici6n desde fuera, un fjo horizonte del autor. La autoconciencia del héroe se incluye en el marco 
de la conciencia de1 autor que la define y la representa y que le es inaccesible desde el interior, y ademas 
que se da sobre un fondo estabIe del mundo exterior" (Bajtin, Problemas. .. 77-78) 



las demas, que fbe dar de pufialadas a una sola hija que traia en el campo mestiza y muy 

hermosa (...) (165). 

Asi, al final de la cr6nica, el castigo de Aguirre, a quien asesinan y descuartizan" 

parece justificado y restablecedor del orden: "( ...) de manera que quedo la tierra sosegada 

con la muerte de tan mal hombre (...)" (169). 

Se va creando, pues, en la conciencia colectiva del Peni colonid y otros paises la 

imagen de Aguirre que se desprende del texto de Vkzquez y demas cr6nicas (un tirano, 

loco y demonio), lo cual explica la dureza de la sentencia de Bernaldez contra la memoria 

y fama de Aguirre, en la cual se quiere aniquilar todo 10 relacionado con ~ ~ u i r r e ~ ~ .  

Las f6rrnuias de tratamiento y afmaciones de lealtad al Rey y a Dios también 

son estrategias retoricas que el cronista emplea para integrarse dentro del discurso 

ideologico de la Corona. Estas fOrmulas se repiten constantemente y tienen las mismas 

funciones que las predicaciones acerca de Aguirre. 

32 "Muerto el tirano le fue cortada la cabeza (...) y luego mando el gobernador hacer cuartos y ponerIe en 
cuatro caminos alrededor de Barraquisinieto, y su cabeza fue llevada a la ciudad de Tocuyo y puesta en el 
rolIo en una jaula de hierro en medio de la plaza, y Ia mano derecha Ilev6 el capitan Pedro Bravo a Mérida, 

la izquierda a Valencia (...)" (166) ' "ffallo que devo declarar y declarava declar6. el dicho tirano Lope de Aguire haber cometido crimen lese 
magestatis contra la magestad de rreal del Key Don Felipe nuestro sefior, y aberle sido traidor muchris 
vezes, en cuya consequeoçia condenaba y condeno a su fama y memoria a que desde oy en adelante y desde 
la hora que propuso y determin6 de cometer trayçcion y tirania, a que sea tenida por de hombre traydor y 
tirano contra su rrey y sefior natural, y como ta1 declaro haber sido justamente degollado y hecho quartos. 
Asimismo deciaro todos y cualesquier bienes que dexase abellos perdido e ser e perteneçer a la cdrnara e 
Fisco de su majestad, y por ta1 los aplico, e mando que doquiera que el dicho Lope de Aguirre dexase casas 
de su morada, Ie sean derribadas por los cimientos de arte que no quede figura ni mernoria dellas ni de parte 
deIlas, y ansi derribadas sean aradas y sembradas de sa1 con preg6n publico desta sentencia. Asi mismo 
declaro todos los hijos barones que del dicho Apirre ayan quedado, Oro sean legitimos O bastardos O 
espureos, por infames para siempre jamh, como hijos de padre traydor e tirano a los cuales también 
declaro por yndignos e yncapaçes de poder tener honra de caualleria ni denidad ni oficio publico ni otro de 
los proybidos en derecho, ni poder rresçibir herençia ni manda de pariente ni destrana persona, y condeno a 
la dicha memona e bienes en Io aniba dicho y mando que esta sentencia se cumpla y execute sin embargo 
de la apelacion que cualquiera persona quiera poner" (Senrencia de Bernaldez contra la memoria y fama de 
Aguirre. Archivo de Indias. SeviIla. Justicia. Disvito de Santo Domingo. Pleitos FiscaIes de 1559 a 1564. 
Estante 5 1, caj6n 6, Iegajo 13/I 1 rarno 3) 



Es importante sefialar ademh que, como la mayor parte de los escritos cronisticos 

de la época, la cronica de Vkquez se inscnbe dentro de la tradition de los discursos 

biblicos, la cultura popular catolica, la tragedia y la epopeya. Por ejemplo, se percibe la 

utilizacih de presagios (O anticipaciones desde el punto de vista narrativo): tras relatar la 

muerte de Pedro Rarniro y sus asesinos, el bachiller escribe "y no dej6 de haber 

pronosticos de alpnas personas que dijeron que la dicha jomada no habia de acabar en 

bien pues comenzaba con sangre, y as< sucedi6 como se ver6 adelante" (56). Algunos 

presagios e s t h  relacionados con figuras vinculadas al dernonio. En efecto, a titulo de 

ejemplo, la mujer (joven y hermosa) es considerada aqui como una bruja tentadora, 

vehiculo de pecados y obst5culo al buen gobierno: 

En este tiempo vino a donde Motilones una D.' h é s  moza y muy hermosa, la cual 
era amiga del gobernador, y venia para irse con é1 a la dicha jornada, bien contra 
la opinion de los amigos del gobernador que se 10 estorbaban, y él 10 hizo contra 
la voluntad de todos, de 10 cual peso a la mayor parte del campo, 10 uno por el mal 
ejemplo y 10 otro porque se decia que la dicha D." Inés tenia mala fama y peores 
hechos y manas, la cual fue la causa principal de la muerte del gobernador y de 
nuestra total destnicci6n (57)34 

Se trata, pues, de una forma de represih sexual. La separacion entre el instinto 

sexual y la vida politica es legitimada por la imagineria judeocristiana y la esu-uctura 

patriarcal de la sociedad espaiiola del siglo XVI. Tarnbién en Naufragios de Cabeza de 

Vaca se echa toda la culpa del fracas0 de la expedici6n a una mujer de origen moro (17 1 - 

172). De hecho, esta imagen de la hermosura de la mujer como motivo de la perdition es 

una constante tematica (y del imaginario) desde la Edad Media. 

Otro ejernplo que puede ser interpretado por el lector como una huella del 

discurso biblico en la cronica es el episodio al que rernite Emiliano los: 

3-1 Esta rnisrna estmctura sintactka de la primera frase aparece en El cizrnmo, especie de parodia del género 
cronistico donde la mujer es fuente de todos los maIes del mundo. 



Yendo de Burburata a Valencia (...) "el tirano y su gavilla expenmentan todas las 
anWstias de una dificil y penosa travesia (..-) Aquel carnino fbe el calvario de 
Aguirre, que cae exanime. Conducido en hombros de sus soldados y pidiendo la 
muerte a grandes voces, llega A-cruirre a Valencia (...)" AUi termin6 de escnbir y 
envi6 a Felipe II su famosisirna carta (los, La expedicih ... 17) 

~ P o r  qué se atreveria el bachiller Francisco Vkzquez a identificar a Aguirre con 

una fi,wa que nos recuerda al Cristo? Parece haber aqui una ambigüedad dificil de 

resolver. 

Sin embargo, todo contnbuye a confirrnar las premisas del Imperio, que son los 

axiomas del discurso social "hegern6nico" (Marc Angenot): a) el orden ("y fuera m& 

acertado matarlo [a Montoya], como Io merecia por éste y otros motines en que se habia 

haliado, y por odio que tenia al gobemador fue después el principal hurdidor de su 

muerte, como adelante se ver$' [65-661; "No dej6 de haber algunas pesadumbres entre el 

gobemador y maese de campo sobre los despojos del tirano, pero el general 10 apacigu6 

todo y hubo paz" [169]); b) la busqueda de riquezas (Urstia "no quiso detenerse, porque 

(...) y la principal noticia era Amagua donde pensaba parar y porque no le faltaren los 

navios antes de llegar a ellos" 1661); c) la protection de Dios ("pasamos gran necesidad 

(---); y la pasbmos  mayor sino que Dios nos provey6 de rnucho pescado" [67]; "Y en 

todo est0 no contaban suceso rnalo ni contrario que les pudiese acaecer, ni consideraban 

el gran poder de Dios, que aunque por al@n tiempo permita y sufra semejantes y crueles 

tiranos para castigo de los pecados de los hombres, al fin los castiga y da el pago que sus 

crueldades y malas obras merecen" 1891; "fue Dios servido que (...) [107, ssgg.]); d) el 

poder del Rey ("ni rnenos se acordaban que, aunque Su Majestad el Rey D. Felipe, 

nuestro sefior est6 con su persona iejos destas partes de las Indias, tiene en ellas muchos y 

muy leales servidores y ministres, y que por el nombre ha de ser acatado y reverenciado 



de los buenos y temido de los malos en todas las partes de su reino y aun en otros" [89- 

901 > - 
Estas recurrentes prernisas discursivas explicitas en la cronica de V6zquez s e rk  

articuladas a través de sucesivos emisores autorizados, Eilas fijan de inmediato una cierta 

position enunciativa que es m& O menos constante y determinan un mode10 que sera 

continuado en las siguientes cronicas y textos. Indicative de est0 es el contact0 que se 

produce entre el cronista O historiador (Vizquez, Ortiguera, etc.) y la Corona (Felipe II, 

Felipe RI), y entre ellos y el originador del gesto textual tramgresor, O sea Aguirre, en el 

contexto de las condiciones de posibilidad discursivas. Por supuesto que ambas 

direcciones discursivas e s t h  vinculadas y reafirman el pacto ideologico global35. La 

cr6nica de Tonbio de Ortiguera, Jornada del rio MnraiGn (escrita entre 158 1 y 1586), es 

un buen ejernplo de ello. Est6 dedicada al principe Felipe III y comienza con un: 

"Esclarecido y dichosisimo principe, sefior y abrigo nuestro, fuerte muro y amparo de 

nuestra Santa fe catolica" (32) y luego de explicitar el caracter ejemplar de su obra: "(. . .) 

y para que los presentes y venideros tomen ejemplo en cabezas ajenas, procurando los 

buenos y leales vasdos tomar &imo a hacer cosas sefialadas y servir a vuestra alteza con 

la leaitad y fidelidad que se le debe, y los no tales, si les viniere alguna min imaginacion, 

la repriman considerando el fin y parader0 que tuvieron Lope de Aguime y sus valedores 

(. . .)" (32), aclara inmediatamente su relation con éste incluyéndose en la siguiente 

valoracion: 

35 ES importante tener en cuenta que las estrategias narrativas estan determinadas en el cas0 de la cr6nica 
por el hecho de que autor y narrador coinciden en el cronista (ver las definiciones de narrador y autor en el 
Diccionario de rerdrica y términos literarios de Angelo Marchese y Joaquin Forradellas). He aqui Ios 
niveles de comunicacih en la cr6nica de VAzquez: 1) emisor (cronista) ---- destinatario (el rey); 2) emisor 
(cronista) --- destinatario (los lectores: las instituciones, por ejemplo los oidores reales). 



(..J como yo me hallase en la ciudad del Nombre de Dios, del reino de Tierra 
Firme de las Indias del mar Océano, en servicio dei invictisimo rey don Felipe, mi 
senor y can'sirno padre de vuestra alteza, en la guardia y custodia de aquella 
ciudad y reino, a mi  costa y mencion, el aiio que pas6 de 156 1, contra la obstinada 
rebelih del tirano Lope de Aguirre y sus secuaces (.-.) hasta que fueron 
desbaratados y muertos, en su real servicio, y castigados sus locos atrevirnientos 
(---) (32) 

Corno mencionamos amïba, para nosotros, Io que hace de Aguirre un personaje 

tan cargado de significacidn y con un destin0 histonco propio es la carta que esc1ibi6 al 

Rey Felipe II. En efecto, su expedicidn, adem& de tener como meta El Dorado, es un 

viaje de intensa experiencia politica de liderazgo, que culminara con esta famosa carta, la 

cual sera, a su vez, el principio de su importancia como personaje en la historia 

latinoamericana y espaiiola. 

Echada la suerte con el asesinato del gobernador Pedro de Ursira y elegida la 

violencia como método de ascenso a la jefatura y mantenimiento de la cohesih de su 

grupo, Lope sabe que no hay vuelta atras, y por eso se atreve a escribir una carta al Rey 

Felipe II. Como seiïaia Caro Baroja: "Manco de sus rniembros, con compaiieros viejos y 

cansados, Lope escnbe sin ilusion, justifica su acto, acto juridico hasta donde cabe que Io 

sea, pero sin esperanza" (98). 

La carta file dictada en Valencia y su autor la entrego a un cura de la ista 

Margarita, el Padre Contreras, con el fin de que este la enviara a los rniembros de la 

Audiencia real de Santo Domingo para que por fin Ilegara ai Rey de Espaiïa. Sin 

embargo, es conocida ahora sobre todo debido a que los cronistas la copiaron (O 

mencionaron) en sus escritos. La integracih de la carta de Lope de Aguirre en las 

crhicas sobre esta expedicih a El Dorado responde a los objetivos ideobgicos de éstas. 

Juega un pape1 importante ya que es una prueba definitiva y (auto)condenatona de mal 



ejemplo. Pero, sin que 10 hayan deseado los cronistas, la carta también pone al desnudo 

las tensiones ideologicas entre la Corona espaola y sus stibditos, provocando la rupmra 

del horizonte de expectativas del lector de la época. En el espacio de la carta, el rebelde 

Aguirre nos habla y ocupa toda la perspectiva enunciativa. Asi, se manifiesta un 

"discurso transverse" (Pêcheux), O sea una voz discordante, el discurso del otro 

(Aguirre), dentro del discurso rnarco (la crhica). De ahi se puede considerar la cr6nica 

como un texto bivocal (Bajtin), que incluye la voz del cronista (y su p p o )  y la voz del 

rebelde (y su ,-PO). 

Vikquez, Almesto, Custodio Hemhdez y Aguilar y Cordoba copian la carta por 

entero; algunos, como Gonzalo de ZCniga, la resumen y otros la silencian. Es interesante 

preguntarse por qué no todos coinciden en una sola manera de utilizarla. Sin duda, esta 

cuestion est6 ligada a varios factores, entre ellos, la ambigüedad de las posiciones de los 

cronistas respect0 a la circulacih de la carta; por una parte, si bien la carta funciona 

como un mecanismo de condenacion definitiva, por otra parte, el tratarniento que se hace 

en ella de la persona del rey 10 pone a éste en una situacion susceptible de ridiculo y 

pérdida de respeto a su investidura. Otro factor es el dificil acceso a la carta dada la 

prohibicih real de distribuida. Las aprehensiones que genera la naniraleza de la carta 

pueden ejemplificarse en la forma como Gonzalo de Zufiiga la resume en el p h a f o  final 

SOM el cruel tirano alli 6 un clérigo, llarnado Contreras, que habia llevado preso 
de la isla Margarita, al  cual dio una carta para el Rey nuestro Seiior, al cual dice 
que ya no espera clemencia de S.A., y que le ha de hacer con sus ducientos 
soldados maraÏiones todo el mal que pudiere, y que no le ha de dejar 5 vida 
justicia eclesiibtica ni segfar, que le pudiere coger; tambien dice en ella mucho 
mal de frailes, perlados, y ministres de su Real justicia, advirtiendo al Rey nuestro 
sefior que ac5 gozan 10 mejor de las Indias, y los que van alla le engaiian en todo 
Io que le dicen (29) 



Veamos brevemente c6mo se reproduce la carta en las crhicas de Vbquez y 

Vkquez-Almesto. La segunda cdnica, que separa y subtitula la "Carta de1 Tirano", da 

otro tipo de relevancia a este texto que la de Vkquez (original) que 10 incluye en su 

cuerpo con la misma presentacion, pero sin anuncio. Ambos, en su introduction a la 

carta, califican a Aguirre ("perverso tirano, mdo y desvergonzado" [194]), la carta 

("mala y desvergonzada7' 11941) y Felipe II ("Su Majestad del rey D. Felipe, nuestro 

sefior", "Su Majestad" [194]). Aqui aparece un "punto ciego" de la ideologia (segun la 

teoria de Macherey en Pour une théorie de la production littéraire), es decir un punto en 

el texto donde la ideologia faiia, se desenmascara como ta1 y se expone en cuanto 

manipulaci6n. En este moment0 la ideologia, que suele tener un funcionamiento oculto, 

empieza a funcionar contra ella misma. En efecto, en esta presentacion de la carta de 

Aguirre, resulta obvio que se intenta invalidar el contenido de ella. 



La carta de Aguirre a Felipe II (se@n la version reproducida por Viizquez) 

Aguirre, el emisor de la carta es, segiin los cronistas, un hombre "sin letras" ( 166), 

un domador de caballos y soldado raso. Version contraria es la de Pilar  car Ventura. 

Asegura esta en su introduction a la novela de Sender, LLZ aventura equinoccial de Lope 

de  Aguirre, que "los manuscritos redactados por Lope de Aguirre que se nos han 

conservado revelan a un hombre letrado y de buena caligrafia, rasgos cornunes a los 

hidalgos vascongados de los siglos XVI y XVE" (3 1). Sea corno sea, 10 que subyace en la 

discusion sobre las habilidades intelectuales de Aguirre es el problema de su legitimidad 

O potestad (ver El orden del discurso de Foucault) como autor de una carta que interpela 

al Rey de Espafïa y que es de hecho (aunque füera un gesto absurdo) una declaracion de 

Fer ra  y de independencia. En cualquier caso, la carta es un document0 imposible de 

asimilar por su cargcter subversivo en el contexto ideologico de produccion. Tai como 

explica Marc Angenot, "Prelevado sobre el discurso social, producido s e g h  'codigos' 

sociales, el texto puede sin duda provenir de 10 doxico, Io aceptable, los preconstruidos, 

pero tarnbién puede transgredir, desplazar, confronta irhicamente, exceder la 

aceptabilidad establecida" (Angenot, "Que peut ..." 11). Éste parece ser el cas0 de la carta 

de Aguirre. 

Analicémosla detalIadamente: 

Exordio 

Aguirre define la situacion de enunciacion presentando al destinatario y al ernisor 

de la carta (é1 mismo) mediante un recuento genealogico y jerikquico (136): 

"Su Majestad el Rey Felipe / natural espaÎïol/ hijo de Carlos invencible" 

"Lope de Aguirre tu minirno vasallo / naturaf vascongado en el reyno de Espana, 
en la villa de Ofiate / cnstiano viejo de medianos padres, hijodalgo" 



El acto de escritura de Aguirre puede ser considerado como un intento de existir a 

los ojos del Rey. Edmond Cros, en un articulo llamado "Lecture idéologique du lien 

épistolaire dans le Lazarillo de Tomes", explica el pape1 que tiene la fcrma epistolar en 

este famoso texto espaiiol cuyo autor necesita defender su causa ante un tribunal: "En el 

caso de la comunicaci6n circular [propia de la carta] en cambio [estos efectos 

especulares] devuelven a l  sujeto la imagen de un Tu" (41). MAS precisamente, "la 

comunicaci6n circular inscribe una reivindicacion de identidad. Estableciendo un 

alocutor, Lazarillo constniye en cierto modo una especularidad donde pueda proyectarse 

como Tu, puesto que ser Tuyo es acceder a la existencia" (42). Asi, en su carta Aguirre se 

proyecta como "Tu" y llega a existir ante el Rey. 

18 

Desde el primer p k a f o  Aguirre constniye una imagen de si rnismo. Empieza con 

un breve relato de su vida en Arnérica: "En mi mocedad pasé el rnar Océano a parte de 

Peni" (136), etc. Después, se autopresenta en funcion de un sistema de evaluacion: "por 

valer m& con la lama en la rnano" (136) (valor del soidado); "y por cumplir con la deuda 

que debo de hombre de bien, y asi en 24 afios te he hecho muchos servicios en el Peni en 

conquista de indios y en poblar pueblos en tu servicio" (136) (servicio al rey); 

"especialrnente en batallas y reencuentros que ha habido en tu nombre, siempre conforme 

a mis fuerzas y posible sin irnportunar a tus oficiales por pagar" (136-137) (guerras en 

nombre del rey, por voluntad propia). 

Las f6rmulas elogiosas (preconstniidas) que emplea para interpelar al Rey ("tu") 

desde el pnncipio hasta el final de la carta: "excelentisimo Rey y Sefior" (137), "Rey 

espaiïol" (137), "Rey y sefior" (137), etc. contrastan con "cruel e ingrate", "crue1 (...) y 



quebrantador de fe y palabra" (137), "de menos crédit0 que los libros de Lutero" (137), 

"cruel a tus vasallos ni ingrato" (138)- Esta contradiccih denota una fuente de tensiones 

ideologicas en el texto de Aguirre entre la tradici6n de alabanza al rey y la experiencia 

real del rebelde, que requiere, segiin é1, una ruptura con e1 rey. Se pueden formular dos 

hipotesis al respecto: por un lado, esta contradicci6n puede ser voluntaria y en ta1 caso 

sirve para crear un efecto de contraste entre las f6rmulas de Iealtad y Ia ingratitud del rey; 

por otro lado. es posible que las f6rmulas elogiosas formen parte del habitus ha ourdi eu)^^ 

de Aguirre ya que e s t h  firrnemente ancladas en la sociedad espafiola del siglo XVI- 

Se forman inmediatamente dos bandos: el rey y los funcionarios que 10 

representan (oidores, curas, ministres) vs. Aguirre y los Maraiiones. Aguirre crïtica con 

fervor todos los supuestos vicios del primer bando: "creo que te deben de engaiïar los que 

te escriben desta parte destas Indias, como e s t h  tan lejos" (137); "las crueldades que 

hacen y usan estos tus oidores, visorrey y gobernadores" (137), mientras que alaba las 

nobles cualidades de su bando: "tan buenos semicios como has recibido de nosotros" 

(137); "tan buenos vasallos como en estas partes tienes" (137), al misrno tiempo que da 

consejos al rey ("aviso rey espaiiol" [1371)~~. 

Precisamente por la maldad del bando del rey ("por no poder sufrir m& las 

crueldades (...)" [137]), el bando de Aguirre y sus compaiieros (nosotros), decide cometer 

el mikirno acto de transgresi6n posible: "he salido de hecho con mis compafieros (cuyos 

nombres después diré) de tu obediencia, desnaturaliz&ndonos de nuestras tierras, que es 

36 El "habitus*' es "un sistema de disposiciones duraderas adquiridas por eI individu0 a Io Iargo del proceso 
de socializaci6n" (Bonnewitz 62) 
37 Segiin Covarrubias, "avisar" significaba "Advertir. Avisar para adelante, escarmentar" ( 1  69). 



Espaiia"; aiiade, con un grado de intensifkaci&, "y hacerte en estas partes las mas 

crueles guerras que nuesttas fbenas pudieren sustentar y sufnr" (1 37). 

Asi, para ponerlo en los términos de Michel Foucault, en  la cana no se respetan 

los tres tipos de prohibition que rigen toda comunicacih en una sociedad jerkquica: el 

tabfi del objeto, el ritual de la circunstancia y el derecho privilegiado O exclusivo del 

sujeto que habla (El orden ... 1 I )~* .  En efecto, el tema principal de la carta de Aguirre es 

su "desnaturalizaci6n" de Espaiïa, producto de su antagonisrno politico. Ademk, escribe 

al Rey desde América sin respetar los rnodos (rituales) que debe obedecer quien participa 

en la jerarquia discursiva desde un locus creado para Q por efecto de la diferencia de 

poder. Sin duda la distancia fisica con el centro imperial y la percibida pasividad de la 

Corona respect0 a los obst6culos surgidos de la organizacion del nuevo espacio, hace que 

los lazos se aflojen y posibilita la actitud rebelde de muchos conquistadores. Finaimente, 

Aguirre usurpa una posicih de sujeto emisor que no le corresponde, y por 10 tanto su 

acto textual es susceptible de ser convertido en locura por los representantes del rey. 

Es importante entender que Lope de Aguirre se considera como un buen vasallo 

(leal, guerrero, cristiano - al igual que Hernh Cortés) que ha sido traicionado por el rey, 

el cual ha roto un pacto implicite que existia entre los dos. No es dificil perseguir aqui el 

conflicto de la transicion entre feudalismo y monarquia absoluta. Ta1 como sugiere 

Beatnz Pastor, "La desintegracion de la relacih de vasallaje se concreta, en el discurso 

de Aguirre, en la traicion del rey" (Discurso ... 432). Recordernos también que en la 

sociedad vasca de la cud  provenia, el acto de rebeldia por traicih del rey estaba 

permitido (ver J. Caro Baroja 85-96). 

38 Ver la introduction de esta tesis. 



En cuanto al paralelo entre las autopresentaciones de Aguirre y Cortés, la lectura 

que hace Pastor sobre la caracterizacih ficcional de Cortés como modelo es muy 

aclaradora En efecto, al igual que Arne, Cortés se presenta a si mismo en sus Canas 

de Relacibn (1519-26) como un héroe guerrero y rnilitar (Pastor, Discurso ... 193), 

caractenzado por el valor (Pastor, Discurso ... 199) y el uso de la violencia (Pastor, 

Discurso ... 203). Ademis, como en el caso de la carta de Aguirre, "El punto de partida de 

la ficcionalizaci6n del personaje [Cortés] es la figura del rebelde" (Pastor, Discurso ... 

188): 

Las acciones de Cortés, desde la madrugada en que se embarco casi 
clandestinamente con todos sus hombres para salir de Santiago antes de que el 
Gobernador se decidiera a revocar su nombramiento, hasta el fin de los tres meses 
que pas6 aprovisionindose por las buenas y por las malas en distintos puntos de 
las islas del Caribe, lo converti'an en un rebelde que actuaba fuera de la ley. La 
transformacion ficcional de este rebelde en héroe se inicia (...) con la narracion 
escueta de Ia destruccion de las naves que hace Cortés al ptincipio de la segunda 
Carta. El rebelde (...) se convierte en el relato en el jefe previsor, capaz de actuar 
en la forma necesaria para aseprar el éxito de una empresa que aparece definida 
como "gran servicio" al rey. (...) A partir de *, la selecci6n de elementos y 
reelaboracion del materid narrativo se ve subordinada a la necesidad de 
caracterizar a Cortés como suma de los rasgos objetivamente necesarios para 
llevar a cab0 con éxito el proyecto de la accion (...) (Pastor, Discurso ... 188- 189) 

Sin embargo, la principal diferencia entre estos dos personajes historicos consiste 

en que mientras las Canas de Relacih de Cortés fueron escritas principalmente para 

probar "La transformacion del Cortés-rebelde en el Cortés-modelo" (Pastor, Discurso ... 

187), es decir la ocultacion del acto de rebeldia de Cortés, la carta a Felipe II fue escrita 

por Aguirre para declarar abiertamente su rebeldia y "desnaturalizaci6n" de Espaiïa. 

La cana sigue enumerando en este primer piirrafo una sene de reclamos y 

argumentos por los cuales Aguirre y sus Maraiiones se desprenden de la autondad del 

Rey espaiiol. En cierto modo Aguirre expresa las tensiones entre los colonos y 

conquistadores que remontan a los primeros &os después del "descubnrniento", desde el 



juicio de residencia de Cristobal Col6n. Asi, el rebelde menciona, para justificar su acto 

de tramgresion, la injusticia cometida por los ministros del rey: "y est0 Cree Rey y Sefior 

nos ha hecho el no poder sufrir los grandes pechos, apremios y castigos que nos dan estos 

tus ministros que por remediar a sus hijos y criados nos han usurpado y robado nuestra 

fama, vida y honra, que es I&tirna, Rey y Seilor el mal tratamiento que se nos ha hecho" 

(137). Cambia al "yo7' (al cuerpo) y continua su autoretrato personal, definiéndose como 

un ex-rebelde ejemplar, un martir: "y asi manco de mi pierna derecha de los arcabuzazos 

que me dieron en la batalla de Chucuniga con el mariscal Alonso de Alvarado siguiendo 

tu voz y apellido contra Francisco Hernhdez Giron, rebelde a tu servicio" (137). No 

termina esta frase porque desea reiterar claramente la rebeldia de los  araf fi on es^' (vuelta 

al "yo" y "mis compaiieros"): "( ...) como yo y mis cornpaiïeros al presente somos y 

seremos hasta la muerte" (137). Y sigue criticando a los ministros (O los que ocupan 

puestos parecidos). En efecto, declara que ellos son tiranos (y no él) y hace una lista de 

las victimas de éstos: "& visorrey y marqués de Cafiete, lujurioso, malo, ambicioso y 

tirano ahorc6 a Martin de RobIes, hombre sefialado en tu servicio, y a Alvaro Tom& 

Viizquez, conquistador del Peni, y al triste Alonso Diaz, que trabaj6 mas en el 

descubrirniento deste reino que los exploradores de Moisés en el desierto (-.-)" (137). Se 

nota, se@ el finai de esta frase, que la Biblia esta sin duda presente como texro cultural 

en la carta, es decir como una huella imperceptible de la cultura que un gran nfimero de 

individuos cornpartirnos (pero esta huella no esta inserta en la estructura del texto como 

un intertexto habit~al)~*. 

39 La cana fue probablemente dictada, "de ahi las repeticiones inutiles, las hesitaciones, las contradicciones, 
efectos probables de las dificultades de efectuar revisiones en Ias condiciones precarias de ta expedicion" 
(Poupeney-Hart 620). 
'O Ver Cros, D'un s u j a  à l'autre: Sociocririque et psychanalyse. 



Cabe notar que en su carta Aguirre invierte los papeles definidos en Ia cr6nica y, 

por 10 tanto, crea una tension entre aquella y ésta: mientras los cronistas escriben sus 

relaciones para avisar al rey de la existencia de un tirano llamado Aguirre, este escribe al 

rey en gran parte para avisa.de de la maldad y tirania de sus representantes (se usa el 

mismo léxico: "tirano", "cruel", "malo", "servicio"). Ejemplo de esto es lo siguiente: "no 

tengas en mucho el servicio que tus oidores te escriben haberte hecho, porque es muy 

gran fabula si Ilaman servicio haberte gastado ocho mil pesos de tu real caja para sus 

vicios y maldades; castigalos como a malos que cierto Io son" (138). Queda implicita, 

pues, la intenci6n de Aguirre de ser considerado como eI contrario de ellos, O sea un 

subdito ejempiar 

A continuacion Lope de Aguirre menciona un grave problerna que hemos 

mencionado en la primera parte de este capitulo y que es la causa de toda una serie de 

rebeliones en el Peni del sigio XVI: la falta de justicia en el reparto de premios. Con una 

cruda insolencia, Aguirre formula el problema asi: 

Mira Rey espaiïoI que no seas cruel a tus vasallos ni ingrat0 pues estando tu padre 
y tu en los reinos de Castilla sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos a costa 
de su sangre y haciendas tantos reinos y sefiorfos como e n  estas partes tienes, y 
mira Rey y Sefior que no puedes llevar con titulo de Rey justo ningfin interés 
destas partes donde no aventuraste nada, sin que primer0 los que en el10 han 
trabajado y sudado su sangre, sean gratificados (138) 

Hay una oposicion entre algunos elementos de esta frase: a costa de sangre y 

hacienda / sin zozobra; (dan) reinos y sefiorios / (ganan) reinos y seiiorios; sin 

gratification / sin aventurar nada. El tema del injusto reparto de los premios reaparecera 

como un leitmotiv a 10 largo de la carta. 



Éste es un famoso p k a f o  de la carta de Aguime, que suele ser citado por los 

criticos4'. Se trata de una digresion sobre los reyes (en general), los cuales e s th  

presentados como dernonios: 

Por cierto tengo que van pocos reyes al infierno, que sois pocos que si müchos 
fuésedes ninguno podria ir al cielo, porque creo que alli senades peores que 
luciferes se@n tenéis sed y harnbre y ambicion de hartaros de sangre humana, 
mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os Ilamais siempre a menores 
de edad, y todo hombre inocente es loco y vuestro gobierno es aire" (1 38) 

Por oposicion a los reyes y sus ministres, Aguirre se presenta como un vasallo 

ideal, enemigo de los herejes, al que han quitado la honra4': al rnismo tiempo que reitera 

su declaracion de serra ,  que es otro tema importante de la carta, ("y solamente hago 

voto a ~ i o s ~ ~  yo y rnis 200 arcabuceros, maraiiones (...) de no dejar rninistro tuyo a vida" 

[138]), afiirma actuar de acuerdo con los rnandarnientos de Dios ("teniendo la fe y 

mandarnientos de Dios enteros y sin corrupcih como cristianos, manteniendo 10 que 

predica la Santa Madre Iglesia de Roma, y pretendemos, aunque pecadores en la vida, 

recibir martirio por los mandamientos de Dios" 11381). Aparece, pues, un desajuste entre 

corno Aguirre se describe a si mismo y la vision de é1 que se encuentra en las cronicas, 

donde, como hemos cornentado arriba, es considerado como un tirano, loco, demonio (y, 

por supuesto, un hereje). 

