
LA OBRA MIRIANA Y LA HISTORIA 
DEL CARIBE CONTEMPORANEO 

En este articulo voy a trabajar la relaci6n entre la poesfa y la historia. Par
tire de una teorfa de la historia que guarda relaci6n con una teoria del sujeto y 
de este, en su relaci6n con el Estado, lo social, lo politico y el lenguaje. La 
investigaci6n que me propongo debe definir y acogerse a la teorfa que relacio
na estos supuestos; la misma se encuentra planteada por la poetica hist6rica. 1 

Lo que me propongo y trato de estudiar es, en definitiva, el paralelismo que 
guarda lo hist6rico con lo poetico. Se conciben la historia y la poesfa como dos 
entidades diferentes, ya que el trabajo del lenguaje es diferente, pero las mis
mas se encuentran en el camino de su estrategia, que para ambas, esta formada 
por el sentido. 

Si el sentido orienta a la poesfa como orienta a la historia, tanto una como 
otra se encuentran dentro del discurso, por lo tanto son discursos; son la reali
zaci6n lingiifstica de un sujeto en contradicci6n con lo politico, lo social y su 
relaci6n con el Estado. De ahf se desprende que tanto la poesfa como la histo
ria solamente existen en ellenguaje, es decir, como relatos. A pesar de ser sus 
estrategias las mismas, sus tacticas son diferentes. Por lo tanto, relacionare sus 
estrategias y planteare paralelamente sus tacticas. 

El autor que nos ocupa, Pedro Mir, naci6 en San Pedro de Macorfs, Repu
blica Dominicana, en 1913; es profundamente caribefio: hijo de una puertorri
quefia y un obrero cubano. Nace precisamente en una ciudad que habia sido 
fundada por los intereses azucareros disidentes de la problematica que en lo 
socio-polftico se estaba dando en las dos ultimas antillas que pertenecfan al 
imperio espafiol: Cuba y Puerto Rico. Mir nace, como sefiala el yo de "Hay un 
pais en el mundo", "producto de un viaje"; reafirrnando el sentido de viaje que 
determina la caribefiidad. El yo de "Contracanto a Walt Whitman" se establece 
en su caribefiidad: "Yo,/ un hijo del Caribe,/ precisamente antillano./ Producto 
primitive de una ingenua/ criatura borinquefia y un obrero cubano,/ nacido jus
tamente,/ y pobremente,/ en suelo quisqueyano."2 

Este poema fue publicado en Guatemala por un grupo de artistas y escrito
res y el Comite Guatemalteco de Solidaridad con el Pueblo Dominicano. Era la 
epoca de la resistencia contra la dictadura de Rafael L. Trujillo. Ya en 1952 
Mir trabaja la concepci6n que llama Caribe a la regi6n y la distingue de las 

1 Henri Meschonnic, "EI marxismo excluido del lenguaje" (I y II), Cuaderno de poetica, sept.-die. 
(1985), III, 7, pp. 5-57 y enero-abril (1986), ill, 8, pp. 7-46. 

2 P. Mir, Viaje a La muchedumbre, Segunda edici6n, Mexico, Siglo XXI, 1973, p. 39. 
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Antillas, que aquf son vistas como componentes de un todo regional. 
Lo que acabo de seiialar nos muestra que el discurso poetico que voy a si

tuar esta impregnado de una ideologfa que define y situa al Caribe, en un aquf 
y ahara, cuyo sentido, por abandono, o por desplazamiento, niega la decimo
n6nica definicion de antilla que a Ia vez exclufa a otros pafses que hoy conce
bimos como parte de la dialectica del sentido de nuestra cultura: 

La poetica miriana es historica, trabaja lo historico y tiene su historicidad. 
Uno de los textos donde mas se trabaja lo historico y la historicidad que guar
da el sujeto en su relacion con lo social, lo es el "Contracanto a Walt Whitman". 
Whitman, poeta romantico norteamericano elaboro una poesfa ligada a la his
toria de su pais, influido por la filosoffa de Ralph Waldo Emerson. En su obra 
el sujeto y la trascendencia eran vistas de una forma pantefsta; como aparece 
en su famoso "Canto a mi mismo" que publico en su libra unico: Hojas de 
hierba.3 La poesfa de este autor influyo profundamente en los poetas moder
nistas caribefios y latinoamericanos, como el cubano Jose Martf y el nicaragiien
se Ruben Darfo. 

Mir trabaja la historia de Estados Unidos asf: 

Hubo una vez un territorio puro. 

; 

Arboles y terrones sin rubricas ni alambres 
Hubo una vez un territorio sin tacha. 

Hace ya muchos afios. Mas alia de los padres 
de los padres 

Las llanuras jugaban a galopes de bllfalos. 
Las costas infinitas jugaban a las perlas. 

Las rocas descendfan sus vientres de diamantes. 
Y las lomas jugaban a cabras y gacelas ... 4 

A ese origen natural, deudor del romanticismo y el pantefsmo, ideologfa 
que sirve de modelo al poema; sigue una lectura del yo whitmaniano como un 
yo individualista. La pureza del territorio va a ser transgredida por la llegada 
de la propiedad privada, simbolizada por "la palabra mfo".5 Sefiala Manuel 
Matos Moquete que: 

La lectura que Mir hace de la poesfa de Whitman sigue un esquema ideol6gico 
marxista mediante el cual explica el surgimiento, desarrollo y decadencia de la sociedad 
capitalista en Estados Unidos a traves del conflicto de intereses entre lo individual y 
lo colectivo, el yo y el nosotros.6 

3 Walt Whitman, Leaves of grass, Nueva York, Doubleday, Dorian & Co., Inc., 1940. 
4 P. Mir, "Contracanto a Walt Whitman", en Viaje a La muchedumbre. 
5 /b(d., p. 43 . 
6 Manuel Matos Moquete, "Poetica polftica en la poesfa de Pedro Mir", Cuaderno de Poetica", sept

die., (1987), V, 47, p. 13. 
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La palabra como enunciaci6n de la realidad que hace aparecer una situa
ci6n socio-econ6mica, tambien nos remite al rnito del origen de la creaci6n, 
segun el cual las cosas cobraron vida despues de invocadas. En el poema el 
origen se relata y se simboliza convirtiendose en un origen del origen, el des
plazamiento de Ia metafora. 7 

Hubo una vez un territorio puro. 
solamente faltaba que la palabra 

' rruo 
penetrara su regimen oscuro. 

