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CARLOS GAGINI: LA CAIDA DELAGUII.A Y SU CONCEPTO DE LA PAZ MUNDIAL 

Sergio Quir6s Bolaños 

ABSTRACT 

Tiris article analyzes Carlos Gagini's La caída del águila, mainly the level rclatcd to functions 
according to Roland Barthes' theory. 
Sequences, traces and infonnants are examined to prove the polariz.ation of the characten and rea
son for their behavior. 

La producción novelística de Carlos Gagini, en 
términos generales, no ha sido objeto de estudios 
profundos, aspecto que seflalé anteriormente en 
un artículo dedicado a este escritor y a su obra 
La caída del águila

1

• 

No fue sino hasta 1976 cuando se hace un aná
lisis de El árbol enfermo

2 
y luego, en 1978, de La 

caída del águila\ ambos con la aplicación del 
método estructuralista. 

Diversas circunstancias personales, profesiona
les e ideológicas de Gagini, además de la poca 
densidad y agresividad del ambiente cultural cos
tarricense, han sido responsables de que la obra de 
este escritor, en el campo mencionado, haya pasa
do casi inadvertida en el mundo literario nacional. 

Gran parte de la crítica se ha basado más en 
impresiones particulares que en consideraciones 
objetivas. 

El método estructuralista -por su rigurosidad 
científica en el estudio de las diversas partes del 
relato y de los vínculos que las unen para confor
mar el mundo novelesco- es el más indicado para 
analizar los elementos funcionales y establecer la 
coherencia en la realización de una obra. 

Como se sabe, el estructuralismo seftala, en la 
obra literaria, tres niveles: el de las funciones, el 
de las acciones y el de la narración. 

En el artículo citado, se ahondó en el nivel de 
1~. a~ciones. En esta oportunidad, el objetivo va 
dirigido al primero de ellos, al de las funciones, 
de ~cuer~? con la teoría de Roland Barthes 

4 
para 

~a identificación de indicios, y sobre todo de 
mformantes, y además para la segmentación de la 
obra en secuencias. 

Las funciones son unidades de contenido, 
constituidas por lo que un enunciado "quiere 
decir". En este sentido, por "querer decir" se 
entiende lo que aporten (contenido) esas unidades 
al relato sin que, a pesar de tener relación con las 
formas lingüísticas, se conformen a papeles o-fun
ciones lingüísticas; en otras palabras, en las fun
ciones domina lo connotativo y por eso lo mismo 
pueden ser unidades superiores a la frase ( desde 
grupos de frases hasta una obra completa) como 
inferiores (sintagma, palabra e incluso tan sólo 
valores literarios de la palabra). 

Hay dos clases de funciones: las distribucio
nales, que son las que reciben propiamente el 
nombre de funciones, y las integradoras, que se 
denominan indicios. Las primeras, es decir las 
distribucionales, se refieren a una "operación". 
tienen un correlato en la línea del hacer. Las 
segundas, o sea las integradoras, son más sutiles, 
no pueden delimitarse por completo en un solo 
nivel, no se refieren a un hecho concretamente 
identificable, pero resultan necesarias para el sen
tido de la historia: son los indicios, que tienen un 
valor semántico y, en consecuencia, juegan su 
papel en la línea del ser. En cada una de las clases 
de unidades narrativas senaladas cabe hacer una 
subdivisión en virtud de las distintas funcionali
dades de las subclases resultantes. 

Entre las funciones tales subclases son las car
dinales o núcleos -más importantes desde el 
punto de vista de la historia- y las catális~. que 
vienen a constituir elementos complementanos de 
la fábula. Una función cardinal es aquella que, en 
la historia, abre o cierra una situación incierta. 
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16 . porque se desarrolla 
Tiene carácter crono gi~o carácter lógico por-
en el tiempo, y, a la vez, ~ene Las catálisis se rela-

gendra consecuencias. . d 
q~e en 1 núcleo pero su funcionalida es 
cionan con e ' 
puramente cronológica. 'é ha do 

En la categoría de los indicios tambi. n Y s 
helases Los indicios propiamente dichos, que 

su & • caracteres sentimientos, atmósferas, Y 
coniorman ' . . infi -

ue tienen significados implícitos; y los onnan 
~s que son datos explícitos, re~erentes a ~tos 
n~esarios para identificar y situar en tiempo y 
espacio. Sirven además los informantes par_a 
"autentificar la realidad del referente, para enrai-

real "s 
zar la ficción en lo .. • · . 

" .. .los informantes ( ... ) son ~~s _pur?s m_me
diatamente significantes·. Los mdic1os 1mphcan 
una actividad de desciframiento: se trata para el 
lector de aprender a conocer un carácter, una 
atmósfera; los informantes proporcionan un cono-

6 
cimiento ya elaborado ... " . 

La organización de indicios, informantes y 
catálisis alrededor de un núcleo compone una 
secuencia. 

Concepto de secuencia: 

"Una secuencia es una sucesión lógica de núcleos uni
dos entre sí por una relación de solidaridad: la secuen
cia se inicia cuando uno de sus ténninos no tiene ante
cedente solidario y se cierra cuando otro de sus ténni-. "., nos ya no u.ene consecuente . 

