
MOUELU VE ELABORACIO-- --- TEXTO YAKA EL CABALLERO DE LAS 

zllero de r azules ( ;e public: 
en 1867. G rtí, en el estuaio c al frente 
pletas de ~0Sal ía  editadas por Aguilar, repara en el intencionado proyecto rosalia- 
no de estruc obra en ndo: "En el diálogo literario-filosó- 
fico, titulada bre y una os la clave del fantástico relato" (1). 
En nuestra c,-.--.., el análisis aereniao aei prólogo dialógico "Un Hombre y una 
Musa" pone de manifiesto qu a a travé ;mo el modelo de 
elaboración del relato El caballé !les, concc lo  texto. 

Para realizar el análisis dei p roye~to  ~ e x ~ u a l  de Rosalía, partimos del modelo 
de comunicación arbitrado por la teoría de la inl 1. De acuerdo con esta teo- 
ría, un EMISOR transmite un MENSAJE a un D :ARIO en una determinada 
SITUACION; para que la comunicación se p r o d u ~ ~ a ,  que emisor y destina- 
tario dispongan de un CODIGO común. Aunque Rosalía no conc teoría, es 
indudable que su modelo de elaboración del texto para El caballerc iotas azu- 
les, se inscribe en el marco de un modelo de comunicación literaria. 

: comunicación literaria que propone Rosalía, se distinguen dos 
plar diferenciados, el de la REALIDAD y el de la FICCION, el enlace 
enti W L I U  x verifica mediante un plano puente que se'define como VIRTUAL; 
de tal modo que el circuito coi lo del acto literario, presenta tres fas 
vas que responden a los tres i vista en los que el emisor se sitúa: 
como autor real; segundo, comc 

-~ 

rtual; tercero, como autor ficticio. 
primer pl misor Rosalía de Castro, ai , cifra su 

El c de las bo r (Cuento extraño), en el có i lengua c 
el d o de este es el lector real de todos los aunque p 
mente vaya dirigido a los lectores del siglo XIX; la situación comunicativa se halla 
insc jad-aespa propias de la comunicación 
esct encuentr .ciados espacial y temporal- 
mer 
- 
Castro o el aolor ae VNU", por Victoriano Ciarcia Marti, Aguilar, Madrid, 1972, p. 206. 

Todas las citas de Rosalía de Castro que aparecen en este trabajo, remiten a la edición de 
sus Obms completas aquí reseñada. 
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El segundo plano se sitúa dentro del'ámbito del drama en el que se distinguen 
dos niveles: el  de la representación y el del espectáculo. En el nivel de $,representa- 
ción los interlocutores son un  Hombre y una Musa a través de cuyas actividades co- 
municativas escénicas elaboran el proyecto del texto del relato, en estos interlocutores 
está virtualmente implícito el autor real; el código es el característico de la represen- 
tación, constituido por signos verbales y recursos escénicos; la situación comunicati- 
va, escénica también, se inscribe en un tiempo y un espacio fantasmagóricos. En el  
nivel del espectáculo, el emisor es la propia representación, es decir, la integración 
del Hombre y la Musa en un proyecto en el que está virtualmente implícito el autor 
ficticio; el destinatario es el espectador que presencia esta integración; la situación 
comunicativ :1 tiempo y el espacio del espectáculo que implica la 
ciudad y el 
pio texto: 

a se insc 
siglo de 

ribe en f 

las carica turas. Ve amos el r :s del pro iivel del Í lo a travé 

HOME 
un ex1 
ridícul 

:nte) Pari 
bero nuev 
gentes qu 

)RE. - (Caminando lentamc 
:raño espíritu no sublime, F 
las me parecen todas esas , 

das a la última moda ... 
.UNO.- (Viéndole pasar) 
EL PRIMERO.- ... es el a 

viendo en Santa Elena. 
OTRO.- Pues qué, ¿sal r ventura a 
isla de su destierro? 
EL PRIMERO.- ¡Como que le he visto por espacio de una nora entera 
OTRO.- ¿Estás loco? si n o  habías tú nacido cuando él ha muerto ..., jcómo pu- 
diste verle? 
EL PRIMERO.- ¡Toma! Le he visto en el panorama tan perfectamente como 
ahora os veo a vosotros ... 

