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Estado de la cuestión: piratas de ayer y hoy

Pero si me dan a elegir
de entre todas las vidas

yo escojo
la del pirata cojo
con pata de palo,

con parche en el ojo,
con cara de malo

Joaquín Sabina, 
«La del pirata cojo»

E
l 23 de enero de 2021, la tripulación del barco Mozart emprendió su rutinaria 
ruta entre Lagos (Nigeria) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica), como cualquier 
otro día de labor. Sin embargo, «cuando se encontraba a 98 millas al no-
roeste de Santo Tomé, hombres armados en una lancha rápida se acercaron 
a su costado, subieron a bordo e iniciaron una refriega en la que murió una 

persona y 15 marineros fueron secuestrados». Estos individuos iban pertrechados con armas 
tan gravemente pesadas como «fusiles tipo Kalashnikov, machetes y algún lanzagranadas». 
Una escena, a todas luces, horrible.

La intención de este ataque, y de otros muchos similares, no era otra que «robar combus-
tible, dinero o aparatos electrónicos». Pero este episodio de violento pillaje —ni el único ni 
el último que se producirá en estas u otras aguas— puede complicarse si sus ejecutores en-
cuentran a bordo del barco atacado pasajeros de otras nacionalidades, a los que secuestran, 
llevan a sus refugios en tierra y por cuyas vidas exigen un cuantioso rescate a los gobiernos 
pertinentes, mientras los tratan con suma violencia física y psicológica (Naranjo, 2021).

Este tipo de sucesos, que para el ciudadano occidental contemporáneo puede sonar le-
jano y ajeno, se trata de un acto de piratería real en todo su esplendor. Si bien este tipo de 
agresiones no están, por fortuna, tan extendidas ni son tan frecuentes como en la época de la 
navegación a vela en la que solemos situar a los piratas, lo cierto es que los asaltos piráticos, 
entendidos en su sentido más llano como la ejecución de un acto violento en alta mar —que 
incluye robos, maltrato físico, secuestros de personas a mano armada y, en ocasiones, asesi-
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natos— siguen existiendo hoy en día y son tan espeluznantes y angustiosos como los de la 
época colonial. 

En este sentido, llama la atención que con el significante «pirata», en la concepción popu-
lar no se piense en los violentos abordajes de criminales en la mar, sino, más bien, en cosas 
parecidas a esta canción de Marlore Anwandter:

Yo soy un pirata.
Un pirata feroz.
Todo el mundo me teme
con terror y pavor.
Busco un tesoro
un tesoro español
cien doblones de oro.
Yo soy el pirata feroz.
Rumbo a Maracaibo
con el viento a favor
canta la calavera
en la vela mayor.
Por los siete mares
en mi barco veloz
voy quitando riqueza.
Yo soy el pirata feroz (1998).

E, incluso, en una visión muchísimo más amable y festiva, como esta marcinha de João de 
Barro (1947): 

Eu sou o pirata da perna de pau
do olho de vidro
da cara de mau (bis).

Minha galera dos verdes mares não teme o tufão.
Minha galera só tem garotas na guarnição.
Por isso, se outro pirata tenta a abordagem, eu pego o facão
e grito do alto da poupa: “¡Opa, homem não!” (2002)1.

1  Una traducción aproximada sería: «Yo soy el pirata de la pata de palo / del ojo de cristal / de la cara de malo 
(bis). / Mi galera de los verdes mares no teme a los huracanes. / Mi galera solo tiene muchachas enroladas. / Por 
eso, si otro pirata intenta abordarme, agarro mi alfanje / y grito desde lo alto de la popa: “¡Eh! ¡Hombres no!”».
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El pirata de ficción. Historia y teoría de un universo transmedial

¿Cómo es posible que una realidad tan terrible como es la piratería haya podido devenir 
en algo tan simpático, heroico, divertido y hasta infantil como estas canciones? No solo en 
el ámbito de la música, sino también en otras artes de índole narrativo y ficcional, hallamos 
ejemplos parecidos. Sin siquiera salirnos del ámbito hispánico, la saga El pirata Garrapata 
(1982-2009) de Juan Muñoz Martín o la novela Fede quiere ser pirata (2011) de Pablo Aranda 
Ruiz, así como obras de la literatura universal como La isla del tesoro (Treasure Island, 1883) o 
Peter Pan (Peter and Wendy, 1904), son evidencias claras de que el bucanero en la ficción y la 
cultura popular se ha distanciado mucho de su referente real. En palabras de David Cordin-
gly, «la piratería moderna no tiene el menor atractivo», por lo que «resulta sorprendente» que 
la piratería en general «haya adquirido una imagen relativamente glamurosa» (2005: 435).