Es decir, una secuencia está formada por una 
sucesión lógica de acciones menores que integran 
una unidad narrativa con sentido completo, el cual 
está conformado por la acción mayor, que da 
nombre a la secuencia. 

l. Segmentación de la obra en secuencias8 

Antes de iniciar este apartado, conviene recordar, 
a grandes rasgos, la trama de La caída del águila: 

Trata sobre el esfuerzo del grupo llamado "Los 
Caballeros de la Libertad" de liberar a 
Centroamérica que se ha convertido en una zona 
colonizada por los Estados Unidos de 
Norteamérica. Dicho grupo lo integran el costarri
cense Ing. Roberto Mora, el salvadoreño Manuel 
Delgado, el hondureño Francisco Valle el conde 
alemá~ von Stein y un colombiano' llamado 
Antonio. La poderosa nación del norte está repre=da por Mr. Albert Adams, Secretario de 

na de los Estados Unidos de Norteamérica; el 

teniente Jack Comfield; Fanny Adams hi' 
Mr. Adams; y por las autoridades yanq~. Ja de 

El grupo libertador logrará su objetivo Ita(:' 
entre otros elementos, a un armamento ex~' 
nariamente poderoso y, además, obligara a1 desar· 
me total a todas las grandes potencias del m~ 
para así asegurar la paz Y la libertad en todo el 
planeta. 

Los personajes de esta novela aparecen clara 
mente polarizados: · 

Unos propugnan por el derecho de los pueblos 
" ... a desenvolv~r ~bremente sus energías y a que 
nadie pueda opnnurlos en nombre del PfO&reso y 
de la moral política"', y se oponen a las expansio
nes territoriales, al colonialismo y a los privilegios 
comerciales;.es decir, son antümperialistas. 

Los otros, yanquis, pretenden mantener el 
dominio absoluto sobre Centroamérica en nombre 
de la "civilimción": se manifiestan como auténti
cos imperialistas. 

1.1 Secuencias 

La fábula de esta obra se divide en las siguien
tes secuencias: 

Primera secuencia: llegada del Secretario de 
Marina de los Estados Unidos a Costa Rica, pp. 
15 a 24. 

Segunda secuencia: captura del Secretario 
Adams y acompaffantes durante su visita a la Isla 
del Coco, pp. 25 a 35. 

Tercera secuencia: primeros contactos con los 
Caballeros de la Libertad y enjuiciamiento del 
imperialismo yanqui, pp. 35 a 57. 

Cuarta secuencia: revelación de los secretos de 
la isla y de los planes de los Caballeros de la 
Libertad, pp. 57 a 73. 

Quinta secuencia: evasión y recaptura de Jack 
Cornfield, pp. 73 a 83. 

Sexta secuencia: Justificación del Ing. RobertO 
Mora ante Fanny Adams, pp. 83 a 92. 

Sétima secuencia: obstrucción del Canal de 
Panamá, pp. 93 a 109. . 

Octava secuencia: caída del águila yanqw, PP· 
109 a 123. 

Novena secuencia: regreso a la Isla del coco Y 
capitulación universal, pp. 123 a 134. 

Décima secuencia: unión de Roberto Mora Y 
Fanny Adams, pp. 134 a 136. 

Estas diez secuencias integran la macrosecuen· 
cia, cuyo asunto da nombre a la novela: La caída 
del águila. 
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· ..._....... cet-. .._ '"E._. Y ~ o::riOCplo de la pu mmwfi al 

u ~ comprobatorias de la polari. 
zad{m 

t;n análisis de coojmno de las secuencias Sd'ia
~ permire afumar que la polariz.ación de per-
5003 ies se manifiesta en f onna más notoria en 
~de ellas: 

Pri~ra y segunda seroendas: 

ESWl dedicadas a la ptesentación de los peTSO

n.aie,s. axiore-s y ambiente dcl bando imperialista 
(el S,ecr<>...tario de ~ Albert Adams; Fanny 
Adams; J ack Cornfie ld; oficiales; autoridades 
yanquis, barcos de guerra. etc.; y la occión relati
va a la llegada. de Mr. Adams y su séquito al puer
to de Puntaren.as, a la ciudad de San José y a la 
Is.la del Coco). 

Tercera secuencia 

En el.la predominan los datos y las acciones 
refer"--ntes al bando que se opone al imperialismo: 
los Caballeros de la Libertad. Esta secuencia 
eocierra el meollo del antagonismo entre anti.im
perialistas e imperialistas porque en el.la se expo
nen con gran amplitud las razones y argumentos 
de los Caballeros de la Libertad frente a las pre
tendidas justificaciones de Adams, insostenibles 
por la debilidad de sus fundamentos . 

Cuarta secuencia 

Está dedicada a reforzar la posición favorable 
de los Caballeros de la Libertad, justificada lógi
camente en la secuencia anterior y apoyada ahora 
por la certeza de que la acción desencadenada por 
la polarización se resolverá de acuerdo con los 
ideales antiimperialistas, gracias a los recursos 
con que cuenta el bando libertador. 