Hace mucho tiempo que a los ojos de Aguirre la Corona no cumpIe sus deberes 

que consisten en encamar los valores cristianos y proteger a sus siibditos. Asi, ta1 como 

explica Beatnz Pastor, la degradaci6n de la figura real que Aguirre percibe "cancela 

" Por ejemplo, ver Gabriela Aleman, "La ficci6n como reIectura de la historia: un andisis del héroe y eI 
villano Lope de Aguirre" 5. 
42 Véase la importancia del concept0 de homa en la Espaiia de Felipe II en Honneur. morale et société dans 
['Espagne de Philippe II de Claude Chauchadis. 
43 Se trata de un enunciado performativo (véase Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov 384). 



implfcitamente la validez de todo aquel mode10 de relaciones sociales - el vasallaje - que 

constituia la base de los modelos del discurso mitificador y de las estructuras politicas de 

la época (Discurso ... 43 1). 

Por 10 tanto, Aguirre tiene la audacia de aconsejar y dar ordenes ai Rey con 

respect0 del gobierno de las Indias, 10 cual constituye una verdadera tramgresion 

Lingüistica (us0 del imperativo, etc.) y politica por parte del autor de la carta: "aviso Rey 

espaiïol donde cumple halla toda justicia y rectitud" (137); "Y no tengas en mucho el 

servicio que tus oidores te escriben haberte hecho" (138); "castigdos como a rnalos que 

cierto 10 son" (138). Dicha transgresih marca el texto de la carta: "Mira Rey espaÎïol que 

no seas cruel a tus vasallos ni ingrato" (138); "y mira Rey y Sefior que no puedes Ilevar 

con titulo de Rey justo ningtin interés destas partes donde no aventuraste nada" (138); 

"conviene que venga sobre ellos tu ira y castigo" (139); "Mira Rey que no los creas" 

(139); "que si tu no miras por ellos y te descuidas con estos tus oidores nunca se acertar6 

en el gobierno" (139); "m& de avisarte c6mo estos tus oidores" (139); "En fe de cristiano 

te juro Rey y Sefior que sino pones rernedio en las maldades desta tierra" (140); "y est0 

digolo por avisarte de Ia verdad" (140); "duélete, Seiior, de dimentar los pobres 

cansados" (141); "y mira, Rey y Seiïor, que hay Dios para todos, e igud justicia y 

prernio, parais0 e infierno" (141); "Avisote, Rey y Sefior, no proveas ni consientas que se 

haga ninguna armada para este rio tan mal afortunado" (142), etc. La densidad de 

enunciados performativos (por oposicion a los constativos, en el sentido de J.L. Austin 

en NOM' to do Things with Words) da al discurso de Aguirre una fuerza ilocutoria que 

intenta provocar un cambio en la actitud del rey a pesar de la desigualdad de fuerzas entre 

enunciador y receptor. También se nota una gran fuerza perlocutoria que exige una 



transformaci6n radical de la sociedad colonial. Por fin, la carta es en realidad un 

"performance" hist6rïco de Aguirre. 

39 

Aguirre alude a noticias del cisma de luteranos en Espaiïa (y cuenta que ha 

matado a un alemin, ta1 vez luterano) para reiterar su lealtad a la fe catdica: "donde 

nosotros estuviéremos Cree ExcelentiSimo Principe que cumple que todos vivan 

perfectamente en la fe de Cristo" (139). 

45 

Al pnncipio de este pirrafo Aguirre ataca a los curas comptos y pide a Felipe II 

que los castigue (sugiriendo una vez m& que é1 es un buen subdito): "Especialmente es 

tan grande la disolucion de los frailes en estas partes que, cierto, conviene que venga 

sobre ellos tu ira y castigo, porque ya no hay ninguno que presuma de menos que de 

gobernador (...)" (138). Aguirre se queja por consiguiente de la indolencia del rey: "esto y 

otras cosas pasadas, singular Rey, tii has sido causa por no te doler del trabajo de tus 

vasallos y no mirar 10 mucho que les debes, que si tu no miras por ellos y te descuidas 

con estos tus oidores nunca se acertarii en el gobiemo" (139). Sus amenazas son 

insolentes: "aqui no faltarZin esc5ndalos, aunque yo y mis compaiieros por la gran razon 

que tenemos nos hallarnos deterrninado de morir" (139), etc. Aguirre cntica tarnbién la 

compci6n y desmesurada autoridad y nqueza de los oidores reales: "estos tus oidores 

tienen cada un aÏïo cuatro rnil pesos de salario cada uno y ocho rnil de costa (...)" (139); 

"mk por nuestros pecados quieren que donde los encontramos nos hinquemos de rodillas 

y los adorernos como a Nabucodon~sor'~ (140) (referencia culta); una vez m k ,  aconseja 

al rey: "te he dejar de avisar que no fies en estos letrados tu conciencia, que no cumple a 



tu red servicio descuidarte 

no entienden en otra cosa, 

con estos que se les va todo el tiempo en casar hijos e hijas y 

y su refiiin entre ellos es muy corniin: a tuerto O a derecho 

nuestra casa hasta el techo" (140). 

El discurso critico de Aguirre en este pikrafo (y los siguientes) contiene dos 

dimensiones distintas: una retorico-ernotiva y otra politico-ideologica. En efecto, la 

retorica de la emocion se percibe en las apelaciones ai rey ("tu", "Rey") y los reproches; 

pero se nota una argumentacion de cariicter politico-ideol6gico ligada a la perception de 

la crisis por parte de Aguirre y la conciencia de ser afectada por ella. Beatriz Pastor 

define esta cnsis en estos 

desarrollos fundamentales: 

la relacih de vasallaje y 

(432) (ver 89)- 

55 

El principio de este 

ténninos: "( ...) crisis que para Aguirre se identifica con tres 

la decadencia de las estructuras politicas, la desintesacion de 

la degeneracih de los vaiores ideolkicos tradiciondes (...) 

phafo  puede ser considerado como un argument0 en favor de 

los indios: "Pues los frailes a n i n a n  indio pobre quieren predicar" (140). Ademas, 

Aguirre habla con ironia de la corrupci6n de ios frailes: "la vida que tienen es aspera y 

fatigosa, porque cada uno dellos tiene por penitencia en sus cocinas una docena de 

muchachos que le vayan a pescar (.-.)" (140). 

65 

Aguirre aconseja y arnenaza otra vez al Rey, presenthdose corno un buen 

cristiano: "En fe de cnstiano te juro Rey y Sefior que sino pones remedio en las maldades 

desta tierra, que te ha de venir azote del cielo, y est0 digolo por avisarte de la verdad, 

aunque yo y mis compafieros no esperamos ni queremos de ti nada" (140). VueIve a 



referirse a la ingratitud del Rey hacia los soldados: "iAy, ay, qué lastirna tan grande que 

César y Emperador, tu padre, conquistase con la fuerza de Espaiia la superbia Germania, 

y gastase tanta moneda llevada de estas Indias descubiertas por nosotros, que no te duelas 

de nuestra vejez y cansancio, siquiera para matarnos la hambre un dia" (140). Esta 

interjection "ay, ay", que refuerza el ton0 oral de la carta y la fincion emotiva "O 

'expresiva', enfocada hacia el hablante, [que] aspira a una expresion directa de la actitud 

de éste hacia 10 que esta diciendo. Esto tiende a producir la imresion de una ciena 

emocion (...)" (Jakobson 13 l)? 

75 

Aguirre reitera el valor de la guerra y su lealtad a la fe cristiana: "Alemania ha 

conquistado a Espaiia con vicios" (140) (los luteranos); "anden las guerras por donde 

anduvieren que para los hombres se hicieron" (140); "mas en nin& tiempo ni por 

adversidad que venga dejaremos de ser sujetos y obedientes de la Santa Iglesia de Roma" 

(141). 

Aguirre se presenta (explicitamente), al i pa l  que en el resto de la carta, como un 

buen vasallo: "tan buenos vasallos como en estas partes tienes" (141) y echa la culpa de 

la injusticia a los oidores y rninistros m& que al Rey ("No podernos creer, excelente Rey 

y Senor, que seas tan cruel (..,) sino que estos tus rnalos oidores y ministros 10 deben de 

hacer sin tu consentimiento" (141). 

Aguirre pide justicia por razones materiales: "déjanos, Sefior, pescar al@n 

pescado, siquiera porque trabajarnos en descubnrla (,..); pues, esclarecido Rey, no 

pedimos mercedes en Cordoba, ni en Sevilla ni en Valladolid ni en toda Espaiïa que es tu 

patrimonio, duélete, Seiior, de alimenta los pobres cansados en los frutos y recibos desta 

4.4 La intejeccion "oh Rey" (137) también se refiere a la funcion emotiva y expresa una cierta emocion. 



tierra" (141) y Io advierte una vez m&: "y mira, Rey y Sefior, que hay Dios para todos, e 

igud justicia y premio, parais0 e infierno" (141). 

85 

Aguirre cuenta los primeros episodios de la jomada e intenta justificar los 

asesinatos de Pedro de Ursiia ("Fue ese mal gobernador tan perverso, ambicioso y 

miserable que no le pudimos sufnr" 11421) y Fernando de Guzmh ("porque no 

consentimos ni consenti en sus insultos y maldades me quisieron matar, y yo maté ai 

nuevo rey"); hace una lista de unas de sus victimas, entre ellas clérigos y mujeres. 

Reafirma el valor de la serra :  "con intention de Ilevar la muerte adelante y rnorir 

en ella por las muchas crueldades que tus ministros usan con nosotros" (142). 

Da un informe de explorador sobre el rio infernal: "Caminando nuestra derrota 

(...) carninamos cien jornadas justas, anduvimos 1.500 lepas  justas, es rio grande y 

temeroso (...) sabe Dios corno nos escapamos deste lago temeroso" (142). Ta1 como 

sugiere Catherine Poupeney-Hart, la carta de Aguirre recurre a diversos "modelos 

textuales entonces en circulacion: la confesion, la probanza de méritos, la geneaiogia, la 

relation de viaje, el consejo del Principe, todas estas formas estando Iigadas a la gestion 

del Irnperio" (621) y es curioso que la declaracion de ruptura de Aguirre se inserte en 

estas formas oficiales empleadas por los cronistas y ministros del rey. 

Muy digno de interés es el principio de esta frase: "Carninando nuestra derrota, 

pasando todas estas muertes y malas venturas en este rfo MaraÏï6n7' (142). Acerca de esta 

parte de la carta a Felipe II y la carta al Provincial Montesinos, Beatriz Pastor opina que 

la alusion de Aguirre a la muerte simbdica deja vislumbrar su concepcih de la crisis y 

su propia trayectoria: 



La transformacion final de los conquistadores en "espiritus de hombres muertos" 
expresa con claridad la vision trggica que tiene Aguirre de la crisis irreversible de 
los valores heroicos que aquellos encarnaban, y la perception emocional que tiene 
de su propia situacion y de la de los dem& rebeldes, que aparecen convertidos en 
la encarnacion del espiritu de un tipo humano cuya desaparicion es ya irrevocable 
(440) 

Dicho ccimentario de Apirre es, entonces, de indole ret6rico-emotiv0~~, m6s bien 

que politico-ideologico (ver 49 y la funcion emotiva). Tarnbién muestra que é1 privilegia 

la experiencia como forma de conocirniento de la realidad (Pastor, Discurso ... 44 1-443). 

Aguirre aconseja al Rey no mandar ninguna otra jornada al Amazonas (142- 143). 

Queda clara aqui la desilusion que experimentan los MaraÏiones en esta expedicion a El 

Dorado y el consiguiente inicio de un proceso de desmitificaci6n (provocado por la 

ausencia de un objetivo mitico, la hostilidad de la naturaleza humana, el hambre y 

sufrîmiento, etc.). 

El rebelde Vasco sigue presenthdose como un fiel cristiano: "'en fe de crktiano te 

Nombra a sus compafieros para probar que todos ellos e s th  de acuerdo con éI 

("Los capitanes y oficiales que al presente llevo y promete morir en esta demanda como 

hombres lastirnados, son:" [143]). 

Aguirre aprueba la politica de Felipe II en Europa pero no en Las Indias: "(...) y 

otros muchos hijodalgo de esta liga ruegan a Dios Nuestro Sefior te aumente siempre en 

bien; y ensalce en prospendad contra el turco, y francés y todos los dem& que en estas 

partes quisieren hacer ,ouerra" (143). 

" Véase el cuarto capitulo de Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours de Michel Meyer sobre el 
siglo XVI y la oposicion entre ethos y pathos (109-142). 



Afirma una vez m6s la necesidad de hacer la guerra por la falta de justicia en el 

repart0 de los premios: "en esta [guerra] nos dé Dios gracia que podamos alcanzar por 

nuestras armas el prernio que se nos debe, pues nos han negado 10 que de derecho se nos 

debia" (143). Esta valoracion de la guerra, que aparece desde el principio de la carta, 

pennite establecer una relacion intertextuaVTnterdiscursiva con El Priizcipe de 

Maquiavelo y la ideologia renacentista que este libro encarna: 

Un p ~ c i p e  no debe tener otro objeto, otro pensamiento, ni cultivar otro arte r n h  
que la guerra, el orden y la disciplina de los ejércitos porque es el finico que se 
espera ver ejercido por el que manda. El principe que carece de esta ciencia 
pr6ctica no posee el primer0 de los talentos necesarios a un capith porque ella 
ensefia a hallar al enemigo, a tornar alojamiento, a conducir los ejércitos, a dirigir 
las batallas, a talar un territorio con acierto (73-75) 

También cabe seîialar la abundancia de referencias a Dios, aqui asi como a 10 

largo de la carta. 

Se manifiesta un contraste entre los origenes de Aguirre y lo que est6 obligado a 

ser: "Hijo de fieles vasallos tuyos en tierra vascongada, y yo rebelde hasta la muerte por 

Aguirre se autodefine en la fuma (ver Pastor, Discurso ... 445): "Lope de Aguirre 

el peregrino". Se trata mas bien de un peregrinaje espiritual: "Su problematica figura 

expresa en su continu0 movirniento de intuiciones contradictorias, percepciones 

inconexas y rechazos irreductibles, la emergencia de aqueI hombre atormentado al que, 

*os m k  tarde, Baltasar Gracik denominad 'el peregrino del ser' " (Pastor, Discurso ... 

446). Poupeney-Hart recuerda que, s e a n  la tesis de Michel Korinman, la peregrinaci6n 

significa una "transformaci6n ligada aI desplazamiento" (624), Io cual se aplica 



perfectamente al caso de Aguirre. Ademh, ella establece un paralelo entre la 

peregrinacion de Aguirre y la Peregrinacih de Ferniio Mendes Pinto (624). 

Cabe aiiadir que en el siglo XVI la palabra "peregrino" todavia tiene una fuerte 

significacidn religiosa: el diccionario de Covarrubias 10 define como "El que sale de su 

tierra en romeria a visitar alguna casa Santa O lugar santo" (863). Asi, Aguirre se presenta 

una vez m h  como un buen cristiano. 

En conclusi6n, la imagen que crea Aguirre de si misrno en su carta es exactamente 

contraria a la que dan los cronistas. De hecho, la situacion esta al revés: en la carta, 

Aguirre explica que ha sido un vasallo ideal, pero que esta obligado a rebelarse contra el 

rey porque sus representantes (y no él) son unos tiranos. 

Mezcla de elementos economicos, politicos y éticos, ta1 como sugiere Caro 

Baroja, la carta de Aguirre ai Rey y las demas cartas ai provincial fray Francisco 

Montesinos y a Collado, gobernador de Venezuela, "reflejan el sentimiento de enorme 

fnistracion que expenmentaba al pensar en la diferencia que habia entre 10 que creia 

debia obtenerse 'valiendo rn5sTQ al servicio del rey y 10 que en la realidad se obtenia" 

(84). Baskamente, estos reclarnos representan el sentimiento de que en el Nuevo Mundo 

se ha producido una mptura del contrat0 entre el Rey y sus capitanes, 10 que posibilita la 

disension. Sin embargo, sabiendo Aguirre que sera condenado por los crirnenes 

cornetidos, su carta se transforma en un grito final de agonia. 

Se sabe que la carta fue leida por el Rey, quien prohibio que circulara en sus 

temtonos. Sin embargo, no cabe duda de que éste no le presto mucha atencion ya que en 

aquellos aiios le importaba m5s conservar su poder politico en Europa (los Paises Bajos e 

46 Se trata de un ideoIogema muy comente en la época de Aguirre (véase eI apartado del libro de Caro 
Baroja que esta dedicado a esta expresih). 



Inglaterra) y el Mediteme0 que en el otro lado del Atlhtico: "El monarca dicta leyes, 

emite edictos, sienta en suma la jurisprudencia que sdva el bonor de la corona. Pues ésta 

tiene el centro de sus preocupaciones en la politica europea: es el Meditemheo, a fin de 

cuentas, el eje del poder en el siglo XVI, no el Atlhtico" (Garcia de la Huerta 124). A 

pesar de la relativa indiferencia de1 rey, una de las consecuencias de la carta, que si tuvo 

importancia en el mundo hisp5nic0, fue la demonizacion radical de Lope de Apirre por 

parte de los cronistas y escribanos del imperio, la cual m a i g o  por varios siglos en 

muchas expresiones de la literatura y la cultura popular. 



La reaparicih de Aguirre en el siglo XM: Emancipacih y formaci6n de las 
naciones latinoamericanas 

En el caso propiamente hispanoarnericano, la figura de Lope de Apirre adquiere 

rasgos contradictonos. Y a  hemos dicho que en muchas expresiones de la literatura y la 

cultura popular aparece afin corno el endemoniado4', pero en cierto sector del mundo 

letrado cornienza una lenta recuperacion positiva de su figura. Primero, se imprime la 

carta en el contexto de la produccion de "Historias" Iocales; luego, como veremos, a 

pnncipios del siglo XM: la figura de Aguirre se convierte en antecedente de las 

actividades subversivas de los patriotas revolucionarios. 

Ya desde principios del siglo XVIII los cronistas de las nuevas ciudades y 

provincias que van emergiendo en América Latina empiezan a utilizar la retorica del 

proto-patriotisme cnollo. En el aÎio 1723 José de Oviedo y Baiîos termina de escribir la 

N i s t o k  de la Conquista y Poblacih de la Provincia de Venezuela ( c i r a  lï'OS-l733), 

en la cual describe la riqueza y belleza de su pais. Curiosarnente, en una seccion de su 

Iibro Oviedo centra su interés en la rebelih y "desnaturalizaci6n" de Aguirre. De 

acuerdo con David A. Brading, el hecho de que Oviedo decidiera reproducir la farnosa 

carta de Agiiirre es un acontecimiento de interés, ya que ésta recordaba a los criollos la 

37 Véase tarnbién Dos rebeides espaiïoles en el Peni de Rosa Arciniega: "Una vieja tradicion, mantenida 
viva a través de muchas generaciones, asevera que por alli pas6 y estuvo en grave peligro Lope de Aguirre. 
dejando grabadas en las piedras unas l e m  misteriosas que  todavia resultan legibles a la fecha. Las gentes 
sencillas de aquellas remotas cornarcas musitan una oraci6n y se sanciguan con terror al pasar 'Ias huelias 
que dej6 el tirano', en la creencia de hurtarse de ese modo al maleficio que concita su  recuerdo. (...) 
Cuando, en las lobregas noches de Barquisimeto y Burburata (Venezuela), emergen de las grietas de la 
tierra verdosas lenguas de fuego que corren cual fuegos fatuos por los prados sin quemarios y 'copos de luz 
fosforica vagan y se agitan a los caprichos del viento', los mdos campesinos se los rnuesuan a sus hijos y 
les explican que son eI alma errante del 'tirano Lope de Aguirre, que no encuentra dicha ni reposo sobre la 
tierra' " (27 1-272) 



turbulenta historia de su pais (342). Ademk, Brading se pregunta: "iSe aceleran'a el 

pulso de a l a n  patriota por la intensidad de este desaffo a la autoridad real?" (342). Pero 

iqué significa ser patriota en el siglo XVIII? Seguramente, la intention ideol8gica del 

texto y las condiciones objetivas para la emergencia de una conciencia criolla todavia no 

e s th  maduras. Hay que reafrrmar, por otra parte, que la memoria popular del incidente 

sigue viendo en Lope la figura negativa de los textos iniciaies (ver Arciniega, Matamoro, 

Ortiz de la Tabla, etc.). 

La recuperacion de Lope de Aguirre durante las luchas independentistas 

A pnncipios del siglo XIX la perspectiva cambia radicalmente. En el plano del 

imaginario politico y social se rompe con Ia vision de Lope como demonio, "cruel 

tirano" y loco que arranca desde el siglo XVT. La tendencia que predomina en la época 

de la Independencia parece ser la que reivindica a Aguirre como un héroe y uno de los 

primeros libertadores de América. La transgresion del sisterna de autoridad real espaiiola 

por nuestro personaje es considerada como un acto temprano de proclamacih de la 

Iiberacion de América. 

Cuando Simon Bolivar se apropia de la figura de Aguirre, se produce una 

"canaIizaci6n" O reduccion de las caracteristicas de éste: el Libertador recupera 

solamente su sed de libertad e independencia sin aludir a los numerosos cn'rnenes que 

cornet%. Este monologismo respect0 de la expansion predicativa del personaje se debe a 

la urgencia del momento: Bolivar, en plena batalla, necesita una adhesion inmediata a su 

causa, O sea la emancipacion de Hispanoamérica, y su recuperacion del rebelde Vasco (y 

de la carta de éste, como veremos), perderia fuerza ilocutoria si el discurso en tom0 a él 

fuera ambivalente. 



No es casual que sea Simon Bolivar quien contribuye a fortalecer la dimension 

bbpatri6tica" del mit0 de Lope de Aguirre como mit0 heroico (ver Ingrid de Armas et al 

123). En el Diario de Bucaramanga, Peni de Lacroix, uno de sus mejores colaboradores 

militares, menciona la fascinacion de Bolivar por la figura de Aguirre: por ejernplo, 

cuenta que el 11 de abri1 de 1828, en una comida en casa del General Soublette, El 

Libertador "lleg6 a contarnos la historia de Lope de Aguirre y de su muerte, escogiendo 

los pasajes y rasgos m6s interesantes y m k  heroicos" (72). La intensidad con la cual El 

Libertador cuenta la historia de Aguirre es sin duda lo que lieva a Pen3 de Lacroix a dar 

relevancia a este acto narrative. Podemos percibir la importancia de Aguirre en el 

anecdotario bolivariano por contraste con la segunda historia que cuenta durante la cena y 

por el resumen final de Pen5 de Lacroix que indica claramente las preferencias de 

Bolivar, Dice Lacroix: "Los hechos de heroicidad los cuenta el Libertador con rnucho 

interés y mucho fùego y son los que m& le gustan" (72). 

Hay que seiialar que, exnafiamente, Aguirre y Bolivar siguieron mas O menos la 

rnisma ruta geo@fica: ambos estuvieron en Trujillo, la isla de Margarita, Valencia, etc. 

Pero lo que le interesaba a Bolivar era sobre todo la carta de éste pur el potencial de 

apropiacion que encontraba en la utilizacion politica de ella. En efecto, se@n el novelisra 

venezolano Miguel Otero Silva, El Libertador consideraba la carta de Aguirre como "el 

acta primera de la independencia de Arnérica" (252). Este gesto subversivo de Aguirre 

era para Bolivar un primer discurso que rechazaba al poder de Espaiïa, igual que sus 

propios escritos politicos que analizwemos rrGs adelante. 



En Lope de Aguirre. Principe de L a  Libertad (1979), el mencionado Otero Silva 

"hace una lectura boiivariana de la Historia" (Ingrid de Armas et al 123), y escribe en una 

Nota del novelista: 

Hubo, sin embargo, un notable escntor, politico y guerrero del siglo X E ,  que no 
vio a Lope de Aguirre como un simple matador de gentes sino que Io juzg6 
esencialmente como un precursor de la independencia arnericana. Ese ensalzador 
de las ideas de Lope de Aguirre se llarnaba Simon Bolivar y es conocido por 
nosotros los venezolanos bajo el sobrenombre de El Libertador (25 1) 

Todavia segiin Otero Silva, "Sim6n Bolivar aludi6 en varias ocasiones a la osadia 

del caudillo de los maraiiones, mas no precisamente para condenarla como vesania 

criminal sino para exaltarla como insurreccih irreductible contra la corona espaiiola" 

(251). Otero Silva agrega que el 18 de septiembre de 1821 Bolivar orden6 que se 

publicara integramente la carta de Aguirre al Rey Felipe II en el periodico "El Correo 

Nacional" de Maracaibo. Al parecer, el director del periodico, Mariano Talavera, lleno de 

prejuicios hacia Aguirre, rehuso cumplir las ordenes de El Libertador y, por Io tanto, Ia 

carta no aparece en ninguna de las reediciones de "El Correo ~acional'? 

Por Cltirno, cabe sefialar el paralelismo explicito que Otero Silva establece entre 

Aguirre y Bolivar en la misrna Nota del novelista. Esencialmente, Otero Silva considera a 

Aguirre como el predecesor de Bolivar, el cual llev6 a cab0 las aspiraciones de aquél: 

M& todavia, Lope de Aguirre. Por una afortunada determinacion de la historia, 
otro hijo de fieles vasallos vascongados como tu, emprenderg dentro de 
doscientos cincuenta y ocho aîïos la rnisma nita que tu llevabas cuando te mataron 
en Barquisimeto y te cortaron la cabeza. No eras tan loco, Lope de Aguirre, como 
te han juzgado tus infamadores. Simon Bolivar, ta1 como tfi lo sofiabas, cruzarii 
las cumbres de los Andes al frente de sus soldados rebeldes e intrépides, vencera 
una y otra vez a los ejércitos reales en las llanuras del Nuevo Reino de Granada. 

48 Sin embargo, segin el novelista. "Se ha enconuado si, en los archivos de la época. una comunicaci6n 
de1 coronel Francisco Delgado cornandante general e intendente de los ejércitos de la Reptiblica de 
Colombia, fechada el 29 de septiembre de 1821 en Maracaibo, por rnedio de la cual le notifica al Ministro 
de la Guerra que ha recibido la copia de la carta de Aguirre enviada por el generaI Bolivar y que ha dado el 
mandat0 de su publication" (252) 



proseguir5 su jornada triunfante hasta el Peni y, tal como tu Io soilabas, arrojar6 
para siempre de las Indias a los gobemadores y ministres del rey espafiol, que ya 
no se llamar5 Felipe II sino Fernando VII (253) 

Qui& seria m6s justo decir que el soldado vasco es m k  bien uno entre Ios varios 

modelos identitanos (Napoleon, el baron de Humboldt, etc.) que Bolivar ocupa en el 

proceso de constnicci6n de su personaje El Libertador. 

Volviendo a la farnosa carta de Aguirre, seria necesario recorda que Simon 

Bolivar tarnbién eiige la forma carta abierta para proclamar la necesaria y urgente 

abolicion dei poder espaiiol en América. Para llarnar la atencion de los representantes del 

poder espaiiol lejano, la carta abierta les resultatra m k  eficaz que la carta corniin: se@n 

Edmond Cros, 

(...) La carta abierta irnplica una estructura de dominacion en el rnarco de la cual 
el inferior interpeIa a un superior, asi como una institucion que es ella rnisma 
generadora de poder (administrativo, politico, O religioso). (...) La carta abierta se 
explica en parte por el hecho que no puedo aicanzar de otro modo al que 
interpelo; esta fuera de mi alcance y una misiva cornfin no tendna ningfin 
ascendiente sobre éI. La carta abierta busca acercar una instancia de poder vivida 
como ausente O lejana con el fin de poder constituirse como sujeto cara a ella" 
("Lecture ..." 42) 

Frente a esta coincidencia retorica, es interesante comparar la carta a Felipe II 

(1561) con unos escritos politicos (1812- ) de Bolivar dentro de una perspectiva 

intertextuai. Obviamente, los dos rebeldes escriben en contextos historico-sociales 

distintos y con motivaciones distintas. Nada mas lejano del vasco que forma parte de un 

ejército conquistador en busca de quimeras que Bolivar, miembro ilustrado de la clase 

criolla insurgente y constmctor de naciones modernas. Y sin embargo, a pesar de la 

distancia temporal e ideologica que separa los contextos de produccion de las dos cartas, 

los insultos a la Corona espaiiola y argumentos en favor de la abolicion del autoritarisrno 

espafiol en el Nuevo Mundo, asi como las tensiones discursivas e ideol6gicas con este 



rnismo poder reaI, que encontramos en el texto de Aguirre, resuenan en el Man@esto de 

Cartagena (18 12), el Decreto de Guerra a Muerte (18 l3), la Carta de Jamaica (1 8 15) y 

el Discurso de Angostura (1819), O sea la mayorfa de los textos politicos m5s 

significatives de Bolivar. Podemos delimitar tres temas que, presentes en la carta de 

Aguirre, reaparecen en los documentos politicos de El Libertador: Ia constmcci6n de la 

imagen de los espaiioles, la provocacih y el ton0 arrogante, la necesidad de la guerra. 

En el Mantfiesto de Cartagena, cuyo proposito es explicar c6mo se podr5 

"Libertar a la Nueva Granada de la suerte de Venezuela7' (47), Simon Bolivar presenta a 

los espaiioles como "natos e implacabIes enemigos" (48) y "tiranos" (57). La provocaci6n 

y ton0 fervoroso se condensa- en el filtirno pka fo  del manifiesto, en el cual Bolivar 

anima apasionadamente a los "granadinos" a Iibertar a los venezolanos de la tirania 

El honor de la Nueva Granada exige imperiosarnente, escarmentar a esos osados 
invasores, persiguiéndoles hasta los filtirnos atrincheramientos, como su gIoria 
depende de tomar a su cargo fa empresa de marchar a Venezuela, a libertar la 
cuna de la independencia colombiana [O sea arnericana O hispanoamericana], sus 
martires, y aquel benemérito pueblo carraqueiio, (...) Id veloces a vengar al 
muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos (57) 

La vehernencia bolivariana hace eco de la de Aguirre en la carta a Felipe II: 

"( ...) aunque yo, por no poder sufrir r n h  las crueldades que hacen y usan tus 
oidores, visorrey y gobernadores, he salido de hecho con mis compaÏieros (cuyos 
nombres después diré) de tu obediencia, desnaturalizindonos de nuestras tierras, 
que es Espaiia, y hacerte en estas partes las m&s crueles ,auerras que nuestras 
fuerzas pudieren sustentar y sufrii' (137) 

Bolivar, al igual que Aguirre (véase 140)- Cree que el finico medio para lograr su 

fin es la guerra feroz: "Todos los ciudadanos ser5.n soldados cuando nos ataque el 

enemipo" (49); "( ...) es una verdad militar que solo ejércitos aguemdos son capaces de 

sobreponerse a los primeros infaustos sucesos de una campMa" @O), etc. También es 



interesante seiialar que Aguirre y Bolivar atacan a las mismas figuras. En efecto, los 

"malos oidores y rninistros" (141) y frailes "que a ningtin indio pobre quieren predicar y 

e s t h  aposentados en los mejores repartimientos del Peni" (140) que critica el rebelde 

vasco corresponden a lcs "jueces" y "traidores sacerdotes" de los escritos de El 

Libertador: "( ...) los espaiioles europeos, que rnaliciosamente se habian quedado en 

nuestro pais para (...) promover cuantas conjuraciones les perrnitian formar nuestros 

jueces, perdonhdolos siempre, aun cuando sus atentados eran tan enormes que se 

dirigian contra la salud p~iblica" (48-49); y: 

La influencia eclesi&tica tuvo después del terremoto, una parte considerable en la 
sublevacih de los lugares y ciudades subaltemas: y en la introduction de los 
enernigos en el pais: abusando sacnlegamente de la santidad de su ministeno en 
favor de los promotores de la guerra civil. (...) estos traidores sacerdotes, se 
animaban a cometer los execrables crimenes de que justamente se les acusa 
porque la irnpunidad de los deiitos era absoluta (...) (53) 

El Decretu de Guerra a Muerte es sin duda el texto de Bolivar que responde 

mejor al ton0 de la carta de Aguirre. Este decreto sirve para dividir de manera irrevocable 

los dos bandos: el de los "espaîïoles americanos" y el de los c'espaiioles e u r ~ ~ e o s " ~ ~ .  

