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PREFAC..'lO 

La investigación germanística en México en la actualidad 

Hasta el momento la situación de la investigación en México de la literatura alemana y de 

su recepción es muy limitada. En ese sentido difiere poco de la del siglo pasado: mucha 

admiración y muchos malentendidos. 

El consejo de Lessing sobre Aristóteles, "al que habría de leerse antes de comentarlo". 1 

goza de un valor casi paradigmático con respecto a la literatura y la cultura alemana vista 

desde México. Las expresiones más acabadas de la cultura alemana. por ejemplo la 

literatura o la filosofia gozan en México de un prestigio que es verdad de Perogrullo. 

Ignacio Manuel Altamirano escribió: 

Antes se creía que el francés era la clave de las ciencias: ahora e5 preciso estudiar el alemán si se 
quiere saber. Los franceses traducen; Jos alemanes piensan y crean. Las ciencias naturales. la Jiteratu~ 
la critica hoy están resplandeciendo en Ali;:mania. Sus universidades son los faros de la cienci~ sus 
libros son rayos de luz. sus sahios son hoy n13cstros en ,,..,do .2 

Sin embargo, ese prestigio y n.dn1irnción están inmersos en una vergonzosa ignorancia. 

Esa ignorancia sólo puede ser explicada en la medida en que se entiende que la tradición 

literaria mexicana ha estado influenciada básicamente por tres literaturas. primero por la 

cultura española. posteriormente por la francesa y más recientemente por la norteamericana. 

Los autores mexicanos que dominan otras lenguas o en cuyas obras se perciben ecos de 

otras literaturas son, en el ámbito mexicano, rara avis. Alemania ha sido un país 

distinguido por su pensamiento, particularmente el metafisico. Heinrich Hcine juzga que 

Madarne De Stliel, en su libro De la Alemania, sólo veía espíritu y más espíritu por 

doquier.3 Este juicio es aplicable a los lectores de literatura alemana en México. Algún día 

habrá de escribirse un catálogo de neccdades4 que los mexicanos aplican a los alemanes -

también a los austriacos y suizos - que deberá llrunarse El retablo de las maravillas; y 

estará documentado con profusos ejemplos, entre otros. de los miembros de la "Generación 

t Gonhold Ephraim Lcssing: Jlamburgu1s,·h&? Drama1urgu~: .. Fü,ifunds1C"h::1gstesS1Dc:lc. dc-n /9Jonuar 1768. - Stung.an. Rcclam. 1990. 
Pág. 383. 
: Citado Jlillr J\.1ariannc O. de Bopp. En: f\.1. O. de Bopp: Con1r1buc1ón al es111d10 de la lt!tras alt!monas c-n .\ft!x1co. f\.fCxico. UNAM. 
1967. 
li Hcinrich Hcinc: Gestdndni.sse. En: SdmtllC'h&? Schriften. lomo 11. Frankfurt. Ullstcin. J 981. Pág. 452. 
"En referencia aJ libro de Jcan Plumycnc: y Ra)mond Lasicrra: Ca1dlogo de ne~dades que los euro~os ~ d1ngc-n mutua~nte. 
Barcelona. BarTa.I. 1971. 
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de la Casa del Lago": Sergio Pitol profetizando una religión revelada5
; Juan García Ponce 

erigiendo un "culto apasionado y casi secreto" alrededor de la figura del santo Musil. cuya 

misma "naturaleza del culto le da un carácter raro y esotérico que permite la necesidad de 

una especie de iniciación para penetrar en ella ";6 José Maria Pérez Gay elaborando una 

hagiografia de Musil. Broch. Kraus y Roth . 7 

Además. ese mismo caracter de culto de la literatura alemana se extiende a la imagen del 

poeta como sacerdote: la locura es el estadio superior de la revelación poética. Georg Trakl 

y Hl>lderlin. poetizados por Francisco Hernandez y por Jorge Anuro Ojeda.8 

O la pólemica desalada alrededor de Ernst Jünger.9 

Hacia un tema mexicano 

La investigación gennanística en México tendrá que ser intcrcultural o no será. 10 

La investigación de la imagen de México en las literaturas en lengua alemana. la recepción 

de la literatura alemana en el úmbito incxicano, 11 las obras de los viajeros en México, 12 y 

los exiliados germanoparlanles producto de la ascensión de Hitlcr13 al poder. así como la 

s Sergio Pilol: El 1afl1do d~ unaflai.1a Mc . ..,;ico. Grijan..._,_ l9R6. P;ig. 72. 
• Juan Oarcia Poncc: El ~mo m1lt.•nar10. La mayur pll.ttc de sus textos se encuentran reuniJO!!i en Ap.7r1t:umrs. FCE. Ahi puede 'lr'Crsc 