Pero tampoco es necesario remitirse a la literatura infantil o juvenil para apercibirse de 
que el pirata ficticio posee un halo de encanto y desenfado que no solo no comparte con los 
agresores del mar contemporáneos, sino que tampoco tenían los filibusteros a los que asocia-
mos con enormes y gráciles veleros surcando el Caribe. También en la ficción para adultos, 
ya sea en la literatura o en otros medios de ficción, los piratas se alzan como figuras atractivas 
depositarias de los más nobles ideales, como la camaradería, la libertad o la lucha contra la 
opresión; incluso, en aquellas propuestas cuya intención sea retratar, con el mayor rigor posi-
ble, la verdadera historia de la piratería. Tal y como indica Francesc Marí i Company,

Los piratas son unos personajes, que si bien eran temidos en su época, hoy en día son 
glorificados como héroes —o anti-héroes—, la gente los considera simpáticos, inge-
niosos y leales, una imagen que dista mucho de la realidad, ya que se puede decir […] 
que eran todo lo contrario a lo descrito (2012: 19).

Ciertamente, todos los motivos estéticos que rodean al pirata ficticio están dotados de un 
aura atractiva y fascinante que nada tiene que ver con la piratería real, ya sea actual o histó-
rica.

Características del imaginario pirático de 
ficción

Cuando un lector, espectador o jugador se sienta a ser receptor de una «historia de pira-
tas», irremediablemente acudirán a su cabeza una serie de tópicos —e, incluso, podríamos 
decir, de estereotipos o de clichés— que rodean no solo a la figura del pirata como tal, sino a 
todo un cómputo de motivos que constituyen su imaginario completo. Al bucanero le carac-
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terizan ciertos componentes en su apariencia, como son los pantalones por debajo de la rodi-
lla pero por encima del tobillo, bien llamados «piratas», cuya longitud se debía al intento de 
evitar mojarse al caminar por las cubiertas húmedas; las chaquetas marineras y los sombreros 
tricornios —sobre todo, si son capitanes de navío—. Pero, principalmente, si algo es típica-
mente pirata, eso son las patas de palo, los parches sobre las cuencas vacías del ojo o rellenas 
con un ojo de cristal, y un garfio en lugar de mano; en definitiva, varios tipos de mutilacio-
nes, sufridas seguramente en la muestras de valentía durante un duro abordaje, bien para 
conquistar las riquezas de un barco ajeno, bien para defenderse de las opresoras leyes que la 
Armada —inglesa o española, generalmente— quiere imponer con sus estirados y petimetres 
oficiales. Los piratas, de todos es sabido, defenderán su nave con agilidad, puesto que «tienen 
pies grandes, descalzos e inquietos, con los que pueden agarrar un cabo mientras escalan las 
jarcias como monos». Además, «sin duda su aspecto es terrible, con bandoleras que cruzan 
sus pechos y cinturones cuajados de pistolas y alfanjes» (Earle, 2004: 22), granadas de mano, 
cuchillos entre los dientes y emocionantes combates de melé sobre cubierta.

Dibujo de Karl Kopinski. Fuente: Art of Karl Kopinski (Facebook)
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Las batallas navales, en efecto, son una constante en las historias de piratas. Los buca-
neros pueden enfrentarse, a golpe de cañonazos y negras banderas salpicadas de blanco o 
rojo con una calavera y unas tibias cruzadas —llamadas con el anglicismo «jolly roger»—, a 
fuerzas patrulleras o policiales de las grandes monarquías que ostentaban el poder en aque-
lla época dorada de la piratería, cuando el Caribe bullía en actividad y sus aromas salados 
traían consigo notas de libertad. Pero, también, los piratas pueden luchar entre ellos; sobre 
todo, si hay un tesoro de por medio que, mediante una serie de pruebas físicas y morales, 
los protagonistas deben hallar: «De esos supuestos tesoros enterrados siempre aparece un 
antiguo mapa que muestra el lugar exacto del entierro, el cual está marcado con una “X”, 
pero la localización […] contiene direcciones ocultas y vagas […] que es necesario descifrar» 
(Miguens, 2010: 240). Los tesoros se encuentran, por lo general, en islas desiertas o cuevas 
inmersas en las profundidades de las vírgenes junglas caribeñas, alejadas de toda civilización; 
están compuestos por reales de a ocho y, en ocasiones, el camino hacia ellos se dificulta por la 
presencia de tribus de cimarrones hostiles o, incluso, de pueblos salvajes indígenas que entre 
sus nobles tradiciones cuentan con un naturalizado canibalismo. 

Sin embargo, cuando los piratas consiguen ese tesoro enterrado o perdido, saben dilapidar 
sus riquezas en grandes lujos y placeres, sobre todo en torno a su preciado ron o, como ellos 
lo llamaban, «grog». Lo hacían en sus refugios o en la excepcional isla Tortuga: «Bebían hasta 
morir, comían hasta reventar, utilizaban a las muchachas por docenas» (Lapouge, 1971: 177), 
y cantaban hasta el amanecer baladas y salomas en agradable hermandad y compañía. Ante 
todo, los piratas protegían los intereses de sus camaradas, y se divertían juntos al son de una 
melódica guitarra o de una apasionante historia en boca de un buen narrador. Hablaban tam-
bién con su propia jerga, abundante en exclamaciones imprecisas aunque expresivas como 
«¡Arrr!» o «¡Ah, del barco!», metáforas marineras como «¡Me tiemblan los mástiles!» («me 
tiemblan las piernas») o frases hechas únicas de su gremio, como «los muertos no cuentan 
cuentos». Todo ello, acompañado de sus mascotas, con predilección por los loros —también 
monos, fáciles de domesticar—, a los que se les podía enseñar a hablar y a cantar, puesto que 
«cuando los piratas no se hallaban ocupados robando dinero en el mar o disipándolo en la 
costa, no era raro observarlos dedicados a los entretenimientos más inocentes» (Gosse, 2008: 
228).