Sin embargo, 
el yo iba a decirla esta alii 

- pero cogido 
como un pez I en su red de costillas8 

El origen mas alla de los pioneros, mas alla de la propiedad pri vada, es 
simbolizado por la ideologfa delliberalismo fundador. El yo pequeiio burgues 
que la ideologfa socialista trata de deconstruir es introducido por Mir para sim
bolizar el origen del capitalismo norteamericano: el territorio puro es invadido 
por el capitalismo liberal. El sentido nos remite a una crftica medieval que 
concebia el comercio como una actividad corrupta y que se encuentra en la 
metafora de Prudhomme: "la propiedad privada es el robo": 

Fue un salto. 
De repente 
el mas recondite yo 
encontr6 su secrete beneficia. 
Libertad de trabajo. Libertad de conciencia. 
Libertad de palabra. Libertad de camino. 
Libertad de aventura, proyecto y fantasfa ... 9 

Y suavemente se forj6 la canci6n: 
yo el cow-boy y yo el aventurero 
y yo el pioneer y yo el lavador de oro 
y yo Alvin, yo William con mi nombre y mi 
suerte de barajas .. . 1o 

El poeta trabaja el paralelismo entre su historia y la historia de los historia
dores dando saltos por etapas y en ese etapismo ambos juegan a la misma teo
ria de la historia. AI principio existe un ''territorio puro" -primera etapa-~ 11 

7 Jacques Derrida, La deconstrucci6n en lafrontera de lafilosof !a: La retirada de La metafora, Barcelona, 
Paid6s, 1989. 

8 P. Mir, op. cit., p. 43 . 

9 Ibid., p. 44. 
10 lb{d., p. 48. 
11 lbtd. , p. 43. 
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le sigue "un sal to", simbolizado por la "palabra yo" que pone en presencia al 
individualismo y al capitalismo liberal como hemos sefialado mas arriba -se
gunda etapa , 12 lo que nos remite ala teorfa de la historia en el marxismo-; y 
continua (tercera etapa): 

Ahora, 
escuchadme bien: 
si alguien quiere encontrar de nuevo 
la antigua palabra 
yo 
vaya a la calle del oro, vaya a Wall Street13 

Esta tercera etapa, la imperialista, es la que pone en tension todo el sentido 
del poema y constituye el sentido fundador por oposici6n a la ideologfa que 
domina el texto. La lectura de Whitman, su enunciaci6n de la democracia y del 
yo que lo es todo: 

Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son, 
turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and 

breeding, 
no sentimentalist, no stander above men and women or 
apart from them, 
no more modest than immodest ... 
Whoever degrades another degrades me, 
and whatever is done or said returns at last to me. 14 

Ese yo, leido por Mir y parodiado su sentido, tambien se encuentra paro
diado al personificar un actante, Mr. Babbitt: "Yo, Babbitt un cosmos, un hijo 
de Manhattan". 15 Mir pas a del senti do del yo del poema whitmaniano, al sen
tido del actante de su texto. Este es una realizaci6n de lo socio-politico. De 
manera significativa la teorfa de la historia de Mir conduce a la elaboraci6n de 
actantes: la personificaci6n de la historia, elemento de la historia como relato. 

La enunciaci6n de Mr. Babbitt, el cosmos de Manhattan, el personaje de 
Wall Street, impera en el texto: "traedme las Antillas",/ "traedme la America 
Central",! "traedme la America del Sur" I "traedme todos los pueblos en azucar 
y nitrato, en estafio, en petr6leo, en bananas,/ en almfbar". 16 A la voz impera
tiva sigue una consecuencia que va construyendo el ritmo del sentido del poe
rna: "viene cayendo", cada pais que entra en el senti do '"viene cayendo", pero: 
"Cuba trae su dolor envuelto en un estremecimiento de comparsas"; "Mexico 

12 Jb{d. ' p. 44. 
13 !b{d., p. 56. 
14 Agustin Bartra, Antolog{a de la poesta norteamericana, Segunda edici6n, Mexico, Universidad Nacional 

Aut6noma de Mexico, 1972, p. 74. 

15 P. Mir, op.cit., p. 56. 

16 P. Mir, op.cit. , p. 56. 
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trae su rencor envuelto en una sola mirada fronteriza". El poder de atracci6n 
del actante imperial es absoluto: "no pregunteis por Mr. Babbitt, os lo he di
cho./ Vienen todos, vi en en cayendo". 17 

En esta parte, la enumeraci6n pais por pais destaca un recurso significante 
usado por Mir. La enumeraci6n es amplia, su objetivo es politico: presentar el 
canicter absoluto del imperio, dentro de una perspectiva geo-polftica. Por otra 
parte, el paralelismo es trabajado desde una perspectiva econ6mica: los pue
blos puestos en el ritmo del senti do, vienen en metonimias: "en azucar", "en 
nitrato", "en estafio", "en petr6leo", y "en bananas". 18 

El sondeo de los paralelismos hist6ricos de Pedro Mir nos envia de nuevo 
al origen, en este caso; en suelo quisqueyano: "Los balbuceos americanos del 
capitalismo mundial", asi subtitula su ensayo hist6rico El gran incendio. Es 
notable la reiteraci6n de Mir en el origen y, sobre todo, en el relato no cientista 
en el que trata de validar sus discursos hist6ricos. Esta obra esta dividida en 
"jomadas" y las mismas tienen: "antecedentes", "consecuentes" y "concluyen
tes". Esto le da base a nuestra hip6tesis de la historia como relato y nos deja 
entrever que el autor trabaja entre la metafisica del origen y la concepcion 
positivista de la historia. De esta manera, Mir relata la historia, el origen de las 
devastaciones que inician el sistema de tierras comuneras en Republica Dorni-

