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Todavíaesfrecuenteoir en nuestrosdias,no sólo enel medio rural sino incluso

en la ciudad, expresionescomo ésta:

De ¡fil ¡kilO, tal OS/dIC.

cuya correspondenciafrancesaes

Tel pche, <«Uds.

Sin embargo,no nos percatamosde que enunciadoscomoéstosu otros con la
misma significaciónse pronunciabanen tiemposmuy lejanos.Concretamenteen el
mundogriego, sin descartarantecedentesmásremotos,hemos localizadoparemias
semánticamenteiguales.Asi tenemos:

Oi~r¿p ~ ¿éanozv~,zoiy x~ ,<r3wv. (1)
K~xoiY c¿p~á<o~ x~yávúbóv. (2).

Las letras latinasnos ofrecentambién paremiascoincidentes:

Nidus testatur iti qualis avis domninalur.
Mali corví malum ocunl

Y el mismo Petronio,retratistade las costumbresdecadentesen Roma4, nos
obsequlacon

Qualis dominus, ¡a/ls et servus

¡ «Cual la dueña, también la perras>. Diogenian us, l~¡ndob. 3 51, citado por A Artbaber.
Vis ‘<mario compara lo di pro verál e modi proverhiah, 1]oepli, Milán, 198 1 , núm. 966.

«Dc mal cuervo, mal huevos>. Zenobius, Paroemigraptia graeccí (Lcutsch). IV. 82. citado
por A. Artbaber. Dizionario comparato,... op. cit.. núm. 326.

(711. A. Arthabcr, ib., núms. 1.381) y 326, rcspcctivamcntc.
(ir. A. (iaudcniann. Historia de la literatura latina. Labor. 1942. págs ‘41 -‘44.
PetroniuN Arbiler, Sos tricot,, 58. citadopor A. Artbabcr,Visionario comflparalO. .. , op. cit.,

núm. 966.

Filolc>gio Románica. Vs /987-88. Editorial Universidad Complulense. Madrid
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En los visidogos, y sobre todo en los árabes con su abundante producción
literaria rica en paremias,seguramentese encontraránalgunosenunciadossenten-
ciosos con el mismo contenidoy caracteristicasparecidasa los que hemoscitado.
Pero,nosotroshastaahora no los hemoshallado.

En la Edad Mediahay unagranfloraciónde paremias,como indica L. Gautier:

«Dansnos derniéreschansonsde geste,le proverbefleurit á plaisir. cl Ion nc peot
vraiment reprocher 3 cette floraison que détre un peu trop abondante.Trop de
fleurso‘Y

De todosestos proverbios y locuciones sentenciosasque se dan en la épica
medieval, sólo vamosa citarestasdos paremiasqueestánen la linea semánticaque
venimosestudiando:

Dios, qué buen vasallo, si oviesse bac,, reñore!~.

Deus, quel liaron , soiv cbresuenzet!‘Y

y queconstituiránel núcleo de este articulo.
En las coleccionesparemiográfícasrenacentistasnuevamentehallamosparemias

cuya ideaclave es semejantea las unidadescitadas. Ocurre algo parecidoa lo que
señalaFranciscoRico con respectoa la «palabrapoética»,en la que «aflorantodos
los avataresque en multitud de transmigracionesha conocido el alma del len-
guaje»t PedroVallés y HernánNúñezincluyen en sus repertoriosel refrán

De mal cuervo, nunca buenhuevo>.

En el siglo xvii, CésarOudin y mástardeJerónimoCaroy Cejudo recogenuna
paremiaparecida:

De mal cuervo, mal bario 1

6 Epapéesfton<aises,t. II, pág. 471),citado por Franiois Suard, «La fonetiondesproverbes
dansles chansonsde gestedes X TV et XX> siécles’>. en Riebe.s.scda proíerbc. Universidadde
Lilte III, 1984, t. It. pág. 131.

Verso 20 del (ornar del (‘íd, segúnel texto antiguo preparadopor Ran,on Menendez
Pida) con la prosificaciónmoderna del cantar por Alfonso Reyes, prólogo de Martin de
Riquer. Espasa-Calpe.Madrid, 1980 (5.” cd.).

Verso 3.164 de la Chan.sonde Roland[segúnel ms. de Oxfordj. cd. de Martin de Riquer. EL
Festin de Esopo.Barcelona,1983.

Con respectoa la paremiafrancesa,cabeañadirque aún más parecido con la paremia
españolatieneel versonúm. 3.659de la refundición que de la Chansonde Rolaná ofreceel ms,
de Pztris (siglo XIII):

«Deus,qtrel vassat.seústcrestianté!»
CIr. nota de Martin de Riqueren su cd. de la (honran de PoLcad, pág. 303

«Dc la tradición»,ABC, 6 de junio dc 1987. pág
1>. Valtés. Libro dc rú/kows [1549], reprodoc 1 1 f ,csímí1 de M . (~iarcia Moreno.

ImprentaAlemana.Madrid, 19 t 7. pág. 49. It. Núñez.Re/rocíes o pro rerbios en romanee[1555].
Madrid. t 804. citado por L. Marti nez K teiser. Refranero(g nc rol Ideológico Español. ttditoriat
Hernando,Madrid, 1978. núm. 53,181.

C . Oudiii, Re/taneso pro erbios castellanos,trodur ,dos ti l¿agua francesa[1605]. viuda
de II uhert.oAntonio Veipius. Bruselas.1634. pág. 58, 3 ( aro y Cejudo, Re/tanesí modosde
hablar castellanoscon latinos,Julián Izquierdo. Madrid t 675 ci1 ido por L. M artinez Kleiser.
Refranero..., op. cit., núm. 53.182. Esterefrán tambiénlo registra entre otros paremiógrafos,
FranciscoR od riguez Marí o, en ,44ásdc 21.000Re/tanes( ostc’llonr no conrenidrísen lo copiosa
colecrion del maestroGonzalo (orceas,Tip. de la Re’ ist dc 4rchívos.Bibliotecas y M useos,
Madrid. 1926. pág. 12(1.
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Su correspondenciala ofreceel mismo CésarOudin:

Dan ,neschantcorbeau,un mauvatr ocal’
2.

En la obrade Antoine Oudin apareceestaparemiatal como la conocemoshoy:

De nsau vais coy beon, mauvais oeuj”2.

CésarOudin tambiénproporcionaotro enunciadoque seincluye dentro de esta

línea temática:

Cual el oc-no, tal el perro “.

y quecorrespondeal francés

Tel snairre, tel chíen ‘5.

El maestroGonzaloCorreasregistraotra variantesemántica:

Cual clamo, tal el criado té

queequivaleen francésa

Tel maUre, tel valet 7

Ademásde las paremiasque hemos mencionado,podriamosaducir otras más
modernasigualmentecoincidentesen su ideaclave, tales como:

Tal el pájaro, tal el nido.
De tal establo, tal caballo.
Según es el pastor, son las ovejas.
Cual el ama. tal anda la criada.
Cual el cuervo, tal su huevo.
Ruin tenor cría ruin servidor ~.

Tel oiseou, tel nid.
Les bonsmauresfont les bons valets.

2 Refranesrs proverbioscastellanos op. cit., pág. 58.

“ CuriosiiésfranQaises, Paris,1640, citadoporFrangoisSuzzoni,en «Proverbesde langue
franqaise»,Díctionaire de Proverbes erDictons, Le Robert, Paris, 1980, núm. 195.

Refraneso pro verbioscastellanos..,,op. cit., pág. 179.
W. Gottschalk,Dic bildhaftenSprichwórrer der Romanen,Heidelberg,1935, vol. 1, 85.

¡6 Vocabulario de refranes y liasesproverbiales,editado por la Real AcademiaEspañola,
Madrid. 1906. En la edición de Louis Combet(Institut d’EtudesIbériqueset Ibéro-Ameríca,-
nes, Burdeos. 1967) se respetael criterio fonético que sigue Correas para realizar su
recopilacióny en estaedición el refrañ aparecedeestaforma:

,.K ual el ano, tal cl kriado,,

‘~ Cfr, A. Arthaber,Dizionario ramparoto op. cit.. núm. 966;J. CanteraOrtizde Urbina
y E, de Vicente Aguado, Selección de re/tanes y sentencias, Editorial de la Universidad
Complutense,Madrid, 19831984, t. 1, núm. 1.339.

