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Ca si to do el mun do re cuer da la apues ta que per mi tió a
Que ve do lla mar le co ja a la rei na sin efec tos se cun da rios o
el pé treo mo ti vo por el que el pri mer Pa pa se lla mó Pe dro.
Y, sin em bar go, ¿quién sa be qué es un ca lam bur? ¿Y un lo- 
go gri fo, un pa lín dro mo, un bi fron te, una pa ro no ma sia, un
li po gra ma, un crono¬gra ma, un contra pié…? A me nu do los
jue gos de pa la bras van más allá del sim ple chas ca rri llo. Una
lí nea su til y po co di vul ga da en la za el enig ma de la Es fin ge
con los mé to dos ca ba lís ti cos, los ar ti fi cios ba rro cos, los jue- 
gos van guar dis tas e in clu so los pa sa¬tiem pos de la pren sa.

Má rius Se rra car to gra fía en es te vo lu men una te rra in cog ni- 

ta for mi da ble: el país de Ver ba lia. Una tie rra de tro pos que
con tie ne, do cu men ta dos, tex tos lu do lin güís ti cos en cin co
len guas de poe tas y ar tis tas, pe da go gos y pu bli cis tas, mís- 
ti cos, enig mis tas, no ve lis tas. Un pa seo por es ta tie rra po- 
bla da por se res ver bí vo ros bas ta rá pa ra des cu brir que los
jue gos de pa la bras pue den ser in tra du ci bles, pe ro los me- 
ca nis mos que los ge ne ran son uni ver sa les.
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I

IN TRO DUC CIÓN

Ima gi né mo nos un as cen sor —un vehícu lo que Jean Coc teau
con si de ra ba an ge li cal— en mo vi mien to per pe tuo. Ob ser ve- 
mos có mo tra za una es pi ral in fi ni ta por el in te rior de una
gran to rre que tie ne for ma de len gua y con tie ne las es ca le- 
ras in ter mi na bles de Es cher. Bau ti ce mos es ta cons truc ción
lin gual co mo «To rre de Ver ba lia» y con ven ga mos en que en
el re du ci do es pa cio del cu bícu lo mó vil se amon to nan sie te
per so na jes en ani ma da chá cha ra. Sie te vo ces dis tin tas que
amal ga man un nú me ro in de ter mi na do de he te ró ni mos. Sie- 
te ar que ti pos se dien tos con las len guas en con tac to. Aho ra
li mi té mo nos, co mo en aque llos chis tes que pro ta go ni zan
ciu da da nos de na cio na li da des di ver sas, a es bo zar la iden ti- 
dad de ca da uno de los sie te ocu pan tes: ar tis ta, enig mis ta,
es cri tor, ju ga dor, mís ti co, pe da go go y pu bli cis ta. Ellos se rán
los prin ci pa les pro ta go nis tas de es te vo lu men que aho ra el
lec tor tie ne en las ma nos. Es for cé mo nos, fi nal men te, en dis- 
tin guir al gu nas de las mil ca ras que po dría lu cir ca da cual.
Los sie te mues tran ros tro de mu jer y ca ra de hom bre, cuer- 
pos de ma cho y de hem bra, piel y pe los y na riz y ore jas, pe- 
ro den tro de es te vehícu lo me tá li co en mo vi mien to per pe- 
tuo só lo nos im por ta que to dos ten gan len gua y el úni co de
sus apa ra tos que des ta ca mos es el fo na dor.

EL AR TIS TA tal vez no com po ne ver sos, pe ro es poe ta. Se gu ra- 
men te no se sien te ca paz de hil va nar una ar gu men ta ción
bien es truc tu ra da, pe ro es fi ló so fo. Su re la ción con los len- 
gua jes es cen tral. Sin ca pa ci dad ex pre si va se hun de. El jue- 
go no le es ajeno, por que se pa sa el tiem po ha cien do y des- 
ha cien do re glas muy per so na les que apli ca y des apli ca a su
ar te. Los ha llaz gos del ar tis ta no son ne ce sa ria men te «ad mi- 
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ra bles». A di fe ren cia de los del cien tí fi co, con tie nen más in- 
cóg ni tas que cer te zas, y es to pro vo ca que muy po cas ve ces
se adhie ran a la per ver sa no ción de pro gre so. De las mil ca- 
ras que pue de lu cir el ar tis ta del as cen sor aho ra mis mo se
dis tin guen dos: Leo nar do da Vin ci y Mar cel Du champ.