• me ana: 

Un visitador nervioso, enviado por el Arzobispo de Santo Domingo, en Ia Isla 
Espanola, recorrfa las poblaciones del litoral Norte una manana sonriente. Eran los 
dias en que un siglo que acaba de morir anuncia el nacimiento de una epoca nueva, 
precisamente all a por los dfas juveniles del aiio de 1600... Cuando el en vi ado se 
asom6 a aquellas paginas, como algunas tfas solteronas se asoman a las picardfas de 
sus sobrinas, hizo un descubrimiento desolador: los libros que lefan las favorecidas 
doncellas eran nada menos que Biblias "en romance glosadas" segun la (sic) de 
Lutero. 19 

La busqueda del origen esta legitimada por el relato miriano. Desde el ini
cio el autor que ensaya la historia no se aferra a la verdad erudita de notas y 
citas; el autor vuelve a la realidad empirica, a lo vivido, a lo que no puede 
comprobarse, a lo que tal vez fue, a lo que no se queda en la cientificidad. Para 
contrastar esa postura miriana sobre la historia, se puede tomar el mismo pr6lo
go que le escribe Rafael Altamira a la obra Tres leyendas de colores de Mir. El 
investigador basado en la cientificidad se encuentra con un relato hist6rico que 
no se instala en la ciencia: 

17 /b(d., p. 57. 
18 p M. l . . 1r, oc.ctt. 

l9 P. Mir, El gran incendio: los balbuceos americanos del capitalismo mundial, Tercera edici6n, Santo 
Domingo, Taller, 1984, p. 19. 
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Creo innecesario decir mas por mi parte. Lea el publico culto el libro de D . Pedro 
Mir; y no lo vea como si fuera una novela (aunque ya sabemos que la novela es una 
rama de la Historia humana y que, mas de una vez, ha beneficiado a esta); hecho que 
he subrayado en algunos de mis libros y respecto del cual avise a mis discfpulos, del 
servicio que presta a la investigaci6n cientifica.20 

Para Altamira la cientificidad legitima la historia, la narraci6n debe ser un 
desbordamiento de lo racional. Mir zigzaguea entre la teorfa y la pnictica. Sus 
reflexiones sobre lo que hace son contradictorias. El objetivo de El gran in
cendio es la busqueda del tiempo perdido yen este aspecto cita a Marcel Proust. 
Sefiala: 

Pero nosotros tenemos que impedir que la novela se interponga en nuestra busqueda. 
Y sf, como suele suceder en Ia vida misma, los acontecimientos mas positivamente 
tienen ribetes novelescos ... no quiere esto decir que el relato de estos acontecimientos 
y la meditaci6n que ellos involucran y arrastran pertenezcan al dominio de la novela.21 

Mir nos confirma aquf dos hip6tesis: primero, que su objetivo como "his
toriador" es la busqueda del origen. Aquf el autor se enmarca dentro de Ia 
metaffsica, aunque partiendo de una teorfa materialista de la historia; segundo, 
que concibe lo novelesco como una faceta de lo hist6rico, por lo que basa su 
discurso en el relate : en lo empfrico y en la tradici6n oral: 

Los relatos ( ... ) determinan criterios de competencia y/o ilustran la aplicaci6n. Definen 
asi lo que tiene derecho a decirse y a hacerse en la cultura, y, como son tam bien una 
parte de esta, se encuentran por eso mismo legitimados.22 

Y mas adelante sefiala: 

Aquf no se trata, pues, de invenci6n. Sino de busqueda. Y no s6lo del tiempo perdido 
sino tambien, y muy en primer plano, de las causas y consecuencias de Ia perdida. 
Sobre todo, porque Ia busqueda del tiempo perdido no puede tener otro sentido que 
el recuperarlo. Y conocerlo es ya un primer paso para esta recuperaci6n.23 

Mir juega ala metaffsica del origen y al predominio del pueblo como mentali
dad colectiva. Por eso titula una de sus obras "Leyenda". 

A partir de su teorfa de la historia Mir trabaja su texto Cuando amaban las 
tierras comuneras. En esta obra su perspectiva hist6rica esta planteada directa
mente y explicada por su actante Quique Villaman: 

20 Rafael Altamira, "Pr6logo" a Tres leyendas de colores, op.cit., p. 8. 
21 P. Mlr, op.cit., p. 21. 
22 Jean-Fran9ois Lyotard, La condicion postmoderna, Madrid, Catedra, 1989, p. 50. 

23 P. Mir, op. cit., p. 2 1. 
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El fuego no tolera la reconstruccion ni el remiendo y en consecuencia broto de 
aquellas ruinas humeantes un marco historico desconocido eo este continente de cuyo 
seno nacieroo dos' naciones distiotas y no solo una y esta es mis queridos compatriotas 
una bella historia y si quieren que lo diga todavfa de una manera mas exacta es una 
historia entrafiable porque es nuestra historia mi historia y la historia de cada uno de 
ustedes.24 

En la novela -igual que en otros textos- Mir vuelve ala historia y sobre 
todo al origen. Sustenta que las devastaciones de Osorio, en la banda norte de 
la Isla Espanola, dieron inicio al capitalismo mundial. Ademas, que de este 
nuevo marco formado por la lucha entre los imperios coloniales surgieron la 
nacion haitiana y la nacion dominicana~ pero sobre todo, nacieron los terrenos 
comuneros. Este analisis nos remite a la estrategia polftica de Pedro Mir, su 
relacion con la sociedad y el Estado. 