¡8 Las tresprimerasparemiaslas cita F. RodriguezMann. Más de 21.000 refranes...,op.
cit., en las páginas477. 127 y 450, respectivamente.«Cual el ama, tal andala criada», la
mencionanJ. CanterayE. deVicente,Selecciónde refranes...,op. cit., t. 1, núm. 1.339.Cual el
cuervo,tal su huevo»la registraA. Arthaber,Dizionario comparato...,op. cil., núm. 326; J.G.
Campos y A. Barella. Diccionario de refranes, prólogo de Rafael Lapesa, Real Academia
Española,1975,núm. 1.005,y la Real AcademiaEspañola,Diccionario de la Lenqua Española,
cd. XVIII, Madrid, 1956. «Ruin señorcria ruin servidor»apareceen A. Arthaber, Dizionario
coníparato...,op. cd., núm. 966.
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En graná torrent Gran poí.ssonse prend.
En (elle riviére, ¡elpoisson‘

Con la paremiapasaalgo semejantea lo quc dice OctavioPazsobrela verdadera
literatura:

~<Eltejido de la verdaderaliteraturason los sentimientosy los sucesoscolidianos.el
mundorelativodecadadía; sólo a travésdelo cotidianoy lo relativo podemosentrever
lo perdurable»~«.

Al fin y al cabo, aunquela Paremiologíaliterariamenteno es ni siquiera un
géneromenor, si tiene presentessus unidadesen todas las produccionesliterarias,
desdelas más excelsashastalas más modestas.Están incrustadasen todasellas
como piedrasengarzadasen un tejido primoroso,segúnel bello símil empleadopor
Erasmo:

«Si scite et in loco intertexanturadagia.futurumest ut sermolotus el antiquitatis
ceu stellulis quibusdamluceat, et figurarum arrideat coloribus.et sententiarumniteat
gemmuliset festivitatis cupediisblandiatur:deniquenovitateexcitel, brevilatedelectet.
autoritatepersuadeaí»2<.

La esenciade las paremiasestáen su contenido sentencioso,válido para las
múltiples situacionesde la vida humanaque sevienen repitiendosin teneren cuenta
ni el espacioni el tiempo. Aqul creemosque estála clave de la vcrsatilidadde las
paremias,lascualesse adaptana situacionesformalmentediferentes,pero inmuta-
bIesenel fondo. La paremiaha pasadoatravésdegeneracionesy de pueblosllevada
por la tradición oral o incrustadaen todo tipo dc textos; aparecey desaparececon
algunoscambiosformalespara adaptarsemejor a los génerosliterarios imperantes
en cadamomento. De ahí que Rodegemescribalo siguiente:

«Si la parémieobéit á desbis, qui fondent la créationet la rhétoriquedesénoncés
gnomiques, si es mémes phénoniéncspeuvent sobserverdans des langues et des
cultures éloignées les unes des autres. on pourra á justo titre parler duniversaux
parémiologiques»22~

Un casoelocuentede lo queafirma Rodegemestáen la similitud ideológicacon
las citas anterioresde dos paremiasque sc hallan en el Cantar del Cid y en la
Chanson de Roland, respectivamente:

Dios, qué buenvasallo, sí oviessebuenseñore! Ir. 20).
Deus, qael vassal,seústcrestianté! (y. 3659, ms. de Paris).

<0 Las referenciasbibliográficas de lasparemiasfrancesasson las siguientes:«Tel oiseau.
te! aidsí. W . Lot tsch k Dic bildbalten... . op. cit. , vol. 1 . 2 1 1 Ch. Rozan.Les animaux do,is les
pro,‘erl’es, Ducíop P sri~ 1902, vol. 1: 1< Suzzoni. «Proverbesdc laneuefrangase». Dicciont¡aí-
rede Proverbes op ea núm. 829: A. Arthaber,Dízionarioco,nparolo....op. cil,. núm. 1.381).
«Les bons ma trcs fon t les hons valets»,i. Canteray E. de Vicente. Selección...,op. c¡t.. t.
a úrn. 761 . «En grsndtorrení, . .». y «En telle riviére- - ,», W. (Jaltschalk,Dic bildbu/ien.- - . op. cii..
vol, tI. 250, y vol 1 ‘52 respectivamente.

20 «A) paso< ja P/lé . 14 dc junio dc 937. pág. 3.
21 Ádagíora,n ( olA <tonca [1500]. cd. en Oprea Omnnia, Bále. l 54<). págs. 8-9. cilado por

Juan(le Mal Lar í t,loso/ia ¡‘algar (1568), cd. Antonio Vilanova. Barcelona,l958~1959, t. 1.
pág. 9 1 . y citado por L <. ornbet. Recherches sur le Refranero » (así ¡lían, [,cs Bel les 1 cltres.
Paris, 1971, pg 1’

2 2 F - Rodegení«Li pi n sic píoverbi ale,. en Pi -la -sse da pro >4<’ op. ci t - . vol - II. pág- 1 28.
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y que puedenservirnos para realizar un estudio comparadoy para analizar los
aspectossiguientes:

La naturalezay la estructurade las paremias.
La insercióny la función de la paremiaen el discurso.
La paremiacomo testimonio sociológico23

*

* *

*

Dadala granconfusiónterminológicaexistenteentrelas unidadesqueconfigu-
ran el universo paremiológico.uno de los primerosproblemasque debeintentar
resolvertodo el queinvestigaen estecampoes la búsquedade un vocabloquesirva
para denominarel conjunto de las fórmulas sapiencialesy, posteriormente,para
establecerdistincionesentreunas y otras24

Con el fin de llegar a una aproximaciónconceptualde tales unidadesy de su
archilexema, seguimosla trayectoriaque comienzacon Aristóteles, continúacon
Erasmoy reapareceenel sigloxx, principalmentecon Rodegem,y proponemosque
parala clarificacióny diferenciaciónde los abundantesconceptosquecomponenel
mundoparemiológicose apliqueparemiaa todosellos, en castellano,y parénhe,en
francés.La paremia,a nuestrojuicio, seriaaquellaunidadlingúisticamemorizadaen
competenciaque se caracterizapor los rasgossiguientes:

Brevedad.
Caráctersentencioso.
Antigúedad.
Unidadcerrada.
Veracidad.
Engastamiento.

Todos estos rasgosaparecenen los enunciados

Dios, qué bac», rarallo .sí oviessebuen .íeñore!
Deus, qael rossal.señst crestíanté!

Podemosafirmar,por tanto,que sonparemiaspropiamentedichas25 A conti-
ntíación,debemosaveriguarqué tipo de paremiasson. Ademásde las características
comunesa las paremias,ambasunidadesdestacanpor sercultasy célebres:tienensu
origenen un hechofamoso(las hazañasdel Cid y las de Roland.respectivamente)y

28 Cfr. (1 Buridaní. prólogo a Rirbesseda proverbe, ib., pág. X.
24 Véasecl desarrollodeesteproblemaen le tomo II de nuestraTesisDoctoral (inédita),

defendidael II de mayo de 1987, en la Facullad de Filologia. UniversidadComplutensede
Madrid.

25 Véase,también en el tomo II de nuestra Tesis,el problema de la clasificación de las
paremiasy la clasificaciónque proponemosnosolros.Agrupamoslas unidadesque se incluyen
en el universoparemiológicoo que se relacionancon él en los grupossiguientes: 1. Paremias
propiamentedichas. II, Paremiascientificas. III. Paremiasen desuso,arcaicaso dialectalesy de
uso muy restringido, IV. Quasi-paremias,V. Unidades lingñistica que tienenalgunosrasgos
paremiológicos.VI. Ciertasunidades,que sc hallan fuera del universoparemiológico.peroque
a vecespuedenparticipar de algún rasgoparemiológico.
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estánregistradasen textosde gran relevancia.Todos estos rasgosnos llevan a la
conclusiónde que son apotegmas26

En lo queatañea la estructurade estasparemias,vamosa analizarlatanto en su
formacomo ensucontenidoy a cotejaríacon la queposeenlos enunciadoscitados.

Desdeel punto de vista sintáctico,estosapotegmasestáncompuestospor dos
miembros:

Dios, qué buenvasallo,si oviessebuenseñore!
1 2

Deus,quel vassal,seústcrestianté

!

2

Estosmiembrostiendena la condensaciónsimétrica, especialmentemediantela
supresión de elementosgramaticales(como el verbo de la primera oración), la
presenciadel ritmo, el empleode repeticionesléxicas (buen...buen)y la colocaciónal
final de cadamiembro de los sustantivos27

El ritmo es un elementoesencialen la mayoríade las paremias,pues las destaca
del lenguajecorrientey contribuye a la memorizacióny perduraciónde la pare-
mia 28 En estosdos apotegmasresultafácil distinguir la estructurarítmica, dado
que se atienena las leyes métricasque rigen los cantaresde gestaen los queestán
engastados.Los doshemistiquioso cláusulasrimadasquecomponencadaapotegma
acentúanaún más la estructurabinaria que se da en el plano gramatical.

Estamosante unaestructurabinaria ritmica y gramatical,como la quepresentan
otrasparemiasmencionadasen este articulo. Porejemplo:

Cual el dueño, tal el perro:
Cual el amo, tal el criado:

Tel maUre, tel chíen;
Tel maitre, reí valet;

en ellas seapreciaque la condensaciónsimétricahallegadoa susúltimasconsecuen-
cías. Estas paremiasse distinguen de los dos apotegmaspor tener una sintaxis
mucho menoscomplejay una simetría absoluta.

