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Sería difícil oCllllar qlle la lileralllra, ellla//IO que arle, es 

IIl1a ladrollZ/lela. Qlle por .1'11 //alllraleza se ado/'1la COII galas 

qjellas, Que 10llla de .1'11.1' herlllallas lodo lo qlle la CO//Fierle ell 

arle: la so//oridad de la lIuísica, la Fisllalidad de la pi//lura, así 

COIIIO lIIuchos o/ros a/aFíos de dUerell/es dOllli//ios (Ágnes Ne- 
mes Nagy, "La imagen poética", en Ágnes Nemes Nagy, Me/s- 

ze/ek. Esszék, /auIIIIIIÚ//yok //lIcisio//es. EIIsayos, .../, Budapest, 

l'vIagvetö, 19R2). 

" 

i.I 

(l. Observaciones introductorias 

En este artículo me ocuparé de los factores fundamentales de ]a poesía y de algunas 

aproximaciones a la misma. Para ello me referiré, en primer lugar, a la necesidad de hacer 

una distinción entre los términos "lenguaje poético" y "poesía". Después esbozaré un cuadro 
teórico concebido para cualquier tipo de aproximación, En la parte central del trabajo ana]i- 

zaré, finalmente, los principales elementos de la arquitectónica formal y semántica de los 

poemas, así como las relaciones más relevantes entre su dimensión forma] y su dimensión 

semántica. 

" 

~: 
1'" 

l. El uso de los términos "lenguaje poético" y "poesía" ::i 

l. ]. Para analizar los términos "lenguaje poético" y "poesía" considero oportuno traer a 

colación algunas obscrvacioncs de Ágnes Ncmcs Nagy, poctisa y ensayista húngara. 
,:í 

Tropelías, 11." 3. 1992 105 

'1 

'~-~ 



JÁNOS S. I'ETÖFI 

Al estudiar la poesía, Nemes Nagy distingue entre factores no léxicos (el ritmo, la ver- 
sificación, la construcci()n de las líneas, la repetiei()n, la composici()n) y factores léxicos (la 

materia léxiea). Aquéllos pertenecen al dominio de lo perceptible; éstos, por el contrario, son 

parte de lo que sólo en un sentido traslaticio se puede entender como perceptible. En otras 

palabras, mientras que los factores no léxicos producen en nosotros efectos desde el "exte- 

rior", los factores léxicos los producen desde el "interior". Por lo que respecta a su opinión, 
esto refleja la diversidad entre los dos modos de adquirir experiencia: a través de la pcrcep- 
ción sensor"Ìal y a través del "segundo sistema de señalización", es decir, a través de la con- 
ceptualidad de una lengua. 

En su concepción, las palabras (o, mejor, los "sinónimos apropiados") juegan un papel 

decisivo. Como ella misma afirma, 

l.a palabra es ganglio. La palabra posee un campo de fuerza. Se debe encontrar el si- 

tHínimo apropiado eon el fin de que él cree un campo idóneo para sí mismo. Además 

de portar un sentido conceptual y guiar así la atención del lector -un papel que sólo 

la ccguedad podría infravalorar-, la palabra penetra directamente también en lo no 

conceptual. De este modo la palabra se asocia a los factores no léxicos y crea el 

campo de la poesíal. . 

Las palabras producen el máximo efecto cuando son usadas para construir imágenes 

poéticas. En este sentido, la imagcn está caractcrizada del siguicnte modo: 

La imagen poética, esa visión con un se'ntido traslaticio, es el medio más audaz de 

extenderse desde el texto poético hacia lo perceptible. Naturalmente, aquélla no 
puede llegar nunca a aquello hacia lo que se tiende. Podría decir también que consti- 

tuye un gesto de un atrevimiento inaudito. [...1 La imagen poética es un gesto en la 

poesía que siempre prueba a alcanzar sus límites, prueba a asir fuertemente lo que re- 
presenta y -en sus mejores variantes- sólo por un soplo no eneuentra la presa. Ese 
'soplo' es la barrera natural de la expresión establecida en las palabras. Pero, a pesar 
de todo, la imagen poética constituye el arriesgado limes de las artes verbales adelan- 
tado en el territorio que hay entre la palabra y el objet02 

Ágnes Nemes Nagy, en el ensayo titulado "La geometría de la poesía", formula tam- 
bién dos intentos de definir la poesía: 

Prime/' intento: la poesía es un conjunto de factores léxicos y de factores no léxicos; 

la corteza de estos dos tipos de factores se desprende cuando se convierten en parte 

constitutiva de un poema para crear una nueva unidad organizada, un nuevo signo 

que induce visiones. Lo que la poesía diee no es expresable fuera de su marco. 

Segundo intento: la poesía, como unidad nacida de la fusión, como signo que induce 

visiones, expresa no solamente lo que es indecible fuera de su marco, sino también la 

emoci()n de su ser poesía. Como tal, junto con otros signos artísticos, ella es la exi- 
gencia y la necesidad de la conciencia humana'. 

1.- Ágnes Nemes Nagy, "La geometría de la poesía". en Ágnes Nemes Nagy, Me/sze/ek. /:'sszék. /al1l1ll1llÍl1yok 

l/l1ds/ol1es. Ülsayos, .../, Rudapest. Magvelö, J 982. pp. 174, J 77. 

2.- Ágnes Nemes Nagy, "La imagen poética", en Ágnes Nemes Nagy, Melszelek. /;sszék, /mllllll/(íll)'ok l/l1e/- 

s/ol1es. Ülsa)'os, .../, eit., p. J 9. 

3.- Ihíd., p. 185. 
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;', 

1.2. Si aceptamos los intentos de Nemes Nagy como explicaciones del concepto de 

'poesía', podemos tratar de aclarar también algunas cuestiones ligadas al uso del término 
"lenguaje poético". 

En lo que atañe al uso poético de un lenguaje, es oportuno hacer una distinción entre 
los términos "Iengu~ie poético" y "lenguaje de un poema". Sobre la base de tal distinción, el 
primer término se refiere a un lenguaje que opera con los factores no léxicos o con los facto- 
res léxicos de la poesía (y, eventualmente, con ambos tipos de factores) sin crear "un nuevo 
signo que induce visiones". El término "lenguaje de un poema", por el contrario, está refe- 
rido allengu~ie de un texto que es un signo entendido como un "signo que induce visiones". 

Introduciendo esta distinción entre los dos términos se puede, por ejemplo, afirmar con tran- 
quilidad que el lenguaje poético puede ser usado también en la publicidad, puesto que este 

uso del término no implica que la publicidad, como texto, deba ser considerada corno un 

poema. 

De la distinción introducida se sigue una distinción semejante por lo que respecta a los 

términos usados al hablar de los géneros literarios. Esto es, es necesario distinguir entre los 

dos siguientes modos de hablar: por una parte, se puede decir que el género de un texto dado 

es "soneto"; por otra, que el género de un poema dado es "soneto". En el primer caso, la pro- 
piedad de ser "soneto" no implica que el texto tratado sea un poema. 

1.3. El análisis dellengul~ie poético y de la poesía puede ser realizado desde dos puntos 
de vista diferentes: 

i, " 

:') 

!:I 

(; 

- el lenguaje poético y la poesía pueden ser analizados como fenómenos humanos gene- 

rales, es decir, independientemente de las propiedades de los lengul~ies naturales histórica- 

mente dados; 

- el lengl1l~ie poético y la poesía pueden ser analizados como dependientes de las pro- 
piedades de un lengul~ie natural históricamente dado, del lenguaje de un autor, etc. 

Por lo que se refiere al primer punto de vista, se intenta dar una respuesta a las siguien- 

tes preguntas: i,qué cs lo que ha motivado el nacimiento del lenguaje poético o de la pocsía?; 

i.cuál es la función general del lenguaje poético o de la poesía?; i,cuáles son los rasgos gene- 
rales del lenguaje poético o de la poesía?; i.cÖmo ha cambiado la función y el conjunto de 

esos rasgos en el curso de la historia?; etc. 

En cuanto al segundo punto de vista, se intenta, por una partc, dar una respucsta a aná- 
logas preguntas formuladas a propósito dc un Icnguaje natural o rcgistro históricamente dado 

y se tratan, por otra, los aspectos de la arquitectónica formal y semántica de un poema dado. 

En los capítulos siguientcs mc ocuparé solamente de los aspectos dc la arquitectónica 

formal y semántica de poemas concretos. 

;,! 

i: 
, . 

l'; 

2. Aproximaciones a la poesía. Un cuadro teórico 

Por lo que respecta a las aproximaciones a la poesía, se puede distinguir entre el tipo 

allalítico-creativo y el tipo creativo-jJrodllctivo. En mi opinión, es posible construir un cua- 
dro teórico integrador que pueda ser usado para uno ~ otro tipo de aproximación. 

2.1. Uso el término "aproximación allalítica" cuando el texto de un poema que ha de 

ser analizado (interpretado) es accesible a los intérpretes desde el inicio del proceso interpre- 

tativo. En este caso, "interpretar" significa 'llevar a cabo' un conjunto de operaciones sobre 
o con ese texto. Con todo, uso también junto a aquélla el adjetivo "creativo" porque en un 
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pocma ni los factorcs no léxicos ni los factorcs léxicos vienen dados a todos por igual y, por 
tanto, ni llllOS ni otros pucden ser tratados como propiedad inherente del texto. El conoci- 
miento de la arquitcctónica formal y semántica de un poema no es el rcsultado de un descu- 

brimiento, esto cs, no se obtiene a partir de lo que se cncucntra en el tcxto, sino quc siempre 

cs cl resultado de una crcaeión, es decir, de la intcraeción entrc el texto en cuestión y e! co- 
nocimiento de! intérprctc. 

En rclación con la aproxillwciÓII (//wlítico-creativa trataré aquí sÖlo dos distinciones 
importantes: 

- es necesario distinguir entre la illterp/'etaciÓII explicativa y la il/tel1J/'etaciÓI/ valo/'(/- 
tiva; guiado por la concisión, podría dccir quc las finalidadcs de la primcra serían la dc crear 
una descripción de la arquitectÖnica formal y semántica (y de la significaciÖn poética) de los 

pocmas y la de asignar esa dcscripciÖn al poema cn cuestiÖn; la finalidad dc la segunda sería 
la de valorar dicba arquitectónica (dicha significaciÖn) sobrc la base de un sistema dc nor- 
mas cualquiera4; 

- es necesario distinguir entre los fJosibles fJIIl/tos de vista del il/téI1J1'l'te: (a) el intér- 

prete pucdc intentar recoger informaciones sobre la época, el contexto socio-cultural, la pre- 
paración intelectual, la intcnción, etc., del autor y puede querer interpretar cl tcxto sobre la 

base de ese conocimicnto; (b) el intérprete pucde querer identificar lo que sc puede cncontrar 
intersubjetivamcnte cn el texto que ha de ser interpretado (esto es, sus propiedades inheren- 
tes) y lo que necesariamente resulta de la interacción entre el texto que ha de ser intcrpretado 

y e! intérprete; (c) el intérprete puede querer realizar una confrontaciÖn entre su conoci- 
miento y sus expectativas con textuales, por un lado, y el texto que ha de ser interpretado, por 

otro (es decir, puede querer averiguar qué es lo que el texto le puedc "decir"). En el primer 

caso, el alllo/' del texto es el factor central en el proceso interpretativo; en el segundo caso lo 

cs el texto mismo y, en cl tercero, e! il/té/1J/'ete. En la práctica interpretativa los tres puntos 
de vista deben ser considerados legítimos incluso en la enseñanza escolar. 

2.2. En lo que atañe a la aproximaciÓII c/'eativo-prodllctiva, hablamos de los siguientes 

tres tipos: (a) cOl/stl'1lcciÓI/ lib/'e de un poema, (b) COl/st/'lIcciÓI/ de un poema al/alÓgamente a 

un modclo dado y (c) aproximaciÓI/ al/ticipado/'(/ de un poema no conocido por los intérpre- 

tes. En el primer caso se puede elegir libremente ya el tema ya la forma del poema que ha de 

ser construido; en el segundo caso se intenta imitar un poema dado en lo que atañe al conte- 
nido, a la forma o a ambos y, por último, en el tercer caso se recibe la materia reorganizada o 

reducida de un poema desconocido que se pretende interpretar analíticamente a continuaciÖn 

y con tal materia se desarrollan ejercicios. 

