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El léxico de Twitter: El caso de las influencers 

Elena Arbe Milara, Universidad Autónoma de Madrid 

 

RESUMEN: Las redes sociales son un instrumento que la mayoría de la población usa, ya sea 

para estar en contacto con familiares y amigos, estar informados o, en el caso más excepcional, 

trabajar. En este trabajo se estudiará el léxico en Twitter, servicio de microblogging, y más 

concretamente el léxico de personas que tienen muchos seguidores en esta plataforma, 

influencers. 

Se hace un análisis del tipo de léxico que utilizan y se clasifican los fenómenos léxicos 

que se obtienen al estudiar sus perfiles de Twitter durante un mes. Para terminar, se plantean una 

serie de preguntas acerca del léxico que se usa en las redes sociales para que se pueda continuar 

su investigación en el futuro. 

 

Palabras clave: redes sociales, Twitter. 

 

 

ABSTRACT: Social networks are a tool that most people use, either to be in contact with 

friends and family, to be informed or, in the most exceptional case, to work. In this essay we 

will study the vocabulary on Twitter, microblogging service, and more specifically the 

vocabulary from people who have a huge following in this platform, influencers. 

We made an analysis of the type of vocabulary and also a sorting of the lexical 

phenomena we found after studying their Twitter profiles for a month. Finally, a series of 

questions about the vocabulary used on social networks were laid out so the investigation about 

this topic can continue in the future. 
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El léxico de Twitter: El caso de las influencers 

 

1. Introducción 

1.1. Justificación 

Las redes sociales son utilizadas por las grandes masas y el léxico que se utiliza en ellas 

supone un campo de estudio muy interesante. Además, no es un tema que se haya investigado con 

profundidad en el ámbito académico y menos aún el léxico de Twitter.  Twitter se basa en lo que 

sus usuarios escriben, por eso el interés en esta red social.  

Para realizar este trabajo, se han escogido a personas que tienen un gran seguimiento en 

esta red, influencers, pues su léxico está expuesto a un gran número de personas y los fenómenos 

léxicos que utilizan se pueden extender.  

1.2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es averiguar qué léxico utilizan este tipo de cuentas en Twitter 

y aunque no se pueden sacar conclusiones concluyentes por la limitación del trabajo, sí que se 
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Una vez visto que son las redes sociales y para qué sirven es importante conocer cómo se 

define el léxico de internet. Berlanga y Martínez (2010) definen la jerga en internet como 

ciberlenguaje y este es: 

El lenguaje [utilizado por usuarios no especializados] de géneros como el 

“chat” y los mensajes enviado por teléfono móvil, que se caracteriza por 

recurrir a las abreviaturas de modo poco canónico, por emplear emoticonos 

o smiles (sonrisas) para expresar sentimientos y emociones que contienen 

sensibilidad al mensaje (:51). 

 

La investigación que se ha hecho hasta ahora del léxico en las redes sociales es mínima, 

puede que sea porque las redes sociales en sí son muy recientes o porque no se ha visto el potencial 

que estas ofrecen. Hasta ahora la mayoría de los trabajos que existen sobre redes sociales se han 

hecho sobre la jerga juvenil porque según Silva-Corlován (2001) son el grupo social que tiene un 

léxico más característico dentro de los grupos de edad, ya que les sirve para identificarse entre 

ellos y además les hace ser parte del grupo. Sin embargo, en Twitter no es tan fácil utilizar la 

variante de edad porque no es un campo obligatorio e incluso se pueden hacer cuentas anónimas 

sin que aparezcan los datos de la persona que se encuentra detrás de esa cuenta. Puede que sea 

una de las razones por las que no se ha estudiado el léxico en esta red social. 

El trabajo de Torrego (2011) sobre Tuenti se centra en el léxico de los jóvenes y cómo lo 

usan en esta red social. Precisamente el punto de mira se puso en este grupo social porque Tuenti 

tenía una demografía muy homogénea. Twitter, sin embargo, presenta perfiles muy diversos, pues 

la mayoría de los representantes políticos tienen una cuenta oficial, pero también encontramos 

cuentas oficiales de músicos, actores, periodistas, etc. Asimismo, tenemos las cuentas no 

verificadas que pertenecen a distintos grupos sociales y generaciones.  

En 2013 Steve Faktor publicó un artículo en la revista Forbes en el que mostraba su 

clasificación de los distintos tipos de cuentas en Twitter. Él las divide en diez tipos dependiendo 

de cómo usan su perfil y con qué propósitos: undead (muerto viviente; no utilizan su cuenta), 

protector (tienen protegidos sus tuits), chirper (piador; utiliza ocasionalmente su cuenta sin una 

estrategia clara), fan (utilizan su cuenta para seguir a sus ídolos), networker (cree que su perfil es 

importante para su carrera profesional), scouts (explorador; descubre contenido que le gusta en 

otras cuentas), stars (estrellas; tienen un gran seguimiento), e-lebrities (famosos en internet; 

intentan alcanzar sus metas con el seguimiento que tienen en las redes sociales), mediaCo (medios 

de comunicación) y organizations (organizaciones). Solo con esta clasificación ya se ve lo 

variopinta que es la demografía de Twitter. 
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Los fenómenos léxicos que observó Torrero (2011) son: «Los jóvenes utilizan 

cotidianamente un lenguaje cargado de neologismos, acortamientos, préstamos de otros idiomas 

y crean nuevas colocaciones o unidades fraseológicas» (: 5). No obstante, a pesar de las diferencias 

demográficas de Twitter y Tuenti, algunos de estos fenómenos siguen formando parte del 

vocabulario usado en las redes sociales.  

La investigación sobre el léxico en las redes sociales no es muy extensa y tampoco está 

muy actualizada. Hoy en día estas plataformas tienen un papel mucho más importante y muchas 
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para poder reunir un número adecuado de fenómenos léxicos. Solo se escogieron los tuits que 

aparecen en su página de perfil en Twitter.  

A continuación, se analizaron todos los tuits y se clasificaron los fenómenos léxicos que 

aparecen en estos. Debido a la limitación del trabajo se hizo una clasificación muy general sin 

entrar en detalle dentro de esta clasificación. Se buscaron sobre todo los fenómenos que Torrego 
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pienso, luego tengo pelazo; gracias de antepelazo; tensión textual; mi corazón late 

purpurina; polvo somos y en purpurina nos convertimos, los que se megustean, se desean; 

amar en tiempos de redes sociales; haz lo que te salga del unicornio; cada granito de 

purpurina. 

• Anglicismos. Al igual que muchas personas en internet, La vecina rubia incorpora 

en sus tuits préstamos del inglés: stories (de Instagram); eyeliner; fan; Oh my crush!; Oh 

my God!; YouTuber; dramaqueen. 

