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Aleixandre: “En la plaza” 

Ll poema de VicenteHleixandre Ln la plaza representa una de las cumbres de su produc- 
ci6n como texto civil, de modulaci6n moral, en el que el autor entiende la vida como 
esfuerzo y lucha; nos encontramos ante una alegoria atemporal que exalta la vida vivida a1 
miximo, una llamada a la coexistencia pacifica sin diferencias, en la que el poeta defiende 
que vivir como parte integrada en la sociedad reafirma nuestra identidad individual cuan- 
do se llega a formar parte de la comunidad. 
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ABSTRACT 

The poem by Vicente Aleixandre “En la plaza’’ (In the square) represents one of the peaks 
of his work as a civic text, of moral modulation, where the autor sees life as endeavour and 
struggle; we find ourselves before an intemporal alegorie which exalts life lived to the full, 
a call to peaceful coexistence with no differences, in which the poet defends that living as 
an integrat part of society reasserts our identity as an individual when it becomes part of 
the comunity. 
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ICENTE ALEIXANDRE (1898-1984) fue uno de 10s mis genuinos re- 
presentantes del llamado “Grupo del 27”, el que dio en consensuarse 
como una segunda edad dorada de las letras espaiiolas, y recibi6, para 

mejor afianzar la coincidencia critka, el Premio Nobel de Literatura en 1977, 
cuando sus aportaciones potticas podian considerarse como totalmente cum- 
plimentadas. Aleixandre permaneci6 en Espaiia a1 terminar la guerra civil, por 
lo que la ausencia de la experiencia del exilio va a facilitar que desarrolle sin 
interrupciones una obra que se muestra en evoluci6n y cohesionada en sus 



fundamentos Cticos y esttticos, una trayectoria beneficiada por la continuidad 
per0 no estancada en la repetici6n de unos modelos determinados. La visi6n del 
mundo que aprehende Aleixandre en sus poemas hace factible una divisi6n de 
sus contribuciones en varias etapas, que pueden ser perfectamente tres, aunque 
haya estudiosos que opten por reducirlas s610 a dos. 

“En la plaza” es un poema inscribible en su segunda etapa, que se inicia en 
1954 con Historia delcorazh, un libro en el que se rinde tributo a1 amor huma- 
no desjerarquizado, y que marca una separaci6n respecto a1 period0 anterior 
porque la lengua pottica desciende a territorios mds humanizadores y la expre- 
si6n se hace mis pr6xima y actual, mds directa y accesible. Aleixandre, que 
siempre defendi6 la funci6n de la poesia como conocimiento, parece trazar en 
esta etapa un anhelo de “reconocerse” no s610 en el mundo sin0 en quienes lo 
pueblan, como si quisiera transmitirnos que unicamente desde la afirmaci6n de 
uno dentro de la colectividad es posible el conocimiento personal del individuo. 
El hombre no ha dejado de ser un ser frdgil abatido por las circunstancias y 
desgraciado, per0 ya ha aparecido el coraje que conlleva la esperanza de vivir en 
colectividad. El yo poCtico se transmuta en un yo compartido y compartidor 
que hace suyos 10s anhelos e ilusiones de todos 10s miembros de la comunidad. La 
que estd contenida en Historia del corazbn es una poesia social de atenci6n civica, 
una poesia de contenci6n moral, que aspira a que el esfuerzo de todos sirva para 
configurar un mundo menos ca6tico y algo mis justo o mejorable. Ello convier- 
te a esta segunda etapa en un referente de humanism0 y de idealismo, como han 
visto la mayoria de 10s editores literarios del autor sevillano, como A. Duque 
Amusco. 