Re bus de Leo nar do da Vin ci (trans cri to por Ma ri- 
no ni).
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La Mo na Li sa con bi go te de Du champ.

Del re na cen tis ta es co jo uno de sus mu chos re bus —je ro- 
glí fi cos—, tal co mo lo re pro du ce Au gus to Ma ri no ni: el que
mues tra un an zue lo y un pen ta gra ma con una se cuen cia mu- 
si cal —re mi fa sol la re— in te rrum pi da en tre la pe núl ti ma y
la úl ti ma no ta por los grue sos tra zos de una Z y una A. La
trans crip ción ita lia na de es ta no ta ción —l’amo (el an zue lo);
re; mi; fa; sol; la; ZA (las le tras); re— nos con du ce a una de- 
cla ra ción eró ti ca: «L’amo re mi fa so lla za re» (el amor me cau- 
sa so laz).

Un sal to ver bal de cua tro si glos nos per mi te apre ciar la
mi ra da pe ne tran te de Mar cel Du champ mien tras se so la za
pin tán do le un bi go te me mo ra ble y una ol vi da da pe ri lla al
ros tro am bi guo de La Gio con da. En ple na efer ves cen cia del
Da dá (1919), mien tras Freud se de di ca a psi coa na li zar al ge- 
nio re na cen tis ta, Du champ ca pi la ri za la em ble má ti ca Mo na
Li sa de Leo nar do y sub ti tu la su ready-ma de con un pre sun to
acró ni mo —L.H.O.O.Q.— que Law ren ce Stee fel aso cia a la
for ma ver bal «look» («¡mi ra!», en in glés). Pe ro, tal co mo se- 
ña la Ra mírez, si se de le trea rá pi da men te en fran cés des cu- 
bri mos en él otra de cla ra ción eró ti ca ocul ta: [εl-aς-o-o-ky]
«Elle a chaud le cul» (ella tie ne el cu lo ca lien te).

Leo nar do y Du champ, am bos re ti cen tes a la re ti na y em- 
pe ña dos en de fi nir el ar te co mo «una co sa men ta le», re pre- 
sen tan en el país de Ver ba lia la fun ción sub ver si va de los
jue gos de pa la bras.

EL ENIG MIS TA es un pro fe sio nal. Co mo su nom bre in di ca, se
de di ca a fa bri car enig mas pa ra que lue go sean ata ca dos,
con ma yor o me nor for tu na pe ro ca si siem pre con es píri tu
de por ti vo, por al gu nos de sus con gé ne res. Es tos imi ta do res
de la di vi ni dad crean mi cro cos mos os cu ros a par tir de un ha- 
llaz go ver bal que a me nu do los emo cio na. Par tien do de la
cer te za que da sa ber se po see dor de la úni ca res pues ta y va- 
lién do se de fór mu las trans mi ti das por la tra di ción, el enig- 
mis ta co mien za a ca mi nar ha cia atrás has ta lle gar al pun to



Verbalia Màrius Serra

6

de par ti da don de eri gir el in te rro gan te. Es es te tra yec to, de
lon gi tud va ria ble, el mis mo que des pués de be rá re co rrer
quien quie ra des ci frar el enig ma. Es ta vez el ros tro po li mor fo
que re fle ja el es pe jo del as cen sor de Ver ba lia con tie ne los
ras gos de De me trio To lo s ani y Edward Po w ys Ma thers.

El pri me ro, alias «Ba jar do», es uno de los gran des nom- 
bres de la enig mís ti ca clá si ca ita lia na, au tor de in nu me ra bles
enig mas po é ti cos de to dos los gé ne ros y res pon sa ble de un
mo nu men tal ma nual de enig mís ti ca, edi ta do por vez pri me- 
ra en 1901, que cer ti fi ca la exis ten cia de una tra di ción ita lia- 
na sin pa ran gón. Lue go, en co la bo ra ción con Al ber to Ras tre- 
lli, alias «L’Al fie ri di Re», lo co rre gi rá y lo au men ta rá du ran te
ca si cua tro dé ca das has ta que en el año 1938 am bos es ta- 
blez can la edi ción de fi ni ti va.