Estasparemiastiendena ajustarsea un esquemasintácticocomún, formadopor
dos sintagmasnominaleso un sintagmapreposicionalmás un sintagma nominal
unidospor una repeticiónléxica: Tel... tel; Cual... tal, Tal.., tal: De tal.., tal 29

Semánticamente,todasestasparemiasaludena la influenciadelo superiorsobre

26 Definimosel apotegmacomo la «paremiacélebre,culta - por procederdc un personaje
ilustre o por tenersu origenenun hecho famoso --, con frecuenciaagudaya vecesjocosa».yel
«apophiegme>í,lo consideramosla «paremiaIrancesaculta quedebesu celebridada serhija de
un personajeconocidoy que a vecesparticipadeciertajocosidad.El apopbsegme’carecede la
agudezadel apotegma».Cfr. t, II denuestraTesisDoctoral, pág. 823. Co,.,- iltensetambiénlas
páginas 745-762, en las que estudiamos121 problemáticay los rasgosdistintivos dc estas
paremias.

22 La ley de la condensaciónsimétrica es, según Rodegen’, una de las tres leyes que
distinguenal génerosentencioso,Cfr. F. Rodcgem.«La paroleproverbiale».en Rúhcv»e da
pro verbe, op. eit., pág. 128.

28 Sobre la presenciay relevanciadel ritmo en las paremiasvéaseel torno II de nuestra
Tesis,op. cit.,

29 Cfr, F. Lázaro Carreter. Estudio,sde linqúísiica. Editorial Critica, Barcelona. 1981.
págs.215 y ss.
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lo inferior: el dueñoen el perro, el amo en el criado, el señoren el vasallo y la
cristiandadenel vasallo.Todo lo anteriorse reducea unarelaciónde implicación de
consecuencia30, que representamoscon estafórmula:

Ac~’B

seanA = dueño,amo, señory cristiandad
B = perro, criadoy vasallo

De estaformaobservamosque en estosapotegmas,con respectoa la mayoriade
las paremiascitadas,seha producidouna inversiónde los términosy, en consecuen-
cia, de los miembrosen los que se hallan:

B4A

Deus, qué buen vasallo, si oviessebuenseñore

!

B A

Deus.quel vassal.s’eústcrestienté

!

B A

La anteposiciónde B haceque se le dé másimportanciaquea A. Más adelante
veremosa qué se debeestehecho.

Apreciamostambién que el empleode la oracióncondicional hacequeen estos
apotegmassea mucho más fuerte la dependenciadel vasallo al señor o a la
cristiandadque en los demásenunciados,pues la existenciadel señor o de la
cristiandadimplica la existenciadel vasallo.Estaaserciónse demuestrafácilmente
aplicandola fórmula, pues si A = O, entoncesO~ B, con lo que E no existe.Esto
resultaevidenteen el apotegmafrancés. En el español,puedeque no lo parezca
tanto, ya que se introduceun elementomás, la «bondad».Sigamosaplicandola
lógica matemáticay veremoscómo desapareceestaaparentedificultad.

En la paremiaespañola,se condicionala bondaddel vasallo a la bondad del
señor, y se estudiaa ambossegúnsu bondad(x) o la ausenciade bondad(~), de
maneraque A y E dependende x y de k, con lo que

A””A (x, Ñ)
BE (x, it)

Al dependerla bondadde B de la de A, resultaque

B (x, k)=k A (x, it)

dondek es un factorconstanteque indicacómo se relacionael vasallo conel senor.

» Paraanalizar la estructurasemánticade estasparemiasnos hemosinspirado en las
teoriasde Grigorij Lvovic Permjakov,Maria de los DesamparadosBrisa Ferrandiz,Claude
Buridant y CatherineBloc-Duraffour. Cfr. O. L, Permjakov,Or pogororki do skazki Cza,netki
po obsr-e¡ teorií Klise, Moscú, 1970; C. Bloc-Duraffour, Etudes¿nuíodínguisíiquedesproverbes
italíens, TesisDoctoral, Universidadde ParísX-Nanterre. 1980, y tambiénde la misma autora
el artículo «Traitementde la logiquedesrólesnarratifsdanslesproverbesitaliens», enRichesse
di, proverbe, op. cit., vol, II, págs. 3T49: M. O. Brisa Ferrandiz. Structuation du prorerbe
español, Tesis Doctoral. Universidad de París-Sorbonne.1978; C. Buridant. «Nature et
fonction desproverbesdansles Jeux-Partis>í,en Pevuedes SciencesHumaines,XLI. 163, pág.
397.
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De estafórmulase desprendequela existenciadel vasallodependetotalmentede
la del señor,puestoque si no hay señor

A (x, it)0

entonces

B (x, it)=k 0=0

o sea, no hay vasallo. Asimismo, si el señores buenox#O, it=O:

B (x)k A (x)

*

* *

*

Paracomprendertoda la significación de una paremiano debemosolvidar «la
relación de dependenciarespectoal discursoen el que se incluye»~‘, por lo que
tenemosque analizarestos apotegmas,no como enunciadosaislados,sino como
microtextosinsertadosen un macrotextoy localizadosen una época determinada.
Por tanto, hay queatendertambién al contextoy a la situaciónextralingúisticay.
dadala mutua interdependenciade los aspectosliterarios y sociológico,vamos a
estudiarestascuestionesde una maneraconjunta.

El apotegmaespañolseencuentraal principio dela primerapartedel poema,en
lo queMenéndezPidal denomina«Cantardel destierro»32~ El Cid entraen Burgosy
sushabitantessalena verlo exclamandoesta«razóne».la cual rompeconel discurso
narrativo en el que se engasta.Esta rupturacon el resto del texto se lleva a cabo
mediantedosprocedimientoshabitualesen cl mundoparemiológico~ y quepueden
darsea la vez:un presentadorformal del tipo «(como)dice el refrán»y un cambiode
entonación.

Todo un verso introduceel apotegmaen el (‘tintar deí Cid:

«De las sus bocastodos tIbian una razóne»(y. 19).

El empleodel verbo decir otorga a la paremia un carácteroral que la hace
sobresalirpor encimade los demásversos.

El verso que sirve de introducciónal enunciadosentenciosoimpone un cambio
en la tonalidaddel poema,un cambioque seacentúano sólo por el empleodel estilo
directo,sino tambiénpor la presenciade la modalidadexclamativaen el apotegma.

Estos dos procedimientos, «ce double décalage.en instaurant une rupture

P. Peira,«Notassobrela lenguade os refranes»,en Homenajea .4 lon.<o Zamora Vicente,
Editorial Castalia,Madrid, 1988. t. 1.

32 Cfr. R. MenéndezPidal, (ocitar de -tilo Cid. ‘Texto gramótira vocabulario. Madrid.
1954-1956.

~ Comoseñalanmuchosinvestigadores,entreotros: F. Rodegem.«La paroleproverbia-
le,>. en Rícbesseda pro verbe,op. cit,, pág. 122: C. Buridant, «Naturecl fonetion desproverbes
danslesJeux-Partisíí,en Re,’uede,r Scicnce.sHumaines,op. cit.. págs.391-395,397y ss,: J, y B
Cerquiglini, «L’écriture proverbiale».en Revacde,< SciencesHa,nainrs, ib., págs. 361-366; W
LázaroCarreter. Eslu~lios de Lingióstica. op. cit.. págs. 220 y s5.
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contextuelle»~ sirvenparaatraerla atencióndel público sobreel cantarqueestán
escuchandoy sobreestaparemiaen concreto;pues,como veremos,resumetodala
historia del Cid.

Otro factor va a contribuir tambiéna resaltarla paremiadentro del texto, nos
estamosrefiriendo a su posiciónal final de unaseriepoética,circunstanciaquesuele
ser habitualen estosenunciados”.

En cuantoal apotegmafrancés,estámás bien al final de la Chansonde Roland,
cuandoel emperadorCarlomagnose enfrentaen combate singular con el emir
Baligán de Babilonia. Con respectoa la forma de inserción de la paremiaen el
interior del texto, observamosque se introduceal final de un periododescriptivoy
envueltapor la modalidadexclamativa;pero,a diferenciade la paremiaespañola,lo
hace sin presentaciónalguna, y el contrastecon el texto es mucho mayor. Esta
circunstanciano quieredecir que el autor de la Chansonde Roland desconozcael
modo de introducciónparemiológicaempleadopor el poetaespañol,pues en otro
pasajelo utiliza:

«Rollant reguardet,puis si Li est curut
e dist un mot: ‘Nc sui mie vencut!
ja hon vasal n’en ert vit recretití> (vv. 2086-2088)

En estefragmento,el autorse sirvedela fórmula e dist un mot paraintroducir un
enuncmdosentencioso.De nuevo,el empleodel verbo decir ponede manifiestoel
carácteroral tanto de la paremiacomo del cantarde gesta.