Historia del corazbn -titulo con el que Luis Cernuda no comulgaba, por sus 
connotaciones rosdceas, pese a considerar esplkndida a esta obra de Aleixandre- 
fue escrito entre el 14 de mayo de 1945, a1 poco de publicarse Sombra delparai- 
so, y el 24 de agosto de 1953l, si bien el mayor numero de composiciones, entre 
las que se halla “En la plaza”, se redactaron entre el otofio de 195 1 y el invierno 
de 1952. El libro lo edit6 Espasa-Calpe en 1954 y estd dedicado a Ddmaso 
Alonso: ‘Xmigo de todas las horas, seguro en toda la vicisitud, desde la remota 
adolescencia”, y lo hace el poeta “cumplido y rebasado un tercio de siglo de 
fraternal amistad. Se compone de seis partes, la dltima en realidad es s610 un 
poema -“Mirada final (Muerte y reconocimiento)”-, cuyo antecedente podria 
rastrearse en Sombra delparaiso, aunque ambos titulos contengan planteamien- 
tos y objetivos en modo alguno parangonables. Historia del. corazdn es un 
poemario de orientaci6n realista que hinca 10s pies en el mundo contempori- 

‘Bousofio, Carlos. La poesia de Ecente Aleixandre, Madrid, Editorial Gredos, Biblioteca 
Rominica Hispinica, “Estudios y ensayos”, No 27, 1956, pp. 427-428. 



neo, si bien rehuyendo las contextualizaciones efimeras y empobrecedoras de 
10s hechos y personas puntuales, y por lo tanto caducas, per0 tambiCn sin re- 
nunciar del todo a las obsesiones estilisticas del poeta sevillano. El eminente 
fil6logo Fernando Lizaro Carreter dijo en una conferencia sobre Aleixandre que 
en este poemario “sus ojos [los del poeta] se vuelven hacia el hombre circunstan- 
cial, per0 [para] indagar verdades humanas mis duraderas, mis permanentes”’. 

Historia del corazdn es un libro que Bousofio entronca en su estudio clisico 
sobre Aleixandre3 con un tip0 de poesia donde se conjugan lo afectivo y el 
mundo de lo sensorial. El poeta habla en 10s 48 poemas del libro del dificil per0 
entusiasmante y esperanzador proyecto humano de vivir, un vivir provisional, 
un vivir esperanzante que esti alentado por la cada vez mayor reducci6n de la 
soledad, para lo que encuentra cobijo en un amor multiforme y bisicamente 
sin6nimo de acompafiamiento; el amor de Historia del corazdn es predominan- 
temente erdtico, aunque no creo que sea Cse el cas0 del poema “En la plaza”, a 
no ser que se entienda el simbolo del agua en su dimensi6n sexual. A prop6sito 
de la trascendencia del amor, afirma Leopoldo de Luis que en Historia del Cora- 
zdn “la existencia t6rnase una gran tarde toda del amor))*. 

La trascendencia otorgada a la vida invita al poeta a recrear pasajes de su 
propia vida en conexi6n con la de quienes le rodean, de forma que esa historia 
del coraz6n a que dude el titulo no s e d  solamente la suya, sin0 la suma de la de 
todos; rotular su entrega con el tkrmino Historia hablaria de su interis por la 
coetaneidad. En un poema de Historia del corazdn titulado “El poeta canta por 
todos”, escribe: 

Son miles de corazones que hacen un unico coraz6n que te lleva5. 

El tema de la vida no se desliga en el poemario del tema del tiempo, dado 
que lo restrictivo por fuerza biol6gica del period0 vital impone un sentimiento 
de fugacidad. Ademis, el poeta quiere, desde la madurez, apresar la vida palpi- 
tante en todos sus estadios, por lo cual nos topamos con poemas donde las 
figuras centrales de 10s mismos son niiios, adolescentes, adultos o viejos, es de- 
cir, todos 10s escalones de la vida. La evanescencia del vivir terreno, su limitada 
duracidn, provoca en el poeta una admiraci6n no exenta de desaz6n. En Histo- 
ria delcorazdn, y mis concretamente en la parte a la que pertenece el poema “En 

’Lizaro Carreter, Fernando: Introduccidn a la poesia de Kcente Aleixandre, Madrid, Funda- 

3Vid. nota 1. 
4Luis, Leopoldo de: “Introducci6n”, en Aleixandre, Vicente: Antologid poitica, Madrid, 

5Historia del corazdn, Madrid, Espasa-Calpe, 4a edici6n [19??], p. 64. 

ci6n Universitaria Espafiola, 1979, p. 21. 
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la plaza”, se entiende la vida como esfuerzo y lucha porque la vida para el poeta 
no es en su totalidad terriblemente negra ni esplendentemente didfana, sino 
impredecible, voluble, cambiante y contradictoria; una vida cuya concreci6n 
temporal no le desanima ni detiene a la hora de exprimirle sus jugos; un vivir 
que es comparado en el poema “Entre dos oscuridades, un reldmpago” con 
cruzar un d esierto: 

, .  