Puesto que estoy convencido de que el último tipo de aproximación creativo-productiva 

es particularmente eficaz, crco oportuno mencionar algunos casos ejemplificadores: 

- se puede reorganizar la eomposiciÖn de un poema (esto es, se puede cambiar el orden 
de los constituyentes de cada una de sus líneas, el orden de sus líneas o el orden de sus estro- 
fas) e intentar hacer reconstruir su orden original o hacer coustruir un ordenmotivable; 

- se puede cambiar la forma física de un poema (es dceir, se pueden escribir sus líneas 

una tras otra manteniendo el orden original pero cambiando su aspecto visual; se puede alte- 

4.- Por lo que respecta a los diferentes tipos de interpretación, "id. János S. Pctiifi, "Verso una teoria e filoso- 

fia sellliotiea della eOlllunicazione Ulllallll pre"alentemente "erbale", en AI/I/(/Ii d"l/a FacolllÌ di L"lIe!'" e Filo- 
s()fìa dell'UIIÍl'ersillÌ di M(/(.',,/"({IrI, XXII-XXIII (l9R<J-I<J<JO), Pado"a, Editrice Antenore, I <J<J 1, pp. 621-(,41. 
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rar la organización estrófica original, etc.) e intentar haccr rcconstruir su forma física origi- 
nal o hacer construir una forma física motivahle; 

- se pueden eliminar algunas palabras de un poema (por ejemplo, se puede suprimir uno 
de los constituyentes del par "adjetivo + sustantivo", del par "adverbio + verbo" o del par 
"sujeto + predicado") e intentar hacer rellenar el espacio vacío. 

La finalidad de estos ejercicios es la de obtener un conocimiento más profundo de las 

funciones que los diferentes elementos constitutivos de un poema dado (esto es, sus cons- 
trucciones sintáeticas, métrico-rítmicas y estrófieas, la elección de las palabras y de las imá- 
genes poéticas por parte de su autor, etc.) desempeñan en su composición5. 

2.3. Para que los procesos interpretativos analítico-creativo y ereativo-productivo sean 
compatibles entre sí me parece evidente y necesario crear un clladro teÓrico en cuyo interior 
tanto uno como otro puedan ser llevados a cabo. 

Con la construcción del cuadro teórico que yo llamo textología semiÓtica mi intención 

es la de hacer posible, entre otras cosas, esa compatibilidad. En el espacio de este artículo no 
puedo presentar detalladamente dicho cuadro; solamente introduciré los términos con los que 
la textología semiótica opera. Como mínimo, estos términos tienen la función de estructurar 
las preguntas que se deben hacer cuando nos ocupamos de un poema. 

Tales términos esuín organizados de acuerdo con el diselìo de un modelo sígnico y se 

encuentran parcialmente explicados en la rigura l. I.os ejemplos tratados en el siguiente ca- 
pítulo servirán para proporcionar más amplias eXplicaciones6. 

5.- A propósito de la composición ana lógica vid. .lános S. Pc liifi , "Giochi poctici", en lilsegl/a/'{', 11/12, 1988, 

pp. 18-27. 

6.- Los difcrentes aspectos de la textología semiótica son tratados en los siguientes trahajos: .lános S. l'etiifï, 
"(Jli aspelli della signilÏcazione testuale ed illoro trallamento semiotico testologico", en AI/I/ali del/a Fa('{)I/Ù 
di l.clle1'C e Filosofía del/' Ul/il'e/'si1lì di Mace/'(//(/, XXIV (199 1), l'adova, Editrice Antenore. 19<)2, pp. 457- 
474; J1Ínos S. Petiitï. "Testologia semiotica e didallica", en Paola Desideri (a cura di), La cCI//l'lIli/rì del/e.\'/o 

l/el/e "l'lI/iche didal/iche, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1991, pp. 7-23 Y J1Ínos S. PetiilÏ, "Iilcontri ravvici- 
nati per I'interpreta/ione della poesia", en J'vle/qf()re. UI/gue. lel/el'll/ure. s/oria l/el/a sCllOla sU"l'I'iore, 1991 

(.'i), pp. 42-56. (Para más información bibliognífïca sobre la investigación teórica y pr1Íetica de J1Ínos S. l'etiilï 

vid., además, los siguientes trahajos puhlicados en lengua cspañola o en nuestro país: János S. PetÖfï y Anto- 
nio Garcia Berrio, UI/giiís/in{ d,'I/e.\'/o y Crítica li/lTaria, Madrid, Comunicación, 1978; János S. PetÖlÏ, 

"Funciones de expresión, oraciones, actos comunicativos, textos. (Aspectos del signifïcado y de su temati/a- 
ción en la estructura de una teoría textual)", en FI'wdios de UI/giiíl'/ica, 2, 198'1, pp. 207-231 Y J;ínos S. l'etiifi 

y Emel Sii/er, "Static ami Dynamic Aspccts ofText Constitution", en AI/alcs de U/c/'(//um FIJw{Îola, 4,1985, 
pp. 285-325. Vid. también Tom;ís Albaladejo Mayordomo, "Aspectos del análisis farmal de textos", en Re- 

I'is/a l:'s"wÎola de I.iugiiíl'/Ì<O({, XI, l. 1981, pp. 117-160; Tom1Ís Alhaladejo Mayordomo, "Componente prag- 
mático, componente de representación y modelo lingliístico-textual", en Lil/gua e .\'/ilc, XVIII, 1, 1983, pp. 3- 
46; Tom1Ís Albaladejo Mayordomo, "Estructura de sentido, representación textual sem1Íntieo-intensional y 

tópico textual", en AI/ales de la UI/il'e/'sid/ld de Murcia. I_etms, XLIII, 1-2, l ()84, pp. 265-284; Tom1Ís Albala- 
dejo Mayordomo y Antonio (Jarcia 13errio, "La lingliística del texto", en Francisco Abad Nehot y Antonio 
(Jarcia Herrio (coords.), IlIIroduccilÍu a la I.iuglïíl'/ica, Madrid, Alhambra, 1983, pp. 217-260; Antonio (Jarcia 

Berrio y Tom1Ís Albaladejo Mayordomo, "Estructura composicional. ivlacroestructuras", en l:'s/wlios de Lil/- 
glïíl'/ica. 1, 1983, pp. 127-180; Francisco Chico Rico, I'/'(/gll/IÍ/ica y (,{)I/s/mcciríl/ li/l'l'lIria. Discurso re/lÍrico 

y discurso l/arm/ÌI'o, Alicante, Universidad de Alicante, 1987; Francisco Chico Rico, "La organización del 

material sem1Íntico-iutensional en la macÍ'oestructura del texto literario", en Michael Metzeltin (Hrsg.), Pro- 
h!CIl/C da Jì!.\'/sl'll/al/lik, nlÍmero especial de Folia Lil/guis/ica, XXV, 1-2, 1991, pp. 143-154; Francisco Chico 
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3. La arquitectónica formal y semántica de los poemas 

Para tratar los elementos COÍ1Stitutivos de la arquitectónica formal y semántica de los 

poemas (y explicar los términos de la textología semiÓtica) utilizaré dos pequeñas antologías 
de textos (vid. los textos señalados con los símbolos 11-17 y TO.(/-T1.3 en las páginas que si- 

guen)'!. 

Rico, "Lingilística del texto y Teoría literaria", en RII,Ct;. Rel'isla de Filología Hispállica, VIII, 2, 1992, 

pp. 226-264 Y Francisco Chico Rico, "Spanisch: Textlinguistik", en Gilnter Holtus, Michael Metzeltin y 

Christian Schlllitt (I-Irsg.), Le.rik!J// der ROI//!/I/islisc//el/ Lil/guislik (IRI,), Rand/Volurne VI, 1, Tilhingen, Max 

Niellleyer, 1992, pp. 179-1 SS (1'0:. del T.). 

7.- Los datos bibliográficos de las fuentes de estos textos son los siguientes: 

1/: Das Spmcil!)(/slelbucli, Wien/Miinchen, Jugend und Volk, 1975, pp. 14-15; 
12: I-Ians P. (loch, "I.ichtbewegung", en Hans P. (Ioch, Scriplum. Meislerll'erke da Sclirijikul/sl /fI/(1 '(l'PO- 

grapliie al/sgell'iihll /fI/{/ Iieml/sgegebel/ 1'01/ Hal/.\' A. Halbe)" l)ortrnund, Harenherg KOlllmunikation, 1990, 

p.99; 
13: Ralph Prins, "('oster fOl' Amnesly International", cn I-Ians P. I-Ioeh, Scriplllra. Meislenl'erke da SclirUi- 

kl/l/sll/l/d Typograpliie al/sgell'iiil!l/fI/(llleml/sgegebel/ 1'011 IIal/s A. IIa/bey, eit., p. 209; 

14a: Guillaullle Apollinaire, Aleool, Calligmlllllli, Milano, Amoldo Mondadori Editore, 19S6, p. 292; 
14b: Guillaume Apollinaire, Caligmlllas, ediciÔn y traducciÓn de J. Ignacio Velázquez, Madrid, Cátedra, 

1987, p. 117; 

15: Carlo Belloli, /(/vole I'isl/ali, Roma, 1948, p. 3S; 

16 y 17: Vaelav Havcl, Das Gorte/(/i~sl. Die Hellacliricliligl/lIg. Z\I'ei Dralllell, h'ssoys, A I/Iikodell , Reinbek bei 

Halllburg, Rowohlt, 1989, pp. 232 Y 229; 

'/'O.a y 'lO.b: ell Giacomo Leopardi, CWlli. Pomlipolllel/i, poes;e val'ie, Imdl/ziOlli paeticlle e I'el's; pl/erili, a 

cura di Carlo Muscetta e Giuseppe Savoca, Torino, Giulio Einaudi, 1968, pp. 70ó-707; 

TI.a: reproducción del manuscrito conservado en Nápoles, en L'l1ljìllilo l/ell/lOlIdo, 2, Centro Nazionalc di 

Studi Leopardiani in Recanati, Recanati, 1988, p. ó; 

TI.b: reproducción del manuscrito conservado en Visso, cn 1:11(/ìllilo I/ellllolldo, 2, Centro Nazionale di Sludi 

Leopanliani in Recanati, Reeanati, 1988, p.7; 

72.a: ed. "ll Nuovo Ricoglitore", N. 12, Dic. 1825, en 1:I11Iìl/ilo lIeIIllOl/(lo, 2, Centro Nazionale di Studi Leo- 
pardiani in Recanali, Rccanati, 1985, p, S; 

'/2.11: ed. Versi del cO/lle G. Leopal'di, Bologna, Dalla Stamperia delle Muse, 1826, en L'!J!/Ï/liro l/ell/lOlIdo, 2, 
Centro Nazionale di Studi I ,eopardiani in Recanati, Recanali, 1988, p. 9; 

'/2.c: ed. Cm/li del cOI/le G. Leopal'di, Fircnze, Guglielmo Piatti, 1831, en/:I1(/ìlliIO 1Ie/1II01ldo, 2, Centro Na- 
zionale di Studi I.eopardiani in Reeanati, Recanati, 19S5, p. 10; 

T2.d: ed. Callli di G. I,eopardi, Napoli, Saverio Slarita, 1835, en /,'11(/ìllilo 1Ie11/1O/ldo, 2, Centro Naz.ionale di 

Stndi I.eopardiani in Recanati, Recanati, 1985, p. 11; 

'/2.e: ed. Giacomo I.eopardi, I'oesia, con prcfazione di Ruggero Bonghi, Roma, Tipografia Elzeviriana, 1882, 

en 1, '11!/Ï/lilo 1Ie/l/lOlIdo, 2, Centro Nazionale di Studi I.eopanliani in Reeanati, Reeanati, 1988, p. 12; 

'/2.f reverso de la cartulina con el autÓgrafo de "1.'lnfinito". La lihreria leopardiana "La Donzelletta", Reca- 
nati; 

T2.g: Giacomo Lcopardi, ('o//Ii, introduzione, commcnti e note di remando Bandini, Milano, Aldo Garzanti 

Editore, 1975, pp. 119-120; 

T~./o: traducciÓn japonesa de "1.'lnlïnito" realizada por Isamu Taniguchi, 19S 1, en L '11(/ì/lilo /U'IIIIO/ldo, 2, 

Centro Nazionale di Studi I.eopardiani in Recanari, Recanati, 19S5, p. 89; 

'/3./ b: traducci6n japonesa de "L'lnfinito" realizada por Torau Tsutsumi, 1931, en L '11(/Ï//ilo //e1I/IO/ldo, 2, 

Centro Nazionale di Studi I.eopardiani in Reeanati, Recanati, 19S8, p. 81; 

n.2: traducción inglesa de "I.'lnfinito" realizada por J. M. Morrison, 1900, en L'l1ljìlliro /lel//IO/ulo, 2, Centro 
Nazionale di Studi I.eopardiani in Recanati, Recanati, 19S5, p. 41; 

T3.3: tradueci6n alemana de "1.' Inlïnito" realizada por Joseph Maurer, 1985, en J:11!/ì//ilo /lellllolldo, 2, Cen- 

tro Nazionalc di Studi Leopardiani in Recanati, Recanati, 1988, p. 57. 

110 

'?T-tñ 

:: 
; 

:j 

1: 
I 
" 

H 

1: 
: ' 

, . 

j: 



LENGUAJE POÉTICO Y POESÍA 

3.1. "Vehic1I11I1II" y "vehic1I11I1II-illlago" 

3.1.0. Cuando interpretamos un texto nos enfrentamos a su manifestaciÓn física. Eltér- 
mino "vehicl/11I1II" se refiere a esta manifestaci6n (en la textología semi6tica el término 
"texto" está referido a un complejo sígnico en un sentido relacional, es decir, al componente 
significans, al componente sig/l(fìcatl/III y a su relaciÓn; en este contexto, el vehicl/IlI/n forma 
parte del componente significans). 