lbras completas, pp. 1 176-7) 

ece que me siento regenerado y que 
o y burlón, anima todo mi ser. ¡Cuán 
ie corren y atraviesan la calle atavia- 

ese hom b 
:ro. Me p;  

¿Has vist 
I retrato I 

:o qué ros 
i e  Napolc 

león en 1; qué sem blante tei nia Napo 

( L  

1, la comp En la tercera fa :uito com lejidad que presenta el texto 
dentro.de1 texto, plantea la necesidad de arbitrar un autor y un lector que interpreten 
el acto literario. Tanto el emisor como el receptor del relato, fueron proyectados en 
el modelo de elaboración textual, ofrecido en el prólogo "Un Hombre y una Musa", 
como personajes en función de autor y lector para cumplir el programa de comunica- 
ción literaria que Rosalía, aL , virtualmente iml I los inte s 
del drama, se había trazado: 

iunicativo 

itora real plícita en rlocutore 

MUSA.- ... Te hice ver como eres todo "un héroe ae  nuesrros tiempos; y ahora 
añadiré que para que puedas cumplir tus gloriosos votos, sólo falta que te instru- 
ya en mi ciencia, dándote parte de mi manera de ser y una apariencia extraña y 
maravillosa. Con esto triunfarás, cautivarás y representarás la más aplaudida, ri- 
dícula y singular comedia de tu siglo. Los espectadores se devanarán los sesos 
por comprender su argumento, y te juro que no lo conseguirán ... 

(Obras completas, p. 1 176) 

Al producirse el acto narrativo, el autor 'ficticio7, por el hecho mismo de escribir 
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un relato, se dirige a un lector con el que no se encuentra en la situación comunicativa 
de la enunciación; esta distancia determina que el autor se excluya como ei 
relato y pase a ejercer su función un 'no-autor', el narrador, que dirige su d 
un 'no-lector' -' "-.":ter. introducido también en el acto enunciativo como susriruro 
del lector. E ativa permite la crítica del autor y de la obra a través 
del discurso I al podrá incluso rectificar en el enunciado el proyecto 
del propio au 

... Y hl 
los esci 
v. ,-la -4 y U6 u1 

nos inc 

, GI auul  

Sta estrat 
del narra( 
tnr. 

: aquí co 
itores tal 
---.. e.. "L 
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- u-:-L:-:- 
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les como 
--A-- - 1 

el sentim 
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.iscurso a 

, .. . 

ientalismc 
de "El c; 
. L- ~: ,  .~~ 

1, puerta 
iballero d 

- . ". . 
de escapc 
e las bota 

. S  . 

: a todos 
IS azules" - . 9. 

. I U ~  IIIUL,IIOS aficioriauus a las novelas rerrioiemenre -nisroncoespanolas -, 
ir algún parrafillo melancólico poético ... 

(Obras completas, p. 1206) 

LI auwr iic;ricio que se excluye del acto de la enunciación, pasa al interior del 
enunciado para cumplir el proyecto textual según la instru la Musa, 'represen- 
tarás la comedia del siglo de las caricaturas', desoblándose 1 de la representa- 
ción y sujeto del espectáculo. En calidad de sujeto de la represeri~ación, realiza el pa- 
pel de protagonista, duque de la Gloria o caballero de las botas azules, en tanto que, 
como sujeto del espectáculo, rechaza la representación: . 

... Aún no he perdido completamente la vergüenza Musa; aún existe dentro de 
mi un resto de amor propio que me hace ruborizarme aquí donde nadie me 
ve! ... Lo conozco: yo merecería el primero ser arrojado en el pozo de la moder- 
na ciencia en compañía de las "historias inspiradas", de los malos versos, de las 
zarzuel; iblican pc s novelas )r entrega 

(Obras ci 
.S de a do: 
irnpletas, 

nunciado 
)ectáculo. . . 

s cuartos. 
p. 1364) 

De la misma manera, el lector 'ficilblu , del .abw GIlull\rlauvu, pasa La,,,- 

bién al interior del e , desdoblándose igualmente en sujeto de la represen- 
tación y sujeto del esF . Como sujeto de la representación, interpreta el papel 
de interlocutor del duque ae ia Gloria o caballero de las botas azules; como sujeto del 
espectáculo cumple la instruccii Musa, 'se devanará 
su argumento sin conseguirlo', y la representación: 