Los terrenos comuneros significan en la teoria de Mir la forja de una co
munidad agricola basada en la propiedad comun de las tierras y un retorno del 
hombre al Paraiso. La historia tiene en estos discursos una trayectoria cfclica 
de vuelta al origen: 

Un viejo dicen siempre es un viejo pero si Ia historia se repite aunque sea en un grado 
superior de desarrollo entonces el viejo ademas de un viejo viene a ser algo asf como 
un deposito maravilloso de repeticiones de la historia y una especie de fuente donde 
beber no solamente el pasado sino tambien lo porvenir puesto que ese pasado habra 
d . 25 e repetuse ... 

La estrategia se puede otear. V eamos el decir de Pedro Mir: 

En el lado de aca del gran incendio donde solo encontramos una comunidad dispersa 
de seres desgraciados que no pudieron escapar de las ruinas humeantes y que al 
despertar de aquella pesadilla descubrieron que eran los propietarios de todo aquel 
territorio de donde habfan emigrado la propiedad privada y los portadores de ella 
dejando a'demas un prodigioso ganado para ser disfrutado y fue asi como nuestros 
adanes y evas fueron arrojados al Parafso.26 

Cuando amaban las tierras comuneras es un capitulo mas de la escritura 
que pone en tension la ideologfa latinoamericana de la tierra como el medio 
fundamental para organizar un modelo economico propio. Mir trabaja esa ideo
logfa basado en una metaffsica del origen, la que desde la teorfa ciclica de la 
historia lo conduce ala politica y a la tension que establece entre sujeto y Es
tado. 

Las tierras comuneras funcionan en la estrategia polftica de Mir como una 
utopia recuperable, no en sf misma sino como modelo para otro modelo, el 

24 P. Mir, Cuando amaban las tierras comuneras, Mexico, Siglo XXI, 1978, p. 180. 
25 Ibid., p. 282. 

26 Ibid., pp. 181 y 182. 
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modelo socialista. Es decir, que aquf se plantea una metafora de otra metafora. 
Asf describe Quique Villaman, maestro de escuela, el modelo de terrenos co
muneros: como una institucion que nacio en 1620 y finalizo con la invasion 
estadounidense en 1920; un sistema de tierra que permitio a los dominicanos el 
disfrute de la propiedad territorial sin que la propiedad y las divisiones clasis
tas obstaculizaran el desarrollo humano en medio de una naturaleza proveedo
ra de los frutos que le permitfan consolidarse como un ser superior. 

Las devastaciones, dispuestas por Felipe III, constituyeron una demostra
cion de la debilidad militar de Espana en el Caribe. Esta no pudo contener el 
comercio de contrabando que realizaban los vecinos de esos lugares con co
merciantes europeos provenientes de pafses capitalistas competidores, tanto en 
el aspecto economico como en el religioso.27 

Bosch se remonta a 1594 para encontrar las huellas de este acontecimiento, 
que el mismo ha descrito como un acontecimiento de "consecuencias funestas" 
para Espana y para los pafses del Caribe. 28 Igual que Mir, este parte del origen 
religiose de la reaccion que pone en conocirniento al rey espanol del problema 
existente en La Espanola. Lo religiose estaba mezclado con lo economico y este 
con la politica de dominacion que surgfa de la estrategia de los imperios euro
peos. 

La solucion tomada por Felipe III fue despoblar la parte occidental de la 
isla "sus pobladores, con los ganados, los esclavos, las bestias de silla y carga 
que tuvieran, serfan llevados ala region oriental" .29 Las consecuencias de este 
acontecimiento son las mismas para Bosch y para Mir: las devastaciones abren 
la puerta a la influencia de los competidores europeos de Espana: Inglaterra, 
Francia y Rolanda. La consecuencia mas inmediata es el establecimiento de una 
sociedad de cazadores de ganado, los bucaneros, que vendian las pieles a los 
barcos contrabandistas de esos pafses y posteriormente un grupo que se dedico 
a la agricultura, dando base a la apropiacion de ese territorio por parte de Fran
cia y al establecimiento de la colonia de Saint-Domingue de la que surgio la 
revolucionaria Republica de Haitf. 30 Mir es reiterative en que con este aconte
cimiento se inicio el capitalismo en America. 

Hay otros aspectos que debemos situar en el discurso historico de Mir: 

La antigua colonia espanola o lo que habla quedado tras el delirio pirotecnico de 
Osorio, se habfa sumido en un profundo suefio. En el perfodo transcurrido entre las 
llamas antiguas y los tambores modemos, el pais parecfa haber excavado una pro
funda cueva y haberse echado a dormir en el fondo de ella. El sistema feudal echo 

27 Juan Bosch, De Cristobal Colon a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial, Cuarta edici6n, Santo 
Domingo, Alfa y Omega, 1983. 

28 Ibid., p. 183. 
29 /b{d., p. 187. 
30 lb£d. , p. 193. 
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profundas raices somnolientas y anul6 al pafs en su cueva condemindolo a vivir 
perpetuamente en el. Cada afio que transcurrfa alejaba mas a aquel pueblo de la vida 
moderna. Era, en ese final del siglo. dieciocJ1o tan inmediato al diecinueve, una reliquia 
brumosa y harapienta del siglo dieciseis.31 

.. 

Si despues de las devastaciones la Isla qued6 en el sueiio feudal, (,c6mo se 
origin6 el sistema paradisfaco de las tierras comuneras? Entre el historiador 
Pedro Miry su personaje Quique Villaman hay dos sentidos de la historia: el 
{eudal y el paradisfaco de las tierras comuneras. 