Bolivar esta dispuesto a perdonar a los que quieren adherirse a su causa, pero declara la 

guerra a muerte a sus enernigos, los espaiïoles que no e s t h  en su bando. A pesa  de que 

el decreto vaya dirigido a los venezolanos ("A sus conciudadanos. Venezolanos: " [XI), 

Bolivar sabe que Io leer6 el rey de Espaiïa, como Felipe II ley6 Ia carta de Aguirre. Los 

representantes de la autoridad espaiiola, de los cuales Aguirre se quejaba (137, ssgg.) se 

reencnientran en el decreto de Bolivar, descritos tarnbién como seres cx-ueles y 

monstruosos (2 1, 22). Ta1 como Aguirre deseaba provocar al Rey explicitando su acto de 

Vdase la misma division de dos bandos en la carta de Aguirre: el de los Maraiiones y el del Rey y sus 
siibditos. 



rebeidia, Bolivar quiere provocar a los espaÎioles decIarando que libertara a los 

americanos y aniquilarii a los espaiioles, con el rnismo tono arrogante y apasionado que 

usa Aguirre: "nosotros sornos enviados a destruir a los espaiioles" (21); "nuestra mision 

solo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre que agobian todavia a algunos de 

nuestros pueblos" (21); "la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla" 

(21); "Que desaparezan para siempre del sueIo colombiano los monstruos que Io infestan 

(..-); que su escarmiento sea i p a l  a la enonnidad de su perfidia, para lavar de este modo 

la mancha de nuestra ignorninia y mostrar a las naciones del universo que no se ofende 

impunamente a los hijos de América (21); ''EspaÏioles y canarios, contad con la muerte" 

(22). Tanto A-pine, ei jefe de los Maraiiones, como Bolivar, "General en Jefe del 

Ejército del Norte Libertador de Venezuela" (20), justifican la guerra (a muerte) como 

Unica manera de rebelarse contra el gobierno espaiiol (en el Decreto de Guerra a Muerte 

Bolivar explica la necesidad y ventaja de la guerra en las paginas 2 1 y 22). 

Simon Bolivar adopta en su Carta de Jarnaica la perspectiva de los "oprimidos 

amencanos meridionales" (63) en plena toma de posesion de su territorio y critica con 

fervor todos 10s tipos de atrocidades cornetidas a "su patria7' por el lmperio espaiiol 

durante mAs de tres siglos de dominacion: "(...) los tomentos que padece [mi patria], 

desde su descubrirniento hasta estos tiltimos periodos, por parte de sus destructores los 

espaiioles" (61); "las barbaridades que los espaiïoles cometieron" (62); "los actos mas 

horrorosos de un frenesi sangpinario" (62); "todo Io sufnmos de esta desnaturaiizada 

madrastraTT (63), etc. Bolivar expresa un odio a Espaiia tan ardiente como el de Aguirre 

("mas grande es el odio que nos ha inspirado la Peninsula, que el mar que nos separa de 

ella" [63]), la cuaI insulta y desafia abiertarnente (kirna "tiranos" a los espaiioles [63,64, 



ssgg.], @ta: "iQué demencia la de nuestra enemiga (...)!" [66], etc.). Al igual que 

Aguirre, Bolivar menciona la corruption del Rey espaiïol y sus stibditos ("La Europa que 

no se hdla agitada por las violentas pasiones de la venganza, ambition y codicia, como la 

Espaila" 166-671; "( ...) una nacion como la espaiiola, que s610 ha sobresalido en fiereza, 

arnbicion, venganza y codicia (...)" [75]; "'( ...) el oro que no puede saciar a esa nacion 

avarienta" 1711; "Muy contraria es la politica de un rey cuya inclinacion constante se 

dirige al aumento de sus posesiones, riquezas y facultades: con razon, porque su 

autoridad crece con estas adquisiciones" [78]), la falta de autonomia politica O economica 

("la Aménca no solo estaba pnvada de su Libertad, sino tarnbién de la ùrania activa y 

dominante" [70]; "Los arnericanos, en el sistema espaiiol (...) no ocupan otro lugar que el 

de siervos propios para el trabajo, y cuando miis el de simples consurnidores" [71]; 

"Pretender que un pais tan felizmente constituido, extenso, rico y populoso, sea 

meramente pasivo, g o  es un ultraje y una violacion de los derechos de la humanidad?" 

[7 11; "( ...) con una violacion manifiesta de las leyes y de los pactos subsistentes, se han 

visto despojar aquellos naturales de la autondad constitucional que les daba su cddigo" 

[72]), y el deseo de libertad de los que viven en América ("Jarniis se ha extinguido alli el 

espiritu de libertad" [80]; "( ...) la sagrada causa de la libertad" [go]; "Yo diré a Vd. 10 que 

puede ponemos en actitud de expulsar a los espaiioles y de fundar un gobierno libre" 

[84]). A pesar de que Bolivar se refiere menos a ella que en sus otros escritos, la guerra es 

vista aqui tarnbién como un método para dcanzar la Libertad (63,65 j. 

En el Discurso de Angostura Bolivar echa las bases del futur0 Gobierno 

centralizador de Venezuela en una reunion con los miembros (los Legisladores) del 

nuevo Congreso. Estarnos ante un Bolivar m& maduro. Sin embargo, aqui se sigue 



construyendo la imagen de los espaiioles como enemigos y seres crueles: "observad (-..) 

ta ferocidad de nuestros enemigos" (94); "contra la oposicion de los invasores" (94); "Por 

el engaiio se nos ha sometido m k  que por la fbeaa; y por el vicio se nos ha degradado 

mas bien que por la superstici6n" (97); "la especie de los enemigos exteriores y 

domésticos" (114); "un Gobiemo devorador, cuyos iinicos moviles son una Espada 

exterminadora y las llamas de la Inquisicih. Un Gobiemo que ya no quiere dominios, 

sino desiertos; ciudades, sino ruinas; vasallos, sino tumbas" (121), etc. Aunque cuando 

Bolivar pronuncia este discurso Venezuela ya es independiente de Espaiïa y ya no est5 

oficialmente en una situacion de guerra, el ton0 sigue siendo tan provocador como el de 

Aguirre (en el sentido de que se reafïkman la independencia y Libertad recién recobradas): 

A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los 
grandes pasos que ha dado nuestra Repiiblica al entrar en su noble carrera. 
Arnando 10 m& util, animada de 10 m& justo y aspirando a 10 m k  perfecto al 
separarse Venezuela de la Nacion Espaiïola ha recobrado su Independencia, su 
Libertad, su Igualdad, su Soberania Nacional. Constituyéndose en una Repfiblica 
Democriitica, proscribio la Monarquia, las distinciones, la nobleza, los fueros, los 
privilegios: declar6 los derechos del hombre (. . . ) (99- 100) 

Y mis tarde Bolivar declara: "Fernando se ha humillado hasta confesar que ha 

menester de la protection extranjera para retornarnos a su ignominioso yugo, ja un yugo 

que todo poder es nu10 para imponerlo!" (121). Por supuestu, la referencia al Rey de 

Espaiia es de gran interés en el estudio comparativo de la carta a Felipe II y los escritos 

politicos de Bolivar. Y no cabe duda que el Libertador no est6 dispuesto a abandonar sus 

métodos guerreros si tiene que luchar para mantener la independencia de Arnérica (95, 

Volvarnos a insistir en que no se pueden ignorar las diferencias que existen entre 

la carta de Aguirre y los escritos politicos de Bolivar u otros independentistas. Sin duda, 



el concept0 de libertad, por ejemplo, no tiene la misma significacidn para Bolivar que 

para Aguirre. Obviamente, la lectura de la carta de Aguirre en el siglo X E  es producto 

de una resemantizacicjn y recontextualizaci6n. Por ejemplo, como ya dijimos, Bolivar 

soslaya las interpretaciones del rebelde Vasco como tirano, loco, demonio y autor de 

numerosos crimenes. 

Es necesario precisar que en el proceso de recuperacion y asimilaci6n de Lope por 

la ideologia independentistaS0 y en el esfueno de los historiadores por ligario a la gesta 

emancipadora y a la identidad de Bolivar, hay que considerar obligatonamente el 

argument0 de Beatriz Pastoi, quien, a pesa  de reconocer la carga subversiva de la 

rebelion de los maraiiones y la carta de Aguirre, insiste en que éstas representan una 

ideologia reaccionaria: "No hay en su formulaci6n ni un solo elemento progresista, y, 

menos afin, revolucionario. Es una rebelih que reivindica los valores idealizados de una 

época anterior y que rechaza cualquier transformaci6n de un modeio de sociedad 

guerrero-medieval, transformaci6n que percibe irracionalmente como degeneracion y 

conupci8n" (435); "La rebelion de Aguirre no se dirige hacia formas de liberacion del 

fùturo, sino hacia un intento anacr6nico de restauracion de un pasado medievai 

mitificado" (445). En ese sentido, la rebeldia de Aguirre, ademas de resistir a cualquier 

transformaci6n ideologica, social O politica, est6 ligada a Ia ideologia medieval feudal 

(puesto que Aguirre se queja de la degradacion de la relation de vasallaje con el rey) y la 

tradition de las cruzadas (por ejernplo, la s e r r a  contra los moros que marc6 varias 

generaciones de espfioles). Por 10 tanto, segh Pastor, la interpretaci6n de Aguirre como 

50 Como afirma Rolando J. Rornero. "Para los escrimes conternporheos. Aguirre cobra su figura de genio 
fiente a la problematica independentista del siglo XIX" (22). Asi, hacia 1940 algunos autores (entre otros, 
GerrnAn Burmester) empiezan a considerar a Aguirre como m&ir y antecesor de la independencia 
americana" (ver Matamoro 9, 13). 



proto-iibertador de América resulta claramente inadecuada y anacronica. Asi, su 

argument0 pone en evidencia el c d c t e r  utilitario de la lectura que a principios del siglo 

XIX se hace de la carta a Felipe II y de su autor. Sin embargo, existe un potencial de 

contra-lecturas, O sea la posibilidad de leer la carta de diferentes maneras, y 10 prueban 

las diversas interpretaciones de este texto. 

La interpretacion de Aguirre como predecesor de la Independencia arnericana, 

replanteada por el historiador vasco don Segundo de Ispizua en 1918 (como veremos en 

el tercer capftulo), provoca un intenso debate entre los criticos y literatos del siglo XX. 

Muchos rechazan la idea de que Aguirre haya podido ser el antecesor de la Independencia 

(véase Enrique de Gandia y su dialogo impticito con el centro de poder fmquista y/o 

fascista). No obstante, sabemos que Bolivar y sus amigos conocian al rebelde vasco y 

que, como acabamos de cornprobar, si hay resonancias de la carta de éste en los escritos 

del Libertador. 

Resurniendo: respect0 a la interpretacih de Aguirre como proto-libertador de 

América, basada en el document0 que proclama a Don Fernando de Guzm5n Principe y 

en la carta a Felipe II, existen dos posiciones contrarias. Tal como escriben Mampel 

Gonzalez y Escandell Tur en el pr6logo de las Cr6nicas, 

Por un lado, nos encontramos con los que consideran estos documentos como la 
Primera Acta de Independencia Americana O cuando rnenos como precursores de 
la futura independencia. Por otro, con autores que, si bien e s t h  de acuerdo en 
manifestar que estos documentos si serian la primera acta libertadora, ponen en 
cuestidn su legitirnidad. En otra linea estin los que interpretan el cadcter 
emancipador de los documentos no como una idea onginaria de Aguirre, sino 
afirmando que ésta sigui6 la tradicih iniciada por Gonzalo Pizarro, Francisco de 
Carvajal, Hernhdez Giron, Almagro el Joven, etc. (Xm)  



La figura de Lope de Aguirre en la Venezuela finisecular 

Casi cincuenta ailos después del triunfo rnilitar cnollo, Venezuela se encuentra 

liberada y los gnipos en el poder se han concentrado en la tarea de formacion del Estado 

para poder controlar la anarquia producida por la lucha faccional. Es en este contexto que 

Lope de Aguirre surge por primera vez como personaje literario, en el marco de una obra 

de teatro. Pero, como mencionamos en ia introduccih, no todos los personajes son 

solamente literarios porque, se@n explica Philippe Hamon, algunos de eiios también 

pertenecen a la culnira. A titulo de ejemplo, este critico francés se refiere al caso de 

Napoleon: "Habrii que distinguir, por ejernplo, un 'personaje signo' (/Napoleon/, 

registrado en el diccionario), un 'personaje en un enunciado no literario' (/Napoleon/ y 

sus substitutos, en una conversacion, en un manual de historia, O en un articulo de 

periodico), un 'personaje en un enunciado literarîo' (/Napole6n/ en Guerra y paz de 

Tolstoi)" (120). Al igual que Napoleon, Aguirre pertenece a estas tres categorias. Por lo 

tanto, a pesar de que usaremos en nuestro analisis técnicas propiamente literarias (por 

ejemplo, las que pnvilegia Anne Ubersfeld), es importante recordar que Aguime es 

tarnbién un personaje historico y de cultura5'. 

La obra de teatro en cuestion, intitulada El Tirano Aguirre. Drama Nacional 

(1872), se representa en dos ocasiones en la pequeiïa ciudad venezolana de Mérida y con 

gran éxito de pfiblico5'. Esta obra en tres actos escrita por un médico llamado Adolfo 

Briceiio Picon es muy poco conocida por los estudiosos de Lope de ~ ~ u i r r e ~ ~  y es, sin 

Ver la parte metodoi6gica de Ia introducci6n. 
'' Ver el comentario que aparece en la tapa de Ia obra de teatro (edicion de José de Ia Cruz Rojas 
UzcAtegui). 
53 El hecho de que esta obra tuvo una circulaci6n restringida a pesar del éxito de sus representaciones en 
Mérida se debe, creemos, a Io que Emilio Carilla ha descrito como la precaria situacion general dei teauo 
latinoarnericano durante el periodo romantic0 (ver El romanricisrno en la América hispdnica). 



embargo, de gran importancia en el rnarco de este trabajo ya que da cuenta de una nueva 

interpretacion decimon6nica de Ia figura de Aguirre, la cual se produce durante la 

vigencia de la ciltirna etapa del rornanticismo hispanoamericano y en el momento de 

grandes tensiones politicas desatadas en el proceso de constnicci6n de la nacion 

venezolana. Manejarnos aqui una copia transcrita a maquina por José de la Cruz Rojas 

Uzc5teguis4, profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, donde estudi6 Bricefio 

Picon. Existe otra edicion (Pm's/México: Coleccion de Piezas Dramaticas, 1903), pero 

ésta es menos asequible. 

No cabe duda de que la vision de Aguirre expuesta en dicha obra difiere de la 

que intenta proyectar Simon Bolivar en pleno proceso de lucha por la Independencia. El 

rebelde Vasco ya no es considerado como el precursor de la emancipacih americana. Por 

10 tanto, nos interesa saber precisarnente corno, en el momento de la consolidacih y 

crisis de esta nacion latinoamerïcana, se rearticula la figura de Aguirre en la escena teatral 

y, ademk, por qué se recupera este personaje historico. 

Puesto que esta obra de teatro es casi desconocida hoy dia, vamos a ofrecer un 

resumen de eila para que el lector se pueda familiarizar con su trama. El primer acto, "La 

Conspiracih", se desarrolla a orillas del Amazonas. Cora, la hija mestiza de Lope de 

Aguirre, y Arturo de Villena, su amante espaiiol, se reencuentran. Sin embargo, Aguirre 

le ordena a su hija que se case con Fernando de Guzmh. Pedro de Ursua es muerto por 

los hombres de Aguirre y éste se convierte en el jefe de la expedicion a El Dorado. 

Aguirre decide matar a Artüro, su enemigo mayor (ya que es un vasallo del rey, noble y 

pretendiente de su hija). El sepndo acto se titula "La Prision", con escenario en 

54 Esta copia Ie fue ofrecida al Prof. Nelson Osorio (Universidad de Santiago de Chile), quien 
gentileza de facilit5rmela para et trabajo de esta tesis. 
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Margarita. Cora llora por la pérdida de su amado y los crimenes cornetidos por su padre. 

Un indio viene a visitarla y ella se da cuenta riipidamente de que este no es otro que 

Arturo de Villena, disfrazado. Arturo y Cora se preparan para fugarse, pero Baltasar 

Cortés los delata ante Aguirre, quien toma preso a Arturo. El tercer acto, ''El Pamicidio7*, 

se desarroiia en Barquisimeto. Los rebeldes ya no pueden resistir los ataques de los 

redistas. Cora libera a Arturo y éste se une al bando del rey para acabar con el terrible 

tirano. Antes de ser rnuerto, Aguirre mata a su hija con el fin de protegerla contra los 

futuros ultrajes. 

Centrémonos ahora en el estudio de Aguirre como personaje teatral. En Lire le 

théâtre Anne Ubersfeld propone unos procedimientos basicos para el analisis de los 

personajes. Ella considera el personaje dram5tico como "un agregado compiejo agrupado 

en tom0 a un nombre" (94) y sugiere, pues, fijar los paradigrna del personaje. Este 

método, segUn Ubersfeld, tiene la ventaja de ac1ara.r el fûncionamiento referencial del 

personaje (de qué campos discursivos provienen sus rasgos definitorios) asi corno su 

funcionamiento poético (cual es su funcion dentro de la obra dramatica en relation con 

los otros personajes). En cuanto al Aguirre de la obra de teatro de Bricefio Picon, é1 

pertenece a los paradigmas siguientes: politico (tirano, rebelde), religioso (demonio), 

psiquiatrico (loco, colérico, ambicioso), generacional (padre viejo), étnico (raza blanca), 

etc- Este inventario revela la oposicion entre Aguirre y los dos personajes principales 

Cora y Arturo (cuyas caracteristicas serian las de angeles, cristianos, vasallos del rey, 

jovenes, etc.). También permite delimitar los rasgos distintivos de Aguirre y constituir a 

éste como conjunto semi6tico. Cabe sefialar que segiin la clasificaci6n de Juan Villegas 

(8 l), la caracterizacion de Aguirre es aqui estgtica, es decir, este personaje (al igual que 



los dem&) no evoluciona. El Aguirre de la obra decimononica cumple la tipica funcion 

greimasiana de "oponente": ademk de representar la oposicih a la empresa 

conquistadora de Felipe II, se convierte aqui en un padre tirrinico que se opone a la union 

de su hija Cora con su arnado. Esta historia de amor que involucra a Aguirre (ya que él es 

el finico obst6cuIo a su concretizaci6n) y es central en la obra en estudio, es una 

invention propia de Bnceiio Picon. Sin embargo, el objeto de deseo de Aguirre s i s e  

siendo el rnismo que en las crtinicas y relatos tradicionales: es esencialmente la rebeldia 

contra el rey de Espaiia (en nombre de la cual comete los conocidos crimenes). Luego, 

Anne Ubersfeld subraya la irnportancia del analisis del discurso del personaje teatral. En 

el cas0 del Aguirre de Briceiio Pich,  é1 se expresa en monologos (mas O menos largos) y 

dialogos con los demk personajes (sobre todo con Cora); si se le puede atribuir un 

"estilo" propio, éste estaria ligado a la abundancia de blasfemias (' '~VO~O 6 Satank!" 

[75], ''iFuria~ del averno!" [110], etc.) que recuerdan el tipo de discurso que usa el 

Aguirre de las cr6nicas. Con respect0 a la vestimenta, el finico indicio que aparece en las 

didascalias es la referencia a un "justillo" y una "ancha y enorme ciaga" (13); este detalle 

refuerza la imagen de Aguirre corno soldado y criminal. Obviamente, tenemos que 

limitanios aqui a estudiar la caracterizacitin del personaje textual, el cual no se puede 

conhndir con el personaje escénico: tai como sostiene Anne Ubersfeld, "el personaje 

tiene una existencia concreta s610 a través de una representacion concreta; el personaje 

textual es solo virtual" (1 11)- 

~ P o r  qué decide Bricen0 Picon recuperar a Aguirre? Primero, Aguirre es un 

personaje local: vivio el final de su vida y mu156 en Barquisimeto, cerca de ~ é r i d a ?  Por 

10 tanto, la representacion teatral de la aventura de Aguirre, adernk de impulsar cierto 

55 Se trata de una zona de indeterminaci6n puesto que se confunden Mérida y Barquisimeto. 



interés por la anécdota, recuerda al pfiblico un capitulo de su historia nacional. De hecho, 

éste es uno de los objetivos principales de los novelistas decimonhicos: por ejemplo, tal 

como explica Dons Sommer, la aspiracion del presidente, historiador y escrïtor 

Bartolomé Mitre consiste en que "las novelas educdan al pueblo acerca de su historia, 

acerca de sus costumbres apenas formuladas, y acerca de ideas y sentimientos que han 

sido modificados por acontecimientos politicos y sociales todavia desconocidos" (9). 

Adernk, el color local sirve para fomentar en el pfiblico un suefio de identidad nacional. 

El grïto final a favor de las tropas libertadoras de Mérida (121) ilustra este hecho. 

Recordernos que el subtitulo de la obra es "Drama nacional" (a pesar de que no queda 

claro qué significa nacional aqui'). 

Segundo, Aguirre es un personaje que se presta a la prgctica de la estética 

romhtica. Por su aspect0 fisico y cahcter moral, se le identifica con Io grotesco, el 

fundamento de las obras rom6nticas, inseparable del elemento belleza en contraste con el 

cual provoca el sentirniento ambigu0 de repulsion y atraccion. Véase, por ejemplo, el 

Prefacio a Cromwell (1827) en el cual Victor Hugo sostiene que: 

En el pensarniento de los modemos, por el contrario, 10 grotesco desempefia un 
pape1 importantisimo. Se mezcla en todo; por una parte crea 10 deforme y lo 
horrible, y por otra 10 c6mico y 10 jocoso (...) La musa modema (...) sentira que 
todo en la creacion no es humanamente hemtoso, que 10 feo existe al lado de 10 
hermoso (...) Creemos iniitil hacer resaltar mas la influencia de 10 grotesco en Ia 
tercera civilizacion. En la época llamada romihtica, todo dernuesua su alianza 
intima y creadora con 10 bel10 (...) Una de las supremas bellezas del drama es Io 
grotesco; no es solo conveniente, sino que con frecuencia es necesario (20, 24,28) 

La sensibilidad romhtica, como acabarnos de constatar, se basa en los contrastes. 

Cedomil Goic insiste en esta idea: 

Los rasgos estilisticos de este modo de representacion rorriAntico de la realidad 
son, en clara consecuencia, formas de contraste: 10 sublime y lo grotesco, Io 
angélico y 10 demooiaco, la civilizacion y la barbarie, que ordenan la 



configuraci6n del mundo y extienden sus oposiciones a la selecci6n de los 
motivos, a los caracteres y aun a los escenarios (Historia y crfticu ... 64) 

Resulta obvio que la historia de A,&e es un tema ideal para la creacion de una 

obra de teatro romihtica ya que est5 constituida en torno a varios ejes de contraste. He 

aqui algunos de ellos: AguirreKora, rebeldes/realistas, plebeyos/nobles, AméricdEspaiia, 

etc. 

Ademk, Aguirre es un personaje romintico por excelencia porque sus pasiones 

violentas y la posibilidad de que esté poseido por el demonio recuerdan a los 

atormentados de esta tendencia artistica (véase, por ejemplo, el protagonista de Don 

Alvaro O lu fuerza del sino del Duque de Rivas). Otros rasgos fundamentales del 

romanticisrno europeo y latinoamericano son, como es consabido, eI sentimentalismo 

exacerbado y la exaltaci6n del "YO". Estos rasgos son centrales en la pieza teaual de 

Bricefio Pic6n ya que la historia de amor de Cora y Arturo, a la cual se opone Lope de 

Aguix-re, llega a ocupar el primer plmo, trasladando 10 hist6rico ai trasfondo. Los largos 

diaogos en los cuales 10s dos amantes expresan su amor mutuo, las separaciones que 

éstos deben experimentar, sus reencuentros, etc. unen, como un kilo conductor, los ues 

actos. De acuerdo con la estética romihtica, encontramos aqui ocultarniento de la 

identidad a través del disfraz, cambios climAticos (lluvia, truenos, etc.) reflejan a Io largo 

de la obra los tormentos internos de los dos enamorados, etc. 

La obra de Bricefio Picon se situa, m6.s precisamente, en la tercera etapa del 

romanticisrno hispanomericano, de acuerdo con la penodizacion generacional de 

Cedomil Goic. En efecto, pertenece (mis O me no^)'^ a la Generacion de 1867. Esta etapa 

56 Existen no obstante pequefios desajustes en la IocaIizacidn de Briceiio PicOn en el esquema generacional 
de Goic: el venezolano naci6 en 1846, mientras que "La generaci6n de 1867 esta determinada por los 
nacidos de 1830 a 1844" (Historia de la novela ... 85); la obra El Tirano Aguirre es producida en 1872, 



agrega sus propios rasgos al realismo ya existente en las generaciones anteriores: 

"representa por primera vez el enfientamient0 de hombre y sociedad como manera de 

configurar las limitaciones de la sociedad y las posibilidades del individuo" (Goic, 

Historia y crI'tica ... 66). Asi el Aguirre de Briceiio Picon quiere rebelarse contra todos los 

nobles que 10 oprimen como individuo: 

Caballero ... LNO sabes, Cora, que esos que hi ilamas caballeros, nos desprecian 5 
nosotros los pebleyos, y que todos han jurado guerra a muerte 5 Lope de Aguirre? 
iMiserables! ... Mil rayos van 5 caer sobre esos privilegiados por la estupidez y 
ciega fortuna ... Yo quiero hacerles comprender, Cora, que yo también puedo ser 
grande y sobreponerme a ellos ... (34) 

Con el intento de prornover tanto el perfeccionamiento de la Republica como la 

edificacion moral y politica del ciudadano, las obras de la tercera generacion romhtica, 

entre ellas El Tirano Aguirre, tienden a localizar y criticar los vicios reales de los ,onipos 

sociales. El Aguirre de Bnceiio Picon se rebela pues, de acuerdo con la norrna del 67, 

contra "el dinero, la posicion sociai, el culto de las apariencias", etc. (Goic, Historia y 

crftica ... 66). Volveremos miïs tarde sobre este aspecto. 

La tercera razon por la cual suponemos que Bncefio Picon recupera fa f i s r a  de 

Aguirre es la siguiente: este personaje hist6rico permite establecer asociaciones claras 

con el presente. La obra es obviamente de asunto colonial, pero un gan  ntimero de 

marcas textuales nos llevan a postular que 10 hist6rico est6 sometido en ella al tratarniento 

de problemas mas actuales. Se@n nuestro juicio, y de acuerdo con las definiciones de 

Harry E. Shaw, en El Tirano Aguirre predomina el uso de la historia "como pastoral" (es 

decir que "la historia ha proveido una pantdla ideologica en la que las preocupaciones 

del presente pueden ser proyectadas para clarificacih O soluciOn, O para una expresion 

mientras que la gestaci6n de  Ia tercera generaci6n romantica "se extendid desde 1860 y 1874 y su vigencia 
historica comprende el  lapso que va de 1875 a 1889" (Goic, La historia de la novela ... 85). Sin embargo, 
parece que la obra cumple mas O menos con Ios rasgos de Ias obras de esa GItima etapa romantica. 



disfrazada" [52]), aunque también existe un uso de la historia "corno energia dram5tica" 

(O sea, la historia [concebida aqui como algo inherentemente vivo y dramAtico] ha 

actuado como una fuente de energia dramatica que vivifica una historia ficcional" [52]). 

El Aguirre de Bricefio Picon repite su historia: viaja por el Amazonas, llega a la 

isla Margarita, comete multiples crimenes, escribe una carta de desnaturdizacion a Felipe 

II, expresa su odio por el sistema impenal, mata a su hija y es muerto por los realistas en 

la tierra de Venezuela. Sin embargo, cumple un rol nuevo: el de un padre (y suegro) 

satanico que impide la uni& de su hija con su amante. ~ P o r  qué desernpefia Apirre este 

pape1 aqui? ~ P o r  qué tiene tanta irnportancia esta historia de amor? #or qué son los 

miembros de esta relacion amorosa una mestiza (Cora) y un espaiiol realista (Arturo)? 

Por supuesto, las tragedias sentimentales son un tema recurrente en la literatura 

romZhtica, pero nosotros opinarnos que la historia de amor entre Arturo y Cora esta 

ligada a una probiematica mas urgente, que es también, segin Sommer, la de las "novelas 

fundacionaies" producidas en la misma época (Maria de Jorge Isaacs, Soledad de 

Bartolomé Mitre, Martin Rivas de Aiberto Blest Gana, El Zizrco de Ignacio Altamirano, 

etc.): la construcci6n nacional en Hispanoamérica. En efecto, estos dos jovenes, se@n 

nosotros, representan a los creadores (O padres) de la fütura Nacion ideal. Es importante 

recordar que eI romanticismo literario hispanoamericano est5 estrechamente ligado a la 

fundacion de la Nacion: si Dons Sommer sostiene que "las novelas romanticas van de la 

mano con la historia patriotica en América Latina" (7), Io rnismo se puede afirmar, 

mutatis mutandis, acerca del teatro romihtico. Surge entonces un p p o  de "ficciones 

fundacionales", a las cuales pertenece la obra de Bricefio Picon, en las que las intrigas de 

arnor y las actividacies politicas se traslapan: "Y en América Latina el romance no 



distingue entre la politica ética y la pasion erotica, entre el nacionaiismo épico y la 

sensibilidad intima" (Sommer 24). La relation retorica entre los dos discursos, el erotico 

y el patriotico, fünciona pues, en términos de Sommer, como "una alegoria mutua" (3 1). 

Cora y Arturo son dos modelas legitimos de "fundadores" de naciones ya que son 

verdaderos patriotas. A îravés de ellos se expresa el discurso hegemhico de la época 

sobre la importancia del proyecto nacionai. Este proyecto se manifiesta en la metafora del 

hogar y del amor a l  suelo. Cora, la mestiza, se hace portavoz del discurso sobre el "amor 

a la patria". En efecto, dice, refiriéndose al pais donde naci6: "Si, sefior: yo también Io 

deseo [volver al Penli], porque es mi patria" (83); "i Qué hermosa es Lima! Lno, Arturo? ... 

El pais de Los Incas, la patria de mi madre ..." (102). Curiosamente, su liamada "patna" 

resuIta m5s identificable con el Irnperio incaico del pasado indigena idealizado por los 

crïollos, que con el Peni de finales del siglo XIX. De hecho, los discursos de la época 

que expresan una mitificacion del Imperia incaico son cornu ne^^^. En cuanto a Arno7  él 

es s e a n  Cora "un noble y digno caballero (...) reconocido en todo el ejército por el m& 

leal y cumplido caballero" (32, 34); es caracterizado, pues, por su lealtad a su tierra natal, 

O sea EspaÏia. Al finai de la obra, parte a reunirse con las "tropas libertadoras" para 

combatir, en nombre del rey Felipe II, a Lope de Aguirre. Ademas de ser patriotas, Cora 

y Arturo recuperan el discurso catolico tradicional que tiene vigencia en la época. Siendo 

fieles cristianos, aseguran al unirse el traspaso y supervivencia del culto catdico. 

57 
"( ...) en los jovenes Estados hispanoamericanos s e  puedc constatar una dedicacion especial a fa 

poblaci6n aut6ctona indigena inmediatamente antes y en el transcurso del movimiento e independencia asi 
corno en los primeros afios de su existencia (...) Me parece sobre todo interesante e ilustrativo el segundo 
aspect0 de la dedicaci6n a la pobIaci6n indcgena: la ocupaci6n de la historia autoctona que en parte culmin6 
en una verdadera glorificaci6n de todo Io indio (...)" (Hans-Joachim Konig 746-749) 



En el contexto historico de representacion de esta obra, la posibilidad de una 

union amorosa (y productiva) entre una mestiza (Cora) y un blanco espaiiol (Arturo) es 

sin duda un acto imaginario, O mejor dicho, una "resolucih imaginaria" (propia del 

funcionamiento de la ideologia), En efecto, se hace patente una brecha, un desajuste, al 

comparar el discurso ficcional de la obra de teatro con la situacion real de la Venezuela 

de la época. Desde antes de la Independencia, esta region estaba dividida por los 

confl ictos de razas y clases: segin George S. Wise, "Venezuela exhibia la divisibilidad de 

p p o s  raciales que caracterizaban, en distintos grados, todos los paises de América 

Latina, y estos gmpos constitui'an al mismo tiempo una estratifkacion social, un orden de 

dominacion y sujecion" (8). Existian intensas rivaiidades entre los blancos y los pardos (O 

sea todos los que no eran blancos), los pardos y los cnollos, los criollos y los espa.iïoles. 

Los historïadores, entre ellos Wise, suelen mencionar una peticion que los criollos 

redactaron para irnpedir que Ios pardos pudieran acceder, mediante el pago de al@n 

monto, a la igualdad con los blancos y la obtention de ciertos tituios (1 1). Obviamente, 

solo los espaiioles podian desempefiar los cargos que que&; incluso los criollos estaban 

sometidos a varias restricciones en esta tirea. Ademas, los espaiioIes se aprovecharon de 

estos conflictos entre las castas domésticas y no veian ninguina ventaja en tratar de 

resolverlos (14). Esta falta de consens0 es Io que posibilito la llegada al poder del 

caudillo Guzmiin Blanco en 1872 (2). 

