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concretamenteen el casoespecialde aquellosdramashistóricosnotoriosparael público de la
época,sugierequeel remopareceestarconfiadoa varias formasde implícito.

El capitulo IX «L’infor,nazione nel testo» (G. Martella, P. Pugliatti y R. Zacchi) recogela
aportaciónmásambiciosadel volumeny porendela más vulnerable.No pareceposiblequeen
un esquemay diecinuevepáginasde exposiciónpuedaresumirsela globalidaddelos elementos
codificadosen un texto y el trabajode decodificacióna realizarporel receptor.Nohayespacio
«fisico» para la justificación ni de lo seleccionadoni de lo excluido, tanto en cuanto a
«fenómenos»comoa«teorías».No setrata, ni muchomenos,de queel planteamientoefectuado
no nos resultecorrecto,sino sólo que la envergaduradel argumentose mereceunamayor
extensiónexpositiva.

Dos contribucionesintegranel último capitulo «Lanalisí della conversazionee ji dialogo
drammatico,,. En la primera, francamentesugestiva,que corre a cargo de Guy Aston,
«L ‘applicabilitñ dell’analist conversazionalealio studtodel testodrammattco,>, la organizaciónde
los turnos,la suspensiónde los mecanismosqueproducenesa organizacióny la reparaciónde
eventualesdificultades,sonlos tresaspectosqueconcentranla atencióndelautor.Dado queen
el eje interno del diálogo no son en realidadproblemáticoslos requisitos sistemáticosde la
comunicación—no regulanespontáneamente,sino queestánprevistosen el texto—, Aston
concluyeque tanto su presenciacornosu ausencia,aparteun interésdemimetismoautentifica-
dor. tiene unadiversafunción informativadirigidaal eje externo.

La segundacontribucióndelcapituloy últimadelvolumen,lleva el titulo «Ji nana della sJida
e le regole del sa/ono la A wo,nanof no impontancede O. Wilde>,. Comomuy bien subrayala
autora,RobertaMullini, la localizaciónde lo obvio, de lo aceptadoapriori comono discutible,
puederesultardeunagranutilidad comodefinidorde los personajesy de la culturade la queson
exponentesen la dinámica intencionaldel autor. Las constriccionesculturalesa que están
sometidosresultan entonceselementosestructurantesde la obra, en relación síncronícao
diacrónicatantocon los códigosinternosdel teatrocomocon los externosde lasdiversasépocas
y culturas.A tal fin y basándoseen los fenómenosde cortesia.analizalas estrategiasdiscursivas
desarrolladasen un pasajede la obradeWilde.

Se cierra eí libro con un índice de nombresy unacompletabibliografla.
En conclusión,puedeafirmarse,sin lugara dudas,queestevolumenrepresentaunanotable

contribución al estudio del texto teatral, tanto por la localización de problemasinherentes
concretos,como por el estimulo que suponela búsqueade nueve vias específicasde análisis
tendentesa su solución.

PuraGUIL

SERENJ, Víttorio, G/l immediati dintorni. Primo e seeond¡, Milano, U
Saggiatore,1983,págs.178.

A pesarde tratarsede la segundaedición —la primeraaparecióen el año 1962, editada
también por II Saggiatorey prologadapor el eminentecritico Giacomo Debenedetti—es
importantedar cuentadeestanuevapublicaciónde Cli Immediati dintorni, preparadaporsu
hija, Maria TeresaSerení, despuésde la muertedel poeta,prologadapor FrancoBrioschi y
publicadaen octubrede 1983. Y ello, pornumerosasy variadasrazones.En primerlugarporque
el diario intermitente,en prosa,queconstituyeestelibro, amplia el arcotemporalrespectode la
primera edición hastaprácticamentelos últimos días queantecedierona la muertede Sereni.
Disponemos,porconsiguiente,a travésde las páginasde estelibro, de una multitud de datos
referencíalesy de consideracionesy reflexionesdel poetadesdelos añosdela guerrahastalos
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umbralesde 1983; todosaquellosdatosque, segúnsus propiaspalabras«devonocadereda un
libro di poesia.Ecadere,poniamo,laun libro complementare,comeCli ñnmediatidintorni».En
segundolugar, porqueestanueva edición aporta cambiosy transformacionesimportantes
respectode la primera,cambiostodosellos de los quedacuentaMaria TeresaSerenien las notas
finalesdel libro y cuyo seguimientoconstituyeya por si sólo un motivo de graninteréspara la
lecturade aquél.