No SC si por estas rnismas arenas que en una noche hacia a t rb  de nuevo 
[recorreremc 

El hombre estd en la sombra, per0 no quiere sumirse permaner 
11 . ’r 1 1 1 1 ’ 1 1  

desde siempre a la 
“En la plaza” es 

Historia del corazh 
1 . 1 . - 1 1  

itemente en 
eiia, sin0 que maniriesta su aeseo ae ocupar un iugar Dajo la IUZ. Las visiones 
imaginisticas de la etapa panteista, ubicadas en el recuerdo del pasado, han sido 
ahora reemplazadas, como ocurre en el poema que comentamos, por la concate- 
naci6n del presente o 10s presentes que invocando hechos de un pasado reciente 
se proyectan hacia el futuro. Cuando apareci6 el libro, el catedrAtico de la Uni- 
versidad de Barcelona Antonio Vilanova escribi6 en una reseiia de la revista 
Destino que “a1 trocar Aleixandre la contemplaci6n jubilosa del mundo y del 
amor por una meditaci6n sobre lavida, se hace eco de 10s problemas que atenazan 

condici6n humana”’. 
t i  incluido en la segunda de las seis partes en que se organiza 
f, y que tiene por epigrafe “La mano extendida”, que es la mds 

extensa ae touas was, y en la que la temdtica amorosa cede relevancia a1 sentido 
del vivir en comunidad como parte de un todo humano mds ensanchado. El 
poema, que s e g h  Ldzaro Carreter era el preferido de Aleixandre*, lo escribi6 el 
14 de noviembre de 1952. “En la plaza” puede interpretarse como una alegoria 
intemporal a favor de la vida vivida, donde la sucesi6n de acciones brota de la 
valoraci6n que el poeta hace de una constatacibn, como es la de que vivir inte- 
grado, respaldado o acompaiiado, reafirma nuestra entidad individual al hacerla 
comunitaria. Y para enmarcarlo todo se corporeiza esta convicci6n en una mar- 
cha popular, en una manifestacidn espontdnea, que, segdn confesi6n propia de 
Aleixandre a Jo Irile- 
iio que el 14 dl ar la 

- - .  

s t  Luis Cano, tuvo su embri6n en la marcha del pueblo mac 
e abril de 1931 se encamin6 a la Puerta del Sol para celebr 

Wanova, Antonio: Poesia epan’ola. Del 98 a la posguerra, Barcelona, Editorial Lumen, 

Vid. nota 2, p. 24. 
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se prestaba al dinamismo, adopta en manos de Aleixandre una cadencia expositiva 
nada estruendosa, que fomenta la introspeccih mds que el vocerio y lo incon- 
secuente. A pesar de ese anclaje espacio-temporal en el impulso creativo primi- 
genio, el texto presenta una total ausencia de referentes explicitos, porque el 
autor pretende saltar por encima de las motivaciones hist6ricas para instalarse 
en una interpretacih mds universalizante y plurisignificativa de la realidad. 

El poema de Aleixandre es una llamada a la convivencia pacifica sin distin- 
ciones, a1 vivir en plenitud el momento y calladamente, per0 se canta no la vida 
en exclusiva de unos hombres y un pais en particular, aunque el cas0 de Espaiia 
esti muy presente, sin0 el de toda la humanidad. El poeta se reconoce como 
uno mas, no se erige en guia, sin0 en embebecido instigador de la reuni6n colec- 
tiva, que se le ofrece en 10s primeros compases del poema y a la que accede sin 
demora. Se canta una unidad silenciosa y natural, espontdnea, noble y sin 
protagonismos individualistas, “hermosamente humilde”, dice Aleixandre en el 
primer verso. “En la plaza” es una celebracidn de la fraternidad, de que en la 
unidad se abre un resquicio al bien de la sociedad; una celebracih, igualmente, 
de la equidad, del abrazo solidario y del remozamiento espiritual. El poeta es un 
ser social por antonomasia y busca en la uni6n con 10s otros una comuni6n 
ttica, que ponga remedio a su soledad. La apuesta a favor del vivir colectivo se 
aprecia en otros poemas de Historia del corazdn como “Vagabundo continuo”lO. 