En la primera fase de la interpretaciÓn se crea una imagen mental del vehicl/11I111 (el 
vehicl/IlI/n-ill/(/go) y es con ella con la que se operará en las siguientes fases interpretativas 
(cuando se interpreta un texto recitado en vivo, esto es, cuando la pereepci6n del vehic1l1l/111 

no es repetible, sÓlo esa illlago estará a disposición del intérprete). 

tl 

Das ist immer dasselbe. 
i}./'i !.'i[ il'nr ' K__: clos.':(-::Ibc:. 

Das ïst ïmmer dasselbc. 
Das 1st Irnmer dasselbe. 
Ir,v,. (,,~. r." 'v,--, ..-- --'(è ,,!k . ''''>T'''''''') 
,..AM [L;q ilnn:T,j,<"5u ,,-~'i:;',)Jr.t.g;,lI\S!A.~?U 

Das ist irnrner dasselbe. 
('" 

///.) /.',/ //////// i' ("~/.).)/ //1'. 

Das ist irnrner dasselbc. 
i1Ðnz íst ímmer òaszelùr. 

Dos isl immer dClSsclbe 

Ilas isf immer dassl'lbe. 

Das ist immer dasselbe. 
Das ist irnrner dasselbe. 

Ð~s ist irnmer dusselbe. 
Das ist immer dasselbe. 

Das ist irnrner dasselbe. 

!' 

IÞ~s BSIt ~mmer dasseBbe. 
I )(/s 1st 1111111<'1" r!(/ssdlh'. 

Das ist immer dasselbe. 
!!)O:, i:,r i /11 /II( i dO!':J{((;(. 

Das ist immer dasselbe. 
Das ist immcr cJélssclbc. 

l)ilS iSI illlll1C! dilssclhe. 
:[I~(i(lJlØ wø\Jl ffil;ri~iil'til'11@11f' ~1@i1Bß(\<J1lI!II@~0)o 

Das ist immer dasselbe. 
Das ist imrner dasselbc. 

Das ist immer dasselbe. 
Das ist immer dasselbe. 

Dos isl immer dosselbe. 

Das ist irnmer dasselbe. 

1st das immer dasselbe? 
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jpJroiíJhñao 

co liaD. V2ure 

o.s2\8Q 
~ 

Q1D 
þooI o 

e 

iJllllUl siol!1ln 

TO.a 

L'II/fil/ito 

Caro luugo a me sClI1pre fosti bcnché ermu e solitario. 

'luesto verde lauro ehe gran parte euopre dell'orizWI1lc itll,. 

sgui\tdo mio. Lungc spingemJosi l'oeehio gli si apre di"",,/; 

in,tcrminaw spazio vasto orizzonte per cui si pcrdc J'anillll' 

mio e nel silenzio infinito delle cose e nella amica quiete 1"" 

che si riposi se pur spaura. E al rumor d'impctuoso vento l' 

allo stormir delle foglie dclle piante a questo tumultuoso f"l 

gore I'infinito silenzio paragono. 

n.a 

j,;..;tt.. 
-<'.J./,~'f.- 

v{_j"'" (4;1 #.... Þ ?"..ül 'tr'-.J u1(~ 
l' ~.....-t: """f";',I. 
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VORWÄRTS 
VORWÄNTS VOHWÄRTS 

V~IlWARTS VORWÄIlTS 
VO~WARTS VORWÄRTS 

v~~~~~~~s VORWÄ~S 
~ 

VORV.'ÄHT~ 
~ORW~R1'-=:l 

vomO.RTS 
\ O~~AHTS 

VOHWÄRT~ VO~$~H;~TS 
VORWART~ VORWÄRTS 

VOHWARTS VORwÄHTS 
VOHIVAlr:s 

t7 

TO.b 

/dil/io. MVCCCXIX. L'/nfinito 

Sempre caro mi (è) fu quest'ermo rolle 
e qllesta siepe ehe da tanta parte 
de "ultimo orizzonte (ehe) il guardo (sparte) esdllde 

lila scdcndo e mirando inrcrminato 
spazio di là da quella e sovrumani 
silenzi, e interminabil quiete 
giiì nel pcnsier mi fingo ove pe! poco 
il eor non si spallla, E come il venta 
odo soHìar tra <jueste piante io quello 

infinito silcnzio a qucst:l voce 

va comparando. 
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Tl.b 
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T2.a 

L' 1 ti FIN I''!' o. 

ldillio 1. 

Sempre caro mi fu quc-st' crmo colle , 

IDtuesta siepe 
, che da tanta parte 

Ðc l' ultimol orizzontc il uardo c5clude. 
Ma sedendo e mirando, !nterminato 

~azi~ di là da q~e1~a; e s?Vrumani 
Si cnzl , 

e profon<hsslma qUlete 
lo nel pcnsier mi fingo GJ ave rer poco 
11 cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io qucllo 

Infinito silenzio a questa voce 
Va comparando: e mi sovvien l' eterno, 
E' re mórte stagioni, e la presente 
E vivÌl ~ suon di lei. Così tra questa 

Infinità s' annega il pensier mio: 
naufragar m' è do\ce in qucsto mare. 

T2.c 

J.' I N.I? I N I T O. 

Scmprc cal'o mi fn qnest' ermo colle . 

.E < tiesta sic e, che da tanta parte 

De l' ultimo OI'izzonte il guardo esclnde. 
Ma sedendo e mirando ,Iillterminato 
Spazioldi là da quelJa 

I e sQvrumani 
Silellzi . 

e profondissima quiete 

lo nel pensier mi Bngo; ave per poco 

Il COl' non si spaura. E come il venta 
Odo stol'mir lra qlleste piante 

I io qllello 

Infinito silenzio a <{uesta vace 

VA comparando; e mi sovvien l' etel'llo I 

E le morte stagioni 
I e,la presente 

E viva,~ suon di lei. Cosi lra quesla 

Immensità 5' annega il pensicr mio : 

Iîf'ilnaufragal' m' è dolec in questo marc. 
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T2.b 
L' r]\" F 1 ~ r T o 

Idillio J 

Sempre caro mi fu quest' ermo colle, 
.E (llcst.a siepe, che da tant.a parte 
De l' ultimo ol'Îzzonte il guardo <<bcInde. 

?\1a sedendo e mirando, lint.erminalo 

.Spaziol di là da quella, e sovnllllani 
Silenzi, e profondissima quiete 
lo nel peIlsier mi lìngo;' ave per poco 
n COl' non si spaura. E come il venta 
0<10 stormir tra queste piantc, io quello 
Infinito silenzio a questå voce 
Vo comparando: e mi sovvien l' eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva,~] suon di lei. Così tra que.Ha 
llnfinitàl6' annega il pensier rnìo: 

~l] naufì'agar m' è ùolce in questo mare. 

T2.d 

),'1 N I?fNITO 

Sempre caro mi fu quest'crmo colle , 

E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ullimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo, e mirando, intcrminati 
Spazi di là da quclla 

, e 'sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 

lo nd pensier mi fingo; ove per poco 

II cal' non si spaura. E come il vento 
Odo slormir tl'a queste piante , io quello. 
Infinilo silenzio a quesla yace 
Vo comparando: e mi sovvien I'cterno, 
E le mortc stagioni, e la presente 
E viva" e il suon di Ici. Così tra 1 quesle I 
Immensilà s~anncga il pcnsier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo miJre. 
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T2.c 

'''''-I~ ~ .~? "-.. 
-- . GI;::jJ;{fHrî'ú tß~,'l-/'~ (.~;':::.;c."..). '..., 

..ï~ ~)' E/.lPRt elfO mi (\1 gUC~I'CIli:ü colle, 

.,-4~ "\'\ 
. 

. 

~ :.. E gllCSll ~jcpe, (he (b l.nl:t pJllC 

, ~~~ 
Del\' ultimo OIi1,l.Ontc iI !'UJlI\o ('sdlldc 

,n~' 
' 

r,J' ;.'-.'~~~;Q" Ma ~cc!rndo e mir:mè.o, intèrlJlÎll:tlÎ 

S / 
Spni di Li el;;. l1uc1b. !: ~ovrUIll;lIli 

SilcnzÎ, e profondissim3 ql!lflt 

lo m:\ pcn..icr mi finljo: O\'e per j>(){O 

1I cor non si SpJllTJ. E (orne il "clllO 

_lOdo stOflllir ti;). quc~te pÎ;mtc, io qlldlo 
. 

Infinito silcnzio :1 que!.lJ V()(C 

VO comp:H:lIldo: e mi soxvicn I'cterno, 

E le mane st3gioni. e b presente 

E vi"J, e iI stlon di lei. Cosl Ir;!. qucsl2 

Jl1l1llellsit.:i s'3nncga i1 pcnsicr lIliod 

E il n:1ufngJr m'e dolcc in ljtlcS10 tll1rc. 

T2.g 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parle 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclucle. 

Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quicte 

io nd pensier mi fingo; ove per poco 

il cor non si spaura, E come il vento 
, 

000 stonnir tra queste piante, io queIlo 

infinito silenzio'a que.sta yoce 

vo comparando: e mi sovvien l'ctenlO, 

e le níorte stagioni, e.la presente 

e viva, e il suon di lei, Così tra questa 

immensità s'annega il pensier roio: 

e il naufragar rn'è dolce in questo mare, 

ì~.~ 

T2.f 

L'INFINITO 
Heænuti 181~ . (Dagli al/tografi napoletuni) 

Scmpre ea 1'0 mi f u q uest'ermo calle 

e questu siepe 
, che da lanlll parte 

. 

dell'ultimo orizzonle il guardo escludc, 

Ma sedcnda e mirando. interminali 
spllzi di IÙ da <jl/('lla, l' sOlTaumani 

siknzi, e profondissim:l qlli,:;-e 

io nel pensicr mi fingo: n"" ')"1' poco 
il COI', non si spal/ra. r ('Onll' il v('nIO 

odo slOl'Inir 11'11 <jues!,' pianl". io Ijlll'llo 

infinito sil('Ili'.io a qU(lSl(l ,'O(ï' 

\'(J ('ol11par;.tlldo: (. III! ~()\'\'i('lI 1'('t<'J"lHl. 

l' le mon,' slagiolli, (' la pr('S('III" 

,. ,'j,'a. " il snon di le;, (osi Ira qll,'sla 

imml'nsilÚ S':IIII11'I'.:I il pensi,'m mio: 

l' il nallfragar In<' doiCl' in ql"'SIO IIlan', 

"" 
1-:) 
1" 
1;' 
1;' 

. ~ 
. 

It 
I:! 
( 
Ij 

n.la 

-::>.ÞI::I,'è L.Jl'~ L.l:l. 
.:<i>~l!l!.td'IU [?,f!,vll!Q).:èJ 

è .:<i>!.ï[ll!. .f:1:l.U-cQ)~'l'-~Q);k.f-J; ~ 

llU~/.dfH' t~ 1) 
. 

;;hè'!i;L.-c U1lI.L.-::>, 

;,<i>mL'l<?l'i::!JQ)[ll ~ ~r. ~~r.~è 

tiiM~V~?~1: i:li1't'li::M'J;&~ 

ò<?,~~ mo.~~~, ~.:~~ 
oL.l, r;: è,'1!:ìt;;' ~. :m ve \2.j: 

.:ìtr;,q)*:iL<?roll'('1H'tbl-::>'1> ~Illl ~ L.U!f, 

;i<it ;,q)~m,Q)lt~H:, ,:q) ()!l.<?) jU~ 

Jtf;(L.títl1't~~. 
1fóL. -c-GI:.ì1.j,[fLlt 

7l:>.lè 
~-lt:õ~'ri'!: 'Jo.itQ!lI.B~è 

.:t<? (m.=~~q)) n., fJ'( -c ':q) (~r.~P!fr.~Q)) J1;.;A;~;n 

<?<þ'{- >1\Q),,,-,,(,'I:l.Ìüht~~. 

-jfij l.e :: Q)oo'I'<?l'I!!ilt >1\1::V~ñ.l) I!. 
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13. Z 

THE INFlNITE 

DEAR ever tu my hearl lhal lonely hil! 

