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Pompeya y Herculano entre dos mundos.  
La recepción de un mito en España y América1

Mirella Romero Recio 
Universidad Carlos III de Madrid

Jesús Salas Álvarez 
Universidad Complutense de Madrid

Laura Buitrago
Universidad Carlos III de Madrid

Pompeya y Herculano son dos yacimientos arqueológicos que no necesitan presen-
tación, especialmente el primero. Desde que comenzaron a ser excavados en el siglo 
XVIII no han dejado de sorprender al mundo, haciéndole partícipe de la vida coti-
diana de los antiguos romanos. Ambos han sido fuente de inspiración en el arte, la li-
teratura o el cine, entre otras disciplinas, y su recepción ha sido (y sigue siendo) bien 
estudiada por los especialistas en ámbito europeo. Durante bastante tiempo se pensó 
que España había quedado relativamente al margen del influjo de estos descubrimien-
tos, pero los estudios realizados en los últimos años han venido a demostrar que tam-
bién en este país tuvo un peso determinante. Además, el proyecto de investigación 
RIPOMPHEI, “Recepción e Influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamé-
rica (1738-1936)” (PGC2018-093509-B-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación/AEI/
FEDER/UE), desarrollado entre los años 2019 y 2022, ha podido demostrar que Pom-
peya y Herculano fueron recibidas y apropiadas en América, que los descubrimientos 
campanos tuvieron su eco no solo en la sociedad española, sino también en la de los 
países americanos, y que este puede rastrearse a través de distintos medios: publicacio-
nes periódicas, relatos de viajes, traducciones de obras, difusión de publicaciones sobre 
el tema en bibliotecas públicas y privadas, artes decorativas, obras de arte, novelas, tea-
tro, óperas o cine, entre otros.

1 DOI: 10.48255/9788891328229.01. 
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PomPeya y Herculano entre dos mundos. la recePción de un mito en esPaña y américa

Esta monografía trata de ofrecer un estudio novedoso en relación con la recepción 
de Pompeya y Herculano en España y América uniendo las aportaciones de los inves-
tigadores que han trabajado en el proyecto RIPOMPHEI a las realizadas por especia-
listas que desarrollan su actividad en líneas de investigación semejantes en Italia y Es-
paña. Comenzando por una sección titulada “Experiencias personales en las ciudades 
vesubianas. Viajeras y viajeros entre dos mundos”, Federica Pezzoli, María Gabriela 
Huidobro, Laura Buitrago y Mirella Romero Recio fijan su atención en la experiencia 
de viajeras y viajeros de los siglos XIX y XX que, desde distintos países americanos 
y desde España, llegaron a Nápoles con un enorme interés en visitar los yacimientos 
campanos (algunos fueron solo a Pompeya porque Herculano les interesaba menos) 
y el Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, pero también el Vesubio. La forma-
ción, las inquietudes o los objetivos podían diferir entre quienes se acercaban a estos 
restos desde el interés por el ámbito educativo de una burguesía culta partidaria de 
la independencia de España -como el que movía al cubano Eusebio Guiteras Font-, 
desde el deseo de reflexionar sobre la identidad de su propia sociedad y sus raíces cul-
turales -como hizo el chileno Benjamín Vicuña Mackena-, desde el deseo de corro-
borar lo estudiado sobre el mundo grecorromano -tal y como expuso, entre otras, la 
mexicana Elena Larraínzar-, o desde la mirada del artista deseoso de ver unos restos 
conocidos solo por los libros -como José Manaut-, pero todas las viajeras y viajeros 
coincidían en la satisfacción por poder contemplar con sus propios ojos unos lugares 
que les acercaban más que ningún otro a la cotidianeidad de la Antigüedad.

Precisamente los capítulos firmados por Carolina Valenzuela, Renata Senna Ga-
rraffoni y Ricardo del Molino en la sección “Relatos entre dos mundos: la labor de la 
prensa americana en la recepción y difusión del mito pompeyano”, vienen a corrobo-
rar hasta qué punto la vida cotidiana de los antiguos romanos, que podía contemplar-
se en los yacimientos vesubianos, suscitaba tanto interés que la prensa se apresuró a 
publicar noticias sobre los nuevos descubrimientos, pero también a divulgar un gusto 
por lo pompeyano que se extendía desde las mansiones inspiradas en las decoracio-
nes de las casas excavadas en el yacimiento, hasta objetos cotidianos (lámparas, jo-
yas, muebles) de estilo pompeyano que se anunciaban en las publicaciones periódicas 
como elementos con los que la burguesía, que buscaba nuevas señas de identidad de-
seosa de romper lazos con la metrópoli, podría sentirse identificada. La Antigüedad 
grecorromana se convertía, así, en un recurso al servicio, tanto de la configuración de 
nuevas identidades en las nacientes repúblicas independientes, como de la reordena-
ción de los discursos de poder masculinos, pues la prensa trasladaba al gran público 
unos debates en los que Pompeya se integraba en la redefinición de las nociones de 
conocimiento y ciencia de los hombres cultos.

