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Resumen 

Esta ponencia pone en evidencia las conclusiones parciales de la tesis 

de grado denominada“José Martí: palabra y lucha. Una lectura de los 

discursos en conmemoración del 10 de octubre de 1868”, dirigida por 

la Dra. Mónica Scarano. Se destacará en esta oportunidad la forma en 

que esta fecha se construye en los discursos y el modo en que el autor 

se representa en tanto estrategia discursiva para sumar adeptos a su 

lucha independentista. 
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En la jornada anterior, la instancia de producción de la tesis de grado 

denominada “José Martí: palabra y lucha. Una lectura de los discursos en 

conmemoración del 10 de octubre de 1868”, se encontraba en un momento de 

iniciación, es decir de investigación, de lecturas de textos teóricos y críticos, de análisis 

discursivo del corpus seleccionado y otros textos relacionados al mismo y en un período 

de formulación de conclusiones parciales. Ya en el presente año, se encuentra en un 

grado de mayor avance que constituye el período de la redacción, formulación y 

reformulación de hipótesis, conclusiones y disposición final del texto. 

Como ya se había planteado en el encuentro del año pasado, el corpus 

seleccionado para la tesis se encuentra compuesto por una serie de cinco discursos que 

José Martí pronuncia en los EEUU a los exiliados cubanos, con motivo de la 

conmemoración del aniversario de la fecha simbólica del 10 de octubre de 1868, ya que 

fue el primer grito de independencia, un hito insoslayable en la historia de su país de 

origen. 

mailto:caromask@hotmail.com


José Martí: una lectura de los discursos en conmemoración del 10 de octubre de 1868 

 100 

En esa oportunidad, se había presentado la difícil tarea de ubicar a José Martí en 

las discusiones teóricas sobre el modernismo y su compleja inserción, también se había 

centrado en la concepción de oratoria que este autor presentaba, remontándonos al 

análisis de sus influencias clásicas, pero también deteniéndonos en los referentes 

contemporáneos que marcaron su formación, lo cual se ve reflejado en diferentes 

alusiones y retratos que el autor construyó en sus crónicas, notas y cartas. 

En la presente etapa, se detendrá en dos cuestiones: cómo aparece construida 

esta fecha no solo en estos discursos, sino también en los textos más representativos de 

este autor y en el lugar de enunciación del orador en este corpus en particular. A modo 

de conclusiones parciales se resumirán los puntos más relevantes de esta etapa de 

investigación. 

En primer lugar, la fecha representa para José Martí, un momento determinante 

en su vida, ya que coincide con el momento de su formación personal en la escuela de 

Rafael Mendive, por ello uno de sus primeros textos es un poema publicado en el 

periódico estudiantil denominado “¡10 de octubre!”
1
. Incluso, estando en España como 

consecuencia de su deportación, comienza un proyecto que consistía en escribir la 

historia de esta gesta, aunque quedó inconclusa, sin embargo esto demuestra el interés 

que tenía por este momento histórico, así como de los participantes de esta hazaña. 

Luego será un tema recurrente en diferentes discursos, crónicas y cartas. 

En segundo lugar, en los discurso pronunciados entre 1887 y 1891, la fecha es el 

eje primordial, el motivo que convoca a los cubanos, pero aparece construida de 

diferentes maneras, revestida de aspectos espirituales, épicos, elegíacos, legendarios e 

hímnicos. A modo de ejemplo citaremos la forma que se representa esta escena mítica 

en el primero de los discursos de la serie: 

Los misterios más puros del alma se cumplieron en aquella mañana de la 

Demajagua, cuando los ricos, desembarazándose de su fortuna, salieron a pelear, 

sin odio a nadie, por el decoro, que vale más que ella: cuando los dueños de 

hombres, al ir naciendo el día, dijeron a sus esclavos: “¡Ya sois libres!” ¿No 

sentís, como estoy yo sintiendo, el frío de aquella sublime madrugada?... (OC 4: 

215) 

Los héroes son presentados a la manera de modelos a imitar, partes de la familia 

o cifra de lo cubano. Comienza por presentarlos desde una perspectiva monumental, sin 

fisuras, pero ya en los últimos discursos se construyen desde una mirada menos 

sacralizada, ya que la lucha se presenta en un horizonte más cercano y es necesaria una 

estrategia de sensibilización y de mayor humanización. Presenta una mirada 

celebratoria, pero no deja de percibir los aspectos críticos, haciendo una suerte de 