Sétima y octava secuencias 

~n ellas se concreta y culmina, mediante la 
acción bélica abierta, la polarización que ha veni
do gestándose desde el principio de la obra. , 

Décima secuencia 

La función semántica de esta secuencia, una 
v~z llevada a sus últimos extremos la polariza
ción, es mostrar que ésta surgió entre bandos Y 
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sistemas políticos. º? entre pueblos. Fanny 
Adams, en esta secueocm, actúa oomo mujer y no 
como hija del 1eµesentante imperialista al igual 
que Roberto Mora no es más uno de los 
Caballeros de la Libertad., sino el hombre enamo
rado de Fanny. 

El objeto de la segmentación de la obra en 
9!Cuencias, es el de proporcionar una visión ana
lítica más clara del desarrollo de la novela. 

1.2 .1 . Conclusiones parciales sobre la segmen
tación en secuencias 

La conformación de la historia y sus elementos 
responde, en estas secuencias, a una organización 
binaria, según se habrá podido notar. 

Esta organización binaria genera la precitada 
polariz.ación total en las secuencias y tal fenóme
no no resulta gratuito sino que obedece a una 
intención concientizadora del narrador. El desa
rrollo de la historia, estructurado en esa fonna, 
tiene un claro valor semántico: se está en un 
bando o en otro, la oposición es absoluta y total. 

2. Identificación de indicios e informantes 

Antes de continuar, es importante hacer las 
siguientes aclaraciones relativas a los indicios y a 
los infonnantes en La caída del águila: 

a) Al analizar la obra en cuestión, hay que 
reconocer que los infonnantes, de por sí, no crean 
una atmósfera, en este caso, política. El informan
te actúa específicamente en el ámbito del espacio 
físico y el espacio temporal -que contribuyen a la 
creación del ambiente externo- y también en el 
ámbito de la identificación de personajes. 

b) Ahora bien, todo espacio en un mundo 
novelesco está "poblado de" ; aun los espacios 
interestelares de los modernos relatos de ciencia 
ficción están poblados de vacío y soledad. Los 
informantes tienen la función de administrar los 
datos que conforman ese espacio, que lo llenan y 
caracterizan. 

c) De esta manera, los infonnantes vienen tam-
bién a ser factores coadyuvantes para_ la cr~a~ión 
de la atmósfera de la obra y, de ah1, su mtima 
relación con los indicios. 

ch) En La caída del á~uila, los info~~n~es 
propiamente dichos pred~mm~ sobre los mdic10s 
porque se presenta la paruculandad de que el rela
to es una fuerte "ficcionalización" del referente y, 
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en consecuencia, incluye datos e~traliterarios que, 
en este caso, son de sobra conocidos. Por l? tanto, 
es obvio que resultatf'a superflua la creación del 
carácter, de la filosofia, en res~men, . de_ l~ atmós
~ de la obra solamente mediante mdic10s. Son 1era f . d 

ás bien los informantes los que uncionan e m . 
preferencia, a~nqu~ n~ e~clusivamente, como 
medios de "ficc10nalizaci6n . 

Cualquier autor se puede inspirar en la realidad 
para crear una obra; pero cuando, como narrador, 
relata datos del referente, éstos ya no son el refe
rente mismo. Una vez insertados dentro de la 
novela, como informantes, se "ficcionalizan" y de 
este modo conservan un valor icónico, en el senti
do de que reflejan un objeto, con lo cual contribu
yen a formar el simbolismo de la obra, y, por lo 
tanto, la atmósfera. 

Concretamente en la obra en estudio, los efec
tos de la "ficcionalización" resultan determinantes 
de modo muy especial. El contexto histórico-polí
tico tiene tal fuerza que es inevitable su función 
como elemento que conforma la atmósfera en que 
se mueven los actantes. A su vez, dicha atmósfera 
condiciona las acciones de estos últimos y de ahí 
la importancia que la "ficcionalización" reviste en 
este caso tanto en el nivel de las funciones -factor 
conformador- como en el de las acciones -factor 
condicionante- . 

Son múltiples los ejemplos que en este sentido 
se pueden extraer del nivel de las funciones en la 
obra. De entre ellos se propondrán los más signi
ficativos para respaldar lo aseverado. 

d) Además, como es lógico, los indicios e 
informantes que se presentan se han seleccionado 
entre aquellos que tienen relación directa con la 
tesis antiimperialista de la novela. 

2.1. Indicios 

2 .1 .1 . Los elementos indiciales más notorios 
de la obra, en el sentido apuntado, están conte
nidos en el título de la novela -que se repite en el 
último de los capítulos- , y en los nombres de 
algunos de éstos, tales como: "Sand Point" , "La 
isla misteriosa" y "El tribunal" . 

Si se traduce literalmente el término inglés con 
que se intitula el primer capítulo, "Sand Point", 
se notará la intención de evidenciar una situación 
de colonialismo, mediante el empleo de un signi
ficante anglosajón; el desciframiento de este indi
cio aparece_ en 1~ ~x~ensa descripción que se hace 
en ese capitulo 1mc1al con respecto a la circuns-

tancia de Puntarenas en ese momento, puerto 
que inclusive se identifica allí con su nombre eal 
español. n 

"La isla misteriosa" es un título que remite 
una atmósfera de posibili,dades extraordinariasª 
cuyo suspenso se despeja en el capítulo quinto: 
"El velo se descorre". · 

Con respecto a "El tribunal", la relación indi
cia! se encuentra a lo largo de la acción que se 
desarrolla en ese capítulo. Es, en efecto, un juzga. 
miento a los Estados Unidos, desde el punto de 
vista político-económico que se realiza frente al 
tribunal formado por el grupo antiimperialista. 

