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CAPiTULO I

gBrsls pr ,LA [¡As[ Y_clirsls DIL srGNO

1.1. -  HipoLét . icamenLe,  Ia  cr is is  de Los modelos f rást icos l ingüÍst icos,  es

deci r ,  de aquel las concepciones gramat ica les que par ten de la  f rase

para describ-ir y/o explicar los mensajes verbales (o ttaquella parte

de la acepLabil idad de los enunciados cubierta por la noción de gra-

mat Íca l idad, ,  (1) ) ,  podr fa sancionarse como la  cr is is  de una Presun--

ción teóriea cuy,a obviedad -inductiva- o capacidad -deductiva- ha

ido cl isminuyendo en proporeión a la creciente complej idad leconocida

en su ohrjeto. EsLa presunción no serla sino la de1 omnipotente mode-

. 1o lógico-proposicional, herencia clásiea que aún nos identif ica y .

que ha l legado a convert ir la hist,oria de la f i losoffa en una hisLo-

ria de reflexión sobre el lenguajeo muy especialmente, en nuesLro si-

g1o, sobre su núc1eo frástico-proposicional, a través de la f i losoffa

ana l f t i ca  (2 ) .

En los propios estudios l ingüfsticos, paraLelamente, se culmina

tal reducción con la centr.aLidad adquir ida por 1os mocjelos sintácti-

cos, f 'enómeno que nos parece semejante a la reducción histórica de

(1 )  LY0NS,1978 ,  e t c .  cas t .1980 ,560 .  Como es  sab ido ,  _Lyons r  Que  conc ibe  l as
orac ibnes como' feonstructos teór icos abst ractos( . . . )  cuya va l idez no
depencJe de la presencia de sartas de palabras en correspondencia biunf
voca y por.el mismo orden con las sartas de pala.bras consideradas ora-
c iones deL s is tema b ien formadastr  en fd . ,  560-563,  opone las rorac iones

de textot  in tu i t ivas,  a  las rorac iones de s is temar,  asf  def in idas,  como
axiomas ¡ y de caráctar por consiguiente tautoldgico. En este momento de
nuestra exposición, sin embargor por modeLos frásticos entendemos Lanto
Los construidos inductivaniente como los hipotéticos*deductivos.

(2)  sobre Ios ja lones básicos de esLe tg i ro  l ingüfs t ico l ,  ver  J .  HIERR0 S.
PESCAD0R, 1982,  11-12.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-2 -

de oLras discipl inas clásicas a un único componente, como }a de la

Retór ica en la  Elocución ( f ) .

1 .2. -  E l  est ructura l ismo,  con quien naee la  moderna l ingüfsL icar  estaba I la

mado a resolver un nuevo modelo de sintaxis donde .La frase-proposición

no fuera más e l  ax ioma,  la  tauLologfa de par t ida:  la  romis idnrde Sau-

s.qureren esLe sentido (4), es sintomáLica. Que tal omisión prosperatat

(3 )  G .  GENETTE,  1970 ,  e t c . cas t "  1974 ,  2A3-222 ,  Po r  su  pa r te ,  P .  R IC0EUR 1975
ed .  cas t .  1977 ,  i d ,  ap l fa  l a  pe rspec t i va :  "La  re tó r i ca  muere  ( . . . ) .  Una

de las causas de la muerte cle la reLórica está al l f :  reduciéndose asf a

una de sus parLes l.a retdrica perdfa al mismo t iempo eI nexu9. que Ia
unfa a Ia f i losoffa a Lravés de la dialéctica; perdido esLe fazo, la re-

tórica se volvid una discipl ina errática y fút i l .  La retórica rnuere cua!
do el gusto por clasif icar las f iguras suplanta totalmente el sentido f i

losófj.co que animat¡a el vaslo imperio retórico, mantenfa unidas sus par-

tes y l igaba eL todo a1 olqanot y a la f i losoffa primera'r, sub. or.

(4) por motivos histórico-l ingüfsticos seguramente, más que teóricosr como
sugiere J-J. TH0|'4AS, 1978, 132 rtEn Europe, et tout part icul iérement en
Fránce,  pour  un cer ta in  nombre de ra isons h is tor iques qur i l  est  inut i -
Le de rappeler ici,  la grammaire nta d0 son émergence qu'au r61e lo-Tg
t i f  don t  e l l e  é t ,a i t  i nves t i e .  ( . . . )  Une  concep t ion  ( . . . )  qu i  i us t i f i e
la prééminenee de la langue francaise du fait,  de son mimétisme structu
rel presque parfa-it  avec ce fonctionnement supposé de la raison humai-
ne.  L 'ordre 'Sujet -Prédicat  est  I 'exemple le  p lus c la í r  de cet  é tat  de
fa i t  ( . . . )  Sauásu re  ava i t  des  douLes  á  l t éga rd  d 'un  ce r ta in  dé te rm in i s -
me syntagmat ique,  douLes qui  n 'appara issent  fas dans le  !9 ! I " : -Drune-cer
taine mañiére, cependanL, on peut considérer que sur ce plan-lá le strug
tural isme grammatical a réussi une entreprise taxinomique qui permettait
á l tanalyse de la phrase de se dégager des seuls cri téres relationnel-es.
En  év idan t  d 'u t i l i se r  I a  no t i on  de rcomp lémenL t  ( . . . )  e t  en  l u i  subs t i -
tuant des ensembles exclusivemenl définisspar la classe du constituant
principal (.  .  .  ) la descript ion sLructurale mettait f in á une conception
téléologique des rapporLs t issés entre les éléments de Ia phrase. Le ver
be hréta i t  p lus I 'é lement  p ivot  d 'oü Lout  procédai t  e t  oÚ tout  re tour- -
nait! ' .  De ahf que para TH0|'1AS la G.G. adolezca de una i lsimplicité syn--
tagmat ique qui  n test  pas sans rappeler  les caractéres drune phrase texem

plá i rerorganisée se lon les cr i t .éres de la  ra i -son ' r  en p. '14.  Ver  tambien
'  re l r  SAUSSUÍ iE de J .  STAROBINSI( i ,  1971,  14,  y  los acer tadamente escogidos

fragmentos de Saussure, en torno a t ' l -a sisLematieidad de Los ! ' iv?J9:_?-9.
per iores"  a la  f rase,  asf  como sus propios comentar ios,  en E.R.  TRIVTS
1 .979 ,  166 -168 .
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ha l levado a plantear Ia crisis gramat. ical en un rango aún mayor que

]a sintaxis: como crj.sis del nlodelo mismo de signo, el modelo que Sau

ssure, reincorporándolo tambieín desde el clasicismo y l-a historia de

La f i losof fa  (5) ,  habfa consíderado base misma de su s is tema (6) .

1 .3. -  ReLacionar  ambas t tcr is is t f  -cr is is  de l  s igno y cr is is  de la  f rase- ,

no es sólo una tarea epistemolCgica: Que implique una telecLura de

la historia de Las ideas f i losóficas y gramaticales, sino que presen

ta una acLualidad arJn enigmátiea. Antes de abordar dist intas respues-

tas of rec idas a una y ot ra,  qu is iera ind icar  ya uno de los lazos.  Quer

a mi juic. io, Las retfne.

. 
De hecho, la frase no es sino el signo sintáctico Por exce.l-en-

cia, aunque sólo sea en la medida en que signo es todo aquello de 1o

que se puede ¡:redicar la eondición de serlo en razdn de que é1 mismo

se signif ica como predicado de algo. Incluso, el modelo diádico saussu

riano -pero también los trapeeios, tr iángulos, etc., que Ie son deudo

res- t iene todos los sfntornas de esa doblez predicativa que la frase

extiende l inealmente, en dos momentos sucesivos, per'o que pueden con-

templarse -y asf 1o debe hacer ]a teorfa de la frase- al margen de1

orden y aún de la l in:ealidad misma. El signif icado es esa predicación

s incrét ica en e l  s igno (7) ;  la  pa labra esra l  mismo t iemporaquel lo  con

(5 )  E .R .  TRrV [5 ,  I d . ,  45 -57 .

(6 )  BARTHES 1980 ,  [ c0  1981 ,  sob re  fa r r c r i s i s  de1  s ígno r ' '  y ten
más amplio, sobre la pérdida de objeto epistemológico por
rafismor ver M. DUFRENNE, 1975?, 24-26.

(7)  Asf ,  ARISTOTELES,en los TOPICOS, según ref iere P.  RICOEUR,
situaba eI signif icado prclpio entre los predicabLes, Y ef
localizarlo r ' la conmutabil idad de1 sujeLo y del predicado"

un sentido -
eI estructu-

l d . ,  32 ,  n .22
criterio para
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1o que se s ign i f ica y  aquel lo  con lo  que se predica (B) .  En ambos ca

sos, es el sujet.o, como intérprete, quien habrá de dar cuenta de l-as

disLintas relaciones y operacj.ones a que se someten, en sU uso, sig-

nos y frases.

En este capfLulo expondré ]as l lneas por  1as que,  a  mi  ju ic io ,

deberá avanzar nuesLra reflexión sol:re los modelos que, direct,a o in-

d.irectamente, aspiran a salvar eslas t¡crisisttr y gue serán presentados

en los capftulos posteriores.

?.1. -Aunque l -a  noc ión m. isma de s igno es,  de nacimiento,  cr f t ica (9) r  y  la

semiótica está l lamada a ser una constante rel" l-exión sobre sus pro--

p ios presupuestos (10) ,  no se podr fa hablarrseguramenterde c ienc ia

alguna -ni de semiót, ica ni de l ingüfstica- si a través de esta vora*

cidad epistemológica no se pudiera diseñar un proceso prospectivo, un

desarrol l-o, al menos en profundidad, de l-os conceptos y las aplicac.io

nes def in i tor ias de la  c ienc ia.  [se procesor  por  ot ra par te,  no es s i

no La historia de los desplazamientos a que se someten l-as nociones

básicas, especialmente de aquellos desplazamienlos cuya trascendencia

teór ica (11)  abre d imensiones práct icas nuevasr  y  Dor  a mi  ju ic io ,  un

(B) una visión interesantfsima de la relación entre las formas sintácticas
de la  enunciac ión y  su capacidad de s ign i f icac ión,  como ac los entrecru
zados clue se condensan en el" sfmbolo, és el de J. LADRIERE, 1975; asf
en p.138:  "El  acto de s iqn i f l icar  es una in ic ia t i -va que,  como fa pr imera
vez, hace rendir efectos de sentido verdaderamente inéditos a considera
ciones sintácticas dadas sobre la base de una historia sintáctica que
eLla se reapropiat ' .

( 9 )  E C O  1 9 8 1 ,  6 2 8 .

(10) '  J .  KRISTEVA 1969,3A2 I 'La  semió t ica  no
cr f t i ca  semió t ica .  A  cada momento  de
teor izar  sus  ob je tos ,  sus  métodos ,  y
además teor izar  sobre  s l  m isma ( .  . .  )
propia práct . ica c ienLf f ica" .

(11)  Ver ,  por  jemplo,  e l  adrn i rab le t rabajo de C.  GUILLEN'  1978.

puede desarrol" larse más que como
su desar ro l lo ,  la  semió t ica  debe
las relaciones enLre ambos; debe
y empezar a ser la t ,eorfa de su
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i rón ieo  i l i to  de l  azar  (12) .

Z.Z.-  A L.  Hje lmslev se debers in dudaruna pr imera rect . i f icac ión impor tante

a la idea de signo que se podfa exLraer de las lecc iones del  Cours:

l a  que  l e  l l evó  a  hab la r  de t func iones rs fgn i cas  me jo r  que  de  ' s i g -

nosr , susti tuyendo asf, en la propia definición de l-as uni-dades, toda

posible int,erpretacidn causal po* ot"" funcional, como complejos de

funLores, y respondiendo a una Lectura mucho más l ' iel al mismo

Saussu re  (3 ) .

(12)  J .  CULLER, '  1977 r11O: ' rBuL on Lhe other  hand,  insofar  as i t  leads to
Lhe l imi ts  of  iLs own Lheory,  semiot ics g ives r ise to  a k ind of  in ter
pretat ive act iv i ty ,  a  Derr idean _double sc j "erye,  a  mode of  deconstruc*
t. ive'reading. Though depenclent upori t fre mo::e sober and diff icult atLempt
descr ibe systems of  s ings,  i t  en joys c i t ing the u l t imate impossib i l i ty
of that acti .vity before t.urning to the task i t  has seL itself:  Lhat of
rereadS.ng Lhe major  text  o f  Western l iLerature and phi losophy as s i l -es
on the boundar ies of  logocentr isme and showing,  in  the most  subt le  in-
terpretations which schol-arship has yet produced, how these text are
already riven by the contradict ions and indeterminacies which now seem
inherent in the exerci.se of language. That this should be a major pro-
ject  o f  humanist ic  scholarsh- ip  in  the coming years is  not ,  per l raps ' .a
iact one should cel-ebrate, but for those who are and wil l  be engaged
in i t ,  the acLiv i ty  is  one i ron ic  ce l -ebrat ionf r -

(11)  L.  HJELI , ISLEV, 1971,  73-75:  t rDeLerminar  cuáL de estos dos puntos de v is
ta ha de preferirse (que rrun signo es primera y principalmenLe signo
de algo't f lrenLe a que, en 1a lfnea de Saussure y l , leisgerber, 'rel signo
es uná entidad generada por la conexión entre una expresión y un conte
nido't) es un problema cle adecuación. Para responder a la pregunLa evi-
taremos por el momento hablar de signosr gue son 1o que precisamenLe
queremos def in i r .  fn  su lugar ,  hablaremos de a lgo cuya ex is tenc ia cree
mos haber est.abl-ecido: la función de signo, colocada entre dos entida-
des, una expresión y un contenido. Sobre esta base podremos determinar
si es adecuado considerar La función de signo como función externa o
interna de la ent' idad que l lamaremos signo' (" ')  Jamás habrá una fun-
c idn de s igno s in  l -a  p iesencia s imul tánéa de estos dos funLivos ( . .  .  ) .
La función de signo es por sf mis¡na una solidaridadt' .  Ver tambien [C0
1  . 975  ,  74 .
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La inestabil idad relatíva -operativa- de tales unir ladest

complejos que son, supondrá, al menos, otras dos noeiones, dirfamos

que más básicas: la  de s isLema de s ign i f icac iónrcomo garante de la

ex isLencia misrna de los s ignos Yr  Por  lo  tanto,  la  de la 'natura leza

sistemática y sistemáLicamente dinámica de la signif l ieación (14') '

(14)  EC¡,  1975,  9g-1O1:  r rUn s igno no es una ent idad semiót ica f l i ja ,  s ino

el íugar de encuentro de elementos mutuan¡ente independientesr proce-

denteá de dos sj.slemas diferentes y asociados por una relacidn codi-
fÍcadora. l-. lablando con prop.iedad, no existen signos sino funciones
semj.ót icas ( . " . ) .  Por  tanLo,  los s ignos son los resul tados prov is io*

nales de reglas de codif. icación que establecen correlaciones transi*
tor ias en lás que cada uno de Los e lementos está:  Por  dec i r lo-asf ,  ag

torizado a asociarse con otro elemenLo y a fonnar un signo sólo en de
. Lerminadas circunstancias previstas por el código (..  .  ).  Podrfamos qe

ci r  inc luso que no es correcto af i rmar  que un cddigo organice s ignos;
parece ser  que 1o que hace un 'cócJ igo es proporc ionar  1as reglas para
gener"r signos como coumencias concreLas en el transcurso de la in-
leraceión óomunicaLiva ( . .  .  )  en cualquier  caso lo  que entra en cr is is
es eL concepto ingenuo de signor QUe se disuelve en un reLfculo de re
Laciones mrl l t ipleá y mudableá". Quizás una de las interpret 'aciones más
rigurosas del profundo dinamismo inherente a un sistema semiótico es
l-a que ofrece J. PIAGET -en contrasLe con oLros formalismos- a.L cqrag
terizar la - idea misma de testructura': trEn una primera aproximaciónt
una estrucLura es un sistema de t.ransformaciones, que implica leyes co
mo s is tema,  por  oposic idn a fas propiedades de fos e lementos,  y  que se
conserva o enr iqu lce por  e l  juego mismo de sus t ransformaciones ( . . .  )
En una patrabra, una estructura comprende, de ese modo, 1os tres carac-
teres de total idad, Lransfornlaciones y autorregulaciónrt, de donde "esa
eonstante dualidad de ser siempre a Ia vez esLrueturantes y esLructura
das'r. Respecto a la capacidad transformativa, que Piaget reconoce como
rrsorprendenLe si nos referj-mos a los comj-enzos saussurianos del estrug
tural ismo t ingüfsticoi l  -aunque recuerda tt la concepción saussuriana de
un equil ibrio en cierLo senLido dinámico que se prolongó con rapidez
en Ia est i l fs t ica de Bal lyr r* ,  debe basaise,  or ig inarse '  a  su ju ic ior  en

I 'procesos imperativos de equil ibraciónil  y no en rf leyes sintácticas inna
tas" ,  en la  medida en que la  autorregulac iónt t impl ica su conservación
y c ier re ' r ,  en J .  PIAGET, 1968,  ed,  cást .  1968,  10-17.  Ver  Lambidn,  Pof
su incidencia en la práctica semióLico-texLua}, l-as referencias de J.
LCITMAN a la sistematicidad como crit .erio dominante sobre la consuslan-
cial idad del signor y af dinamismo de Las cadenas respectivas de conLe
nidos y  expres ión,  en LITMAN, 197A,  ed.  cast .  1978,  50-51,  y  sobre to-
do L0TI4AN 1977,  194-210.

como
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Este cJinamismo afecbará profundamente La resol-ución de proble-

mas corno la omniformatividad y traducibi l idad del sistema l ingüfsti

co (15) ,  y  tomará cuerpo en fa  rea l idad de las práct icas d iscurs ivas

concebidas como práct j .cas s ign i f i "cantes (16) ,  productoras del  sent i -

do,  y ,  como ta lesrdotadas de una ' rnueva per t . inenciat t  (17) ,  tendente a

resolver l"os debates entre semiótica vs semánLica (18) ormás atln,

entre signo vs I 'rase, con todas Las restr icciones teóricas con que

hayan de ser  abordadas ta les perspect ivas (19) .