La estructura mCtrica del poema responde a esquemas netamente aleixandrinos, 
ya que nos encontramos con una serie de versiculos, preferencialmente parodtonos, 
de diferente ndmero de silabas (10s hay desde 10s que superan la treintena de 
silabas hasta un tetrasilabo), que van agrupdndose en nueve bloques estrdficos 
tampoco equivalentes, ya que tres son de cuatro versos (10s bloques 4, 6 y 9), 
dos de tres (10s bloques 1 y 5 ) ,  uno de cinco (el bloque 7), uno de seis (el bloque 
2), uno de siete (el bloque 3) y uno de ocho (el bloque 8). Las agrupaciones 
estr6ficas apresan enunciados que comienzan y terminan dentro de sus limites, 
salvo en el cas0 de 10s grupos sexto y sCptimo, donde el discurso oracional pro- 
sigue en el siguiente bloque. Estos grupos no constituyen ninguna clase de es- 
trofa preestablecida, y en cuanto a la rima no es posible asignarle ninguna; aun- 
que a veces se den casos de rima interna como Cstos: 

su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba [v. 201, 
Y ahora con el agua en la cintura todavia no se confia [v. 361. 

La elecci6n mttrica aleixandrina habla de una importante libertad expresiva, 
una libertad que no desea el poeta conculcar enclaustrdndose en una horma 
sancionada por la tradicidn, lo cual consigue reuniendo un cuerpo mttrico muy 

”Vid. nota 5 ,  pp. 69-71. 



heterogkneo, que denota una transigencia muy acorde con el pensamiento del 
poema: todos caben, nadie ni nada sobra. 

Con este dilatado versolibrismo, el autor quiere configurar otro ritmo, que 
remite a 10s elementos constituyentes del discurso poktico, y que son 10s que 
imprimen un ritmo que no apabulla a1 lector, sino que mis bien lo sustentan en 
la idea que se pretende comunicar, elementos unificadores que se repiten mode- 
radamente “En la plaza”, como la ausencia de sonidos roncos o desestabilizadores; 
la acentuaci6n en primera o segunda silaba de muchos versos; las enumeracio- 
nes; las series de aliteraciones en sibilantes; la abundancia de sustantivos y adje- 
tivos/participios de pasado; la construcci6n polisindktica (la conjunci6n 
copulativa “y” aparece en 35 ocasiones), 10s paralelismos y construcciones 
anafdricas, la simetria sintagmitica: 

Alli cada uno Duede mirarse v Duede alemarse v mede reconocerse Iv. 241 : 

- 
da por Navarro Tomis; un versiculo coloquial, frecuentemente de gene] 
amplitud, porque lo que se canta en el poema es el valor de la gran colectivit 
humana, de la multitud entendida no como masa ackfala, sino como conflu 
-:- ,I- 1 ̂̂ ^ ^ ^  - : I . . ” :  ^ - ^ ^  _ _  ^- .- -1- _L.  . - L  . - 1  1 . 1  

El versiculo del poema es un verso libre mayor s e g h  la terminologia acuiia- 
-osa 
dad 
Len- 

LM uc U C X U ~  c I IUMUIIC~,  y CII w i i x u m i L i a  auvpra xmre el papel una visuaiiza- 
ci6n acorde con lo que se esti representando: una manifestacibn. La largura del 
verso viene reclamada por el afin de transmitir una verbalizaci6n del entusias- 
mo. La longitud del versiculo relajado en periodos largos, con abundantes des- 
cansos en las pausas se complementa con el versiculo cortado por frases breves 
que producen cierta tensi6n dramitica. Asi, frente a un versiculo sin paradas, y 

iiera haberse traido a colaci6n para lo expuesto lineas arriba 
io interno, como: 

que muy bien puc 
sobre el paralelism 

AM cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse [v. 241, 

nos encontramos con un verso como el que se copia seguidamente: 

ifluido [v. 131. 

