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Resumen 
Adam Mickiewicz ocupa un lugar privilegiado en el panorama del romanticismo polaco y es el responsable 
de las principales transformaciones estéticas e ideológicas de este periodo. Plasmar una nueva concepción del 
mundo, del hombre y de la poesía es el objetivo de toda su producción, pero especialmente de Los 
Antepasados de Dresde (1 832), obra que marca el comienzo de una etapa decisiva para Mickiewicz tanto en 
el terreno personal como en el artístico, y con la que trata de dar respuesta al problema de la pérdida de la 
independencia de su nación desde una perspectiva mesiánica. 
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Abstract 
A. Mickiewicz's Forefathers' Eve as un Answer to the Question of the Polish Independence 
Adam Mickiewicz has a privileged place in the Polish Romanticism, and he is responsible for the main aes- 
thetic and ideological changes of this period. The main goal of al1 his literary production is shaping a new 
concept of the world, man and poetry. This is especially important in the case of Dresden ForefatherslEve 
(1832), a work that inaugurates a decisive phase for the poet's personal and professional sphere. Forefathers' 
Eve is Mickiewicz's answer from a messianic perspective to the problem of the loss of independence of his 
nation. 
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SUMARIO O. Introducción; 1. Circunstancias y proceso de creación de Los Antepasados 114 2. 
Trasfondo histórico de Los Antepasados de Dresde; 3.  La dimensión simbólica de la realidad his- 
tórica; 4. El Mesianismo Romántico Polaco; 5. Referencias bibliográficas. 

O. Introducción 

La literatura polaca de las dos primeras décadas del siglo XIX está marcada por 
la presencia de tres corrientes: el clasicismo, el sentimentalismo y el prerromanti- 
cismo. Hacia 18 15 comienza el debate entre clásicos y románticos, que queda zan- 
jado con la publicación, en 1822, de las Baladas y romances (Ballady i romanse) de 
Adam Mickiewicz (1 798-1 855), primera manifestación del Romanticismo polaco. 
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Será también una obra de Mickiewicz la que inaugure la etapa de madurez del 
movimiento: Los Antepasados. Parte 111 (Dziady. CzqSi. IZA l832), conocidos tam- 
bién como Los Antepasados de Dresde (Dziady drezdenskie), por ser ésta la ciudad 
donde fueron creados. Se trata de la tercera parte de un ciclo dramático que el poeta 
había inaugurado diez años atrás con los llamados Dziady wilenskie ("de Vilna") o 
wilensko-kowieriskie ("de Vilna-Kaunas"), partes 11 y IV publicadas en Vilna en 
1823 en el segundo tomo de Poesia (Poezja) del autor*. 

Es importante señalar que la gran cesura temporal existente entre la fecha de 
composición de las partes 1, 11, IV y la parte 1112, determina de forma sustancial las 
diferencias no sólo formales, sino también de contenido entre la parte 111 y el resto. 
Por ello nuestro punto de partida en este artículo es la concepción de Los 
Antepasados de Dresde no como elemento integrante del ciclo dramático de 
Mickiewicz, sino como obra maestra de la literatura romántica polaca que supone 
una superación de la concepción del mundo propia del periodo inicial del romanti- 
cismo y que inaugura un subgénero de la dramaturgia romántica polaca que con- 
vencionalmente se ha denominado "drama romántico polaco" ("romantyczny dra- 
mat polskiW)3. 

Bajo el término "drama romántico polaco" la historia de la literatura polaca ha 
englobado tradicionalmente las tres respuestas ofrecidas por los tres grandes poetas 
nacionales al problema de la pérdida definitiva de la libertad de Polonia tras el fra- 
caso de la Insurrección de noviembre de 1830 (Powstanie listopadowe): Los 
Antepasados. Parte 111 (Dziady. Czqié 111, 1 832) de Adam Mickiewicz, Kordian 
(Kordian, 1834) de Juliusz Slowacki (1809-1849) y La No-Divina Comedia (Nie- 
Boska komedia, 1835) de Zygmunt Krasinski (1 8 12- 1859). Se trata de tres obras de 
planteamiento muy diferente pero que coinciden en lo esencial: pretenden crear una 
idea de nación que trascienda las fronteras políticas, quieren reflejar la historia 
reciente para convertirse en memoria del pueblo polaco de cara a las generaciones 
venideras y proponen una interpretación de la tragedia vivida por Polonia en clave 
religioso-escatológica o metafísica. 

1. Circunstancias y proceso de creación de Los Antepasados ZZZ 

El periodo de madurez del Romanticismo polaco está, paradójicamente, unido a 
un fracaso, el de la Insurrección de noviembre (Powstanie listopadowe) de 1830. Era 
ésta la última oportunidad de la nación polaca de recuperar la libertad perdida en 
1795, cuando los Imperios de Austria, Rusia y Prusia realizaron el tercer y definiti- 
vo reparto de sus territorios4. 

De la parte 1, que el poeta tituló Los Antepasados. Espectáculo (Dziady. Widowisko), sólo se conocen fragmentos. 
Fueron publicados por primera vez en París en 1860. 

Acudiendo a la autoridad de S. Pigoíi se suele considerar que las fechas de composición son las siguientes: 1820 
(parte 11), 1821 (fragmentos de la parte 1). 1822 (parte IV), 1832 (parte 111). C ~ ~ . , P I G O ~  (1960); IDEM (1966): "O 
termin rozpoczgia "Dziadów" czt$ci 111" en DERNALOWICZ (1966); PIGON (1969). 

Cfr. SZTURC, W. (1999): Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku, Bydgoszcz, p. 13; 
KRZYZANOWSKI (1984): 201 (t. 1). 

El primer reparto (entre Austria, Rusia y Prusia) tuvo lugar en 1772, el segundo (entre Rusia y Prusia) en 1793. 
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La noticia de la insurrección encontró a Mickiewicz en Roma, ciudad que había 
acogido al poeta tras conseguir poner fin a su deportación en Rusia (1 824-1 829), a 
la que había sido condenado por el zar por su pertenencia a la Sociedad de los 
Filómatas (Towarzystwo Filomatów). La superación de la crisis religiosa en la que 
se había visto sumido en los últimos años había hecho desaparecer en el poeta cual- 
quier deseo de venganza, si bien desde Polonia sus compatriotas reclamaban que se 
convirtiera en abanderado de su causa. Puesto que en los muros de Varsovia se escri- 
bían versos de la Oda a la juventud (Oda do mlodoici, 1820), puesto que 
Mickiewicz estaba al frente de la insurrección en el sentido espiritual, puesto que era 
el poeta de la Polonia sublevada, se le exigía también que estuviera presente en sen- 
tido físico, con un arma en la mano. Así lo entendía la mayoría de los jóvenes suble- 
vados, que habían forjado su espíritu patriótico al fuego de la poesía de Mickiewicz. 

Finalmente el poeta accedió a participar en la insurrección, pero cuando llegó, en 
agosto de 183 1, a la región de Poznan, en la Polonia prusiana, y conoció que la 
derrota polaca era prácticamente un hecho, decidió no cruzar la frontera con la 
Polonia rusa. Era, en realidad, demasiado tarde, pues los ejércitos del zar reconquis- 
taron Varsovia el 8 de septiembre, pero los compatriotas de Mickiewicz nunca le 
perdonaron. 

Mickiewicz permaneció en Wielkopolska hasta marzo del año siguiente, donde 
presenció los efectos de la derrota en los refugiados. Tuvo entonces oportunidad de 
conocer personalmente a aquellos que habían participado en la guerra, escuchar sus 
experiencias, su historia personal y colectiva, pero también de ser acusado de cobar- 
de y traidor, lo que provocó un terrible sentimiento de frustración en el poeta. 