"La caída del águila" es el indicio más impor
tante de este grupo. Condensa, como título del 
último capítulo, la acción de los Caballeros de la 
Libertad y el buen éxito de su empresa; y es la 
premisa ineludible para la realización del ideal 
identificado en el grupo libertador: la autodeter
minación de los pueblos. El segundo término de 
la relación implicada en todo indicio hay que bus
carlo, en este caso, en el emblema nacional de los 
Estados Unidos: el águila de su escudo. 

2.1.2. En esta misma tesitura se destacan dos 
informaciones temporales que, a pesar de serlo, 
cobran valor indicia! precisamente por su ligazón 
con el referente. En efecto, aquí se nota una "fic
cionalización" con respecto al contexto histórico
político el cual conserva tal fuerza que convierte 
el dato en un indicio de gran significación. Se 
trata de las dos fechas más importantes que apare
cen en la historia de la novela: 

"Era la mañana del primero de mayo de 1925." p. l 09 • 

En este día se inicia la acción decisiva que cul
mina con la victoria de los Caballeros de la 
Libertad sobre las fuerzas yanquis. El correlato de 
este indicio se encuentra en la historia de Costa 
Rica: el primero de mayo de 1857 las huestes fili
busteras, que amenazaban seriamente la ind_ep~n
dencia de esta nación, fueron vencidas y se nndie
ron ante el improvisado ejército del país. 

"-Señores, saludemos en este día la aurora de los pueblo; 
libres. Hoy comienza una nueva era para la humanidad ... El 
de julio los inalámbricos de toda la tierra llevarán hasta tos 
rincones más apartados la noticia de que terminó para siempre 
el imperio del águila .. . " pp. 132-133. 

. Asimismo es evidente que esta fecha tien_e un 
interesante valor connotativo: el 4 de julio, dí~ ~~ 
que en la obra se celebra "la caída del águila ' 



QU1ROS: Carlos Gagini: La caída cu/ águila Y su concepto de la paz mundial 19 

corresponde en la realidad a la conmemoración de 
la independencia de los Estados U nidos. 

2.1.3. 

"De trecho en trecho lD1 molino, un asemidero o un hato de 
ganado cortaban la mm~ de los cultivos; y todo el país 
parecía respirar salud, benestar y alegría de vivir''. p. 20. 

El uso de la forma verbal "parecía" aporta una 
gran carga connotativa. Este verbo, de por sí, 
indica ya que hay algo que si "parece", no "es". 
Ahora bien, es conveniente tener presente que: 

" ... para recordar 'para qué sirve una notación indicial, 
hay que pasar a un nivel superior (acciones de los perso
najes o narración) pues sólo allí se devela el indicio ... "

1
º 

Así, este indicio logra esclarecerse cuando se 
formulan las matrices actanciales (nivel de las 
acciones): toda la riqueza del campo, la salud, el 
bienestar y la alegría que "parecía" respirar el país 
conforman una Rarte del "vehículo" de la segunda 
matriz actancial 

1 
• 

2 .1 .4. Otro elemento indicial identificable en la 
obra lo constituye un factor que se encuentra espar
cido a lo largo de las dos primeras secuencias: el 
misterio que rodea la desaparición de los buques 
de guerra y yanquis. Este indicio se devela en el 
mismo nivel de las funciones, pero en la subclase 
informantes y, sobre todo, en la primera matriz 
actancial (nivel de las acciones), en donde las 
armas con que se hunden los mencionados buques 
constituyen igualmente parte del vehículo

12
• 

2.2. Informantes 

2.2.J : 
11 

-Nuestra misión redentora es sublime: la Providencia 
n~ h~ designado para salvar de la ignorancia y de la 
misena a estas antiguas colonias españolas, ( ... ) 
Guatemala y Nicaragua se sometieron sin resistencia y 
a las otras Repúblicas centrales las subyugamos fácil
me~te. Antes de medio siglo nuestra nación tendrá por 
límites el Océano Glacial al Norte, y al Sur el estrecho 
de Magall~es. Así lo exige la moral; es preciso que 
~s. leyes histórica,, se cumplan con la exactitud de las 
~m~as , Y que los pueblos degenerados, indignos de 

abitar estos ricos territorios, cedan el puesto a una 
raza más sana, mb fuerte y emprendedora" p. 30. 

~e ha escogido este informante por su rica funcio
nali~ad: la frase "antiguas colonias espaftolas" 
empiei.a. a identificar el esplcio y además hace una 
referencia al tiempo de ese espacio. La identificación 
se concreta más con la notación de los nombres de 

Guatemala Y Nicaragua Y la alusión a 1$ repúblicas 
centrales. Pcr último, el ámbito de dominio que se 
propone el Secretario Adams se delimita con el 
Océano Glacial al norte y el estrecho de Magallanes 
al sur. Obsérvese además la denotación política. 

