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Lírica, autobiografíay alegoríaen la «Vita nuova»
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Estetrabajopretendesumarsealgrannúmerode reflexionesquesehanrea-
lizado entomo al estatutoy géneroliterario de la láta nuova y representaun
esfuerzopor sistematizary aclararlo queconstituyenlosrasgosdefinitoriosde
esaobra.Tratadeaportarmásquenuevosdatosdeordenexegéticounaseriede
consideracionesen torno a la naturalezae identidadtextualdel «libello», que
sean instrumentode ayudaparala mejor comprensióne interpretaciónde su
significado.La perspectivametodológicadelaqueparteprocuraconciliarprin-
cipios de carácterpoético y retórico del tiempode Dante—especialmentelos
queel mismoautorhaceen la Vita nuova—conotros procedentesde la teoría
de la literaturay de los génerosliterarios. El tener en cuentaestosúltimos
aspectosno respondea un interésexclusivamenteteóricosino al deseoespecí-
fico de ponderarmejor el alcancede la identidadtextual del «libello» y las
repercusionesque puedenestablecerseentreesa identidady el significadodel
mismo. Las cuestionesquevamosa tratarse refierena la relaciónquese esta-
blece en la 1/ita nuova entreprosay poesíay, en segundolugar, al problema
relacionadocon el estatutodel nivel literal de esaprosay su conexióncon la
alegorsa

1. Consideramos,en relacióncon el primerproblema,quela poesíalíri-
co-amorosa—asícomotambiénla escriturade losmísticos—constituyeenla

En este sentido, este trabajo es deudor del estudio de Michelangelo Picone, La vila nueva
tra autobiografio etipo/ogia, que trata justamente de las cuestiones mencionadas y sobre las que
elautor pretende dar «alcuni principi ermeneutici generalissimi, che consentano di gettare le basi
peruna lettura finalmente unit3eata del libello, e che ci avviino verso una comprensione ideolo-
gicapiú piena»(Picone1987:61).
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EdadMedia uno de los ámbitostextualesquepermite la acogidade un sujeto
quepuedehablarde sí mismoy de supropia vida; de modo muy diferente,en
cadaunodeesosdoscasos,pueslapoesíalírica va a propiciarlaaperturade ese
espaciode un modo indirecto,no en ella misma sino en una escrituraque se
sitúaen torno a ella,comoes el casode la prosaquecircundaalos poemasde
la Vitanuova2.La poesíalírica, en estesentido,esel núcleogeneradorde la ½ta
nuovay el géneroquepropicia la creaciónde un espacioliterario aptoparala
manifestacióndel yo.

Antesde seguiradelante,sinembargo,connuestropropósitoy conel fin de
no dejaren la ambiguedadzonasadyacentesproblemáticases necesariodete-
nerseun momentoparatratarsobreel problemadel «yo» y del sujetoen la l/ita
nuova.Nuestroobjetivo,comohemosdicho, es demostrarcómolapoesíalíri-
caes la ocasión,el géneromediadorqueda lugar a unaescrituranarrativaen
prosa,en primerapersona,dondese proyectaun sujetoquehablade si mismo
y de unaseriede experienciaspor él vividas,que seplanteanen el enunciado
no comoficción sino comorealidad.Que la seriede rasgosque acabamosde
enumerarhayaposibilitadoel vincular la Vita nuovaconel géneroautobiográ-
fico enla literaturaitalianaes un pasoqueha dadolacrítica, quehaoriginado,
como es sabido,unadeterminadalínea de exégesis3y tambiénreaccionesen

Cuando decimos que la poesíalírica y la escriturade los místicosdanlugara la crea-

cion deespaciosaptospara la manifestacióndel yo, advertirnos que no estamoshablandode
LIII eóú ptsvdÉ§dyb>;ydekatítbhiógúafiÑfto;>Fs&gúñ ñúéstrahabitualidentificacióncon «la
noción de«sujeto»,enel sentido«kantiano.empirista,romántico,fenomenológicooconduc-
tista propio dela ideologíaburguesay pequeñoburguesade los siglos XVIII y XIX» (Rodrí-
guez 1994; 128>. Por otraparte,es interesantemencionarqueel propio Dante reconocea la
poesíaunapotenciageneradorarespectode la escrituraen prosa:«Ma perció che i prosatori
attingonospecialmenteda’ trovatori, e quelche é statotrovato riman fermo esempioa’ pro-
satorie nonal contrario,1.1» (De valgan elequentia, II, 1). Respectodela escriluramística,
vista comoun espacioaptoparala manifestaciónde un yo, no olvidamosqueeseyo se torna
finalmenteen un no-yo, un yo vacío decontenidoen el que semanifiestala divinidad. Pero
estehecho,desdela perspectivaconqueestamostratandoestacuestión,no es obstáculopara
reconocerque la escrituradel místico estágeneraday sostenidaporun actode enunciación
que proyectaenel enunciadoa un yo queesa la vez sujetoy objeto dc lo narrado.Paraun
estudiodelosautoresy génerosqueenFrancia,a lo largodel siglo XII y XIII, ofrecenlos pri-
merosindicios deuna escrituraqueseabrea la manifestacióndel yo, véaseCharmaineLee
(1993)quehabla,entreotros,del génerodel dit: «generelirico. non cortesee nonmusicato

non strofico (quindi tendenzialmentemeno vincolanteper 1 poeta cd estensibilea
volontá), e inoltre tendenteverso il narrativo,con un sogettocheesprimele proprieopinioni
sol mondo intorno a sé»(Lee1993: 797).

Entre los trabajosmássignificativosen esteaspectose encuentran:M. Guglielminetti,
Memoriae scnirtare, Tormo, Cellini, 1977; A. D’Andrea.Dante. La ~némoirerile litre: /e sres
dela «Vita nueva»,en AA.VV., Jeuxde ‘a ,nánoire, Paris-Montreal,1985; C. Calenda.Memo-
r~a eautohiogratiacelta « Vila nueva»,en«Quadernidi RetoricaePoetica»,2 (1986).
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contra.La escrituraautobiográficada lugara unailusiónde eternidad(Lejeune
1986: 366) en cuantoencontramosdesdela másremotaantiguedadobrascon
losrasgosmínimosqueladefinen: la identidaddelautor(cuyo nombreserefie-
re a unapersonareal),del narradory del personajeprincipal4. El problemaen
ella,sin embargo,es identificar el referentequecubrenesoselementostextua-
les y la función que cumple el acto de narraro de narrarse.Por esoescribir
sobrelaautobiografíaestásometidoalas condicionesde todaoperaciónhistó-
rica (Lejeune 1986: 366). Es necesariohistorizarese objetode estudioy un
conceptoclave quenecesitade tal historizaciónes precisamenteel del sujeto
quesubyacebajoel pronombrepersonaldeprimerapersona,el sujetogramati-
cal «yo»quesostieneanivel sintácticola historianarrada5.

Trataremosestacuestióna travésde una seriede puntos de reflexión que
creorespondenindirectamentea la misma:

a) Desdeelpuntodevistaexclusivamentetécnicola 1/ita nuovaconsienteel
establecimientodel llamado«pactoautobiográfico»enteautory lector alpoder
éstereconocer,al comienzodel «libello»,lascondicionesimprescindiblesquele
permitenleerlocomoautobiográfico:la identidadentreel autor—cuyo nombre
serefiereaunapersonareal—, elnarradory elpersonaje(Lejeune 1986: 13).El
pactose puedeestablecerde un modo implícito puesaunqueno aparezcade for-
mamanifiestaenel texto la identidadentreelnombrepropiodelpersonaje(que
carecede él) y el del autor, en la seccióninicial del libro —el proemio—aquél
sepresentaa si mismocomoautorde unaobraqueva a tratarsobresupropia
vida,en concretosobresu «vidanueva»,expresiónqueconstituyeprecisamente
el título del «libello».En el casodela 1/ita nuovaexisteademásun componente
textualquepermiteratificaresaidentidadentreautor,narradory personajey son
lostreinta y un poemasrespectode los queel narradorpersonajese defineno
sólo comosucreadorsino tambiéncomosu reconocidoautorenla comunidad

AsídefinePhilippeLejeunela autobiografía:«raccontoretrospettivoin prosacheunaper-
sonarealefa dellapropriaesistenza,quandomettel’accentosulla vita individuale,in particolare
sulla storiadellasuapersonalitá»(Lejeune1986: 12).

Entodoanálisissobreel sujetoesnecesariodistinguir: un sujetogramatical,el pronombre
personal«yo»,expresiónlingtiística y soportesintácticodel sujetológico delos enunciados:un
sujetognoseológicocognoscentequees el sujetode la enunciaciónqueseproyectay coincide
conel yo-sujetodel enunciadode formaqueel sujetocognoscentehacedesí mismoel objetode
suconocimientoy deformaque,aunsiendoinseparables,sepuededecirqueel contenidodecada
uno deellos no es coincidente;el primero sólo sustentaríala función reflexiva y cognoscitiva
mientrasqueel segundo,sujetodel enunciadoy objetodela reflexióny rememoraciónnarrativa,
sobrepasadaenfunciones,aspectosy dimensionesa] sujetocognoscente.Es en estosdosúltimos
sujetos donderecaela necesidadde la dataciónhistóricay en especialen el sujeto-objetode
conocimientoy derememoraciónnarrativapuessu contenidoconfiguraal serdelsujeto;ennues-
tro casoel «yo» dela Vita nueva.

15 CuadernesdeFi/elegíaItaliana
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irala ala quepertenece(«Ii fedeli d’amore»,el «primodeli miei amici»(III,
9-15)).

b) La posibilidadde establecer,desdeun punto de vista técnico,el pacto
autobiográficodebidoalapresenciaen la 1/ita nuovade losrasgosmínimosque
definenalaautobiografía,no significaqueéstapuedasercualificadacomouna
autobiografíaenel sentidoen quelaentendemosen laactualidad.Esnecesario,
por tanto,determinarde quéclasede autobiografíasehablarespectode la Vita
nuova.El problemase sitúa,comoobservaPicone,en individuarla ascenden-
cia cultural, la tradición de la escrituraautobiográficaenla EdadMedia.

c) El hechode que la 1/ita nuova respondaa la forma del prosimetrumy
queenellaaparezcanunaseriede poemasrespectodelosqueDanteratifica, al
comentarlos,su reconocidaautoríadentro de la comunidadliteraria a la que
pertenece,permiteque se puedaconsiderarel esquemamedievaldel accessus
ad auctorescomouno de los modelosculturalesen quese puedeinscribiresa
obra(Picone1987: 67); elprosimetrum.desdeestaperspectiva,seríaunalectio
poesiae(Picone1987: 63) y la vida en él narrada,paralelaa las vitae auctoris
de los prólogosa los comentariosmedievalesde los autoresclásicos(Minnis
1984). Este hecho que pone de relieve la importantefunción que cumple el
«libello» en relación con el reconocimientoen Dante del estatutode autor
(Picone 1987),nos permiteanosotrosinsistirenla idea dequeesa travésde la
condición de poetade rimasde amor,del génerolií-ico, comoDante seconfie-
re asímismolacategoríade auctoren vulgar.

d) Ahora bien,es necesariopreguntarsesi la ascendenciacultural y litera-
ria a laqueremite el término~<vita»,presenteen el título de la obra6y repetido
en el proemio,se agotaenel esquemamedievaldel accessuscid auctores.Pico-
ne sostieneque«la Vit¿¡ nuova,é beneripeterlo, trattasolo al livello «istoriale»
di un rinnovamentopersonaleperseguitosulla via d’Amore; mentreal livello
piii profondovuole esporrela conquista,aventevaloresovrapersonaie,di una
dimensioneautorialeche gettafinalmenteluce atutta la culturaprecedente,sia
romanzasiaclassica»(p. 64). Y desechacornoposiblemodelode la obratanto
la tradición autobiográficaboecianacomo la agustiniana7.Es en este punto

De acuerdoconel valorqueel pensamientomedievalotorgaal nombredelascosas.Mm-
nts insisteenla importanciaquelosautoresmedievalesdabana laspalabrasqueformanel título
deunaobra. Reconocíanenellasla clavedescodificadorade su contenidoy suponíanquela eti-
mologíade la palabratitulo derivabade titan, el sol: lo mismoque el sol ilumina el mundo, el
título ilumina el libro (Minnis 1984: 19).