CI vcrsicuio ue En la plaza es un verso cas1 aomestico, a1 modo de una 



conversacidn entre el yo phblico y el propio yo psicol6gico; un versiculo en el 
que el poeta va enhebrando con sobrada naturalidad un ltxico eficaz por lo 
cercano, un vocabulario en absoluto envarado, donde la variedad de vocablos es 
sustituida por ttrminos muy del gusto aleixandrino: todos las palabras resultan 
de una llaneza paradigmdtica, como ratifica un sencillo muestreo de adjetivos 
(“pur<, “sereno”, “pequefio”, “desnudo”, “poderoso”, “silenciosa”, “existente”, 
“bueno”; etc.) o nombres comunes (“ojos”, “viento”, “tarde”, “corazdn”, “boca”, 
“espejo”, “agua”, “brazos”, “plaza”, “mano”, etc.)” . El versiculo de “En la plaza” 
estd descargado de solemnidades retbricas, es un versiculo inclinado a la repeti- 
cidn de estructuras andlogas, que desparrama 10s contenidos y 10s recoge para 
volver a extenderlos en otra direccidn; un versiculo con mhica interna que va 
acumulando paralelismos prdximos o distanciados. En el verso quinto escribe 
que no es bueno “quedarse en la orilla”, y en el stptimo que es mejor “arrasarse 
en la dicha”, donde la construccidn verbo reflexivo+preposicidn+articulo+nombre 
comi 

I *  

in se repite. Otro ejemplo lo descubrimos en 10s versos 14-15: 

All ;  rnn e c n e r 3 n - n  rnn recnl7ir ;Xn rnn fe rnn f o m e v n c n  Aen , ,eAn (“‘I lull l”.. ““y“”””“, _“AI ICU”.UL.”II, _“I. LL, LV.1 L L I I I L L ” ~ ”  ULIIU~U”) 

con silenciosa humill 

enumerados (esperanza, resolucidn, fe) le sigue la conformada por preposicidn 
+epiteto+nombre abstracto. 

LUJ v ~ i o i ~ u i u o  UCI yuciiia u u i u L a i i  uii L o y i i i L u  IC. uaauu, y LoLa i i u i u L b  u i i i L a -  Y 
mente se trastoca en una ocasidn, al final del tercer grupo estrdfico a causa de un 
encabalgamiento abrupto, donde el enunciado del verso pendltimo se interrumpe 
para dar entrada en el sigL 
curria” [v. 161, y ello para : 
dad indiferenciada tambi& LI ~ ~ u ~ ~ ~ u ~ c  uucuc CIILUIILId l  >U dULUIIUIIIIdL.  >U U d l L C -  

tiente a una h i c a  forma verbal en imperfecto: “trans- 
subrayar que entre la muchedumbre, entre la comuni- 
:- -1 L-.-L.. ,.-..,. A,. ----- C..”..”.. ”..* ---- I” .̂. 

la pensante y discrepadora. El poema contiene otro encabalgamiento localizable 
en el verso octavo: 

Sino que es pur0 y sereno arrasarse en la dicha 
de fluir y perderse, [w. 7-81. 

Los versiculos de “En la plaza” estdn despojados de imigenes superrealistas, 
pues el impulso lirico que le conducia a crear imdgenes sorprendentes deja paso 
ahora a una veta mds narrativa, donde la lengua pottica se esponja y anhela el 

“El critic0 Vicente Gaos ha detectado una relaci6n entre el vocabulario usado por Aleixandre 
y el caudal I6xico de Fray Luis de Le&. 



contact0 direct0 con la realidad histbrica, avanza la poesia de la “Generaci6n del 
50”) tal y como puede apreciarse en 10s siguientes versos: 

Como &e que vive ahi, ignoro en q u i  piso, 
y le he visto bajar por unas escaleras 
y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse [w. 10-1; 

“Fn la nlam” se abre. en $ 1 1  nrimer hlnoiie estrrifkn. rnn la radi 

!I . 