Eran muchos, sin embargo, los que aún tenían puestas sus esperanzas en él, como 
muestra la carta que Franciszek Malewskis escribió al poeta desde Petersburgo el 14 
de diciembre de 183 1 : 

Tú eres hoy para mí el único ancla, Adam, Tú eres el único que ha mantenido en 
medio de este desaliento (...) la fe en la Providencia, en esta estrella que iguala a vence- 
dor y vencido y que tras largas luchas enseña a reconocerse mutuamente a pueblos y 
naciones (...) Que tu fe te salve. Qué grandes palabras. Nunca había sentido su fuerza 
como ahora, pues siempre me había resistido a creer que las desgracias humanas fueran 
el modo elegido por la Providencia para persuadir de que hay que creer plenamente en 
ella. Me dijiste una vez que querías escribir un poema cristiano; hazlo ahora, pues me 
parece que la revolución polaca ha sido la Última expiación de los pecados políticos del 
hombre. (...) eleva una vez más los pensamientos de los hombres (...) entona el canto de 
la vida religiosa futura con la que Dios te ha ungido a Ti, su elegido.6 
Cuando en marzo de 1832 Mickiewicz, junto con otros compañeros de exilio, 

abandona Wielkopolska, lo hace convencido de que ha de comenzar una nueva 
etapa. Tiene una experiencia semejante a la que vivirá posteriormente el protagonis- 
ta de Los Antepasados de Dresde en su renacer espiritual: abandona definitivamen- 

Franciszek Hieronim Malewski (1799-1870), uno de los fundadores y de los miembros más activos de la Sociedad 
de los Filómatas. Como consecuencia del proceso de los Filómatas fue deportado a Rusia junto con Mickiewicz, al 
que acompañó también en su viaje a Odesa. Finalmente se estableció en Petersburgo. 

Citado en KLEINER, (1997): 270. A lo largo del articulo se ofrecerán citas de textos críticos, epistolares, ensayos 
sobre la vida y obra del autor, etc. traducidas al español por la autora con referencia en nota al pie de su ubicación 
en el original del que han sido tomadas. 
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te el papel de ídolo literario romántico para convertirse en guía espiritual de su 
nación, con todas las consecuencias que esta decisión acarreaba consigo en la reali- 
dad polaca posterior al fracaso de la sublevación. 

En Dresde, ciudad donde se establece el poeta, comienza un periodo (marzo- 
junio 1832) marcado por la superación de la crisis personal y por el renacer de la ins- 
piración creadora. El poeta retoma la traducción de El injiel (The giaour, 18 13) de 
Byron que había comenzado una década antes. A este periodo corresponden también 
poemas fundamentales en la producción de Mickiewicz como El refugio (Nocleg), 
La muerte del coronel (~mieré~uikownika), Sabios (Mqdrcy) y El reducto de Ordon 
(Reduta Ordona). 

A finales de marzo de 1832 Mickiewicz habría comenzado a escribir la tercera 
parte de Los Antepasados, y un mes después habría terminado ya la parte dramáti- 
ca'. En el mes de mayo Lelewel8, que se encontraba en París, recibe noticias de 
Mickiewicz: 

Tengo listos para publicar un poema y algunos fragmentos9: todo esta relacionado, en 
mayor o menor medida, con nuestra causa, y sólo puede ser publicado en París. [...] 
Desde los tiempos en que escribí Dziady [Los Antepasados de Vilna-Kaunas, 1820-1 822 
- A.L] nunca había sentido tal fervor poético (...) Me atrevo a proponértelo porque con- 
sidero esta obra como una continuación de la lucha que, ahora que se han envainado las 
espadas, hay que continuar con la pluma. 10 

La tercera parte de Los Antepasados fue publicada en París bajo el título Los 
Antepasados. Poema (Dziady. Poema). Aparecía en el cuarto tomo de la edición de 
las obras de Mickiewicz que había comenzado en dicha ciudad en 1828 (Poesías de 
Adam Mickiewicz, tomo cuarto (Poezye Adama Mickiewicza, tom czwarty)). La 
publicación se inició en noviembre de 1832 y apareció en las librerías en enero de 
1833. La segunda edición de la obra, en la que se publicaba ya de forma indepen- 
diente, la realizó A. JelowickiIl en 1833 bajo el título Tercera parte de "Los 
Antepasados" de Adam Mickiewicz (Adama Mickiewicza "Dziadów " cz& trzecia). 

2. Trasfondo histórico de Los Antepasados de Dresde 

La tercera parte de Los Antepasados surge cuando aún no se ha cumplido medio 
año del fracaso de la insurrección. A pesar de que el propio autor consideró la obra 
como una continuación de la lucha, aparentemente la acción del drama no tiene que 

El primer manuscrito de la parte dramática (copia del borrador realizada por el propio poeta) incluye la siguiente 
anotación final: "Acabé esta copia el primer domingo después de Pascua de 1832 (...) " (Skqczyiem przepisywai na 
przewodnq niedziel? 1832 (...)). Estaríamos por tanto hablando del 29 de abril de 1832. Cfr. DERNALOWICZ, 
(1966): 122-123. 

Joachim Lelewel (1786-1861), historiador, catedrático de la Universidad de Vilna de 1822 a 1824, expulsado de 
su cátedra por su relación con los Filómatas. Se estableció en Varsovia y se dedicó a la investigación hasta que en 
otoño de 183 1 se exilió a París, donde compaginó la actividad científica con la política. 

El po,eta se refiere al Pasaje (Ustep), que en opinión de S. Pigon habría concluido antes de abandonar Dresde, cfr. 
PIGON (1960). El Prefacio (Przedmowa) y la dedicatoria habrían sido redactados en París. 
lo Citado en KLEINER, (1997): 275. 
l 1  Aleksandr Jelowicki (1804-1877), exiliado en París tras el fracaso de la Insurrección, copropietario de la Librería 
e Imprenta Polaca. 
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ver con la sublevación, pues se refiere a acontecimientos que tuvieron lugar siete 
años antes: el proceso de los Filómatas (1823-1824) 

Esta cuestión deja de plantear dificultades si tenemos en cuenta que los historia- 
dores contemporáneos de la sublevación, como M. MochnackiI2 y sus sucesores, al 
analizar los acontecimientos de 1830- 183 1, señalaron como antecedentes los actos 
de terror llevados a cabo para sofocar las supuestas conspiraciones de los estudian- 
tes de Vilna y Varsovia a comienzos de los años 20. Consideran que el proceso de 
los Filómatas, que tuvo lugar en Vilna entre 1823 y 1824 y que aparece como con- 
texto histórico de la obra, es uno de los eslabones de la gran cadena de aconteci- 
mientos que hace estallar la chispa de la sublevación'3. 