3.2.2. Andrea Compton 

Se hizo famosa a través de Vine, aplicación que servía para compartir vídeos de seis 

segundos, en los que hacía doblaje cambiando el diálogo original para hacer vídeos cómicos. 

Después se pasó a YouTube donde sigue haciendo vídeos de un carácter cómico y relajado. A 

diferencia de la vecina rubia, Andrea Compton utiliza su cuenta de Twitter para temas más 

triviales como promover su trabajo en la radio, sus obsesiones con las series o sus grupos o 

cantantes favoritos. No tiene una marca tan definida como la vecina rubia, pero hay elementos 

característicos en su léxico en las redes sociales. Tiene trescientos siete mil seguidores en Twitter. 

Fenómenos léxicos 

Se han encontrado los siguientes fenómenos en los tuits de Andrea Compton: 

• Utiliza expresiones del español de américa: bien linda; qué buenos todos.  

• También escribe algunas palabras de manera seseante: destrosada; felis. 

Estos fenómenos son muy interesantes porque ella es española y sus padres también, pero 

en sus vídeos en YouTube sí que habla de vez en cuando con acento de Sudamérica por 

dar un tono más humorístico y dramático a su discurso. Según ella, lo hace imitando las 

telenovelas que veía de pequeña.  

• Creación de nuevas colocaciones: Sant wodosos los ojos que te ven; A wodos on 

a dei kip de doctor owey (expresión inglesa: An apple a day keeps the doctor away); A 

quien madruga, wodos le ayuda. 

• Cambia elementos al género femenino: pasándola bien. 

• Expresiones del lenguaje juvenil: fan; qué está pasando; me mato. 

• Usa el género incluyente: todxs. 

• Utiliza anglicismos: ft.; mood; couple goals; spoilers; aka. 

En su caso, utiliza muchos elementos del lenguaje juvenil para mostrar que pertenece a 

este grupo. De Andrea Compton se han obtenido menos fenómenos porque el número de 

tuits era mucho menor que el de La vecina rubia o la Señorita Bebi.  
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Sin embargo, a lo largo del estudio han surgido preguntas para futuros trabajos de 

investigación en este campo: ¿todas las colocaciones modificadas, las unidades fraseológicas y 

los neologismos llegarán a formar parte del léxico del español, será un uso generacional o se 

utilizarán solo en las redes sociales? ¿Se utilizarán estos elementos léxicos sin que los usuarios 

sepan de dónde provienen? 

Por ahora esas preguntas no se pueden responder porque solo el paso del tiempo dará 

respuesta, pero lo que de momento se ha podido observar es que se ha extendido la expresión de 

La vecina rubia: brillibrilli. La imagen de la derecha es un anuncio de la compañía Treatwell que 

me apareció en Instagram. Y la foto de la izquierda es una conversación de Whatsapp que me pasó 

una compañera que sabía que estaba realizando este estudio. 
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La narrativa de la memoria en Álvaro Bisama: Análisis de los relatos Los muertos y Patria 

automática 

Josep Belda Roselló, Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN: El objetivo de este análisis se centra en una aproximación a la literatura del 

escritor chileno Álvaro Bisama. Para llevar a cabo nuestro propósito, hemos seleccionado dos 

cuentos de su libro Los muertos (2013) con una serie de características comunes, que permiten 

percibir una línea temática en el autor sobre la que sostenemos nuestra hipótesis, y que 

consideramos extrapolable al conjunto de cuentos que componen la obra de referencia. 

 

Palabras clave: Bisama, memoria, testigo, postdictadura, testimonio. 
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La narrativa de la memoria en Álvaro Bisama: Análisis de los relatos Los muertos y Patria 

automática 

 

Contexto de producción y acercamiento al autor 

En un primer acercamiento, que a continuación especificaremos más rigurosamente, 

podemos aventurar la existencia de dos etapas diferenciadas en su escritura donde –bajo nuestro 

punto de vista– existe una evolución que busca la construcción de una voz propia dentro del 

ámbito chileno contemporáneo. Lo que proponemos en este apartado no pretende realizar una 

biografía pormenorizada de fechas y datos fácilmente localizables en sitios web o en cualquier 

obra del autor. Queremos, por contra, realizar un breve recorrido  centrándonos en la trayectoria 

literaria de Álvaro Bisama y en cómo su escritura ha madurado paulatinamente hasta encontrar la 

personalidad que es producto de la confluencia del tiempo en que escribe y la relación del escritor 

con el lugar en que sitúa su narración. 

Debemos centrar el contexto en el Chile postdictatorial, un territorio que es producto de 
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Antes de adentrarnos en lo que entendemos como una segunda etapa, en que lo anterior 

tendrá una importancia central, hay que destacar un período inicial en la producción de nuestro 

autor que corresponde a sus ensayos en Zona Cero (2003) y Caja Negra (2006), con “un estilo 

más ligado a lo punk, zombis y al cine de terror” (Anabalon, 2016: 92). Este motivo estético 

provocó su inclusión dentro del denominado Freak Power, término acuñado por Patricio Jara 

(2008) en “La Nueva Literatura Fantástica Chilena: Freak Power” que servía para conceptualizar 

un grupo conformado por autores como Jorge Baradit, Francisco Ortega y Mike Wilson; sin 

embargo, no hay una pretensión por parte de los autores de entenderse como generación, se 

oponen al academicismo de los nombres y reivindican una producción heterogénea que no 

determine la libertad creativa de cada uno de ellos. Será, pues, la primera característica que los 

hermana: la disolución del canon literario chileno que produce “una ruptura, un deslindamiento 

con las narrativas del boom y también con los de la generación del 90, los llamados NN” (Baeza 

Barra, 2014: 11), articulándose mediante la matriz de la ficción con temas diversos que van del 

ciberpunk a la novela negra donde la imaginación cuestiona la mímesis proponiendo tramas 

alternativas y reactualizadas. En palabras de Oyarzo Hernández: 

Lo distintivo de esta nueva literatura gestada en Chile, radica en el rescate de 

elementos mitológicos conjugados con elementos propios de la cultura pop, 

generalmente ambientados en escenarios distópicos o ucrónicos, en los cuales la 

tecnología alcanza un nivel de penetración total en el sistema social y humano. 

(2013: 28). 

 

Entendemos que esta primera etapa funcionará como sustrato en su producción posterior, 

volviendo a contenidos ya tratados pero con una profundidad intencional más madura y una 



14 

  

 

Se puede entrever de lo dicho anteriormente que el material histórico es indispensable 

como deseo de revisión y rastreo del tejido subjetivo que construye la biografía de los hijos, en 

“una escritura en la que reconocemos tanto un afán de hacer memoria, como una voluntad de 

desmantelar la idea de la ‘gran historia’” (Rojas, 2015: 239). Adelantamos que el acto de escribir 

supone un (re)conocimiento por parte del narrador donde la voz portadora de sentido es 

representativa de una sensibilidad identitaria con el tiempo y el espacio que envuelve al texto, 

modificándose la focalización en “el abandono de la carretera y la opción por los caminos 

entierrados” (Bottinelli W., 2016: 9). Nos resulta muy útil este último concepto de caminos 

entierrados, ya que en él entendemos que se aglutinan dos nociones esenciales para la literatura 

contemporánea: por un lado, el carácter de tierra como lo que está dentro de las fronteras y es 

propio, Chile, y por otro la condición de entierro como algo que ha muerto o está escondido y 

pretende esclarecerse. 