2,7. -  E l  desplazarn iento que Ias posib les concepciones estát icas de una f in

güfstica estructuraL sufren aI restiLuir l-as rfunciones-signor en e]

ámbito de su dinamj.smo, queda atestiguado no sdlo por la nuevar in--

cu lpaLor ia  a veces,  aLención a l  d iscurso (20) ,  s inormuy especia lmen-

te, por la invocación casi unánime de una ampliación pragmática de los

presupuestos estructurales. En este sent, idorno pueden pasar inadvert i

das las aportaciones que tanto B. Pott ier como E. Coseriu hicieron a

Ia mesa redonda querbajo e l  lema tAu-delá du s t ructura l ismer,  se ce le-

bró durante las jornadas deI XVr congreso Internacional de LingÜfsti-

ca Románica, de 1980 (21). Junto a la necesaria consideración de 1o

(15 )  E .  GARR0NI  r  1975 ,27O y  ss . ,  L . J .  PR IETO,  1975 ,  ed .  cas t .  1977 ,  126  y
ss .

(16 )  J .  KRISTEVA,  1972 .

(17 )  R IC0EUR 1975 ,  ed .  eas t .  1977 ,  312 .

(18 )  E .  BENVENISTE 1966 ,  en  fd . ,  110"

(19 )  E .  R .  TR IV IS ,  f d .  1O9-12O.

(20)  f .  CASITTI ,  1977 ed.  cast .  1980,  147-148:  " f ] .  s igno '  pues,  es una se-
gunda entidad, una relación: se n¡anif iesta cada vez más cLaramente un
interés no tanto por el signo como por eI discurso; en otras palabras
se culpa al signo de la incapacidad de dar razón del funcionamienlo
real  de l  lenguaje ' t .  Como incapacidad de los modeLos semiót . icos r tde mo'

'  dat t  para dar  cuenla del  lenguaje l i t .erar io ,  ver  eL in teresante arLfcY
lo de F.  de AZUA, 1975,  21-44 -por  ot , ra  par te,  e fect ivamente l i terar io- .

(21 )  ed.  1982'  162-187,
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impl fc i to ' ( "1es savoi rs  cu l ture ls ,  les contextes,  les s i tuat ionsr  les

in tent ions des in ter locuteurs. . . "  (22)) ,  Pot t ier  añaderentre ot rosres

tos üres puntos que considero revefadores:

üLrexpress ion d iscont inue (d iscréLe)  de la  langue recou-

vre une cont inu i té  dt in tent ion sémanLique.  0n f ige ce

qui  est  dynamique.  Oto l  la  nécessi té  drabandonner  une

rep résen ta t i on1og iqueb ina i r e ,exc1us i ve ,aup ro f i t

drune log- ique r f louet ,  oü Lous les degrés sont  env j -sa-

geables ( . " . )  De méme l -a  not ion d 'acceptabi l i té  do i t  dg

ven i r  un  con t i rw  (23 )  ( . . . ) '

rrLa mémoire doit Stre réintroduite á tout moment, et son

r61e mis en évidence (m8me si son fonct. ionnement réel

nour échappe) (24)

( . . . )

I 'Au-deld de La langue (ou compétence) ,  on doi t  se référer

á un niveau conceptualisé, celui justement qui est mémo-

r isérr  .  (25) .

(22 )  p .  177 .

(21) aunque Ia superación del binarismo taxonómico, estanco, formulada por
Pott ier, se refiere a una extensión de Ia Psicosistemática, y nor o
para nada, seguramente, a otro t. ipo de lógica natural '  como Ia l t fuzzy

logict '  -ver G. LAK0FF, 1.972 y I"IcCAWLEY en PARRET 1974- o a otros t i-
pos det tsquishes ' r  categor ia l  -ver  J ,R.  R0SS 1972- ,  no por  e l lo  estas
re lat ivas.co inc idencias dejan de tener  in terés 'en s f  mismas,  prec isa-
mente por provenir de campos tan ajenos en ef panorama l ingüfstico.
En un sent ido más radica l ,  ver  l , l .  DUFRENNE, 1.975?,  ' l9z r r la  semio lo-
gfa puede aporLar la reflexión senlántica a la l ingüfsticar pero a con
dic ión de que escape a 1o d i ferencia l " .

(24)  ver  nuestro cap.  V.

(25 )  pp .  177*178
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Y Coser iu ,  por  su par te,  avanzando sobre posic iones ya conoci -

das en sus l - rabajos (26) ,  se refer fa  at t la  necessi té  de c lépasser  le

sLructura l - isme dans les éLudes l inguis t iquesr t  (27)z

¡rNecessi-té par rapport á quoi? Par rapport á La réa-

l i té  du langage te l le  qu 'e l le  se mani feste dans Lrac

t iv i té  de par ler ' r .

_ Y, tras indicar fas dos grandes lagunas de . l-os estudios estruc-

turales, e1 hablar como actividad compleja y el discurso como caLego

r fa,  rec lamaba

rrne pas prendre la grammaire en tant que modéle pour

la l inguist ique tout entibre, al1er au-deLá de l-a

grammaire, au*deIá de la descript ion phonologique -gram

mat-ical-e au sens l imité de ce terme- et de sémantique

structurale; étudier, r 'écupérer pour 1a l inguist ique

ce quton met néc'essairement entre paranthéses au mo-

ment  oü I ton fa i t  une étude st ructura le.  Récupéler  l reLu

de des choses, de Ia eontrÍbution de la connaissance des

choses á I 'act iv i té  de par ler ' r  (28)

y proponera cont inuacidnrr rune l inguis t ique qui  é tudie cetLe contr ibu

tion de la connaissance du monde á Itactivité ¿e parler".

2.4.- Aunque la incorporación del sujeto -de su conocimi.ento, de su acti-

vidad- al interés t,eóricordeba ser precisada -como 1o haremos más

adelante-¡ toda vez que su papel  centra l  parecfa haber  s ido efecLiva-

(26) especialmente enE. COSERIU, 1977.
(2 t )  pág '  163.
(28)  pá 'J .  167.
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-mente erradicado en los estudios semiót icos (29) ,  d icha incorpora--

cidn;y seguramente su sent, ido necesariamente innovador, parecen ser

expectat ivas actuales de una l ingüfst ica que,s i  camina en su cumpl i

mientorpuede,  a mi  ju ic io ,  segui r  model izando la  invest igac ión en

las c ienc ias humanas (10) .

(Zg)  r 'No inLento mostrar  cómo e l  hombrb p iensa e l  mi to ,  s ino cómo e l  mi to
p iensa a l  hombre,  de forma para é1 desconocidarrdecla LEVI*STRAUSS en

LfVf-SfRqrJSS 1966,  l } i  y  FOUCAULT:  r teL hcmbre es só lo urra invención
reciente, una f igura que atJn no t. iene dos siglos de edad, un sirnple
pliegue en nuestio conocirnientotr en M. F0UCAULT, 1966, 15. Natura.lmen

te, io esencial aquf es el cambio de perspectiva que se inaugura, no

el  sent ido meramente tnegaLivo '  de ta les af i rmacionesr  muY abundantes
por otro Lado en la l i teiaLura semiótica de los años sesenLa. Quizás
ia más definit íva fué la <jel mismo LEVI*STRAUSS eri LIVI-STRAUSS 1962'
326: "Ja mbta de las ciencias humanas no es constituir a] hombre, si--
no d iso l .ver . l -o '0 .  A la  td isoLucÍónt  teór ica de aquel los años,  sucede
ahora,  como es lóg ico,  un nuevo esfuerzo de rconstrucc iónr ,  tambidn
teór ico;  asf ,  e I  mismo F0UCAULT,  en M.  F0UCAULT 1969t  af i rmaba que'b l
discurso no es La manifestación majestuosamente desarrol lada de ul sg
jeto que p iensa,  conoce,  d ice;  se t ra ta,  en cantb io,  de un conjunto en
quu 

"*  
puede deLerminar  la  d ispers ión del  su jeLo y su d iscont inu idad

con sf  mismo.  Es una especie de exLer ior idad en la  que se mani f iesta
una red de posib les posic iones d is t inLasr ' ,  de manera que 1a rprácLica

discurs ivaI  no debe ser  confundidafr  n i  con la  acLiv idad rac ional  que
puede operar en un sistema de inferencia, ni con la competencia de un
sujeto hablanLe cuando construye frases gramaticales; es un conjunLo
de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el t iempo y
en e l  espacio,  y  que han def in ido en una época determinada ( . . . )  las
condiciones de ejercicio de Ia función comunicativatt¡ af irmaciones que
denoLan ya un esl 'uerzo constructivo importanLe, y una restr icción muy
concreta al campo de erradicación de1 sujeto. Ent, iéndase en este sen--
t ido,  por  e jemplo,  la  pruc lenc ia de ECO, en ECO 19751 476,  cuando ind i -
ca  que  

"n  
u I  momen to  ac tua l  o ' ¡e I  su je to  de  un  ac to  de  exp res ión  ( . . ' )

es uno de.Los posib les referen. tes dei .  mensaje o texLo o ( . . . )  presu--
pues to  po r  e l  enunc iado ,  deber lee rse ro  i n te rp re ta rse  como uno  de  l -os
el-ementos de contenido transmitidostt. Ver más adel-ante, cap. IV.

(10) este camino puede seguirse ya en varias direcciones, de las que desta
can, por un lado, los esLudios de las referencias como representacio-
nes menta les del  un iverso de1 d iscurso,  en reLacidn con la  deix is  -co

mo verernos más adel-ante-r y por otro, at ln dentro de l-a l ingüfsticor
propuestas como las de fos i tcontrapar tesr tde D.  LEI^ I IS apl icados por  G.
LAI(0FF ya en 1968,  en V.  SANCHEZ DE ZAVALA ed" ,  1976 251-263.
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De io que no eabe rjuda ya hoy es de que rr las tentaLivas de cons

truir un modeLo de lenguaje sin tener en cuenta al locutor o al audi-

tor, amenazarfan el lenguaje Lransformándolo en una f icción eseol-ásti

ca"  (31) ,  y  que,  como d- i . jo  nuestro Ortega,  " la  l ingüfs t Íca,  a  d i feren

cia de la gramática, hace entrar en el estudio cientff ico del- lengua-

je  ( . . . )  prec isamente una pq.{ te  de todo aquel lo  que es inseparable de

Ia palabra, pero que la gramática y el diccionario habfan separado de

eLlan (32). En est.e sentido, Ios estudios de Benveniste son modélicos

(33 ) .

3.1..- La dinamización de }a noción de signo, indicada anterj.ormente, en una

perspectiva supral ingüfstica; y esta otra dinamización del objeto l in

güfstico, especiaLmente a propósito de su componente gramatical '  para

dar cuenta de La realidad del signif icar-hablar, o del ' tpensar-habfar"

(34), no sólo son, sin embargo, empresas teóricas convergentes, si-no

que,preeisamente para serlo y desarrol larse como tales, necesiLan un

lfmite t.eórico acorde con la necesaria concreeión -l fmite teórico tam

bien- de sus objetos, y tánto más cuanLo que los conceptos pragmáti-

cos empleados revisten, en gran número de ocasiones, una fuerte ambigüe

dad .

se trata de especif" icar qué rpartef, como hemos subrayado con

0r tega,  de la  reaLidad l igada a la  palabra,  a , la  lenguar  va a ser  es

tudiada,  ya sea bajo e l  epfgrafe de ractos del  pensar-hablar t ,  Ya be

(31 )  JAKOBSON, 1961,  25O.

(12 )  en  ABAD,  1981 ,  41 ,  n .131 ,  sub rayado  mfo .

(73)  E.  BENVENISTE, 1966 y 1977.

(14) "el objeLo de la l ingüfstiea es el" conjunto de fos actos del hablar o
nre jor  áe los actos dél  pensar-hablar"  en A.A.  LE0NTEV'  1971r  16 (c i ta

do por  S.J .  SCHI" I IDT 1973,  ed.  cast .  19781 23.
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- jo  e l  de l  rd iscursot ,  r textosr ,  e tc .  (35) ;  y  de ev i tar  asf  def in ic io-

nes a todas luces excesivas, al menos para una discipl ina l ingüfstica

(36 ) .

Son preferibles, desde luego, las definiciones excesivamente

l imit.adas, ya sea por una necesaria reducción fenomenológica (f7), ya por

(15)  C.  SIGRE, en C.  SEGRE, 1977,  ha l lamado la .atenc ión sobre la  var iedad de
signif l icaciones at.r ibuídas aL término tdj-scursot, especialmente como rrex

poáicidn de un deLerminado argumento, escrito, o pronunciado en pr-lbl icot '
frente a La concepción del discurso como rracto de diseurrir o acto de eo
municac ión l ingüfst . ica" ,  1o que,  como recuerda CASETTI,  en F.  CASETTI 1977
ed.  casL.  1980,  150:  "pasando de un ámbi tc¡  l ingüfs t ico a ot ro más ampl ia-
mente semidticol l- lo se presenLarfa mejort ' .  Aunque la sinonimia entre ttex-

to t  y rd i scu rso 'pa rece  una  tendenc ia ,  l a  j uzgamos  más  de t ¡ i da  a  fa  con f l u -
sidn que a motivos léxicos de una lenguar Que, como eI castel lano, dist. ' in
guera mi  j r - r ic iornf t idamente entre ambos:  un rd iscursof  ,  como un racto de
áiscurr i r i  se mani f iesta enr textostq ie apor tan toda La in forrnac idn l in-
güfstica salvo la que se refiere a l-as incidencias no previstas de] acto
mismo que los reaLizar y eue pueden l levar a l-a sustitueión o transforma-
ción del texto. Pero el t texto' presenta en sf todas las condiciones para
convert irse en di-scurso, en las situaciones comunicativas que tales condi
c iones especi f Íquen.