Mickiewicz recurre, por tanto, a la historia reciente de Polonia como telón de 
fondo para la tercera parte de Los Antepasados, a hechos y personajes bien conoci- 
dos por sus contemporáneos. Sin embargo, consciente del valor de su obra y de que 
trascenderá fronteras y épocas históricas, la precede de un prefacio en prosa 
(Przedmowa) que, además de contextualizar, ofrece las principales claves de inter- 
pretación14. En él se remonta al comienzo de los repartos de Polonia como inicio del 
martirio de su nación ("Polonia desde hace medio siglo muestra, por un lado, la 
crueldad incesante, incansable e impasible de los tiranos, por otro la entrega sin lími- 
tes del pueblo y una perseverancia que no tiene parangón desde los tiempos de per- 
secución de los cristianos"~5), y recuerda que "La historia del martirio de Polonia 
abarca varias generaciones y una innumerable cantidad de víctimas"l6, con lo que 
inserta en el subtexto de la obra a las tres generaciones de mártires marcadas por tres 
intentos de recuperar su libertad: la de los Confederados de Bar (1768), la de la 
Insurrección de KoSciuszko (1 794) y la de la Insurrección de noviembre (1 830). Un 
"inmenso cuadro" del que Mickiewicz ofrecerá tan sólo "pequeños esbozos"l7 que 
coinciden con los acontecimientos que tuvieron lugar en Vilna en 1823-1824 y de 
los que fue partícipe. 

Ésta era la situación en Polonia previa al trágico suceso que marcó la vida y obra 
de Mickiewicz: 

En tomo a 1822 la política del emperador Alejandro, contraria a toda libertad, comen- 
zó a esclarecerse, a perfilarse en una dirección concreta. Se desató entonces una perse- 
cución general contra el linaje polaco, que cada vez se hizo más violenta y sangrienta. 
Salió a escena el tan memorable para nuestra historia senador Novosiltsov. El fue el pri- 

l 2  Maurycy Mochnacki (1803-1834), publicista y principal critico literario del periodo romántico. En los años 1833- 
1834 escribió su obra más importante, Powstanie narodupolskiego w roku 1830 i 1831, publicada en Paris (el pri- 
mer tomo a finales de 1833, el segundo en 1834). Entre sus ensayos literarios cabe destacar O duchu i iródlach 
poezji w Polszcze, publicado en "Dziennik Warszawski" en 1825, y O literaturze polskiej w wieku dziewietnastym 
(18301. - ,  
'3 En el capítulo de Powstanie narodu polskiego dedicado a la formación de sociedades secretas en Polonia (Tajne 
miqzki) Mickiewicz aparece como uno de los responsables del despertar patriótico de los polacos que conducirá a 
la insurrección de noviembre, cfr. MOCHNACKI (1957): 353-473. 
l 4  Los Antepasados de Adam Mickiewicz no han sido traducidos al español. Todos los fragmentos de la obra que 
se ofrecen en este artículo son traducciones de la autora. 
l 5  "Polska od pól wieku przedstawia widok z jednej strony tak c i ~ l e g o ,  niezmordowanego i niezblaganego okm- 
cienstwa tyranów, z dmgiej tak nieograniczonego podwigenia sig ludu i tak uporczywej wytnvalodci, jakich nie 
bylo przykladu od czasu przedladowania chrzedcijanshva." 
l6 "Dzieje m~czehskiej Polski obejmujq wiele pokolen i niezliczone mnóstwo ofiar". 
l 7  "Poema, które dzid oglaszamy, zawiera kilka drobnych rysów tego ogromnego obrazu (...)" 
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mero que entendió el odio instintivo y salvaje del gobierno ruso hacia los polacos como 
algo saludable y político y lo tomó como base de sus actuaciones, proponiéndose como 
objetivo la destrucción de la nacionalidad polaca. Entonces todos los territorios desde el 
Prosna hasta el Dniepr y desde Galicja al Mar Báltico estaban cerrados y funcionaban 
como una enorme prisión. Toda la administración se organizó como un gran mecanismo 
de tortura para los polacos, en tomo al cual giraban el zarevich Constantino y el senador 
Novosiltsov"18. 
De los tres "acusados" uno se convertirá en personaje de la tercera parte de Los 

Antepasados, el senador Novosiltsov~~, al que se reconoce perfectamente tras la 
figura del Senadol; protagonista de las escenas VI y VIII. 

En el prefacio Mickiewicz hace recaer sobre Novosiltsov toda responsabilidad 
con respecto al proceso de los estudiantes de Vilna: 

Existían entonces entre los jóvenes universitarios distintas sociedades literarias, cuyo 
objetivo era mantener la lengua y la nacionalidad polaca (...). Estas sociedades, viendo 
las crecientes sospechas del gobierno, se disolvieron antes de que se las aboliera. Pero 
Novosiltsov, aunque llegó a Vilna un año después de que desaparecieran, manifestó ante 
el emperador que las encontró activas; presentó sus actividades literarias como una rebe- 
lión manifiesta contra el poder, encarceló a varios centenares de jóvenes y estableció bajo 
su dirección tribunales de guerra para juzgar a los estudiantes20 
Conviene señalar que la proliferación de círculos secretos de carácter político- 

filantrópico-literario en las primeras décadas del siglo XIX en Polonia, si bien es 
cierto que estaba motivada por la peculiar situación política de la nación, se inserta 
perfectamente en el contexto europeo de la época2I. En otoño de 1817 Adam 

'8 "Okolo roku 1822 polityka imperatora Aleksandra, przeciwna wszelkiej wolnoki, zaczqla siq wyjainiat, gmn- 
towaC i pewny braC kiemnek. Wtenczas podniesiono na caly ród polski przeiladowanie powszechne, które coraz 
stawab siq gwaltowniejsze i krwawsze. Wystqil na scenq pamiqtny w naszych dziejach senator Nowosilcow. On 
pienvszy instynktowq i zwierzqcq nienawiSC rzqdu rosyjskiego ku Polakom wyrozumowal jak zbawiennq i 
politycznq, wziql jq za podstawq swoich dzialan, a za cel poloiyl zniszczenie polskiej narodowoici. Wtenczas calq 
przestrzen ziemi od Prosny ai do Dniepm i od Galicji do Baltyckiego Morza zamkniqto i urzqdzono jako ogromne 
wiczienie. Ca$ administracjq nakrqcono jako jednq wielkq Polaków torturq, której kolo obracali carewicz 
Konstanty i senator Nowosilcow." 
l9 Nikolai Nikolaievich Novosiltsov (1761-1838). Tras abandonar la carrera militar fue funcionario. De espíritu 
liberal, se ocupó de numerosos proyectos de modernización de la agricultura, el comercio y la educación en Rusia. 
Fue presidente de la Academia de Ciencias y procurador del círculo científico de Petersburgo, ámbito donde enta- 
bló amistad con el príncipe A. J. Czartoryski. Gracias al apoyo de éste fue nominado en 1814 a la Comisión de 
Economía de Varsovia, y en mayo de 1816 fue nombrado miembro del Consejo de Administración del Reino de 
Polonia. Desde ese momento parece olvidarse de sus ideales liberales y comienza a hacer carrera sin ningún tipo de 
esc~pulos .  Es probable que en su caracterización del personaje del Senador Mickiewicz se sirviera no sólo de su 
experiencia como procesado, sino también del panfleto de Joachim Lelewel Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 
1823-1824, publicado de forma anónima en la Varsovia sublevada (1831), o de sus conversaciones en Petersburgo 
con Stanislaw Morawski, autor de las memorias Kilka lat mlodoSci mojej w Wilnie (1818-1825), publicadas en 
Varsovia en 1924 por Adam Czartkowski y Henryk Moicicki. Los tres coinciden en señalar su cmeldad, su cinis- 
mo, su propensión a la bebida y su interés desorbitado por los bienes materiales. 
20 "Byly wówczas mi&y mlodziezq uniwersytetu róine towarzystwa literackie, majqce na celu utrzymanie jqzyka i 
narodowoici polskiej (...) Towarzystwa te, widzqc wzmagajqce siq podejrzenia rzqdu, rozwivaly siq wprzód jeszcze, 
nim ukaz zabronil ich bytu. Ale Novosiltsov, chociai w rok po rozwivaniu siq towarzystw przybyl do Wilna, udal przed 
imperatorem, i e  je znalazl dzialajqce; ich literackie zatmdnienia wystawil jako wyrainy bunt przeciwko rzqdowi, uwiq- 
zil kilkaset mlodzieiy i ustanowil pod swoim wplywem txybunaly wojenne na sqdzenie studentów." 
21 En Francia ya en 1788 se creó la Société Philomatique, es decir, la Sociedad de los amantes del saber. En 
Alemania los jóvenes estudiantes se habían organizado en la llamada Tugenbund y Burschenschaft. En general en 
toda Europa surgían sociedades que se oponían a todo tipo de injusticias y defendían la virtud y la filantropía como 
forma de vida, todo ello desde el compromiso político. 
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Mickiewicz, Tomasz Zan y Józef Jezowski toman la iniciativa de fundar en Vilna la 
Sociedad de los Filómatas (Towarzystwo Filomatów)22, cuyos principios ideológi- 
cos y organizativos fueron expresados del siguiente modo en los primeros Estatutos: 