 

La(s) subjetividad(es) de la(s) Historia(s): Memoria 

Nos aproximaremos en esta sección al tema que valoramos primordial para los relatos 

que nos proponemos a analizar. Además, estimamos nuclear su aparición en la trama como fuerza 

generadora, permitiendo la apertura fractal de motivos subsidiarios que se interrelacionan entre 

sí dotando de sentido la intencionalidad de la escritura, los cuales examinaremos en el último 

apartado que cierra el trabajo. Esto es, el hecho de que la Memoria sea la base constructiva del 

relato, en nuestra opinión, determina la existencia de elementos específicos que articulan los 

cuentos, dependientes directamente de esta. 

En la obra de Álvaro Bisama, la memoria configura un continuum temporal enlazando 

pasado-presente-futuro: “todo lo que digo acá, desde una perspectiva torcida es verdad o fue 

verdad o será verdad” (Bisama, 2013: 19). La naturaleza del tiempo como unidad organizativa 

pierde su alcance, se supedita al universo de la memoria como exploración subjetiva, se acepta 

la imposibilidad de confirmación de aquello que se vive. En ambos relatos –“Los muertos” y 

“Patria automática”– se nos presentan dos personajes marginales por medio de un narrador en 

primera persona que habla del pasado desde el presente sin agotarse en este tiempo, transmitiendo 

la sensación de dos relatos orgánicos que viven aún cuando acaba la narración, dando “cuenta de 

la temporalidad como totalidad” (Klein, 2008: 1). Este flujo de conciencia en el cual el narrador 

recorre ambos relatos, se confecciona en un aparente diálogo cuando lo que realmente cristaliza 

es un “monólogo de memoria” (Vernon, 1989:
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Se puede inferir de lo anterior, que la presencia de la memoria implica la evocación 

voluntaria de la historia, cuya aparición está mediada por la subjetividad de quien narra a través 

una serie de estrategias narrativas. En los relatos seleccionados, así como en el conjunto de 

historias que ocupan el libro de cuentos, vemos el empleo de una serie de estructuras discursivas 

que parten de una base común: la ‘intrahistoria’1F

2; por consiguiente, el acercamiento al pasado se 

forma del entrecruzamiento de las historias anónimas y silenciadas, que contrastan con el 

metarrelato oficial. Esto es, se examina como documento de memoria aquello que la historia ha 

decidido marginar a documento de olvido, en cambio en Bisama tanto muertos como proscritos 

retoman la voz y el protagonismo negado por el poder. Al finalizar la lectura del conjunto de 

relatos que conforman el libro, obtenemos de los retazos un puzle plural que patentiza la hibridez 

social caracterizadora del territorio chileno. 

El hecho de que se manifiesten las voces socialmente subalternas, supone una 

(re)presentación crítica respecto al entorno social, lo que Fernando Moreno (2016) ha llamado 

“resemantizar la Historia”. Entendemos, pues, que bajo la simulación descriptiva y ficcional se 

esconde el interés reivindicativo. En estrecha relación con lo anterior recuperamos a Fernando 

Moreno, puesto que este autor realiza una sistematización de la literatura chilena contemporánea 

en una división tripartita que aceptamos como válida y que aplicaremos a nuestra obra de 

referencia. Infiere que, la materialización de la Historia en el texto literario es el resultado de  

tres importantes cronotopos a los cuales las narraciones se vuelcan para 

resemantizar la Historia, a saber, un pasado inmediato (dictadura), un pasado 

lejano (fundacional), y una vinculación entre pasado y presente. (Chamorro Salas, 

2012: 22) 

Bajo nuestro punto de vista, sostenemos que en la cita anterior está comprendida una síntesis 

efectiva de los relatos que queremos examinar. En primer lugar, el relato “Los muertos” que da 
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Esta última conexión con el presente nos concede la capacidad de relacionar con el último 

punto señalado por Fernando Moreno, ya que “para Álvaro Bisama, el asunto de la memoria no 

existe en pasado sino en presente, se reescribe de modo constante con los objetos de la cultura” 

(Anabalon, 2016: 92). Por ello, ambos relatos aunque distanciados temporalmente confluyen en 

la misma dirección y muestran la misma dificultad que supone una escritura fragmentada en la 

que siempre quedan preguntas por resolver y datos inconclusos; estructuralmente esto se 

evidencia en la desintegración de la rigidez de los géneros clásicos, combinando lo documental 

con la historia personal sin fronteras que delimiten ninguno de los dos. 

Vincular el presente con un pasado que solo se conoce a través de otros implica entablar 

una nueva relación respecto a los hechos, es lo que se ha llamado ‘posmemoria’ y que en palabras 

de Velázquez Soto se define como: 

el vínculo que guarda una generación con un hecho traumático del pasado, del 

cual no fue víctima ni cómplice, pero que la ha marcado a través de diversos 

relatos que revelan y ocultan la complejidad del suceso en cuestión. (2013: 77). 

 

Es desde esta ‘posmemoria’ desde donde Álvaro Bisama se acerca a la historia, por este 

motivo los relatos se articulan mediante los procesos que hemos destacado anteriormente como 

la oralidad, la fragmentariedad y la imperfección informativa que siempre genera dudas respecto 

a la verosimilitud de los argumentos. 

Queremos cerrar este apartado retomando la idea de que la memoria personal se vincula 

con el olvido colectivo impuesto: 

Chile está lleno de gente así, gente que escapa del olvido abrazando a sus 

antepasados como si fueran su último aliento. Chile está lleno de gente así, que se 

aferra a los apellidos, que vive por las historias de otros. (Bisama, 2013: 41) 

 

En la reconstrucción de las ruinas, la voz del narrador asume las voces de aquellos que 

han sido invisibilizados, evidenciando: “un cuerpo hecho de humo y ectoplasma” (Bisama, 2013: 

27).





[Type here]  

[Type here]  

Por último se agregan a lo anterior, funcionando como estructura bipolar y encadenada, 

los sujetos que exteriorizan la 

emergencia de lo que Annette Wieviorka llama “la era del testigo”, que 

privilegia, frente a los documentos, los testimonios de los supervivientes de 

acontecimientos traumáticos. Después de décadas de invisibilidad y 

marginación, el testimonio y la figura de la víctima han cobrado una centralidad 

sin precedente en la esfera pública. (Vivanco, 2013: 34) 

 

Se modifica el punto de vista legitimado por la autoridad acudiendo a la intimidad de 

los damnificados, vemos en cada uno de ellos la representación de traumas individuales que 

agrupados dan muestra de una experiencia dramá
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¿Estamos ante la decadencia del español en Alhucemas? 