tambiCn. al igual que en Jorge Anuro ÜJCda. el cnso i..•c von l'.,.chcnbach de la no\lcla D.!r Tod m 1 °t."11rd1g cumo el simtH.110 del u.nista 
idealizado en busca del Arte. En Th1Jma...' .\fa'1n \'l\'O. l.t imagen que pn:scnln Poncc contrasla con la rm:semnda por Reich Ranicld en 
11rCNnaS .4.lann y los sio-o.s. donde se nnalir.u la rclucion c•usl~r.lc entre la cunespondencia de ~1ann. hasta ese momen10 desconocida. en 
la que sale a luz sus reprimida.<; tendencias homolilicas. entre ocro aspectos de la personalidad de ~1ann hasca ese momento il?Jlorados o 
no estudiados. las conclusiones de Rcinicld !'te dirigen hacia el hecho de que la inlerprctación del pcrS<maje no sera en adelante tan 

~~~-¡~~ ~:~b;:!zcsa':s~-:~~11U::;.~::;:.~~~:;:1~!':¡~~~':~ Ar~n. 1985. 
• Cí. Jorge Anuro Ojeda: Cartas Alemanas. Xp-~ctcnUtS. Mex1co. 1972. TambiCn es inlercsanlc ver la imagen que tiene de No.,,·uhs. 
"'Juan Garcia Ponce rl al. : Ernst Jun>:er: Tn-.s siglos llvmena1e ~n .sus cien aítv.s de wda. ~1e,..ico. EJu;mn~ Heliópolis. Y José Luis 
Oruiveros: Apologia ck la barbarie. MCxico. UAM IQ87. (Col M.3linos Je V1cn10. nUm. -'8>. 
1° Cí. la rescna de Fricdhclm Schmidl al volumen ;\fe.x111.o. das u·oh/1~mper1e11es Exlf. ··Me'lliLo in der Jcu1 .. ch!.prach1gcn Exil-Llteratur. 
Übcrlegungcn zu intcrl..ulturcllcn F~tp;.chung!.pC'r..pcLt1\cn.'" en el Anuar'IO J~I /nslllUlo de ln-.'C"sl1>:ac1une.s /nlt!rculturalt:s gt:rmano
m~x1canas. 5·10. ( 19Q7l. en prC"nsa. M1 afim1aci ... 10 parzc de sus hipótesis y a súlo lc"'emenlc má.!. conrundenh: 
11 Cf. el lcMo dC' D1ctnch RaJI: ··La 1maµcn dd •'lro A..:crcam1cnto cnt~ l<b letras me,ican~ )o alemana~·· en Cu/lurarte. num. 4. qui.t.ás 
de Jos primeros en tratar 11.lS dos ª'pecto' mencionad .. 1-;;. as.1 como Michacl Banh .:1 al (cdil.). E.,,a.~1aria \li.'illl.op ~ Dictrich Rall 
(coordsl: E1nmal E/dorado und :ur1u.A. lntt!rl..u//lll"t.'llt: Textf! spanuch.'l"ªch1¡.:1.·~ Ame1"1/..a-dt!uuc:hsprach1¡.:1.•s Europa Munich. 
Judicium. 199:!. 
1

- Cf. Brigida l\.1argar1ta "º" Met7 de Bocµe .\lé.1;1.:0 1:11 d s1¡.:lu XIX \'IS/o por lo.'f alt·mant!.s. MC,ico. llNAM. IQ8:?: ~·la anlologiu de 
Fricdhclm Schm1d1. H·11d..-.s ParaJ1._•.\· Ho1&• /IJ/h•. IJ.:.J~ 81/d .\/t.>.x11í.us 1n Lut:ratur 11nd Film d1.•r .11.lodt!rnt!. B1c1C'fdd. Aisthcsis Vcrlag.. 
1992. 
u Cf. Rcnata "·on HanlTstcngel. Cecilia Tcrcen1 ~ S1ILc \\"chncr Franco ted1~ )'.\/ex11+.o. das '' ohlt1.•m(Jt"r1er1r;> E.xi/. ~1C~ico. Instituto de 
ln.,,cstigacmncs lnterculturalo g.cnn0tno mc"i:anOb. Goethc-lnstllut Mc,iL.o. UNAl\.1 E."!.te cdu;1ón en espar\ol. Adcmru>. Rcn111a von 
Hanffstengel: .\fex1l.o 1m u·~,.4 ,.,.m Hu.lo Uhsl". Vas,,,,. '"l!r/a~sen.: Ex1/. :-..;: Y .• Pctcr LJn[!. JQQS. Y el trabajo de l\.1aria Clotilde Rivera 
Oc:hoa: Es1udw Jo" la r.:w.sta Freics l.kut.schland. Ur¡:.1110 Je d~fusuin J1.•/ mo,•1m1t!nlo .. Alemania libre""&.'" .\/.f.nco. 19.//-/9./6. MC::i..1co. 
Instituto de ln.,,cstigacioncs lnlercultural~ germano mc"canas. 1'187. 
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intermediación entre una y otra cultura. 14 son algunos de los caminos que un germanista 

mexicano puede emprender. 

Las anteriores no son las únicas posibilidades. pero sí las más consecuentes y realistas. 

Hallar un nexo entre Ja literatura aJem¡1na y México era una de mis tareas. 

Huitzilopochtli en Europa 

Dos razones me motivaron a investigar el romance de Heinrich Heine "Vitzliputzli": que 

éste tratara de la Conquista de México y que en México fuera ignorado. 15 

Jaime Harnmeken y Mejía y Manuel de Olaguíbel. 16 los primeros traductores del 

"Vitzliputzli". habían escrito en ese sentid<> que si bien "Enrique Heine fue un poeta de 

primer orden que reunía en sus creaciones la filosofía alemana al .>prit francés". la 

ignorancia mexicana respecto del mundo intelectual europeo había provocado que hubiese 

caído en el olvido que Hcinc habla "cscdto un poema sobre un episodio de nuestra 

Conquista; que (había) cantado nuestras glorias anatemizando al invasor extranjero; que 

(había) elegido a los aztecas crnno suj..!!os para uno etc sus más artísticos cuadros".1 7 

Ahora bien. superar esa ign,~rancifl er« la r-rimem rarea 18 que 1ne había impuesto al tratar de 

investigar el romance "Vitzliputzli". Sin e1::>bargo. 1nuy pronto descubrí que la tarea no se 

limitaba a hacer del conocimiento público sólo el poema. sino los antecedentes de éste. Me 

convertí en una especie de Hamlet qu" se cuestionaba interminablemente: Qué significó el 

1' vean~ el trabajo de Elisabcth Sickr. El su.nlu 111~lh! su Par~J1 0.:-r 7"raun1 hat sem .. • H'Ond Mc,1..:0. El tucan de Virginia. 1990. 
Ademas de J\.1arlcnc Roll: Cuento <.1/o!'ma,, J1.•I siglo XX. Bre"'t' ~ntologia. MC-xlco. Prcmiá: I D1fo">llm 1.:ullural. 199:?. TarnbiCn Hcinrich 
Wicsncr (Comp.): .Vu..-~'Q Lueraru,.a al..-m.ana . .411to/ngi11 d~ ..iurore:s conrempo,.dneo:s. MC:cico. FCE/ l.>1fus.1on Cullural. 1993. 
1 ~ En descargo habria que confrontar IJ siguiente biblio~raO:.: Marianne Oeste de Bopp· -Hc1nnch H'cinc· Bibliografia en Mt:cico-. 
México. UNAM. 1961 Claudc R. O~cn f{..-1nt!' ton spaniscJren Sp,.achxeb1e1· E1n~ 1c,.,11~he B1hlluJlr-aph1e Munsler. Aschcndorffschc 
Vcrlagsbuchhandlung. 1968 Udo RuL.s...7: -uc1m: ande:- his;>an1schcn V..'eh-. En: Deursc-h .. ~ 1'1..-rref.¡ah,..Khriftfor Lueraturt•N.llf!n.schaft 
undGeutesge:sch1chte 30. 4. 1956 Pag~. 47-1-510. Manha Ek6tta Vasconcclos Duetlas: -Heme en Me"'"º· Uaaos para el estudio de su 
influencia en la literatura me"1cana Jd srg.lo XIX .. Tc-.b t.k 1.1.:enciatura. UN.-'\1'1.1. Fucultad de FilOSl'fia ~ Letras. 1965 Sus.anne Zantop: 
-LatcinamcriL.a 1n lleine. Hc1nc 10 l.ah:mamcril.01 ºda.<; ~c ... amle !::innibaknchar1vaari ··• llr-1n ... • J.:.1h,.ftu ... ·ft .:!H 1989 Páp;s 72 a 87. S. 
Lanllll"' -coloniah!'>m. C:an1hJllSn1 anJ 11: ... ·r.tí) 1n..: ... 1r1·•;l,t:hJO fleme'" ~~c"c..... r:n· P'-'ICr L'\\..:" llt>hcnJahl ~ Sandc-r L Gilman 
1edib) lh•1nru:h Jh·uh' <JnJ th~ c.h~1.J,·n1 \lu/1p: .. • i.,J,·1u11n•; •.tulurlo.· Ho.· ... · .. ·rt1un'f: l.11h.:ol11. (.l,nJ,•11. l 111\.cr-.11~ of Nchr~L.a Pr~~ 
1991. Pag~ 110 J 138. '\"mas re..:1.:111..:nwn1..: la i.:onri:1cnc1J plenaria de Fncdhclm Schm1d1 •·t1c1nr1ch lk1m: und scmc Rcup11on In 
Mc"'iko-. leida en el 11 encuentro AMPAL c:n la l.'na'e~1dad de Chiapas el 2 de mayo de 1997. 
t& •Hu1tzilopochtli"' de Enrique Heinc. 1raduc1do por Jaune J lummekcn) Mejía y Manuel de Olagu1t'ocl El Dammgo. 4a. epoca. MC"'ico 
10 de agoslo de: 1873. P~. 465 a 467 Vcasc ci -Apend1..:e .. de es1.:1 ICSl::i. 
17 lbúl~m. 
1• Por esta razón. en la medida de lo pt~1ble he c11ado dcspuC-. 1te la fucme original 13 \.cn1ón csrailola. con el fin de que: se pl.ICldm 
acceder a cslc trabajo sm necesidad dd conoc1micn10 del 1diom.:1 alcman. Ademas con la finalidad de facilnar a cualquier otro lector en 
l\.1é"t1co inlcrcsado en el lema_ toda IJ b1blu~hemerogr.ifia recopilada en el Hcinrich Heme lnsu1u1. en Du!i..scldorf. ha sido depositado 
para su cons.ulta en la b1blio1eca del ln:.nu10 de Jn-.cst1gac1ones lnlt:-rculluralc Gennano Mexicana:.. 
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poema en la obra de Heine. Cómo se integró Vitzliputzli en la literatura alemana. Qué 

interés real tuvo Heine en México. y en particular en el episodio de la Conquista. Qué 

significado podía tener para nosotros los mexicanos el "Vitzliputzli". Qué tan fiel fue Heine 

a la tradición histórica sobre la Conquista. De dónde provino la información en la que se 

basó. Cómo había germinado en él la idea de escribir esta "historia". 

Si alguna contribución aporta la siguiente investigación que me he propuesto. es mostrar la 

visión que Heine tenía de América como continente. como país. así como de la de México. 

Pero también trata acerca de las fuentes de las que se nutrió para escribir el romance. de la 

objetividad de esas fuentes respecto de la historia de la Conquista de México - es decir de la 

Leyenda Negra y "el bu,:n salvaje"-. de las transformaciones a las que Heine sometió el 

material histórico. los recursos literarios que Heine utilizó. Asimismo trato de trazar la 

trayectoria de una motivo caro a Heine. el proceso de la den1onización de las antiguas 

divinidades paganas al triunfo del cristianismo. figura que representa una de sus más fuertes 

obsesiones filosófico - literarias. Ala vez me interesa poner en relación una nueva 

posibilidad hermenéutica: que entre los sabios que Vitzliputzli habría de atraer y seducir, 

una vez en el exilio europeo. se encuc,;ntre Fausto. Y que la figura de Vitzliputzli representa 

el espíritu de rebeldía qm: seguirá latente a pesar de l::i derrota de los ideales revolucionarios 

en 1848. para lo cual fundamento la situsción emocional de Heine y el Zeitgeist que 

imperaba en el momento de crc:ación del "Vitzliputzli". 

La búsqueda de la identidad dd ser gennanista en !México. o estudiar literatura alemana en 

México. permeaban muchas de las preguntas respecto de mi investigación: hallar una 

conexión real entre la literatura alemana y México - el interés de México por parte de 

Heine. en este caso -era una manera de evitar la orfandad intelectual. que yo sentía dominan 

el estudio de la literatura en lengua alemana. De la idea a la obra el camino se hace de 

rodillas, este trabajo fue una manda. pero también un auto de fe. 
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2 INTRODUCCIÓN: NACHMÁ.RZ 1848: UNA LITERATURA 

DE LA DERROTA 

2.1 Unfantasnra del Viejo Mundo: Heine y su ambigua relación con el 
Romanticismo 

La relación de Heinrich Heine con el Romanticismo fue siempre ambigua. al igual que lo 

fue con el judaísmo, con el proletariado y en general con la política. En ese sentido ··Heine 

no está entre el dentro y el afuera. sino siempre en ambos. adentro y afuera."'" con la línea 

anterior se sintetiza la ambigua posición político-literaria de Heine. 

De este modo el ••preludio" del romance .. Vitzliputzli ... esa .. confesión personal"'. como la 

llama Gerhard Storz en H<!inrich Heines Lyrische Dichtung. no está exento de esa 

ambigüedad. como lo veremos a continuación. ¡Un fantasma del viejo Mundo!, grita y se 

santigua el simio que sorprende al poeta cuando éste observaba al Nuevo Mundo. El poeta 

le contesta lo siguiente: 

.·fffi'.' far,·;u mich nicht. h.·lr hin 
Kt.."in Gesp~nst, ft~h bin kein Spuk.; 
Lebe11 knc·ht in n:t!'fnen A dt!rn. 
Bi11 cit?s f.4·•bt.•ns treuster Soltn. 

Doch Jur1.:h Jahrlc.1ngen Umgang 
,\1il den To1~n. nahm ich un 
Der vers1CJrbcne?n Alanieren 
Und gehcime Se/tsamkeilen. 

Afeine schtJnsten Lebenjahrc. 
Die verbrL1ch1 ich im l(vfihiiusr!r 
Auch im Veuu..'iherg und andern 
Katakombcn der Romantik20 

19 Michacl Chaouli: .. Positions on Hcinrich l-lcinc-. En: H.obc:n Blcdsoc ~'al e.edil.): Rdhrnlung Grrmanut1A.: Canon ami cu/tu~. N.V.., 
Pctcr Lang. PAg. 90. 
20 

¡Sün10' no ,n .. • t .. •mus. no soy 
1u11günfant11s.n'6. nu soy ningún apar~c1do: 
vida h1e~ t!n mu \."t!n.is. 
soy el hijo m.i.sfirl d~ la vida. 

Sin fl!mbar¡:o. a t~s del largo trato 
con los mu.ertos. adopté 
sus em~dernidas nrarN?ras 
·''sus ~en tas e.xcentric1tJadrs. 
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Esa confesión personal se entiende sólo en la medida que observamos la relación personal 

de Heine con el movimien10 románlico y sus represen1an1es. 

Pues el mismo Heine habia escrilo en sus Confesiones que ""él fue el último poeta romántico 

a pesar de sus campañas devastadoras contra el romanticismo··.21 porque según los 

historiadores de la literarura alemana él es el destructor de la antigua poesía. la romántica. y 

el iniciador de la lírica moderna de Alemania. 

••En sus primeros versos Heine es más un oyente mudo y un repe1idor mimético del más 

típico romanticismo alemán". apunla 1\-tanucl Sacristán. Pero según orro de sus críticos. •• la 

clave de su poesía se halla en el amor desgraciado por la prima Amalia"". ya que f"ue el 

••acontecimiento de su existencia'"·. AJ respc~to escribe 1\-fa.x Brod: 

La influencia que ejerce este amor sobn! Ja vida de Heine no podría ser nunca sobrecstimado: este 
amor es el que Je da un;J dil"t'cción a su vida. el que cimienta los n:sentimienros de su componamiento y 
su desprecio contra Jos hombres. d que hace genninar en Heine su fatal talento para la ironfa y la 
frivolidad. el que Jo empuja a una serie de ligazones fáciles e insatisfüctorhs. ligazones que no dejan de 
excitarlo y que se dc~l1acen r..ípidamentc . .!.? 

No es de extrañar por eso que .. como reconoce l\•fa.x Brod .. Ja traición sea un motivo que 

aparece frecuentemente no sólo en sus pocsia.."'i sino se cuela también hasta sus dran1as .. 

como en Ratcliff. en Almazor. en el poem<1 ··Don Ramiro··. en el romance ··Yehuda Halevi ... 

en el episodio que lbn Ezra va en peregrinación ·•p:ira olvidar a su prima··. o incluso en Alta 

Trol/. La noticia del casamienro de su prima. mienlras él se enconlraba en Gotinga fue fatal. 

El amor está destruido. la mujer lo privó incurablemenre de sus ilusiones y esperanzas. sólo 

causó devastación. De este modo su poesía son las ruinas del inmenso incendio del castillo 

que la gente uliliza como lugar para sus excursiones. ••sepulcros. flores ajadas, mística y 

antropomórficamente animada en la naturaleza. lorreones. ruinas medievales, romeos 

caballerescos. romerías antiguas. suspiros del inconsistente amor aéreo y todo el resto del 

arsenal romántico alemán cobra en Heine a la vez forma casi canónica""23
• No sólo los 

motivos que apunta Sacristán son norablc~. sino también los peligros. según Brod. a los que 

los pos.} en el K.t.ffeau~er. 
11.1mbu•n en e-/ J ·enusMrg >·en otras 
catacumbas del Ronu:11111c1smo. 

21 Hcinrich Hcinc: Gestdndnt.s.u.•. En Sdmt/1'·he Sc:hrifí~n. tomo 1 1. Franlri:fun. UIJs1cin. 1981. P.iig. 447. 
u Mu: Bcod: Htetnl*lclr Hc-mc-. Buenos Aires. Edicione-. lman. s.f. Pág. 23. 
23 Manuel Sacristan:-Heinc Ja conciencia vencida- . En Manuel Sacristán: úcturus. La1a. Barcelona.. 1971. Pág. 123. 
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está expuesta la poesía de Hcine: la dulce musiquilla de las palabras melifluas: Rose, Li/ie, 

Taube, Sonne, Friihling. fVi:;g/ein. J\fachtigallen. Triiume. Elfen. Nixen. die Kleine. die 

Reine, die Eine. 24 

Los ciclos de poemas de Heine son tan característicos por una unidad nítida del sujeto y por 

el progresar inconfundible de la acción. comenta Brod. que se podría hablar de novelas en 

verso. cuyos títulos serían: El amante. El desilusionado, y más tarde. tal vez. El desterrado. 

El luchador. El enfermo. 's 

Georg Brandes. al igual que Brod. encuentran que el más cercano modelo de poeta para 

Heine fue Müller. cuya íorma cerrada de sus poemas parece haber copiado: ··soy lo bastante 

grande para coníesarle que mi pequeño metro del Jnterme==o no tiemo semejanza casual con 

el metro acostumbrado de usted. sino qui!. verosímilmente. debe a las canciones de usted su 

más escondida cadencia ... ,., escribe 1-lcine a Müller el 7 de junio de 1826. refiriéndose al 

ciclo de poemas Winrerreise que se popularizaron gracias a Schubert. Para Heine era claro 

que de las viejas canciones populares se podían derivar nuevos Lieder: 

desde muy temprdno deje QUIO! obr:isC' t:'O mf ~I Lit:>d popular alemán: más tarde~ cuando estudiaba en 
Bonn. August Schlegel me reveló nmc1u.,s 'ccretos métricos. pero sólo en las canciones de usted creo 
haber encontrado el sonido puro y fa vcrdad\'.'ra sencillez a las que siempre! he aspirado. Qué limpias. 
qué claras son sus canciones: y son tOOa.<. populares. En cambio en mis poesias sólo la fonna es en 
ciena medida popular; c:I ~onrenido pencnece la sociedad convencional.!7 

24 Max Brod: Jdem. Pág. 177. E"idcntemente §C refiere: .•I poc:m::a 111 del J.yr1sches lnterme=o: 
V1e Ros~. d1 .. • L1~tt!. d1t! Taub..-• .J1e Sonne. 
lJ1r! l1r!bt 1d1 o!UUI •'lile! 1n L1eb.:'ri•·onn.!. 
/ch lleb s1e mch1 n~r.r. 1ch hehe a/leme 
Die A:/e1n..-. die Fe1n .. ~. du~ Rr!1nt:. di.e E1ne: 
Sto! Sf!/ber. al/er /.tr!bt! Bronne. 
lst Rose und L1lpt• 11nd Taubt! und Sonn.! 

" Max Brod: ldem. Pág.. 183. 
2• Brandcs compara dos fragmentos. uno de l lcine y ouo Je Mülkr: 

Por ouo lado Ucinc csc:ribc : 

U 01rsas.u!n .sv tra11/iclr betsammen 
{:nd schaute11 nach ..:._.,. See. 
!m lt.ul1/..·n Er/c•ndud1. 
111r schaut .. ·11 .fu truuh .. ·lr :usammr!11. 
ll "1r ~u:hautt!n so lr..iu/11.:h ::u.sammcn. 

u·,,. ~n 1.11n Ftsch~rhause 
Und schout<!n nach der See 
Und :Jlleg,•11 ,,, die HtJh.' 
Die AbenJnr!/:oel lwmr!n. 

Hcinc da en una estrofa lo que MOlh....- en diez.. es la conclusión de Georg Brandes: -1a densidad y eomprcsion son el tono distinfrvo en 
Hcinc-. Georg Brandcs: France y /leme. Buenos Aires. Ediciones Cóndor. s. f. Pág. 109 a 111. 
27 Georg Brandcs: France y lleme. Luc. cit .. 

10 



Aparte de la conocida inlluencia de Milller. también la influencia de Clemens Brentano es 

notable. Heine debe a Brentano el motivo de su composición más conocida y cantada: .. La 

Loreley'º.28 

Sin embargo. su relación con el romanticismo no fue sólo de orden literario. sino también 

universitario y personal. Escribe en el tomo II de sus Cuadros de viaje que en 1819. él 

asistía en un mismo semestre a 
' cuatro clases en las cuales se trataba principalmente de antigüedades alemanas. de los tiempos más 

remotos. a saber: 1) Historia de la lengua alemana. con Schlegel. quien durante casi tres meses 
desarrolló las más barrocas hipótesis sobre el origen dt: Jos gennanos. 2) La Germanio de Tácito con 
Arndt. que buscaba en las antiguas selvas gennánicas las vinudes que echaba de menos en los salones 
de hoy. 3) Derecho Público germánico con Hullman. cuyas opiniones históricas aun son las menos 
vagas de todas. Y 4) Prehistorin alemana con Radlott: quien. al final del semestre. no habia pasado de 
los tiempos de Sesostds. 

Su viaje a Berlín en 1 821 lo pone en contacto con los salones literarios berlineses. en 

particular con el de Rahel Varnhagcn. Es en los salones literarios. donde Heine halló su 

Kyffhauser y su Venusberg y otras catacumbas Je/ romanticismo. donde encuentra a 

Humboldt, a Schleiermacher. a Chamisso. como huéspedes diarios de la Varnhagen. En los 

salones berlineses habría de pasar los mcís bdlos años de su vida y donde a través del largo 

trato con los ntuertos adoptó sus e1npe,ft. .. rnidas maneras y sus secretas extravagancia.s29 

después de que 

de vez en cuando vio a Benina. a Ja senara de Cona. a Amim. En casa de Elisa von Hohenhausen. la 
traductora de Byron tomaba frecuentemente d té con Gans y el iluminista radical Benavid y asimismo 
con Vamhagen. con Chamisso ·cuyo largo rizado cabello gris banaba tan noble cara enjunta•. con el 
historiador Leopold van Ledebur. con el poeta Apollonius von Maltitz., con el epigono de Byron. conde 
George von Blankensce. con la ·maravillosamente bella cui\ada de Rahel·. Friederike Roben.. con 
Helmina von Chelzy. con Ja scfiora von Bardt!leben y otros. 

Además. como cualquier centro de irradiación cultural. el ambiente de Berlín era ya en sí 

mismo enriquecedor. no hay m:ís que citar aquellos fragmentos de las Cartas desde Berlín 

donde habla de los cafés. la opera. la vida literaria. los chismes de la corte y la cronique 

scandaleuse. 

~•Para Brandcs se trata de una 1mn3cmn directa. pues d moth,o es el mismo. hasta Jas rimas en algunos lugares son tas mismas: bllt=rt· 
szcrt; en 'VC.Zdca"·Rrlha" dice l.ahn·¡.:~than. 8TB11dcs: Op cit. f~. 115. 
2" Véase además con respecto de los saJoncs berlineses: Dcborah Hc:n.z.: Die .Jüduchen Salons 1m alt~" Botrl'". Frankfu~ Anton Hain 
Verlag.. 19QI. Además Rolf Strubc: Su.~ sa~" u"d tra"kr" am Terflsch: Anfdn¡.:e u"d Blüte:elf dotr Be!rlmer Sa/o"s 1789./871. 
Munich. Pipcr. l 9Q 1. panicularmentc: las páginas 149 u 1 ~:.? y el capilulo V -Rahel zwci1er SaJon-
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Ahora bien. las llamadas contradicciones de Heine se empezaron a manifestarse muy pronto 

en él. Ya en mayo de 1821. cuando aparecen sus primeras colaboraciones. en la revista del 

doctor Gubitz .se habría de notar su irónica aceptación del romanticismo. Así junto a los 

dos sonetos a su amigo Christian Sethe y los poemas .. Der Kirchhot'" y ··Die Minnesfulger"". 

aparece su .. Gesprach auf der Paderbomer Heide .. : 

30 

H6rst du nicht dicfernen Tone, 30 

IYie von BrummfaP und von Geigcn? 
Dortt!n tan=t wohl manche Schóne 
Den geflligelt leichten Reigen . 

.. Ei. meit1 Frt?und. das nc:nn ich irren. 
Von den Geigen hor ich Jc.eine 
1Vur die Ferklt!in hór ich quirren. 
Grun=cn nur hor ich die Schweine. " 

HOr~·t du ttü. .. ht dus Wa!dhorn hlasen? 
Jáger sich des H-L•it:IM-·erlc.s frcuen. 
Frommc Lámmer seh ich grasen, 
Schafer spiclen aufSchalmeien. 

¿Nu aye.1. J1. le1e1nas sone.o:. 
coma d.! \"iolas J'flauras?. 
Giran ali/ mucha$ /w//as 
en alas de alegrrs danzas 

Cara amigo, te equ1vOC'us· 
no hay ralrs Violas ni flauta.> 
lo que escucho ._.,.,al porqu.!"n• 
qln! vu.eb•ot con 'JU piara. 

¿,\'o e.sn":has sonJr fos CUL'''"''f 
de los qu .. • van de ca:a 7 

.\frro los corderos. y oigo 
de los pasrorrs las gatta.s. 

Ay, ª"''llº· re rqun·ocas: 
no hay tales currnos n1 gaitas· 
lo que miro rs al cabrero 
qur conducf! su nwnada. 

..-.-Vo~l"-'·'"· '"· /c'.JLlnLJS\'0...""('.S 
d&! rro,·uJo,._.,, q1 ... • cuntan ' 
, P'11"t!C._. '"-·ual s1 /0$ .ingele-> 
ha11eran sus níveas alas' 

Lo que tan dulce te suena. 
rr~-as no son, ni cantaras: 
son los gansas que )'U vuf!b't'n 
conducidos a la gral!}a 

12 

é Las campana~. c/1. no rscuchas 
vibrar .sonoras y claras? 
LOJfle/es man:han. contruos. 
u arrod1/lar.se ante el ara. 

Eso que oyrs es¡,, esquifa 
d.e los bin-yrs ,)'fas l'acas. 
qur al establo Jd cortyo. 
paso a puso, vurlven rurdas. 

e; Jéo.ir aquel v-eloj1orantc" 
>' aqwl ondular de! falda-~ 
, Es la herma.su. que,,,,... ,...,,,,.,a 
entre sa.uptro.s. su uhnu ' 

)'u, quc>rldO, lo '/Uf;! \'e'U 

es la mendiga. es la Paca. 
que arravu!sa en sus muieras. 
andraJosu y descurnadu. 

Ahora. um1go. q11c• hLJir ,.,...;Ju 

d .. •""·' ,,·uc<ñus u 11u u11chus: 
e.tendrás ramh1.fnpar \·1s1o'h!s 
fo qur siento yo en el alma? 



/st keine JValdhorn, noch Schalmeie: 
Nur den Sauhir1 seh ich kommen, 
Heimwart.s treiht er seine Sdue. " 

Hürst d11 nicht das ferne Singen, 
JVie l.·on sü¡Jen H·"ellsdngen:" 
Englein schlagen mir den Schwingen 
Luuten Bcifall .solchen Kliingen. 

'"Ei. wars dort so hübsch gcklungen. 
lst kein U'ettgesang, mein Lieber! 
Singend trt.•ibe Giinsejugen 
lhre Gdns~lc:in vorüber. 

l/Orst du nicht die G/oclcen /Outen. 
JVunderliehlich. wunderhcl/e? 
Fromma J.:ir<:hengtlnger schreiten 
Andacl11svoll ;ur Dorflcapelle . 

.. Ei. mein Freund. dassinddieSchellcn 
Vnn den Och."ien. von den Kühen, 
Die nach ihri.:n dunlceln Stiillen 
Afit gesenlc:cn Kopre ::::.iehen. " 

Siehst du nkht den Schleier wehen? 
Siehst du nicht lci.,·e Niclct!n:-> 
Dort seh ich die Liebste stchen. 
Feuchtc U'ehmut in dt!n IJ/iclcen . 

.. Ei. mein Fra!und. dort .n!h ich nicken 
Nur das U'Llnd"'eil1, nur die Lisc!; 
BlaP iu1d hagen an den Krtichen 
Hinkt sie wciter r.ach der Sl'iese. ·• 

Nun. mc1n Frt!und. so m~KSI du lachen 
Obcr des J>Jwntas1en Frage! 
IYirst d11 auch =ur Tduschung machen. 
Was ichji:!st im Busen trage? 

Según el parecer de Manuel Sacristán. ""la imposibilidad de conservar la materia romántica

según la afirmación hecha en el prólogo de la tragedia Almanzor: romunrisch ist der Stoff. 

die Form ist plastisch. determinan sus rupturas con la escuela romántica. dejando de 

fingirse .. centinela de torreones medicvales y notario de fantasmas"". De esta manera el 

poema ··wahrhaftig"" es su boleto con el que ··sale dc la escuda como dc un invernadero en 

cuyo falso clima puede florecer una mentira que se ajaría bajo el sol y Jos fríos del mundo": 

U't!nn der Frühling kommt mil dem Sonnenschein. 
Dann lc.nospen und hlühen die Blümlein auf: 
JYenn dttr ,\fond heginnt seinen Strahlenauf. 
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/Ja1111 .w:hu·i1111111.•11 <lh~ Slí .. rlllt•in /11111rrt!r1•i11: 
IVi!lm dt~r .\0

<111ger ::w1•i .••ii/A• ,,.f11gki11 .... ic.•/11. 
I J111111 q111•//1.•11 i/1111 l.h•tlcr t111!1 li1:f,·111 < i1•111IU: 
/Joch /.ic•1k•r 1111tl S11~r11e 11111/ /fl¡;n,,•leitt, 
l ltttl A-11~/ciu 1111d Alo11d.~/a11: 1111,/ .\01>1111 .. •11. .. ·c/wi11, 
IVie .\r•hr da. .. · Zc11.i: a1u:lt ,flí!/iUlt. 
So 111uc.•lt1 's ""'-'" 11r1e_•/1 la11J.: kt'illt' "'1.•/1. :m 

De nhi h~_hrfa".de irse 111adurando unn visii>11 ·'nueva del 1111111<.Jo donde _In ~cpr:~_scnt:lcióil de· la 

rcnlidad no coincide con los sentimientos . 

..,La anúgu~ ·escuela lírica alc111anu ha -tcnninndo cnn111igo .. rnicnlr:1~ iJ~1c al_ :rj1is~~1o··t'Í~inpo 
inauguré la nueva csc~cla. la poesía lírica 111odcn1a. Esh:t·noblé·.'-r11i~'i6;, n1c··j~"-;._{rú~uyc~ r'os 

historiadores de nuesÚ·u ·filen.ltura"·11 nos conlicsn l·lcin~-~" 1 !n lo·s··~,··ii~~~--p-~1~¡C;i-or~s .. -Se- abrfrin 

una nueva etapa en su vida, pnrticu.lnrincntc en los ti-cir~t:·i:~·-y, cu-~ircir~'{'¡,,~:dcl siSro- X1-X 

habría de en1~1rendcr unl1S:~'~a•nrluíia~ <.JCvnst:ú.Jorns_.~<:~,.¡·(,1~:·1 ~'1 ~-~~1l.nai~;·¡cis1nu .... :o 

particulnr1l1cnlc Con _lós aíticlrlos escritos en su exilio. pa.-i:-;i110. >11c1111111i11 1111 c.•11c1110·~1,_~ 

invierno,' l.u'c.w:ue/a ro11uj111icuJ2, /'ara 1111a /li."iloria (¡,~la rcli}!.itÍ11 J' la.filosr!fit~ en 

.¡11/e111a11ia. son algunos de los cscrilos donde clnn:uncntc se oh:;;c1vn su intcncí<ln polérnica 

contra el Romnnlicii;mo. al que ídcnlifieahu con Ju rcucci<m". /\ decir de Lukíu.is no pL;edc 

ser separndn la critica ni Romanticismo por l·lcine de In cr iticu a la evoluci(m polltica de 

Alcrnnnin. 

/·~11 /c1 f!TÍl"•.ll'rºTll, rf1'11•l !1:ol tf'11• /u1·c', 
tru1,w1 ftn ,.,,,.,,110" ,1• 1,,.,._p,,, ... ,.1/hl'li·; 
,'lit lc1/111111,.,,11•r•·,,,J.- ·"" •11tf11n111· 1·11r.'lio. 
, .. _," /,n ,.,,,.,.,,;,,," '""fanr/,, tr•n rila: 

.•f.1 rf,.,,,,,,,r ,.º"''°"'f'/11 ,fot: "''''" ./11/1·•'"· 
l1•.11111•1111t1'UlfJ,,,._,,¡,./fi.,1d11cl1·lo/.,111; 

/""'"º''''''"''"""'""'''"· ,.,,,,.¡¡,,,, ... ''º'""'· 
11¡110.-._¡;,¡g,•rdo•/_.-,,¡,.¡,,¡""ª· . 
¡v~r n111.1• 11gr.11l11l•lt• qui• .'<r·r111 ,.,, O• r·o11¡1ur1. '· 

ori11dr.,111d1·fi"nt<1runrtu1n,f••. 
,, l ldnrich l lt-int•: < ;,.,lrlnd,,i.<t:'•". E11.\"1Jmtlu·h,. ... ;,·hnfirn. h•n111 11 l·rr111J.li11t. 1 111 .. 1.·in I''" 1 •117 
'U Vén:o;c ('fll"ti.:11l:un1r11rc rl nrtic11l11 tic Huth .lac·nhi. ·-·r kim·'I u,,,,,,,,,,;,,.¡,,. .~·huir t=im· 1\111"""'' :roí l\1:ulan•c •ll• Sln('l"I /J•• /' .1//,·n111.i:.111•"' 
//c•inr.lu!11b1u:lt, l'J1't0. l'.ir"'· 1·10- l(•S t-: .. c11l>t.• q11t• 111 .. 1i1u:a 11l• 11 .. nH• ··•u· rchrci••n;• '""""'! ro•ll la c•'l'.c•~;iva i11m1•rfl d1• t•ol"r de-"""" ele 
Alc111nnio. pnc!t dla tn1n!•i·'n lm p111 .. <111 1n1:1 1lrhi•h l"'".¡,·,11 .. 11 v11 '''"·'- "linu u 101 , ..... ,..1o-111 f;•h.• ,1,· 1 .. 11111 ,i,. l"''"ldun f11·t1tc.· a lu tc11lid1ul 
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Un f"antasma recorre Alemania después de 1848. el f"antasrna de la derrota. Las expectativas 

cifradas en los levantan1ientos de marzo. deben de haber chocado con la realidad de la 

represión. Una testigo de época. Mnlwida von l'Vleysenburg. quien posteriormente sería una 

amiga íntima del filósofo Friedrich Nietzsche. uno de los críticos más filosos de la época 

de Bismarck. nos narra lo que vio unos meses después de la revolución perdida en 

Alemania: 

Era la primavera de 1848. cuando P'"r última vez recorrí en tren el camino entre Colonia y el norte •. 
De nuestro tren ondeaban bandera~ roj incgras doradas; una larga fila de vagón es tomada por 
guerrilleros. hombres jóvenes inflamad..:>-; que se dirigían a Schleswig-Holstein. y de Polonia de cuya 
patria afluían. En cadu estación. Ja muhirud reunida los saludaba con un ¡viva! Me mezclé entre ellos y 
escuché cómo intercambiaban sus espcnmz.as y deseos. Un emocionado joven le gritó a un anciano 
polaco: cuando estemos listos allá arriba. ¡iremos a ayudarles! ¿Y ahora'? el pueblo desapareció. en la 
3a y 4a clase estaban Unicamente los obreros pobres y los jóvenes artesanos que arrastraban sus 
negocios; en las demás clases, hClmbres clegante5 de Ja Helase favorecidaH miraban con su 
acostumbrada indiferencia con desprecio a aquellos. y los filisteos. que están ahí parados con su cara 
de ºpaz a cualquier precioº. Ninguna ~andera ondea. ningún joven hablaba ruidosamente de lucha y 
victoria., mudos sólo acompanados pl.'r el ruido de la máquina. el tren los jalaba hacia allá. pero en el 
corazón arde ... el múltiple oprobio d.: Ja pat1 ia. las doblegadas esperanzas. las ilusorias expectativa y 
la quizás hace largo tiempo apla.7.ado desarrollo de Ja vida politica y social; Ah., y el destino de 
muchos. que les ofre-ció en cárc.:les 4..' en el destierro haber convertido en hechos su convencimiento: 
como si hubiera delincuentes polfticos.!"''c 

Wilhelm Raabe se dió a conocer como escritor en 1864 con la novela Die Chronik der 

Sper/ingsgasse. novela que se publicó con el seudónimo de Jakob Corvinus. allí escribe: 

¡Es propiamente un mal tiempo! El ri.:ir se ha vuelto caro en el mundo., acaso sea barato fruncir el ceno 
y suspirar. En la distancia yacen sangrientas. oscuras las nubes de la guerra y en la proximidad han 
extendido su siniestro manto la enfenncdad. d hambre y la pobreza- ¡es un mal tiempo! Es otono. un 
triste otono melancólico y una lluvi.;:a prc:invemal cae desde hace semanas sobre la gran ciudad- ¡es una 
mal tiempo!. Los hombres tienen rostros largos y corazones pesados y si dos conocidos se encuentran. 
se encogen de hombros y apuran casi sin saludarse- ¡es un mal ticmpo! 3

"' 

Si bien la novela se desarrolla en los años de 1854-1855 y 1848 ha quedado atrás. los 

prusianos dominan de manera omnipotente el poder policiaco. etc. La situación no habría de 

dif"erir mucho de la que Heine experimentaba en la soledad de su lecho de enf"ermo. en la 

asfixiante atn1óstera de la reacción hl.'IHlpartista .. en la hizo que Heinc perdiera su fe. La 

desesperación alcanza tonos estremecedores en su última colección de poemas. Romanzero. 

35 Citado por Wolfgang Vcnohr y Fncdrich Kabcnnann: B,.r!nnpun4r~: Deuuch~ ~sch1chte /4$0- 18$0. Kronbcrg/ Taunus. Athcnaum. 
1978. P6g. 294. (Trad. mJaJ 
36 Wilhelm Raabc: D1~ Ch,.omk de,. Sp.e,.lm¡:asse. Cnloma. A1las-Verlag. 1921. P4- 20. tTrad. mia) 
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El fracaso de la revolución provoca que el gobierno favorezca .. un nuevo espíritu 

restaurativo. y no sólo las autoridades sino un amplio círculos del las clases pudientes y 

cultas tenían el miedo bien metido en los huesos contra intrigas revolucionarias. Ley y 

orden se consideraban el más alto principio. Era poco aconsejable comprometerse en 

aquella atmósfera con poemas políticos de un autor que era sospechoso ante los ojos de la 

autoridad. ••37 

2.2 Heine: revolución y decepción 

La /a,.ga ponracuJn lo hu acoJtunrbl'ado 
a ant1c:1pa,. /1.1 murrttl!'. U daría 
miedo .sa/1,. del clamoroso día 
y andar entrtl!' /os hombrc!s. Derribado 
Enr1quc llt!1n..• piensa en aquel río. 
el 11empo. qu .. • lo altl!'Ju ltl!'n1amen1e 
de esa larga pe!numbra J' del do/lente 
de ser hombre y ser judío 
P11u1sa ~·n las de/1cadas nwlodias 
cuyo 1ns1rumt!ntofuc. !'(!ro bien saM 
que el tr111tJ no tl!'S el cirhol ni el cn'C!' 

.tino del tiempo_,. de JJus vagc» Jla.s . 

.\'o han de .'f'.U/varse. no. tus ruueñores. 
tus noches d~ oro y tus cantadas flore s. 

Jorge l.u1s Borgc,.: -raris.. 1856 ... 

Heine es. para Lukács el perpretador intelectual de la Revolución de 48." sin embargo su 

producción literaria posterior habría de c:star determinada por el fracaso de la Revolución y 

por la enfermedad que lo postró en la tumba de colchones (die Jvlatra=engrufi). Así afirma 

Dolf Oehler. por ejemplo. afirma que ··visto de manera biográfica el año revolucionario de 

1848 marca un largo padecimiento en la tumba de colchones de la Rue d' Amsterdam y -

apartir de noviembre de 1854- de la Rue Matignon ... '" 

Heine escribe en sus Confesiones que "una hermosa mañana- era el mes de febrero de 1848-

faltarónme estas dos cosas (se refiere al dinero y a la salud) y mi divinidad quedó tan 

quebrantada. que se desmoronó miserablemente."'º Como afirma Lukács. "la imagen de 

,., Albcno Dcstro: "'OfTcntlich.._cit und prl\.3t. Die Bcuncilung des 'Romanr.cro' be1 dc:n BchOrdcn. in gcdrucktcn Rcn:ntioncn und in 
privasen Bricfmini:ilungcn". En. \\'11lhclm Gossmann ~ Joscph A. K.rusc (edil.): De,. spate Hemc-. /848-/,'l.56. L1tf!'rafuT • Po/1111' -
&hg1on. Hamburgo. Hoffmann unJ Campe- 1-icinrich Hcinc Vcrlag. 1982. Pag. 63. 
n Georg Lukács: Rea/utas alemano!s die/ siglo .'.:IX Mé'.ll:ico. Grijalbo. 196Q Pag. 104. 
3"' DolfOchlcr: "Hcmcs París nach 1848". En: Hans Jurgcn LU....cbrink y Janos Ricsz (edil.): Fc-mdb1ld und Fu.r:1na11on, 
iénr1111/er:figurf!'n und H'ahrnehmungspro:l!ss..- 1n den ú~u1sch.;fran=(Js1e:he11 Ku/1ur~:1ehungen (/ 789- /983) .. Dicstcrwcg.. Frankfurt 
am Main. 1983. Pág. 39 . 
..a Hcinrich Hcinc: .\fe'"o1ren. En. S.:J1T1tlu:he Schnften. lomo 11. Frnnl.:fun. Ullstc:m. 198. Pag.. S67. 
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Heine está. pues. determinada por su condición de revolucionario alemán en la época de 

1848. La Revolución de Julio y su traslado a París hicieron de él un escritor revolucionario 

de alcance y significación curopea".41 Pero "el París de Heine después de 1848 era. sin 

embargo en si mismo sólo una tumba de colchones ampliada, una ciudad de muenos y 

ruinas. que habitan fantasmas y animales noctumos".42 En ese París "profundamente aislado 

del mundo exterior, encadenado al lecho y enfermo de gravedad. Heine vive la frustración 

de la Revolución de Febrero, la derrota del proletariado en las luchas de Junio, el 

aherrojamiento de los movimientos revolucionarios en Alemania, Austria y Hungría. todo el 

periodo de reacción, en fin. iniciado en 1848, y sus circunstancias eran tales que solo de sí 

mismo hubiera tenido que sacar las fi . .1er.?.as necesarias para luchar contra corrientes de 

estados de ánimo proclives a la desesperación. Estados de ánimo que realmente se 

apoderaron de él. "43 Pues no sólo se puede documentar su tragedia a través de su poesía. 

todas las lineas que escribió en esa época dan cuenta de ello. el proceso de creación del 

Romanzero no estuvo exento de pasión .. en su sentido de dolor: confiesa Heine en una carta 

a su editor - del 30 de abril de 1349- que sólo dos consuelos permanecen a su lado sentados 

junto a su cama: "su esposa francesa y Ja nu1sa alcn1ana. Muchos versos y hay algunos entre 

ellos que como fóm1ula mágica domestican mis dolores si yo los sumo para mí. Un poeta 

es un loco y permanece asi" .44 El carácter curativo que Ja poesía para Heine tuvo en las 

noches de vigilia también Ludwig Kalisch lo confirma. su secretario en Jos últimos años de 

su vida. pues según palabras de Heine "la poesía ha permanecido como mi amiga fiel"- 11 

de noviembre de 1 849-. " No se ha dejado intimidar por mi larga enfermedad. me ha 

seguido hasta el borde de Ja tumba y me ha disputado con Ja muene".45 Karl Hillebrand, 

entonces secretario de Heine. informa a Hermann Hüffer en una cana que Heine "le había 

dictado el Romancero completo''.46 En corr.!spondencia con Gustav Kolb anotaba "escribo 

muy poco y principalmente algo político, leo mucho, o mucho mejor, me leen en voz alta y 

mucho más me narran" .4 7 El 15 de abril de 1849 escribe en el Allge"1eine Zeilung la 

• 1 Georg Lukacs: Op. c11. Pag. 104 
42 Dolí Ochlcr: Op. cll. P*g. 4:!. 
"Ibídem. 
" Hcinrich Hcinc: D1ch1rr ü~r 1hro..• D1ch1ungen. tomo 11. Norbc:n Altcnhofcr (edil). Munich. Hcincmann. 1971. Pag. 89 . 
.. , lbú:km. 
_.. lbúkm. Pig. 84. La cana probablemente cn1Tcspondc a no"icmt,rc de J 849-ma~o de 18!'0 
47 Ibídem. P8g. 92. La carta cstli fechada en Paris. 21 de abril de l SS l. 
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siguiente aclaración que era en si misma una declaración del estado moral y 

desfallecimiento fisico en que se enconttaba: ··cuando los calambres en la columna 

vertebral hacen ruidos dcn1asiados torturantes. me pregunto si el hombre es realmente un 

dios en dos piernas, como me lo habia asegurado el dif"unto prof"esor Hegel hace 

veinticinco años. El mes de mayo del afio pasado debí yacer en cama y desde entonces no 

me he levantado de nuevo. Mientras tanto quiero conf"esar sinceramente que una gran 

transformación me ha ocurrido: no soy ningún bípedo divino más: no soy ya más ·•et alemán 

más libre después de Goethe'" como me había llamado Ruge en días más sanos: no soy más 

el gran pagano número 11. que era eompar.ido con Dionísos coronado de vid. mientras mi 

colega número I ostentaba el título de un gr.in Jupiter ducal weimareano: no soy nlás ningún 

heleno rollizo y amante de la vida que :<e burlaba de los nazarenos melancólicos- soy ahora 

tan sólo un pobre judío enfermo fatalmente. una imagen demacrada de la desolación. un ser 

humano desgraciado'" 

2.3 El Ronranzero 

.-..·och ut Ot!ut.schland n":ht wr/oren 
Ob auch W1/llcür 
Vnd die F~1M11. kaum geboren . 
. \f~n 1m Ke1m er:strck' 

En el año de 1851 bajo el sello editorial de Hoflinann und Campe aparece el libro de Heine 

de 313 páginas con el título de Roman=ero. Según una carta del propio Heine. del 12 de 

agosto de 1852. el título se debía a su editor Campe. En otra carta a su editor. de septiembre 

de 1850. Heine habría de definir al Roman=ero como el tercer pilar de su obra lírica. los 

otros serian el Buch der Lieder y los Neue Gedichte. 48 

El Roman=ero está formado por tres partes49 que son "Las historias". "Las melodías 

hebreas". y "Las lamentaciones". ··La primera y tercera parte se dejan aprehender bajo el 

ª El aneo Jcfrc:y L. Sarnmons afinna que entre concedorcs ?»e tiene lzi opinión que c:l Roman:.ero no solo~ el tercer pilar de su fama 
llrica.. sino sobre todo el punto ma."" alto de su producción lirii.:a. En: J. 1: Sammons: He1nT1ch Heme. Stuugan. MclZlcr. 1991. Pag. 128 . 
.. ., En n:laci6n a la estructura triadica anota Hclmut Koorman 41uc -0s1..ar Walul había ya en su momento anotado que la división 
tripartita se encuentran frecuentemente en los poema. .. del Roman::l!ro y aun antes: -Almaru:or- -Die \\'allfahn nach ¡.;_cv1aar-. 
-Tragodie-. -Riner Olar. -0cr TannhauscT··. -0cr Apollogon ... -0cr D1chter Firdusi-. -vitt.liputzli-- IOdos estos poemas cstan 
di"ididos en trcs partes. y aun Prawcr habia afirmado en su hbro sobre la poc5ia tardia de Heine que el romo 1riad1co debió habcT jugado 
un papel digno de atención en la vida.. el pcnsamienlo y el arte de Uc1nc ... Hclmut Koopmann: -Hcincs. ·Romanzc:ro·. Thcmatik und 
Struktur". En: ü1uchr1ftfor deutsch< Fllolog1~. tomo 97. Wcmcr Basck tcdil).Bcrlin. Erich Schm1dt Vcrlag. IQ7K. PAg. 55. 
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punto de vista de la fom1a de representación romancesca. Al contrario se ocupa en la pane 

intermedia. de Heine mismo y formas de poemas breves. La colección de poemas cae en 

dos grupos según Forma y contenido"".5º Son poemas ··del sufrimiento. de la derrota. de la 

desilusión de la irritación por la crueldad del comportamiento humano y por la caos divino 

del mundo. por el inevitable triunro del humano malo sobre el mejor. lo que no es ninguna 

casualidad sino una consecuencia de una trascendencia misantrópica e insondeable. así 

como de la inratigable envidia de los menos valiosos.""51 

"El motivo central de casi todo los romanc..:s e historias del Roman=ero es el dolor por el 

constante triunro que en esta realidad nuestra alcanza lo malo sobre lo bueno."52 así lo 

apreciamos en el poema .. Valkyrien": 

Unten Sc/J/achl. r.>och aben schossen 
Durch die luft auf JVo/kenrossen 
Drei Valk).•rcn. und es lc/ang 
Schilderklirrend ihr Gc:san1:: 

Fürsten hndern, J "<J/ker .<otrcilen. 
Jcder Mli/J die Afa1..:h1 erbcuten; 
llerrschafi l<'1 das ht'Jch.ue Gut, 
Hochstc Tugcnd i-.r dc!r Alut. 

Heisa! vor dem Tod bcschüt=en 
Keine slul=en Ei~t;:nmüt=.:n. 
U11d da.'lf; Heldenb/ur =errinnt 
Und der schlt'chtre Mann geulinnt. 

El crítico Jean Pierre Lerevre distingue dos estructuras en el Roman=ero. una estructura 

interna como una externa. y su ordenación tiene por principio no otro que su propio 

contenido.53 

Esta estructura es para nosotros una lógica y dialéctica o más exactamente. una silogistica... en el sentido 
de Hegel. quien en el capitulo 7o. de Lafenomcnologiu del espíritu habla del "fin de la poesfa épica". 
Este silogismo es el primero de todos los silogismos de la poesia: es la fenomenologfa de el poema 
homérico ... que muestra cómo se realiza con el epo$ homérico lo divino en el lenguaje de una 
universalidad de un pueblo. El canto hon1Crico contiene en el hecho lo general. cuando no la 

~ ManfTCd Windfuhr: Jle1nr1ch Heme!: Revolu.11on und R&.'}11.-k11on. Stun~ MctzJcr. 1964. Plig. 2JS 