En lugar de razóne, encontramosaquí mot, que se presentacomo stnonimo de
dit, proverbo y queconstituyeel origende una paremiaespañola,mote.Gonzalode
Berceoempleanioto con el sentidode «sentenciabreve»3ó~

El uso que en la Chansonde Roland se hace de mot nos induce a pensar que
probablementeestemosante una de las documentacionesmás antiguasde este
vocablocon el significadode «dicho sentencioso»,«paremia».Estehechonoslleva
también a atrevemosa proponer otras traduccionesde mol y de razáne mas
acertadas,a nuestrojuicio, que las que hemosvisto en los libros consultados32.

En la traduccióndel poemafrancésleemoslo siguiente:

«[Turpin deReims]contemplaa Roldán,corre luegohaciaél y ledice estos palabra>
¿No estoy vencido! Uí, buenvasallo no se arredrarámientrasviva”» ~

Consideramosque estas palabras poseenun sentidomás amplio que el que
propiamientetiene niol en estosversos.Mol serefiere a algo másconcretoy cercano,
por lo que propondriamosestaotra traduccion:

«[Turpin de Reims] contemplaa Roldán, corre luego haciaél y le dice estedicho:
‘¡No estoy vencido! Nunca un buen vasallose arredrarámientrasviva’.»

~“ F. Rodegem.«La paroleproverbia¡eí>,en Richersedu pro¡‘erbe, op. cit.. pág. 122.
~> Cfr. F. Suard, «La Ionction des proverbes...».en Richessedu prorerbe, op. eit.,

pags. 135-136,
Coron,inasy J. A. Pascual,Diccionario critico etimológico castellanoe Itirpániro,

Gredos. Madrid. 1980. 5. y. «mote».
32 Quiero agradecerel asesoramiento,en la interpretación de estas traducciones,de

Valentin Garcia Yebra.
Chonson cíe Rolond, op. cit.. pág. 221 -
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Hemossustituidotambiénel adverbiode negaciónno por nunca porquecreemos
queseríala correspondenciamás exactade Ja... nen.

Si pasamos,a continuación,a la versiónmodernade los versos19 y 20 del poema
castellano,leemos:

«De todas las bocassale el mismolamento:
¡Oh Dios, qué buenvasallo si tuviesebuenseñor!»>>

Estimamosque el empleode elmismolamentopor una razonesealejabastantede
la verdaderasignificaciónde estetérmino. Lamentotiene un sentidomásamplioque
sededucedel contextoy razónealudea lo directo,a lo inmediato.Estevocablopasa
al castellanoprocedentedel latin por vía culta hacia 1140 con el sentido de
«razonamiento»y una de las primerasdocumentacioneses precisamenteel Cantar
del Cid

40. En la actualidad, la Real Academia Españolaopina que una de las
acepcionesde razón es la de ser «argumentoo demostraciónque seaduceen apoyo
de algunacosa»~‘. En efecto,el pueblo utiliza este argumento,estedicho en favor
del Cid y en contradel rey. Así, nuestratraducciónseríala siguiente:

«De todaslas bocassalia estedicho.»

De esta manera.razóne pasaríaa formar parte de la larga lista de términos
usadosen la Edad Media como sinónimosde refrán42.

*

* *

*

Una vez que hemosanalizadocómo se insertanestosapotegmasen sus textos
respectivos,veamosahora qué función cumplen.

Hemos señaladoque los procedimientosde inserción empleadospretenden
llamar la atencióndel público. Las paremiascumplen, por tanto, una función
conativa.Sin embargo,tratanademásdeactualizarlos sucesosquenarrael poema.
Al menos,así sucedecon el Cantar del Cid. tal como apuntaAmérico Castro:

«Lo mismo que amanecer y anochecer llegan a convertirse en fenómenos
incorporadosa la experienciadel que habla.asi tambiénel temaépicose actualizaen la
vida inmediatadel artista y de sus oyentes:

¡Dios, qué buenvasallo! si oviessebuenseñore!

El Cid es, entonces,no sólo la figura ideal que cabalgasobre estosversos, sino
ademásla personaquequizáconocióel juglar. y sin dudaalgunaconocieronmuchosde
los oyentes[. . .] era un personajey a la vez unapersonaal alcancede la expericienciade
los oyentes»~>.

>» (Yantar del Cid, op. cit., pág. 45.
40 J~ Corominas y J. A. Pascual,Da cionario critico op. cl u. s. y. «razon».
~‘ Diccionario de la Lengua Española. cd XX. Madrid. 1984. s. y. «razoní>.
42 En nuestraTesis, hemos relacionado otros dieciséis sinónimos de refrán con sus

variantesformales,empleadosen la Edad Media, cfr. págs. 827-828,
~> ¡E,; torno al Poemadel Cid, Barcelona. 1963, pág. 46.
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El apotegmafrancés,por el contrario, se colocaen un plano máselevado y se
distanciadel carácterhumanoy realistadel apotegmaespañol,puesel francésno se
refiere a la vida de un caballero, sino a la ineludible necesidadde la religión
cristiana.

Puedequeestaidealizaciónpor partedel poemafrancésy el realismodel cantar
españoltengansu origenen la formaque tienenambasobrasde plasmarlos hechos
históricos. La Chansonde Roland lo hacede unamanera«novelizada»y el Cantar
del Cid, de una maneramás realista.Esta circunstanciase debe en gran parteal
tiempo transcurridoentrela historia propiamentedichay las produccionesliterarias:
la obrafrancesanaceunostrescientosañosdespuésdel sucesohistórico querelatay
el cantarespañol,por el contrario, sólo a unos cincuenta,con lo que sigue con
bastanteexactitudla realidadhistóricay constituyeun «casoaberrante»dentrodel
«panoramade la epopeyauniversal»,como aseguraMartín de Riquer44.

Ademásde los procedimientosde inserción,otros factorespuedenayudarnosa
averiguarla función quecumplenestasdosparemias,como su posicióndentrodel
texto. Ambos enunciadosocupan posicionesclave en sus obras respectivas: el
español,al principio, y el francés, hacia el final.

El apotegmaespañolestáen un momentoimportantedela obra: la presentación
del protagonista.El héroeno aparecerodeadopor los triunfosde sushazañas,sino
inmerso en la desgracia,desterradoinjustamente,alejándosede sus posesionesy
seresqueridos.El apotegmatransmiteun sentimientopopular: la admiracióndel
vulgo haciaestedesdichadoy noblecaballero,de quienla fuentede susdesgraciases
la carenciade un buenseñorseñor.Comoseñalamosantes,setratade un argumento
en favor del Cid.

En la Chanson de Roland, el apotegmasirve de bisagra entre un periodo
descriptivo y otro narrativo, al tiempo que elogia la belleza y valentíadel emir
sarracenoBaligán, a quien el hecho de no ser cristiano le impide ser vasallo, un
magnifico vasallo. Son dos ideas que se contraponeny cuya relación hemos
explicado más arriba.

Las dos paremiasofrecen una evidencia que puedeservir para apoyar una
opinión, como en el caso del apotegtnaespañol,o servir de conclusión o juicio
global, tal es el casodel francés.Estas funcioneslas explica Euridantde formamuy
acertada:

«II [le proverbe] occuped’une valeurá la fois persuasiveet ornementaire,soit á
linitiale, commeratio du commentaireou de lexemplequi Iui succéde,soit á la finale,
consmeélémentconelusifsysxthétisant.od lía un effet de globalisationthématiqueíí<5,

Estasdosparemiasnosintroducende lleno en la linea argumentalde los cantares
de gestaque las contieneny en muy pocaspalabrasresumenla temáticade estas
obras.El apotegmaespañolnosexplica sucintamentela historia del Cid, se centra
enci vinculo de vasallajequeexisteentreel Cid como vasalloy el rey Alfonso como
señory alude a la enemistadentreel Cid y el rey. Al estudiarla estructurade esta
paremia,indicamosque se alterabael orden lógico y el vasallo (E) se anteponíaal
senor (A), con lo que aquél ocupa un lugar sobresaliente,se le concedemás

~“ Prólogoa la Chansan de Rotand, op. eit., pág. 19.
~> Prólogo a Rírhesseda proverbe,op. cit., vol. II, pág. 3.
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importanciaque al señor.El porquédc este cambio resulta fácil de comprender.
ahoraqueatendemosal significadodel apotegmadentrodel poema.El vasalloes el
protagonistade la historia y se presentacomoun caballerorodeadode desgraciasy
miseriaspor el destierroinjusto quele haimpuestosu señoreí rey don Alfonso. Pese
aestacircunstancia,el Cid siguesirviéndolelealmentey esperaquesu señorlo llame
dc nuevoa su Jado,con lo quese cumpliría la condición expresadaen el apotegma.
Así, la paremia,situadaestratégicamenteen cl texto, resaltalascualidadesdel Cid y
consiguela adhesióndel público haciaestepersonaje.Precisamente,«ladhésiondu
destínataire»es, según Rodegem, el efecto que trata de conseguir el mensaje
sentenciosoy lo hacea travésde la forma y del contenido~«. Esteapotegmatambién
nos anuncia,en cierto modo, un posible final a esta partedel cantar: el restableci-
intento de la relación de implicáción entreA y B.