Estos alegres marineros vivían despreocupados y trataban de llevar la vida más relajada 
posible. Para ello confiaban sus vidas ciegamente a sus capitanes, a los que elegían demo-
cráticamente mediante votaciones reguladas, donde todos los tripulantes tenían derecho a 
voto y opinión, sin ensalzar por encima la de ningún otro compañero. Los privilegios y la 
jerarquía no existían entre los filibusteros; sus barcos eran monumentos de un comunismo 
primigenio. Los capitanes solían ser escogidos por su valor y buenas dotes de navegación, se 
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llevaban exactamente la misma cantidad del botín que el resto de marineros y, en muchos de 
los relatos —novelas, cuentos, películas, series de televisión, cómics, videojuegos…—, son 
encarnados por personajes de la historia real de la piratería, como el resuelto Francis Drake, 
el extraordinario Henry Morgan, el regio Henry Avery, el arrojado capitán Kidd, el temible 
Barbanegra, el impetuoso Charles Vane o el simpático Calicó Jack y sus dos colegas feme-
ninas, las mujeres piratas Anne Bonny y Mary Read, mejores soldados y más valientes que 
cualquier hombre con el que compartían oficio.

Para aderezar aún más la apasionante vida de los bucaneros, en numerosas ocasiones es-
tos «caballeros de fortuna» —típico sinónimo— encontraban en su camino desafíos a cuyo 
alcance no llegan los hombres corrientes y honestos. Los piratas pueden toparse en sus trave-
sías con temibles y agresivos monstruos marinos, desde calamares gigantes que succionan la 
cara de un hombre o sumergen barcos enteros con sus tentáculos, hasta sirenas devoradoras 
de hombres que atraen a los marineros desprevenidos con su canto y su belleza. Incluso, en 
tierra, los filibusteros encuentran peligros que tan solo el Nuevo Mundo, el hábitat natural 
de un bucanero, puede albergar: hechiceros practicantes del vudú, espíritus de no-muertos, 
zombis que se levantan de sus tumbas y dioses indígenas lanzadores de maldiciones que 
convierten a los protagonistas en dolientes errantes desesperados por hallar una irrealizable 
vuelta a casa.

A grandes rasgos, este es el contenido que cualquier tipo de receptor de una historia de 
piratas va a poder degustar. En palabras de Martha Jármy Chapa:

El espíritu de aventura, la audacia, la decisión, la rapidez para proceder y la intrepi-
dez de los piratas, corsarios y filibusteros, ha provocado siempre, de alguna manera, 
la admiración de los hombres de tierra. El carácter de los piratas tuvo la facultad de 
encender la imaginación humana al igual que lo hace[n] el mar y las islas lejanas y 
misteriosas (1983: 43).

Está claro que, pese al riesgo, la vida pirata es, sin duda, la vida mejor. Ahora bien, ¿en qué 
ha consistido este proceso de idealización experimentado por la figura del pirata y todo el 
imaginario que le rodea? ¿Cuáles fueron las causas de esta dulcificación y de que ahora mire-
mos con tan buenos ojos a los ladrones del mar? Esta será una de las cuestiones que persigue 
desvelar este trabajo, pero no será el único asunto tratado.



23 q

El pirata de ficción. Historia y teoría de un universo transmedial

Objetivos

La gran y principal meta que pretende alcanzar el presente estudio es elaborar un abordaje 
analítico sobre todas las cuestiones estéticas que rodean al pirata como mito moderno. De 
todos es sabido que la configuración del bucanero como tipo es deudora del Romanticismo 
y de la cosmovisión que le acompaña; concretamente, del Romanticismo anglosajón. Desde 
Inglaterra, esta imagen se expandiría al resto del mundo, pasando por España, llegando al 
Hollywood estadounidense en el siglo xx y, por fin, como icono de la cultura popular de 
Occidente en la actualidad: «Desde niños conocemos su existencia. Los hemos visto en el 
teatro y en el cine. Nos resultan tan reconocibles como los vaqueros y, al igual que éstos, han 
adquirido carácter de leyenda» (Cordingly, 2005: 20). Sin embargo, antes y después de tal 
modelación ha habido, desde siempre y hasta la más reciente fecha, presencia de piratas en la 
literatura y otros tipos de ficción. En cada contexto, los ladrones del mar se han vestido con 
unos y otros significados, y puede rastrearse una linealidad entre todas las connotaciones que 
acarrean.