Ilalh been, lhal hedge, toa, whieh eXlendíng wide 

The view o( brtlies! horiwn doth hide, 

lIere as I sil aTld lIluse, my Ihought3 at will 

Do summOTl scenes o( boundless space behind, 

O( silcnce passing hUlIlaTl ken, and resl 

Unbroke, un(athol1lèd, whereal lhe brc.1S1 

In awe dOlh well,nigh sin k ! And when lhe wind 

hcar surgc lhrough lhe rustliTlg Ieave~ lhal sway, 

I aye compare ils whispers wilh that all 

Pcr\'ading silence deep, and J recall 

Eternily, and ages passed a",ay I 

The presen! lives, and all ils slress with lIlC, 

Howc'er. Thus in lhe boundless Infinitc 
~-1y (ancy sinks, like drowning lIlan (rolIl sighl'- 

1I0w sweet lO su((er ",reek on such a sea! 

lió 

13.3 

DAS UNENDLICHE 

Mir war dp." sUlle lIügd immer helllR 
unò llH,se lIecke, elie van allen Sp.Ilcn 
clen l3Iick mlr bineleL (eler so ternenp.llig). 
Unendlicll alJer fIleßp.n melne Wellen 

Zur <lndern Well, unel überlrellsch schwelgen 
lInd wlIchlen slarr 1m AUlp.r Jcne RäulllC 
die meinem Geiste große BUcler zelRen 

" 

lllld mir im Herzcn weckeIl lIcfe Träume. 
Unel"W,cinL eler Wind 1m laublgen Gchcge. 
so hor Ich m den Lüftcn lelses ~'lilsLern 

und fühle wie eler al ten :i'.Æ,lten Wege 
' 

mIL taubern Ton die EwIRkell urndüstern, 

.Unel wie eler nuf eler ncucn nuU unel nlchllg. 
Uncl meme nlmmermÜelen Träume trlnken 
vom Grerl7,enlosen ÜbersatL und sIcllllg, 

. 

wle lp.ckes Sclliff die ðee, unel süß verslnken. 
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LENGUAJE POÉTICO Y POESÍA 

^HQUT'rECTóNICA 
CONTEXTUAL STSTF.MICA CON'rEX'l'UAL 

t'ORMAI. SEMÁNTICA 

r-::::::\ <8> 
\::--/ 

(Vea) 
[.GJ! ~~~~~i (VeTma) til L-T_J 

I 

I 

'----@ (@ 
~ 

Significans 

(Reo) 

r--, (ReIma) ( RoIm > 

'-__J r 

I 

r 

~> ~-----~ ~ 
s.lqnificutum 

manifestación física de un comunicado 1=l'el1ícII{III11I; 

formaj/.I'ico-semiótica dc un l'el1icII{1I111 /=jìgllral; 

materia {illg1Ï(l'Iico-semiótica ("alfabélica") de un l'el1icII{1I111 1=lIolaliol; 

imagen mental de un l'el1icII{1I111 l=vel1icII{III1I-íllwgol; 

arquitectónica formal de un l'CI1Ù:II{UIII 1=.f{JI'/lIaliol; 

arquitectónica formal asignada a un vehicII{III11 dado en una situaciÚn 

comunicativa dada 1=./iJl'/lIalío cOlllexllla{í.l'/; 

arquitectÚnica formal asignada a un vèhicllftl/II dado sobre la base del 
sistema formal (convencional) delllledilllll utilizado -a través de su forma- 
ción conlextual- 1=.!Ór/1/aIÎo .I'Î.I'te/1/Îcal; 

arquitectÚnica semántica de un l'el1icII{1I111 /=.I'cII.I'//.I'/; 

arquitectónica semántica asignada a un vel1icII{II/11 dado sobre la base del 

sistema sem,íntico (convencional) del lIIedill/1/ utilizado -a través de su 

formación sistémica- 1=.I'ell.\'//.I' .I'i.l'le/1/icII.I'/; 

arquitectÚnica semántica asignada a un l'el1icII{1I111 dado en una situación 

comunicativa dada -a través de su formaciÚn contextual y sistémica y de 

su sentido sislémico- 1=.I'e1/.I'/I.I' cOllle.\'llIa{i.l'/; 

imagen mental de un re{alllll/ l=re{alll/1/-ill/ago/; 

configuración de estados de cosas (normalmente no lingliísticos/mediales) 

expresada presumiblemente en un vehicII{II/1/ dado I=refalllllll. 

(Los componentes representados entre paréntesis corresponden a los respectivos 

componentes sígnicos contextuales.) 

COMPONENTES DE PRIMER GRADO DEL COMPLEJO SÍGNICO 

.;~~ 

rigura l 
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JÁNOS S. PETÖFI 

Cuando se habla del vehiclI/lI/11 o de su imagen mental es oportuno hacer una distinción 

entre su aspecto físico-semiótico (lajïgllra), que es accesible incluso a los intérpretes que no 
comprenden la lengua del texto en cuestión, y su aspecto lingliístico-semiótico (la nolalio), 
quc es accesible solamente a los intérpretes quc conoccn la lengua del texto en cuestiÓn. 

En la constitución de la.fìgll/,(/ de un vehiclI/lI/11 verbal escrito o impreso el tipo de letra 

y la configuración visual de las letras y de las palabras son importantes y pueden jugar un 
papel decisivo en la significaciÓn. 

Por lo que se refiere al tipo dc letra: 

- El vehiclI/lI/11 11, además de represcntar tipos de letra diferentes, constituye un "juego 

autorreferencial". Es decir, la frase repetida "Das ist immer dasselbe" significa 'Esto es 
siempre lo mismo'. Viendo las diferentes formas de cada una de las frases repetidas, no po- 
demos considerar casual que la última frase tenga la forma de una pregunta. 

- En el vehiclIllI/II 13 las dos letras "O" están configuradas por las dos manillas de unas 

esposas; el hecho de que la primera manilla se encuentre cerrada y la segunda abierta se co- 
rresponde con el significado del vehiclI/lI/11 en cuestión (la frase "LET PEOPLE GO" signi- 

fica 'Dejad ir a la gente'). 

En cuanto a la configuración visual: 

- El vehiclI/u/II 12 está construido con las tres palabras alemanas "Lieht" ('luz'), "und" 

('y') y "Bewegung" ('movimiento'). Las repeticiones de estas palabras se encuentran reagru- 
padas y parcialmente sobrepuestas de tal modo que la configuración significa también con su 

.fïgura, esto es, imita el movimiento de la luz. 

- Los vehicu/a 14.a-17 representan vehicu/a de caligramas, es decir, construcciones en 
las que también la configuración de las palabras "comunica": en las dos versiones lingliísti- 

cas de 14 las palabras están ordenadas de acuerdo con su significado conceptual; contraria- 

mente, en 16 y en 17 la configuración tiene un significado icónico que contradice el signifi- 

cado conceptual de las palabras utilizadas: la palabra alemana "Freiheit" significa 'libertad', 

pero la configuración de las repeticiones de dicha palabra representa icónieamente los barro- 
tes de una prisión; por su parte, la palabra alemana "vorwärts" significa' i adelante!', pero la 

configuración de las repeticiones de dicha palabra representa un movimiento circular. El au- 
tor de estos dos vchicllla, Vaclav I-Iavel, que llamaba a estos textos "antípodas", criticaba en 
1964 de este sutil modo el régimen político de su país. 

En la constitución de la nOlalio el factor dominante es la lengua del vchiclI/lI1/1 en cues- 
tión. Por lo que respecta a los vehiclIla 1/-17, 

- la lengua de los vehiclI/a 1/,12, 16 Y 17 es el alemán; 
- la de 13 es el inglés; 
- la de 14.a es el francés; 

- la de 14.b es el español; 
- la de 15 es el italiano. 

3.1.1. A propÓsito de los vehiclI/a 1V.a- 1'3.3 podemos hacer las siguientes observacio- 

nes analílica.\'. 

En lo que atañe a la.fïgll/,(/ de estos vehicu/a: 

- En los vehiculu TI.a y TI.b las letras son quirográfieas. 
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LENGUAJE POÉTICO Y POESÍA 

- Si alguien no conoce la escritura japonesa (y por eso no puede saber que los vel1icu/a 

73./ a y T3./ b son vel1icu/a de textos japoneses), puede presuponer en un contex'to dado que 
también estos dos vel1icu/a están construidos con signos verbales. 

- I .a.fìgura de TO.a representa la de un fragmento de prosa. 

- La./Ïgura de los otros vehicu/a (con exeepcÎ<Ín de la del vel1icu/u111 T3./b) se presenta 

como la de un poema. Para tratar también la ./Ïgura de T3.1l) como figura de un poema hay 

que saber que en la lengua japonesa existe un modo convencional de organizar los caracteres 

sobre cuya base las líneas se escriben verticalmente y de derecha a izquierda. 

- Lasjïgurae de n.a-12.g tienen las siguientes propiedades (vid. la Tabla 1). 

I 

i: 

! 

Tl.a tit.ulo cotr:ple,o inicIo de llnf':ll con þrlm.P.ra l1nèa sanqrada . la lzqul"rdll. 
lctr1l.8 t\4yt'lnc:Ul&9 

Tl.O titulo COrlple)o InIcIo dn 11nea eDil pr1Jr.ora l1nca oaoqradA A la derecha 

letra" lNIyQoculas 

T2.a tIt.ulo cOlllpleJo InIcIO de l1nea con prlr.orll 110el\ ßll.nqrlldA . la izquierda 

lr.trao Ny08culaa 

T2.b titulo co~leJo IniCIO de l1ncll con oln IIllnqr"don (prll',era letra con 1onn.ato t'Ayar) 

letrAR tvl.yQocull1B 

Tl.c titulo nlØlplc InicIo dft l1nell con aln uanqradoB (prllMfll letra con fOrlr.ato lIIAyorl 

letraa lMyQOCUlll8 

T2.d titulo ollrplc ln1c:lo de 11nell con 010 8Allqrac1otl. {prllMf/\ l(lt,ra con forr'l4to lI'.Jlyor 1 

lBtrAB Ny'Ooculao 

T2.c t.itulo nlØlple InicIo de UncA con prlrr:cra 11nea øan9raciA . l. IzqUIerda tprHI'Ora palabra con 

lnlr411 lNlyQøcultll> (el lnt,[IlIß mayQllculaø y prlmera letra con torll'lAt.o C)(lCII-g[llnrjeJ 

pOr.Ø'A cot! entr"ArcAdo en 

unð r.edla corol04 
decoratIva) 

T2.t lIt.ulo con lnto[!:Vl,clonr.n prl::-.erA y tercera llntlAn prlr'lcra y tr.rccra 110048 1I4n9radall . 14 dGrecha 

con 18trAo InIcIales 
lI'.4yQøclIIAn 

'i2.(j ",n t1tulo prlD",r.r4 y tercfIlrll. 11 nr~^f1 010 81lnqrAdo9 

con letras lnlclAlnn 
lII.!oy08culal\ 

Tabla 1 

Por lo que se refiere a la I/o/alio de los vehicu/a TO.a-T3.3, 

-la lengua de TO.a-T2.g es el italiano; 

-la de 13./ a y 13./ iJ es el japonés; 

-la de 13.2 es el inglés; 

-la de 13.3 es el alemán. 

En la I/olalio de T2.a-T2.g encontramos las siguientes diferencias (vid. la Tabla 2): 
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:1'2... T2.h T2.e TJ.d T2." T2.r TJ.<} 

, D. 1,,,ltl,,,, D. l'ulfl.... n. 1'"It.l..o '''''1 1 '1.l1t. Ir.o 0<011'".tl"o .t"ll,.,Utc" "..11'\lltl..0 

H l"t<>",..I"...t<> I Itlt....."!"..t" I lnt.....,I....to I lnt......l...tl I Int...,,!".tl I Int......!"..tl I Int...nln..tl I 

:lpa.ll" !lV1I1 lo ""1,..,1", :1t>'I.l "1'".1 "1'/0.1 ..,,/ul 

, ..""..".u.nl no".."......J &10"...,,,,,..1 <1",,.,...,,,,1 tlOy.."""..1 ""'Ir/,,"'..nl "0"."".....1 

, quin,.. qut..tn '11.I.1"t" <:I\l.h,t.. q"l"t.. 'IUl<>tr, <p.I..,.. 

, '1"<1<>, tln'I<>1 tlll'lQ' tln"", tln<l<>' Iln.,<>, tlnq<>1 

" ." """''' ...'1 lO""''' o" "'><>1) o H "".." o n ,,,,.,,, o n ""<'>n n 11''''" 

" q"....t./l q"..nt.. q",.."t.. 'I".",t.. que"t.. 'Iu....t.. 'I"""t.. 

" In! ln~t.1rt. \"flnlU. 1..""""ltl> 1""......1'-" 1....""..1'1.11 I.""..""ltl'l 1..::.""..lt1lo 

U oln: nlo, nlo, nl<>1 n\", ni.." nl<>: 

", C., """lrM).... C., n"',fr..~..' J;'l n""f~,,<,l"" " H ..""f~"<,l." ,. n ..""f,,,,<,!.r ^ " ..""fr...,..r ^ n 

".."rr...,,~ 

'I'"l>la ? 

I.a ueseripeión analítica uetallaua de la./Ïgllm y de la lIol0lio sólo puede ser hecha en el 

cuadro del análisis de la arquitectónica formal y semántica. 

3.1.2. Con los l'ehiclllo aquí tratados también se pucden rcalizar operaciones cJ'calil'o- 

prodllclivos. Una de estas operaciones puede ser, por ejcmplo, la siguiente: manteniendo el 

oruen original dc los elementos constitutivos del l'ehicl/IIIIII cn cucstión, cambiamos su.fì- 

gllm e intcntamos hacer rcconstruir sufìgl/J'll original (o hacer construir una ./ÏglIJ'll motiva- 
ble). 