El apotegmafrancésabordaotro aspectoprimordial del mundocaballeresco:la
religión cristiana. Baligán poseecondicionespara ser un buen vasallo,pero le falta
unaesencialqueya indica la estructuragramaticaly lógico-semióticadc la paremia:
ser cristiano. Estamosantela oposiciónpagania/cristiandad.queconstituyeuno de
los principalesnúcleos temáticosde la Clíanson de Rolancf la exaltacióny defensa
del cnst~amsíno.Todoel caníargira en tornoaesteideal. la defensade la fe cristiana
y la consiguienteluchacontra el pagano.Tal es el ideal de la caballeria.La tierra
aparececomo un extensocampo de batalla en el que se enfrentanpaganos y
cristianos.A los héroesépicosles correspondevelarpor la religión cristianay lograr
que triunfe. Mediante esteapostoladoguerrero, cílos gozan de una vida terrestre
mas hermosay alcanzanla vida eterna.

A través de estas fórmulas lapidarias vamos descubriendoalgunas de las
característicaspropiasde los cantaresde gestay de la sociedadfrancesay española.
Empleandolas palabrasde Suard. son «une vérité exemplaire,de type étiologique,
destindeá fonder,de maniérehyperholique,queles valeursqui régisseníla sociéte:le
systémeféodal, ayeeles obligationsrécíproquesdu seigneurel du vassal. la mentalité
religicuse. ayee l’exclusioti des infidéles»~

Hasta aquí estasdos paremiashan servido para conocer a través dc ellas la
naturalezay estructurade las fórmulassapienciales,susprocedimientosde insercion
en el texto, algunasde las funcionesque puedencumplir en el discurso,su valor
sociológico y algunosrasgosdistintivos de las obrasen las quese engastan.

*

* *

*

De este articulo podríamossacar, entre otras, las conclusionessiguientes:la
existenciade universales paremiológicos y la existenciade unasparemiasque se
adaptana la forma y al contenido del género épico. Con la primera conclusión
corroboramosla teoríaqueal respectodefiendeRodegemy conla segundaabrimos
el camino a una nueva clasificación basada, no en criterios gramaticales ni
semánticos~<. sino en los textos a los quese adscribenlasparemias.

parole provcrbia)e=>,en Bicheo-e da pronv-bc. ib., pág. 325.
42 «La fonetion desproverbes. . . », en Richesse »lí< pro verbe, ib., vol. 1. pág. 141 -
“< En nuestraTesisaludimos,entreotrasclasificacionesquesiguenestoscriterios,a la dei.
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A lo largo de esteestudio hemoscomprobadoque, desdeel mundo grecolatino
hastanuestrosdías,un nutrido númerode paremias,diferentesentresí porsu ropaje
formal, coincidenpor contenerla misma ideaclave, ideaque descubrimostambién
en otraslenguas.Así tenemos:

- en alemán:

Wie der Vogel so das Ei.
1-Fíe ríer Herr so <lcr Knecht.
Kleine Voglein, Lkeine Nestícín
[Fíe <lcr Vater,so <lcr Sol,,,.

cn inglés:

Líke <-ron, líke egg.
Likr- nío,ster, like man.
A little bird n-ants but a little nest.
Líke ¡híher, liTe son.

en italiano:

II nial rorro /r¿ nial aovo.
Ial podrone, tal servitore.

Q uale 1 a<-cello. tale il nido ~

Una diferencia, sin embargo,se apreciaentre todasestasparemiasy los dos
apotegmasquehemosanalizado.Estosdosenunciadosépicosposeenunaestructura
formal máscomplejay elevada,pueshan nacidoen un texto épico y generalmente
los cantaresde gestarechazanlasparemias«vulgares»,comoobservael hispanista
Louis Combet en su estudio sobre los origenes y evolución de los refranes
castellanos:

«Ce qui est súr. c’est que les premiers textes littéraires eastillans apportent la
certitude de ‘existence dun refranero vernaculaire. Refranero qui devait étre déjá
considérable.II nc faut pasen effet tirer desconclusiónstrop hátivesde la raretédes
íe/tanes dans la littéraíure épique primilive et dans la lyrique religicuse médiévale
castillane.Lune et lautre excluaientles proverbes épopée,dinspirationaristocrati-
quelá exceptiondu Cantardemio Cid), tendaitcommeson modélefran~ais,á refuserle
proverbevulgaire jugé trop plébéien(eommecontinueraá ignorer le romanrero,héritier
du <-otilar épique): la lyrique religicuse.filíe timide dune poésieécritedepuisdessiécles
ca latin. répudiait égalemeníle rejón pour son incompatibiliéavecle sacré(du moinste!
cíuc le concevait la hiérarchieecelésiastique)~>.

En efecto,es patentela ausenciade refranesen estasprimerasmanifestaciones
del géneroépico,peroestono pudellevarnosa la conclusiónde queno existenotras
paremiasen estasobras,comoparecedesprendersede estaspalabrasde Suardsobre
la Chansocí de Rrdand cuandoafirma que «si nous nous tournonsvers le Roland,

labsencede Iexpressionproverbialeestnetteí> >~. Puedequecon e.vpres.s-ion pro ver-

CelIa II urriaga. «Datos para una teoria de los dichos», en Revista de Díaler-tologio y

Tradiciones Populares, XXXIII, 1977. págs. 119-128. La clasificación que nosotros hemos
propuestoen la Tesis tambiénse basaen estos criterios,

~ A. Arthaber, Dizionario coniparalo..., op. cit., núms. 132. 326, 380 y %6.
Recherchessar le «Refranero»(‘astillan, op. cit., pág. 64.
Las trescitas de F. Suardcorrespondenal articulo «La fonetion desproverbes.- - >í. en

Rielíesseda pro <orbe, op. cit.. vol. 1. pág. 138.
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biale se refiera solamentea provorbes, aunqueno es muy evidente.Más bien parece
que Suardparticipa. como muchos investigadores.de la confusión terminológica
queexisteentre los enunciadosque integranel universoparemiológico; pues.por
una parte emplea indistintamentelocuhonsproverbiales, e.vpressionsproverbiales,
proverbesy parémies, y, por otra, señalala existencia,en estecantarde fórmale.s
normatives,maximes:

«[Encontramos] formules normatives.deslinéesá dicter un comportement,Ion des
scénesde conseil,Ainsi [...]:

Cunseilí dorguilí n’est dreiz que a plus munt:
Laissunles fols. as sagesnun tenuns! (228-229):

Mais sives hom. 1 deit faire message:
Si Ii reis voelt. prez sui por vus le face! (294-295);

Mal seit del coer ki el piz se cuardet!
Nas remeindrunen estalen la place. <1107-1 lOS).»

Suard, a continuación,explica la estructurade estastórínules nornwlive.s:

«Chacundestrois exemplesest báti de la mémefa9on: d’un cóté une formule bien
frappée,dont la césureépiquearticuleá merveille lesdeux parties,éventuellementen les
opposant.de l’autre lappelá une action précisequi en est la conséquenceIogique. Le
discours de sagesseest ici trésprécisémentnormatif, puisqucson champdapplieation
est immédiatementdélimité á l’immédiat du texte: la maxiine déboucbesur un noas ou
un je.»

Esta estructuranos resulta familiar, aunquela condensaciónsimétricano ba
meidido en la supresiónde elementosgramaticales,como hemosobservadoen el
apotegmaengastadoen este mismocantary en el apotegmaespañol.No obstante,
las paremiasque cita Suard aludena la cobardía, la lealtad al rey y la sensatez,
elementostemáticoshabitualesdel géneroépico: están impregnadasdel espíritu
caballerescoque domina las obrasen lasqueestánengastadas.Se podría asegurar
que se da una simbiosis entre el discurso guerrero y las fórmulas sapienciales.
¿Estaremosanteunas paremiasexclusivasde este género literario? Creemosque
ademásde lasparemiasquennarecen_indistintamenteen todo tipo de textoso en una
gran mayoría de documentos,hay ciertas paremias que sólo viven en obras
determinadas,con las que se identifican estilística y semánticamente.Podríamos
afirmar queexisten unasparemiaspropiasdel géneroépico, a cuyascaracteristicas
se adaptanperfectamente.Podríamosdenominarlas«paremiasheroicas»y estarían
emparentadascon los motes,emblemasy divisas caballerescas.Estaafirmación da
pie a futuras investigaciones:¿existen«paremiaslíricas»?¿,y «paremiasdramáticas»?