Maha Boulayoun, Universidad Autónoma de Madrid 

 

RESUMEN: Tras tantas décadas del auge del español en Marruecos, donde ha sido la 

segunda lengua oficial en las instituciones marroquíes, así como la más hablada entre la 

población del norte marroquí después del árabe marroquí y del rifeño (las lenguas maternas de 

las diferentes zonas norteñas); hoy en día ya no se puede decir lo mismo. En la última década, 

los cambios negativos  que está teniendo, tanto a nivel académico así como en el porcentaje 

de las personas que lo hablan en la calle son evidentes. Debido a ello, queremos arrojar luz 

sobre los problemas que está teniendo últimamente la lengua española en Marruecos, en 

general, y de manera específica en la ciudad de Alhucemas de la cual tenemos datos 

estadísticos recientes. 

Estos problemas se ven reflejados, sobre todo en el número decreciente de los 

estudiantes marroquíes que escogen la lengua española como segunda lengua en su primer 

año en el instituto marroquí. También en el disminuido  número de los niños de tres y seis 

años que se han matriculado estos últimos años en el instituto español  Melchor de Jovellanos 

en infantil y primaria respectivamente. 

Por lo que llegamos a la conclusión de que podemos estar  ante una lenta decadencia 

de la lengua de Cervantes en Alhucemas.  

 

 Palabras clave: español, decadencia, Alhucemas, Marruecos, ELE. 
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2011/2012  

             240                196               162  
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            Gráfico 1: Nº de alumnos que estudian ELE en los institutos marroquíes de 

Alhucemas. 

En este otro cuadro junto al gráfico se ve claramente el decreciente número de 
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 2013/2014                               83  

 2014/2015                               77  

 2015/2016                               62  

2016/2017                                                                              53             

2017/2018                               71  

       Cuadro 2: Nº de alumnos en infantil y primaria del instituto español Melechor de 

Jovellanos. 

 
       Gráfico 2: Nº de alumnos en infantil y primaria del instituto español Melechor de 

Jovellanos. 

Tampoco nos podemos olvidar del instituto Cervantes donde se imparten clases de 

español como lengua extranjera para obtener el DELE, un diploma necesario para acreditar el 

conocimiento del español en diferentes países extranjeros, así como en España. En Alhucemas 

son muy pocos los que se matricularon en los últimos seis años, según confirmaron varios 

profesores en el mismo. Por otro lado, lejos del ámbito académico, no hay que olvidar el 

español aprendido de forma indirecta por los habitantes de Alhucemas, sea a través de la tele, 
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la radio, por la larga convivencia con los españoles que estuvieron viviendo en la ciudad 
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Son diversos los factores que han favorecido al español para mantener el estatus de la 

segunda lengua durante varios años: 

 La contigüidad geográfica de España con Marruecos, sobre todo con el Rif. 

 La instalación de España en las ciudades de  Ceuta y Melilla en el norte de 

Marruecos. 

 La implantación del español en Marruecos,  como lengua oficial durante el 

Protectorado (1912-1956). 

 La convivencia de los habitantes de ambos países como consecuencia de 

colonización o de vecindad. 

 Las relaciones económicas y comerciales entre españoles y rifeños.  

 Los medios de comunicación muy importantes en la difusión del español en la 

zona del Rif. La mayoría de los habitantes de esta zona han aprendido español de 

manera indirecta gracias a la televisión y a la radio. 

 El papel importante del I.E. Melchor de Jovellanos y del Instituto Cervantes en 

la difusión de la lengua y cultura española en Alhucemas. 

 

Causas de una posible decadencia del español en Alhucemas: 

 La subida de tasas de matrícula en I.E. Melchor de Jovellanos causó una 

importante bajada en el número de estudiantes. 

 El miedo a un futuro desconocido de la lengua española en Marruecos, debido 

a que en los seis últimos años no han salido oposiciones para acceder como profesores 

de ELE en los institutos marroquíes.  

 Poca demanda en el mercado laboral (anterior a los seis últimos años) 

  La última crisis en España, un freno para la mayoría de los jóvenes rifeños.   

 El acceso limitado a la televisión española.   

 Las dificultades que encuentran varios jóvenes marroquíes para viajar a la 

Península o a las ciudades de Ceuta y Melilla. Estos problemas están relacionados, 

sobre todo con la obtención del visado. 

  El número muy bajo de los españoles que actualmente viven en la ciudad de 

Alhucemas. Este número está 
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 Creación de organizaciones formada por jóvenes investigadores marroquíes y 

españoles para divulgar estos problemas, proponer ideas y crear actividades y talleres 

en español. 

 Acceso público a las actividades que se hacen en el I.E. Melchor de Jovellanos 

y animar a otros estudiantes a participar en ellas.  
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“Funes el memorioso” de Borges: Identidad heterotópica 

Ana Fernández del Valle, Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN: Desde el siglo XX, la cuestión de si la subjetividad del lenguaje empaña el valor 

de la memoria histórica ha sido foco activo de reflexión de no pocos pensadores y filósofos de 

la Europa continental. Pero la problemática de la inconsistencia de una «verdad» resultante de 

procesos de selección guiados por propósitos prácticos también encuentra su espacio de 

discusión en la literatura de los márgenes. Borges, a caballo entre el arraigo porteño y el 

cosmopolitismo adquirido en la biblioteca inglesa del padre y en la estancia europea, ocupa un 

lugar de honor en el elenco de figuras que asimilan en su obra la concepción del conocimiento 

del mundo como especularidad representativa de aquello que efectivamente ha tenido lugar. 

Coherente con este sustrato que implica la asunción de la verdad histórica como 

constructo de procedimientos textuales, el uso de técnicas de expresión de la irrealidad sustituye 

las habituales demarcaciones entre las categorías ontológicas de realidad/ficción por una noción 

del lenguaje como testimonio del ser y medio de identización. Con este telón de fondo se 

propone un acercamiento a la peculiar óptica de la especificidad de lo hispanoamericano que se 

infiere de «Funes el memorioso
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“Funes el memorioso” de Borges: Identidad heterotópica 
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1879.  