Paraun estudiosode poesiaengeneraly muchomásparaun estudiosodela poesiadeSerení,
el interésdeciii i,n,nediatidintorní escapitaldebidoala relaciónqueseestableceentreestetexto
y los escritos propiamentepoéticos.Se trata del libro quetodo critico desearlateneren sus
manosal realizarun trabajode investigaciónsobrela obrapoéticade un autor,tanto desdeel
puntode vista referencial,ya quenosproporcionamultitud de datoshistóricos y espacialesque
completanel significadode suobrapoética,comodesdeel punto devista de la generaciónde la
misma: Serení nos habla en muchos casosde la creación, de la correcciónde un poema
determinado,asi corno también,a nivel generaly teórico, del significadoy de los limites que
para él tiene el actode la creacióny de la escriturapoética.

El amplio conjunto de escritos quecomponenCli jmnmediatí din/ami podriaclasificarsea
partir dc criterios de ordentemático. Un primer grupo se corresponderíacon el temade la
guerray delcautiverioenel norte de África y comprenderíatanto escritoscontemporáneosal
tiempo en que sedesarrollaronlos acontecimientos:años 1938 a 1945 (Le/temadanteguerra,
Bologna ‘42, Lubiana, Sicilia ‘43, Algeria ‘44, Ma/e del re/irala/o), comoescritos sobre estos
mismos hechosa partir de la mediación de la memoriay del recuerdo:Lanna queman/4/re
(1963),Lanno quaran/acinque (1965),Pon Stanley come Tmapani (1982).Con el pasodeltiempo
la realidad dramática de la guerra y del cautiveriose somentena un proceso de reflexión
continuacomo sí se tratasede un enigmaque admitiesemúltiples y variadassolucionesy de
cuyo esclarecimientodependiese,asimismo, la aprehensióny comprensión de la realidad
personaly colectivaquesucedióa aquéllos.

Un segundogrupodeescritosse refiereal recuerdode los añosqueprecedierona la guerra.
En contrastecon el grupo anterior, los escritossobre la infancia, adolescenciay juventud del
poetason escasosy ocupanespecialmentelos últimos añosde la vida de Sereni: Negli amÉdi
Luma (1974; 1981), 11 tenzpodel/e jiamnn,e neme (1982), Davalo a Man/ale (1983). De los años
sesentason,en cambio,los escritosCominciavi (1960) y Ognuna conosce isuoi (1966).A partirde
estos dos primerosgrupos de escritos, podemosllegar a conocer la posturay el modo de
utilizaciónpor partede Serenideun temadecapital importanciaen la poesiacontemporáneay
quepodriamosdesignarbajo el términode «poéticade la memoria».

En el escrito que lleva por titulo Dovu/o a Montaje (1983), Sereni nos advierte de su
reluctanciaa escribir sobre los periodosde la infancia y de la primerajuventud.No practicael
culto de esostemas,nosdice, y confiesaquecuandounanovelao unabiografia partendeesos
períodos,unaimpacienciainstintiva le hacesaltar las primeraspáginas:«ventenne,ho rinviato
di qualcheannola letturadi Proust.Credoper talemotivo» (pág. 159). Unaactitudambivalen-
te, de aceptación-rechazodela memoria.comofuentegeneradorade la obrapoéticay literaria se
traslucede la lecturade estaspáginas.Por un lado,nuestroautorse niegaa la utilización de la
memoriaen el sentido proustiano, como ensoñacióny construcciónde un tiempo y de un
espacioperdidos,constituidosen refugiode la realidady del tiempopresente.Enel breveescrito
titulado Co,mndavi, por el contrario,Sereni nosrevelala doblefunción afectivo-sancionadora
quedesempeñala memoriarespectodel tiempo inmediatamenteanteriora la guerray delde la
guerramismo, tiempo generadorde una culpa colectiva que el poeta asumesobre si como
personaly propia. Muy brevementelas palabrasde Comninciaviconsiguenaunarel sentimiento
de nostalgiaante lo irrecuperable,tantoen relación a Italia comoen relacióna la propiavida,
conel sentidoanaliticoy critico respectoal fallo de unaconductaintelectualy politica: a...tu era
apparso,allora, di cominciarea vivere pienamenteoltre la dittatturae ignorandola dittatura:
cercandoaltrove la coscienza,esercitandoaltrove la sensibilitá.Senzacapirecheproprio cosí la
dittatturacompiva la suaopera in te che la ignoravi, tantoche ne porti ancorail segno»(págs.
64-65).
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Por otro lado,sin embargo,a nivel de la elaboracióntextual,Sereniconsiderala mediación
de la memoriacomorequisitonecesarioparala elaboraciónpoética;laensoñacióndel recuerdo,
el distanciamientode los hechos,son paraél garantiadepoeticídad.Frenteal poetaqueinserta
en sus poemasla ffiaterialidad inmediatae inerte de los hechos,en un afán de compromisoy
adhesiónala realidad,Sereniprefiereseguircreyendoenla «paciencia»y enla «memoria».Dos
claros aspectos,por tanto, en relación a estetema, emergende la lectura de los escritos
autobiográficosde Cli ivnmnediatidintomni: desdeel puntodevista temáticoexistencial,la función
de la memoriaen Sereni,sin desprendersede la nostalgiaanteeí tiempo perdido,cumpleuna
labor deautoanálísis,de critica sancionadorarespectode unaconductaindividual y colectiva;
desdeel punto de vista de la generacióndel texto poético, la ensoñaciónde la realidadnecesita,
en muchoscasos,de la mediacióndel filtro distanciadordel recuerdo,el cual elevala realidad
objetivaa realidadpoética.