El in glés Po w ys Ma thers, alias «Tor que ma da», re pre sen ta
a otra tra di ción enig mís ti ca cla ra men te en fren ta da a la ita lia- 
na. En pri me ra ins tan cia des de las pá gi nas de The Satur day
Wes t mins ter (1925) y des pués des de The Ob ser ver (1926-
1939), Tor que ma da se rá una pie za cla ve pa ra la con so li da- 
ción de los cr yp tic cro sswor ds que ca rac te ri zan la tra di ción
bri tá ni ca. Su ya, por ejem plo, es una de fi ni ción muy fa mo sa
que hoy ya re sul ta ana cró ni ca: «Una ciu dad im por tan te en
Che cos lo va quia» (cua tro le tras). La res pues ta, ab so lu ta men- 
te aje na a la geo gra fía, no era «Brno» sino «Os lo» (en tre
Chec y va quia).

Ba jar do y Tor que ma da re pre sen tan la fun ción de duc ti va
de los jue gos de pa la bras. El pro ce so de duc ti vo que com- 
por ta la re so lu ción de una cha ra da o de un cru ci gra ma críp- 
ti co es aná lo go al tra ba jo de los in ves ti ga do res que se han
va li do del mé to do cien tí fi co pa ra ir re sol vien do los enig mas
que com por ta nues tra exis ten cia.

EL ES CRI TOR es un com bi na dor de pa la bras. Bor ges de cía que
una de sus má xi mas as pi ra cio nes era jun tar pa la bras que
nun ca an tes hu bie ran es ta do la una al la do de la otra. El ter- 
cer pa sa je ro de nues tro as cen sor pue de ser tam bién un eru- 
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di to o no ser lo. Pue de ha ber se sen ti do fas ci na do por las co- 
rrien tes sub te rrá neas del len gua je o no ser de ma sia do cons- 
cien te de ello. In clu so, en oca sio nes, pue de ha bi tar den tro
de los lí mi tes im pre ci sos de In te lec tua lia, el afran ce sa do
cen tro de emi sio nes de men sa jes des ti na dos a en de re zar el
des tino de la hu ma ni dad. Pe ro cual quier buen es cri tor, ya
sea poe ta, no ve lis ta, en sa yis ta, dra ma tur go, crí ti co, pe rio dis- 
ta, his to ria dor o me ro es cri bano, sa be que su ma te ria pri ma
es la len gua y a me nu do in tu ye que la me jor ma ne ra de co- 
no cer la bien es ju gar con ella. En el as cen sor de tra yec to in- 
fi ni to, de en tre la mul ti tud de yoes que pue den apo de rar se
del ros tro anó ni mo del es cri tor, eli jo los de François Ra be lais
y Gui ller mo Ca bre ra In fan te.

El pri me ro, ver da de ro ar tí fi ce de la len gua fran ce sa, se
em bos có tras un ana gra ma —Al co fri bas Na sier— pa ra fir mar
skis so ber bios Gar gantúa y Pan ta gruel. El tono car na va les co
de su pro sa es una prue ba fe ha cien te de la cons tan te trans- 
gre sión de lí mi tes que per mi te la es cri tu ra. Al fi lo so far so bre
las re la cio nes hu ma nas y las prác ti cas re li gio sas, Ra be lais
inau gu ra un gé ne ro satíri co de jue go ver bal ba sa do en la
per mu ta ción de ele men tos que los re tó ri cos lla ma ban «me- 
táte sis», él lla ma «an tis tro fa» y los lu do lin güis tas lla ma rán
contra pié. Su ha llaz go ver bal más re co no ci do emer ge en el
ca pí tu lo XII de Pan ta gruel, «Des meurs et con di tions de Pa- 
nur ge»: «… car il di soit qu’il n’y avoit qu’un an tis tro phe en tre
fe m me fo lle á la me s se, & fe m me mo lle a la fe s se» (…ya que
él de cía que só lo una an tis tro fa se pa ra a una «mu jer lo ca por
la mi sa» de una «mu jer de nal gas fo fas»). Es ta trans gre sión
de Ra be lais se en mar ca en la sáti ra pan ta grué li ca de un nue- 
vo or den re li gio so que pres cin de de los vo tos de po bre za,
cas ti dad y obe dien cia pa ra cen trar se en la li ber tad. Su le ma
fes ti vo —«Haz lo que quie ras»— cons ti tui rá uno de los
puen tes en tre el Re na ci mien to y el si glo XX.