Tras el estallido de las utopías republicanas, cuando los intelectuales tienen que afrontar 

las anomalías que ha supuesto el «vacío fundacional», la mezcla lingüísticamente heterogénea 

en que la inmigración ha convertido Buenos Aires pone sobre la mesa la cuestión de los vínculos 

de lo social y el pasado empieza a ser considerado una época en la que la sociedad poseía 

cualidades resultantes de la pertenencia a un territorio. Autores como Leopoldo Lugones o 

Ricardo Rojas descubren las paradojas insostenibles de los proyectos fundacionales 

decimonónicos, insertando la literatura menor de los gauchos en el centro de un nuevo 

programa de defensa de la lengua. Su diagnóstico revela que los pactos formales que habían 

dado lugar a la Argentina moderna habían resultado inútiles para la construcción de una nación 

por el rechazo de los valores hispano-criollos, y con esto se afianza el convencimiento de que 

se hallan ante una sociedad que ha olvidado sus orígenes (Sarlo, Borges 138).  

Para entender el posicionamiento de Borges respecto a la identidad argentina en 1944, 

hemos de remontarnos a 1921, cuando regresa definitivamente a América. 
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el escepticismo schopenhaueriano, Borges juega con los medios expresivos dinamitando la 

mimesis como se ha mostrado con la autorreferencialidad y la presencia de prolegómenos. Al 

fruto de este enfrentamiento de espejos se puede aplicar el concepto de «hiperrealidad» surgida 

«a partir de células miniaturizadas, de matrices y de memorias, de modelos de encargo» 

(Baudrillard 10) repetidos ad infinitum, cumpliéndose en tanto reconfiguración de lo real en un 

«tercer espacio», el escriturario. De ahí la ironía del narrador en sus correciones a las dos 

tradiciones, de fronteras ya difuminadas («no me hizo caso», 488; «Funes no me entendió o no 

quiso escucharme», 489); o la heroica declamatoria de Funes (487) con el contrapunto de su 

ordinario fallecimiento. 

A raíz de este cambio por el que Borges se distancia de las tradiciones, confiere a la vida 

valor de símbolo (Julián Pérez 15) y concibe una literatura como multiplicación de códigos en 

rizoma (Toro, «El productor» 136), se le ha reprochado ser un escritor cerebral, apátrida y 

decididamente europeísta. Empero, «no por conducirse de modo diferente dejan estos 

individuos de ser humanos» (Todorov, El hombre 29). Detrás de la máscara de escritor se 

esconde el hombre de «ideas platónicas» (490), con conflictos a los que da cauce en su escritura. 

Con respecto al concepto de identidad que se colige de esta combinación, Ludmer sugiere 

interpretar la reconfiguración de lo real que lleva a cabo Borges como una marca de la cultura 

«aristocrática» argentina de la generación de 1880. La invención de una tradición pergeñada 

por las instituciones republicanas se proyectaría sobre la literatura del siglo XX como una 

parodia, sin acabar con ella pero sí socavándola con sus mismas herramientas discursivas (26). 

Por inferencia, las reflexiones sobre el lenguaje que recorren los textos de Borges vienen 

a probar que el cambio de modelo se gesta antes de sus resultados, como «Funes el memorioso», 

y que estos son susceptibles de interpretarse como un cuestionamiento de los conceptos 

tergiversados de tradición y de identidad. Como comenta Piglia, «[b]astaría hacer la historia del 

sistema de citas, referencias culturales, alusiones, plagios, pastiches, que recorre la literatura de 

Sarmiento hasta Lugones para ver hasta qué punto Borges exaspera y lleva a la parodia y al 

apócrifo esa tradición» (71). Pero si el descreimiento de la capacidad del lenguaje de la primera 

etapa resulta explícito, en la segunda Borges troca la exposición conceptual por la 

representación de la idea recurriendo a la enumeración caótica («Ireneo empezó por enumerar, 
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(OC 533) que encabeza «El inmortal» de El Aleph (1949), en «Funes el memorioso» se presenta 

una situación en la que la incapacidad del protagonista para tener «ideas generales, platónicas» 

(490), es decir, para seleccionar información, hace de su memoria el oxímoron del olvido (Rosa 

169). 

No obstante, la memoria constituye una mezcla heterogénea de conservación y 

obliteraciones necesaria para seguir viviendo. Como denota Todorov, «el restablecimiento 

integral del pasado es algo por supuesto imposible, por otra parte, espantoso. La memoria, como 

tal, es forzosamente una selección, pero conservar sin elegir no es una tarea de la memoria» 

(Los abusos 22), sino de instituciones formales ajenas a todo proceso natural. Por lo tanto, y 

tratando de sintetizar las implicaciones de esta «parábola tragicómica acerca de las 

posibilidades y los obstáculos de la representación» (Sarlo, Borges 53), la conciencia del 

estatuto instrumental del lenguaje permite interpretar la condición teratológica de Funes como 

una emulación paródica de la memoria histórica argentina. La pretensión de construir desde el 

«vacío fundacional» una tradición por medio de la implantación de una historia evidencia la 

condición heterotópica de una sociedad virtual, desmemoriada por su condición de advenedizo 

o irremediablemente sentenciada, como Funes, a aceptar la arbitrariedad del discurso.  
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Pragmática y discurso: El operador en plan en el habla actual de los jóvenes 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de ser un tema cada vez más recurrente en la investigación lingüística, el estudio 

de las partículas discursivas continúa teniendo muy poca presencia en las aulas de gramática. 

En ellas, el tiempo y los esfuerzos se consagran al estudio de las categorías gramaticales 
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de la Lengua Española, elaborado por la Real Academia Española, recoge esta expresión; 

simplemente se limita a aclarar en la octava acepción de plan que dicho sustantivo puede tener 

coloquialmente el significado de “actitud o propósito”, como en “Todo se llevó a cabo en plan 

amistoso”. Sí quedan recogidas, sin embargo, las locuciones a todo plan y no ser plan algo (s. 

v. plan).  

El estudio de en plan se reduce, por tanto, a algunos trabajos realizados en época 

reciente, entre los que destacan “Valores pragmático-discursivos de la construcción lingüística 

de en plan. ¿Formación de un nuevo marcador” (Méndez Orense, 2016) y el trabajo de 

investigación “Marcador conversacional 
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Como es de imaginar, es difícil determinar si en el ejemplo anterior en plan equivale a de modo 
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miembro, o bien la pronunciación del marcador es suspensiva. Este corte o suspensión lo 

representamos mediante el símbolo ↓ por conllevar una entonación descendente de la partícula.   

Teniendo en cuenta lo que hemos visto, no sería aventurado pensar que en la historia 

del español en plan 
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Este último rasgo, el de preceder prácticamente a cualquier enunciado, es el que permite que en 

plan se utilice de forma tan frecuente. Esta particularidad no debe conducir, sin embargo, a la 

conclusión de que puede ocupar cualquier posición dentro del discurso. En plan conoce 

restricciones; entre ellas, la de no ser un operador autónomo y no poder aparecer solo en un 

acto de habla (14). Asimismo le está vetada la posición final de enunciado (15) y tampoco 

admite con facilidad ir acompañado de otro operador discursivo, salvo cuando este introduce 

otro enunciado (16): 

(14) - ¿Pero a ti te apetece ir? 