El ejercicio científico, sobre todo el arte de la escritura, ofrecer ayuda mutua en las 
ciencias son el objetivo de la Sociedad de los Filómatas", "Humildad, apertura, deseo sin- 
cero de utilidad, confianza amistosa entre los miembros, mantener en secreto todas las 
acciones son el principio en el que se apoya la existencia y perdurabilidad de la Sociedad. 
(LUCKI, [1924]: 3) 
Los primeros signatarios fueron Józef Jezowski, nombrado presidente, Erazm 

Poluszyhski, vicepresidente y tesorero, Tomasz Zan, secretario, Adam Mickiewicz, 
Onufry Pietraszkiewicz y Bruno Suchecki23 

Transcurrido cierto tiempo se amplían los objetivos de la sociedad, y junto al 
deseo de bienestar de la humanidad comienzan a ser articulados esporádicamente y 
con precaución en los discursos de los más destacados representantes ideales patrió- 
ticos. En su intervención del 14 de septiembre de 18 18 Onufry Pietraszkiewicz había 
expresado ya su preocupación por la cuestión nacional: 

Fundidos en la más sagrada unidad, preparemos los materiales para construir un tem- 
plo a la concordia, la amistad y la virtud; pongamos ya cimientos firmes, elevemos la 
construcción y en ella, cual náufragos, coloquemos los restos de la nación que se han sal- 
vado y no dejemos que perezcan por completo. (LUCKI, [1924]: 3 1) 
Con el paso del tiempo la valentía con que los Filómatas se expresaban en sus 

poemas y canciones traspasó también el umbral de los textos programáticos. Así 
arengaba en la primavera de 182 1 Stanislaw Makowiecki a los nuevos miembros: 

uniendo las palmas de las manos, podremos elevar nuestra patria y resucitar nuestra anti- 
gua existencia. Una pequeña chispa puede provocar un gran incendio. Nuestra unión 
parece ahora insignificante, pero con el tiempo, quiera Dios, podremos serle Útiles al 
país". (LUCKI, [1924]: 265) 
A mediados de 1820 la Sociedad de los Filómatas contaba con una estructura 

interna organizada en cinco clases, que de menor a mayor eran: Filaretas inferiores 
y superiores, Filadelfos inferiores y superiores, y la clase suprema, dirigente, for- 
mada por los Filómatas. 

En 182 1 Novosiltsov había sido nombrado presidente del Comité para la reorga- 
nización del Departamento de Educación del Reino de Polonia, del que era inspec- 
tor el príncipe Adam Czartoryski, y puso en marcha un proyecto de reforma de las 
escuelas y universidades que le permitiera el control absoluto de estudiantes y pro- 
fesores, proyecto que se inserta, por otra parte, en la reacción general de los Estados 
de la Santa Alianza ante la proliferación de sociedades secretas y organizaciones 
estudiantiles en Europa. 

22 El nombre lo recibe por analogía a la ya existente Sociedad de Amigos de la Ciencia (Towarzystwo Przyjaciói 
Nauk), sólo que en esta ocasión se emplea el término griego philomathés, amigo, amante de la ciencia, del saber. 
De este modo se ponía quizá también en relación con la tradición estudiantil, ya que en el curso de 180711 808 en 
la Universidad de Vilna existió durante un breve tiempo la Sociedad Filomática (Towarzystwo Filomatyczne), fun- 
dada por Joachim Lelewel a imitación de la Société Philomatique. 
23 La Sociedad de los Filómatas arraigó entre los círculos de estudiantes de Vilna. En el curso académico 1817/1818 
se introducen en él Jan Czeczot, Józef Kowalewski, Teodor Loziriski, Franciszek Malewski, Zygmunt Nowicki; en 
181811819 D. Chlewinski y D. Choiko; en 181911820 W. Budrewicz, 1. Domejko, K. Piasecki, M. Rukiewicz y J. 
Sobolewski; en 182 111 822 S. Kozakiewicz. 
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En la primavera de 1822 desde el gobierno de la Universidad comienzan a reali- 
zarse investigaciones, pero será un año más tarde cuando se desencadene la trage- 
dia. Novosiltsov fue enviado a Vilna por el gran duque Constantino el 7 de julio de 
1823 para encargarse de las investigaciones relacionadas con la inscripción que 
había aparecido en una escuela de Vilna reivindicando la Constitución del 3 de 
mayo. El principal objetivo de la Comisión no era desenmascarar a los autores, sino 
probar la existencia entre los estudiantes de Vilna de sociedades secretas de carácter 
patriótico. 

El 22 de octubre de 1823 Jan Jankowski confiesa la existencia de la Sociedad de 
los Filaretas, lo que provoca detenciones en masa. La noche del 23 al 24 de octubre 
Mickiewicz es encarcelado en el monasterio de la orden de San Basilio, en la calle 
de Ostra Brama (en lituano AuSros Vartai), datos que coinciden con los ofrecidos por 
el poeta en la didascalia del Prólogo de Los Antepasados: "En la calle de Ostra 
Brama de Vilna, en el claustro de la orden de San Basilio, convertido en cárcel esta- 
tal - celda de un preso"24. En el mismo lugar fueron encarcelados también entre 
otros Antoni Frejend, filareta, Jan Sobolewski, filómata, Adam Suzin, filareta, y 
poco después se sumaron a ellos Ignacy (zegota) Domejko, el sacerdote Józef 
Lwowicz, Aleksandr Chodiko, Jan Jankowski y Tomasz Zan25. 

El informe inicial de Novosiltsov involucra a cerca de trescientas personas, aun- 
que no todas fueron detenidas y condenadas. El arresto de los estudiantes de Vilna 
despertó la solidaridad en las escuelas de Kiejdany, Kroze y Kowno, cuyos alumnos 
contribuyeron a la causa con proclamas, versos y octavillas subversivas que fueron 
castigadas duramente con deportaciones y alistamientos en el ejército26. 

El proceso concluye con un extenso informe de Novosiltsov al Gran duque 
Constantino (13 de mayo de 1824) con detalles sobre la organización y las activida- 
des llevadas a cabo por las Sociedades descubiertas (entre las que se encontraban 
Filaretas y Filómatas), de las que sólo se pudo probar su carácter patriótico, por lo 
que los 166 estudiantes considerados culpables sólo pudieron ser acusados de pro- 
pagar ideas nacionalistas y antinusas. La confirmación de la sentencia por el zar 
llegó el 14 de agosto de 1824. Veinte filómatas y filaretas, entre los que se encon- 
traba Mickiewicz, fueron castigados con el destierro, el resto quedó bajo vigilancia 
policial. Tomasz Zan, Adam Suzin y Jan Czeczot fueron condenados a prisión, el 
primero por un año, los otros dos por medio. 