~ ~ - - -  

se herm 

I .a s i t i i n  

ón de la 
, rechaza 

.n los sesc 1s por COI 

... me ha indignado la reciente lectura de una novela desconocida que lleva por 
epígrafe "El caballero de las botas azules". En ella, una gracia bellaca, como di- 
ría Cervantes; unas pretensiones que se pierden en lo infinito, una audacia incon- 
cebible y un pensamiento, si es que alguno encierra, que nadie acierta a adivinar, 

anan lasti ite con una falta al : ingenio. 
(Obras cc 

imosamer 

-- --.-~ción en esta tercera fase del circuito literario, presenta un grado cero al 
producirse el acto de la enunciación, ya que, por haberse excluido del mismo tanto 
el autor como el lector ficticios, ocupando su vacío el narrador y el auditor que se 
definen como negaciones, su encuentro se produce en el marco de la mera suposición: 

" i La Corredera del Perrc i alguno ( le nuestros lectores en don de existe 
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esa calle de nombre tan poco armonioso: Es posible aue no: imagínense. uues. 
que se haiia situada allá en las afueras de M¿ 

1 

En el nivel del enunciado, dentro del marco de las actividaues comuruca~iva~ 
de la representación, la situación comunicativa en el mundo posible de la ficción se 
inscribe espaciotemporalmente en 'Madrid-siglo de las caricaturas'; dentro del marco 
del espectáculo, no se produce situación comunicativa ~ o r a u e .  al ser los discursos 
de los espectadores metaenu~ ) 

abstracto de la cultur; 
El código en e s ~ a  L E ; i u j i a  la= ur. la comunicación literaria, añade al codigo Iin- 

güístico y al código del espectáculo, el código ) 

de elaboración del texto para el relato. 
El modelo rosaliano de comunicación literaria poaria esquemarizarse as 

tO extrano), se asienta en el moaelo ae comumcacion ii~araria que a~ava i i iua  UG VGI 

La primera ircuito comunicat nece al plano real de la comunicación 

Y queda, Pc iiente fuera de en1 La novela se estructura en dos partes 
que corresponuen a las fases segunda y terceia del circuito comunicativo: el drama 
"Un Hombre y una Musa" y el relato "El caballero de las botas azules". En "Un Hom 
bre y una Musa", el autor y el lector están en potencia pero no en acto, son una posi 
bilidad de ser, están virtualmente implícitos en los intérpretes que representan un dra 
ma el drama de la conceptualización literaria; el tipo de discurso interior de 
est; 1 parte de la obra, permite el tránsito del pensamiento a la palabra, de la 
mentalización a la realización literaria que tendrá lugar en la tercera fase del circuito 
comunicativo, la correspondiente al acto verbal del relai inda part 
de la obra, la titulada propiamente "El caballero de las bot 
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Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, el relato en cuestión 
es una unidad verbal que transmite información. La teoría del texto intentó inicial- 
mente definir las unidades de comunicación con postulados de base exclusivamente 
lingüística, pero la aplicación de los métodos de análisis gramaticales a estas unida- 
des demostró que no eran capaces de explicar ciertos fenómenos detectados en ellas 
porque desbordaban los límites del plano puramente lingüístico. A la vista de esta 
problemática y teniendo en cuenta las aportaciones de la lingüística textual y de la 
sociología lingüística, S.J. Schrnidt, en "La teoría del texto" (1973), llega a la con- 

' clusión de que no se debe considerar el texto como fenómeno puro de lenguaje, sino 
que su examen sólo puede ser satisfactorio encuadrándolo en el plano de la 'textua- 
lidad', entendiendo por textualidad una estructura bilateral que puede ser considera- 
da tanto desde el punto de vista de los aspectos del lenguaje como desde el punto 
de vista social. 

