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1 Desenmascarar el discurso de la 
e historia en la novela, quitarle su 

carácter unívoco y poner en evidencia 
ciertos procedimientos de la ficcionali 
zación que funcionan en la novela, pare 
ce ser la operación a partir de la cual 
se organiza Sota de bastos, caballo de 
espadas del escritor jujeño Héctor Ti 
zón. -

Una de las formas de desenmasca 
rar el discurso de la historia consiste 
prec isamente en deconstruir la imagen 
de Belgrano que surge de la lectura de 
otros textos, tales como la Historia de 
Belgrano y de la independencia argenti 
na de Bartolomé Mitre y la Autobio 
grafia de Manuel Belgrano. Este cruce 
de textos atraviesa la imagen del gene 
ral , la problematiza, generando la vac1 
!ación como efecto de la discursividaá. 
Así, confrontada con la imagen casi 
unívoca que construye el discurso de 
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Mitre , la novela de Tizón desart icula 
la estatua de la Historia..;t y la pone e n 
duda. Conviene no olvida r que es jus t a 
mente una estatua lo que Mitre se pro 
po~e construir con su Historia. .. , de 
alh que la imagen de su prócer se pa re 
ce a la de los héroes épicos t a llados 
en m , 1 ' d . armo , lejanos en un tie mpo pasa 

0 inaccesible y absoluto. -
. En el momento en e l c ua l escribe 

Mitre pa • . • recia necesan o media nte un 
gesto fundac· 1 .' l l • d 1 , 10na , organiza r a ga ena 
ne os proceres y constituir de est a ma 
lae ra l~s pila res de la his t o ria a rgentini"; 
comcua era concebida tra diciona lm e nte 
m. 0 P~oducto de la acción y el pe nsa 

iento de sól l . d . . d . .-nes. La . o a gunos m 1v1 uos ms1_g 
con el Btografia de Belgrano, título 
Hist . que apareció por primera ve z la 
mie~na..d, pretendía "despe rt a r el sentJ. 
amort~ ~ la naciona lida d argentina, 
de los gupa 0b

1
entonces por las divisiones 

ue os" 2 s · ó · no podía 11 • . e meJ.ante prop s ito 
mis mo un eva r a Mitre smo a hace r é l 
ran aque llorecorte en e l que prevalecí~ 
más ajust ~ rasgos de Be lg ra no que 
fin const ª ª~ente le se rvirían pa ra s u 
fij a dos p ructivo Y que debe rían queda r 
de la pos~~~i~~~ocimiento y a dmiración 

Muy otro l 
pe ración d es e p ropósito de la recu 
novela. Si e M ~sta figura naciona l en la 
en t re Otras ltre. elabora su Historia. •• , 
cedimie nto ~~e~tiones, como "únic o pr~ 
terdepende . e e ro para conocer la in 
medio a mbr:cia del protagonista y dcl 

. 1e nte" T i 6 .d c1a una dis . ~ z n pone e n ev1 en 
entre ese o~iación bast a nte acentua da 
Be lg ra no r;!e io,. e l pueblo y e l gene ra l 
ra " 3 • .L a his t o ria recomie nza aho 
narrad~e cduida de deja r bie n senta do eI 
· r e Sota de bast tu de e . os... y es a pa r 

del se inst a nte en e l que el rastro 
general e m · b to por P.1eza a e rra rse de l te~ 

recomí~~~ e l SUJ.eto de la his t o ri a que 
roe tal ª no tiene que ve r con el hé 

. com o lo fija Mitre s ino con un 
SUJeto colect ivo: e l pueblo. 

d 1 Héc;tor Tizón , hombre del inte rio r 
e pa1s ·d • nac1 o en la localida d de Ya 
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la, p ro vinc ia de j u j u y, encuad ra e n e se 
m a rco geog ráf ico y cultu ral s u p ro~u~ 
ción lite ra ri a . Hay e n é l u n a i n ten c ión 
m a nifiest a de rescat a r , entre o tros a~ 
pect as, la his t o ria de esa zon a que pr~ 
s i ente p róxim a a extinguirs e com o lt~g~r 
con rasgos c ul t ura les propios. "Amb1c 1~ 
no que d e nt ro d e la o bra q uede reg~ 
trado t o do : e l h o mbre y s u hi s t o ria , cor 
s us porm e no res y p ecad os y epopeyas" ~ 
ha de cla r a do e n a l g una pa rt e , Y est a l_!; 
t e nció n t estim o nia l pre t e_nde . dar . 0 .trf. 
vuelta de tue rca a la histo ri a o fi c ia · 
la his t o ria no p u ede se r l e ída com o prE 
due t o de los ac t os y dec is io n es d e unos 
pocos s ino com o p ro ducto socia l. Los h~ 
c h os, los cambios h ist ó ricos, ti e nen qu~ 
ve r con las accion es de l pue bl? Y n o So 
lo con d e t e rminadas p e rso n a hda des. -

d . · 1 que bre est a con cep c ió n n o t r a 1c 1o n a . 
se bas a en la n egaci ó n d e ve r la histE 
ria c o m o m e ro accio nar d e a l g un?s ho ra 
bres re le va ntes h a o rganizado Tizón 
no ve la y recorta d o s u p e rso n a j e . r 