Respectodeestaúltima, queeslaquetienemássustentadores,Piconeobserva:«Pocopro-
hautesi d imostraanche1’ evidenziamentodel modellodialetticoagostinianodellac.en/¿’ssie:
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dondequisiéramoshaceralgunasconsideracionesen tomo a la presenciay
alcancede la escrituraautobiográficaen la 1/ita nuevaenrelacióncon lospará-
metrosideológicosdela épocaen quefue escrita.

En primer lugar no hayqueolvidar quela inclusiónde la vita auctoris en
losprólogosde los comentariosacadémicosmedievalesa los autoresclásicos
tambiénrespondíaa un «interestin the exemplary‘life of the author’ (vita auc-
toris)» y que«in the thirteenthand fourteenthcenturies,alí kind of auctores,
whetherChristianor pagan,wereexaminedin termsof bothmoralandliterary
activity» (Minnis 1984: 112).En la 1/ita nuevano quedaexcluida,por tanto,la
cualidadde ejemplaridadde la historia narrada.Debemosrecordar,sinembar-
go, que los acontecimientosde la vida del autor queen ella se relatanestán
estrechamentevinculadoscon el actode creaciónpoéticapor lo quela ejem-
plaridadse vinculaconaquelloshechosquecontribuyerona queelprotagonis-
ta se convertieraen auctor: «la renovatiodell’actor affabulala benpiii impor-
tantee capitale Tenoratic dell>auctor, ció che comportala ri-scrittura di tutta
unatradizionepoetica»(Picone 1987: 64). Justamenteen estepunto radica,a
nuestromodo de ver, el meollo del problemaqueestamostratando:la relación
queexisteentrela transformacióndelprotagonistay ladelautorParaPiconela
primera«affabula»(luego nos detendremosenla consideraciónde estetérmi-
no)ala segunday es muchomenosimportantequeésta.Paranosotros,encam-
bio, el significadode la renovatiodel protagonistaes la condiciónparaquese
produzcala del autorY en estesentidoconsideramosquesobrela Vita nueva
gravitael modeloagustiniano,no el de laconveniode las Conjésiones,puesla
situaciónde Danteno arrancadela condiciónnegativade pecado,sino el de la
transtórmaciónpropiadel neoplatonismocristiano,queDanteencuentrarepre-
sentadaenel libro deBoecio (~<quello nonconosciutodamolti libro di Hoezio»
(Convino, II, xii, 2). La tesisquedefendemos,por tanto,es que sinla «renova-
tic dell’ actor»,del protagonista,no puededarsela «renovatiodell’ auctor»;
sin la transformaciónde la vida en el sentidode renovaciónde una concíen-

7b¡scia , representadapor la historia que vive el protagonista,no es posible la

in questocasol’autobiografiasi giustificasoprattuttoper il suovaloreesemplare,/1. L’i/er dan-
teseoinfatti non contemplala contrapposizionedi stati morali antitetici,la cenversiodalIacon-
dizionedi peccatoa quelladi grazia,dallhomnevetusall’heme nevus,essendol’amore perBea-
trice puroe costantefin dallesuc lontanescaturigini»(Picone1987: 63).

‘> Ya acomienzosdelsiglo XIII seproduceunanuevatendenciahaciala introspección,que
Leesubraya,refiriéndoseal estudiode M. Zink. La Subjectivitélittéraire. Auteurdusih-ledesaínt
Leuis,Paris, 1985. Se comienzaentonces«arivederelapropriavita, legataall’ideadifusadopo il
quartoConcilio Laterano(1215)chel’anima venissegiudicatasubitodopola mortedelsingolo e
non al momentodelgiudizio universale.Cié diedeun maggiorepesoallimportanzadellaconfes-
sioneedella penitenza,che venneropredicatenelXIII secolodai nuovi ordini mendicantie che
sono alía basedi numeroseopere,anchevolgari, ispirateda questi ordini» (Lee 1993: 794).La
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transformacióny renovacióndel poetay de su poesía.Por estarazónconside-
ramosqueel término queutiliza Piconeen el pasajecitado, affabula,no es el
adecuadoparareferirseal estatutoy géneroen que se inscribe la 34ta nuova
puesese término seríaapto parareferirsea la mimesis,a la ficción (o a un
«romanzo»autobiográfico)y no al relatode unavita auctorisque,conlasdebi-
das puntualizacioneshistóricas que estamoshaciendo,podemosconsiderar
comogermende laescrituraautobiográfica.

Precisamenteel propioDante se cuidade que no se relacioneel contenido
de su «libellos> conunaexpresiónmuy próximaala de affabulare: «E peróche
soprastarealepassionieatti di tantagioventudineparealcunoparlarefabuloso,
mípartirádaesse»(II, 10). Elproemio,en efecto,ha situadoesecontenidobajo
la nibrica «incipit vita nova>~;el «parlarefabuloso»,quepodríamosrelacionar
con«le favole deIi poeti>~ y «le parolefittizie» del Convivió (II, i, 3), aludea un
tipodeescrituraqueno seadaptaríaalproyectoanunciadoen elproemio:narrar
la nuevavidadel autor Comohemosdicho,en el casode la 1/ita nuevaelnivel
literal presentaa un sujeto quecoincide conunapersonareal, el autorDante,
respectodelquenarralavida. Estascondicioneshacenquesu contenidosepre-
sentecomoacontecidoy no comoliccion.

e) Si la renovacióndel autorrequierepreviamentela transformacióndel
hombre¿aquéclasede sujetose refiereel sujetode los enunciadosde laprosa
narrativadela 1/ita nuova,coincidenteconel autorDante?El «yo» personaje
que se manifiestaen la prosadel «libello» se correspondecon un sujetoque
vive un procesode transformacióno renovaciónqueseasemejaestrechamente
al del «despertardel alma»,ala toma de concienciasegúnla tradición delneo-
platonismomedieval.Hemosobservadoqueel sujetode la 1/ita nuovano está
relacionadocon un procesode conversiónen el sentidode las Conjésiones
agustinianassino másbiencon la transformaciónque viveel protagonistadel
De Consolatione.Comodemostraremosenseguidala relaciónde la 1/ita nuova
con estaobrade Boecio no se encuentratanto en su calidadformal de serun
prosimetrum,el primero de la literaturavulgar italiana, puesen este sentido
cadaunade estasobrasrespondea unaestructuracompositivadiferente,sino
másbien en el hechode que sus respectivosprotagonistasviven un proceso
equiparabledetransformacióninterior Y a esterespectoes menesterrecordar
elpapelquejuegalapoesíadel Stilnovismo(preludiadopor lapoesíadel amor

confesióny lapenitenciafavorecen,portanto,el desarrollodcla nociónde«conciencia»y devida
interior, ligadaaunaideaderesponsabilidadindividual,básicasparafundamentarunaescriturade
y sobreel yo. Recordamosquees precisamentea travésdela confesióny del arrepentimiento,
esencialesenel sacramentodelapenitencia,cómosehacepresenteenla Com,nediael sujetoDan-
te,consu nombrepropio. y las vicisitudesdesu vida pasada.

IB C ¿adernos de Filología Italiana
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cortés)—ambasinscritasen la tradicióndel neoplatonismomedieval—, en
relación con el momentode transiciónhacia el nacimientode una primera
nociónde «sujeto»en la literaturavulgaritaliana,vinculadoconlaprácticadel
amory conun procesode ascesis8;un sujetodotadode un almanoble—deun
«cuorgentil»—y de unavirtud moral interiorequiparablesa las dela nobleza
desangre.No podemosolvidarqueel sujetode la prosade la 1/ita nuova,ade-
másde coincidir, desdeelpuntodevista lógico, coneldelapoesía,se llenadel
contenidode éstay queesecontenidoenraízaenla tradición del Stilnovismo.
Desdeestaperspectivase podríavislumbraralgo delo que se escondetras el
«inquietanteproblemapostoda amore»y que la tradiciónliterariaprecedente
sehabíaesforzadoporresolver(Picone1987:65): entornoala nocióndeamor
y deamante,y de laascesisqueeseamorimpone,se estáfraguandolaprimera
nociónde «sujeto»amparadapor la doctrinadeldespertardelalmaneoplatóni-
ca9. Bajo la prácticadeeseamory de esaascesisse revelay creceunanoción
de sujetoquepuedeequipararsey oponersealos dos ámbitosde poderestable-
cidosen lasociedadfeudal: el religiosoeclesiásticoy el económicopolíticode
la altanobleza,regidosy estructuradossegúnla ideologiaorganicistaescolás-
tica. La doctrinadel amorofrecía,en el ámbitoprofano,un intersticioen una
sociedadfuertementejerarquizaday espiritualmentecontroladapor la Iglesia,
por elquepodíapenetrary justificarseel nacimientoy desarrollodeunanueva
identidady clasede sujetoalmargende esasdos estructurasde poder

«L’ascesie la purificazione,caratteripropri dellamoreplatonicoe cortese,attraversola
scorciatoiadella«gentilezza»,si rivelanolegatiall’abbozzodi unasodadi disciplinaodi mora-
le senzaun doverepraticoformulabile, senzavalori predeterminati,senzacontenutodi soda,
appoggiataunicamenteaun compitoche1 amanteassegnaasestessoechesi apparentastretta-
mente(semprepié strettamentevia via cheprogrediscel’amore) al «destarsedell’anima»,alía
suapresadi coscienza»(Klein 1975: 38-39).