(a) En cuanto a los caligramas, se pueden dar, por ejemplo, los elementos vcrbales del 

vehicl/llI/II14.b (que tiene la forma de un corazón) en orden lineal (esto es, "MI CORAZÓN 
COMO UNA LLAMA INVERTIDA") y, con tales elementos, intentar hacer construir cali- 

gramas. 

(b) Prescntaré ahora los resultados de otro ejercicio llevado a cabo por veinticinco li- 

cenciados italianos. Los participantes reeib~eron el pocma "Alla Luna" (vid. '1'4), de Gia- 

como Leopardi, en la forma representada en "'1'4. 

'1'4 

O graziosa luna, io rammento 

che, or volge l' al1l10, sovra qucsto colle 
io venia pien d'angoscia a rimirarti: 
e tu pende vi allor su quella selva 

siccome 01' fai, che tulla la risehiari. 

Ma nebuloso e tremulo dal pianto 

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
il tuo vollo apparia, che travagliosa 

era mia vita: ed è, né eangia stile, 

o mia dilella luna. E pur mi giova 
la ricordanza, e ilnoverar I'estate 

del mio dolore. Oh come grato occorre 

neltempo giovanil, quando ancor lungo 
la speme e breve ha la memoria il corso, 
il rimembrar delle passatc cose, 

ancor che triste, eche I'affanno duri! 
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LENGUAJE POÉTICO Y POESÍA 

~ 'ooT4 

O graziosa luna, io rammento che, 01' volge l' anno, sovra qucsto coIlc io venia 
pien d'angoscia a rimirarti: c tu pcndcvi aIlor su queIla selva siccomc or fai, chc lUtta 
la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, aIlc mie luci il 

tuo volto apparia, che travagliosa cra mia vita: ed è, né cangia stilc, o mia dilctta 

luna. E pUl' mi giova la ricordanza, c il novcrar l'cstatc del mio dolore. Oh come 

grato occorre nel tcmpo giovanil, quando ancor lungo la spcme c brcvc ha la mcmo- 
ria il corso, il rimembrar deIle passate cosc, ancor chc triste, e chc l'alTanno duri! 

;, 
La tarca cra la dc construir la .figura (estrófica o no cstrófica) de un pocma a partir de 

o 

1'4. Aunque cl tcxto en cucstión, como se ve, carccía de título, llluchos reconocieron cn él 

"Alla Luna". No obstante, solamcntc dos de los vcinticinco participantes estuvieron cn 
condicioncs de reconstruir la ./ïguJ'(/ original. Los resultados aparccen rcprcsentados en la 

Tabla :lo 

-- --- 
"L~ LUtlA uu 01 Ol 03 04 OS Ob 0'1 0809 10 11 12 lJ 14 1S lb U 18 19 <lO:.!l l22j24l~ S 

o 9cazlo84 luna, / / / / / , 

10 n1 raJl'Cl'l.Cnto / / / / / / / / / / / / / / / 14 

cha, / / / / / / / 1 

nr volqe 1'4000, 1 / / / / / . 

Bovra quoato collo / / / / / / / / / / / / / / / / / / 11 

lo / / / J 

""nla picn / 1 

d'Anqoßcla / 1 

a rl::l1Cartl: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 12) 
e tu pende"'1 /lUor / l 

8U quollll Bol...1l. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / llJ 
ølcco:r,e oe '41, / / / / / , 

coa tulla la r18chlarl. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / l2J 
Ha nebuloso ft treu:ulo / l 

da1 plAnto / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 12l 

cM / 1 

01 8ot9pa / l 

8U,1 Cl<Jllo, / / / / / / / / / / 10 

4110 ala / / , 

luc1 / / 1 / 1 / / / / 1 / / H 

11 tua volto tlpp"rl11, / / / / / / / / / / / / / / / l' 
che tcav4ql1oßA / / / 1 / / / / / / / '" 

erA ala Vil"': / / / / / / / / / / / / 1 l' 
"el é, / / / , 

06 cðn91a ntlle. / / / / / / / / / 1 / / I " 

o D'lla dl1elta lUna. / / / / / / / / / / // / // ti / / // ti 
E pur 1:11 qlov4 / / / / / / / / / , 

la r1cordll.nz/l., / / / / / / / / 1 / / / / / / LS 

e 11 / 1 

nnv"cae I / 1 

l'elaln / / / / / / / . 

dnl ruo dolore. / / / / / / / / / 1 / / / / 1/ / 1/ 11 / 19 

O COCle grAto / 1 

occorro / / / / / / / / / / / 1 11 

nol t.flIl"pO / / / J 

9101lao11. I 1 1 1 1 1 1 1 / I / II 
q\J4ndo / / , 

4r.cor lunlJo 1 / / / / / , 

111. ope:.o / / 1 / / / / / 1 / / 1 / LJ 

o brevn / 1 , 

M / 1 

14 lI'lcmorlll / / , 

11 corno, / / / / / / / / / 1 / 1 / 1 / / 1 1 / / / / I1J 
11 r1lr.cll'lbrar / 1 

dclle pAflOAt8 c08e, / 1 / 1 / 1 / / / / / / / / 1 / / 1 / / 1 121 

IlJlCllr cho / / , 

tr1ste, / / 1 1 , 

e chc l' at tll.Jlno durll / 1 / / 1 / / / / / / / / / / / / 1 / 1 / 1 / / / / :.!~ 

[48J S: " " 11 lb lb 11 " " l. lO 11 14 18 1.6 16 11 " 18 B " ti 11 11 l. 16 " 

Tabla 3 
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Para interpretar esta tabla hay que tener en cuenta las siguientes observaciones: 

- el texto original está segmentado de tal modo que todas las segmentaeiones realizadas 

por los participantes se encuentran elaramente representadas; 

- la columna 00 representa la segmentación original; las columnas O 1-1 X muestran las 

elecciones de los participantes que no introdujeron una segmentación estrófica; las columnas 
19-25 muestran las segmentaeiones estróficas; la barra "1" señala el fin de una línea, y la do- 
ble barra "11" señala el fin de una estrofa; 

- como se ve en la parte inferior de la tabla, el vehic//I//III original contienc 16 líneas, 
mientras que el número de los segmentos elegidos por los participantes oscila entre 14 y 20; 

estas segmentaciones fueron introducidas en 47 (') puntos diferentes del vehic//I//III; 

- las segmentaeiones elegidas por los participantes demuestran que éstos dieron más 
prioridad a la puntuación y a la estructura sintáetiea que a una posible estructura métrica, es 

decir, "pensaron en prosa", aunque la tarea solicitada hubiera sido la de reorganizar el vehi- 

clIllIlI/ en cuestión en el de un poema (en la última columna los signos exclamativos indican 

que el número de las elecciones correctas es alto, mientras que los asteriscos indican que tal 

número es bajo). 

3.2. FO/'llwtio 

3.2.0. Por lo que respecta a la arquitectónica formal (la fO/'llwtio), es oportuno distin- 
guir entre la forll/atio contextual, que se refiere al //.1'0 de la lengua utilizada, y la .fÓrlllatio 

sistélllica, que está referida al sistellla de la lengua utilizada. Además, tanto para la .!èJ/'/l/atio 

contextual como para la .fè)/,/I/atio sistémica es útil hacer una distinción entre la hech//ra lé- 

xica y la hech//ra poética. 

En el vehic//hllll -y, consiguientemente, también en la forlllatio- se deben tomar en 
consideración los siguientes niveles: el nivel de la lIIicro-arq//itectÓllica (esto es, el nivel de 
las formas léxicas), el nivel de la arq//itectÓllica.!illldalllelltal (es decir, el nivel de las unida- 
des comunicativas) y el nivel de la lIIacro-arq//itectÓllica (esto es, el nivel de las unidades 
composicionales de primer grado, segundo grado, etc.). 

En las observaciones que siguen trataré sólo algunos aspectos de la.!Órlllatio contextual 
y de laf(J/'/l/atio sistémiea. 

3.2.1. Mis observaciones al/alíticas se refieren al vehic//I//III T2.h, que presentamos a 

conlinuaciónx. Aunque los vel1icllla T2.a-'l2.g constituyen variantes del mismo poema, no 

analizaré la validez de dichas observaciones para aquéllos. He hecho esta elección porque 
los trab,\jos citados en la siguiente sección también están referidos a T2.h9. 

S.- Para un mejor entendimiento por parte delleetor espaiïo! de "l.'lnfinito" y de las observaciones que siguen 

aeerea del poema, transeribil110s en nota a pie de página la traducciÓn espaiïola realizada por Ángel J. Banis- 

tessa en 1977 (en L'''{fì/lito /IdilIO/Ido, 2, Centro Nazionale di Studi Leopardiani in Recanati, Recanati, 19lìlì, 

p. 
(,3) (N. del T.): "Siempre grata me ha sido esta colina / y el seto vivo que por tantas partes / el último hori- 

zonte aquí me oculta. / Mas sentado y mirando, indefinidos / espacios más allá, y sobrehumano / silencio y 

profundísimo sosiego / en la mente me fÏnjo; por muy poco / se espanta el corazÓn. Y cuando el viento / oigo 

plaiïir entre estas plantas, ese / infinito silencio a tales voees / voy comparando, y lo eterno evoeo / y la esta- 

ción ya muerta, y la presente / y viva, y su rumor. Así tras esta / inmensidad se anega el pensamiento: / y nau- 
fragar Ine es dulce en BlUf tan vasto." 

9.- Citado por Costanzo Di Girolamo, "Gli endeeasillabi de 11' "ifì/lito", en Costanzo Di Girolamo, Twria e 

jJm.l's; del/a l'er.l'itìcaziol/e, Ilologna, 11 Mulino, 19S3 (1')(,(,), pp. 169-1 n. Este poema "está muy prÓximo" a 

T2.d, pero mientras que en '12.d, al fÏnal de la )3' línea, eneontramos "queste", en el poema citado eneontra- 

IllOS "qucsta". 
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T2.h 

Scmpre caro mi fu qucst'crmo colle, 
E qucsta siepc, ehe da tanta parte 
Dcll'ultimo orizzonte il guardo escludc. 

Ma scdcndo e mirando, intcrminati 
Spazi di là da quclla, e sovrumani 
Silen7.i, e profondissima quiete 

lo nel pcnsicr mi fingo; ove per poco 
11 COI' non si spaura. E come i 1 vento 
Odo stormirc tra queste piante, io qucllo 

Infinito silen7.io a questa voec 

Yo comparando: e mi sovvicn I'cterno, 
E le morte stagioni, c la presentc 
E viva, c il sUO!) di lci. Così tra qucsta 

Immensità s'anncga il pensier mio: 
E ilnaufragar m'è dolcc in questo mareo 

Por lo quc se relÏerc a la hechura léxico, merecen scr mencionados los puntos que sc re- 
lacionan a continuación. 

En el nivel dc la lIlicro-orquitectÓnico, los factores quc catalogamos seguidamente son 

rclcvantes ya en lo quc atañe a la hechura poética ya por lo quc se reficre a la arquitectónica 

scmántica: 

- cl uso de las formas léxicas "pensicr", "cor", "vo", "sovvien", "suon" y "naufragar"; 

- las formas "mi", "io", "fingo", "odo", "vo" y "m''', quc se reficren a una primera pcr- 
sona (no al pocta, sino al yo poético); 

- las formas "qucst"', "questa", "quella", "qucste" y "qucsto" usadas exofórica y/o ana- 
fóricamcnte; 

- la única forma verhal en pasado, "fu", en oposición a todas las demás formas verbales, 

que aparcccn cn presente; 

- la conjunción "e", que es usada I1 veccs a lo largo dc las 15 líncas; 

- finalmente, el uso dc la puntuación. 

En elnivcl de la arquitectÓnica .Ii/lldamentol se pucdcn identificar las siguicntes unida- 
des COlllllI1Ù:ativas (vid. 'f'2.hIA -los superíndiccs representan aquí los números ordinalcs dc 

la unidad comunicativa-): 

!~; 
:' 

I .~ 

~ ~ 
:;~ 

T2.h/A 

'Semprc caro mi fu quest'ermo colle, 
'E qucsta siepe, chc da tanta partc 
DeIl'ultimo orizzontc il guardo esclude. 
'Ma sedendo 'e mirando, 'interminati 
Spazi di là da quclla, c sovrumani 
Silenzi, c profondissima quietc 

lo nel pcnsier mi IÏngo; (,ovc per poco 
11 cor non si spaut'a. 'E comc il vento 
Odo stormirc tra queste piantc, 'io qucllo 
Infinito silenzio a questa voce 
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Yo comparando: <Jc mi sovvien l'eterno, 
'DE le morte stagioni, "e la presente 

E viva, 
12e il suon di lei. IJCosì tra questa 

Immensitit s'annega il pensier mio: 
HE il naufragar m'è do Ice in questo mare, 

- En cuanto a la relación entre la primera y la segunda unidades comunicativas, el papel 

del predicado "fu" debe ser analizado, puesto que si lo consideramos coligado no solamente 
al sujeto "quest'ermo colle", sino también al sujeto "questa siepe", aquél no está gramalical- 

mente "bien formado", 
i: 

- Al analizar la estructura de la unidad comunicativa 5 en relación con el bloque de las 

unidades comunicativas 9-12 se observa que: en la unidad 5 los cOlllplementos objeto prece- 
den al predicado (y esto hace, cierlamente, que se deba hablar de una única unidad cOllluni- 
cativa); en la unidad 9, formando parte del bloque, se encuentra un predicado al que cstán 
coligados también los sujetos de las unidades 10-12 (y esto hace, cierlamente, que se pueda 

hablar de cuatro unidades comunicativas diferentes). 