Esta será una de las metas de este trabajo: plantear, de manera global —aunque aban-
donando muchas obras por razones de coto—, un estudio de carácter diacrónico que, en 
la medida de lo posible, dé cuenta de las muchas posibilidades expresivas que el pirata ha 
manifestado en la literatura occidental. De esta manera, la investigación llevará al análisis de, 
al menos, tres cuestiones: el pirata como figura primeramente literaria y, después, popular, 
propia de cualquier medio; el género narrativo —también popular— en el que se convierte en 
personaje dentro de una diégesis; y, finalmente, el rastreo hasta el origen folclórico o incluso 
mitológico de muchos de los motivos que constituyen el imaginario en el que tanto figura 
como género cobran forma en la actualidad. 

Cada uno de estos tres aspectos trae consigo una intención. En el caso del pirata como 
figura, pretendo demostrar que los iconos de la ficción y la cultura popular cargan con una 
mayor relevancia de lo que a simple vista puede pensarse, de modo similar a lo que defiende 
Henry Jenkins en Convergence Culture: «La cultura popular nos apasiona; acogemos calu-
rosamente a sus personajes; integramos sus historias en nuestras vidas; las reelaboramos y 
las hacemos nuestras» (2008: 234). Así pues, ¿cómo ignorar la importancia que la ficción 
alcanza como forma de comprender el mundo y al ser humano? El caso del pirata, además, 
se muestra revelador: como veremos, el bucanero se trata de un tipo de figura extraordina-
riamente ambigua, capaz de albergar significados opuestos y contradictorios incluso dentro 
de un mismo contexto. Esta amplitud viene dada por su propia imagen histórica, puesto que, 
antes incluso de convertirse en un motivo literario, la piratería inspiraba temor y admiración 
a partes iguales en la concepción global.
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Por su parte, en lo referente al estudio del género narrativo, mi intención es, con un afán 
más filológico, demostrar que existe una modalidad concreta, que aquí he decidido denomi-
nar «género pirático de ficción». Nacido en la literatura y, según mi propuesta, con La isla del 
tesoro de Robert Louis Stevenson, esta tipología narrativa, que saltó desde el medio literario 
a otros medios de ficción más modernos —el cine, la televisión, el cómic y el videojuego—, 
constituye un subgénero de, a su vez, otro subgénero: el de las aventuras marinas. La moda-
lidad que las comprende a ambas es el género de la aventura, tan extendido y reconocido en 
la actualidad desde su configuración —también— en el siglo xix. De manera paralela al es-
tudio del pirata como figura, el abordaje que se realizará del género pirático de ficción busca 
demostrar que las fronteras entre alta cultura y cultura popular son más bien difusas, y que 
la evasión y el entretenimiento no están reñidos con graves significados artísticos y estéticos 
sobre el ser humano.

Por último, y también con el propósito de comprender a través de la ficción el compor-
tamiento del hombre contemporáneo y de otras épocas históricas, el sondeo sobre todas las 
posibilidades que ofrece el que, por analogía, llamaré «imaginario pirático de ficción» nos 
pondrá sobre la pista acerca de todas las posibilidades estéticas e incluso ideológicas que se 
han vertido sobre el pirata y todo el mundo que le rodea. Aunque en la visión actual el bu-
canero haya encontrado acomodo entre manifestaciones culturales dirigidas a la infancia, lo 
cierto es que las historias de piratas no son, en absoluto, para niños. Tan solo algunos moti-
vos, o el aligeramiento de algunos de ellos, pueden mostrar una vertiente lúdica y carente de 
toda violencia —el viaje en el mar, la búsqueda de tesoros—, pero otros muchos —los más 
cercanos a la realidad histórica, como el pillaje o la brutalidad— son de contenido esencial-
mente adulto y truculento. En consecuencia, el pirata se erige como un personaje modelable 
para depositar una serie de significados que, según el punto de vista con que se presenten —
más relajado o más solemne—, cambian para llegar a un tipo de público concreto; eso sí, sin 
renunciar a todos los elementos estéticos que ha ido alcanzando con el tiempo, puesto que, 
como señala Marí i Company, «la imagen de los piratas que tenemos cada uno de nosotros 
se va modificando, creando una serie de estereotipos que dominan durante unos años, para 
más tarde dejar paso a otros. Pero a pesar de ello, siempre van quedando unos referentes que 
se van repitiendo» (2012: 18).

Al considerar estos tres focos de análisis en conjunto, surge necesariamente otra materia: 
el carácter transmedial que figura, género e imaginario piráticos presentan. Si ya desde los 
orígenes de la literatura occidental los motivos históricos y culturales eran traspasables de 
una modalidad lingüística a otra —de la oralidad a la escritura— y de un género literario a 
otro —por ejemplo, los mitos griegos que se practicaron en poesía, narrativa y teatro—, las 
revoluciones tecnológica y digital que se dieron en los siglos xx y xxi han supuesto un paso 
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más en la transmisión de historias gracias a la narrativa transmedia. La figura y el género pi-
ráticos, así como el imaginario que los engloba, suponen un caso especialmente significativo 
a la hora de atender a los trasvases intermediales que son característicos de la actualidad. 
De esta manera, a propósito del análisis del pirata de ficción, en este trabajo se pretenderá 
también establecer una serie de observaciones sobre el carácter ineludiblemente convergente 
del panorama cultural y artístico actual, hasta el punto de demostrar que, a pesar de la im-
portancia que la literatura ha tenido y sigue ostentando en dicho panorama, ha dejado de ser 
el medio central para pasar a ser «una más de las artes de la ficción» (Rodríguez, 2018: 25).