, __.- ._ -___ante expre- 
si6n de sentirse felizmente arrastrado por la multitud; el poeta se siente arrastra- 
do sin poder evitarlo, per0 es una imposici6n agradable como nos seriala la 
aliteraci6n del verso 3: “rumorosamente arrastrado”; el poeta se encuentra den- 
tro de esa muchedumbre que se manifiesta: el tapiz semdntico de acci6n y mo- 
vimiento es extenso y urdido por todo el poema. Comienza el poema con un 
hiptrbaton contundente: “Hermoso es”, con el que se fija el caricter decisivo y 
bello de todo lo que va a exponerse en lo venidero. La elecci6n hiperbatbnica 
s610 tendri continuaci6n en el poema en el siguiente bloque. En otra parte del 
poema nos encontramos con un cas0 de hiptrbaton raro, en tanto que no se 
explica a no ser como antidoto contra la sinalefa de haberlo puesto el autor 
desputs del verbo; el verso en cuestih e 

r------- --- I-- --------- _- =.--- _ _  _ . - ~ - I  -.. _ _  

quisieras algo preguntar a tu 

La apertura del primer grupo estr6tw I lcllllusu cb, IlcIIIIuxmcuLc IIU- 

milde (. . .)”) tiene una analogia matemitica con el primer verso de otro poema 
de Histooria delcorazh, el titulado “Como un vilano”, que inaugura el poemario, 
y donde se lee: “Hermoso es el reino del amoP2 .  Sin embargo, la pausa que “En 
la plaza” se introduce con el signo de puntuaci6n de la coma hace el enunciado 
mucho mis contundente. En este primer bloque ya aparece el gusto aleixandrino 
por 10s grupos de adjetivos o por las parejas de adjetivo+adjetivo adverbializado. 

Pasa el poeta en el segundo bloque a criticar la inconveniencia del aislamien- 
to y 10s beneficios de estar integrado en la comunidad. Es un bloque montado 
sobre la oposici6n y el contraste: oposici6n entre la construcci6n linguistica “no 
es” y “sino que es”, a cada uno de cuyos segmentos les corresponden tres versos; 
oposici6n entre la concreci6n de la “orilla”, el “malec6n” o la “roca”, y la abstrac- 
ta sensaci6n de “dicha”; oposici6n incluso entre el acto de “imitar a la roca”, que 
es una mimesis improductiva, y el “palpita extendido”, cargado de sentimiento 
y capacidad regenerativa. 

En el tercer bloque, el poeta personaliza en un ciudadano cualquiera esta 
inserci6n en la muchedumbre, que se dirige con alegria festiva y ansia de justicia 

”Vid. nota 5 ,  p. 9. 



social a un sitio, la plaza del titulo. En este bloque ya se introducen variantes en 
las formas verbales, pese a la prevalencia todavia de la tercera persona. El espacio 
publico de la plaza copa la atenci6n del cuartp grupo estrdfico, una plaza que es, 
ademis, grande y abierta, lugar de concordia y celebracidn. No hay avance te- 
matico, s610 explicitaci6n de una percepci6n ilusionante que desata algo a lo 
que no se le da rostro textual. 

En el grupo estr6fico quinto se ensancha todavia mis la impresi6n de eufo- 
ria ilimitada, de superaci6n de barreras cuando la muchedumbre minimiza con 
su presencia espacios de cierta limitaci6n fisica como la plaza, ya que las gentes 
anhimas cubren completamente el piso de la plaza, tsta deja de existir como tal 
ante la presencia de 10s hombres. 

Llega entonces en 10s grupos sexto y stptimo el reconocimiento de cada 
cual, una vez que se ahoga la egolatria y el narcisismo individualista, cuando 
exclam 

en un extinto aiaiogo en que no te oyes LW. ~ a - ~ r l .  

^. 
L. 

-tir del sexto bloque se muda aparentemente el receptor con la apar 
I 1’ 1 1 1 1 1  , .  