"JcfTrcy L Sammons: Hemru:h H.!me. Srungart.. Mct.Llcr. 1991. Págs. 126 y 127. 
'J Lukks: ~aflstasalenrant!s~ls1glo.\ºL\". MC:xico. Gnjalbo. 1969. P.tg. ISI. 
"Jcan Pierre Lcfc:vn:: •oic Slcllung der Gcschichtc im S)llogismus des 'Romanz.cro?'". En Hemr1ch He1ne une/ die kugeno.uen. Bcrlin. 
Aufbau. 1979. P*g. 143. 
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generalización del pensamiento .. sino también la totalidad del mundo como totalidad de los dioses. de 
Jos semidioses. los hombres. etcétera.~4 

Los poemas que fonnan el Romanzero son los siguientes: 

Primer libro, Historias: 

.. Epígrafe"". ··Rhampsenit"'. '"Dcr weisse Elephant .. , "Schelm von Bergen··. '"Valkyrien"', 

.. Schlachtfeld bei Hastings ... '"Karl r", "Maria Antoniette'". "Pomare"". ··oer Apollogott"' • 

.. Kleines Volk"'. "Zwei Ritter"', "Das goldne Kalb"'. Konig David, ··Konig Richard .. , ''Der 

Asra"'. "Himmelsbrliute ... Pfalzgrfüin Jutta .. , "Der Mohrenkonig'". •'Geoffroy Rudel und 

Melisande von Tripoli"". ··oer Dichter Firdusi'", ··Nachtliche FahrC. "Vitzliputzli"". 

Segundo libro, Lamentaciones: 

"Epígrafe•". ··waldein=mkciC. ·•spunische Atriden"", .. Der Ex-Lebendigc"". ··oer Ex

Nachtwlichtcr"'. "'Plateniden·· ... Mythologie"". '"In l'v1nthildes Stammbuch"" ... An der Jungen"". 

"Der Unglliubige··. ··K.-Januncr, •·zum Hausfrieden"', ·•Jetzt wohin?"'. ··Aites Lied"', 

Soliditlit", .. Alte Rose. ..Auto-da-íe. •'Lazarus'": "I \Veltlauf". ..11 Rückschau"". ..111 

Auferstehung". "IV Stcrbendc. •·v Lumpentum"', "VI Erinncrung". "VII 

Unvollkommenheit"". ··v111 Frommc Wamung."" ... LX Der Abgekilhlte"". ··x Salomo"". "XI 

Vcrlorene Wilnsche" ... XII G<!dllchtnisti:ier ... "XIII \Vicderschen". "XV Frau Sorge•·. "XVI 

Im Oktober 1849"" ... XVII Boses Gctriiume"'. ··XVIII Sie erlischt ... "XIX Vennllchtnis•". 

"XX Enfant perdu". 

Tercer libro, Melodías hebreas: 

"Epígrafe"". "Prinzessin Sabbat"". ••Jehuda ben Halevy". ••Disputation ... 

Y como el mismo Heine lo afinna en el Epílogo al Roman::ero. la mayor parte de los 

poemas fueron escritos en los tres años posteriores a 1848. ss 

:w Jcan Pierre Lcfc:vrc: /búktn. 
"'Los poemas que ya tenian una '°crs16n pre"ll'ia son los siguientes: el .. Epigra1c- a las .. His1ona.s ... -schelm ''ºn Bergen-·primera edición 
en el K(J/nrschf!n Uuun¡: del 30 de ma'.'"U de 1846 bajo d ti1ulo de -Herr Schelm von Bergcn--~ .. VaU .. ~ren"- las primeras cuatro estrofas 
aparecieron en el W11.·nt"r Somuv;:sM<.Jth·rn numero JX d.:I IQ do: sep1icmbrc de 1847 bajo el 111uln de --c;c,.an~ dcr Walkyrcn-. las 
cstrotW. :?-& tra1an el !>Ubtuuln Je ·Primera·. ·scgunda" ~ ·Tc.-.-~crJ Voz·~ ·-J.:.-.rl a- -primera cJ1.;1on en d .l/ftum Ur1x1n<.Jlp<>«'s1t.•n. eduaJo 
por llernnann PUiiman. Bom.i IX47_ con d Ululo Je "'lJa..-. \.\iicgcnlie1.r. ··Pomarc 1·111"" ·primc:ra eJu:1011 de la~ trc!> primeras estrofas c:n 
A/bum. Or1gma/p04.•s1f! de H. Ponmann. liorna 1847 con el titulo de ·1 Pomarc·. ·11. Dicsclbe". ·111 Eme andre" En la versión manuscrita 
tenían en el siguiente titulo: -Pomare-. -Hcrodi:as 11- y -Kunisanc-. -Kleincs Volt..-· primera ed1c1ón con el 11tulo de -srautfahrt- en la 
Morgf!nblartfar gt"b1/df!tt" Stándt.•. numero 21 O del 2 de septiembre de 18-46 sin la cuarta cs1rofa. "Ocr Asra-- publicado por primera vez 
en la J.fOl'gf!nblatt fa,. gt"b1/dt"te Stdnde. número 21 O del :? de septiembre de t 846 -: -pfalzgrafin Juna-. -Gcoffrey RudC:I und Melis.ande 
von Trípoli-. el -Epigrafe- de las -Lamen1acion""-s-. -1kr Ex·Lcttc:nd1gc-. -M~thologic-... Auto da fe-. -un"ll'olllo.ommcnhci1"", 
-wicderschen-. y el eplgrafc:: a 13!> -McloJías hebre~-. Sin embargo. sabemos que Heine quitó de la pnmc::ra versión del libro los 
siguientes poemas pcncnccic::ntcs a las ""Lamentaciones-: -Altc:s KaminstOck .... -oicsc:its und Jensc::i1s-. -Lebc::wohl-... Wandcn:t°!"". 
-Klugc Steme- y -Morphine··-
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La resignación política es el tema dominante de las "Historias". Las ··Historias'" están 

emparentadas con los romances y baladas de Heine. pero menos comprimidas, de largo 

aliento narrativo, con mayores disgresiones. afirma Jeffrey L. Sammons.56 

Es también la desesperada búsqueda de una esperanza. de una perspectiva luminosa. el 

desesperado af"errarse a toda posible ilusión. Una de esas posibles ilusiones parece ser el 

"Vitzliputzli". Heine que ya había criticado que en Alemania se pensara más de lo que se 

actuara.. que había atacado a los poetas políticos y tendenciosos. reaccionaba a la 

Revolución de 48. 

El significado del Roman=ero. y en particular el romance "Vitzliputzli", sólo es 

comprensible en la medida en que se compara con otras obras no únicamente de la época 

inmediata a la Revolución de 48, sino posteriores. que expresaron la decepción. pero que no 

acababan de resignarse. o de desilusionarse. Los levantamientos de 48 se perfilaban como 

una mitología político literaria. como en el poema de Georg Herwegh "Achzehnter M!irz"57 

de marzo de 1873. que cree que no todos los marzos han pasado. 

,. Jcflh:y L. Sammons: Hetnrich H~ine. Stung¡.rt. Mctzfcr. 1991. Pág. J27 ,, 
A.:ht:rhnhunúer11:1~r:1g und acht. 
Als un ún::.t das E1s g.!/cracht. 
Tagr cks Frbruar. Tagr ~s .\filr:rn. 
ff.'OTc."n rs n1cht Prole1ar1r,.hrr:rn. 
D1r vol/ Jloffnung :uerst eruacht..,. 
.-lchr:rhnhundrrtv1~r:1g und acht. 
Als du d1c:h lanxe genug ~dacht 
.Uutur Germanio. g/Qc*/u:h wrprru¡Jtr. 
U-0Tc."n rs nu·ht Pru/r1ar1rifdustr. 
D1r su:h ans ll~rA: d..-r &frt:'1ung grmacht 
Ach::rhnhundern·1t!--l.t( und ucht"' 
Ach1:rhnhundern·1er:1x und ach1. 
Als du geruht 'ºº" der ndc-hr/lch .. •n &hlachr. 
lf.'aren es n1chr Prnlt!tar1erlr!1chen. 
Die! du n .. r/01 '"º,..Je•" :1t1t!'rnJ._•11. bh•u.:hen 
Burh,,;¡upr J.:'U/i.•nJ._·11 ( ·asLJr g.:hr<Jclu 
. ..Jcht:t!hnhi.11.Jt:rn•1c.•r:1g unJ acht > 
• ..Jcht:ehnhunderrs1eb;1g und dre1. 
R~1ch der Re1ch.en. da 'llehsr du. 1uchM1' 
Aber M'tl" .-trmen. \'L•rA:auft und verraten. 
~nkn dt!r Proletar11~rta1en• 
.Voch smcl ullt' .4.tdr:I!' '"''be1. 
Achcehnhunderrs1eb:1g une/ .Jre1 

Citado en: Wallcr Grab (cdic.): Die Revo/unon von UJ.18. Eine Dcx:umenranon. Munich. N)Tnphcnburgcr Vatagshandlung. 1980. P6g. 
306. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL POEMA 

"Vitzliputzli" es un poema escrito en forma de romance. formado por un "Preludio" de 20 

estrofas y tres panes de 54. 38 y 39 estrofas respectivamente. en las cuales renuncia a la 

asonancia. 

"Preludio".- El poeta evoca América (v. 1 ). y en adelante hará una serie de comparaciones 

entre el Nuevo Mundo. no el actual que se europeiza (v. 4). sino el que Cristóbal Colón 

extrajo del océano (vv. 5-8), la comparación continúa. diciendo que no es un cementerio del 

Romanticismo (vv. 13-16). Pues de un suelo sano surgieron árboles sanos (vv. 16-20) y en 

esto se mecen grandes pájaros, de colores brillantes y llamativos. que hacen un gran 

escándalo con sus graznidos (vv. 21-28). Sin embargo, él no entiende lo que ellos hablan a 

pesar de ser como el rey Salomón que conocía el idioma de los pájaros (vv. 29-36). En ese 

nuevo suelo hay nuevas flores y esas nuevas llores tienen aromas nuevos que sin embargo 

le hacen recordar alguno que ya conocía (vv. 37-44). Probablemente lo olió en Regent 

Street (vv. 45-48) o en Rotterdam (vv. 49-53). Mientras observaba el Nuevo Mundo es 

sorprendido por un mono (vv. 53-56). que se espanta, hace la señal de la cruz y grita: un 

fantasma de Viejo Mundo (vv. 57-60). Él le contesta con ironía al mono que no terna. que 

no es ningún fantasma (vv. 61-64). pero que el prolongado trato con los muertos le ha 

hecho adquirir sus anacrónicas maneras (vv. 65-68). pues su años juveniles los pasó en 

algunas catacumbas del Romanticismo como el Venusberg y el Kyfth.!iuser (vv. 69-72); 

pero el mono no debe temer. pues lleva en el trasero los colores que él más ama (vv. 73-75): 

negro rojo y amarillo. que le recuerdan la bandera de Barbarosa (vv. 76-80). 

1.- La primera pane empieza con una descripción de Cortés. quien lo presenta no como un 

héroe o un caballero (v. 4) sino como un "insolente capitán de bandidos". cuyo nombre se 

debe memorizar en la escuela despues del de Colón (vv. 17-24). El po<!ta reflexiona con 

soma si no seria mejor el olvido a ser recordado junto a tal camarada. Lo compara con 

Colón y encuentra que él sí era un héroe. generoso. que nos regaló un mundo nuevo 
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llamado América: comenta con ironía que <;i bien no pudo liberarnos de la cárcel de éste. 

nos alargó la cadena. y le agradece el habemos librado del cansancio de Europa (vv. 25-40). 

Interrumpe su excurso y le pide a Pegaso que lo lleve a donde se encuentra "el pequeño 

hombre Cortés". que lo lleve al Nuevo Mundo. llamado México (vv. 49-56) que lo lleve a 

la fortaleza donde el rey Moctezumn hospeda a los españoles y les ha ofrecido ricos y 

costosos presentes de oro (vv. 57-68). Afirma que "esos incivilizados y supersticiosos" 

todavía creen en la "santidad del derecho de hospitalidad" (vv. 67-76). Es aquí donde se 

inicia la acción propiamente. El soberano se presenta en el cuartel de los españoles para una 

recepción en su honor. El asunto es visto como una obra teatral cuyo titulo sería la .. lealtad 

española .. (vv. 81-84): el soberano mexica es tomado prisionero a la orden de Cortés (vv. 

85 -88). Muere Moctezuma y se desata la ira del pueblo (vv. 89-92) Con la muerte del 

soberano se reduce el suministro de víveres (vv. 101-104). Los españoles añoran su terruño 

(vv. 105-116). Se decide abandonar la ciudad (vv. 117-120). 

Agonizante don Gastón entregó la bandera a don Gonzalvo quien encontró la muerte 

simultáneamente (vv. 197-200). Cortés mismo tomó la bandera y la trajo en alto en su 

caballo hasta bien entrada la tarde cuando la batalla concluyó (vv. 201-204). Ciento sesenta 

españoles perdieron la vida en la batalla. arriba de ochenta cayeron vivos en manos de los 

indígenas (vv. 205-209). Muchos fueron heridos gravemente. una docena de caballos 

fueron en parte muertos. otros tomados como botín (vv. 209-212). Por la tarde alcanzan la 

orilla del lago Cortés y su ejército (vv. 213-215) . 

11.- En este capítulo se narra la noche del triunfo de los mexicas sobre los españoles. 

Cientos de luces iluminan México (vv. 1-4) y el templo de Huitchilopochtli (vv. 5-9); el 

cual recuerda un templo colosal asirio o babilonio que hubiera pintado Henry (sic) Martin 

(vv 1 O -16). Sus escaleras en zigzag conducen a un altar donde se encuentra Vitzliputzli. 

dios de la guerra (vv. 17-31 ). Él es un monstruo n1alvado que. sin embargo. presenta un 

rostro infantil y limpio que provoca risa (vv. 32-36). lo que hace pensar en la muerte pálida 

de Basilea o en el Mannke Pis de Bruselas (vv. 37-40). Al lado derecho de Vitzliputzli están 

los legos y al izquierdo los sacerdotes. Hace una comparación cómica en la que se 

representa un misterio llamado ··sacrifico humano .. : en la versión. no es tan fea el devenir 
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de la acción (vv. 81-100). El sacerdote que oficia los sacrificios vestido con una túnica roja. 

se dirige al dios Vitzliputzli y le dice que se alegre. pues ese día probará sangre española. 

ochenta de ellos serán sacrificados (vv. 101-106). Suenan los cuernos anunciando que las 

victimas suben. desnudos y atados de manos la pirámide (vv. 113-120). Mientras tanto 

Cortés y sus compañeros oyen y ven desde la orilla del lago y reconocen a sus compañeros 

presos: como en un escenario sus figuras. ven el cuchillo. ven la sangre (vv. 129-136). Se 

quitan el yelmo. se hincan y entonan el salmo de los muertos (vv. 137-140). Entre los que 

murieron. estaba el hijo de un amor juvenil de Cortés (vv. 141-144). Llora Cortés al ver en 

el pecho del joven el medallón que contiene el retrato de la madre (vv. 145-148). Se limpia 

las lágrimas. suspira y canta con los otros: nJiserere (vv. 149-152). 

111.- Es la mañana posterior al sacrificio. El sacerdote de la túnica roja. el único despierto 

en el templo. se dirige a Vitzliputzli diciendo un conjuro (vv. 13-14). habla de la apetitosa 

sangre de los sacrificados (vv. 17-20). al día siguiente se victimarán los caballos (vv. 21-24) 

o si lo desea también podría sacrificarle a sus nietos (vv. 25-28) con tal de que los haga 

triunfar (vv. 29-30). El sacerdote se pregunta que motivaría a los españoles a dejar sus 

tierras (vv. 37-41) pero también lo que ellos hacen. Afirma que creían a los otros hijos del 

sol (vv. 45-48) pero cómo se desilusionan al ver que son mortales (vv. 49-52). son hombres. 

feos y barbados (vv. 53-56) se dice que algunos esconden una cola debajo del pantalón (vv. 

57-60); son feos moralmente. no saben de piedad y se comen a sus dioses (vv. 61- 64). Y 

vuelve a solicitar la protección del dios (vv. 65-68). El dios contesta (vv. 69-72) que se 

debe de enterrar un puñal de sacrificios (vv. 73-76) para dejar salir su alma y ésta vaya hasta 

el estanque de las ranas (vv. 78-80) ahí lo saludará su tia la Reina de las ratas (vv. 80- ) El 

deberá de contestar que ella aconsejó la guerra y la guerra fue un abismo (vv. 97-98) se está 

cumpliendo la antigua profecía sobre la decadencia del imperio a manos de malvados 

hombres barbados que vinieron del Este en pájaros de madera (vv. 99-104) Pues así es la 

voluntad de una virgen sin mácula que protege a los españoles (vv. 105-1 13) El más pobre 

de los dioses y México deberán de decaer (114-116). El templo se hunde y Vitzliputzli con 

él. nadie volverá a verlo; sin embargo no morirá. él como los papagayos no muere. sólo 

cambia de plumaje ( 125-128) El huirá hacia Europa. la tierra de sus enemigos. y allá 
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iniciará una nueva carrera (129-132) Se endiabla.. se vuelve un demonio (133-134). A sus 

sabios y a sus locos habrá de atraer y seducir y a su vinud le hará cosquillas hasta que ria 

como una conesana. Se quiere volver un demonio y saludar a Satanás. Belial. Astaroth. 

Belcebú y a Lilith (vv. 145-152) Concluye diciendo que no le es posible salvar a México 

pero lo vengará terriblemente (vv. 153-156) 
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3 LA IDENTIDAD DE VITZLIPUTZLI 

Kommt auf lºaters gro~·n Stuhl. 
1·11:./tput=t!. B/1t=t!pull.' 
1-0ter sagt. man 'H.·eJpes mclu, 
Wif! man delnen .\'amen sprich// 
pst.' 
[. .. ] 
Pst, sagt l"ater. F/1t:ebott 
u•ar elnmal etn l~lwr Gott 
der auf elnem Sluhle .sap 
und gebratne .\fenschen ap 
huh.-

Richard Dchmcl: Fit:ebut:f! 
Bcrlin, 1927. 

"El dios de la guerra y el guerrero era Huitzilopochtli. el que no por sus cualidades. sino por 

su tan extraño nombre es mejor conocido en Europa." escribió B. Traven en la revista 

Vorwéirls- 14 de mayo de 1926-.'8 Sobre esa ambigua identidad europea de Vitzliputzli

Huitzilopochtli. el demonio europeo- el dios azteca. tratará este capitulo. 

"En la literatura corno en la vida cada hijo tiene un padre. que no siempre conoce o que le 

gustaría negar" escribió Heine en sus Explicaciones sobre el Fausto. 59 

~abemos que el nombre de "Vitzliputzli" no es un invento de Heine; aparece primero en la 

obra de Christian Weise Drcy ürgstcn Ert=narrcn in dcr gant=en Wclt (1672); también 

aparece en Diogenes (1742) de Lindenbom con una obvia connotación diabólica60
; es 

también el nombre de un demonio en la novela de Friedrich Milller. mejor conocido como 

el pintor Müller. Fausl Leben dramalisierl (1778); lo hallarnos de nuevo en el hexámetro 

alemán de Hebel "Der Karfunkel" (1803) y finalmente podemos encontrarlo otra vez en la 

estrofa final del poema de Goethe "süJ3es Kind. die Perlenrcihen" del Ost westlicher • 

Divan.61 Horst Rüdiger cree que probablemente Heine haya visto el nombre en el drama de 

Hebel cuando lo leyó para su propio estudio sobre el Fausto.62 

" 8 B. Travcn: -Ooner dcr allcn MC""OCil.:ancr"'. En: Karl S. Gulhkc: B. Truven, ein Rdlsel. Zurich, Diogcncs, 1990. Pág. 697. 
,. H. Hcinc: Ckr DcMtor Faust. Ein Tan:pocm n.!bst K1~r10.U!n Berichtt:n ab.~r Teuft!I, HeXln. und D1ch1iun111. Joscph A. Krusc (cdiL). 
Stungart. Reclam. 1991. PAg. 9. La versión en espal\ol corresponde a •La leyenda de Fausto" en H. Hcinc. Sus nvjores obrcu. Buenos 
Aires.. Libreri• Et A1cnco EditoriaL 1951. (Colección CIAsicos inolvidables) P._ 107. 
"° John Carson Pcncy: -Anricolonalismus in Heinc·s 'Viulipul7Ji'-. En: Colloquia Germanica. /nternationalt! U11schrif(flJr 
Gennanú/14. 26.1. (1993). Pág. 4-1. 
61 Horst RDdiger: ·vitzliputzh im Exil". En: J. von Vinccnt. (ediL): Untersuchungen :ur Literatur als Gen·hu:hte. Bcrlln. 1973. P•g. 
3011. 
62 Horst Rodiger: Op. cit. PAg. 308 
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Lo anterior podría ser consecuencia de un hecho que Ursula Thiemer-Sachse63 ha 

investigado: el f"enómeno transcultural de la demonización del dios azteca en Alemania. 

Cita la obra de Biclkowsky. Schwieger/ingschen P11ppenspie/ rom "Doctor Fausl" que si 

bien es del año 1881/82. forma parte del catálogo de obras donde aparece. desde que este 

espíritu, se dio a conocer en Ulm. ya sea con los nombres de Vizlibuzli. Vitzlipurzli o 

Fitzliputzli. y en caso de la obra representada en Leipzig, aparece bajo el nombre de 

Vitzliputzli junto a otro 

espíritu Jlamado "México". 

Sin embargo. como si fuera 

uno de esos aguafuertes que 

Heine describió en Los dioses 

en el exilio. el nombre 

"Vitzliputzli'' recorrería los 

diccionarios alen1ancs 

después de su derrota. 

Thicmer-Sachse cita el 

Diccionario de Grimm y el 

GrofJen Lexikon Aller 

Wissenschafien und Künste. 

welche bisher durch 

mensch/ichen Vers/and und 

Wilz eT;/Unden wurden de 

1 746, donde es presentado 

como un diablo. Pero las apariciones de Vitzliputzli en el ámbito de la lengua alemana. 

anterior al poema de Heine. no acaban ahí; pues ya desde el siglo XVI. en la obra de 

Arnold Montanus. había aparecido un grabado -Vir=liput=li ido/um Ale.>:icanorum

primero en Amsterdam, en holandés, y posteriormente en alemán. en 1 763 en traducción de 

•> Ursula Thicmcr-Sachsc: •1tuitzilopochtli-Vitzcputzc. cin transkullurcllcs Phanomcn: ""ic dcr anclischc Kricg.sgou zu eincr 
Tcufclsgcslalt im dcutschcn Sprachgcbrauch "urde•. En: ~ orb1s llupunl /inguis J111eru htstor1a moribus: Festschr!ft .fiir Difur1ch 
Bries~metster:um 60. Geburstog. FrnnL.fun am ~tain. Domus Ed. Europaea. 1994. 
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Olfert Dapper con el titulo de Die unbekannte ,veue IVelt oder Beschreib1111g des JVellleils 

Amerika. Afirma Thiemer-Sachse que 

Vitzliputzli ya aparece también en la obra de Theodor de Bry. acompañando textos de 

cronistas españoles como Antonio de Herrera y Tordesilla y José de Acosta. Aparece ah! 

como "'"'Huit=ili poc/11/i su1n111us kfexicanorum Deus"'., un monstruo antropomórfico. Esta 

imagen se expandió "porque 

excitaban la atención con 

noticias de vivencias de una 

exótica tierra extraña y así fue 

por primera vez abierto al 

público de habla alemana. (y) 

parecen formar parte de las 

fuentes fundamentales para la 

expansión de 'Vitzeputze' 

como concepto de demonio."64 

En el pensamiento de Hcinc. la 

imagen de Vitzliputzli se 

organizaba como un demonio 

europeo. aún años antes de que 

escribiera el Roman=ero como lo 

podemos observar en sus 

Fragmentos Ingleses. donde dice que un nuevo ministerio del diablo estará integrado de la 

siguiente manera: "Samel conserva el comando de las hordas del infierno. Belcebú se 

vuelve canciller. Vitzliputzli se vuelve secretario de Estado. la vieja abuela recibe las 

colonias .. etc. "65 

Pero lo verdaderamente original del romance de Heine es haber reunido las dos 

personalidades del nombre Vitzliputzli: por un lado el demonio europeo; por el otro. el dios 

azteca: 

Nach der Heimat meiner Feinde. 
Die Europa ist gehei¡Jen. 

M Thiemcr-Sachsc: Op. cit. Pág. 1209. 
~ Hcinc: -oas ncuc Ministcrium-. Eng/Jsche Fragmente. En: U'erú. iomo 3 Pág.. 100. 
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IVill ich.fliichten. dort bcginn ich 
Eine neut! Karrie."'e~ 

/ch verreufle 111ich. der Gol/ 
IVird.Jet:und ein Oot1seiheiuns: 
Als der Feind~ boser Feind 
Kann ich dorten wir4en. schaffen.. 
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4 AMÉRICA Y LA CONQUISTA DE MÉXICO 

Ofi verkannt und \,'lf!/ bewunde.>l'I 
Tlt"f gellebt und gut geha/11. 
Glüht mttm 81/d durch em Jahrhunikrt 
.... 't•u belcrdn;t und nte -verbla/11 
&11 Banawen nuc:h ¡;r.er1chtt!I. 
B/;ndfür Sch1Jnhe11, See/enroh. 
Wor 1c:h Eurem Wlt'rk wrpjlic:htet. 
Fern van Rhe1n- 1n ,\fex1lt.o. 

Paul Mayer:"ln Namcn Hcinrich llcinc" 

Por ejemplo. he aqui un cplgrafc para una 
descripción de MCxko o del PcrU. antes de la llegada 
de Cones. o de Pizorru: 
.Vunc age, qui regt•.s. Erato. quae tempora rrr11m. 
QuJs Lat10 anllquufuerit .statui. adv.!no clas.sem 
Quun1 pr1murn Au.sn1is e.scrl'.s1tus appulll DT1:s 
E.x~dtam ..• 
PtT.stame ahora tu aux1/10. , oh. Erala.'. para que 
Jtga cudles faeron /o.'f: n.")~.s. cud/es los rrmotos 
sucesos. cual el e.stado del antiguo Lacio, cuando un 
ej&!rcitu exta".}ern arribó por pvr prunera w: en sus 
,,,,,VC"s a las playa.'f: ausonias. A decir '\'erdad los 
hechos relatados en Les En~ida son de cono alcance. 
en con1pnraci6n con la Conquista de América. pero 
el te-no Cpico los magnifica. 

V11leric Larhaud en carta a A. Rcyc5. Paris 10 de 
flovicmbrc de 1931. Cit.-do P."' A. R. en -Apéndice 
~obre Vir~ilk, y ,\mCnca. - Obra~ complellll XI. pAg. 
17~ 

Cuatro motivos son fundamentales en el poema "Vitzliputzli" de Heinrich Heine: una 

particular visión de América. una breve cor..fesión de su vida. la Conquista de México como 

una lucha entre dos religiones. la derrota de Vitzliputzli y su demonización. En este capítu}o 

trataremos la disputa alrededor de las fuentes de las que se nutrió el romance. la 

transfonnación que sufre la materia histórica bajo la pluma de Heine y las razones 

narratológicas de ello. las tradiciones históricas de la visión de América, la leyenda negra y 

el "buen salvaje". 
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4.1 La discusión alrededor de las fuentes y las influencias 

.. Las erratas latinas de mi obra sobre Cervantes. me 
fueron sc"aladas en México. en cuya Universidad 
nadie se ocupa del latin.-

Américo Castro. cana a Alfonso Reyes. Madrid. 
enero de 1930. Citado por A.R. en -oiscurso por 
Virgilio-. Obrascompl~tas.\"I. pag. 158. 

"En la literatura. toda obra tiene un padre que no conoce o que no quiere reconocer"'. 

escribió Heine.66 En el caso del romance Vitzliputzli los estudios hasta ahora realizados 

muestran una gran insensibilidad con respecto de la naturaleza de las fuentes históricas 

contemporáneas a Heine y cómo éstas son transformadas creativamente en el poema. La 

revisión de la teorías interPretativas de la literatura crítica sobre Heine se hacen 

imprescindibles en ese sentido: la disertación de Helene Hermann67 junto a la edición 

comentada de Elster de las obras de Heine. habrían de marcar la ruta crítica para la 

interpretación del romance de Heinc. que, sin embargo. no será del todo satisfactoria. El 

procedimiento utilizado por Helene Hermann, que ante la imposibilidad de encontrar la 

fuente original68 se dio a la tarea de comparar el poema con la tradición histórica existente. 

nos muestra no sólo su erudición y su aplicación germana. sino asimismo nos confirman la 

sentencia de Borges: no hay ejercicio literario que no sea finalmente inútil. En su descargo 

podemos citar lo que dice Earl Minder rt:specto de las limitaciones de ciertos trabajos 

críticos" la práctica está justificada por la teoría."69 Las limitaciones de orden metodológico 

son evidentes. pero más graves son los plagios y palimpsestos que cometieron los 

germanistas heinéfilos posteriores, quienes en esencia trataban de encontrar la originalidad 

a través de una caza de brujas de la imitación. Más allá de las concepciones románticas del 

arte. en las cuales se basaba ese tipo de análisis. se encontraba la necesidad de la 

revaloración del concepto general de mímesis y narratología. El francés Gerard Genette.70 al 

replantear las relaciones entre dos obras y el modo en que se transforma la una en la otra • 

- Hcinc: -Erl•utcrungcn zur Doktor Faustus•. Loe. c:11. 
"

7 Hclcnc Hennann: S1ud1e~n :ur H~IM~ Rantan.z~ro. Bcdfn, WciJmanschc Buchhandlung. 1906. VCasc •vcrglcich des VizlipuzJi mil 
Übcrlicfcrung des StofTc:s" . 
.a VCasc: Fraukc, Banch: Entstehung und ::ettgeno.ss1sclw Aufnah~ d,e3 Rontan=1ro "°" H. Hem~. Snultrn 1n ZM.sanunenhang e1ner 
ltUtortsclt-kritisclwn Edmon. Kicl. Disertación. 1973. Pag. 69 . 
.., Ear Mindcr: '"Estudios comparados intcrcullul'&lcs•. En : Marc Angcno1 e1 al.: Teoria L11erar1a: . México. Siglo XXI. 1993. P~ 183. 
70 Gcnrd Ocncttc: Palrmp.ustos. la /lteratvra en .ugundo grado. Madrid. Taurus. 1989. 
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abría el campo para dilucidar las limitaciones de los anteriores análisis. Este tema 

denominado intertextualidad. lo definía corno " la copresencia de dos o más textos • es 

decir~ eidética.Jllente y frecuentemente .. como Ja presencia efectiva de un texto en otro,," 71 

Así. él entiende que el objeto de la poética 

no es el texto considerado en su singularidad (esto es más bien asunto de Ja critica). sino el architexto 
o. si se prefiere. la architextualidad del texto (es casi lo mismo que suele llamarse la 'literariedad de la 
literatura'). es decir. el conjunto de categorfas generales o trascendentes- tipos de discurso. modos de 
enunciación. géneros literarios. etc.- del que depende cada texto singular. [ ... ] este objeto es la 
transtextualidad o trascendencia textual del texto. que entonces detinfa. burdamente. como 'todo lo que 
pone al texto en relación manifiesta o secreta.. con otros textos'. La transtextualidad sobrepasa e incluye 
la architextualidad y algunos tipos más de relaciones transtextuales [ ... ]. Su forma más explicita y 
literal es la práctica tradicional de la cita (con comillas. con o sin referencia precisa): en una fonna 
menos explicita y menos canónic~ e1 plagio ( ... ). que es una copia no declarada pero literal. Ja alusión. 
es decir. un enunciado cuya plena compresión supone la percepción de su relación con otro enunciado 
al que remite tal o cual de sus inflexiones. no perceptible de otro modo ( ... ).72 

De este modo dentro del vocabulario funcional básico que habría de introducir Genette se 

halla prototexto. hipertexto. régimen de transformación. etc. Si bien sigo eclécticamente y 

selectivrunente la teoría de Genettc. el gongorismo de su terminología disemina mi meta 

que podría estar enunciada sintéticamente en la siguiente afirmación. no de Genette sino de 

Harold Bloom en La angustia de /,:,s influencias: "las influencias poéticas no tienen que 

hacer que los poetas se vuelvan menos originales. ya que frecuentemente los vuelven más 

originales. aun cuando no necesariamente mejores. La profundidad de las influencias no 

puede ser reducida al estudio de las fuentes. a la historia de las ideas o a la modelación de 

imágenes. Las influencias poéticas. o. como las llamaré más frecuentemente. los errores de 

interpretación. constituyen el ciclo de vida del poeta corno poeta."73 

Por otro lado. existía la necesidad de poner en práctica aspectos de la teoría de la narrativa o 

narratología. que nos permitieran mostrar la coherencia interna del poema más allá de los 

simples problemas de influencia. Si bien la clasificación no es un conocimiento en sí 

mismo. sí es el inicio de éste. por lo que un cambio en el vocabulario seria un cambio en la 

visión del mundo. 

71 Ocrard Ocncnc: Op. cit. Pllg. 10. 
72 Ocrard Ocnenc: Op. cit. Págs:. 9 y 1 O. 
73 Harold Bloom: Laangwt1a ck las 1'1fluencla.s. Caracas. Mon1c Ávila. 1991. P6gs. JS y 16. 
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Antes de establecer la definitividad de las fuentes. como trataba de establecer Helene 

Hermann. habría que establecer su posibilidad. No sólo porque en cierta medida reproducen 

una serie de características comunes a ambos textos. sino porque. a la manera de Borges 

una obra ya lleva en si el ineludible germen de otra. como como la ha mostrado en los 

casos de "Historia del traidor y del héroe". "Kafka y sus precursores". o el "Pierre Menard 

Autor del Quijote". cumpliéndose así además el axioma de que todo buen lector es un autor 

en potencia.'4 

Heine habría de abrevar en las afluentes en las que se diseminó el caudal principal que trató 

la Conquista: los historiadores románticos. La esencia de la Conquista. al menos corno la 

refleja Heine. no la encontraremos <>n los cronistas de Indias. sino en los interpretes o 

intermediarios de la época romántica. Los mismos que. según palabras de Juan Ortega 

Medina. hallaban: 

el valor acordado al llamado color local y a la descripción (descubrimiento o recreación} pictórica del 
paisaje del escenario natural. Junto a estos típicos elementos han de poner las escenas espectaculares 
(batallas especlficamente dramáticas. teatrales. entre dos ejércitos. grupos. naciones o caracteres 
heróicos contrarios) y la confinación en el espacio y en el tiempo de un gran tema. L.a resurrección del 
pasado. pintándolo no como fue !"ino cerno se imaginaban que fue. es alcanzada mediante 
reconstrucciones muy ingeniosas del lenguaje y de los trajes de los personajes. de sus enseres. armas. 
viviendas y. en su mayor parte~ por medio de bagatelas sin cuento a fin de trasladar al lector al pafs y a 
la época cuya historia cuenta. [ ... ] Escriben para narrar y no para probar (Scribitur ad narrandum. non 
ad probandum) como aconsejara Quintiliano.7

" 

Según algunos investigadores de la obra de Heine, Chevalier. Prescott. lrving. Bullock. pero 

también lxtlixochitl76 y Fefller o Antonio de Solís77 son entre otros las presuntas fuentes, o 

prototexto del romance Vitzliputzli.. los investigadores franceses.78 afirman a su vez que 

en el caso de "Birnini" y "Vitzliputzli" se relacionan con la traducción al francés de Histoire 

des voyages de Colon et des compagnos de Colombo (1850) de Washington lrving e incluso 

con la traducción de 1845 de la Histoire de la Conquéte du Mexique de Prescott. Heinc se 

'' Vtasc Jorge Luis Borgcs: Fu.;cwn..zr10. l'\.1Cxico. FCE. IQ85. 
u Juan C>nega y Medina: "'Prólogo'". En: William Prcscon: Jl1Stor1a de la Conquista dr .4.l¿x1co. MCxico. PornJa. 1991. Pág. XVI . 
.,. Hclcnc Hcnnann: Op. cit .. Páp.. 13 a 17. V Case también: Frauk.c Banclt: Ent.llehung und :A!ltgrno:s.uche Aufnahme des Roman;e,o van 
H. H. Hg. 68--69. 
77 ScgUn Fraukc Banelt: Op. cu .• hay registros de que: en el ano de 1838 Hcinc habla marcado con una cruz Lo llutor1a ck A.fi.xlco de 
Antonio de Solls en la traducción de L. G. FOrstcr en el catálogo de la bibliotcca Lacib de Uamburgo. de la que: le mandaba su hermana 
libros • pedido. p~ 69. 
79 Bealrix. Mollcr: D1rf,an:"3uche Hrm~-Fo,.schung 1945-1975. Mciscnhcim an Glan. Anta Hain Veriag. (Hochschulc Schrift.cn. Tomo 
28) . .,.... 305. 
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relaciona en especial en el "Preludio" con el capítulo 2 y 3 del libro IV de Irving The /ife of 

Columbus de 1850 y en "Vitzliputzli" con la History de Prescott libro 1 capítulo 1 y 3 en 

relación con la descripción arquitectónica y en el libro VI. 6 con la escena de la masacre. 

según Charles Andler.79 Por otro lado está el multicitado fragmento de los Cuadros de 

viaje, Nordsee. donde habla acerca del libro de Bullock en el que éste narra su viaje a 

México en 1827. Los artículos de Michel Chevalier aparecidos en la Revue des Deux 

Mondes apuntan con seguridad a ser la fuente de la que Heine se habría de nutrir. Las 

razones que algunos investigadores aluden para sustentar tal afirmación son de índole 

puramente circunstancial: los articulo aparecieron en el mismo año en que Heine publicaba 

en esa revista. gracias a René Taillander. los Neue Gedichte, además en uno de los números 

donde apareció el texto de Chevalier- "De la civilization mexicaine avant Fernand Cortez" 

y "La conquete du Mexique par Fernand Cortez". 15 de marzo y 15 de julio de 1845- había 

una colaboración sobre Ml>rike que había interesado a Heine. 

Además, Heine y Chevalier. habían mantenido cierto intercambio epistolar. Hasta aquí las 

circunstancias. sin embargo si analizamos no sólo las coincidencias en las acciones 

descritas en ambos textos- cosa casi imposible dado la cantidad de transformaciones a las 

que sometió Heine a la materia que le sirvió de prototexto o fuente- nos daremos cuenta 

cómo ya Prescott, pero en mayor nledida Chevalier prefiguran -el verbo es borgiano80
- el 

romance heineano81
• 

Chevalier se preguntaba cuál ha sido el carácter de la Conquista de Cortés. y cuáles los 

incidentes más dignos de ser consignados en la historia; escribe al respecto 

La relación de la Conquista de México se asemeja a un poema épico o a un romance de caballería: 
tan grandiosas son las proporcione~ con que se presentan los acontecimientos y aun los incidentes: 
tan por encima de la ralla ordinaria se muestran los hombres: tanta parte tiene en ella lo maravilloso 
mismo. ¡He ahr un aventurero saliendo de Cuba con 533 soldados. 110 marineros. 16 caballos .. 13 
arcabuses. 32 ballestas. 1 O casones. y 4 culebrinas. osa atacar a un imperio. cuya población está 
posefda por el valor. como el mismo reconoce bien pronto. cuyo soberano es acatado como una 
divinidad a larga distancia y puede. haciendo una llamada a sus vasallos. poner millones de hombres 
sobre las a.nnas! ConCs se propone no solamente hacer que reconozcan a Carlos V como su soberano 
Jos habitantes de este fonnidable imperio y su soberbio emperador. sino que se fonna la resolución de 

79 lbú:km . 
., Borgcs escribe en An11guas /11eraruras gcrTndmcas: -0e las antiguas literaturas gcrmálicas Ja más compleja )' rica es 
incomparablemente la cscandina~a. Lo que al principio se escribió en Inglaterra o en Alemania vale porque pr~figura. o porque 
imaginamos que prefigura. lo que se escribirá después.~ la fama de Milton ayuda a la fama de Cyncwulfy el Can1ar d~ /o$ /l.'llw/ungCM 
mnuncia a Wagncr.- Subniyado mio. 
•• Sin embargo coincido con la ase,,eración de Fraul..e Baneh de que no puede conside~ la Linica fuente. Op. cu. P•g. 68. 
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obligarles a abjurar su religión. es decir., a que hagan el mayor sacrificio que se puede pedir a un 
pueblo. Él Jo quiere .. él Jo intenta y no necesita más que 30 meses para conseguirlo. 82 

Pero el "carácter" de ese "poema épico'',. de ese "romance de caballería" sólo adquiere 

significado según Chevalier, al ser comparado con los dos poemas épicos por antonomasia: 

La Iliada y la Eneida: 

Después de tal asunto. el de Ja /liada parece bien pequei1o. ¿Qué es aquél en efecto sino Ja contienda y 
la reconciliación de Aquiles y de Agamenón con una acción que no puede calificarse de final. puesto 
que nada termina y en Ja cual el más heroico de Jos defensores de Troya es vencido y mueno por el 
más valeroso de los griegos? La Eneida no se funda en más anchas bases. Dosjef"es de ciudad .. Eneas y 
Tumo. se disputan con fuerzas casi iguales la mano de la hija de un reyezuelo del Lacio. Para cada una 
de estas dos obras imperecederas. el poeta ha tenido que buscar en su ingenio lo maravilloso. que tan 
admirablemente ha intercalado en el argumento. A una realidad mezquina ha habido que aftadir la 
fábula y que sembrar la relación. con un arte infinito. de tradiciones históricas. de descripciones 
geográficas y de nociones de la filosofla más adelant.ida del tiempo. 83 

Aqui es necesario recordar lo que dice Borges respecto de los precursores: "En el 

vocabulario critico, la palabra 'precursor' es indispensable, pero habría que tratar de 

purificarla de toda connotación de pólemica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor 

crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado. como ha de 

modificar la del futuro." 84 

Lo anterior me lleva a considerar si los fragmentos citados de Chevalier no eran una 

invitación bastante evidente para aquel poeta que quisiera escribir la gran obra épica. 

Porque no creo, sin embargo. que hubiese sido la única determinante. Dentro de la 

nomenclatura introducida por Harold Bloom en La Angustia de las influencias, lo anterior 

seria Tésera que es "complemento y análisis. [ ... ] un poeta antitéticarnente 'completa' a su 

precursor al leer el poema-padre conservando sus términos, pero logrando otro significado, 

como si el precursor no hubiera ido suficientemente lejos. "85 El propio Romanticismo del 

que fue parte Heine, del cual abjuró y del que finalmente no se pudo desligar había 

introducido la forma romance con todas las implicaciones temáticas e ideológicas que esto 

., Cito segUn la edición mc·"cana del texto de Chc'iJlicr: "La Conquista": En: Michcl Chcvalia: A.t;x1co anllguo y moderno. Mbico. 
FCE. 1983 (Scp..180 núm ... 2). P•g. 191. Subrayado mio. 
0 Michcl Chcvalicr. /Mm. P*g.. 192 . 
.. Jorge Luis Borgcs: "Kan.a y sus precursores" en Fu:CIOl'JONO. pág. 309. 
n Harold Bloom: La angustia de las 1nfluenc1as. Pág. 23. Escribe adem:is: "Según la tCscra. el poeta posterior apona lo que su 
imaginación te dice que complctaria el poema precursor que de otra manera cstaria 'truncado'. un 'complctamicnto• que es una lectura 
enónca del mismo modo como lo es un dcsvio ~isionista". PD.g. 80. 
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significaba. En palabras de Hanne Gabriele Reck,86 el romance es una forma poética de 

origen folclórico y que trata temas narrativos de los cantares heroicos españoles o expresa 

sentimientos líricos. Proveniente de España, el origen del romance descansa en dos 

hipótesis, según una. es la expresión más temprana de la poesia nacional española; cantada 

originalmente por los juglares y que posteriormente se volvieron cantares de gesta. La 

segunda hipótesis, según Menéndez y Pelayo y Menéndez Pida), entre otros. proviene de 

fragmentos de canciones heroicas. Heine elige el colorido español y los motivos españoles 

como ropaje para los temas que yacen en su corazón. Materia y contenido. que en los 

romances de Tieck y en los romances del Rosenkranz de Brentano aparecen detrás de los 

momentos decisivos. están en los romances de Heine en pri1ner plano. y con esto también 

está más cerca Heine de los romances populares españoles que Tieck y más cerca que los 

romances del Rosen/eran= de Brcntano. La forma de representación. que llevan a su 

romances hacia su propio carácter. es el elemento que Heine ha contribuido para el 

desarrollo del género. 87 No sólo eso. 1-leint: se di.ferencia de los romances españoles a través 

del uso de elementos autobiográficos y por una actitud básica paródica-irónica que por el 

momento se transforma en blasfemia. Esta tendencia se acentúa en el ciclo de poemas 

Romanzero, donde la forma inocente del romance es parodiada en parte.88 

La siguiente lista nos muestra la producción poética de Heine, en forma romance,89 la 

intención es mostrar la trayectoria que siguen sus obsesiones bajo ese rubro y de-mostrar 

cómo éstas se convienen en condicionantes notables que habrian de determinar el fondo y 

la forma de Vitzliputzli: 

Romances basta 1825 

"Don Ramiro" ( 1817) 
38 estrofas con asonancias variables 
"Standchen cines Maurcn•• ( 18:? 1) 
4 estrofas. en las que el segundo y cuarto verso riman 
"Dona Clara'" (1823) 
22 estrofas con asonadas consecutivas en -o
" Almanzor"" (1825) 

.. Hannc Gabriclc Rede Die spamscM Roman::.! 1m W~r.ke Hemr1ch Heures. Frankfon am Main. Editorial Pctcr Lang.. 1987. Pi&- 11. 

.., M. Taub: D1e~ spamsche Ro,,,an:e m der D1chtung d,.,. ~u1'chf!n Romantilc. Hamburg. Phi l. Diss .• 1970. Pág. 149. 
u Ocrhard HofTmcislcr: Op. cit. Pá.g. 137. 
•• Bcatrix MOllcr: Op. c:tt. Pág. 30$. Allf cica una curiosa ca1alogac:ión de las baladas hecha por Julcs Lesnas que las divide en: l. las 
baladas sencillas. como -Lon:lq.·- y -e1 Asra-; 2. las baladas grandiosas como -..:eviaar- o la ""Schlacht bci Haslings-; 3. las baladas 
difusas como -rannhauscr .. y -Vitzliputzli-. 
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1 a pane: 1 O estrofas. asonancia en -u-
2a pane: 1 O estrofas. asonancia en -a
Ja pane: 9 estrofas. asonancia en -i-

"Auf den Wallen Salamankas" (1824) 
"Neben mir wohnt Don Henriquez" ( 1824) 
Ambos poemas están fonnados por cuatro estrofas en las cuales el segundo y cuano verso riman. En 
fonna de romance espai'lol contiene recuerdos de Gotinga. 

Romances de la época de 1840: 

"Ali Bei" (1839) 
6 cstrof"as de las que sólo dos tienen asonancia en el segundo y cuano versos 
Atta Trol/. Ein Sommernachtstraum ( 1841-1847) 