~<Aunquela nociónde«sujeto»esun productode la matriz burguesa,sepuedeconside-
rarqueenla sociedaditalianadetransicióndefinalesdelsigloXIII y XIV seestáfraguandoeste
conceptoentorno ala temática«animista»quecaracterizaala formaciónitalianadelaburgue-
sía» (Rodríguez1994: 59). «El «neoplatonismo»italiano [reconocidoenlos poetasdel Stilno-
vismo (Bruno Nardi, Klein) y reconocidopreviamenteen la ideologíadel amor cortés]es eí
efectoideológicodeun procesodoble: a) efectodela teorización(legitimación)quela ideolo-
gíaburguesade la primerafasenecesitapracticarsobre su propriamatriz ideológicaparaopo-
nerseala ideologíafeudalextrayendo,adoptando,paraello, unaseriedetérminosclaveeinclu-
so unaciertalógicaenunciativaquehallaen los textosplatonizantesdel mundo antiguo Lpara
Dante tambiénel libro deBoeciol, textosquesonexhibidoscomounavisión superiory distin-
ta (frenteala aristotélica-escolástica)deesemismomundoantiguoqueenciertomodotambién
actuabacomoparadigmaidealenlasteorizacionesfeudales;y b)el neoplatonismoseofreceasí
comola«teorización»deunainfraestructuraideológicaclaramenteinscrita enla luchade cla-
sesdelmomento:enlanecesidaddela burguesíade establecercomoejesociala lajerarquía de
almas Imeritocraciacomunal] frente a la jerarquía de sangresdel feudalismo» (Rodríguez
1994: 66).
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Ahora bien, esapotenciaque, dentro del mismosistemaorganicistaesco-
lásticofeudal,poseela tradicióndel animismoneoplatónicomedievalparafor-
jar la primeranocióndesujeto,no estádesgajadasino queconfluyeen la 1/ita
nuovacon la tradicióndel neoplatonismocristiano.En último término,el pro-
cesoquecumpley ala vez creaal sujetode la Vda nuovatransciendeel ámbi-
to mundanoparasituarseen el umbral de lo religioso sobrenatural,segúnel
esquemapsicognoseológicodel itinerario agustinianode la mentehaciaDios.
Creemosque esanociónde «sujeto»,vinculadaalanimismoneoplatónicoy a
la doctrinadel despertary conquistadel alma, inscrita en el ámbito religioso
cristiano,dondela ideade amory de ascesissonelementosimprescindibles,es
la quese manifiestaen la 1/ita nuova.Esaidea de renovacióndel sujetoes lo
que sobretodo pudo encontrarDante comoimpulsoprofundoparasuobra en
la lecturade la obrade Boecio. Así se manifiestatambiénPeterDronke que,
despuésdeconsiderarlasRazósy las 34dasprovenzales—en concretoatic de
SanCirc—comoelmodelode estructuracompositivamáscercanoalprosime-
trumdantesco,concluyequees,en realidad,el libro deBoecioel puntoderefe-
renciade la transformaciónque sufreel protagonista,haciendounasobserva-
cionesquecoincidenconnuestrasreflexionesy queasímismoponenderelieve
la integraciónque haceDantede la tradición aristotélicay de la neoplatónica:

The textthat actedasintellectualmidwife for theyoung Dante,helpinghim
to movefrom Ihe hrief rocesof Uc de San Circ’s kind to awork of the scaleand
ambitionsof the Vila nueva,wasa differentprosimetrum:Boelhius’ Conselalien
of Phff¿sbflhtw £iio~ frorn Dantehimself, in his Convine, Lhat heread the
ConselationsoonafterBeatricesdeath.This is thework par excellencethat will
haveintroducedhim to aparadigmof thesublimationof painandloss.andto thc
processof attaining an exalted n3ode of understanding—not so much the
seholastiekind of understanding,that Dantewasalsobeginningto maslerat this
time, asanindividual,personallymediatedkind (Dronke1994: 107-lOS).

O Finalmente,y comoacabamosde decir,el hechode queDanteseadhiera
ala líneadelneoplatonismocristianomedievalno significaquesimultáneamen-
teno sigavinculadoal sistemaorganicistadelaescolásticamedieval.La actitud
animistaneoplatónicadel Stilnovismoy su añadidavertientereligiosaen la 34ta
nuovaconstituyenla etapade transiciónvividapor los intelectualesy burgueses
florentinosantesde su plenoflorecimiento en Petrarcay en sus sucesoresdel
humanismo.Hay, por ello, en la 34/a nuova unaambivalenciarespectode esas
dos tradicionesneoplatónicay escolástica,oscilandolaobraentrelo ejemplary
lo personal,la hagiografíay la autobiografía,la imitado auctorumy la «forma-
ciónindividual del yo» (Picone1987:58). Esaambiguedadse manifestaría,ami
modo de ver, atravésdela metáforaqueinaugurala prosadel libello, «il libro
de la mia memoria»,por la queel autorfigurativiza el origen de su escritura;
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imagenambivalentequeremite aladel Libro, «enúltima instanciadeterminan-
te siemprede la literatura feudal»(Rodríguez1994: 77). Esaimagen,por un
lado,consentiríaalautorconvertirsuvidaenobjetodela propiaescritura,cons-
tituirse asímismoen sujetode lo narradopero,porotro, limitada—enel ámbi-
to de la prosa—su condicióny estatutode autor (cosaque no ocurre,como
hemosvisto, en la lírica dondeDante confirmay consolidaesacondición); así
comolimitaríatambiénsucondicióndesujetocomo«protagonistadeunavida».
Respectode la condición de autor, Dante se apoyaríaparajustificar el hablar
sobresí mismoen lametáforadel copista—«comedire che é u realestessoche
Dantelegge,dabuon medievale,informadi volume»(Colombo1993: 21); un
volumen,sin embargo,queélno haescrito.Y respectode la condiciónde suje-
to «protagonistade una vida», la metáforanos llevaría a reconocerque la ins-
tancia última de laquedependelaescrituradel libro de la memoriaes lamisma
queaquellade laquedependela vidadel sujeto.En lamemoriasólotienenrele-
vanciaaquellosacontecimientosexternosquesehanfundidocon los internosen
función de una dinámicaobjetiva detransformación—la queimpone la provi-
denciadivina— y quepaulatinamentehaido mostrandosusignificado.Lo que
equivaleadecirqueel «autor»del libro dela memoriasóloharecogidoaquellos
hechosexternosquesehanintegradoy hanobedecidoaeseprocesoobjetivodel
quetambiénél es elautorLa intervencióndeesainstanciaobjetivaseríala línea
de discriminaciónentreel neoplatonismocristianodel Stilnovismode Dante y
aquelquefundaenla referenciaexclusivaalapropiasubjetividadelprocesodel
despertardel alma,alquemásbienparecepertenecerel StilnovismodeGuiniz-
zelli (Klein) y queseráel quecaracterizaráaPetrarca.

2. Volviendo a las cuestionesenunciadasal principio de este trabajo
vamosatratarahorade la relaciónquese estableceen la 1/ita nuovaentrepro-
sa y poesía,entrela narraciónen prosay los poemasde contenidolírico amo-
rosoqueen ella seengarzan.Como ha sido yadicho, la Vi/a nuovaes conside-
rada el primer prosimetruni de la literaturavulgar italiana, remitiéndosesu
modeloa laobraDe ConsolationephilosophiaedeBoecio.Lo quenos interesa
en estaclasedetextosenqueprosay versoseyuxtaponenes identificarlarela-
ción que se instauraentreambasclasesde escrituray la función quecumplen
unarespectode la otra. En estesentido,constatamosqueen la 1/ita nuovaesa
relacióndifierede la quese daen el libro de Boecio;prosay poesíacomponen
el textoen su globalidaddeun mododistintoencadaunadeestasdosobras.En
el De consolatione,querespondeal génerodel diálogo,se produceunaalter-
nanciade versoy deprosadetal formaqueno sepuedendesvincularel unode
laotra.Los treintay nuevecantosinsertosenlaprosaestánorgánicamenteliga-
dos al desarrollode las ideasy de la narración,pasándosedel versoa laprosay
de la prosaal versoen un fluir continuo.Unasveces,el versoresumelo que
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acabade decirla prosa;otras, lo anuncia;otras, acogelas palabrasdel sujeto
protagonistao de laFilosofíaqueeligencontinuarsu discursoexpresándoseen
verso.Prosay poesíase suceden,pues,orgánicamenteen el De Consolatione

demodo quela relaciónentreelloses antetodode cambiode actitudenuncia-
tiva respectode lo quese estátratando,cambioque sepuedeexplicara través
deladistinciónquehaceLeo Spitzerentre«anempirical1»: «that is, the speci-
fie personalityrevealedin thewriting»; y «a poetic1»: «which canstandfor the
humansoul as such,and who enablesan authorto speakrepresentatively,on
behalfof humanity» (Dronke 1994: 84); el escritor es bien conscientede La
diferenciaentreun yo queescribe,el yo empíricoque se proyectaen el enun-
ciadocomoprotagonistade la historianarraday el yo poéticoquerepresentaa
la humanidad’0.

A nosotroslo quenos interesadestacaren relaciónconel prosimetrumde
la 34tanuovaes queen Boecioel tiempode laenunciaciónde laprosay del ver-
soes el mismo; la obranacey progresaapartir deun mismoacto y tiempode
enunciación.Ambostipos de escrituraformanpartede un mismotexto mixto.
En elDe consolationeno hay, comoocurreen la 34/anuova,un textoprevio,el
escritoen verso,quees causay origen del quese escribeen prosa.Estadife-
renciaesradical y hacequeen la 34ta nuovase instituyandos tiemposrespecto
dela enunciación:el del presentequeseproyectaen el proemio(~<é mio inten-
dimentod’assemplare>~),enel epilogo («jo studioquantoposso»,«io sperodi
dicer») y en los trescapítulosque son comentariodel autor; y el del pasado,
correspondienteal de lageneracióndelos poemasqueel autorcopiay engarza
enlaprosanarrativa’1. En la 34tanuovano setratade un mismotextoqueunas
veceselige la prosay otrasel versocomomediode expresiónsino de dos tex-
tosdiferentes,creadosen dos tiemposdistintos.Por ello, el pasode la prosaa

El cambiodeactitudenunciativamostraría,así, un registrosuperior,un nivel máspro-
fundo,dondelos acontecimientosse ponenen relacióncon un ordencósmico(el versopuede
comunicar«thingsbeyondthc ken of the prose»(Dronke 1994: 43); mostraría.que.«laexprr~
sión brota de hondurasmayoresy mássilenciosasde las quela prosahabríapodido ofrecer»
(1-lamburguer1995: 193); y reflejaríael pensamientomásauténticode Boecio,aquél inscrito
enla tradicióndelneoplatonismocristiano.