Todas estas ideas serán halladas en las páginas que siguen. No obstante, cabe señalar que 
la segmentación del trabajo se hará siempre en virtud de la evolución del pirata como figura 
literaria y de ficción; siguiendo, a su vez, un orden cronológico según las fechas de los movi-
mientos artísticos de la literatura occidental y de la publicación de las obras estudiadas.

Estructura

Esta tesis doctoral estará dividida en tres grandes bloques de contenido, cada uno con 
sus correspondientes capítulos, epígrafes y demás tipos de divisiones. El primero de estos 
bloques presentará un alto carácter histórico. El motivo es sencillo: la figura del pirata, antes 
de constituirse como tal, tiene su referente en los ladrones del mar históricos y reales. Como 
veremos, desde un primer momento la historia de la humanidad está plagada de sucesos 
en los que la piratería jugó un papel crucial para el desenlace de múltiples conflictos en el 
hemisferio occidental, y el pirata que se incorporó al imaginario popular y a la literatura y 
otros medios tiene su antecedente inseparable en los criminales que de verdad llevaron a 
cabo sus correrías en alta mar. Por ello, en el «Bloque i» se comprobará que, junto a muchas 
obras narrativas de ficción, otros géneros a medias entre lo fabuloso y lo histórico cobrarán 
una gran presencia. Con especial relevancia se alzan Piratas de América (De Americaensche 
Zee-Roovers, 1678), de Alexander Olivier Exquemelin e Historia general de los piratas (A 
General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates, 1724-1728), del 
capitán Charles Johnson; los dos títulos que más respaldo han aportado al imaginario pirá-
tico de ficción. 

Asimismo, el «Bloque i» alberga el análisis de obras con presencia piratesca, pero todas ellas 
anteriores a la configuración del bucanero como figura literaria en el Romanticismo. El pirata 
como agente histórico existe desde el principio de la civilización, y su aparición en la literatura 
es igualmente temprana; no obstante, no se asentará como icono hasta el siglo xix. Por ello, 
todas las obras presentadas en el «Bloque i» se limitan a recoger los muchos significados 
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aportados por el pirata antes de su constitución como personaje tipificado. Este último 
aspecto será materia propia del «Bloque ii», donde se expondrá la progresiva instauración 
del mito piratesco en la literatura decimonónica; proceso que recoge las aportaciones de las 
obras anteriores. Por otra parte, además de la importancia clave del Romanticismo, en el 
segundo bloque se prestará una atención pormenorizada a La isla del tesoro, a la que aquí 
se considera la obra fundadora del género pirático de ficción, así como el architexto del que 
parte todo el imaginario posterior. La novela de Stevenson se coloca, pues, como el gran hito 
del objeto de estudio de este trabajo. De esta manera, si el «Bloque i» abundará en referencias 
historiográficas, el «Bloque ii» se centrará más en una crítica literaria de las obras analizadas 
y en la teoría de la narrativa para dejar constancia de las características del género pirático 
de ficción.

Finalmente, el «Bloque iii», dedicado a la figura, género e imaginarios piratescos en los 
siglos xx y xxi, cobrará un tono eminentemente más teórico. La causa de esta decisión se 
debe a que, dado que en estos mismos siglos la teoría de la literatura y la de otros medios, con 
especial mención al cine —pero también a otros más jóvenes, como el cómic, la televisión y 
el videojuego—, experimentaron un desarrollo considerable para explicar todos los cambios 
que se estaban produciendo en el paradigma cultural debido a las revoluciones tecnológica y 
digital, lo coherente es ajustar los métodos de análisis de este trabajo a los avances en las he-
rramientas científicas. Sin abandonar la crítica literaria —y, por extensión, fílmica, televisiva, 
comicográfica y videolúdica—, el último bloque de este trabajo constará, así, de una termino-
logía mucho más especializada y de un marco teórico muy concreto, que serán especificados 
en su parte inicial. Por otro lado, el objeto de estudio se ampliará: ya no solo se analizarán 
obras de la literatura, sino que producciones de otros medios más jóvenes como los antes 
mencionados serán tratados de igual manera que las publicaciones literarias. Películas, series, 
cómics y videojuegos acompañarán sin ninguna diferenciación a las obras del medio litera-
rio. Se revela así otra de las intenciones de este trabajo: apoyar la legitimación de los medios 
de menor tradición como soportes igualmente válidos que la literatura para la creación de 
obras —de índole narrativa— de integridad artística patente.