(Antítesis de Deutsch/and ein ff.-"intermdrchcn obra escrita en jambos) renuncia a la asonancia 

Romances en la obra tardía: 

Roman=ero.( 185 1) 
Erstes Buch. Historien: 
"Dcr MohrcnkOnig" 
17 estrofas .. renuncia a Ja asonancia 
"Prtlludium" 
20 estrofas. renuncia a la asonancia 
"Vitzliputzli" 
1 a parte: 54 estrofas 
2a parte: 38 estrofas 
Ja panc: 39 estrofas renuncia a Ja asonancia 
Zwcitcs Buch. Lamenta.tienen: 
"Spanischc Atriden": 
72 estrofas. renuncia a la asonancia.<)(. 

Por lo anterior podríamos deducir que había dos motivaciones que lo llevarían a escribir un 

poema como "Vitzliputzli": la tradición romántica del romance91 y la posibilidad de escribir 

a partir de la materia histórica de la Conquista de México. según la interpretación de 

Prescott y Chevalier. 

¿Heine narra la historia de la Conquista de México en el romance Vitzliputzli? Esta 

pregunta elemental no se la hicieron ninguno de los germanistas que han estudiado el 

poema.92 Este es uno de los puntos en que en esencia difiero de Ja mayor parte de los 

críticos: ellos dieron por hecho que Heine narró la Conquista de México: pero no: yo creo 

que Heine narró una versión condensada o abreviada de la Conquista de México. John 

....:1 Han.ne Gabriclc Rc:ck: Op. cu. Pág. J 3. 
91 Rccordcmos que si bien el Utulo del libro se debe a su editor Campe. en Ja época se hablan editado con relativa buena fonuna Jos 
siguientes libros ~11tsclrland S Balltukn- und Rotnan::r!n·Du:hter de lgnaz Hub. pri~ edición Karlsruhc 1 ~6. En Espana y Francia 
fuCf'on editadas numerosas colecciones con el mulo de R"mancrro ~neral. En 1843 es editado por Gcibcl las J.'ollu/1e-der uná 
Roma~n d~r Spam~r ~rckuru:ht. a la que le siguieron aruologias semejantes. En 1845 apareció un RonuJn=ero escrito por la poeta 
austnmca Barbara Efis.abclh Glock. quien cscribia bajo el pscudónimo de Bctty Paoli. Véase Fraukc Banclt: Op. cu .• pág. 30 y 
siguientes. 
92 Cfr. Hclcnc Hcrntann: Excurs: •vcrglcich des Vizllpuzli mil Úbcrficfen.ing des StofTcs·. En: H. Hcnnann· Op cit. 
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Carson Pettey93 lo sintetiza así: 1) la muerte de Moctezuma y la batalla en Tenochtitlan. 2) 

Sacrificio de los españoles. 3) La derrota de Vitzliputzli y su demonización. 

Las consecuencias del matiz anterior son enormes. 

En ese orden de ideas es interesante la afirmación de Helene Hermann respecto al tercer 

romance: "es casi propiedad completa de la fantasía poética" del autor.94 

A partir de la afirmación de que Heine unicarnente narró una versión condensada de la 

Conquista de México. quisiera poner mayor atención no únicamente en las fuentes sino 

también en cómo el material de éstas es transformado. El primer elemento que debemos 

tener en cuenta es el hecho de las limitacio'1es del género romance. Wolfgang Kayser dice 

que el elemento que distingue a la balada (y al romance. pues él no hace distinciones al 

respecto) construye en la representación de un suceso un conflicto humano básico. Por esto. 

el poeta no puede detallar un suceso, narrar una acción en su completo devenir. sino se 

concentra en puntos decisivos. No hay una sicología diferenciada, sino se limita en el 

dibujo de los personajes a unos rasgos distintivos. que en el humano en acción giran 

alrededor esencialmente a su relación con la naturaleza. el destino y el mundo. Para hacer 

evidente lo individual en su carácter representativo se inclina hacia la hiperbolización de lo 

representado. Básicamente, según Kayser. el romance debe de ser historizado: lo narrado 

está en una aura de significación.95 

El otro aspecto es el narratológico: "en un relato la sucesión de acciones no es arbitraria 

sino que obedece a una lógica''. dice Zvetan Todorov en "Las categorías del relato 

literario,"96 de lo anterior parece inferirse que Heine hubiera retenido sólo una línea 

narrativa que le permitiera acceder al tema de "Vitzliputzli" y sólo se sirvió de una pequei\a 

parte para construir su historia exótica de una manera entendible. De esta manera. si 

hablarnos dicho que era necesario la revaloración el papel de mímesis. también el de la 

poética del relato, es decir de las leyes internas que lo rigen. En este sentido no está de más, 

antes de ver en detalle cada una de las transformaciones que sufrió la materia histórica, 

., John Carson Pcttcy: Op. cit. P&g. 37 . 

.. Hclcnc Hcnnann: Op. cit. Pág.. 133. 
~ Wolfgang K•yscr: Geschichte derdeut.sc~ Balladc:. Bcrlin. 1936. P4. 295 a 303 . 
.,. Zvctan Todorov: "Las categocias del n::lato literario" en Análisis e:srructural del rdato. Roland San.hes et al. Mtxico. Prcmi .. 1987 . 
.... 21. 
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enumerar los seis puntos "hipotéticos" implicados en la ordenación de una historia que 

anota Mieke Bat97 

1.- Los elementos se ordenan en una secuencia que puede diferir de la cronológica. 
2.- La cantidad de tiempo que se le asigna a los diversos elementos se determinan sobre la 
base de la cantidad de tiempo que estos elementos ocupan en la fábula. 
3.- Se dota a los actores de rasgos distintivos. De esta fonna se individualizan y transfonnan los 
personajes. 
4.- Los espacios en los que suceden los acontecimientos reciben también características distintivas y se 
ttansf'onnan en lugares especfficos. 
S.- Además de las relaciones necesnrias entre actores. acontecimientos • lugares y tiempo9 todos los 
cuales eran descriptibles ya en el estrato de la fábul~ pueden existir otras relaciones (simbólicas. 
alusivas. etc.) entre los diversos elementos. 
6.- Se lleva a cabo una elección entre los diversos "puntos de vista'' desde los que se habrfa de 
presentar los elementos. 

Así, la reducción del material y su nueva ordenación traen nuevas implicaciones semióticas; 

en ese sentido, Genette afirma que "no existe transposición inocente que no modifique de 

una manera o de otra In significación de su hipotexto.98 

Ahora bien. las tres grandes transformaciones a Ja que Hcine somete la materia histórica en 

el romance Vitzliputzli son la focalización y la reducción+ adición. La focalización, en este 

caso la perspectiva centrada en Cortés, "es la operación susceptible de cambiar el punto de 

vista del relato. " 99 Estas tres transformaciones las veremos en detalle en el siguiente 

apartado. 

4.2 Focalización y reducción argumental Cortés como hilo conductor 

El hilo conductor de la narración de los romances 1 y 11 es el personaje Cortés. Es a través 

de él que se ordena la secuencia narrativa. él es el personaje que se dota de rasgos 

distintivos. individualizándolo, a través de él se establecen las relaciones necesarias entre 

los demás actores y acontecimientos y él sirve de referencia para establecer la mayor parte 

de los puntos de vista. Borges 100 escribió que npcnas es necesario reducir a unas pocas 

líneas la gesta del Beowulf. tal como Aristóteles redujo a unas pocas lineas los veinticuatro 

97 Mickc Bal: lntroducc1ón a la narrato/ogla. Madrid. CAtcdra.. 1985. Pág. 1 R. 
• Qcnrd Gcncnc: Op. cu. P~ 375. 
" Ocnrd Gcncuc: Op. cit. Pág. 366. 
100 J. L Borgcs: Antiguas /u~raturas g~rmárucas. MCxico. FCE. 1982. P&g. 23. 
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cantos de la Odisea. para que los vicios de su estructura sean evidentes. Si hiciéramos lo 

mismo con el poema .. Vitzliputzli;• podríamos observar claramente una de las 

transfbrmaciones más importantes que sufre la materia histórica: primero. una perspectiva 

centrada en Cortés. En principio. veamos Ja trama que narra Heine en los capítulos I y II: 

1 o. Cortés es recibido con obsequios por l'vfoctezuma; 
2o. Moctezuma es invitado por los españoles; 
3o. Moctezuma es traicionado y tomado como rehén; 
4o. Muere Moctezuma; 
So. Se inicia la cólera del pueblo; 
60. Se interrumpe el suministro de víveres; 
7o. Los españoles añoran su terruño: 
80. Se decide la huida; 
9o. Abandonan la ciudad a la mañana siguiente; 
IOo. Se inicia la lucha; 
11 o. Muere Gastón; 
120. Gastón moribundo entrega la bandera a Don Gonzalvo; 
130. Muere Don Gonzalvo simultám:amentc; 
140. Cortés toma la bandera; 
ISo. Llegan en la noche a la orilla de la laguna; 
16o. Son inmolados los prisioneros y sus compañeros los observan. 

Genette afinna que "ninguna reducción .. al no ser nunca una mera reducción~ puede ser 

transparente. insignificante. inocente: dime cómo resumes y te diré cómo interpretas."'º' De 

una particular interpretación de la Conquista de J\1éxico surge Ja localización. en este caso 

la perspectiva centrada en Cortés. que "es la operación susceptible de cambiar el punto de 

vista del relato." 1º 2 Esto es 

se puede a voluntad focalizar sobre un personaje un relato originalmente 'omnisciente". es decir. no 
focaliz.ado ( ... ] Se puede inversamente desfocaliz.a.r un relato focaliz.ado[ ... ] Se puede transfocalizar un 
relato ya focalizado [ ... ] Todas estas transfocaliz.aciones • incvirablemente. arrastrarán una 
reorganización completa del texto y de la información narrativa [ ... ]"La reducción y la amplificación no 
llevan existencias tan separadas. pue!-. toda transformación de un texto que no se deja reducir a uno de 
estos procedimientos. resuJra generalmente de su matrimonio según Ja f"ónnula supresión + adición = 

sus1i1ución. 103 

Tal es el caso de los versos l. 185-21 O. Pues como habíamos visto. las anteriores acciones 

en el poema están sintetizadas. el proceso contrario a la reducción se lleva a cabo en dos 

IOI CJawd Gcncttc: Op. Cit. Pág. 366. 
IOl Qcrwd Gcncttc: Op. Cit. P6g. 366. 
ICU Cic:nr"d (icoeftc: /..oc. Cit. 
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ocasiones; en el verso I, 185-210. la muerte del hidalgo Gastón. y en 11 141-150, el 

sacrificio de Raimund de Mendoza. Al aumentar estos pasajes. lo que el autor provoca es 

un triple efecto, primero. evita que la narración sea "plana" y general. poniendo dos 

personajes concretos, pero inexistentes: quienes traten de hallarlos se enfrentan a una tarea 

perdida de antemano. 

En realidad, no se puede considerar que únicamente las razones narratológicas hubiesen 

determinado la focalización del relato en Cortés. pues. la historia de la Conquista de 

México reúne en si dos elementos antitéticos: la visión medieval -la Conquista como una 

cruzada- y a la vez los elementos que el Renacimiento consagró. como el individualismo 

del héroe. Así bien. como afirma Miguel Malina Martínez en La leyenda negra: 

Todavia hoy se sigue identificando la Conquista de México con Cortés .. ta de Perú con Pizarro. la de 
Nueva Granada con Jiménez de Quezada. etc ... olvidando el protagonismo de la colectividad. 1°" 

Así como desde los dos primeros cuartetos establece la identidad del agente: 

Aufdem Haupt tn1g er den Lorbeer. 
Und an scinen Stiefe/n g/iin=len 
Goldne .'-JI'oren- dennoch war cr 
Nicht ein Held und auch lu!ln Riller. 

Nur ein Rüuberhauptmann war er. 
Der ins B11ch des Ruhmes einschrieb, 
Mir der cignenfrcchen Faust, 
Seinenfrechen NrJmen: Corte=. 1º" 

Y la otra transf"ormación es la reducción de las acciones. Al respecto no sólo debemos tener 

en cuenta el resumen argumental sino que podemos contraponerlo con lo que dice Gebhard 

Hella en /nlerpretationen der "Historien" aus Heines "Romanzero": 106 

Nada sabemos de la actitud insegura y discrepante del emperador al principio~ de la traición de 
Cholul~ del. probablemente,. por ambos cabecillas indeseado ambiente intoxicado de excesos de tos 

:: Miguel Molina Manincz: /.a le:wnda negra f'\r.1adnd. Ncrca. 1'1Q1. P::ig 21. 

Sobre la cul>e::a llel•aba un laurel, 
Y en sus botas reludan 
DoradaJ .:spu.-las- sin embargo no 
Era el un hb·oe y tampoco un caballero. 
Solo e/jefe de bandidos era ti/. 
Qlle uucr1b1r en el libro de /afama, 
Con su propia'"°"º insolente. 
Su 1n.solent.: nombrr: Cortt!.s. 

1°"' Gcbhard Hclla: /n1erpreta11onen der '"Hutonen .. u11s Hemes Roman.:ero. Erlangcn, Phil. Disscrtation. 1956. P.._ 113. 
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subjefes aztecas y espanoles hasta la rebelión del pueblo mexicano. de la mudanza del emperador al 
cuartel de los extrai"los que no se realizó propiamente bajo coerción. Todo queda fuera. lo que Conés y 
su banda pudieron hacer en descargo. no se les permitió ser sino atrevidos bandidos. 

Ambas transformaciones mencionadas, focalización y reducción. son visibles en el ejemplo 

de Ja captura de Moctezuma. es posible decir, que Heine reduce Ja Conquista a sus 

elementos narrativos más básicos: 

Dieser [Cortés] gab das Stichwort- p/tJt=Jich 
Ward dc!r Kónig überfallen. 
Und man hand ihn und behie/t ihn 
In der Burg a/s eine Geisel. 107 

El manejo de Ja información que hace Heine nos permite ver su forma de leer el material 

histórico: su lectura se centró en Cortés. literalmente olvidándose de otros actores. esos 

elementos faltantes son substituidos con datos inventados por el autor. En relación con una 

situación similar, ha escrito Gerard Genette que Ja "reducción y amplificación no llevan 

existencias tan separadas [ ... ), toda transformación que no se deja reducir a uno de estos 

dos procedimientos resulta gencralm..,nte de su matrimonio según la fórmula supresión + 

adición= susritución." 1º8 Por que en el anterior fragmento, según la tradición histórica de 

Ja Conquista. no es Cortés el que toma como rehén a Moctezuma. sino Pedro de Alvarado, 

pues Cortés se encontraba en Veracruz tratando de contener un amotinamiento. Además, el 

verso siguiente., Aber Montezunza sle1rb., hace aparecer las acciones como consecutivas., 

tanto en el tiempo como en las razones. cuando en realidad no fue así: Moctezuma muere 

victima de sus propios vasallos, cuando él se presenta en público. 

John Carson Pettey escribe respecto a las condensaciones que Heine realiza con Ja materia 

histórica: 

Simbólicamente la lucha cesa con la puesta del sol. Y después del día viene la horrorosa Spuknacht des 
Triumphes (11. 218) [ ... ] (E)n la segunda sección él mezcla de forma anacrónica los incidentes 
históricos. Sabemos. por los cronistas que Cortés lloró desput!s de su derrota en Tenochtitlan. No se 

109 Gctatd Gcncuc: Op. cu. PBg. 346. 

Estl!' dyo la palabra clav-e 
}' rept!ntinamenre fae aiacado 
por .sorpres,a el ern~rador 
>' lo arnarr<.1ron )' reruweron 
En el c:uaru/ como nhftn. 
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sabe por aquellos documentos ni que los Aztecas sacrificaron algunos de Jos españoles capturados •• ni 
que Conés y sus hombres habían observado el terrorffico espectáculo. Encontramos .. sin embargo. un 
suceso referente a un sacrificio de espanoles capturados un ai'lo después. durante el ataque posterior a 
Tenochtitlan. si bien este no fue observado por Cortés sino por Alvarado. Se puede excusar la 
inexactitud a causa de la motivación de He!ne- concretamente. para enfocar nuestra atención en los 
ritos aztecas y sobre Vitzliputzli. quien aparentemente ha sido derrotado por la virgen y sus 
seguidores. 109 

Es interesante recordar la afirmación de Stephen Vizinczey en Verdad y mentiras en la 

literatura: no hay nada malo en las falsedades históricas que permiten que una obra sea 

fiel a la verdad dentro de su marco de ficción."º 

Además. en ese sentido. quien agote la bibliografia sobre la Conquista no encontrará 

ningún hidalgo don Gastón. ni Don Raimund de Mendoza. ellos son el resultado de la 

aplicación de la anterior fórmula sumada a la focalización. pues han sido la adición que 

correspondió una supresión de elementos históricos. detalles que veremos más adelante. De 

ahí que las muertes ocurridas en el poema son de dos tipos: nónimas y anónimas. Por un 

lado están las muertes del hidalgo Ga-;tón: 

Trafenfrei/ich im Getümmel 
Viele ihrer eignen Brllder. 
Doch si~ trufen a;1ch gar manchen 
Hochvortr.:filichen Hidalgo. 

Aufdcr dritten Brackeflcl 
Junker Gastan. der anjenem 
Tag die Fahne rru~ worauf 
Konterfeit die hei/"ge Jungfrau. 111 

Hanne Gabriele Reck sugiere que "el prototipo para el 'Junker Gaston' y para 'Don 

Gonzalvo' podríamos encontrarlo en el paje favorito de Cortés. Juan de Salazar. que fue 

IO!.I John Canon Pency: Op. c11. Pag. 40. 
110 Stcphcn Vizinczcy: • Anatomi.:I de la basura scriJ o la Bahía de Cochinos del stablishmcnt literario americano'". En: Stcphcn 
:-;:zinczcy: J"erdady ~nllras en la /11era1ura. México. Grijalbo. 1992. (Espejo de tinta). Pág. 181. 

Encon1rur1 .,, o.•n c.•l tu,,rullo mucho ... 
a sus prop1e1s ht!rmanos 
Sin r1nbargo ellos encontraron acnso 
algún ez.quisua Hidalgo. 

En el teret•r plM!nle cayó 
el Jucla/go Gastón. el que aqWI 
día llevaba la bande,.;1 
~ la virge-n san/a. 
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mueno al lado de su jefe." 1 12 sin embargo. si bien no descanamos a La historia de la 

Conquista de México de Prescon. desearíamos dejar este dato como una curiosidad 

solamente. 

Del fragmento anterior puede suponerse entonces no sólo la "tragedia" concreta de las 

huestes españolas. sino el carácter religioso de la Conquista. pero ese motivo lo trataremos 

más adelante. 

Entonces., el carácter épico del poema podría sintetizarse en el siguiente cuaneto. 

Agonizante. don Gasten entrega la bandera a don Gonzalvo que muere simultáneamente y 

ahí toma Conés el blasón: 

Sterbend ühergab Don Gastan 
Seine Fohne dem Gon::a/vo, 
Der :u Tod gerroffen gleichfa//s 
Raid dahinsanlr..- Je1:1 ergrifT 

Corle: selhst das teure Banner, 
Er. der Fe/dherr. und er trug es 
Hoch zu RoP bis gegen Abend. 
Wo die Schlacht eine Ende nahm. 113 

Es interesante ver el funcionamiento de la reducción y de adición; por un lado al reducir las 

acciones. éstas tienden a ser narmdas de fonna general, pero al mismo tiempo. con el fin de 

evitar que esto se vuelva una sucesión interminable de hechos violentos. la acción se 

traslada a otros actantes que se interrelacionan entre si mismos y con el protagonista. 

Cortés. Es así como junto al anterior "acercamiento". corresponde enseguida una "toma 

general", que nos regresa a la objetividad del combate: 

Hurulertscch::ig Spanier fanden 
lhren Tod anjenem Tage: 

tu Red.:: Op. cu. P.tg. 160. Ella cita• Prcscon ll1s10"' o/tire- Conqurst qf ,4,fex1co según la versión de 1901:" ... bu¡ not bcforc he 
(Canés) had sccn his favori1c pagc. Juan de Sala.zar. slrud.: down. a corp~. b) h1s sidc'" 

"' • .fgon1.=an1~· .. ·ntrt."gci Don Gastón 
Su bandl!n.J a don Gon::aho. 
El q¡w 'ncontró la INUCTI' stmultdnf!a~nt' 
~guida~-· Ahora towrO 
Cortté.s lft1smo ,1 caro eitandarte, 
El. el nearucal. >" lo trajo 
En alto en el caballo hasta la tare/.!. 
Cuando tenrun6 la batalla 
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Ober acht=igfie/en lebend 
/11 die Hande der /ndianer. 

Schwer t•erwundet wurden viele. 
Die erst spdter un1er/agen. 
Schier ein Dut=end Pferde wurde 
Tei/s gett'itet. teils erheutet. '"' 

Y sin embargo ese "no-héroe" Cortés logra llegar por la tarde junto con su ejército a la orilla 

de la laguna. El otro ejemplo de focalización y de adición es el del sacrificio de Raimund de 

Mendoza y los ochenta españoles. pues Cortés y sus huestes serán testigos de la inmolación 

de sus compaíleros: 

'" 

'" 

Armes Puh/ilí.um am Sce! 
Corte: und die Kriegsgefdhrten 
Sie vernahmen und erkannten 
Jhrer Freunde Angtsrufttimmen-

Aufder Bühne. gre//heleuchtet. 
Sahen sil,• auch ganz genou 
Die Gesta/ten und die Mienen
Sahn das Messer. sahn das B/ur-

Und sie nahmen ab die He/me 
Von den Hduptern. lcnieten niecler, 
Stimmten anden Psalm der Toten, 
Und sie sangen: De Profandis! 1

"' 

Ciento u.st"nta e.:qx11foles enconrraron 
La muerte oque/ dW: 
A rr1ba de ochenta cayeron Vn'O.S 

En manos de los 1milg.!na.s. 

Muchosfat"ron _.r1dt» de gnn~dad 
Que postf.'r¡ormente 
Una d~na de cahallos .fa-ron 
En parte muertus. en parte apresados. 

.'Pob~ pUh/1co en el .'ago' 
Cortis y /cu c0'1fhat1entes escucharon y rf.'t:onocteron 
las \.·~s de los J,:Tlto.J de nuf.'do d.· su.J amtxos 

En .-1 <'SetNuu·10. á<"slunrhrantf.'Mf.'nte tlununado 
líeron ellos tamb1.?n exactamente 
LafigUFas y los rostros-
1/eian el cuchtllo. "'11e/an ¡._..sangre-

Y se quitaron /03 yelmos 
De las cab.._•:.as, se hincaron. 
Entonaron el salmo dt! los muert03 
Y cantaron: 'Die ProfondlS.' 
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Lo anterior. narrativamente hablando. podría inscribirse en lo que Todorov denomina 

"narración con." 116 

La otra transf"ormación es Ja adición del personaje inexistente de Raimund de Mendoza: 

Unter Jenen. welche starben, 
U"arauclt Raimondde Mendo=a. 
Sohn der schDnen Ahbatissin. 
Corte,::• erste Jugendliebe. 

Als er a~rder Brust des Jünglings 
Jenes Aledaillon gewahrte. 
Das der .i.ful/er Bildnis einschloP 
Weinte Corte= he/le TrCinen-

Doch er k'ischt' sie ah vom Auge 
Mit dem harten Büffelhandschuh, 
Seufttc tiefund sang im Chore 
Mil den andern: n7iserere.1117 

Como vimos. don Raimund de Mendoza funciona en relación de Cortés, es decir. pasa de Jo 

general, Jos ochenta españoles que serán sacrificados, a un caso particular. el hijo del primer 

111J1or juvenil de Cortés, y los detalles que proporciona. el medallón en el pecho que 

contiene Ja imagen de la abadesa, las lágrimas que Cortés derrama y el canto miserere que 

entonan son Jos recursos para alcanzar el pathos. 

116 Zvetan Todorov: •t..as categorfas del relato 1Hcnu1u'". En: R. B.nbcs: Op. cu. PAgs. 159 a 165. VCasc tambiCn el dc:sarTollo que le da 
a estas categorías Alberto Parcdc:s En: Alberto PAfC'des: Ltu \'C;JllCY.I' del relato. Mtxico. INBA. 1989. 
"' 

EntJY aquellos qiw murl~ron. 
/:jtaha 1a1nb1~n Ramumd dt! Aft!ndo::a, 
H yo d~ la Milo abadr.sa. 
p,.1mer amu,. .JU1/W!'"' d..- Cort~s-

Cuando.!/ ~n el ~cho del.10•~11 
CAr!Scuhná .1qu,:J ,,,.,;>J..1J/On 
(Ju..- el Nrruto dt! Ja mad,.e o!nce,.raba. 
Lloró Corr.!s c:/aras ldgrurtas. 

S1't ~mhor;go a/ ~n.Jugárk/as di Jos O.JCU 
Con los duros guantes dll!' blifaJu 
Suspiró prvfundamento! >' corrió 
con los otros: '.tl1s~N1Y.' 
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4.3 El punto de ,·ista y otros recursos narrativos 

Dos elementos importantes en el romanee son el punto de vista narrativo. y el uso de la 

figura del pegaso como un deus ex machina narrativo. 

"Estas 'Historias.,. de las que forma parte el romance ''Vitzliputzli., "son noticia y sólo en 

algunas escenas representación. Las preceden preludios o prólogos. En ellas el narrador 

describe. juzga lo que sigue en la parte principal, no desprecia las alusiones a la época, y los 

juegos de pensamiento o las confesiones no dejan oir más a un narrador sino 

frecuentemente a un poeta jugetón."118 "Todas- la gran excepción de la atnplia 

'Disputación·- son historias narradas por un narrador soberano, que juzga. que charla. que 

juega con asociaciones. Como en las baladas no faltará de ninguna manera allí el acontecer 

en los lugares dramáticos. pero siempre irrumpe el narrador, siempre se escucha su voz."119 

Sin embargo, particularmente en el ··vitzliputzli" 

no existe una voluntad de composición unitaria en este preludio. Las tomas de posición hacia las 
distintas cosas están acomodadas consecutivamente .. sola inseparable del espfritu dominante y de la 
voluntad graciosa del narrador~ que siempre permanece en primer plano. Este narrador no es más ya el 
servidor de la balada. Este narrador en Ja balada significa su muerte; en las ... Historias .. produce el 
colorido tornasolado. 120 

Así mismo "en la balada se diluyen los limites entre el narrador y lo narrado. Pero en los 

historias en verso entre el narrador y el poeta." 121 Y el poema Vitzliputzli "es la única 

historia en verso entre la masa de las baladas del Romanzero que se encuentra en las 

t.t.Historias.""122 

Como ya lo habíatnos anotado al principio. el romance soporta la carga de estar construido 

bajo las leyes de la épica • a semejanza de la Riada, pero también de La Jerusalén 

libertada. 

Como en La Jt..•r11sa/J11 libertada. el t.ielo cst.:'t en presencia de un olimpo pagano. o de ángeles caidos. 
companeros de Satán. Como en la /lhJda. los hombres creen ver a Jos habitantes de la mansión celeste 
tomar partido entre ellos y descender a sus filas. Esto al menos es lo que acontece a los espaftoles que. 

11ª Der Er-...ahl~r In H~1~3 Ba/ladcm und Ronwn:~n. Lm· Drutung md Krlllk 3el'lel" D1chtung. Bonn. Di~ión . 1953. Pág.130. 
11

" Jbidcm. PAg. 130. 
120 /bu:km. Pág. 131. 
121 /dem. P*g. 132. 
122 /bükm. Pág. 134. 

47 



en muchas refriegas. creían haber distinguido en los aires a la Virgen Marfa o al apóstol Santiago en su 
caballo blanco peleando a su lado. a San Pedro. patrono de Cortés. 123 

Además, a panir de lo anterior se explica parte de la estructura del relato. es decir, si bien 

en Ja primera y segunda pane los que luchan son los hombres, existe una acción paralela: la 

lucha realizada entre los dioses; de ahí que la tercera parte, la que trata estrictamente de 

Vitzliputzli, se vuelva inteligible en la medida en que en un proceso dialéctico de 

cooperación textual del lector se establezca, que si el dios ha sido derrotado es por que han 

sido derrotados primeramente las huestes mexicanas a manos de los españoles. 

Otro elemento. que si bien por menor no deja de ser importante dentro de la técnica 

narrativa del romance de Heine es la figura del Pegaso. Por un lado el pegaso. corno el 

mismo Heine lo definió en sus Explicaciones sobre el Docror Faus/o, 124 representa el poder 

alado de Ja fantasía. Al respecto había escrito Benno von Wiese que 

el caballito alado del poeta. esa representación mitológica,, representa para él Ja poesfa en el sentido 
predominantemente aristocrático. también por esto. independiente de Ja polftica del diL [ ... ] El pegaso 
es para Heine una imagen de sentido de Ja libertad poética. El utiliza la palabra casi siempre como 
signo de la independencia. de la disposición alada del poeta sobre matcri~ espacio. tiempo. sobre 
pasado~ presente y futuro. 123 

Por otro lado, es un recurso poético que había utilizado ya en otras composiciones, como en 

"Jehuda ben Halevi," 126 donde había escrito: 

'" Michcl Chc'\'alicr. ld~m. Pág. 1 '.12. 

Auch mein Flügelr6jJ/ein wiehert 
Wieder heiter. scheint den béJsen 
Nachtalp van sich ah=uschütteln, 
Und die lclugen Augenfragen: 

Reiten wir =urlJclr. nach Spanien 
Zu dem ldeinen Ta/dmudisten. 
Der ein groJJer Dichter r-;t;;rden 
ZuJehuda ben Ha/evy.7 -

12 .. Hc:inrich Ucinc: -Erl.:1u1crungcn LU Doklor Faw.1·· En 11.fkznc. Dt•r Dol.tor Fau~t. Joscph A. Krusc (edil.) Sluugan... Rcclam. 
1991. Pág. 93. 
'" Bcnno von Wicsc: -M)"thos und Historie in Hcincs spatcr Lyrik. Ein Bcitrag zum dichtcrischcn SclbsrvcrstAndnis"'". P6g. 130. 
116 Han.ne Gabriclc Rcck: Op. c11. Pág. 89. 
m 

También tm caballo alado relmcha. 
Relincha mds ~nno. 
Se sat::wk dt.ª si. 
Y los tntl!ilgentes OJ~ pr-r!guntan 
Cabalgamc.u t:k- rrgreso a España. 
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Mientras que en el Vitzliputzli escribe: 

Doch mein Pegasus. du weilest 
Viel :u /ung bei dem Kolumhus
lf'isse. unser heutger Flugrill 
Gilt dem gringern Mann. dem Corte::. 128 

De este modo vemos que Heine se sirve de la figura del Pegaso para regresar, después de la 

disgresión moral sobre Cortés (versos 1: 1-52), al asunto principal del romance 1: dibujar 

las acciones, Cortés y los espafioles durante la Conquista de México y por otro lado sirve 

como recurso para entrar in medias res, probablemente sugerido por el Oberon de 

Christoph Martin Wieland: 129 

... 

Breite aus den bun.ten Fillich. 
FlilgelroP! IUld trage mich 
Nach der NeNWell schtJnem Lande, 
welche.s Mexi/co gehei/Jen. 

Trage mich nachJener Burg. 
Die die K<Jnig Mon1ezuma 
Gastlich seinen spanschen Gasten 
Angewie.sen nu Behausung. 130 

Hacia d pequello talánn«/1.sta, 
QMe .- 'tl'Oiv16 Mn aran pe.la. 
¿A Jelnlda ben Halevi? 

Bwn. ,.,¡ pegaio. te tardtuN 
Mucho con Colón· 
Súbete. nurstro ~lo hoy prrtene:e 
Al peq~;fo hombre, a Cont!s 

129 H.G. Rcck: Op. cit. P•ginas 89 y 160. El Verso de la obra de Wicland dice asi: 
,\'och e1nnral sat11.•/1 mtr 
dt•n H1ppc.-~r;iph ... ·11. 1hr .\lu:n:n 
Zum Rut 1ns aire ruman1uche Land.' 

.'E.a.endt las alas, 
Caballo alacio! y lll!valfW 
Hock:I ~I Nutn.'O 11n1ndo 
°""".-llama MhJco. 
u~ a aquellafortalr-..a 
Que ~I Te'.)º .\foc:t~:u#Pta Jrosp11alanawwn1~ 

Ofrrc1ó a sus hWs~tks como morada. 
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4.4 Dos visiones de América 

Toda expresión sobre otra realidad diversa a la propia lleva siempre intrínseco el punto de 

vista. la Weltanschauung. del que la expresa. por supuesto que también contiene 

irremediablemente las limitaciones y contradicciones de su época. En esa línea de 

pensainiento. el prejuicio y el tópico es más que una píldora de sabiduria. es el cristal con 

que vemos. según el color o la curvatura. la imagen distorsionada del otro. 131 Afirma al 

respecto Daniel Henri Pageaux que 

toda imagen procede de una toma de concienci~ por mfnima que sea. de un Yo con respecto al Otro._ 
de un aquf con respecto a un Allá.[ ... ] En otros ténninos: la imagen es la representación de una realidad 
cultural mediante la cual el individuo o el grupo que Ja han elaborado ( o que la companen o que la 
propagan) revelan y traducen el espacio cultural ideológico en el que se citan. El imaginario social al 
que nos rcf"crircmos se caracteriza por lo tanto a una profunda bipolañdad: identidad versus alteridad._ 
y considera la alteridad como ténnino opuesto y complementario con respecto a la identidad. IJ:! 

En relación con lo anterior continúa Pageaux diciendo que "la imagen del extranjero puede 

transponer. a un plano metafórico. realidades nacionales que no están explícitamente 

definidas y que por ello mismo pueden tener que ver con lo que algunos llaman ideología". 

Sin embargo. si bien " yo 'miro' al Otro; pero la imagen del otro también transmite una 

cierta imagen de mí mismo. No se puede evitar que la imagen del Otro. en un nivel 

individual (un escritor). colectivo (una sociedad. un pais. una nación). o semicolectivo ( una 

familia de pensamiento. una 'opinión'). aparezca taJnbién como la negación del Otro. el 

complemento y la prolongación de mi cuerpo y de mi propio espacio. Quiero decir el Otro 

{por imperiosas y complejas razones la mayoria de las veces). y al decir el Otro lo niego y 

me digo a mí mismo. En cierta manera. digo también el mundo que me rodea. digo el lugar 

del que han partido la mirada y el juicio sobre el Otro: la imagen del Otro revela las 

relaciones que establezco con el mundo (espacio original y extranjero) y yo. 133 

La imagen es un hecho de cultura. y en ese sentido. no se convoca. en literatura. 

impunemente al otro. 

m Manuel Vhqucz Montalb*'1: "Prólogo. En defensa del victnemita cósmico•. En: Jcan Plumyenc y Raymond LasiC1'Ta: Ca1álogo de 
ne~dade.s qaw los ~uropeos :M! d1r1gen mutuameme. Barcelona. Barral. 1971 . Pags. 8. 
lll Daniel-Henry Pagcu": •0c la imaginCTia cullural al imaginario•. En: Picrn: Brunei e Yvcs Chcvn:I (dir.): Compendio de /11erallU'a 
compaTada. MCxico. SiaJo XXI. 1994. pq,_ 103. 
U> Daniel-Henry Pagcux: /M,,.. P•g. 106 
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Pues para elaborar una "imagen" del extranjero. el escritor no ha copiado. ha seleccionado 

un cieno número de rasgos, de elementos que ha considerado peninentes para "su" 

representación del extranjero. 134 

Afirma Sverker Arnoldson en La Conquista española de América según el juicio de la 

posteridad Vestigios de la leyenda negra que "la Conquista es en el más alto grado un 

pasado viviente" 135
; cómo ese pasado vivo es actualizado y utilizado por Heine es el tema 

de este capítulo. 

1 ""0..id-Hc::nry~:/áem.P-., 117. 
us Sverkcr Arnoldson: La Conquuta t!$p0ilola di Amffl'lca ~gún ~/ JUlclo ~ la pwitt!ridad. l"t!stigios tk la l~nda negra. Madrid. 
fosul._ 1960. P4 1 O. 
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4.4.1 La leyenda negra 

El caso español. en relación con la imagen que se tiene de él. es el más sintomático de todos 

en la medida que todo acercamiento se presenta contaminado por un prejuicio que tiene 

nombre propio como la ha demostrado Julián Juderias en su libro La leyenda negra: 

Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos acerca de nuestra patria 
que ha visto la luz pública en casi todos los países; las descripciones grotescas que se han hecho 
siempre del carácter de los espailoles como individuos y como colectividad; la negación. o por Jo 
menos. la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones 
de Ja cultura y del arte; las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra Espafl~ fundándose 
para ello en hechos exagerados. mal interpretados o falsos en su totalidad y. finalmente. Ja afinnación 
contenida en libros al parecer respetables y verfdicos y muchas veces reproducida comentada y 
ampliada en la prensa extranjera.. e que nuestra patria constituye. desde el punto de la tolerancia. de la 
cultura y del progreso político. una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. 
En una palabra. entendemos por leyenda negra la leyenda de Ja Espalla inquisitorial,. ignorante y 
fanática. incapaz de figurar entre Jos pueblos cultos. Jo mismo ahora que antes. dispuesta siempre a las 
represiones violentas; enemig.a del progreso y de las innovaciones; o. en otros ténninos. la leyenda que 
habiéndose empezado a difundir en el siglo XVI. a rafz de la Ref'orrna. no ha dejado de utilizarse en 
contra nuestra desde entonces. más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. 136 

¿Tiene sentido hablar de Ja Leyenda Negra?, se pregunta Miguel Molina Martinez, 137 y 

comenta que pese a que Ja leyenda nació corno tal f"uera de España, por motivos políticos 

contra ella y f"undarncntalmente por la envidia en Jos países extranjeros. con cierto 

determinismo de su época, de sus actores y sus int<!rpretes, la Leyenda Negra se resiste a 

desaparecer. de ahí la profundidad y complejidad del asunto, porque se trata de "una actitud 

que compromete el devenir histórico de un pueblo". Es obligado, por Ja certeza de la 

afirmación citar a Julián Marias: 

La leyenda negra consiste en que paniendo de un punto concreto -supongamos que cieno- se extiende 
Ja condenación y Ja descalificación a todo el país a Jo largo de Ja historia. incluida la f"utura. Esto es lo 
que se inicia para Espafta desde el siglo XVI y se condensa en el siglo XVJI y adquiere nuevo fmpctu a 
Jo largo de todo el siglo XVI JI y reverdece con cualquill!r pretexto. sin prescribir jamás. 13

• 

,,. Julián Juderías: La Ú!')orndo ~gra. Ediciones 5'-Wan. Madrid. 1986. (Cokcción Torre de la botica) ~- 1 J. V~ -1cm.,_ en 
n:rcrcnci• .r rcm• de Ja leyenda negra: Ricardo G..-cia C.-c:cl y Lou.rdes Mateo: La l~nda ~gra.. M!Klrid. Anaya. 1990 (Biblioteca 
bAsica de hisiori1t- Monogn.flas-); Ricardo Garcfa Carc:cl: La k><rnda nrgra: huror1a y op1nu»r. Madrid. Alianza editorial. 1992; Miguel 
Molina Mmtfnc:z: La /iryrnda nirgra. Madrid. Ncrca. 1992; William Malthy: La l~-rnda ,,,.gro irn lnglatrrra. ck.san-ollo MI ~nrim~nto 
antilri.spdnlco. /$98 - 1660. México. FCE. 1982; s~erkcr Ardnolson: La Conquista rspaiiola dr AwW'1c:o :wgün ~1 JM1c10 ár la 
posieridad.. V~.s11g1cu ck Ja l')irndo ~gro. Madrid. lnsula 1960. 
u 7 Miguel Molin• Manfncz; La lr,-endanrgra. Nerca., Madrid. 1991. Plig. 21. 
u.a Miguel Molin• Martfncz.: lbkkm. Pag. 14. 
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"Los textos imagológicos - dice Daniel-Heruy Pageux- son textos en parte programados. 

algunos hasta codificados y descodificables más o menos inmediatamente por el público 

lector. porque los discursos sobre el otro no son innumerables. sino cuantificables. 

seriables, para decirlo con el vocabulario del historiador." 139 

En ese sentido podemos rastrear la Leyenda Negra, la cual presenta dos vertientes: la 

europea y la americana. 140 Esas dos vertientes son, por un lado. la visión negativa de la 

labor de España en América. llamada "la leyenda negra americana". cuyo principal 

promotor se considera fue el padre Las Casas -pero, como también se ha descubierto. gran 

parte del efecto de la obra del dominico se debió a las grotescas y sanguinarias ilustraciones 

de De Bry que contenía la edición alemana-; y por otro lado. la valoración de los europeos. 

es decir. el papel de la Inquisición y la política de Felipe 11. cuyos fundamentos negativos se 

encuentran en las obras del Duque de Orange, Apologie ou Defense du tres illustre Prince 

Guillaume (l 581). en la del exsecretario de Felipe 11. Rafael Peregrinos (pseudónimo de A. 

Pérez) Relaciones (1594), y en la obra de Reinaldo González Montes (o Montanos) Íntegro. 

amplio y puntual descubrimiento de las bárbaras, sangrientas e inhumanas prácticas de la 

Inquisición española contra los protestantes (Heidelberg 1567). Así, la Leyenda Negra 

cobra sentido no sólo porque persistirán algunos elementos en el romance de Heine, sino 

que, como lo demostraremos más adelante, serán determinantes en aspectos del fondo y de 

la forma. además de algo tan etéreo como es el "carácter". 

Sin embargo. habría que hacer algunos matices, pues como afirma Gerhard Hoffmeister: 

"El país que los románticos alemanes buscaron con el alma no fue más la clásica Grecia. 

sino Italia y España:• 141 Los Románticos alemanes .. se crearon una imagen gótica 

romántico-religiosa de España." 142 Lo anterior apoya la afirmación de Julián Juderías, ya 

que los motivos que los románticos alemanes -léase los hermanos Schlegel. Tieck, Hegel. 

Jean Paul, etc.- eran aquellos que mejor representaban este oscurantismo: la forma y los 

motivos del romance; las novelas de caballerias. la admiración por Calderón y el culto 

equívoco a Cervantes .. que se puede apreciar en la lectura consen.•adora que los románticos 

1
"' Daniel-Henry Paacux.: ·0c la imaainert:a cultural al imaginario•. En: PicCTc Brunei e Yvcs ~I (dir.): C~ndio de /11erat11ra 

C'OIRpQl'Qda. Mtx.ico. Siglo XXI. 1994. P~ 1 07. 
,.., Cilado en: Miguel Molina Maninc:z: Ibídem. Pag. 14. 
••

1 Gcrhud Hoffincister. Spanien IUtd Drursch/and. Gesch1cJ11e und Dolcuwwn1a11orr der /1teNUuchen Be:1ehungen. Bc:rtin. Erich 
Schmidt Vcdag. 1976. (Grundlagcn dcr Romanistik: 9). Pag. 123. 
in Gcrhard Hoffincistcr. /Mm. 
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hacen del Quijote. Comenta Hoffrneister que "la discusión sobre Cervantes. Calderón y los 

romances significó para los románticos al mismo tiempo un paso en el camino para su 

autocomprensión. En primer plano del interés no se halla más la época de Felipe U, sino el 

mundo cristiano oriental de la Reconquista. cuyas luchas heroicas se renovaban ahora en los 

levantamientos contra Napoleón."143 

Afirma Karlheinz Fingerhut que 

Heinc no conocfa Espana de propia vista. Él nunca vivió en Espafla. él nunca realizó un viaje más allá 
de Jos Pirineos. [ .. ] Así su relación hacia Espana pennanece puramente literaria. Figuras y sucesos de Ja 
literatura espal'lola -en panicular El Quijote de Cervantes -y la historia espaflola- sobre todo las épocas 
de Ja Reconquista y del Siglo de Oro- detenninan su imagen de Espafta. 1"' 

Según Lukács, la literatura de Heine es un gran ajuste de cuentas. en ese sentido no es 

fortuito que en Los cuadros de viaje. en el capítulo XVI de La ciudad de Luca, Heine 

actualice el trasf"ondo semántico en el que se inscribe el Quijote. desde una perspectiva 

liberal, que se oponia evidentemente a las de los románticos. Además se proclama a sí 

mismo un Quijote, ya que si Alonso Quijano, enloquecido por la intensa lectura de novelas 

de caballería. intentaba restaurar la Edad Media y por tanto era un idealista reaccionario, 

Heine se considera un idealista. pero revolucionario, enloquecido por la lectura de Jos 

enciclopedistas franceses; asimismo que en su "Introducción al Ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha" venera a Ce-rvantes como el "fundador de la novela moderna", ya 

que "al escribir una sátira. que acabara con las viejas novelas de caballería. nos ofrecía el 

paradigma de un nuevo arte político. que llamamos novela moderna". y la que considera. 

asimismo. una "novela democrática". La capacidad de Heine para dif"erenciar los dos 

elementos que coexisten en la novela de Cervantes, es decir, un tratamiento moderno de un 

terna medieval, es decir. la crítica de las novelas de caballería. y • por otro lado, esta "crítica 

al optimismo" no serían posibles sin una actitud de oposición crítica a la Escuela romántica 

y a su visión del mundo. 

Entre otros temas que trataba Heine 

1
" Cicrhsd Hoffincistcr. Loe. cu. P9g. 123. 

1"" "-lhcinz Finacrhul: J«,.,. P4. 107. 
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casi siempre se trataba de Jos sufrientes derrotados. del triunfo de los malos sobre Jos justos .. pero 