Estadiferenciahallevadoapensar,comohemosyadicho, quela Vila nuo a no responde
ala formadelprosimeírumsino a la dela lechopoética.<‘L’ influssoboecianosaráanchedaridi-
mensionareal livello compositivo,se la 1/ita nuevaandráconsideratapió cheprosbnetrumuna
lechopoetica»(Picone1987: 63). Pornuestraparte,consideramosquela 1/ita nacía no secorres-
pondesólo con elesquemadela lechopoéticasino también, comohasidoya tantasvecessubra-
yado por la crítica, con el de lasRazasy Vidas provenzales.Un casoestricto de lecho poética
seríael del Convinoa partir del tratadoII. En él la combinaciónde prosay poesía.el pros//ne-
truin, se presentaexplícitamentepor Dantecomo lecho y conuneníatio.No queremosdejardc
advertirqueesenel Convicio (1, iii. 3-5)dondeencontramostambiénun fragmentoquerespon-
de plenamenteal modelodela autobiografíaboeciana.
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la poesíano es índicede un cambiode actitudenunciativaen un mismo texto
sino de la presenciade dos actosde enunciacióndiferentesquegenerandos
tipos distintosde texto.En relaciónconel libro Boecio,en cambio,elconteni-
do de lospoemasestásintagmáticamenteligadoal delaprosa,y enel discurso
globaldel prosimetrumelpasode la prosaala lírica representaríaun plus res-
pectodel contenidode aquélla:la potencialírica estaríaal serviciode laconfe-
sión o relato autobiográfico.Mientrasque,anuestromodode ver, la operación
que tratade realizarDante responderíaen muchosmomentosdel «libello» a
unaoperaciónde signocontrario:la enunciaciónnarrativaenprosaaportaríaun
elementonuevorespectode lo enunciadoen los poemas;algoqueconstituyeel
esbozode los objetivos de una nuevapoéticay que Dante consagraráen la
Commedia,independientementede queéstaadoptela forma del verso.

2.1. En la 34tanuovalos poemastieneny hantenidoantesdesuengarce
en laprosaunaexistenciapropia.Sontextosindependientes,procedentesde las
rimasdejuventudde Dante, quemuestransu autonomíagenéticarespectode la
prosa;ésta naceen funciónde ellosparadar cuentade la causa,de la ragione
de su escritura’2.En elespaciode la 34tanuovalostreintay un poemasmantie-
nenfirmementedelimitadosu propioespaciosin formarunacadenasintagmá-
tica fluida con laprosa,comoocurreen elprosimetrumboeciano.Poreso,des-
de el puntode vista lógico muestranclaramentedistintasu identidadlírica, es
decir, su pertenenciaa un géneronetamentediferenteal de la narraciónauto-
biográficaenprosa. Y por esono podemosestablecerla mismareferenciade
sentidoparael yo de los poemasy parael yo quese muestraenesanarracion.
Llegamos,así, al temaqueconstituyeuno de losprincipalesobjetivosdeestas
reflexiones:cómola poesíalírica es el géneroquedaocasiónparaqueaparez-
can en la literaturavulgar italianalos primerosindicios,elgermende unaescri-
turaen quese muestraun sujetoquehablasobresi mismo’3 y sobresupropia
vida, propiciandoelpasode lo ejemplaralo personale individual,o comodice
Picone,generandoesasituaciónambiguaentretipologíay autobiografía.

2 No esde excluirel queDante compusieraex-profesoalgunospoemaspara incluir enel
libello comoprobablementeocurreconla canciónII (De Roberiis 1980: 158), claveparael pro-
cesoquenarra la 1/ita ¡suma. Comomodelode Dante,Dronkenombraenconcretoa lic de San
Cire (1231)quien,entresus Vidasy Razas,incluyó unacarta«stylisedevenif not wholly ficti-
ve» quepuedeconsiderarsecomouna«autobiographicalvida, togetherwith razas for two of bis
own songs—that is, biographicalproseexplanations,longerandmore specific tban the songs
themselves,of tbecircumstancesin whichhehadcometocomposethem» (Dronke1994: 107).

En estesentidovolvemosa insistir enunade las tesis de estetrabajo: la potenciade la
poesíalírica comogéneropropulsordelnacimientodenuevosgénerosenla EdadMedia.Recor-
demoslo queocurrirá un siglo despuésen relacióncon el génerolírico elegíaco,impulsor del
nacimientodel «romanzo»sentimental,en la Elegíadi MadonnaFiammelladeBoccaccio.
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Desdeesteángulodevisión podemosdecir,portanto,quees en realidadla
poesíala quecondicionala prosaquese refierea la vida; la quelleva ahablar
de la vida y a explicarla;es la poesíala quese hace«vida» y no al revés.Este
lazo inextricableentrevida y poesíaes el queha sido percibidopor todoslos
críticosen estaobra, lazo queno se sabecómodesatarni siquierasi se puede
desatarNosotrosvamosatratardeexplicarlodesdeelpuntode vistade la lógi-
caquegobiernael actode enunciaciónlírica y el acto de enunciaciónnarrativa
en primerapersonapueslaestructuradelaenunciacióneslaúnicaqueaclarala
relaciónentrelenguajey realidad,y entreestaúltima y literatura,esdecir,entre
poesíay vida’4.

2.2. Dadoquelaestructuradel «libello» respondea lanarraciónen prosa
de unaseriede episodiosa losqueel autorva engarzandolos poemas,vamosa
detenernosa considerarel efectoqueproduce,en relación con los binomios
literaturay realidad,poesíay vida, ficción e historia,layuxtaposiciónde enun-
ciación narrativaen primera personay lírica. Procederemosexponiendodel
modomásconcisoposibleunaseriede puntosteóricosreferidosal génerolíri-
co quepondremosen relacióncon la 34ta nuova:

a) En sentidopuramentetécnico,el génerolírico, alprocederdeunaenun-
ciaciónenprimerapersonade un sujetoenunciativoreal, no es mtmesís,no es
creacióno presentaciónde una aparienciade realidad.Frenteal ámbitoaristo-
teiteodelpoiein dondeel lenguajeseusacomoinstrumentomaterialparacrear
apariencia,mimesisderealidad,el génerolírico se sitúaen el del legein,el del
hablay de la enunciación,dondeel lenguajeno da forma a «ficticios yoesde
origen»’5.Existe, por tanto,unadiferenciaentrela obrade ficción y la lírica,

4 El puntodereferenciaquenos vaa guiaren estemomentode nuestrasreflexioneses el

conocidoestudiode Káte 1-famburguenpublicadoen 957, La lógica cíe la lirerorura, y sola-
nicntc traducidoal españolen 1995.A pesardel tien]po transeunidoy delosdebatesquehasus-
citado,esteestudiocontinúasiendo,ami mododever,unaaportaciónbásicaparadefinir la iden-
tidad de los textos literarios. La autorapersigue«lafundamentacióndelordensistemáticode la
literaturaen la teoríadel lenguaje»;establecer«larelaciónentrelos génerosliterariosy el siste-
maenunciativodel lenguaje»(Hamburguer1995:157),siendosu tesisdepartidael hechode que
el sistema enunciativodel lenguaje es la correspondenciaíingíiística del propio sistemade la
realidad (1-lamburguer1995: 43).

Aristótelesllamamiméticasaaquellasobrasquetienenporobjetoapersonasqueactú-
an, y portanto, acciones:«miméticasson epopeya,tragediay comedia,asícomolas coníposi-
cionésditirámbicásy la mayorpartédelas pidascon flauta y c<taras (1447a).Sitúa el limite
entreartemiméticoy no mimético (dondeincluye a los poetaselegiacos,el diálogo socrático.
el poemade Empedocles),en la diferenciaqueseparael poiein (leí legein. En el ámbito dcl
poicin algose «hace»encl sentidode dar forma,configurar,imitar: ahí se hallael trabajodcl
poictéso ¡nimelct9 queen esatareasesirvedel lenguajecomoinstrumentomaterial.del mismo
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fruto de unaenunciaciónde un sujetoenunciativoreal, ámbitodel legein,del
dire comorepite confrecuenciaDanteenla 34tanuova («epropuosiledi dire»
(XIV, 10); «artedel dire paroleperrima» (III, 9); «materade lo mio parlare»
(XVIII, 9)).

b) La enunciaciónlírica es unaenunciaciónde realidadporque,comotoda
enunciación,tienesu origenenla realidaddeun sujetoenunciativo;procedede
un sujeto real, no ficticio ni fingido, y la realidaddel sujetoconfiereesacuali-
dadal objetoenunciado16,lo mismoqueocurre,porejemplo,en el casode una
cartao de un documentoautobiográfico.

e) Ahorabien,la«realidad»inherentealactodeenunciaciónlírica no esigual
quela queposeeun documentohistóricoo biográfico.La enunciaciónlírica «no

modoqueel pintor usalos coloresy las formas.Ahí la literaturacreaapariencia,mimesisde
realidad(«narraciónde ficción»), y personajesficticios quehablan. La obrano mimética,en
cambio,procededel ámbito del legein,de unaenunciaciónenprimerapersona,dela queAris-
tótelesexcluyela mimesispues«esnecesario,en efecto,queel poetahablemuy pocopor su
cuenta,yaqueencuantolo haceno esimitador» (1460a). Enel poemalírico, tal comoseman-
fiestaen la poesíaprovenzaly «stilnovista»,el poetahabla,«dice»desí mismo:el poemaesfru-
to de la enunciaciónde un sujetoenunciativoreal, mientrasqueel escritornarrativo,técnica-
mentehablando,«noesun sujetoenunciativo,no cuentadepersonasy decosassino quecuenta
personasy cosas.Entre lo narrado y elnarrar no hay relacióndel tipo sujeto-objeto,esdecir,
cíe enunciación;sólo mutuadependenciafuncional» (Hamburguer1995:97-98).