Es importante subrayar que el Proceso de los Filómatas tuvo una dimensión 
mucho más amplia de lo que en primer momento pudiera pensarse. Desde el gobier- 
no no sólo se pretendía castigar las actividades de carácter subversivo llevadas a 

24 "W Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze Ks. Bazylianów, przerobionym na wiczienie stanu - cela 
wi~inia". 
25 Este es el momento en que comienza la acción de la escena 1 del drama, que en la obra se sitúa en la nochebue- 
na de 1823. Sus protagonistas aparecen prácticamente sin máscara literaria, con sus propios nombres (Tomasz - T. 
Zan, Jakub -J. Jagielto, Adolj- A. Januszkiewicz) o apellidos (Frejend (Antoni), Kóiakowski (Feliks), Sobokwski 
(Jan), Suzin (Adam), Jankowski (Jan), Padre Lwowicz), o bajo pseudónimos fácilmente identifícables, como Zegota 
(versión del polaco antiguo del nombre de Ignacy Domejko), Jacek (Onufry Pietraszkiewicz). Parece evidente que 
Konrad seria un alter ego del autor. 
26 A esta realidad alude Mickiewicz en la obra a través del relato de Sobolewski sobre la deportación de los estu- 
diantes de Zmudi (escena 1, versos 189-246) 
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cabo por determinados grupos de estudiantes, sino que el objetivo último era acabar 
con la Universidad de Vilna y lo que ésta representaba, en tanto en cuanto estaba 
considerada el último reducto de la vida espiritual y cultural polaca27. 

3. La dimensión simbólica de la realidad histórica 

Los Antepasados de Dresde son dedicados por Adam Mickiewicz 
A la memoria de Jan Sobolewski, Cyprian Daszkiewicz, Feliks Kólakowski, compañeros 
de estudios, de presidio, de destierro; / a los perseguidos por amor a la patria, / a  los muer- 
tos de añoranza por la patria 1 en Arcángel, en Moscú, en Petersburgo, a los mártires de 
la causa nacional.28 
La dedicatoria es un pasaje crucial en la obra fundamentalmente por tres razones: 

en primer lugar por ser el único momento en que el "Yo" del autor aparece de forma 
explícita29; en segundo porque de lo anterior se deduce su participación directa en 
los acontecimientos que constituyen el trasfondo histórico del drama (proceso de los 
Filómatas); y en tercer lugar porque ofrece en gran medida la clave para compren- 
der la dimensión que Mickiewicz quiere dar a su drama, en tanto en cuanto habla de 
"mártires de la causa nacional". 

Esta doble dimensión de la obra que el autor apunta en la dedicatoria se va per- 
filando en el Prefacio: Mickiewicz ofrece su visión del reinado de Alejandro 1 y del 
funcionamiento de la administración rusa en Polonia con Novosiltsov al frente 
(dimensión histórica) y establece un paralelo entre el trágico destino de los jóvenes 
polacos y la matanza de inocentes perpetrada por Herodes así como la persecución 
y martirio de los primeros cristianos (dimensión metafísico-religiosa): 

Polonia desde hace medio siglo muestra, por un lado la crueldad incesante, incansa- 
ble e impasible de los tiranos, por otro la entrega sin límites del pueblo y una perseve- 
rancia tan firme como no ha habido otra desde los tiempos de persecución de los cristia- 
nos. Al parecer los reyes tienen el mismo presentimiento que Herodes sobre la aparición 
de una nueva luz en la tierra y sobre su cercana decadencia, y el pueblo tiene cada vez 
una fe más profunda en su propio renacimiento y resurrección.30 
Se tiende de este modo un puente entre la dedicatoria, el Prefacio y el Prólogo, al 

cual preceden tres versículos del Evangelio de Mateo que corresponden a las palabras 
que dirige Jesús a los doce: "Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los 
sanedrines y en sus sinagogas os azotarán " (Mt 10: 17); "Seréis llevados a los gober- 

27 En 1828, cuando la Universidad celebra los 250 años de su fundación, es más que evidente que nada queda ya 
de la gloria de tiempos pasados. Cada vez resulta más dificil hacer frente a la expulsión de los más destacados cate- 
dráti,cos así como a las fuertes medidas de msificación. Finalmente el zar decretará su cierre en mayo de 1832. 
28 "Swiqtej pamicci 1 Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kóiakowskiemu 1 spóhcz- 
niom, spóhviqiniom, spóhvygnancom; / za miloSE ku ojczyinie przeiladowanym, / z tqsknoty ku ojczyinie 
zmarlym / w Archangielu, na Moskwie, w Petersburgu, / narodowej sprawy mqczennikom" 
29 Sobre la manifestación del "Yo" del autor en el drama romántico véase ZIOLOWICZ, A. (2002): Dramat i 
romaníyczny "Ja ", Cracovia. 
30 "Polska od pól wieku przedstawia widok z jednej strony tak cirlglego, niezmordowanego i niezblaganego okm- 
cienstwa tyranów, z dnigiej tak nieograniczonego poiwigcenia siq ludu i tak uporczywej wytrwaloici, jakich nie 
bylo przykladu od czasu przeiladowania chrzescijanstwa. Zdaje sic, i e  królowie majq przeczucie Herodowe o zja- 
wieniu sig nowego Swiatla na ziemi i o bliskim swoim upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie siq 
i zmartwychwstanie". 
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nadores y reyes para dar testimonio ante ellos y los gentiles" (v. 18); "Seréis aborreci- 
dos de todos por mi nombre; el que persevere hasta el fin, ése será salvo" (v. 22)31. 

Esta doble dimensión del drama se pone de manifiesto, según J. Kleiner, en la 
composición. El investigador distingue en la obra "escenas históricas" ("sceny his- 
toryczne"), en las que incluye la 1, la VI1 y la VIII, y un "drama psicológico de 
dimensión metafisico-religiosa" ("dramat psychologiczny o widnokregach meta- 
fizyczno-religijnych") o "drama espiritual" ("dramat duchowy") (KLEINER 
[1997]: 3 18). Sin embargo, como señala B. Dopart (DOPART (2002): 93-1 14), esta 
rígida división no responde a la auténtica naturaleza del drama de Mickiewicz, pues 
en todas las escenas está presente tanto el plano histórico o realista como el espiri- 
tual o metafísico, lo que se convierte en la principal seña de identidad del drama 
romántico polaco32. 

Quizá la clave se encuentre en la triple dimensión del tiempo que A. Witkowska 
percibe en la obra: el tiempo de la historia, el tiempo del mito religioso y el tiempo 
de los mitos agrarios (WITKOWSKA [1986]: 13 1 - 132). Según la investigadora 
estas dimensiones del tiempo tan diferentes, de la historia y de los mitos, tienen una 
presencia constante en la obra y determinan tanto la estructura interna del drama 
como su dimensión ideológica. 