también de la salvación de Ja dignidad humana bajo indignas condiciones de discriminación. crueldad. 
y arrogancia del poder. Notables son las inversiones de Jos valores estereotipados que el público de 
Heine habfa conocido desde el descubrimiento de Espana a través de Jos autores alemanes como 
Schlegel. Brentano o ROckert. [ ... ] Valía entonces la perspectiva cristiana como indudable. nobles 
caballeros cristianos luchaban por Ja fe contra pérfidos y crueles moros. judfos cobardes agitaban como 
traidores. ahf introduce Heine en Ja literatura alemana Ja perspectiva musulmano-judía de Jos sometidos 
en Ja lucha histórica. 145 

En esa línea de pensamiento es evidente comprobar que el romance "Vitzliputzli" gira 

alrededor de una corrección de una perspectiva histórica. La visión eurocentrista de ta 

Conquista espai'iola es comentada desde una perspectiva mexicano-indígena. 146 

Tal como ya lo he comentado anteriormente. los historiadores románticos. como Prescott y 

Chevalier parecen ser la fuente de la que se nutrió Heine. Chevalier afirma el carácter 

religioso de la Conquista y el fanatismo desplegado en ella; además. reconoce que "la fe 

religiosa es uno de los principales móviles" y además encuentra en ella 

la causa primordial del feliz éxito de la empresa. y ésta última se halla indisolublemente unida al 
esplritu de intolerancia., fonna. con este acompaftarniento mismo un rasgo comU.n a la fisonomía de los 
cspalloles de aquel tiempo. La nación espaftola se hallaba impregnada entonces de un sentimiento 
religioso tan ardoroso como intransigente. que no excluía en el fuero interno de Jos individuos,. las 
capitulaciones de conciencia y las transacciones dictadas por el interés. o para llamarlas por su nombre., 
por la avaricia. pues entre las acciones humanas. el egofsmo ocupa siempre una buena parte. La lucha 
contra los moros había sobreexcitado. y aun pudiéramos decir exasperado. entre los espaftoles los 
sentimientos cristianos. En esta nación llena de honor. e inclinada a ideas caballerescas,. las victorias 
alcanzadas sobre los musulmanes. eran no solamente seguidas de rigores. sino de crueldades. porque 
dando una interpretación f"alsa a la religión. se crcfa que ésta Jo mandaba asf. 147 

La visión de estar luchando no solan1ente los españoles contra los "mexicanos" se pone de 

manifiesto en los fragmentos que tratan acerca de la protección que la "virgen sin mácula" 

ejerce sobre las huestes españolas: 

A uch ein a/tes Sprilchwort gibts es : 
H'eiherwille. Go1teswil/e
Doppe/1 isl der Golleswille, 
IVenn dus U'eib die A-luller Goues. 

Diese isl es, die mir :ürnel, 
Sie, die stol:e Himmelfiirstin, 
Eine Jungfi-au sonder Makel. 

'"' "-lllcinz Fingcrhut: /de,,,. P*g. 107. 
,. , ••• ~ 124. 
••

7 Mk:hcl Chcvalicr: México anllguo y mod~rno. P~ 204. 
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Zauherkundig. wunderUitig. 

Sie heschüt=t das Spaniervofk. 
Und wir müssen untergehe11. 
/ch. der drmste aller GCJtter. 
Und mein armes Afe.xilc.o. 

Quisiera repetir una cita que ya he utilizado con otro fin 

Como en La Jerusalén libertada. el cielo está en presencia de un olimpo pagano. o de ángeles cafdos .. 
compafteros de Satán. Como en la /liada • los hombres creen ver a los habitantes de la mansión 
celeste tomar partido entre ellos y descender a sus filas. Esto al menos es lo que acontece a los 
espaftoles que. en muchas refriegas. creían haber distinguido en los aires a la Virgen Maria o al apóstol 
Santiago en su caballo blanco peleando a su lado. a San Pedro. patrono de Conés. 1

•• 

La estrofa siguiente nos ofrece "el colorido". detalles más "vívidos" y a la vez sintomáticos 

de la verdadera lucha que se libra. la religiosa: 

Die.ses Bildnis se/her trafen 
Die Ge.1· ... ·hosse der lndianer: 
Sechs Geschosse bllehen steclcen 
Just im Ha.•r:en- blanh! Pfeile. 

,,.fhnlich jenen gü/dnen Schwertern. 
Die dcr ~faler dolorosa 
Schmcr=enreicñe Bnut durchbohren 
Bei Kaifreilagsproz~ionen.. 149 

Además, a partir de lo anterior se explica parte de la estructura del relato. es decir, que si 

bien en la primera y segunda parte los que luchan son los hombres, existe una acción 

paralela: la lucha realizada entre los dioses; de ahí que la tercera parte, la que trata 

estrictamente de Vitzliputzli. se vuelva inteligible en la medida en que en un proceso 

dialéctico de cooperación textual del lector 5e establezca que si el dios ha sido derrotado es 

por que han sido derrotado primeramente las huestes mexicanas a manos de los espaftoles. 

'ª Michcl Chcvalicr. Loe. cu . ... 
t:I propio rL'lratofu#! alcan:ado 
por los 11ros Je los 1ndlCM; 
MIS tiro.J ~ alo.1aron 
jwto en el cora:ón- brillan/#! flecha. 
Senwjante a aq~llas e~ 
qU#! dolorOJO~nle atravWMZn el 
~cho M la .\fater doftH"tuo 
en las proetes1one3 di! Vienwi 'Dnto. 
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Como se vio en el fragmento anterior. los rastros de la Leyenda Negra permean la 

interpretación de Chevalier. pero más claramente se puede ver la visión de la España 

inquisitorial: 

En la época que Conés conquistó México. la Inquisición era más fuerte que nunca y sostenía sus 
máximas implacables. Con la población no cristiana se llevaba el derecho de guerra hasta un Umite que 
jamás hubiera debido esperarse de los que profesaban la santa religión del crucificado. A fines del siglo 
XV los espanoles se permitieron con los judíos y los mahometanos vencidos excesos iguales a los que 
empanaron el brillo de la gloria mHitar de los más grandes generales de la República romana. siglos 
antes que la doctrina de Jesucristo viniese a cambiar la tendencia de los espíritus y a ensenar a los 
hombres la caridad reciproca. En la guerra contra los moros se reducían a la condición de esclavos y se 
vendfan como tales a los habitantes de una cicdad entera.. cuando no se le daba muerte a sangre fría. En 
la toma de Málaga el rey Fen1ando hizo 11000 esclavos. se deliberó sobre si convendría degollarlos y 
fue preciso que la reina Isabel interpusiera su mediación para salvarles la vida. Tales eran las lecciones 
que Cortés y sus compafteros recibieron en su patria. 1'º 

Pero además otra de las lacras que se percibieron durante la Conquista fue la avaricia. Lo 

anterior se puede ejemplificar con el fragmento siguiente, donde habla de la avaricia y de 

los fines religiosos de la Conquista: 

1Vas isl ihr Begehr? Sie slecken 
Vnser Go/d in ihre Taschen. 
Und sie wol/en. dap wir droben 
Einsl in1 llimmcl glüclúich werden! 

4.4.1.l Cortés 

Era entonces casi inevitable que el prejuicio de la leyenda negra americana marcara la 

visión que Heine tenia de Cortés. Las transformaciones a las que Heine somete su material 

son múltiples. Si tradicionalmente se considera que la temática del romance es heroica, 

épica, Heine contradice este postulado desde las primeras lineas de su poema: Cortés no era 

un héroe ni un caballero. sólo un capitán de bandidos (l. 4-5). Por eso Cortés sería el 

antihéroe, que a pesar de que traiga un laurel en la cabeza y en sus botas brillen espuelas de 

oro., nos será presentado con cualidades siempre negativas: insolencia_ traición. avaricia. 

maldad. Por lo anterior descreo de lo que Helene Herrmann afirma, que en la escena del 

secuestro "Cortés se impone con toda brutalidad como un auténtico héroe. no sólo con la 

uo Michcl Chcvalicr. Jbúkm. P•g. 20S. 
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espada. sino derrotando con la reflexiva personalidad al opositor". Pues Heine parece 

dudar. se burla. de la heroicidad de Conés. 

Helden.~chiclcsals let:te Tüclce: 
Unser Name wird verlcoppelt 
J\.lit den: .Vamen cines Schachers 
In der Afenschen Angedenlr.en. 

Wéirs nicht besser. gan= verhallen 
Unbelcannt. als mil sich schleppen 
Durch die langen Ewig/c.eiten 
So/che /\/amen.slcameradschaft? 

Además de que identifica a Colón como un héroe generoso el que: 

[ ••. ) ha1 der We/1 
Eine gan=e Welt geschenJcet. 
Und sie heifJt Amerika. 

A~icht h€.:freien lconnt er un.s 
A us dem oden ErdenlcerJt.er. 
Doch er l'tl'll/Jt lhn zu erweitern 
Und die Kelle :u ver/dngern. 

Dankbar hu/digt ihm die Menschheit. 
Die nicht bloP europa171üde, 
Sondern Aftilcas und Asiens 
Endlich gleichfalls müde worden-

Además. según Heine. sólo hay un único héroe que les ha dado más que Colón. dio un dios: 

Moisés. hijo de Amram y Jochebeth. escribe Heine. 

En realidad. Heine no sólo se encuentra predeterminado por las concepciones 

distorsionadas que los historiadores tenían de la Conquista. sino que se encontraba atrapado 

en una visión que el Renacimiento consagró. en el triunf"o del individualismo del héroe. 

Pues como afirma Miguel Malina Maninez en La leyenda negra: ••Todavía hoy se sigue 

identificando la Conquista de México con Conés. la de Perú con Pizarra. la de Nueva 

Granada con Jiménez de Quezada.. etc .. olvidando el protagonismo de la colectividad ... 151 

"' Miguel Molina Manlncz: La l~J-rnda ~gra. Pi.g. 33 
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Desde esa perspectiva podemos entender una de las transformaciones más imponantes que 

sufre la materia histórica: la reducción de las acciones y una perspectiva centrada en Cortés. 

como es el ejemplo de la captura de Moctezuma: 

JYie das Festspiel war betile/t, 
H'eip ich nicht. Es hiep viel/eicht: 
"Spansche Treue!", doch der Autor 
Nannt sich Don Fernando Corte:. 

Dieser gab das Stichwort- p/Otz/ich 
Ward der KOnig überfallen. 
Und ma11 band ihn und behielt ihn 
In der Burg als einen Geisel. 

4.4.2 América 

A manera de antítesis o paradoja de la leyenda negra se encuentra la visión de América y de 

sus habitantes autóctonos. 

Los antecedentes de la literatura europea y en particular la alemana en relación con el 

Nuevo Mundo son los siguientes. En el Robinson Crusoe ( 1719). Daniel Defoe se relaciona 

por primera vez con los elementos tropicales en la literatura europea. lo sigue Johann 

Gottfried Schnabcl. Wunder/iche Fata einiger Seefahrer absonderlich Alberti Ju/ii, eines 

geborenen Sachsen. auf der lnsel Felsenburg (1731-1743). asi como Bernardin de St. Pierre 

hace lo mismo en Pau/ et Virginie (1787). A finales del siglo XVIII dominaban dos 

aspectos de la imagen en los alemanes cultos: América como el continente de la naturaleza 

poderosa e intacta y con habitantes puros e incorruptos y por otro lado la joven y libre 

república que los inmigrantes blancos habían conseguido luchando con razón politica. 

Pensamos en la obra de Friedrich Maximilian Klinger Sturm und Drang ( 1 776). que se 

desarrolla en parte en suelo americano. asimismo pienso en los múltiples escritos sobre 

América de Christian Friedrich Daniel Schubart151 y en su poema "Der sterbender lndianer 

an seine Seele" (1774). o también en el poema de J.G. Seumes. 153 "Lal3 uns ruhen"(l 796?) 

UJ Schuban (1739 / 1791) es mas rc..:ordado como cJitor de Die cku1:sc~ Chromk (1774 / 93) y de: Sdmtlu:he Ged1cht~ m1t l"orber1ch1 
a¡if Mr Fest~ Asperg ( 1785 I 87). Es au&or de Kapll~JL·rn ( 1787) donde sobresalen •Abschicdslicd• y •fur den Trupp'". sin embargo. su 
~· m*5 conocido es •oic fOr5lc:ngruft• ( 1780). publicado en T~lSChes ,\f~u"" de Johann Chrisloph Wicland. 

' 3 J.G. Scumcs es autor de ,4.f~m Somnu!r 180S y Apok.nphten (1807 / 08). 
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o en los de F. Schiller "Der Wilde" y "Nadowessier Totenklage" (1797). Goethe creía en un 

país casi ausente de clases sociales. de naturalc7~"1 virgen y libertad política. donde el 

hombre tenía la oportunidad de comenzar desde el principio. Sus referencias a América 

dejan Ja impresión de que en Ja mente de Goethe era un país remoto del resto de la civilización. Este 
pensamiento está expresado en Stella ( J 775). donde Lucie pretende que su pndre hubiera ido a 
América como mercader y murió allá.. y en Gross Cophra ( 179 J ). donde el conde. un fakir deliberato. 
juzga a América como un pafs sobre el cual el no puede decir nada que Je guste sin miedo a 
exponerse. 1$4 

Asimismo, en referencia a Los años de aprendiza/e de H'ilhelm Meisrer. "América era un 

lejano. extraño país, una tierra para los aventureros europeos. un conveniente y remoto 

exilio para caracteres en una obra. cuya presencia en adelante provocaría 

inconvenientes." 155 En el Clasicismo se perdió un poco el interés en América. su mirada se 

dirigió más f"uertemente hacia Italia y Grecia. August von Pinten, alrededor de 181 7. tenía 

planes de emigrar a América y además escribió un poema titulado "Amerika". Adalbert von 

Chamisso también se ocupó del tema. por ejemplo, en "Stein der Mutter" ( 1828) y "Rede 

des aJten Kriegers Bunte Schlange im Ratc der Creck Indianer" (1829). 

Es sabido que Lenau emigró al Este de los Estados Unidos , volvió profundamente 

desilusionado. 156 También se encuentra la obra de Friedrich Rückert Cristofero Colombo 

oder die Entdeclcung der Neuen Welt. Geschichtsdrama in drei Theilen ( 1845). 157 

Tal como afirma P.C. Weber en Am<!rica in Imaginative German Literature in the First 

Halfofthe Ninereenrh Century. 158 en seis diferentes fragmentos y tres poemas de la época 

de los Cuadros de viaje Heine había mostrado cieno interés en América. pero nunca 

mostró simpatía por los Estados Unidos. Asimismo. según el juicio de Hildegard Meyer en 

Nordamerika il'1'1 Urteil des deutsclzen SchrifTums bis zur Mitre des 19. Juhrhunderts ... :" 

1~ Waltcr Wadc:'puhl: G~1M "s mt.?-rc-st m th,.. .\'ew ll'orld. Jcna. FrommAnnschc Buchhandlung. 1934. Pág. 16 
U!' Walter Wadcpuhl: Op. cu. Pag. 18 
,..,. La imagen quc Lenau 1ic:n~ de .-\mcrica pa'.'>a del 1J1ltll a la Jc: .. 1Jus1on. fue uno de lo .. mas Cl•11\cnc1Jo .. art•ll•g1 .. ta-. ~. ~tcnormcntc. 
uno de sus mas intransigentes dcn1gradorc-s· des1Jusro:iado de las represiones políticas en Europa de los a,,os de 1830 y 31. emigra a 
Afnerica.. pues •en Anlénca la Natunalcz.11 ts mas bella , m&s podc:rosa que en Europa•; •necesita a Amtrica para su ronnación .. y 
cncuen.ua que •que bello es el simple nombre de ¡Niágara!, ¡Niápra!, ¡Niag&na!•. Espera volvC1'SC rico en poco hcmpo. Pero d espejismo 
se dcsv-.ece en poco t~po: el clima.. la ausencia de: ruiscftorcs. •ves canora"i.. lo decepciona. Le n:-pcle la rudc7.a blandengue y mansa 
de Jos heib.ntcs. Le repugna que Alnénca no sea la tierra de la libct1ad sino del dinero. Lo anterior queda sintetizado en una 
convasac:K>n con Kcrner donde los Estados de Arncrica se convH:rtcn en lns Estl&dos Emporcados de América ( wr.schw~uue. n1e:h1 
""rrmt~ OJf!Wrtlramscltr Staaten ) Cfr. AnlonclJo Ger~1: Op. c11. Págs. 469 a 4 76. 
"

7 Citado en Eva·M.-ia WilU.:op y Oictrich RaJI (Coord ): Emmal Eldol"Odo ulfd:un:Jck. Pags. 283 y 84. 
tn Citado por Gerhard WciP en "lkmc:s Amcrikab1ld"" En: Hemr Jah,.huch 69. OOsscldoñ. HofTmann und Campe. 1969. Pág. 21. 
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Mientras Ludwig BC>rne. uno de los luchadores políticos más apasionados. tenía una actitud 

filoarnericana; veían, en particular Heine. pero también Laube y Gutzkow, sólo las 

tendencias mecánicomaterialistas de la república del Oeste, a la que buscaban combatir de 

cualquier ronna." 159 

Los aspectos estéticos de la modernidad de Heine pueden ser discernidos con mayor 

exactitud por dos constelaciones de eventos de los años cincuentas, según la opinión de 

Robert C. Holub: el primero. la escritura del poema fragmentario ''Bimini" nos mostrará la 

crisis de la imaginación poética, mientras que el segundo. el encuentro con su editor Campe 

referente al prólogo propuesto para la edición americana pirata de sus obras. nos mostrará 

los nexos socioeconómicos en que están inevitablemente unidos la imaginación poética en 

la moderna sociedad capitalista". 160 

Si bien no pueden desecharse las interpretaciones que identifican a Heine con la figura 

principal de Ponce de León, aunque algunas afirmaciones en el "Prólogo" de la obra nos 

confirman su delicado estado. ese es tema de otra discusión. 

Concluye Robert C. Holub que para .. el siglo XIX, entonces. el Nuevo Mundo formalmente 

exótico y potencialmente utópico significa comercio y capitalismo, no las mágicas aguas de 

la eterna juventud. El "Bimini" de 1 lcine es la contraparte poética de las cartas de [Georg] 

Weerth. Este tematiza el dilema de la imaginación poética en una era dominada por las 

relaciones capitalistas de producción." 161 

¡Ésta es América! en ese primer verso se hallan las dos grandes versiones de América. una 

la del continente. la otra los Estados Unidos. Ya en la primera estrofa se aprecia la 

confusión Arnerica-continente. América- Estados Unidos: 

Dieses ist Amerilca! 

15"" Citado por Waltcr Wadcpuhl: Goethr "s lntrrrst m the .'\"rw u·or/d. 
En ese sentido no es c:ii:ccsivo citar el fragmento del prefacio aJ Sluuch book de Washington lrving que aparece en Le G/obe el 31 de 
marzo de 1827 pues arroja luz sobre el poema de Goclhe. un11 aparente respuesta automática al 1cx10 de lrving: '"Visite varias panes de 
mi propio pafs; y he sido un amante simplemente de M1 fino escenario. dcberia haberme faltado poco dC!i.CO de buscar otro lugar para 
[tnll10cación: sobre ning:Un otro pais h;m sido h•., encanto'> de la naruralc.7..a gcncrosamenle prodig:11.Jtl<i. nunca ncces1to un 
nor1camcricano m1rou más ulla de su propio pais por lu '>ublmu: ~ fu b\:'llo Jt 1 c~ccnano natural. Pero Europa conh:nia ante el publico 
todas las asociaciones poCticas y no\·clcscas Estaban p.ir:1 :.cr v1s1as las plCJ".3!. maestras del arte. el rcfimunicnto de sociedades altamente 
cultivadas.. las e"lnll\as peculiaridades de vieJas y anttguas costumbres. Mi tierra nativa estaba llena de pl'UIT1C'S8juvcnil; Europa era rica 
en tesoros acumulados de tpoca.. Sus ruinas me contaban la historia de tiempos idos • y cada piedra desmoronándose era una crónica. 
Deseaba caminar sobre las escenas de reconocidos prllC'LIL'"· pisar. como si estuviera. en las huellas de 111 antigoedad. vagar en castillos en 
ruinas. meditar en una torre derribada. escapar rápidamente del lugar comU.n de las realidades del presente )' pcrdc.:rme entre las sombrias 

~ ~~ ~-=b~"::fc~~ 6!~ lhe Ncw World-. En· Col/oqu1a Germamca. ln1ernat1onale U1uchrifi far germanuche Sprach-und 
L11eraturw1s..rell.!lchaft 22. 2. 1989. Pág. 105. 
••• lblde,.,,_ P6g.. 109. 
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Dieses ist die neue Well! 
Nicht die heulige. die schon 
Europé:lisierl abwe/lcJ. 16

:-

Dieses ü.-t die neue Welt! 
Wie sie Christova/ Kolumbus 
Aus dem O:ean hervor:og. 
Gléin=et noch in Flutenfrischc. 

Traufe/1 noch von Wasserp~rlen. 
Die =erslieben, farbensprühend. 
H'enn sie kü/31 d~· Lichl der Sonne. 

Ahí se encuentra además la recepción que habrá determinado el viejo Goethe, la oposición 

Europa-América. viejo-nuevo, marchito y joven. estéril y fértil : 163 es el tema dominante en 

Los años de andanzas de Wilhelm A-feister; el discurso de Leonardo sobre los emigrantes en 

el tercer libro. capítulo 9. escrito en 182 l. Escribe '-"'alter Wadepuhl en Goethe ·s interest in 

the New World que el Nuevo Mundo "es usado mayormente como un símbolo para el 

deseo universal de encontrar la felicidad en la distancia y para tener las oportunidades a la 

mano." 164 En este sentido es obligada la cita de "A los Estados Unidos" 16s de 1827 cuyas 

primeras líneas son: 

Amerilca, du has1 es besser 
Als unser Konlinent, das a/te 
Hast /ceine Basa/re. 
Dich slt'irl nichr im lnnern 
Zu lebendiger Zelt 

l6..2 Gcrhard Wei(l cr-cc que esta imagen proviene de una curiosa opinión que Hcine lenia en 1826 segun la cual las gobcmad<>n1S 
americanas se \IOl\lerian con el licmpo prácticamente monóirqicas. a tnavCs del casamiento con miembros de la antigua nobleza europea. a 
fonnas de gobierno no americanas. Pág. 36. 
liU Vb&sc S. Zantop: '"Heine und Latcinamcrika ... •• Pag. 7Q. 
, .. Waltcr Wadcpuhl: G~the 's Jn1ere51m1he /lo"el•º World lena.. Frommannschc Buchhandlung. 1934. P._ 17. 
Ir.$ Segun la in\lcstigación de ~'allcr V.'adcpuhl. Goetht• "5 ln1er1.-51 m 1he /\'ew World. cnlrc las diferentes tpoc.as que Gocthe mostró inuts 
respecto a NortcamCrica.. y en general del Nuevo Mundo se pueden citar el periodo comprendido durante l• Revolución n<KtcamcricanL 
posteriormente en 1818 cuando él recibe un mapa gcografico de los Eslados Unidos. puc<i en esa época • los trabajos de gcologia eran de 
interés primario para Gocthc"': en ese scnlido la amis1ad con el norteamericano Joscph G. Cop..swcll tendrá una gran impon.ancia. quien 
seria posterionncntc profnor de mineralogia y quimica en l-lan·md. y el in1ercambio de libros. entre los que destaca el del profesor 
Parker Cleveland. Ele'"o.'nlary Trea1tse on l\fmeralow· anJ Geulogy. Y postcnonnente en 1825 cuando el princ1pc Bernardo de Weimar 
cruza el AU•ntico 
En 1824 coincidieron dos aspecto!> de su mlcres po.lr el Nuc\IO Mundo· el asun10 de las mver.>ioncs en el rcciCn creado Dcutsch
mexikanischer Berg.\.\crlr..s"crein y la aparicil'ln del r-.-ri,-.Jico frunces /K G/oM. Gocthe entru en una nueva etapa de su intcrCs por el 
Nuc\IO /\.1undo. por un lad,1 c1cnt1fi..::1 ~ pllr d lllrU ClH1 una ma-. dara lcndcn..:1a hterana Conlo lo conlinna en -.u .. Cun\·c.'r.suc1one5 con 
Ecl..errnann. la del 1 de jUnlll de 1 N:!b en particular • ..:ons1dcraba este maga.zin como uno de IO!. mejores de Europa en relación con la 
presentación de la literatura contempon!lnca de enton..:es: de este modo "'U G/o~ se COO\lirt1ó en la biblia litcrana de Gocthc. ofreció 
cuidadosas consideraciones a lodo lo que sus resclllistas decían sobre la nueva producción litera.ria•. En una carta a Zcltcr. junio 21 de 
1127. Gocthc escribe que el mismo dlaquc había leido dos n:scfta.-. de Coopcr e ln'ingen Le G/obe había escrito el poema dedicado a los 
Est.sos Unidos •En su literatura no tenla ni ta convencional tradiciOn clBsica que frecuentar. ni ta de los excesos del ultnuT01T1anticismo. 
Reflexionado sobre la situación en Amtrica y Europa. el habia decidido que Amtrica tenia una envidiable oponunidad que ofrecer. El 
celebraba a Coopcr. cuyo fCTVoroso patriolismo lo habia guiado hacia el propio uso de nacionales americanos para sus novelas~ y 
condenaba a lrving cuyo amol'" por el romántico pasado europeo lo habian llC'·ado a dcsdcftar las grandes posibilidades de crear una 
literatura nacional noncamcricana.• (Pág. 65) 
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Unnützes Erinnern 
Und vergeblicher Streit. 
Benur.:t die Gegenwart mil Glüclc! 
Und we11n nun eure Kind ..... r dichten. 
Bewahre sie ein gut Geschick 
Vor Riller-, Rauber- und Gespenstergeschichten. 166 

La comparación con los versos inciales del "Preludio" es obligada: 

/si lcein Kirchhvfder Romanti/c. 
/si lcein Scherbenherg 
Von verschimmelren Symbolen 
Und vf!rsteinerten Peruclcen. 

En ref"erencia a lo anterior. escribe Susanne Zantop que el "Preludio" barroco de Heine, que 

también en su metáCora del "engaño-desengaño" nos remite al modelo español del Siglo de 

Oro, anticipa así el encubrimiento y develación y el reflejo opuesto y la incorporación de 

antiguas y nuevas realidades. 167 

Escribe Susanne Zantop que 

Tú •• .fm,fr1ca, lo pasas Mf!.JOr 
que nuestro \'le.10 cont1~nle: 
n1 tienes C•JSti//os en ruinas, 
n1 llent!S hu.ca/tos . 
• Vote turba en lo lnlt•r1or, 
ct1ando f!.S 11.:nrpo de vl\11r. 
las 1nú1i/es rf!mlmhran=as. 
las con11,11da.'f vana.s. 
Go=ad vuf!stra hora conforruna.' 
}" s1 dan en poeti:.ar vuestros hifos. 
llbrrlos el hado propicio 
úe fdbulas df! hidalgas_ bandidos y fantasmas. 

Versión de Alfonso Reyes. citada en Anlonello Gcrbi: La duputa del J\!uevo Alundo. H1.1tor1a de una pó/em1ca. 1750-1900. México 
FCE, 1982. PO.,. 451. 
Afinn• Anloncllo Gerbi al respecto Jel poema que "'su contraste con la vieja y doliente Europa es tocaJ. En el plano geológico. no tiene 
bti&ltos. Desde el punlo de vista hislórico. no tiene residuos ni rcncon:s se.:ulares.· El profundo simbolismo del poema que J)atll cf 
mineralogista Gocthc los basaltos • eran testimonio de un lcjanísimo pasado revolucionario de la 1icrra. de aquel tiempo geológico en que 
la superficie del planeta estaha transtomada por erupciones y catastrofes. Jos basaUos, pues. se asociaban en la mente de Goethc con todo 
aquello que le inspiraba mlls horrClr: la confusión. la nolencia. el l.!iego furor de las fuerzas desencadenadas. ( .. J AIU donde encontraba 
basaltos y volcanes. pedruscos y conO'S erupli\.os. mm .. .'dintamence pensaba que la gente tema que ser pc:ndenc1cra y violenta.. que su 
historia deberla de estar llena de contra.-.tcs y de t~lnncnUls · Este determinismo mincrológ1co le ~rmitia. dc:sdc luego. lig9" 
annónicamcn1e la NaturaJa-..a ~ la H1stor1a. pero tamt11ctn lo ligaba a él. de manera irremisible. tanto con aquellos viejos naturalistas que 
c:11:plicaban Jos acon1ec1mien1os de C"'!ótos últimos siglo.,. a ha..~ Je las \.ic1situdcs milenarias del globo lcrráquco" (Pág.-.. 452 I 53). GCTbi 
cita ademas un fragmemo Je lo:. c.--....:nh."lS de cu:nc1a .. naluralcs de Gocthc Jondc ~a en prosa se apro,unaha mucho al conlenido del 
poema: •Noneamencanos dichosos. por no tener b<bal10:.. Ni antepasados. ni sucio clasico• (,\"ord.atrk!1"14an..-r gli.ic41tch. k1ne Basalt~ 
:u ltaben. Kell'te Ahnt!n und úmen ltlassucht.-n Boút.•n ). Asi pan1 Gocthc. América es dichosa de no tener huellas de convulsiones 
prehistóricas. ni insulsos pleitos pedantes. le faltan la.<i ruinas feudales y los seculares rencores: •Aquí confluyen dos profundas 
tendencias del csplritu de Gocthe: por un lado su deficii:ncia de sentido histórico. que lo lleva a juzgar inUtiles y frlvolas ladas las luchas 
del ,,.sado. Jos conflictos de los pueblos y el culto de las tradiciones. y por otra parte la aversWn al romanticismo de peor cufto C lo 
rom4nlico es lo •enfermo'. lo clásico es lo ·~no'). con la hoga pinlon:sca de: la Edad Media y las histonas de fantasmas. La ausencia de 
castillos en Amtrica simboliza justamente la ~mgular mnedad de ese pais"" (P"8- 456) 
167 Susarmc Zan1op: La.leina.mcrika in Heinc. Heinc in Latcinounerika: ' ... das gcsamtc Kannibalcnchar1van .. :·. En Htunt! Jahrbuclt. 
Oosscldoñ.. Hoffinann und Campe. 1989. Pag. 79. 
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en Jos anos de Ja ••rumba de colchones". de la revolución de 1848 y sus consecuencias. Heine 
desenrierra el rema de Larinoamérica de nuevo. La propia decadencia flsica forma ahora el punro de 
partida para la renovada ocupación con Ja decadencia de otros pueblos y culruras. con las que Heine 
siempre se habla identificado hasta un determinado grado- Jos judíos espai'loles. los moros. y también 
los aztecas. Que México ahora se vuelve de nuevo la meta de las proyecciones de Heine. tiene que ver 
seguramente también. con que este pnis se había vuelto precisamente una renovada victima de Ja de Ja 
anexión colonial: En Ja guerra conrra el "Manif'est Destiniry" represenraciones aplicadas por los estados 
únicos ( J 845-48) debió de ceder cerca de la mitad de su territorio en el none. 1611 

169 susanne Z•uop: /dr,,.. ~ 78. 
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4.4.3 El buen salvaje 

El otro aspecto de la visión de América es la glorificación de los nativos del Nuevo Mundo. 

Al respecto escribe Benjarnin Keen: 

La época del romanticismo dio lustre a la imagen india a los ojos de Occidente. El indio fue comparado 
a otros grupos de desheredados y vencidos: campesinos. artesanos. naciones pequeilas que luchaban 
por su libertad. cuyas penas y vinudes se ganaron la-; simpatías del corazón romántico. Entre los 
indios. los aztecas formaron un objeto singularmente apropiado para el interés romántico. Penenecfan 
a un pasado remoto. pasado que los románricos encontraban de color deslumbrante o envuelto en la 
sombra de un misterio fascinador. El exotismo de Ja civilización azteca. su ambigua mezcla de 
refinamiento y barbarie satisfacían el amor romántico a lo fantástico y lo inexplicable. Si algunos 
poetas y novelistas románticos buscaron refugio del insulso presente en Xanadu. en la Roma antigua o 
en la lnglateJTa medieval. otros tomaron el camino de Tenochtitlán. 169 

En ese sentido habría dos aspectos importantes que Heine le da a la Conquista y la imagen 

del Mexicano como un noble salvaje. 

Doch nicht Ohdach b/op und A.t:ung. 
In versc/lwenderischer Fü//e, 
Gab der Fürsl denfremden Strolchcn
Auch Geschenlce reich und prachrig. 

Kostbarlreiten U11ggedrechselt, 
Von massh•en Oold. Juwelen, 
Zeuglen g/dn::end von der Huid 
Une/ der GroJ]mut des Monarchen 

Dieser un:ivilisierte. 
Aberglauhisch blinde Heide 
Glaub1c noch an Treu und Ehre 
Und an Heiliglceii des Gastenrechts. 

Y cuando Moctezurna visita a los españoles debido a una fiesta dada en su honor, se 

presenta ingenuo (arglos) benevolente (huldreich). Esto en la mejor tradición del Michel de 

Montaigne de los Ensayos, pues en el titulado "De los caníbales,"17º describía la existencia 

idílica de los indígenas. para quienes "las palabra5 mismas que significan la mentira. la 

traición. el disimulo. la avaricia ... les son desconocidas". 

, .. Benjamin Kecn: La imagen A::teca en el pen.:.anr1ento Occ1denta/. Méx.ico. FCE. 1978. Pq. 320. 
170 Michcl de Montaignc; Capítulo XXJ -De los caníbales-. En: Michcl de Monta.ignc: ~ 'scogido.r. México. UNANJ. 1978. Pág. 
111. 
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Por medio de un recurso dialéctico. o antitético si se quiere. se nos presentado a los 

"mexicanos" no sólo como nobles salvajes, sino, al mismo tiempo, también a los españoles 

con cualidades negativas. Pues a la ingenuidad y benevolencia de los "mexicanos", Heine 

opone la infidelidad española, la avaricia, la f"ealdad moral. Esto se percibe en el fragmento 

donde se habla de la traición y asalto de parte de Conés: 

IYie das F estspiel war beli1e/1, 
WeiP ich nicht. Es hiepvie//eicht: 
"Span ºsche Treuc ! ••, doch der Autor 
Nannr sich Don Fernando Corre=. 

Dieser gah das Stichwort- p/ót:lich 
IYard der Kónig überfa//en, 
Und man bond ihn und hehielt ihn 
In der Burg als eine Geisel. 

Pero en este mismo proceso dialéctico, Heine no sólo nos muestra la imagen que el otro 

tenía de los europeos. Si bien en este aspecto no se puede decir que sea privativo de una 

interpretación de Chevalier, pues toda la así llamada "tradición histórica de la Conquista" lo 

refieren: 

Aefangs gloubten wir, sie wdren 
Wesen \.'on der hOchsten Gatlung. 
Sonnensóhne, die unsterh/ic..~h 
Und h1...'Wehrt mil Blit= und Donner. 

A her Afcnschen sind sie, lóthar 
ll'"ie wir andre, und mein Af~sser 
Hat erprobet heure nachl 
Jhre Menschensterblichkeit. 

Pero además es visible en otros dos f"ragmentos, uno donde habla de la avaricia: 

IYas ist ihr Begehr."' Sie ste1.-lcen 
Unser Gold in ihre Ta.schen. 

Sin embargo debemos poner en evidencia la contraposición irónica que Heine hace, a 

manera de chiste secreto, de la afinnación de Montaigne y la que hace el sacerdote de 
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Vitztliputzli: .. Todo lo dicho en nada puede llamarse insensato o bárbaro ... pero esto 

importa poco. Lo esencial :¡ellos no usan calzones! 171 

Alenschen .'find si;.? und nicht schOner 
.Als wir crndre, manche drunter 
Sind so hafJ/ich wie die Affen : 
Wie hei diesen sind hehaart 

Die Gesichter. und es hei¡ll. 
Manche triigen in den Hosen 
Auch verhorgne Affenschwdn::e
lt'er lcein Aff. braucht /reine Hosen. 

Como veremos más adelante. en el .fragmento anterior se pone en evidencia una visión 

alternativa de la Conquista. 

Otro aspecto no menos importante. respecto del estereotipo del noble salvaje, lo podemos 

encontrar en el sacrificio. Al respecto escribe Karlheinz Fingerhut que .. el estereotipo del 

noble salvaje y de los europeos f"orajidos es utilizado en la noticia de Ja cronistas para una 

destrucción cómica-grotesca de los rituales religiosos cristianos. Dicho electo se produce en 

el paralelismo entre Jos sacrificios humanos y la eucaristía". 172 

"Menschenopfer" heijJI das Stüclc... 
Uralt ist der Sroff. die Fabel: 
In der christlichen Behand/ung 
/si das Schauspiel nicht so grt!l/Jlich. 

Denn dt.-rn Blure K'urde rof\.f,•ein, 
Und den1 Leichnam, welcher vorlram. 
IY'urde eine harm/os dünne 
Afehlbreispeis transsubstilu1ert-

Diesma/ aher, bei den Wi/den, 
U'ar der Spa/J sehr roh und ernsthafl 
Au.fkefa/11: man speisre F/eisch. 
Und da.v Blul war Menschenhlur. 

En ref"erencia Ja f"ragmento anterior afirma Karlheinz Fingerhut que 

conceptos devaluados como "espectáculo" y "diversión" y ''pudin .. y Ja palabra "transubsrituir" para Jos 
rituales sagrados documenran que Heine utiliza Ja perspectiva extranjera de los paganos para destruir la 

171 Michel de Monta.ignc: Op. cit. Pág. 114. 
•n Kartheinz Fingcrhut: •spanischcr Spicgcl. Heinrich Hcincs Vcn.r.-endung spanischer Geschich1c und Lilcra1ur zur SclbstrcOcxion des 
Juden und des Dich1crs•. En: Ht"tnt" Jahrbuch 92. Pág. 125. 
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incuestionada y aceptada fonna de leer de los lectores e&Jropeos. Del mismo modo destruye taJTibién el 
fundamento del orgullo primigenio espai\ol. La superioridad racial. que se documenta en el principio 
de la .. limpieza de sangre''. está aniquilado de manera sarcástica-satirica en el contexto de los 
sacrificios humanos. 173 

Lo anterior lo podemos ver con toda claridad en el siguiente fragmento: 

Diesma/ war es gar das Vollb/111 
Von Altchristen. das sich nie. 
Nie vermi . .;cht hat mit dem Blute 
Der Aforcslcen 11nd der Juden. 

La destrucción de la visión española cristiana no es en Heine el resultado de un 

resentimiento antiespañol. Esto se muestra claramente en las señales de compasión hacia 

los soldados de Cortés. que tienen que ver la muerte de sus amigos. Se trata mucho más de 

una critica a Ja legitimación cristiano-católica de la colonización emprendida por el ansia 

de oro y de aventura. 174 

El anciano sacerdote resume todo lo anterior: 

Concluye Fingerhut que 

Was ist ihr Begehr? Sie stccken 
Unser Go/d in ihre Taschen. 
Und sie wo//en, dap wir droben 
Einst im Himmel glücklich werden! 

En la misma dirección se dirige et discurso del dios de la guerra mexicano. Él quiere. retomando la 
idea heineana de los dioses que emprenden el exilio y ahf dirigen una lucha subterránea contta et dios 
cristiano dominante. ir hacia Europa y ahf actuar como demonio y vengar a su "querido México" de los 
espaftotes. Los comentaristas han puesto esa amenaz.a en relación con la sftilis. Dicha concretización 
del contenido no es necesariamente forzosa. Más importante es que el romance de Heine contiene aqul 
algo así como Ja perspectiva de un cuento folclórico indfgena. en el que los sometidos ¡x>nen sus 
esperanzas en un giro justo de su asunto. 
La mirada de Heine en el espejo mexicano-espaftol está sostenida confonne a una pretensión en lo 
utópico. no más confonne a una valoración eurocéntrica de la historia. •7' 

173 '"'"'· 17
• lbldtr,... 

ns '"'"'· PAg. 126. 
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Otro aspecto, si bien secundario, nos podría confirmar la procedencia de la visión de Heine 

sobre la Conquista. Michel Chevalier se refiere al triunfo de los españoles gracias no sólo "a 

la superioridad de las armaduras, la pólvora, una disciplina perf'ecta., una incomparable 

vigilancia y sobre todo a Cortés" 176
: sino también al hecho de los caballos "especie de 

monstruos alados. cuya vista turbaba a los guerreros tlaxcaltecas más intrépidos, en mayor 

grado aún que los elefantes de Pirro a los romanos," 177 fueron decisivos también en el éxito 

de la empresa. Ahora bien, Heine traslada a otro contexto esa observación cuando en visión 

de sacerdote los caballos son 

IYiehernd ed/e Ungetüme. 
Die des Windes Geister :cugten. 
Buhlscha.ft treihend mil der Seelcuh. 

La venganza de Vitzliputzli- no su demonización, cuyo tema era caro a Heine- proviene con 

seguridad del fragmento de Chevalier donde afinna, en referencia a la destrucción de las 

imágenes paganas que los espafiolcs realizaban y obligaban a hacer a los indígenas: "El 

indio quiere argumentar, declarando que resistirá toda tentativa que se haga contra las 

imágenes de sus dioses; los dioses sabrán vengarse a sí mismos. " 178 

De lo anterior podría desprenderse la venganza de Vitzliputzli que a su bien amado México 

¡nunca más podrá salvarlo, pero lo habrá de vengar terriblemente!: 

Qua/en will ich dort die Feinde, 
Mil Phantomen sie erschreclcen
Vorgeschmaclc der Hó/le, Schwefel 
So/len sie besrandig riechen. 

Jhre u~eisen. ihre Narren 
U'ill ich lcOdern und verloclcen: 
lhre Tugend wi// ich lcit=eln. 
Bis sie lacht wie eine Met=e. 

Sin embargo. el prototexto es completado con la adición de motivos que le son caros a 

Heine, como por ejemplo, la demonización que sufren las antiguas deidades paganas al 

176 Michcl ChcvaJicr. Op. cu. Pág. 138. 
177 Michcl Chi:vaJicr: Op. cu. Pág. J 38. 
178 Michcl ChcvaJicr. Op. cit. Pág. 130. 
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triunfo del Cristianismo y su interés por el tema fatístico o el pacto con el demonio. Pero 

esos serán temas del próximo capitulo. 
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S LA VENGANZA, UNA INTERPRETACIÓN 

"Plugo a Dios mandamos en nuestros dia.s 
cnfennedadcs que (cosa a tener en cuenta) no 
conocieron nuestros anlcpasados. Diciendo a 
csle r-cspcc10 los que lienen a su cargo las 
Sagradas Escrituras que la sifilis ha nacido de la 
cólera divina. castigando y penando Dios. con 
ella. nuestras malvadas vidas." 

Ulrich von Huncn: "De la cnfcnnedad francesa o 
sUilis". 
1519.(dtado por Osear Paniz:za en el Conc1/io 
de/amor). 

¿Qué significado tiene, cuál es la nueva carrera que ha de iniciar en Europa? ¿En qué 

consiste su venganza? ... La naturaleza exacta de la venganza de Vitzliptuzli ha generado 

mucha especulación crítica."179 Horst Rüdiger afirma que el demonio mexicano se exilia y 

su venganza consiste en expandir la sífilis en Europa 180
; y además establece que Heine 

cuenta su propia historia más que "una terrible y grotesca balada de terror": habla de su 

propio destino. Más adelante dice que la visión del ocaso de los .dioses, venganza, las 

alusiones y metáf"oras ocultas y nombres mitológico y bíblicos constituyen la expresión 

directa: la autoidentificación del poeta con la criatura victimada y con su venganza. 181 Para 

sustentar su hipótesis -la venganza de Vitzliputzli fue la expansión de la sífilis en Europa -

cita la Allgemeine deursche Rea/-Encyclopedie far gebi/deren Sründe de 1824 y la 

Geschichre des Zeira/rer der Entdeckungen de Osear Peschel, geógrafo. amigo de Heine, de 

quien le había recibido un ejemplar del Romanzero apenas impreso; Peschel reseñó incluso 

el libro ya en la Allgemeine Zeitun~ de Augsburgo. el 9 de noviembre de 1851. En ambos 

casos se hace referencia a que la enfermedad fue traída del Nuevo Mundo y que se expandió 

primero por Italia a partir de 1494. 182 Concluye una de las citas diciendo que "pues parece 

que demasiado tarde se comenzó a poner en relación la enfermedad con el descubrimiento 

de América". 183 

IM John Carson Pcney: -AnticolonaJismus in Hcinc·s 'VitzJiputzJi'-. En: Co//oqu1a Ge~mca. lnterna110,,ale 7.e1tschriftflJr 
Germanut1lc. 26.1. (1993). Pág. 43. 
180 ROdigcr: ltkm. Pag.. 319. 
1•

1 RDdigcr: Loe. cit. 
iu P-. una sinlttica hisloria de Ja sifilis consUhcsc Rolf Winau: •Amors ,,ergiftc1c Pfcilc ... En: Knut Boescr (edil): Der Fa// Os4ar 
Pant==a. Em Mut.u:Mr Dichter 1m Gefa,,g,,,s. Eme Dokumentat1on. Edi1ion Hcntrich. Bcrlin, 1991 Págs. 197 a 212. 
l&J ROdigcr. Op. Cit. pag._ 317 
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Otros dos puntos de apoyo de la tesis de ROdiger es la incierta enf"ennedad de Heine que Jo 

postró en la "tumba de colchones" por más de ocho años. ROdiger. al igual que otros de los 

biógrafos de Heine. dice que aunque no se puede afirmar con seguridad. sufría de sífilis. 184 

Además, ROdiger cita las estrofas sexta y cuadragésima del prólogo del otro poema de 

Heine que trata de las acciones de los españoles en el Nuevo mundo, "Bimini": 

Eine neue lt~e/I mit neuen 
Alenscltensonen, neuen Bestien 
Neuen BCiumen, Blümen, Vi:Jgeln, 
Und mil neuen We/1/cranlc.heiten. 

Fo/get mir nach Bimini, 
Dorten 'H't!rdet ihr genesen 
Von den schüdlichen Gehresren: 
1-/ydropatisch is/ die Kur!1ª!1 

Con base en Ja Biblia, Rüdiger determina que "el ámbito de dominio de Astarot y Lilis (sic). 

ambos demonios femeninos, pertenece a In esfera sexual". Astaroth-Astarté representa la 

diosa de Ja f"ertilidad. Lilith es presentada en Ja Noche de Walpurgis como la primera mujer 

deAdán 186
• 

Sin embargo, a pesar de Ja lógica con que Rildider sustenta su tesis. de que Vitzliputzli seria 

el demonio encargado de expandir Ja sífilis en Europa. guardo mis dudas al respecto. El 

propio Karlheinz Fingerhut dice al respecto que dicha concretización del contenido, Ja 

