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ELEGIA DEL NIÑO MARINERO

A ManuelRuizCastillo

Marinerito delgado,
Luis Gonzagade la mar,

¡quéfrescoeratu pescado,

acabadode pescar!

Te fuiste,marinerito,
en unanochelunada,

1tan alegre,tan bonito,

cantando,a la marsalada!

~Quéhumildeestabala ruar!
¡Él cómola gobernaba!
Tan dulceerasu cantar,
queel airese enajenaba.

Cinco delfinesremeros
subarcale cortejaban.
Dos ángelesmarineros,
invisibles,la guiaban.

Tendiólas redes,¡quépena!,
porsobrela mar helada.
Y pescóla lunallena,
sola,en su redplateada.

Quénegraquedóla mar!
1La noche,quédesolada?
Derribadosu cantar,
labarcafue derribada.

Flotadoravaen el viento
la sonrisaamortajada
desu rostro. ¡Quélamento
el de la nochecerrada!

¡Ay mi niño marinero,
tan morenitoy galán,
tan guapoy tan pinturero,
máspuro y buenoqueel pan!
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¿Quéharás,pescadorde oro,
allá en los vallessalados
del mar?¿Hallasteel tesoro
secretode los pescados?

Deja,niño, el salmar
del fondo, y súhemeel cielo
de los pecesy, en tu anzuelo,
mi hortelanitadel mar.

El título de la composiciónaportadatosorientadoresparael «pactode lec-
tura», quepermitela construccióndel referente ficcional: se trata de un poe-
ma elegíacodel niño marinero,que aúna,por tanto, la exaltaciónde alguien
querido,el dolor por su muertey el tema marino.

Desdela primeralecturadel texto e, incluso,desdeel título puedeestable-
cerseunaprimera hipótesisde interpretaciónbasadaen la vinculación de tres
esferassemánticas:la de 1/muerte!!,por tratarsede unaelegía;la de 1/niño!! y
la de //mar!!. El análisis consistiráen la verificaciónde estahipótesisy en su
ampliacióno en sutransformación.Basándonos,especialmentecuandose tra-
ta de un enfoqueintratextual,en la configuraciónestéticasustentadoradel
sentido.Por tanto, buscaremos,registraremosy describiremoselementosma-
cro y rnicroco>nponencialesdel texto quenosllamen la atencióncomo analis-
tas y susceptiblesde aportarconsecuenciasinterpretativas.

Paradarcuentade la macroestructuradispositiva del poemaencuentroun
indicio muy productivo: las diversasmodalidadesde la enunciaciónenquese
expresandistintaspartesdel mismo y que permitenuna reescrituramás deta-
lIadade su contenido.

Entre las diez cuartetasoctosilábicas,con rima consonánticacruzada
(abab)en todaslas estrofas(salvoen la última, quepresentadisposiciónabra-
zada(abba)),que lo constituyen,se observandiversasmodalidadesde enun-
ciación, quepermitenjustificar una fragmentacióninicial que sostendrágran
partedel análisisy permitirá completar,matizar,reafirmaro sustituir la hipó-
tesisde lectura:

las dos primeras(y. 1-8) reproducen,en estilo directo, unainvocación
de un «yo» implícito aun «marinerito»;exaltala frescurade supescarecién
obteniday recuerdasu salidaal mar cantandoen una nochelunada.Destaca
el predominio de las funcionesapelativay expresiva,manifiestasen los vo-
cativos («Marinerito (v.l y 5>, Luis Gonzaga(v.2)), en las marcasde segun-
da persona(y. 3 «tu pescado»,y. 5 «Tefuiste») y en las exclamativas,que
ocupanlos dos versosúltimos de ambasestrofas (y. 3-4, y. 7-8), respectiva-
mente:
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1) y. ¡ Marineritodelgado,
v.2 Luis Gonzagade la mar,
v.3 ¡quéfrescoera tu pescado,
v.4 acabadode pescar!

11) v.5 Te fuiste,marinerito,
v.6 en unanochelunada,
v.7 ¡tan alegre,tan bonito,
v.8 cantando,a la mar salada!

las cinco cuartetascentrales(y. 9-28) adoptanlamodalidadnarrativa en
3a personay sintetizanel desarrollode la «historia’ en tresmomentos:

— las estrofas3 y 4 (y. 9-16) expresanlas accionesen imperféctodurati-
vo, como no terminadaso habituales,constituyendoelplanteamientodel frag-
mentonarrativodel poema.El tonoexclamativo,reflejo dela función expresi-
va del emisor, semantieneen los versos9 y 10 y contribuyeal enlacecon la
primeraparte:

III) v.9 ¡Quéhumildeestabala mar!
v.lO ¡Él cómola gobernaba!
~.II Tan dulceerasu cantar,
v.12 queel aireseenajenaba.

IV) y. 13 Cincodelfinesremeros
v.14 subarcale cortejaban.
y. 1 5 Dos ángelesmarineros,
v.16 invisibles,la guiaban.

— las estrofas5 y 6 (y. ¡7-24) manifiestanaccionesconcluidas(tendió,
pescó,quedó)quepuedenconsiderarseel nudo pues,además,sonlas estrofas
centralesdel poema:

V) ~‘.l7 Tendiólas redes,¡quépena!,
y. 18 por sobrela marhelada.
y.19 Y pescóla lunallena,
v.20 sola,en su red plateada.

VI) v.21 ¡Quénegraquedóla mar!
v.22 ¡La noche,quédesolada!
v.23 Derribadosu cantar,
v.24 laharcafue delTibada.
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— la estrofaY puedeversecomoel desenlace.Seexpresaen presente,lo
quedotaasu contenidode unavigenciapermanente,intemporal:

VII) v.25 Flotadorava en el viento
v.26 la sonrisaamortajada
v.27 de su rostro.¡Quélamento
v.28 el de lanochecerrada!

• El estilodirecto seretomaen las tres últimascuartetas(y. 29-40):

la octava (v.29-32) estáconformadapor una exclamaciónnominal y
suponeintensificaciónde la exaltacióndel niño, ya realizadaen las primeras
estrofaspor partedel emisor, y la manifestaciónde su vinculación afectiva
con él:

VIII) v.29 ¡Ay mi niño marinero.
v.30 tan morenitoy galán,
v.3 1 tan guapoy tanpinturero,
v.32 máspuro y buenoqueelpan!

— las dos estrofasfinales(v.33-36y 37-40)manifiestanpredominiode la
función apelativa(en las interrogativasretóricasy los imperativosy vocati-
vos)e implican‘una visión distintadela evocadahastaaquí;el poetainquiere
acercade la nuevasituacióndel «pescadorde oro» queha logradoentraren
posesiónde los paraísossubmarinosy le megaquedejeel fondo del salmary
¡e acerqueasu soñadahortelanita:

IX) v.33 ¿Quéharás,pescadorde oro,
v.34 allá en los valles salados
v.35 del mar’?¿Hallasteel tesoro
v.36 secretode lospescados’?

X) v.37 Deja,niño, el salmar
v.38 del fondo, y súbemeelcielo
v.39 de lospecesy, en tu anzuelo,
v.40 mi hortelanitadel mar.

En lapartecentral,de entrelas tresesferassemánticasdominantes,desta-
ca la de //muerte//,mientrasqueen la primenty última la esfera//niño// es la
principal.Respectoa la esferalimar//observamosqueestápresenteen las tres
partesestablecidasperoquerecibetratamientodiferente:

• En laprimeraparte,el mares el contextolaboraldel niño.
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• En la partecentral es coprotagonista-antagonistadel niño en el suceso
narrado.

• En la última partees visto comoparaíso.

En la primera partese aludeaun momentode la vida del niño antesdel
sucesomortal.

En la segundapuedeactualizarseunatormenta-luchay derrota-muertedel
niño.

La terceraparteplanteael interrogantede su vida despuésde la muertey
sugiereun cierto final feliz.