Est e d esvío que pro duce la ficciona .! 
zación de una his t o ri a o fi c ial s~pone 
o tros d e svíos que b ásicamente uen

1
en 

· ·o'n de os que ve r con una pro ble m a u zac1 d 
discursos: h a brá q ue preguntarse d es e 
dónde se esc ribe la his t o ria, c u á les ~on 
los h echos que se o r ganizan j e rá~quic~ 

· · · a h zados m e nte y pasan a se r 1ns tnuc 1o n 
como la h ist o ri a d e tod o un p u e blo, 
c uá l es e l lugar qu e les cabe a las zo 
nas a le j a d as de los cen tros de pod e r e n 
la histo ria o fi c i a lizada.5 

A Me dia nte un tra b a j o t extu a l sobre 
~.la Historia ... con s i s t e nte e n r e:co_ar . os t a r y expa n d ir de m a n e ra minuc1 

f · a n a que llos fragm e ntos que están unc 1o n -
do m ás por s u valo r a n ecdótico que po r 
su necesariedad h istó rica, Tizón recup~ 
ra e n la ficció n una se ri e de e l e m e ntos 
que ent re t e j e rá n o tra configuració n de 
los hechos y s us p rotagonis t as: d e 

En la const rucción de la imagen 
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Belgrano, la serie histórica rescata ges 
tos · d -
8 . ' ªC:tltu es, rasgos o acciones que la 

1Sto!1a. •• no fijó como relevantes para 
sus fines pero sí incluyó como rasgos 
~ccesorios del hombre que no podía de 
Jar de representar de alguna manera
aunque más no fuera tangencial. ' 

Resulta necesario hacer algunas re 
flexiones sobre cómo aparece funcionan 
do esta serie en la novela. Tizón cons 
truye la imagen de un Belgrano que abo 
rre~~ la guerra, que no posee fuerzas 
~fic1entes, enfermo de hidropesía y aba 
tido mentalmente por dudas existencia 
les. Este general de la novel impone aI 
lector. la contraimagen de la imagen 
que _M1~re ha querido hacer perdurar. El 
abatimiento de Belgrano cobra en Sota 
de bastos... una significación mayor y, 
as[, la batalla de Ayohuma, una de las 
más tremendas derrotas militares de 
Belgrano, es recuperada e incluida ana 
crónicamente en la novela como ante 
rior al éxodo jujeño, y se constituye, 
además, en la única referencia que se 
hace a su desempeño en el campo de 
batalla. Este hecho nos sirve para con 
f ~ont~r el genotexto con el f enotexto y 
visualizar cómo funciona el primero en 
el segundo para lograr una significación 
diferente: 

Al ponerse el sol se pasó lista como de 
costumbre, y la mayor parte, muertos o cau 
tivos, no respondieron al llamado. Después 
de pasar lista, el general mandó formar 
cuadro, y colocándose en el centro como 
después de Vilcapugio, se rezó el rosario 
como de costumbre en señal de que la derr~ 
ta en nada había alterado los deberes del 
orden y la disciplina ••• (Historia de Bel 
grano ••• , TI, p.203) 

luego de la batalla y de la espantosa de 
rrota, retirado de 1 campo ya entrada la 
tarde, abrigados junto a un farallón, arde 
nó pasaran lista de la tropa y colocándose 
en el centro comenzó a rezar el rosario 
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que a poco interrumpió al mirar los ro!. 
tras de los hombres su seriedad brutal e 
inocente, el rastro mudable de sus risas 
y llantos, y fue la primera vez que si.!!_ 
tió que acaso Dios estuviera más allá de 
toda misericordia. (Sota de bastos ••• , 
vol. II, p .99) 

Pese a la notable similitud, resulta evi 
dente que hay en el fenotexto un avañ 
ce diferente que posibilita la construc 
ción de una imagen menos desacralizada 
de Belgrano, menos ritual y menos este 
reotipada. En el fragmento citado de la 
Historia... observamos que la acción 
de rezar el rosario _es un acto rutinario 
("se rezó el rosario como de costum 
bre") y tiende a configurar de alguna 
manera una imagen poco flexible esta 
tuaria, del prócer que aun vencido no 
abandona su postura. 
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Por otra pa t . 
sante ad~ · r e, es cunoso e intere 
de Mitre ~~~~ en .1ª lectura del texto 
ga al general e~~tamente se. le. encar 
volucionario cua d ~o del e1érc1to re 
ha:bfan sido' dem n .º d asta entonces no 
combate que habias1a ~ las pruebas en 