relación de la venganza con Ja sífilis. no es necesariamente f"orzosa 187
; por Jo que propongo 

una nueva interpretación para el significado de la venganza: Vitzliputzli es el demonio que 

habrá de seducir a Fausto. pero eso es asunto que trataré en el próximo capítulo. 

IM Escribe Jcffrc:y L Sammons que '"Ja cnfcnncdad de Hc:lnc se ha vuelto muy cnigm4tica'" y que '"más importante que el diagnóstico 
cxaclo de la cnfcnncdad es que sus contemporáneos completos)" Hcinc mismo ha)an cn:fdo que ésta tenia un origen venéreo. FllC una 
atroz ironfa que el más famoso pocla del amor en lcnl!ua alemana) luchador de la emancipación de la sa1isfacción del placer ruvicni que 
ser derribado por una enfermedad dd amor."" En: Jctlrc~ L. Sammons: Hemrtclr Heme. Stung.an. Mctzlcr. 1991. Págs. J 19 y 120. (Col. 
Mctzlcr. Rcalicn zur Li1cra1ur. lomo 261) 
iiu Rodigcr: /t.km. Pág. 3J9. 

•• Radiger. Op. cit. P*g. 3 J 6. 

L/n .\'u~vo \fu11do co11 rrutt"VOs 
fuKon!s para lo." hc;mhrc-s. 11u.:-,·as btes11os. 
l'fUL'l"O.'J urfn/,'J . .f]r:>rt•:. ,xi,1arus 
y co11 11u.:-1.3 ... ,.ef .. rm~daáe's' 

&guu:lnw a B1m1n1. 
ah/ d1sfru1a"u 
ma/lgnos achaques 
la cura es hldropá11ca. 

,.,. Karlhcinz Fingcrhut; •spanischcr Spicgcl. Hcinrich Heincs Vcrwcndung spanischer Geschichlc und Li1cra1ur zur Sclbs1rcnexion des 
Judcn und dc:s Dich1crs•. En: Heme Jahrhuch 92. Pag. 126. 
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'· 6 VITZLIPUTZLI SEDUCE A FAUSTO 

.. La exacta naturaleza de la v"nganza de Vitzliputzli queda en una ostensible ambigüedad 

en la conclusión del poema, y en consecuencia invita a una variedad de posibles 

interpretaciones a partir de la evidencia rextual". 188 El problema de interpretación del 

significado de la nueva carrera europea de Vitzliputzli es una cuestión de recepción: Heine 

es muy parco con respecto a la "nueva carrera" de Vitzliputzli en Europa. sobre los sabios y 

los que habrá de atraer y seducir, y sobre la f"orma de la venganza. 

Roman lmgarden considera que la obra literaria es un esqueleto que hay que concretizar189 

así el "lector lee en cierto modo 'entre líneas' y por medio de una - si se puede llamar así -

comprensión 'supra-explícita' de las oraciones y en especial de los nombres que aparecen en 

ellas; completa involuntariamente algunas de las objetividades representadas que no están 

determinadas por el texto mismo."'"º Horst Rildiger. en su artículo "Vitzliputzli im Exíl", 

ha llenado los espacios vacíos del texto; en este caso tenía dos posibles "horizontes de 

expectativas" a seguir para f"undarnentar sus afirmaciones: la bíblica o la de la literatura 

f"aústica. Pues como el mismo dice Satanás y Belial, Astarot y Belcebú son conocidos a 

través de la Biblia pero también a través del capítulo 23 de la Historie von D. Johann 

Fausten- que Heine también había leído y conocía bien debido a sus Exp/icociones sobre el 

Doctor Fausto. 191 Horst Rüdiger elige los antecedentes bíblicos. Ese camino lo condujo a 

sus conclusiones. que la venganza de Vitzliputzli consiste en la expansión de la sífilis en 

Europa. Ahora yo quisiera ensayar el otro de los posibles, el faústico. 

El núcleo temático se encuentra en la conversación entre el sacerdote de los sacrificios y el 

dios Vitzliputzli, pues 

esta desemboca en un tema imponante para nuestro poeta - la metamórfosis de los dioses. Venus .. 
Apolo. Ja bella O limpia. sobre todo. fueron desfigurados y demonizados en la Edad Media. El feo fdolo 
bárbaro es ""demonizado"". Ahora no habla más el pintor de historias sino el critico religioso y 
conocedor de las representaciones folclóricas del Dr. Fausto: en ellas chocó por primera vez con el 

•u John Carson Pcney: Op. C11. Pág .. 44. 
189 Roman lmgardc(I: •concn:tización y reconstrucción"'. En: Dictrich Rall (comp.): En busca d~l 1~.x10. Pág. 33. 
•• /d,e,,,. Pjg... 3S. 
191 ROdigcr: Op. cit. Pág. 308. 
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Vitzliputzli. el que ahí. paniculannenre en Ja obra de tfteres. aparece entre los diablos conjurados por 
Fausto. 19i 

El "adversario" de Dios es Ja etimología griega para diablo y en traducción al hebreo 

Satanás significa el "obstructor" y la f"unción básica de Satán es "como obstructor del buen 

Dios". consiste en decir ºhágase mi voluntad y no Ja tuya". En este sentido. hasta cierto 

punto, "Satanás es el amo de Ja materia y de Ja carne en oposición al espiritu .. 193 Satanás 

tienta a la gente; causa las enformedades y Ja muene. Obsesiona y posee a los individuos y 

mueve a Jos hombres al pecado". O en palabras de Heine provenientes de Para una 

historia de la religión y lafilosofia en Alemania 

por todas panes vemos aparecer la doctrina de Jos dos principios; el perverso Satanás está por doquier 
opuesro a Cristo; el mundo espiritual está representado por Cristo. el mundo material por el demonio. 
AJ primero pertenece nuestra alma. al segundo nuestro cuerpo. El mundo entero. la naturaleza. tienden 
por su origen al mal. y como por medio de ellos b"abaja Satanás. el príncipe de las tinieblas. para 
llevamos a la perdición. necesitamos renunciar a rodos los placeres sensuales de la vida y martirizar 
nuestro cuerpo. feudo de Satanás. para que él se eleve con toda majestuosidad a las regiones celesres. al 
resplandeciente reino de Cristo. 

194 

O incluso en Los espíritus elementales escribía al respecto: 

El demonio es un lógico. No es sólo el representante de Ja magnificencia del mundo. del goce de los 
sentidos. de Ja carne; es también el representante de Ja razón humana. jusl:amente porque vindica para 
ésl:a l:odos Jos derechos de Ja materia y constituye asf el contraste con Cristo. que representa no sólo el 
espíritu. la liberación ascética de Jos sentidos. Ja salud celestial. sino también la f'e. El diablo no tiene 
fe; no se apoya a ciegas en autoridades ajenas; confla en el propio pensamiento: hace uso de la razón. 
Claro que esto es algo terrible. y con justo motivo Ja Iglesia católica.. apostólica y romana ha 
condenado el pensar por si mismo como cosa diabólica y ha declarado al diablo. al representante de la 
razón. como el padre de Ja mentira. •9 s 

De esta manera junto a la imagen de tentador (Mateo. 3:5) se halla la del gran rebelde 

modelo de toda acción que tienda a restaurar la dignidad y libenad." 196 No en balde. ai\os 

después. en 1 871. Michael Bakunin vería en Ja comuna de Paris Ja obra del Diablo: "el mal 

,.., Ocrh.-d Storz: Hirmr1ch Hit'utr.s L.yr1st:h<! Dtchtung Pág. 190 
••J JcfTrcy Bunon Russcll: Satands. MéJC:ico. FCE. J 9M6. Pág.. 27. 
,._ Hcinc: Wirrú. P4g. 
195 Hcinc: •oic Elemctargcistcr'". En: Wit'rA-ir. P*B-
,-. And~ Rez.lcr: .ttuos politu:o.s modirrncn. MCxico. FCE. 1984. PAg. 37. 
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es la rebelión satánica contra la autoridad divina; pero nosotros vemos en ella, por el 

contrario. el gran germen fecundo de todas las emancipaciones humanas." 197 

¿A quién podría tentar Vitzliputzli después de 1519. que es cuando históricamente se 

desarrolla la acción del poema? Lo anterior considerando que él saludaría como carnaradas 

a Satanás. Belial. Astaroth. Belcebú y Lilith y que por tanto compartiría sus cualidades al 

atraer (/codern) y seducir (verlocken) a los sabios y locos europeos. 

Dos personajes conocidos de la cultura, después de 1519, son víctimas de la tentación: 

Lutero y Fausto. Al respecto habría que hacer dos aclaraciones. el nombre de Vitzliputzli 

aparece relacionado con Fausto. como ya habíamos comentado. en la obra de Friedrich 

Milller, conocido corno el pintor Milller. Fausts Le ben dramatisiert ( 1778). en la obra de 

títeres Fausto de Karl Somrock (Francfort del Meno 1846). en la obra de Fouqué y más 

indirectamente en el poema de C. F. D. Schubart. donde Vitzliputzli es el demonio del 

dinero que arrastra a los hombres a través del juego de la loteria.' 98 Ursula Thierner-Sachse 

ha investigado el fenómeno transcultural de la dernonización del dios azteca en Alemania y 

cita la obra de Bielkowsky Schwiegerlingschen Puppenspiel vom "Doctor Faust, •• 199 que si 

bien es del afio 1881 /82. forma parte del catálogo de obras donde aparece. desde que este 

espíritu se dio a conocer en Ulrn. ya sea con el nombre de .Vizlibuzli. Vitzlipurzli o 

Fitzliputzli. y en caso de la obra representada en Leipzig. aparece bajo el nombre de 

Vitzliputzli junto a otro espíritu llarnado "México". 

Leernos en El drama de títeres del doctor Fausto200 en la escena VIII. que después de que 

Urogallo y Asrnodeo. dos diablos. han intentado seducir infructuosamente a Fausto, se 

acerca Vitzliputzli y tiene el siguiente diálogo: 

Fausto: 
Vitzliputzli: 
Fausto: 
Vitzliputzli: 
Fausto: 

Vitzliputzli: 

IV7 /tJe,,.. pag_ J8. 

Tü~ pequefto peludo a mi derecha.. ¿quién eres tú? 
(Con voz muy fina) Me llamo Vitzliputzli 
¿Y cuan veloz eres? 
Como el vuelo del ave más veloz 
Cieno. un poco más rápido que Jos anteriores. pero para mi demasiado lento. 
¡Desaparece! ApC1ge 
¡Hu! ¡Hi! (se va como un rayo) 

199 Citados por Hclcne Hcnnann: Op. cit. P~- 134. 
•- Ursula Thiemcr·Sac:hsc: "Huitzilopochtli· Vilzcpuuc. cir1 transkulturcllcs Phanomcn: wic dcr Aztcli;ischc Kricgsgon zu cincr 
Teufcl-Gcstalt im dcut.schcn Sprachgcbrauch "''Urde•. En ~ orb1s H1span1 lmgu1s llfleru h1s1or1a mortbu.s: Fr!.stchnft .fiJr D1etrich 
Bne.senwuter:um 60. Gebur1.s1ag. F.a. M. Domus, 1994. Pilg. 1208. 
200 En: Mariannc Oeste de Bopp ( Prol. y trad.1: El libro popular del doc1or Fau..stus. México. UNAM. 1984. (Col. OpUsc:ulos). Pig.. 182. 
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Fausto: 
Astaroth: 

Fausto: 

veloces que 
Astaroth: 
Fausto: 
Astaroth: 

Fausto: 

Tú .. el último .. acércate. Dime cómo te llamas y cuán rápido eres. 
(Con voz fuene) Mi nombre es Astaroth., soy tan rápido como el huracán y vuelo 
con furia por tos aires. 
Ésa es una gran velocidad. pero para mis deseos no eres suficientemente rápido 

todavía. ¡Ya tcnninó el infierno con vosotros'? ¡Ya no hay espiritus más 
vosotros'? 

Más veloz sólo sería Mefistófeles. 
Entonces tráemelo. 
No puedo hacerlo. tienes que llamarlo tú mismo. él es un espíritu poderoso. un 
primero entre los primeros. 
Entonces asf lo haré: y tú. Astaroth. huye. Apage male spirilus! (Astaroth se va con 
el aullido de un huracán) 

Si bien los resultados de Vitzliputzli son fallidos, dos aspectos son interesantes aquí, uno la 

relación Fausto- Vitzliputzli y su intento de seducción, y segundo. que entre los camaradas 

de Vitzliputzli se encuentre también Astaroth. 

Al menos en el pensamiento de Heine, la imagen de Vitzliputzli se organizaba corno un 

demonio europeo, aun años antes de que escribiera el Romanzero. como lo podemos 

observar en sus Fragmentos Ingleses, donde dice que un nuevo ministerio del diablo estaría 

conformado de la siguiente manera: "Samel conserva el comando de las hordas del infierno, 

Belcebú se vuelve canciller, Vitzliputzli se vuelve secretario de Estado. la vieja abuela 

recibe 1as colonias., etc. "2 º 1 

Debernos de considerar que para Heine "el diablo corporeiza en su versión un elemento 

sutil y positivo, es la fuerza dominante e impulsora de la acción. la ambición de Fausto está 

dirigida extraordinariamente a la satisfacción del goce de los sentidos. Su ejecución fue 

considerada por Heine. " 2 º2 

La segunda aclaración es que uno de los camaradas de Vitzliputzli, Astaroth. se encuentra 

estrechamente relacionado con Fausto tal corno lo aclara Heine en sus Explicaciones sobre 

el Fausto: 

Fue en un lugarejo de Hanover. en la época de un mercado caballar. donde vi representada otro drama 
de ese género. Un teatrito de madera había sido elevado sobre una pradería. y. aunque se representaba 
al aire libre. la escena de la evocación no fue por eso de un efecto menos sorprendente. El demonio no 
se llamaba ahi Mefistófeles. sino A~taroth. nombre que. en un principio. era el mismo que el de 
Astané. aunque los libros ocultos sobre magia den ese nombre a la mujer de Astar a la mujer de 
Astaroth. Este Astart. en los libros de que hablo. está representada con la cabeza armada de dos 
cuernos cruzados. Ya los fonicios le rendían culto como diosa de la luna. y por eso los antiguos 

Heinc: Eng/1sche Fragmente. En: H'er4'-". tomo 3. Pág. 100 La "crsión cspanola pro"Vicnc de Enrique lkinc: Cuadros ck Viaje. 
tomo VII. J. PCrcz(Trad.). Madrid. Calpc. 192.5. Pllg. 45. 
:Ol Ncuhaus·Kirch: •Hcinc als Faust Philologc:". Pág. 113. 
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hebreos. que consideraban como demonios a rodas las divinidades de sus vecinos • la tomaban por una 
porencia diabólica. Salomón Je rendfa culto en secreto y Lord Byron la ha celebrado en su Fausto que 
habfa intitulado Manfredo ... wl 

Creo que la relación de Vitzliputzli-Fausto es evidente. Ahorabien. toda literatura tiene sus 

mitologías y Ja literatura alemana esté una fuenemente marcada o mejor dicho 

obsesionada por la figura de Faustoic••. basta comparar el catálogo de las diferentes 

versiones que de él existen. Sin embargo. esto no nos aclararía su significado dentro de la 

We/tanschauung de Heine, a menos que supiéramos que para él. Fausto representa al 

mismísimo pueblo alemán: 

EJ pueblo alemán ha tenido desde hace mucho tiempo un profundo presentimiento de que esta reaJidad 
[de que Jos hombres no están llamados solamente a una igualdad en el cielo. como propone el 
Cristianismo católico. sino a una igualdad en Ja tierra-nota de G. A.-]. pues el pueblo alemán es aquel 
mismo doctor Fausto. es aquel mismo espiritualista qLie con su propio espíritu descubrió por fin la 
insuficiencia del espíritu y se orientó hacia los goces materiales. devolviendo asl sus derechos a Ja 
carne. la perspectiva de la simbología de la poesía católica. en la que Dios es el representante del 
espíritu y el diablo el represenranre de la carne. aquella rehabilitación de la carne tenia que ser un 
rcchaz.o de Dios y como un pacto con el Diablo.20

' 

En esa línea temática se hace necesario ampliar Ja imagen que Heine tiene de Fausto, ya que 

ésta pasa de motivo literario a visión del mundo en él: 

Pero infinitamente más originales son las cosas que se cuentan y se cantan del Doctor Fausto, quien se 
atrevió a exigir del diablo no sólo el conocimiento de las cosas. sino también más sólidos. Y este es 
precisamente el significado deJ º'Fausto". que descubrió Ja imprenta y vivió en una época en que se 
comenzaba a predicar a investigar con autonomía propia y en contra de la autoridad de Ja Iglesia. de 
fonna que se puede decir que con "Fausto" concluye Ja época creyente de Ja Edad Media y da 
comienzo Ja poca científica de la Edad Moderna. 
Es muy imponante que Ja Refonna comience con la época en que scgün la leyenda popular vivió 
Fausto y que c!J mismo descubriera el arte que significó para la ciencia una victoria sobre la fe. es decir. 
la impren~ un ane que. además nos robó Ja t.an cómoda tranquilidad católica y nos echó en brazos de 
la duda y de las revoluciones (otro que no fuera yo dirfa que al fin nos echó en manos del diablo) 

Heine distingue. por supuesto, Ja posibilidad de que Fausto es rebelde de la tierra como 

Satanás. del cielo: 

.203 Hcinc: H'erú. Pág..47 }' 48. Versión cspanola pag. 127 
-.. Cfr. Hans Henning: Die "·1ch11s1en c:kutsche Faust·D1chtungen in der l. H4/.fte d#!s 19. Jahrhundens und 1hr rerhd/tn/S ::u Goe1he. 
Grahbe. Unau. He1~. Wcimar. Discrución. 1964 . 
.zas Hcinc: Werie. P4 
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Es un error muy propagado en el pueblo el que identifica a Fausto el mágico y a Fausto el inventor de 
la imprenta. error muy expresivo y que encierra un sentido muy profundo: el pueblo ha identificado a 
esos dos personajes porque presentía confusamente que la dirección intelectual • de que eran símbolos 
los magos había encontrado en la imprenta su más terrible instrumento de propaganda. Esta dirección 
intelectual no es otra cosa que el pensamiento mismo en su oposición al credo ciego de la Edad Media. 
a esa fe que temblaba ante todas las autoridades del cielo y de la tierra. a esa fe que contaba con los 
resarcimientos allá arriba a cambio de las privaciones de aquf abajo. a esa fe del carbonero. tal como la 
recomendaba la Iglesia. Fausto comienza a pensar; su mzón impfa se rebela contra la santa creencia de 
sus padres: se niega a seguir vagando entre tinieblas y n vegetar en la indigencia: aspira a la ciencia, a 
las pompas terrestres a las voluptuosidades mundanas: quiere saber. poder gozar [ ... ].~06 

Sobre la integración de Huitzilopochli- Vitzliputzli al canon literario alemán escribe 

Susanne Zantop que 

se vuelve claro para el lector que Hcine con el proceso de incorporación y transfonnación caracteriza 
también sus propia actividad literaria: VitzJiputzli. quien. como demonio maldito. como 
personificación de malas intenciones. decidió descubrir y conquistar desde dentro Europa esa terra
incógnita... no es más el dios de la guerra Huitzilopochtli. es una grotesca figura literaria mutilad' 
incorporada en el contexto de la literatura alemana, que el propio poeta Heine ha cobrado junto con la 
historia mundial completa. 207 

Podemos concluir que mediante un recurso de cooperación textual. Vitzliputzli es un dios 

pagano azteca que al ser vencido por la fe cristiana huye y se refugia en Europa. ahí inicia 

una nueva carrera. ahora con10 demonio., entre cuyos crunaradas se encontrarán Belial,. 

Astaroth. Belcebú. pero también Urogallo. Asmodeo, etcétera . En Europa ha de atraer y 

seducir a sus sabios. entre los que se ha de encontrar Fausto. Y en ese sentido la figura de 

Vitzliputzli cobra un carácter político particular: ha de ser el demonio que lleve en sí el 

germen de rebeldía hacia Europa. 

2'la Hcine: Drr DoA::.1or Faus/. Em Tan:poern ~bsr Kur1cuen Ber1t:h1en DMr Teufel. He.x1n. und Dichtlcun.st. Joscph A. Krusc (cdiL). 
Stuttgart. Reclam. 1991. P4g. 9. la versión en cspaftol corresponde ••La leyenda de Fausto• en H. Hcinc., Sus mtqcwrs obrcu. Buenos 
Aires. Llbrcria El Ateneo Editorial. 1951. (Colección CIAsicos inolvidables). PAg. 121. 
207 Susannc Zantop: •l..alcinamcrika in Heinc. HC'ine in Lateinamcrika: • ... das gcsamlc Kannivalcharivari .•. -. En: He1rw Jalrrbuclr. 
OOsscldorfT.. HofTmann undCampe. 1989. Pág. 81. 
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7 LA DEMONIZACIÓN DE LAS DIVINIDADES PAGANAS 

AL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO 

7.1 Antecedentes 

Todos nacemos dioses. y Ja mayorta de nosoll"Os 
mucre en el exilio. como casi todos los dioses. 

Osear Wildc: Una muj~r sin importancia. 

RccordC el cuento de Henry James ... El dibujo en 
el tapiz:- la hisloria de un hombre de letras que 
ha publicado muchas novelas y que oye con 
mucha perplejidad que uno de sus lcct:c.cs no 
babi• nocado que 1odas eran variaciones de un 
mismo lema y que un solo dibujo las recorria. 
como en el dibujo de un tapiz oricnlal. Si no me 
cngafto: el novelista mucre. sin haber declarado 
el secreto. y Ja historia concluye de mancrn. muy 
delicada. dejándonos con el lector que nos da a 
entender. se consagran\ a descubrir ese reiterado 
dibujo que está ocullo en muchos vofümcnc:s. 

AnurMachcn: TM LonclonAdvenrun(l924)• 

Un tema fundamental en la obra de Heine es la transformación que sufrieron las divinidades 

paganas al convertirse en demonios cuando el Cristianismo alcanzó la supremacía en el 

mundo occidental. como lo señaló Helene Herrmann.208 En consecuencia. también es un 

tema esencial la idea de que la religión en Alemania más que panteísta era pandemoníaca. 

esto se explica porque los antiguos dioses paganos ingresaron al santoral cristiano como 

demonios. 

Así lo vemos en "Los dioses de Grecia" ("GOner Griechenlands"). en "Heide 11". en el final 

del Bornesbuch. en partes del libro Para una historia de la religión y la filosofia en 

Alemania. en La escuela romántica. en Los espíritus elementales en el poema "Tannhliuser"., 

en las estrofas referentes a la casa salvaje en Allu Trol/ .. en Los dioses en ,J¡ exilio y en Die 

Gottin Diana (La diosa Diana).209 Este tema íorma también parte medular del poema 

"Vitzliputzli". 

~ Hclcnc Henmann: Srud1~n ::u H~ttWs Roman;ero. Bcrlin. 'A'cidmanschc Buchhandlung. 1906. p*g. 23. 
:oe Hclcnc HC1't1TUU\n: Loe cu. 
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La demonización de los antiguos dioses paganos210 es. como ya vimos. un motivo al que 

recurre Heine en diferentes obras. el cual es utili7.ado corno excipiente para sus ideas; en 

particular .. la eterna lucha entre "Sensualismo" y "Espiritualismo."211 Respecto al tema de 

los dioses en el exilio. que es una consecuencia del proceso de demonización antes citado. 

Lia Secci escribe que "este tcn1a demuestra la concisión de la poética heineana". "que tiene 

un significado polémico. anticspiritunl. progresivo."212 A continuación se expondrá cómo 

Heine utiliza este motivo213 y cón10 se relaciona con el "Vitzliputzli". 

110 Junto a la dcmonización c"i!ii.IC un moth''' que si hien no e<; 1dC:nlico. ta semejanza es intercsan1c de anotar. Es lo que he llamado el 
cambió de estado. que no Wlu incluiria a l•1 J.:mom.rai.:iun !lino tambicn a la humillac1on. cnh:nJid1..l en ~u ~cntido ctin1ológ1co mas 
primitivo: acercarse a la tic1Ta. BaJ~ cs1a ca1alogai.:1..,n podnamos incluir el poema •El tambo!" mayor"' )" fragmentos de Das Buch 
Ugrand que no estan relacionados C1.ln el tema de los mctamorf05.is de las divinidades paganas. En ambos casos. en Da3 Buch Lrgrand 
y en •e1 tamboC' mayor"'. el cambio de estado -.e da en un anti@uo tambor francés. E:J go~ de los privilegios de los "'r:nccdorcs durante la 
ocupación francesa de Alemania. sin embargo una "e'- denotadas y expulsadas las tropas francesas. el tambor pcnnanecc en sucio 
~nnano. pero de la arrogancia y el orgullo poco queda. ahora barre en las ruinosas guarniciones • tcstigas de glorias pasadas. 

11 Helcnc Hcnmann: lbú:km. 
112 Lia Sccci: •oie Goltcr im Exil- Hcinc und dcr curopaischc S)n1bolismus". En: Hl!1nr Jahrbuch 76. P.6.g. 102. 
ll> Una catalogación semejante pero no idCntica. debido a su brc:Yedad. ya que persigue: diferentes fines se puede encontrar en : Ua 
Sccci: "Die Gotter im Exil- Hcinc und dcr curop3ischc S~mbolisrr.us•. En: 1/1!1~ Jahrbuch 76. P&gs. 96-101. 
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7.1 "Los dioses de Grecia" 

La afirmación de Roland Barthes,214 según la cual un autor es un tema y sus variaciones, es, 

en el caso de Heine. particularmente verificable. El inicio de la trayectoria de la 

demonización se localiza en "Los dioses de Grecia,"215 pues es en este poema "donde por 

primera vez Heine confronta el espiritualismo cristiano al anhelo pagano de vivir."216 

Afirma Lia Secci que "en este poema ya están los dos polos del tema tratado, que después 

determinarán su función estructural en la obra de Heine: la polémica histórica del mundo y 

el tono elegiaco."217 

En el texto, el poeta contempla el ciclo, y cree que las nubes al moverse forman las figuras 

de distintos dioses griegos, pero luego reconoce que: 

Nein. nicmmermehr. das sind keine Wo/lcen! 
Dus sind sie se/her. die Gótter van He/las. 
Die ein.st sofrcundig di~ W..:lt heherrschten. 
Duch Jt!t=t. verdn.ing1 und verstorben. 

21" Roland Barthcs: El grado cerod~ /a,scr1tura. Mé"ico. Sip.lo XXI. 1986. Pág. 16. 
:us En la versión espalk>la del poema se pierde la alusion al poema de Schi11cr. pues es trnducido como "Los dioses griegos". sin ninguna 
alusión al respecto. Cfr. Enrique Hcinc: Librad~ /ns canrarf!'s Proia ~sco¡:ula. México. Porrila. 1984. Col. •Sepan cuanlos ... • 429) Pilg. 
12·1S. En este sentido el anillisis que hace Slri..:h. el dice qu.: "los dioses de Grecia de Schilkr son el rrotolipo del poema del mismo 
nombre de Hcinc. en lo que respecta al cont.iste de lo!> diO!:c!rlo griegos y cristianos. Pero para Schiller. CU)O tdeal era naluralmentc 
superada rnonalidad. significaban otra cosa. l'.:I "cia en dios la hermosa figur.:i de una '·isión del mundo panteista. que se corrcspondla 
con su propio pantelsrno. y él los colocaba en o~iciún a la vbión del mundo mecanisista~ientificista.. la que daJi,·inizaba el mundo y 
colocaba• Dios fue.-. del mundo. PCTO si se 'e a la nat11r.ikz.a como obra y a.:eión de SCTCS libres. asl se renc~ja en ella la libcnad mond 
del hombre. La pocsia esta detenninada para data In hurnanidud su expresión completa posible. La humanidad consumada es la annonla 
entre cspfritu y "oluptuosidad. La nll'Ón griega ~' bien des.armó la naturaleza humana y la lanzó aumentada en todas direcciones en el 
Olimpo, pero no a tra"és de hacerla peda7.os sino a lra'c~ de una mezcla de "cz en cuando. de tal fonna que la naturalC7..a completa no 
f"alta en nini:\1" dios. Para Schillcr eran cntonci:s los d1o'ior-s griegos. a la "ez individuos y gCnCTo. los ideales estéticos de la humanidad.. 
que esta en Ja annonia del cspiritu ) sensualidad en la belleza. Para Hcinc eran los ideales de la pura voluptuosidad. pues él dese.aba la 
pu. entre espiritu y sentidos que era ella uunb1en un Jcsuno final para concertar el fa,,.or de: la "oluptuosidad. Está muy lejos de 
Schillcr hablar del goce matCTial de la "ida. Pero la hc:lleza le p.arccc la "isión de la moralidad y lamenta para el arte la decadencia de 
los dioses gncgos. los cuales son las formas de la m~ pura humanidad. Heme al contrario veia en la mitología griega el slmbolo de la 
embriaguez de los sentidos en opos1c1ón al cnstiam"'mo ascct1co y enemigo de los sentidos con tendencias a lo espiritual. Él no 
lamcntab• la decadencia de los antiguos diosc<.o nunca por el arte sino siempre por la ,,.¡da Ahí se muestra una diferencia tlpica de la 
epoca. La época de Schillct "cla un ideal artistico fren1..: a sí. La cp.:ica de Heme qucrla rcs1iluir la ,,.¡da ,..iviblc en su derecho. 
Strich reconoce que Holdc:rlin habia sido influido por He1n.-.c en su percepción de IO!. dioses griegos como seres de la naluralez.a y que 
esto se adviene uunbicn en el hund1m1cnto de lo~ dio,_c,. gr1cgo ... de Heinc en la naturaleza: y dice ul respecto: .. Tambicn Holderlin ,,.¡o 
los dioses Griegos en la naturalcz.a. La naturalcz.a misma se con,,.1n16 para el en la mitologia griega.:> él anunció una nue,..a religión de la 
naturalez.a. la que ,,.COCTIU""ia de nuc,,.o los d10:.es en la naturnle.7..a Pero la diferencia del scnlimiento dc la naturalc.r.a dc Hcine es que las 
visiones de Heine emergen de una d1srx~1.:1on dc ammo m.lmcnl:lnea ) ca...-.i impresionista )" con esta d~aparcccn en lo que son: sólo 
visiones El no crce en lo:. d10 ... ~-s en la natural::.-a. pcr<> ..-ran rar;1 d corno d1o!>e~ dc la naturalC' ... a In., .. 1n1hi.•1t~ ... de .. u malcnall.,mo Pcro 
HOldcrl1n e'pcnn1cnta rcalmcntc 1 ..... .Jn.,..~·-.. ;!ru:g•" cn :;.i 11a1urJh:.1.a 1 n el 11•• ...... ,n \ 1:-h•nc ... pa-..a.1cr.i-. """'' ~crdJJ..-t•" ) JuraJcra. .. 
percepciones. que proceden de ~u !-oCnt1m1cnt .. 1 Je la naluralc.-.a :> de su anhelo de una rchg1on natural dc I~ gncgü"" El crc1a en lllS d1o~cs 
en la naturaleza como en fuerLaS de las aJturw.. Su rehg1on no era el materialismo sino el panteismo. Pero lo que tiene t-tolderlin con 
Heinc en cornUn y lo que lo con"ic:ne en un puente entre Schiller )" Heinc es que él no lamenta la decadencia de los antiguos dioses por 
el ane sino por la vida.. parn el mismo uUn estaban \"I\~. Heine los "ch• solamente como fantasmas y cspirrtus en la na1uraJc7.a.. para 
Holdcrlin habian conservado su antigua bcllCJ.a y figura completamente. Por cs10 los adoraba completamente con santa seriedad. Heinc 
pod'a rcgmrlos con burla e ironía. tlolderlin lo:. ,,.cncrab11 como ideaJes de la bellc7..a divina. Heme como símbolos de goce terrenal•. Fritz 
Strieh: Die J.lytholog1e 1n ~r deut.sclwn Ln .. ·ratur. \'mi Klopstocl.. blS ff'agn~r. Berna.. FrancLc Vcrlag.. 1970. tomo JI Págs 40:5- 408. 
21• FrilZ Strich: Op. cu. PAg. 402. 
211 LiaSecci: Op. c11. PSg. 47. 
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.4/s ungeheure Gespenster dahin=iehn 
Am mitterntichtlichen Himmel. 218 

En seguida enumera su pantheon: Cronos. rey de las esferas; Zeus. altivo; Juno. altiva; 

Palas Atenea., fuerte; Afrodita. tierna; Ares con su mirada amante; Febo Apolo. el hermoso 

adolescente; Hefestos. sombrío; Vulcano. adusto; y a continuación: 

/ch hab e11ch niemals geliebt. ihr GOtter! 
Denn wlderwartig sind die Griechen. 
Und gar die ROmer sind mir verha/Jt. 
Doch hei/"ges Erbarmen und schauriges Mi1/eid 
Durchstrüml mefn Her=. 
JVC:c"nn ich .:uch it•t:I da droben schaue. 
Vcr/asS(.'ne GtJitcr. 
Tole. nachtwandelnde Schatten. 
Nl.!belsch'H:acltc, die der Jf,"ind verscheucht
Und wcnn ich bedenk.e, wie feig und windig 
Die Gótter sind. die euch besiegten, 
Die neuen. herrsclienden. tristen Góller. 
Die schadenfroht:n im Schafspel= der Demut
Oh. dafa/31 mich ein düstcrer Gro//, 
Und br,,_~r:ht.!n mOclit ich die neuen Tempe/, 
Und h'impfen fiJr euch. ihr cJ/ten Góller. 
Filr euch und cur gutes amhrosisches Rt!chl, 
Und vor eurcn hohen Altdrcn, 
Den wü..,dcrgeba11fen, den opferdampfenden, 
AftJcht ic:h se/her lc.nien und beten, 
Undjlehcnd die Arme erheben-

Denn immerhin. ihr a/ten G(Jtler. 
Habt ihr'~· auch ehma/s, in Kéimpfen der Menschen. 
Stets mil der Partei der Sieger gehallen, 
So ist dm .. ~h der Afensch gro/Jmül'ger a/s ihr, 
Und in GOlterlc.ampfen halt ich esjet=t 
Afit der Partei der besiegten GOller. 219 

No :son. no snn /a:s nulw:s. son los dta#:J 
los 1-'it'!)Os d1osl!s de la an11gua Grt!c1a. 
qui! en I!/ mundo alegremente'! gob.!rnaron 
en pasada.'f edade.s con su diestra. 
_,,.que hoy, tra.'f de su ruina y su ca ida 
cuando l..i ncx:he :11/enc1osa media. 
cr11:an du/11.•nt1.'.'f pnr el ancho cudo 
tri:.t.:s L"s¡x·ctrui S•>1nftn.1s ¡.:1gan1es 

La ,.-cnión cspanolo concspondc a Enrique Hcinc: Libro dL· /u ... cantorl!s. Prosa escogida. Prólogo de Marc:clino Mcnéndcz y Pcla)'O. 
(sin trad.). México. PornJa. 1984. (Sepan cuantos. nUm. -'29). Pligs. 12· IS . ... 

Yo1amás os amé. ,tlll!JOS tk1dade:a!. 
dnnnidadt!s clds1c1.1s )'fieras.' 
Pero p1edaJ .... compasión ard1ent.:s 
de m1 p.!cho uns1b/e se apoderan 
cuando errantes os miro por la altura. 
,·dioses abandonados' .. ;sombra:J muerta:s.' 
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El poema concluye cuando el poeta ve desvanecerse las nubes. Al respecto dice Fritz Strich 

que la propiedad característica de la poesía heineana del ciclo Nordsee es que trasplanta a 

los dioses griegos de nuevo a la naturaleza de la que provienen. y les da asi un giro 

anticristiano.220 Además pueden observarse algunos motivos que aparecen posteriormente 

en el Vitzliputzli: La identificación con las deidades vencidas por el Cristianismo. la 

falsedad de las deidades y del culto triunrante. 

7 .2 La escuela ronrántica 

El camino de la historia del mundo se repite dentro de la poesía alemana. parece sugerir 

Heine en La escuela romántica. 221 Pues el triunro del Cristianismo sobre la mitología., que 

¡.\'~bu/osas unágenes q~ el v1en10 

ha~ huir at.!rracku) d~rsas.' 
Y al pcn$ar ca.adn cobardes y cudn fo/sos 
son los d1tl.U'S que un dio os w11c1eran: 
los lacuurnu.s y so,,.brio.s di~s 
qi.e ho,. el c1o•lo d1rl#n )' goh1ernan 
:Grros do! ~ng1e ons111so.s. q1w .W! c:ubrtl'n 
con lo pie! d.:- cordero. ard1t9rrle llena 
la Ira mi ~cho. y dt!shacer sus templos. 
y por vosot,..03 c:ombat1r. q111.s1era. 
Por vosotros. dridodes sonrwn1es. 
)' ~stro buen ~rrcho, qlM! la OrrcJa 
con su ambrosla p.!efufflÓ, sumiso. 
1.•n \'UCsrro altar lleno de ofrendas 
adorar y C4'ntar y al:ar al cielo 
lus bra:os sup/11:anles q11U1era. 

J'erdaá qiw Olra.s veces. vieJos dioses 
de los humanos en le.u luc:ha.sfit>ru.s 
del 'W'nC'dor 1omabd1s partido, 
wnal~s cortesanos M la/twr:a. 
P~ro es rl alma ckl mona/ "9cis noblr. 
ntd.s enrus1as1a yfi~ qaw la v~sl7a. 
y yo sigo. ~n la.J IMchas dr los dioses, 
de los d1o~cs wnc1das la bandera. 

:uo Fritz Strich: Op. cll. P*g. 403. 
221 Omma /ibr/11 habrn1 suafa1a. todos los libros tienen su historia. Asi el libro La esciN/a ronuint1ca. ronnado por la serie de anículos 
que t-lcine publicó en fra.ncCs entre 1832 y 1833 en la rc" rsta L ºEuro~ /111era•re con el fin de poner al pUblico francés en conocimien10 
de la literatura alemana. ya llevaba en su titulo una "'mk•ncllln rolém1ca"' tE1·'111 actut!'I dt• la L1ttt>rat11rt'" ,.,, Allt•"'a¡;_:rrt!'. lk L ºAl/emagne 
depuu .\ladamt• d~ Stat>/, Ja sHuaciun actual di.'" la htcra1urJ ~n Ah:man1a. [>.,,.• lt.1 .ll&•m<.Jma dc~puc~ de !\.taJamc de ~1acl1 S1 la lucratura 
de Goclhe era una gran confcsion. la de Hcinc. a decir Je Lu~ac~. era un gran a1us1c de cuentm. con la obra de Madamc de Stacl. Es un 
•juste de cuentas porque el filobonapan1sta Hcine ... e qu..: "el odio contra el emperador es el alma de este libro .... lemama. y aunque no 
esta nombrado cxplieitamcruc en ninguna panc. se ,,.c. sm embargo. que: a cada linea escrita madame de Stacl dirige una mirada furtiva 
hacia las Tullcrfas•. Porque el sensualista Heine 'l.eia que el libro de Madamc de Stacl "debla celebrar el cspiriluahsmo aJem"1 como el 
ideal de toda; magnificencia por oposición al ma1eri11hsmo fnulcé!i., que se rnumla en el jefe del imperio .. _ De este modo Madamc de 
Stacl •no veía en Alemania sino lo que le con,,en1a \cr con un fin polémico. Por 1odas panes ve espiritualidad y mas cspiritualict.d~ 
alababa nuestra honradez. nuestra probidad. nuestra moraltdad. nucsua cultura de cspintu y de corazón. no ve nuestras casas de 
corrección. nuestra mancebía.. nuestros cuanclcs. etcC1er.:i". l\1adarnc de StAcl • no \'cia más alla del Rin. sino lo que qucria \'er: un país 
nebuloso de cspiritus. donde los hombres sin cue~ y todo \'inud se paseaban por los campos de nic"\le, con\."e~an sobre monaJ y 
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fue el más notable triunf"o en la historia del mundo. se repite en el triunf"o del romanticismo 

cristiano sobre los dioses griegos del Clasicismo.222 Dos son los casos concretos en La 

escuela romántica: Voss. que "era el doble de Odín con su único ojo". y Goethe que "era 

el gran Júpiter. tanto en su f"orma de pensar como en su figura. "223 

La biografia de Johann Heinrich Voss es. a decir de Heine. "casi idéntica a la de los 

escritores de la vieja escuela."224 según relata Heine, Voss nació en 1751 en Mecklenburg, 

de f"amilia pobre. estudia teología y la abandona al entrar en contacto con la poesía y con 

los griegos, estudios a los que dedica todo su empeño. Trabajó en una escuela de Ottendorf", 

en Hadeln, para no morir de hambre; tradujóoa los clásicos, llevó una vida frugal y 

laboriosa. Alcanza la edad de setenta y cinco años. Tuvo un merecido renombre entre los 

poetas de la vieja escuela. Sin embargo, se entabló la lucha con los poetas de la escuela 

romántica. quienes no cejaban en su empeño de arrancarle una a una las hojas de su corona 

de laurel y se mof"aban con soma del honorable y anticuado Voss, que lamentaba la vida 

pequeñoburguesa del bajo Elba en un alem:in ingenuo y hasta dialectal. que no elegía como 

héroes de sus composiciones a los caballeros medievales ni a las madonas.225 Para Heine. 

entre Voss y August Wilhclm Schlegel sólo existió una rivalidad de traductores, las 

empresas de ambos estaban determinadas por una intencionalidad criptopolémica. aun 

cuando la actividad como traductor por parte de Voss era anterior a la de algunos 

miembros de la escuela romántica. ahora traducía a los demás poetas de la antigüedad 

pagana, mientras que Schlegel se dedicaba a traducir a los poetas cristianos de la época 

romántico- católica: Voss quiso promocionar la poesía y la mentalidad clásica. por medio 

de sus traducciones, mientras A. W. Schlegel se propuso hacer accesible al público, a través 

de traducciones perf"ectas. a los poetas cristiano-románticos, para que éstos sirvieran de 

mctansic.a". Y esa comparación continua entre el cspirilualismo alemán en oposición al materialismo francCs era •con la intención de 
molestar al emperador. de quien era enemigo~ es.a .!'p.._x:a'". 
Hcinc \IC en Madamc de Stacl a una mujer '"rtcligrosa"' quc '"no se limitaba a escribir libros contra el fd emperador): rr.uaba de combatirle 
de otra mancr3 que por las anna.. .. flterar1a..,._ liJc dern>la.Ja algun 11cmpo el alma de esas intnga. .. ohgarquu:as :!i JC'iUUlcas que precedieron 
a la coalición de rc::!iit..~ ~ rc:!iC.l'uc:lt•' di: l.urupa cnnltJ '-Jpolco11 Ve en ella a una ~onsp1radora de: la Re:.1aurac1tm. a una "\oerdadcra 
bruja .. que estaba acunucadajunto a su falal caldera.. en la cual todos Jos en,.enenadorcs diplomauco:.. sobre todo su~ amigos Talle)TBnd 
y Me1tcmich. Pozo di BcFgo. Castlereagh. etcctera.. conocian todos los maJ.:li..:ios para hacer perecer al emperador". Ella estaba cegada 
por un •odio personal• que •dcspleg3ba su mayor acu,.idad en remover está fatal caldera, donde no sólo hervían la ruina del cmpc,..sor. 
sino la desgracia de todo el género humano". 
n: Fritz Strich: D1..- A#)•tholog1e m d .. ·r d~ur.scMn Lu..-ratur. tomo 11. Pág. 403. 
:in Hcinrich Hcinc: o- romantucht.> &hule En: HC.-r.4..-. tomo 4. Pág. 217. La versión en espMol conc:spondc a: Hcinrich Hcinc: Para 
una ht.stona di!- la n~ literatura al..-muna. (TraJ .• prul.) notas de JosC Luis Pascual). Madrid. Ediciones Fclmar. 1976. PAg. 64. 
U• Jtkwr. P*a,. 21 L Vcnión José Lui:. Pascual. pag. 5h 
215 Hcine: D1r roman1uchc- Schu/r. En. u.e_.,.'""· tomo 4. loe:. cu. 
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ejemplo e instrucción.226 Si bien el antagonismo se vio en las formas del lenguaje que 

usaron. acicalado y pulido el de Schlegel. rugoso y áspero el de Voss. éste último no hubo 

sólo de enfrentarse al idioma alemán. "sino también al monstruo jesuítico y aristocrático 

que se atrevió a asomar su horrible cabeza por entre el sombrío bosque de la literatura 

alemana de entonces."227 Por ejemplo. el escándalo de su amigo Fritz Stolberg. que "se pasó 

a la Iglesia católica. abjuró de la razón y del amor a la libertad, para convertirse en el 

promotor del oscurantismo" que "buscaba en particular la restauración del feudalismo 

cristiano-católico y la eliminación de la libertad de pensamiento propugnada por el 

Protestantismo y la burguesía política. " 228 

La descripción que Heine hace de Voss es la siguiente: 

Voss es un campesino bajosajón. igual que Lutero. Le falta el aire caballeresco. la cortesfa y la 
elegancia. Penenccra por completo a la raza ruda y vigorosa a la que hubo de predicársele el 
cristianismo a fuego y espada- que sólo se sometió a la religión después de perder tres batallas. pero 
que todavía conserva mucha de la terquedad nórdica en sus usos y costumbres. y en sus luchas 
materiales y espirituales se muestran tan intrépidos y tenaz como sus antiguos dioses. Y. en verdad. 
cuando contemplo a Johann Heinrich Voss en su polémica y en toda su obra me parece ver a la viejo 
Odfn. con su único ojo. abandonando en Asengurg para convenirse en maestro de escuela de 
Ottendorf'. en Hadeln. y repitiendo a los rubios habitantes de Holstein las declinaciones latinas y el 
catecismo cristiano. y traduciendo al alemán en sus horas de ocio a los poetas griegos y pidiendo a 
Thor el martillo para golpear con ¿J mc:jor sus versos. y. finalmente asestando al pobre Fritz Stolberg 
un martillazo en la cabeza.2~ 

El otro caso. el de Goethe.230 es más dificil de catalogar. pues la relación Goethe-Heine 

podría llamarse una admiración mal correspondida. 231 Ulrich Mache escribe en "Der junge 

Heine und Goethe, eine Revision der Auffassung von Heines Verhl!.ltnis zu Goethe vor dern 

Besuch in Weirnar (1824)" que "la relación de Heine hacia Goethe es [ ... ] la aceptación de 

una inclinación demasiado fuene del joven Heine hacia Goethe como condición previa para 

126 /dem. Pá[t. 212. 
127 /bilkm. Pág. 212. 
:r=a /bid.:m. Pág. 214 
l~ l lc1nc; lf"erJ.o.•. 1on10 4 Pag :? 1 J 1 a ~cr,.1on c~pi.11).•la ..:nrn:-.punJc a 1 fc1nr1ch 1 fc1nc P'1ra 11ntJ hHtur1a do.• 1'1 n110.''"" /110.•r,uura 
alemana. (Trad .• pról. y notru. de JO!>C Lu1!> ra. ... cual 1 Pag~ 58 y 59. 
l>O Afinna FrilZ FricJacndcr que .. se ha visto con derecho en /,a e3cuela ronrán11ca de Heine un esenio no sólo tendencioso y partidista 
sino tambiCn un• especie de confesión general sobre su relación hacia GOClhe. Hcine reescribe. por asi decirlo, la historia del origm de 
su propi• pólemica dentro de Ja oposición i?:Cncral del 1iempo. sólo dice ahi donde antes se con'Vinió de un apasionado y exaltado juicio 
en una actitud de a Ja prudencia y al ametr por Jaju511cia del historiador"'. Fritz Fricl.cndcr: H~m~ undG~tM. Pág. 44. 
231 Escribe Paul Zcch que .. no es suficiente apoyarse en c:I juicio de Gocthe sobre el literato principiante Heinc, para construir con ello 
un rcchu.o gener.I a la obra de Ucinc-. Pues d~ los escritos de Hcine aparecidos entre 1825 y 1833 sabia Gocthc tanto como nada y 