Se puede suponer, entonces, como Io hace Doris Sommer, que las uniones 

amorosas entre miembros de distintas razas (blancos y mestizos, blancos e indigenas, 

blancos y mulatos, etc.) en las obras ficcionales del sigo XIX (véase Aves sin nido de 



Clorinda Matto de Turner, El Zarcu de Ignacio Altamirano, Maria de Jorge Isaacs) son 

priicticas de contention por parte de los escritores pertenecientes a Ia elite cnolla: 

Es posible que las mentiras piadosas del romance naciond sean estrategias 
s i d a r e s  para contener los confiictos raciales, regionales, econ6micos y genéncos 
que amenazaban el desarrollo de las nuevas naciones latinoamencanas. Con todo, 
estas novelas formaban parte de un proyecto burgués general para hegemonizar 
una cultura en formacion. Seria idealmente una cultura cornoda, pero desprovista 
de aire que reunia las esferas pfiblica y privada de modo que creaba un lugar para 
todos, mientras todos conocian su lugar (29) 

Asi, el deseo de union entre Cora (una mestiza, hija de una pobre india y un 

conquistador fracasado) y Arturo (un exitoso soldado espaîiol) puede ser considerado 

como un intento de ocultar las diferencias raciales y sociales que afiigen la Venezuela de 

la época, con el fin de construir un sueîio de identidad nacional fiatemai, aunque 

controlado. La literatura cumple, pues, su funcion ideologica: el conflicto entre blancos y 

pardos se resuelve en la obra de t e a t r ~ ~ ~ .  

Sin embargo, la empresa fundacional de Cora y Arturo fracasa. Aguirre, al separar 

a los dos amantes (en el primer acto, éI y Guzmh "disparan a Arturo sus arcabuces" 

[ S 2  j) y matar a su hija al final de la obra, impide la formacion de la Nacion. Este hecho 

contribuye a reforzar la imagen tradicionai de Aguirre como tirano y demonio. 

Aparte de su vinculacion con el tema de la consolidaci6n nacional, aparecen otras 

ocasiones en las cuales Aguirre es usado para reflejar problemas actuales. Una de eIlas 

surge cuando el tirano declara su arnbicih y su deseo de invertir la jerarquia social: 

Yo he obrado y obro siernpre por mi propia conveniencia. Los nobles, Anton, han 
quendo convertir al sencillo labriego de Ofiate en un bandido, ;y 10 han 
alcanzado! Cuando sali de Espai5a solo tuve la mira de tantos aventureros que se 
lanzaban a Ia naciente América a hacer fortuna ... pero los nobles me han 
perseguido siempre, y no han consentido que el pobre domador de bestias deje su 

Se verifica, pues, que en la concenuaci6n de elementos estéticos se encuentran también Ios elementos 
m& ideol6gicos. ta1 como sugiere Frederic Jameson en The Political Unconscious. 



penoso oficio para adquirir una posicion m5s elevada ... Dotado de un espintu 
dominador y turbulento, con el alma henchida de ideas de libertad e 
independencia, no he podido consentir jamk en vivir subyugado bajo la mano de 
hierro de esos oidores y virreyes, que nos envia el idiota Felipe II, rey de Castilla 
y de las Indias. Yo, sin embargo, no fui  jamh rnalhechor en mis montanas de 
Vizcaya; pero vine A las Américas; tenia ambition: quisieron ponenne freno y no 
10 consenti. He aqui, mi viejo camarada, por qué soy ahora un bandido; he aqui 
por qué me he declarado en guerra abierta contra los nobles, a quienes odio con 
toda mi aima ... Por otra parte, mi ambition no tiene limites: quiero poseer los 
espléndidos palacios de esos poderosos seiiores; quiero verlos humillados 5 mis 
plant as... iquiero, en fin, Anton, ser virrey del PenE para que el obscur0 y humilde 
labriego montaEs, el despreciado domador de potros en Lima se siente en el 
suntuoso estrado de Su Excelencia el poderoso Seiïor Marqués de Caiiete! (12-13) 

Este discurso subversivo, puesto en boca de un Aguirre convertido en bandido, es 

obviamente condenable. Teniendo en mente que este es muerto por los héroes realistas ai 

concluir la obra, es viable opinar que el pasaje sirve de advertencia al pubfico: se insinua 

sutilmente que cada individu0 debe quedarse en su lugar, so pena de pagar con su vida. 

La figura de Aguirre es empleada una vez m& como contra-ejemplo y "escarmiento para 

los demis". Contra la anarquia que se encarna en este personaje (y es representativa del 

p p o  de los pardos, O sea mas de la mitad de la poblacion venezolana del siglo X E ) ,  hay 

que restablecer el orden mediante el ejercicio de la autoridad. En ese sentido, el pasaje 

citado arriba revela el miedo de la elite criolla de que los gmpos sociales marginales 

lleguen a tener el rnismo estarus que ellos5'. Tal como sugiere Doris Sommer, "La elite 

latinoamericana si  queria modemizar y prosperar, pero al mismo tiempo queria conservar 

priicticamente el privilegio feudal que habia heredado de los tiempos coloniales" (48). El 

gito final '.iViva el ejército libeaador de Mérida!" refleja tarnbién, sin quererlo, la 

ansiedad de la elite frente a la anarquia. El hecho de que se esté favoreciendo la causa de 

los realistas (y no del rebelde) en el moment0 de formacion de las nuevas naciones en 

S9 corno ya dijirnos. en la tapa esd escnto que el drama El rirano Aguirre tuvo "una expléndida acogida". 
De hecho, el publico. sin duda compuesto de Io m& selecto de la sociedad criolla (notables, intelectuales, 
etc.), tenia razon para aplaudir la muerte de Aguirre que ocurre al final de la obra. 



M c a  Latina demuestra que para la clase dirigente criolla cualquier mecanismo de 

autoridad es bienvenido para restabIecer el orden sociai. 

Otra ocasion en la que el personaje Aguirre dialoga con el presente surge cuando 

él pone al descubierto las failas sociales de la historia humana (113-114). M b  

precisamente, se trata de una critica social que tiene como blanco los vicios de los 

hombres ncos y poderosos (la corrupci611, el interés, la crueldad. etc.). Aguirre incluso 

explica que la sociedad es tan infame como é1: 

~Crees  que hay alguna diferencia entre Lope de Aguirre, el terror de la 
humanidad, y los demas hombres? ... (...) Aguirre se ha mostrado 5 la faz del 
mundo, ta1 como es; y los demh hombres encubren sus crimenes con las riquezas, 
con el poder, y hasta con 10 m& sagado, jcon los mantos religiosos! ... Ellos son 
aun mas criminales que yo ... isabes por qué? ... isabes c6mo han llegado los mis 
encumbrados puestos los llamados poderosos y sefiores de la tierra? ... ii fuerza de 
crimenes, ii fuerza de derrarnar la sangre de sus semejantes ... (1 13) 

Nos encontramos aqui ante una disonancia significativa: este discurso fue 

censurado y se omiti6 en la representacih teaval (véase 114, la nota 1). Cabe deducir, 

pues, que contiene algo de verdad y puede ser aplicado al contexto socio-politico en el 

cual se produce la obra. Silenci&dolo, se busca sin duda evitar que surjan "malos 

pensamientos" (O una toma de conciencia de la realidad social) en el espectador. Pero 

ipor qué se elige a Aguirre para enunciar esta critica sociai? Ta1 vez queria Bricefio P i ch  

engafiar la censura: las palabras de un personaje loco, sin autondad discursiva, no pueden 

ser tomadas en serio. 

En suma, en el contexto de la formacion de las naciones latinoamericanas y de la 

cnsis del Estado, Aguirre vuelve a convertine en un personaje amenazante porque si bien 

la figura del rebelde sime al impulso independentista, no es funcional cuando se mata del 



proceso de constnicci6n de la Nacion durante el cüal la preocupacion principal es el 

rnantenirniento del orden social. 



TERCER CAP~TULO 

Aguirre y el discurso historiografico del siglo XX 

En el sigio X X  la figura de Lope de Aguirre s i p e  despertando un enorme interés 

en los sectores intelectuales y populares tanto de Latinoamérica como de Europa. Como 

ya hemos visto en los capitulas anteriores, el sentido de este personaje hist6rico va 

evolucionando a partir de una serie de calificaciones condenatorias del siglo XVI al siglo 

X W ,  hasta su doble imagen de tirano, ligada a la recepcion tradicional, y rebelde- 

precursor de la Independencia, producto de las condiciones hist&icas, en el siglo XIX. En 

este capitulo y el siguiente abordaremos el sentido que adquiere la figura de Lope en la 

produccion cultural (la historiograffa y la Iiteratura) hispiinica del siglo X X .  

En principio podriamos afiirmar que en el siglo XX el sentido de esta figura pierde 

unidad, O sea se fragmenta- En tom0 a ella, ahora de sentidos menos nitidos, se organiza, 

corno verernos mis abajo, una serie de batallas ideologicas relacionadas con ia 

interpretacion de la historia, los debates politicos contemporiineos, las distintas posturas 

adoptadas por los productores culturales ante el poder central y, como veremos mas 

abajo, ciertas matrices del discurso social peculiares del siglo X X .  En otras palabras, el 

sentido de la figura est6 tan deterrninado por las circunstancias historicas contemporheas 

como en los siglos anteriores, pero ahora se manifiesta en una multiplicaci6n de sentidos 

afiadidos y la vision del personaje se organiza en torno a una serie de nucleos conflictivos 

Iigados al desarrollo de los nacionalismos y de los procesos de liberacion nacional, al 

autoritarisrno, al problema del orden y la obediencia, la relacih de sumision O rebeldia 

fiente al Estado, las dictaduras, el fascisme, el antiimperialismo, los proyectos 



mesianicos, la guerra de guerrilias, etc. Asi, la apropiacih de la figura de Aguirre se hace 

dentro de los limites de una comprension impregnada de las obsesiones de época que 

afectan la reflexion y la prgctica social. Ademis, el hecho de que el Aguirre de la carta al 

Rey Felipe II pueda ser leido a la vez como progresista y reaccionario hace que éste se 

preste a muchas y diversas recuperaciones, 

1 La reivindicacih vasca 

A partir de los prirneros ânos del siglo XX, un buen numero de intelectuaies 

vascos, entre ellos aigunos historiadores, se propone retomar y reivindicar la figura de 

Lope de Aguirre rescatando su identidad vasca. Por lo tanto, desde aquel penodo hasta 

hoy en dia las distintas apropiaciones de Lope por intelectuales espaiioles se articulan en 

tom0 al conflicto entre los discursos vascos (dentro de la tradicih carlista y la adhesion 

ideologica al separatismo) y castellanos sobre nuestro personaje (dentro de la tradition 

republicana y la adhesion ideologica ai régimen de Franco). 

Recordemos brevernente algunos elementos del conflicto vasco-espaÏiol 

conternporiheo. A pnncipios del siglo XX60, antes de la Guerra Civil Espaiiola de 1936, 

surgen en el Pais Vasco rnovirnientos reivindicativos de la independencia de la provincia 

vascongada. Por ejemplo, aparece un movirniento destinado a recuperar la autonomia 

bajo el liderazgo de los descendientes del atimo monarca vasco, el rey Carlos (el 

- - - 

M& exactamente, "El 'nacionalismo vasco' se desarrolla sobre todo en el siglo XX. Pero nace en el XIX 
con su apostol Sabino Arana. Y se manifiesta prirnero en Bilbao, Io que permite clasificarlo menos como 
una herencia del viejo 'fuerismo' que como reaccion de una region economicamente avanzada contra la 
direction politica retrasada dei centro del pais" (Vilar 104) 



movimiento "~arlista")~'. En este cas0 se lucha por una rnonarquia alternativa 

conservadora, En 1937, como parte de la campaÎïa militar de la Guerra Civil, el general 

Franco invade el Pais Vasco suprimiendo las libertades adquiridas en esta provincia y 

negindole la autonomia. Habr5 que esperar hasta el aRo 59 para que se organice un 

movimiento armado cuyo proposito sera combatir, mediante acciones Ilarnadas 

"terroristas", la supresion de los derechos vascos y la prohibition de ensefiar el idioma 

vasco durante la dictadura de Franco: se trata de ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: Pais 

Vasco y ~ibertad)~'. Tal corno explica Pierre Vilar, el autor del tan citado libro Historia 

de Espafia (el cual fue obviamente censurado por el régimen de Franco), ETA consipi6 

al principio el apoyo ideologico de un gran sector de la pobIaci6n espaiiola: 

(...) el grupo ETA (...), aunque dividido entre la tactica y la teoria, se impone por 
el heroismo de sus combatientes en la calle ante la tortura y los tribunales y 
asociando al rnismo tiempo la libertad nacional con la revolucih social. ETA 
intimida a las otras oposiciones, pero les fuerza a su solidaridad. El unitarisrno ha 
recorrido su camino (1 62) 

- - 

Setun el sitio web: http://www.emi.net/-bs-soft/ETA.html 
62 He aqui los hitos fundamentales de la historia de ETA: En 1968 ETA da muene a su primera victima, 
Meliton Manzanas, un jefe policial secreto en San Sebast ih  La violencia continua, incluso después de la 
muene de Franco en 1975. En 1978 se funda el ala politica de ETA, Hem Batasuna. EI aiïo 1980 es el mas 
sangriento, con 118 muertos. En 1995 ETA intenta asesinar al llder del Partido Popular (el partido de la 
oposicion), José Mafia Aznar, el actual presidente de1 Gobierno espafiol. En 1996 el Partido Popular (PP), 
ciaramente de derecha, gana la eleccih general y unos meses mis tarde, en 1997, ETA empieza una 
campafia en contra de unos miembros locales del PP, el cual es considerado por ETA como la continuacion 
del régimen de Franco. Este mismo aiïo el asesinato de Miguel Angel Blanco, el consejero vasco, por ETA 
provoca un escandalo a escala nacional y 6 millones de personas participan en manifestaciones en Ias calles 
de Espana. En diciembre del 97, por primera vez, se encarcelan a Iideres de Hem Batasuna por colaborar 
con ETA: 27 de ellos son encarcelados. A partir de marzo del 98 los mayores partidos politicos de Espaiïa 
participan en charlas para contramestar la violencia en el Pais Vasco. En abri1 del 98 en la irlanda del none 
se firma un acuerdo de paz, Io cual tiene una gran influencia en el proceso de paz de ETA. En efecto, el 18 
de septiembre de 1998, ETA fima el primer acuerdo de alto eI fuego. En nuestros dias se han reiniciado las 
actividades "rerroristas" y militantes de ETA, la cual todavia es el centro de cantidad de charlas y 
negociaciones por parte de los partidos politicos. Hoy se cuentan mas de 800 muenos desde la creacion de 
ETA por la soberania de la nacion vasca hace unos 30 aiios y este organisme todavia no ha logrado 
alcanzar su meta (Segun el sitio web htt~://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid~ 172000 
11 72539.stm) 



La primera recuperacion contemporiinea de A,+e por un historiador vasco es la 

que hace Segundo de Ispizua en su Histona de América (1918), cuyo volumen titulado 

Los vascos en América (tomo II, vol. V) est5 dedicado en gran parte a nuestro rebelde 

vasco. La fascinaci6n de Ispizua por la figura de Lope de Aguirre se percibe claramente 

desde la "Advertencia preliminar" de Los vascos en América: el historiador vasco sefiala 

que a pesar de que su prop6sito inicid era incluir en esta obra a otros vascos que 

desernpefiaron un pape1 importante en América, el interés que Lope de Aguirre despert6 

en é1 füe tan grande que se dedicc5 exclusivamente a este personaje: 

Hubiérarnos querido estudiar en este volumen tres asuntos: el estudio sobre Lope 
de Aguirre (-.-); la ascendencia vasca del Libertador Simon Bolivar (.,,); y la 
Compafiia Guipuzcoana de Caracas (...). Pero de ta1 manera nos hemos ido 
engolfando en el estudio sobre Lope de Aguirre y de su época, resulta tan 
interesante su figura, sobresali6 tanto entre sus contempor&eos, ora por su hasta 
hoy no repetida expedicion por los grandes rios de la América Meridional siendo 
el descubndor de la comunicaci6n entre las cuencas hidrograficas del Amazonas y 
el Orinoco, descubrirniento que quedo clara e irrefutablemente consignado en las 
relaciones de la estupenda jornada, ora por el acto audaz de declararse é1 y su 
tropa, durante el memorable viaje en busca de El Dorado, independientes 
politicamente del dorninio de Espaiia en América; que su vida y sus hechos han 
dado sobrada materia para llenar ampliamente este volumen (...) (7) 

Ispizua explica en el primer capitulo que el objetivo de su trabajo consiste en 

vindicar al "tercer Aguirre", O sea el Aguirre "que no es ni el de la historia ni el de la 

tradicion" (9). Se@n é1, tanto el discurso hist6nco como el discurso de la tradicion 

popular suelen ser injustos (294, 306). Los historiadores postenores que han presentado a 

Aguirre como un "tirano" carecen de objetividad6': por un lado, no toman en cuenta el 

contexto socio-politico y cultural del acto de Aguirre, y por otro, se basan en documentos 

63 Ispizua escribe: "( ...) el acto de Lope de Aguirre y su personalidad fueron tan acerba, injustamente y con 
tanta negnira juzgados y condenados por los escritores contempor6neos, juicios, apreciaciones y fallos 
repetidos por la posteridad sin examinar los jueces que los dictaron. Uno de nuestros propositos, en el 
presente estudio, sera el de vindicar a Lope de Aguirre de la injusta condenacion que ha pesado sobre su 
mernoria" (28) 



(sobre todo cronicas) parciales. Por 10 tanto, Ispizua intenta corregir todos los errores que 

se encuentran (segtin su juicio) en las crhicas m& usadas por los estudiosos de Lope, y 

propone en cambio como relaciones 'terosuniI[es] y sensata[sJi7 (295) las de Toiibio de 

Ortiguera y el autor anonirno. Estas criticas son 10 que mueve a Germiin Bumester, cuyo 

libro anaiizaremos mas tarde, a escribir que Ispizua "encarna la reaccion" al discurso 

vilipendiador de las crhicas (9). 

Veamos concretamente, pues, corno Ispizua presenta a Lope de Aguirre, Pnmero, 

una de las principales tesis de su volumen es que Aguirre es el precursor de la 

independencia amencana, "el martir de los mismos ideales" (299) que Bolivar, San 

Martin, Belgrano y Sucre: "~Qué le movia a Lope de Aguirre en esta empresa? La 

liberacion de las tierras arnericanas de la opresion en que, se@n é1 (...) las tenian sus 

tiriinicos gobemantes, sus corrompidos jueces y sus belicosos y epicureos frailes" (1 1). 

Segundo, se@n Ispizua, el rebelde Vasco no era loco: "Su empresa de separar de 

Espaiia, O como entonces se decia, de Castilla, sus recientes e inmensas posesiones de la 

Aménca Meridional, no era una empresa imposible ni descabellada" (10); aiïade que "Era 

de agudo ingenio, cosa reconocida por sus rnismos detractores" (13). Al parecer, Aguirre 

tenia excelentes razones para rebelarse (los reyes y sus funcionarios privaban a los 

conquistadores de los bienes que éstos habian adquirido [298]) y vio ya, con dos sigios y 

medio de anticipacion, que la Independencia de América era un "hecho logico, 

naturalisirno, justo" (299). 

Tercero, Lspizua sostiene que el esnidio de la soldadesca del siglo XVI en el Pen5 

demuestra que la crueldad de Aguirre era un fenomeno completamente normal y comente 

en aquel contexto: "los atentados personales eran entre la turbulents e indisciplinada 



tropa del Pen5 moneda comente" (20); "La crueldad era, con raras excepciones, atributo 

cornun a los dos campos" (20). 

Por fin, de acuerdo con Ispizua, Aguirre demuestra en sus propios escritos que, al 

contrario de Io que opinan numerosos comentaristas, él tenia aspiraciones mucho mis 

nobles que sus contempor~eos. Escribe Ispizua: 

Ni una palabra sali6 de sus Iabios, ni una sola frase estarnp6 en las tres cartas que 
escritas por 61 han Uegado hasta nosotros, en que revele que le aquejara el ansia de 
grandezas O el vano deseo de poseer thlos:  era de mas recio temple su 
constituci6n mental; y su ingenio, agudo y burlon, se mofaba con insuperable 
ironia de las pequeiieces de los reyes, a los que Ilego a calificar de 'menores de 
edad' y sujetos a perpetua tutela, a causa de los interesados informes que siempre 
se hacen Ilegar hasta sus regios oidos. No sentia la vanidad de ostentar el titulo de 
rey; le dominaba la soberbia de no estar sometido a nadie y de mandar. Buscaba la 
realidad; no le satisfacian los hombres (10) 
Solo fue grande él, al quedar desamparado de todos los suyos, firme en sus 
prop6sitos, inquebrantable en sostener sus ideaies. iSe negara aiin que hubo 
grandeza en Lope de Aguirre? iSe le considerara todavia como un pirata y un 
brigante? (. . .) (294) 

Como veremos, el libro de Ispizua debe gran parte de su importancia y fama a las 

numerosas polémicas que provoc6. En general, la critica principal que se le suete hacer 

consiste en que su reivindicacih de Aguirre se fundamenta en el solo hecho de que éste 

era vasco. Tarnbién se le reprocha el no basar su postura en documentos legitirnos (Io 

cual es discutible) y el no considerar las pruebas ''cientificas" sobre la locura de Lope. 

Varios decenios m k  tarde, el antropdogo vasco Julio Caro Baroja escnbe El 

Seiior hquisidor y ofras vidas por oficio (1968), libro en el cual dos capitulos tratan de la 

expedicion de Ursua y Aguirre a El Dorado: "Lope de Aguirre, 'traidor' " y "Pedro de 

Ursua O el caballero". A nuestro juicio, se trata del esnidio mas sensato que existe sobre 

Aguirre. El proposito de Caro Baroja consiste sobre todo en denunciar los prejuicios de 

los escritores (que sean cronistas, histonadores O novelistas) que abordan el tema de la 



fi,pra de Lope de ~ ~ u i r r e & .  Por 10 tanto, después de exponer un "Excursus 

bibliogrifîco" detallado y cornentado, el historiador vasco se plantea relacionar el 

personaje historico con su contexto socio-cultural (los Apirre de Guipfizcoa, la 

educacion en el Pais Vasco, el concepto de "mas valer", el concepto de "desnaturaci6n", 

los fueros vascos, el anticlencalismo vasco, etc.). Asi, su libro se distingue de otros libros 

escntos por vascos: 

Mas para eso voy a proceder con arreglo a un método algo distinto al adoptado 
por la mayoria de los escntores vascos que se han ocupado de éI, m h  f icos ,  mis  
ret6ncos y m5s enfaticos de Io que se supone a Ia raza en gener al... Mi primer 
proposito es cclocar, situar la rara personalidad de este hombre en el mismo 
oscuro medio social en que nacio. Con otras palabras: escudrifiar en sus raices, ver 
de donde arrancan su ser y sus ideas (67) 

Al referirse a Ispizua, Caro Baroja comenta que su libro nc ofiece ninguna nueva 

documentacion valiosa y, ademk, es incorrecto respect0 ai aspect0 geogr5fico de la 

expedicibn (O sea las vias fluviales por las cuales pasaron Aguirre y sus MaraÏiones) (1 2, 

Acerca de la lectura que los vascos en particular hacen de la figura de Aguirre, 

Caro Baroja critica tarnbién, por una parte, la necesidad de aquellos de defender a su 

compatriota y. por otra, el hecho de que no consideran al rebelde como un ser de came y 

hueso (66-67). Al igual que la mayoria de los criticos e historiadores, opina que "Lope 

de Aguirre estaba loco" (1 12). Sin embargo, la novedad de Caro Baroja reside en su 

rnanera de evaluar dicha locura: "Esta locura se manifiesta, a mi juicio, en tres rasgos 

fundamentales: 1. Obsesion por la muerte; 2. Deseo de fama inmortal, aunque fuera mala; 

@ "Hay episodios en la Historia que el  hombre modern0 s e  empeÏia vanamente en enjuiciar con su propio 
criterio moral, Hay personajes que, pasados ailos y aiïos d e  educacion burguesa, de  izquierda O derecha, 
pero igualmente condicionada por ciertos escrtipulos ducos, s e  resisten a todo intento de  retrato real, 
objetivo. Por rnucho que nos esforcemos, no podemos dar de ellos rn5s que imiigenes carkaturizadas, 
onginadas por nuestro propio terror, heredero de  una cadena larga de terrores; por nuestra gazmofieria, 
también heredera O aprendida" (Caro Baroja 65). 



3. Megalomania en otros ordenes" (1 12). Anade que es imprescindible tener en mente la 

tremenda soberbia del mismo: "Antes de morir, sin embargo, dicen que reconocio haber 

pecado mucho, pero poniendo a la soberbia como motor principal de sus acciones (...) 

Creo que en este caso, como en otros, Lope de Aguirre diagnostic6 bien. Mejor que 

alpnos autores modernos" (1 16)- 

En resumidas cuentas, Julio Caro Baroja es uno de ios pocos criticos vascos que 

intentan ser impartiales y poner orden en las polémicas acerca de la reivindicacion vasca 

de Lope de Aguirre y la locura de éste. 

II La interpretacion espafiola tradicional 

Los dos libros del historiador Emiliano Jos surgen (en parte) de un deseo de 

atacar las tesis reivindicatorias de Segundo de Ispizua Ademik de entablar una polérnica 

acerca de la figura de Lope de Aguirre, este aragonés impulsa un debate politico. 

Antes de abordar esta cuestih, queremos ofrecer algunos detailes sobre la 

singularidad del trabajo de los. Éste es el primer historiador que lleva a cab0 una 

investigation complets, en los archivos y bibliotecas de Espafia y del e~ t r an j e ro~~ ,  de 

todos 10s documentos relacionados con Aguirre. El fmto de esta intensa tarea es su tesis 

de doctorado, La expedicibn de Urstia al Dorado, la rebelih de Lope de Aguire y el 

irinerario de los "Maraiiones", segun los documentos del Arclzivo de Indias y varius 

documentos inédiros (1927). En este libro Jos menciona y analiza todas las cronicas 

directas sobre la expedicion de Ursua y Aguirre, da informacion sobre el mito de El 

Dorado, estudia la Proclamacih de Don Fernando de Guzm6.n como Principe del Ped  (la 

LOS archivos y bibliotecas donde Jos ernprendi6 su investigacidn son los siguientes: "Archivos parroquial 
y municipal de Oiiate, parria de Aguirre, Archivo de Indias, A. Histdrico Nacional, Academia de la 
Historia, Bibliotecas NacionaIes de Madrid y de Paris, British Museum de Londres, Sociedades 
Geogr6ficas de dichas tres capitales" (La expedicibn de Urstia ..., prblogo, VIII). 



cual considera como "el acta primera de independencia de Arnérica" [75] debido a que se 

nombra a un pdncipe que no obedece a la Corona espaiiola), etc. M k  importante todavia, 

Jos da término a la polémica que habia en aquel moment0 sobre el itinerarïo de la 

expedicion: logra probar que Lope de Aguirre y sus Maraiiones desembocaron al Océano 

Atlihtico por el Amazonas, y no por el delta del Orinoco como sostenia Ispizua (ver 

capitulo IX). Jos aiiade tarnbién al final de su libro unos documentos inéditos de gran 

importancia para el estudio de la expedicion y sus miembros. 

La tesis principal de1 historiador aragonés es que, al contrario de 10 que opina 

Ispizua, Lope de Aguirre era un loco: "Loco indudable, loco rematado ha de ser el héroe 

de tantas hazafias y si el sefior Ispizua se hubiese fijado en esto, tendna algh fundarnento 

mas su apasionada defensa del que era conocida en Peni como Aguirre el loco, mucho 

antes de que Ursua realizase ia expedicion al Dorado" (Jos, La expedicibn-.. 5-6). 

Volvamos, pues, a la critica de las tesis de Ispizua. Jos declara que la apasionada 

reivindicacion de Aguirre y total rechazo de la version de los cronistas por parte de 

Ispizua se atribuyen solamente ai nacionalismo vasco del historiador: 

(...) a quien ha hecho un estudio falto de aquellas cualidades [seriedad e 
imparcialidad], le sobraba su condicion de vasco para hacer la historia de su 
paisano, y asi no es de extraiiar que le adjudique prodigios que nunca realiz6, que 
su vindicacih de Aguirre sea delemable y caprichosa a veces hasta la comicidad, 
y que trate repetidarnente de falsarios y solemnisirnos embusteros a los cronistas 
especialmente al bachiller Francisco Vhquez, y todo, porque su relation, veridica 
generalmente hasta en los detalles, al divulgarse en copias de otros historiadores, 
ha sido causa de conocerse el sombrio cuadro en que se encuentra la figura de 
Aguirre (Lu expedicion ... 3-4) 

Tornando en cuenta el creciente antagonisrno entre las provincias vascongadas y 

el resto del pais en aquella época, es posible suponer que el argument0 de Emiliano Jos 

tiende a atacar el nacionalismo vasco en general (ta1 como las tesis de Ispizua tienden a 



reivindicar el nacionalismo vasco). En efecto, Germh Burmester, al cual nos referiremos 

a continuaci6n. sostiene que Jos tiene "prejuicios espaÏioles ancestrales" y 'personifka la 

ruina tradicionalista" (9). 

Pensamos con Beatriz Pastor que Erniliano Jos, al apoyarse en los documentos 

oficiales, solo conoce una version (oficial, pero tendenciosa y subjetiva, segin nosotros) 

de los hechos (Discurso ... 429). Jos reiniciard la polérnica con Ispizua en su segundo libro 

sobre Aguirre, Ciencia y osadfa sobre Lope de Aguirre el peregrino. Con documentos 

inéditos ( 1950). 

En este libro, Jos hace una resefia elogiosa de los trabajos de tres autores médicos 

sobre el caso de Aguirre en psico-patologia. Nuestra hipotesis es que estos retratos 

clinicos del rebelde son un producto, por un lado, del desarrollo de la psiquiatria y. por 

otro, de la influencia creciente del fascismo en aquel periodo (aiïos 30 y 40). 

Uno de estos médicos, el argentin0 Ramon Pardal, pronuncia en 1933 una 

conferencia sobre el deseo de reivindicacion de Apirre "en el salon de actos del diario 

'La Razon' de Buenos Aires", "bajo el patrocinio de la Asociacion Argentina de Estudios 

Hist6ricos"; conferencia que repite en la "Sociedad de Historia de la Medicina" (en Jos, 

Ciencia ... 13-14). Sorprende, pues, el caricter oficial de este evento. Las tesis del Doctor 

Ramon Pardal son las si gui ente^^^: 1) La fama de Aguirre se debe al hecho de que "Las 

épocas de intensas y extensas convulsiones hist6ricas, provocan la ascension a la 

superficie de la vida colectiva, de personalidades psicol6gicamente morbidas" (en Jos, 

Ciencia ... 14); 2 )  Aguirre padeci6 del delirio de reivindicacion (en Jos, Ciencia ... 16); 3) 

La "discrepancia entre sus palabras y sus hechos" revela que era un "interpretador", en 

66 Puesto que no hernos podido hallar la transcription original d e  la conferencia del Doctor Pardal, usamos 
aqui la transcripcih que se  encuentra en Ciencia y osadia sobre Lope de Agrrirre el peregrino de Emiliano 
Jos. 



sentido médico-legal y psiquiAtrico; en efecto, "vivia mentalmente en un mundo 

exclusivamente suyo" (en Jos, Ciencia.. 18-19). Queda claro que esta evduacion de 

Aguirre es completamente distinta de la que propone Ispizua, quien considera a éste 

como un personaje idealista, que nunca actiia de manera interesada, y cuyo principal 

objetivo es conocer la realidad. 

El otro anaisis psiquiatrico de Lope de Aguirre aparece en el libro de los 

peruanos Juan Lastres y Alberto Seguin llarnado Lope de Aguirre el rebelde. Estudio 

hisfbrico-psicologico (1942). Este texto fùe expuesto, al igual que el de Pardal, dentro de 

un marco oficial: "con motivo de haber declarado el gobierno peruano M o  Amaz6nico al 

de 1942, bajo los auspicios del 'Comité pro N Centenario del descubrimiento del 

Amazonas' " (en Jos, Ciencia ... 23). Después de atacar a Ispizua por su excesivo 

naciondisrno Vasco y alabar al "extremo opuesto de Ispizua", Emiliano Jos (en Jos, 

Ciencia ... 28), presentan su tesis principal: Aguirre padece del sindrome del segundon. 