2.2.2. 
11 

-Mr. ~dam• ~jo gravemente el rubio, golpdndose 
las ~lamas con su latiguillo-, usted rcpre1enta aquí al 
Gobierno de un imperio más absorbente y tidnioo que 
todos los_ que ha sustentado el mundo desde 101 tiem
pos de Cuo y de Jerjes. Los libertadores aquí presentes 
queremos discutir con usted el problema moral antes 
de asestar el golpe de muerte a la poderosa nación a 
que usted pertenece." p. 45. 

Este informante ilustra con respecto a un 
"aquí'' (notación espacial) en el que están presen
tes los líderes antagónicos. Por medio de una 
refere~ci~ al tiempo -"desde los tiempos de Ciro y 
de J erJes - exalta en forma superlativa la condi
ción tiránica del imperio al que se oponen los 
Caballeros de la Libertad. 

El dato temporal corresponde al tiempo de la 
acción: "antes de asestar el go]pe" y está relaciona
do con la voluntad de hacer conciencia sobre la jus
ticia que anima el propósito de estos libertadores. 

2.2.3 

"-Señor Secretario de Marina: mis oompañeros y yo em
mos cmpcñados en una tarea vengadora. mejor dicho, jm
ticiera en el mundo. Antes de realizar nuestra tenilie obra. 
querem01 que perscnu iJustJadas oomo ustedes reoooo'L

can nuestro~ y la equidad que n01 asiste" p. 48. 

Este ejemplo interesa especialmente por el dato 
espacial: la tarea justiciera tiene ahora un campo 
mucho más amplio. En efecto, el empefto abarca ya 
al mundo. De nuevo, el infonne temporal se relaci<>
na con el tiempo de la acción, como una urgencia de 
evidenciar la justicia y el derecho de ese empeflo: 
preocupación por hacer notar el factor ético en los 
objetivos de los Caballeros de la Libertad. 

2.2 .4 

" ... ¿De qué se quejan las cinco insignifican~ republi
quitas centroamericanas que hace tres añ01 mcoq,on
mos a nuestra gran federación?( ... ) ¿Las han visitado 
ustedes en los últimos tres aft01? Cruzada• por numero
sas vías f~rreas, cubiertu de poblaciooes higimicu m 
donde reinan la salud y la abundancia ( .... ) los antes 
míseros pueblos centroamericanos no _se can~an de 
bendecir a la gran nación que coo su vanta mágica los 
ha transfonnado en sociedades civilizad11 y dichoas" 

p. 52. 
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Todo el texto está cargado de abundante infor
mación espacio -temporal. Este espacio es 
Centroamérica y, en cuanto al tiempo, se produce 
una especie de descripción contrapuntística entre
tejida con un "antes" y un "hoy". 

En esta serie de infonnaciones espacicrtemporales 
está contenido el senuelo de bienestar material con 
que los yanquis pretenden ocultar la falta de libertad. 

2.2.5 

"-Tengo el honor -dijo Roberto al Secretario y a sus 
jóvenes compatriotas- de presentar a ustedes nuestros 
tres submarinos, 'Mora', 'Caffas' y 'Blanco', que en pocas 
semanas han conseguido hundir ocho de las más podero
sas y perfectas unidades de la flota norteam6ricana y 
que pueden echarla toda a pique antes de dos meses. Vea 
usted -afiadió el joven rubio, dirigiéndose al Secretario 
Adams- aquel más distante es el 'Mora', comandado por 
von Stein, que a las cinco de la mañana destruyó a diez 
leguas de la costa de Nicoya el dreadnaught 'Salvador', 
el último de la moderna flota del Pacífico, con que con
taban ustedes para dominar estos mares" p. 65. 

Los informantes espaciales suministran todos 
los datos del lugar en que están los tres submari
nos: Mora, Cafias y Blanco y también el de la últi
ma hazafia de uno de ellos: "a diez leguas de la 
costa de Nicoya" . Además, se hace referencia .a 
datos temporales acerca de la acción de los tres 
"nautilos" . Pero lo que más interesa en este infor
mante es la ti ficcionalización ti tan directa del refe
rente, lograda mediante los nombres de los tres 
submarinos, los cuales insertan alusiones al 
mundo real en la fábula de la novela. En efecto, 
Mora, Cafias y Blanco fueron tres personajes des
tacados en la política costarricense, que comanda
ron las tropas tlticastl en la lucha contra el invasor 
yanqui en 1856. La significación de este infor
mante y la intención del narrador son obvias. 

2.2 .6 

"El Gobierno del Japón se ha ocrnprometido solemnemente
coo noscrros a desarmar la suya, cuando todos los países del 
mundo estén m igual pie comercial y político, esto es, ruan
do no haya expansiones territoriales, ni privilegios .. . " p. 71. 

Se aporta aquí una nueva notación que viene a 
enriquecer el conjunto de detalles relativos a la 
progresiva expansión del espacio, en el que se 
mueve la acción de los Caballeros de la Libertad. 
Por otra parte, el tiempo también se proyecta 
hacia un futuro, cuyo límite es la-consecución del 
ideal de igualdad comercial y política que llevará 
a la autonomía de todos los países del mundo. 

2.2.7. 