Po co des pués de que Sa muel Be cke tt pa ra fra sea ra el ini- 
cio de la Bi blia —en su no ve la Mur phy el ir lan dés es cri be:
«At the be gin ning it was the pun» (al prin ci pio era el jue go
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de pa la bras)— emer ge la fi gu ra de Gui ller mo Ca bre ra In fan- 
te. El au tor cu bano, sen si ble al jue go ver bal ca si has ta la ob- 
se sión, es cri bi rá una obra con nom bre de tra ba len guas —
Tres tris tes ti gres— que se ha con ver ti do en una de las más
in te re san tes del si glo XX.

Ra be lais y Ca bre ra In fan te re pre sen tan la fun ción ex pre si- 
va de los jue gos de pa la bras.

EL JU GA DOR es un eterno in fan te. A la ho ra de es co ger un in- 
ter me dia rio óp ti co en tre su ojo y la rea li dad cir cun dan te pre- 
fie re el mi cros co pio al te les co pio. Así pue de pe ne trar en un
mi cro cos mos sin per der de vis ta nin guno de los ele men tos
que lo com po nen. Le gus tan los te rre nos aco ta dos y es un
fa ná ti co de las re glas por que per mi ten ba sar las re la cio nes
hu ma nas en una com pe ti ti vi dad trans pa ren te, sin aprio ris- 
mos de nin gún ti po. De las tres gran des rei vin di ca cio nes de
la Re vo lu ción Fran ce sa se que da con la igual dad, un con- 
cep to que en la vi da a me nu do en cuen tra fa laz, pe ro que en
el jue go re sul ta in mu ta ble. El ju ga dor siem pre par te de ce ro
a la ho ra de com pe tir contra otros ju ga do res, contra un re to
o di rec ta men te contra sí mis mo… To do re co mien za ca da
vez. Ade más, el ju ga dor es ca paz de sa car de con tex to cual- 
quier si tua ción, pres cin dir de la ca de na cau sal que la ha pro- 
vo ca do y trans for mar la en un te rreno de jue go, sin preo cu- 
par se de las con se cuen cias que se de ri ven de ello. Pe ro es te
ejer ci cio ra di cal de re la ti vis mo se sus pen de en el in te rior de
la te la ar ti fi cial que aca ba de cons truir, por que to do buen ju- 
ga dor en ejer ci cio se en tre ga ple na men te a la ac ti vi dad lú di- 
ca que em pren de, sin las re ser vas que sue le te ner en la vi da.
Mien tras jue ga, la úni ca rea li dad po si ble es el jue go. De en- 
tre las mu chas mo da li da des de jue gos lin güís ti cos eli jo el
ana gra ma pa ra bus car los dos ros tros de ju ga dor que re fle ja- 
rá el es pe jo de nues tro as cen sor: el nom bre me die val Pom- 
pe yo Sal vi y el cam peón del mun do de Scra bble.