Aspectosteóricos en la obra
de Giovanni Pascoil

AURORA CONDE MuÑ~oz

En eí ámbitode la crítica literaria italiana, sobretodode éstey del pasadosiglo,
un exceso de valoracionesparcialeshan impregnadolos escritos másimportantes
preocupadosfundamentalmenteen defender a sus escritores«mayores» contra
viento y marca. Una crítica literaria excesivaen susvaloracionesdecarácterlocal ha
fallado en dar a la literaturaitaliana,y especialmenteaautoresquehubieranpodido
soportar perfectamenteotra consideración, un enfoque y un corte critico que
ahondarano tanto en lo que es peculiarmenteitaliano, cuanto en lo que podría
injertarseen una corriente generalde creación. Muchos autoresitalianos de este
siglo son perfectamenteanalizablesdesdeunaperspectivaquees mas europeaque
italiana y. en nuestraopinión,ganaríandefinitivamentesi la valoraciónrompieralos
limites de las fronterasculturalesquela particularidadde una naciónmarca.

En el casode Giovanni Pascolí,el autorhasido sin dudaun hito en los estudios
y análisis criticos, tanto por el hechode habersido siempreconsideradoun autor
«mayor», cuantopor la inquietanteestructurade su obra, abierta hasta extremos
impensablesen sus posiblesinterpretaciones.

Sobre él ha sido en parte definitiva la consideracióncrítica de Pier Paolo
Pasolini, el auténticodescubridorde la modernidadpascoliana.Al poetalánguido,
decadente, populistade lasprimerasaproximaciones---tntre la quedestacala dura
de Croce----. Pasolini opusoel Pascolírecuperadory revolucionariodela lengua,que
por primera vez rebajóy alteró las funciones,significados,usosde éstaparaactuar
una contaminaciónentre poesía y habia que rompía el caráctereminentemente
literario de las formas expresivasitalianas.

Pascolí,en la visión pasoliniana,sintetízaen su obralenguahabladay escrita,
registro culto y popular, rompiendo el esquematismoformal y estilístico de la
artificiosa poesíadecimonónicay sobretodo marcandoun pasoincisivo y definitivo
en la trayectoriade la poesiaitaliana del siglo. Aún así, tampocoPasolini parece
reconoceral autor un caráctery unaimportanciaque, en nuestraopinión, estriban
especialmenteen los planteamientosteóricosde su obra; precisamentePasolini acusa
a Pascolí de una actuaciónen el fondo inconscientede la fuerza contenidaen sus
Innovaciones

¡ Cfr P. P. Pasolini, Paxsionee ideología, Milano. (jarmantí, 1960.

Fitología Rooiánír-o, y 1987-88. Editorial UniversidadComplutense.Madrid
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Sstas,por otra parte. son muchasy no sólo ni prioritariamentede carácter
formal y lingúístico. No vamos a haceren estecontextoreferenciapormenorizadaa
los deudoresdel arte paseoliana:al respectonuestraideaseria en partela de forzar
la extensiónde esta deudahastahacerla llegar al primer hermcí¿smo, pasando
naturalmentepor el crepascolarisíno y por autores difleilmenle encasillablesen
escuelas,como es el caso de Saba o el más recientede Zanzotto. En cuanto a
prácticade la lenguaescrita,a recursosestilísticos,a temáticaimplícita, sin lugar a
dudasel mundo lírico de Pascolí penetralos de otros autoreshastaintegrarseen la
profundidadde sus fuentes,temas,usos.

Un listado de talesautoresy tales puntosdc contactoademásde extraordinaria-
menteaburrido, resultaríadel todo inútil en el contexto actual, en eí queestudios
detalladoshandescubiertoy analizadotodos los temasa los quenos referimos.Es
obvio que la placidezen el fondo lensa de la vida en el campo, el valor de la
nwdiorritas, el mundo del afectofamiliar, la devastaciónde la muerte. cl traumatis-
mo de una sociedaden crisis y sobre todo la recreaciónen función de mito de un
area geográfica hecha parecía animica son todos ellos temas dignificados por
primeravez en la obrade Paseolí.que, con diversosenfoquesy distintas formaliza-
ciones,unabuenapartede los poetasposteriores.el citadoPasolini incluido, recogen
como posibilidad de trabajo y desarrollo.

No es a estePascoli. reconocidomaestroo profundo y revolucionarioartesano
de la lenguaal quequisiéramosreferirnos,cuantomás bien a un poetacuya carga
teóricay cuyaintencionalidadcomunicativatienenen nuestraopinión la vigenciade
su extraordinarialucidez,pero, sobretodo, la dc habersabidodesbordarlos limites
locales,nacionalistas,al ofrecerel planteamientode un sistemaestéticoque puede
analizarsedesdeuna perspectivageneral y sobre todo moderna.

Es imposible,creemos,afirmar como puntode partidaque Pascolíes un poeta
moderno en la acepcióncomúnquea esteléríninose podría dar. Sin quererllenarla
decontenidosdefinitivos, es evidentequehablarde modernidaden un poetasupone
realizar respectode su obra un acto de análisis global y en el fondo arbitrario, a
travésdel quese intentanreconocerlos signosquepor tácito y comúnacuerdohan
delimitado, hastael momento, la actualidaddel siglo xx en su vertientelucraría.

Es «moderno»así el poetaal que reconocemosvínculos, resueltosen superacio-
nes, de carácterestilístico y formal con el siglo xix; lo es quien asumeel carácter
individualista, la crisis generaldel siglo, la conciencia,la relacióncon el contexto
socialy, sobretodo, quieníntegrala historia aunquesólo sea formalmentea través
de una mimesis cristalizadaen el lenguaje.Sobre todoslos poetas«modernos»se
proyectael bagajede las teoriasquesustentaneí siglo, pesea queéstassuelanestar
alejadasdc la literatura en un sentidoestricto.

Frentea este tipo de poetamoderno,del quePsacolino representaprecisamente
el prototipo. y sobreel queejercemosformas de proyeccióncultural que tiendena
quereridentificar nuestras simpatíasy tendenciascon las de ellos,existe,creemos,un
poetao un literato cuya modernidaddebebusearseen la teorizaciónracional de lo
que luego será su práctica,esto es su obra.

Estos poetas.auténticosintelectuales,definen de modo indiscutible su obra y

excluyeninterpretacionescríticasexacerbadas,abriendolo queen nuestraopinión es
sustancial,esdecir, posibleslecturascuyafuncionalidady verosimilitudcon eí texto
estáya marcadapor la voz más válida al respecto,quees la del poetamismo.

En nuestra opinión, la gran originalidad de Pascoli y su modernidad, no
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casualmentedescubiertaa posteriori, reside precisamenteen la vertebradisima
cantidadde escritosteóricos, tanto criticos cuantosencillamenteexplicativos2 Su
más conocida declaraciónde principios es en este sentido sin duda alguna II
Fanciullino, «saggiotanto conosciutoquantopoco inteso»~, cuyasustanciaaparece
hoy de gran vigencia y cuyas intencionalidadespuedentenerdos lecturas, ambas
teóricasy ambasextremadamente«modernas».

Por unaparte, sin pretenderarrojar nuevaluz sobrealgo ya sabidoy dicho4,es
evidenteque el texto planteauna implícita polémicacon Croce lo que, en ámbito
estrictamenteitaliano, ya supone un rasgode modernidady de originalidad raras
vecesrepetido desdeuna teoría que fuera, además,una práctica de creación. II
Fanriullino, dc 1907,defiendeuna poesíaqueno es ni debeser nuncala idealista.
purae incontaminadadcl sistemaestéticocrociano.El conceptode pureza,ignorado
en el texto, se anuladefinitivamenteal afirmar Pascoli la necesidadde un producto
lírico que no soportedefinicionesulteriores:

«E mi vienein mentecheoltre codesteveritá, diremo cosi, usuali, di cui ¡o II sono
testimone,ci sia sotto il tuo dire una veritá piú riposta e menocomune, cuí peró la
coscienzadi tutti rispondacon subitoassenso.Quale?Questa:che la poesia,in quantoé
poesia.la poesiasenzaaggettivo,ha una supremautilitá morale e sociales>>~

Estapoesía«sin adjetivos»a la que seconcedeutilidad moral y social implica, en
nuestraopinión, un rasgode ruptura sobre todo teóricorarasvecesconcedidoa la
obra del autor.

La tendenciaes, creemos,de unaradical innovación,ya que lo que en sustancia
pretendees fijar el significado inmanente,propio, incompartiblede la poesía, es
decir de la literatura, negandosu dependenciade otros sistemasculturales, pero
afirmando suvalor y función autónomos,complementariosde otrasdisciplinas. La
dignificación de la literaturaen eseprecisosentido,es algo a Jo que nuestrosiglo,
evidentemente,apunta.Su conquistase ha ido construyendoen nuestraopinión, a
través de pasosteóricos que han ido cargandode carácter impropio el hecho
literario. No pretendemos,lógicamente,y sobre todo no podríamosni sabríamos,
invalidarde un plumazolos intentosde sistematizarcientíficamentela literaturapor
medio de análisisque le sonajenos.Si en el casode la lingúisticaestaafirmaciónes
del todo discutible,en cl casode sociología,antropología,psicologíaes evidenteque
el acercamientoal texto sigue un camino indirecto que ha generadola mecánica
conclusiónde que el texto esun todoheterogéneoconstituidopor múltiples partesy
que precisamenteen la variedady riqueza de éstasestáel valor de aquél.