En el fragmentocentral narrativo, comoprincipio del planteamientoy
centrodel nudo,destacanlos versos9 y 21 queestablecenemparejamientode
posicionesparalelas:

Adv. adj. verb. det. sust.

v.9 qué humilde estaba la mar

v.21 qué negra quedó la mar
En este emparejamiento,elementosnaturalmenteequivalentes(fónica o

semánticamente)ocupanposicionesequivalentes.Así, aunquelos adjetivos
«humilde»y «negra»no coincidenléxica ni fónicamenteen la lenguanatural,
en este texto se convienenen antónimosen los que se actualizanlos rasgos
opuestos/calmw’, ¡agitación!respectivamente.Ambos rasgosde significación
adscritos,en principio, a la esfera//marl/, por su oposiciónrevelanlacausade
la muertedel niño, luego laesfera//muerte//quedatambiénevidenciada.Nin-
guno de losadjetivosmantienesusignificadodenotativoe, incluso,el primero
suponeunapersonificación del mar al que dotade protagonismohumano,
conviniéndose,en estrofasposteriores,en antagonistadel niño; la reiteración
del semema‘mar’ no es,portanto,tautológica.Los verbos(estaba,quedó)son
equiparablespor compartirel rasgo¡existencialy difieren en la gradación
temporalque aponan,la cual, por la comparaciónestablecidaentreellos, se
destacacomo muy significativa en la interpretaciónglobal del texto ya que,
junto a la transformaciónde los adjetivos,marcaunaelipsis acercade la causa
de estatransformacióny quepermitesercompletadacomo//tormenta//.

Por su parte,el y. 21 muestrapanicularconexióncon el siguiente(el 22):

y. 21 Qué negraquedóla mar!
y. 22 IL.a noche,quédesolada!

porqueconstituyenel principio de su estrofa,establecenentreambosunacut-
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dadadisposiciónen quiasmoy, por elipsis en el 22, compartenel mismover-
bo y reiteranlamismaestructura:

Adv. adj. verbo det. sust.
Det. sust. adv. adj. (verbo)

Al reiterarseléxicamentelos adverbiosy los determinantesse subrayan
los dos adjetivosy losdos nombres:

negra mar
noche desolada

El adjetivo «negra»convienemásal semema«noche»,porqueposeede
modo inherenteel sema/negra/,que al semema«mar»al cual estáreferidoen
estetexto constituyendounahipálage,por lo quela fusiónentreambosversos
es todavíamayor y,desdeestaperspectiva,se conviertencasi en sinónimos.
Además, «desolada»reúnela doble acepciónde «asolada»,«destruida»,
«arrasada»,es decir, tormentosa,sin calmay la de «afligida», «apenada».En
la lecturaque asocialos versos21 y 22 casi comosinónimos,se virtualiza el
rasgode significación/humano/del semema“afligida” y se actualizael de
/arrasada/por haberperdido la armonía cósmicaque presentaen tiempode
bonanzay, en estesentido,el adjetivoconvienemása “mar”. Estossememas
“negra” y “desolada”compartenpor traspasoel rasgo¡sin luz! desde“negra”
a “desolada”en el que, porestaasociación,se destacalacoberturafónica que
permiteel juegode reescribir«de-sol»como/“sin sol”!, conlo quela /oscuri-
dad/de la nochese acentúahastacarecerde la másmínimaluz, inclusode la
del reflejodel sola travésde la luna.

Por su parte,“desolada”transfierea “negra” el rasgo/afliceión] inherente
en aquél y aferenteen éste,aunquepor la relación textual se convienetam-
biénen inherenteenél. En ambosversosla esfera//muerte//se actualizacomo
¡oscuridad!y /aflicción/ y la//tormenta!!comocausantedeaquélla.

Los sustantivos~<mar»y (<noche»quedanfundidosentresí; verbalmente
pertex~ecenal mismo camposemántico:naturaleza;visualmentemar y cielo
constituyenunadualidadtotalizanteen la imagenpaisajísticauniversal,en la
quela líneaquedelimita el aguadel aire, el cielo azul del mar azul, es, en los
días de calma, rectay como estableciéndouna continuidadentreuno y otro.
La imagen del día sustituida por la noche y la de mar en calma por mar re-
vuelta, comosugiereel texto,permitehaceremergerunavisión plásticacon-
traria a la anterior.Así la dualidadtotalizantenoche-mar,cielooscuro-marte-
nebrosoestaríaseparadapor una líneano rectasino quebrada(las olas) y
hábríala mismaconfusiónentrecielo y marque duranteel día, confusiónque
estáintensamentemarcadaentrelos versos21 y 22, de tal modo queel mares
corno la noche y la nochees comoel mar: son los elementosnaturales,en su
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ciegaviolencia,quienesderribanal niño en su barcay son causade su muerte.
Estainterpretaciónsc actualizaen primer término al reescribirel y. 21 y 22
como: !Quétormenta cósmicase produjo! (por negrala mar al ocultarsela
lunapor serpescadaporel niño, y destruidala armoníade la nocheconnuba-
rrones,etc.)

En la otra interpretaciónsugeridaantes,es la personificaciónde la noche
como capazde conmoversey sentiraflicción laquetrasladaeserasgoal verso
anteriory permiteque puedaleersecomomar enlutado,quemanifiestaasísu
duelo; en esta lecturaestoselementosde la naturaleza(mar y noche)no son
los enemigosdel niño sino quesecompadecende su malasuerte.

En medio de estagrandiosay feroz dualidadmencionadaen los versos21
y 22, en los dos siguientes23 y 24 se constatala caídade un objetominúscu-
lo: la barcaconel niño.

Los rasgosde /grandeza/,/poder/,/triunfo/ actualizadosen los sememas
“negra”, “mar”, “noche”, “desolada”y en alto grado por ir acompañadosde
losadverbiosde cantidad,se contraponenalos de /pequeñez/,¡impotencia! y
¡derrota]actualizadosen los dos últimosversosde laestrofay subrayadoshas-
ta el extremoporel contraste:el niño y el mar se revelancomo antagonistas
de unaluchadesigualen laqueaquéles derribado,derrotadoy muere.

La configuracióntextualde los versos23 y 24 muestraequivalenciares-
pectoa los dos iniciales de la estrofa:presentantambiéndisposicióncmzada,
además,el v.23 elide el verbo (en este casocopulativo) como el 22; asíesta
estrofasiguerespectodel verbo,en posición central, la alternanciasiguiente:

v.21 converbo expresoen el centro
v.22 con verboelididoy el mismoqueeldel versoanterior
v.23 con verbo elididoperoel mismoqueel del versosiguiente
v.24 converbo expresoen el centro.

En el casode expresarseel verbo en el v.22 tendríaqueocuparla posición
final, paratenersentidoen la lenguanatural y respetarla disposición de los
restanteselementos.Desdeestaperspectiva,el verso23 tienedos posibilida-
desde reescritura,segúnla posiciónque ocuparael verbo expreso: inicial o
central;si es inicial el contenidodel v.23 se manifiestacomocausadel efecto
producidoenel 24 (conlo quese rompeunade las causalidadeslógicassegún
la que el derribodel niño seríaefectodel naufragiode la barcay no vicever-
sa); si el verbo ocuparaposición central las accionesde los y. 23 y 24 serían
simultáneas.Estamismasimultaneidadse podríaobteneren los y. 21 y 22 si-
tuandoel verbo elidido del 22 en el centroy, por necesidaddel castellano,
trastocandoel orden de los elementosexpresos:¡qué desoladaquedóla no-
che!.La simultaneidadmásabsolutaseconsiguecambiandotambiénde orden
el sujeto y el atributo del v.24, obteniéndosela reescrituraparalelade todos
losversosde la estrofa.
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La alternanciaentre«quedó»y «fue» acentúala victoria de quienesque-
daron.