+ *En plan 

(15)  *No estoy de acuerdo con lo que dice, en plan.  

(16)  *Yo no quiero ir, en plan, o sea, no me apetece 

 

Después de describir de forma somera su posición y uso, nos centramos en los siguientes 

subapartados en sus valores y funciones, señalando dos tipos: el en plan generalizador que 

funciona como una locución adverbial (No te pongas en plan madre); y el en plan que constituye 

una partícula discursiva, ya tenga valor de concreción (Me queda poco para acabar, en plan ↓ 

un ejercicio) o de reformulación (No voy a salir, en plan ↓ no me apetece). 

 

4.2.1. En plan como locución adverbial de generalización 

El uso de en plan como operador de generalización se caracteriza, como ya hemos dicho, 

por formar un “bloque” con el miembro al que acompaña, esto es, por pronunciarse sin ningún 

tipo de pausa o entonación suspensiva entre el marcador y el segundo miembro:  

(17) - ¿Cómo estás viviendo esta situación política? 

+ Alejada y en plan pasota 

(18) He estado con colegas, pero en plan vip   

(19) No puedo con él, de verdad, cuando se pone en plan gilipollas  

 

Cuando esto sucede, en plan se interpreta con el significado de “de forma…” o  “de 

modo…”, por lo que inmediatamente se generaliza alguna de las cualidades del segundo 

miembro. “Estar en plan pasota” equivale a “estar como estaría cualquier persona pasota” y lo 

mismo sucede con (18) (“acudir como alguien vip”) y con (19) (“comportarse como alguien 

que fuese gilipollas”). De los dos usos de en plan que vamos a mencionar, este es el más 

transparente, ya que remite todavía al sustantivo plan, entendido como “actitud o propósito”–
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tal y como recogía la RAE en su octava acepción–. 
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(22) Me están mandando un montón de peticiones de amistad, en plan ↓ un   par de 

ellas a la semana.  

(23) Yo solo podría pronto. En plan ↓ 6:30- 7:00. 

Es importante hacer hincapié en la entonación de estos ejemplos, pues de no haber pausa o 

entonación suspensiva entre el marcador y el segundo miembro, estaríamos diciendo cosas 

diferentes. Si en (21) no hubiese ese breve intervalo (↓), estaríamos ante la locución adverbial 

y la oración equivaldría a “Viviría en una gran ciudad, tipo Nueva York”.  

Analicemos ahora qué particularidades presenta el operador de concreción en plan en 

relación con por ejemplo y en concreto. Respecto de este último, la diferencia parece bastante 

clara; aún en los casos en los que gramaticalmente se pueden intercalar en plan y en concreto 

la diferencia desde el punto de vista pragmático es bastante significativa. Si en el caso de (21) 

colocásemos en concreto, estaríamos diciendo que la única ciudad en la que viviríamos sería 

Nueva York, mientras que el marcador en plan se limita a introducir un ejemplo. En cuanto a 

la diferencia con por ejemplo, hay que decir que este se utiliza generalmente para concretar, 

mientras que el operador de concreción en plan aporta en muchas ocasiones un matiz de 

reformulación. De ahí las siguientes anomalías de (b): 

(24)  

a.  No entreno mucho, en plan ↓ un par de series   

b. *No entreno mucho, por ejemplo, un par de series 

(25)  

a. 
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4.2.2.2  En plan como reformulador 

Como ya se ha anticipado, en plan funciona hoy en día como reformulador en el discurso 

oral de los jóvenes (“¿Hace mucho frío? En plan ↓ ¿con esto voy bien?”). Así lo considera 

también Méndez Orense (2015:13), que afirma que el en plan reformulador ha borrado todo 

resto de su valor oracional como locución modal y se ha trasladado a la periferia del discurso. 

Según explican Zorraquino y Portolés, los reformuladores explicativos presentan el 

miembro del discurso que introducen como una reformulación que aclara o explica lo que se ha 

querido decir en otro miembro anterior que pudiera ser poco comprensible. Este acto de habla 

se puede llevar a cabo de dos modos distintos: o bien volviendo a expresar mejor lo que se 

acaba de decir, esto es, con una repetición del tópico; o bien expresando directamente las 

conclusiones que debieran inferirse del primer miembro y, por tanto, sin repetición de tópico 

(1999: 4122). Así, o sea y es decir pueden emplearse de dos maneras distintas: bien para 

parafrasear el primer miembro (a) o bien para introducir la conclusión (b): 

(28)       

a. Es celiaco, o sea, no puede comer gluten 

b. Es celiaco, o sea que no le pongas empanada 

Esta es una diferencia significativa con en plan, que se utiliza generalmente para la 

paráfrasis del primer término, y no tanto para introducir conclusiones: 

(29)       

a.  Es celiaco, en plan ↓ no puede comer gluten 

b.  Es celiaco, *en plan ↓ no le pongas empanada 

Por tanto, aunque existen contextos en los que ambos operadores son posibles, el hablante 

utiliza en plan cuando quiere presentar la información del segundo miembro como una 

aclaración o paráfrasis, pero nunca como una conclusión. La partícula o sea, sin embargo, 

abarca los dos usos:  

(30)  

a.  El libro está hecho una porquería, o sea, lo ha manoseado todo el mundo 

(paráfrasis). 

b. El libro está hecho una porquería, o sea que lo ha debido de manosear todo el 

mundo (conclusión).  

c.  El libro está hecho una porquería, en plan ↓ lo ha manoseado todo el mundo  

(paráfrasis). 

d. #El libro está hecho una porquería, en plan ↓ lo ha debido de manosear todo el 

mundo (conclusión).  
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Vives defends that both sexes possess the same intellectual capacity and, therefore, he defends 

the women’s right to receive academic instruction. 

 

Keywords: Juan Luis Vives, Humanism, Renaissance, women, female education, marriage, 

religion. 
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información que aporta e este pasaje es de un alto interés filológico, pues permite co
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femenina abordaba muchos otros aspectos de mayor relevancia que el nivel intelectual: correcta 

distribución de la economía del hogar, crianza y educación de los hijos, mantenimiento de los 

criados o las tareas de ocio que se consideraban dignas de las mujeres virtuosas, como el 

bordado. La instrucción que propone Vives abordaba también la materia protocolaria. De este 

modo, el autor escribe acerca de la presencia femenina en los eventos públicos (banquetes, 

fiestas, corridas de toros). El moralista desprecia cualquiera a de estas celebraciones, pues 

considera que suponen un peligro para la pureza y castidad del alma de las doncellas que, 

envueltas en un ambiente distendido, pueden llegar a corromperse y pecar: 

Ahora veamos cómo le cumple a la doncella ver convites, y toros, y justas, y 

torneos. Dícelo muy bien aquel maestro de estos primores y en ellos muy 

resoluto. Ovidio, hablando de las fiestas públicas, dice de las mujeres: 

‘Vienen por mirar y por ser miradas, y al cabo de la postre el lugar es muy 

dañoso a la honra y honestidad’. […] Digamos ahora la verdad. Adonde 

tantos andan a mirar a la mujer y ella a tantos, ¿qué habemos de creer sino 

que de necesidad ha de escalentar a los otros. Yo osaría a jurar (a mi riesgo) 

que pocas doncellas, y bien pocas, (desde que han pasado los años de su 

menor edad) vuelven de los convites y pláticas de hombres con el ánimo tan 

católico como allá habían ido. La una viene picada en pensar en el bien hablar 

de aquél. La otra tiene mal de vientre por la disposición y gentileza de otro. 