El problema del tiempo en la tercera parte de Los Antepasados ha sido una de las 
cuestiones más debatidas por aquellos que han tratado de hacer frente a las dificul- 
tades interpretativas de este drama. Una visión relativamente clara del problema 
temporal en Los Antepasados la ofrece S. Pigon en su estudio Czas, czasy ipolowi- 
ca czasu w "Dziadach " Mickiewicza, pero apoyándose en el concepto de tiempo his- 
tórico y en el criterio de verosimilitud temporal (PIGON [1969]: 109-139). El autor 
trata de establecer una relación entre la crónica de la vida de Mickiewicz y la cro- 
nología de los acontecimientos del drama que establecen los indicadores tempora- 
les, pero los resultados son, en la gran mayoría de los casos, insatisfactorios. 
Tampoco hay coherencia temporal dentro de los límites del propio drama, como evi- 
dencia el hecho de que la escena 1 (reunión de los presos en la celda de Konrad), 11 
(Gran Improvisación) y 111 (exorcismos) tengan lugar la noche del 24 al 25 de 
diciembre y la escena V (fisión del Padre Piotr) probablemente el domingo de resu- 
rrección, pues según la didascalia "A lo lejos se oye a coros de ángeles entonar can- 
tos de Pascua. Finalmente se escucha: «iAleluya! jAleluya!»"33 

Aunque es indiscutible el importante papel que desempeña el tiempo histórico en 
la estructuración de la realidad escénica, no podemos cerrar los ojos ante dos evi- 
dencias: en primer lugar que la acción de la tercera parte de Los Antepasados está 
concebida en el marco de las fiestas en memoria de los muertos (el drama se abre 
con transformación de Gustaw en Konrad el 1 de noviembre (Prólogo) y se cierra 

31 Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales por E. Nácar y A. Colunga, Madrid 1971. 
32 Debemos precisar que no sólo la presencia de ambos planos, sino la peculiar relación entre ellos. En el prólogo 
a la edición francesa de Los Antepasados de 1832 escribe Mickiewicz: 

La creencia en el influjo del mundo invisible, inmaterial, sobre la esfera de los pensamientos y las accio- 
nes humanas constituye la esencia del poema polaco; esta idea se desarrolla gradualmente en cada una de las 
partes del drama, adoptando diferentes formas según la variación del espacio y el tiempo (...) (Mickiewicz 
[1955]: 283). 

33 "SIychaC chóry aniolów - daleki Spiew wielkanocniej pieSni- na koncu slychat: ((Alleluja! Alleluja!»". 
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con la celebración de Dziady en memoria de los antepasados muertos (escena IX)), 
vinculadas a los mitos agrarios34; en segundo que los dos momentos clave para la 
problemática de la obra y la evolución espiritual del protagonista tienen lugar en 
Nochebuena (Improvisación de Konrad) y en Pascua (Visión del Padre Piotr). 

Todo ello nos lleva a afirmar con Witkowska que el tiempo en Los Antepasados 
tiene una dimensión simbólica, y que la intención última del autor es dotar a la his- 
toria reciente de Polonia de un sentido escatológico, como se pone de manifiesto en 
la Visión del Padre Piotr: la nación, crucificada como Cristo, aparece después del 
canto del "aleluya" como salvador del mundo arrojando desde los cielos un sudario 
blanco. Para Witkowska: 

Esta analogía mesiánica entre los destinos de la nación polaca y la persona de Cristo, 
mártir y redentor, tan importante para el drama de Mickiewicz, está basada precisamen- 
te en la simbología del mito religioso cristiano y en su particular ritmo temporal basado 
en la biografía simbólica del Dios-hombre. (WITKOWSKA [1986]: 133) 
Esta alternancia de tiempos en la tercera parte de Los Antepasados se evidencia 

también en las escenas que en apariencia son puramente históricas, realistas y uni- 
dimensionales como es el caso de la escena 1. En ella están presentes tanto el tiem- 
po del mito religioso cristiano (la escena tiene lugar en Nochebuena, la noche en que 
Dios se hace hombre, y hay una insistente identificación, que procede del Prefacio, 
entre la persecución de los Filómatas y la matanza de inocentes llevada a cabo por 
Herodes) como el tiempo del eterno retorno de los mitos agrarios (gracias a la metá- 
fora de la semilla, con la que se identifica a los presos). 

En el texto se hace alusión en numerosas ocasiones a la corta edad de los proce- 
sados. La más explícita es, sin duda, la que aparece en el relato de Sobolewski: 

Muchachos de corta edad, como reclutas, humillados, 
Las cabezas afeitadas y los pies encadenados. 
¡Lástima de muchachos! - el más joven, de diez años, el pobre. 
se quejó de no poder arrastrar las cadenas,35 
(...) (esc. 1, v. 206-209) 

El sacrificio de inocentes conduce a la Biblia, a la realidad cristiana del mito reli- 
gioso. De hecho los presos de la tercera parte de Los Antepasados son comparados 
en dos ocasiones con los inocentes cuyo asesinato ordenó Herodes, papel que es atri- 
buido al zar. Dice Ewa: 

Y como Herodes quiere dar muerte a toda una gene ra~ ión .~~  (esc. IV, v. 10) 

34 Sabemos que en el distrito de Nowogródek, donde nació y pasó su infancia Mickiewicz se realizaban a lo largo 
del año numerosas celebraciones en recuerdo de los familiares difuntos, cuyo término genérico es en polacopornin- 
ki (celebraciones del recuerdo) o dziady (nombre con el que se designa a los espíritus de los antepasados que se con- 
vierten en protectores de la familia), si bien en cada una de sus variantes podía recibir un nombre diferente. M. 
Czarnowska, contemporánea del poeta, atestigua en su obra Zabytki mitologii slowianskiej w zwyczajach wiejskie- 
go ludu na Bialej Rusi dochowywane (181 7 )  al menos la celebración de cuatro: al comienzo de la primavera, al final 
del otoño, a mediados del verano y a mediados de! invierno, y no duda en afirmar que la más importante era de 
Radawnica o "Dziady de primavera". (Cfr. PIGON, S. (1969): "Formowanie Dziadów czqSci 11. Rekonstrukcja 
genetyczna" en Wiqzanko historyczno-literacka, Varsovia, pp. 4 1 - 108) 
35 Male chbpcy, znqdzniale, wszyscy jak rekruci 1 Z golonymi glowami; na nogach okuci. / Biedne chlopcy! - 
najmlodszy, dziesiqtlat, nieboze, 1 Skariyl sic, ze lancucha podiwignqt nie moze, (. . .) 
36 1 jak Herod chce cate pokolenie zgladzit. 
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Del mismo modo opina el Padre Piotr: 
Se ha erigido un tirano - iHerodes! - Señor, toda la juventud polaca 
Está en manos de Herodes. 
1-1 
iOh, Señor! Son nuestros hijos, 
[-1 
¿Permitirás que mueran siendo tan jóvenes 
Y que toda nuestra generación se extinga?37 
(esc. V, v. 5-6, 16, 19-20) 

El motivo bíblico de la persecución de inocentes tiene en el drama una función 
evidente, a la que ya se alude en el Prefacio: 

Al parecer los reyes tienen el mismo presentimiento que Herodes sobre la aparición 
de una nueva luz en la tierra y sobre su cercana decadencia, y el pueblo tiene cada vez 
una fe más fuerte en su propio renacimiento y re~urrección.~~ 
La f i ión del Padre Piotr confirma que los miedos del zar, al igual que los de 

Herodes, no son infundados, pues entre los presos se encuentra el futuro salvador de 
Polonia y de la humanidad: 

¡Mira! - jah! - esta criatura se ha salvado - crece- ¡es el salvador! 
El que ha de resucitar a la nación,39 
(esc. V, v. 21-22) 