Quique Villaman describe los terrenos comuneros como "una forma pecu
liar" de relaciones de producci6n basadas en el disfrute colectivo de la tierra, 
sin que. existiera la propiedad privada, sin que por medio se presentara el tftulo 
notarial. Era un "sistema desconocido" en otros lugares.32 

H. Hoetink, basandose en la Historia de Santo Domingo de Antonio Del
monte y Tejada, coincide con Mir al describir el origen de los terrenos comu
neros. Hoetink profundiza en la descripci6n de las caracterfsticas de este mo
delo agricola: la escasez poblacional, el poco valor de la tierra y la _ausencia de 
mensura catastral que dificultaba dividir el hato, posibilitaban la existencia de 
los terrenos comuneros, que existfan segun Antonio del Monte y Tejada desde 
el siglo XVII. 33 

El origen sigue siendo el punto de partida de la ideologfa que articulan los 
textos mirianos. En El gran incendio el punto de partida, situado como cita 
filos6fica (sentido dialogante)34 es un pensamiento de Heraclito de Efeso: "El 
fuego se cambia por todas las cosas, y todas las cosas por el fuego, lo mismo 
que el oro por la mercancfa y la mercancia por el oro". Esta cita esta colocada 
al comenzar ellibro en su "Jornada primera: antecedentes". La misma acentua 
el sentido del origen; origen de dos naciones que es expresado asf: 

No( ... ) permitan ser arrastrados por los convencionalismos patrioteros que nos quieren 
convertir en colonizadores espafioles y creadores del Nuevo Mundo cuando somos los 
hijos legftimos de la destrucci6n y la catastrofe porque de esa manera crearemos un 
pasado legendario y mitol6gico pero nos impedirfa conocer a fondo nuestras esencias 
contemporaneas y el curso genuino de la historia a traves de todas sus epocas ... 35 

Lo que sigue en 1920 es, desde cierta perspectiva positivista spenceriana, 
la muerte de un mundo. Un cosmos donde "se llevaba el honor en los bigo
tes";36 donde la tierra se vende por 20 pesos y sino se esta utilizando se guarda 

31 P. Mir, El gran incendio, pp. 150-151. 
32 P. Mir, Cuando amaban las tierras comuneras, p, 182. 
33 H. Hoetink, El pueblo dominicano (1850-1900), Santiago, Universidad Cat6lica Madre y Maestra, 

1985, p. 15. 
34 M. M. Bajtfn, Estetica de la creaci6n verbal, Segunda edici6n, Mexico, Siglo XXI, 1985, pp. 294-323. 

35 P. Mir, op. cit., p. 184. 
36 Ibid., p. 82. 
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la costumbre de quitarle la cerca. Don Flor, hombre de levita y leontina, es el 
actuante que sirve para dramatizar el fin de ese mundo que se inicia con la 
intervencion estadounidense de 1916 y con las disposiciones catastrales que se 
imp lantaron. 

En la poetica de Pedro Mir la tierra es la patria, el sentimiento de lo que 
existe se une a la no posesion del suelo. La intervencion es la transgresion que 
pone la patria en peligro y que significo el derrumbe del sistema de tierras 
comuneras. El sentido del campesino duefio de todo el territorio nacional, que 
es presentado en la obra como una "situacion paradisfaca"37 fue trastocado por 
los estadounidenses; su punto de partida es la agrimensura. El agrimensor es el 
actuante que da base a otro mundo: el de la propiedad privada y del terrate
niente: 

... Bubo tipos como el padre de Bonifacio Lindero que en lugar de rebelarse por el 
deslinde de las tierras opt6 por convertirse el mismo en deslindador clavando linderos 
libremente en raz6n de que nadie le iba a impedir que lo hiciera si estaba dispuesto 
a trabajarlas pero en realidad de lo que se trataba era de someter al Tribunal de Tierras 
las propiedades de las tierras que habfa cercado al amparo de un titulo cualquiera y 
des de luego falsificado. 38 

Es significativo que la novela de Mir tenga como escenario a tres puntos 
geograficos donde se desarrollo la industria azucarera: Puerto Plata, San Pedro 
de Macoris y La Romana. Principalmente estas dos ultimas ciudades colocadas 
en el sur y sureste de la Isla fueron asiento de los intereses azucareros estado
unidenses a principios de siglo y fundaron la polftica de la intervencion esta
dounidense. 39 

Este acontecimiento, fruto de la polftica expansionista de Estados Unidos, 
constituyo el final del sistema de los terrenos comuneros y dio inicio a una 
reestructuracion del modelo capitalista en la Republica Dominicana. Aquel pafs 
necesitaba producir azucares para el mercado mundial aprovechando la coyun
tura de la Gran Guerra. Las antiguas tierras comuneras fueron convertidas en 
plantaciones de cafia de azucar y se desarrollo un enclave azucarero, principal
mente en las ciudades de La Romana y de San Pedro de Macorfs. 

Sobre el desarrollo de este enclave azucarero sefiala Manuel Moreno 
Fraginals: 

La producci6n azucarera de la Republica Dominicana que habfa crecido consistente
mente desde principios del siglo XX (53,000 ten 1900; 126.058 ten 1915) recibi6 
un nuevo impulso a partir de la ocupaci6n norteamericana (1916-1924 ), entrando 
plenamente a la fase corporativa de su desarrollo. Durante la ocupaci6n se ponen en 

37 lb{d., p. 84. 

38 lb{d., pp. 84-85. 
39 Manuel Moreno Fraginals, La historia como arma y otros ensayos sobre esclavos, 

plantaciones, Barcelona, Catedra, 1983, p. 87. 
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marcha los centrales "Romana" (desde entonces el mayor de la Republica), "Bara
hona", "Las Pajas" y "Boca Chica". Estas nuevas industrias y Ia ampliaci6n de las 
' 
preexistentes, duplicaron la producci6n durante los afios de Ia ocupaci6n norte-
americana (128.000 t en 1916; 233,000 t en 1924) y triplicaron tambien Ia tierra, 
desde 56.420 ha a 159.913 ha en el mismo perfodo.40 

Se produjo el reordenamiento del Estado dominicano como un poder al 
servicio del capitalismo estadounidense que se manifestaba en los intereses 
azucareros. La dictadura de Ulises Heureaux y el gobierno de Ramon Caceres 
constituyen el punto mas elevado de la asociaci6n de la oligarquia dominicana 
a esos intereses. Caceres firma con Estados Unidos la Convenci6n Dominico
Americana que pasa las aduanas al control extranjero. Cuando no puede 
mantener el control del Estado, ni mantener la estrategia del gobiemo estado
unidense, el gobierno de Woodrow Wilson decide intervenir directamente en 
Republica Dominicana:41 