La secuenciade estosversospuedeponer de manifiestola rupturade la
lógicacausalsi se interpretaque se presentael derribodel cantardel niño (el
níno, por sinécdoque,(v.23)), como causadel derribo de la barcay no vice-
versa.Estopuedeleersecomoun subrayadode quelo verdaderamentelamen-
tablees la desaparicióndel niñosobretodolo demás,y tambiénpuedellevar a
leer que al caerel niño al mar, la barca naufragapor carecerde timonel. En
los versos21 y 22 la causalidadlógicaquedarespetadasi leemosquela noche
quedódesolada,es decir, consu armoníadestruida,comoconsecuenciade lo
negraque se pusola man Si se leen los cuatroversosen conjunto la lógica
causalpermiteotrasvariasposibilidades:

Los versos21 y el 22 se puedenleer como /“tormenta”/ o bien como
/aflicción/desdeun semade“desolada”;el v.23 se leecomocaídadel niño al
mary el 24 comonaufragiodela barca.Porla relacióncausa-efecto,los ver-
sos23 y 24 son intercambiablesy por la actualizaciónde los rasgos/naturale-
za/o /humano/en “mar” y “noche”, los versos21 y 22 puedenadoptardiver-
sasposicionesen el ordendela estrofa,por ejemplo:

v.2¡ Tormenta
v.24 Derribode labarca
v.23 Caídadel niñoal mar
v.22 Aflicción de lanoche

o
v.23 Caídadel niñoal mar
v.24 Derribo de laharca
v.2 1 Aflicción del mar
v.22 Aflicción de la noche

o
v.21 Tormenta
v.23 Caídadel niñoal mar
v.24 Derribo de labarca
v.22 Aflicción dela noche

o
v.24 Derribo de la barca
v.23 Caídadel niño
v.22 Aflicción de lanoche
v.21 Aflicción del mar

Al plantearestasposibilidadesse ha jugadocon la doble lecturade los
elementosdela naturalezacorno humanizadoso comodesarmónicoscosmica-
mentey con lacausalidadcaídadel niño- naufragiodelabarcao viceversa.

En los versos23 y 24 los participios (derribado/ derribada)son léxica-
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menteidénticos,salvo la variaciónmorfológicadel políptoton, y reiteranlos
semas¡vencido!y /derrotado/;el del y. 23, referidoa niño , ocupala posición
inicial del verso;el del v.24, referidoa barca, la posición final; su reiteración
en epanadiplosispermitelaadición del rasgo¡matado!,ya queestosson,junto
con la expresión«sonrisaamortajada»,quecornentarédespués,los versosen
los quede forma másrotundase concentralaesferasemántica¡muerte!.

A continuaciónvoy a realizarel análisisdeciertasreiteracionesen la con-
figuración fónica de estaestrofaporquesustentanla vinculación semántica
entrelos términosque las presentan.Son dominantesel velaroclusivo sordo
/10 («Qué, quedó,qué,cantar,barca)junto al dentalsonoro/d/ («quedó,deso-
lada,Derribado,derribada»).El velaroclusivo sordo/k/ se presentados veces
en el y. 21, en posición inicial y central;unavez en el v.22, en posición cen-
tral; en estoscasosacompañadodel sonido vocálico /eI. En los v.23 y 24 di-
cho sonido apareceacompañadode la vocal Ial y exclusivamenteen los sus-
tantivosen quiasmoy que presentanla sílabacon el sonido velaren posición
inicial en cantary en posiciónfinal en barca.

El fonemadental sonoroIdi se presentauna vez en la palabracentraldel
v.21 (quedó),dos vecesen la palabrafinal del 22 (desolada),dos vecesen la
palabrainicial del 23 (Derribado), dos vecesen la palabrafinal del 24
(derribada);en estostres últimos casoscomoconstituyentede las sílabasini-
cial y final de la palabra,seguidoen posición inicial por la vocaleen los tres
casosy por a, o, a, en las sílabasfinales. La sonoridadde estassílabasconel
fonemadentalsonoroquedaasíen la totalidadde laestrofa:

do
deda
de do
de da

La posición cruzada(quiasmo)y la composiciónfonéticade estosadjeti-
vos del final del v.22 (desolada)y del principio del v.23 (derribado)enlazael
contenidode los dos de la primerapartedela estrofa(v.21 y 22 ) conel de los
dos finales(v.23 y 24). En los dos primerosversosel fonemadentalsonorose
presentasólo en «quedó»(v.21) y en «desolada»(v.22), actualizandomás el
sema¡aflicción!, inherenteen “desolada”y aferenteen “quedó” y el de /sole-
dad! que constituyepartede las sílabasinterioresa «desolada»y es también
aferenteen “quedó”. La /soledad/se provocapor la ausenciadel niño arreba-
tadopor la muertey la /aflicción/ es manifestacióndel duelodel mar y la no-
che por la muertequehanprovocado.Laspresenciasdel fonemadentalsono-
ro en los y, 23 y 24 contribuyea actualizarla esferasemántica//muerte//.Las
recurrenciasfónicas entre«cantar»(final de v.23) y «barca»(principio del
v.24), conerucetambiénen la posicióndelas sílabasquecomparten( cantar-
barca), asociande manerasingularal niño con su mediode transponey de-
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fensa,permitiendohaceraflorar la imagen terrestretópicade caballero y ca-
balto en luchacontra lo adverso.El fonemavelaroclusivo sordo (1k!) de las
sílabasinicial y final de cantary barcatambiénse encuentraenlos dosversos
anterioresde estaestrofa,comoinicio del v.21 y centrodel 22 en el adverbio
de cantidad(qué)quereiteran,ademásde en la primerasílabadel verbo«que-
dó» queocupaelcentrodel v.21. Estaasociaciónfónica puedeversecomoso-
ponede la relaciónsemánticaentreel contenidode todala estrofaya queen
los versosiniciales(21 y 22) con ella se puedeacentuartanto la intensidadde
la ¡aflicción! de los elementosde la naturaleza(una de las interpretaciones)
comodel vigor y la energíadesu ¡potencialdestructora(en la otra lectura).

Unaconexiónparticularentreestaestrofasextay la siguientese destacaal
observarque, respectoa todas las restantesde la composición,sólo en estas
dos la menciónal niño se realiza por sinécdoque:el marineritoes sustituido
por «sucantar»(v.23, estrofasexta)y por «la sonrisaamortajada/desurostro»
(y. 26-27, estrofaséptima>con lo que estafigura retóricasubrayala desinte-
gracióndel niño y recogeel único término propio de la esferasemántica
1/muerte!!(amortajada).Estetratamientodel niño mediantesinécdoquedesta-
casobremaneraporcontrastecon lo dominanteen el texto quees la interpela-
ción directaal niño con vocativos(«Marmnerito»(v.l), «Luis Gonzaga»(v.2),
«niño marinero»(v.29), «pescadorde oro» (v.33)) o formaspronominalescon
predominiode función apelativa(«Te fuiste» (vS), «¿Hallaste?»(v.35), «sú-
beme»(v.38) o la alusión a su personacompletaen la partenarrativa: «El»
(vIO).

Ademásde sinécdoque,en la expresión«la sonrisaamortajada/desu ros-
tro» se concentrala cositicaciónde unaexpresiónhumana(la sonrisa),quees
vistacomoun objetoo restode un naufragioqueflota, y pleonasmo(la sonri-
sa no puedemanifestarsemasqueen el rostro,por lo quela expansión«desu
rostro»es redundante).En los términosquesostienenlas sinécdoquesde niño:
«cantar»(estrofasexta,v.23) y «sonrisa»(estrofaséptima,v.26), el semainhe-
renteque les es común,/alegríai,quedatotalmentevirtualizadopor los seme-
masque los acompañan,“derribado” y “amortajada”,respectivamente,con lo
queen aquellasse actualizae intensificael semacontrario:¡tristeza!.