Sal vi se ob se sio nó con la de vo ción ma ria na y con cen tró
su ob se sión en las trein ta y una le tras de la fra se litúr gi ca la- 
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ti na «AVE MA RIA GRA TIA PLE NA DO MI NUS TE CUM». Re com bi nán- 
do las una y otra vez lle gó a con fec cio nar qui nien tas nue vas
fra ses alu si vas a la vir gen que son ana gra mas per fec tos de la
pri me ra, co mo por ejem plo «Pu ra uni ca ego sum Ma ter al ma
Dei na ta». Los ana gra mas ma ria nos de Sal vi se pu bli ca ron en
Gé no va en el año 1605, ini cian do así un su bgé ne ro ana gra- 
má ti co por el que más tar de tran si ta rían otros re li gio sos co- 
mo el mon je cie go Gio van ni Ba ttis ta Ag ne si —au tor de cen- 
te na res de ana gra mas de la mis ma salu ta ción an gé li ca— o
el abad de Du nes, dom Luc de Vrie s se —que pu bli có otra
co lec ción en Bru jas en el año 1711 lla ma da Me ta mor pho sis
An ge li ca Ma rian na in ter mi lle fi gu ras trans for ma ta, don de
am plia ba las va ria cio nes ma ria nas has ta 3100—, tal co mo
cons ta en el su b ca pí tu lo co rres pon dien te [5.1.1] de Ver ba lia.

Por otro la do, el cam peón del mun do de Scra bble en
cual quie ra de las len guas que or ga ni zan cam peo na tos ofi- 
cia les —co mo mí ni mo se dan en las cin co len guas coofi cia- 
les de Ver ba lia: cas te llano, ca ta lán, fran cés, in glés e ita liano
— con cen tra su mi ra da en las sie te le tras que de be in ten tar
com bi nar a ca da ron da y en el ta ble ro de dos cien tas vein ti- 
cin co ca si llas don de de be si tuar sus ha llaz gos ver ba les. Pa ra
lle gar a ser cam peón nues tro ju ga dor ha apren di do mu chí si- 
mas com bi na cio nes de le tras de las que só lo sa be a cien cia
cier ta que es tán en el dic cio na rio, pe ro de las que ni sa be ni
quie re sa ber qué sig ni fi can. La cues tión es que sean pa la- 
bras vá li das y que den pun tos. Mu chos pun tos.

En el vas to país de Ver ba lia los mon jes ana gra mis tas y
los cam peo nes es cra blis tas re pre sen tan la fun ción eva si va
de los jue gos de pa la bras.

EL MÍS TI CO bus ca la ver dad más allá de la rea li dad co ti dia na.
En oca sio nes es poe ta, in clu so ar tis ta, pe ro su reino nun ca
es de es te mun do y la ver dad úl ti ma que per si gue siem pre
tras cien de su exis ten cia bio ló gi ca. Pa ra lle gar a la co mu nión
con el mis te rio di vino el mís ti co pue de ne gar ra di cal men te
el len gua je —por ejem plo, en los koans bu dis tas o el si len- 
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cio car tu jano— o ex ca var en los tex tos que con si de ra sagra- 
dos en bus ca de men sa jes tras cen den tes, co mo en la in ce- 
san te bús que da del có di go bí bli co en la tra di ción he brai ca
que des em bo ca en las prác ti cas ca ba lis tas. No en vano Je- 
su cris to fun da men tó el es ta ble ci mien to de su Igle sia en un
jue go de pa la bras que la Vul ga ta po pu la ri zó en la tín —«Tu
es Pe trus, et su per hanc pe tram aedi fi ca bo Ec cle siam
meam»—, pe ro que Je sús ya ha bía sem bra do al re bau ti zar al
fu tu ro San Pe dro con el vo ca blo ara meo que de sig na a las
pie dras, «Ke fás».

Ver ba lia aco ge a mu chos mís ti cos anó ni mos que han
bus ca do en los in ters ti cios de la len gua la anhe la da luz, des- 
de las si bi las grie gas que in ser ta ban men sa jes acrós ti cos en
sus orá cu los has ta los pen te cos ta lis tas ca ris má ti cos co no ci- 
dos co mo ho ly ro llers, ca pa ces de en trar en éx ta sis y po ner- 
se a ha blar en len guas que des co no cen, en un fe nó meno
pa ra le lo a las len guas de fue go so bre las ca be zas apos tó li- 
cas lla ma do xe no glo sia. En nues tro as cen sor el mís ti co
adop ta las iden ti da des pa ra le las del teó lo go gnós ti co Ba sí li- 
des y del ca ba lis ta Abraham Abu la fia.