. a tenido: 

Necesitibase allí 
un general axpert un gobernante prudente y 
do con este doblo, Y,Belgrano fue investi 
Belgrano TI e caracter ••• (Historia d"ii 

••• , ' p.276.) 

y se agrega más ad 1 e ante: 

general i11provisado 
animado de su h • por la revolución y, 

ero1co esp' • t grano a tomar el ir1 u, salió Bel 
ha ••• (Historia de m:ndo que se le confia 

elgrano ••• , TI, p.277) 
Vemos que estos f 
rápidamente el ragmentos evidencian 

d gesto que M. 
za e manera const ttre reali 
ci6n del Belgrano ;nte en _la construc 
tendencia a investi t su Historia. •• : la 
que desenmascara 1: o de héroe, gesto 
cripci6n exacta del ~ovela con. la trans 
do"' posibilitando as{ general. improvisa 
textual, el desvfo de 'e con. el Juego inter 

sa imagen: 

Era un general improvisado , 
t~s que triunfos hasta ho ' con m~s derr! 
via para afianzane en Í Y eso mismo se!. 
propio destino ••• (Sota d a b certeza de su 
II, p.33) e astos ••• , vol. 

El rasgo de "improvisado" 1 H. . resa ta en la 
_JStona. •• el "espfritu heroico" 

dio del cual puede Belgrano h por ffi_! 
d 1 · .6 acerse car 

ge . e a m1s1 n que le encomie d íl 
gobierno; en cambio la miºsm n ª e 
[ · ú ' a caracte r st1ca acent a en el caudillo de Tº z6-

nuevam ente la derrota. i n 
Dijimos antes que si en el text d 

Mitre halla.mas insertas breves an~cd~ 
tas y tam b1én algunos fragmentos decií 
cados a bosquejar hábitos e inclinaci~ 
nes de Belgrano, encontramos que soñ 
éstos los que cobran mayor fuerza en la 
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conformación del personaje de la nove 
la. Asf, que Belgrano sufriera de hidro 
pesra, tuviera un paupérrimo stock de 
camisas, un escapulario de la Virgen y 
posibles dudas existenciales, no son cues 
tiones que centralmente le interese 
tratar a Mitre. Esta zona que está más 
cercana a lo cotidiano que a lo 
histórico adquiere volumen en la novela 
y pasa a constituir su imagen. Veamos 
otro ejemplo: 

Se ca Izó entonces, desnudo como estaba, 
sus viejas botas arruinadas y un sombrero 
ribeteado con ün rico galardón de oro que 
le había regalado un oficia 1 que se pasó 
del ejército enemigo ••• (Sota de bastos ••• 
V o 1 • II ' p • 99) 

El mismo hecho es aludido en la Histo . na. •• : 

En los días clásicos, se presentaba de so! 
brero elástico, orlado con un rico galón 
da oro que le había regalado e 1 genera 1 
lriarte al pasarse del ejército español ••• 
(Historia de Belgrano ••• , TIV,p.209) 

S6lo media entre un texto y otro la in 
determinación: "un oficial" vs "el gene 
ral Iriarte", "ejército enemigo" vs "ejér 
cito español". Cabe señalar en este m 1s 
mo sentido que en ningún momento se 
menciona a Belgrano por su nombre en 
la novela; Tiz6n utiliza el término "cau 
dillo" para ello, término que obviamente 
Mitre jamás emplearía para designar a 
su héroe. 

Frente a la Historia. •• , en Sota de has 
tos se diferencia marcadamente la fun 
ción de Belgrano, quien ocupa casi siem 
pre el espacio cerrado de su habita 
ción, cuyo escaso mobiliario está consti 
tuido por un escritorio y una cama, ele 
mentos propios de la inacción física. La 
legitimaci~n del lugar que ocupa Belgr_! 
no como Jefe está dada por su saber, 
saber que le confiere el poder de guiar 
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al pueblo: "Estos que van detrás -re 
flexiona- no saben lo que quieren, co_!! 
funden deseo con realidad. Pero yo lo 
s6". 6 

La Historia. •• nos cuenta que Belgr~ 
no estudió los maestros de guerra, 9ue 
sus conocimientos militares se consutu 
yeron a partir de sus lecturas y que ~ 
tas, no la experiencia, le sirvieron de ~ 
poyo para ejercer el mando. Estos datos 
operan en la nove la construyendo una 
imagen de intelectual quebrado bajo el 
uniforme de general: ''Por casualidad, o 
mejor dicho porque Dios ha querido, 
me hallo en general sin saber en qué 
Esfera estoy: no ha sido ésta mi carr~ 
ra y ahora_ tengo que estudiar para m~ 
diodesempenarme, y cada día veo más Y 
más las dificultades de cumplir con e~ 
ta terrible obligación". 7 