Rosalía de Castro dejó resueltas pragmáticamente las cuestiones textuales del 
relato, El caballero de las botas azules, en el prólogo dramático "Un Hombre y una 
Musa". Consciente de la importancia de la elaboración y recepción del mensaje para 
la eficacia del acto comunicativo tal y como ella lo concibe, se ajusta en la confección 
del relato a un modelo de elaboración del texto que fija previamente en el prólogo 
del mismo. Este prólogo se presenta como un campo de actividades comunicativas 
a través de las cuales se pone de manifiesto el proceso de decisión de un hablante 
que acepta, frente a los modelos clásicos que ya han sido experimentados, las nue- 
vas propuestas de su interlocutor, la Musa, que no han sido ensayadas todavía; los 
dos interlocutores del drama, Hombre y Musa, terminan asociándose en el complejo 
individuo textual cuya función en el relato subsiguiente será la de 'autor ficticio'. 
Este autor del relato cuyo modelo de elaboración se diseña en el prólogo, resulta 
pues una entidad textual integrada por dos singularidades, un 'Hombre' de natura- 
leza social y una 'Musa' de naturaleza cultural que son representaciones de la realidad. 

El relato, como texto, no se refiere a la realidad, sino a un modelo de realidad 
que se fija para una sociedad comunicativa; de ahí  la preocupación de Rosalía por 
proyectar, tal y como ella lo concibe, el pacto comunicativo para acordar un modelo 
de realidad al que referir el acto verbal. El sistema de actividad y comunicación ofre- 
cido en el prólogo "Un Hombre y una Musa", es el sistema de referencia en el que se 
decide el valor social y cultural de la expresión verbal del relato. A través del prólogo 
se fijan los elementos precisos para que se produzca el acto verbal, esto es, el conteni- 
do sociocultural de la sociedad comunicativa, los interlocutores con todas las condi- 
ciones y suposiciones comunicativas que los influyen, la situación comunicativa en 
la que se produce el acto verbal; en conclusión, se ofrece el 'universo del discurso' 
común para los interlocutores como nivel referencia1 asequible a todos. 

El modelo de autor que se propone en el prólogo Un Hombre y una Musa para 
el relato El caballero de las botas azules, se construye mediante la conjunción de 
tres componentes cada uno de los cuales tiene un doble fundamento cultural que 
aporta las cualidades definitorias del mismo: 
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L1 Lul?iunto de cualidades socioculturales que detmen al autor de b l  caballero 
de las bota siguientes: caballero, héroe de nues 1, 

dios, extrañ lora bien, como en el acto de la na e 
excluye del mismo ocupanao su vacío el 'no-yo' del narrador, y como, segun nemos 
indicado, se incluye en el en1 
estas cualidades pasan a infor 
y protagonista de la representa 

También aporta el moaeio ae elaboración rexrual rosaliano, propuesro en el 
prólogo de Un Hombre y una Musa el tipo de. interlocutor ficticio para el relato El 
caballero de las botas azules. La conformación de este receptor textual se estratifi- 
ca en tres grados cada uno de los cuales añaden I rasgo cu 
estos grados del interlocutor corresponden a 1 3s niveles 
que se estructura el mundo posible de la actividac :ativa: 

-CUAI 

-Pobre 
L.  Zscritores Vano b u ~ ~ ~ b ~ ~ l u ~  

3.1 -Perfecta aparie, 

idamento este modelo de u 
,.,n aon vuijote, pero no ya ei caoaiiero que ofrecía el fundamenro aei moaeio a 
locutor sinc 

MUSA 
mento, y LG J U I U  ~ U G  I I U  IU b u i i a r ; g u u a i i ,  6 3 1  LUIIIU ~ ~ ( 1 ~ 1 6  1 U 3  L U I I I ~ I G I I U ~  a CIIIUJ, 

sobre todo cuando, con el furor y el entusiasmo con que el Hidalgo de la Man- 
cha emprendía sus hazañas, hacen que su pobre ingenio se prodigue y despa- 
rrame en miles de pliegos vanamente escritos, pero perfectamente impresos. 

(Obras c N ) 

Las in elaboracic 1- 

ción del autor ficticio uei r e i a ~ u ,  sun eiiiiliuas pur la iviusa con estas vdiauias. 