No podía faltar una sección dedicada al éxito de Pompeya en el ámbito artístico. 
En “Arte entre dos mundos” se recogen los capítulos escritos por Daniel Expósito, 
Cristina Martín Puente, María Martín de Vidales y Ana Valtierra, en los que se abor-
da la influencia de este yacimiento en la obra de numerosos artistas a ambos lados del 
Atlántico. De Manuel Domínguez a Sorolla, pasando por Robert S. Duncanson o Alejo 
Vera Estaca, Pompeya ha sido una fuente de inspiración inagotable para los pintores 
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seducidos por ruinas y objetos hallados en un estado de conservación excepcional. Al-
gunos pueden enmarcarse dentro del estilo pompeyista, pero quienes no se encuadran 
literalmente en esta corriente también pueden ser considerados pintores que admira-
ron profundamente los restos pompeyanos (muchos habían visitado el yacimiento) y 
que trataron de llevarlos a sus obras en algún momento de su carrera pictórica.

Continúa la mirada hacia el ámbito artístico en la siguiente sección, “Pompeya 
y Herculano como modelos culturales de progreso”, donde Rosaria Ciardiello, Elvia 
Carreño y Aurelia Vargas centran su atención en el estudio del influjo de los descu-
brimientos pompeyanos en Estados Unidos y en México destacando las contribucio-
nes de artistas, escritores, coleccionistas, arquitectos o viajeros. El estilo pompeyano 
vuelve a aparecer asociado al buen gusto, expandiéndose gracias a que es asumido por 
las élites, pero también popularizándose gracias a los artículos de prensa, la venta de 
fotografías y postales, la celebración de espectáculos o los relatos de aquellos afortu-
nados que habían podido cruzar el Atlántico y visitar Italia. 

“La recepción entre dos mundos: de la arqueología en archivos a la investigación 
en la era digital” cierra el volumen con cuatro capítulos firmados por Mª del Car-
men Alonso, Jesús Salas, Mª Eugenia Cabrerizo y Mar Bujalance-Inma Muro-Lola 
Santonja. Esta sección pone de relieve hasta qué punto es importante el estudio de la 
documentación atesorada en archivos y bibliotecas para comprender en toda su am-
plitud la recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España y América, desde 
las excavaciones realizadas en los siglos XVIII y XIX hasta los fondos conservados 
en diferentes instituciones públicas y archivos privados, para llegar a la difusión de 
su impacto gracias a las nuevas tecnologías y las humanidades digitales. Los estudios 
sobre Recepción de la Antigüedad siempre tendrán en Pompeya y Herculano una 
fuente inagotable de la que nutrirse.

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, el presente volumen es uno de los resul-
tados del proyecto RIPOMPHEI. Tuvo su germen en un Coloquio internacional titu-
lado “Pompeya y Herculano entre dos mundos. La recepción de un mito en España y 
América”, organizado junto con el Museo Arqueológico Nacional entre el 8 y el 10 de 
junio de 2022. Esta institución nos abrió sus puertas con gran generosidad por lo que 
deseamos mostrar nuestro eterno agradecimiento a todos aquellos que se volcaron en 
la organización del encuentro: Carmen Marcos, Andrés Carretero, Mª Ángeles Caste-
llano Hernández, Mª Ángeles Granados Ortega, Mercedes Fonseca, Silvia Cobo y Au-
rora Ladero. El coloquio, al que acudió un nutrido número de ponentes procedentes 
de Colombia, Chile, Brasil, Puerto Rico, México, Italia y España, contó con el apoyo 
económico de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y del 
Vicerrectorado de Política científica de la Universidad Carlos III de Madrid, a quienes 
deseamos mostrar también nuestro agradecimiento. No podemos dejar de mencionar 
el apoyo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Ma-
drid y del Instituto de Historiografía “Julio Caro Baroja” de la Universidad Carlos III 
de Madrid, así como el respaldo del Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité 
y de la Asociación Mexicana de Estudios clásicos. Con todas estas instituciones nos 
sentiremos siempre en deuda, así como con la Biblioteca de la Universidad Carlos III 
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de Madrid en cuya sección dedicada a las Humanidades digitales se ubica otro de los 
resultados del proyecto RIPOMPHEI que ha ayudado a dar forma a algunos de los 
capítulos publicados en este libro: un catálogo y un mapa con la geolocalización de 
todos lugares del mundo en los que existen edificios con un diseño o decoración ins-
pirado en los restos hallados en los yacimientos campanos (https://humanidadesdigi-
tales.uc3m.es/s/ripomphei/page/inicio_rimpophei). Asimismo, debemos manifestar 
nuestro agradecimiento a la Editorial l’Erma di Bretschneider y, de manera particu-
lar, al director de la colección Hispania Antigua, el profesor Julián González, por 
acoger con entusiasmo la publicación de este libro colectivo facilitándonos con su 
buen hacer la tarea de publicación.