Entre los objetivos logrados por el gobierno militar se pueden citar los siguientes: a) 
el desarrollo de un programa de obras publicas encaminado a establecer una red de 
carreteras que comunicara todo el pais; b) la organizaci6n de una guardia nacional que 
controlara todo el territorio nacional y se convirtiera en el unico organismo armado 
en el pais; c) la legalizaci6n de los tftulos de propiedad de las compafifas azucareras 
y madereras; d) Ia implantaci6n de una tarifa arancelaria que reestructura Ia economfa 
nacional y debilita las bases econ6micas de las clases dominantes locales.42 

La politica del gobierno militar se concentr6 en crear una infraestructura 
que le pennitiera el control politico y econ6mico del pais. Esto implic6 el des
pojo de las tierras de los pequefios campesinos y el crecimiento de ese mons
truo verde que iba, poco a poco, cambiando los campos del este del pais en el 
dominio del central. La construcci6n de nuevas vias de acceso le permiti6 a los 
interventores iniciar una campafia de "pacificaci6n" del pais, librandolo de las 
seculares rencilla:s polftico-militares del Concho Primo, y los brotes de resis
tencia campesina que se dieron, principalmente entre los campesinos que se 
resistian a ser desplazados, y que fueron llamados despectivamente "gavi
lleros". 43 

Mir enfoca la resistencia del movimiento campesino en su novela cuando 
se refiere a " .. .los azares del movimiento gavillero que por entonces estreme
cfa aun la vida buc6lica de la parte oriental de la Republica bajo el mando de 
un numero desconocido, pero impresionante de aguerridos combatientes. "44 

40 lbfd., pp. 92-93. 
4 1 Emilio Betances, "Orfgenes del Estado capitalista en Ia Republica Dominicana", PoUtica: teorfa y 

acci6n, die. ( 1989), X, 117, p. 22. 
42 lbfd. , p. 23. 
43 J. Bosch, op. cit., p. 662. 
44 P. Mir, op. cit., p. 2 13. 
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Vicentico, Blanco Caraballo, Felix Laureano, Mango Viejo, Fidel Ferrer, 
Ram6n Natera y Pedro Tolete son colocados por Mir como los combatientes 
de esa resistencia campesina al desalojo o despojo de las tierras comuneras, pero 
tambien los iniciadores de la lucha contra el imperialismo estadounidense que 
va a seguir el pueblo dominicano en este siglo. El autor toma el folklore como 
recurso significante de su novela, para dar el sentido de gesta de· pueblo al 
movimiento campesino, ("tolete ya lo rulo' estan I tolete pa' comer con pan"), 
al referirse al ultimo de estos gavilleros. Su estrategia hay que situarla en todo 
el texto, pero provisionalmente puedo sefialar que se debe al populismo y al 
sentido de la historia buscado dentro del pueblo mismo.45 

Mir presenta tambien la ideologfa imperialista que consideraba a los lfde
res del movimiento como "gavillas": forajidos y ladrones de los campos, de 
donde proviene el nombre como se le conoce, siguiendo a un peri6dico de la 
epoca: 

... El peri6dico explica a continuaci6n que estos gavilleros eran simplemente unos 
forajidos dedicados a asaltar las bodegas de las plantaciones azucareras obligando a 
los marines a ocupar el pais y como resultado de esa informacion el director del 
peri6dico manifestandole su mas energica protesta por los terminos en los cuales se 
interpretaba la resistencia nacional a la ocupaci6n militar extranjera ... 46 

En esta novela, el movimiento gavillero, que hist6ricamente fue de carac
ter regional, aparece considerado como un movimiento nacional y, ademas, 
como el defensor de los terrenos comuneros.47 Mir trabaja la historia domini
cana desde el ensayo hist6rico y desde el poema; la relaci6n entre la poesfa y 
la historia nos conduce a una teorfa dellenguaje, del sujeto y del Estado.48 

En su poema "Hay un pais en el mundo" el sentido hist6rico y la apuesta 
polftica del autor lo llevan a interpretar la historia a partir de la tierra, la cafia 
y su manifestaci6n mas absoluta: el ingenio; asf como la situaci6n de los cam
pesinos. Todo esto ligado a la destrucci6n del sistema de terrenos comuneros y 
Ia influencia determinante de Estados Unidos en la polftica dominicana. 

La situaci6n del "pais" de ese poema es, en el terreno afectivo, politico y 
material: "Sencillamente triste/ y oprimido/ sinceramente agreste y despobla
do". Ese despoblamiento guarda una relaci6n paralela con la historia domini
cana. Pero en el texto que me ocupa, Mir trabaja lo hist6rico con un ritmo-sen
tido que traspasa la historia de los historiadores y elabora su propia historia, 
entre la polftica y la utopia: 

45 Matos Moquete, op.cit. 
46 P. Mir, op. cit., p. 215. 
47 lb(d., p 216. 

48 H. Meschonnic, loc.cit. 
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.. . y tierra bajo los arboles y tierra 
bajo los rios y en la falda del monte 
y al pie de la colina y detras del horizonte 
y tierra desde el canto de los gallos 
y tierra bajo el galope de los caballos 
y tierra sobre el dfa, bajo el mapa, alrededor 
y debajo de todas las huellas y en medio 
del amor.49 

, 
Miguel Angel Fornerfn 

La abundancia de tierra trabaja el sentido de una comunidad campesina que 
se aferra a su proyecto agricola como unica forma de sobrevivencia. Sefiala 
Michiel Baund que el productor agricola vivfa en una situaci6n crucial al final 
del siglo XIX basta el extrema que era de preocupaci6n de las clases urbano
mercantiles la situaci6n de la producci6n agrfcola.50 

Republica Dominicana, desde mediados del siglo pasado, habia tenido que 
enfrentarse a una intromisi6n extranjera. El poeta recrea la utopfa y la polftica 
desde la ideologfa que funda la sociedad agricola: 