Así, al tenercada día mayores posibilidadesdc análisis textual, tenemosal
mismo tiempomenorescapacidadesparadefinir, por exclusióny no por adscripción,
lo que el texto es.

Llama en esesentidola atenciónel quePascolícrea y defiendauna literatura in

2 Hay numerosasversionesde la ópera omnia de Pascoli. Nosotroshemosusadoy nos
referimoseneste trabajo a: 6. Pascoli-Opere,en La Letterauro Italiana. Storiae Testi, vols.
y II a cargo de M. Perugi, Milano-Napoli, Rieciardi, 1951.

Ibidem, pág. 1637.
Cfr, por ejemplo,ademásde la op. cit. de Pasolini,G. Contini, II linguaggio di Pascoli,

introduccióna G. Paseolí:Poesie, Milano, Garzanti, 1968.
O. Pascoli,.Opere, cd., pág. ¡657.
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se, desvinculadade proyeccionesmetafisicasy capazde ejerceruna función moral y
socialentendidascomocaracterísticaspropiasy determinadas,comoveremos,por la
necesidaddc una únicareferenciaconstante,la que remite a la realidad.

La esencialidaddel actoestrictamenteliterario, sefija en Pascolíen su capacidad
de generarun actode comunicación y éstase sostienebásicamentepor la reglade
la verdad,de la verosimilitud y la semejanzacon la realidad:

«Or dunqueinteso II sentimentopoetico é di chi troya la poesia in ció che lo
circonda,e in ció chealtri soglia spregiare,non di chi non la troya Ii e devefare sforzi
per trovaría altrove»

La descripciónde la realidad es, unavez másen el autor, entendidacomo algo
quepuedeadquirir un valor literario propio,esdecir, quepuedeliberarsedel pesode
presenciasajenasa lo quees el estricto campodc la literatura, lo que en Pascoli.
como veremos,conlíeva una utilización subordinantedcl lenguaje. Este,por otra
parte, apuntaen su forma a unasuspensiónde la voluntad afirmativa: la literatura,
la poesia(a diferenciade otrasáreasculturalesquecon ésta compartenel sistema
Iingúistico en cuanto estructura formal), no debe ni afirmar, ni convencer, ni
aleccionar,sino sencillamantedescribirun punto de vista subjetivo quetengacomo
mcta final la puracomunicaciónentre sujetos.

«Perchétu non dcvi laseiarti sedurreda unacertasomiglianzacheé. per esempio.ira
1 tuo linguaggioe quello degli oratori ( ... ) gli oratori, ingrandisconoe impiccioliscono
cié che a loro piacciae adoperano.quandoa loro piace.una parolachedipinga invece
di unaltra che indichi. (. . . ) Tu no: tu dici semprequellochevedi come lo vedi ( . . . ) tu
vuoi che si veda ineglio, essi vogliono che non si veda piú. II loro insomma é 1
linguaggioartifiziato d’uomini scaltriti. che si propongonodi rubarela volontá adaltri
uomini ( . . , ) 1 luo é 1 linguaggio nativo di fanciullo ingenuo. che Iripudiando o
lamentandoparli <íd <din /á,ícialli>s -

Estaideade la lengualiteraria comolenguade la comunicaciónha sido, y sobre
todo es, defendidaal menosen Italia. frentea la lenguade información a la que el
hablantehoy es sometido. Pascoli, sin embargo,no incidesobre la prioridad dc la
estructura língúistica, cuanto sobre la del carácter literario, que en él quiere
encontraruna definición, quesubordinala primera al segundo.

La importancia de este planteamientoteórico, habida cuentade la fecha de
realización,encuentraun eco en consideracionesmuy alejadasdela realidadcultural
de Paseolí,y sin embargo,esclarecedorasdc su continuidaden la teoría generalde la
literatura.G. Lukács en su Estética, nos ofrecela siguienteconsideración:

«La gran misión del arte es, en efecto, transformar en un mundo refiejadí, en el
hombre y paralo humanoespecifico todo el niundo (reconocidoy conquistadopor el
hombre)de la objetividad en si. EstaIransformaeiónes sobretodo drásticacuandocl

No sólo, en eslesentRío, sus textos como se haobservadorecíenlementepresentanuna
marcadaestructurad alúgica. sino queen II Fanri¡dlino se afirma: «Fanciul lo díínque chenon
ragionísenon a ¡nodo tuo ( .. tu puoi per aliso. in cío che ti riguardapiú da presso.intendere
la mi~¡ e dire la tua ragione» 6. Pascoll.Opere. cit.. pág. 1651

Ib/den>, pág. 1658.
lbi<len¡ - pág. 651 passin¡
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medio mimético es el mismo: eí lenguaje.Al sentarel arte de la palabra,la fecunda
tensión entre la representacióny el conceptocomo nuevo medio homogéneodel
lenguajepoético se preservanlos resultadosdel concepto(...) la objetividad de la
realidadsetransformamiméticamentesólo en la medidaen la cual lo másesencialpara
la humanidad aparecepresentadocomo esenciade la realidad misma. (...) La
superacióndela abstraccióndesantropormizadoracon preservaciónsimultáneade un
reflejo auténticode la realidadobjetiva, constituyela esenciadel lenguajepoético. La
máslisa sencillez,la proximidadaparentementemáximaal lenguajecotidiano,pueden
ser poéticassi contienencomo motor esacontradicción»?.

Es a raízde una valoraciónestéticadc este calibre por lo que el planteamiento
pascoliano,en nuestraopinión, ofrecesu mayor vigencia. En él precisamentecl
lenguajeconstruido sobre la contradiccióndc una forma cotidiana y de unos
contenidosqueson reflejosdeunarealidadvívida y no porello faltosde valormoral
y social, representael ser en sí dela literatura.Su teoríay manifiestamentesu poesía
entra en lascategoríasque Lukácsdefine «poesíade pensamiento»,en las queJa
realidaddcl contenidosc intensificaen calidadrespectode la de la forma.

Pacolí al afirmar en II Fanciullino que lo nuevo no se inventa,se descubre“¼
teorizasobre la capacidadde mutación de unalengua(y másaúnde su parole)que
puede ir desdesu significado universal, el más puro y el más determinante,a la
particularidad de la variedadsemánticaque sólo la voluntad comunicativa y su
posibilidad, garantizan.

El instrumentolingúístico, sin embargo,no hacemásqueofrecersecomopuente
de la comunicación,pero sin asegurarsu posibilidad, ya que éstaes una tarea
específicadc la literatura,en la que cl lenguajeno es el mediode la estructura,sino
un medio suficientementeextensoen posibilidadesde comprensión,que mantiene
con la realidaduna forma de mimesis inmediata.

En línea con Lukács, la teoriapascolianano excluye la posibilidad que otras
formas artisticas usen de diversasvías para referírse a la misma realidad. La
literatura,sin embargo,al tenercomoprincipal característicasu esenciacomunicati-
va, debeusarde unalenguacuyasemánticade baseestéfirmementeancladaen una
reaJidadque amplíeaJ mayor númeroposible la cantidaddc hombrescapacesde
entenderlay descifraría.

No estamosfrente a una defensadel «realismo»literario, una vez más en un
sentidomoderno,sino frentea la de unaliteraturacuyo aspectoformal, miméticoy
verosímil garantizala posibilidad dc un contenidosubjetivamentemimético, esdecir,
que aporta un dato más a la conformaciónde la realidad.

Pascolíasíse pronunciaen favor de la autonomíadel poetano sólo respectode
unaescuela1¡, sino sobretodo respectode su validez expresivaindividual.

Éf4ubjetivismo planteadoen su teoría no hace por eso del acto lírico un
momentoheroico, es decir, no puedeconsíderarseuna herenciarománticaen su
obra. Al contrario,su extensareferenciaen II Fanciullino a la antígúedadclásica
como mejor épocade la literatura, aunqueno única, introducela valoración del
carácterindividualista en un sentido en el que éste es el término necesarioy
definitivo parael acto de la verdaderacomunicación.