El pri me ro vi vió en Ale jan dría du ran te el si glo II de nues- 
tra era y de sa rro lló una doc tri na muy com ba ti da por los apo- 
lo gis tas cris tia nos. Se gún Ba sí li des el Dios su pre mo de la
gno sis con gre ga ba a los 365 dio ses se cun da rios que pre si- 
dían los días del año, de mo do que los gnós ti cos a me nu do
lo de sig na ban con es ta pe rí fra sis: «Aquel que tie ne por nú- 
me ro 365». De es te Dios in no mi na do pro ce día el po der má- 
gi co de las sie te vo ca les, de las sie te no tas, de los sie te pla- 
ne tas y de los sie te me ta les (oro, pla ta, es ta ño, co bre, hie rro,
plo mo y mer cu rio). Pa ra de sig nar al in no mi na ble los gnós ti- 
cos usa ban di ver sos con ju ros y pa ra re pre sen tar lo Ba si li des
creó el con ju ro «Abra sar» —que tie ne sie te le tras y un va lor
nu mé ri co de 365—. El va lor nu mé ri co de Abra sax (o Abra- 
xas) se cal cu la su man do los va lo res de ca da una de las sie te
le tras grie gas que lo com po nen: al fa (1), be ta (2), rho (100),
al fa (1), sig ma (200), al fa (1), xi (60) = 365.
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El ca ba lis ta, na ci do en Za ra go za en el año 1240, im pul só
el pro ce di mien to de la Gue ma tría [9.2.4], que tam bién otor- 
ga un va lor arit mé ti co a las pa la bras a par tir de una co rres- 
pon den cia en tre las le tras del ale fa to he breo y los nú me ros
na tu ra les. Abu la fia, de quien Um ber to Eco to ma el nom bre
pa ra bau ti zar a un or de na dor en El pén du lo de Fou cault, in- 
clu so in ten tó con ver tir al pa pa Ni co lás III a la cá ba la, aun que
sin éxi to. A pe sar de ello, dos si glos des pués un pen sa dor
cris tia no co mo Gio van ni Pi co de lla Mi ran do la usa ría los pro- 
ce di mien tos ca ba lís ti cos pa ra sus es tu dios teo ló gi cos.

Ba si li des y Abu la fia re pre sen tan la fun ción cog ni ti va de
los jue gos de pa la bras en el reino de Ver ba lia.

EL PE DA GO GO vi ve pa ra trans mi tir. De di ca to das sus ener gías
a fa ci li tar el apren di za je de los que lo ro dean y es te in te rés a
me nu do lo em pu ja a di se ñar sis te mas de jue go que in clu yan
la in for ma ción que con si de ra más va lio sa. Par tien do de
aque lla an ti gua pre mi sa que aso cia la ins truc ción y el de lei- 
te, el pe da go go uti li za los jue gos exis ten tes pa ra con se guir
sus ob je ti vos o in ven ta jue gos nue vos que se adap ten a sus
in te re ses. En el ros tro bon da do so del pe da go go adic to a los
jue gos de pa la bras del as cen sor de Ver ba lia apa re cen las
mi ra das del sui zo Fer di nand de Saus su re y de la ita lia na Er si- 
lia Zam po ni.

En pa ra le lo a los cur sos que ge ne ra ron el dis cur so inau- 
gu ral de la lin güís ti ca mo der na (1916), Fer di nand de Saus su- 
re in ves ti gó de un mo do fe bril la po si bi li dad de que los an ti- 
guos hu bie sen es cri to si guien do un mé to do lin güís ti co ba sa- 
do en los ana gra mas La hi pó te sis era que ca da ver so con te- 
nía las le tras de una pa la bra cla ve, de no mi na da por Saus su- 
re in dis tin ta men te ana gra ma, hi po gra ma o pa ra gra ma. Así,
el hi po gra ma se ría una fi gu ra ocul ta que con sis ti ría en la di- 
se mi na ción de ele men tos fó ni cos en una fra se, un poe ma o
to da una obra. Saus su re bus có con ahín co pa la bras o so ni- 
dos cla ve es par ci dos de mo do hi po gra má ti co por los poe- 
mas de Ho me ro, Vir gi lio, Ho ra cio o Gón go ra, en tre otros,
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que per mi tie ran ac ce der a unas cla ves de lec tu ra ob je ti va- 
bles. Un ejem plo de hi po gra ma se ría la me lan co lía
(«spleen») de Bau de lai re, ocul ta en el si guien te ver so: «Sur
mon cra ne in cli né PLantE drapEau Noir». Por más con clu sio- 
nes crí ti cas que se quie ran ex traer de los hi po gra mas, re sul- 
ta di fí cil ver en ellos na da más que un jue go crip to grá fi co pr- 
óxi mo a las prác ti cas ca ba lís ti cas. El pro pio Saus su re bus có
du ran te tres años (1906-1909) un mé to do que le per mi tie se
de mos trar que los hi po gra mas no son fru to del azar. En
vano. Sus du das so bre la exis ten cia real de es tas com bi na- 
cio nes lo em pu ja ron a no pu bli car sus tra ba jos, que per ma- 
ne cie ron iné di tos has ta, que en los años se ten ta un es tu dio
de Jean Sta ro bin ski‘ los res ca tó.