(36 )  ve r ,  po r  e j emp lo ,  l a  de f i n i c i ón  de r t ex to r  comord i scu rso rdada  po r  C IC0U
REL, en CICOUREL, 1975, 34 y recogida por LOZANO en L0ZANO-PEÑA MARIN-
ABRIL, 1982, 46: "Por discurso entiendo el habla, la entonación, gestos de
la cara, manos y brazos, movimientos del cuerpo y vocalización no verbal
que forman una compleja interacción social entre dos o más personas", don-
de no só lo la  noc ión det texLor ,  s ino la  de s igno,  y  ar fn  la  de in teracc ión
misma, pierden,a mi juicJ-o,todas las posibi l idades de ser traLadas con ri-
go r -

(37) Asf, P. HARTI"IAN, en P" HARTMAN 1971, donde tras indicar que eI punto de
part ida de una fenomenologfa del lenguaje debe ser eL reconocimiento de
que i l las lenguas en función se presentan y manif iestan sóLo en forma de
textorr (15) ,  y  que "sóIo e l  lenguaje con forma y va lor  de texto es e l  me
dio de comunicac idn entre Los hombrest t (17) ,  expresa la  necesidad de una
reduccidn fenomenol-ógica sobre e1 conjunLo de factores que intervienen en
una acLividad comunicativa compleja, reduceión que debe tener como l-fmite
provisionalmente máximo no los elemenLos l ingüfsticos más o menos identi-
' f icables pero dispersos en l-a actividad, sino aquellos olros ¡ 'en comple--
jos integrados y plurales, que cumplen, una función comunj-cativa"r eomo re
cuerda S.J. SCHI'IIDT, fd. ,  24-25.
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una necesaria axiomatizacidn de part ida, necesariamente tautológica:

asf, y aún adoptando eL término rtextor como el nombre del objeto nug

vo de una nueva miracla cientff ica, en el doble senLido de ser su obje

to propio ( lB)  y  su fundamento (19) ,  una buena def in ic iónoa mi  ju ic io ,

aL menos provisorralmente, que remonta Ia ascendeneia l ingüfstico-prag

mática-semióLica del punto de vista cienLff ico que 1o contempla, po--

drfa ser la ofrecida por H. ldeinrich¡ ttsecuencia de signos l inqüfsti-

cos entre dos marcadas interrupciones de comunicación'r (40).

Aunque numerosos problemas -Lales como la l inealidad y rango de

las unidades textuales, los qigno-Lexto, loscontrastes: texLo,/texluali

dad y texto/espacio textual ,  e te.  r -  deben ser  abordados,  y  asf  1o ha

remos en Los capftulos siguientes, esta definición puede ser Lornada

desde ahora mismo como válida en ta medida en que t iene la vj.rtud de

si tuar  la  noc ión de r textoren una d imensión nf t idamente l ingüfst ica,

que es la que aquf interesa, y sÍn enbargo no tautol"ógica respecto a

axiomas frásticos, sino semióticos. EfeetivamenLe, reflexionando so-

bre los atr ibutos que el mismo H. Weinrich posLula conto caraclerfsLi-

cos de la  texto logfa -ser  rComunicac ional f ,  r lnst rucc ional r ,  tTextual t t -

salta a }a vista }a ascendencia antes mencionada, englobando una pers

pectiva metateórica -semiótica-, teorética -pragmática- o teórica

-l ingüfstica-. Asf, el objeLo-texto puede contemplarse en su dinam'is

mo sin perder integridad, gracias a su inserción pragmático-semiótica.

( lB )  R .  BARTHEb,  197Zr3z  I ' Lo  i n te rd i sc ip l i na r i o  ( . . . )  no  eons i s te  en  con - -
f rontar  d isc ip l inas ya const i tu fdas ( .  . .  )  V c i tar  a  su abordaje dos o
tres ciencias. La int,erdiscipl inaridad consiste en crear un objeto nue
vo que no per tenece a nada.  El  Texto,  es,  creo yo,  uno de esos objetos ' t

(19) en sentido exact,amente inverso, pero complementario, lul.  BAJTIN, 1977,
197: 'rel texto es aquella real- iclad inmediata sobre fa cuaf sóIo pueden
fundarse estas d isc ip l inasrr .

(40 )  H .  l ' , 1 [ INRIC lJ ,  1981 .
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3.2. -  Por  ot ra par te,  Las obviedades contenidas en esLos p lanteamienl -os de

jan de serLo en segunda lecLura.á l  t "n*"  en cue¡r ta  no só lo qué se

está afirmando, sino qué se está excluyendo, muy especialmente a te-

nor de otras aparenLes total izaciones de moda, como el 'piagmaticismo',

s i  se me permi te la  expres ión.  Como muy b ien af i rma S.J.  Schmidt :

I 'en la teorfa de} texto.estarfa anticuada la tpragmá-

t icar .como teor fa parc ia l ;  puesto que 'pragmát icor  ya

no puede ser aquf la cal i f icación de un ámbito de in-

vestigación parcial, teóricamente aislable, sino a 1o

sumo la cal i f l icación del aspecto invesLigador dominan

. te de la teorfa del texto en su coniuntor es deci.r,

orienLado hacia la comunicación. En tanto que teorfa

del Lextor Que examj.na la produccidn y recepción de l-os

textos de funcionamiento comunicativo, o es siempre y

. 
necesariamente tpragmáticar o no es absolutamente nada"

(41 )

Pero hay más; se evidencia otro desplazamj.ento de mayor peso

epistemológico respecto a' los rpostulados anti-enunciativos de la 1é

gicar (42) , poniendo-muy concretamente- en cuestión los cri teríos de

(41)  S.J .  SCHMIDT,  fd . ,  25;  y  e l lo ,  en f inr  For  la  razón que s inLet iza l -a-
p ida r iamen te  Duc ro t ,  en  DUCROT 1979 ,  ed .cas t .  198Or  117 : . r rPa ra  un  l en
guaje lógico, se puede reaLizar a la vez un estudio sintáctico y se--
mántico que no tenga en cuenta su posible empleo, su pragmática. POr
el conLrario, para las lenguas naturaLes no se puede imaginar". l '1ás
adelante trataremos sobre l"a relacidn entre l-os consabidos tres compo
nentes,  y  fa  aper tura que procuran.

(42)  C.  FUSCH, 19811 41:  I 'S i  les postu lats  de base de la  log ique c lass ique
sont  c la i rement  ant i -énonciat , Í fs ,  on constante toutefo is  1rémergencet
a l tópoque contemporaine,  de problémat iques se rapprochant  de 1tét ron-
c ia t ion:  drune parL au se in méme de La log ique (par  le  b ia is  des sé-- -
mant . iques inLensionnel les) ,  drautre parL dans sa pér iphér ie  (sous
l t impuls ion des tph i losophes du langage ord ina i ret ) .
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independencia y jerarqufa, formulados Por los teóricos de los lengua-

jes formalesrentre Los t res p lanos de la  s inLaxis ,  semánt ica y  prag-

mát ica (43) .

Con eLlo, la semióLica língÜfstica se remonla más al lá de Car-

nap y l " lor r is rhac ia e}  espfr i tu  in tegradoro cas i  genia l ,  de Char les

Sanders Peirce, mucho más interesado, corno Verernos, en dar cuenta de

la comple ja var iedad de toda semios is  que en cLasi f icar .d isc ip l inas,

/ ren este sent idormucho rnás próx imo a l  sent ido de las búsquedas se-

miótico-I ingüfsticas actuales que sus discfpulos. Como indica Fair-

banl<s:

"i1- is helpful to view the LoLal philosophy of

. 
Peirce from t, lre sLandpoinL Lhat man ís a fan*

guage and thaL pragmatísm, boLh early and J.atet

is a consistent extension of his semiotic or

phi losophy of  s ings"  (44) ,

y el}o no por un abandono de los problemas lógico-cognoscit ivos aso-

c iados a l  lenguaje - tentac ión habi tua l  en e l  rpragmat ic ismor*  s ino,

al contrario, por una asunción efectiva de la relación que se produ

ce enLre lo cognoscible-signif icable-expresable¡ deshaciendo l-as for

malizaciones taxonómicas asociadas a rótulos excesivamente objetiva-

dos (45), taLes como la que disocia absoLutamente La sintaxis de la

(41)  C.  FUSCH, fdr fd :  recusados ' rpar  le  tenants drune approche énonciat ive
du langage nature l ,  a ins i . r  par  exempler  par  Cul io l i  eL par  Ducrot" .

(44 )  M .J /  FA IRBANKS,  1977 ,  233 .

(45) I 'Los sfmboLos son Ia urdimbre y la trama de t,oda investigación y de
todo pensamiento ( . . . )  por  1o tanto,  no es acer tado af i rmar  soLamente
que e l  lenguaje es impor tante para e l  buen pensamientor  porque es pár
te de su misma esencia ( . . . )  y  s in  embargor  los mundos c ient f f Íco y
f i losóf ico están in festados de pedantes y  pedagogos que procuran per-
manentemente estabLecer  una espeeie de magis t ratura sobre los pensa-- '

'  mientos y  ot . ros s fmbolos.  Por  lo  tanto,  a  aquel  que ve c laramente.La
situación se l-e impone como uno de sus primeros deberes resist ir enér
gicarnente a todo 1o que sea un mandato arbitrario en materia cientff i
car y más que nada, en rnateria de uso de términos y nol-acionesil  escri
b fa ya PTIRCE en l90 l ;  recogido en Ch.S.PEIRCE 1974,  ed.  A.  SIRCOViCJT
4 r l 1  h  4 C ,  ' l I
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semántica y Ia pragmática (46), se recupera esa relacidn integral, Lan

. directamente asociada: por otra parte, con 1a experiencia l i teraria,

que debe basar la experiencia cient,ff ica de la investigación en/de la

lenguar y Que en su Lfmite nos enseña, eon Pei.rce, que rr in a very real

sense metaphysics depends on epistemology r^l ich j .n turn depends on sernio-

t i1s"  (46 bis)"

3.3.* Con todo, la vocaeión epistenroldgica de .La semiótica debe revert ir-pre-

cisamente-en una exigencia metodoldgica mayor, frpnte a los objetivos

part iculares de cada dominio semiótico ( l l7); en este sentido,es necesa-

ria la exigencia de una definición formal, ta1 y como viene advert ida

por amplias zonas de trabajo de la l ingüfstica moderna, coincidiendo con

rt la exigencia epistemológica, profundamente derivada de Kant, y de una

manera más general, de Hegel" (48) -y que, añadirfa, va más al lá de la

confronLación, por otra parte de escaso signif ieado, entre métodos de-

ductivos e incluctivos- de disponer de modelos aplicables, ciertamenLe a

los objetos o datos de la exper. iencia, pero que no pueden construirse por

abstracción part iendo i lusoriamente de los objetos o los propios datos.

Siendo el lo básicor los objetos o datos de Ia l ingüfstica -sean

del rango que sean- t ienen, como se sabe, Ia propiedad de incluir en

(46) precisamente ha sido en el reducto más rgramaLicistar de la l ingüfstica
mode¡na, en la Gramática Generativa, donde tal-es disociaciones metodoló
gicamenie han lLevado a la renovacj.ón/aislamiento,/ampliación/abandono de
sus propios pr inc ip ios.  Ver .  V.  SANCHIZ DE ZAVALA, 1972,  54 para la  cr i -
s is  s in tax is-semánLica,  asf  como F.  LAZAR0 CARRETER, 1974,  61 y  ss.  r  muY
.relacionado con el ant.erior y con V. SANCHEZ DE ZAVALAT 1973, donde pue-
de leerse también la crisis semántico-pragmáLica. Para una bibl iograffa
más detenida,  ver  nuestro capf tu lo  I I I .

( 4e  U is )  M .J .  FA IRBANKS,  fd . ,  238 .
(47 )  E .  GARR0NI ,  1975 ,  o r .  1972 ,  178  y  165 .
(48)  E.  GARRONI,  fd . ,165.  Sobre e l  carácter  abst racLo- formal  de los construc

tos,  ver  SAUIIJAI ' I '  S.K.  1970.
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sf nl isrnos, en cuant.o objetos en funcionamiento real, una capacidad

model izadora (49)  que só l -o una abst racc ión excesivamenLe predetermi-

nada puede erradicar de -l¿r contemplación cientff ica de taLes objet,os;

esta propiedad inf luirá,necesariamenteren l"as rnismas condiciones epig

temológicas del proyecto teórico -que habrá de dist inguir, como en .

cualquier ciencia trfáctica'f ,  entre 1o que contempla como brJsqueda de

leyes dnt icas y  leyes 
"on""ptut1es,  

o  t l *yr ty  t I .yZ ' ,  segt ln  c t i feren-

c ia  14.  Bunge (50) ,  a f  menos bajo la  forma de ex igencia epis temológi*

ca suplementaria, frenLe a fas ciencias exactas o formaLes (51 ).

Asf ,  por  e jemplo -pero como'cuest ión a l  misrno L iempo básica- t

-  
las noc iones lóg ico-matemát icas,  concretamenLe la  de r func iónr ,  que.

hemos puesto en la base de. la. unidad semidtica misma, cuando el dorni

nio de su aplicacidn es la experiencia humana cognosciLiva verbaln

tienen un signif icado mucho menos explfciLo, perdiendo en cierto mo-

do su iso¡norffa (52) y adquir i .endo inevitablemente una n¡ol ivación se

miót ica,  ors i  se quiere,  una t .ext .ua l idad propia y  no neutra. .  E lLo su

cede porque Los objetos a fos que en tal caso se apliquen criterios

de función no sóLo deberán-ser considerados, como en los objetos for

males, formando un sistema; no sóLo el sistema deberá poder ser con-

t.emplado como un complejo diferenciado en el que quepa hablar de rel-a

ciones parte-todo -1o que, como Jakobson seña1ó (53), cumplfan los

lenguajes.  "s imuLtáneamenterr - ,  s ino querademásr , .eñ ta les objetos de t !

(4g) es inevitable recordar: la espléncJida apertura del l ibro de L0Tl' ' lAN r197O
ed.cast .  1978,  aunque en un sent ido puramenLe l ingüfst ico,  habr fa que
remonLarse, dentro de la produccidn directamenLe inf luyente en la Lin-
gufstica moderna, a HUI'IBOLDT.

(50)  l " r .  BUNGI 1974,  72.
(51)  Ia  d i ferencia enl re c ienc ia formal , / fáct ica la  tomo tambien de BUNGE,

fd .  ,  9 .
( 52 )  M .  SHAPIRo ,  1980 ,  1oo .
(51)  R.  JAK0BSON 1971,  282.
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-po l ingüfst . ico:

It the parts wilL be elements wich ean be shourn to

contribute to fulf i l l ing the purpose for wich Lhe

ordered whole has been set  upr  or r  i f  i t  has not

been purposely set up, to maintaining it  in a per

s is t ing or  endur ing s tate"  (54)

y. debicJo a eLloo según SHAPIR0, a la noción de funcidn habrá que aña

di r  la  de r te leo logfat ,  ' tas a necessary and inexc ludable par t  o f  any

consideration of fonctj-on as i t  reLales. to Lhe understandig of human

communicat íon"  ( fd .  ) .