En el versoinicial de laestrofaséptima(v.25) «Flotadorava en el viento»,
tras la elipsis temporal marcadapor el pasode tiempo pasadodel v.24 de la
sexta<fue derribada)alpresente(va), semantieneel rasgo¡derrota!conel ma-
tiz de /inerme/y /sin resistenciaposible!; en la «noche»(tambiénenlaceléxi-
co entreambasestrofaspor su presenciaen el v.22 de la sextay en el 28 de la
séptima) y [rentea los elementos(aire y agua)«viento» (v.25. estrofasépti-
ma) y (v.21, estrofasexta)«mar» en agitación(se vinculan amboselementos
por lahipálage« flotadora»ya que,propiamente,seflota en el aguay no en el
viento comose afirmaen el v.25. La mencióna ambospermitecorroborrarla
presenciade /tormenta/como causadel derribo de la barcay de la (muerte)
del niño. El semema“flotadora” se completacon un sintagmaen aliteración.
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Estaaliteracióndel verso25 «va en el viento» permite recomponersus
grafemasy leer«vaivén»,con lo que estesigno subrayala imagen visual de
esteespecialmovimientoalternativoy actualizaen el semema“viento” su ras-
go inherentede ¡causade movimiento!. El rasgo¡dinamismo!es,por tanto,
compartidoen todoslos sememasdel versopor su presenciainherentetam-
biénen “Flotadora” y en “va”. Por su parte,el rasgo/sonoridadldel semema
“viento” (cuyo rugidosustituyeal dulcecantardel niño en las estrofasinicia-
les), ademásde serleinherente,quedadestacadopor la asociaciónfónica(por
compartirlos fonemasde la rima consonante¡-ento!) y semánticacon“lamen-
to” ya queestetérmino tambiénimplica /sonoridad/y, enel texto,presentaun
uso metafóricocuyo término sustituidoes «el viento».Estelamentode lano-
che y el viento adquiereexpresiónhumanacomolamentodel poeta,en laes-
trofa siguiente,con la interjecciónexclamativainicial ¡ay! (v.29) y concordan-
te con la primera exclamación, de cariz dolorido y presagio de la
consecuenciafatídica,del final del y. 17: ¡quépena!.

En la estrofaséptimatambiénes llamativa laasociaciónfónico-sintáctica
entre«amortajada»(v.26) y «cerrada»(v.28), por compartirla dmaconsonán-
tica,laposiciónfinal deversoy lamismaestructura(Det N A). Todoello per-
miteasociarlossemánticamentey actualizaren ambossememasrasgoscomu-
nes de significación,por ejemplo: Lsin salida!, /sin luz!, que completanla
esferasemántica//muerte//.El rasgo/sin luz! es muchomásinherenteen “no-
che”, especialmenteintensificadoen el sintagma«nochecerrada»del v.28 con
el que culminala gradaciónque, respectoal rasgo/sin luz! de esteelemento
de lanaturaleza,se establecea lo largo del texto:

«nochelunada»(v.6); «luna llena pescada»(v.19); ~< noche desolada»
(v.22); «nochecerrada»(v.28).

Muerte
Ya quela esferasemántica!!muerte!/se concentraen estasdos estrofas,6a

y 7~ queacabode analizar,a partirdeellas voy a profundizaren su tratamien-

to enla totalidaddel poema.
En la globalidaddel texto, la ¡¡muerte!!estátratadade forma másimplíci-

ta e indirectaque las esferas!/marll y ¡¡niño!! pero,con la presuposiciónde
esa isotopía,muchos sememasdel mismo permitenactualizarrasgosque la
configurany determinansusmaticesespecíficos:

En los cuadros1 y 2 se expone,a trescolumnas,la denominaciónde los
rasgosquehe actualizadoreiteradamenteen mi lecturay quedetallan:las no-
tas con que se reviste el tratamientode la muerte,en la columnasituadaa la
izquierda;en la columnacentral, los sememasdel texto que constituyenlas
clasesisotópicasporcompartirel rasgogenéricode lacolumnade la izquierda
que les hayacorrespondido;en la de la derecha,y únicamenteen loscasosen
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CUADRO 1
II muerte//

sememas

¡quépena!’
¡quédesolada!’
¡quélamento!’
Ay!’

‘desolada’
‘derribado’
‘derribada’
‘flotadora!’

glosa

por solidaridady coparticipación

por su alotopíacon niño ahogadorespecto
a susonrisaflotadora

¡oscuridad! ‘negra
‘mar’
‘luna llenapescada’
nochelunada’
nochedesolada’
nochecerrada’
amortajada’

fondo oscurso
faltade la luz lunar
ademásde inherenciaen noche,la grada
ción de los adjetivosva acentuandola os-
curidad
ocultamientoala luz

/soledad/ ‘te fuiste’
ESTROFA4
‘sola’
‘desolada’
‘la sonrisa
amortajada’

alotopíade soledad:!compañfa!

porjuegofónico

solaentrelos elementosde lanaturaleza

¡frialdad! ‘mar helada’
‘plateada’
‘viento
sonrisaamortajada’

estostresrasgosson los másinmediatosde
la transformacióndel cuerpohumanoa
consecuenciade lamuerte

!rigidez!

/pal¡dez/

‘mar helada’
sonrisaamortajada’

mar helada
‘luna llena’
‘planteda’
sonrisaamortajada
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Semas

/dolor/

¡derrota!
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CUADRO 2
II muerte!!

Sernos sememas glosa

¡ausencia! ‘era’

‘te fuiste’
‘invisibles’

sola’

estossememasen sí y por su posiciónen
principio del pernapermite la superposi
ción de dos lecturas: ausenciapor búsque
dade aventuray ausenciapor muerte

su rasgoinherente/ausencia!se virtualiza
en el verso16 paraactualizarel semacon
trario: ¡presencia!de los ángeles.Pero,
dado el desenlace,vuelve a actualizarsesu
ausencia

!ritual/ ‘Elegía’

‘barca’
cortejaban’

guiaban’

‘negra’
amortajada’

‘lamento’
‘¡Ay!’
cerrada’

el título y portanto la intenciónúltima del
poema, lo actualizado.Procedenciade la
ceremonia
ataud(en esaisotopía)
cortejo fúnebre(superpuestoa la lectura
inmediatade conejoamoroso)
en alusión a Caronte pero con alotopía
comoguía al paraíso
colorde luto
fasedel ritual mortuorio
llanto fúnebre
llanto fúnebre
cierredel ataud

‘ángeles’
‘invisibles’
mar

‘¿Qué harás allá?’
secreto’
salmardel fondo’
‘cielo’ ~1

comosímbololiterario de misterio

espacioúltimo

136
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queel rasgoactualizadoseaaferenteo resultadode algunainferenciano ob-
via, hejustificadotalesactualizacionesy matizadosusentido.

Por los semasactualizadospuedoconcluir que, segúnmi lectura, la
//muerte!! en estepoemaestácontempladacomolucha frente a un enemigo
poderosoy derrota;en susefectosmástangiblesenquienla sufrepor el dete-
rioro físico que conlíeva(/frialdad/, /rigidez/, /palidezi); enlas consecuencias
afectivasen susseresqueridospor la ausenciadel fallecido y la soledady do-
lor en que los deja sumidos:en el poemase puedeleer, junto a las exclama-
cionesdoloridasdel poeta(¡qué pena! (v.l7), ¡Ay! (v.29), la conmocióndela
naturalezay su participaciónen la suertedel niño, paraello, se utiliza muy
adecuadamenteel recursode la personificación:¡La noche,quédesolada!(y.

22), ¡Qué lamento/elde la nochecerrada!(v.27-28)) ; en su teatralidadritual
(mortaja,planto,cortejo fúnebre)y mitológica (barca);en su facetafilosófica
deinterrogantesobreel másallá y de misterio,conesterasgopuedeasociarse
el sentidoconnotativodel de /oscuridad/,aunquede forma inmediatase actua-
liza en su sentidodenotativoen los sememasconsiderados.