Un tercergrupo temáticode granimportanciaen GIL invnediati dintomni lo constituyenlas
reflexionesquehace Sereníen torno a la creaciónpoéticay a la función de la poesía.Podrian
incluirse enesteapartadolas traducciones,asicomolas reflexionesy comentariosentorno a la
poesíay personalidaddediferentespoetas.Como es sabido,desdela polémicaantihermética,
quea raíz de la guerrasuscitaronlas poéticasneorrealistas,la sensibilidadde la critica y de los
autoresrespectoal problemade la naturalezay fundiónde la poesía,esextremadamenteaguda
en Italia. Enel escritotitulado II silenzio crea/ira (1962)seadhierenuestroautoraunaideadela
creaciónpoéticaentendidacomo necesidadde búsquedade un planoexpresivo,dondepueda
configurarse,desdeun ángulo original y específico,la relación existenteentre experienciae
Invención, La necesidadde escribir, nacientede la presión en la concienciade un cúmulo de
sensaciones,emociones,sentimientos, recuerdos,se convierte en Sereni en necesidadde
búsquedade figuras, de elementosnarrativos,de estructurasen las que poner a prueba la
vitalidad, la real eficacia y poder de captación de aquéllos. La sustanciadel contenido,el
material informequeanidaenla concienciay quepresionapormanifestarsesensorialy emotiva.
La exigencia,sin embargo,de unabúsquedarigurosadela formadelcontenido(«la invención»)
introduceen el procesodecreaciónpoéticael elementodel trabajoreflexivo y constructivo,de
indagaciónconstante,conel fin de «aderíremeglio aquantohadi vario il motodell’esistenza.E
questoé il prezzodella communicazione»(págs. 77-78).

El respetoquela invención ha deguardarpor laexperienciay porel «motodell’esistenza»es
la garantíaparaSereníde la presenciadelotro enel actode la creaciónpoética(la presenciadel
o/ro constituyeuno de los puntos álgidos del debateantihermético);no lo es, en cambio, la
adhesióna un principio generalprevio, ya provengade unaideologia o de una ramade la
ciencia,principio queinformaríademodoimplícitoel discursopoético y sobreel quehabríaque
apoyarla interpretaciónde su sentido.