No es eso solamente. 
Faltan hombres 
para tantas tierras. Es decir, faltan (hombres 
que desnuden la virgen cordillera y la hagan madre 
despues de unas canciones.51 

He llamado utopfa a ese anhelo del yo poematico, ya que no se funda den
tro del texto como una realidad sino como un deseo, por lo cual pasa a lo po
lftico. La existencia de tierra no implica en el poema el disfrute de la misma 
por los sujetos que actuan dentro de su estructura. Noes cierto que los campe
sinos van a cultivar "cantando su franja propietaria".52 Porque la tierra no al
canza para "su bronca muerte'' , no alcanza "para quedar dormido".53 El poema 
propane una historia paralela con la situaci6n del campesino despojado de sus 
tierras. El yo poematico se pregunta: 

£,C6mo es posible? 
£,quien dice que entre la fina 
sal ud del oro 
los campesinos no tienen tierra ?54 

49 P. Mir, "Hay un pais en e1 mundo" en Viaje a La muchedumbre, p. 4. 
50 M. Baund, "ldeologfa y campesinado: el pensamiento de Jose Ramon Lopez", Estudios Sociales, 

abril-junio (1987), XIX, 64, pp. 66-67. 

s1 p M' · 4 . 1r, op. cLt., p. . 
52 lb!d., p. 5. 
53 Jb(d., p. 6. 
54 Ibid., p. 10. 
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El sentido remite a la causa de esta situaci6n: el ingenio como poseedor de 
las tierras, los hombres, los medios de producci6n, los politicos, los abogados, . ~ 

de todo. Este actua como el transgresor, posee todo y todo lo convierte en cris-
tales de azucar; exporta hasta el paisaje y el pafs mismo se va camino de los 
puertos extranjeros. El ritmo del sentido del poema trabaja lo polftico y la his
toria en la poetica de Pedro Mir: 

Miro un brusco tropel de rafles 
son del ingenio 
su soporte de verde aborigen 
son del ingenio 
y las mansas montafias de origen 
son del ingenio 
y la cafia y la yerba y el mimbre 
son del ingenio ... 
.. . y los pueblos pequefios y vfrgenes 
son del ingenio 
y los brazos del hombre mas simple 
son del ingenio 
y los gu.ardias con · voz de fusiles 
son del ingenio ... 55 

El d6lar es en este poema la metafora que representa este dominic: "el re
sultado". La medida del valor de todas las mercancfas, como es definido por 
los economistas materialistas, resume toda la apropiaci6n y la enajenaci6n eco
n6mica que plantea el ritmo del poema y que guarda un sentido paralelo a la 
historia de los historiadores: 

Recorre las ciudades de los abogados 
que no son mas que placas y silencio, a los abogados 
que no son mas que nieblas y silencio y a los jueces 
silenciosos. Sube, salta, delira en las esquinas 
y el dia lurninoso se resuelve en un d6lar inrninente. 
Un d6lar! He aqui el resultado. Un borbot6n de sangre.56 

Esta interdicci6n no termina ahi. Desde la apropiaci6n de las tierras el yo 
poematico Ianza su venganza, su desquite: la maldad de los que se roban la tie
rra, su deshumanizaci6n y su falta de virilidad: no tienen sexo en una patria 
don de los campesinos no tienen tierra. 57 

El yo del poema busca a los culpables y plantea la acci6n del desquite el 
cual debe darse en nombre de la patria y anuncia la revoluci6n a traves de su 

• consecuenc1a: 

55 / b(d., p. 13. 
56 /bed., pp. 14-15. 
57 /b(d., p. 9. 
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Y sacando los heroes de su tumba 
habra sangre de nuevo en el pafs. 
Habra sangre de nuevo en el pafs.58 

Miguel Angel Fornerfn 

Mir simboliza el serrtido partiendo de tres acontecimientos fundamentales 
de la historia dominicana y los procesos sociales que la han determinado. Si 
observamo's bien, toda la relacion que este autor establece entre su obra y la 
historia de su pafs esta enmarcada en esos procesos basicos. La intervencion 
estadounidense de 1916 tiene en el discurso de Mir un hilo conductor (el auto
movil) con los acontecimientos de abril de 1965 y la invasion que le va a se-

• gmr. 
En la escritura de Mir aparecen como centro de nega:cion las ideologfas del 

desarrollo del imperialismo economico norteamericano, ademas de las ideolo
gfas de la resistencia. Y a he seiialado la predominancia de lo polftico en la obra 
de este autor. Esa polftica es la polftica de la resistencia caribeiia y latinoame
ricana ante las ideologfas imperialistas. 

La Doctrina de Monroe, la teoria del Destine Manifiesto, la polftica del 
Buen Vecino y el Corolario Roosevelt a la Doctrina de Monroe, trataron de 
justificar un cambio de mando y un nuevo dominio imperial que suscita una 
resistencia en el pensamiento polftico latinoamericano (El Modernismo, en su 
segunda etapa, el arielismo .. . el pensamiento de Jose Marti, Betances y Hostos); 
que se reafirma en las vanguardias latinoamericanas y el movimiento de la 
negritud. 59 

Los movimientos populistas que se inician en los alios 20 y las ideologfas 
que acompaiian el desarrollismo latinoamericano despues de la segunda Guerra 
Mundial encuentran en el movimiento socialista obrero y pequeiioburgues de 
Nuestra America la espada de la resistencia. 