> «Laenunciaciónessiempreenunciaciónderealidadporqueel sujetoenunciativoesreal,
enotraspalabrasporquesóloseestableceenunciaciónmercedaun sujetoenunciativoverdadero,
real» (Haínburguer1995: 39). «Laesenciadela enunciaciónderealidadsepuededefinirdiciendo
quelo enunciadoeselcampodeexperienciao devivenciade/sujetoenunciativo»(Id.: 42). 11am-
burguer,paradefinir el carácterno mimético,no ficticio, delgénerolírico sebasa,portanto,en la
realidaddelsujetoenunciativo,en el hechoobvio dequetodaenunciaciónlinguistica,todo acto
dehabla-y laenunciaciónlírica lo es-presuponeunsujetorealqueseproyectacomotal enel poe-
ma.Las críticasa la posicióndeHamburguer(subasarseen la poéticapost-romántica;la lírica
como pura «dimensiónexpresiva-emotiva-subjetiva»;su «psicologismo»)son infundadas.La
subjetividaddel enunciadolírico procededel mismo fondo dedondeprocedela subjetividadde
cualquieractodeenunciación:del actodehablapor elqueun sujetoactualizae inscribe enuna
realizaciónconcretala potencialidadexpresivay comunicativadel lenguaje.Enestesentido,el
actodeenunciaciónlírica no sedistinguiría,enlo quea suorigenserefiere,decualquierotrorea-
lizadoen primerapersona;cosaqueno significa,comoa vecessele hamalentendidoaHambur-
guer, queel génerolírico se identifiquecon cualquiertexto literario escritoen primerapersona.
Como veremosenseguidala enunciaciónlírica presuponepor parte del sujeto enunciativola
voluntadpragmáticadequererseasímismocomosujetolírico y asu enunciacióncomolírica. Es
evidente,por lo quea nosotrosrespecta,queel aplicarla teorizacióndeHamburguera un texto
medievalcomola Vila nuovanoconstituyeunasobreposiciónteóricano pertinenteya queel pun-
to departidadelasreflexionesdeestaautoradescansanenla lógicadel lenguajey desu sistema
enunetativo:un texto,ademásdeliterario y medieval,eslinguistico y respondeaesalógica.
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trata dedesempeñarningunafunción en un contextoderealidadobjetivo,no
estáorientadahaciael objeto,sinoqueporel contrariosedesligadetodo con-
texto de realidady se retraeen sí misma, al poío del sujeto»(Hamburguer
1995: 181). Aquíes donderadicala contradicciónque,diríamos,construyeal
poemalírico: lo generauna enunciaciónde un sujeto real vinculadocon un
objetoperoa la vez estesujetositúasu enunciaciónal margende la realidad,
desprovistode función algunaen un contextoobjetivo (Hamburguer1995:
182-183).

d) El problema,por tanto, queplanteala lírica acercade la relación entre
literaturay realidad,entrepoesíay vida, es el dequelaenunciaciónde realidad
quegeneraal poemano puedecompararseni verificarseconningunarealidad
objetiva pues esa verificación quedavetadaal proponerseel yo enunciativo
comolírico, mientrasque paralelay paradójicamenteel sujetoenunciativode
esaenunciaciónesauténticamentereal. Deahíse desprendeel efectodeverdad
de la enunciaciónlírica puesesa verdaddescansaen la verdady realidaddel
sujeto quela enuncia:se tratade la realidadqueaquélnos da a conocercomo
suya.El yo lírico transformala realidadobjetiva en realidadsubjetivay ésta
siguesiendorealidad’7.

e) De la estructurade la enunciaciónsedesprendequeel sujetoenuncia-
tivo es idénticoal queenuncia.Por esoel sujeto enunciativolírico es idénti-
co al escritorasícomoel sujetoenunciativode unaobrahistórica,filosófica
o científicaes idénticoal autorde la misma. Idéntico en sentidológico pues
la identidadlógicano significaquecadaenunciadode un poemahayadecon-
cordarcon algunavivencia real —en el sentidode empíricao fáctica—del
sujetoquelo escribe.La investigaciónha probadoquela damacantadapor
los trovadorescasinuncaexistió en la realidad.Peroesocarecede importan-
cta: eseamores el campovivencial del yo lírico, lo vivieraéste fácticamente
o como meramenteimaginado.El sujeto enunciativolírico convierteen con-
tenidodc enunciaciónno el objeto sino la vivenciadel objeto (Hamburguer
1995: 186). La vivenciapuedeserinventadapero al sujetoenunciativo,alyo

«La diferenciaepistemológicaentrela ficción y la líricaradicaenqueesemundoficticio
no escampovivencialdelautornarrativoo dramático,sinoquepuedefigurarseficticio porfigu-
rarseprecisamentecomomundo de unos personajesficticios» (Hamburguer1995: 192). Estas
consideracionesnoshacenreflexionartambiénsobreel géneroenquepuedeinscribirsela Coja-

meaia,planteadadesdesu comienzo,al sernarraciónen primerapersona,comoámbitodeun yo
queenun momentodadodela obraresultallamarseDante.comocl autor.Esteplanteamientodel
poemanoshacecomprenderla intuición deLeopardiqueconsiderabaala Com,nediacomoper-
tenecienteal génerolírico: «La Divina Commedianoné che ulla lungalirica. doW é semprein
campou poetaci suoi propri affetti» (Zil,oldone,4417.3.nov. 828).
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lírico, sólo cabeencontrarlecomosujetoreal, no comosujetoficticio (Ham-
burguer1995: 187).

O Desdeel punto de vistade lapuraenunciaciónla poesíalírica coincidiría
con la enunciaciónautobiográfica.Esto no significa, sin embargo,que ambos
génerospuedanequipararsepues la enunciaciónparaser lírica requierecomo
rasgoindispensablela presenciade un sujetoenunciativoque se proponea sí
mísmocomolírico. Esterasgopragmáticoesla raízdeorigenqueconfigurauna
enunciacióncomolírica independientementedel píanoformal dela expresióny
al margende queen el tiempode Dante el elevadogradode convenciónenlas
formasconstituyeraun elementoindispensablede las manifestacionesde ese
género,y en concretodelapoesíaamorosa(Hamburguer1995: 163).

Los principios que acabamosde enumerar—que la poesía lírica no es
mimesiso ficción, queesgeneradaporunaenunciaciónderealidademitida por
un sujetoenunciativoreal y no ficticio, idénticoal autordesdeel punto devis-
ta lógico— son los queconfierena la 34ta nuova,comotexto lírico quees,en
unode suscomponentes,el primerefectoderealidady deverdadrespectodelo
enunciadoen ella. Desdela perspectivalíricaen la 34tanuovano hay lugarala
ficción”’: el yo autorde lospoemas,sujetoenunciativoreal, idénticoal yo que
se proyectaen aquéllos,«habla»,«dice» de unaexperienciainterna,de la vi-
venciareal de su amoren el acto de enunciaciónlírica, al margende un con-
texto objetivo de realidade independientementede quepodamoscomprobaro
no que eseamorexistierafácticamenteo sólo fueravivido en la imaginación.
El hechode proponerseel yo enunciativocomolírico sustraeeseamorde toda
verificaciónexternaperoala vezlo sitúacomovivencia real deun sujetoenun-
ciativo real, no ficticio. Y la cualidadde realidadquese desprendedel actode
enunciaciónlírica, otorga lade verdadal contenidodel «libello», tanto al del
versocomoalde la prosa.

2.3. Quisiéramosen estemomentocompletarlas afirmacionesqueacaba-
mosde realizar,al hilo de las reflexionesde Hamburguersobreel significado
de la enunciaciónlírica y la relaciónqueuneal sujetoenunciativoconel obje-
to enunciado;afirmacionescomo: «el enunciadoes el campode vivenciadel

< A esterespecto,cuandoDantedefinela poesíaenel De vulgari e/oquentiacomo.«nichil
aliud estquamfictio rethoricamusicaquepoita»(11, iv), creemosqueempleala palabrafictioen
cl sentidode queel objetoenunciadopuedeser inventado,puedeser fruto dela imaginación;
perono,en el dc aplicaresacualidaddeJictioal yo enunciativoenel sentidodeun sujeto ficti-
cio, equiparableal personajede un romanzoo de un poemaépico. El sujetodela enunciación
poéticaesun sujetoreal,comolo pruebanlos nombresdeautoreshistóricosconqueDantejalo-
na los ejemplosdepoesíaquedaensu tratado.
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sujeto enunciativo»o, «el sujeto enunciativolírico convierteen contenidode
enunciaciónno al objeto sino la vivencia del objeto». Y lo queremoshacer
relacionándolasconaspectosde la filosofía y de la teologíamedievaldel len-
guaje.Dante con su modo dialécticode proceder,al presentarnosen la 34ta
nuovatanto unapoesíaqueprecedea la vidacomounapoesíaqueprocedede
la vida, vuelvea restaurarla relación entrevida y poesíaqueprecisamenteun
siglo anteshabía inauguradopara la cultura occidental la lírica provenzal.
Como observaAgamben(1982: 86), lasRazósy las Wdasquese agregarona
las cancionesprovenzalesen realidadtergiversabanelauténticosignificadode
esascancionespueseraen el espaciodela propia canción,en el ámbitode la
palabrapoética,y no en el espaciofísico externo,dondeadveníalaexperiencia
del amor,simultáneaconeleventodel lenguaje.Porello, no teníasentidoalgu-
no explicaresascancionesconpresupuestosbiográficos.Ahora bien,elmismo
Agambenhacenotarque las Razósy las Wdasparadójicamentellevan hasta
susextremasconsecuenciasel hechode quees en el eventodel lenguajey de
la palabrapoética—el actode enunciaciónlírica realizadopor un sujetoenun-
cíatívo real, segúnnuestraexposición—dondeadviene y se manifiestael
amor,pues,de eseevento,puramenteverbal, lasRazósy las Wdassoncapaces
de inferir unavida asícomotambiénde eseevento,añadimosnosotros,puede
imponerse,prospectivamente,unanuevaforma de vida. De esaunidadindiso-
luble entreeventodel lenguajey advenimientoen él del amor, pensamosque
es conscienteDante. Por ello, sólo a afectosaclaratoriosy porquese ha sepa-
radode unaseriede pautasy de topoi de la convenciónque hanempañadola
«realidadde lavivenciadel objeto»,Dantedisociaen el «libello» viday poe-
sía,presentandoen dos tiemposlo queen realidadse produceen unosolo: la
experienciade la vida en la palabra;el advenimientodel amor en la palabra;
vivenciaque puede perdurarcuandola palabrase extingue,que orientaa la
concienciay dasentidoala acción.Peroestono ocurrecuandoel objetoenun-
ciadono se correspondeconelauténticocampovivencial del sujetoenunciati-

.4’’
y tú ~ApcIIencia uCt Jettguaje es un juegoartificioso de apariencias,como

ocurreen laprácticaposteriorde muchospoetasquese apartarondel ejemplo
de la grancanciónprovenzal.Penetramos,por tanto,en la problemáticalínea
diferenciadoraentre enunciaciónde realidady enunciaciónde verdad: toda
enunciaciónlírica, por procederde un sujetoenunciativoreal, es enunciación
de realidady todaenunciaciónlíricapor elhechodeserlo involucraen el cam-
po vivencial del sujeto enunciativoal objeto enunciadoy ello al margende
todocontextoobjetivo derealidad.Porlo tanto,elproblemade laverdaden la
lírica no se refiere a la correlacióndel binomio «sujeto enunciativo-objeto
enunciado»con unarealidadexternasino de su correlaciónconunaauténtica
vivenciadel objetopor partedel sujetoenunciativoenelactodelaenunciación
poética.Dante,por tanto,aldesplegary ponerde manifiestola «vida» queha

28 Cuadernos de Fi/o/agio Ita/ianc,
1999.ni’ 6:13-38



RosarioScrimieriMartín Lírica, autobiografíay alegoríaenla «1/ita nuova»

dadoorigen asusrimasestá,ami modo dever, reivindicandoparasupoesíael
carácterde verdadademásdel de realidad;estámostrandola correspondencia
de su poesíacon unaenunciaciónque involucra al objeto enunciadoen una
auténticavivenciadel sujeto. Estees el sentido,a nuestromodo de ver, de la
contestaciónque Dantedaa la preguntade Bonagiunta,referidaprecisamente
a lapoesíade la 34tanuova:

Madi, s’i’veggio qui colui chefore
trassele noverime,cominciando
‘Donnechaveteintellettodamore

Eio a lui: «[‘mi sonun che,quando
Amormi spira,noto, eaquel modo
ch’e’dittayo significando.