Por último, deseamos concluir dando las gracias a las investigadoras e investiga-
dores que tanto en América como en España han trabajado con ilusión y tenacidad 
en un ámbito de investigación que ha puesto de relieve, una vez más, la importancia 
que tienen los estudios sobre Recepción de la Antigüedad en un mundo en proceso 
de cambio.
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Pompeya y Herculano en el diario de viaje del 
cubano Eusebio Guiteras Font (1823-1893)1

Federica Pezzoli
Universidad Complutense de Madrid

A lo largo del s. XIX la visita a los yacimientos de Pompeya y Herculano, donde era 
posible acercarse a la vida cotidiana de los romanos, representaba una etapa casi obli-
gada para los viajeros que llegasen a Italia2. Muchos de ellos, exclusivamente varo-
nes, concluían así su formación antes de dar comienzo a su vida adulta. A este grupo 
pertenece el protagonista del capítulo, el cubano Eusebio Guiteras Font (1823-1893), 
quien, con 21 años, tuvo la posibilidad de ver los restos de las ciudades sepultadas por 
la lava del Vesubio y dejó constancia de sus impresiones en un diario de viaje.

El testimonio de este joven matancero, del que se hablará en las páginas siguien-
tes, muestra que no solo para la burguesía europea, sino también para la caribeña y 
latinoamericana del s. XIX el viaje al extranjero y la conservación de su memoria 
escrita representaban una experiencia fundamental para la formación del individuo 
culto; además, permite observar la importancia en cierto ámbito pedagógico cubano 
del mundo clásico, griego y romano, cuyos monumentos encarnan un ideal de belleza 
sublime desde el punto de vista estético y moral, y que constituye el pasado, literario 
e histórico, que es necesario conocer.

1 DOI: 10.48255/9788891328229.02. Email: fpezzoli@ucm.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1714-162X. 
Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España 
e Iberoamérica», PGC2018-093509-B-I00 (Ministerio de Ciencia, e Innovación/AEI/FEDER/UE). Agradezco la 
ayuda de la profesora Luisa Campuzano, que me señaló la existencia de este diario; de Ivonne Cantero Regueira, 
de la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”; de Jenny Páez Morales, del Museo de Arte de Matanzas; de la Dra. 
Margarita Vargas-Betancourt y de Caleb del Río de las George A. Smathers Libraries de la University of Florida.
2  Cf. los capítulos de Laura Buitrago, María Gabriela Huidobro Salazar y Mirella Romero Recio en este 
mismo volumen, los últimos dos centrados en viajeros del s. XX. Además, Pezzoli, 2023 (en prensa); Bui-
trago, 2023; Romero Recio, 2023; Valenzuela Matus, Jara Silva, 2023.
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cuBa y Matanzas en la PriMera Mitad del s. xix