" .. . La egoísta Rep6blica que en su provecho( ... ) . 
a España de 1U1 coloniu, se apoderó de las ~ 
mutiló a Colombia y a1eún6 a millares de~-- . ' . d . ---..,ua¡uen-
canos para apropiarse e IUI nco1 territorio, v 

be ' •• 
sa r dentro de poco lo que puede la cólera de 
puñado de hombre, libres. Desprecia a e1ta1 rnin11,: 
las nacionalidades como 1i estuvieran fonnada, po 
pa_rias, 1in sospechar que el amor pa~ o no 1e mide po~ 
millones de hombre• y que no e1 patnmonio exclusivo 
de lu grandes potencia•" p. 9S. 

Se puede observar en el trozo anterior una 
serie de informaciones espaciales que se encami
nan todas hacia un mismo objetivo: poner de 
manifiesto la aparente disparidad de fuerzas entre 
los grupos enemigos; por una parte, los Estados 
Unidos, grandes en territorio y en población, y 
por otra, los pequeftos países centroamericanos 
que hasta ese momento no habían contado con 
medios para defenderse~ 

2.2.8 

" ... el Gobierno de Wuhington viendo la absoluta imposi
bilidad de resistir, ha declarado disuelta la Unión ( ... ); 
cada Estado sen una república independiente y én igual 
condición quedar,n todos 101 países del resto de 
América. Hemos intimado lo mismo a Inglaterra para 
que destruya su flota y deje en completa libertad a sus 
colonias, y a Francia en iguales términos" p. 122. 

Los informantes delimitan con precisión el 
espacio en que se ha concretado la acción de los 
Caballeros de la Libertad, y, además, se refuerza 
el dato relativo a la expansión de tal espacio. 

2.2.9 

" .. . Las potencias europeas han capitulado, sobrecogi
das de temor por lo que les comunicaron sus ministros 
residentes en Washington y su aliado, el Gobierno de la 
gran República hoy disuelta" p. 131. 

Este ejemplo muestra completamente ~an.za
do el logro de la meta del grupo antiimpenalista 
en todo el espacio significativo, desde el punto de 
vista político, en el momento de la historia. 

2.2 .10. 

" .. . ustedes nos acornpañarmi en nuestras expediciones 
para que cuando recobren la libertad puedan decir al 
?tundo que los piratas del Coco sólo perseguían el 
ideal mts noble y elevado, el de permitir a todos los 
pueblos, sin distinción de cultura ni colores la libertad 
de acción necesaria para realizar sus destino~" p. SS. 
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Con un marcado matiz polític~ se su!11~stra la 
información atingente a la ~nahdad ulttma que 
anima a la acción emprendida por el grupo de 
libertadores de los pueblos. Este dato que, por lo 
demás, se ha presentado ~ lo largo del relato, es 
uno de los principales basuones sobre los que des
cansa la conformación del espacio político en que 
se mueve la historia. El ideal que se propone como 
óptimo es el de la libertad; pero no el _de una liber
tad ciega sino el de aquella que penmta la autode
tenninación y la igualdad de razas y culturas. 

2.2.11 . 

" ... El Knut de los antiguos tsares de Rusia, las bayone
tas de Guillenno y los millones de Wall Street son 
annas idénticas esgrimidas contra el pueblo en benefi
cio de castas privilegiadas. Nosotros queremos acabar 
con todo eso: que no haya opresores ni oprimidos, ni 
explotadores ni explotados ... " p. 91. 

El infonnante refuerza la tesis contraria a la 
desigualdad de los pueblos y desemboca en el 
planteamiento de una clara posición político-eco
nómica, es decir, expone la convicción de que es 
necesario tenninar con la existencia de una reali
dad injusta: opresor-oprimido, explotador-explo
tado que es, en verdad, parte importante de la pro
blemática que se presenta como causa de la situa
ción en que se inicia la historia. Este informante 
da una perspectiva más para el enfoque integral 
del espacio en la novela; por medio de los demás 
datos de carácter político se ha ido creando un 
nuevo plano que también forma parte del ámbito 
en el cual se desarrolla la acción: el político-eco
nómico. Los términos empleados -para dar cuenta 
de la polarización de los bandos- tienen una mar
cada denotación económica, sobre todo "explota
dor-explotado" , cuyo sentido se robustece con el 
antecedente relativo a los millones de Wall 
Street. 

En este párrafo se suministra un elemento más 
para configurar la complejidad del ambiente de la 
obra. La libre determinación de los pueblos no es 
atacada solamente con fuerzas militares; las 
armas e~onómicas también cuentan -y mucho-. 
~a f~nción del informante que se comenta es 
identificar la relevancia de este factor. 

2.2.12. 

" 1 
d
... os pueblos tienen derecho -como los individuos- a 
esenvolve lib , d' 

d 
r remente sus energ1as y a que na 1e puea 0 · ·¡ 

PolítJ." ,rnmu os en nombre del progreso y de la moral 
ca p. 54. 

Por último, la cuestión ética se pone de relieve 
en esta explicación que Roberto Mora da a su 
oponente, Mr. Adams. En ella, se sostiene la tesis 
ética sobre la que descansa la predicación de la 
novela. 