Marco teórico y metodología

En vistas de que, en última instancia, este trabajo persigue la descripción lo más amplia 
posible de un imaginario popular —si bien será imposible acopiar en su totalidad todos los 
motivos y matices que alberga— nacido, inicialmente, en el medio literario, pero posterior-
mente expandido por todos los medios de ficción, la perspectiva de estudio más idónea para 
alcanzar los diversos objetivos es la literatura comparada, así como otras ramas compara-
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tistas como son los estudios intermediales e interartísticos. Otras disciplinas aledañas tam-
bién serán de gran utilidad: las antes mencionadas teoría de la literatura y la crítica literaria, 
acompañadas de ciertos parámetros de la historia de la literatura universal. Además de ellas, 
la historiografía, la historia del arte, la narratología, la mitocrítica, la semiótica, la teoría de 
la adaptación, los estudios audiovisuales, la ludología y, en definitiva, diversas materias de 
vertiente filológica y/o humanística se erigen como los recursos más útiles para abordar el 
estudio del imaginario pirático de ficción.

Por otro lado, este trabajo está auspiciado por el marco teórico establecido por el grupo 
de investigación «Estudios sobre el Cine y la Literatura» (GELYC) de la Universidad de Sala-
manca, que en los últimos años ha dedicado diversas obras a la elaboración de una metodo-
logía para los estudios comparatistas desde el ámbito de la filología. Partiendo de los estudios 
filmoliterarios y tomándolos como base, el grupo ha ampliado sus propuestas al examen de 
la relación establecida entre la literatura y el resto de medios actuales, «entendida no solo 
como el mero trasvase de contenidos sino también como intercambio mutuo de códigos, 
estrategias, convenciones, géneros, formatos, etc.», atendiendo también a «la actividad y los 
mutuos intercambios de los demás medios (nuevos y no tan nuevos) que sirven de cauce a 
la ficción contemporánea y que incluyen desde el cómic y las series televisivas a los video-
juegos y las ficciones producidas en y para la red» (Gil González y Pérez Bowie, 2017: 10). 
Con raíz en el concepto de transtextualidad de Gérard Genette (1982) —derivada, a su vez, 
de las aportaciones sobre dialogismo de Mijaíl Bajtín (1929) y sobre intertextualidad de Julia 
Kristeva (1967)—, el grupo plantea una mecánica de estudio desde el comparatismo literario 
para llegar a la ambición de comprender todo tipo de proceso estético, artístico y cultural. Se 
trata, en palabras de Javier Sánchez Zapatero, de llevar a cabo «el progresivo abandono de las 
posiciones inmanentistas y meramente lingüísticas para desarrollar nuevos modelos de estu-
dio que, lejos limitarse al mero estudio literario, han de ser concebidas como interpretaciones 
semiológicas y culturales del mundo contemporáneo» (2018: 130).

Por este motivo, tanto la terminología aquí empleada —especificada en el pórtico teórico 
del «Bloque iii»— como la perspectiva desde la que se sostiene el análisis del imaginario 
pirático de ficción aunarán desde un primer momento todas estas consideraciones. La meta, 
pues, es doble: por un lado, se pretende describir el funcionamiento del imaginario del pirata 
contemporáneo mediante la remisión a sus orígenes en la literatura occidental, entendiendo 
«imaginario» como el «conjunto de mitos, símbolos, creencias, ritos, construcciones, etc., 
que configuran o dibujan una determinada colectividad social y que incorporan en sus pro-
ductos culturales de consumo» (Abellán y Sáez de Adana Herrero, 2018: 20). Por otro lado, 
se tratará de hacer una breve —pero completa en la medida de lo posible— aproximación al 
funcionamiento del panorama estético y cultural de la actualidad atendiendo a las caracte-
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rísticas formales y semióticas de cada uno de los medios de ficción por los que transitan la 
figura y el género piráticos. Los motivos literarios, desde siempre, acompañan a las preocu-
paciones sociales, históricas, políticas, ideológicas e incluso tecnológicas propias del contexto 
en que se producen. Con el bucanero, sin dejar de lado su flanco más popular y animado, 
atenderemos a todos los significados que ha aportado y sigue aportando para, de paso, fijar 
la mirada en las características del paradigma cultural moderno, determinadas por la con-
vergencia de todos los medios y artes de ficción. Todo ello, siguiendo el modelo del grupo 
GELYC de la Universidad de Salamanca, cuya intención metodológica se resume en estas 
palabras de Antonio Jesús Gil González:

Reivindicación de los valores y la utilidad de las mejores tradiciones filológicas y teó-
rico-literarias (la preocupación por la fijación y los procesos y canales de transmisión 
de la cultura […]; el estudio de la circulación de las fuentes e influencias de la tradi-
ción propios de la tematología y la literatura comparada; la orientación a los textos y a 
sus mecanismos compositivos del estructuralismo y la narratología; la atención inte-
gral a los procesos de su producción, recepción o transformación de cuño semiótico, 
pragmático y sistémico) (2012: 28).