La cuestión no es baladf, toda vez

gu6ge and verbal art in Lerms of fonction

I t the treatment of lan

teleology also t¡eces-

que

and

sari ly places t,he whoLe question in the frame'work of semioLic'f  ,  sie¡

do posibleme¡rte Ia Leorfa clet signo de Peirce Ia que incluye de for-

ma más explfcita y decisiva esa propiedad signif l icadora de la propia

interpretacidnr y en tal medida que,aunque esté obligada arfn a orga-

nizarse en una clara orienLacidn l ingüfstica, es tambidn Ia que, a

mi juicio¡ puede servir mejor para emprender la tarea prendiente qr:e

señaló C¡seriu: rrncus avons des étucles su le métalangage, mais non

F,as une discipl ine qui étudie la contriOut.on du métalengrlge á L'ac*

t iv i té  normaLe de par le : t '  (55) ;  pues prec isamente aquel la  rmot ivac idn

semióticat de La misma actividad cientff ico-fáctica en el dominio del

lenguaje, desde sus grados mfnimos -Ia función metal ingüfstica que for

rna parLe de toda actividad comunicativa, como ya diseñó R.JAK0BS0N(56}es

(5 / r )  M .  
' $HAPIR0 '  

f d .  f d .
( 55 )  E .  CoSERIU ,  1980 ,  167 .
(56)  R.  JAI(OUSON, 1968,  ed.cast .  1974,  1352 "pract icamos e l  meta lenguaje s in

darnos cuenta del carácter metal ingüfstico de nuestras operaciones"; y
tambien,  de forma aún más expl fc i ta ,  en R.  JAK0B50N 1969,  t rad.cast .
1977 ., doncle puede leerse más ampliamente Ia necesidad de Ia lengua de
funcionar en todo caso eomo metalenguaje-.
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la  que acamearno só lo l .a  necesidad de formular  leyes rsegundasr ,  en

el  sent ido de Bunqe,  s ino,  más sut i lmente,  su re lac ión Leleológica

con los objet.os l ingüfsticos, su vocacidn de rfterceridad" simbdlica

como 'tregularidad del futuro indefinido't de la conducLa verbal (57)t

o determinaeión de un inLerpreLante como exigenciar como autodetermi

nacÍdn del  mismo s iqno ( :g)"

3.4. -  As l  pues,  la  tarea pendienLe no es sóIo -y  en c ier to  sent idor  no es

en absoluto- aplicarse a 1o ya conocidor por heredado de la tradi--

ción l ingüfsLica, con una nueva metodoloqfa, un nuevo metalenguaje

(59), ni siquiera elaborar fórmulas. de jerarquización de los dist in-

tos niveles meLalingüÉL.icos -por más que en este campo sea siempre

(57 )  CH .S .  PE IRCE,  ed . cas t .  1974 ,  55 .

(58)  A.T0RD[RA, 19781 115-116"  Por  ot ra par te,  e l  mismo Bunge añade a fas
leyes tZt  y  '? '  una t ley3 '  y  hasta una t l "y4 ' ,  Lodas e lLas como.  r fs ig

n i f icados de la  ley c i -enf f f icat '  no exc lus ivos,  s ino como conjunto' 
operatorio del quehacer cientff ico que conviene dist inguir para evi-
tar ambigüedades: Ia 7ey3 Dortesponde a los ttenunciados monopragm{!+
cost f  y  la  ley¿ a l -os "enúnciados meLanomológicost t (M.  BUNGT ld. r  7J) ;
por otra parté, dentro de1 conjunto de leyes indicadas en las ciencias
fácticas, trprecisamente en las ciencias del hombre es donde debiera de
ser de mayor uti l idad la dist inción entre enunciado nomológico -1ey2-
y enunci.ado monopragmáticott (fd. ,  79); y en cuanto a 1as leyes4, soñ
rr reglas que gufan la  construcc ión de teor fas ( . .  .  )  podr fa argüi rse que
son metacient. l f icos, o epistemológicos, puesto que hablan acerca de
entes y procedimientos cientff icos, pero esto sóLo mostrarfa que la me
taciencia no está del todo por encima de la ciencia, sino que esLá, en
par te ,  oc lu ida  en  e l l a t r  ( f d . ,  B0 ) .

(59)  A.  L0PEZ GARCIA,  1980,  185:  I ' t ransformar 1o conocido en reconocJ.do '  y
no conocer nada nuevd. La gramática tradicional habfaba de 1o mismo de
que hablamos nosotros, y probablemente oflrecfa sol-uciones parecidast
pero las of ree la en términos d i ferentes ' r ,  1o que just i f ica e l  que,  asf
como .la hist.oria de la f i losof ' fa encuentra un tgiro l ingüfsticot que
la l leva a reedif icarse como historia de .La reflexión sobre eI lengua-
je ,  como v imos en páqinas anLer ioresr  la  l ingüfs t ica se tope con un
rgiro epistemológicot que la l . leva a reLeerse como búsqueda f i losófi--
ca de sus fundamentos.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-20 -

bienvenic lo  e l  r igor  quer  por  e jernplo,  demuesLra K.  HEGIR (60) : rs ino

-precisamente-resol"ver eI hecho de que la separación del lenguaje

y metal.enguaje, atÍn por necesidacles metodológicasrconduce lógicarnen-

Le  a  l a  pa rado ja  (61 ) .

Sin embargo,  la  l i rn i tac ión es ésa,  Ióg ica,  y  aunque se esbo-

zen modefos ldgico-natemáticos, por ejemplo topológicos, a su sofu-

clón efectiva, a mi juicj-o no se está dando respuesta sino a una con

tradicción purarnente metalfngüfstica, sit .uada de l-Ieno en el plano

del discurso cienLff ico, manteniendo por otra parte la auténLica pa-

radoja: la queoderiva de interpretar en términos ldgicos la dispo--
S E

(60)  K .  HEGER,  1977,  ed .  cas t . ,  espec ia lmente  " l .a  semánL ica  y  la  d ico tomfa
de lengua y  hab la ' t ,  135-207,  dónde o f rece  un  modeLo de  La les  n iveLes
mot . i vado,  en t re  o t ras  cosasr  por  ' r la  pos ic ión  que ocupan la  semánL ica
y  los  modeLos de l  s igno l ingü fs t Íco  -en  su  t t rapec io  meLodo lóg ico ' -  an
te  la  decotomfa  de  lengua y  hab la"  (137)  y  por  l ' una  d is t inc ión  b ien  de
f inida entre homonimia-y pol isemia" (138),  f ,a¡ i¿a cuenla, entre otraJ
cosas -pero el lo nos interesa especialmente aquf- de que " la transr--
cidn de Ia lengua al  hat¡ l"a plantea euest iones Lanto mater iales como me
todológicas que, en ambos casos, conducen al  problema de Las modalÍda-

.  des  de  ac tua l i zac ión  que ( . . .  )  comprenden fenómenos ta l "es  como e fec tos
de rfeed-backr que , l -a actual ización de un sisLerna puede ejercer sobre
sf mismo" (144);  todo el lo le l - leva a su conocida tr iparLición en Len-
gua¡  á  hab l -a  (esc ind ido  a  su  vez  en  á_  hab la  y  I  hab la ) ,  y  hab la .
Pero  sobre  todo,  es  en  K.  HEGER 1g7?,  Bonde. fas  O id t inc iones  de  n iveLes
metal ingüÍst. ieos del s igno son tratadas con verdadero sistematismo, prei
yectando l"os tres planos de observación de la lengua (refer idos ahora
como l4o o plano de lengua objeto ,  y l4t  y 14, como pr imer y segundo pla-
nos  meta l ingüfs t i cos)  a  las  d is t inc ionés  de l  "mode lo  o rgán ico  büh ler ia -
Fro",  concretamente a la dist incidn 5/C o signo-lenEua/signo-comunica---
ción, y a la I ' I /W o earácter cient, f f ico/no eient. f l " ico de l-os signos/
comunicac ión .  Ver  la  deser ipc ión  y  e jempl i f i cac ión  de  E.R.  TRIVES,  en
r )  oc l  oq
l v t ,  U J - . / J .

(61)  A.  L0P[Z GARCIA,  fd . ,  185:  " las pr inc ipa les or ientac iones ] ingüfst icas
de1 siglo XX obedecen más a un intento de separar eI metalenguaje del
lenguaje naturaL del que habla. El problema es que esta separacidn pre' 
bablernente conduzca s-iempre a la paradoja". Ver tambien A. L0PEZ GAR--
C IA  1980  11 -1 r ,  rev i sado  en  A .  L0PEZ GARCIA  1981 .
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-n ib i l idad meta l ingüfst ica ( rnatura l t  d i r famos)  del  hablar ,  reprodu

ciéndola bajo las formas consagradas previamente a su solución realn

esto es, bajo las denominaciones tradicionaLes de las dist intas cate

gorfas, por ejemplo gramaticales (62).

En este sentido, tales soluciones mostrarfan más la contribu

ción del hablar, apropiado ya de.las denominaciones tradicionales,

a }a eonvencional- ización de tales categorfas metal ingüfsticasrque la

influencia inversa, postulada, como vimosr Por Coseriu (63), es de--

cir, a La inserción real de la función metal ingüfstíca en el conjun*

to de las funciones comunicativasr o o la capacidad real de los t" ig

nos en funciónt de proyectarse en tál dimensión metal ingüfstica,

que es 1o que exige¡en definiLivarJ.a inclusión de una teLeologfa en

la descripcidn l ingüfstica. Asf cobran toda su vigencia, aplicadas a

este proceso refLexivo del/sobre e1 lenguaje, las precisiones de

WittgensLein en torno a los metalenguajes:

ItHay que hacer notar, de modo general, Que nunca

puedo hablar de sistemas, sino en sistemas. Efeg

tivamente, cuando hablo de un sistema, estoy ya

en otro sistema. Los sistemas son preciamente aqge

llo de 1o que no se puefle hablar. Por tanto tam-

bién aquello que no se puede buscar. 5i,  pongo por

(62)  ver  efect ivamente qud a e l . l -as t iene que acudi r  A.  LOPEZ G. ,  a  la  ho-
ra de d i ferenc- tar ,  por  e jemplo,  ent re rmesat /sustant ivo y  tad jet ivot /

sustant ivó,  en A.  LOPIZ GARCIA,  1980,  16.

(61)  en respuesLa a A.  LOPEZ G. ,  d ice COSERIU en fd . ,  1B7z I 'Lorsque je  par
la is  de méta langage,  j rentendais  par  1á le  méta langage en tant  que
part ie corrst i . tut ive du langage en tant que tel. I1 y a á dist inguer
dans Ie métalanqage le méLalangage de la science -dans ce casr ce se
rait,  la l inguist ique- et le mét.alanqaqe qr€tidien, crest-á-dire 1e
rneta langal le  quron emplo i  dans- l - 'act iv i t6  normale de par ler  ( . . . )  lorg '

'  que je  d isa is  qut i l  fa l ta i t  é tud ier  le  métaLangage,  je  me rappor ta is
au métaLanqage te l  qu! i l  est  1á,  dans le  langage nature l "
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caso, tuviera dos sistemas, no podrfa preguntar

por  un s isLema que eomprendiera a ambos ( . . . ) .

Pero aunque alguna vez se mostrara uno que eom-

prendiera a ambos, ver{a que jamás hubiera podi

do buscarLo.  En efecto,  só lo puede mostrarse( . " . )

Detern¡inar una forma de dpscripción del mundo:

hay que apercibirse con toda claridad de que to-

do 1o que describimos de este modo, y todas 1as.

leyes que descubrimos asf, tratan de la red, pe-

ro no de Lo que 1a red describe" (eq).

4,1.- Muy en relacidn con esLa disponibi l idad metal ingülst ica del lengua-

je, por un 1ado, y con su manifestacidn en forma de actos de ¡ 'pen--

sar-hablarr ' ,  por otro, se sitr jan los problemas de 1a ornniformativi:

dad-traducibi l idad del sistema l ingüfstico (65), como corolarios de

la central idad del mismo en el- conjunto de los sistemas semióticos;

. suposición ésta t l l t ima que exige ser analizada para que no implique

una hipersimplif icación del hecho global de la comunicación, eon los

errores epistemológicos consiguientes.

Precisamente en la base de muchas definiciones excesivas de

1o discursivo-textual se sitúa:; seguramente, una crft ica indirecta

a esta central idad amenazada de rrtransformarse en una especie de so-

f isma o de trampa, parecida a la que inducfa a cierto idealismo a col

siderar insuperable de una manera absoluta el- horizonte de la concien

cia subjetiva" (66), crft ica que l1eva a la reinvindicación de las

(64)  G.  BRAND, 1975,  ed.  cast .  1981,  31-33.

(65) aprovechamos en estas rel ' lexiones l-as muy acertadas de E. GARR0NI, ld.
270-308

Ge)  r .  GARR0NI ,  f d . ,  27O.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-23 -

funciones -semi6ticas prel ingüfsticas.

A1 rnargen del papel efectivo que, ciertamenten deben eumplir al

gunas de estas funciones en la formacidn de la activj-dad l ingüfstiea

futura G7), es obvio que t inj-camente un examen de la central idad efec

tiVa, aunque rel-ativa, eue el lenguaje desempeña en los procesos cd--

municaLivos-cognoscit ivos, puede, no sdlo precisar la poteneia semióti-

ca del sistema verbal, sino Ia relacidn enLre el conjunto de los sj-s-

temas. Por otra parte, dicha central idad efectiva sóIo puede examinar

se como aquello que rrse muestra'rr Y es por el lo por 1o que el estudio

de Las manifestaciones verbal-es más omniformativas, como las conside-

radas tarte verbalto precísamenLe por la necesidad que t ienen de cr.ear

sus propios conLextos, es de'notable interés semiótico para la misnra

l ingüfsL ica.

4.2. -  De.  hecho,  la  omni format iv idad l ingüfst ica,  Ia  capacidad de expresar-

1o todo -todo 1o que se enfrenta a la eonciencia-:debe ser entendida

rjnicamente como una rrcuasi-omni-formatividadtt (68), o formatividad

abierta de sus mensajes, f.rente a La formatividad cerrada, o secto--

r ial,  de los sistemas no l ingüfsticos; el1o permite contemplar los

disLintos niveles metal ingüfsticos, desde el uso mismo de La lengua

objeto, como expresiones de omni-formaLividades graduales -o de esa

propiedad de omniformatividad aLiert.a cuyo recorrido viene jalonado

por dichos niveles; al mismo t iempo evitarla contradicción de deter

minar una total idad irrelacionada oue desencadenarfa inevitablemen-

(67 )  J .  P rAGtT ,  1970 .

(68 )  f d .  3A2 .
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- te  aquel la  paradoja russel l iana (69) .

La omniformaLividad l ingüfstica debe ser entendida, por 1o

tanLorno como capacidad de deeir lo ftodor, sino eomo productividad

de la misna lengua, o como eapaeidad de decir siempre ralgo másr y

rde nuevor  sobre Ia  exper íenc ia,  inc luyendo,  como muy b ien ind ica

Garroni, la experiencia ttdel decir de la lenguatt (ZO).

Es en este sentido como se pueden di.st inguir dos competen--

cias que implican ambas la función metal ingüfstica, o una competen-

cia metal ingüfstica básica, como son la't .raducción/conocimiento de

una lengua: l"a primera, común a toda actividad cientff ica que trata

de "Lraducír" Lo observabLe a su lenguaje formal (conversj.ón de 1e--

yesl en leyes2); y la segunda, además, especff ica de la actividad

cientff ica l ingüfstica que, junto a los datos observables I 'ha de t,e-

ner  en cuenta también ( . . . )  por  medio de s fntomas ( . . . )  una recons--

trucción cognoseit iva del códi.go estudiado, desde el punto de vista

exclusivo de1 código del que 1o estudiarr (71), LaI como si estuvie-

ra traduciendo Los mensajes que atin no ha pronunciado pero que sabe

que puede pronunciar (y, en este sentido, la actividad semiótica, como

ciencia del lenguajeres necesariamenLe tgenerativaf:en el sentido

de explicitar Ia capacidad de tautotransformaciónt de la lengua como

(69)  E.  GARRONI,  fd . ,  3O4:  "En este sent ido,  es posib le  una ut i l izac idn no .
banal de Ia noción de romnif lormatividad tautológicat: toda norma es
omil i l"ornlat, iva respecto a todos los rusosr, en el- sentido de Hjelmslev,
especif icablesr y tro omni-formativa respecto a1 esquema por el que es-
tá condicionada; y a su vez el esquema es omni-formativo respecLo a

. las normas en que es especif icable y no omni-formativo, como esquema
tat ,  respecto a un esquerna ra¡r  más potente;  por  más f i rmes que perma-
nezcanr tanto La norma como es esquema nunca son omnj--formativos en ab
soluLot t .

(zo) ro.  ,  287.
( 71 )  l d . ,  27J -274 .
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como d- isposición tpredic{- ivat de la misma lengua (72)).