En el siglo en el que vive y actúa el protagonista de este capítulo la isla de Cuba ex-
perimenta grandes cambios de carácter económico, social y cultural, que la introdu-
cen en la modernidad. Como consecuencia de la revolución haitiana de 1791, la isla se 
convierte en efecto en la principal productora de azúcar del mundo y se crean nuevos 
ingenios, aumentando de esta manera de forma exponencial el número de esclavos de 
origen africano3. Crece también, aunque no tanto como la de la caña de azúcar, la pro-
ducción de café. La concesión por parte de las autoridades españolas del Real decreto 
del 10 de febrero de 1818, que establece el derecho de libre comercio con los extran-
jeros y acaba con el aislamiento comercial de Cuba, favorece la apertura de nuevos 
mercados, creando primero una clase de riquísimos hacendados y, luego, una clase 
media vinculada con el sector terciario. En la segunda mitad del s. XIX La Habana 
se convierte en el segundo puerto comercial de América, detrás solo de Nueva York. 
Para facilitar el transporte de mercancías se construyen nuevas carreteras y líneas de 
ferrocarril4 y en las plantaciones se introducen nuevas tecnologías que aumentan la 
producción. Con la difusión del capitalismo y la bonanza económica, llegan a la isla 
cada vez más extranjeros, cuya presencia es favorecida también por el así denomina-
do decreto “de la colonización blanca” (1817), que impulsa la inmigración de espa-
ñoles y extranjeros blancos, en especial artistas, a los que se ofrecen condiciones de 
vida ventajosas. El objetivo del progresivo blanqueamiento de la sociedad cubana5, a 
menudo unido a la lucha por la abolición de la trata, se vincula con el temor de una 
rebelión de la mayoría africana, a la manera de Haití, usado por las autoridades colo-
niales como amenaza en caso de que se proclame la independencia de Cuba. Gracias 
a las mejoras económicas, se fundan revistas y periódicos en gran cantidad, cada uno 
con su público específico, que permiten mantener el contacto con el resto del mundo 
y los avances científicos, tecnológicos, literarios y políticos6. No solo en La Habana, 
sino también en las demás ciudades de la isla surgen liceos, teatros, salas de concierto, 
clubes y sociedades literarias, que imitan los de la vieja y aculturada Europa y dan 
un aire cosmopolita a los miembros de la burguesía criolla que los frecuentan. Los cu-
banos, en especial de clase media, envían a sus hijos al extranjero para que adquieran 
conocimientos que en la isla todavía no se imparten o por placer7.

3  Pérez Jr., 2005: 63-64.
4  Pérez Jr., 2005: 55-59.
5  En 1861 la población blanca vuelve a ser mayoría, con un porcentaje del 61%. Cf. Pérez Jr., 2005: 65.
6  Pérez Jr., 2017: 29-30.
7  Pérez Jr., 2017: 61-62.
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Desde el punto de vista político, con la llegada a la capitanía general de Cuba del 
general Miguel Tacón y Rosique (1834-1838), la élite económica habanera8, que has-
ta la fecha ha jugado cierto papel político, es alejada progresivamente de los cargos 
y, por eso, apoya un grupo de intelectuales, afincados en Matanzas, que fomenta la 
elaboración y difusión de un proyecto “identitario” cubano. En este círculo, inicial-
mente liderado por Domingo del Monte, en cuya casa se celebra una célebre tertulia9, 
participa también la familia Guiteras.

Como apunta Páez Moralez, desde 1839 hasta 1869 en la ciudad del Yumurí se ob-
serva un significativo desarrollo cultural, impulsado por miembros de familias de la 
grande y pequeña burguesía: el objetivo perseguido es el avance social y cultural de 
la comunidad local, por medio de la educación y el arte, pero también cierta eman-
cipación con respecto a la capital de la isla y a la centralización propuesta por las au-
toridades españolas10. Matanzas se convierte en “la cuna de las artes y las ciencias” y 
merece el apodo de “Atenas” de Cuba11. Dentro de este marco, con su acción cultural 
los hermanos Guiteras, quienes establecen vínculos estrechos con otras importantes 
familias del lugar12, no tratan de obtener el poder político sino de favorecer, sobre 
todo a través de su actividad en la enseñanza, la creación de una clase de intelectua-
les abierta a las ideas de la época y al mundo y al mismo tiempo capaz de reconocer, 
valorar y defender las especificidades cubanas, la así llamada “cubanía”. En Matanzas 
están presentes un Grupo Liberal, favorable a reformas sociales, económicas y polí-
ticas, y la Diputación Patriótica, vinculada con la Sociedad Patriótica de Amigos del 
País y cuya sección más activa es la de Educación. Se cree, en efecto, que la difusión 
de la enseñanza primaria en todos los sectores sociales, gracias también a la fundación 
de nuevos colegios como La Empresa (1840) o el Santa Teresa de Jesús (1847) para ni-
ñas, y el uso de un método que acostumbre a los estudiantes a formular preguntas y 
a pensar constituya el punto de partida imprescindible para formar ciudadanos libres 
y honrados, amantes de su comunidad y de Cuba en su conjunto. 