También hacen una interpretacion grafologica de las firmas del rebelde, en las cuales 

"transparenta un amor propio exagerado, producto de un inmenso orgullo (...)" (en Jos, 

Ciencia ... 41). Por fin, declaran que Aguirre "no es un Ioco, pero si un anormal, un 

psic8pata" (en Jos, Ciencia ... 43). Este libro tuvo tanto éxito que se reedit8 el rnisrno aiio. 

Segfin nuestro juicio, si los analisis de Ispizua estaban regidos por la 

reivindicacion nacionalista vasca, los de Pardal, Lastres y Seguin se asemejan a los 

e x b e n e s  seudomédicos propios de la época. los cuales tenian como objetivo explicar 

conductas anormales y descubrïr entre otros la superioridad racial O las raices biologicas 

de la raza judia, la degeneracion moral, etc. con el fin de proveer una base cientifica al 

nazismo O a la ideologia fascista. De hecho, el contexto sociohist6rico de la conferencia 



de Pardal, O sea los &os 30 en Argentins, es caracterizado por un fuerte nacionalismo de 

cadcter fascista, antiseniita, anticornunista y catdico (ver David Rock 228-23 1). 

Son precisamente estos estudios académicos sobre Aguirre que ofrecen un apoyo 

cientifico a las ideas de Emiiiano Jos- Puesto que tanto los tres psiquiatras como el 

historiador aragonés usan las cr6nicas del siglo XVI consider5ndolas como documentos 

fidedignos y objetivos, no extrana que sus opiniones coincidan. Pero Lse puede hacer un 

analisis psicoanalitico de un personaje de una cr6nica O cualquier otro tipo de texto? 

Muchos criticos literarios, entre ellos, Philippe Harnon, se oponen a esta pr5ctica: "La 

boga de una critica psicoanalitica, llevada a cab0 de manera m5s O menos empinca, 

aferrada a una concepcion sobrevalorada del sujeto que permanece tradicional, contribuye 

a hacer del problema del personaje un problema a la vez confûso y mal formulado" 

(441~~. 

El argentin0 Enrique de Gandia cornparte las tesis de los cuatro cornentaristas 

mencionados arriba6'. Al escnbir el pr6logo a la cr6nica de Almesto-Vizquez, éI ocupa el 

puesto de "Secretario de las Academias Nacionales de la Historia y de Ciencias Morales 

y Politicas de la Repiiblica ArgentinaT'. Este dato es muy significative con respect0 a la 

postura que éste adopta. Uno de sus argumentos principales es que, ai contrario de Io que 

sostiene Ispizua, la crueldad y locura de Lope son una excepcion en el contexto de la 

Conquista espaitola, la cual fbe "una ola de arnor que se extendi6 sobre el Nuevo Mundo" 

(10). Gandia aprovecha la ocasion para elogiar largarnente al periodo de Conquista y 

67 Si bien Philippe Hamon se refiere sdlo al personaje Iiterario, hay que decidir si el Aguirre que analizan 
los tres psiquiatras es un personaje hist6rïco O literario. Creemos que un personaje constmido por cr6nicas. 
y que va adquiriendo una variedad de semantizaciones con el paso de los siglos. no puede ser considerado 
sino como un personaje ficticio. 
68 Es E ~ q u e  de Gandia quien anima al doctor Pardal a iniciar el estudio de Aguirre; ademk, éI es quien 
escribe el pr6Iogo al libro de Lasues y Seguin (en Jos, Ciencia ... 14). 



Coionizacih como un proceso civilizador, uno de cuyos elementos fundamentales fue la 

cnstianizacih (10-12). Este discurso ta1 vez sea producto de las funciones instituciondes 

de Gandia, pero sin duda corresponde a una vision que pone a la historia en una 

perspectiva sarmientina del Otro. Oponiéndose de nuevo a las opiniones de Ispizua, el 

argentino aiiade que no es posible considerar a Aguirre como un Libertador de Aménca 

ya que los psiquiatras (por ejemplo, Lastres y Seaven) han probado que el rebelde era un 

loco, Io cual nos Ueva a descartar de inmediato cuaiquier proposito politico de éste (10). 

III La interpretacih latinoamericana independentisd9 

En un intento de encontrar un "terreno equidistante entre don Segundo de Ispizua 

y don Emiliano Jos" (9), Luis Germiin Burmester, miembro correspondiente de la Junta 

de Estudios Hist6ricos de Mendoza, escribe Lope de Aguirre y la Jonzada de los 

Marafiones (1941). Sin embargo, al leer este libro uno se da  cuenta de que en reaiïdad el 

autor apoya plenamente la tesis de Ispizua. En efecto, para el historiador argentino, 

Aguirre es sin lugar a duda el precursor de la independencia amerkana: en el capitulo IX, 

llarnado ni mas ni menos que "iPoi la libertad de América!", Bumester escribe: Aguirre 

"fue el primer martir de la independencia de América" (157). Lamenta que no se haya 

valorado la empresa libertadora del rebelde Vasco: "( ...) ta1 h e  el fin de ese hombre 

extraordinario que sacrificd todo por la libertad de América y como premio, solo recibi6 

injurias, afrentas e insultas, para caer luego en el olvido de la ingratinid, de donde 

exhumamos su epopeya para reivindicar el lugar que le corresponde en la Historia" (1 56- 

157). Por lo tanto, su libro sirve de homenaje al Aguirre libertador: 

" Sabemos que en 1927 Brindis Pérez publica Lope de Aguirre. precursor de hs libertades 
hispanoamericanas, pero no hemos podido conseguir una copia de este libro, 



Lope de Aguirre, héroe continental y precursor de la independencia de Arnérica, 
recibe este libro como humilde homenaje, el primer0 que se te ha tributado recién 
al cumplirse el 380 aniversario de tu muerte y sobre la fifa losa de esa tumba que 
nunca tuviste, con uncion religiosa te decimos: Lope de Aguirre, ii DESCANSA 
EN PAZ !!" (157) 

Por fm, en el apéndice de documentos que se encuentra al final de SU libro, 

Burmester considera el "Acta de exaltacih de don Fernando de Guzmiin a Principe del 

Peni, Tierra Firme y Chile" como el "documento que entraiïa la jura de la independencia 

de América" (159). Se trata, pues, de un apasionado intento de reivindicar la figura de 

Aguirre, casi cuatro siglos después de la muerte de éste. Ademas, es posible que sea una 

reaccion a la tendencia médico-fascistoide de su compatriota Ram6n Pardal. 

No es de extranar, por Io tanto, que Lastres y Seguin perciban que "su libro tiene 

mucho parecido con el de Ispizua, al que sipe fielmente en la exaltacion de la 

personalidad del vasco" (en Jos, Ciencia ... 53) y que el propio Emiliano Jos 10 acuse de 

parcialidad, irresponsabilidad cientifica y "fraude al  lector" (en Jos, Ciencia.-. 53). 

Rosa Arciniega tiene la misma concepcion de Lope de Apirre  que Burmester. 

Su libro Dos rebeldes espanoies en el Peru, publicado en 1946 en Buenos Aires, es 

caracterizado por su caficter hibrido puesto que se mezclan en él el discurso hist6rico y 

literario: en las dos "biografias rigurosamente hist6ricas" (1 1) que ella escribe sobre los 

rebeldes "independentistas" Gonzdo Pizarro y Lope de Aguirre, no se omiten la creaci6n 

ni el cuidado estilo literario (1 1). De hecho, el objetivo de Ia autora consiste en " 'escribir 

una buena vida7 " ( 1 1) y en la "recreacion O vivificacion" ( 1 1) que hace de sus dos 

personajes, aparece, pues, una lectura subjetiva. 

Segiin Arciniega, existe un vinculo claro entre Aguirre y Pizarro: el rebelde vasco 

es un "caudillo rebelde" que "cierra en 156 1 el ciclo inaugurado por Pizarro en 1544" 



(10). Pizarro y Aguirre son dos personajes opuestos que reflejan el aspect0 "multiforme" 

y "antitético" del cadcter espaiiol (12): el primer0 es el "caballero magrianimo, hazaiioso 

y quijotesco, estampa viva del romance" y el segundo representa el "tipo faniitico, 

sanguinario, tiranico, e impenitente como un réprobo" (1 3). 

En un principio, Lope de Aguirre es considerado (como muchas otras veces) como 

un tirano. Arciniega recuerda la demonizacion de Aguirre en la cultura popular. Eila 

misma Io ve como la encarnacion humana del Md: ref~éndose a este personaje, confiesa 

que elIa tiene un "interés, antes que politico O historico, psicol6gico y vitaI" por esas 

"criaturas que pueden darnos la medida de la capacidad luzbélica que tiene el hombre 

para el Mal y del laberinto lobrego que el hombre - ser racional - esconde en su corazon; 

pero criaturas que parecen pertenecer a esferas totalmente diferentes de las nuestras" 

(276). Arciniega afirma que, a pesar de su propio intento, los hombres del siglo XX 

nunca podr6.n entender a los conquistadores del siglo XVI, aunque en sus "almas" es th  

las rnismas caracteristicas de la "raza7' espaiiola que son parte de los latinoarnericanos. 

Teniendo en cuenta el contexto intelectual de la época en que el libro es escrito, se nota 

aqui una semejanza con la ideologia del franquismo en Io que tiene relation a la "raza" 

espaiiola. En efecto, es consabido que, bajo la influencia del fascismo alem6.n e italiano, 

el general Franco promovi6 con la ayuda de la Falange una carnpaiia de glorificacion de 

la Hispanidad, térrnino vago que representaba, segun Marvin D'Lugo, "la recuperacion 

de la grandeza hist6rica del perdido Irnperio espaiïol" (16). Por ejemplo, en esa época se 

propuso el 12 de octubre como el dia de la Hispanidad (O dia de la Raza) e n  

Hispanoarnérica y Franco escribi6 el guion de Raza, una pelicula que "es una verdadera 

radiografia del franquismo, con sus actitudes xenofobicas, sus graves distorsiones de la 



historia nacional reciente, y por fm, su proyecci6n hacia au&, hacia un sentido mal 

definido y fraudulento de una utc5pica Edad Dorada espaÎïola cuando la grandeza nacional 

era sinonimo de batalla y sacrificio" (D'Lugo 19). 

Los comentarios esencidistas de Arciniega que acabamos de comentar ocultan de 

manera clara la presencia india y el mestizaje en América: sugieren que los espdoles son 

los finicos predecesores de los hispanoarnericanos. Ademh,  existe una sola raza 

espaÏiola? Ta1 como 10 demuestran las polérnicas entre Ispizua y Jos, cada comunidad no 

s61o tiene una identidad propia, sino que se considera étnicamente distinta. 

Luego, Rosa Arciniega intenta recuperar a Aguirre "con el limpio y sereno deseo 

de escrutarlo" (278) y con el fin de "comprenderlo y sentirlo" (14). Propone, pues, mis 

tolerancia y menos prejuicios. Pero resulta claro que su estudio sigue siendo poco 

objetivo. 

Lo que permite una interpretacion positiva de Aguirre, se@n Arciniega. es la 

temprana conciencia de éste de la necesidad de un designio independentista y el valor que 

tuvo d intenta llevarlo a cabo: "Concibio entonces un proyecto portentosarnente audaz 

(.-.) Era el rnismo pensamiento que, s610 dos centurias y media después, podria hacer 

realidad Simon Bolivar, merced a un esfuerzo prodigioso" (370). Ademzis, la autora 

afiade que en varias ocasiones Aguirre se rnuestra capaz de tener un "sentimiento 

humanitario" (410, ssgg.). Por fin, afirma que no se le perdon6 a Lope de Aguirre el 

haber proclamado la liberacih de las tierras arnericanas porque las condiciones no 

estaban dadas para ta1 cambio. Por 10 tanto, se quedo "en una escala de lejano precursor" 

(42 1). 



En un contexto m& actud, un cuento infantil escnto en 1994 para el periodico 

"La ~ a c i 6 n " ~ ~  de Santiago de Chile y tinilado Lope de Aguirre, odisea de un   se si no^' 

se inscribe dentro de la rnisma tendencia que los dos textos que acabamos de comentar. 

Debido a la naturaleza particular de este texto, cabe preguntarse c6mo se quiere presentar 

la figura de Aguirre a los niiios. ~Tiene  el cuento un objetivo pedagogico? Ademiis, es 

interesante ver c6mo se rearticula Aguirre en un moment0 de "transici6n" hacia la 

democracia. 

Primero, s e  alude a la hostilidad de la naturdeza, la desilusion respecto al objetivo 

Mtico (El ~orado)~' ,  el sufrimiento de los Maraiiones, en fin, las terribles condiciones de 

la expedicih que resultan en un "caos" (39) generalizado. Lope de Aguirre, por 

supuesto, es el protagonista del relato. Aqui tarnbién es considerado como el precursor de 

la independencia americana: "En esos dias escnbio la mernorable carta al rey Felipe, 

inusitado plantearniento de independencia americana" (45). Sin embargo, no se trata de 

un héroe sin defectos: "Se dice que Aguirre tuvo razon en muchos de sus ideales, en 

muchas de sus denuncias, en muchos de sus propositos, pero su incultura, su instinto 

asesino y, sin duda, su demencia, Io convirtieron en un monstruo de espantosa mernoria 

en las tierras del Nuevo Mundo" (47). Ademiis, Aguirre est5 representado, al contrario de 

Io que propone Ispizua, como un hombre codicioso y 6vido de gloria personal: Lope de 

Aguirre "ambicionaba la nqueza del virreinato" (42); "Lope de Aguirre, ya dispuesto a 

seguir hasta el fin con su suefio de gloria (...)" (43). Por filtirno, se 10 Ilarna 'el tirano del 

70 Este cuento infantil, que hemos encontrado en la Biblioteca Nacional de Santiago de ChiIe, aparece 
publicado en "La Nacion" que ha sido el diario oficial de! gobierno chileno. También es interesante notar 
que el texto pertenence a la colecci6n "Grandes aventuras que hicieron historia". 
7' El cuento lleva un subtitulo: Lope de Aguirre. El Vértigo de la Demencia. 
" Dicho sea de paso, el autor de este cuento expone la rnisma tesis que Werner Herzog, eI realizador de la 
pelicula Aguirre. La ira de Dios, respecto a El Dorado: "Los nativos ya estaban hartos de las rencillas entre 
los conquistadores, y sabiéndolos Avidos de Oro, fomentaron la leyenda de1 mitico El Dorado" (38). 



Mara56n" (44), evidentemente aludiendo a las cr6nicas del siglo XVI. Pero con una 

resonancia distinta. 

El hecho de que la figura de Lope esté presentada de manera arnbigua, en 

ténninos positivos y negativos, muestra no solo un cambio de actitud fiente a este 

personaje hist6rico. De acuerdo con cierta lectura, no podemos evitar de ver en este 

cuento un paraielo entre Aguirre y el ex-dictador de Chile, Augusto Pinochet- En este 

sentido, el deseo de mantener viva la "memoria colectiva" del tirano Aguirre a través de 

los nifios puede ser considerado como un 1Imado a no olvidar los crimenes que corneti6 

el general Pinochet. 

IV Una interpretacion espanûla posfranquista 

Trabajos como el de Beatriz Pastor se ubican en el 6rea de la 

multidisciplinaridad que se ha venido desarrollando en los ultimos ailos y que es capaz de 

abordar la historia con herrarnientas literarias y la literatura con perspectiva historica. 

En calidad de profesora y critica literaria, Pastor se plantea la necesidad de 

generar en el campo académico un analisis serio y profundo de los discursos sobre 

Aguirre y los que este misrno produjo. En efecto, en Ia seccion "ta crisis de 10s modelos" 

de Discurso narrative de la Conquista de ~rnérica" (1983), se propone reconstruir, 

manejando documentos del siglo XVI, la irnagen de Lope de Aguirre que se desprende 

del discurso de las cr6nicas y de las cartas de Lope. ELla intenta sobre todo recuperar 

hist6rica y Iiterariarnente la figura de Aguirre haciendo un analisis ideologico de su acto 

de rebelion y de los textos que éste dejara. Su acercamiento teox-ico consiste, pues, en 

analizar desde un punto de vista ideologico y sernhtico los discursos narrativos de Ios 

73 El libro de Pastor, ganador de1 premio Casa de las Américas, ha sido muy influyente en los estudios sobre 
los discursos narrativos de la época de la Conquista. 



cronistas y Aguirre, asi como evaluar la signification que tuvo la rebelion de éste en el 

siglo XVI anclando dicho acto subversivo en su contexto sociohist~rico. 

Primero, analiza las cr6nica.s escritas por los contempor5neos de Lope de Aguirre, 

poniendo especiai énfasis en la del bachiller Francisco Vizquez. Segfin ella, la figura de 

Aguirre aparece en la relacih de Vkzquez como la inversion de los rasgos del mode10 del 

conquistador representado por Ursfia (Discurso ... 422). Como vimos en el primer capitulo 

de nuestro trabajo, Pastor nos propone a continuacion que esta caracterizacion de Aguirre 

est5 relacionada con un proyecto de autojustificacion por haber participado en la rebelion: 

Vkzquez quiere probar asi que el finico culpable es el monstruoso tirano. 

Luego, Beatriz Pastor estudia la fuente cuya validez y autenticidad no se pueden 

cuestionar: los documentos de Aguirre. Se@n una tesis que demuestra su gran 

perspicacia, éstos parecen formar un mismo discurso, arraigado en la perception de una 

crisis asociada con "la decadencia de las estructuras politicas, la desintegracion de la 

relation de vasallaje y la degeneracion de los valores ideologicos tradicionales" 

(Discurso ... 430): Aguirre declara que los representantes de la autoridad real e s t h  

corruptos; el rey Io abandono, cancelando asi las relaciones de vasallaje que sostenian los 

modelos del discurso mitificador; adernh, debido a que la Iglesia catdica y la guerra 

e s th  perdiendo su importancia, se asiste a una liquidacion de los vaiores religiosos y 

heroico-caballerescos. Entonces, viéndose afectado por esta cnsis ideologica, politica y 

social, a Aguirre no le queda otra alternativa que rebelarse (este aspect0 fundamental se 

cornentara también en varios articulas posteriores de Pastor) y vengar su honor. Por Io 

tanto, de acuerdo con Pastor, el rebelde Vasco es la reencarnacion del cruzado y "el 



proyecto de su rebelih es uno de reconquista miiïtar y espiritual de una sociedad 

amenazada por infieles extranjeros y gentes ruines y sin honor" (Discurso ... 434). 

Como Pastor comentarii en sus adculos titdados "Lope de Apirre the Wmderer? 

Knowledge and Madness" (1986) y "Lope de Aguirre el Loco: La voz de la soledad" 

(1988), las cartas de Aguirre muestran una concepcich de la realidad que anticipa la 

conciencia barroca. Veamos los argumentos que emplea para defender esta tesis. El 

proyecto de Aguirre se caracteriza por la nostalgia de La edad de Oro y la imposibilidad 

del retomo al pasado 10 lleva a la desesperacion. Asi, en sus cartas. describe 

simbolicarnente la expedicion como una trayectoria personal que termina con la muerte 

de los participantes. La presentacion de la expedicion como una experiencia personal y el 

cadcter ipalrnente personal e individual de Ia percepcion de la crisis ponen de 

manifiesto el antropocentrisrno creciente del hombre, el cual sera un rasgo fundamental 

del Barroco. En una de las cartas de Aguirre, la identificacion entre realidad y conciencia 

se hace explicita: en un pasaje en que la relation verdadera de la expedicion se convierte 

en relation falsa, queda claro que para Aguirre la verdad ya no radica en la realidad 

exterior, es decir el marco g e ~ g r ~ c o ,  sino en la realidad interior y la percepcion 

atonnentada de una cnsis radical de valores. Asi, la nueva percepcion del mundo como 

vario y cambiante, y la valorizaci6n de la experiencia subjetiva implica una redefinicion 

del hombre que mas tarde el Barroco Ilevarii a cabo. Al contrario del hombre medieval 

que estaba integrado en una colectividad, el hombre se siente ahora aislado. Y esta 

conciencia del propio aislarniento es un rasgo fundamental del discurso de Aguirre 

(Discu rso . . -444). 



Fundamenthdose en Io anterior, otra tesis importante de Pastor es que ai estudiar 

los documentos escritos por Aguirre tenemos la irnpresion de que éste no fue un loco. Se 

define a si mismo como peregrino: si nos basarnos en la ideologia de su rebelion, se trata 

de un pereeno "nostalgico, retrogrado, anacrhico" (véase el primer capinilo de la 

tesis); sin embargo, su discurso revela una imagen mucho r n k  contradictoria y 10 situa 

entre el pasado medieval y la funira conciencia barroca (Pastor, Discurso ... 445). Queda 

claro que Aguirre no percibi6 la crisis ni su propia dienacion de manera racional, "Pero 

si se puede habiar de vivencia tragica de la crisis de una serie de conceptos fundamentales 

- realidad, experiencia, hombre" (Pastor, Discurso ... 446). Asi, el peregrinaje de Aguirre 

es, como ya mencionamos, de corte espiritual. 

En resumidas cuentas, he aqui las razones por las cuales le parece importante a 

Beatriz Pastor considerar a Lope de Abpine como un personaje "relevante": 

Hist6ricamente (...) encabez6 un episodio de gran trascendencia politica e 
ideologica cuyo desenlace aparece asociado al proceso de emergencia de una 
conciencia hispanoamericana. Literariamente, la importancia de la figura de 
Aguirre se concreta en primer lugar, en las conexiones que existen entre su 
perception y representacion de la realidad de su época y algunos aspectos de la 
conciencia y estética barrocas que en cierto modo su discurso anticipa; y en 
segundo lugar en la influencia que su figura ha tenido en numerosas obras 
posteriores de la literatura espaiïola e hispanoamericana (Discurso ... 427-428) 

Desgraciadamente, Pastor no va m& alla de este juicio (no explica el por qué de 

esa influencia), solo reconoce que Aguirre reaparece en los textos literarïos hisp5nicos. 



CUARTO cAP~TULO 

Los procesos de ficcionaIizaci6n de la figura de Lope de Aguirre en el siglo XX 

NOVELAS 

Obviamente, la Iiteratura y la historiografia se hacen cargo de Io historico segun 

nomas y reglas discursivas distintas. No obstante, se encuentran en ios textos literarios 

las mismas fiustraciones politicas, las mismas reivindicaciones nacionalistas que motivan 

a los histonadores y ensayistas a disputarse la figura de Lope de Aguirre. Es decir que, 

desde una perspectiva del andisis del discurso, arnbos discursos, el historico y el literario, 

responden a unas mismas matrices ideologico-discursivas. 

Obviamente, nuestro objeto de estudio es aqui el elemento organizador de las 

novelas contemporiheas, O sea el elemento fundamental en tom0 al cual se desarroila el 

tejido textual en éstas: el personaje O " h é r ~ e " ~ ~  Lope de Aguirre. 

El lector de las novelas contemporheas sobre Aguirre tiene a su disposicih las 

"directas" (las de Francisco Vkquez, Gonzalo de ZtXiga, etc.) e "indirectas" (la 

de Toribio de Ortiguera, etc.) del siglo XVI; las "Historias" de los siglos XVII y XVIII 

(como las de Fray Pedro Simon y José de Oviedo y BaÏïos); las manifestaciones de 

admiracion de Simon Bolivar en el siglo X E ;  y toda la variedad de manuales de historia 

(O protohistoria), leyendas, peliculas, novelas, obras de teatro, poemas del siglo XX que 

74 Mieke Bal, en su libro Narratology. Itztroducrion to rfle Theon: of Narrative, dedica un apartado al 
"héroe", en el cual propone varios criterios para reconocerlo: "la cantidad de aprobacion moral que el 
héroe recibe del lector" (131), "la atraccih de un nombre en el titulo" (132), "la calificaci6n" (fisica, 
moral, etc.) (132). "la distribucion" (el héroe esta muy presente en la historia) (132). "la independencia" (el 
héroe puede quedarse solo O decir mon6logos) (1 32), "Ia funcion" (la que s610 el héroe cumple) (1 32), "las 
relaciones" (el héroe mantiene reIaciones con el mayor niimero de personajes) (132)- De notable interés es 
también io que Bal comenta acerca de la dimension ideoI6gica del héroe: ella reconoce "la sospecha de que 
la eleccion de un héroe y de las caracterisucas que se le atribuyen revela una posicion ideol6gica" (132). 



se cenuan en la figura de Lope de Aguirre. Insistirnos en que es posible que un lector 

contemporiheo no conozca todas las obras enurneradas aqui, 10 cuaI determinara su 

Iectura y representacion de Aguirre; pero también existe la posibilidad de que el lector 

haya leido algunas de elias. Las obras contemporiineas que refieren al rebeide Vasco 

establecen una relacidn de interdiscursividad e intertextualidad doble: por una parte, con 

los discursos que circuIan socialmente en su contexto de produccion, es decir en aquellos 

mornentos del siglo XX que mencionamos al principio del tercer capitulo y, por otra 

parte, con los textos anteriores escritos sobre el mismo personaje tiist6rico. A pesar de 

que esas nuevas lecturas constniidas en el siglo XX contradicen la vision de la "historia 

oficiai" propuesta por 10s relatos de la época del sisterna imperial, éstas son literaria y 

artisticamente legftimas en cuanto afirman sus verdades en el marco explicita de la 

ficcionalidad. 

También, como explicamos en la parte metodoldgica, en toda obra ficcional el 

personaje Lope de Aguirre se desarrolla en tom0 a los ejes de "Io referencial (rernite a 

una extenondad)" y "Io discursive (es construida por el discurso)" (Jouve 50). El Aguirre 

ficcional es entonces la combinacion de, por una parte, su pertenencia al "m5s al15 del 

texto" (cultura, historia, otros textos y discursos hist6ricos O literarios, etc-) y, por otra, su 

construccion en la nueva obra ficcional. Asi, las novelas del siglo XX conservan ciertos 

rasgos de la figura de Lope que la hacen reconocible por parte del lector y aiïaden otros 

rasgos para crear una version particular de ésta. Por medio de esta expansion predicativa, 

cada una de ellas la representa de manera distinta y es justamente este aspect0 que sera el 

findamento de nuestros analisis. 



En este capitula, haremos un estudio detallado de las noveias de Ramon J.Sender 

y Abel Posse. Hemos elegido estas obras porque nos perrniten demostrar c6mo dos 

maneras completamente distintas de abordar la figura de Lope de Aguirre en el siglo XX 

est& ai mismo tiempo determinadas por dos posturas distintas ante la historia. 

1 Una reivindicacion vasca 

Pio Baroja, el famoso escritor Vasco de la generacih del 98, hace la primera 

recuperacion (literaria) vasca con su novela Las inquietudes de Shnnti Andia (19 1 I)? El 

protagonista de dicha n ~ v e l a ~ ~ ,  un marino cornerciante, escribe, retirado en el Pais Vasco, 

las mernorias de su vida (20). Puesto que es un descendiente de Lope de Aguirre, una 

gran parte de su diario est6 dedicada a este personaje y los demi% Aguirre, que son, al 

contrario de Los Andia, "violentos, orgullosos, inquietos" (16). Shanti cuenta que en 

Luzaro, el pueblo donde creci6, todos se acuerdan del "gran" Aguirre, O sea nuestro Lope 

de Aguirre, quien se ha convertido en el héroe de una importante leyenda nacional. Sin 

embargo, no nos detendremos a analizar ai Apirre de esta novela ya que es aqui un 

personaje in absentia. En este pequefio m u d o  ficticio, est5 presentado de acuerdo con Ias 

denorninaciones tradicionales (el "tirano", "loco" y "traidof'), pero éstas aparecen juntas 

con cualidades mas positivas, que dejan vislumbrar una gran fascinacion por este 

personaje hîst6rico: "La historia de Luzaro habla, por otra parte, de Aguine 'el tirano', de 

Aguirre 'el loco', de Aguirre 'el traidor', del gran Lope de Aguirre, como de un 

antepasado (seria lateral) siniestro e ilusîre de los Aguirre costeros" (23). 

75 La edicih mis conocida de este libro es la de su sobrino Julio Caro Baroja (Madrid: Ediciones Chdra,  
1978). al cual nos referiremos m& adelante en este trabajo. 
'' Esta novela pertenece a la trilogia El mar. 



El tema del capitulo VI, titulado "Lope de Aguirre, el traidor", son las "aventuras 

asombrosas" (64) de Lope de Aguirre. hes to  que Shanti no logra encontrar el viejo 

manuscrit0 del libro de familia que en tiempos de su abuela estaba en la sala Aguirreche 

(10 cual aiïade un toque de misteno a la historia), Shanti se vale de un libro menos 

detallado, los Recuerdos histdricos de Lizaro de Domingo de Cincunegui, "para dar una 

idea de mi terrible antepasado" (64). El primer dato que Shanti cita se refiere a la 

nacionalidad vasca de Lope: "Lope de Aguirre naci6 en el primer tercio del siglo XVI, y 

era vizcaino" (64). Lo que sobresale de este retrato de Lope es su tremenda energia que se 

desborda y convierte muchas veces en crueldad y locura: Lope "ejecut6 (-..) actos de una 

cmeldad inaudita" (64); "Era Lope hombre inquieto y turbulente, terco y mal encarado" 

(64); "su bkbara energia" (64); "el apodo de Agukre, el loto" (64); "el inquieto Aguirre" 

(65); "su inutii crueldad" (65); "el feroz vasco, que no admitfa reconvenciones" (65); 

'Yevado de su loca fiiria" (65), etc. 

Se puede percibir también una gran admiracion por Lope, quien, a pesar de todas 

las dificultades impuestas por las malas condiciones de la expedicion, no se acobard6 y 

siguid guiando a sus compaiieros por el tenebroso rio del Amazonas: "A la cabeza de sus 

hombres, subyugados por el terror (...), baj6 por el Amazonas y recorri6, después de 

meses y meses, ia inmensidad dei curso de este enorme rio y se lanz6 al Atlhtico" (65); 

"No contaba Lope mas que con barcas apenas utiles para la navegacion fluvial; pero él no 

reconocia obst5culos y se interno en el océano. Lape de Aguirre era todo un hombre" 

(65), etc. Ademas, q u i  se da una nueva version de la muerte del caudillo vasco. la cual 

completa la construcci6n de una imagen heroica de Lope: éste, cuando est5 cercado por 

sus enernigos y no hay salida, no es asesinado por un soldado del bando del rey, sino que 



"mando a uno de sus soldados m5s fieles que le disparara un tir0 de arcabuz" (66). Este 

suicidio, de corte romhtico, Ueva al autor a repetu-: "Redmente Lope de Aguirre era 

todo un hombre" (67). Por dtimo, al final del capitulo Shanti ernite un juicio que IIeg6 a 

ser una de las mi& famosas citas de1 siglo XX sobre Lope de Aguirre: "El leer aquellas 

aventuras de Aguirre me producia un poco la impresion que produce a los nifios Guignol 

cuando apalea al gendarme y cuelga al juez. A pesar de sus crfmenes y de sus 

atrocidades, Aguire, el loco, me era casi simpatico" (67). 

Un elemento fundamental del balance positivo es sin duda la supuesta "hombna" 

de Aguirre. Pero ~ q u 6  significa ''hombrk" en este contexto? Se@n nuestro juicio, es 

producto de una constmcci6n identitaria vasca y es sinonimo de valor, tozudez, 

autonomia, fuerza, arrogancia viril, etc. 

No es una casualidad que Shanti Andia se exprese en ténninos tan elogiosos 

acerca de Lope de Aguirre. ~ P o r  qué siente Pio Baroja una gran atraccion por Lope? 

Primero, existe un factor de carActer nacionalista: Baroja arna al Pais Vasco, su tierra 

natal y cenuo de la rnayork de sus obras. El que Lope haya sido vasco es fundamental 

para el imaginario de este escntor. Baroja valora sobre todo la "hombria" de Aguirre, la 

cual parece ser un elemento definitorio de la identidad vasca. Adernis, el acto de rebelih 

de Lope es sin duda visto por Baroja como un paso hacia la independencia de su region, 

un tema de g a n  actualidad en aquella época, Asi, en palabras del critico literario 

Raymond Marcus, "( ...) Baroja aprecia en Lope de Aguirre la hornbria del vasco, su 

espintu de independencia frente al poder central, y 10 utiliza ademas como arquetipo del 

vasco descarriado por la mala fortuna mas que por sus malas inclinaciones" (Marcus 

583)- 



Segundo, es preciso tener en cuenta el factor familiar: Aguirre le recuerda a sus 

antepasados tan quendos (se@n Julio Caro de Baroja, "Los G o 5  (...) son 'mutatis 

mutandis', los Aguirre de la ficcidn" 1151). Por fm, existe también un factor de orden 

hist6rico: la pérdida de las 6ltimas colonias americanas, el tema en torno al cual se 

constituye la Generacih del 98 (de la que Pio Baroja forma parte) puede ser considerado 

como un eco dei primer acto de "desnaturaci6n7' llevado a cab0 por Lope. Segiin Rolando 

Romero, el rebelde Vasco representa también para la Generacion del 98 'el espuitu 

mismo de EspaÎïa (incluyendo sus defectos) sembrado en América" (25). 