Niño

Comocorrespondeal génerode la composición(Elegía),ademásdel tema
de la muerte es ineludible destacarla exaltacióndel serqueridoabatidopor
ella;el poemaasí lo hacey esaexaltaciónse concentrasobretodo en la estro-
fa octava,singularizada,respectoalasrestantes,por diversasmareasdesauto-
matizadorasen su expresión:

Es unaestrofatotalmentenominal y de carácterexclamativo;condomi-
nantede adjetivosentresus clasesde palabrasy éstosdistribuidosde modo
particular:en coordinaciónbinaria. Ademásde estardistribuidosen coordina-
ción binaria, fónicamentequedanasociadosde otro modo por la reiteración
del mismo fonemainicial entrecadados adjetivossucesivosde los primeros
que aparecenen la estrofa(«rnarinero-mnorenito,galán-guapo,pinturero-
puro»), estaasociaciónestablecevinculaciónentretresvertientesdela exalta-
ción del niño (laboral,estéticay ética), sin renunciar,porotra parte,a sudife-
tenciónni al ritmo asindéticodominanteen todalacomposicion.

Los v.30, 31 y 32 puedenverse como emparejamientosde posiciones
comparablesrespectoal términocomún«niñomarinero»del y. 29:

v.30 tan morenitoy
) galán,

v.3 1 tan guapoy
tan pinturero,

v.32 máspuroy
()bueno
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En ellos los elementosson naturalmenteequivalentesen tanto que cuali-
dadespositivasatribuidasal protagonista,la mayor parterespectoa su apa-
rienciafñica (morenito,galán,guapo,pinturero),las dos restantesen relación
con su caráctery actitudética (alegre,puro y bueno);además,algunoscom-
partensonoridadpor presentarfonemascomunes.

Como ya he dicho, otro factor quecontribuyeal ritmo es la presentación
de varios de estosadjetivosenlazadospor coordinaciónbinaria en tresversos
sucesivosde laestrofacon lo queaúnael tratamientoasindéticocaracterístico
de! ritmo de todala composicióncon el polisíndetonconseguidopor la triple
presenciadela conjunción«y» en el interiordetresversosconsecutivos.

Los dos únicossustantivos(situadosal principio y final de la estrofares-
pectivamente)forman parte de una comparaciónen la que el comparadoes
«niño»y el comparante.atravésde los adjetivos«puro» y «bueno»,es «pan».
Dicha asociaciónpermiteobservarun subrayadoparticularde las cualidades
étieasdel niño, respectoa las físicas y laboralescon las que se complelasu
descripcióny exaltación,como veremos.Tambiéndestacala triple reiteración
del adverbiode cantidad«tan», dos en posición anafóricaen sus dos versos
centrales(v.30 y 31) y otra vez masen cl 31, quecontribuyeaacentuarel gra-
do deexaltaciónde lascualidadespositivasdel nino.

Al ser estaestrofaoctavala más rotundamentededicadaa la exaltación
del niño, estapalabraes clave en ella y la sobreabundanciadel fonemaalveo-
lar nasalsonoroInI en toda ella (once frecuencias)puedeinterprctarsecomo
un subrayadomásde dicho término.

En la disposicióngeneraldel poema,estaestrofaoctavasuponeunatransi-
ción entrela partenarrativacentral(especialmentesusdos últimasestrofasco-.
mentadas:y. 21-24, 25-28)y las dos cuartetasfinales (y. 33-36,37-40) quepre-
sentan un cambio radical de tonalidad emotiva respectodc aquélla. La
interjeccióninicial de estaestrofaoctava(¡Ay!) esúnicaen todo el texto a pe-
sarde la grancantidaddc exclamativasquepresentaen su globalidad.Por este
motivo y por la posición privilegiadaque ocupa, ¡a interjecciónmencionada
(¡Ay!) sedestacaalos ojos del analistacomoportadorade unadoble significa-
cióncontradictoria,ya quepuedeleerse,comohe dicho antes,comomanifesta-
ción de la aflicción del poetapor lo ocurrido al niño y expresióninmediatay
directade su lamento,queenlazacon la exclamativade los últimos versosde
la estrofaanterior(¡Qué lamento/elde la nochecerrada! (~i27/28), o bien,
comounaexpresiónde entusiasmoporla bellezay bondaddel niño queenlaza
con la exclamativade los versosfinalesdc la segundaestrofa(¡tan alegre,tan
bonito,...(v.7-8)),tambiéndedicadaa describirexaltadamenteal marinerito, y
conel restodel poema.El enlaceentreestaestrofa8’ con la 1’ y 2’ tambiénse
marcapor la reiteracióndel vocativode apelación« marinerito»(vI y vS) en
los versos intcialesde ambasy con las estrofas9’ y 10” por «pescadorde oro»
(v.33) y «niño»,tambiénen los versosinicialesde ambas.Con ello se establece
unadiscontinuidadentrela partenarrativacentral(estrofas:3-4-5-6-7)y las es-
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trotas iniciales y finales(l-2-8-9-lO) que puedenconsiderarsecomo un todo
cohesionadoy, por la mismarazón, las centralescomo otro todo. El rasgode
/ausenciaiactualizadoen lossememas«era»y «te fuiste»de las estrofasprime-
ra y segunda,segúnseasocienéstascon las inmediatas(3 a7) o conlas finales
(8 a 10) adquiereunacargasemánticadistinta: (ausenciairreversible!,es decir,
//muerte//,o bien /ausenciatemporaly fecunda!,poraventura,porejemplo.

Aunqueyahemosdicho queen la estrofaocho seconcentranlas alusiones
exaltadorasdirigidas al niño, la esferasemántica//niño// se expandepor todo
el restodela composición.Todoslos sememasquela constituyense distribu-
yen igualmenteen las vertientesaludidas:/tarea/,/rasgosfísicos!, /cualidades
morales!.

En la vertiente(tarea!,comopuedeverse en el cuadro3, destacanlos seme-
masquedesignan su laborde pescador(con políptotónentrevarios tértuinos)y

CUADROS
// tarea del niño¡7

Semas sememas glosa

/designación/ ‘marinero’
‘marinerito’
‘Luis Gonzaga
de la mar’
‘tu pescado’
‘pescar’
‘delfinesremeros
‘ángelesmarineros’
‘pescadorde oro’

/competente/ ‘Luis Gonzaga
de la mar’
‘¡qué frescoera
tu pescado!’
‘¡El cómola
gobernaba!’
‘pescadorde oro’

Porcomparaciónconeldela tierra

en unade sus acepciones:«que pesca
algovalioso

/dedicación/ ‘acabadodepescar’
‘delfinesremeros
‘ángelesmarineros’
‘tendió lasredes’
‘pescó’

suponeunacontinuidaden el trabajo
compañerospor su acciónde remar
compañerosporsuacciónde guiar
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su inserciónen el contextomarino.Es interesanteobservarla gradaciónqueres-
pectoa la designacióndel niño porsu tarea,estableceel texto: desdeel término
denotativo(marinero),con matiz afectivoen «marinerito»,hastala accióncon-
notativade «pescarla lunallena»y la expresiónmetafóricade contenidopolisé-
mico («pescadorde oro»)en la partefinal. PorJa intenciónenaltecedorapuede
actualizarseel rasgo/competente/en su tarea,es decir. subrayarsequela realiza
bien,e, igualmente,ciertasparticularizacionesacercade las accionesrequeridas
paraejercerla(remar,tenderlas redes...)quehedenominado¡dedicación!.

La ¡aparienciafísicadel niño! (véasecuadro4) quedacaracterizadapor su
juventud,fragilidad, finura y pequeñezy exaltadaen su vistosidady atractivo;
se subrayaparticularmentesu cualidadcantora,expresiva,además,de su ta-
lantealegre.

Entre sus ¡cualidadesmorales!(véasecuadro5) se destacanla purezay
bondad.

Todoslos rasgosde caracterizaciónen lastresvertientessonpositivosy mu-
chosestán,además,destacadosporel adverbiode cantidadquelos precede(tan)
y porel tonode admiraciónexpresadoporlas exclamativasquecontribuyena la
exaltacióndel protagonistay suponenla implicación afectivadel poetaen ella.