Combatiendo y dialectizando esas ideologias se dan las obras artfsticas de 
Pepro Mir. El poeta trabaja las ideologfas en textos que las atraviesan y las 
ponen en tension. El Caribe -geografia, etnologfa y resistencia es un espa
cio central en esta poetica: 

Plurales, los pueblos del Caribe, silenciosos 
algunos, otros tristes y an6nimos, y algunos 
salidos de la fuente del olvido, como ocurre 
cada vez que la noche se detiene en su recodo 
junto a una ventana persuasi va, 

duermen . 
• 0 •••••••••• 0 ••• 0 • •• 0 ••••• 0 ••• • •••••• •• 

Pero aquf estamos nosotros todos con la misma 
rodilla elevada en nuestras tierras. Oro antiguo 

' 
58 lb£d. , p. 16. 
59 Gerald Pierre-Charles, El pensamiento socio-polttico en el Caribe, Mexico, Institute de Investigaciones 

Sociales, UNAM, Fondo de Cultura Econ6mica, 1985, pp. 63-128. 
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que lo recorre desde entonces, desde aquellas 
floridas carabelas en forma de gaviotas 
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Esta es aquella meditaci6n tranquila que la tarde deja a ustedes 
sosegadamente a orillas de la tarde 
frente del inmenso regazo t6rrido del mar Caribe.60 

A esa contextualizaci6n se le yuxtapone la reescritura de nuestras gestas 
nacionales en contra de las intervenciones que las polfticas antes citadas han 
producido en America Latina y el Caribe. En la que la ideologfa de resistencia 
parte del relato y de la cr6nica como he apuntado anteriormente. Mir escribe 
su poema "AI portaviones Intrepido", donde reelabora la historia de resistencia 
del pueblo dominicano contra el dominio imperial: 

i Qui en pudiera decirlo de tus bronces, 
porta vi ones Intrepido! 
Tu tan lleno de potencias interiores, 
tU tan lleno de bruscas erupciones 
y movimientos sfsmicos 
y huracanes de rocas derretidos 
y tanto fuego 
capaz de aniquilar a todas las Antillas 
con un solo resuello, 
surto en la enternecida rada de Santo Domingo 
solamente por miedo. 

Con todos tus canones desplazados 
solamente por miedo 
bien cefiido el feroz cintur6n acorazado 
solamente por miedo. 

t,Sera porque la carabela capitana, 
aquella Santa Marfa, hace ya mucho tiempo, 
vino a amarrar indigenas despues de descubiertos 
y fue en los farallones y las rocas 
convertida en cadaver rnarinero? 
(.Sera porque el furioso buque insignia 
acorazado de Memphis, no hace rhucho tiempo, 
vino con su cuatro chirneneas 
a contener al pueblo 
y fue en los farallones y las rocas 
convertido en cadaver rnarinero?61 

En Cuando amaban las tierras comuneras Mir se centra, desde el novelar, 
en esa reescritura de la historia, en la cr6nica; desde esa ideologfa de la 

60 Ibfd., pp. 92-93. 
61 P. Mir, "AI portaviones Intrepido", op. cit., pp. 80-81. 
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resistencia al imperialismo economico y politico que va a desembocar en la 
ideologfa socialista. 

No es raro que Mir se inscriba en esta ideologfa ya que pertenecio al Par
tido Socialista Popular dominicano. Esta colectividad fue fundado por los exi
liados del regimen de Trujillo en Cuba en la decada del cuarenta. 

Lisa Davis ha escrito sobre este mismo texto, desde una perspectiva estilis
tico-sociologica, que Mir plantea en Cuando amaban las tierras comuneras que 
el futuro de la Republica Dominicana sera socialista porque en su pasado his
t6rico y en su esencia lo ha sido. 62 

Esperamos haber demostrado que Pedro Mir trabaja una teorfa de la histo
ria que, estando basada en el materialismo historico y cientffico, se enmarca 
dentro de una metaffsica del origen. El prop6sito del autor es politico. La teo
ria polftica que convierte sus textos en una axiologfa tiene su punta mas intere
sante en una teorfa de la his to ria bas ada en el relato como recurso legitimador, 
Esta teorfa lo pone en contradiccion con el cientismo que ha dominado los es
tudios historicos en la ultima centuria y lo coloca dentro de un empirismo que 
se basa en el origen de la historia y en los relatos como gesta y leyenda. La 
estrategia de la teorfa polftica es validar la ideologfa que concibe al pueblo 
como el protagonista de los hechos hist6ricos. 

Mir ha reunido en la practica de la escritura una poetica que imbrica lo 
politico, lo poetico y lo historico, ya que cada uno de estos supuestos tiene una 
misma finalidad: el sentido. Cuando analizamos y contrastamos la escritura 
("acto de solidaridad his tori ca ... relacion entre la creacion y la sociedad, el len
guaje literario transformado por su destino social, la forma captada en su in
tension humana y unida asf a las grandes crisis de la Historia")63 de Pedro Mir, 
nos sorprende esta relacion que aunque dentro de una metaffsica de la historia 
centrada en la busqueda del origen, plantea una relaci6n utopica y recuperable. 
En su discurso lo polftico obstaculiza lo teorico. 

Mir realiza una lectura materialista del poema "Canto a mi mismo" de Walt 
Whitman y plantea un discurso sobre el origen de Estados Unidos como na
cion y como imperio. Mir manifiesta el sentido de un eslabon perdido de la 
ultima fase del modernismo que coincidio con el avance del imperialismo esta
dounidense en las dos primeras decadas de este siglo, y que se manifiesta den
tro del arielismo: tension entre lo hispanico y lo sajon. 

El autor dominicano pone en tension la relaci6n entre Republica Domini
cana y Estados Unidos siguiendo un paralelismo entre la historia que realizan 
los historiadores y la historia que escriben los poetas. Estas se diferencian en 
la cientificidad de la primera y el caracter empfrico de la segunda. Ambas, como 

62 Lisa David, "Revoluci6n socialista en las Antillas: Cuando amaban las tierras de Pedro Mir", V6rtice , 
verano, (1979), 11, 2-3, p. 218. 

63 Roland Barthes, "El grado cero de Ia escritura" en Beatriz Sarlo, El mundo de Roland Barthes, 
Argentina, Centro Editorial de America Latina, 1981 . 
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se ha seiialado mas arriba, tienen la misma apuesta: el senti do. Ademas, juegan 
la misma estrategia del discurso, aunque los historiadores basados en la 
cientificidad quieran negarlo. 

• 

172 

, 
Miguel Angel Fornerfn 

Colegio Universitario de Cayey 
Universidad de Puerto Rico 


	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173