                                                 
1
 “No es un sueño, es verdad: grito de guerra/Lanza el cubano pueblo, enfurecido;/El pueblo que tres 

siglos ha sufrido/Cuanto de negro la opresión encierra.//Del ancho Cauto a la Escambraica sierra,/Ruge el 

cañón, y al bélico estampido,/El bárbaro opresor, estremecido,/Gime, solloza, y tímido se aterra.//De su 

fuerza y heroica valentía/Tumbas los campos son, y su grandeza/Degrada y mancha horrible 

cobardía.//Gracias a Dios que ¡al fin con entereza/Rompe Cuba el dogal que la oprimía/Y altiva y libre 

yergue su cabeza! “(Martí OC 17: 20) 
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diagnóstico con el fin de marcar los errores que no se deben repetir en la próxima 

guerra. 

Además, la fecha “10 de octubre” se construye como un tópico que aglutina el 

pasado, en tanto hito histórico, y el futuro, en tanto proyecto de la „guerra necesaria‟, 

por medio de un discurso de arenga que se ve increscendo desde primero de los 

discursos hasta llegar al último. Justamente, la pronunciación del discurso de 1891 

genera tal polémica que lo obliga a renunciar a los puestos de cónsul de los diferentes 

países que representaba en los Estados Unidos, con el fin de abocarse de lleno a la tarea 

de la organización de la guerra de independencia, sin perjudicar a estos países.  

Por otro lado, los discursos presentan diferentes componentes: descriptivos de la 

guerra histórica, de la época contextual y de la coyuntura del autor; didácticos y 

programáticos, en el orden del deber, con el fin de mostrar la necesidad de la guerra 

necesaria y finalmente interpelativo, con el fin de buscar adeptos a su proyecto 

independentista. De esta manera, en la búsqueda de la unión, necesita apelar a la 

construcción de una identidad común, con valores afines y una historia heroica que los 

represente. 

También son interesantes las imágenes que aparecen en función de esta guerra, 

entre las más significativas se encuentran las imágenes sagradas, épicas, bélicas, 

naturales, en especial de animales como el potro y el caballo, y personificaciones de la 

patria o alegorías de lo cubano representadas en niños o en ancianos.  

Otro de los recursos empleados por José Martí son las digresiones tales como los 

testimonios y los ejemplos edificantes, los cuales representan formas didácticas en la 

construcción de la arenga que le permite generar una mayor cercanía con el público. Por 

ejemplo, en el discurso pronunciado en 1887 recupera la voz de un combatiente de la 

guerra mítica con el fin de poner en escena la figura de un héroe que quiere seguir 

luchando: “Y aquel anciano de setenta y tres años, que ya había peleado por su patria 

diez, vino a decirme: „Quiero irme a la guerra con mis tres hijos‟” (OC 4: 225). Incluir 

este tipo de testimonio constituye una forma ejemplificadora que busca su imitación en 

el pueblo cubano. 

Además como todo texto polémico, el autor necesita crear un adversario en su 

discurso, en este caso son aquellos que no están convocados a la sesión, los que no 

representan al “varadero cubano” y que no coinciden con la necesidad de 

independizarse. De esta manera, construye su contradestinatario, usando la 

terminología de Eliseo Verón, apuntando a construir una unidad verdadera que apoye la 

guerra necesaria. 

Cobra importancia en el análisis que estamos realizando, los estudios sobre los 

inicpit y los exordios de los discursos, ya que en ellos encontramos las formas de 

autorrepresentarse y captar al público, podemos observar que a través de estos se busca 

llamar a la lucha, con un tono profético y programático. A modo de ejemplo citaremos 

el comienzo del discurso pronunciado en 1890:  

Otros llegarán sin temor a la pira donde humean, como citando con la hecatombe, 

nuestros héroes: yo tiemblo avergonzado: tiemblo de admiración, de pesar y de 
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impaciencia. Me parece que veo cruzar, pasando lista, una sombra colérica y 

sublime, al sombra de la estrella en el sombrero: y mi deber, mientras me queden 

pies, el deber de todos nosotros, mientras nos queden pies, es ponernos de pie, y 

decir: “¡presente!” (OC 4: 247) 

Con respecto a la forma en que el sujeto de enunciación se presenta en los 

discursos podemos observar la construcción de un ethos discursivo
2
 desde dos 

vertientes: la razón y la emoción, empleando diferentes recursos con el objetivo de 

convencer a los destinatarios del discurso. El propio autor es consciente de esta doble 

perspectiva: “Todo lo sabemos y todo lo evitaremos. Razón y corazón nos llevan juntos. 