En el cuadro6 se recogende forma conjuntalos rasgosactualizadosen las
tresvertientesde laesferasemántica//niño!!.Es interesanteconstatarquehayal-
gunossememas(los de la estrofaoctavay los del verso7 alegre,bonito) en los
quese actualizanúnicamenterasgosde unasolavertientede las tratadasparala
descripciónensalzadoradel niño. Tambiény denti-o de la /aparienciafísica! con
laactualizacióndel rasgo¡fragilidad! sólohaydos sememas:derribadoy flotado-
ra va querealizanla conexiónentrela esferasemántica1/niño!!, porsu semade
¡fragilidad! y la esferasemántica¡¡muerte!! por su sema¡derrota!.Hay, sin em-
bargootros sememasquepermitenactualizaren sí, conjuntamente,las tresver-
tientesdeladescripcióny exaltacióndel niño,por lo queasimilanlas tres.Como
ejemplodeello resultanparadigmáticoslosdosprimerosdel poema:

v.l Marinerito delgado,
v.2 Luis Gonzagade la maí;

En la construccióny constituciónfónica y semánticade estosdos versos
iniciales se manifiestanentrecruzamientos:fónicamentela sílaba inicial del
primer versoy la última palabradel segundo(»mar») son idénticas;los otros
términos del cruceson ~<delga-»(las dos primerassílabasde «delgado»(y. 1))
y ~<-gade 1-» del segundoverso;éstas,a su vez, presentanentresi simetríaen
espejo.Semánticamentela actualizaciónde las tres vertientesse realizatam-
biénentrecruzadamente:

y. ¡ ¡tarea!,¡aparienciafísica!, ¡cualidadesmorales!
v.2 /cualidadesmorales/,/aparienciafísica!, /tarea¡



«Elegíadel niñomarinero»

CUADRO 4
// aparienciaJírica del niño1/

Semas semernas glosa

/fragilidad/ ‘marineriro’
‘delgado’
‘delfinesremeros’
‘angelesmarineros’
‘derribado’
‘tlot=tdorava’

pore¡ diminutivo

le faltafuerzapararemary necesitaguía

no oponeresistencia

(primicia!
¡

‘Luis Gonzaga
‘fresco’

patronode• la juventud
se traspasa,desdeel productoqueél ofrece,
aél mismo

¡vistosidad! ¡
¡

‘galán’
‘pinturero’
‘pescadordeoro’ en unade sus lecturas:muy compuestoy

adornado

¡cromatismo! ‘moreníto’
‘pescadorde oro’ en unadesus lecturas:de piel dorada

¡voz armoniosal ‘cantando’

‘dulce cantar’

por transitividad con lo actualizadoen la
expresión‘dulce cantar’

‘bonito’
‘guapo’
Luis Gonzaga

‘Sonrisade su rostro

‘dulce cantar’
‘el aire se enajenaba’
le cortejaban’

‘delgado’
‘pinturero’

‘marinerito»
‘delgado’

locución popularparadesignara un joven
guapo
porel aspectoagradablequeprovocala ac-
ción de sonreiry el pleonasmola expansión
~<desu rostro» (se virtualizapor el contesto)

en twa de sus lecturas: le cortejabanpor
sti atractivo

por diminutivo
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¡atractivo!

¡finura!

¡pequeñez!
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CUADRO 5
1/cualidades mora/esdel niño//

Semas sememas glosa

/delicadeza/ ‘delgado’
‘dulce’
‘morenito’ delicadamentemoreno

/alegrfa! ‘alegre
‘cantando’
‘cantar’
‘sonrisa’ se virtualiza por el contextode muerte

/poderío/ ‘él... gobernaba’ se virtualiza en el desarrollodel texto

/modelo/ ‘Luis Gonzaga’
‘puro’
‘bueno’

«patrón»de lajuventud
aspectoparaserimitado
aspectoparaserimitado

/pureza! ‘Luis Gonzaga’
‘fresco’

‘ángeles’
‘puro’
‘más queel pan

destacódesdejovenpor su pureza
no corrupto (trapadode semadel ‘pes
cado’ al ‘niño’
compañerosdel niño

por no adulterado

/bondad/ ‘Luis Gonzaga
‘fresco’
‘desífinesremeros
‘ángelesmarineros’
‘bueno’
‘más queelpan’
‘pescadorde oro’

santo
no nocivo(traspasoal niño
le ayudan
le guíanson aliadosen subondad

acentúaen grado máximo estacualidad
excelente,quesobresaleen bondad

/sencillez/ ‘delfines remeros’
‘ángelesmarineros’
‘másqueelpan’

compañerrosen el oficio
compañerosen eloficio

Mar

Conlo expuestohastaaquí, se hadado cuentade modo máso menosam-
plio, máso menospreciso, de cómoestántratadasdos de las tresesferasse-
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mánticasactualizadasdesdeel título: ¡¡muerte!!y ¡¡exaltacióndel niño man-
nero¡/. En relación con la tercera,es obvia la presenciadel camposemántico
¡¡marino!! a lo largo detodo el poema.Los términosqueconstituyenel campo
«marino»son:

«niño marinero»(2 veces:título y v.29); «marinerito»(2 veces:y. 1, prin-
cipio y v.5. final).

«dela mar» (v.2); «ala mar salada»(v.8); «la mar»(v.9 y y. 21); «la mar
helada»(y. ¡8); «valles saladosdel mar» (v.35); «ini hortelanitadel mar»
(v.40);

«pescado»(v.3); (<pescar»(v.4); <(pescó»(y. 19); «pescadordeoro» (v.36);
«delfinesremeros»(y. 13); «ángelesmarineros»(y.15);
«su barca»(y. 14); «la barca»(v.24)z
«lasredes»(y. 17); «su red»(v.20); «tu anzuelo»(v.39);
«salmardel fondo» (v.37-38); «el cielo delos peces»(v.38-39).

En relacióncon la intervencióndel «mar» alo largo del texto seobservaun
tratamientodiferenciado,de tal maneraque, tras su calma inicial (v.9), hasta
las dos últimasestrofases el escenarioy la causade la tragedia(como hemos
leído en las estrofasseis y siete), pero al final es visto como paraíso,como
huertasalinacon un cielode estrellastransformadasen pecesy que albergael
amor,del cual el niño parecepoderconvertirseen mediadory regresar:

y. 3’7 Deja,niño, el salmar
y. 38 del fondo, y súbemeel cielo
y. 39 de los pecesy. en tu anzuelo,
y. 40 mi hortelanitadel mar.

En las dos últimasestrofas,que podemosconsiderarexpresivasde «un fi-
nal feliz» parael poema,se concentrala inclusión de encabalgamientos.La
tnayor partede ellosson del mismotipo ya queseparanla expansiónpreposi-
cionalcon«de» del sustantivoal quecompletan,el cual quedasemánticamen-
te realzadoal ocupar la posición final de verso; reiteranla estructura«det.
sust.(adj.) prep. det. sust.»y subrayan,por ello, las tres perífrasisutilizadas
paraaludir poéticamenteal fondo del mar (las de los versos34-35. 37-38y
38-39):

v.34 los vallessalados
v.35 del mar>

v.37 el salmar
v.38 del fondo el cielo
v.39 delos peces
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CUADRO 6

//aparienciafísica//
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//cualidadesmorales //tarea!!

del.! laXe) lpod./ !mod./ lpur.! ¡bon.! /sen.l Mes) !corni Mcd)

+

+

+

+ + +

+ +

+

+

+

145



¡46 María CarmenGonzálezLanda

Proyeccióndidáctica

La mencióna la «hortelanitadel mar», sintagmafinal conque terminael
poema,sorprendesi sólo se conoceel poemaanalizado,peroconociendoMa-
riflero en Tierra dicha menciónpuedeconvertirseen puenteparainiciar un
análisisintertexualquecompararíapoemasdel libro en la queaquéllaes alu-
dida y se podría continuarcon otros que compartenel título de elegía,por
ejemplo,para trascenderposteriormentea la comparaciónconpoemasmas
pretéritosde nuestraliteratura,comopuedeverseen la seleccióndel cuadro7.