adcm&s en la mayorfa de los casos sólo lo que se conlaba de ello en Weimar. Mientras que nosotros sabemos que! tan atentamcn1e lela 
Hcinc cada linea de y sobre Gocthc". 

85 



un conocimiento profundo de Ja obra goctheana."232 Pues ya en La escuela romántica. 

3.finna conocer sólo en el caso de una persona los motivos de sus convicciones 

antigoethianas. es él mismo y la razón es envidia. En su descargo. puntualiza. no haber 

atacado nunca al poeta. sino simplemente al hombre.233 Por otro lado, en los Cuadros de 

viaje había hecho una anotación al respecto de la pregunta que una dama Je hizo acerca de 

qué pensaba sobre Goethe. él contesta. con Ja ironía que lo caracteriza. después de cruzar 

Jos brazos sobre el pecho e inclinar devoto la cabeza: 

La illah i/I al/ah mohamed rasu/ al/ah.' La dama me había hecho sin darse cuenta. la pregunta mi.\s 
astuta del mundo. No se puede preguntar a un hombre de pronto: ¿Qué piensa del cielo y de la Tierra? 
¿Cuáles son tus opiniones sohre el hombre y Ja vida humana? ¿Eres una criatura racional o un hombre 
estúpido? Pero todas estas delicadas preguntas se encierran en las capciosas palabras: ¿Qué piensa 
usted de Goethe? Pues como ante nuestra vista tenemos todas las obras de Goethe. podemos comparar 
rápidamente el juicio que alguien emite sobre ellas con el nuestro propio. con Jo cual obtenemos una 
medida segura para apreciar todos los pensamientos y sentimientos del interrogado 9 que pronuncia de 
este modo su propia sentencia. Pero así como Goethe de esta manera. siendo un mundo común a todos. 
abicno a Ja consideración de todos, es el mejor medio para conocer a las gentes. asf también para 
conocer a Gocthe perfcctan1ente. lo mejor es enterarnos de su propio juicio sobre las materias que están 
ante nuestra vista y sobre las cuales los hombres más importantes nos han comunicado su parecer."" 

Las últimas líneas del fragmento anterior son descaradamente pragmáticas. Sin embargo, su 

postura es runbigua respecto de Goethe. Afirma Friedlaender que Ja posición de Heine hacia 

Goethe "se volvió un problema de formación alemana., porque Heine con cada fibra de su 

ser era un alemán. e incluso un alemán creativo. de este modo debió volverse para él la 

existencia de Goethe en objeto de su propio proceso de autoexplicación. " 235 es decir, en La 

escuela romántica no se cumple la metáfora de Ja demonización de la antiguas deidades 

paganas- Goethe-, al triunfo del Cristianismo- la escuela romántica alemana-. Esto se debe a 

que dentro de la política cultural de aquella época, Goethe jugó un doble juego. Primero, 

cuando en su pólemica con Ja vieja escuela., los poetas románticos se vieron precisados a 

proponer un poeta vivo corno modelo. el más apropiado que encontraron fue Goethe. 

"Quizá esta fue la única razón que les movió a levantarle un altar y a incensarle y a hacer 

que el pueblo se arrodillara ante ¿¡:"36 afirma Heine. Además. \Veimar. en cuya conc 

132 Ulrich Mach~: Op. c11. P*@.. 43 
l.U Hcinc: WC"r.i.e. 1omo 4. Pág. 226. 
"' Hcinc: RC"Uteb1/Mr. En: U'C"rú. Pág. 75. 
~u Fricdlacndcr: HC"tne und GOC"lhC". Pág. 11. 
"6 Hcinc: D1C" ronran11scM Schu/C". En: U'er4<". lomo 4. P8g.. 216. Versión espat\oladc JosC Luis Pa.scuaJ. Pig. 63. 
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residía Goethe. se encontraba cerca de Jena. donde vivían los Schlegel. Goethe. a di:ferencia 

de Schiller :fue muy diplomático. y les hizo pequeños :favores. pero en realidad. les debía 

estar agradecido. pues a "ellos debía gran pane de su :fatna"; pues "ellos habían introducido 

y promocionado el estudio de sus obras". Porque si bien "cuando apareció su Gotz von 

Berlichingen fue aceptado clamorosamente". "también Jo fueron las obras de los chapuceros 

en turno"; sin embargo. "a Goethe (apenas) se Je concedía una homasina de segunda 

categoría en el templo de las musas. " 237 Pues el público había recibido el Got: y el Werther 

"más a causa del tema que por sus méritos artísticos. que casi nadie había sabido valorar 

con justicia en esas dos obras macstras."238 Más bien se leían las novelas de August 

La:fontaine. cuya temática era semejante. y el poeta indiscutido era Wieland, según Herr 

Rambler. poeta lírico de pro:fesión; la producción teatral estaba dominada por Iffiand. con 

sus lacrimógenos dramas burgueses. y por Kotzebue. con sus bromas y bu:fones 

inconsistentes. 

Pero el idilio no habría de durar. Hcine supone que el disgusto de Goethe para con Jos 

Schlegel se debió al descubrimiento de ser un medio para los fines de los hermanos. o ... 

tal vez fue la ira de los antiguos dioses paganos Jo que Je sublevó al ver las sucias animaftas caróJicas: 
pues si bien Voss era el doble del rfgido Odín. con su único ojo. Gocthe lo era del gran Júpiter .. tanto 
por su fonna de pensar como por su figura. Aquél se vio obligado a golpear tenazmente con el martillo 
de Thor; a éste Je fue suficiente mo .. ·er displicente Ja cabeza con sus rizos ambrosiacos y Jos Schlegel 
temblaron y se arrastraron suplicantes. 239 

Así había sido ganada Ja batalla. cuando apareció en el segundo número de la revista Arte y 

antigüedad el artículo titulado "Sobre el nuevo arte alemán cristiano y patriótico". este 

documento fue una especie de 18 brumario de Ja literatura alemana. donde Goethe expulsa 

bruscamente del templo a Jos Schlegel. atrayendo hacia su persona a muchos jóvenes 

admiradores. para los cuales el Directorio schlegeliano se había vuelto hacía tiempo un 

Terror, así fue como se inició la dictadura de Goethe. 

Heine esboza así su encuentro con Goethe: 

"" Hcinc: Wer-W-. lomo 4. Plig. 201. Versión cspanola de J<>Sé Luis Pascual. P6g. 45 . 
.na lbidem. 
"" /de,,,. Pjg.. 21 7. Versión espanola de José Luis Pascual. Pag.. 64. 
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En tomo de su boca alguien creyó descubrir un rictus de egoismo. Pero también ese rasgo es propio de 
los dioses eternos. e incluso del padre dl! los dioses. el gran Júpiter. con quien ya he comparado 
anteriormente a Goethe. Y cierto que cuando le visité en Weimar y estuve frente a él dirigl una mirada 
instintiva al lado para ver si junto a él estaba et águila con el rayo en el pico. Estuve a punto de hablarle 
en griego. pero observé que entendía alemán. le dije en alemán que las ciruelas del camino que va de 
Jena a Weimar tenían un sabor exquisito. Durante las largas noches de invierno había estado pensando 
qué reflexiones tan elevadas y tan profundas dirfa yo a Goethe. si alguna vez le vefa. Y cuando por fin 
le vi. lo que le dije fue que las ciruelas de Sajonia tenían sabor exquisito. Se rió con los mismos labios 
con que antes había besado a la hermosa Leda. a Europa. a Danae. a Semele y a tantas otras princesas. 
o también a ninfas comunes.~40 

En el caso de Goethe. el gran pagano. los románticos católicos no triunfan sobre los dioses 

paganos del clasicismo. él no se los permitió. pues co1no dice Heine: "Le dieux s' en vont. 

Goethe ha muerto". 

1"° IbúMIW. P*g. 234. Versión cspanola de JosC: Luis Pascual. Pag.. 84. 
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7.4 Para una historia de la religión yfilosofta en Alen1ania 

Rocdvald. rey de los sajones del Este. aJ regresar 
a su reino se dejó seducir por su mujer y por 
ciertos maestcos abominables. que desviaron de 
la sinceridad de su fe y. así. en el mismo 1cmplo 
erigió un altar dedicado a Cristo y otro mú 
chico, en el que ofrecía victimas a Jos demonios. 

Bcda el Venerable. llutor1a Edesicbllca ck la 
Nación Inglesa. JI. IS. (Bcda flama demonios las 
antiguas divinidades gcnnánicas. Nota de J. L 
Borgcs) 

Heine reconoce en la demoni7.ación de los dioses paganos en espíritus elementales la 

tendencia espiritual del Cristianismo.241 En el primer capítulo. "Alemania hasta Lutero", de 

Para una historia de la religión y la filosofia en Alemania trata de explicar qué es el 

Cristianismo., cómo este devino en el catolicismo romano., y a la vez que él nos muestra 

cómo se manifiesta la idea del cristianismo en la transf"ormación de la antigua f"e nacional. 

la cual sólo puede ser entendida en relación con la visión antinazarena de Heine, que había 

ya expuesto en el B6rnesbuch. Heine ve que el dogma cristiano se ha desarrollado bajo la 

influencia de los gnósticos y maniqueos. "la doctrina de los dos principios que luchan, el 

bien y el mal les es común."242 Además, agrega, "la cosmovisión gnóstica es de origen 

indio, lleva consigo la doctrina de la encarnación de Dios, de la mortificación de la carne y 

de la vida contemplativa; ha dado nacimiento al ascetismo, a la abnegación monástica, que 

es la flor más pura de la idea cristiana. " 243 Él ve aparecer por todas partes la doctrina de los 

dos principios, el del perverso Satán está por doquiera opuesta a Cristo; el mundo espiritual 

está representado por Cristo. el mundo material por el demonio. Al primero pertenece 

nuestra alma. al segundo nuestro cuerpo. El mundo entero. la Naturaleza. tienden por su 

origen al mal, y como por medio de ella trabaja Satanás. el principe de las tinieblas, para 

llevarnos a la perdición. necesitamos renunciar a todos los placeres sensuales de la vida y 

martirizar nuestro cuerpo. f"eudo de Satanás. para que el alma se eleve con toda 

majestuosidad a las regiones celestes .. al resplandeciente reino de Cristo.~.i..¡ Esta idea del 

2• 1 Fritz Suich: Die My1holog1e m derdeutsche l1teratur. Pág. 401. 
141 Hcinrich Hcinc: UC-r.le. tomo S. Pág. 17 . La traducción al cspallol com:spondc a la versión de Alemania de Enrique Hcinc. M~1lico. 
UNAM. 1972. (Nuestros Clásicos IS). 
141 Hcinc: Werú. tomo S. Plig. 17. Véase nota anlcrior. 
:z.,. lbúkm. P6g. 17. 
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Cristianismo se expandió por todo el imperio romano y reinó durante toda la Edad Media. 

La Iglesia católica. indirectamente y sin quererlo "había invenido anifieiosamente la 

antigua religión germánica. tanto que el sistema panteista de los alemanes llegó a ser 

pandemoniaco y las divinidades populares se transformaron en dioses horribles. 245 

La antigua religión panteísta germana cuyos misterios y símbolos descansaban sobre el 

culto a la naturaleza. en la que en cada elemento se adoraba a un ser maravilloso. en la que 

cada árbol palpitaba una divinidad. donde todas las apariciones del mundo visible estaban 

divinizadas. es invenida por el Cristianismo; invienen la visión panteísta germánica que 

divinizaba la naturaleza. pues el Cristianismo conviene a los dioses paganos en demonios, 

es decir los demoniza. En ese sentido se consideraba que el imperio de Satanás dominaba el 

norte de Europa, es decir. el aréa don de se encontraban las antiguas religiones panteístas y 

eso debido a que los sacerdotes cristianos no rechazaban como creaciones fantásticas las 

antiguas divinidades nacionales., sino se les concedía una existencia real~ si bien aseguraban 

que estos dioses eran otros tantos diablos y diablesas. que habían perdido su poder sobre los 

hombres por la victoria de Cristo pero que intentaban atraerlos de nuevo por la astucia y la 

voluptuosidad.246 El anatema de los ntonjes cristianos. que veía en el Olimpo "un intiemo 

en el espacio" y duendes y demonios en las divinidades griegas. fue panicularrnente rudo 

con "la pobre Venus": Pasaba por hija de Belcebú y el buen caballero Tannhauser la 

apostrofaba cara a cara. diciendo:• ¡Oh Venus, mi bella diosa, sois una diablesa!'. " 247 Pues 

Tannhauser había sido atraído por Venus al maravilloso lugar que se llamaba la Montaña de 

Venus, donde la hermosa diosa y sus ninfas llevaban. entre juegos y danzas, la vida más 

disoluta. Diana, a pesar de su castidad, se le acusaba de correrías sospechosas por los 

bosques por la noche en compañia de sus ninfas. que darían lugar a la leyenda del "Feroz 

cazador y de la Caza nocturna". Sin embargo. dado que este motivo se vuelve 

obsesivamente un demonio que Heinc trata de exorcizar de si mismo. lo trataremos 

posteriormente de forma más extensa. Como se ve. ya aquí aparece la idea desarrollada más 

tarde en "Vitzliputzli" .. el demonio pagano que atrae a sus victin1as por medio de la astucia 

y la voluptuosidad: 

1"' , ••• Pág. 29 
1 • Hcinc: Wa-rú. Pág. 22. 
141 Jbúlem. ~ 22. 
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Jlire Weisen. ihre Narren 
Wi// /ch lcódern undverloclcen: 
lhre Tugend wil/ ich lcit:eln. 
Bis sie /achr wie eine Mer:e. 248 

A sus sabios. a na locos 
Quiero atrarr )' ~duc,,.: 
A su v1r1ud qu11tro hacerle cc.~1ullla.1' 
hasla qur ria como una pro$lltuta. 
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7.S Los espíritus elenientales 

Aquf en México. sobre todo. se vi\.·c en un sucio 
que está rcplc10 de mislcrio. Todos esos indios 
que hay no respiran otra cosa. Y el dcslino de la 
nación mc.'ll:icana csrá todavia en poder de las 
primitivas divinidades de los aborígenes. En 
otras panes se dice: "Rascad.. y aparecerá el...'" 
Aqul no hay que rascar nada. 
RubCn Dario: "Huitzilopoxtli" ( 1915). 

La obra Los espíri1us elemen1a/es. publicada en 1836, es el puente entre Para una hisloria 

de la religión y la ftlosofta en Alemania y Los dioses en el exilio. a partir de la afirmación 

de que "en Westfülia no está muerto todo lo que está enterrado". une dos temas: la religión 

pandemoniaca sincrética alemana. por un lado. y por el otro, la demonización de las 

antiguas deidades paganas al triunro del Cristianismo: 

Solo de pasada he tocado en estas páginas un tema que podría dar lugar a Jas más interesantes 
consideraciones y ocupar varios tomos; me refiero al modo en que el Cristianismo trató de suprimir o 
de recoger en su seno la antigua religión gennánica y cómo se han conservado las huellas de Ja misma 
en Jas creencias populares. Es bien sabido el modo como se hizo la guerra de extcnninio. Cuando el 
pueblo. habituado al antiguo culto de Ja naturaleza ...... xperimentaba aun después de convertido. una 
veneración anticuada por cienos Jugares se procuraba o bien utilizar esas simpatfas para fa nueva fe o 
bien condenarlas consider:indolas como manejo del enemigo malo. en las fuentes que el paganismo 
veneraba como divinas. el sacerdote cristiano levantó su capillita y él mismo bendecfa el agua y 
explotaba su poder milagroso. Siguen siendo las antiguas fuentecitas del pasado fas que el pueblo aún 
visita en peregrinación y. lleno de fe. busca en ellas salud [ ... ] Pero en las leyes antiguas alemanas 
existfan muchas prohibiciones: que no se pueden decir las oraciones junto a los rfos. a los arboles y a 
las piedras. en la creencia herética que vive en ellas una divinidad. Carlomagno hubo de ordenar 
expresamente en sus capitulares que no se hicieran sacrificios a las piedras. los arboles y los rfos y que 
no se encendieran junto a ellos cirios sagrados. Estos tres elementos. piedra. arboles y rios parecen ser 
los tres elementos fundamentales del culto germánico. y a ellos corresponde la creencia en seres que 
viven en las piedras -los enanos-. seres que viven en los arboles -los silfos-. y seres que viven en el 
agua -las ondinas· ::49 

Posteriormente Heine, al igual que en Para una hisloria de la religión y la fi/osofta en 

Alemania. narra algunas leyendas sobre los diferentes espíritus elementales.25° Como ya he 

comentado. lo que Heine ve en esas leyendas es el signo del triunfo del Cristianismo sobre 

2"' Heinrich Heine: SdnttllcM Schrút~n. como J 2. Frankfun. Uflstein. 198 J. Pág. 35 J. La ~crsión cspanola COCTCSpondc: • Noches 
./ltHTnt11tasy~spir1tu.s~/~""1ental~s. Buenos Aires. Esp~a<"aJpc. 1941. 
no Fritz Suich afinna que ·ucinc coq>orciza con Jos espíricus clemencaJcs las pasiones clcmcntaJcs del amor- bic:na\fcnCundo Y 
dcs\fcnCwado. El no compone con esas n:-pn:sentacioncs romances sino sicuacionc:s. Ademas agrega que •un clancn10 realista .U.\fiCSA 
los cspfritus clcmcnlaJcs de Hcinc. Son hombres con pasiones ckrnenlaJcs. •Pág. 313. 
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el paganismo.251 Para él "se trataba más bien de defender el helenismo mismo. el modo de 

pensar y de sentir griego. y de oponerse a la difusión del judaísmo. del modo de pensar y 

sentir judío. " 252 El cree que filósofos como Libano, en La defensa del templo. e incluso 

Kitzler.253 que censuraba la destrucción de las estatuas y de los templos. "aquella querida 

obra maestra con las que el espíritu creador de los griegos había embellecido al mundo". no 

comprendieron la contradicción que los cristianos veían en los templos y estatuas griegos 

"tan solo objetos de un culto ajeno, de un error , al que faltaba toda realidad" y que 

"consideraban esos templos como fortalezas de verdaderos demonios y a los dioses que 

representaban esas estatuas les prestaron una existencia de demonios y que por tanto 

prefirieran el martirio a hacer actos de reverencia ante el diablo Júpiter o la diablesa Diana; 

y menos aun ante la gran diablesa Venus."254 A diferencia de "Vitzliputzli". donde al ser 

derrotado el dios azteca el templo se derrumba. y él también. se hunde; (y) entre los 

escombros, polvo y destrucción. nadie lo volverá a ver; Heine observa que a Jos dioses 

griegos les sucede lo contrario: En las ruinas de los antiguos templos siguen viviendo, en 

opinión del pueblo. las antiguas divinidades griegas; pero al triunfo de Cristo han perdido 

su poder. son ahora diablos que durante el dia se mantienen escondidos entre búhos y ranas, 

en las oscuras ruinas de su antigua magnificencia. pero en la noche se aparecen en 

encantadoras figuras para aturdir y seducir a algún viajero incauto o a algún osado 

camarada. 255 

"' Conclu)c Slrich que "no sólo fue el destino del ~ta el perder la magia de la poc:sia romanllca. Fue el dcslino del romanticismo que 
decreció frente a las prcgunln..'> canJcntcs dd d1a co111un > c<.>rncntc. ) fue el dc:s1ino de la JO\ en ... \lcman1a. lluc vio frcnlc a si una 
naturaleza desacralizada. La mitolog1a de los espirilu!. clcmcntalc:s se convinió para J-lcinc en la c.%prcsión mas completa del uiunfo del 
Cristianismo sobre el Helenismo. Asi los cspiritus clcmcntaJcs son los dioses demoni.zados de los gric:gos." Pág. 314. 
252 Hcinc: SdM1/1che Sclvift~n. P.tg. 355. 
2SJ Scgi&n Lia Sccci. KitzJer es un pcrsonltjc de la invención de Hcinc. Cfr. Lin Secci: Op. c-11. Plig. 97. 
"" Hcinc; SaMt/1che Schrrfi~n. Pág. 361 
255 Cocnc:nta Strich que •es muy característico para los pocnlólS de sin:nas de Hcine que cstCn representado en la fonna de aventuras 
-.norosas propias del poeta o en las de un caballero que dormido suclla. Ellas rc1oman de Ja leyenda popular sólo el molivo general: 
11..aarnentc cf mnor entre el humano y el cspfritu elemental. Pcru el curso de la aven1ura son muy realistas. El milagro falta. Estas sirenas 
licnen sólo el poder de la magia de las mUJCTCS bellas ... Pag. 3 J :!. 
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7.6 Los dioses en el exilio 

¿Quién no recuerda aquel poema de Robcrt 
Graves. en el que se suc:l'la que Alejandro el 
Grande no murió en Babilonia, sino que se 
perdió de su ejército ~: fue internándose en el 
Asia? Al cabo de vagancias por esa gcografla 
ignorada. dio con un cjé'rci10 de hombres 
amarillos y. como su oficio era· Ja guerra. se 
cnlistó en sus filas. Asf pasaron muchos allos y 
en un dia de paga. Alejandro miró con aJgiln 
asombro una moneda de oro que le habian dado. 
Reconoció la efigie} pensó: )O hice acunar cs1a 
moneda. para celebrar una victoria sobre Darlo. 
cuando )"O era Alejandro de Macedonia. 
A. Bordcna,,.c. La modifica/Ion du pass ou la 
seule base de la 1rad111on. (Pau. 1949). 

Los dioses en el exilio (1853) son unas "ilustraciones. aguafuertes o grabados en madera" 

que tratan. a semejanza de "Vitzliputzli". de "la transronnación que sufrieron las 

divinidades greco romanas cuando el cristianismo alcanzó la supremacía mundial; y no sólo 

en las creencias populares. sino hasta las religiosas condenaron [a las antiguas divinidades 

paganas] a llevar una vida real pero malditas."256 Y como el mismo Heine afinna desde las 

primera lineas es un tema que ya había tratado y que aunque " no es ninguna novedad. nadie 

lo habla dicho. "2
'

7 Afirma que 

Ja iglesia no define en modo alguno a estos dioses -al contrario de los filósofos- como quimeras. como 
engendros de la mentira y el error. sino que los tiene más bien por espíritus del mal. los que ahora tras 
haber sido derrocados de las altura luminosas de su poder por el triunfo de Cristo. llevan sobre la tierra 
una existencia sombria en las tinieblas de las ruinas de sus templos o en los bosques encantados. donde 
se dedican a atraer al cristiano débil que se pierde por esos shios para Jo que se valen de sus seductoras 
anes demoniacas. del sensualismo y de Ja belle~ muy especialmente de las danzas y cánticos. 
provocando de este modo la perdición dc:-1 alma.~'ª 

En el anterior fragmento se percibe. por supuesto. las voces de lo que "Vitzliputzli" es un 

eco: la derrota de los antiguos dioses paganos. la supervivencia como demonios, la 

residencia en la tierra de sus enemigos. la seducción y perdición de los cristianos a manos 

de Jos demonios: 

"6 Hcinrich Hcinc: SdmJ/iche &hrifien. tomo 11. Fnankfun. Ulls1cin. 1981. Pág. 399. 
"

7 Hcinrich Hcinc: Loe. c11 
na. H. Hcinc: /bi.lkm. Pjg. 400. La ven.ion C'Spatiola conc:spondc a Len d10.st!.s t!n t!I ex1/10 (Trad. Pedro Gáh.cz) Barcelona.. Brugucra. 
1984. Plig. 31 J. Subrayado mio. 
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Dieser Tempel stilr=t =usammen 
Und ich .t;c/her. ich versinke 
In dem Qualm - nur Rauch und Trümmer
Keiner wird mich wiedersehen 

Doch ich sterbe nicht; wir G(Juer 
Werden ali wie die Papageien. 
Und ·wir mausern nur und wechseln 
A uch wie diese das Gefieder. 

Nach der Heimat meiner Feinde. 
Die Europa ist gehei/Jen. 
Wil/ ichjlüchten. dort beginn ich 
Eine neue Karriere. 

/ch "\.•erteujle mich. der Gol/ 
IYirdjet:und ein Gouseibeiuns; 
Als der Feinde boser Feind. 
Kann ich dorten wirlcen. schaffen. 

Quülen will ich dort die Feinde, 
Afit Phantomen sie erschreL~ken
Vorgeschmack d~r 1161/c, Schwefel 
So/len sic bestc.indig riechen. 

lhrc 11/eisen. lhre Narren 
Wil/ ich ktidern und verlocken: 
lhre Tu¡.:cnd wil/ ;,~h lcit=eln. 
Bb; sie lacht wi~ eine Afct:e. 

Pero lo más singular es que "Vitzliputzli" es un romance en el que se ve el proceso de la 

derrota y transf'onnación de un dios pagano mexicano. mientras en Los dioses en el exilio, 

escrito unos años más tarde. narra la historia de los dioses una vez vuelto demonios, la 

historia de su "nueva carreraº: 

Sólo con pocas palabras deseo llamarle la atención al lector sobre cómo estos pobres dioses antiguos 
de los que hablo. cuando llegó el triunfo definitivo del Cristianismo. en el siglo 111. se vieron de pronto 
en apuros que presentan las más extraordinarias analogfas con ciertos viejos y tristes aspectos de su 
vida divina. Se encontraron. a saber. ante las mismas dificultades penosas que hablan conocido ya en 
tiempos muy remotos. en aquella poca revolucionaria en la que los titanes burlaron la vigilancia del 
Orco y. sitiando al Pelión sobre el Ossa. asaltaron el Olimpo. Los pobres dioses con Jos disfraces más 
dispares cuvieron que huir mberablemente La mayoría se dirigió a Egipto. donde para mayor 
seguridad adoptaron fonn .. l~ de anim.tll!s. tal como lo sabernos por muchas noticias. Y de igual manera 
tuvieron que huir de nuevo los pobres dioses paganos. en disfraces de todo tipo y buscando cobijo en 
escondrijos apanados. cuando el amo verdadero del mundo colocó el estandarte de la cruz en Ja 
fonaleza del ciclo y los celotes iconoclastas. las negras bandas de monjes. profanaron todos los 
templos y persiguieron con fuego y anatema a los dioses expulsados. Muchos de esos pobres 
emigrantes. faltos de techo y ambrosfa. tuvieron que recurrir entonces a un oficio burgués para ganarse. 
al menos. el pan de cada día. Bajo circunstancias tales. más de uno. habiéndole sido confiscadas sus 
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florestas divinas. tuvo que trabajar en nuestra Alemania de Jef'iador y beber cerveza en lugar de 
néctar."9 

7.7 La diosa Diana 

El mejor conocedor de la obra de Heine y su mejor imitador fue él mismo. Si bien no crea 

ciclos continuos, las variaciones sobre algunos motivos recorren la mayor parte de su obra. 

Ya desde Para una historia de la religión y la.filosofía en Alemania. Heine comentaba que 

a Diana. a pesar de su castidad. se le acusaba de sospc-cllosas correrías nocturnas por el 

bosque en compañia de sus ninfas y él ve en esto con toda claridad la doctrina del desgaste 

de las cosas divinas.260 En Los espíritus elementales, publicada en 1837. pero cuya 

realización data de 1 834, alude también a la diosa Diana; no es, sin embargo, sino hasta 

1849 que retoma el tema con el poema político contra los poetas tendenciosos (tendezbar), 

Atta Trol/, donde en los capítulos XI. XII. XIII habla de la Caza nocturna. Posteriormente 

habría de "autoplagiarse" en su ballet Die Gottin Diana (La diosa Diana) del afio 1854. A. 

l. Sandor escribe en The exile of gods que "Diana es en si misma una de los caracteres 

f"avoritos de Heine, es el símbolo de la naturaleza por un lado y por el otro el símbolo de la 

f'emineidad. "261 

Y si bien sólo utilizamos un ejemplo de Atta Trol/ y de Die Gottin Diana, la regla de 

Barthes f"unciona para la mayor parte de su obra. Por ejemplo en Atta Trol/ escribe: 

"9 Hcinc: Die ª""e' 1m E.xi/. En: Sdn11hch.! Sch,.iftt!n. tomo 11. Frankfun a. M. Ullslein. 1981. Pag. 401. Versión de Pedro Gálvcs. 
Págs. 312 y 313. CompArccc: con el poema .. Die Nacht am Strandc .. : 

S1eh.sr du. ,,_"' Kusd. tclr Ita/u U''ort, 
Und 1clr 4omntf!. u.nd mil mir lconunr 
Die a/te Uu. "'ºdie Gdtte,. de.s Himmeú 
N1edt!r.s11e~n :u T6chteNI de.s ,\fen.sclwn. 
Unddte TtJchtel"dll!.s ,,fen.schen umarnrun 
Und mil tlrnen ::eugten 
Uptertragende Kón1g.sge.sclrlechter 
Und lleldf"n. H'under der H'e/1. 
Ooch .TIQUnt•. m1.•1n lúnd. n1cht /a1·ger 
(_)/> 111 .. ·1n,-r Gc>lll1'.-hl.. .. ·1t. 

Und 1d1 hlllc! d1ch. lu-><.·fu.• nur Teet nr11 Rum. 
Den11 drau/Jen war /ca/1. 
Und b.!i .sn/cher Nachll&fft 
FTJeren auch w1r. ,...,, eu·1~n Góller. 
Und lirir¡,:f"n w1r le1clr1 den góllllclrsten Schnupfen. 
Und e1nen unslerbllchen Hu.sten. 

J60 Heinc: ZurGe.sclriclrtederReltg1on ... en: SdmtllchcSclrrifien. Tomo 1 t. Frankfurt a. M. Ullstcin. 1981. Pág. 429. 
J•I A. l. Sandor: ~e.xi/e ofgods. Jn1erpreta/1on ofa theme. a 1Jreoryanda lf"chniq~ m tM wor-lc ofHetnnch Hem.e. "lbc Haguc. 
Mouton. 1967. (AngJiaGcrmanica.. British studic:s in Gc:nnan Languagcs and Litcraturcs IX). PAg. 23. 
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Oh. ihr holden Nachtgesichte, 
Die das Aforgenrot verscheuchte. 
Sagt. wohin seid ihr entflohen? 
Sagt, wo hauset ihr am Tage? 
Untt!r a/ten Te1npeltrümmern, 
lrgendwo in der Romagna, 
(A/so hiep es) birgt Diana 
Sich vor Christi Tagesherrschqfi. 
Nur in mi1terncicht'gem Dunlcel 
Wagt sie es hervor::utreten. 
Und siefreut sich dann des Weidwer/cs 
Mit den heidnischen Gespielen. 

Mientras que en Die G6ttin Diana escribe: 

Diana cuenta a su caballero que tos antiguos dioses no están muenos. sino sólo se mantienen 
escondidos en cavernas de tos montes y en las ruinas de templos, donde por las noches se visitan y 
celebran sus fiestas de amigos. 262 

Y más adelante en la misma Gottin Diana: 

Los ropajes de estas personas son de diferentes épocas. e incluso ellos son hombres y mujeres fumosos 
del mundo medieval, que en la creencia del pueblo. debido a su fama sensual o debido a su carácter 
fabuloso se han mudado al Venusberg. Entre las mujeres vemos por ejemplo a la bella Helena de 
Esparta. la reina de Saba. Ja Cleopatra, Ja Jlerodfas, Judith la asesina del noble Holoferncs, también 
distintas heroínas de las sagas cabal lcrescas bretonas. 263 

En la obra de Heine el motivo de la demonización es definitivamente una especie de 

excipiente en el cual nos envuelve una idea que le era cara: la lucha entre helenos y 

nazarenos. quienes a su vez representan a c!spiritualistas y sensualistas. Escribió Heine en 

Ludwig Borne, eine Denk.schrifi: 

Digo .... nazareno'" para no utilizar los ténnino ujudfo" ni .... cristiano"\ aunque ambas expresiones son para 
mf sinónimas y sólo evito su uso porque lo que quiero definir no es una fe .. sino un natural ..... Judíos'" y 
... cristianosº son para mí palabras íntimamente emparentadas • contrapuestas a 006hclenos"' nombre con 
el que tampoco designo a un pueblo detc:nninado sino a una orientación del espfritu y un tipo de 
concepción de la vida. tanto innatos cuanto adquiridos. En ese sentido diría yo: todos los hombres son 
judios o helenos. hombres c:.:011 lendencias ascéticas . enemigos de: imágenes. enfermos de 
espiritualización. u hombres de natural alegre y vital .. realistas. orgullosos y deseosos de desplegar su 
ser. Asr .. hay helenos en familias alemanas de predicadores y judíos que quizás nacieron en Atenas y 
provienen de Teseo. ::!b-t 

l6l Hcinc: D~ GCJ111n Diana. En: Sdm1/1ch~ Schriften. tomo 11. Piig. 429. (Trad. mia). 
:i.i Hcinc: Die G6111n Diana. En: Sdnuilche Schr{fien. lomo 1 1. P•g. 434. (Trad. mia). 
2M Hcinc: Ludwig B"rn<". En: U"rrú. Pág. Versión dr: Manuel Sacrist4n. En: -Hcinc la conciencia \'Cncida- en Manuel Sacrista.n: 
UcllU'r:U, p6g. 120. 
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La idea anterior cobra su significado en la medida que la vemos en su carácter subversivo. 

7.8 La demonización de los dioses paganos y Vitzliputzli 

Demonización, cambio de estado, decadencia de las antiguas divinidades paganas, son 

diferentes denominaciones para el proceso que sufren los dioses paganos al triunf"o del 

Cristianismo. Este es un tema caro a Heine que se repite en diferentes obras tal como lo 

hemos visto. Al comparar. o sencillamente contraponer. algunos fragmento u obras 

completas de Heine. se hace evidente la afirmación que Roland Barthes habia hecho en El 

grado cero de la escritura: 

Imágenes. elocución. léxico nacen deJ cuerpo y del pasado del escritor y poco a poco se transfonnan en 
los automatismos de su arte. Asf. bajo nombre de estilo. se fonna un lenguaje autotárquico que se 
hunde en Ja mitologfa personal y secreta del autor, en esa hiposofia de la palabra donde se fonnan la 
primera pareja de palabras y las cos."lS. donde se instala de una vez por todas, Jos grandes temas 
verbales de su existencia. 26

' 

En ese sentido el fragmento final del romance "Vitzliputzli .. nos confirma lo anterior: 

Dieser Tempel str.irzl =usammen 
Und ich st."!ber, ich versinlc.e 
In dem Qualm - nur Rauch und Trümmer
Keincr wird n1ich wiedersehen 

Doch ich sterbe nicht; wir G611er 
Werden alr wie die Papageien. 
Und wir mausern nur und wechseln 
Auch wie diese das Gefieder. 

Nach der Heimat meiner Feinde. 
Die Europa ist gcheiJJen, 
Wi/I ichflüchtcn, dort bcginn ich 
Eine ne11e Karricre. 

/ch \'t?rtt.!ufle mich. der Gou 
Wirdjet=und ein Gotrseibeiuns: 
Als der Feinde boser Feind. 
Kann ich dorten wirlc.en. schaff"en. 

~ Roland Barthcs: El grado cero d~ la escruuru. MC:"ico. Siglo XXJ. 1986. P&g. 16. 
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Qua/en wil/ ich dort die Feinde, 
Mil Phanromen sie erschreclcen
Vorgeschmaclc der HCJlle. Schwefel 
Sol/en sie hesUJndig riechen. 

lhre Wei.'ien. lhre Narren 
Will ich lcódern und verloclcen,· 
lhre Tugend will ich lcil:eln, 
Bis sie Jachi wie eine Met=e. 

Ja, ein Teufe/ wil/ ich werden, 
Und als Kameraden grüp ich 
Sotanas und Belia/, 
Aslaroth und Belrebuh. 

Dich :u mal begrüP ich. Lil is, 
Sündenmuller, glalle Sch/ange! 
Lehr mich deine Grausamlcelten 
Und die schOne Kunsr der Lüge! ,. 
Mein geliebtes Alexilco, 
Nimmermehr kann ich es re/len. 
Aber rachen "K•ill ichfarchlbar 
A-lein gc/iehtes Afexilco. 

En ref"erencia a la decadencia de Vitzliputzli y por extensión a la cultura azteca dice 

Susanne Zantop: 

Él asocia la decadencia de la cultun azteca con la expulsión de los moros de Espall~ con la 
decadencia del Ancien RCgime. con la asimilación de Jos judíos y con la extenninación de las formas 
de pensar y vivir tradicionales. La asociación de la decadencia de Napoleón con la dimisión cultural de 
pueblos completos. con miedos burgueses de Progreso y miedos de Ja nobleza frente a la revolución. 
hace claro que el concepto de Heine de decadencia está preparado extensamente y que él confronta la 
decadencia de los antiguos dioses e ídolos -políticos y religiosos- altamente ambivalente. Lucha por Ja 
libenad y decadencia están aquf relacionados uno con el otro; Ja libertad de uno significa la decadencia 
del otro y viceversa. 2 M 

En ese orden de ideas continua Susanne Zantop que "el recuerdo sintético del poeta está 

Vitzliputzli corporeizado con los dioses e ídolos de todas las religiones. y la decadencia de 

los aztecas se pone en relación con la decadencia de todas las culturas de todas las 

épocas".267 

2M Susar1nc Zantop: •Lalcinarncrika in Hcinc. Hcinc in La1cinamcrika: • ... das gc:samlc Kanibalcnc:harivari...'-. En: H~m~Jahrbuclr. 
Dosscldoñ. Hoffmann und Campe. JQ89. Pág.. 77. 
267 Susannc Zantop: Op. Cit. pag_ 81. 
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"En literatura no se invoca impunemente al Otro"268
., afirma Daniel-Henri Pageaux., puesto 

que "palabras. haces de relaciones. un argumento, han sido objeto de una verdadera 

investidura. Pero lo imaginario no se vale de cualquier historia. de cualquier argumento. Se 

trata de referencias culturales, de autoridades. ya sea para el escritor que las escoge (valor 

explicativo que hace de la imagen retenida un mito personal y hasta obsesivo). ya sea para 

el grupo (historias que por convención cultural. histórica. son susceptibles de ser 

reactualizadas, reactivadas en todo momento). La imagen como doble posible del mito."269 

En relación al mito no está demás recordar la afirmación de Benno von Wiese: 

{ ... ) mitificación y desmitificación están bien balanc.:ados en la lírica tardía de Heine . Cuentos 
populares y mitos no son de ninguna manera creídos más por el poeta de esta ilustrada hora tardfa del 
mundo. pero tampoco se burla de ellos. Sirven en primera Unea a su autoentendimiento poético. Son un 
depósito iitagotable para su fantasfa y un ámbito de experiencia para su conocimiento espiritual. 
Seftalan la conexión trascendente en la cual se verifica Ja vida humana tanto en la historia como en la 
naturaleza. Representaciones míticas son sobre todo para el Heine tardío inseparables como elementos 
de la poesía .. e incluso. alU. donde el mundo moderno e incrédulo se aleja del mito cada vez más. la 
tarea del poeta era ir en busca del mito igualmente. porque sin dicha reanimación la autónoma 
existencia del poeta amenaza perder su propia substancia~ cuanto más que Ja confianza del futuro 
histórico después del fracaso de la revolución de 1848 se había volcado en un escepticismo 
pesimista..270 

En la misma dirección se dirige el discurso del dios de la guerra mexicano. Él quiere, 

retomando la idea heineana de los dioses. que emprenden el exilio y ahí dirigen una lucha . 
subterránea contra el dios cristiano dominante. ir hacia Europa y ahí actuar como demonio y 

vengar a su "querido México" de los españoles. Más importante es que el romance de Heine 

contiene aquí algo así como la perspectiva de un cuento folclórico indigena. en el que los 

sometidos ponen sus esperanzas en un giro justo de su asunto. La mirada de Heine en el 

espejo mexicano-español está sostenida conforme a una pretensión en lo utópico, no más 

conforme a una valoración eurocéntrica de la historia.271 

Finalmente está el motivo de la compasión hacia la grandeza caída en desgracia. que es el 

núcleo del cambio de estado. Motivo que no sólo se encuentra en "Los dioses de Grecia". 

"El tambor n1ayor''. El /ihro Legrand. Los dioses .:n el exilio .. Los e.\pÍritus ele111enlales. 

2M Oanicl·Hc:nry Pageux: "De la imagincria cullural al imaginario". En : PiCJTc Brunei e Yvcs Chc:vTel (dir. ): Conrp.!nd10 d~ lil~ratMTO 
?N"POrado. México, Siglo XXI. J 994. P*I;:. 1 11. 
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Para Heine Vitzliputzli no era un dios mexicano o azteca., era un dios heleno. Sin embargo, 

en la afirmación anterior no deben verse las huellas de los antiguos historiadores y 

antropólogos. Bustamante o el duque de Bourbuorugh, que trataban de hallar en las 

escultura del Nuevo Mundo el nexo que unía la Hélade con los antiguos Mayas o Aztecas. 

No. Heine, como ya vimos en el capítulo anterior, halla en la historia de la Conquista de 

México sólo un pre-texto, una especie de pergamino que borró a medias y sobre el que 

realizó un palimpsesto: el palimpsesto de la demonización de las antiguas divinidades 

paganas al triunfo del Cristianismo.272 

Jn Hcinc: Wt!'rU. tomo S. Pag. 174. Véase Jonathan Kccn: La 1magrn tk los A:lrr:as. México. FCE. pág. 320. 
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8 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado nuestra investigación. podernos concluir: 

1. Heine mezcla en el romance "Vitzliputzli" las dos identidades que bajo ese nombre se 

hallan en la lengua alemana: el dios mexica y el demonio alemán. 

2. El romance de Heine es una versión condensada de la Conquista de México. 

3. La historia de la Conquista de México se centra, se localiza., sobre Conés. 

4. Al condensar. provoca que sea necesaria la adición de elementos que hagan coherente la 

historia, esos elementos son los personajes Raimund de Mendoza y don Gastón. 

5. El terna de la Conquista de México sólo es un pretexto exótico en la obra de Heine, para 

referirse metafóricamente a la situación política posterior a la Revolución de 1848. 

6. El terna de la dernonización tiene una larga trayectoria en la obra de Heine y no es 

privativo del romance "Vitzliputzli". 

7. Heine observa la Conquista de México desde una perspectiva de los vencidos. de los 

otros. Dicha perspectiva ya la habíamos encontrado en otros textos. panicularrnente los que 

se refieren a temas hispánicos. 

8. Vitzliputzli es un dios heleno. según la dicotomía heineana, helenos- nazarenos. 
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9 APÉNDICE: 

9.1 Huitzilopochtli 

poema de Enrique Heine, 

traducido por Jaime Hammeken y Manuel de Olaguíbel 

[El prefacio y la traducción fueron tomadas de El domingo 4a época, México. 1 O de agosto 

de 1873. Págs. 465 a 467. 480 a 481.] 

Que Enrique Heine fue un poeta de primer orden que reunía en sus composiciones la 
filosofía alemana al sprit francés de una manera inimitable, es un hecho literario bien 
conocido en el mundo de las letras. Pero que hubiese escrito un poema entero sobre un 
episodio de nuestra Conquista; que hubiese cantado nuestras glorias nacionales 
anatemizando al invasor extranjero; que hubiese elegido a los aztecas como sujetos para 
unos de los mas artísticos cuadros. esto había quedado sepultado en el olvido que podría 
imputarse al nuestro. si por desgracia no pudiese justificarse el lamentable estado de 
ignorancia en que nos encontramos respecto del mundo intelectual europeo. 

Creemos llenar un deber, al mismo tiempo que cumplir con una grata tarea, al dar a la 
publicidad una traducción de este poema. No vacilaremos en declararnos responsables de 
todos los defectos y f'altas c¡ue puedan notarse en esta composición. Las bellezas y tesoros 
en que abunda pertenecen exclusivamente a Heine. 

Costumbre era entre los ru<tecas celebrar en presente mes de agosto la segunda fiesta 
dedicada a Huitzilopochtli: Los templos se cubrían de flores; el incienso se elevaba. con 
caprichosas y aéreas alas. su perfume hasta la frente del dios; y morenas vírgenes venían a 
ofrecer ante las gradas de su trono. ovaciones fervorosas para aplacar sus salvajes 
resentimientos. Nosotros. aniantes de las costumbres de nuestros antepasados. venimos hoy 
a depositar también nuestra ofrenda en sus altares.- ofrenda humilde. ofrenda pobre pero 
sincera y concienzuda. 

¡Mucho incienso es necesario para ocultar la sanguinaria mirada de Huitzilopochtli! 
Derramamos aquí nuestra parte de copa] u liquidámbar; suban ahora nubes olorosas y las 
espirales fantásticas hasta sepultar en los pliegues de su blanco sudario al dios de la guerra! 

LOS TRADUCTORES 

PRELUDIO 

¡He aquí la América. he aquí el Nuevo Mundo! No la América de hoy que se hace europea 
y marchita. 

He aquí el Nuevo Mundo tal como Cristóbal Colón lo hizo brotar en el Océano. Brilla aún 
con la frescura de los mares. 
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Bañado está con esas perlas de agua que ostentando mil colores. se desvanecen a los besos 
del sol. ¡Cuán robusto y cuán sano es este mundo! 

No es un cementerio romántico. no es una vieja colección de enmohecidos símbolos y 