Ni nos ofuscamos, ni nos acobardamos. Ni compelemos, ni excluimos” (OC 4: 262). La 

razón se evidencia en la puesta en práctica en la oratoria, los razonamientos 

argumentativos, la filosofía de la ilustración que opera como matriz epocal y, por otro 

lado, el corazón se deja entrever desde el impulso vital, la ética enunciadora del héroe 

romántico que impulsa su prosa vibrante, que interpela, niega, afirma, resalta, sentencia. 

Y también desde esta vertiente es notoria la adopción de la primera persona en singular, 

el uso del discurso testimonial, la evocación a lo afectivo, el empleo de lo expresivo, las 

escenas dialógicas y la construcción de la noción de sacrificio, que busca mover a las 

pasiones, el pathos
3
 del público ha de convencer. 

Otro aspecto importante en este punto es cómo José Martí se presenta en tanto 

orador, el cual se construye como el portador de un saber: el intelectual faro, que juzga 

y evalúa, diagnostica, organiza la información, al mismo tiempo que presenta un 

proyecto independentista nacional. Por ello se presenta desde un nosotros, los cubanos, 

los exiliados, los que quieren la libertad, en oposición a un ellos, los que no se alían a 

este pensamiento por un lado y los enemigos externos de la patria, por el otro. Sentencia 

de esta manera en el discurso de 1888: “Nosotros somos espuela, látigo, realidad, vigía, 

consuelo. Nosotros unimos lo que otros dividen. Nosotros no morimos. ¡Nosotros 

somos las reservas de la patria!” (OC 4: 232). En este sentido, el orador se delinea como 

profeta, el que ve más allá y tiene visiones del futuro, lo cual se ve claramente en esta 

cita del último discurso, justamente el más cercano al inicio de la guerra por la 

independencia guiada por este intelectual: “Ni sueño pueril, ni evocación retórica, es lo 

que tengo ahora delante de mis ojos, sino visión de lo que ha de ser, y escena de 

verdadera profecía” (OC 4: 264) 

Por lo tanto si el sujeto de la enunciación se construye como un orador, la 

palabra cobra una importancia fundamental para la construcción de la lucha, la palabra 

se transforma en un instrumento de pelea, ya que tiene el poder performativo de fundar, 

construir, crear. En el discurso de 1890 proclama “…otros cubanos serán los que 

consientan, porque nosotros, mientras nos queden lenguas y manos, no lo hemos de 

                                                 
2
 Esta noción proviene de la Retórica de Aristóteles y luego es reelaborada por la teoría lingüística de 

Ducrot en El Decir y lo Dicho. Luego, también es utilizada por Patrick Charadeau y Dominique 

Maingueneau, al estudiarla en torno a los discursos políticos y mediáticos.   
3
 Teniendo en cuenta que todo discurso político tiende a mover las pasiones del oyente empleando 

estrategias discursivas que tienden a provocar emociones y sentimientos con el fin de movilizarlo hacia 

un fin, es lo que Charaudeau denomina la problemática del pathos. 
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consentir” (OC 4: 252) Aquí en esta cita tenemos la concepción martiana que une la 

palabra a la acción, nudos indisolubles para llevar a cabo su proyecto político: “lenguas 

y manos” sinécdoques del lenguaje pronunciado que convence y construye la realidad y 

el futuro latinoamericano y las manos que expresan la dimensión dinámica de la lucha.  

 

En conclusión, en la lectura de estos discursos sobre la fecha simbólica del 10 de 

octubre de 1868, observamos la forma en que se construye en función de la coyuntura 

del sujeto cubano en el exilio y la necesidad de crear las condiciones de la llamada 

“guerra necesaria”. Por ello la referencia a este momento histórico se presenta como el 

motivo fundamental del discurso, pero también como excusa para tratar temáticas de la 

coyuntura, la programación de la independencia, la adhesión a la causa y a la 

construcción de legitimación de este sujeto que era el protagonista y el promotor de que 

se lleve a cabo. De esta manera, en la lectura de estos discursos, la forma en que se 

autorreperesenta es un eje fundamental para observar los modos de legitimación del 

intelectual faro y de la construcción de la palabra como lucha.  
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