Por su parte,unadelas aproximacionesde carácterextratextualpuedere-
alizarse,por ejemplo,con la visión y comentariodel vídeoqueT.V.E. emitió a
propósitodcl noventacumpleañosde Alberti, en el que,ademásde contextua-
lizar su vida entrela de sus compañerosde generacióny las diversascircuns-
tanciasde la historia y sociedadespañola,muchosde nuestrosmejoresactores
recitano cantanpoemasde su larga y variadatrayectoria estética,entre los
que se incluye una versión musicadade JoséM~ Cano sobre la «Elegía del
niño marinero»y con cuya audiciónpodría comenzarsela aproximaciónal
mismoen la Educaciónelemental,último nivel parael que los futuros maes-
trosdebenrealizarla transferenciade lo analizadoen las páginasprecedentes.

En efecto,en la Educaciónelemental,el trabajodidácticocon el poema,
tanto su análisiscomosu interpretación,puederealizarsecon diversossopor-
les y signos,segúnconvengapor el estadioevolutivo de los alumnosalos que
sedirija la intervenciónpedagógicay los objetivosquese persigan.

— Con los niños máspequeños,se puededar «cuerpo»en cartulina (in-
cluso los propios niñospor solicituddel profesor)a los personajesy elemen-
tosmásconcretosmencionadosen el texto (implicaelecciónde palabrasclave
paraello), utilizando asíuna representaciónmáscercanaparaellos (situadaa
mediocamino entrelo empíricoy lo icónico),quepermitala activaciónde ex-
pectativas,trabajarhipótesispreviassobiela «historia»,contextoen quesuce-
de, personajesqueparticipan,etc. Los niños,a partir de estassiluetasseapro-
ximaránal lenguajeverbaldel texto,a sussignoslingúisticos,versos,estrofas.
que asociaráncon aquéllas,por ejemplo, buscandosu menciónen palabrasy
sintagmastextuales.En estalínea hemosrealizado:

• El marinerito (y. 1) (muñeco);el pescadoacabadode pescar (v.3 y 4)
(cuatro pescaditos);la nochelunada(v.6) (cartulinaazul oscuracon lunay es-
trellas); la mar salada(v.8)- la mar humilde (v.9) (olas por ondulaciónde car-
tulina azul clara); cincodelfines(v.13) (dosgrandesy trespequeños);su barca
(v.14) (barquitade papelestrazaconel nombredel niño «Luis Gonzaga»;dos
ángeles(vIS) (dos muñecosconalas)~ redes(xi?), red (v.20) (lanacon cor-
chos); luna llena (v.19) (circunferenciade cartulinablanca); niño marinero
(v.29)-pescadorde oro (v.33) (niño con alas de ángel tras la tragedia);así
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CUADRO 7
23

ELEGÍA

INFANcIA mía en el jardín:

Lascochinillas de humedad,
lasmarqiultasde San Antón;
tambiénvagabala lombriz
ypatinabae¡ caracol.

Iníanciamíaenel jardín:

5
A JoséM.

0 Hinojosa

BRANQUIAS quisieratener,
porquemequierocasar.
Mi noviavive enel mar
y nuncala puedover.

¡Reinade la jardinería!
El garbanzoasomabasu nariz
yel alpisteenla jaulasemoda.

Infanciamíaene¡jardín:

La plantadelos suspiros
e¡aire la desahacía

Madruguera,plantadora,
alláen los vallessa¡inos.
¡Noviamía,labradora
de loshuertossubmarinos!

¡Yo nuncate podréver
jardineraentusjardines
albosde¡ amanecer!

31
ELEGÍA

8
PREGÓNSUBMARINO

¡TAN biencomoyo estaría
en unahuertadelmar,
contigo, horte¡anamía!

Enun carrito tirado
porun salmón,¡qué alegría
venderbajoel marsalado,
amor,tu mercadería!

—¡Algas frescasde¡a mar,
algas,a¡gas!

LA niñarosa,sentada.
Sobresu fa¡da,
comounaflor,
abierto,un atlas.

¡Cómo la miraabayo
viajar,desdemi balcón!
Su dedo,blancovelero,
desdelasislas Canarias
ibaamorir al marNegro.

¡Cómo lo mirabayo
morir, desdemi balcón!

EL INFANTE ARNALDOS

¡Quién hubieratal ventura
sobrelasaguasdel mar
comohuboel infanteArnaldos
¡a mañanadeSanJuan!
Andandoabuscarla caza
parasu falcóncebar,
vio venirunagalera
queatierra quierellegar;
las velastraedesedas,
la ejarciadeorotorzal,
áncorastienedeplata,
tablasdefino coral.
Marineroquela guía,
diciendovieneun cantar,
que la marponíaencalma,
los vientoshaceemainar;
los pecesqueandanal hondo,
arribalos haceandar:
lasavesquevanvolando,
al mástil vieneposar.

Allí hablóel infanteAmaldos,
bien oiréis lo quedirá:

—Por tu vida, el marinero.
dígasmeoraesecantar.

Respondiólee¡ marinero,
tal respuestale fue adar:

—Yo no digo mi canción
sino aquienconmigova

La niña rosa, sentada.
Sobresu falda,
comounaflor,
cerrado,un atlas.

Por eí mardela tarde
van lasnubesllorando
rojasislasde sangre.
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(v.29)-pescadorde oro (v.33) (niño con alas dc ángeltras la tragedia);así
comolahortelanitadel mar (v.40) (muñeca).

Todosestoselementospuedenretomarseparala transformacióndelpoe-
ma a guiñol, por ejemplo, lo que iniplica, además,un trabajo incipientesobre
géneros,ya que el guiñol requierela elaboraciónde un guión y la segmenta-
ción, paraello, de las «secuenciasnarrativas»dcl texto, por ejemplo, estas
diez quesugirieronmis alumnos:

1. Presentaciónde la figura del marinerito, sin ningún tipo dc decorado,
y luegocogiendodos pescados.

2. El personajesubeal barcoy navegasobreeldecoradode mar.
3. Lo mismo,dejandooir un suavetarareoporpartedel marinerito.
4. Salena escena,por orden, los delfinesy los ángeles,acompañandoal

marinerito.
5. Sobrefondo con luna, el marineritoextiendela red sobrecl mar, en-

cerrandoen ella ala luna.
6. Todooscuro,la barcase vuelcaexpulsandoa su pasajero.
7. Mientras la barcase hunde(se ocultabajoel escenariodel guiñol), el

marínerito,de coloramarillooroy conalas,emergenuevamente.
8. Siluetadel marinerito,conalas.
9. Marinerito aladocaminandoporel fondo del mar y encontrando,sor-

prendido.un tesoro.
¡O. Encuentrocon la hortelanita.Dándolela manosubena la superficie.

La presentaciónmaterialdel poematambiénpermitesoportes(cartul
na, papel, transparencias)más o menostangiblesparalos niños, que facilitan
el desarrollode determinadasactividadesasí comoposibilidadesmanipulati-
vas si se presentansus componentesfragmentados(palabras,versos,grupos
de versos,estrofas,grupc~sdeestrofiw PnrMr’n,nln ¡tun flIt.~/¡rIt-fltl

los versosdivididos y numeradoscompartiendocolor por la estrofaa la que

pertenecen(concuyaordenaciónse obtiene,porejemplo,experienciainducti-
va de nocionesde métrica(verso, estrofa....))o completopero desordenado
(parala nocióninductivade la ~<dispositio»en los textosliterarios),con supre-
sioneso conelementostrucadosquepermiten ir introduciendo,desdelaexpe-
rIencia inmediata,ciertasfasesdel procesoanalítico,como la observacióny
comparación,y cierto nivel de las operacionesde lecturapor supresión.trans-
formación,etc.