petrificadas pelucas. 

De un suelo vigoroso levantanse árboles vigorosos. Ninguno de ellos está cansado. ninguno 
de ellos tiene tisis en la médula espinal. 

En las ramas se balancean grandes pájaros. Sus rostros halagan la vista; son sus largos picos 
y con sus ojos rodeados de negro. como anteojos, os contemplan en silencio. hasta que de 
repente lanzan un grito ronco y comienzan a charlar como verdaderas comadres. 

No sé lo que dicen. aunque si conozca sus idiomas, tan bien como el rey Salomón, el de las 
mil mujeres, el que conocía todo los idiomas de los pájaros- no solo de los vivos, sino aun 
los muertos, los viejos dialectos disecados. 

Nuevo sol, nuevas flores! ¡Nuevas flores. nuevos perfumes! 
¡Perfumes desconocidos, salvajes. que me llegan hasta el cerebro! 

Y me trastornan y me punzan con pasión. tanto que mi olf"ato se atormenta buscando: ¿A 
dónde los he encontrado semejantes? 
¿Será en Regent street. en !:ls brazos amarillos como el ántbar de esa esbelta javanesa que 
mascaba siempre flores? 

¿O será en Rotterdam, cerca de la estatua de Erasmo, en esa blanca tienda de barquillos , de 
misteriosa cortina? 

Mientras que contemplo asombrado al Nuevo Mundo, me parece que yo mismo voy a 
espantarlo aun más. Un mono que se desliza asustado entre los zar:zaJes, hace, a mi vista un 
signo de la cruz, y exclama con terror: ¡un aparecido! ¡Un aparecido del viejo mundo! 

Mono, no temas, no soy un fantasma. La vida hierve en mis venas; soy el hijo más fiel de la 
vida. 

Sin embargo, a consecuencia de largos años de comercio con los muertos. he tomado sus 
maneras, su modo de andar. sus secretas extravagancias. 

Lo más bellos de mis años lo he pasado en el Kyflhaouser. en el Venusberg y otras 
catacumbas del romanticismo. No tengas miedo. mono mio, seré amable. porque sobre tu 
peludo cuero llevas los colores que prefiero. 

Nobles colores, negro, rojo y amarillo de oro. Estos colores que vi en el cuerpo del mono, 
me han recordado melancólicamente la bandera de Barba-Roja, querida por todo patriota 
alemán. 
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En su cabeza llevaba el laurel y espuelas de oro brillaban en sus botas. Sin embargo. no era 
un héroe; tampoco era un caballero. 

No era más que un capitán de ladrones. que con mano insolente inscribió en el libro de la 
fama su nombre insolente: ¡Conéz! 

Lo inscribió abajo del nombre de Colón. abajo pero muy cerca; y el niño en los bancos de la 
escuela • graba en sus memoria los nombres a la vez. 

Después de Cristóbal Colón. designa a Femando Conéz como el segundo grande hombre en 
el panteón del Nuevo Mundo. 

¡Última traición del destino hacia los héroes! Su nombre en el recuerdo de los hombres está 
ligado al nombre de un bandido. 

¿No sería mejor permanecer dcsconocidc. que arrastrar consigo durante la eternidad, 
compañeros semejantes? 

Cristóbal Colón era un héroe sin mancha como el sol; como el sol también era su alma 
pródiga. 

Muchos hombres han dado mucho; este dio al mundo un mundo entero. y este mundo es 
América. 

No podía libenarnos de la húmeda prisión de la tierra; supo. al menos. ensanchar el 
calabozo y alargar las cadenas. 

Glorificado está por el reconocimiento del género humano de esta pobre hwnanidad 
cansada no sólo de la Europa. sino también del África y del Asia. 

Un sólo hombre. un sólo héroe nos ha dado más y mejor que Cristóbal Colón; es el que nos 
ha dado un dios. 

El señor su padre se llamaba Amran; su madre se llamaba Jochebeth. En cuanto a él su 
nombre es Moisés. y es para mi el preferido entre todos los héroes. 

Pero. Pegaso mío. te detienes demasiado cerca de Cristóbal Colón. 
Sábelo: nuestra carrera de hoy pertenece a otro, al pequeño. a Conéz. 

Despliega tus brillantes alas ¡oh corcel rápido! Llévame hacia ese bello país del Nuevo 
Mundo que se llama México. Llévame hacia ese fuerte que el rey Moctezwna, en su 
hospitalaria bondad indicó como morada para sus huéspedes de España. 
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No solamente el techo y los alimentos les fueron dados por el príncipe con pródiga 
abundancia. sino también presentes ricos y espléndidos. 

Curiosidades anísticas obras de oro macizo. y deslumbrantes joyas dieron prueba de la 
benevolencia., magnanimidad del monarca. 

Ese bárbaro, ese pagano supersticioso y ciego, creía aún en la fidelidad y en el honor; creía 
en los santos deberes de la hospitalidad. 

Aceptó una invitación a una fiesta que los españoles, para rendirle homenaje, querían darle 
en su morada. 

Y rodeado de su corte. con la rectitud y benevolencia en su corazón. llegó al departamento 
de los espai'loles. donde las ranfarrias lo saludaron. 

¿Cuál era el título de la diversión? Lo ignoro: tal vez era este: 
Lealtad española. Como autor se designó a Femando Cortéz. Dio la señal; enseguida el rey 
fue aprehendido y agarrotado en el fuerte, como rehén. 

Moctezuma murió y rompióse la barrera que protegía al audaz aventurero contra la cólera 
de los mexicanos. 

Terrible entonces comenzó la marea popular; como una mar salvaje y furiosa de hombres 
irritados. 

Los espaiioles, verdad es. rechazaron con valor cada asalto, pero cada día el fuerte era 
nuevamente cercado. y la lucha se hacia dificil. 

Después de la muerte del rey concluyó también el envió de víveres al fuerte; las raciones 
llegaron a ser más cortas y las caras más largas. 

Y los hijos de Espai'la se veían unos a otros con largos y compungidos rostros y suspiraban 
y pensaban en su querida patria cristiana. Pensaban en su amado país. donde resuenan las 
piadosas campanas y se cuece alegremente al fuego del hogar una olla podrida, 
vigorosamente atestada de garbanzos, en medio de las cuales se esconde. exhalando su olor 
picaresco y riendo bajo su sayo. los queridas salchichitas de ajo. 

El jef"e determinó un consejo de Guerra. y se decidió la retirada: Al día siguiente. desde el 
primer albor el ejército abandonó la ciudad. 

En otro tiempo el astuto Cortéz no había tenido gran trabajo para entrar; pero la vuelta a 
tierra firme ofrecía terribles dificultades. 
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México, la ciudad insular, está situada en medio de un inmenso lago rodeado con rugientes 
olas; es una soberbia fbnaleza con murallas de agua. y sin otra unión con las orillas del lago 
que las que establecían los barcos, las balsas o puentes levantados sobre gigantescos 
cimientos; se ven los islotes corno otros tantos espías en acecho. 

Antes de levantarse el sol. los españoles se pusieron en marcha, sin que lo anunciase un 
redoble de tambor ni un sonido de trompeta. 

No querían privar s sus huéspedes de las dulzuras del sueño (cienmil indios acampan en 
México). 

Pero por esta vez • los españoles no contaban con sus huéspedes; los mexicanos se habían 
levantado aún más de mañana que ellos. 

En los puentes, en las balsas, en los islotes, ¡Ah! ¡Qué loca bacanal! En oleadas rojas corría 
la sangre y luchaban los audaces bebedores. 

Luchaban en masas compactas, en más de un pecho desnudo veíanse grabados los 
arabescos de las españolas corazas. 

El ahogamiento, el degüello, la carnicería se extendía con lentitud, con espantosa lentitud, 
sobre los puentes, sobre las balsas y sobre los islotes. 

Los indios cantaban, aullaban. rugían; los españoles mataban en silencio; tenían que 
Conquistar paso a paso el camino de su fuga. 

En esta lucha, sobre estrechos espacios, inútiles eran la ciencia y el arte militar de la vieja 
Europa; inútiles las bocas de fuego, las armaduras y los caballos. 

Y, además, gran número de los españoles estaban pesadamente cargados con el oro que 
habían recientemente extorsionado y pillado. ¡Ah! El amarillo fardo de su crimen los 
entorpecía, los fatigaba en el combate, y el diabólico metal no sólo perdía sus almas, sino 
también sus cuerpos. 

En su totalidad estaba el lago cubierto de barcas y canoas; los arqueros estaban sentados 
tirando sobre los puentes hacia las balsas y hacia los islotes. 

Entre el tumulto han de haber herido a más de un hermano indio; pero también herido a más 
de un digno y excelente hidalgo castellano. 

En el tercer puente cayó el joven caballero Gastón que llevaba la bandera con la figura de la 
Santa Virgen. 
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La misma imagen fue desgarrada por los tiros de los indios. Siete flechas se le quedaron en 
el corazón; siete flechas brillantes como esas espadas de oro que atraviesan el desolado 
pecho de la J.fater dolorosa en las procesiones de Viernes Santo. 

Al morir don Gastón. entregó la bandera a don Gonzalvo. caballero de Santiago. que en el 
mismo instante cayó en tierra herido monalmente. Entonces tomó Conéz en su mano la 
bandera querida. él. el jefe. y la mantuvo alta hasta en la noche que terminó la batalla. 

Ciento sesenta españoles encontraron la muene en ese combate; más de ochenta cayeron 
vivos en manos de los indios. 

Muchos gravemente heridos. murieron más tarde. Se perdieron doce caballos. 

Ya en la noche Cortéz y su tropa llegaron con seguridad a la orilla del lago; era una playa 
mezquinamente plantada de sauces llorones. 

11 

Después del día espantoso del combate viene la noche tumultuosa del triunfo. Cien mil 
luces de alegría iluminan a México. 

SI, cien mil luces de alegría., antorchas de resina., coronas de encendida brea derraman 
resplandecientes su luz viva y clara sobre las magnificencias de los palacios y las casas de 
asamblea., sobre los esplendores del edificio sagrado. 

Y principalmente sobre el templo de Huitzilopochtli, castillo divino del gran ídolo, 
construido con rojos ladrillos y asemejándose de una manera extraña a las arquitecturas 
colosales y monstruosas de Egipto. de la Babilonia y de la Asiria como lo vemos 
representadas en los cuadros del pintor inglés Enrique Martin. 

Si, con las mismas escaleras tan espaciosas que contienen muchos millares de mexicanos 
que suben y bajan. 

Mientras que sobre los escalones están recostados grupos de guerreros salvajes que se 
entregan a las alegrías del festín. ebrios ya de la victoria y del vino de palmera. 

Estas escaleras conducen en zigzag hacia la plataforma rodeada de balaustradas, que forman 
el inmenso techo del templo. 

Alli sobre su altar-trono está sentado el gran Huitzilopochtli. el dios de la guerra. el 
sanguinario dios de los mexicanos. Es un monstruo espantoso: 

Pero su exterior está tan cargado de adornos. tan ridículo y tan infantil. que a pesar de la 
severidad de su corazón causa risa. 
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Al verlo pensamos en los fantasmas de la danza macabra de Biile y en el Mannken pis de 
Bruselas. 

A la derecha del dios se encuentran colocados los legos. y a la izquierda los sacerdotes. Hoy 
el clero está revestido de plumas de todos colores. 

Sobre las escaleras de mármol del altar está acurrucado un hombrecito que tiene un siglo. 
sin un pelo en la barba ni un cabello en el cráneo. Está revestido de una pequeña camiseta 
roja. 

Es el sacerdote sacrificador; afila su cuchillo, y lo afila sonriendo; de cuando en cuando 
guiña el ojo al dios. 
Hutzilopochtli parece comprender la mirada de su servidor; agita sus pestañas y aún mueve 
los labios. 

También están colocados sobre los escalones del altar los músicos del templo. tocando los 
tambores y los cuernos de vaca. ¡Qué ruido. qué tumulto! 

¡Ah! Qué ruido y qué tumulto! Y en un coro viene a añadirseles. cantando el Te Deum 
mexicano; el conjunto es como el maullido de los gatos. 

Si, como el maullido de los gatos, pero de los gatos de las especies que se llaman gatos -
tigre que devoran hombres en lugar de ratones. 

Cuando las brisas de la noche llevan todos estos clamores hacia la orilla de la laguna en 
donde están acarnpados los españoles. sienten estos un dolor agudo. 

Tristes. bajo sus sauces llorones. permanecen allí contemplando la ciudad que. con cruel 
sarcasmo. refleja en las ondas sombrias del lago todos los fuegos de su alegria. 

Los españoles parecen estar en el patio de un gran teatro. y la escena está f"ormada por una 
plataforma iluminada del templo de Hutzilopochtli; en donde se ve representar un trágico 
misterio para solemnizar la victoria. 

El titulo de la pieza es .. El sacrificio humano ... La materia es bien antigua y bien antigua es 
la fábula. Desempeñada por los cristianos este drama no es tan horrible. porque la sangre se 
ha transf"ormado en vino tinto y el cuerpo en una delgadita e inof"ensiva oblea de harina. 

Esta vez. sin embargo. la diversión es ruda y seria. Se comía la carne. se bebía la sangre, y 
esta sangre era humana. 

Esta vez. se trataba de la sangre pura de los cristianos viejos. sangre que no se había 
mezclado jwnás con la de los moros y de los judíos. 
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¡Alégrate! Huitzilopochtli. alégrate. que tendrás hoy sangre española. y sus emanaciones 
abrazadoras satisfacerán la avidez de tu nariz. 

Hoy, te serán ochenta españoles orgullosos. y servirán para la mesa de tus sacerdotes. que 
se regalarán con su carne: 

Porque el sacerdote es también un hombre. y el hombre, ·ese animal condenado a pastar- no 
puede vivir como los dioses. exclusivamente de inciensos y vapores. 

Escucha: el timbal de la muene suena ya y el cuerno de Ja vaca lanza lúgubres sonidos! 
Anuncian la comitiva que llega. la comitiva de Jos que van a morir. 

Ochenta españoles ignomiosamente desnudos. con las manos fuenemente atadas detrás de 
la espalda. son conducidos. son arrastrados hasta lo alto de las gradas del templo. 

Se les obligó a doblar la rodilla ante Ja imagen de· Huitzilopochtli; y a bailar danzas 
grotescas, y se les obliga por medio de tonuras. 

Tonuras tan crueles y terribles que Jos gritos angustioso de las víctimas ahogan el clamor 
de Jos caníbales. 

¡lnf'eliz público de las márgenes de la Jaguna! ... Conéz y sus compañeros de armas 
escuchaban y reconocían Jos gritos de agonía de sus mnigos. 

Sobre la escena brillantemente iluminada. veían de una manera exacta Jos cuerpos y las 
fisonomías; - veían el cuchillo. veían la sangre.-

Y se quitaron los yelmos de la cabeza. Se arrodillaron; entonaron el salmo de Jos muertos. y 
cantaron: ¡De Profandis! 

Entre Jos que murieron se encontraba Raimund de Mendoza. hijo de Ja bella abadesa que 
fue el primer amor de Conéz. 

Cuando vio sobre el pecho del mancebo el relicario que guardaba el retrato de su madre, 
derramó Cortéz lágrimas de füego.-

Pero se limpio Jos ojos con su rudo guante de búf"alo, y cantó con el coro: ¡Miserere! 

111 

Las estrellas brillan ya con más palidez, y las nieblas de Ja mañana se alzan. de las ondas de 
la laguna como f'antasmas que arrastran blancas mortajas. 

Fiestas y luces han desaparecido del techo del templo idólatra, y aquí y allá sobre el duro 
suelo empapado de sangre • soñando duermen Jos sacerdotes y legos. 
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El único que vela es el de Ja camiseta roja. A la luz de Ja última antorcha, con sarcástica 
sonrisa y con entonación feroz. habla de esta manera el sacerdote a su dios: 

-"Huitzilopochtli. Pochtlihuitzilo. mi queridito dios Huitzilopochtli.- ¿te has divenido bien 
hoy. has aspirado suaves perfumes? 

Hoy ha habido sangre española. ¡Oh, cuán apetitoso es su olor. y con qué voluptuosidad lo 
ha aspirado tu delicada nariz! 

Mañana te sacrificaremos a los caballos. esos nobles monstruos que relinchan. engendrados 
por los espíritus de los vientos en amorosas intrigas con vacas marinas. 

¿Quieres ser muy amable? Te inn10laré a mis dos nietos. bonitos chicos de sangre dulce. la 
única alegria de mi vejez. 

Pero es necesario que seas amable y nos des buenas victorias. ¡Haznos vencer, 
Pochtlihuitzilo. Huitzilopochtli ! 

¡Oh, destruye a nuestros enemigos. a esos extranjeros que desde el fondo de lejanas y no 
descubienas tierras, han llegado hasta nosotros a través del mundo de las aguas! 

¿Por qué abandonaron su hogar? O los empujó acaso. el hambre o el crimen? Permanece en 
tu país y manténte honradamente. es un refrán antiguo y juicioso. 

¿Qué desean? ¡Aquí abajo nos roban nuestro oro. y quieren que un día seamos felices allá 
en el cielo! 

Al principio creíamos que eran seres de w1a naturaleza superior. hijos del sol. inmortales, 
armados de rayos y truenos. 

Pero son hombres a quienes se puede matar como a nosotros. y mi cuchillo. esta noche ha 
experimentado su humana monalidad. 

Son hombres y no son más hermosos que nosotros. muchos de ellos son tan feos como Jos 
mismos monos. puesto que como estos tienen pelo en la cara. 

Y aun se dice que algunos llevan colas de mono escondidas dentro de Jos pantalones. 

Y. -si no fueran monos ¿para qué habían de necesitar pantalones? 
¡También tienen una fealdad moral. y es que carecen de religión; aun se asegura que 
devoran a sus propios dioses! 

¡Oh. destruye a esta raza impía y abominable, a estos devoradores de dioses! 
Huitzilopochtli. Pochtlihuitzilo. danos la victoria! .. 
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De esta manera habló el sacerdote al dios. y la respuesta del dios resuena suspirante como el 
ronco resuello del viento de la noche cuando acaricia las algas del mar: 

--.. Camisa roja, camisa roja. sanguinario sacrificador. muchos miles has degollado ya tú; 
entierra ahora tu cuchillo en tu cuerpo decrépito. 

Por esa hendidura de tu cuerpo despedazado. saldrá tu alma. y de brinco en brinco sobre 
piedrecitas y raíces. llegará hasta el estanque de las ranas. 

Allí habita mi tía, la reina de las ratas. Te dirá: •buenos días. alma desnuda. ¿cómo está mi 
sobrino Huitzilopochtli? 

¿Acaso vive huitzilopochteando y f"eliz en medio de dorada luz. más dulce que la miel? ¿La 
f"elicidad ahuyenta de su frente los cuidados a la vez que las moscas? 

¿O acaso Katzgalara, la diosa execrable del mal. le araña con sus fürreas patas saturadas del 
veneno de las víboras?!"-

-¡Respóndele así: .. Huitzílopochtli te saluda y te desea la peste en el vientre. maldita tía! 

¡Porque tú fuiste Ja que aconsejaste la guerra. y tu consejo fue un abismo. La siniestra 
prof"ecía se esta cumpliendo--la antigua y siniestra prof"ecía. 

Que anunciaba la destrucción del imperio por hombres barbados que volarían del Oriente 
hasta acá, sobre pájaros de madera. 

También existe un antiguo oráculo que dice: voluntad de mujer. voluntad de Dios,-¡y Dios 
lo quiere doblemente • supuesto que la mujer es la madre de Dios! 

Es ella la que está irritada en contra mía, ella, la orgullosa reina de los cielos, la virgen sin 
mancha, tan versada en la magia. tan experta en los milagros. 

Ella protege a la espailola gente, y tendremos que sucumbir, yo, el más inf"eliz de los dioses, 
y mi desgraciado México. 

Después de cumplir este encargo. camisa roja, ve a esconder tu alma desnuda a un agujero 
de arena. y-¡duerme bien! Para que no seas testigo de mi humillación. 

Este templo se hundirá. y yo mismo desapareceré en medio del polvo. Polvo y ruinas. nada 
más. Nadie me volverá a ver. 

Y sin embargo no moriré. Nosotros los dioses tenemos una vejez como la de las 
guacamayas; como ellas cambiamos y mudarnos de plumaje. 

112 



Me refugiaré en el país de mis enemigos (se le llama Europa). y ahí comenzaré una nueva 
carrera. 

Me estoy endiablando; de dios yo seré el adversario de la Divinidad. 

Como enemigo implacable de nuestros enemigos. podré hacer mucho daño y mucho mal. 

Los atormentaré. los espantaré con fantasmas. -4y sin cesar. como preludios del infierno. 
les haré aspirar las emanaciones del azufre. 

Seduciré y atraeré tanto a sus sabios como a sus locos; haré cosquillas a su virtud hasta que 
ría como una cortesana. 

Sí quiero convertirme en un diablo. reconoceré como camaradas a Satanás. a Belial a 
Astaroth y a Belcebú. 

También te saludo a ti, Lilis. madre del pecado, serpiente fría! Enséñame tu ferocidad 
sonriente y el arte bello de mentir! 

¡Oh! Mi bien amado México! El salvarte me es imposible. pero te vengaré de una manera 
terrible. mi bien amado México! 
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9.2 Vitzliputzli 

de 

Enrique Heine versión de Alfredo Bauer 

[La siguiente versión fue tomada del libro Enrique Heine: Vit=liput=li. Alta Trol/ y otros 

poemas. versión al castellano y prólogo de Alfredo Bauer. Buenos Aires. Editorial 

Asociación Vorwlirts. 1994. Págs. 15 a 34. 

El texto esta encabezado por un epígrafe de Fray Luis de León: .. De lo que es traducido, el 

que quisiera ser juez pruebe primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua 

extrafia a la suya sin añadir ni quitar sentencia. y guardar cuanto es posible las figuras de su 

original y su donaire, y hacer que hablen en castellano, y no corno extranjeras y 

advenedizas, sino corno nacidas en él naturalmente. No digo que lo he hecho yo. ni soy tan 

arrogante; mas helo pretendido hacer, y así lo confieso. Y el que dijere que no lo he 

alcanzado haga prueba de si y entonces podrá ser que estime más mi trabajo. al cual yo me 

incliné sólo para mostrar que nuestra lengua recibe bien todo lo que se les encomienda. y 

que no es dura ni pobre, sino de cera y abundante para los que saben tratar ..... 

Contiene además una introducción titulada .. España. América y el poeta alemán Enrique 

Heine". Págs. 5 a 10 y un prólogo .. heterodoxo'' de Jorge Luis Borges llamado ••Borges 

sobre Heine y su versión al castellano", texto que originalmente había sido escrito para la 

versión de Alfredo Bauer del libro de Enrique Heine, Alemania un cuento de invierno. 

Buenos Aires. Editorial Leviatán. 1984. 

Incluye además las siguientes traducciones: ºEl rey moro"\ ºEvocación"". "'"¿Adónde ir? t.\ 

.. Para Edom". ..Epílogo del Romancero". En adelante transcribo las notas explicativas de 

Alfredo Bauer, utilizando números romanos.] 

PRELUDIO 

Con1inente americano. 
Nuevo mundo: ¡he/o aquí! 
No el acrual. degenerado. 
europeizan/e y marchito. 

Nuevo mundo: he/o aquí, 
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como Crisróhal Colón1 

lo sacó del Gran Océano. 
Brilla aün en su frescura. 

Aún se ven las perlas de agua 

1 Cofón CcigóhaJ. 1451-1506. Navegante procedente de 
Gifnova. al sctVicio del Reino de Espalla. Dirigió la primera 
Cll'~ición europea que. en 1492. llegó al conlincntc 
amcri<::ano. 



que chispean, centellean, 
cuando el sol ahí se refleJa. 
¡Cuán au1én1ico es es/e mundo! 

Un cemen1erio román1ico 
no es. ni un cúmulo de escomhro~·. 
de pelucas enmohecidas, 
de pelrificados símbolos. 

En la lierra sana crecen 
sanos árboles. Ninguno 
tiene heridas, ni 1abe.s11 

en la médula espinal. 

Grandes pájaros se hamacan 
en las ramas. Su plumaje 
opali=a. Con serenos 
picos largos y con ojos 

rodeados por líneos negras 
miran quie1os. De repenle, 
lanzan un grilo eslridenle, 
cacareando cual comadres 

Yo no sé, qué dicen; aunque 
ele las aves el lenguaje 
como So/omón111 • cono=co, 
quien tenla mil mujeres, 

y las lenguas de las aves 
entendla; y no so/amen/e 
las modernas. aun los muertos 
dialectos embalsamados. 

Nueva tierra. nuevas flores. 
Nuevas flores, nuevo aroma. 
Un aroma muy salvaJe. 
que penetra en mi nari= 

excilando, apasionando. 
Y mi oifa10 se atormenta 
tratando ele recordar. 
¿dónde percibl este aroma? 

¿ F"e tal ve: en Regent Streetv 
en los amarillos hra:os 
de esa esbe//ajavanesa 

11 Tabes: enfermedad de la médula espinal. originada por la 
stfllis. El propio Hcinc padccta de esta enfermedad. 
m ~ Pcnon9je bíblico. Rey de Jud• e Israel. Vivió 
aproxim.dmnmtc entre 970 y 93S a. Je. Constructor del 
Templo de Jcrusalcm. Supuestamente autor de Salmos. 
Prowc:Tbios.. el Cuits de k>s Cuitarcs y Olros bc-llos poemas 
con1enidos supuesumcntc en el Antiguo Testamento. La 
Biblia le auibuye g._. sabidwia y capacidades milagros.as. 
rv Rcgcru's Stra:t. Calle central de Londres. 
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que siempre mascaba.flores? 

¿Fuejunto al monumenlo 
de Erasmo de Rotterdam • 
en la tienda de barquillos 
con ~·u telón misterioso? 

Pero contemplando el Nuevo 
Afundo muy desconcertado. 
yo le infando, por lo visto, 
miedo aún mayor. Un mono 

que se oculta en el follaje, 
se persigna al verme y grila 
con espanto: ••¡Ay. unfantasma! 
¡Fantasma del Vie.io Mundo!" 

A1ono, no lemas: no soy 
un esptllC/ro ni unfantasma. 
Vida corre por mis venas; 
soy fiel hijo de la vida. 

Tratando por muchos anos 
con los muertos. yo tomé 
de ellos las raras maneras 
y particularidades. 

Yo mis años más hermosos. 
he pasado en el K>t(hCiuser. 
el la-fon/e d~ Venus 1 y otras 
cuevas del roman1icismo. 

No Je asustes, mono mio. 
Yo te quiero. La gastada 
piel lampiña en tu trasero 
lleva unos colores que amo. 

Negro, roJo y amarillo vu • 
colores del culo simio, 
me recuerdan con noslalgia 
el pendón de Barbarroja. 

VITZLIPUTZLI 

1 

VI Kyflhauscr. Monte de Venus. Montaftas Ji~ .. folclore 
alc::m*\. En el Kyftbauser. seaün la leyenda. ducnnc el 
crnP'Cf*k>t' Federico B.t.Toja ( 1 125-1 190). hada d di• en 
que alzando el estandarte de los colOf"CS n.ci~ 
emancipara a Alemania de su humillación. 
vr F 1 Negro. Rojo. Dorado surgió en rea.lid.et. eomo sfmboJo 
n.c:ionaJ mucho tiempo dcsputs. 



La corona de laurel 
él llevaba y espuelas de oro. 
Pero no era sin embargo 
héroe ni caballero. 

Era jefe de bandidos. 
En el libro de la gloria 
inscribió él mismo su nombre 
insolen/e: Hernán CortésV1 11

• 

Junto al nombre de Colón 
lo escribió. Justo debaJo. 
Ahora aprende el escolar 
de memoria los dos nombres. 

Junio a Cristóbal Colón 
nombra. pues. a Hernán Corlés 
el segundo personaje 
en el panteón de América. 

Picardía del destino: 
que se acople nuestro nombre 
al de un malhechor infame 
en el libre de la historia. 

¿No serla mejor ser olvidado 
qlle llevar como 11n estigma 
a través de eternidades 
tan me:quina compañia? 

Maestro Cristóbal Colón 
era un héroe, y s11 carácter 
fue tan puro como el sol 
y también tan generoso. 

Muchos dieron muchas cosas: 
Pero aquél, un mundo dio: 
todo un mundo nuevo, el cual 
tiene .América por nombre. 

No nos plldo liberar 
de esta cárcel terrenal. 
pero supo ampliar la misma 
alargando la cadena. 

Le brinda su graJitud 
toda nuestra humanidad. 
que de Europa se cansó 
y también de África y Asia. 

Uno solo, un héroe grande 

VIII Coná Hcm.M. 148S-1S47. Conquistador del imperio 
ancca;. ostentó en esa oponunidad una audacia. pero tambiCn 
un.m fal.cia y crueldad. sin igual. 
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nos dio más y algo mejor 
que Don Cristóbal Colón: 
aquél que nos brindó un dios. 

Amramfae su señor padre: 
y la madrefae lojéber. 
El se llamaba Moisés1x : 
de mis mejores héroes, el mejor. 

Pero te detienes, Pegaso, x 
demasiado con Colón. 
Esta cabalgata busca 
a Cortés, que vale menos. 

Mi corcel: tus coloreadas 
alas despliégalas ahora; 
llévame hacia el Nuevo Mundo. 
a un pais llamado Méjico. 

Llévame hasta aquel castillo, 
que el monarca Mocte::uma 
asignó a los espalto/es 
como ca.so y alojamiento. 

No sólo techo y comida 
dio el monarca en abundancia 
a los pillos extranjeros. 
Ofi'eció también regalos. 

Obras de arle de oro puro. 
Joyas hechas con maestrlo, 
prMeban la benevolencia 
que el monarca les brindaba. 

Aquel incivilizado. 
ciego idólatra pagano. 
todavía en fe y honor 
y hospitalidad ere/a. 

Aceptó la invitación 
de participar en una 
fiesta que los españoles 
dar querían en su honor. 

Sin reparos y confiado. 
con .nu dignatarios fae 
al cuartel de aquéllos. donde 
lo .!.aludaban lasfunfarrias. 

¿ Tihdo delfesriva/ 
fae tal vez: .. Fidelidad 

IX MstiH:s. Legendario jefe y lcgisl9dor del pucblojt.tdk>. 
x Pegaso: figura de I• mitologia griega: caballo al.&> que lleva 
a los poetas al pais de I• fmuasia. 



Española""?- Se llamaba 
el autor Hernán Cortés. 

Este dio la entrada. Y ya 
se Jan:aron sobre el rey: 
Jo esposaron, reteniéndolo 
en su sede como rehén. 

Pero cuando Monte:umd<1 

falleció. rompióse el dique 
que alauda= aventurero 
protegla de la vengan:a. 

Ahora la marea subía 
como un mar enfurecido: 
se acercaba más y más 
las brcn·as olas humanas. 

Los ataques repelian 
con 11alor los españoles. 
Mas por cierto, con el tiempo 
Jos cansaba este torneo. 

Muerto el rey. se interrumpió 
el aporte de los víveres. 
Se acortaban las raciones. 
y las caras se alargaban. 

Con las caras alargadas. 
unos a otros se miraban. 
Suspiraban y pensaban 
en /afie/ patria cristiana: 

en la dulce, cara España. 
donde se oyen las campanas 
piado.sos y donde espera 
la sabrosa olla podrida. 

cocinada con garban=os 
y también con escondidos. 
o/oro.sos y sonrientes 
b11enos choricitos de ajo. 

Un gran consejo de Guerra 
decidió la retirada: 
por la mañana siguiente, 
la ciudad se dejaría. 

Fácil había sido entrar, 
por astucia de Cortés. 

XI Montquma Moc:tc:zuma tJ•. 1466-1520. -Empcndor- cid 
imperio azteca en M~jico. Recibió amistosamcnlc • las huestes 
espaftolas al mmMlo de Hcndn C<>raa. Fue vilmente en.....,._., 
y tom9do prisionero_ Mucno ti. surgió la rebelión masiva del 
pueblo azteca. que fue cn>elmcntc aplasüda. 
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Retornar a tierra firme 
fae. por cierto, más d{/lcil. 

Méjico, ciudad isleña, 
yace sobre un lago grande. 
En el medio se levanta 
unafortale:a acuática. 

Con Ja orilla comunican 
sólo barcos. balsas. puentes. 
que descansan en pilares. 
Unas islas forman vados. 

Antes de salir el sol, 
partieron los e.spalfoles. 
No batieron el tambor. 
ni tocaron las trompetas. 

No querlan despertar 
a su.s caros anfitriones. 
(Cien mil indios acampaban 
en Ja gran ciralad de Méjico.) 

Esta vez el e.spalfol. 
sin embargo, no acertó. 
Porq11e ya se levantaron 
más temprano los indígenas. 

En los puentes, en las balsas. 
en los vados esperaban 
para servir a sus huéspedes 
el vino de despedida. 

En los puentes. vados. balsas, 
celebróse 11n gran banquete.. 
Y la sangre chorreaba. 
Peleaban los comensales: 

peleaban cuerpo a cuerpo: 
y en desnudos pechos indios 
dejaban sus impresiones 
armaduras espaRolas 

Los indlgenas bramaban. 
Callaban los españoles 
al pugnar para lograr 
un espacio para la huida. 

Este modo de luchar 
an11laba las ventajas 
f!Vl"opeas: los caballos. 
corazas, armas de fuego. 

M11chos espa;fo/es iban 
impedidos por el oro, 



el botín recién saqueado. 
la pecaminosa carga. 

El diabólico metal 
no los dejaba pelear. 
Lo que al almafaefalal. 
fae también fatal al cuerpo. 

Mientras tanto se cubría 
de harcas el lago entero. 
Tiradores disparaban 
sobre puenJes. vados. balsas. 

Alcanzaban con las flechas 
a sus propios compañeros. 
Pero también dieron muerte 
a más de un insigne hidalgo. 

C~ en el pMenle lercero 
Don Gastón. qMe en este día 
.sostenla el estandarte 
con la imagen de la Virge,,'<I' _ 

F11e alcanzada aquella imagen 
por las ./lt!Cltas de los indios. 
Quedaban seis proyectiles 
en el corazón clavados. 

Como las espadas de oro 
que la Madre Dolorosa 
tiene en su nifrido pecho 
al salir los Viernes Santos. 

Morib11ndo Don Gastón 
p11do dar el estandarte 
a Gonzalvo, qMe también 
suc111nbló. Ahora Cortés 

En persona lo tomó 
Lo llevaba el general 
a caballo hasta la noche, 
hasta e/fin de la batalla. 

Murieron ciento .sesenta 
e.spaílole.s ese día. 
Vivos cayeron ochenta 
en las manos de los indios. 

Quedaban heridos muchos 
que lflás larde fallecieron. 
De caballo, unos doce 

xu Yirwcn Mlrfa: madre de Jesucristo cngc:nctr.do por el 
Esplritu S..CO .tegUn la n:ligión cristi...._ El cubo a la virgen 
tuvo un *'BC nolablc en el catolicismo de la Concr.n::fonna. 
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faeron muertos o apresados. 

Alcan::aron por la noche 
Hernán Cortés y su ejército 
la ribera. donde crecen 
escasos sauces llorones. 

11 

De.rpué.s de la gran batalla. 
viene la noche triunfal. 
Cien mil lámparas de júbilo 
alumbran la noche en MéJico. 

Cien mil lámparas de júbilo 
y fogatas encendidas 
lanzan .su agresiva lumbre 
sobre ~alerlas, palacios. 

casas de corporaciones: 
y el templo de Vil=liput::li. 
el bastión pagano rojo, 
parecido a las egipcias, 

babilónicas o asirias 
construcciones colo.sales, 
retratadas en los cuadros 
de Henri Martinxm • el inglés. 

Son las mismas e.sea/eras, 
rampas ancha$, por las cuales 
.suben y bajan lo.s indios 
mejicanos por millares: 

mientras en los escalones 
otros guerreros descansan 
celebrando sus banquetes, 
ebrios de victoria y chicha.. 

En =ig ::ag conducen estas 
rampas a la plataforma: 
a=otea gigantesca. 
rodeada de barandas. 

Ahí sentado en el altar. 
Vit::liput::li. el grande. está; 
sanguinario dios de la guerra. 
monstruo horrendo meJicano. 

Pero es gracioso de aspecto. 

xnl. Martjn Hmn: Pinlor probablcmcnle conlcmporjnco de 
Heme. Con seguridad no es idCrnico aJ pinlor francb Hcnri 
Man in C 1860-1943 ). uno de los jefes de la escuela 
impn::sionista 



tan lleno defiruletas 
que. con todo nuestro espanlo. 
nos da ganar de reír. 

Si lo vemos. puede ser 
que recordemos la Muerte 
Pálida de Basileaxiv. 
o el Man/ce-Pis de Bruselasxv 

A un lado del dios .se encueniran 
los legos. los sacerdotes 
del otro. con sus magnificas 
mantos sagrados de plumas. 

En las rampas. acurrucado 
está un hombrecillo anciano. 
sin un pelo en la cabe::a. 
con un manto colorado. 

Es el SMmo .sacerdote. 
que el cw:lrlllo qfila ya. 
mirando ele reo.Jo a veces 
Mela arriba. hacia .s11 dios 

V/tz/ipMJzli. al parecer. 
ata tnirada comprende. 
Hace .,,. pillo e Incluso m&teVe 
la boca en algún 111omen10. 

En la rampa del aliar . 
.se apuestan también los músicos 
con timhales y cornetas. 
con bocinas y mmracas. 

Con bocinas y matracas 
el gran coro hoce su entrada. 
Un tedéum me.Jicano: 
un maullar como de galos. 

Un maullar como de gatos, 
pero de la especie grande. 
que se llaman gatos-tigres: 
hombres comen, no ratones. 

C11ando con el viento llega 
a la CH"illa aq11el concierto, 
los hispanos acampantes 
se sienten ml{l' miserables. 

XIV Mucnc PMida de Bmilca: ente folclórico relacionado con 
... 4-zas l'ft8Callbrti mcdiev*5. 
xv M9nkc Pis: Est-.ua de un nlfto en la ciudad de Bruselas. en 
aictitud de orins. con d chono de .. ua formando una fuente. 
R&praenta a un nifto que se hmfa perdido y fue i:nconu.do en 
tal a:titud. dorwndo. pues. los padres la estaitu. como cmblc:m. 
de •• ciudad. 
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Tri.'>les bajo aquellos sauces 
todavía están parados. 
contemplando la ciudad 
a través del lago oscuro, 

que refleja, con burla. 
aquellas llamas triunfales. 
Cumo en la platea están 
de un teatro gigantesco. 

El templo de Vit=llput:li 
es el escenario grande. 
donde se festeja el triunfo 
con un gran auto de fe. 

"Sac!flcio humano", es el titulo. 
Afuy antigua es lafdbula. 
No es tan cruel en la versión 
cristiana este mismo asunto. 

En lugar de sangre, 11ino. 
Y el cadáver q11e se ingiere. 
está transformado en un 
delicado farindcco. 

Pero aqul. entre los salvajes, 
bien en serlo va la cosa. 
Y se come carne real, 

y se bebe sangre humana. 

Esta ve= será la sangre 
pura de antiguos cristianos. 
que jamás me:c/aáafae 
con la de judíos o moros. 

¡Ánimo. dios Vit:lipur-/i! 
Hoy recibes sangre hispana: 
y de su caliente olor. 
1u nari: disfrutará. 

Hoy le sacr!flcaremos 
a los ochenta espailoles, 
cuya carne asada luego 
cnmerán los sacerdotes. 

Es humano el sacerdote 
y a este pobre: comilón 
no le basta el simple olor, 
como si basta a los dioses. 

El timbal mortal retumba 
y la cruel bocina suena. 
Significa que ya traen 
a los que aquí han de morir 



A los ochenta espaifoles 
esposados y desnudos. 
los arrastraban hacia arriba. 
hasta el tope del gran templo. 

Ante Vit=liput:li deben 
ellos hincar la rodilla. 
Los obligan a bailar, 
por torturas los obligan. 

Por torturas tan terribles. 
que los gritos de los pobres 
casi ahogan el estruendo 
de la música canlhal. 

¡Pobre público del lago! 
Cortés y sus compaiferos 
perciben y reconocen 
los gritos de sus amigos. 

En el escenario ven. 
con la luz de /cu antorchas 
las.figuras y los rostros: 
ven la sangre y los cuchillos. 

Y de sus cabe.zas .sacan 
los ca.seos y .se arrodillan, 
entonando el triste salmo 
de los muertos: .. De profundis ·•. 

Muertofae también alll 
Ramón de Mendo=a, el hijo 
de aquella abadesa hermosa, 
a quien Cortés habla amado. 

Cuando Cortés vio en su pecho 
el querido medallón 
con la imagen de la madre. 
Prorr11mpió en amargas lágrimas. 

Y las enjugó del ojo 
con el tosco, grueso guante, 
suspiró y siguió cantando 
con los otros: '"Miserere!''. 

111 

Las estrellas palidecen. 
Las neblinas ma1111inas 
suben desde el lago oscuro 
como fanrasmas blancuzcos. 
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Se apagaron ya las luces 
en las terra:as del templo. 
Entre /os charcos de sangre 
ronca el sacerdote y el lego. 

Sólo el manto rojo vela. 
alumbrado por la lámpara: 
Picoteando, coqueteando. 
habla al dios el sacerdote. 

"Vitzliptu=li, Put:livit=li, 
caro diosecito nuestro: 
hoy pasaste bien el día, 
con olores exquisitos. 

Tuviste sangre española, 
que te huele apelilosa. 
Aspiró tu naricita 
el aro1Da con placer. 

Ya te sacrificaremos 
los caballos, nobles monsiruos 
engendrados por los vientos 
en la vil vaca marina. 

Si te portas bien, te envio 
también a mis dos nie1eci1os 
chic:Melo.s de sangre dulce, 
alegria de mi veje::. 

Pero debes .ser buenito. 
ddndono.s nuevas vic1orias. 
SI. querido dio.secito 
Put=l/vilzli, Vit=liplllZli. 

Extermina al enemigo 
extranjero que llegó 
de un pais no descubierto, 
a través del gran Oceáno. 

¿Por qué desde ahí vinieron? 
¿Por el hambre? ¿Por un crimen? 
·Q11eda en fll pais y come·. 
dice un buen refrán antiguo. 

¿Qué quieren? Melieron nuestro 
oro en su ávido bolsillo: 
pero pre1enden que estemos 
satisfechos en el cielo. 

En 11.n comien::o. creímos 
que son seres superiores. 
hijos del sol. inmor1ales. 
arniado.s de rayo y 1rueno. 



Pero humanos son. matab/es 
como los demás. Mi daga. 
esta noche comprobó 
su mortalidad humana. 

Hombres son, no son más lindos 
que nosotros. En verdad. 
por los pelos en sus rostros. 
algunos parecen monos 

Dicen que en sus pantalones 
como el mono. llevan cola. 
Claro: quien no sea mono. 
pantalones no precisa. 

Moralmente repugnantes 
son también: Piedad no tienen. 
Hay quien dice. para colnio, 
qMe a sus propios dioses tragan. 

Extermina a los malvados. 
los perversos tragadioses. 
Yitzllputzli, Putzlivitzli, 
¡concédenos la victoria! .. 

E.sto dijo el sacerdote 
a Sii dios, el CMOI re.3ponde 
con suspiros. con ronquidos, 
como en e/Juncal el viento: 

.. Manto rojo. carnicero: 
ya sacrificaste a muchos. 
Clava ahora tu cuchillo 
en el propio cuerpo viejo. 

Por el tajo ha de salir 
libre el alma que ah/ se hallaba. 
Sobre raíces, sobre piedras, 
va al estanque de los sapos. 

Ahl lo esperará mi tia. 
la princesa de las ratas. 
•A/ma sMelta · te dirá. 
¿cómo se halla mi sobrina? 

¿Alborota Vir:liput.:/i 
en la dulce lu= dorada? 
¿Hay quien le espante las moscas 
y las cuitas de /afrente? 

¿O lo rasca Kat:galara. 
la diosa de la desgracia. 
con férreas garras negras 
impregnada de veneno?· 
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Alma suelta, tú responde: 
• Vil:liput:li te saluda: 
Y que tengas pestilencia 
en tu barriga maldita. 

Porque diste aquel consejo 
por la guerra: Era un abismo. 
Se concreta la malvada, 
la remola profecía 

del derrumbe del imperio 
por unos hombres barbudos, 
que. montando aves de palo. 
irrumpieron desde el este. 

La niujer. dice el refrán. 
lo que quiere. Dios lo quiere. 
Esto vale doble, si e.s 
la mujer madre de Dios. 

Ella es la que a mi me agrede. 
reina orgullosa del cielo. 
una virgen sin defecto. 
hechicera, milagrosa. 

Ella al espaflol /H'Olege. 
y nosotros sucu1r1bimos: 
yo. el más pobre de los dio.ses 
y mi pobre tierra Méjico. 

Manto ro_io, si le hahlasle, 
se introdu:ca tu alma suelta 
en un hoyo: Duenne bien. 
Que no vea mi de3gracia. 

Este templo se derrumba. 
Y yo mismo. ya me esfamo 
entre escombros y destrozos. 
No me volverán a ver. 

Pero no muero: Los dioses 
llegamos a mucha edad. 
Como los loros. Cambiamos , 
como aquellos. el plumaje. 

Al país del enemigo, 
que se /lama Europa. iré 
re.fugiándome. Comien=o 
allá una nueva carrera. 

Me transformo en diablo. El dios 
toma el cuerpo del maligno 
enemigo de enemigos. 
Ahl podré pelear, actuar. 



Bien los he de torturar. 
asustarlos con fantasmas: 
anticipo del infierno. 
Tendrán que aspirar a=ufre. 

A sus sabios. a sus locos 
tentaré y atraeré. 
A su orgullo haré cosquillas, 
que se ria tontamente. 

Un demonio quiero ser: 
Como tal daré la mano 
a Belio/ y Satanás. 
Astarot y Belcebúxvs . 

Y Lilithxvu • a ti. serpiente 
/Isa, madre del pecado. 
Tu crueldad has de enseilarme 

y el buen arte de menlir. 

A mi Méjico querido, 
ya no lo podré sal11ar. 
Pero a mi querido Méjico 
vengaré terriblemente 
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