A pesar de esta valoraci6n positiva, Aguirre funciona aqui como significante 

ambigu0 debido a la sobredeterminaci6n de significados que impide fijarlo plenamente 

(ver Ernesto Laclau 70). 

II Una interpretacibn poética venezolana 

Queremos referimos brevemente al poema de Vicente Gerbasi, Tirano de 

Sombra y Fuego (1955). Al igual que la obra de teatro de Bricefio Pic6n que analizarnos 

en el segundo capitula, este texto est5 escrito en homenaje a una pequefia ciudad 

venezolana (el epigrafe dice: "A la ciudad de Valencia, con motivo de su 

Cuatricentenario") y considera a Aguirre como un personaje local. Varias transcnpciones 

de interpretaciones historiog2ficas y literarias de Lope de Aguirre sirven de introduccih 

al poema: Hacia ei Indio y su Mundo de Gilberto Antolinez, en que un indigena invita a 

los viajeros blancos a seguirlo (sin duda hacia El Dorado); un pasaje de la propia carta de 

Lope de Aguirre a Felipe II; un fragment0 de Lope de Aguirre. el Peregrino de Casto 

Fulgencio L6pez sobre la temble sentencia de Aguirre; dos pirrafos de los Capitulas de 

la Historia Colonial de Venezuela de Arfstides Rojas, donde se insiste en la 



supervivencia de la leyenda popular del Tirano Abpime. Sin duda, estas transcripciones 

sirven para introducir el tema principal del poema: la vigencia de la fi,pra de Lope de 

Aguirre en la cultura popular. A 10 largo del texto Aguirre aparece, pues, como un tirano, 

segiin la tendencia tradicional. Se mencionan sus crimenes, el parricidio que comete, el 

espanto que causa en los pueblos, etc. Es un fantasma de la muerte que yerra solo por la 

naturaleza venezolana y esta en todas partes: 

Tu muerte est5 en el recuerdo de la sal. 
Tu recuerdo levanta remos, velamenes de luto, 
tempestades que rehen  cangrejos en las bahr'as, 
espadas que decapitan funcionarios reales 
sobre desiertas playas de guitarras y maderos. 
Te veo empujando puertas, 
socavando aposentos nuptiales de marinos, 
quebrando pequefios espejos de novias, 
maldiciendo a tus soldados que degüeilan cabras 
en plazas de datileros. (...) (143-144) 

Asi pues, se le ve como un hurach violent0 que viene del mar y como una fuerza 

de la naturaleza Iigada a 10 mitico. Tai vez la naturaleza y la historia venezolanas han sido 

marcadas para siempre por ese fuego inicial de Aguirre. 

Aguirre es aqui un signo doble: es a la vez de fuego y de sombra. Los iiitimos 

cuatro versos ponen de manifiesto esta etema CO-existencia de sombra (el Mal) y fuego 

(el Bien) en la figura de Aguirre: 

Y tu continuaras, siempre de fuego, 
En busca de tu muerte por llanuras, 
Que, en la sombra inmutable del espacio, 
Ver& la iuz del niimero infinito (147) 

Como el demonio, Apirre tiene la capacidad de iluminar. Se@n esta 

representacion historico-mitica (y con resonancias biolicas), siempre sera una luz en la 



noche, una luz sobre la naturaleza humana que encierra el misterio de la creacion ("la luz 

del nfimero infinito"). 

III Una interpretacion desde México: Franquismo y exilio 

Ramon J. Sender, el anarquista espaiiol exiliado en México, publica la novela 

historica La aventura equinoccial de Lope de Agtlirre en 1964. Esta obra se separa de las 

corrientes principales que son la reivindicacion vasca y la recuperacion vene~o lana~~  de 

Aguirre. 

A Io largo de nuestro andisis trataremos de contestar estas preguntas: &6mo se 

consiniye la figura de Lope en esta novela? iDe qué manera se establece un "dialogo" 

entre dicha construcci6n y el contexto de produccion de la obra (el exilio en México y la 

dictadura franquista)? ~ C u d  es la relacion entre esta manera de construir la figura de 

Aguirre y la postura del autor ante el discurso hist&ico? 

Fijémonos en la primera aparici6n de Aguirre en La avenrura equinoccicl ... : 

En otra carta Aiiasco le decia también [a Ursfia] que cuidara rnucho de algunos 
individuos que ilevaba e n  su armada y que prescindiera de ellos, 'ya que por diez 
hombres m h  O menos no dejar5 de salir adelante en su jornada'. Le daba los 
nombres de los soldados que consideraba peligrosos, entre ellos, Lope de Aguirre. 
Zalduendo y La Bandera. Pero Ursfia no ech6 de su carnpamento sino a un 
soldado que no era ninguno de aquellos mes y solo por un delito ligero de 
indisciplina. 
(. . .) 
El virrey rnismo escribio a Ursua recomendhdole tarnbién que echara por Io 
menos a La Bandera, Zalduendo, Lope de Aguirre, al rnulato Miranda y a dos O 

tres mas. 
(---1 
Uno de los soldados era, corno hemos visto, Lope de Aguirre, que solia rodearse 
de aventureros con historias de sangre, entre ellos un ta1 Llarnoso y otro Bovedo y 
Figueroa y el mulato Miranda tarnbién citado y otras malas piezas, negros O 

n Varios intelectuaIes venezolanos (Bricefio Picon, Gerbasi, Britto Garcia, etc.) se apropian de la figura de 
Lope de Aguirre debido a que éste pas6 el final de su vida y muri6 en Venezuela. 



blancos. Pero Aguirre era algo m& - mucho m5s - que un picaro. Los picaros eran 
los primeros que 10 sabian (55) 

Este rnismo episodio es relatado en las cronicas de los contempor5neos de 

~gui r re '~ .  Aqui, éste es visto, pnmero, como un miembro de un gmpo de hombres 

"peligrosos" y sospechosos, capaces de contrariar los propositos de Ursua durante la 

expedicion a El Dorado. De hecho, la advertencia que se le hace a Urstia es una 

anticipacion de los sucesos que marcarh la expedicidn. Luego, el narrador se centra en 

Lope, considerihdolo como un individu0 aparte y de mayor interés que "un tal Llarnoso y 

otro Bovedo y Figueroa (...)". AI igual que en las crhicas (y muchas obras posteriores, 

basadas en ellas), est5 presentado como un amigo de "aventureros con historias de 

sangre" y "malas piezas"79; inclus0 es amigo de los negros. Sin embargo, las dos dtirnas 

frases del pasaje muestran un cambio de postura fiente a Lope de Aguirre: se le reconoce 

la diferencia que 10 eleva por encima de los cnrninales comunes, "era algo rn& - mucho 

mas" de 10 que cuentan las cr6nicas y otros discursos demonizadores y vituperadores 

respect0 a Aguirre. En efecto, es distinto de los demk, mas arnbiguo. Este "algo m&" ira 

creciendo a 10 Iargo de Ia novela de Sender. 

Asi, a Aguirre 10 precede su farna. Pero se crea m a  suerte de suspenso: si es "algo 

mas", ~quién es entonces? 

78 En Ia cronica de Francisco Vazquez: desde "Acaeci6 mucho antes desto otra cosa, de 10 cual como 
testigo de vista hago afirmaci6n (...)" hasta "( ...) a los demas Ilev6 consigo, que después le dieron la 
rnuerte" (77-78) 
'' La crdnica de V5zquez dice: "era naturalmente enemigo de la vinud, y amador de toda rnaldad"; "fue 
siempre amigo de revueltas", etc. (167-168) 



El estudio de la primera aparicion de Lope en La aventura equinoccial ... es 

importante ya que se trata del manque a partir del cuai el Lector ir5 desarrollando su 

representacion de ~ ~ u i r r e * ~ .  

Una serie de rasgos y acciones del Aguirre de La aventura equirzoccial-.. penniten 

al lector identificarlo como ese personaje historico al cual se refieren las crhicas, 

diccionarios, manuales de historia, etc. Éstos son su nombre, s u  participacion en el viaje 

desde la tierra de los Motilones (Peni) hasta Barquisimeto (Venezuela), su desdichado 

aspect0 fisico (59, 155, 271, 328, ssgg.), el contraste con la figura de Ursiia (80, 82, 

ssgg.), su car5cter ascético (74, 146, 163, 205, 217, ssgg.), las alusiones a su locura (59, 

356, ssgg-), su odio hacia Felipe II (306, 325, 329, 338, 352, ssgg.), su odio hacia los 

frailes (280, 281, etc.), "gobernadores" y "presidentes de audiencia" (353), sus planes de 

matar al gobernador Urstia (109, 112, 129, 130, 142, ssgg.) y el principe Guzmiin (206, 

207, 208, 223, 228, 229, ssgg.), los asesinatos que manda cometer y sus justificaciones 

absurdas (330, 304, 312, ssgg.), su crueldad (297, 312, 312, ssgg.), su violencia (282, 

3 12, ssgg.), su deseo de volver al Peni y desgajarse de EspaÏia (138, 272), su orgullo de 

ser un "traidor" (147, 151, ssgg.) O "el peregrinoW (328), su voluntad de abandonar la 

meta de El Dorado (233, 199, ssgg.), su deseo de liberar a los negros (215, 348, 358, 

ssgg.), la redaccih de cartas a Felipe II (339), a Collado (352) y al alcalde de la Nueva 

Valencia (330), su vdoracion de la guerra (167, 168, 196, 197, 205, 225, ssgg.), su 

irritacion y vociferacion de blasfemias (308, 333, 339, ssgg.), su atracci8n por el diablo 

(324, ssgg.), su relacion con Dios (335, 339, 356, 358, ssgg.), el final triste de su vida 

(363, 364), el asesinato de su propia hija (364), su muerte y descuartizamiento (366), etc. 

Dichos rasgos y acciones hacen que Aguirre sea ~conocible, pero Io interesante es que a 
-- -- 

Bo Ver el cornentario de Jouve sobre la importancia de la primera aparicih del personaje para el lector (50). 



veces no estén presentados exactamente de la misma manera que en las cr6nicas y 

correspondan a un cierto grado de imaginacion. A titulo de ejemplo, los veinte reniegos 

de Aguirre contra Feiipe II (189490) son una invention; existen unas variaciones entre la 

carta a Feiipe II ta1 como aparece en la croriica de Viizquez y la que se encuentra en la 

novela de Sender, etc. 

No obstante que percibimos cierta sirnilitud entre el Aguirre de las cronicas y el 

Aguirre ficcional de Sender, nuestra hipotesis es que La aventura equinoccial ... aporta 

una construcci6n de Lope bastante distinta de las que ya existian en los textos y discursos 

anteriores. Por 10 tanto, nos oponemos al juicio de Mampel GonzaIez y Escandell Tur, 

que escriben en el prologo a Lope de Aguirre. Cr6nicas 1559-1.561~': "Probablemente 

nuestra generacion le deba a Sender el que conozcarnos a Lope de Aguirre. Al releerla 

podemos decir que nada nos aport6 después de leer las cr6nicas. Posiblemente tampoco 

10 pretendio" (XV). 

Segiin nuestro juicio, la novela de Sender suplementa imaginariamente las 

caracteristicas y acciones de Lope de Aguirre, 10 cual permite al lector tener una 

representacion nueva de este personaje historico. Esos nuevos rasgos son tan numerosos 

que estarnos obligados a destacar los mAs si,pificantes. 

Creernos que la estrategia de Sender consiste en rellenar los "vaci~s"~' O "lugares 

de indeterminaci6n"83 (Roman Ingarden) dejados por los discursos anteriores. En otras 

'' Gilberto TriviEos sefiala tres ejemplos de las "leves modificaciones" que, segth unos cn'ticos (Elena 
Mampel Gonzalez y Neuss Escandell, Sid Guillén y Madelsine de Gogorza Fietcher,etc.), Sender incorpora 
en su novela sin cambiar de manera sustancial la versidn de los relatos cronisticos (53-54). 
" Jouve usa el t6rmino "blancs" (k) (3 1). 

Ta1 como Holub explica en la Encyclopedia ... de Makaryk, "En contraste con los objetos del mundo real. 
que son siempre determinados, los objetos representados en una obra literaria presentan puntos O lugares de 
indeterrninaci6n (Unbesrimmrheitsstellen) entre aspectos O dimensiones. Aunque la indeteminacidn puede 
tomar distintas formas, ocurre pnmordialmente cuando es irnposible para el tector determinar precisamente 
un atributo de un objeto particular" (562). 



palabras, Ia fiction en su obra "trabaja" con Io desconocido. Asi, el autor completa a su 

manera la figura de Aguirre agregando datos imaginarios sobre el caricter y unos 

momentos de la vida de éste que no han sido tratados todavia. 

En cuanto al caracter de Lope de Aguirre, cabe seiialar, primero, que en este texto 

hay sistema en su locura. Aguirre tiene un plan claro y especifico, que consiste en tomar 

el poder, cortar los lazos de dependencia respect0 al rey y apoderarse del Peni. Insiste 

siempre en que hay que tener un proposito fijo (" '-El que no tiene una idea maestra est5 

fregado en este mundo' " 1951) y de hecho é1 tiene uno ("La ventaja de Lope era (...) la 

del hombre fntegro, vibrador como un hi10 de acero y encaminado derechamente a un 

solo proposito con todas sus potencias" 12061; declara: " '-( ...) Yo sé a donde voy y a 

donde ilevo a vuesas mercedes y nadie podr5 apartarrne de mi camino' " [281], etc.). El 

origen de la "voluntad decisiva e inapelable" (260) de Aguirre tiene una explication 

l6gica en esta obra: éste es un resentido por sus defectos fisicos (239), el hecho de ser 

segundon (60, 220) y, sobre todo, el hecho de que esta envejeciendo sin haber conseguido 

autoridad, ni respeto, ni prernios. Aguirre se quiere vengar contra Io que considera 

injusto, pero 10 que le mueve particularmente es la "reivindicaci6n" (95-96)g4. Para 

dcanzar sus objetivos, el Aguirre senderiano suele desarrollar estrategias ( 166, 17 1, 178, 

184, 200, ssgg.). Lo importante es que, al contrario de los discursos tradicionales sobre 

Aguirre, éste es aqui un personaje que reflexiona mucho ("Seguia Lope cavilando (...) 

1951; "Lope escuchaba y hacia sus c5balas" [179]; "Estaba Lope muy ocupado con sus 

&1 Es posible que Ramdn I. Sender haya tomado esta tesis de  La Expedicidn de Pedro de Ursua ... de 
Emiliano Jos, libro que reseri6 en 1927. "Sin embargo, Sender no se  limita a repetir la tesis mencionada. 
pues recuerda que Aguirre habia pasado a las Indias con el  deseo de ' d e r  mi&' y s e  da cuenta de  que el 
caudillo quena por 10 menos ganar fama (...)" (Juan José Barrîentos 98). 
Sobre el deseo de reivindicacih de  Aguirre en La aventura equinoccial. .., ver Bamientos (97), Marcus 
(588), etc.; sobre el resentimiento, ver Gnutzmann (123)- 



reflexiones" 12261, etc.), es un hombre experimentado (125, 353, ssgg. y liicido. Esto se 

nota en sus numerosos mon6logos interiores. Uno de sus argumentos es indiscutible: 

" 'Mis muertes y peores ha hecho el rey Felipe - repetia - y hay todavia en el campo 

quien jura por é1' " (239). En surna, al Aguirre de Sender no le falta la razon: "Ya no 

llamaban a Aguirre el loco, porque veian que no era la razon 10 que le faltaba, sino todo 

10 demis. Le faltaba todo en el mundo menos Ia razon. Y é1 queria apoderarse, con su 

razon, de todo 10 que le faltaba" (1 14). 

Asi pues, hay en Aguirre una indudable proyeccion de la figura del 

revolucionario ( ~ u n a  especie de Lenin?) que es el hombre de planes, programas y 

estrategias, todo Io que se  opone a la pura espontaneidad del rebeIde que hace gestos que 

no conducen a nada. Y esa racionalidad es la que deseaba la resistencia antifranquista 

para organizar a los espaiioles, es la que usaba ETA en sus principios. Obviamente, el 

Aguirre senderiano, movido por el deseo de ser un Iider revolucionario, es la antitesis del 

Aguirre mitico de Gerbasi que aparece como condenado a vagar sin rumbo eternarnente. 

A continuacion, veremos que en la novela senderiana se le atribuye a Aguirre toda 

una serie de otras cualidades mordes positivas que son totalmente ficcionales y propias 

de ella. 

Aguirre es aqui un padre ideal. En las crhicas casi no se hace ninguna alusion a 

su hija Elvira, aparte del episodio en el cual la asesina. La relacion padre-hija se va 

desarrollando en alpnas obras ficcionales (por ejemplo, la novela de Otero Silva) y La 

aventura equinoccia l... es la primera obra en la que Elvira llega a ser un ser 

extremadarnente quendo y fimdarnental para Lope. El amor y cariiio de Aguirre por su 

hija queda claro en esta novela: 



Adoraba Lope a su hija y sintiendo sus brazos alrededor de la cintsura y la cabeza 
apoyada en su espalda, no podia evitar alguna palabra arnorosa. Hâay una legitima 
voluptuosidad de padre y Lope no habia pensado renunciar a e u a .  Asi. cuando 
Elvira le preguntaba si faltaba mucho, é1 la respondia: 'S610 un pequeiio trecho, 
coraz6n ~ ~ f o '  (72) 

Es aqui un padre responsable que cuida a su hija y se preocupa por ella. En efecto, 

le deja la cama (67) y los mejores aposentos (328), le consigue un espejm (102), le lleva 

alimentos (93,99, 1 16,362), sale con ella a dar paseos matinales (1 69, 179), etc. A veces 

acnia de manera estricta y severa con ella (294,332,345, ssgg.), tal vez poarque Ie importa 

su educacih Admira sobre todo su inocencia (134); de hecho la consiidera como una 

nifia pura, parecida a la Virgen Maria. En resurnidas cuentas, Elvira e s  10 finico que 

cuenta para Aguirre: " 'Mi hija - se decia - es 10 tinico que tengo yo en uni vida y fuera 

de ella todo Io demas es sangre, muge, vergüenza e injusticia' " (94)- 

Lope de Aguirre tarnbién respeta la maternidad: segiin é1, " '(,..) es Io Cinico 

sagrado en cualquier tierra y tiempo y lugar' " (203). Ademgs, valora la nobleza: 

refiriéndose a éI Pedrarias de Almesto se atreve a declarar que " 'Hay un Snc6n  limpio en 

su conciencia, y en él admira Lope cualquier forma de nobleza. Antes ma ta  a un amigo 

suyo bellaco que a un enernigo noble' " (337). De hecho, dicha valoraci6i.n de la nobleza 

es 10 que lleva a Aguirre a trabar lazos de amistad con Pedrarias. Aguiwe es capaz de 

creer en la amistad y ser leal a un amigo, pero s61o si éste reCine las cmalidades de un 

noble medieval de la Edad Dorada: "Consideraba Lope a Pedrarias corno. un ser de otra 

especie, con su buen esratura, su cabeza noble, sus letras, su falta dez envidias y de 

rencores. 'Éste es - uno de esos hombres nacidos para ser estimados en 1 el rnundo'. (...) 

sentia Pedrarias en él un aura de amistad segura y sin sombras, m6s fuerte que los riesgos 

normales de discrepancia" (135), etc. Cuando Pedrarias deserta con Alaraon, Aguirre se 



queda extremadamente "desmoralizado" (332-333) y "doiido" (338); "preguntaba si 

habia noticias de Pedrarias" (333, "pensaba en ellos constantemente" (336), se pregunta 

qué mai le ha hecho a Pedrarias (338); y al volver los dos traidores ai campo, Aguirre 

hace matar a Alarcon, pero hace curar la herida de Pedrarias (338), al cual no toma preso 

(345); Apirre inclus0 perdona a Pedrarias, aunque sea una "10cura~~ (360). Segiin él, 

Pedrarias es la finica persona capaz de salvar a su hija, tomhdola por esposa, pero 

después de que dicho amigo los traicione " 'por segunda vez y esta vez para siempre' " 

(361). Aguirre mata a su hija y le echa la culpa de este asesinato a ~ e d r a r i a s ~ ~ .  Aguirre 

creia en la amistad (" 'soy de los pocos que saben estimar una amistad' " (123), etc.), 

pero no en cualquier tipo de amistad (" '-Creia en la amistad: en la amistad de los 

valientes con los hombres de entendimiento' " 13321). Su relacion de amistad con 

Pedrarias es uno de los elernentos fundamentales que permiten al Iector observar que el 

Aguirre senderiano es, a pesar de sus defectos, un ser admirable, dotado de caractefiticas 

positivas. Pero al misrno tiempo Aguirre se equivoca porque se proyecta en un mundo 

tradicionai en el cual confia y no deberia confiar (puesto que ya no hay nobles 

medievaies). 

Sin embargo, Aguirre es también, en la novela de Sender, un personaje pintoresco 

y a veces ridiculo. En algunas ocasiones, Aguirre se encuentra involucrado en situaciones 

absurdas: por ejemplo, en cierto mornento de Ia expedici6n no puede pensar en otra cosa 

que el colchon que Zalduendo ofreci6 a dofia Inés a pesar de las instrucciones del dia 

anterior (214); m& tarde, su tentativa de fundar la ciudad Elvira se ve como un acto 

completamente ilusorio (243); ademas, al ver que una mestiza de la expedicion esta a 

No es de extranar que el Aguirre sendenano mate a su hija: La aventura equinoccial-.. adopta un modo 
realista de acercarse a la historia. Puesto que este asesinato es relatado en las cr6nicas del siglo XVI, no 
podia ser ocultado aqui 



punto de parir, ordena que se 

declaracion de nacirniento de 

queden alli para escribir el nombre del recién nacido en la 

la futura ciudad "y con esa declaracion tomara m5.s cuerpo 

y realidad la existencia de la nueva urbe" (235), pero resulta que esta mestiza no es 

casada (235), ni sabe quien es el padre (235) y se define a si misma corno "puta" (236)- 

Hay, pues, un bastardeo de 10 fundacional que se refiere tal vez a la realidad 

latinoamencana. 

El aspect0 rnk perceptiblemente ndiculo de Aguirre es su apariencia fisica: por 

ejemplo, se dice que en cierta ocasion, 

Pidi6 Lope a un indio que le diera aquel Iiquido y se frot6 las barbas y el cueilo- 
Pero sus barbas quedaron como pasadas por lejia, a trechos color castao, a 
trechos grises, y en al@n lugar, de un ton0 rojizo desteiiido, Io que afiadi6 a la 
figura del Vasco una particularidad nueva. Parecia, cuando estaba inrnovil 
(durrniendo una de sus siestas de gato, recostado contra la obra muerta del 
bergantin, sin soltar el arcabuz), una vieja talla de rnadera que espera ser repintada 
(255) 

Ademh, Aguirre tiene aqui, al igual que en los libros de Ispizua y Caro Baroja, un 

marcado sentido del humor. En efecto, le gusta contar chistes y anécdotas a sus arnigos 

(77, ssgg.). Pero en general, su humor es negro y ligado a la muerte y en otros casos 

tarnbién hay una aparicion de un hurnor sexual (" 'Pero ~queréis  ver una coiiori? Aqui 

esta, bien desnuda y tendida la tienes en tierra. LNO te apetece?' " [250]), etc. 

Por fin, como ya hemos mencionado, ciertos momentos de la vida de Aguirre 

relatados en la obra de  Sender son puramente ficcionales y propios de esta novela. 

Primero, cabe seiialar que no se sabe nada de la vida de Lope de Aguirre antes de su viaje 

a las Indias y, por 10 tanto, muchos novelistas, entre eilos, Otero Silva, han imaginado su 

infancia en Oîiate. En La aventura equinoccial ..., es el propio personaje Aguirre quien 

cuenta sus primeros aios, destacando la falta de arnor entre los rniembros de su farnilia: 



En la edad menor fui como tantos otros y aun peor, porque mis padres me 
consideraban la vergüenza de mi familia y querian meterme en al@n barco y 
echarme a la mar. Esto 10 digo m h  por mi padre, que los otros andaban siernpre 
tratando de salvarme si podian, especialmente mi madre, pero como estaba tan 
arrinconada y acoquinada, poco caso hacia nadie de ella si no era en la iglesia, 
adonde llevaba aceite y cera y vestidos para los Santos en las grandes fiestas (60) 

Aqui, Aguirre habla como dolido, no como el "macho" que la cultura vasca 

valora. Este resentimiento puede ser visto, se@ nuestro juicio, como una explicacih del 

esfuerzo que Aguirre hace por ser un padre ideal. 

Adernas, como tampoco se sabe por qué Aguirre ya tenia farna de loco antes de su 

participacion en la expedicion, en la novela de Sender se inventa un motivo comico: se 

cuenta que cuando naci6 su hija, sali6 a avisar al cura y, habiéndose olvidado de este 

asunto por el carnino, se fue a beber con un amigo. De hecho, "A veces perdia la 

memoria de Io mas inrnediato, aunque se acordaba muy bien de hechos ocurridos en su 

infancia y en su juventud. Por otra parte, solia decir que leia las intenciones rnk secretas 

de los otros y 10 explicaba con ejemplos a veces inquietantes" (60)- 

En cuanto al narrador, él muestra su distanciacih respect0 a Aguirre mediante la 

ironia, impidiendo la cornpleta identificacih del lector con el personaje. Por ejemplo, 

cuando Aguirre y Pedrarias se preguntan si "Jestis tenia carnisa en el portal de Belén", el 

narrador comenta: "Pedrarias y Lope se pusieron a discutir aquel importante asunto (...)" 

(135). Queda obvio que el narrador se burla de las preocupaciones de Aguirre. No 

obstante, no se trata de una ironia condenatona, sino de una ironia que expresa cierta 

ernpatia afectiva con el personaje. 

Por fin, en La aventura equinoccial ... no existe una sola voz narrativa, sino una 

variedad de voces. De acuerdo con la tesis principal de Gilberto Trivifios, La aventura 



equinoccia l... es una novela polifhica, en la cual dialogan distintas "voces discordantes" 

que representan opiniones relativas y contradictorias : 

Esa singularidad [de la novela de Sender] (..J reside (...) en la elaboracion textual 
que convierte el relato sendenano en un espacio narrativo en el que el rinno en 
contrapunto de las voces novelescas, la estética de la impersonalidad y la 
profiferacion de los dobles de la violencia permiten el trïunfo de la imaginacion 
dialogica, de la sabiduria de la incertidumbre (Kundera 1987), sobre las formas de 
imaginacion (cronistica, épica, psiquiiitrica) que inmovilizan en Lope de Aguirre 
(...) los signos de la negatividad absoluta" (43) 

Pero, se@n nuestro juicio, en este cornentario falta el énfasis que Bajtin pone en 

la ideologia como parte de la polifonia. No hay que olvidar que la polifonia se refiere ante 

todo a un dialogo entre distintas posiciones ideologicas (O visiones de1 mundo). Y en el 

sentido de que la ideologia es vaiorativa, participa del proceso de definicion del 

personaje, como nuestro analisis ha intentado dernostrar. 

Lo que se desprende de nuestro analisis es que en LQ aventura equinoccial ... el 

personaje Lope de Aguirre es equivoco, ambiguo, dificil de defxnir, dotado de diversas 

cualidades y defectos, humano y rnisterioso, etc. y el lector se puede identificar con é1 

hasta cierto punto. Asi, en ténninos de Gilberto Trîvifios, la novela de Sender es un 

intento de erosionar Ia representacih demonizadora del rebelde obstinado" (8). Para el 

escritor espaiiol no existe una Verdad, transmitida por la Historia, sino una variedad de 

  inio ion es"*^ sobre Lope de Aguirre y cualquier otro tema. 

86 "Ramon J. Sender el exiliado espafiol segun el cual el discurso hisrorico no narra la realidad de Io que 
fue sino los testirnonios interesados que dejaron las clases dominantes, funda en 1964 la perception de esa 
misma empresa maranona como antiepopeya cuyo relato exige Io que Kundera llama la sczbiduria de la 
incertidumbre. esto es. la sustituci6n del lenguaje 'apodktico y dogmitico' de las crhicas por el lenguaje 
de 'relatividad y ambiguedad' de la novela: 'Ya sabemos que no hay valores absoiutos y que yo no puedo 
ni puede nadie ofiecer, por Io tanto, verdad alguna. Cada uno de nosotros puede tener y tiene opiniones y 
cultivarlas y difundirlas. La verdad no es mia ni ha sido nunca de nadie, y en materia de humanidades letras 
y materias de interpretacidn historica O actual O profética nadie puede hablar de verdades, sino de 
opiniones' " (en Triviiios 42-43) 



Queda 

De hecho, se 

claro que los matices y zonas grises son centrales en la novela de Sender. 

mata de una antiepopeya87, como 10 sugiere el subtituio, pero ésta no es 

considerada en ténninos de inferioridad O superioridad con respecto a la epopeya. 

Dependiendo de la perspectiva, incluso puede ser equivalerite a la epopeya. El rasgo 

genérico define la construcci6n del héroe y de su grupo- 

Asi pues, a pesa  de todas las innovaciones que incluye en su novela, Sender se 

aproxima al discurso hist6rico desde una postura realista y su obra es una novela hist6rica 

tradiciona18*. Estamos de acuerdo con Rita Gnutzmann cuando escribe que "La obra de 

Sender, con respecto a su estructura y las técnicas narraivas e incluso a la actitud hacia el 

personaje historico, es mucho mas tradicional que la de Otero, aunque ello no quiere 

decir que Ia de éste sea mis veridica" (1 16). No obstante, discrepmos de sus opiniones 

cuando ella, cegada por su preferencia por la novela de Otero Silva, escribe que "el 

narrador senderiano (...) espiritualmente se acerca mis al cronista 'impasible' " (1 16). 

En Lnz aventura equinoccial ... no existen referencias explicitas al contexto 

sociopolitico de la obra porque ella se mantiene dentro del canon realista y respeta (O 

intenta respetar) las convenciones del Universo ficcional, las cuales se rompen con el 

postrnodernismo (ver Daimon de Abel Posse). Sin embargo, podernos detectar varias 

alusiones implicitas a los guerrilleros de esa época. Por ejernplo, Aguirre tiene ciertos 

puntos comunes con el mode10 revolucionario del Che: un hombre frio, pero con una gran 

87 "~Por  qué 'antiepopeya'? ScgCn las definiciones cl&icas, la epopeya es una serie de acciones heroicas y 
maraviIlosas que tienen por objeto aventuras que pasan de las fuerzas habituales de la naturaleza humana y 
se complacen en la ficcion. Pues la aventura de Lope de Aguirre es todo 10 contrario. Aguirre y sus 
compafieros son individuos nada favorecidos por la suerte, vencidos todos por otras fuerzas naturales O 

humanas. El jefe es el peor de todos, fisica y moralmente venido a menos, un individu0 cuya desgracia no 
es conmovedora para nadie, en fin todo 'uno de esos héroes de la antiepopeya' (2 1)" (Marcus 587) 

Ver el primer capitulo de La nueva novela hisrdrica de la América Larina,.I979-1992 de Seymour 
Menton. En general. se considera que la novela historica uadicional, que sea de tendencia romantica. 
modemista, cnollista O existencialista, es caracterizada por su respeto al texto hist6rico y las 
investigaciones hechas por los historîadores, y por el uso de la representacion realista. 



capacidad de a ~ n o r ~ ~ .  También podemos vislumbrar que la revision que se hace aqui de la 

actividad bccivilizatorïa77 y colonizadora de los espaîïoles no esta desvinculada del proceso 

de difusion de los grandes mitos de la Hispanidad por parte del general Franco. Aqui, la 

Conquista es vista como una empresa dificil, destinada ai fiacaso. En cuanto a los 

Conquistadores, son la antitesis de los almoghares, la raza idealizada por Pedro en la 

pelicula Raza cuyo guion fue escrito por Franco (ver el tercer capitula): " '(..) la Bor de La 

raza espaiiola, firmes en la batalla, agiles y resueltos en cada rnaniobra. Su valor no ha 

sido igualado en la historia de ninguna otra nacion' " (en D'Lugo 18). En efecto, los 

miembros de la expedicion al Dorado e s t h  represeniados en la novela de Sender como 

hombres débiles, miedosos, desilusionados, vulnerables e inutiles. 