Por lo que res pec ta a la ita lia na, en el año 1986 pu bli có
uno de los pri me ros com pen dios de jue gos de pa la bras apli- 
ca dos a la en se ñan za de la len gua. Se tra ta de un pe que ño
li bro lla ma do I Dra ghi lo co pei —ana gra ma per fec to de «gio- 
chi di pa ro le»—, con pró lo go de Um ber to Eco y un sub tí tu lo
es cla re ce dor: «Im pa ra re l’ita liano con i gio chi di pa ro le». Co- 
rría 1982 cuan do Er si lia Zam po ni de ci dió di se ñar lo que hoy
se ría un «cré di to va ria ble» de apren di za je del ita liano a par tir
de los jue gos de pa la bras. Du ran te tres cur sos com ple tos
ex pe ri men tó con sus alum nos las apli ca cio nes di dác ti cas de
los ana gra mas, lo go gri fos, acrós ti cos, bi fron tes, adi vi nan zas,
tau to gra mas, cha ra das, col mos, je ro glí fi cos, etcé te ra… ins pi- 
ra da es en cial men te por la Gra m ma ti ca de lla fan ta sia del pe- 
da go go ita liano Gian ni Ro da ri y por la obra Ba tons, chi ffres
et le ttres de Ra y mond Que neau. Los re sul ta dos de es ta ex- 
pe rien cia sos te ni da con for man I Dra ghi lo co pei.

Fer di nand de Saus su re y Er si lia Zam po ni re pre sen tan la
fun ción di dác ti ca de los jue gos de pa la bras en el país de
Ver ba lia.

EL PU BLI CIS TA es un se duc tor. Vi ve pa ra pu bli car in for ma ción y
ha ce pú bli ca in for ma ción pa ra vi vir. Opi nio nes, con cep tos,
imá ge nes, ideas… Cuan do su fi na li dad es dar a co no cer lo



Verbalia Màrius Serra

13

que pa sa en el mun do se de no mi na pe rio dis ta. Cuan do el
ob je ti vo prin ci pal de su que ha cer es co mu ni car las ca rac te- 
rís ti cas de un pro duc to de ter mi na do se de no mi na pu bli ci ta- 
rio. En los al bo res del si glo XXI, des pués de que la Se mió ti ca
ha ya per mi ti do es ta ble cer una só li da teo ría de la co mu ni ca- 
ción, a me nu do el pu bli cis ta y el pu bli ci ta rio su per po nen sus
ac ti vi da des. La se duc ción ha aca ba do sien do un ob je ti vo co- 
mún y los mé to dos re tó ri cos que uti li zan pa ra con se guir la
coin ci den. Pe rio dis mo y pu bli ci dad co exis ten en per fec ta
sim bio sis. En las so cie da des de mo crá ti cas de hoy un lec tor
de pren sa, un oyen te de ra dio, un te les pec ta dor o un in ter- 
nau ta son fun da men tal men te com pra do res. Clien tes. Vo tan- 
tes. Miem bros ac ti vos de la lla ma da opi nión pú bli ca.