8  Aguilera Manzano, 2010: 13, cita entre las familias que la conforman los Arango, los Soler y los Aldama. 
Sobre la importancia de este último linaje en la difusión del estilo neoclásico y pompeyano en Cuba a tra-
vés de la construcción de su nueva residencia en La Habana, el Palacio Aldama, cf. Pezzoli, 2023: 142-145.
9  La tertulia en casa de del Monte reúne a escritores del calibre de Cirilo Villaverde, Félix Tanco, Anselmo 
Suárez y Romero, José Jacinto Milanés y Emilia Blanchet, que discuten de cuestiones literarias y cultura-
les, pero también de la abolición de la esclavitud. Cf. Pérez Jr., 2017: 50.
10  Páez Morales, 2014: 3.
11  Pérez Jr., 2017: 36.
12  P.ej. con la familia Gener, principal representante del Grupo Liberal en Matanzas.
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euseBio guiteras en los años de su ForMación

En el contexto arriba descrito, se forma y actúa Eusebio Guiteras, que nace en Ma-
tanzas en 1823, último de seis hijos13 de una familia de la pequeña burguesía criolla. Su 
padre Ramón, originario de Canet de Mar, en Cataluña, hace fortuna con el comercio 
y compra terrenos en la ciudad del Yumurí, dedicados al cultivo de café. Huérfano des-
de muy temprana edad14 y orientado por su hermano Pedro José, futuro animador de 
una tertulia en su casa ya desde finales de los Treinta15. Eusebio estudia primero en su 
ciudad natal y luego, desde 1832, en La Habana, donde entra, junto con su hermano 
Antonio, en el colegio de San Cristóbal16, en esta fecha dirigido por el filósofo y maes-
tro José de la Luz y Caballero17. Este último, “le distinguió con su cariñoso afecto por 
su dedicación al estudio de los clásicos”18. En el San Cristóbal, además de los idiomas 
modernos (inglés, francés e italiano), los dos hermanos Guiteras aprenden el latín y su 
literatura19 y ya en 1847 Antonio tiene traducidos en versos castellanos fragmentos de 
los primeros cuatro cantos de la Eneida, que publicará en su conjunto en 188520. En 
estos años de formación, décadas que se caracterizan en Cuba por el intento de la rica 
burguesía azucarera de impulsar la extensión y el desarrollo de la educación primaria 
para formar ciudadanos y prepararlos para autonomizarse primero e independizarse 

13  Ramón, Juan, Pedro José, Antonio, Gertrudis Isabel y Eusebio.
14  El padre muere en 1829 y la madre en 1833. En este último año fallece también el hermano mayor, 
Ramón.
15  En 1838 Pedro José Guiteras organiza la primera tertulia en su casa, dedicada al análisis de las costum-
bres y las instituciones de Estados Unidos (Pérez Jr., 2017: 50). Estas reuniones, que juntan a literatos, 
artistas y políticos de Matanzas, continúan hasta 1849, cuando se prohíben porque consideradas centro de 
conspiración contra las autoridades coloniales (Páez Morales, 2014: 10).
16  El colegio de San Cristóbal o de Carraguao, fundado en 1829 y ubicado en La Habana, en el barrio del 
Cerro, fue una institución de enseñanza que renovó la educación en Cuba a través de la adopción del mé-
todo explicativo, la abolición de las puniciones corporales, el estudio de las ciencias y las lenguas modernas 
y la elección de profesores muy bien formados y pagados (cf. Pichardo, 1979).
17  José de la Luz y Caballero (1800-1862), discípulo de Félix Varela y filósofo, maestro y traductor, tuvo 
una importancia fundamental en la modernización de la enseñanza primaria en Cuba: partidario del méto-
do explicativo y la necesidad de enseñar a los niños a pensar durante sus años de formación para que luego 
se convirtiesen en ciudadanos, fue asiduo lector de los clásicos y viajó mucho a Europa por razones de sa-
lud, visitando, entre otros lugares, también Pompeya en 1831. Acusado por el gobierno colonial de partici-
pación en la Conspiración de la Escalera en 1844, fue luego absuelto de los cargos que se le imputaban. En 
1848 fundó su propio colegio, el San Salvador, en el Cerro de La Habana. Su biografía novelada aparece en 
Esténger, 1940; su relación con los estudios clásicos en Carbón Sierra, 1998: 105-109.
18  Meza y Suárez, 1908: 8.
19  En 1835 Eusebio aparece en la lista de los estudiantes de la clase de latín básico, a cargo de Pedro Bar-
baste, Antonio en la de latín avanzado (traducción de 32 capítulos de los Anales de Tácito y las odas de 
Horacio) del mismo profesor (cf. de la Luz y Caballero, 2011: 44 y 46).
20  Carbón Sierra, 1996.
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después de España21, Eusebio y Antonio conciben el proyecto de fundar su propia es-
cuela para contribuir al plan.