(Purg. XXIV, 53-54)

Y la diferenciaque le separade los poetasque le han antecedido,como
reconoceBonagiunta.

Agambensitúael origen de unaconcepciónde la poesíacomoéstaen la
radicaltransformaciónde la experienciadel lenguajecon el advenimientodel
cristianismo;y lasprimerasseñalesdel cambiode laconcepciónde la inventio,
propiadela tradición retóricaclásica,enelDe Trinitate deSanAgustín.A dife-
¡-enciade la inventioclásicaquepresuponíael lenguajecomoya dado, «come
qualcosache ha sempregiá avutoluogo»,tratándosesólo parael hablantede
fijar y de memorizarese ya «esser-giá-datoper averío a disposizione»y de
«rínvenire,in questoesser-dato,gli «argomenti»che la inventio conteneva»,
SanAgustínen el De Trinitate interpretala inventio:

come‘in id venirequod quaeritur:qui luomo non é giá semprenel luogo del
linguaggio,madevevenire in essoe pué fario solo attraversoun appetitus,un
desiderioamoroso,dalquale,sesi uniscealíaconoscenza,puénascerela parola.
L’esperienzadelleventodi parolaé dunque,innanzituttoun’esperienzaamorosa
ela parola stessaé cun, atnore notitia, unionedi conoscenzae amore.1.1 II
«partodella mente>~,dacui nascela parola,éprecedutodunque,dal desiderio,
che non ha pace finché loggetto del desiderionon é stato trovato. 1.1 Pié
originaria dell’inventio come rimemorazionedell’esser-datadella parola, é,
secondo questaconcezione,il desiderio amoroso da cui nascela parola
(Agamben1982: 84-85).

De acuerdoconestaconcepciónde la poesíaquetrata de «vivereil topos
stesso,1 eventodi linguaggiocomefondamentaleesperienzaamorosae poeti-
ca» (Agamben1982: 85) y quesitúaalapalabrapoéticacomoámbitoprimero
dondese puedevivir lo nuncavivido, lo imaginadoe intuido, paraquede ahí
puedairradiarseinclusocomounaposibleformadevida,pierdesentidola con-
sideraciónde la poesíacomounamerarepresentaciónretóricade lo vivido así
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comotambiénla oposiciónvida-poesía.De ahí tambiénqueen Dante labús-
quedade unapalabrapoéticanuevaseaequivalenteala búsqueday realización
de unaconciencianueva,como se representade modo ejemplaren el último
sonetodel «libello» dondela experienciade unaelevaciónde la conciencia,a
travésde una«inteligencia»nueva,advieneenelmovimientomismode laima-
ginacióncristalizadoen la palabrapoética.La experienciade Dante, en este
sentido,coincidecon lade lostrovadoresde lapoesíaprovenzaldonde

la razo che stá a fondamentodella poesiae nc costituiscequello che i poeti
chiamanojI dettato (dic/amen),non é dunque,né un eventobiografico né un
eventolinguistico,ma,percosi dire, unazonadi indifrerenzafra vissutoepoetato,
un «viverela parola»comeinesauribileesperienzaamorosa.Amoré il nomeche
trovatoridannoaquestaesperienzadelladimoradellaparolanelprincipio eamore
é. pertanto,peressi la mazode trobar pereccellenza(Agamben1996: 82).

3. Ahorabien,el hechode queDanteengarzarasuspoemasen unaprosa
autobiográficaquenarrala ocasiónobjetivaqueloshizo nacer,tambiénsigni-
fica quequierequesu contenidosobrepasela dimensiónlírica, el ámbitode la
purasubjetividady quepuedandesempeñarunafunciónen un contextoderea-
lidad. Significaquequieresituar la historia de su amorpor Beatrizen elespa-
cio de la dimensiónexternay no sólo de la vivencia interior que puedeser
meramenteinventada,oinclusofruto deljuegoartificiosoy convencionalde la
tradiciónpoética,desligadode la exigenciade verdadde esavivencia.Poreso,
vierte el contenidode suspoemasen la estructurade unaescrituraautobiográ-
fica dondeesecontenidose abrea la dimensiónde lo históricoy de lo históri-
camentevivido. Independientementede lasconsideracionesquehemosrealiza-
do sobrela clasede sujetoqueserepresentaen la prosade la 34ta nuova—un
sujetoasociadoala ideaneoplatónicadel despertardel alma y mediadopor un
procesode transformaciónquetieneen el amory en la ascesislos elementos
propulsores—Dante consideraque ese procesono puede acontecerstn un
anclajeenla dimensiónespacio-temporaly queel yo quese proyectaenel suje-
to de la Vila nuovadebenecesariamenterelacionarseconunaseriede hechos
pertenecientesa la realidadexterna,aquellosimprescindiblesquelo encuadran
enlavida conlos otroshombrespueslaconciencianacey crece,y el despertar
del alma se verifica a partir de la contradiccióny de la síntesisde los propios
contenidosinternosconaquéllosqueconstantementeproponey oponela reali-
dadexterna.Y aquíes dondevolvemosa insistir en la influenciasobreDante
del relato autobiográficoboecianoligado alprocesoneoplatónicode transfor-
maciónde laconciencia.

¿Quiereestodecirquelo narradopor Danteen la 34tanuova es unaautén-
ticaautobiografíaen el sentidodequetengaunacorrespondenciafácticaconlo
que pudo vivir el Danteempírico?Estoes algoa lo queno sepodrácontestar
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mientrasno existandocumentoshistóricosquelo acrediten;la contestación,sin
embargo,tampocoes necesariaparapodercualificar a un texto comoautobio-
gráfico ni se exigerespectode los hechosnarradosen unaautobiografía;este
géneronace,comohemosdicho, por la posibilidaddeestablecerel pactoauto-
biográfico(cosaquesepuedehacerenDante),no porla correspondenciafácti-
cadelo narradoconla realidadempírica.La autobiografíapresentalos hechos
comohistóricos,comorealmenteacontecidosal sujeto. La vida es unasíntesis
entrerealidadexternay vivenciainternay a esemínimo de realidadexternaes
a lo queDantehaqueridodarentradaenlaprosadela 1/ita nuova.Establecido
el pactoautobiográfico,la enunciaciónnarrativaen primerapersonatratade
abrir a la dimensiónhistóricalos contenidosde lospoemas.Y en estesentido
hayquenotarlaexpansiónnarrativay figurativo-espacialde muchosepisodios,
comoel consagradoal «gabbo»;o los relatosen torno a las tresgrandesvtsxo-
nesenestadoinconscientequeno porserrealidadesoníricasdejande seracon-
tecimientosrealesen la vida del sujeto; o el episodio del encuentrocon las
damasflorentinas que no tiene correspondenciainmediatacon un poemay
sobrecuyo origen,portanto,yano gravitadirectamentela poesíasino eldeseo
de contextualizar,de relacionardialécticamentecon la realidadexterna, el
impulsointernoquedaorigen a la segunda«matera»poética.

Lo importantees subrayarquela enunciaciónnarrativaen primeraperso-
na marcalos límites con la escriturade ficción, con la fábula. Dantequiere
presentarel contenidode la prosanarrativacomo acontecidoa un individuo
concreto,al autordela 34ta nuovay de los poemasque éstacontiene.Y aun-
que todo lo narradoperteneceal campovivencial del yo y la presenciadel
sujetonuncadesaparecede modo quenadaes independientedeél y todo tie-
ne sentidoenfunción de él, elpasodel yo poéticoal yo de la prosapermite la
aperturadel espaciocerradoy solipsistadelaenunciaciónlírico-amorosatra-
dicional: penetrala relacióndialécticadelyo coneventosexternosconcretos,
la movilidad y el cambioconel fluir del tiempo,el dialécticoenfrentamiento
con~lapresenciadel mal (la enfermedady lamuerte),y la referenciaaun pun-
to transcendentey ajenoa la pura subjetividadque, situándoseen el centro
del proceso,descentraal yo. En la enunciaciónlírico-amorosael «yo-ama-
da»,en cambio,es el centroabsoluto.Parecepuesque vistaslas cosasdesde
estadirección: el pasode la enunciaciónlírica a la enunciaciónnarrativaen
primerapersona,provocael efectocontrarioal queobservabaSpitzerenrela-
ción conel pasodel «empirical1» al «poetic1»; no aldeseo,porpartedeDan-
te, de situarel contenidodela experienciaamorosaen dimensionesabsolutas
y transcendentes,dondeel sujetoes la indefinidahumanidad,sino la volun-
tad de anclaríaen un sujetoindividual, en unaexperienciaqueliga el amora
causasconcretas(es lo que llama Klein «la funzioneefficientedi Beatrice»
(1975:43)).
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El pasodel yo poético al yo autobiográficoe históricosignifica la concre-
ción de la experienciaen un sujetopero no la inflación del yo individual. Al
contrario,frentea la centralidaddel yo lírico, cerradoen unaenunciaciónque
se sustraea todo contextoexternode realidad,paraquien el código de amor
tnterno es el que le suministralas reglasde comportamiento,y paraquien la
religión es «la religion de amor» —por eso el amor cortés es a-moral
(Denomy)’9 y a-eclesiástico(Rodríguez1994: 66)— el pasodel yo poéticoal
yo autobiográficosignifica laentraday el reconocimientode un principioobje-
tivo, la divinidad, reconocibletambiéninternamente,quese sitúaporencimao
en el centrode la concienciay desplazay limita la subjetividaddel yo lírico
comoúnico puntode referencia;eseprincipio objetivo descentraal yo y a la
vez promueve,atravésdel amory de laascesis,el despertardel almay la trans-
formaciónde la conciencia.

En resumen:laenunciaciónlírica garantizalapresenciade un sujetoenun-
ciativoreal y no ficticio; garantizala historicidadde un poetaquese presenta
tambiéncomoautorde la prosaautobiográficadesdedondeexplicael origen
desupropiapoesía;la lectio poética(Picone1987),por mediode la queDan-
terealizael reconocimientodesu propiaautoría,ala maneradel accessusalos
autoresclásicos,consienteestablecerel pactoautobiográfico—la identidad
del autor(poetareal reconocidocomotal en la comunidadde su tiempo),del
narradory delprotagonista—y considerarlo narradocomo~<vita»de un autor
real y no ficticio. La posibilidad de establecerese pactopermite igualmente
calificar la narracióncomo una higtoria vi~’ida por el autor y nu

«romanzo»autobiográficosostenidoporun yo fingido20. Y finalmente,si el yo

» En Klein 1975: 39.
Es necesariodistinguir entreenunciaciónemitida por un yofingido y porun yo ficticio.