4.3. -  A l rora b ien,  esta capacidad,  a  mi .  ju ic io ,  no puede res id i r  s implemen

te en el conocimient,o de unas reglas sintácticas recursivas -como

desde Ia lógico formal o la Gramática Generativa inicial podfa espe

rarse-, entre otras eosas porque" los ]fmites de 1a recursividad no

son sinLácticos, o no son forrnulables en forma de reglas a su vez;

esta c;tpacidad debe reunir tanto 1o constitut, ivo de1 sistema como su

orientacidn referencialr y eñ este sentido trabajos como eL de De

l, lauro (Zl) son de gran interés, aI asociar la abertura del sist,ema

lingüfsti 'co, su omniformatividad abierta, al hecho de que r ' los noe-

mas . lexicales 
esLán disponibles para las más variadas combinaciones

( . . . ) ,  son  p roduc t i vos ,  no  po r  a lguna  razón  p roduc t i va  que  és tos . I l e

ven en sf y que nos explique su indefinida coordinabil idad, sino más

bien por la fa. lLa de una razón posit ivar por el hecho de no poseer

rasgos pert inentes; y es esta disponibi l idad que se justi f ica negali

vamente la que nos remite a una ereatividadtt (74).

No cabe duda de que es esa dinámi.ca sisLemática de la lengua

a part ir de su vocación, y no sóIo origen, sustancial ( la necesaria

apertura que acompaña a la definición semántica de1 signo, tan obvia

en  1o  que  no  en  ba lde  se  d ió  en  l l amar rpa lab ra t ) r  10  que ,  más  que

(72) en el senfido en que entienden tales términos J. Piaget y M. Bunge
respect ivamente,  en J .  PIAGIT,  1968,  ed.  cast .  1968,  71;  y  M.  BUNGT
1 ,974  ,  31 .

(73) T . DE r '4AURo, 1971? .

(74 )  c i t ado  po r  GARRONI ,  f d . ,  ?96 .
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otra cosa,  consLi tuye,  corno r r factor  humano" (75) , la  v ida misma de la

lengua,  su d ichosa comple j idad.

Pero al enfatizar el sentido noemáLico-lexical de la omnifor-

mat, ivÍdad abierta del sistema l ingüfstico, más al lá de su recursivi

dad gramatical, 1o que además se subraya es, a mi juicio, el nudo a

través del cual se desata el f luir semiótico del lenguaje, el signo-

text .o  {76) .

5.1. -  E1 c l inamismo se p lantea,  como fendmeno de innegable in terés tedr Íco,

efectivamente ante el hablar real, ante el lenguaje como produccidn

de signif icacionesrtal y como se manif iesta no en secuencias-corola-

rios de 1as eategorfas l ingüfsti-cas, sino en textos. Lo que signif i-

ca que hay que desplazar 1a mirada hacia el los, convert ir los en obje

to de observación sístemática, pues sól-o trcuando algo se vueLve ob*-

servacionalmente prominente se haee descript ible en alguna metalen--

gua en virtud de su pert inencia l ingüfstica y cultural,,  (77); y es

por el lo, como decfa Wittqenstein, por 1o que en principio t 'sólo pue

de mostrarser',  especialmente dado el complejo con-textual que rcdea

e1 objeto texto, el entrecruzamiento semiótico que hace a veces creer

que rrfrente al atract, ivo del emparejamiento de enunciados y situacio-

nes, nadie puede decidir si es posible descubrir las correlaciones

(75)  como d ice L ipsk i ,  en J . [4 .  L IPSKI ,  1977,  25O, comentando la  imposib i l i
dad de Ia Gramática generativa de dar cuenta del fenómeno de Las tdes
v iac ionesr ,  o  d icho de ot ra forma,  de su inescrutable gramát Íca.  A' 
nuestro juicio, no solo rrthis. es the thuman factorr wielr dif ferentia-
tes the poeL f 'rom a machine", sino l-o que diferencia a ésta del compor
tamiento humano en cuanto semiótico.

(76) no parecen casuaLes en este sentido las frecuentes asociaciones entre
palabra-l-exto por parte de muchos escritores, especialmente poetas, cg
mo señala v  aprovecha Lotman,  en J .  LOTI ' IAN 1977,  en 1391 257,  179,  e tc .
como veremos en eI caftulo V.
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ex is ten tes t '  ( 78 ) ,  . . .  has ta  que  r se  mues t reñ r .

Con todo, creemos que una aproximación a los textos desde una

perspectiva semidLiea l ingüfstica no aconseja enfatizar esos proble-

mas contextuales como parLes mismas deI objetor dado que en tal pers

pectiva ya se contempla, "como aspecLo investigador dominante'r (79),

la dimensión pragmática de tales. textos; en otras palabras, una teo-

rfa del texto irnp-l icará necesariamente una teorla del contexto, en

tanto que una teorfa del contexto en sf misma carece de justi f icacj-ón

episLemoldgica.

5.2. -  Concib iendo entonces que la  l ingüf=t i "a ,  desde un punto de v is ta se-

miót ico,  debe ser  hoy una l ingüfst ica del  texto (80) ,  y  Que,por  1o

tanto, el l fmite frdsLico de descripcidn sintáetica, concebido hasta

ahorar  por  1o genera l ,  como Lfmi te máximo (81) ,  debe ser  de una mang

ra u oLra rebasado, la cuestión esencial estrÍba, a mi juicio, en

dist inguir las dos-tres perspectivas básicas que pueden adoptarse:

. por un lador la perspectiva que aborda el discurso-texto (82), como

ex tens idn  de  Ia (s )  t eo r fa (s )  l i ngü fs t i ca (s )  an te r i o r ( s ) ' sens ib i l i -

zadasr hacia los problemas del discursorpero sin un cambio de tpara

digma teóricorr Bt-t La famosa terminologfa de Khun, y que los derrote

(78 )  LYONS,  f d . , f d .

(79)  como d i j imos con SCl l I l , lDT,  c i t .

(80) "La l ingüfstica del habla es una l ingüfstica del texto'r E. C0SERIU,
' 1 .978 ,  2Bg .

(81)  LY0NS, 1978,  ed.  east .  19811 560 y ss.  Una excepcidn en e l  sent ido
más af i rmat ivo del  término,  fé  desde lueqo Z.S.  HARRIS,  1952.

(82) recordar su diferencia en noLa anterior; sin ernbarqo, la considera--
c ión a l  d iscurso es,  en esta perspect iva que ind icamos,  más efect iva

.  que la  aLencidn a l  texto como unidad l ingüfst ica propÍa;  de ahf  que
reproduzcamos para eIla la ambivaLencia Lexto,/discurso.
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-ros ue la gramática generativa ejemplifican muy espeeialmentd (Bl);
. , . . :  -  -

yrpor.otro, la perspectiva que implfeita o expllcitamente plantea un

cambio teórieo de gran alcance, analizando 1a lengua como actividad

comunicativa, a part ir der,o al amparo de, las lLamadas rf i losoffas

de la acción'r y,.que se aplica a. unidades de expresión de rango tex-

tual. A medio camino entre una u otra, podrlan situbrse (84) ]as pers

pectivas lpragmáticasf de la comunicación que, a diferencia de la se-

gunda mencionada, no se plantean prioritariamente la definición del

objeto-texto -como 1a primera- sino problemas generales de la rela--

ción texto,/contexto ó discurso/interacción, por 1o que se pueden en-

contrar aquf tanto bases lógico-proposicionales de rango frástico (85)

como presuneiones de un nuevo dominio básico textual.

' . Aunque cabe tal vez diferenciar las tres perspectivas bajo rÉ

tulos aparentemente clarificadores, como los de tcompetencia gramati

cal | / | competencia textual I / t competeneia comunicativa r , respectivame!

te (86), de hecho tales rótulos deberfan ser sometidos a tales precr-

siones, precisamente por 1a fpragmatizaciónt que los recorre a tp---

dos (87), qu9 la simplificación taxondmica se desvanecerfa totalmen-

te.

f

(81) en este sentidg y en sus implicaciones para las Gramáticas Texüuales
que' le  son deudoras,  ver  B.N.  GRUNING 1981,  asf  como G.  RIGAU OLMR
1981.

(84) asl 1o hace, por ejemplo, M.E. Conte, en C0NTE ed., 1977.

(85) como en T.V. DIJK 1972b, y en cierta medida en J.PET0FI 1975.'

(86) asociados a los nombres de N. CHOMSKYT P. HARTMAN y-D. HYMES.

(87) especial.mente a los Qenerativistas, entre 1os que en este sentido
tacarfa a G. LAK0FF, sobre todo a partir de G. LAKOFF 197t+.

des
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5.3.- Dado el estado atJn crft ico de la cuestión, desde el punto de vista

de la construcción de una teorla, son efecLivamente más interesan-

tes los trabajos parciales en torno aL deballe frase,/texto (BB) que

los, a mi juicio, prematuramente cLasif icadores. Por eso, y dentro

de un conjunto de problemas o j .ntereses prácticamente comunes a las

perspectivas primeras, como los de pronominalización,/seleeción Léxi

cp/orden de palabras/rel-ación tópico-comento/correferencia/coheren-

cia/cohesión/lfmites textuales/paráfrasis/presuposi-ción/condens acíón/

t ipologfas textuales, et.c., y para 1o que nos ínteresa a nosotros

mismos en estas páginas, hábrá que dist inguir más bien entre los tra-

tamientos de estos problemas como procedimientos heurfst icos a la ho-

ra de resoLver cuesLiones que el l fmite frástico plantea y no satisfa

cer .y aquellos otros Lratamierrtos que insertan tales problemas en el

de la definición misma del objeto o l fmite nuevo; y en una segunda

Lectura, enLre quienes, integrantes o herederos directos de la ten--

dencia tras-frástica, conciben como noción básica de su teorfa l-a de

fcoherenciar -que por otra parte está en La definición misma de dis-

curso lógicor y por 1o tanto de Ia frase como t 'expresión l ingülst ica

de un ju ic io"  (89)r -  1a apl iquen o no def in i tor iamente a un objeto

dist into, como es eL de texto, y aquello" ot"o* que toman como axj"oma

básico el féxito comunicativor del acto l ingüfstico.

Visto asf, es desde luego obvio que la segunda noción envue.L-

ve a la primera, en la medida en que la coherencia discursiva puede

(BB) como, por ejemplo, e1 de E/ LANG 1971 -por no citar los que indicare-
mos en el capftulo II I-,  no sóIo pionero sino ejemplo de rigor {-eórico.

(89) para una caracterización cLara y correcta, con sentido histórico, del
d iscurso lóg ico,  ver  J .  I40REY, 1981.
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siempre posLularse como condición-corol"ario de un acLo de habla (90)

o, en todo caso, como tt implicatura conversacionalrt de t ipo eant. idad,/

cal idad (91)t 1o que, en cualquier caso, expresa cJ"aramente que el

desplazamienLo de la frase al t .exLo no es nj- mucho menos meramente

un cambio de lfmite descript ivo, sino un giro radical en el mismo

punto de vista l ingüfstico.

Por otra parte, y confir¡nando 1o anterior, en la medj"da en

que la primera perspeetiva (frástica/trans-frástica), más al lá de su

validez teórica part icular, pueda ser absorbida por la segunda (tex-

tual-actuativa)r ésta puede concebirse respecto a aquélla como rteo-

r fa  naturá l t  (92) ,  y  e l  texto como. fdomi-n io natura l r  suyo propio,  se

grJn la misma caracterización de Sanders:

I 'A natural, or optimal, domain for an aetual t lreory

is one wich if  enlarged u¡ould require an enlarge-

ment of the axiomatic or operational- basis of the

theory, and if  narrowed would exclude certain ob--

jects governed by laws of the theory, and in respect

to wich true theorems are, ín fact, derivable" (93).

(90) dentro de las ftcondiciones normales'r de todo acto de habla, como pue
de leerse ya en J. SEARLE 1975, 65 y 7O, y como muy bien sanciona V.
SANCHIZ Dt  ZAVALA,197Br 26zf r lo  que e] .  contenido semánl ico hace es,
simplemente, especif icar tal acto, indicar qué se declara, se prome-
te ,  se  sup l i ca ,  e t c . ,  s i n  añad i r  n ing t l n  ac to  nuevo  po r  s f  m ismo( . . . )
34: de este modo se poda toda esa confusa fronda de propiedades ex--
trañas a los actos inLocutivos, reduciendo las que los caractericen a
Ias propiedades de una apelación, o acción social intel igible inten-
d i d a r t .

(91)  GRICE, 1975,  45;  ver  e l  comentar io  de J .
192.

(92 )  G .  A .  SANDERS,  1970 ,  10 .

(91 )  en  G .  R IGAU OL IVER,  1981 ,  11 .

HIIRRO 5. PESCADOR 1982. 191_
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As f ,  e I  t t ex to t ,  f r en te  a  l - os  po los  r f rase t / f d i scu rso t ,  puede

ser entendido como dominio naturaL de la teorfa l ingüfstica. El proble;

ma surge, obviamente, a la hora de determinar Jas equivalencias necesa-

rj.as para .La reducción de una teorfa en fa oLra -de l-a frástica en La

textual-, segtÍn un criterio de simplicidad y general idad' ya que debe

cumplirse por principio (94) que eada teorema verdadero en la Leorfa,en

nuestro casor f rást icao. lo  sea también en la  textual ,  s iendo e l  conjunto

de axiomas de ésta más simple que el de la primera; aunque intuit ivamen

te pueda acepLarse que toda frase realizada no es sino un t ipo de textot

tal vez eI más simple, coincidiendo con las "unÍdades simples de la enun

'ciación'r (95), el lo sdlo es cierto en la medida en que se identif ica ora-

c ión del  s is tema y orac ión ¿e texto (96) ,  cuandoosin embargo, los cr i te- -

r ios de gramat.ical idad que definen las primeras no pueden reducirse a los

de aceptabil idad comunicativa que definen las segundas (97). ConsecuenLe

mente, las teorfas text.uales basadas en la acción comunicativar las

teor fas de la  enunciac ión (98) ,  o

(94 )  E .  NAGEL,  1961 .

(95) J. LYONS, fd., 57O: rtHay una conexidn evidenLe y nada fortuita entre las
unidades simples de enunciación y 1o que tradicionalmente se denominaban
oraciones simples (., .  ) Como una unidad simple de enunciación t iene l-a
caracterfsLica de contener una, y sólo una, proposición simple (al margen
de cualquier otra cosa que pueda conLener, además de su eontenido proposi
cional), también una oracidn simple se caracteroza por expresat unar y sÉ
1o una, proposición simple (al margen de 1o que pueda expresar además).
Las unidades simples de enunciación son, en esLe sentido, las unidades bá
sÍcas del comportamiento l ingüfstico (. . .  ) La reLación que hay entre Las-
unidades conrplejas de enunciacidn y las oraciones del sistema no simples
( . . , )  no  d i f i e re ,  en  p r i nc ip io  ( . . . )  de  l a  re lac ión  que  hay  en t re  un ida - -
des simples de enunciaeión y oraciones simples del- sistemat'.
ve r  LYONS '  c i t .
LY0NS, fd, 560, y en general, para una crft ica del concepto de rdominio

na tu ra l r ,  ve r  T .REINHART,  1977 ,  248  y  ss .
sobre la dif 'erencia ent.re pragrnát. ica texLual y teorfa de la enunciacidn,
ver  C.  FUCl lSr  1981,  47-45.

(e6)
(e7 )

(eB )
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aún más J.as teorfas que explfcitarnente preLenden ofrecer una apertu

.  ra  hac ia e l  texLo,  o  la t func ión textual - f ,  desde Las bases teór icas

anLeriores (99), deberdrr desamollar su r igor metal ingüfstico, con

Las condiciones epistemológicas indÍcadas, hasta ser capaces de ve-

ri f=icar la reduccidn teórica de 1as teorfas frásticas, 1o que de mo

mento no parece haberse conseguido plenamente.