El sacrificio de inocentes es en la obra una renovación del sacrificio de Cristo, 
una realización contemporánea del mito religioso cristiano. De ahí la analogía entre 
el cuerpo de Cristo clavado en la cruz y el de Wasilewski, el niño asesinado, esta- 
blecida por Sobolewski en su relato: 

Lo llevaban erguido, cual poste; los brazos abiertos sobre los hombros del soldado; 
Como si acabaran de hacerlo descender de la cruz.40 
(esc. 1, v. 267-268) 

El sentido de este paralelismo lo aclara el propio Sobolewski: 
Y dije: ¡Señor! Tú que por orden de Pilatos 
Derramaste sangre inocente por la salvación del mundo, 
Acepta estas criaturas que sacrifica el zar, 
Una ofrenda no tan grandiosa y sagrada, mas también inocente.41 
(esc. 1,285-288) 

Además del tiempo del mito religioso, habíamos adelantado la presencia en la 
escena 1 del tiempo de los mitos agrarios. En su estudio Romantyzm polski wiród 
romantyzrnów europejskich afirma M. Janion: 

37 Tyran wstal - Herod! - Panie, cala Polska mloda / Wydana w rqce Heroda. / [...] Ach, Panie! To nasze dzieci, / 
[...] 1 dasz ich wszystkich wygubit za mlodu, / 1 pokolenie nasze zatracisz do konca? 
38 "Zdaje sic, ze królowie majq przeczucie Herodowe o zjawieniu siq nowego Swiatla na ziemi i o bliskim swoim 
upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie siq i zmartwychwstanie." 
39 Patrz! - ha! - to dziecig uszlo - roSnie - to obronca! 1 Wskrzesiciel narodu, 
40 Niesiony, jak ship sterczat i jak z krzyza zdjqte 1 Rqce mial nad barkami zolnierza rozpiqte; 
41 1 rzeklem: Panie! Ty, co sqdami Pilata / PrzelaleS krew niewinnq dla zbawienia Swiata, / Przyjm tq spod sqdów 
cara ofiarq dziecinnq, / Nie tak Swigq ni wielkq, lecz równie niewinnq. 
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En el "material imaginario" del que se sirve nuestro Mesianismo, en su "museo de la 
imaginación", predominan las metáforas de carácter, por decirlo de algún modo, vegetal. 
El Mesianismo polaco gira fundamentalmente en tomo a la idea de desarrollo natural. LO 
que Poulet, con acierto, reconoce como rasgo propio alemán, y particularmente románti- 
co, de la reflexión sobre el ser, une toumure génétique, contenida en la metáfora de la 
semilla-universo oculta en el hombre, los poetas mesianistas polacos lo abordaron de un 
modo peculiar. En la tercera parte de Los Antepasados aparecen numerosas metáforas que 
hablan del "poder oculto" en las semillas, de la "la fe y la libertad" que, ahogadas y ente- 
rradas, resucitarán en primavera. La tumba encierra en sí misma el renacer: así se denum- 
ba para los mesianistas el misterio de la muerte. (JANION [2000]: 70-71.) 
Los procesados son comparados en varias ocasiones con una semilla, metáfora 

que es una nueva alusión a la corta edad de los procesados, que son la semilla de la 
nación polaca, una nación que el zar parece haberse propuesto destruir desde su 
embrión. Dice Józef 

Cuentan que en tiempos antiguos, de barbarie, 
Se libraban batallas tan cruentas 
Que el enemigo no respetaba ni los árboles de los bosques 
Y, derribados, quemaba sus raíces. 
Más sabio y severo en su castigo es el zar. 
Que en Polonia hasta el grano recoge y aplasta; 
Es el propio Satán quien le enseña a destr~ir.~2 
(esc. 1, v. 289-295) 

~ e g o t a  coincide con la observación de Józef y afirma: 

Todas las semillas de nuestro jardín 
Quiere el zar enterrar en su imperi0.~3 
(esc. 1, v. 324-325) 

Sin embargo las leyes de la naturaleza se vuelven en contra de los que pretenden 
alterar su ritmo. Esto es precisamente lo que sucede en la fábula de zegota (traves- 
tización de una fábula de A. Gorecki44) sobre el diablo estúpido y malvado que al 
ver un puñado de grano esparcido por Dios decide destruirlo pensando que así tmn- 
cará los planes divinos. 

Hizo un surco en la tierra con un cuerno y esparció el grano, 
Lo cubrió de nuevo y lo aplastó con la pata; 
1.-1 
Y he aquí que en primavera, para sorpresa del diablo, 
Crece hierba, florece y da simiente.45 
(esc. 1, v. 340-341, 344-345) 

42 Czytalem ja o wojnach; - w dawnych, dzikich czasach, 1 Pisze ze tak okropne wojny prowadzono, 1 Ze nieprzy- 
jaciel drzewom nie przepuszczal w lasach 1 1 ze z drzewami na pniu zasiewy palono. 1 Ale car mgdrszy, sroiej, 
glqbiej Polskg krwawi. / On nawet ziama zboia zabiera i dlawi; 1 Sam Satan mu metodg zniszczenia thmaczy. 
4' Car wszystkie ziama naszego ogrodu / Chce zabrat i zakopak w ziemig w swoim carstwie. 
44 Antoni Gorecki (1787-1861), poeta al que hicieron popular sus fábulas políticas, entre las que destacan Diabel i 
zboze (precisamente la que sirve de base a Mickiewicz) y Bajka o furmanach, por la que fue enviado a prisión en 
1828. 
45 Zrobit rogiem rów w ziemi i nasypal zytem, / Naplwal i ziemiq nakryl, i przybit kopytem; - / [. . .] 1 A i  tu wios- 
na, na wielkie diabla zadziwienie, / Wyrasta trawa, kwiecie, klosy i nasienie. 
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La presencia en el subtexto de la escena 1 del mito religioso cristiano y del mito 
agrario del eterno retorno tiene una consecuencia importante para la problemática 
del drama: los cuadros del pasado se elevan por encima del realismo histórico, por 
encima de la particularidad del destino del grupo de jóvenes de Vilna que se encuen- 
tra en prisión, por encima de la ruindad de sus jueces, dando una dimensión simbó- 
lica y universal a la trágica experiencia histórica que desde hace décadas vive 
Polonia. Será en la Esión del Padre Piotr donde se revele definitivamente el senti- 
do del sufrimiento de la nación, donde se dé una respuesta al problema de la teodi- 
cea planteado por Konrad en la Gran Improvisación. 

4. El Mesianismo Romántico Polaco46 

Los Antepasados de Dresde es la primera manifestación del Mesianismo 
de Mickiewicz y del Mesianismo romántico polaco entendido como un siste- 
ma filosófico-religioso que, a través de la literatura, muestra una imagen de 
Polonia como nación elegida para llevar a cabo una misión universal, y que 
hace una lectura de la historia contemporánea desde una perspectiva milena- 
rista. 

En Los Antepasados Mickiewicz interpreta la tragedia vivida por Polonia desde 
el comienzo de los repartos como una sacrificio expiatorio por los pecados de la 
humanidad, y el fracaso de la sublevación de noviembre y la gran emigración deri- 
vada de ella como la mayor prueba del comienzo de una nueva era que precede la 
venida del Reino de Dios a la tierra y la salvación de la humanidad. Si bien estas 
ideas están presentes a lo largo de toda la obra, el punto culminante es la fisión del 
Padre Piotr (escena V, v. 5-86), en la que Mickiewicz establece una analogía entre 
el destino de Cristo, mártir y redentor, y el de la nación polaca, que aparece crucifi- 
cada a manos de Austria, Rusia y Prusia ante la mirada impasible de los pueblos de 
Europa, y profetiza la salvación de Polonia y de la humanidad a través del símbolo 
del hombre "llamado cuarenta y cuatro". El martirio al que ha sido sometida Polonia 
desde los repartos es entendido como un sacrificio expiatorio por los pecados de la 
humanidad, y el actual statu quo ("Era Pashkievich", "Gran Emigración") como un 
breve preludio al Reino de Dios en la tierra. 