A pal ‘1- 

ci6n de una segunaa persona que en reaiaaa es un correiato aei yo poetico, 
d 
d 

ebido probablemente a la pretensi6n del poeta de no capitalizar su posici6n 
entro del enunciado. Gracias a esta ttcnica, se crea una ambivalencia de efica- 
ia expresiva alta. 
c, ,I ,.-*---- LÎ .̂.̂  --*..LC-- ^^ J Î 1- A 1-1- c :L.- . . I - -  -f - -L - .  
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placenteros que proporciona el asumir la nueva identidad como moltcula de un 
itomo social regenerador, para lo cual utiliza el simil de un baiiista (coincidien- 
do aqui con Walt Whitman) que se introduce en el mar, un mar que recuerda 
10s vidas-rios manriqueiios, y del que sale completamente transformado como 
indica ese final estr6fico “y es joven”, que se impregna de modo tan intenso en 
la retina del lector. El mar aleixandrino es, como en muchos otros, medio seminal 
y de purificaci6n por excelencia, donde se produciri un nuevo nacimiento, un 
desvelamiento de otra realidad radicalmente distinta y enriquecedora. Seri en- 
tonces cuando el dinamismo negativo de las estrofas precedentes (alimentado 
con las tiradas adjetivas y las subordinaciones), configuradas seg6n una ttcnica 
dilatoria, de paso a una progresidn, a un dinamismo positivo, provocado por la 
aglomeraci6n verbal, ya que en tan s610 ocho versos, Aleixandre utiliza veinte 
formas verbales, siempre en presente de indicativo. La colocaci6n de 10s verbos 
a1 final de cuatro de 10s versos hace que psicol6gicamente el lector conceda prima- 
cia a la accidn, al movimiento, a la iniciativa que el texto pretende incrustar en la 
conciencia del lector. Los elementos que podriamos considerar de filiaci6n mis o 



menos maritima, o relacionados con lo acuitico, se desparraman por el poema, 
con sustantivos como “bafiista”, “agua”, “espuma”, “torrente”, etc.; adjetivos como 
“afluido” o “mezclado”; y formas verbales como “introduce”, “se lanza”, “fhndete”. 
Lo acuitico puede tomarse aqui como moderada alusi6n al amor sexual, encar- 
nando la penetraci6n del cuerpo an6nimo e individual en el cuerpo comunitario, 
en una concentracidn totalizadora. Lo liquid0 del mar se contrapone a lo pttreo 
de la plaza, lo que est& en constante cambio y renovacibn, oreando el entorno y 
muddndose, se contrapone asi al estatismo inamovible, desgastado y anacronizante. 

El hltimo bloque es una invitaci6n imperiosa a formar parte de la multitud, 
que pone el broche en una exclamaci6n de poderosa fuerza expresiva, en la que 
se repite por tres veces una palabra clave como “coraz6n”, ttrmino a1 que, por 
unica vez en todo el poema, se le antepone y pospone un calificativo gradatorio. 
Concluye el discurso pottico ascensionalmente, cuando el hombre inicia su 
metamorfosis, ya que el primer hemistiquio puede tomarse como una acci6n 
que acaba de comenzar: “Asi, entra con pies desnudos”. El adverbio modal nos 
da pie para suponerlo. AI rematar el autor su composici6n con la forma verbal 
“alcanza”, creo que logra solidificar en las prioridades lectoras un ansia: que se 
llegue a una concordia civil. Con este ultimo bloque la organizaci6n de conteni- 
dos del poema podemos tomarla como dotada de cierto sentido circular, ya que 
el primer y el ultimo grupo estr6fico se osmotizan: el dltimo bloque es mis 
indeciso que el primero, pues apunta hacia una aspiracih que en el primer 
bloque talmente parece conseguido. 

El ideal de fusidn, mezcla o simbiosis entre el individuo y la multitud es 
convocado, en diversas ocasiones, con un tono que sube conforme se refieren las 
ventajas de esta comuni6n. Veimoslo en estos versos: 

Y era el serpear que se movia 
como un hnico ser, no SC si desvalido, no s t  si poderoso, 
per0 existente y perceptible [w. 21-23]; 

o en tste: 

Oh, desnlidate y fhndete, y recon6cete [v. 321; 

n micrnPmPntP en  Is Pvrlamacirin Gnal. Annde va In mr t i r i i l a r  e d  a niintn de 
fundirse con lo universal, el “coraz6n diminuto” con el “uninime corazdn”, y 
donde la disposici6n del epiteto no es aleatoria: 

jOh pequefio coraz6n diminuto, coraz6n que quiere latir 
para ser 61 tambiin el uninime coraz6n que le alcanza! [w. 43-44]. 