5.4. -  A mi  ju ic io ,  la  d i l 'erenc ia ' type| / t tokent¡  ap l icada,por  e jemplorpor

Sperber (100¡, para 1a diferenciación enLre fra.se y di-scurso, debe

remonLarse(en su sentido de absLracción,/reaLización) hasta el proce-

so de emiosis ininterrumpida indicado antes, donde pueden encontrar

explicación las propiedades arrastradas y las nuevas signif icacio**

nes QUer respecto a modelos inferiores, presenta el texLo.

Asf, sí eI discu¡:so es el ámbito de la desarnbigüación de la

frase, de la actuaLización o extensión de presuposiciones e implica-

ciones lógico-frásticas, y de la paráfrasis-condensación que la fra-

se lÍmita (101 ), tales potencial idades (1OZ) cleberfan a su vez buscar

su jusLif ieación teórica en aquello que rposit ivamentef manif iestan

los textos, como objetos semióticos: la inlencionalidad comunicativa

(99)  e jemplo impor tante de las mismas ser fan la  'grarnát iea s is témicarde
Haj. l iday, especialmente en HALLIDAY, 197O. Se puede leer tambien la
inLroduccidn que a La mj .sma h izo J .L.  GUiJARR0 l ' , lORALtS,  en J .L.  GUI-
JAJIRO, 1981,  especia lmente 106-107.

(100 )  D .  SPERBER,  1975 ,  39O.

(101) éstas son precisament,e las tres propiedac.les diferenciadoras del dis-
. curso respecto a la frase, en LANG, 1972, 75-86.

(102 )  l " l .  HALL IDAY en  c i t .  expone  la rpo tenc ia tde l  s i sLema l i ngü l s t i co  como
noción alternativa a las oposiciones metodológicas lengua,/habla o com
petencia, / rea l i¿ac ión,  y  bomo just Í f icac ión genera l  de la  rescala de' exponenciat que se advierte en los dist intos niveles l ingüfsticos.
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y signif icadora que verif ican precisamente por la dirnensión semÍóti*

ca que . los actores de la conlunicacidn textual- poseen, y que se expre-

sa en su memori-a aeLancial como capacidad de reenvfo de sus enuncia-

dos a La enunciación, de1 mensaje al código, de la lengua a la meta-

lerrqua. Los textos serán enLonces los objetos l ingüfsticos donde se

cumplen tales potencial idades que sdlo a el los pertenecen, o sólo en

el los rse muestranrry  só lo desde e l los pueden contemplarse.

Sin embargo, la lcealizacidn del" texto como objeto semiótico

dista mucho de estar conseguida: basta:-a mi juicio, la resclavitud

proposícionalr que la mayorfa de aproximacÍones al- mismo denotan, 1o

que, aunqi-¡e no siempre es negativo .(10]), es de hecho un lfmite epís-

ternoldgico que acarrea con frecuencia reduccionismos só1o compensa--

dos por un frenesf ctasif icatorio (104). Frente a tales consecuen--

cias, personalmente encuentro más orientador el trabajo construfdo a

part ir de un concepto puramente sinLáctico de 1o proposicional, por

más que el lo sirva sólo de modeLo externo para el objeto que se

(101)  no 1o son,  en absoluLo,  los t t rabajos semiót icosr  especi f ieados por
ECO en EC0, 1975, 259-265, a pesar de que en el los sean Las proposi_
ciones quienes reciben, a mi juicior la atención más fructffera en
su t ipologfa: proposiciones m.etasem-ióticas/eternas/indiciales de un
jui.cio semidtico, y proposiciones indieiales/ocasionales de un jui-
cio fact.ual.

(104)  ver ,  por  e jemplo,  l '1 .  METZELTIN,  198?,  83-114,  donde además de dar  la
siguiente defl inición: ' tAl conjunto de proposiciones de un eomunieado
le l lamo rtextura' 

) y al conjunto de oracj-ones/frases de un comuni-
cado,  t textor t t r  enumera los s igu ientes rnoemast  in tegranLes de r fung

temasr  :  r e i conemasr  r  t cua l i t emasr ,  r t i - pemasr ,  r c ronemas t  r  tme t temas l
tprobabi l iLernast r  t iocutoremasr  r  taudi toremasr  y  rs in temast ,  cuyas
combinaciones ordenadas integran una proposicidn.
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t r a ta  de  i nvesL iga r  (105 ) "

6.1. -  Tales l imi l -ac iones esconden,  s in  embargo,  un problema at fn  mds grave

que el de la impotencia descript iva derivada de su perentoria conclu

s idn;  la  d i ferencia espis temológica que,  como hemos ind icador  subya-

ce en ambas perspecLivas -transfrásLicas/textuales-, trasciende ]os

lfmit.es de La discipl ina l ingüÍstica part icular, situándose en las di

menslones lógicas,/fenomenológicas del trabajo cientff ico en las cien-

c ias humanas,  o  ar ln  más,  en e l  conjunto de 1as c ieneias empfr icas(106) .

No es éste, desde luego, e1 lugar, dado el horizonte que aquf

interesa -y mis grandes l imitaciones-, de discuLir con resultados ni

siquíera mfnimamente decisivos la confrontación y/o reLaciones entre

la lóqica de la explicación cientff ica y la fenomenologfa del trabajo

c ient f f l ico,  por  más que e l  ámbi to l ingüfs t ico sea,  prec isamente,  e l  más

sensible tal vez a las e'sclavitudes que una postura uniLateraL l leva

consigo. Con todo, 1a cuest. ión está ahf, dirfa que predeLerminada ya

históricamente, culturalmenté, a formar parte de cualquier ref ' lexión

(105) en este sentido estoy pensando en trabajos que ya eomienzan en BALLY,
con su cLasi f icac ión de enunci"ados f  yuxtapuestost / 'coord inados '  / '  I i -
gados' ,  QUe resuelve muchos de los problemas de los nexos sintácticos
polivalentes, y que t ienen recientemente en nuestro pafs un ejemplo
a mi juicio verdaderamente serio en las aportaciones sintácticas de E.
RA¡,10N TRIVES , 187?.. Basta leer en DUCR0T , 1979, 106-109 las r icas re--
f lexiones c¡ue sobre este t ipo de trabajos pueden y deben el-aborarse to
davfa para clarif icar, no para confundir aún más, la dimensión sintác-
t ica de la semidtica verbal" -me ¡efiero a su noción de 'predicado com-
pl 'ejor en rel-ación a posibles recursividades no oracionales, sino pre-
d icat ivas.

(106)  pueden leerse las posturas respect ivasr .o mejor ,  las condic iones epis-
.  temológ. icas,  de la  }óg ica del  t rabajo c ient f f l ico:  C.G.  HIMPELT 1972;

l,{.  BUNGI, 1975; I ' IARTOFKY l4.l ' / .  1976 y D. I ' ' |UNDERLICH, 1979; y de ]a feno
menologfa respecl - iva:  J .  CRUZ CRUZr 1974;  M.  DUFRINNE, 19&l ;  P.  RIC0EUR
1 .977  .
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sobre eL saber-hacer l inqüfstico, y a orientar las construcciones teó

r i cas 'ac tua . l es

Pues bien, creyendo, con l 'üit tgenstein, Que 
'rpart imos siempre

de hechos de experiencia, gue Ios jr-r icios de experiencia están fuera

de  toda  duda t t (107 ) ,  y  con  una  med iana  dos i s  de  aque l  ca rác te r  de r tpe

queña aventura" que BaclreLard atr ibufa a La ciencia tren los l-aberintos

tenebrosos de Las exper ienc ias f icL j .c iasr '  (108) ,  la  inc l inac ión que

personalmente me mueve no es tanto la de recti f icar, como dije, ni mu-

cho lnenos suspender ,  los grandes modelos constru idos ref lex ivamente

sobre l-a base frásLica, como ]a de observar estos mismos modelos des-

de ot,ra rei lexión aún problemática o', sj.  se quiere, dir igida hacia un

nuevo.  "programa de exper ienc iasr ' (109)  en las que e l  rea l ismo teór ico

"toque el l fmite en que ya no se int.eriorice, en el que precisamente

se  ex te r i o r i ce  hac ia  l a  reaL idad"  (110 ) .

(107)  Ci tado por  G.  BRAND, 19751 21;  conviene añadi r ,  con eL mismo Wit tgens
te in ,  dado  1o  p rob lemát i co  de  Las  noc iones  m ismas  de t j u i c io t y  de
rhecho l  que  e l  mero  dec i r ' r rYo  sé r  debe  exp resa r  una  re lac idn ,  no  en
tre mf  y  un sent ido proposic ional ,  s ino entre mf  y  un hechoi l  en fd . ,
26; y quer por últ irno, tthay que colocarse en e} error y t.rasladar a
é1 la verdad. Es decir, hay que descubrir e1 origen del error, porque
si  no,  no nos va le de nada e l  o Í r  la  verdad.  ELla no puede penetrar
donde algo dist into ocupa su sit io. Para convencer a alguien de la
verdad no basLa constatarla, hay que encontrar el camino que va del
error  hasta e l l -a t r ,  en fd .  ,  15.

(108)  G.  BACHELARDr 19711 19.  Pero no tan tenebrosos ta l  vez:  "E l  conocimien
de 1o real "  es una l -uz que proyecta s iempre sombras en a lguna par te( . .1)
1o real no es nunca rlo que podrfamos pensar' en fd. trad. cast. 1973,
1BB .

(109 )  G .  BACI IELARD,  fd . ,  148 : r re1  yo  c ien t f f i co  es  un  p rog rama de  expe r ien - -
cias, mientras que eI no-yo cientff ieo es ya problemática consLiufdart.

( 110 )  BACHELARD,  f d . ,  1A3 .
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Lo qúe se subvierLe,entoncesrno es tanto e l  conjunt .o  de pr inc i - -

pios realistas Lambidn de una sintaxis de 1o mfnimo frástico, como el

sent ido ee¡rado y c i rcu lar  de sus teo lemas -y  de los métodos que 1os

aval ,an,  e jenrp l i f icados en lc¡  que ha s ido l lamado' r1a fa lac ia de La

cancel-ación" ( 111)- sint.áctico-frásticos, que convierten cJe hecho en

fenomenoLogfa de trabajo Ia hipótesis de escisidn ent::e 1o actuativo

y 1o esencial, como guiados por un nocturno empirismo (112).

Recobrar: por el conLrario, I tel vigoroso racionalismo de las ma

ñanas'r (113) para elaborar, como deefa Foucault, trcon una desenvoltu-

ra aplicada y un posit ivisrno alegre! (. .  .  ) una teorfa <Je ]as sistemati

.  c ic lades d j -scont inuas"  (114) ;  esta ot ra fenomenologfa de t rabajo es,  .a

mi  ju ic io ,  la  que puede abordar  los mensajes en su p len i tud real ,  no

ya conto nuevos o v ie jos jero l f f ícos (115)  s ino como acontec imient .o  d is

(111 )  en  T .P .  GEACI - { ,  1962 .  V .  SANCHEZ DE ZAVALA,  ed . ,  1976 ,  1o  s in te t i za  en
309, nota, con un ejemplo tomado de Geach que, en cualquier c.aso, po-
dr fa ser  ap l icado a cualquier  n iveL l ingüls t ico,  por  e jemplo,  n iuy c fa
ramente, al orden de oracir¡nes en un di-scurso cuyas implicaciones, cg
mo se sabe, no permiten ningrjn t ipo de cancel-aeión sin una valoración
prev ia de los nexos -y  eso 

's i  
los hay- ;  pero esLa vaLorac ión es 'en s f

ya textual .

G .  BACHELARD,  fd . ,  27 .

f d . ,  f d .

M .  FüUCAULT,  1970 ,  ed .  cas t .  1973 ,  48 .

G.  BAcl - l [LARD'  fd .  r14:  ' f [sos mensajes están redactados en jero l f  f icos
( . . . )  En par t icu lar ,  parecen ref ráctar ios a l -  anál is is  u"uál  que sepa
ra una eos.a de su accj.dn (. . .  ) ¿No exist. ir fa una especie de fusión en
tre el acto y eL ser? ¿Es necesario hablar de aspectos complementa--I
r ios o de real idades compLementar j -as? ( . . . )  Dicho de ot ro modo,  1o que
actuarmente es h ipot .é t ico,  es nuestro fenómeno,  no nuestra teor fa( . . . )
Ya só-lo podemos ver en l"a descripción, incluso minuciosa, de un mundo
inmediator una fenomenologfa de trabajo en e] mismo seJ¡t ido que antes
se hablaba de hipól-esls de trabajo" subráyado mfo.

(112 )

(113 )

(114 )

(1  15 )
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-curs ivos (116)  que Ia  l ingüfsL ica debe conver l i r  en su objeto:  tex-

tos .

6.2. -  La a lenc ión a l  texLo no puede concebi rse,  por  1o tanLo,  como un nuevo

lfmite de deseripcidn, como un viejo objeto renovado cuyos vacfos pre

vistos se lLenará¡r de La for¡na prevista (117), sino como signo de La

uru idad del  mét ,odo y Ia  exper ienc ia que,  como tobjet iv ismo ideal is tar ,

fue Peirce el que mejor supo esbozar en el terreno general de la se*-

m id t i ca  (118 )

Ello signif ica remontar la escisión enLre el objeLo designado

como objeto real y el objet,o instruct,or como objeto del eonocimiento,

no para efectuar simplemenle una eq-rivalencia neutra, sino para some--

(116)  M.  F0UCALUT, fd . ,  47:  t 'Las nociones fundamenta les que se imponen ac-
tualment.e no son más las de la conciencia y la de -La conüinuidad, no
son tampoco las del signo y de la estructura, Son las del- aconteci--
miento y Ia serie (. . .  ) Los discursos deben tomarse prirneramente como
conjuntos de acontecimientos discursivos.

(117 )  WITTGTNSTEIN  en  G .  BRAND,  l d . ,  252 ' r l a  f undamen tac ión  ( . . . )  debe  Le - -
ner  un f ina l .  Pero e l  f ina l  ( . . . )  no es una especie de v is ión,  s ino
nuestra accidnr Que está en la base del juego l ingü+isticort, Íd", 25.

(118 ) ' rThe  ma ín  pos Í t i on  o f  i dea l i sm w ich  i s  t ha t ' be ing  an  ob jec t  o f  t houg t
-actual or possible- is an essential part of existence seems to me en
t i re ly  sound",  en M.J.  FAIRBANKS, fd .  ,  236,  qu ien en 237 añade:  "Thi6
is ,  in  my opin ion,  the g iant  rCopern icant leap of l  Pei rce thaL makes
hi-m unique in the history of ideas and so very importanL to the con--
temporary scene. lVhen he asked himself rr^rhat is cognit ion?r 'what is
the only humnly val id meaning of knowing, perceiving or understandirrg?t
he asnwered,  tsome f rom of  tangib le express ion,  somo s ingt  ( . . . )  Th is
asntver combines ttre best of idealism and realism, theory and practi-
cer  speculat ive and empir ica l  approaches to  the age-o ld problems(. . . )
Pei rcets  so lut ion may be termed rsemiot icr ,  tpragmat ismr or  tob ject i -
ve- . ideaLismr.  The last  is  most  l ike lv  the best" .
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-terlos a una mirada común que les resLituya coniJ aspecLos de un mismo

proceso (119) i  y  de ahf  la  opor tunidad de los objetos- texLos s iempre

qLte correspondan a una nueva también i-nstrucción rnetodológiea. En eg

te sent icJo,  la  f 'amosa af i rmacidn de Saussure t 'e l  punto de v is ta ( . . .  )

const i tu¡ re eI  ob jetor ' ,  mant iene toda su v igencia cr f t ica (12U).  De

ahf ,  por  oLra par te,  e l  énfas is  impl fc i to  en esas nuevas nociones. . .

derivadas, consideradas sin embargo metodolégicamente originarias res

pecto a sus objetos,  .  .  e t imológicos:  t l i terar iedadr  ,  r textual idadt  ,

e tc .

6.3.- 5i recogemos ahora las observacíones. epistemológicas acerca del dina

misrno inherenüe a los objetos de estudio de una l ingülsüica del tex-

to ,  de l  hab l -a ,  o  de l  d i scu rso  -en t re  l a t l og ique  f l oue tque  fo rmu la -

ba Pot t ier  hasta lasts is temat ic idades d iscont inuasr  de Foucaul t . - r  pa-

rece claro que definiciones meramente trasladaclas cte la oración al

texto, o puramente adit ivas, de 1o que sea tal objeto nuevo de estu--

d io ,  son insuf ic ientes (121)

?