- Finalmente, se debe analizar la función de la conjunción "e" en el interior de cada una 
de las unidades comunicativas, 

En el nivel de la /J/acro-arquitectÓllica se pueden identificar las siguientes unidades 

cO/J/posiciolla/es de pril/la grado (vid. '/2.11/8 -lo~ superíndices representan aquí los núme- 
ros ordinales de la unidad composicional-): i 

/ 
I 

/ 
, 

T2.h/ß 

'Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta partc 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
2Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di lit da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 

lo ncl pensier mi fingo; ove per poco 
11 cor non si spaura, .lE come il vento 
Odo stormire tra queste piante, io qucllo 

Infinito silenzio a questa voce 

Yo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei.'Così tra questa 

Immensitit s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è do Ice in questo mare. 

En relación con las unidades composicionales de primer grado, se debe analizar: 

'1 

- el papel de las conjunciones "ma", "e" y "così", que coligan entre sí esas unidades 
composicionales; 

- el uso de la puntuación en su interior; 

- finalmente, si los hay, los factores formales que permiten construir unidades composi- 
cionales de segundo grado a partir de las de primer grado. 
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Por lo que respecta a la hechllra poética, me ocuparé aquí sólo del aspecto l//étrico-rít- 

l//ico, presentando dos tablas y los comentarios llevados a cabo por Costanzo Di GirolamollJ. 

La estructura métrico-rítmica del poema "L'lnlïnito" (vid., a este propÓsito, la variante 
7'2.h) ha sido representada por Di Girolamo en dos tablas (vid. las Tablas 4 y 5). 

La Tabla 4 muestra los ictlls primarios: los símbolos "V 1", "V2", etc., se refieren a los 

versos; los símbolos "p]", "P,", etc., están referidos a las posiciones métricas del endecasí- 
labo; los signos "+" y "-" scñalan, respectivamente, la prcsencia y la ausencia de un ictlls. 

" e, P] e, e, PO p, '" " e 10 I 

.-----'- ------ V 1 

V , 

V J ~ !O ^ 

V , V . 1 " ^ 

v , 1 10 ^ 'B] 
V , 1 

~ , le ^ \8, 
1 lO ^ 

V , V , , 10 . ,Al 
VIO VIO ~ 10 ^ 

Vll Vil ~ !O . 

V1J. Vil ^ 

Vl.l ~ ^ 'B] 
Vl4 Vl4 . " ,Al 

Vl5 1 " (A) 

Tabla 4 Tabla 5 

La Tabla 5 mucstra, por una parte, los icflls primarios y, por otra, los símbolos para la 

calilïcaciÔn de cada uno de los endecasílabos: los números subrayados señalan "1...]I'ultima 

forte del primo emistichio"; las letras de los símbolos para la calificación de cada uno de los 

cndecasílabos deben ser leídas como sigue: 

A = cIH.lccasillabo a l//aiore, setlcnario + lJuinario; a = idem, settcnario sdrucciolo + 

trisillabo; 

B = endccasillabo a l//il/ore, quinario + seltenario; b = idem, quinario + senario. A 

(13), B (A) indicano la doppia possibilità di cesura (versi ancipiti). 

Corno valoraciÖn concluyente, Costanzo Di Girolamo afirma: 

Si tratla dunquc di un endecasillabo da manuale, che rispelta, 13 volte su 15, la com- 
binazione di settenario + quinario, o viceversa (il primo emistichio è perciò tronco, o 

tra il primo e il sccondo si crea sinalefe) 1...1. 

Finalmcnte, Di Girolamo bace referencia a otra característica de la estructura métrico- 
rítmica del poema "L'lnfinito". Esta característica, que él llama "la perfectta fluidità rit- 

mica", está determinada por el hecho de que en algunos pares de versos el segundo hemisti- 
quio del primer verso y el primer hemistiquio del segundo verso construyen un endecasílabo 

(vid. n.hle, expuesto por Costanzo Di Girolamo): 

10.- Costanzo Di GiroIamo. "Gli cndccasillabi delI' h!!ìlli/o", cit. 
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T2.h/C 

Sempre caro mi fu quest'ermo calle, 
, 

E questa siepe, : che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

lo nel pensier mi fÏngo; : ove per poco 

, 

I 

II COl' non si spaura.: E come il vento 
J 

Odo stormire tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Yo comparando: e mi sovvienl'eterno, 
, 

E le morte stagioni, : e la presente 
I 

I 

r 

E viva, e il suon di lei. :: Così tra questa 
, 

Immensità s'annega: : il pensier mio: 
I 
I 
, 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

3.2.2. También se pueden poner en práctica ejercicios cl'ealivo-produClivo.\' en relación 

con la Járlllalio. En este sentido,. presentaré dos ejercicios que tratan la parte sin táctica y la 

parte métrico-rítmica de 1'2.11. 

(a) Sc puede elaborar cl catálogo **T2.11, en el que cada uno de los versos originales 

(versos sin asterisco) está mczclado con las variantes de talcs versos (versos con asterisco). 

Después se puede ofrecer a los participantes este catálogo, del que habrán sido eliminados 
los asteriscos, y pedirles que construyan un poema tomando un vcrso de cada uno de los blo- 
ques del catálogo. 

(b) Sc pucden crear dos o más pocmas mixtos a partir del catálogo "*'1'2.11 (vid., a este 
propósito, los pocmas *T2.11/1 y *T2.h/2) Y ofrccérselos a los participantes (eliminando, na- 
turalmentc, los astcriscos) junto al pocma original. En 'cste caso, su tarea sería la de dccidir 

cuál cs cl pocma original o, haciendo uso de los versos de los tres poemas, la de crear un 

poema que, en su opinión, posea el máximo valor poético posiblc. 

**T2.h 

L'Infinit(j 
* 1.1 Caro sempre mi fu quest'ermo collc, 
* 1.2 Mi fu sempre caro quest'ermo colle, 

"1.3 Quest' ermo colle mi fu sempre caro, 
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LENGUAJE POÉTICO Y POESÍA 

* lA Quest' ermo eolle sempre mi fu caro, 
1.5 Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

* 1.6 Sempre mi fu earo quest'errno colle, 

2 E questa siepe che da tanta parte 

*3.1 Dell'orizzonte ultimo esclude il guardo. 

*3.2 Dell'orizzonte ultimo il guardo esclude. 

*3.3 Dell'ultimo orizzonte esclude il guardo. 

304 Dell 'ultimo orizzonte il guardo eseludc. 

*3.5 Esclude il guardo dell'ultimo orizzonte. 
*3.6 11 guardo dcll'ultimo orizzonte esclude. 

*4.1 Ma mirando e sedendo, inlerminati 

4.2 Ma sedendo e mirando, interminati 

5 Spazi di là da quella, e sovrumani 

*6.1 Profondissima quiete, e silenzi 

*6.2 Quiete profondissima, e silenzi 

6.3 Silenzi, e profondissima quiete 

*óA Silenzi, e quiete profondissima 

;1 

1': 

l.' 

*7.1 lo mi fÏngo ncl pensier; ove per poco 

7.2 lo nel pensier mi fingo; ove per poco 
*7.3 Nel pensier io mi fingo; ove per poco 

X.I 11 
COI' non si spaura. E come il vento 

*X.2 Non si spaura il COl'. E come il vento 

1,=1 

1'1 
~ 

1; 
9.1 Odo stormir tra queste piante, io quello 

*9.2 Odo tra queste piante stormir, io quello 

*9.3 Stormir tra queste piante odo, io quello 
';'9.4 Tra queste piante odo stormir, io quello 

i.. 

10. I Infinito silenzio a questa voce 
* 10.2 Silenzio infinito a questa voce 

* 11.1 Yo comparando: e I'eterno mi sovvien 
11.2 Yo comparando: e mi sovvien I'eterno , 

ii 
1: 

12.1 E le morte stagioni, e la presente 
* 12.2 E le stagioni morte, e la presente 

13 E viva, e il SUO!1 di lei. Così tra questa 

* 14.1 Immensilà il mio pensier s'anncga; 
* 14.2 Immensità il pensier mio s'annega; 

14.3 Immensità s'annega il pensier mio; 
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,1 
, 

*15.1 E il naufragar in questo mare m'è dolce. 
15.2 E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

"' 15.3 E m'è dolce il naufragar in questo mare. 
* 15.4 E in questo mare il naufragar m' è dolee. 
* 15.5 E in questo mare m' è dolce il naufragar. 
"' 15.6 E m'è dolce in questo mare il naufragar. 

, 

': 

~T2.h/1 

1.5 Sempre caro mi fu quest' erlllo colle, 
2 E questa siepe, che da tanta parte 

*3.3 Dell'ultimo ori7.7.onte esc1ude il guardo. 

*4.1 Ma mirando e sedemlo, interminati 
5 Spa'zi di là da quella, e sovrumani 

6.3 Silenzi, e profondissima quiete 

7.2 lo nel pensier mi fingo; ove per poco 
R.I 11 COI' non si spaura. E come il vento 

*9.4 Tra queste piante odo stormir, io quello 
1 n.1 Infinito silenzio a questa voce 

"' 11.1 Yo comparando: e I'eterno mi sovvien 
12.1 E le morte stagioni, e la presente 

13 E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
"' 14.1 Immensità il mio pensier s'annega; 

15.2 E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

,: 

*T2.h/2 

1.5 Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
2 E questa siepe, che da tanta parte 

3.4 Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

4.2 Ma sedendo e mirando, interminati 
5 Spazi di là da quella, e sovrumani 

6.3 Silenzi, e profondissima quiete 

*7.3 Nel pensier io mi fingo; oye per poco 

*8.2 Non si spaura il cor. E come il vento 
*9.3 Stormir Ira queste piante odo, io quello 
I n.1 Infinito silenzio a questa voce 

* 11.1 Yo comparando: e l' eterno mi sovvien 
"' 12.2 E le stagioni morte, e la presente 

13 E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
'" 14.2 Immensità il pensier mio s'annega; 
"'15.1 E il naufragar in questo lIlare m' è do Ice. 

3.3. SellslIs 

3.3.0. Como para la arquitectónica formal, tamhién para la arquitectónica semántica (el 

S('IISIIS) es oportuno tratar separadamente el aspecto con textual y el aspecto sistémico, es de- 

cir, es oportuno distinguir entre el sellSIIS cOl/leXllw/, que se refiere al liSO de la lengua utili- 

zada, y el sel/SIIS sislémico, que está referido al sislemo de la lengua utilizada. Además, tam- 
bién en este caso es válida la distinción entre la hechura léxica y la hechura poética. 
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En relación con la arquitectónica semántica, se debe hacer también una distinción entre 
los tres siguientes componentes del sel/.\'/Is: el sel/SIIS cOl/ceptlla!verba! (esto es, la explica- 
ciÓn verbal de cada una de las expresiones); el sel/SIIS cOl/ceptlla!l/o-verba! (es decir, el 
conjunto de las "imágenes" visuales, auditivas, táctiles, etc., asignables a cada una de las ex- 
presiones verbales pero no completmnente verbalizables), y, finalmente, el sel/.\'/I.\' I/O-COI/- 
ceptlla! (esto es, la experiencia asignable a cada una de las expresiones pero no completa- 
mente manifestable en ninguna forma conceptual). (El componente conceptual no-verbal 
juega un papel predominantc en la construcción de las imágcnes poéticas.) 

En lo que atañe a la hechlll'(f !éxica y a la hechllra poética, también en el tratamiento 
del sel/.\'//.I' debemos tomar en consideración los diferentes niveles y sus unidades. 

3.3.1. En lo que sigue expondré algunas observaciones al/a!íticas a propósito, sobre 
todo, de los componentes conceptuales verbales. 

Desde el punto de vista semántico, en el nivel de la lIIicro-arqllitectÓl/ica tienen una re- 
levancia especial los siguientes factores: 

- el uso de las unidades "questa/o", por una parte, y "quella/o", por otra: el uso de las 

unidades "questa/o" es exofÓrieo, es dccir, apunta al exterior dcltexto (vid. las expresiones 

"quest'ermo col le", "questa siepe", "queste piante", "que sta voce", "questa immensità" y 
"questo mare", aunque la expresiÓn "questa siepe" puede scr considerada eventualmente 
como un antecedente textual parcial de la expresión "queste piante", y una de las posibles in- 
fereneias extraídas de la expresión "il vento odo stormire tra queste piante" puede ser consi- 
derada como un antecedente textual parcial de la expresión "questa voce"); el uso de las uni- 
dades "quella/o" es, por el contrario, endofórico, ya que tales unidades tienen sus 

antecedentes en el texto (vid. la expresión "di là da quella" con el antecedente "questa 
siepe", y la expresión "quello infinito silenzio" con el antecedentc "sovrumani silenzi"); 

- el uso de los adjetivos en las construcciones basadas en el par "adjetivo + suslantivo": 
"ermo eolle", "ultimo orizzonte", "interminati spazi", "sovrumani silen7.i", "profondissima 

quiete", "infinito silenzio", "morte stagioni", "presente e viva [stagioncJ". 