Parámetros y acotaciones

Para una mejor comprensión de la investigación subsiguiente, cabe señalar una serie de 
aspectos formales y de contenido que el lector deberá considerar.

En primer lugar, las obras que serán objeto de estudio a lo largo del trabajo serán citadas, 
en su mayoría, mediante traducciones al español, ya sean estas originales de la edición ma-
nejada, ya sean por traducción propia. Se hallarán algunas excepciones; sobre todo, en lo que 
respecta a los textos poéticos que, en virtud de mantener la musicalidad y el ritmo originales, 
además de las connotaciones líricas del léxico escogido por el autor, se mantendrán en la 
mayor parte de las ocasiones en su lengua de origen. Por su parte, la bibliografía utilizada 
tratará de manejar traducciones en la medida de lo posible, si bien se encontrarán algunas 
referencias en inglés y otras lenguas romances aparte del castellano.

En esta misma línea, se hace necesario puntualizar que la perspectiva de este trabajo, con 
su praxis anclada en el comparatismo, tendrá una base ciertamente hispanista. El mito del 
pirata es esencialmente anglosajón, pero no lo será hasta el siglo xix. Antes de ello, el pirata 
aparece en numerosas obras desde la literatura antigua hasta el Romanticismo, y la literatura 
española producida hasta esa fecha, junto al punto de vista que acarrea, mostró una remarca-
da preocupación por el tema de la piratería histórica. Como se verá en el «Bloque i», España, 
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desde época tardomedieval y, especialmente, durante los Siglos de Oro, juega un importante 
papel en la historia de Occidente y, por ello, sus devenires como nación y posteriormente 
imperio ultramarino están estrechamente entrelazados con la historia de la piratería; con 
particular mención a la de origen francés e inglés. Asimismo, ya en el siglo xix España tam-
bién aportó su propia visión romantizada del pirata, con tanto valor como el que guardan las 
obras anglosajonas.

En otro orden de cosas, el corpus seleccionado trata de reunir las muestras más represen-
tativas para llevar a cabo la descripción sobre la evolución que figura, género e imaginario 
piráticos de ficción han experimentado. Eso implica dejar por el camino muchísimos títu-
los que tocan, total o parcialmente, el tema del pirata, cada uno con sus propuestas estéti-
cas e ideológicas. Pero en un trabajo de esta naturaleza resulta imposible acopiar la vasta 
e inmensa producción sobre el bucanero ficticio. Más aún, si se quiere apuntar una visión 
diacrónica; con añadida dificultad, si se quiere incluir la prácticamente incontable totalidad 
de obras que pertenecen al género. Ya hace unas décadas, uno de los más reseñados histo-
riadores y mitólogos de la piratería, Jan Rogoziński, escribía: «There is insufficient space to 
mention every work of pirate fiction and mythology. Dozens of volumes would be needed to 
describe pirate novel, story, play, poem, and painting» (1995: ix-x). Teniendo en cuenta que 
en el siglo xxi los medios de producción de arte y cultura han multiplicado su rendimiento 
exponencialmente en todos los medios de ficción, la tarea de cubrir todos los frentes donde 
se trate el tema del pirata se torna, sin duda, imposible2.

Por esta razón, el presente estudio mostrará un cómputo de obras que he creído más ajus-
tado a los intereses de la investigación. Derivado de tal circunstancia, se da el hecho de que, 
aunque en algunos capítulos se hable de personajes e historias situadas en el Mediterráneo o 
en otros mares —debido a la perspectiva tanto diacrónica como hispánica—, la delimitación 
del examen lleva a seleccionar obras pertenecientes a ese pirata cuyo imaginario se ha desa-
rrollado en torno a una idealización y un posterior efecto estereotipador del Caribe colonial. 
Es el pirata caribeño de entre los siglos xvi y xviii —asociado a la historia de la Europa 
occidental de esas centurias— el que todos tenemos en mente, y sobre cuya imagen se han 
configurado los actuales género e imaginario. Por ello, y salvo las excepciones mencionadas 
—pero que servirán, a su modo y a veces de manera determinante, para comprender mejor 

2  Uno de los medios abandonados, pero que contiene un alto contenido pirático, es la música. Tanto es así que 
en la actualidad existe, dentro del amplio mundo del folk, un subgénero que se centra en la composición de can-
ciones con estilo de saloma marinera, letras sobre el mundo del pirata e, incluso, puestas en escena y videoclips 
con disfraces y decorados que reúnen todos los tópicos del género. Por motivos de espacio, así como de una falta 
de linealidad clara y de la naturaleza no narrativa —en última instancia— del medio musical, me he visto en 
la obligación de no incluir un estudio detallado de este fenómeno. No obstante, el lector podrá encontrar más 
de una referencia a algunos títulos, y muchos epígrafes del trabajo irán encabezados por una cita introductoria 
tomada de estas producciones.
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la figura del bucanero—, se atenderá a esas obras —principalmente, europeas y norteameri-
canas— que han nutrido los motivos piratescos situados en el Caribe, y se intentará mostrar 
una linealidad cronológica en la medida de lo posible. Quedan excluidas de este trabajo, por 
tanto, obras de origen oriental, tanto en su producción y lengua como en su ambientación 
intradiegética, a pesar de la relevancia que puedan alcanzar. Pero, sin este coto, abarcar el 
tema sería inviable.