Por un lado, creemos que para nuestro escritor espaiiol "de ideas &ratasw 

(Gnutzmann 128), Aguirre representa un revolucionario que defendi6 la causa de los 

guerilleros O un anarquista que lucho, como é1 rnismo, contra el régimen autoritario de 

Espaiïa. Por otro lado, también es posible que Aguirre sea considerado como un 

"caudillo" (240, 269, 272, 279, 288, ssgg.) O uno de los numerosos dirigentes modernos 

que se apropiaron de la violencia para resolver los conflictos O adquirir cierta forma de 

poder90. Desde esta pcrspectiva, Aguirre es condenable. 

Aguirre es de nuevo un signo arnbiguo: tanto se puede identificar con el 

anarquista O leninista disciplinado como con el jefe autoritario y dictatorial, O sea un 

caudillo del siglo XIX latinoamericano. 

89 Ver El sociolismo y el hombre en Cuba de Emesto Che Guevara. 
90 "( ...) Estos actos y el intento de eliminar a los enfermos y débiles por su poca aprovechabiIidad recuerda 
los propios métodos de los nazis" (Gnutzrnann 124). Es esta vertiente que retomar5 mis tarde Herzog. 
Proponemos otra hipotesis, segun la cual Aguirre adelanta a los caudillos del siglo X E  latinoamericano 
que manejaron el poder dentro de la tradicidn polftica de este continente. 



N Una interpretacih latinoamericana tradicional 

Queremos mencionar la novela EI carnino de El Dorado (1968) del escritor 

venezolano Uslar Pietri, en la cual se expresa una vision tradicional de Lope de Aguirre, 

basada en las crhicas. En este texto el rebelde vasco considera su expedicih como una 

mision solemne que tiene que llevar a cab0 en medio de una naturaleza inhospita y cruel. 

Se va enloqueciendo porque 10 afecta la selva Entonces. aqui hay una semejanza con las 

novelas mundonovistas, "una comente que postulaba la creacih de una literatura 

americana, aut6ctona7' (Goic, Hisroriu y crftica ... 549) y buscaba demostrar que el medio 

(el sue10 arnericano) determina las conductas del personaje (ver Don Segundo Sombra de 

Ricardo Güiraldes, La vordgine de José Eustasio Rivera, Dofia Bdrbura de R6mulo 

Gallegos, etc.). 

No trataremos aqui de esta interpretacion puesto que nos interesa entrar 

directamente en el estudio de la producci6n literaria de fines de los 70. 

V La interpretacih latinoamericana independentista 

Los ailos setenta en América Latina estin marcados, como es consabido, por la 

sobrevivencia de numerosos rnovimientos guerrilleros que se han ido intensificando 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta ola de luchas armadas, que condujo al 

triunfo de la revoluci6n cubana en 1959, genera en el campo intelectual un debate sobre 

el sentido de la acci6n de los rebeldes revolucionarios. 

Este fenomeno, junto con la aparicion de multiples golpes militares (en Brasil, 

Chile, Argentina, etc.) y el consiguiente fracas0 de la democracia, contribuye a producir 

un quiebre ideol6gico en Arnérîca Latina, con el cual se pierde la credibilidad de la 



historia. Como parte de este cambio, surge un debate acerca de la renegociacion de la 

relacion entre historia narrativa y fiction (por ejemplo, en su famosa Metahistoria de 

1973 Hayden White insiste en el car6cter ficticio del discurso historico dado que los 

historiadores textualizan los eventos a través de f6mulas retoricas y narrativas que 

producen un "surplus" ficcional). Asi, los intelectuales latinoamericanos de los sesenta y 

setenta e s t h  conscientes de que el relato historico del siglo XIX (por ejemplo, las 

novelas historicas del famoso Walter Scott, quien tenia un enorme respeto por la historia) 

sirvio al sistema de educacion y era perceptiblemente represivo. Ademas, ta1 como 

sostiene Seymour Menton en La Nueva Novela Histarica, I979-1992, la aproximacion de 

la celebracion del quinto centenario de la llegada de los espaiioles a América también 

estirnu16 un cuestionamiento de la historia oficial (49)- 

Es en este contexto ideologico que se publican Daimo'n (1978) del argentin0 Abel 

Posse y Lope de Aguirre. Principe de la liberrad (1979) de1 venezolano Miguel Otero 

Silva. Puesto que, tal como suponen los sociocriticos, todo texto literario responde en 

gran medida a la hegemonia discursiva de su época (horizonte de expectativas), las dos 

novelas adoptan las convenciones literarias e historicas al uso en el rnomento de su 

produccion. Miki concretamente, s e g h  nuestra hipotesis, estas obras se plantean 

cuestionar el discurso de la historia oficial acerca de Lope de Aguirre, quien fue una de 

las figuras mas repudiadas por el sistema discursivo hegernonico de la época de la 

Conquista, con el fin de crear una nueva version, ta1 vez tan ficcional como las anteriores, 

pero mas creativa y legitimadora. 

Sin embargo, las dos obras difieren en su tratamiento del discurso hist6rico. 

mentras Daim& es considerada por Seymour Menton como una Nueva novela historica 



(13), ia novela de Otero Silva es, de acuerdo con el mismo Menton (21)* una Novela 

historica m2.s tradicional (aunque nosotros la presentaremos como una obra de 

transicion). 

En efecto, en Daim& se rompe con toda la tradicih historiografica y literaria 

sobre Aguirre y con las reglas de la Novela histdrica (mas tradicional). Lope de Aguirre. 

Prfncipe d e  la libertad es una obra rn2.s seria, trggicag' y, sobre todo, respeta el anclaje 

historico de Aguirre; pero, segin nuestro juicio, hay ciertos "juegos" en esta novela que 

son mas propios de la Nueva novela historica, 

Por las razones descritas arriba, nos parece interesante analizar en profundidad la 

novela de Abel Posse. La tesis que trataremos de defender es que esta obra tiene muchos 

rasgos postmodemos. Esta idea. que sepamos, no ha sido cornentada todavia por la critica 

literaria. 

El incipif, objeto de estudio privilegiado por los sociocrfticos, indica al lector que 

la novela funciona en otro orden que las obras anteriores sobre Aguirre. Y por 10 tanto 

rompe con el horizonte de expectativas si es que el lector conoce las reglas de género de 

las novelas anteriores. En las primeras paginas se est6 presenciando la creacion de 

Arnérica. Ta1 corno sugiere Romero, "La América de Posse figura el pnncipio caotico 

pre-paradisiaco, es la epopeya del principio del mundo, cuando el ciclo de leyes cosmicas 

'parecen recién establecidas7 (Posse 13)" (24). En este espacio e s t h  reunidos Aguirre y 

sus Maraiiones, pero ellos e s t h  muertos y e s t h  empezando una nueva vida mas alla de 

la muerte. 

A partir de este momento, Aguirre y sus Maraiiones irin viajando por América y 

por los siglos hasta nuestros dias (los aiios setenta del siglo XX), condenados a vivir y a 

9' Ver la recurrencia a formas drarnAticas cuyo contenido se asemeja a las antiguas tragedias giegas. 



vagar por el continente (10 cual tiene paralelos con el poema de Gerbasi por este hecho y 

su raiz mitica), a diferencia de las obras anteriores en las que el viaje de Aguirre se limita 

al Amazonas y aï periodo de 1559-1561. Ademh, los sucesos historicos ocurren aqui al 

revés: el 12 de Octubre de 1492 Europa y los europeos son descubiertos "por los animales 

y hombres de los reinos selv5ticos" (28). Esta manera particular de manejar la historia se 

encuentra con frecuencia en la literatura postmoderna: tai corno sostiene McHale, ésta 

(...) trata de poner en primer plano sus costuras ontologicas transgrediendo 
sistemiiticamente las reglas del gknero. En ella, hechos familiares son 
contradichos sin ningtin tacto - Colon descubre América un siglo mas tarde, 
Felipe II de EspaÏïa se casa con Isabel de inglaterra, etc.- y el mundo proyectado 
es gobemado por normas fantiisticas (1 7) 

Centrémonos ahora en la figura del Aguirre de Posse. Los principales elementos 

que 10 hacen reconocible son su nombre, los recuerdos de su infancia en Osate (3 1, 256, 

ssgg.), su vejez (su sobrenombre es "el Viejo"), su odio a todos los reyes (30, 99, ssgg.), 

oidores O curas (186, 266, ssgg.), su fuerte deseo de traicion y rebeldia (133, 268, ssgg.), 

su  crueldad (77), su sed de poder (267) los sentimientos de horror y terror que inspira (75, 

79), su plan de levantar a los negros y aduenarse del Pen3 (84, 187, ssgg.), su relation con 

el Demonio (30, 135, ssgg.). 

Mas allA de estos pocos rasgos, el Aguirre de Posse, al igual que el tipico 

personaje novelesco postmoderno, es apenas disefiado. En realidad, no obedece a 

pnncipios de causalidad y consistenciag'. Segtin William Spanos, el posmodemisrno 

rechaza precisamente estos dos principios: 

92 Sin embargo, algunos de estos procedirnientos, taï como "la discontinuidad y fragmentacion del 
personaje" (Szegedy-Masz5k 42) tienen un origen anterior aI periodo llamado postrnoderno. Ademh, de 
acuerdo con MaIcolm Bradbury ("Modemisms/Posmodemisms"), existen varios modemismos y 
posrnodernismos. 



No es ... un accidente que el paradima-arquetipo de la imaginacion literaria ... 
postmodema sea la historia anti-detective (y su analogo anti-psicol6gico) cuyo 
prop6sito formal es evocar el impulso de "detectar" ylo psicoanaiizar con el fin de 
fmstrarlo violentamente neghdose a solucionar el crimen (O encontrar la causa de 
la neurosis) (Spanos 1972: 154). Para Spanos y los dem& que usan la misma 
terminologia del anti-detective, por ejemplo Michael Holquist (1971). la 
caracterizaci6n postrnoderna se niega explicitamente a someterse a la causalidad 
psicol6gica y presenta a los personajes como seres imposibles de conocer (Hans 
Bertens 139- 140) 

Adernk, en cierto moment0 Aguirre hace un cornentario (muy propio de las 

novelas posmodemas) sobre la incapacidad de encerrario en una definicion: "~Soy Lope 

de Apirre? ~ Y o ?  No: no hay pruebas, ~quién se atreve a testimoniar? Lope ~ c u h t o  ... ?" 

(1 39). As:, este personaje tiene aqui una "identidad" fluida y fragrnentada. 

Ahora bien, Lpor que Aguirre se llama "daim6n" en esta novela? Se sabe que 

daimon es el etymon griego del término demonio. En este sentido el término "demonio" 

si,pifica "replet0 de conocirniento". El térrnino "daimh" significa "poder divino, sino O 

dios"- Daimones eran considerados en la antigüedad griega como espiritus intermediarios 

entre los hombres y los dioses. Los daimones buenos (b'eudemonios") eran vistos como 

espiritus guardianes; los malos ("cacodemonios") despistaban a la gente. Socrates dijo 

que tenia un daimon que siempre 10 prevenia contra un peligro, pero nunca dirigia sus 

acciones. Segiin él, su daimon era mas preciso que las otras formas de divinacih de la 

éPocag3. 

~ P o r  qué decide Posse crear una asociacion entre el "daimh" griego y Lope de 

Aguirre? Por supuesto, es una forma de establecer un vinculo con la demonizacih de 

Lope en la cultura hisphica desde el siglo XVI. Pero Lpor qué se 10 liarna "daimon" y no 

'cdemonio'7?   intenta Posse rescatar a su personaje? $erg Lope entonces un ser 

93 Para el tdrmino "Daimon" ver http://www.fundacionkonex.com.ar/aposse,html 



intermediario entre los seres humanos y los dioses, con poderes adivinatonos? Sin duda 

Posse confronta la version puramente demonizadora de la cultura catolica que configur6 

al primer Aguirre con el nombre Mego de este demonio ambiguo. Ademik, la utilizacion 

del nombre de las cartas del tarot para titular los capitulas intensifica la asociacion con la 

figura de Aguirre como una de las arcanas del acto fundacional en la que se vislumbra el 

destin0 historico de América. SimultAnearnente, en su pape1 de mensajero, gracias a su 

capacidad de desplazarse en el tiempo y el espacio, tiene la mision de prevenir al hombre 

modemo contra los peligros de la civilizaci6n actual. 

El Aguine de Posse es ante todo un hombre "primitivo", que no forma parte de la 

4%ivilizaci6n" occidental. Es un gran amante y defensor de las fuerzas bhicas de la Vida 

(el sexo, el amor, el cuerpo), rnientras que en las cr6nicas y textos mik tradicionales era 

un asceta que rechazaba toda forma de placer. Es un hombre sensud que goza 

increi'blemente los arnores carnales y espirituales. Sus impulsos mas vitales suelen ser 

inspirados por el Demonio: "El Demonio del desafïar. O sea el lujo de la rebeldia. El 

Demonio le habia mostrado que era el Cnico carnino para descolgar el Paraiso sobre la 

Tierra. iEl cuerpo! iE1 cuerpo y el ahora!" (3 1). Lo libera el amor y el sexo. AdemAs de la 

pasion que siente por Inés de Atienza y su hija EIvira (mantiene una relaci6n incestuosa 

con esta cltirna), dos mujeres opuestas Io detienen: Sor Angela, una mujer-ihgel, y la 

Mora, una mujer-dernonio. Cuando decide ir en busqueda de la monja-virgen, exclama: 

"Me voy enamorando, job Sor Angela! ~ C o m o  pudo haber perdido sin ti todos estos 

aiios? iOh amor, amor de palma y de palorna! (...) jAlegria de la pura voluntad de vivir!" 

(136). La consiguiente escena erotica es explosiva y apasionada. Mucho mas tarde, hacia 

el final de la noveia, cuando Aguirre se encuentra con la Mora por ultima vez, siente 



renacer el ardor arnoroso y sexual: "Ahora el corazon sacudiendo y repartiendo energia 

como un dinamo loco- Latidos como trornpadas. Conmoci6n del deseo y del amor (...) 

Aguirre no podia creerlo: estaba otra vez instdado en medio de la vida, pisando fuerte y 

la Mora delante" (262). 

Para burlarse de la frigidez propia de la literatura mis tradicional y segurarnente 

para provocar al lector, Posse suele llenar las relaciones sexuales de sus héroes (por 

ejemplo, el Col611 de Los perros del paraiso, etc.) con detalles explicitos y escabrosos, 

provocando cierto "voyeurisme" por parte del lector. Pero es asi tarnbién que se traduce 

el deseo de ofrecer una vision de Aménca como una tiena de sexualidad desatada. 

Ademk, la intrusion en la vida intima y er6tica de los héroes historicos, y "el 

énfasis en las funciones del cuerpo" (Seymour Menton 44), son constantes de las Nuevas 

novelas hist6ricas postmodemas (Ver Vigilia del Almirante de Roa Bastos O El largo 

atardecer del carninante del propio Posse). Sirven sin duda para "desfetichizar" a estos 

personajes presentiindolos como sera  humanos desligados de su pur0 rol como agentes 

historicos a través de un énfasis en la sensualidad. 

Aguirre es excluido de la bbcivilizaci6n" también porque es un residuo del viejo 

orden colonial- Asi, al ser trasladado al siglo XIX, a la época de la euforia republicana al 

estilo europeo, el conquistador fracasado se siente completamente distinto de los dernfis. 

De hecho, considera la nueva Repfiblica formada por sus Maraiiones "como una tia 

enferma, de la que solo cabe esperar Io peor, el desenlace fatal" (169). No entiende los 

nuevos estilos en boga, ni los nuevos sonidos, las nuevas costumbres, el nuevo orden de 

prestigios, los nuevos medios de comunicacion (los diarios), etc. Cuando va a un "souper 

musical" donde su hija Elvira, su sentimiento de marginalidad se intensifica: "El Viejo 



empezaba a sentuse desplazado. La noche que se habia iniciado con alegrla de vivir se 

aminaba en sentimiento de ex~lusi6n'~ (183); por fin, es considerado como "un abuelo 

cretino que tiene hartos a todos" (186). 

El hecho de sacar a Lope de Aguirre de su anclaje historico y colocarlo en una 

Reptiblica naciente, violando la Historia, permite cuestionar el proyecto republicano del 

siglo XIX Iatinoamericano. El discurso hegemonico de la época sobre el progreso y la 

igualdad resulta superficial y retorico: en realidad, los personajes liberales de la novela 

(Elvira, Gutiérrez, etc.) no aceptan que los indios sean considerados como seres iguaies. 

Por ejemplo, Doiïa Elvira explica a su padre por qué no se ve ninan indio en su fiesta: 

iSon tan timidos! Lo pasdan mai en una reunion de alcumia. Lpara qué 
incomodarlos? Son igualisimos, no Io niego, pero un poco huachafos ... Ademiis 
con los nuevos salarios prefieren trabajar a destajo, no hay que negarles la Iibertad 
que tienen para elegir hacerlo. Trabajan sin descanso, llenos de ambition, en el 
secado de los pantanales. jLos tiempos han cambiado, tatita! (178-179) 

Ademk, los republicanos en Daimbn suelen ser "serios y aburridos" ( 182). 

Lope de Aguirre reacciona contra su situacion de exclusion rebeihdose a su 

manera: Iibera a los animales y sale por la puerta de los negros (187). Aguirre no es un 

ser de cultura, sino de naturaleza. Es significative que hacia el aiio 1938 éste asista a una 

conferencia organizada en rnedio de la selva por todos los animales y plantas despojados 

con el fin de tratar de los daiïos que causa la civilizacion de los blancos. 

Nuestro rebeIde es usado para cnticar la civilizacion (europea O nortearnericana) 

en otras ocasiones. Por ejemplo, al final de la novela, cuando Apirre se encuentra en la 

era contemporhea, él hace mofa de los turistas con la Mora: "Se rnarearon con alegria, 

buriindose de las manadas de turistas recorredores de ruinas (...) Con alegria y risa, se 

estaban despidiendo de esa civilizacih municipal, con sus hombrecitos transformados en 



sombras temerosas, amaestradas" (268). En cuanto al narrador, é1 destaca ia 

omnipresencia del imperialismo arnencano usando términos como "Yacht Club" (244), 

"Arnencan Express" (246), "blue jeans" (2601, "hippies" (260), "Sears" (268), 

"Associated Press" (270), etc. 

Asi, Aguirre se asemeja mi& a los "primitivos" de Arnérica que a los hombres 

"civilizados" de Espaiia. Posse transgrede de nuevo el discurso de la Historia presentando 

a Aguirre como un ser arnericano: "Por primera vez en sus Iargas vidas se sinti6 

arnericano. Al rnenos con ese rencor del americano y ese cierto orplIo vegetal y 

paisajistico (...)" (100). 

Su amencanidad esta estrechamente ligada a su necesidad constante de rebelarse. 

Cuando Posse 10 traslada a la época mas actual, los d o s  setenta del siglo XX, Aguirre se 

convierte en un guerillero amecicano (~comunista?) que es torturado por las fuerzas 

armadas. Obviamente, la concepcion de Aguirre como un etemo rebelde americano hace 

posible una identifkacion de é1 y sus Maraîiones con los revolucionarios Castro y 

Guevara y sus compafieros. Hacia el final de la novela Aguirre siente de nuevo "el ansia 

de la accion, de la partida" (267) y sale a entrenarse para "recuperar la forma" (267). Para 

é1, la rebeldia tiene un sentido politico y existencial. Aunque el rebelde se muere al final 

de la novela, se insinua que su espiritu seguir5 viviendo en los demas (270). Se nota, 

pues, que el Aguirre de Posse actiia de manera imprevisible (al igual que muchos 

personajes posmodernos): después de ser un residuo del antiguo régimen, llega a ser un 

rebelde activo. 

~ P o r  qué se presenta a Aguirre como un revolucionario/rebelde arnericano? Es 

fk i l  ver aqui una referencia a la caracterizacicjn esencidista de Arnérica Latina como 



tierra de rebeliones. El rnismo Aguirre declara que su alzamiento es "'el eterno alzamiento 

de Arnérica" (99). Asi pues, el Aguirre de Posse representa la sernilla de la rebeli6n 

amencana, que continua viva hasta nuestros dias en los movimientos revolucionarios. Tal 

como sostiene Romero, "El Lope revolucionario de Posse, unido a su mitificacion como 

espuitu de América, sefiala quizh que el verdadero sentido americano se conjuga en la 

rebelion" (26). Es m k ,  sus constantes traiciones, decepciones y rebeliones a Io largo de 

su viaje ficcional por la historia de América pueden ser consideradas como un simbolo de 

la busqueda de una identidad amencana a través de los siglos (ver Romero 23). Ademis, 

representan, se@n nuestro juicio, la importancia de adoptar una postura critica ante el 

discurso historico oficial en Arnérica Latina. Por ejemplo, cuando Aguirre se rebela por 

primera vez (contra sus Maraiiones), se refiere a la necesidad de despojarse del pasado y 

de la "historia" convencional: "Rornper la cadena de 10 siempre-mismo. Descargado del 

pasado y todo su prestigio y su peso" (139). 

El final de Daimon es marcadamente posmoderno ya que corresponde a un 

proceso de desrnitificacib y banalizacion total (sobre este rasgo postmoderno, ver 

Szegedy-Maszak 41): Aguirre se muere en un restaurante por haber tragado el huesito de 

la suerte, después de escuchar un chiste insignificante (269). 

En suma, Daim& es una revision radical de la actitud que se debe tener ante la 

historia. Para Abel Posse, la historia no es un discurso privilegiado; el autor puede 

modificarlo libremente, guardando siempre algunas caracteristicas que hagan 

reconocibles a los personajes de cultura. Esta forma de aproximarse a la figura de Aguirre 

desde la ficcionalidad es, pues, rnucho m5s original que la que se encuentra en la novela 

de Ramon J. Sender. 



El autor de La aventura equinoccial.. adopta un método m& realista y tradicional 

(casi decimononico) puesto que respeta las coordenadas de la historia convencional. Para 

é1, el discurso histdrico es legitimo. En su noveia hist6rïca solo quiere explicar algunos 

sucesos, dar "opiniones". En cambio, ta1 como hemos visto, Abel Posse destruye y 

bombardea el discurso histdrico. Desde una perspectiva posmoderna, "revisita" el pasado 

con una actitud lfidicag4, mostrando que existen multiples verdades posibles. En su novela 

el personaje Aguirre es corno un signo vacio que se va llenando con la imaginacion- En 

este sentido, la priictica de Posse se acerca al realismo mAgico (por supuesto, el novelista 

ha leido a los escritores del boom literario). La ruptura total de Abel Posse con la historia 

se hace patente al hacer viajar a Aguirre del siglo XVI ai siglo XX, y este mecanismo le 

permite al autor criticar abiertamente la "civilizaci6n" contemporhea. 

Como mencionamos arriba, la novela de Otero Silva, al contrario de la de Posse, 

respeta las coordenadas espaciales y temporales de la expedicion de Aguirre. Desde este 

punto de vista, es una obra formalmente menos "subversiva" que Daimon. Sin embargo, 

contiene una serie de rasgos que revelan la presencia de una fértil imaginacion literaria: 

por ejemplo, como vimos en el segundo capitulo de nuestro trabajo, se presenta a Lope de 

Aguirre como el libertador de ~rnérica~'.  Tarnbién se inventa su infancia en el Pais Vasco 

y su obsesion con San Miguel Arcangel, patron0 de Ofiate; se crea una carta a Felipe II 

completamente ficcional, etc. Adernis, se encuentran en la obra numerosos rasgos de la 

Nueva noveia historica: "la distorsion consciente de la historia mediante omisiones, 

94 "La respuesta postmoderna a Io modern0 consiste en reconocer que el pasado, puesto que no puede set 
realmente desuuido, ya que su destrucci6n lleva al dencio, tiene que ser revisitado: pero con ironia, no 
inocentemente" (Eco 67). 
95 Asi, Aguirre provoca en el lector, quien es llevado a sentir con este personaje impulsos por la 
independencia, un efecto catartico y ta1 vez un sentimiento de empatia con respect0 a é1. 



exageraciones"; "la ficcionalizaci6n de un personaje hist6ric0"; "los conceptos 

bajtinianos de 10 dial6gic0, Io camavaiesco, la parodia y la heteroglosia", etc. 96 

Unc de los aspectos m& originales de Lope de Aguin-e. Prhcipe de la liberrad es 

el entrelazamiento, por un lado, de las voces dei narrador y de ~guirre~ ' ,  y por otro. de 

los géneros lirico, dramatico y prosaico. En cuanto a este filtirno aspecto, el injerto 

genérico de otro tipo hace rernecer el horizonte de expectativas del lector produciendo en 

éste un efecto de "Verfremdung" (extraiïamiento) y logando una desmecanizacion de los 

procedimientos narrativos. 

En este apartado tuvimos que elegir, entre la variedad de obras contemporiheas 

sobre Lope de Aguirre, las que nos resultaban las mas importantes y significativas, pero, 

obviamente, existen otros autores que han escrito sobre Lope en el siglo XX: Valle- 

Inclh, Castro Fulgencio Lopez, Ricardo Palma, Ciro Bayo, BIas Matamoro, Giovanni 

Papini, R6rnulo Gallegos, etc. (Ver Ias bibliografias de Jos, Mampel Gonzalez, Ortiz de 

la Tabla y Triviiios). 

96 Estos rasgos de la h W  son enumerados por Seymour Menton (3333). 

'' En un capitulo llamado "Revuelta y negatividad en Lope de Aguirre de Miguel Otero Silva", Christoph 
Singler escribe: "De ahi una construcci6n con tres polos, implicando tres instancias. Al relato 
autobiogrLifico del personaje central contestaria la historia vista por el narrador, agregando los 
complementos necesarios para aquél. Si hay de cierto modo un dialogo entre ellos, toman ademas como 
testigo al lector, presencia muda pero que parece acompafiar constantemente su intercambio" (134). 



TEATRO 

1 La reivindicacion vasca 

Desde los aiios sesenta un buen niimero de dramaturges vascos recupera la figura 

de Aguirre en el escenario: por ejernplo, Élias Arnézaga, autor de varias enciclopedias 

del Pais Vasco y de Ia obra Yo, demonio y José Acosta Montero, quien escribi6 

Peregrïno de la ira, una pieza dramatica que, segiin Teresa J. Kirschner y Enrique 

Manchon, "va ligada a la reciente reafirmacion de la hegernonia cultural y politica vasca" 

(41 1)- 

II Una interpretacion espaiiola posfranquista 

En 1987 José Sanchis Sinisterra lleva al teatro su version de la aventura de 

Aguirre con su obra Lope de Aguirre, traidor (conocida también bajo el titulo Crimenes y 

locuras del traidor Lope de Aguirre), el producto de nueve anos de trabajo intemmpido. 

Dicha pieza teatral se estrena también en Madrid en 1992, como parte del proyecto 

"Encuentro de Dos Mundos: hacia 1992", en el marco del Quinto Centenario. Sanchis 

Sinisterra, un catalfin nacido en Vdencia en el ai30 1940, es farnoso en la escena teatral de 

hoy gracias a su obra iAy, Camela! (1977) y al Prexnio Nacional de Teatro que recibi6 

en el 90. A pesar de su éxito tardio, siempre ha insistido en crear un teatro marginal, 

subversivo y de tipo experimental, alejado del mercado teatral. De hecho, Sanchis 

Sinisterra empezo su carrera, en los anos cincuenta y sesenta, en el "Teatro 

independiente"98. Una nueva etapa se inici6 con la fundacion, en 1977, del Teatro 

98 Sobre la experiencia de Sanchis Sinisterra en el 'Teatro independiente", Carlos Espinosa Dorninguez 
escribe: "De las filas de aquel rnovimiento proviene Sanchis Sinisterra y desde ellas desamol16 buena parte 
de su actividad e n  los aiios cincuenta y sesenta, primer0 como director del Teatro Estudio de la Universidad 



Frontenzo, un teatro experimental. En el manïfiesto que se redact6 para explicar en qué 

consistia este nuevo proyecto, queda clam la actitud critica y subversiva de Sanchis 

Sinisterra y sus compaiieros: "( ...) un lugar de encuentro, investigacih y creacion, una 

zona abierta y franqueable para todos aquellos profesionales del teatro que se plantean su 

trabajo desde una postura critica y cuestionadora" (en Carlos Espinosa Dominguez 1 189). 

Otro rasgo particu1a.r de la actividad teatral de Sanchis Sinisterra es la importancia 

que éste atribuye al texto teatral. En efecto, su interés por la palabra 10 lleva a "investigar 

las fionteras entre textualidad y teatralidad y a rastrear las manifestaciones de esta tiltima 

en domhios ajenos, en lindes fionterizas, en campos que se ignoraban mutuamente" 

(Carlos Espinosa Dominguez 1189). Sus textos no est* escritos para ser representados. 

Casi no hay efectos espectaculares en sus obras. El mismo Sanchis Sinisterra declara en 

una entrevista con "La Época9' de Santiago de Chile (12 de enero de 1992): 

He desamollado un teatro de textos. (.,.) Para mi el texto siempre es un 
cuestionamiento permanente de la estmctura teatral, por eso siernpre hay una 
faceta experimental. Lo que pasa es que no me gusta que se note demasiado, que 
el public0 tenga que adoptar una actitud de esfuerzo para ver el espectiiculo, 
prefiero llevarlo de una forma subrepticia hacia ciertas pewersiones y 
transgresiones de sus actos de espectador (34) 

Los dos aspectos que hemos destacado arriba (el caracter experimental del teatro 

de Sanchis Sinisterra y el énfasis que éste pone en el texto teatral) se encuentran en Lope 

de Aguirre, traidor. La obra esta compuesta de nueve mon6logos y una transcription de 

la carta de Aguirre a Felipe II. El texto y el actor (quien esta siempre solo en las tablas), 

desempeiian, pues, un rol fundamental. Por primera vez en la historia teatral, Lope de 

de Valencia (1 957-1 958), Iuego al frente del Gmpo de estudios Dramaticos (1959-1 966) y, mAs tarde, en 
intentos como los del Festival Intemacional de Teatro Independiente de San Sebastian (1970) y la hstrada 
Asociaci6n Independiente de Teauos Experimentales (1963). En aquellos aiios heroicos ('aunque tampoco 
m5s heroicos, no exageremos') hizo sus primeras incursiones en la escntura drarn8tica: Midas. Algo asi 
como Hamlet. Tu, no imporra qriien (Premio Carlos Arniches 1968)" (1 189). 



Aguirre est5 ausente del escenario, es decir, no es un personaje escénico. Sin embargo, es 

obviamente el punto hacia el cual todos los discursos convergen: en otras palabras, es el 

tema principai de la obra. Cabe preguntarnos, por 10 tanto, c6mo se construye aqui 

Aguirre como personaje in absentia y c6mo éste es reinterpretado. 

Segiin nuestro juicio, la figura de Lope de Aguirre es construida por el conjunto 

de las voces de los nueve personajes (la Juana Torralva, la criada; Pedro de Ursua, el 

primer gobemador de la expedicih; Dofia Inés de Atienza, la amante de Ursua; Don 

Fernando de Guzmfin, principe del Peni, Tierra Firme y Chile y segundo gobemador; un 

Maraiion sin nombre; A n t h  Llamoso, matarife y arnigo de Aguirre; Ana de Rojas, vecina 

de la isla Margarita; Elvira de Aguirre, hija de Lope; Pedrarias de Almesto, soldado y 

cronista ocasional de la jornada). Asi, es visto desde rn6ltiples puntos de vista que nunca 

se confunden. No aparece, pues, una sola vision de é1. Es un personaje fia-pentado, al 

igual que numerosos personajes de las narrativas modemas y postrnodernas del 

Occidente. Por estas razones, se puede concluir que Lope de Aguirre, traidor es una obra 

de teatro polif6nica99. Este aspect0 es patente en los coros, donde las voces de todos los 

personajes se yuxtaponen. 

Anallcemos la resemantizacion de Aguirre en cada uno de los mon6iogos. En el 

primer monologo, la Torralba toma la palabra (aunque no tiene derecho a hacerlo) y se 

queja de Aguirre. Opina que es loco: Io llarna "este loco incurable" (125) y le dice "seso 

me sobra, dei que a ti te falta" (126). Se@ ella, Ia expedicih por el Amazonas es una 

insensatez (124). Le reprocha a Aguirre el haber querido desafiar al rey e invertir la 

jerarquia social: "( ...) y él en su pie1 ver&, si es que se salva, c6mo su Majestad escribe alli 

* Ta1 como afirma Paryas en la Encyclopedia.. . de Makaryk, Mijail Baijtin considera como polif6nica.s las 
obras en que "varias voces en pugna, representando una variedad de posiciones ideol6gicas. pueden 
entablar igualrnente un dialogo, libres del juicio O de la restriccih autoriales" (610). 



sus leyes a quien las olvida. ~ A C ~ S O  fueron pocos los doscientos azotes que te mando 

encajar en Potosi el alcalde Esquivel?" (125); e insiste: "Dios Nuestro Sefior hizo este 

Nuevo Mundo como el Viejo, y a unos los pus0 arriba y a otros nos pus0 abajo, y no ha 

de consentir en que se 10 revuelvan y asi querra que sea por los siglos de los siglos, 

arnén" (126). Curiosamente, critica a éste respecto de su rol de padre: "( ...) muy mis 

iocura es arrastrar consigo a esa hija suya, a mi nifia Elvira (...)" (125); y dice m5s tarde: 

"Ya ves, qué coraz6n de padre, el de este hombre, capaz de dar a su hija h o p  de gitanos 

(...)" (126). En suma, la voz de la Torralva representa una posicion conservadora, desde 

la cual Aguime es considerado como un hombre insano. 