En el ni vel de la arquitectÓl/ica ji/lldall1el/ta!, la tarea central es la de construir el sell.\'/IS 

de las unidades eomunicativas (vid. T2./1/A) haciendo uso del sel/SIIS de sus componentes. Es 

necesario, además, decidir cómo pueden ser interpretadas contextualmente las unidades a las 

que no es posible asignar un sel/.\'/Is sistémicamente bien formado. 

Analicemos aquí, brevemente, las unidades comunicativas 13 y 14: 

En la unidad 13 se encuentra la expresión verbal "annega". El NlIovo Zil/garelli asigna 

al verbo "annegare" los siguientes sentidos: "13 v. inlr. e intr. prono 1 Morire per annega- 
mento, 2 lïg. Perdersi, sprofondare"; es interesante observar que en el vocabulario cncontra- 
mos como ejemplo de este sentido figurado la unidad comunicativa de l.eopardi que aquí ha 

de ser interpretada -lo que significa que el Nuovo Zingarelli toma la frasc de Giacomo Leo- 
par(li como paradigma figurado-o 

En la unidad 14 se encuentra la expresión verbal "naufragar". El NlIovo 'Lil/garel!i 
asigna al verbo "naufragare" los siguientes sentidos: "v. intr. I Fare naufragio [...1. 2 IÏg. 
Fallirc, avere catlivo esito o non trovare buona accoglienza, 3 poet. Smarrirsi, perdcrsi"; es 

intcresante observar que también en este caso el NII(}I'(} 7-il/garel!i Wma la frase de Leopardi 

como paradigma poético. 

Estas informaciones léxicas generan un cuadro en cuyo interior las interpretaciones 

contextuales figuradas de las dos unidadcs comuniealivas pueden ser creadas de un modo co- 
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herente, ya que la imagen poética resultante está construida con elementos verbales que se 

refieren figuradamente al mismo fragmento de mundo -el mar-o 

En el nivel de la //Iacro-arljuitectÓnica, la tarea central es la de construir la interpreta- 

ción de las unidades composicionales (vid. T2.h/R). 

Por lo que se refiere a la interpretación con textual de estas unidades, mencionaré sola- 

mente un hecho ampliamente tratado en la bibliografía científica: las unidades eomposicio- 
nales reflejan la visión del yo poético, esto es, representan, respectivamente, el contexto na- 

tural, el "infinito imaginado", la confrontación entre el contexto natural y el infinito 
imaginado y el efecto que tal confrontación produce en el yo poético. 

En relación con el .I'e/l.\'//.I' de la hechura poética, subrayaré aquí sólo que la arquitectó- 

nica rítmica del Fehiculu//l se corresponde con la arquitectónica semántica de la hechura lé- 

xica (vid., en particular, la perfecta fluidez rítmica representada en T2.h/C). 

3.3,2. Desde el punto de vista de la aproximación crealiFo-producliva a la arquitectó- 

nica semántica, presentaré aquí, brevemente, dos ejercicios. 

(a) El primero de ellos puede ser desarrollado del siguiente modo: en cada uno de los 

pares "adjetivo + sustantivo" del texto T2.h se suprime, en un caso, el componente "adje- 
tivo" y, en otro, el componente "sustantivo"; se dividen los participantes en dos grupos y al 

primero se le pide rellenar los espacios vacíos por la falta del adjetivo eliminado, mientras 

que al segundo se le pide rellenar los espacios vacíos por la falta del sustantivo eliminado. 
Un ejercicio como éste proporciona una interesante base para analizar las expresiones "adje- 
tivo + sustantivo" leopardianas. 

(b) Una variante más radical del ejercicio que acabamos de exponer puede ser desarro- 
llada haciendo uso de un poema construido con un flujo continuo de imágenes poéticas que 
conecten entre sí componentes "semánticamente alejados". Un poema de este tipo es "Movi- 
miento", de Octavio Paz (vid. el texto original T'i,a y su traducción italiana T5.b)ll. 

TS.a 

MOVIMIENTO 

Si tú eres la yegua de ámbar 

yo soy el camino de sangre 
Si tú eres la primera nevada 

yo soy el que enciende el brasero del alba 
Si tú eres la torre de la noche 

yo soy el clavo ardiendo en tu frente 
Si tú eres la marca matutina 

yo soy el grito del primer pájaro 
Si tú eres la cesta de naranjas 

yo soy el cuchillo del sol 
Si tú eres el altar de piedra 

yo soy la mano sacrílega 
Si tú eres la tierra acostada 

11.- Mantenemos la traducci6n italiana de este poema porque el ejercicio que se presenta a continuaci6n fuc 

realizado a partir de aquélla (N. del T.). 
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LENGUAJE POÉTICO Y POESÍA 

yo soy la caña verde 
Si tú eres el salto del viento 

yo soy el fuego el)terrado 
Si tú eres la boca del agua 

yo soy la boca del musgo 
Si tú eres el bosque de las nubes 

yo soy el hacha que las parte 

Si tú eres la ciudad profanada 

yo soy la lluvia de consagración 
Si tú eres la montaña amarilla 

yo soy los brazos rojos del liquen 

Si tú eres el sol que se levanta 

yo soy el camino de sangre 

T5.h 

MOVIMENTO 

Se tu sei la cavalla d'ambra 
io sono il cammino di sangue 

Se tu sei la prima neve 
io sono ciò che incendia il hraciere dell'alha 

Se tu sei la torre della notte 

io sono il chiodo ardente nella tua fronte 
Se tu sei la marea mattutina 

io son o il grido del primo uccello 
Se tu sei la cesta delle arance 

io sono il coltello di sole 

Se tu sei l'altare di pietra 

io sono la mano sacrilega 

Se tu sei la terra adagiata 

io sono la canna verde 
Se tu sei il salto del vento 

io sono il fuoco sotterrato 
Se tu sei la hocca dell'acqua 

io sono la hocca delmuschio 
Se tu sei il bosco delle nubi 

io sono la scure che le divide 

Se tu sei la città profanata 

io sono la pioggia di consacrazione 
Se tu sei la montagna gialla 

io sono le braceia rosse dellichene 
Se tu sei il sole che si leva 

io sono il cammino di sangue 
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En un ejercicio con este poema suprimí los componentes de las imágenes poéticas, 

como se muestra en *T5.b, y preparé para los participantes un catálogo que contenía las imá- 

genes eliminadas del texto en una secuencia distinta de la original (vid. }:;/). 
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*TS.b 

MOVIMENTO 

^ Se tu sci ... 
io sono il cammino di sangue 

I3 Sc tu sci la pri ma neve 

10 sono ... 
e Se tu sei la torre della nolte 

10 son o 
... 

D Se tu sei la marea maltutina 

10 sono ... 
E Se tu sei la cesta delle arance 

lO sono ... 
F Se tu sci l' altare di pietra 

io sono ... 
Cì Se tu sei la terra adagiata 

io sono la canna verde 
H Se tu sei 

... 
io sono il fuoco solterrato 

Se tu sei 
... 

io sono la bocca dclmuschio 
K Se tu sei 

... 
io son o la seure che le divide 

L Se tu sei 
... 

io sono la pioggia di consacrazione 
M Se tu sei 

... 
io sono le braecia rosse dellichene 

N Se tu sei 
... 

io sono il cammino di sangue 

El 

1 il bosco delle nubi 
2 la bocca dcll'acqua 

3 il coltello di sole 
4 cil> che incendia il braciere dell'alba 
S il salto del vento 
6 la cavalla d'ambra 
7 la montagna gialla 

X il grido del primo uccello 
9 la mano sacrilega 

1 () i sole che si leva 
1I il chiodo arden te nella tua fronte 
12 la ciltà profanala 

La tarea de los parlicipanles era la de insertar en cada uno de los lugares vacíos del 

texto *T5.h (que recibieron sin título) la cifra de la imagen, indicada en el catálogo E/, que 
aquéllos consideraran más apropiada. 
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Los resultados de este ejercicio aparcccn representados en la Tabla 6: la columna 00 

contiene las cifras correctas de las imágenes que faltan; las columnas O 1-24 contienen las ci- 
fras de las imágenes utilizadas por los participantes para rellenar los espacios vacíos. I.a co- 
lumna S contiene el número de las soluciones correctas (las líneas A y N están referidas a es- 
trofas que, después de la reducción realizada por mí, resultan idénticas [vid. *T5./J]; en ellas 

enconlramos dos números, el primero de los cuales prescnta la solución correcta cn la estrofa 

cn cuestión, y el segundo, la solución correcta en la correspondiente estrofa reducida). La co- 
lumna C/F contiene dos números separados por la barra "/"; el primero indica la cifra más 

frecuente en la estrofa en euestiÔn y el segundo indica la frecuencia. La columna V contiene 
el catálogo de la secuencia de cifras que representa una variante del poema original; tal va- 
riante ha sido construida elaborando los resultados de los participantes. La última línea de la 

tabla contiene el número de elecciones correctas de cada uno de los participantes; la cifra I 

represenlada entre paréntesis indica que se ha usado la imagen de A por la imagen de N o vi- 

ceversa. 

o -~ ---- ~-- 
n __ 

00 01 UI UJ 04 " U6 01 OH U9 10 11 12 1] 1< lS 16 1/ 18 l' " <!l " " 24 5 el1' v 

A , J lU ] 12 , " 11 , , S :l , 10 , , 8 , \ , , , J ] , J , :l/S , 

. . , , . 2 8 1 , / 11 IU , S . , d lU S 10 J / d " , , , ð/~ 8 

e 11 l2 , :l , / , . . J . ~ ;! , 12 . " 11 . / 10 " 10 . , . '1' . 

" , . , , , " 10 10 , , J " . 8 , . . lU , , lU S 10 10 10 , Jefð 10 I 
" J " / / 10 1 I / " 10 , , J , " / J J 1 ; .\ J / , 11 I S /1' I I 
\' 9 11 J , 11 , 11 , ~:.! . " J J'I '1 1 , , , 1'1 , 11 / , , 1J. , Il/~ .\ 

- 

" - - .- 
- - - - - 

11 , S " 10 , . , 1 10 I I 10 lO " 1 10 , 1 , / S , 11 , , 2 4/~ ; !lJjS , 

J , d " , I , , , , I , 1 , I " , , , I . 2 , I I " 11 ~/.J i 

K 1 1 1 1 1 , ] J 1 1 1 I 1 : lO 1 1 , 1 1 1 1 : 1 1 19 Gil 1 

-- 
- I 1- ~ " , 'J " , 1). 12 11 , S I , 11 , , \ I I , " " j,J 12 11 , , ~/':o Jl 

H / I 11 , , " , 1 , b , , , / " , , 11 11 , b 1) , II / ] :1/1 :1 

!~ lU 10 ti. , 1 , . 11 J " U , / J I 11 12 b , II , b " . J 1 J J/5 , 

- 

'I' ~I DeI' " i . , , J J \ - J b , . , , i , " . . i , 

L~_J (1) ,ll l.' ( ~ ) (li 
- 

- 

Tabla 6 

;'T5./J/I representa el poema creado por el participante 13, que es el que llevó a cabo el 

mayor número de elecciones correctas, mientras que *T5.b/2 representa el poema escrito so- 
bre la base de la columna V. Las expresiones escritas en cursiva muestran las elecciones 
equivocadas. 

*T5.b/l 

A Se tu sei illsole che si leval 

io sono il cammino di sangue 
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B Se tu sei la prima neve 
io sano ciò che incendia il braciere dell'alba 

1: 

e Se tu sei la torre della notte 
io sano la cilllÌ profanata 

D Se tu sei la marca mattutina 
io sono il grido del primo uccello 

E Se tu sei la cesta delle arance 
io sono la caval/a d'a//l/Jra 

I 

\\ 
:: 
i: 
i: 

!! 
i) 

r Se tu sei l'altare di pietra 

io sono la mano sacrilegil 

11 
i: 

H Se tu sei il chiodo arden/e /1 e l/a lila jì"o/l/e 
io sono i l fuoco sotlerrato 

" 

" 
" 
" 

!! 
l1 

I 

j' 

I 
\: 

G Se tu sei la terra adagiata 

io sano la canna verde 

J Se tu sei la bocca dell'acqua 

io sano la boeca del rnuschio 

K Se tu sei il bosco delle nubi 
io sano la scure che le divide 

L Se tu sci il sal/o del \'(m/o 
io sano la pioggia di consacrai'jone 

M Se tu sei la montagna gialla 

io sano le braccia rosse dcllichene 

N Se tu sei il col/el/o di sole 

io sono il cammino di sangue 

*T5.bl2 

A Se tu sei la cavalla d'ambra 
io son o il camrnino di sangue 

ß Se tu sd la prima nevc 
io sano il grido del prilllo llccel/o 

e Se tu sei la torre della notte 
io sono cià che i/lcendia ill}raciere del/'alba 

o Se tu sei la marea mattutina 
io sano il sole che si le\,(f 

E Se tu sei la cesta delle arance 

io sano la //Ion/ag/la gial/a 

F Se tu sei l'altare di pietra 
io sono la mano sacrilega 
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G Se tu sei la terra adagiata 

io sano la canna verde 

H Se tu sei il salto del vento 
io sano il fuoco sotterrato 

ii: 
~. 