AI mezclarse, el hombre desciende del pedestal que le impedia comprender 



la realidad en toda su dimensidn, como se recoge en el verso 30: “Baja, baja 
despacio y bhcate entre 10s otros”. Incrustatse en la riada colectiva, lejos de ser 
una renuncia, es un reforzamiento de las propias aspiraciones. La comunidad se 
concretiza en indefiniciones como “10s otros”, “10s demis”, “un h i c o  ser”, “la 
gran masa”. Esta fusi6n con 10s demis parece remitir en Aleixandre a moldes 
ascttico-misticos, dado el sentido electrizante e imparable de esta ceremonia, tal 
y como se aprecia en el arranque del poema: 

sentirse bajo el sol, entre 10s demis, impelido, 
Ilevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado [w. 2-31 

Con todo, en el poema no se consuma de forma completa el ensamblaje de 
10s hombres con sus semejantes, sin0 que se incita continuamente a ello, y la 
hltima estrofa deja en suspensi6n la consumaci6n a la que el coraz6n humano, 
el hondo sentir de 10s hombres, no quiere resistirse. Hay una llamada encandi- 
ladora que el hombre ansia corresponder. Leemos en el verso 42: 

Entra en el torrente que te reclama y alli s t  th mismo. 

Las singularidades individuales de 10s hombres forman asi un todo compac- 
to, una nueva singularidad colectiva no aislada que revitaliza la condici6n de 
cada cual y de toda la generalidad. Asi, 10s hombres se hacen realmente cons- 
cientes de su lugar en el mundo en que se desenvuelven; Aleixandre viene a 
decirnos que el hombre no es completamente humano hasta que no se fusiona 
con sus pr6jimos semejantes, adquiriendo, entonces, una humanidad mis hu- 
mana. AI anular su entidad individual, asumen el sentir general y se sienten 
renovados, precisan de la solidaridad para caminar con un objetivo fijo y poder 
salvar 10s obsticulos que se les presenten. Desde un punto de vista pragmitico, 
el poema pudo muy bien calar en el receptor como revulsivo contra la cobardia 
social en la Espaiia de la inmediata posguerra. En esta llamada a la unidad, no 
hay huella politica alguna, porque Aleixandre lo que ha hecho ha sido transpor- 
tar un hecho puntual de su juventud (proclamaci6n de la I1 Rep6blica) a otra 
tesitura. 

Al hombre no le basta con “conocer”, ya que en el “reconocerse” se limpia de 
impurezas y aspira a otra percepcih del mundo. El critic0 italiano Dario Puccini 
afirma que “en la acci6n del ‘reconocerse’ y del ‘reconocer’ toma cuerpo y se 
resuelve la conciencia de la crisis, o sea, la amplia insatisfaccih existencial del 
poeta”’” El campo semintico del “reconocimiento” no es potestativo de este 

‘3Puccini, Dario: Lapalabrapoktica de Kcente Aleixandre, Barcelona, Editorial Ariel, 1979, 
pp. 208-209. 



poema sin0 que aparece estructurando la materia de otros poemas de Historia 
del curazdn como 10s titulados “Ten esperanza”, “El otro dolor”, “La explosi6n”, 
‘‘Ante el espejo”, “El poeta canta por todos”, “La clase”, o en el titulado “En la 
oscuridad, donde Aleixandre ha escrito un verso que no disonatia absoluta- 
mente nada de haberlo incluido el autor en el poema que analizamos: 

Una sola criatura viviente, padecida, de la que cada uno, sin saberlo, es totalmente 
[solidario’*. 

En el poema en el que nos hemos detenido como un ejemplo posible en la 
obra aleixandrina de modulaci6n moral con miras sociales, el “reconocerse” apa- 
rece en forma adjetiva (v. 13), y verbal, bien como infinitivo (v. 24), imperativo 
(v. 32) o presente de indicativo (v. 38). La variedad rebaja la hipotttica insisten- 
cia machacona de una forma h i c a  y dota a las pretensiones liricas de una suges- 
ti6n que coadyuva a la meta perseguida por el poeta. 

’‘Vid. nota 5 ,  p. 86. 