El fenómeno en la creación del espacio dentro 
del cual se cristalizan los acontecimientos de la 
historia y cuyo resultado es la progresiva amplia
ción del ámbito en el que se proponen llevar a 
cabo su intento los integrantes del grupo antiim
perialista, tiene una serie de derivaciones que no 
aparecen explícitamente enfocadas a lo largo del 
relato, pero que no pueden dejar de notarse por 
sus manifestaciones en la naturaleza compleja 
que adquiere el elemento correspondiente a la 
dimensión espacial en la obra. 

Como se verá a continuación, el espacio, a 
causa de la mencionada expansión, no queda cir
cunscrito únicamente a la categoría geográfica. 

Es lógico que cuando un espacio empieza a 
ampliarse, tal ampliación obedece a una deter
minada intencionalidad. Según se explicó ante
riormente, todo espacio necesita, para poder ser 
concretado, contener elementos que lo delimi
tan, o sea, todo espacio está ocupado por algo. 
La naturaleza de esos elementos responde a la 
clase de ambientación que el narrador quiera 
crear. 

Al iniciarse el relato en La caída del águila, 
los factores que intervienen en la conformación 
del espacio son de índole geográfica: el golfo de 
Nicoya, el puerto de Puntarenas, el camino hacia 
la ciudad de San José, la propia ciudad, la Isla del 
Coco. 

Conforme avanzan los acontecimientos, las 
descripciones geográficas pierden importancia y 
se producen únicamente para mantener la necesa
ria correlación espacio-tiempo dentro de la 
acción. De tal manera, el espacio se va llenando 
de otros contenidos. 

La proyección del espacio geográfico hacia un 
campo en el c~al los ~~pantes ya no ~on sólo 
entes físicos smo, prmc1palmente sociales, es 
decir, los pueblos iberoamericanos, produce u_na 
interesante transmutación en la c_ual el ámb~to 
geográfico adquie~e las características del social 
sin perder las propias. 

En efecto, una vez que la acción está perf~ta
mente ubicada en la Isla del Coco, ~l espacio se 
empieza a llenar con elementos s~1ales aporta
dos tanto por los Caballeros de la Libertad como 
por el representante del imperialismo. 
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El ente para efectuar el paso del espa~o ffsi-
pugráfico al geográfico-social lo consutuye ~l co-geo 1 . "1 

tema "tierra-raza-aprovechamiento de a uerra • 
Aparece claramente expuesto por el representant: 
de Estados Unidos en el c.apítulo II de la obra. . . .. ,. 
"La isla nustenosa . . . , 

El proceso no se detiene allí, smo que connnua 
abarcando diversas dimensiones que se engarzan 
unas en otras como loo escalabones de una cadena. 
Ahora la espaci.aliz.ación entra en un plano político 
y el nexo lo constituye la_ implicació~ que ~n la 
cuestión tierra-aprovechamiento de la uerra tienen 
las doctrinas del Destino Manifiesto y de Monroe

15
• 

Efectivamente, loo argumentos aducidos por Adams 
reflejan la influencia de la primexa de estas doctri
nas cuando señala como "redentora" la misión de 
los Estados Unidos y, sobre todo, al considerar a 
este pueblo designado por "la Providencia" para 
"salvar" a las antiguas colonias españolas. 

Los principios que inspiran la Doctrina de 
Monroe también pueden reconocerse en la exposi
ción que hace el Secretario de Marina de los 
Estados Unidos en el sentido de que los efectos de 
la "misión redentora" deben forzosamente exten
derse a todo el Continente americano 1

6
• 

Tal Doctrina aparece abiertamente aludida en 
el capítulo titulado ''El tribunal" . 

Una vez en el plano político, la conexión con 
el económico surge como una lógica consecuen
cia Gran parte de la argumentación en la que se 
basa la condenatoria del imperialismo está funda
mentada en la explotación económica de la que 
son víctimas los pueblos centroamericanos. Se 
manifiesta así una nueva faceta de la dimensión 
espacial siempre ligada al estrato fundamental y 
más concreto, la tierra, y con una proyección que, 
junto con lo político, lleva al plano más abstracto 
y a la vez más amplio de todo este proceso. 

La última connotación que se deriva del trata
miento del espacio en esta novela cae en el campo 
filosófico . La cuestión que se ha venido gestando 
desde el nivel geográfico culmina con el plantea
miento de ~na probl~mática ':lue toca en p

1
~incipio 

al asunto mter~enc1ón- no intervención ; tiene 
que ver con el aspecto de dependencia y remata 
con el tema más trascendental que es, precisamen
te por e~, el que ab~ca una mayor dimensión 
~to social como política, económica y filosófi
ca. el derecho de los pueblos a la libertad N h 
duda de que, al alcanzar este punto 1 · 0 

. ay 
del espacio y su consecuente • ª ~xpans1ón 
formación afectan Y consecutJva trans-

ya a toda la humanidad. 

2.3. Conclusiones parciales sobre ind· . 
informantes •c1os e 

2.3.1 . 

El predominio del número de inform 
bre l d • di • antes so e e m c1os es una característica noto . 

en esta obra. Ello no resulta extraflo si se toma na 
cue~ta que el_ objetivo básico de_ La caída d:~ 
águila es predicar y no solamente mdicar. Por tal 
motivo, sobre los informantes descansa lo esen
cial de esa tarea, a causa de su función claramente 
predicativa. 

2.3.2. 

Dentro del campo de la "ficcionalización" del 
referente caen algunos de los indicios principales 
y de connotación más enriquecedora. 