Desdela perspectivadela lógicadela literaturasondosfenómenosdiferentes:«sujetoenunciati-
yo ficticio sólo sonlas figurasquehablanen el marcode unaficción épicao dramática»(Ham-
burguer1995: 222).Así, siempresehaconsideradoel granrelatoquehaceUlisesantela cortede
los feacioscomoel primermodelodenarraciónen primerapersonadela literaturaoccidental, sin
atender,sin embargo,a la diferenciaqueexisteentreun yo narradorfingido y ficticio. Unamirra-
ción en primerapersonaenel marco de otra entercera,significa queseestableceunaestructura
dobleen la quetina cuasirealidad—la queproducela enunciaciónenprimerapersonadel perso-
naje—quedafundadaenunarealidadaparente,ladelmundodelaficción; y dondela mimesisde
unaenunciaciónde realidad(la emitidaporel personaje),quedafundadaenlamimesisdeunarea-
lidad (la quecreaLo Odisea).Porello, la primerapersonanarradora,Ulises,no sólo esinventada,
stno tambiénficticia; esficticio elcorrespondienteyo de origen» (Hamburguer:223).Estono ocu-
‘re con el sujetoenunciativode un telatoenprinícíapersona. Si cl relato trata de la vida del yo
narradory si respectodeésteno sepuedeestablecerel pactoautobiográfico,porquesu nombreno
coincideconel delautor,nosencontramosanteun yo narradorfingido y no ficticio, anteunanove-
la autobiográfica,no anteunaautobiografía.No es aplicable,sin embargo,al yo narradorde tal
novela,aunquesea inventado,el conceptode ficticio sino el de fingido: si lo hiciéramosel yo
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se nos presentacomoun individuo real y no ficticio, ni fingido, esa cualidad
de realidadarrastra,enel nivel literal, a cuantospersonajesy eventosse rela-
cionen conél (Beatriz,el «primoamico»,Giovanna,el padrede Beatrizetc).
Estas argumentacionespodránparecer,quizá,obviaspero creemosquedesde
laperspectivade la lógicade la literatura, inscritaen la lógicadel lenguaje,se
puedenaclararciertosproblemasquedesdesiemprehanestadomarcadospor
la complejidady la confusión.

4. Finalmentellegamosalaúltima cuestiónquenoshemospropuestotra-
tar en estasreflexiones:la relaciónde la 34ta nuova con la alegoría.Una vez
másvolvemosa insistir en la importanciade la influenciadel libro de Boecio
sobreDantey ahora,enconcreto,del original modo enqueeneselibro secom-
binalaalegoríay la autobiografía.La alegoríacomopersonificaciónde valores
abstractosse remontaa unatradición secularperolo quecaracterizaa Boecio
es el modo en quemezcla la narraciónautobiográficay la tradición de la pro-
sopopeyaclásicay cristiana:el diálogoqueel sujetomantienecon laFilosofía,
quese va manifestandocomo«guíadel alma»,promueveenaquéleldespertar
de la somnolencia,la salidade la enfermedadde «letargia»en quehacaído,y
consiguesu transformación.La alegoríade la Filosofía es una construcción
heredadade la tradiciónperoesnuevoelmodo en quelapresentael autor:«As
soonas Philosophiabeginsfo speak,she takeson alife andpersonalityof her
own, shebehavesvivaciously,temperamentally,unpredictably—not at alí as we
might expectof a personifiedabstraction»(Dronke 1994: 39).

Partiendode la tesisde queel modeloboecianoinfluyó en el modo en que
Dante combinaen el ~<libello»autobiografíay alegoríay teniendoen cuenta
tambiénlas conclusionesa lasquehemosllegadoen el apartadoanterior,don-
de hemosconvenidoen queDante presentael contenidode lo narradoen la
prosacomounahistoria vivida y no comounaficción, la tesisquecoherente-
mentederivade ello es queen la 1/ita nuova se esbozael germende la alego-
ría intóctis. Piconeasílo sostieneobservandoque,del mismomodoqueel tér-
mino «vita» del titulo haceremitir el contenidodel libro a la tradición de la

narrador«pierdetodasuimportanciafenomenológicay se le reduceal hechodeserinventado,que
nadaaportaa la fenomenologíade la literatura.Designaral yo narradorcomofiguraficticia escon-
desufunciónestructuralcomosujetoenunciativo»(1-lamburguer:222). Si el relatoenprimeraper-
sonatratadela vida delyo narradory puedeestablecerse,poreí contrario,respectodeésteel pac-
to autobiográfico,porquesu nombrecoincidecon el del autor,nos encontramosanteun sujeto
enunciativoreal y no fingido y, enconsecuencia,anteel génerodela autobiografía.Estehechono
excluyela posibilidaddequepartesdel contenidodeunanovelaautobiográficapuedancoincidir
fácticamentecon experienciasy aspectosde la vida real desu autor;ni tampocoel hechodeque
panesdelcontenidodeunaautobiografíapuedanserinventadasy no tenganunacorrespondencia
«fáctica»conla historia real desu auton
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autobiografíamedieval,el término«nova»lo hacebascularhacialadela alego-
ría in factis, de acuerdocon la doctrinade la «novitas»neo-testamentariaque
fundamentalacienciade la interpretaciónalegóricadel NuevoTestamento:

E bisogna.arischiodell ovvietáprecisarechenon dell allegoriain verlA,

dell’ allegoria retorica, dellintegumcntu,nmedievale,é qui questione,bcnsi
dell allegoriafi; foctis. dell interpretazionefigurale. dello stessofondamentale
procedimentotipologico<Picone 1987: 65).

Reconocidoel nivel literal comohistoria esteautorsobreponeal «libello»
ladialécticade lecturadel tutu y del nuncpropia de laexégesismedievalbíbli-
ca, a la queel mismoDante aludeal final del capítuloIII: «Lo veracegiudicio
del detto sognono fue vedutoafloro per alcuno, ma era é manifestissiínoa Ii
piú semplici»(III, 15), lecturaatravésde laqueDante«riesceadareal suodis-
corsol’impronta tipologicache lo caratterizza»(Picone1987: 69).

El reconocimientodel estatutodel nivel literal de la Vilo nuevacomohisto-
ria2Ob¡s—ya que se presentacomovida del autorDante—y, a partir de ahí, la
posibilidadde consideraresta obracomo alegoríaiii Jóctis, deja sin tocar, sin
embargo,muchosproblemasrelacionadosconestemodo de acuñarel signifi-
cadoen el «libello». Unode elloses el de cómo,desdelas manifestacionesdel
mismoDanteen estelibro, sepuedeinterpretarsu concepciónde laalegoríaen
la 34ta nueva,puesDanteen cadaunade susobrasproporcionaclavesparasu
propia descodificación.Desdeestaperspectivacreemosque las declaraciones
de Danteen el Contivio sobreel métodoalegóricono son retroactivasa la 1/ita
nuevaen lo queal estatutodel nivel literal de estaobrase refiere,es decir, en
relacióncon la consideraciónde lahistorianan-adacomoalegoríain verbiso de
los poetas.En el Convivio, queDantecalificacomotratado,rigenpresupuestos
e intencionespoéticasdiferentesa las del «libello», al que Dante no pretende
«in parte alcunaderogare»<Convii’ie, 1, i, 16), caracterizándolocomo obra
«fervidae passionata»frentea la «temperatae virile» (1. i 16), quese propone
ahoraescribir.

Por ello, se trata de buscaren la propia Vita nuevala clarificación de su
carácteralegorico;modo de procederque no siempreha sido seguidopor la
crítica que vierte sobreella las reflexionesde Dante en el Cenvivie,conside-
rándolaasí comoalegoríain verbis, como alegoríade los poetas,una «bella

El términohistoria, desdela perspectivade Dante,alude al significadoprofanode la

mismaenoposicióna la historia divina, recogidaenlas SagradasEscrituras.En la SumniaThee-
logica de A. de Hales sedice.«aliteresthistoria in sacraScriptura,aliter iii aliis. In aliis enim bis—
¡oriasignificationesermonumexprimit «singulariagesta» hominum/1». La historiadc las«sin-
gulariagestahominum» no excluía la posibilidad de unaexégesismoral e incluso alegórica
(Baránski1987:90).
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menzogna»bajo la que se escondeunaverdad21.En el capítuloXXV Dante
habladel métodotradicionaldelaprosopopeyaclásicay apartirde élpercibi-
mos la tensiónqueel autorestableceen suobraentresupropiomodo de pro-
cederpoéticoy las leccionesqueprovienende los ejemplosqueél cita de la
antiguedad.Estosprocedende la poesíaépica(la Eneidade Virgilio; la Far-
salia, de Lucano);del Ars poetica de Horacio y del De remediisamoris, de
Ovidio del quereproducela frasequeal comienzodel libro exclamaAmor tras
leerel título del tratado:«Bellamichi, video, bellaparantur,alt»; frenteaella
el poetaaducelasjustificacionesque le muevena escribirel libro y quepro-
vocan la segunday última intervencióndel dios: «Esto le contestéyo. Movió
el áureoAmor sus alas resplandecientesde pedreríay me dijo: «Lleva a tér-
minolaobraquetepropones».Lo quees interesanteresaltardeestosejemplos
es quelos dos primerosprocedendel campode la poesíaépica,del ámbitode
la ficción; son,portanto,ejemplodealegoríade los poetas;los otros dospro-
cedendel génerodel tratado,pudiéndoseobservaren Ovidio un germende
diálogo entreel yo del autory la personificaciónde Amor, peroestaestructu-
racompositivaestáapenasapuntada:sólo se utiliza comorecursoinicial para
justificar el temade la obray no vuelvea apareceren el libro.

Lo quehaceDanteen la 34ta nuovaconel recursode lapersonificaciónno
lo haceningunode los poetascitados:el repetidouso,alo largo de la obra,del
diálogo entreel yo del autory la personificaciónalegórica,el dios Amor, y con
ello laposibilidaddeaplicarla«figurao coloreretorico»,ademásde ala ficción
épica—a la fabuladelos poetas—,y al tratado—cuandoel autordecidedar la
palabraa entidadesabstractascon las que entraen diálogo—,a la narración
autobiográfica.Danteinjertaautobiografíay alegoría,segúnel modelode Boe-
do, aunqueva aúnmáslejospuessalvala verosimilitudde la historia narradaa
travésdel expedientede la visión: el diálogo con el dios Amor se produceen
sueñoso en momentosde vigilia de fuerteconcentraciónimaginariadondeel
sujetoes conscientede queel espaciointernoy externose confundeny de que
estáproyectandoal exteriorlo quees unavisión interna22.Estetratamientode la

21 El propioDantecontribuyeala creacióndeesteproblemaalotorgarenel Convivio a la

«donnagentile»el valor alegóricode la filosofía lo quehallevado amuchoscríticosaproyectar
sobreel «libello» el tipo de alegoríain verbis, queDanteaplicaen la interpretacióndelas can-
cionesdesu tratado.Creemosqueesaclasedealegoríano procedeenla Vila nueva.Enestesen-
tido se muestranmuchosautorese incluso loshayquenieganla posibilidaddecualquiertipo de
lecturaalegóricapara la 1/ita nueva: «Nessunaallegoriaé ammissibile,l’operettaessendocos-
truitaallinsegnadella«lettera»»(De Robertis1980: 9).