Escribir Y pensar son las dos accio 
nes que primero ~ea!iza el general de la 
novela Y su descnpc16n ffsica es un el~ 
mento más que refuerza esas acciones, 
ya que el recorte en ese aspecto sief!!, 
pre se bree apuntando a la hidropesfa 
que sufr a, enfermedad que simbólica 
mente ma!c.a un desbordamiento dél 
cuerpO aprisionado por el uniforme Y 
las bo~b[que no alcanzan a contenerlo: 
" ••• se ª ª p~esto ya las botas que aun 
que led[ ma~t1 r~zaban los pies hinchados, 
no po ª ª an onar por razones de dec~ 
ro". 8 

por Botra parte, al leer la Au~obiogra 
ffa de e grano, notamos -
. de la novela t" que el person~ 
Je 1ene may pon d cia con el sec . or corres _ 

en en un tiem o retano del Consulado 
~::ente, Tizón P hafu~r~l general. E~de_!! 
f(a y tos escritos que 0 su Autob1ogr_! 
é ca en que desem c:_orresponden 8: la 
E~ esos escritos Bel penaba esa func16n. 
rie de temas de ord:rano analizó una s~ 
cativo, entre otros n económico y ed~ 
ganizar Y administ'raque apuntaban a o_! 
estas tierra~. La i mar e con nuevas ideas 
textos remiten tiene g n a la que estos 
un hombre de Pens _que ver más con 

arn ten to y no de a_s 

ción. Belgrano se hab[a formado ·:Se: 
estudio de las leyes, las lenguas Y1 

la incipiente ciencia de la econ?mia. ~ 
Utica según nos cuenta la Hi.Ston&-· 
Resul~a entonces significati~o ~e!'sar en 
la t ransformaci6n que deb16 vivir pu-:S 
estando ocupado en estudiar la soct! 
dad colonial desde su puesto en el co!I 
sulado, llegó de pronto a ser gener . 
del ejército que luchaba por la emans,! 

ación. La interpolación de este . pasa.1.e 
~nue las afirmaciones que brinda la Hi.! 
toria... expUcitamente refiriéndose a e.! 
tos dos momentos en la vida de Belgt,! 
no y lo que qu~da impUcito en el e~~ 
bio de secretario a general de los eJé.!. 
citos patriotas, s~ constituye en el espa 
cio en el cual Tizón conforma su pers_2 

49 

naje. 
Para Mitre, Belgrano debe ser cons 

uuido a partir de un molde de "tipo 
·deal de héroe. de las democracias" y 
1 
u grandeza reside e~ aceptar la misi6n 
~ist6rica ~ue s; le. impone: ser jefe r,! 
volucionano, aun s1.n haber sido prepa 
rado para ello. As1, oueda aprisionado 

SONBTTO. 
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en su traje de héroe y recorre las pág! 
nas de la Histoña... de batalla en · bat! 
lla. Mitre, quien reconoce, como vimos, 
qu~ B~lgrano · era . un "general impro'1 
sá.do", insiste en ubicarlo en ese escen_! 
rio. La ·magnificaci6n de sus glorias o 
la justificación de sus derrotas pueden 
ser algunas de las . razones de esa insi~ 
tencia. Sin embargo, pesa aquf la elec 
ci6n de una imagen que no puede apo~ 
tar s~lo al Belgrano intelectual. 

Notas: 

1 • Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de 
la independencia argentina, Buenos Aires, 
Edic. La Nación, 1945. 

2 • Ricardo Caillet-Bois, "Mitre historiador", 
en Mitre en el cincuentenario de su •uer 
te, Buenos Aires, Edic. La nación, 1956:-

3 • Héctor Tizón, Sota de bastos, caballo de 
espadas, Buenos Aires, C.E.A.L., 1981, 
vol. II, pág. 110. 

1t • Capítulo NO 125, Buenos A~res, C.E.A.L., 
1981. 

5 • .Dice Carmen Real en "La narrativa de .. Héc 
tor Tizón: una epopeya de la derrota": 
"La historia oficial está hecha de grandes 
batallas, de nombres memorables, una histo 
ria coyuntural, desca~nada, donde la sañ 
gre derramada por el pueblo es· tan sólo 
una cifra impresa", en Cuadernos Hispanoa 
~ricancis NO 380~ Madrid, feb. 1982. -

6 • Hector Tizón, op.cit. Vol.U, p.31. 
7 • Héctor Tizón, op.cit., Vol.II, p. 98. 
8 • Héctor Tizón, op.cit., Vol.II, p.199. 

50 