2.3.3. 

En la mayoría de los informantes se presentan 
también datos relativos al carácter de los perso
najes en pugna. Este aspecto, además de la acción 
propiamente dicha, es una importante fuente de 
identificación de tales personajes, lo cual consti
tuye una de las funciones propias de los infor
mantes. 

2.3.4. 

El tratamiento que en la novela se le da al 
espacio es digno de observarse con detenimiento. 
Efectivamente, la locaiiz.ación de la acción Y sus 
consecuencias se circunscriben, al principio del 
relato, a Centroamérica y, en forma más concre~, 
a Costa Rica Conforme se suceden los acontect
mi~ntos de la fábula, este aspecto va cobrando un 
radio cada vez más amplio que abarca entonces ª 
toda Iberoamérica. Cuando la acción llega a su 
punto culminante -rendición del imperialismo-, el 
espacio se ha expandido hasta alcanzar el m und0 
entero. 

2.35. 

La elaboración del elemento espacial respoode 
ª un proceso que va de lo concreto -aspecto geO· 
gráfico- a lo abstracto -aspecto filosófico- lo cu~ 
~ com? resultado la creación de un espacio pturt· 
dimens10nal en la novela. 
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3. Conclusiones generales sobre el nivel 
de las funciones en La caúla del águila 

3.1. La segmentación de la obra en secuen
cias hace evidente la polarización de personajes, 
sobre todo en algunas de ellas. 

3.2. La progresiva expansión del ámbito geo
gráfico da c?~º res~tado la conformaci~n de u~ 
espacio plundimens1onal: geográfico, social, poh-
tico y filosófico. 

3.3. Como consecuencia del punto anterior, 
se puede afirmar que la voluntad concientizadora 
del narrador aprovecha aun la función informati
va espacio-temporal para enfatizar la cuestión 
política que le interesa dar a conocer. 

3.4. Puesto que las notaciones espacio-tempo
rales ubican en un espacio y en una época dados, 
los cuales configuran la atmósfera en que se mue
ven los personajes, y en vista de que la conducta 
de esos personajes está, de hecho, condicionada 
por dicha atmósfera, la creación del espacio pluri
dimensional y el condicionamiento que sus carac
terísticas producen en las motivaciones y la con
ducta de los personajes, vienen a determinar la 
importancia de los informantes y el porqué de las 
varias "ficcionalizaciones" del referente. 

3.5. En relación con el asunto precitado, es 
congruente afirmar que la novela estudiada mues
tra -en razón de la fuerza que dentro de la "ficcio
nalización conserva el contexto sociohistórico y 
político- que las tendencias en conflicto, corres
pondientes a ese contexto, no pueden actuar en 
otra f ~rma que en la que· lo hacen y, como conse
cuencia de tal circunstancia, esta obra de Gagini 
es una muestra clara de su deseo de libertad para 
todos los pueblos del mundo. 

l. 

2. 

3. 

NOTAS 

S_er~io Quir6s. "Carlos Gagini y su ideología anúirnpc
n~lma en La caída del águila" . En: Rtvisla de 
Filolog{a Y Lingüística, UCR, vol. 14, No. 1, 1987. 

Ma. Cecilia Ureña. El árbol enfermo (Algunos ele-
mentos básico de ) 11 . (S J ~ UCR ~ ~u estructura . esis . an ose: 

• Ese. de Fil., l..ing., y Literatura, 1976). 

~~: ~to _Y Sergio Q. LA calda del águila y la libre 
Ese ;¡unacFil.ión_ de los pueblos. Tesis. (San José: UCR, 

· e • Ling. Y Literatura, 1978). 

4. Roland B•~•-Y otros. Análisi.r estructural chl rela
to. (3a. Ed1c16n. Buenos Aires : Edit. Tiempo 
Contempormeo, 1974), pp.911. 

5. Ibidcm, p. 22. 

6. Ibidcm, pp 21-22. 

7. Ibidcm, p. 25. 
8. Para una mayor eficiencia en este estudio, se invierte 

aquí el orden seguido en la exposición de 101 elemen
tos que confom:'11 el nivel de las funciones, dado que 
una vez estableado el concepto de secuencia, conviene 
más iniciar el análisis con la segmentación respectivL 

9. Carlos Gagini. 1A calda chl águila (San José: Editorial 
Costa Rica, 1973), p. 54. 
Todas las citas textuales de La calda chl águila deben 
renútirse a esta edición, por lo cual, en adelante, sólo 
se indicará el número de página. 

10. Roland Barthes y otros. Op. Cit p. 19. 

11. Cfr. Sergio Quirós. Op. Cit pp. 17-18. 

12. Cfr. Sergio Quir6s. Op. Cit pp. 5-6. 

13. Esta problemática, enfocada en una obra costarricense 
en 1920, sigue teniendo gran vigencia. 

14. Cfr. punto 2.2.1. de este apartado. 

15. H. C. Allen. Historia de los Estados Unidos de 
América (Buenos Aires: Editorial Paid6s, Vol. I, 1969), 
pp. 146 SS. 

16. Cfr. punto 2.2.1. de este apartado. 

17. Cfr. Carlos Gagini. lA caída del águila , p. 104. 
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