O. Lukács, Estética 1, vol. Itt. Barcelona,Grijalbo, 1982, pág. 172 passi,n.
< 6. Pascoli. Opere,cit., pág. 1652: II nuovo non si si seopre».
¡ Cfr. ibirlotn, pág. 1669.
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Pascoliacusaa la literatura italianade unadefensade la «pseudo-poesia»¡2, dc
un exceso dc retoricídady sumisión a la crítica y a sus valoracionesescolásticas,
sobre todo de una presenciaextremaday lamentablede localismo que va en
detrimentode la universalidadartística:

«In Italia poi, che é la mia patria (non la tua,o fanciullino. tu seidel mondo, e non
sei d’ora ma di sempre.. - ) <¾

De estemodo, a la funciónsubordiantede la lenguarelegadaa puro medio en el
actode la mimesisinmediata,a la de unapoesiacuyo valormoral estáespecialmente
en cl respetoy constataciónde otrospuntosde vista, y a la obligatoriareferenciaa la
realidad del hombre. se añade la teoría de la necesaria universalidad de la
comunicaciónliteraria. Esta universalidad,queademássuponeun ataquedurísimo
respectode la decimonónica«patologíadel genio» ~, quiere fundir y sintetizar la
realidadde un ser histórico concretocon el dc uno cuyo valor sea atemporal. El
camino haciaestasíntesises la búsquedade unos contenidosqueconsiganfijar los
temascaracterísticosdel hombre y que, admitiendo su evolución y contingencia.
salve la eternidadde su valor caracterizante.De nuevo aclara Lukács:

«Si pues una idea poéticamenteexpresadaen un poemaes verdaderadesdeeste
punto devista- o sea,si pesea cualquier problemáticaintelectual, tieneuna función
importantey positiva en la evoluciónde la humanidad -- ( ...) entoncesel cambiode
nuestrasconcepcionesen el curso de la historia subsiguienteno puede ya afectaren
nadaa la corrección intelectual de la conformaciónpoética. FI desarrollodel pelma-
miento humanoha rebasadoel mundo conceptualde Luerecio o Dante, pero no su
poderpoético,en tanto que poder poélieode la inteligencia humana»>.

El valor y la función moral y socialde la poesíaencuentran,pues,precisamente
en esaconcretadimensiónuniversalizantesu significadoprincipal. La clara tenden-
cía a un idealismoamplio queestaposturapodriaasumir,sematizacon la ya citada
obligatoriedadde una referenciaa la realidad, la única que puede garantizar la
definición de un hombreeterno,integradoen un bine el nanchistórico y concreto
quedefine progresivamentesu contingencia.

La literatura así se teoriza como posibilidad dc síntesis entre los valores
inmanentesde la realidadcotidianay de la realidaduniversaldel hombre,buscados
en susextremos. Su función y peculiaridadesencialesresiden en su capacidadde
acercarposturasy de crear tejidos dc comunicación,sistematizadosa travésdel
lenguajepero dependientesen extremo de las ideas.

A travésdel acto racional de la escritura.se crea un equilibrio en el que las
pasionesy especialmentelos valores ancestralesde la humanidad,adquieren un
tratamientoque siendo concretamentehistórico, no se debilita en intensidad ni
pierde porello, su carácteruniversal. Paseoli,endefinitiva, haceunateoríaestética

~ lbide,n, pág. 1668.
~> Jbidetn, pág. 1671.
~ Ibidein, pág. 1683: «Tu non vuoi giudizi. vuoi assenso,vuol amore:e non per te ma per

la tua poesia.Ebbenemorto che tu sia. se la tua voce fil la voce dellanima e dellecose, non
ceo o piú foca o piú forte d’altrui voce , - . a

> (Ii. Lukács. Estética,eh., pág. 172.
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en la que a travésdc categoríasde cualificaciónprogresiva,la literatura buscauna
definición propia.

Ssta debe, ante todo, encontrar patronesen la realidad, es decir, debe ser
adherenteal mundo objetivo dcl hombre porque la preocupacióny el carácter
trascendenteno le sonpropios. Debedefenderque su estructura,siendo necesaria-
mentelingúístíca,no puedetransformaréstemedio en algo comparableal conteni-
do, dictado por la voluntad intelectual dcl poeta que se mantiene dueño dcl
significadode la palabra:

«1 poeti hannoabbellito agli ocehi, alía memoria,al pensierodeglí uomini la terra, il
mare,jI cielo. lamore, il dolore. le virtú. E gli uomini non sannoji loro nome: ché
nomi che essi dicono e vantano.sonosempre.o quasi sempre,d’epignoni. d’ingegnosi
ripctitori, di ripulitorí elegante»~>.

La literaturaes,por otra parte,cl catalizadormoralen el que el hombredescubre
la problematicidaddc su inmanencia,y tieneuna funcion social (no estrictamente
política) al ofrecersecomo punto dc vista privilegiado que, sin buscarsoluciones,
ofreceexperiencias:«i ven poeti vivononelle cosele qaoli ¡íer noi Iteero essi~> 1 2,

La poesía, por estecamino,deja de ser filosofia, religión, lenguao historia de
formarelevantepara -- manteniéndosecercanaa todosestosy otros muchoscampos
deespeculación—adquirir un valor y una evoluciónpropias,para cuyo estudio es,
en Pascoli, pasoprevio el de la reflexión estética,siendo la poesíaun géneroen la
macroespeciedel arte.

Se llega así, en palabrasde Lukács,a un «conceptocontrapuestoy más o menos
abstractodc la relaciónentre la generalidadlógica y unageneralizaciónsui genenis
de la poesia (y de todo el arte)»

Pascoli al practicarsu teoría, sc mantienepor otra partedel todo coherentecon
susideas.Su lirica, dehechoy pesea la interpretaciónsectariadc la critica italiana,
no contieneaspectosquetenganun carácterespecialmentelocal encuantocontenido
profundo. Su preocupaciónconstantepor la muerte,entendidacomofin inalterable,
la ya notadaestructuradialógicade la mayorpartede suscomposiciones(con obvía
referenciaal acto comunicativo), su omisión de referenciasconcretasa situaciones
«nacionales»,la presenciade la pasión opuesta a la dura y firme racionalidad,
estribanpor unaparleel laicismo y por olra el ofrecersecomoparámetrouniversal
subjetivo (y ahí si discutible) dc la situación del hombre.

Así, por ejemplo, los conocidosversos

«U tu (?ieio, dallalto dci mondi
sereni, infinito. inniortale,
oh! dun pianto di stelle lo inondi
quesl atomo opacodel M ale!»¡

mil veces entendidoscomo la negación dc la historia y de la posibilidad dc
«impegno»(compromiso)intelectual, adquieretras la valoraciónteórica del propio

G. Pascoli. Opere,cit.. pág. 1685.
¡2 Ibidéin. pág. 1686.
‘~ O. Lukács, Estética.cit.. pág. 197.
~ O. Pascoli. «X Agostos>.en Poesiee Frase Seelze,Novara.Edipem, 1974. pág. 35.
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autor, un sentidomuydistinto. El mundoes un «opacoátomo» porqueestásujetoy
condenadoa la inmanenciade su carácter.El Pascolidecadente,antihistéricoe
individualista se transforma, así, en cl poetadcl existencialismoradical, llevado
hastasusúltimas consecuencias,es decir, hastael extremo de una forma quefuerza
el contenido.

Cercano a las teorías de Kirkegaard. en nuestra opinión, Pascoli rehuye la
tipícídad de su épocae intenta la construcciónde un universoteórico en el que la
literatura es un medio más en la afirmación de la durezade la existenciacuyas
solucionesdebenbuscarsedentro, y no «fuera», de las realidadescontingentesal
hombre.

Su enteraobra. tradicionalmenteconsideradatardo-románticao pre-decadente.
vista como forzada en la rima y en la tradicionalidad aparentedcl verso, se
demuestrauna auténtica trampa tendida al critico y. tal vez menos, al lector.
Escondetraslasaparienciasformalmenteinfantilesy cotidianizantes,la visión de un
mundo limitado en sus extremospor el dolor y la muerte, en el que la literatura
-—-como reflejo dc la inteligenciaracional,y esésta, creemos,la gran aportacióndel
poeta --, ejerceuna función queal constatarlos hechos,abre al hombre el único,
plausible,camino de liberación, el de la concienciaextremade la realidad.

Muy lejos dcl mito, de la memoriaparalizante,teoríay práctica se planteanen
Pascolí como obrastrágicasy racionales.La siempredificil lectura de sus páginas,
causadapor unaformaa menudorepelenteen la sencillezde suselecciones,es parte
de la coherenciaa sus ideas.La tragediade la realidadno debe, en él, buscarun
caminoque seatambiénformalmentetrágico. Puedeexpresarseincluso a travésde
un instrumentoaparentementesencillo,muy miméticocon las formashabitualesdc
comunicacióndel hombre.

El acercamientoque del poetahemoshechoa la estéticadc Lukácsen ningún
momento quiere defender una vinculación ideológica o política de Pascoil al
marxismo, Su esenciaintelectual sin embargo,rebasandode un modo extremada-
mente maduro los límites del existencialismo«epidérmico»de otros autores, si
presentacaracterísticasafinesa éste.Existencialismoy concienciacrítica, sin lugar a
dudasempujan a la creación de sistemasde pensamiento,aunquesólo estético.
historicistas y materialistas como el marxismo es, permitiendo el uso de sus
categoríasde análisisen el acercamientode autoresno afinesa susáreasespecíficas.