Sirva para aclarar lo expuesto el siguiente cuadro: 

Historia 

Repartos de Polonia 
(Pasado) 

Literatura 

Polonia crucificada 
(Visión del Padre Piotr) 

Religión 

Expiación 

Fracaso de la Insurrección de noviembre Rebelión prometeica Nueva revelación 
(Presente) (Gran Improvisación) 

Regeneración 
(Futuro) 

Hombre "cuarenta y cuatro" Salvación Universal 
(Visión del Padre Piotr) Reino de Dios en la tierra 

46 El término mesianismo (mesjanizm) fue introducido en la cultura polaca por el filósofo J.M. Hoene-Wroíiski 
(1776-1853). 
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Si bien resulta evidente que el punto de inflexión es el fracaso de la 
Insurrección de noviembre, no está de más subrayar que cuando hablamos de 
Mesianismo romántico polaco nos referimos al mesianismo posterior a 
183 147. Si nos ocupáramos del mesianismo polaco anterior a esta fecha debe- 
ríamos suprimir el elemento milenarista, y referirnos exclusivamente a la idea 
de Polonia como nación elegida por Dios para cumplir una misión universal48. 
Si bien Polonia toma conciencia de sí misma como "antemural de la cristian- 
dad" prácticamente desde el momento en que abraza la nueva fe en 966, la 
configuración de la imagen de Polonia como nación elegida tiene lugar en el 
Renacimiento con los sermones de S. Orzechowski49. Durante el Barroco se 
convertirá en uno de los ejes del sarmatismo50, y será así mismo fundamental 
en el desarrollo del pensamiento político polaco en la época de la Revolución 
Francesa, del levantamiento de Koiciuszko y las guerras napoleónicas51. 

Sin embargo, como afirma A. Walicki, gran estudioso del fenómeno del 
mesianismo polaco, 

Un Mesianismo nacional y religioso a la vez que luche por una regeneración total e 
inminente de la vida terrena no nace en Polonia hasta después del fracaso de la sublevación 
de noviembre. (...) El Mesianismo romántico polaco fue producto de la catástrofe nacional 
de 183 1 y de la tragedia de la emigración política derivada de ella. Podemos definirlo en tér- 
minos generales como una esperanza nacida de la desesperación; como el resultado de una 
pérdida absoluta; como una expresión del sentimiento creciente de importancia como nación 
combinado con un sentimiento de desarraigo y aislamiento en un mundo extraño (la emi- 
gración); como una búsqueda ardiente de consuelo religioso combinado con un sentimiento 
amargo de haber sido defraudado por la autoridad religiosa tradicional (la condena de la insu- 
rrección polaca por el Papa Gregono XVI). (WALICKI [1982]: 242) 
Las primeras obras literarias que dieron forma a las ideas mesiánicas y milena- 

ristas que flotaban en el ambiente tras el fracaso de la Insurrección fueron Los 
Antepasados de Dresde y El libro de la nación polaca y de los peregrinos polacos 
(Ksiggi narodu i pielgrzymstwa polskiego, 1832)52. Mientras que en Los 

47 Conviene señalar que el Mesianismo romántico polaco no es una corriente unitaria, sino que presenta una serie 
de variantes que le confieren un carácter muy diferente. No es nuestro objetivo abordar la cuestión del Mesianismo 
romántico polaco más allá de los límites de Los Antepasados. Un panorama general de las distintas versiones del 
Mesianismo romántico polaco desarrolladas en los años 40 lo ofrece UJEJSKI (1963): 267-276. Para una profun- 
dización véase WALICKI (1982). 
48 Sobre el Mesianismo polaco anterior al fracaso de la insurrección de noviembre véase UJEJSKI, J. (183 1): Dzieje 
polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego wiqcznie, Lwów. 
49 Stanislaw Orzechowski (15 13-1566), escritor político (en polaco y latín) y polemista religioso, historiador y ora- 
dor. Tras recibir una amplia formación en el extranjero regresó a Polonia, donde se ordenó sacerdote. En sus dis- 
cursos conocidos como Turczyki (1 543- 1544) advirtió de la amenaza que constituían los turcos y exhortó a los pue- 
blos de Europa a una cmzada colectiva, lo que hizo que su nombre resonara más allá de las fronteras de Polonia. 
50 Sobre el sarmatismo en la literatura barroca véase PRESA, F. (2001): "De la poesía barroca polaca: las corrien- 
tes de la contradicción", Eslavística Complutense, 1, pp. 109-130. 

Para una profundización véase TAZBIR, J. (1978), Kultura szlachecka w Polsce, Varsovia. 
52 Desde el punto de vista de la política europea del momento las ideas mesiánicas de Mickiewicz fueron conside- 
radas aberrantes, y desde la perspectiva de la iglesia heréticas, en tanto en cuanto no propugnaban la salvación indi- 
vidual, sino la salvación de la humanidad por la intercesión de una nación. El libro de la nación polaca y de los 
peregrinos polac,os fue considerado contrario a la doctrina de la Iglesia en el breve pontificio de octubre de 1833 
(Cfr. SKUCZYNSKI, J. (2001): "Jak opiewat wspókzesne wypadki?" en CIECHOWICZ, J. (2001): 177. 
Probablemente fue el carácter dramático, no discursivo, de Los Antepasados el que evitó que la mirada de las auto- 
ridades eclesiásticas se posara también sobre ella. 
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Antepasados Mickiewicz propone una espera pasiva, contemplativa, basada en el 
perfeccionamiento espiritual y en la fe en la Providencia hasta la instauración del 
Reino de Dios en la tierra, en el Libro de la nación polaca y de los peregrinos pola- 
cos incita a una batalla universal por la libertad de los pueblos oprimidos. Esta idea 
se agudiza en los años 40, como se pone de manifiesto en las Lecciones de Paris 
(Prelekcje paryjskie)53, y es, de hecho, el principal punto de desacuerdo con las 
ideas de A. Towianski54, a cuyo círculo pertenecía. Podríamos decir que en los años 
cuarenta y cincuenta el Mesianismo del Mickiewicz-profeta de los años treinta habrá 
desembocado en el Mesianismo del Mickiewicz-revolucionario55. 

La analogía mesianica entre los destinos de la nación polaca y de Cristo, mártir 
y redentor, establecida por Mickiewicz en Los Antepasados de Dresde es un símbo- 
lo que condensa toda una filosofía religiosa fundamental para los polacos a partir del 
fracaso de la Insurrección, en tanto en cuanto les mantendrá unidos en la fe y la espe- 
ranza de un gran cambio. De este modo, el martirio de Polonia es entendido como 
un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad y como la mayor prueba 
para los polacos del comienzo de una nueva era que anuncia la venida del Reino de 
Dios a la tierra y la salvación de la humanidad. 

Dotar de sentido moral y religioso a los trágicos acontecimientos históricos pro- 
tagonizados por Polonia fue uno de los mayores logros de Mickiewicz, que convir- 
tió a Los Antepasados de Dresde en una suerte de terapia colectiva que permitió a 
sus contemporáneos reconciliarse con la Historia. 
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