[…] ¿Cuánto mejor es (dice el sabio) huir del peligro, porque no te tome 

debajo? En conclusión, mi parecer es éste, o una sentencia (creo que) de 

Jesús, soberano rey y maestro nuestro: que la virgen cristiana no tenga que 

ver en fiestas, ni en convites (pp. 151-153). 

  

La misma recomendación hace Vives en el caso de los hombres, para los que tampoco 

encuentra provechosa la asistencia a estas actividades. En su caso, esta proscripción no busca 

más que salvaguardar la inocencia propia de la juventud y evitar así que puedan imitar los 

comportamientos de otros de mayor edad: 

No sólo digo esto por las doncellas vírgenes y muchachas, más aún por los 

muchachos. Los cuales yo no apruebo, ni es de conceder ser llevados a 

engolosinarse por los banquetes, y aprender mil vicios sucios y torpes, demás 

de ser muy empecible a la salud del cuerpo comer y beber demasiado en 

aquellos años tiernos. […] Dejando ahora de traer autoridades en una cosa 

tan clara, dime ¿cuántas cosas mal hechas ve hacer allí el muchacho? 



[Type here]  

[Type here]  

¿Cuántas vilezas oye decir y no sólo a los mancebos, o a los otros hombres 

que allí están, más aún a los mismos viejos que se nos venden por muy graves 

y asentados? (pp. 153-154). 

 

Otro de los acontecimientos sociales censurados por Vives son los bailes. En estos, el 

mentor de la princesa María I tampoco halla aspectos provechosos para las doncellas ni para 

los varones. Para respaldar su postura recurrirá, como en tantas otras ocasiones en esta y en 

otras obras, a argumentos de autoridad, especialmente formulados por padres de la Iglesia y 

filósofos como Aristóteles, Platón, Cicerón o Séneca, así como a conductas ejemplares de 

figuras célebres, en este caso, de una santa: 

Mas dad acá veamos, ¿cuál mujer de aquellas santas, se lee que haya danzado 

en su vida? […] Por eso dijo un hombre santo más vale arar y cavar que 

danzar y bailar. Así mismo me tornas a decir que no lo hacer por mal 

ninguno, mas de por dar algún alivio a tu corazón fatigado. A esto te hago 

saber que las liviandades no alivian los corazones, antes los fatigan más, y les 

echan más carga encima. Porque (según dice aquel sabio gentil y muy 

maravillosamente a mi ver) ningún tirano es más cruel que el placer corporal. 

San Ambrosio, escribiendo a su hermana sobre esta materia dice: ‘El 

verdadero alivio y descanso debe proceder de la buena y recta conciencia, y 

del sosiego, paz y salud de corazón, no de los bullicios, y revueltas, y 

desasosiegos de los convites y fiestas y danzas, porque andando hombre en 

esa manera de vida, pierde la vergüenza, estraga la honra, corrompe a la 

virtud y a la bondad allana del todo por tierra…’ (pp. 160-161).  
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Miguel de Unamuno y los entes de ficción: El problema de la (no) existencia de los 

personajes literarios 

Katarzyna Barbara Parys, Universidad de Varsovia / Universidad Autónoma de Madrid 

 

RESUMEN: La existencia en el mundo de ficción es uno de los temas que más le 

inquietaban a Miguel de Unamuno; las contemplaciones sobre el problema aparecen a lo largo 

de su trayectoria literaria. Don Miguel nunca llegó a una conclusión definitiva sobre si los 

entes ficticios existen de verdad, si son inmortales y cuál sería su propio porvenir si se 
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procedimientos más interesantes en la prosa del autor vasco es la aparición del autor mismo 

en el texto, como un personaje más.  

2.1. La poética de la ficción de Miguel de Unamuno  

El eje central de los relatos unamunianos, como expone Marías en “Miguel de 

Unamuno” (1950), es el personaje. Un personaje al que puede no ocurrir nada, es un mero 

pretexto para ponérnoslo delante y dejarlo vivir; en la obra no importa el argumento. El 

personaje se entiende como la persona, un modo de ser y alrededor de ello se desarrolla el 

relato. Unamuno busca la profundidad del alma y no las andanzas. La ficción creadora de 

verdaderos personajes desciende a los estratos de la autenticidad en búsqueda del núcleo 

esencial de la personalidad (Marías 42). 

Unamuno solo crea personajes, no situaciones. La desnudez hace pensar en los 

esquemas; los personajes se interpretan como creaciones simbólicas. El autor pone en juego 

figuras convencionales que representan problemas o afanes universales. No obstante, lo que le 

ocurre al sujeto son problemas de personalidad, no del argumento. La situación, o su falta, es 

el pretexto para que se muestre el drama de la personalidad. No importa lo que sucede, sino el 

yo del personaje, el ser yo del protagonista (Marías 45-46).  

El escritor vizcaíno busca el alma, algo que da un sentido a la vida, que hace que el 

hombre viva y sea quien es, lo que hace que se haga uno a sí mismo, que se sea el que se es y 

no otro, la personalidad. Intenta penetrar el fondo de la persona; las pasiones que preocupan a 

los entes son la sustancia de sus ficciones, aquellas en las que está en juego la personalidad y 

su despliegue temporal en la existencia. La realidad última del hombre concreto está al fondo 

de la persona y allí quiere llegar con sus novelas creando ficciones personales (Marías 62-63).  