Se tu sei la bocea deU' acqua 

io son o la bocca delmuschio 

K Se tu sei il basca delle nubi 

io sono la scure che le divide 11 
1I 
1] 
! 

L Se tu sei la eittà profanata 

io sano la pioggia di consaerazione 

M Se tu sei il chiodo ardel/le l/el/a IlIa.fì'Ollle 
io sono le braccia rosse dellichene 

N Se tu sei il collel/o di sale 

io son o il cammino di sangue 

En cuanto a las soluciones de los participantes, representadas en la Tabla 6, es intere- 

sante observar que: 

- 19 participantes pudieron reconstruir la estrofa K y 13 la estrofa J; en el caso de K, la 

razÓn de la elecciÓn pudo venir dada por el hecho de que los participantes consideraron la re- 
lación "semántica-enciclopédica" entre las palabras "boseo" y "scure" como decisiva: 

, 

i 
1, 

K: Se tu sei il bo.\'co deUe nubi 

io sono la sCllre che le divide; 

en el caso de J, por el contrario, fue un paralelismo léxico el que determinó la elección: 

J: Se tu sei la bocca dell' aequa 

io sono la bocca del muschio; 

- 9 participantes encontraron la cifra correcta, es decir, la 12, para la estrofa L; 5, por el 

contrario, eligieron la cifra 9; en ambos casos, la razón de tal elección fue también la de la 
compatibilidad semántico-enciclopédica entre los posibles constituyentes de la imagen poé- 

tica: 

L: Se tu sei la città profal/ala 
io son o la pioggia di cOlI.wcraz;ol/e 

*1,: Se tu sei la cittÜ profal/ala 
io sono la mano .\'aC/'ilega; 

- solamente dos participantes encontraron la soluciÓn correcta para las estrofas B y C; 

en el primer caso, :; eligieron la cifra X, y en el segundo, 8 eligieron la eifra 4. Examinamos a 

continuación la forma original y las elecciones de la mayoría: 

B: Se tu sei la prillla neve 
io sono ciò che incendia il braciere del]' alba 

*8: Se tu sei la prillla neve 
io sono il grido del prilllo uccello 
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c: Sc tu sei la torre dclla nolte 
io sono i] chiodo ardentc nella tua fronte 

*c: Se lu sei la torre dclla I/O//C 

io sono ciÒ ehe inccndia il bracicre dell' a!lw; 

Estas solucioncs demucstran quc los parlicipantes buscaron siemprc algún lipo de vc- 
cindad entrc los elemcnlos constitutivos de ]a imagen poética que había de ser crcada; 

- el caso mlÍs prob]emlÍtico fue el de la inserción correcta de la cifra] 1, esto es, el cons- 
tituyente "il chiodo ~lI'(lcnte nella tua fronle"; como ya hemos viSlo hace un momcnto, sólo 2 

parlieipantes encontraron cllugar correcto para esta cifra; 5 la insertaron, por cl contrario, cn 
la eSlrofa r y 7 en la estrofa M: 

*F: Se tu sei l' altare di pietra 

io sono i 1 ehiodo ardente nella tua frontc 

(!) *M: Se lu sei il chiodo ardente nella lua fronte 
io sono ]c braccia rosse dellichcne 

Sería una tarea igualmcnte inlcresante la de analizar cada una de las eslrofas y cifras 

que nunca aparecen en las respucstas dc los participantes. 

Una variante de este cjercicio puede scr puesta en prlÍetica haciendo que los parlicipan- 

les reciban cl texto *'f:'S.b sin el catlÍlogo El, cs decir, que estén obligados a rellenar los cspa- 
cios vacíos sobre la basc de una elección librel2. 

3.4. Rela/III11-Îlllago y rela/1I111 

3.4.0. Entre los factores quc yo considero como constituyenles sígnicos hay dos pares 

de factores que pueden scr tratados como entidadcs bifrontes: éstos son, por una parle, cl 

l'cltÎclIllIlII-Îlllago y ]a .f(J1'11/a/Îo cOI//ex/llal y, por otra, el .1'1'11.\'/1.1' cOI//cx/llal y el refa/lIl11- 

Îlllago. La causa de ]a existencia de estas entidades vicne dada por cl hecho de quc no existe 
la perccpción ingenua, ni por lo que respccta a los l'el1Îcllla ni cn lo quc atañc a los objetos o 

cstados dc cosas de] mundo; las pcreepcioncs estlÍn (al mcnos parcialmcnte) determinadas 

por las catcgorías dcl conocimicnto activado cn el proceso dc la percepción. 

Sobre la base de esta consideración se pucdc afirmar quc ]a construcción del .1'1'11.\'/1.1' 

cOII/ex/llal asignab]c al l'cl1ÎcIIIIIIII que ha dc ser intcrpretado y la construcción dc la imagen 

mental de los estados de cosas (presumiblemcnte expresados en e] l'el1ÎcIIIIIIII en cuestión) 

son inseparab]cs. Sin cmbargo, mientras que el .1'1'11.\'/1.1' cOI//cx/llal cs una enlidad teórica 

construida con las categorías lingliíslieas (cn olras palabras, el .I'CII.I'II.1' cOII/ex/llal es una des- 
cripción), cl re!o/III1I-Îlllago licne una arquitectónica anüIoga a la arquitectónica de la confï- 
guración de los estados de cosas de los que aquél es imagen mcntal (cn otras palabras, el rc- 
la/III11-ÎII/(/go es un "mundo imaginado"). 

No voy a ocuparmc aquí del 1'1'10/11111, ya que juega un papc] importantc, sobrc lodo, cn 
la interprelación de los textos empírieamcnte relcvantes, csto es, de los textos que prcsupo- 
ncn la recrcación/c] reencucntro de las porciones de realidad de las que hablan. 

12.- Vid. Terry Olivi, "AJcuni approcei per la didalliea della pllesia" (en prensa). 
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3.4.1. Por lo que se refiere al rela!lIIl1-ill/ago asignable al !'ehieulu", 1'2.h, desde el 

punto de vista allalí!ieo es interesante observar el siguiente hecho: la arquitectúnica de la 

configuración de los fragmentos de mundo expresados en este !'ehieululIl se corresponde con 
la maero-arquitectónica formal del mismo !'ehiel/II/II/ (vid. '12.I1/B y los comentarios de la 

sección 3.3.2.). Dado que el relml/II/-ill/ago es un fragmento de mundo imaginado, en la 

construcciún de tal illlago tanto el componente conceptual no-verbal del sell.\ï/S como el 

componente no-conceptual del mismo juegan un papel esencial. Ambos componentes depen- 

den de imágenes poéticas presentes en el l'ehicl/IIIIII. Como hemos visto, las imágenes de 

12.h son elementos constitutivos de importancia capital para la construeciún del rela!ulI/- 

ill/(/go. 

3.4.2. Naturalmente, se pueden desarrollar también ejercicios cremi!'o-prodl/c!il'o.l' que 
contribuyan a profundizar en el análisis del re!a!l/lI/-ill/ago. Tales ejercicios están normal- 
mente coligados al modo de representar de los fragmentos de mundo en el !'ehicl/lulI/. I,os 
ejercicios pueden ser realizados con relativa facilidad usando !'ehicl/la en los que las líneas 

sean "semánticamentc" independientes. Un "ehicl/II/II/ de este tipo es, por ejemplo, el repre- 
sentado en T6, creado por Czeslaw Milos7.. 

:i 
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j' 
1; 

'; ~ 
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~~ 
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Un gio1'l1o così f'clice. 

I,a nebbia si alzò presto, lavoravo in giardino. 
1 eolibrì si posavano sui fiori del quadrifoglio. 

Non c'era cosa sulla telTa ehe desiderassi avere. 
Non conoseevo nessuno ehe valesse la pena di invidiare. 

Ilmale accadutomi, l' a vevo dimcnticato. 
Non mi vergognavo al pensiero di esserc stato ehi sono. 

Nessun dolore nelmio corpo. 
Raddrizzandomi, ved evo ilmare azzurro e vele. 

.'. 

. 

~ 

, 
I 

1: 

T6' 

7 Un gio1'l1o così ('clice. 

e La nebbia si alzò prcsto, lavoravo in giardino. 

mI colibrì si posavano sui fÏori del quadrifoglio. 
2 Non c' cra cosa sulla terra ehe desiderassi avere. 
a Non conoseevo nessuno ehe valesse la pena di invidiare. 
1 Ilmale aecadutomi, I'avevo dimenticato. 

l' Non mi vergognavo al pensicro di essere stato chi sono. 
S Nessun dolore nelmio eorpo. 
s Raddrizzandomi, vedevo ilmare azzurro e vele. 

Con un !'ehicl/IIIIII como éste se puede hacer llevar a cabo el siguiente ejercicio: se asig- 

nan a cada una de las líneas identificadores alfabéticos o numéricos, de tal modo que sea im- 
posible püra los participantes encontrar una sistematicidad (vid. 1'6 '); se corta el texto sepa- 

rando unas líneas de otras; se dan a los participantes las líneas separadas y mezcladas y se les 

pide que creen con ellas un texto aceptable. 

Ejercicios desarrollados con 16' muestran que los participantes dan casi siempre la 
prioridad a un "orden prosaico"; por ejemplo, no consideran casi nunca la línea con el identi- 
tÏcador "s" como última línea (en muchos casos, por el contrario, es considerada como úl- 
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tima línea la quc poscc el idcntificador "7", climinando así la cxpcctativa quc esta línea crea 
si sc cnticndc como primcra línca [vid. cl original])!). 

3.5. La significaciÓn poética 

3.5.0. Como introducción a las obscrvacioncs quc sigucn citaré de nuevo el primcr in- 
tcnto de Ágnes Ncmcs Nagy dc dcfinir la pocsía: 

la poesía es un conjunto dc factorcs léxicos y dc factorcs no léxicos; la corteza de cs- 
tos dos tipos dc factorcs sc dcsprcndc cuando sc convicrtcn cn partc constitutiva de 

un pocma para crcar una nucva unidad organizada, un nuevo signo quc inducc visio- 

ncs. Lo quc la poesía dice no es expresable fuera de su marco. 

Incluso cn el caso dc quc sc accptc csta dcfinición como adccuada, sc dcbc admitir, sin 

embargo, quc los clcmcntos constitutivos dc cse "nucvo signo que inducc visioncs" (cs dccir, 
"los portadores de la significación poética") no puedcn scr dctcrminados intcrsuhjctiva- 

mcntc. La definición dc csos portadorcs dcpcndc sicmprc dc los clcmcntos que los intérpre- 

tes considcran relcvantcs cn la arquitcctónica dcl pocma quc ha dc scr intcrprctado. 

3.5.1. En cuanto a 12.11, considcro (//wlít;calllcntc como rclcvantcs los siguientes facto- 
res de la significación: 

- el modo cn quc los clcmcntos "qucsta/o" y "quella/o" son usados; 

- la propiedad scmántica dc los parcs "adjctivo + sustantivo"; 

- la macrocstructura dc la "visión poética". 

3.5.2. Para una comprcnsión más profunda dc la significación poética sc pueden poner 
cn práctica los siguicntcs cjcrcicios crcat;vo-prodllct;vos (cn los cualcs no sc pucdc ncgar 
tampoco la prcscncia dc clcmcntos analíticos): se da a los participantes un pocma con su in- 
tcrprctación analítica y se les pide que elijan a partir dc los elcmcntos constitutivos dc la ar- 
quitcctónica la configuración más rclcvantc para ellos. 

4. Conclusión 

En este artículo hc qucrido, por una partc, sistcmatizar cn un cuadro tcxtológico scmió- 
tico los factorcs ccntralcs dc la intcrprctación cxplicativa dc la pocsía y, por otra, mostrar 
quc, para cstos factores, existe no solamente una aproximación analítica, sino tamhién una 
aproximación creativo-productiva. Estoy convcncido dc quc la combinación de estas dos 

aproximacioncs proporciona rcsultados óptimos, como ya dijc con antcrioridad, incluso cn la 

didáctica cscolar. Si hicn no hc tcnido aquí la posihilidad de tratar con más dctallc los aspcc- 
tos ccntralcs, cspero haher proporcionado un modelo que pucda scr usado creativamente. 

(Traducido dcl italiano por Francisco Chico Rico.) 

13.- Vid. Terry Olivi, "Alculli approcci per la didattica dcHa poesia", cil. 
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