(119)  G.  BACHELARD, fdr  l51z "Un objeto c in t f f ico sóLo es inst ructor  respeg
to a una construcción prel imÍnar que hay que recti f icar, Que hay que
consolidar, En estas condiciones, cualquier experiencia sobre la rea-
l idad ya infornrada por la ciencia es al mismo t iempo una experiencia
sobre el pensamiento cientff ico. Esta experiencia doblada de raciona-
l ismo aplicado está dispuesla a confirmar discursivamente una existen
c ia,  a  la  vez en e l  ob jeto y  en e l  su jeto ( . . . )  S i  hacemos onto logfa l
es necesar io  que sea onto l -ogfa de un devenír  psfquico ( . . . ) ' t  y  153:
r r . . .en la  que exper iénc ia y  lenguaje se den en su acc ión mayor ,  en su
t rabajo de inLers ico logfa efect iva ( .  . .  )  Todo se ac larará s i  s i tua--
mos el objeLo de conocimiento en una problemática, si 1o indicamos en
un proceso d iscurs ivo de inst rucc ión" .

(120)  un conientar io  rnuy l r ic ido sobre La misma,  puede l -eerse en L.J .  PRIETO,
1 .975 ,  73 -74 .

(121)  S.J .  SCl ' l t ' l IDT,  1973,  ed.  cast .  1978,  26:  "No puede haber  n ingr ln  camino
inrnanante de la l ingüfstica de Ia frase al texto. Si Ia l ingüfsLica
quiere ser en eL futuro urra l ingüfstica del texto t iene que recorrer
eL carnino del text.o a La frase. Pero entonces Ia dicotomfa texto vs
frase pierde su sentido, y por consiguiente La reLación texto-frase
se t iene que describir bajo aspectos de fundamentación y función".
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La cuest. ión básica se reduce, entonces, a caracterizar la iden-

t i l ' icacidn que -como hablantes, como l ingüistas- hacemos de alqo -una

secuencia de s ignos-  como r textot  (como de manera más genera l r  la  de

una secuencia de señales como 's ignor ,  s in  at r íbu i r  a  d ieha secuencia

necesaríamenLe una motivación cronomét,r ica), de tal manera, además,

que esa identif icación no se confunda con la misma caracterización ni,

mupho menos, se pretenda desar-rol l-arla al margen de la misma, en un va

cfo episLemológico que, cie nuevo, conducirfa a la psicosís cLasil ' icat.o

r i a .

A rni juicio, y en una perspectiva semiótica, toda sol-ución vá--

I ida deberá adoptar 1a siguiente condicirJn metodoldgica: que desde los

objetos hasta nuestra manipulación teórica de los mismos, a través de

nuesLra interpretación, se ejerza un proceso de semiosis ininterrumpi-

da,  expl fc i ta ,  acorde con la  t tcont inu i té  dr in tent ion sémant iquer  que

define de hecho cada una de las instancias reconocidas en dicho proce-

so, desde la seLección de Los datos hasta su interpretación y sanción

como objetos inst ructores:  tsemios is  in f in i tar ,  como desde Pei rce pue

de formularse,  querpara nosotrosr_en eI  estudio de los fenómenos tex-

tual,es como hechos precisamente semióticosr. sólo puede entenderse in!

ciaLmente bajo el reeonocj.miento de que "el objeto de la l ingüfst. ica,

como el de cualquier otra cj-encia humana, es un conocj-miento, y eI ag

to en que se pretende descubrir lo un acto cognit ivo de t ipo part icu--

lar"  (122) .

(122)  L.J .  PIR[T0 '  f ,d .  76;  1o cual  no ind ica que e l  conocimiento objet ivo' 
coincida con el hermenetlt ico: "no resulta fáci l ,  sin embargo, ver có-
mo un conocimiento asf  tnatura l izador  podr fa conver t i rse en objeto de
otro conocimiento que no sea una simple tautologfa con relacidn al pr!
meror confundiéndose con é1: no es, evident,enenLe, sino en cuanto que
se reconoce quc no es fa consecuencia necesaria de 1o que es su objeto
como este conocimienLo puede aparecer eono t¡na reaLidad cl ist inta de su
objetor  y  suscept ib ler  por  lo  tanto,  de conver t i rse a su vez en obje-
to de conocimiento,t subrayado mfo.
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Af l i rmar  que  e l  ob je to  - sea ,  pa ra  nosoLros ,  e l r t ex to r -  es  tun t

conocimiento,  no s ign i f ica s ino que a l  ob jeto en cuesLidn se le  recg

noce una ident idadro,  lo  que v iene a ser  1o mismo,  se le  reconoce co

mo miembro de una c lase"  [s  asf ,  a  mi  . ju ic io ,  inev iLablemente,  como

exper ienc ia y  método pueden uni f icarse,  y  no,  desde luego,  en base a

tratamienl-os no ya diseonLÍnuos, sino arbitrarios, eternamente rad

hbcr ,  de los objetos (que en ta l  caso n i  s iqu iera se podr fan denomi*

na r  t ob je tos r ) .

6.4"- Siendo entonces la identidad de un objeto ftLa manera como se Lo co-

nocetr  (123) ,  queda,s in  embargorpor  especi f icar  la  fundamentac ión del

acto cognit ivo mismo, el carácter semiótico del reeonocimiento o asig

nación de identidad. En est.e sent. icJo, a mi juicior las hipótesis de

trabajo tocan lfmite, y. deben convert irse -como vimos con G. Bachel-ard*

en fenomenologla de trabajo.

Aunque 1as posibles fó::rnulas de almacenarniento y f iguración cog

nit ivas no sean ni mucho menos unánimes -¿cómo podrfan serlo?-, 1os

estudios tanto sobre 1a l lamada ' in te l igencia ar t i f ic ia l '  (124)  como

sobre los procesos prelÍngüfsticos, o primeras semiosis (125)rhan

puesto ya suficientemente de rel ieve el carácter procesual-, dinámico,

(123 )  L . J ,  PR IETO,  f d . ,  78 .

U24)  ebpecia lmente M.  MINSKY, 1974;  véase Ia  senci l la  y  profunda e jempl i -
f ieac idn de V.  SANCHEZ D[  ZAVALA, 1978,  78-85.

(125 )  po r  e jen rp lo ,  U .  NEISSIR ,  1967 ,  La rd .  cas t .  1978 ;  y  T .  B IVER,  197A"
. La aplicacidn de tal-es estudios en Los problemas Lextuales puede ser

de notables in terés.  Va1ga, 'para eI  presente capf tu lo ,  conro muestra,
l a  dec i s i va  a f i rmac ión  de  Ne isse r :  ' r t he  rhy thm o f  speech  ( . . . )  j - s  ve
ry nearly t lre structure i tseJ.f, corresponcJing int irnat.el-y to the l is--
t ene r r i n te tna l  rep resen taL ion "  en  NEISSER,  c i t .  262 .  Ds  hec l ro ,  l a  es
pecif ieación de esi-as esLrategias percept. ivas-cognit j .vas son ya, para
algunosr la vfa de soLución de viejos problemas qr-re plantean Los tex-
tos,  especia lmente l i t .erar iosr  y  eue los modelos gramat ica les no han
acabado de^responder .  Ver ,  en esLe senLido,  J .M.  Lrps l ( I  11977,  espe-
cialmente 250-252

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-4 ' , t -

ins t rucc ional ,  que deben revest i r  los pos ib les modelos expl icaLj .vos-

descr ÍpL ivosr  lo  que ha dejado ya sent i rse en las reformul .ac iones de

algunos conceptos básicosr  como eI  dercompeteneiat  (126) .  Lo que es

imporLante acLarar, en cualquier caso, es que Los rnodelos de una po-

s ib le  rcompetencia textual t  (127) ,  en e l  orden de ref lexÍones que

orientan estas l-fneas, deben responder a esLos criterios procesuales,

dinámicos, en una perspectiva que reasuma los aspectos de codif ica--

ción y descodif icación de l-os mi.srnos, sin caer en unilateral idades re

tór icas/hermenerJt icas,  creat ivas/percept . ivas,  e tc . ,  1o que só}o puede

conseguirse bajo la afirmacidn del sent. ido cognit ivo que domina, natg

ra lmenter .  la  def in ic ión de una competencia.

Para el lo, la semiót, ica textual no sóLo debe reeoger eslas

aportaciones, sino proyectarlas en el conocimiento textual a f in. de

explicitar las motivaciones semiót, icas que 1o constituyen, procesando

la ident i f icac idn del  ob jeto- texto;  asf ¡  por  e jemplo,  no cabe duda de

que las semiosis prel ingüfsLicas cumplen un papel importantfsimc¡ en e1

llamado, desde Freud, tplacer prel iminarr que acompaña la percepción

de ciertos textos, especialmente l i terarios, o al menos l i terales (128),

(126)  a par t i r ,  sobre todo,  de los desarro lLos de l , l .  HALLIDAY sobre J .FIRTH;
pero tambien, sintomáticarnente, aunque no posit ivamente, en fa crecien
te inf laccidn de competencias con que aparece rodeado el sujeto en eL-
panorama l ingüfst. ico actua.l.

(127) solrre t.odo a parLir de Los trabajos de P. HARTI"IAN.
(128)  f .  LAZAR0 CARRETER, 1976 ed.  cast .  1980,  149-171.  En cuanto a l  papel

indicado, ver E. GARR0NI, fd., 280: I 'algunos mecanisrnos prel ingüfsti-
cos o incl-uso no inmediaLamente l ingüfsticos t ienen un desarrol l-o re-
lat ivameirte independiente respecto a fa formación de los niveles psf-
quicos.  super i .ores l ingüfst ico-c ientJ f icosr  y  eñ todo caso establ -ecen
con eL.Los inte¡reLaciones complejas. Es el caso del rplacer prel imi--
narr  quer  por  e jemplo,  se asocia a un juego de palabras o a una deter
minada combinación opor tuna de palabra-  y-sonidos( . . . )  es dec i r ,  a  uña
manipulacidn l ingüfstica bastante superf icial y que sol-amenLe es la ma
nj.festación inmediata y faci l i tadora de un placer más profundo
exige por 1o t.anto explicaciones más profundas".
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ni de que J.os logros de los estucl ios de int,el igencia art i f icial pue-

den arro jar  luz sobre e l "  rconocimiento f igura l r  que ya Ar is tóte les

estipuld propio de la mfmesis poéLica, donde no se t,rata sólo de re-

conocer  fo  conocido,  s ino de reconocer  Lo posib le  (y  que otorga 1o

guer  en c ier lo  sent ído,  podr famos denominar  e l  rp lacer  f ina l rde lá

l i tera l idad/ l i terar iedad (129.) ) .  De este modo,  acaso fuera posib le  -

def, inir tal competencia desde la perspectlva de la semÍosis inf inita,

omniformatividad abierta, que debe caracLerizar el punto de vista 1in

güfst ico Lextual .

6 .5. - -  La ident idad de los objetos textuales,  es,  por  l "o  tanto,  rnás que una

forma de rel-ación entre Los misrnos objetos, una forma de relación con

los r:[ : jeLos, una atr ibucj-ón cogniLiva proporcionada por el uso cogni-

t ivo de los mismos (130) y que só]o podrá ser reconstrufda como un

proyecto de experiencias futuras con los objetos.

En este sentido, y precisamente frente a la tarea de'una t ipo

logfa de texLos, es importante señalar que la responsabil idad semió-

t ica de1 sujeto, en este caso como investigador, en relación con la

(129) interpretable entonces como t 'construcclón de un invariante de orden
superior o en realidad aún más: una vez consLrufdo y recogidos en Ia
memorj,a los parárnetros caracLerfst icos suyos, reconocerlo cuando nos
encontramos de nuevo con éstos" V. SANCFIIZ DE 'SAVALA, '1978, 82.

(110) coincidimos plenamente en esto con fa "modif icación sumamente impor-
tante de la  teor fa de la  cornunicac ión genera l t rque Schmidt  a t . r ibuye
a LE0NTrfV,  c i tdndole:  r te l  proceso de comunicac ión no se reduce -co-
mo por  e jemplo en R.  Jakobsonr  a un proceso de t ranscr ipc ión de una
noticia codif l icada de un individuo a otro; tampoco se conc.ibe como la
.elaboración de una concordancia entre el habla y el mundo exterioro
sino que se define eomo l-a elaboracidn de una concordancia ent,re la
s i tuac i tJn concreLa,  en la  que se base una act iv idad,  es deci r ,  ent re
el conl-enido, eL motivo, y fa forma de esa actividad por un lado, y
la  est ructura y  los eLementos de ' la  expres ión verbal  por  ot ro ' r  en S.J.
sCl{t, t IDT, fd. ,  27.
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ident . i f  icac idn-c las i f icac ión de Los objetos,  le  debe l levar  a ev iLar

la Lentacidn frecuenLe de explicar las equivalencÍa que formula en--

t.re los miembr:os de un mismo t ipo o clase por ciertas caracterfst icas

atribuidas a dichos miembros previamenLe a . la clasif icación y por cri

terios supuestamente objetivos, pues aquf, como ante cual"quier clasi-

f icación semidtica, Lafes caraet,erfsLicas rrno explican en sí mismas

la equiva lenc ia que ex is te ent re J-os objeLost t ,  s ino,  muy a1 conLra--

r io, rtes porque desde un cierto punto de vista desde el cual se Los

considera son equival-enLe entre sf (.  .  .  ) por 1o que se -intenta dete¡

minar Las caracterfst icas que todos eLlos comportan, caracterlst icas

que permiten reconocerlos, oponiéndolos a fos demás objet.os del dis-

curso ' r  (131)

La identif icacidn del objeto, y su clasj-f icación, se revelan

asf como actividades semióticas decisi"vas, fundanLes, y de ahf los

riesgos cle unos axiomas no texLuales, concretamente lógico-frásticos,

aplicados a la teorfa textual (132).

7.1.- Ahora bien, en 1as f,ronteras de la identidad-concepto se sitúanr por

un lado -d i r famos,  rexter ior r ,  o  complementar io  de la  c lase ident i f i

cada- las rdi ferenciasr propias de los objet.os, todas aquel las que

la identÍ f icación ha exclufdo y que, por consiguiente, pueden afec--

tar tambieín a los propios objeLos de Ia clase (pues ' r la ident idad re

conocida entre dos objetos se si t t la no en los objetos mismos, sino en

( 1 t1 )  L . J .  PR IETO,  f d . ,  95 .
(132) rrta.Les identidades nos sitúan en los l fmites del concepto, excluyen-

do Ia  proposic ión y  más aún e l  razonamiento ( . . .  )  fs  a l  n iveL de las
identidades y por l"o tanto al nivel de Los conceptos a través de los
cuales se capta La realidad mat.erial,  donde se sitúa e1 conocimient,o
que la  l ingüfs t . ica toma como su objetorr  en L.J .  PRIETO, Id . ,  77.
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s ino en e l  concomiento que se t iene de e l los"  (133)ry  de ahf ,  a  mi

juc io,  la  d i f ic ¡ . ¡ l tad,  s i  no imposib i l idad tedr ica,  de una c l -as i f ica

cidn topológiea de carácter matemático, en forma de "t ipologfa de

abiert,ost '  (f4)), y Quer por otra parte, hacen posible l-a dinámica en

tre las cl,ases, resolviéndose las ident. idades en posteriores diferen

cias y  v iceversa;  por  ot ro -d i r famos,  r in ter ior t ,  o  extensión est r ic

tamente posit iva de la clase identif ieada-, la identidad manif iesta,

la  t repet ic iónt ,  cuya objeLiv idad,  s iendo de hecho una se lecc ión cog

noscit iva, parece imponerse a la conciencia acarreando rdiferencias

sin conceptor (135), base del sentimiento de cieme/apertura que nos

ocasionan. fenómenos como el r i tmo y. los mensajes l i terales (136)

(133)  L.J .  PRI ITO, fd .  78;  de manera que ' run objeto que no se reconoce co-
mo miembro de una cLase dada puede, en cambio, ser o no ser mj-embro
de cl icha cLase. Es esto 1o que determina e1 diferente estatuto de La
ident. idad y la di,ferencia siLudndose una en el conocimiento y La otra

. ,  f d . ,  B ' 1 ,  n .11 .
(134)  A"  LaPEZ GARCIA,  198a,  66 y  ss.