--«E dettequesteparole,disparvequestamia imaginazionetutta subitamenteper la gran-
dissimaparteche mi parveche Amoremi dessedi sé»(IX, 7); «Allora dico che mi giunseuna
imaginazionedAmore:che miparve di vederloveniredi quellaparteove la mia donnastava»
(XXIV, 2). En estesentido,Danteposeíala tradicióndel Romande la Rose,dondeel personaje
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personificaciónvinculadoconlavisión imaginariaes de sumaimportanciapues
a diferenciadeBoecio quetoma de la tradición,diríamos, la figura ya confec-
cionadaparael uso, aunqueluegola innovaen cuantoa la forma en queéstase
presenta,Dantecreala figura a partir de su propia imaginacióny de unaexpe-
rienciavisionariacon la quese encuentrafuertementecomprometido.

Si Dantedefinecontal claridad,comolo haceen elcapítuloXXV, los ras-
gos y la función dela personificaciónde Amor de forma quequedaclaramen-
tedelimitadosu estatutoen el nivel literal: unafiguraquesesitúaentrela ima-
ginación y la retórica, que puede coexistir con el sujeto y con los otros
personajessinqueéstospierdansu condicióndesujetosdeunahistoriareal —

la vida del autor Dante— y no de unaficción, quedapor determinarsi hay
algúnotro indicio explícito en la 34tanuovaquepermitadefenderla posibili-
daddeunalecturaalegóricaparael restode los componentesdel relato,tanto
de los eventoscomode los personajes.Ya hemosmencionadouno de estos
indicios alponeren evidenciael modoen queDante leey descodificael pro-
pio libro de la memoriadondeencuentranarradasu historia deamorporBea-
triz. Lo interpretaatravésde ladialécticadel tunc y del nuncpropiadela exé-
gesisfigural bíblica.Esalecturaponeal descubiertoel significadoverdadero
del desarrollode su historiatraslos acontecimientosy personajesexternosque
la hanconstituidoy queson los indiciosdel primergradoo del primerpasode
su transformacióninterior. Podríamosconsiderarcomo otroindicio, anuestro
modode ver, lo narradoen el capítuloXXIV quesignificativamenteprecedea
ladigresiónquehaccDante sobreel problemade la personificacióndel dios
Amor. En estecapítuloDanteharíaexplícita la oposiciónentrela tradicional
alegoríain verbis, de la retóricaclásica,basadaen la fábulade lospoetas,y la
alegoríainfactis, la alegoríafigural. Y justamentepondríaen crisis la figura
tradicional de la retóricaclásicaa través de unaspalabrasque pronunciael
mismo dios Amor referidasa Beatriz: «E chi volessesottilmenteconsiderare,
quella BeatricechiamerebbeAmore per molta somiglianzache ha meco»
{XXIV, 5>. SeproduceaquLunaidentificaciónde lafiguradeBeatrizcon ladel
dios Amor —porla «moltasimiglianzache ha meco»—en cuantoafunción y

narradorenprimerapersona,al comienzodela obra. se proponenarrar un sueño,queconstituye
el objetodel libro, recursoquele daocasiónparahablary relacionarsecontodaclasedepersoni-
ticacionesabstractasquerepresentanla sutil tramapsicológicaqueteje la experienciadel amor
cortés.Dante,encambio,insertapuntualesvisionesdeldios Amor encl relatodesu vidadiferen-
ciandoclaramenteel planodela vigilia y el de la realidadonírica. La visión asíusadaresultauna
coherenteconsecuenciadelplanteamientodel «libello» comorelatodeunavida dondeel sujeto,
proyeccióndeun autorreal,muestradeun modoreal,no «f1~buloso».cuantole haacontecido.Hay
momentos,sin embargo,en queDanterecurreaexpedientespropiosde la alegoríade los poetas,
comooculTeenlas primerassecuenciasdcl «libello”, cuandopersonificaatravésde los «spirite-
lli» los trastornosquevanasufrir lasfacultadesdesualmaanimal, sensitivay vegetativa.
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capacidadde simbolizarse refiere;con la diferenciasustancial,sin embargo,
de queBeatriz se presentaen la 1/ita nuovacomouna mujer concreta,quese
relacionacon un autor real que está narrandosu vida; como una «sustancia
corporal»,quevive y se mueveenel mundomientrasqueel diosAmor, como
va a explicarDante en el capítulosiguiente,es productode la ficción de los
poetas.Poreso,a partirdel capituloXXIV, el dios Amor no vuelvea aparecer
en la prosadel «libello», comopara indicar que en la poética que está fra-
guandoDante la figura retórica tradicionalha sido superadapor la síntesiso
por la «contaminación»(D’Andrea 1987: 78)23con la figura alegóricafigural,
ancladaen la historia. Beatriz a partir de ese momentoseria—entre otras
cosas—la figura tipológicadel amor.Significativamenteel capituloquesigue
al XXV contieneel sonetoTantogentile e tanto onestapare queconstituyeel
momentomáselevadode lapoéticade la «lode».La elevaciónhiperbólicadel
tono y de los contenidoses indicio de que Beatrizsignifica algo másque la
amadade la poesíaamorosatradicional.

Es importantedetenerseen considerarqué estructurade pensamientosub-
yaceen la alegoríaengeneraly enla alegoríainfactis en particular,dondeuna
personao evento del mundose constituyenen figura de valoresabstractoso
verdadessobrenaturales.Es la analogíala quepermiteestableceresacorrela-
cióny laqueconstruyeelmecanismodelaalegoría.Esaanalogíaunasvecesse
establecedirectamentecomoforma de semejanza(«permolta simiglianzaha
meco»(XXIV, 5); «questonumerofue ella medesima;per similitudine dico»
(XXIX, 3)); otras, atravésde «la creazionedi un modello argomentativoana-
logico» (Corti 1993: 52) comoocurre en el mismocapítuloXXIV cuandoel
dios Amor establecela correlaciónanalógicaentrela figura de Beatrizy la de
Cristo (XXIV, 4)24

23 En estesentido,Antonio D’Andrea, trasconsiderarla problemáticainclusiónquehace

Danteenel Conviviode los dostiposdealegoría,la deíos poetasy la de los teólogos,y trasafir-
mar quees «lintensitádellasuapartecipazionealía vita dellimmaginazione,la suatendenzaa
identificarsi, a far tutt’uno conessa»lo que «metteIn crin le figure retoriche»de la tradición.
concluye:«Equestaintensitá chedeterminal’irriquieta adesionea quella tradizioneretoricae
costítuisce,quindi, se non sbaglio, il motivo profondodella «contaminazione»di duemodelli
esegeticieterogeneie della digrcssioncaparentementesuperflua[en el Conviviol sull’esegesi
scritturale. E perquestoche l’allegoriadei poeti neila sua applicazionee ~íellostessocontesto
retorico-teologicodella sua jármulazione,riescepit¡ complessadella formula convenzionale
della«veritadeascosasottobellamenzogna»(DAndrea1987: 78).

24 Gorni señalaquela alusión veladaa acontecimientosevangélicosquepermitenestable-
cer una analogíaentreBeatriz y Cristo, hacequepodamosver en ella «un’autenticafigura di
Cristo in terra»,circunstanciaqueinducea esteautoraconsiderarque«non siaabbusivoappli-
careancheal prosimetrola categoriadi realismodantescoteorizzatodaAuerbach.Tanta,purtra
tantemistificazioni, é la veritá della storia, proiettatain unadimensioneescatologica»(ConÚ
1995:XLIV).
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En estesentido,la explícitareferenciaal juegode la analogía—indepen-
dientementede la frecuentecorrelaciónanalógicaimplícita queDanteestablece
entreBeatrizy Cristoatravésde intertextosevangélicos—hallevadoaMazzo-
ni a ver en laanalogiaentisel punto de referenciametodológicoparala lectura
del «libello» anteso másacá«di proposteesclusivamenteallegoriche»(Corti
1993: 58). A nosotrosla explícitareferenciaa la analogíanoshacepensarque
esaestructuradepensamientoy su constanteuso explícitoeimplícito, referidoa
un personajede lahistoria narrada,es lo queestáconstruyendola figura tipoló-
gica de la alegoríainfactisqueluegotriunfaráen laCommedia.La correlación
analógicadesembocaen la alegoríacuandoel nexoexplícito de la correlación,
el ~‘ornosi, desaparece(lo mismoquela metáforanacecuandodesaparecenlos
nexossintácticosqueconstruyenel síniil). Por eso,creemosqueen la 1/ita nuo-
va se estáproduciendola ruptura,el estallidode los ¡nódulosde la retóricatra-
dicional, el desbordamientode la personificaciónabstracta———tal como se pre-
senta,porejemplo,en elRomande la Rose—haciala concepciónde laalegoría
figural queDantellevaráa su máximarealizaciónen laCommedia.

BIBLIOGRAFíA

AGAMBEN, G. (1982): 11 linguaggio e la morte,Tormo: Einaudi.
AGAMBEN, 0. (1996): Categaneitaliano. Studidi poetica,Venezia:Marsilio.
AJÁGHT.ERJ,DÁlQRfh Vila nuova, :~ nrn.diDomenicodi RnhertiQ~Mi1a~no-Nannli Ricciardi

ALIc,ldíERl, D. (1993): 1/ita nuova,a curadi M. Colombo,Milano: Feltrinelli.
ALIGHIERI, 0. (¡996): 1/ita nava,a curadiO. Gomi, Tormo: Einaudi.
BARÁN5KI, ZO. (1982): Allegoria, staria e letieratura nella «Cammedia»,en Dante e

lefórmedell’allegoresi, a curadi M. Picone,Ravenna:Longo.
CORTI, M. (¡993): Percarxidellinvenzione.Tormo: Einaudi.
DANDREA, A. (1987): L’Allegoria dcipoeti». Nota a Convivio II, 1, enDantee lejór-

medell alíegoresi,a curadi M. Picone,Ravenna:Longo.

DRONkE, P. Ci994)§Versewith prósei Eran, iPetróñius tú Dónte, Haivard University
Press,Cambridge(Mass.)andLondon.

HAMBURGUER, K. (1995): La lógica de la literatura, Madrid: Visor.

KLEIN, R. (1975): Spiniíoperegrino,en Le jórme e lintelligibile, Torno: Einaudi.
LEE, C. (1993): SignificatodellautabiografianelMedievo,en ManualediLelteratura

Italiana. Storia perGenerieProblemi, acura di F. BrioschieC. Di Girolamo,Tori-
no: Boringhieri.

LEJEUNE, P. (1986): II pat/oautobiografico,Bologna: II Mulino.

MINNIs, A. J. (1984): Medievaltheorvofauthorship,London: SeholarPress.
PICONE, M. (1987): La vita nuavatra autabiografla e tipalagia, en Dantee le forme

dell alíegaresi,a curadi M. Picone,Ravenna.Longo.
RODRÍGUEZ, J.C. (1994): La literatura del pobre,Granada:Comares.

38 Cuadernas de Filología Italiana
1999,ni’ 6:13-38