Tambiénpuedenutilizarse propuestasládicas: creociony/o cumple/a-
mientodecrucigramas,sopade letras, etc, paraeldescubrimientode campos
semanticosy palabrasclavesen el poema,enriquecimientodel vocabulario,e.
incluso, como vía inicial paraciertapuestaen prácticadel análisis sémico,a
propósitode observarvarios rasgosde significaciónen la definición de cada
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palabrao la denominaciónde la esferasemántica1/muerte!! por su actualiza-
ción inherenteenel significadode «amortajada»,etc.

— Parala reescritura interpretativa,más o menosintrínseca,más o me-
nosrigurosa,máso menosexhaustivao parcial,literal o libre, puedentambién
utilizarse,exclusivamenteo asociandodos o más,diversossistemasde signos:
el verbal,musical,gestual-mímico,icónico, etc.:

El verbal en los comentariosqueexpresanlo interpretadoo en la creación
de textos con intenciónestéticasugeridospor el analizado,así,poemasque
cambiansu final, otros textosen prosaque puedensuponeradicionesrespecto
del poemaal proporcionardetallesdel pueblodel protagonista,ponerlenom-
bre, añadirpersonajes,dotarde nuevasfuncionesa los existenteso llenar el
«hueco»textualde la causade la tragedia,por ejemplo, en lugar de con una
tormenta,con un ~<inonstruo»(lo que suponeincrementodel ingredientefan-
tásticomás acordecon la imaginacióninfantil), o transformacionescomo«sa-
cralizar» el desenlacede la historia (»pero como era muy bueno.Dios quiso
quese fueraal cielo conEl...»),convertira lahortelanitano en noviadel poe-
ta sino del marinerito ; el de la gestualidad(en la representacióndel poema
mediantemimo o expresióncorporal);el de la músicabien como soporte
del poemay versiónmusicadadel mismoo comoacompañamientoa su reci-
tado, lo que implica reconocer¡os diversos«cliniax» del texto y adecuarla
musícaacadauno deellos.

El trabajode comprensiónlectora se beneficiamuy particularmentecon
las posibilidadesdel dibujo. por ejemplo, a partir de la lecturadel texto, se
ilustra icónicamentecadaestrofacon lo quecada alumno/ahayaactualizado
en ella, estetrabajode inferenciapuedecompletarsevolviendo al sistemalin-
guisticoy sintetizandolo leído o lo sentidomedianteunasolapalabra.

Otras vecesla reescriturapuedeexpresarseexclusivamentemediantedi-
bujos(máso menosfigurativos o simbólicos,globaleso parciales,con el mis-
mo númerode viñetasque estrofaso no ) y en soportesd¡frrente.s’: papel.
trosparencums,acetatos.diapositivas,porejemplo, asociandocada estrofádel
poemacon una diapositiva depaisaje marino sugerentedel «cli¡nax» domi-
¡¡ante (calma, desolación,belleza ) y completadacon grabacion de sonidos
naturalesemitidospordelfines(Paul Winter). A partirde estematerial se pue-
de, entreotrasactividades,analizarlas operacionesrealizadasy detectarselos
semasdestacados,los suprimidos, los añadidosy, tambiénutilizarseen la rea-
lizaciónde montajesqueacompañenal recitadodel poema.

Por último, planteola síntesisde unatipología y progresiónde actividades
quepuedenrealizarseconel poemade Alberti en Didácticade laLiteraturaen
Educaciónelemental:

Con el accesoprioritariamenteextratextual a las obrasliterarias se busca
la iniciación o ampliaciónde la cultura literaria de los niñosy la utilización
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del texto comoexpresiónde valoressocialesy culturaleso manifestaciónde
la sensibilidadde su autor.Todo ello puederealizarsemediante:

• Presentación,visión y coloquio posteriorde un vídeosobrelapersonali-
dad y obra de RafaelAlberti, las circunstanciashistóricasen que se desen-
vuelve suvida, sobrelos integrantesde su generaciónpoéticay las caracterís-
ticas de las tendenciasestéticasqueasumen.

• Organizacióno asistenciaa exposicionesu actosde homenajea su figu-
ra y obra.

• Excursiónal Puertode SantaMaria o visitaa lugaressignificativospara
él (Museodel Prado,porejemplo).

• Creaciónde un archivopersonalsobre Alberti con artículosde periódi-
cos, catálogosde exposiciones,programasde actos-homenaje,recensionesde
suslibros, etc.

• Elaboraciónde trabajossencillossobrela trayectoriavital y poéticadel
poetay sobrelas coordenadassocio-culturalesde su época,seleccionando,or-
ganizandoy valorandodatosde diversasfuentes.

El accesointratextual pretendela iniciación, desarrolloo perfecciona-
mientode la competencialectora;suponela puestaen prácticadeestrategias
de lecturaquepuedenorientarsedidácticamentedandoprotagonismoa lasex-
pectativasy conocimientosprevios de los lectoresy a su interaccióncon la
configuraciónestéticadel enunciado.He aquí algunasactividadesdesdeeste
enfoque:

• Anticipacióny comunicaciónde las expectativasdelos niñosapartir de
diferenteselementosdel texto (título, imágenes,rótulos....)y de sus conoci-
mientos.

• Lecturacuidadosadel poemapor partedel maestroparala transmisión
global de susignificadoemotivo,su podercomunicativoy su calidadestética.

• Reproduccióndel poemaen un gran mural que se colocaráen un lugar
visible del aula.

• Lecturacolectiva e individual del poemacon diversasentonacionesy
ritmos.

• Puestaen comúnde hipótesisde lectura, sobrela intencióny función
dominantesenel texto y sobresusmodalidadesde enunciación.

• Observacióny análisisde la «construcción»del poemacon pautasy
preguntasorientadasaresumirel argumento,reconocero actualizarlos temas,
su organizacióny disposición,los procedimientosdesautomatizadoresdomi-
nantesen los niveles fónico, sintácticoy léxico, así comodescubrimientode
«huecos»textualesy propuestasde llenado.

• Descripcióny exposiciónde los datosobtenidoscon vinculaciónde los
mismosa las interpretacionessemántico-pragmáticasde los nínos.
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• Comprobacióny, en su caso,correcciónde las expectativase hipótesis
previas.

• Formulaciónde opinionespersonalessobre lo leído con valoraciones
éticasy estéticas.

Del enfoqueintertextualse derivan actividadesde comparaciónentre
textos que permiten desarrollarestrategiascognitivaspor el establecimiento
de analogíasy diferencias.

La «Elegíadel Niño Marinero»se relacionarácon:

• El prólogode Alberti aMarinero en Tierra.
• Poemasdel mismolibro quepresentantítulo u otros elementoscomunes

de expresióno contenido.
• Poemasde otros autores(Unamuno,JuanRamón,por ejemplo) quetra-

tan el temadel mar.
• Poemasde otros períodosmásremotosde la Historia de laLiteratura(el

Romancedel CondeArnaldos,porejemplo).

En la Didáctica de la Literatura como saber«disciplinario»,ademásde
procurarel desarrollocultural porel conocimientode la Historia de la Litera-
tura (épocas,tendencias,géneros,autores,obras....)y de la competencialecto-
ra, otras actividadesdebenorientarsea la produccióncreativa de textosasí
comoal conocimiento,apropiacion~vusode diversossistemassemióticos.

Entreellas puedenincluirse:

• Utilización de los mismosrecursosdescubiertosen el texto trabajado
(su tema, alguna de sus clavesorganizativas,los elementossensorialesmás
destacados...).

• Transformación:

— Por variacióndel propio texto.
— Por transposicióndel mensajeestéticodesdeel códigoverbal a otros.

• Creaciónde nuevospoemaso textosen otros géneros.

Aunquecondiferentegradode intensidad,segúnlos objetivosquese per-
sigan y el tipo de actividad de que setrate, cadaunade las propuestassugeri-
dasdesdelos distintosenfoquespermiteconsiderary atendera todaslas fases
del procesodidáctico:

— Sensibilización-motivación.
— Atención-análisis.
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— Adquisición-comprensión.
— Retención-transformación.
— Generalizacióno transferencia.
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