2.2. Los entes de ficción y la (no) existencia 

Según Miguel de Unamuno, sólo se puede conocer al ser humano desde la eternidad 

(entendida como posesión simultánea y perfecta de la vida), puesto que el hombre es 

temporal, se hace con el tiempo. Esta es la diferencia entre los entes de ficción y los seres 

humanos vivos. Las ideas, los ideales, diáfanos, se dejan penetrar por el pensamiento y 

muestran todo su ser. Son una idea, una esencia, y por falta de características individuales se 

puede llegar a su ser, a su profundidad, conocer, ya que no se están haciendo; la idea es algo 

completo, pura actualidad. Una vez hecho el personaje ya no se puede cambiar. Los objetos 

reales tienen un dentro que no se deja penetrar sin más, el ser real es opaco, arcano y el 

conocimiento de él está afectado por la temporalidad. El saber no puede ser agotador, se 

necesita una perspectiva, un horizonte; el ser humano puede ser descubierto solo en una cierta 

dimensión (Marías 80-83).  
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configura la personalidad del individuo, el querer ser. La imaginación da consuelo frente al 
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Las ficciones de Miguel de Unamuno giran alrededor del personaje en sí, no de sus 

aventuras. Se pueden distinguir tres tipos generales de entes de ficción en la obra del autor 

vasco: el hombre-idea que es pura postura vital y no existe fuera del mundo de las ideas; una 

creación simbólica. La obra que constituye no importa tanto la trama sino más bien el drama 

de la personalidad. Es sólo la personalidad, una postura ideal, alma pura.  

El paso más allá es un personaje que viene al autor y quiere cobrar vida, quiere ser de 

carne y hueso, pero se le puede dar la existencia sólo en el mundo de la ficción.  

Finalmente, llegamos a don Miguel ficcionalizado que busca inmortalidad. No es una 

inmortalidad satisfactoria, ya que existir en la ficción es ser un ente finito. Es inmortalizarse 

en una vida acabada, de ficción, encerrada en las cartas de la obra en la que la inmortalidad se 

obtiene gracias a estar en la mente de los lectores dialogando con ellos en el acto de la lectura. 

Entonces la vida eterna, el mayor sueño unamuniano, encierra un problema, puesto que sería 

una existencia infinita, imposible de ser abarcada. 
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“Pegado a las rocas al mar y a las montañas” – El paisaje chileno en la obra del poeta 

Raúl Zurita 

Theresia Clara Beatrix Schönner, Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN: El presente trabajo pretende analizar el papel que ocupa el paisaje chileno en la 

obra del poeta Raúl Zurita, enfocando especialmente los poemarios Canto a su amor 

desaparecido e Inri. En primer lugar se dan algunas características fundamentales de la poesía 

zuritiana, vinculadas al gran compromiso social del poeta. A continuación se verá como en 

ambas obras seleccionadas se encuentra una naturaleza que por un lado es testigo de los horrores 

del pasado,  por otro llega a compartir el sufrimiento de sus habitantes. De esta manera se 

convierte en un elemento de consuelo, esperanza y, posiblemente, en un camino hacia la 

salvación. 

 

Palabras clave: Zurita, poesía chilena, poesía comprometida, poesía postmoderna. 

 

 

ABSTRACT: The following article analyses the role of Chilean landscape in the work of the 

poet Raúl Zurita, focusing on the anthologies of poems Canto a su amor desaparecido and Inri. 

In the first place I lay out some of the most fundamental characteristics of Zurita´s poetry, which 

are connected to the poet´s important social commitment. Afterwards is shown how those two 

specific anthologies of poems present a nature that witnesses the horrors of the past on one 

hand, and on the other even shares its inhabitants´ pain. In that way, nature becomes an element 

of consolation, hope, and, possibly, a way towards salvation. 

 

Keywords: Zurita, Chilean poetry, politically committed poetry, postmodern poetry.  
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“Pegado a las rocas al mar y a las montañas” – El paisaje chileno en la obra del poeta 

Raúl Zurita 

 

Raúl Armando Zurita Canessa nació el 10 de enero de 1950  en Santiago de Chile. Desde 

muy joven mostró interés en la política, así pues, mientras estaba estudiando ingeniería en la 
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De acuerdo con esto podemos reconocer la experiencia humana, el alma humana por así 

decirlo, como objeto central de la poesía zuritiana. Algo que llama la atención a lo largo de toda 

su obra es el papel de la naturaleza que aparece, como veremos ahora, siempre unida a esa 

experiencia humana, ya sea como una especie de espejo o por ejemplo como testigo inmortal y 

eterno7F

8. 

Ya que el presente trabajo pretende analizar el papel tan fundamental que ocupa la 

naturaleza dentro de la obra de Zurita, conviene mencionar dos de sus acciones de arte más 

conocidas: por un lado podemos encontrar un verso suyo en el desierto de Atacama8F

9, por otro 

lado escribió el poema “La Vida Nueva” en el cielo de Nueva York. El propio poeta justifica la 

creación de semejantes expresiones de arte con la necesidad de “ver de nuevo la tierra sobre la 

que caminamos, las calles, el cielo, las montañas, como un gran memorial, que vivimos sobre 

un memorial, y que nosotros tenemos que reconocerlo como tal” (Zurita, 2003: 5). 

Esta nueva manera de incluir el paisaje en su arte, y también en sus libros, aprecia también el 
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denunciar esta tragedia humana; más que nada ofrece, a través de un lenguaje poético innovador 

y muy elaborado, una invitación a encarar el pasado, a admitir este sufrimiento desgarrador. 

Sólo de esta manera el país podrá hacer las paces con lo sucedido y reconciliarse. Podríamos 

decir que en esta obra, Zurita construye, de acuerdo con el investigador Garrido Alarcón, una 

especie de cementerio poético para los desaparecidos que en la vida real no tuvieron funeral ni 

tumba. 

El paisaje chileno es un elemento importante en la obra, así se puede observar su función 

de testigo, por no decir cómplice, del amor: “Todo mi amor está aquí y se ha quedado: - pegado 

a las rocas al mar y a las montañas. - pegado, pegado a las rocas al mar y a las montañas” 
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caen a la nieve de las cordilleras y después, en una especie de microrrelato dentro del poema, 

se presenta la imagen de un barco que se hunde en medio del desierto. Más tarde, el paisaje 

empieza a florecer y a transformarse, todo se mueve y regresa a la vida. Los asesinados 
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 Hemos visto que la naturaleza se presenta, pues, como elemento consolador,  símbolo 

de esperanza y posibilidad de una especie de resurrección. Estos mismos poderes poseen 

también la poesía, o el arte en general. Esta casi equivalencia entre naturaleza y arte vemos 

también cuando Zurita nos habla de la “dimensión americana”:  

[...] no esculpimos el Moisés ni la Pietà, no nos fue dada la cúpula de San Pedro, 

pero están los Andes, la vastedad del Pacífico y los glaciares, la visión del 

desierto de Atacama transparentándose frente al océano. 

Es eso: no pintamos el Juicio Final, pero nos tocó el color de los desiertos -el 

color más parecido al de nuestras caras-[...] (Zurita 2006: 7). 

 

Así pues, en el poemario más reciente de Zurita, que se publicó en 2010 y se titula 

Zurita, aparece Miguel Ángel pintando la cordillera de los Andes, como una Capilla Sixtina 

contemporánea, resuelto el arte en naturaleza, o la naturaleza en arte.  

Podemos interpretar esto como afirmación de igualdad entre cultura y naturaleza, 

convirtiendo ambas en posibles caminos de salvación. 
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