Con el fin de prepararse para realizar este objetivo, analizando los sistemas edu-
cativos de otros países y su papel en la creación de una clase intelectual, y completar 
su formación profundizando en el conocimiento de las lenguas modernas22, los dos 
hermanos Guiteras viajan primero a Estados Unidos y Canadá, y el 11 de abril de 1843 
zarpan desde La Habana hacia Europa, donde visitarán España, Francia, Italia y Gre-
cia, para seguir luego hacia Turquía, Tierra Santa, Siria y Egipto, siendo los primeros 
cubanos que ven las pirámides. Su viaje de regreso empieza el 2 de febrero de 1845 en 
Le Havre y acaba en Matanzas el 28 de marzo del mismo año: durante este trayecto, 
como él mismo registra en su diario, Eusebio lee, entre otras cosas, la Ilíada, la Odi-
sea, la Teogonía de Hesíodo, las Argonáuticas de Apolonio de Rodas y la Eneida23. 

Esta experiencia de casi dos años y medio en el extranjero, durante los cuales los 
Guiteras entran en contacto con escuelas de otras naciones, escuchando por ejemplo 
en la Sorbona el curso de Federico Ozanam sobre Dante, y visitan los lugares más 
significativos desde el punto de vista cultural y estético de Estados Unidos, Canadá, 
Europa y Oriente Próximo, es registrada por Eusebio en un diario en tres volúmenes, 
redactado durante el viaje y luego revisado con anotaciones. El manuscrito original 
se conserva en la Latin American and Caribbean Collection de las George A. Sma-
thers Libraries de la Universidad de Florida y se publicó en 2010, con la transcripción 
de Susan Lupi y la edición e introducción de José María Aguilera Manzano.

A pesar de no tener publicación integral durante la vida de su autor, algunos frag-
mentos de estos diarios de viaje de juventud salen en periódicos cubanos como El 
Faro Industrial y La Verdad Católica24 y otros son incluidos en los cuatro libros 
de lectura que Eusebio Guiteras escribe y publica entre 1856 y 186825 y que sirven a 
los niños cubanos y latinoamericanos para aprender a leer durante más de cincuenta 
años, como recuerda Luisa Campuzano26. 

21  Campuzano, 2000: 49.
22  Cf. Guiteras, 1894: 100.
23  Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 395-396.
24  Amores, 2015: 16, n. 4, cita Impresiones sobre Nápoles, Relación de un viaje a Grecia, Impresio-
nes sobre Turquía y, en varias entregas entre 1858 y 1864, a La Verdad Católica, el relato del viaje a 
Jerusalén.
25  Guiteras, 1856; Guiteras, 1857; Guiteras, 1858; Guiteras, 1868. En el Libro tercero aparecen La catarata 
del Niágara (lección LV), La catedral de Sevilla (lección LVI), Una ciudad turca (lección LIX), Fila-
delfia (lección LXII), El desierto (lección LXVII); en el Libro cuarto, El Vesubio (lecciones XLIX y L) 
y Recuerdo de Italia (lección CXVI). 
26  Campuzano, 2000: 49.
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Según Montserrat Amores27, la indicación proporcionada por Laura Guiteras28 en 
la biografía de su tío acerca del objetivo del viaje de 1842-1845, que se ha mencionado 
antes, ha llevado al editor del diario a pensar que este material fue concebido desde el 
principio y luego usado por Eusebio como una especie de “manual” para la enseñan-
za29 durante sus años en La Empresa, el colegio de Matanzas30 del cual fue director 
de 1850 a 1852 –sucediéndole luego su hermano Antonio (1852-1868)– y profesor de 
1858 a 1868 y que fue clausurado en 1868 por las autoridades españolas, que lo con-
sideraban un “semillero de insurrectos”31, un lugar donde los profesores inculcaban 
ideas independentistas en sus discípulos. A pesar del gran interés de esta hipótesis, de 
momento no se han podido localizar pruebas documentales de que esto fuese exacta-
mente el uso pensado para los diarios32.

euseBio guiteras en PoMPeya y Herculano

Antes de zarpar, el 13 de julio de 1842, para visitar Estados Unidos y Canadá y luego 
Europa y Oriente Próximo, Guiteras ya concibe el proyecto de redactar un diario de 
viaje y él mismo indica su método de trabajo:

Aunque no tenia, cuando salí para los Estados Unidos, mas que diez y nueve años, sin 
embargo, hice el propósito de escribir ese Diario, y hasta forme mi plan para su composi-
ción. Como no encontrase en Matanzas libros en blanca a propósito, hice hacer estos por 

27  Amores, 2015: 17, n. 4.
28  Laura, nacida en Matanzas en 1856, era hija de Antonio, el hermano que acompañó a Eusebio en su 
largo viaje de formación entre 1842 y 1845. Se casó en Filadelfia y al igual que su tío Eusebio, quien emi-
gró a los Estados Unidos en el otoño de 1868, tras el cierre del colegio La Empresa y la prohibición de usar 
sus libros de lectura para la enseñanza, estableciéndose él también en Filadelfia, desempeñó en esta ciudad 
norteamericana un papel importante para difundir el conocimiento de la cultura cubana. Fue traductora de 
Cuba y sus jueces de Raimundo Cabrera, que se publicó en inglés en 1896. Cf. Lamas, 2016: 213.
29  Cf. Aguilera Manzano, 2010: 42: “Guiteras orientó este diario como un manual para sus estudiantes. 
[…] Este texto fue concebido para que los cubanos aprendieran la historia escrita desde un punto de vista 
«cubano»”.
30  En la fundación de este colegio, realizado a través de la creación de una sociedad de accionistas anóni-
mos, participó el mismo Pedro José, el cual en 1839 ocupaba la presidencia de la Sección de Educación de la 
Diputación Patriótica de Matanzas. La Empresa tenía que igualar por calidad de la enseñanza impartida y 
método educativo utilizado el San Cristóbal de La Habana. Cf. Páez Morales, 2014: 14-15.
31  Meza y Suárez, 1906: 25.
32  Jenny Páez Morales, quien en su trabajo de licenciatura se ha ocupado de los hermanos Guiteras de for-
ma pormenorizada, me ha señalado recientemente que el uso del diario de viaje para la enseñanza en La 
Empresa está confirmado por material conservado en el Fondo personal “La familia Guiteras” del Archivo 
Histórico Provincial de Matanzas y por una indicación contenida en Aquellos tiempos o Memorias de 
Lola María (La Habana, 1928) de Dolores María Ximeno. Al no haber podido, de momento, acceder a los 
documentos, me limito a indicarlo en esta nota.
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D. Narciso Olmo, dueño de la única papelería y taller de encuadernación que entonces allí 
había. Cuando visitaba un lugar, hacia mis apuntes en pedazos de papel o librillos de bolsi-
llo, y luego en mi cuarto, sin perder tiempo, trasladaba mis apuntes al Diario, consultando 
la guía, si la tenía33. 

El objetivo de esa redacción consiste en “conservar el recuerdo y las impresio-
nes”34 recibidas en los diferentes países que Eusebio visitará durante su viaje de for-
mación, siendo esta la primera vez que el joven autor se aleja de Cuba.

Europa “ocupa el primer lugar en el mundo por su civilización”35, pero, como 
nota Amores, “se presenta como el Antiguo Continente, ‘espacio en crisis’ del que es 
preciso aprender”36. Conforme a la actitud del viajero latinoamericano de la época, 
Guiteras piensa que Europa merece la pena ser visitada y estudiada sobre todo por su 
antigua historia y sus civilizaciones pasadas, aunque el verdadero lugar del futuro y 
el progreso, cuyo modelo puede proporcionar soluciones aplicables en su Cuba natal, 
sean los Estados Unidos.

Con esta actitud llena de admiración por el pasado, Eusebio y Antonio, tras pasar 
por España y Francia, llegan finalmente a Italia:

¡Italia, Italia, yo te amo hija del mar! ¡Cuantas impresiones has hecho sentir a mi joven 
corazón! La naturaleza te ha dado sus encantos, sus misterios, y los hombres de 30 siglos 
una magnifica historia. ¡Infeliz el que no te ha visto, flor de Europa! El hijo de Cuba, que 
vino en pos de tus monumentos, admiro tu suelo37.

Si la península merece la alabanza del viajero por su historia, su naturaleza y su 
clima, tan diferente del de Francia y más similar al de la materna Cuba, no se puede 
decir lo mismo sobre su gente: “por donde quiera que se vaya, no se encuentra en Italia 
mas que un pueblo ignorante, mezquino y de mal corazón”38.