'3 

1 [lnrnr compieras, p. 1 1 10)  
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Dejando bien claro a continuación que la cualidad que define el tiempo situacional, 
'tu siglo' es caricaturesco, o sea, "siglo de las caricat 

Las instrucciones que determinan en el m01 ~nción del lector 
también son emitidas por la Musa: 

ficticio, 

... Los espectadores se del 
juro que no lo conseguirán. 

ranarán 11 os sesos 1 3or comp 

(4 

render su 

Obras COY 

i argumer 

npletas, p 

ito y te 

1. 1 176) 

tación de 
1 su intele 
esuposicic 

siglo' sea 

para que 

A través de estas instrucciones se pone de manifiesto la intención de plantear 
el relato como espectáculo en el que la instrucción a los espectadores 'no conseguirán 
comprender su argumento', en el marco del espacio escénico 'siglo de las caricaturas', 
explica que la 'represen I la comedia de tu ! una caricatura más, de ahí 
la dificultad que entrañ: cción. 

El sistema de prj mes obligatorias 1 el acto de coinunicación 
literaria del relato tenga lugar, tal y comc ogramado en el prólogo, constituye 
la situación compleja suposicional en la ( iisor y el receptor se encuentran al 
realizarse el acto. 
, Las claves para la interpretación del modelo de realidad que se aporta en la 
actividad comunicativa del relato El caballero de las botas azules, se decide a través 
del prólogo en el que Hombre y Musa formulan alternativamente sus propuestas, im- 
poniendo el criterio de la Musa en última instancia todos lc )S de la si 
compleja suposicional: 

)S aspectc tuación 

1 .- El aspecto ideoiogico se decide mediante el contraste ae criterios entre un 
Hombre y una Musa 

l HOM 

transcurs 
MUSA.- 
tal cosa 
de pensai 

o de muc 
¡Necio i 

sobre el 
ren elfut 

Gloria p 
Palabras 
Futuro 

uro; que 

BRE 

ha de ser 

Las aspiraciones idealistas del Hombre, se ven recortadas por el positivismo de 
la Musa que apostilla contradiciendo cualquier propuesta de aquel. El rasgo que de- 
fine la situación desde el punto de vista ideológico viene dado por la oposición 

IDEALISMO VS POSITIVISMO: 

HOMBRI , iiero que la fama ileve mi nombre de pueblo en pueblo, de na- 
ción en nación, ,y que no cesen de repetirlo las generaciones venideras en el 

hos siglos. 
ifán el de la gloria póstuma, cuyo ligero soplo pasará como si 

1 esparcido polvo de tus huesos! Cuídate de lo presente y deja 
)mo si no existiese. 

(Obras completas, p. 11 59)  
para ti cc 

MUSA 

'opularid: 
lechos 
'resente 

2.- El aspecto sociocuiturai se rija tamoien a través de los criterios contrapues- 
tos del Hombre y la Musa: 
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HOM MUSA 

Príncipc 
Sabio y 
Genio 

fijo de cualquiera 
poeta Irgullo y . 

iudacia 
vanidad 

La visión idealizada del Hc 
yos criterios terminan ] 

pertorio es la siguiente: 

)mbre es 
nerse. La 
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SINGUI 

S!, pues a 
era. 
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bertad vs Revoluciói 
rden vs Desorden 
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o de AME 
que de sí 
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{IGUE- 
misma 

. . ,.-.-.,. 

Esta suma de contrastes cuyo resulta el rasgo ( 

DAD según la apreciación del Hombre, c con la de 
ofrece la Musa como NOVEDAD. El rasgo global resultante del contia>~c: uc: 
nes Hombre y Musa que define el aspecto sociopolítico, es: 

ido arroja 
:ontrasta 

rirnacho, un ser anl HOMBRE.- ... iC 
debieran quedar p; 

ni Musa era un  ma: 
re en el  vacío? ... 

Bbio de e: 

... 
MUSA.- ¿NO has adivinado aún? Me llamo la "Novedari" 

(Obra: 