Sobreesta base originaría —sensaciones,emociones,sentimientos—Serení apoya una
infatigable labor de búsquedade formas, para poderdarleuna manifestación:«Si convive per
ann, -—-dice el poeta—con sensazioní,impressioní,sentimenti,intuizioní, ricordí» y al tiempo
conla insatisfaccióncreativa,«lanauseametrica»,<dI disgustodi ogní moduloprecedentemente
sperimentato»(pág. 76). De estaactitud dc insatísfaccióny búsquedacreativasarrancaotro de
los núcleos temáticos más importantesde Cli bnmnedia/i dintorni: la reflexión acercade los
límites de la poesía,las relacionesentreestaúltima y la narrativídad,la posibilidad —dehecho
experimentadaen Cli Strutnen/iumani (obrade madurezdel poeta)—de incorporara la lírica
estructurasy elementosnarrativos,con el fin de superar«la formulaciónlírica inmediata».Con
la cual nos hallamosantela primerapuntualízaciónqueesnecesarioaducir a la confesiónde
inmediatezsensorialy afectivaque Sereníadscribea su creaciónpoética.Cli strumenti umnani
(1965) son el resultadode esta profunda labor de reflexión interpuestaentre el impulso
inmediatohacíala escrituray el productopoéticoconseguido,reflexiónquesignificael redondeo
de la personalidadpoéticadeSerení.La materializacióndelos sentimientos,de las sensaciones,
de las emocionesatravésde unasformasde contenidoy deexpresióndeterminadas,conlíevael
reconocimientode la complejaunidadexistenteentrelasfuncionesreflexiva, sensitivay emotiva
en el actode la creaciónpoética.Conseguido,a travésdelprimer impulso creador,un discurso
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sobre los sentimientosy las emociones,individual y personal,inmediatamentese percibe,
subyacenteal mismo,un discursosobrelasideas,lascualessólo tienenvalor encuantoreferibles
aesediscursodelos sentimientosy de lassensaciones.Es un juegodeaccionesy reaccionesentre
lasdiversasfuncionesde laconciencia:sentirhacepensar,pensarpuedehacercambiareí sentir y
el actuar;es un juegoquese materializaen el productopoéticoacabado.

RosarioSCRIMiERI

Chansonde Roland.Cantar de Ro/dany el Roncesvallesnavarro, por Martín
de Riquer. El Festinde Esopo.BibliotecaFilológica, núm. 1. Barcelona,
1983, 403 págs.

Desde1837, añoenqueFrancisqueMíchel publicó porprimcravez el manuscritodeOxford
de lo quehastaentoncesse conocíacomoRomnande Roncevaux, numerososromanistasde todo
el mundo han dedicadosu atención,a travésde todo tipo de trabajos,a «la plus ancienneet la
plus belle deschansonsde gestefrangaises»:La Chansonde Roland.

En Españael interésporestepoemaépico francéshasido y es notorio;bastariacitarcomo
ejemplo de ello los prestigiosos trabajos —reconocidos internacionalmente—de Menéndez
Pidal 1 y deMartin deRiquer2, o las traduccionesquecon mayoro menorfortunahanrealizado
BenjamínJargés,EduardoMarquina4,ÁngelCrespo5,Luis CortésVázquez6,JuanVíctorio7
o el mismo Martín de Riquert.

Por eso presentarhuy una nueva edición de La Chansonde Rolaná podría pareceralgo
redundantey poco novedoso,pero no es éste el caso. El libro queaquí reseñamosva a ser
imprescindibleencualquierbiblioteca filológica quese precie.

Estaedición estáprecedidapor un magníficoprólogoen el que, en primer lugar, su autor
describeexhaustivamenteel hecho histórico que inspiró estaepopeya(El suceso histórico,
pág.9); asiel profesordeRíquerseremontaal año756 pararelatarnoslasestrategiaspolíticasy
militares quedeterminaronqueen la Pascuadel año778, Carlos,rey de los francos, mandase
unaexpedicióna España,y cómoa su regreso,el 15 de agostodeaquelmismoaño, los vascos
tendieronunaemboscaday aniquilaron la retaguardiadel granejército franco en el pasode
Roncesvalles.

La Chansonde Rolandyelneotradicionalismo.origenesde la épicarománica,Espasa-Calpe,
Madrid, 1959.

2 Los can/aresde ges/afranceses:susproblemas,su relación con España. Gredos, Madrid,
1952.

3 El cantar dc Roldón,Alianza Editorial, Madrid, 1979. Estaversiónse publicó porprimera
vez en Revistade Occidenwen 1926.

La CestadeRoldón. VersióncastellanadeLa Chansonde Roland,Editorial Zeus,Barcelona,
1962.

Marquinahizo estaadaptaciónen 1929, perono la llegó a publicar.
5 Taro/do: Cantar deRoldón,Seis Barral, Barcelona.1983.
6 El CantardeRoldón, edicióndel ms.de OxJórd,versiónespañola,notasy apéndicespor L. C.

V., Salamanca,1975.
(7aniarde Roldón, Cátedra,Madrid, 1983.
Cantar de Roldón. Traduccióndel textofrancésdel siglo st’ del manuscrito de Oxford, Col.

Austral, Madrid, 1965.