33  Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 161. El editor de los diarios conserva la grafía original de Guiteras, 
donde a veces faltan tildes y aparecen pequeños errores. 
34  Amores, 2015: 16.
35  Guiteras, 1893a: 141.
36  Amores, 2015: 17.
37  Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 218. Una manifestación de entusiasmo similar, que es un síntoma 
de la enorme admiración del joven autor por la cultura clásica, su arte y literatura, vuelve al llegar a Grecia, 
acompañado, una vez más, del contraste entre grandeza pasada y situación presente: “Ahí está Grecia … 
Esa es la tierra que conoce uno desde que empieza a leer; la patria de tantos hombres. Recibe en tu seno, 
Grecia, al hijo de América, que viene a tocar tu polvo venerable, al hijo de América sin historia, sin recuer-
dos. Delante de Patras yo leía a Pausanias que acababa de ver templos, anfiteatros, fuentes, estatuas, i no 
queda nada” (Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 270).
38  Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 209.

POMPEYA.indb   23 11/3/23   5:49



24

PomPeya y Herculano entre dos mundos. la recePción de un mito en esPaña y américa

Tras pasar tres meses en Roma, donde visitan sitios arqueológicos y museos y se 
relacionan con otros connacionales afincados en la ciudad39, Eusebio y su hermano 
llegan a Nápoles y se quedan allí, hospedándose en el Hotel de Roma, del 19 de mayo 
al 13 de junio de 1844. Como se registra en el segundo volumen del diario40, visitan 
las excavaciones de Pompeya por primera vez el 23 de mayo en compañía de otros 
tres viajeros cubanos –D. Eligio Salazar y su esposa, Javiera Limonta, originarios de 
Santiago de Cuba, y D. Manuel Congosto41–, desplazándose en ferrocarril hasta Torre 
Annunziata y siguiendo en coche hasta el yacimiento. El 29 de mayo, antes de subir 
al Vesubio y acompañados solamente por el guía Pasquale, de Resina, ven el palacio 
real de Portici y Herculano. El relato de estas dos visitas es desplazado por el autor 
hacia los capítulos 62 y 63 del diario y precedido por la crónica de la subida al Vesu-
bio –incluida luego, en 1868, entre los textos del Libro cuarto de lectura–, la des-
cripción de las piezas que Guiteras considera más valiosas de las colecciones de esta-
tuas en bronce y esculturas en mármol del Museo Borbónico42, que goza de una gran 
riqueza “que a manos llenas han prodigado las excavaciones de los alrededores de la 
antigua Parténope, sobre todo de Pompeya y Herculano”43, la crónica de las excursio-
nes al lago de Agnano y al lago Averno, a Pozzuoli, Bayas y Paestum.

Como nota el editor de los diarios44, el elemento que predomina en el texto en ge-
neral y en estas dos “crónicas” en particular es lo visual y la contemplación de imá-
genes. Guiteras, en efecto, se esfuerza por crear un “cuadro” que reúna “ante el ojo 
del lector toda una serie de elementos dispersos que no pueden ser apreciados en un 
lugar concreto o físico”, un “cuadro” que es fruto de su labor intelectual y que permite 
apreciar su interpretación personal de la realidad observada.

Este aspecto aparece especialmente en el relato de la visita a Herculano (capítulo 
62, Fig. 1), en el que Guiteras proporciona en primer lugar algunas pinceladas sobre las 
circunstancias de la desaparición y el redescubrimiento de las dos ciudades campanas:

Un campesino que habría un pozo fue la causa del descubrimiento, y la tierra empe-
zó a dar mármoles y bronces: siguiéronse las excavaciones, y los teatros aparecieron, y los 

39  Entre ellos destaca el pintor Juan Jorge Peoli (1825-1893) quien, pensionado por la Academia de Bellas 
Artes de San Alejandro de La Habana, acababa de llegar a Roma para “estudiar el arte divino de Rafael” 
(cf. Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 199 y Paneque Duquesne, 2020: 387-390). Peoli colaboró con 
Eusebio años después, en 1862, en la organización de la primera Exposición de Bellas Artes celebrada en 
Matanzas (Páez Morales, 2014: 11).
40  Las informaciones se encuentran en el Diario, II, en los capítulos 56 y 58 respectivamente.
41  Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 388.
42  Páez Morales, 2014: 11, apoyándose en la opinión de otras historiadoras, sugiere que el viaje a Europa 
de Eusebio y Antonio y su visita a museos y galerías de arte generaron en ellos el deseo de tener su propia 
colección.
43  Guiteras en Aguilera Manzano, 2010: 216.
44  Aguilera Manzano, 2010: 37.
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