Las claves del sistema de presuposiciones que afectar 
conocer los interlocuto~ nterpreta 
municativa, a fin de qu juzca el 
yecta, son estos: 

r el mod 
acto de c 

alidad de 
ción liter 

la activic 
aria que 

iad co- 
se pro- 

IDEALISMO VS POSITIVIl 
SINGULARIDAD VS VULGAR1 
AMBIGUEDAD vs NOVEDAI 

Por otra parte, la competencia comunicativa que se supone común al emisor y 
a los receptores en el modelo de elaboración del texto para El caballero de las botas 
azules, abarca, no sólo el conocimiento de la lengua castellana, sino también la sim- 
bología que aporta la Musa en calidad de componente culti xu to r .  L 
butos que caracterizan a la Musa vienen expuestos a través de :iones esc 

ural del 11 
las acota1 

- ... (... aparece una figura elevada y esbelta que viste larga y ceñida túnic,, ,,.-u 
unas grandes botas de viaje y lleva chambergo. Su rostro es largo ovalado y de 
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una expresión ambigua; tiene los ojos pardos, verdes y azules, y parecen igual- 
mente dispuestos a hacer guiños picarescamente o a languidecer de amor. Un 
fino bozo sombrea el labio superior de su boca, algo abultada, pero semejante 
a una granada entreabierta, mientras dos largas trenzas de cabellos le caen so- 
bre la mórbida espalda semidesnu n la otra 
un ratoncito que salta y retoza :ta entre 
los dientes un  cascabel. 

I V U I U J  L V I ~ L ~ I C L U J ,  D. 1173) 

Estos atributos, aparte de e manifiesto la am de la ML 1- 

portan un contenido simbólico erencia cultural rer ento de H n 
(la apariencia física y la indumentaria) o al cuento popular (botas, r cabel), y,  
al mismo tiempo constituyen la trama sobre la que se estructura linl semánti- 
camente el relato a partir de la oración "colgar el cascabel al gato' nbología 
remite culturalmente a la fábula "El congreso de los ratones" 

En cuanto a las reglas de construcción y armonía, el 
texto para el relato impone la ruptura con el código clás 
del 'canto", la del "grito" 

MUSA.- (Mudando de ai 1, mi hijo a quien destino para lanzar 
sobre la muchedumbre el remo, óyc itención profunda y sumisa. 
Ya no es Homero ...; ya no es virgilio ...; ya no son Calderón, ni Herrera, ni 
Garcilaso.. . 

>mpletas, p. 1 162) 

Todas las informaciunes aporraaas nasta aqui para ei moaeio del texto del re- 
lato, tanto las de carácter sociocultural como si , esto es, maciones 
sobre los constituyentes no verbales del texto, pc ecidir cu, ie ser los 
constituyentes verbales y socioverbales del misniu. ci programa del acro verbal del 
relato se orienta hacia dos aspectos fundamentales: comunicativo e ilocutivo. La in- 
tención de comunicación en el modelo textual para El caballero de las botas azules, 
se sustancia en tres verbos que constituyen lo que ha de ser la estructura temática del 
texto: 'triunfar', 'cautivar', 'representar'. La intención de lograr un jtá deter- 
minada por las siguientes formas ilocutivas de interacción: 'irritar' ar', 'cari- 
caturizar'. Este programa se expone metaverbalmente en el prólogo un Hombre y 
una Musa a ti is actividades comunicativas de los ac 

HOMB )r qué senda vas a lanzarme? 
MUSA.- ... Lo que no se tolera, lo que irrita, lo quc: piuvuca y alrat: elridícu- 
lo, será 
... 
MUSA. ... ,,n esto triunfarás, cautivarás y representarás la más aplaudida, 
ridícula y singular comedia de tu siglo. 

(Obras completas, pp. 1 175-76) 

Seguidamente ofrecemos un esquema de este modelo de elaboración del texto 

da. En u 
con inim 

na mano 
itable gra 

lleva un  
Icia, mien 

látigo y e 
[tras apric 

: poner d 
cuya refi 

. . 
bigüedad 
nite al cui 

isa, con 
loffman 
. -. 

,atón, casi 
;üística y 
' cuya sil 

de elabor 
iiendo a 1 

ación del 
a técnica 

l .  

l modelo 
ico, opon 

(Obras cc . . .  
tuacional 
:rmiten d 
- -  T-1 - 

las infor 
ales han ( 
1 .~ 

efecto e! 
', 'provoc - -  -. 

ravés de h 

RE.- ~ P c  
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caballerc 

Lector-A 
Pobre inp 
Vano cor 
Perfecta : 

IICA TI VA 

'ONAL 

iplicará fi 

icado, se 

CARIDAD POSADA ALONSO 
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