A pe sar de las ace ra das crí ti cas contra los jue gos de pa- 
la bras que el pio ne ro del pe rio dis mo an glo sa jón Jo se ph
Addi son pu bli có en The Spec ta tor, la con fec ción de ti tu la res,
tí tu los y ca be ce ras de pren sa siem pre ha si do un cam po
abo na do a la es pe cu la ción lu do lin güís ti ca. Ana gra mas, pa ro- 
no ma sias, do bles sen ti dos, acró ni mos y neo lo gis mos de to- 
do ti po fue ron y son prác ti cas ha bi tua les en tre pu bli cis tas y
pu bli ci ta rios. Los dos ros tros des ta ca dos en el as cen sor en
per pe tuo mo vi mien to que re co rre el co ra zón de Ver ba lia
pro ta go ni za ron dos epi so dios que han pa sa do a la his to ria
de los jue gos de pa la bras crea dos por co mu ni ca do res efi- 
cien tes. Son dos lí de res his tó ri cos que se ocul ta ron tras ar ti- 
fi cios lin güís ti cos: Ju lio Cé sar y Theo do re Roose velt.

El ro ma no, se gu ra men te ase so ra do por al gún sa bio coe- 
tá neo en fun cio nes de se mió lo go avant la le ttre, uti li zó una
ar gu cia ico no grá fi ca pa ra no sus ci tar la có le ra de sus súb di- 
tos. De ci di do a me jo rar su ima gen pú bli ca, el éti mo de los
za res reem pla zó la ha bi tual efi gie por un ele fan te en las mo- 
ne das acu ña das ba jo su man da to. Su sor pren den te de ci sión
al can za la ca te go ría de je ro glí fi co cuan do des cu bri mos que
en la ve ci na Mau ri ta nia la mis ma pa la bra que en len gua car- 
ta gi ne sa de sig na ba a un ele fan te que ría de cir tam bién «cé- 
sar».
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En cuan to a Theo do re Roose velt, el pa lín dro mo más fa- 
mo so en len gua in gle sa po dría ha ber pre si di do su cam pa ña
pre si den cial de 1904. Sus vein tiu na le tras, reu ni das pos te- 
rior men te por Le igh Mer cer, con si guen co mu ni car la prin ci- 
pal prio ri dad po lí ti ca del triun fan te can di da to a la ree lec- 
ción: «A Man, a Plan, a Ca nal: Pa na ma». Roose velt ga nó
aque llas elec cio nes, las obras co men za ron aquel mis mo año
y des de 1914 Pa na má es el puen te per fec to en tre el Atlánti- 
co y el Pa cí fi co.

En la po bla da To rre de Ver ba lia Ju lio Cé sar y el pre si den- 
te Roose velt re pre sen tan la fun ción per sua si va de los jue gos
de pa la bras.

Nues tros sie te pa sa je ros nos acom pa ña rán por las pá gi- 
nas de es te es tu dio so bre los es fuer zos del in ge nio ver bal a
tra vés de la his to ria. Ar tis tas, enig mis tas, es cri to res, ju ga do- 
res, mís ti cos, pe da go gos y pu bli cis tas nos per mi ti rán ver las
di ver sas apli ca cio nes de un mis mo he cho: la aso cia ción cho- 
can te que en gen dra lo que he mos con ve ni do en lla mar un
«jue go de pa la bras».

Bi blio gra fía lu do lin güís ti ca:
Addi son (1711), Que neau (1950), Ma ri no ni (1983), Ra mírez (1993),
Ras tre lli (1938), Ro da ri (1973), Sal vi (1665), Sta ro bin ski (1971), To lo- 
s ani (1901, 1938), Vrie se (1711), Zam po ni (1986).

Bi blio gra fía li te ra ria:
Be cke tt (1938), Ca bre ra In fan te (1967), Eco (1888), Ra be lais (1523,
1534).

1.1. ¿QUÉ ES UN «JUE GO DE PA LA BRAS»?

El lin güis ta fran cés Pie rre Gui raud afir ma:

Un jue go es una ac ti vi dad gra tui ta, es de cir, sin fun ción, y a
me nu do des fun cio na li za da. La fun ción de las pa la bras es la
de sig ni fi car (con pre ci sión, fuer za, cla ri dad, ele gan cia, etc.).
Pues un «jue go de pa la bras» es una pa la bra que de ja de sig- 