Asimismo, surge la necesidad de una observación analítica: todas las obras pertenecientes 
al género de piratas que aquí será estudiado se subdividen en dos grandes tipos de narración. 
Estos dos abordajes ponen cada uno el pie en dos actitudes bien diferenciadas: la realista —
aquella que no incluye elementos fantásticos o sobrenaturales— y la no realista —la que sí los 
incluye—. Puede decirse, entonces, que hay dos principales vertientes a la hora de componer 
un relato de piratas: una, la que aquí denominaré «histórico-realista»; otra, la «fantástico-mí-
tica». La vertiente histórico-realista toma inspiración, como su propio nombre indica, del 
pirata como figura histórica en sí. La piratería, veremos, se da desde los primeros inicios de 
cualquier civilización y, si bien hoy en día está muy localizada y se produce esporádicamente, 
en siglos pasados —hasta, al menos, el siglo xix; momento en que empezó a romantizarse— 
supuso un grave perjuicio para todas las naciones a efectos económicos, políticos y huma-
nos3. Se trataba, pues, de una realidad adversa y de gran peso, y por ello no resulta extraña 
su presencia en la literatura, incorporada desde la misma historia. En la actualidad, el género 
pirático de ficción puede recrear relatos de corte realista en los que el pirata y su mundo 
aparecen retratados de la manera más fiel posible —aunque salpicados de una ineludible 
idealización sin que esta se contradiga con su carácter realista, hecho que tendremos ocasión 
de analizar—, y en los que pueden encontrarse esas batallas navales y a espada acompañadas 
de sucesos y personajes reales de la historia de la piratería.

Pero, también, y cada vez con más intensidad, el pirata de ficción va a estar rodeado de 
personajes y acontecimientos sobrenaturales, que dan forma a la segunda de las vertientes 
del género, la fantástico-mítica4. Esta no vería su asentamiento definitivo hasta la Posmo-
dernidad, una vez que todos los géneros narrativos populares —entre ellos, la fantasía— se 
consolidaran. El bucanero de ficción también puede emprender sus aventuras en diversas 

3  En la era contemporánea, la verdadera preocupación por la piratería se da en su forma digital. Estafas, 
secuestros de datos personales en la red y la manufacturación de copias ilegales de material artístico e intelec-
tual —una forma moderna de contrabando— son los problemas reales que acarrea la «piratería» en su nuevo 
sentido.

4  Como ejemplo de ello, la última de las obras de alcance internacional que más influencia está alcanzando 
en el género e imaginario piráticos de ficción es el videojuego multijugador en línea Sea of Thieves (2018), que 
desde un primer momento consta de un acentuado planteamiento no realista.
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diégesis que optan por incluir motivos sobrenaturales y maravillosos, que aderezan aún más 
las peripecias de los protagonistas. 

Nos hallamos, de esta forma, frente a un género narrativo con una doble vertiente. Dado 
que el abordaje fantástico-mítico no se da hasta época reciente, y que el reflejo histórico de la 
figura del pirata es innegable, los dos primeros bloques del presente trabajo se encargarán de 
la condición histórico-realista, y de recoger todos los componentes que constituyen el actual 
imaginario. No será hasta el final del trabajo cuando podamos atender, de este modo, a la 
vertiente fantástico-mítica, dedicada a tres hitos del género en los últimos tiempos: la novela 
En costas extrañas (On Stranger Tides, 1987), de Tim Powers; la saga de videojuegos Monkey 
Island, de LucasArts (1990-2009) y la franquicia fílmica Piratas del Caribe (Pirates of the Ca-
ribbean, 2003-2017), de Disney.

Por último, a efectos formales, resta indicar que las referencias bibliográficas de este tra-
bajo se llevarán a cabo en estricto orden alfabético, incluyendo los casos de estudios con más 
de un autor. Se dividirán en «Fuentes primarias» —paras las de naturaleza creativa— y en 
«Fuentes secundarias» —para las académicas—. Esta última no hará diferenciación entre 
fuentes electrónicas y en papel, sino que todas estarán listadas en orden. Por su parte, las 
«Fuentes primarias» sí estarán compartimentadas según su naturaleza artística y medial en 
«Bibliografía» —para textos literarios—, «Comicografía» —para cómics y novelas gráficas—, 
«Filmografía» —para películas y series de televisión— «Ludografía» —para videojuegos— 
y «Musicografía» —para canciones y otros géneros musicales—. Por otro lado, el texto irá 
acompañado de numerosas ilustraciones y fotografías que complementan las ideas expresa-
das. Su fuente se consignará en el pie de foto.

A la luz de todas estas consideraciones y anotaciones, es hora de sumergirnos en el pro-
ceso de análisis de todos los elementos que acompañan al mito moderno del pirata, desde el 
origen de la literatura occidental hasta la actualidad.
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