En el segundo mondogo se expresa Don Pedro de Ursfia. Al igual que en las 

cr6nicas del siglo XVI, aparece ensimismado y, por lo tanto, no se refiere a Lope de 

Aguirre. Sin embargo, si se queja de la existencia de rebeldes, entre 10s cuales se 

encuentra sin duda Aguirre: "( ...) quince ai5os de suefios aplazados, de trabajos y fatigas 

mezquinas contra rebeldes de tres razas: indios, negros y espaiioles" (129); también 

exclama: "Llevo conmigo un batallon de sombras y rencorosos vivos, y con ellos a rastras 

no puedo, no podernos alcanzar nuestro sueno. iFuera! iFuera de aqui! iDejadme!" (13 l), 

etc. Lo que mas resalta de su discurso es su arnarga desilusion con respecto a América, y 

la fiebre que 10 asalta. 

Doîïa Inés de Atienza es la enunciadora del tercer rnon6logo. Ella tarnbién se sinia 

dentro de la comente tradicional ya que considera a Aguirre como un loco (133). Se 

describe a si misma como una mujer sin ptincipios, que se entrega a cualquiera, y a quien 

solo le asusta un hombre: Lope de Aguirre. Asi, declara: 

Solo un temor me asalta algunas noches. De esta caterva de traidores y cobardes 
que llevaste contigo en tu jomada y que ahora, mira, parecen nuevamente pensar 



en Eldorado, alguien me desazona. Siento crecer su nombre, su sombra, su torcida 
figura. Semana tras semana, mientras se construyen las naves en este 
asentamiento, é1 parece abrasarse de no sé qué oscuro poderio. Era uno mis, y 
ahora es m& que uno (134) 

En este pasaje, ademas de presentar a Aguirre como un monstruo creciente, Inés 

revela el inmenso poder de este personaje. 

El cuarto monologo se llama "Emociones y flato de Don Fernando de Guzmh, 

Principe del Peni, Tierra Firme y Chile por la gracia de Dios". Este personaje aparece 

aqui, al iwal que en los relatos del siglo XVI, como el titere de Lope de Aguirre. En 

efecto, por ser deoil y tirnido, le hace falta la proteccih y autoridad de su jefe (139). Su 

admiracion por la fuerza interior de Lope queda clara: "iQué hombre, ese Lope! jverdad, 

Gonzalo? Qué temple de soldado, qué miras de caudillo, qué cuidados de padre, qué labia 

sentenciosa y persuasiva. A todos nos ha convencido su fuego, ino es verdad? A todos 

nos ha emocionado y cautivado con sus palabras ... (...)  NO te sobrecoge tanta osadia?" 

(139). Para Fernando de Guzmh, Aguirre representa una figura patemal: 'CNo es verdad, 

Gonzaio, que me quiere y guarda como un padre?" (139). Al final de su mondogo se 

limita a repetir las palabras de1 rebelde Vasco: "Dile, dile también que Aguirre dice que 

ya no habrii m& bandos ni disensiones ni muertes, que Ïremos hermanados, dice ... Y dile 

ademgs que tarnbién dice ..." (140). Éste es uno de los pocos discursos en que Aguirre es 

visto de manera positiva. 

En el quinto mondogo aparece un M W 6 n  sin nombre, perdido en la selva 

arnazonica y a punto de volverse loco. Declara que siempre ha sido fiel a Lope de Aguirre 

(145), pero se pregunta de qué le ha servido. De hecho, empieza a hacerse preguntas 

existenciales: " ~ Q u é  leches significo?" (144); y: "Pero, entonces, yo aqui, iqué estoy 

haciendo? iQué estoy haciendo, di, ademk de inventarte? i H e  de seguir hablando hasta 



que salgas? ~Tengo que desdoblarme para que alguien me diga qué se espera de m'? 

 aigun na cosa mas?" (145). 

En el sexto monologo Anton LIamoso canta las alabanzas de Lope de Aguime. 

Éste es considerado como un salvador que permitira a los Maraiiones volverse ricos: 

''~Pocirii haber en Eldorado m a  oro y nquezas que los que nos vendr6.n a las manos en 

llegando al Peni? LNO oyeron las promesas que les hizo Lope de Aguirre de repartir sus 

tierras y tesoros y sus pueblos de indios entre vuestras mercedes?" (147). Anton Llamoso 

Cree también que Aguirre es el futur0 libertador de los pueblos de1 P ~ N  (148). Se aiegra 

de ser fiel a su jefe ya que, por una parte "É1 sabe la justicia que conviene" (148) y, por 

otra, Aguirre le ha ayudado a subir en la escala social (148). En este discurso el rebelde 

Vasco no parece tener nin@n defecto. 

El séptimo monologo, titulado "Plegaria postuma de Ana de Rojas, vecina de la 

isla Margarita", difiere claramente del anterior. Ésta, ahorcada de un &bol de la plaza, se 

dirige a la Virgen Santisima y al Sefior para preguntarles por qué consintieron en que 

fuera ejecutada. Se atreve a pensar que Aguirre es ta1 vez un justicier0 divino que tiene 

como mision castigar a los hombres por sus vicios: "$erg Lope de Aguirre, como é1 dice, 

la ira de Dios? LES Dios y no el demonio, quien te envia? LES su ira quien siembra entre 

nosotros todo este llanto y crujir de dientes? Yo rnisma, tan vil y brutalmente arrancada a 

la vida, ihe  pagado con el10 tanta infamia y placeres y falsias que arnasé? (...)" (150). 

Pero se arrepiente enseguida de haber tenido este pensamiento. En realidad, segiin ella, 

Aguirre es un instrument0 de Satanas (150-51). Entonces, Lpor qué acept6 Dios que una 

humilde sierva suya fuera muerta por haber quendo Iuchar contra el dernonio 

envenenando a Aguirre? 



A continuacion un coro recita la carta de Aguirre a Felipe II. Las pausas, 

repeticiones y énfasis en ciertas palabras crean una gran confusi6n. 

El octavo monologo consiste en un "Soiiloquio de Elvira de Aguirre, poco antes 

de ser inmolada por su padre". Después de describir la naturaleza en agonia, anadiendo 

unas palabras en un idioma indigena, ella se acuerda de los dias de su infancia cuando le 

tenia miedo a su padre, quien le gritaba y la pegaba (159). Cuando partieron a unirse a los 

miembros de la expedicih, Aguirre le dijo: "Eres el solo bien que la vida me ha dado" 

(160), pero le oblig6 a abandonar todo 10 que tenia. Sin embargo, Elvira s i s e  siendo 

inocente y asegura a los vecinos de la isla Margarita que "su padre no es mai hombre" 

(161). Dicho sea de paso, ella mantiene una relaci6n de amor secreta con Pedrarias, d 

i p a l  que en La aventura equinoccial ... Por fin, Aguirre aparece representado como un 

"c6ndor, en 10 alto, [que] volad complacido, sereno, ya que no tendra en el pecho esa 

gran arafia negra que tanto le atorrnenta7' (161). Pero esta esperanza se desvanece al 

pronunciarse la filtirna frase del monologo ("LMe llarna, padre? ~ Q u é  quiere de mi?"): el 

ptiblico familiarizado con los crimenes de Aguirre supone que éste busca a su hija para 

asesinarla. 

El Wimo monologo es el del cronista Pedrarias. En un juego metaficcional, se 

dirige directamente al public0 con el fin de poner de manifiesto el vinculo que existe 

entre el pasado y el presente: "LOS extraiia verme interpelhdoos de este modo, sin otros 

artificios que los propios del caso? Pues asi es: puedo cornunicarme directamente con 

vosotros, aun a pesar del tiempo y la distancia; aun a pesar de esta ficci6n ... o quizas 

gracias a ella. Asi me 10 autonza la escritura, privilegio del habla que queda en un pape1 

(...)" (162). Puesto que ahora no tiene que silenciar ni manipular los datos para salvar el 



pellejo, desea hablar "francamente" al pfiblico (162). Confiesa, pues, que hubo un 

moment0 en que se sinti6 atraido, fascinado, por el loco Aguirre: 

Ahora puedo decirlo, no corro ningtin nesgo con vosotros, inerme tribunal de 
estos delitos. Durante cierto tiempo, en medio de aquel delirio de arnbiciones, 
deseos, hambre, crimenes, lejania, de soledad e inmensidad sin limites, la locura 
de Aguirre me sedujo, fui contagiado y arrastrado, si, por su pasion desmesurada. 
Yo, Pedrarias de Almesto, el ponderado, el juicioso y tibio estampaletras, senti ese 
viento del ApocaLpsis que aquel k g e l  maldito levantaba a su paso: la ira de Dios 
(164) 

Sin embargo, Aguirre es para é1 un ser cruel, que mataba "para convencer" (165) 

y 10 Ilama el "Rey de la Muerte" (165). La obra termina con un pasaje final de la cronica 

de Pedrarias-V&quez, en el cual se cuenta que Aguirre fue descuartizado para servir de 

escarrniento. 

Se supone que el Quinto centenario ofrece un marco para el cuestionamiento del 

discurso hist&ico oficial sobre la conquista. Por 10 tanto, se puede esperar del dramaturge 

Sanchis Sinisterra, quien es conocido por su postura subversiva, que destruya e invierta 

todos los estereotipos. Sin embargo, postulamos que Lope de Aguirre, traidor es en 

realidad una obra tradicional: en general, Aguirre sigue siendo visto de manera negativa y 

no aparece ninguna nueva interpretacion de é1. 



III Una interpreîacion venezolana 

La obra de teatro de Luis Bntto Garcia llamada El tirano Aguirre O fa conquista 

de El Dorado (1976) es uno de los textos menos conocidos del farnoso escritor 

venezolano. 

En nuestro breve analisis de esta obra veremos c6mo Brïtto Garcia emplea la 

figura de Aguirre para subordinarla a la critica de los pilares de la civilizacion occidental. 

De hecho, en este sentido, tiene muchos puntos comunes con la novela Daimolz. 

Antes de empezar el estudio del personaje Aguirre, vamos a resumir la obra en 

unas pocas Ilneas. El primer acto, "La balsa", es una especie de recapitulacion de los 

acontecimientos que tuvieron lugar durante la expedicion de Aguirre y sus Maraiiones a 

El Dorado. Por 10 tanto, la obra empieza con la lectura por parte de Lope de su carta al  

Rey Felipe II, 10 cual reafima la irnportancia de este d~cumento '~~:  luego, se mencionan 

las muertes de Pedro de Ursiia, Fernando de Guzm6n y numerosos Maraiiones. Los 

personajes hablan de la "locura extrema" de Lope de Apirre (12). En el segundo acto, 

"El Dorado", los Maraiiones llegan a dicho temtorio mitico. El lector entra a partir de 

este momento en un mundo completamente ficticio, que ya no se parece a las cronicas. AI 

dialogar con los habitantes de esta region, los manoanos, Aguirre y sus compaiieros se 

dan cuenta que éstos no conocen los principios b5sicos de la civilizacion de los blancos y 

a partir de ese moment0 intentan destruirlos. En el tercer acto, "La retirada", Aguirre, 

cansado de la matanza fiicil, forma a sus soldados en filas y asume la direction de su 

"falange" en calidad de "caudil~o" (56). En este momento, cuando el texto se marca con 

'O0 Curiosamente, Britto Garcia escribe en una nota que transcribi6 el Acta de Desnaturalizaci6n de la 
Hisrorin de la conquista y poblacidn de la provincia de Venezuela (Libro PV, Capitulo VII) de Oviedo y 
Baiios. 



una fuerte alusion a Francisco Franco, los espaiioles se van de El Dorado. El titulo del 

cuarto y filtirno acto, "'El fuego fatuo", se refiere a la leyenda del tirano en la cultura 

popular. Aqui Aguirre propone saquear la Tierra Firme, Panama, El Cuzco y Europa y 

ahorcar al rey (66). Pero su plan no se lleva a cabo: sus compaiieros Io traicionan 

pashdose al campo del rey, al iguai que en las crhicas del siglo XVI. Sabiendo que 10 

van a matar, lee el "Acta de Desnaturdizacih" (68); asediado por sus enernigos y 

previendo el futuro, dice: "Cuando ha fallado El Dorado, / queda la muerte. / La muerte 

en vida, para el / cobarde. / La muerte en rnuerte, para el / noble coraz6n" (69). Ésta es la 

razon por la cual asesina a su hija. Por fin, Aguirre, "El Renegado" (70) es muerto por los 

realistas. Al fondo del escenario fa aurora ilurnina una piramide de oro. la cual alude sin 

duda a la permanencia del mit0 de El Dorado, forma material de la esperanza, hasta hoy 

dia. 

Analicemos ahora mis detenidamente el personaje Lope de Aguirre que aparece 

en esta obra. Podemos sefialar primer0 que Aguirre pertenece a los paradigmas 

siguientes: militar (conquistador, colonizador), étnico (espaiiol), estado de cultura 

(hombre "civilizado") (vs, por ejemplo, los manoanos que son aborigenes, no europeos y 

"prirnitivos"); politico (tirano. renegado), psiquiiitrico (loco) (vs. la gente del Rey y 

finalmente los propios Maraiiones). Aguirre es aqui un personaje que se niega a 

evolucionar. De hecho, parece que ha conservado muchas caracteristicas que tenia ya en 

las cronicas del siglo XVI. Ademas, su Gnico deseo, el de conquistar, convertido en 

ansiedad de busqueda, Io lleva d lugar mitico donde se pierde fa motivacion central de la 

vida. 



Es importante sefialar que en esta obra de teatro Aguirre viaja con varios 

personajes clkicos de la cultura hisphica: la Celestina, Dofia Ana, Don Juan, Sancho 

Panza, Fray Lucas y Don Pablos. Lope de Aguirre es considendo, a pesar de su rebeldia, 

corno un personaje historico intesado en el sistema cultural que Espaiia impone en 

América Latina. 

Pero, corno veremos, el personaje Aguirre cobra un sentido pleno solo cuando él y 

sus compafieros entran en contact0 con los manoanos. t a  otredad indigena los definira a 

Aguirre y sus Maraiiones en toda su extension historica a través de un choque entre dos 

ideologias, dos visiones de rnundo distintas que no pueden dialogar. 

Viendo a espaiioles por primera vez, los indigenas no entienden los conceptos que 

son la base del sistema politico, religioso y econ6mico de los occidentales: les preguntan 

qué son un gobernador (25), un trono, una corona (27), un esclavo (28), Dios (29), una 

virgen (30), un sacerdote (30)- no (31)- un idolo, un cornerciante, la propiedad, etc. y qué 

significa ordenar (26), comprar (33), etc. M& aun, los indigenas invalidan su sistema 

epistemol6gico mostrando que sus nociones son inutiles: "No, no y no. / Nada, nada y 

nada. / Conquistador, sacerdote y cornerciante son no. Tu civilizaci6n es nada" (33)"'. 

Los manoanos tienen otra filosofia de vida. Su espintu es mucho mas solidario que el de 

los espaiioles: "~Quieres tarnbién el dia? / Pues es tuyo. / LY las nubes, las quieres? / Te 

las damos. / Y si quieres el tiempo es un regalo, / puedes usarlo siempre, igual que / 

todos" (34). En Manoa no hay un sistema represivo (no hay carceles, ni juzgados, etc.), ni 

religioso (no hay ternplos ni matrimonio), ni educativo (no hay escuelas), etc. Segun los 

manoanos, "El Dorado est6 dentro de ti 1 y el menor rayo de felicidad Io / dejari salir" 

(41)- 

101 Cabe precisar que este pasaje recuerda al lector El Principiro de Saint-Exupéry. 



Frente a este otro modo de pensar y concebir la vida, Lope de Aguirre defiende 

los valores occidentales, y m h  precisamente los de la Conquista del Otro. Al escuchar los 

discursos de p z  y generosidad de los manoanos, &ta: "iQué empiece la conquista!" 

(28). En nombre de los conceptos de rango, clase y jerarquia (43), decide imponer sus 

valores "con la espada" (44). Asi, Aguirre necesita conquistar para existir. No es feliz en 

un mundo en el cual todo es perfecto ya que pierde asi su razon de ser: 'GQué hace un 

tirano, sin vic/timas a quien amedrentar?" (39); y s i s e  pregunthdose: "Y, ai fin, habéis 

constniido / una c6moda almohada / para un cornodo suefio, / mas, iQuiero yo dormir? / 

Y a .  fin, Io habéis solucionado / todo y habéis rnatado el problerna, / mas, ~Quiero yo ser 

solucionado? (...) ~Quiero yo permanecer?" Confiesa su miedo a la felicidad: "( ...) 

renuncio al botin. / Pero no a la matanza. / El Dorado debe morir. / El Dorado es 

contagioso. / Si nos descuidamos, seremos felices / y el Dorado nos dominara" (60); le 

opone "Dios y el deber" (6 1). 

Asi pues, en este texto El Dorado se convierte en simbolo de las ilusiones 

atemporales y etemas del ser humano. En este sentido, Lope de Aguirre esta representado 

corno un rebelde honorable en busca de un ideal: 

Acaso una rebeldia mas profunda que la simple sedicion contra el poder real. La 
rebeldfa de imaginar el reino de la libertad, la de partir en su busca y afrontarlo, 
para ser destruido O redimido. Porque El Dorado existe, en algun remoto rinc6n 
del terror O de la esperanza. Y mientras el hombre sea hombre, seguir6n saliendo 
las expediciones en su busca (Nota [8]) 

Pero Lope, siendo hombre, en cuanto alcanza su ideal, lo rechaza. Por esto, se percibe de 

nuevo una semejanza con Daimbn (ver el episodio en que Aguirre y los Maraiiones se 

cansan de convivir con las amazonas). Si uno de los componentes motivacionales es en 

Aguirre la ansiedad de la busqueda, el otro es el de la ansiedad de actuar sobre el mundo 



buscando infinitamente la posibilidad de rnodificar tanto a quienes encuentra a su paso 

como el entorno en que habitan. Esto que se traduce en "el deseo de conquista" es un 

elemento dramatico muy signifïcativo en una década plagada de guerras y cataclismos 

politicos. La Fer ra  de Vietnam, los conflictos en el Oriente Medio, los golpes militares 

en Aménca Latina, las guerras en ~ f r i ca ,  todos forrnan parte de las luchas y los discursos 

imperides que modificarh la historia de fines del siglo XX en Ia que Britto Garcia hace 

resonar la voz de Aguirre. 

CINE 

Nos proponemos mencionar rapidarnente dos producciones filmicas sobre Lope 

de Aguirre: Aguirre: Der Zorn Gottes (Aguirre: la ira de Dios) (1972) de Werner 

Herzog y El Dorado (1987) de Carlos Saura. 

1 Una interpretacih alemana 

En cuanto a la muy conocida pelicula del cineasta aleman, la critica suele insistir 

en Ios elementos anacrhicos (por ejemplo, detalles de la vestimenta) asi corno los errores 

hist6ricos (el viaje de Aguirre resulta ser una sintesis de las expediciones del siglo XVI 

en América: por ejemplo, aparece el gobernador Francisco de Orellana con su cronista, 

Gaspar de Carvajal, etc.). Por cierto, no se respeta aqui el discurso hist6ric0, pero si se 

afirma la importancia de la memoria (Waldemer 42). Los cornentaristas de la pelicula han 

observado que ésta trata mis bien de un tema que esta fuera del contexto propiamente 

latinoarnericano: el nazismo. En efecto, el Aguirre de Herzog es un personaje iracundo, 

que enloquece en el transcurso dei viaje, y es atrapado en el remolino arnazonico que 



replica su propia obsesividad. Algunos criticos (Kirschner y Manchon) ven en el disefio 

del personaje de Herzog la figura también hist6rïca de Hitler. A titulo de ejemplo se 

puede remitir al discurso de Aguirre sobre la necesidad de una sociedad ideal basada en la 

pureza de sangre, el cual hace eco al discurso del lider nazi1'': 

Entonces controlaremos toda la Nueva Espaiia y crearemos historia como otros 
crean dramas ... Yo, la ira de Dios contraeré matrimonio con mi propia hija y con 
eUa fundaré la dinastia mAs pura que el mundo jarna haya conocido. Juntos 
gobernaremos todo el continente. Juntos perduraremos ... Yo soy la ira de Dios. 
~Quién est5 conmigo? (Traduccidn y transcnpcih de Teresa J. Kirschner y 
Enrique Manchon 406) 

Habria que agregar que debido a la larga tradition discursiva sobre la pureza de sangre, 

que también hace parte del discurso del Estado espaiiol ("Estatutos de limpieza de 

sangre"), Herzog puede, a pesar de las objeciones de sus criticos, poner ta1 discurso en 

boca de su Aguirre sin que éste sea completamente inverosimil. 

II Una interpretacih franco-espaiïola posfranquista 

Con respect0 a El Dorado de Carlos Saura, esta pelicula es llevada a la pantalla en 

el penodo posfranquista. Por Io tanto, el contexto en que es producida la obra es 

caracterizado por una reiativa libertad de expresidn, Io cual le permite a Saura, victima en 

numerosas ocasiones de la censura franquistaLo3, cuestionar explicitamente la version de 

la historia que el general Franco intentd vehicular. Asi, eI cineasta espaiïol puede 

desmitificar las figuras heroicas consagradas por su participacion en el proceso de la 

Conquista de América. Por otra parte, la pelicula es realizada por un equipo franco- 

102 También es interesante la comparacion de la peIicula de Herzog con la de Riefenstahl (ver Teresa J. 
Kirschner y Enrique Manchon 409-410). 
'O3 Carlos Saura realiz6 una gran parte de sus peliculas m5s conocidas (Elisa. Vida mia; Peppermint 
Frappé, Cria Cuervos, etc.) durante la dictadura de Franco. 



espaiiol, en el marco de las celebraciones del Quinto Centenario de la llegada de los 

europeos a América, es decir, un moment0 cargado de signification historica y de 

desafios al discurso oficial y sus jerarquias por parte de los p p o s  indigenas, de 

intelectuales progresistas O medioambientdistas que trabajan con versiones altemativas 

de la historia. 

En este contexto, es interesante notar que Aguirre est6 presentado por primera vez 

como un personaje que busca alianzas con los indios en vez de recurrir inmediatamente al 

enfrentamiento con ellos. A pesar de que Saura mantiene su rasgo tradicional de crueldad, 

en esta ocasion el personaje es visto como un hombre lficido y politicamente hiibil, O sea 

un ser bastante distinto ai bmto domador de potros que es el Aguirre de las crhicas 

oficiales del Impeno espaiiol. 



En esta tesis hemos examinado la figura de Lope de Aguirre en una trayectoria 

textual que va desde el siglo XVI hasta el sigio XX tanto en Espafia como en América 

Latina. Hemos intentado demostrar que en cada ocasion toda la serie de textos y discursos 

que se apropian del personaje histOLico y literario Lope de Aguirre a través de los siglos 

lo anclan al contexto de produccion en un diaogo con las coordenadas sociales, politicas 

e histdncas, de acuerdo con las condiciones que la historia le impone al lenguaje y 

viceversa. 

En el primer capitula, mostramos que las cr6nicas del siglo XVI vilipendian a 

Aguirre representindolo como un tirano, loco y demonio. Esta actividad atributiva es en 

realidad un medio de represion y control directo dirigido a restablecer el orden social 

después de un periodo de gran descontento en las colonias. La condenacion discursiva de 

Aguirre en nombre de la "lealtad" ai rey y a Dios deja entrever, sin quererlo, el esfuerzo 

de los cronistas para probar su adhesion ideologica al sistema imperid de la Espaiia 

filipina. EI lema: "Una espada, un rey, un Dios" representaba la voluntad de unidad 

imperial que era una de las caracteristicas mas sobresalientes de Felipe II en cuanto a la 

politica territorial. Sin embargo, Lope, el uaidor, tuvo la audacia, que se transform6 en 

ventaja, de haber escrito la carta a Felipe II: en la cual puede presentarse a si  mismo bajo 

una luz mas favorable y justificar su rebelion. Vimos con Beatriz Pastor que este 

document0 revela que nuestro rebelde Vasco estaba tomando conciencia de una crisis 

ideologica en que todos los pilares de la vida social medieval se iban derrumbando: las 



estructuras politicas, la relacion de vasallaje con el rey, los valores tradicionales (fe en 

Dios, necesidad de la guerra, etc.). Por Cltirno, fuera Aguirre el heredero de una tradition 

de honor medieval O el primer independentista moderno, 10 importante es que, mh alla 

de su gesta faliida, en gran parte son los textos que dej6 10 que 10 convierten en un 

personaje de cierta estatura historica y fuente de inspiracion literaria- 

En el segundo capitula, examinamos su reaparicion como personaje local en 

varias "Historias" arnericanas (sobre todo en la Venezuela de los siglos XVIi y XVIII), 10 

que para nosotros constituye un shtoma de la necesidad de apropiacion del territorio y 

sus rnitos, y un indice del proceso de formacion de una conciencia criolla, Luego, Aguirre 

es recuperado por Bolivar durante las luchas de emancipacih. La tesis sostiene que 10 

que le atrae ai Libertador de esta figura es, por una parte, la arrogante carta a Felipe II, 

que es, a su juicio, el primer acta de Independencia amerkana y, por otra parte, su fuerza 

como lider miIitar capaz de conducir la heroica expedicih por el Amazonas ("este rio tan 

mal afortunado" [en Vizquez 1421) y llevarla hasta la Venezuela continental donde es 

ejecutado. De hecho, Bolivar ve en Aguirre el predecesor de la Independenciâ arnericana, 

O sea no solo el portavoz de sus propias aspiraciones politicas y quejas respect0 de 

Espaiia, sino tarnbién un luchador activo que intent6 llevar sus ideas a la practica. 

Desde una perspectiva completamente distinta, en la Venezuela finisecular, la 

primera adaptacion teatrai del personaje Aguirre se vuelve, sin quererlo, en reflejo de las 

ansiedades sociaies y politicas de la élite criolla. En efecto, el Aguirre de Bricefio Picon 

retorna a su pape1 de tirm,o, pero en esta ocasi9n representa m& bien a la Otredad 

criminal, al resentido social de las clases bajas y a la amenaza creciente de anarquia que 



debe ser reprimida por cualquier forma de autondad (en este caso, el ejército libertador de 

Mérida). 

En los capitulas tercero y cuarto, estudiamos una sene de apariciones de Aguirre 

en el siglo XX que corresponden a preocupaciones y convicciones ideologicas de todo 

tipo. No cabe duda de que ciertos rasgos de este personaje favorecen la reflexion sobre 

otros personajes politicos de la Europa O América Latina contempor5nea (Hitler, Franco, 

Pinochet, incluso el Che Guevara ). Las relaciones intertextuales/interdiscursivas que se 

establecen entre las obras que retoman a Aguirre revelan los debates politicos de la época 

(ver Ispizua y Jos) y se traducen en los intentos de una revision radical del estatus de este 

personaje en los discursos hist6ncos y literarios. 

Por supuesto, no hemos podido cubrir otros campos discursivos que son laterales, 

pero que los historiadores y criticos consideran del mayor interés para entender la 

dimension de ciertos gestos y personajes que han quedado registrados por los sistemas 

escriturales de su tiempo. Todo 10 que, por ejemplo, tiene que ver con la soldadesca y los 

vagos del siglo XVI, cuestiones de criminalidad y movilidad social en el moment0 en que 

las puertas de la oportunidad empiezan a cerrarse para los conquistadores sin cuna, 

constituye un teniton0 que recién empieza a explorarse (la Historia del bajo pueblo). Sin 

duda hasta ahora casi todas las manifestaciones del discurso social se han tornado de 

textos canonicos. Aunque en esta tesis hemos intentado ampIiar la muestra textual, somos 

conscientes de que todavia existen otras voces que  un estudio posterior tendra que tomar 

en cuenta. Lo que si  podemos afïrmar es que nuestro trabajo es original en cuanto aborda 

textos espafioles y latinoamericanos en abierta ruptura con la division tradicional entre 

peninsularismo y latinoarnericanismo, division que intenta mantener una a i d a  diferencia 



en el moment0 en que comienzan a predominar los estudios sobre la cornunidad y los 

intercambios transatliinticos. 

Las posibilidades de aproximacion multidiciplinaria son evidentes. Aguirre y 

otros personajes historicos (Jesucristo, Napoleon, Bolivar, etc.) funcionan O se 

constituyen, de una u otra manera, en paradigmas ético-politicos. Son susceptibles, 

entonces, de analisis desde diferentes perspectivas. Como ejemplo de una reflexion 

pertinente para este proposito, est6 el de Ernesto Laclau que, en su libro Emancipuci&z y 

dzyerencia, se ha planteado la probIem6tica de la utilidad del signo vacio en la politica 

intentando formalizar algunos de los roles del signo en este campo, a través de la 

utilizacion de rnodelos lingüisticos. Aunque su reflexion es sumamente abstracta, toda la 

cuestion de la simbolizacion de las relaciones de poder es una de las preocupaciones 

dominantes en la teorizacion asurnida tanto por cientistas politicos como por 

antrop6Iogos O criticos literarïos. 

Finalmente, tratemos de contestar ahora la prepnta que hicimos en la 

introduction: ~ Q u é  hace que la rebelih de Lope de Aguirre sea "revisitada" en eI 

transcurso de los siglos con tanto fervor? En otras palabras, Lpor qué la figura de Aguirre 

se presta mejor que otras a las modificaciones, agregados, simplificaciones, etc- de s u  

sentido ta1 como 10 hemos descrito? ~ Q u é  "semas" contiene esta figura para que sea 

propulsada a una posicion privilegiada en el imaginario politico y cultural del mundo 

hispanico? 

En nuestros anAlisis de las distintas reapropiaciones textuales de Aguirre hemos 

visto que gran parte del encanto de este personaje es sin duda su estatus de signo abierto, 

flotante, leiole de distintas maneras y utilizable p a n  distintas causas. Pero su valor de 



signo facilmente reciciable solo puede ser entendido si se consideran también algunos de 

10s rasgos que parecen rn& permanentes. En Aguirre existe, segin algunos de sus 

escritores, una cierta ambigüedad respect0 a la riqueza material, se supone que su sentido 

del honor superaba su avidez por el Oro que producia la fiebre de sus compaiieros. Esto 

destaca un rasgo que hasta hace poco parecia, a escala rnayor, ser constitutivo de la 

cultura fiispanoamericana. Pero donde hay unanimidad, aunque el acuerdo se exprese con 

diferentes grados y justificaciones, es en el hecho de que Aguirre era un hombre violento. 

Sea atacado O ensalzado por su rebeldia y c d c t e r  subversivo, 10 cierto es que todos 

reconocen su apego a la violencia como método para resolver conflictos aunque ellos 

fueran imaginarios. Ta1 violencia, considerada mas alla de su encarnacion en un Aguirre 

demonio, de seguro form6 parte de la violencia fundacional que fue un ingrediente del 

proceso de conquista. No seria osado, creemos, dar el paso siguiente y proponer que esa 

violencia, como legado colonial, pas6 a ser un elemento constitutivo de las formas de 

acci6n politica y de la mantencion del sistema de dominaci6n social y econ6mica que 

llega hasta nuestros dias. Es la via que han utilizado también los opositores al status quo, 

no siempre con éxito. En ese sentido, Aguirre exhibe una marca que forma parte del 

imaginario social y que se reactiva en el transcurso de la historia- Es convertido en 

personaje simbolo, como suele ocurrir a ciertos personajes en "periodos historicos 

dificiles" (Reuter 19). "Y tu continuariis siempre de fuegoJ En busca de tu muerte por 

Ilanuras", dice el poema de Vicente Gerbasi. &Haria falta recordar las dictaduras de los 

a5os 70 en Sudamérica, los tenibles conflictos en Colombia, la situacion en Pen3 y los 

alzamientos campesinos en México? Treicamente construido alrededor de ese nficleo de 

violencia, ni en la interpretacion esotérica expuesta por Blas Matarnoro, se escapa 



Aguirre de su designio, poseido m'tico en la imaginacion de las generaciones: "No falta 

quien vincula a Aguirre con cierta profecia indigena andina, s e e n  la cual surgiria en el 

Peni una raza escondida, que se apoderarfa de la tierra" (10). 
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