(135)  como muy b ien expl ica G.  DELEUZE, 1969,  ed.  cast .  19721 49 y ss.
(136) i lLo que hay de mecánico en la repetición, e1 elemento de acción apa-

rentemente repetidorsirve de cobertura a una repetición más profunda
que se desarro l - la  en ot ra d imensión,  ver t ica l idad secreta ( . . . )  Se
trata de saber por qué la repetición no puede ser explicada por 1a
forma de la identidad en eI concepto o en la representación, es de--
cit,  en qué sentido la repetición reclama un principio posit. ivo supe
r ior  ( . . . )  fn  rea l idad,  e l  ar t is ta  no yuxtapone e jemplares de Ia  f igg
ra' combina cada vez un eLemento de un ejemplar con otro elemento de
un e jemplar  s igu iente.  In t roduee en eL proceso d inámico de la  cons-- -
t rucc idn un desequi l ibr io ,  una inestabiL idad,  una especie de separa--
c ión que só lo serán conjurados en e l  e fecto to ta l "  G.  DELIUZE, Id . ,
84-89, y sobre eI ríLmo, pp. 91-92. Y las exactfsimas palabras de
l ' l i t tgenste in: r tEs un s is tema que,  como ta1 s is tema,  no sa le a la  }uz,
y  se  exp resa  en  ese  desdob la rse .  ( . . . )  Es  como s i  a lgu ien  d i j e ra : .ese
movimienLo se produce tan fáci lmenLe como si hubiera sido ensayado. Y
no es que yo compare el objeto con una f igura que esté a su lado, si-
no como s i  é l  cubr iera,  se cubr iera,  con fa  f igurar ten G.  BRAND, fd . ,
40-41.
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Posiblemente, este ámbito r interiorr de Las cLases cle objetos

que se hace explfcito en La repetición es La base del senLimiento de

cualquier  s is t ,ema,  inc lu ido e l  mismo s is tema l ing i i fs t ico ( '137) ,  y  du

ahf la pert inencia del b. inarisnro sistemáLico, o mejor, sicosisLemáti

co, no como sistema clasif icat.orio, sÍno como punto de part. ida de ia

rnisma s-isLemati zaci5n "

7 "2.- Sin embargo, la repetición, eomo l.fmite del concepto, supone tam--

bidn una espeeie de sistema fuera del sistema, orcomo aforfst icamen

t.e señaló Del-euze, ttur-r juego selectivo de nuestra enfermedad y nues-

. tra salud, de nuestra perdicidn y nuestra sal.vaciónrr (138), en Ia me

dida en que nrientras las repriesentaciones conceptuales versan sobre

objetos supuestamente diferentes que, rren virtud de cierto punto de

vis ta"  cogní t , ivo,  se hacen equiva lenteb,  por  e l  contrar io ,  ' r la  repe-

t icidn di l ' iere en naturaleza de 1a representaeión: 1o repetido no

puede ser representado, sino que siempre debe ser signif icadort (139).

Dos dimensiones posiblemente conclusivas de esLe hecho me inte

resan aqul : la  idea de s igno como sólamente representable en LanLo

que invariante, es decir, representación de variantes; como concepto

guer  en su l fmi te  r in ter ior r ,  en su extensional idad ind i ferente,  es

la  pu ra  s ign i f i cac ión  (de  manera  que ' " i gno rno  se rá  s ino  l a  f o rma

que adoptamos de conocer Ia significacj-ón, concepto de identidad que

necesar iamente rebasa su propio l fmi te) i  yren segundo lugar ,  de for -

ma,  s i  se quiere,  más concreta,  e l  ob jeto- texto,  como proceso de s ig-

(137) I ' I ITTGINSTEIN en fd., 42: fren virtud de Ia duplicación, la coinciden-
cia se presupone a sf misma. Si no hubiera duplicación y coinciden--
c ia ,  no habr fa lengua,  no habfa nada.

(1 lB )  D ILEUZ I ,  f d . ,  BB .
(139 )  c .  DELEUZE,  fd . ,  85 .
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-nif icacidn en el que t,al identidad

manera,  mani f iesta,  reconoc. ida,  una

y en tal sentido, tarnbieh concepto.

se hace,  s in  embargo,  de a lguna

' repe t i c i ón  rep resen tada '  (1a0 ¡ ,

De ahf, nal-uralmenten que las proporciones lógico-proposieio

nales rJeI texto sólo sean, en el mejor de los casos, caracterfst icas

que les podamos at . r ibu i r ,  pero no,  en n inguno,  e lemento def in i tor io ,

punto de vista apto para la identif icación-clasif icación semiótica

de los Lextos i  yr  por  e l  contrar io ,  la  imporLancia que la  noc ión de

texto como expres ión p lena de un exceso.de ident idad -con todas Las

precisiones y concrecj"ones que haya que hacer para jusLif icar su apli

cabil idad* debe tener, a nuestrr¡ juicio, para una semióLica textual,

y precisamenLe para afronLar el fenómeno de La cLausura y t ipologfa

de los textos de nuest . ro  corpus (141)

7.3. -  En este sent ido,  las concepciones t temáLicasr  de l  Lexto -como tencJre

mos oportunidad de desamoLlar en capfLulos posteriores-, y las con-

siguienLes t. ipologfas temáticafu.deben ser, a mi juicio, entendidas no
(142)

( lA0¡  as f  conc j -be ,  p rec isamente ,  e l  t reeonoc imien tor  a r isLo té l - i co  De leuze:
rrel"  momento extremo, que Aristóteles l - lamaba reeonocirniento, en el
que la repet ic ión y la representación se rnezclan, se enttemezclan, se
enf ren tan ,  s in  confund i r  s in  embargo sus  n ive les ,  cada uno re f fe jándg
s e  e n  e l  o t r o ,  a l i m e n t á n d o s e  d e l -  o t r o ' r  e n  G .  D I L I U Z E ,  f d . , 8 0 .  5 e  r e -
f ie re ,  c la ro  es tá ,  a  s i tuac iones  tea t ra les  donde,  de  hecho,  hay  dos
tex tos '  o  un  texLo y  un  d iscurso- representac ión .  No obs tan te ,  1o  con-
s idera  ap l i cab le  a  todo tex to  en  La  med ida  en  que es  ident i f i cado co-
mo ob je to  de  un  saber ,  cuando se  yux tapone,  p rec isamenLe¡  o  su  ider ¡ t i
l " icación como representación de la misma.

( 1 4 1 )  F O U C A U L T  1 9 7 O r  9 0 :  t ' S e  r e n u n c i a r á ,  p u e s ,  a  v e r  e l  L e x t o  c o m o  ( . . . )  t a
.  t raducc ión  verba l  de  una s fnLes is  e fec t .uada en  o t ra  par te ;  se  buscará

en éI nrds bien un campo de regularidad para d-iversas posicic¡nes de sut¿
j  e t i  v idad "  .

(142) Ia noción de texto como desarrol lo de un tema-tf tulo puede verse en
l { .  DRESSLIR 1970;  en  cuanto  a  ] -as  t ipo log fas  temát icas ,  son  tan  abun-
d a n t e s  l o s  t r a b a j o s  b a j o  e l  l e m a  d e t e l  t e m a  d e . . . e n . . . ' ,  q u e  s e r f a
inú t i l  recordarLos  aqu l ,  aquf  ver  ta rnb ien  HOLK,  L .H.  1981.
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tanto como la posibj. l idad de condensacidn/paráfrasis (143), 1o que

llevá inevitablemente a esa rrsfnLesis efectuada en otra partett que

repudiaba FoucauLt (144), (y nosotros con é1 en Ia rnedida en que tal

s fntes is  supone que e1 texto l -e  es subsid iar io  y ,  sot ¡ re. todoren .La

medida en que Lal sfntesis no explica la que el propio texto ejecu*

ta) ;  n i  s iqu iera como especi f ieac iones de un supuesto r rconeepto qene

radorr '  (145) igualrnente externo y, sobre todo, distante del- texto

mismo por un ntfmero y variedad ni siquiera imaginable de transfotma-

c iones;  s inormás b ienrcomo esa iconie idad del  senLido ya formulada

por Wimsatt (146), y recogida por l- lesLer (147), como despliegue del sen

t ido en lb  imaginar io ,  como ' rmétodo.para constru i r  imágenesr t  (148) ,

yr  p .or  lo  tanto,  más prdx imo a 1o que es un r tema musica l tque 1o que

se entiende generalmente por ftemaf en l i teratura, por ejemplo.

Asfrse puede contemplar a un t iempo el texto como tipo y eje

cución, respetando Loda su mater-ial idad como cuerpo propio y sÍngu--

lar, inal ienable, de la función que cumple: sólo bajo esta contempla-

ción del- objeto textual como I 'pronombre de f igura", se respeta su unj-

cidad como punto de parLida de la investigación semiót, ica, y se está

en condiciones de analizarlo sin proceder a una dispersidn de sus ele

men tos  (149 )

(143 )  E .  LANG,  1971 ,  79 .
(144 )  v i d .  no t .  an t .
( 145 )  T .G .  B IV IR  y  J .R .  R0SS,  1965 .
(146)  l l .K.  l , l i r ÍSATT y t , { .  BEARDSLEY, 1954.
(147 )  t l . 8 .  H ISTER,  1967 .
(148 )  P .  R ICOEUR ,  1975 ,  ed .  cas t .  1977 ,  316 .
Ual¡ elementos que, como ya veremos, en todo caso funcionan en el texto

presuponiendo esa unic idad (T.  VENNEMAN, 1973,  5) ,  y  se re lac ionan,
asfmisrnc¡r pot un proceso de pronominalizacidn inint.errumpido (R.
HARI ' l [c ,  1968,  en l { .  HTINDRICK, 1976) ,
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AI rnismo t iempo, en esta misma perspectiva, Ia investigacidn

senriótica del texto podrá integrar precisamente l-a exigencia prag-

mática que acompaña a Lodo tratamiento del contenido, desde el mig

mo n ive l  l ' rásLÍco(150) ,  Loda vez que haga suyos -y  de hecho parecen

coruesponderle fnt imamente- Los grandes aspectos pragmáticos que do

minan la  invest igac ión actuaf ,  como e l  de lo  iLocut ivo (151)r  1o con

textual ,  la  modal idad,  e tc . . . ¡  prec isamenLe desde e l  mon¡ento en que

los problernas lógico-semánticos que reclaman tales 
"on*i i"rociones

pragmáticas parecen abocados a la dirnensidn textual (152).

8 .1 . . *  Es ta  pos i c idn r fue r te tde l  t ex to  en  e I  con jun to  de  i n te reses  de  una

semiótica l ingüfstica, especi 'almente orientada en su dimensión prag

mática, hace del mismo texto eI objeto básico de t.oda posible ret.ó-

r ica, nueva o v. iejar QUo más al lá de un marco social-comunicaLivo de

terminado se proyecte como estudio de l-as condiciones de comunicación

del  s ign i f ícac lo:  t re tór ica purat ,  €n la  terminologfa de Pei rce (153) ;

(150)  por  e jenrp lo,  W. KUMI ' IER,  1971,  178:  I 'Para e l  anál is is  de las est ructu
ras referenci-ales de una frase exigimos un eomponente pragmático de-
una gramáLica, en la que aparezcan emisor y destinatario como siste-
mas comunicantesr t ,  c i t ,  por  SCHI ' I IDT,  fd . ,  82.

(151 )  s . J .  s cH l { IDT ,  f d . , 152 :  " l os  ac tos  i l o cu t i vos  ( . . . )  só l - o  es  pos ib l e
considerarl"os con senti_do en el nivel del Lexto, ' .

(152)  la  necesÍ 'dad,  por  e jemplo,  de entender  los fmuirdos posib lesrque con
dicionan la asignación de rverdadr a una proposición, en un ámbit.o 

-

contexLual, puesto que tales val-ores de verdad "no se Lransfieren di
rectantent.e a las frases sj-no sól-o en dependencia del" conLexto comunf
cat ivo en que las f rases se ut i l izan"  R.C.  STALNAKER, 1970,  275.

(153 )  A .  T0RDERA,  fd .  ,  64 i  y  CH.s .  PE IRCE,  ed .  cas t .  ,  1974 ,  23¿  r l l a  t e rce -
.ra rania La l l .amaré retórica pura (. .  .  ) 5u cometido consiste en deter
minar  las leyes mediante Las cuales ( . . .  )  un s igno da nacimient .o  J
ot 'ro signo y, especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro pen
samientot r .
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objeto re ldr ico por  excelenc ia:  y ;por  1o Lantors igno ent imemát ico,

no si logfst ico, o, como decfamos, rrpronombre de f igura" identif icár1

dose en/a $u reptesentación; pues 1o omit. ido en é1, como en el en't i

nema, es anLe todo un pensamiento-signo que no se constituye como

carencia, sino como lLarnada signif icativa, como apelación nacida de

sf  mismo,  rprev is taren c ier to  modo por  sus condic iones de ex is ten--

c iaoy  no  l a  p ropos i c ión  o  e l  t é rm ino  que ro t . ro t s i l og i smo  le  ha  de

restituir -como, caso más simple, una exclamación tampoco los requie

re-. Pero en este mismo sentido, tambirín, signo por excelencia deL

mismo intercambio semiót. ico (154)r.en la medida en que rttransportat '

ta1 intercambio como algo presupuesto*conocido que, sin embargo, hay

que sat is facer  (155)

El texto se constituye asf en la identif icacidnr BD el reco-

nocimienbo que proyecta; yr en l-a medida de su satisfacción, é1 mis-

mo represenLaba ya -puede decirse* desde el- momento mismo de su dis-

currir,  su proyeeto de iclentif icación, su voluntad-teleológica- de

constru i rse como s igno rgenuinot  (156) .

(154) "Una señal puede ser un estfmulo que no signif ique nada pero cause
o provoque algo: pero cuando se la usa como un antecedente reconoci-
do de un consecuente previsto, en este-caso se la admita como signo,
dado que está en lugar de su consecuente (ya sea para el emisor o pa
ra e l  dest inatar io) ' r  ECO, fd . ,  99.

(155)  A.  TORDERA, fd . ,  56,  sobre e l  r t ranspor te '  de l  s ign i f icado en e l  s ig_
no peirceano. Por oLra parte, esta relación entre conocimiento-acción
const. i tuyente/regulativa, están en La base de la noción de t juego I in
güfst icor  de Wi t t ,genste in:  ver  J .  HIERRO S.  PESCAD0R, fd . ,  115-117.

(156) tambieñ en La terminologfa de Peirce; sobre éste y otros extremos muy
relacionados con la configuración dinámica de1 texto, dedicaremos par
te del  capf tu lo  VI .
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8.2.- EsLa capacidad implfcita, en busca de su confirmaeidn, donde l-o ausen-
' 

te se deja remit ir con dobl-e brfo, me parece una cJe las propiedades re

Lóricas básicas que caract.erizan el discurrir l ingüfstico (157) y la

procluccir5n textual en que se acota, naturalmente como especif icacidn

pragmát.ica de su propia semiosís. De ahl que J-a atencidn al texto enfa-

t ice, precisándolos, todos aquellos mecanismos l ingüfsticos que suponen

unarrsuper¡ :os ic ión de código y  mensaje"  (158)  y  derr la  enunciac ión del -

enunciado"  (159) ,  como mecanismos que conforman e1 pr inc ip io  de autodei -

x is  (160)  (genera l izac ién de la  func idn póét ica) , 'o  de remis ión de Las

estrategias discurs.ivas (161) (general izací6n de la función metal ingüfe

t ica)  (162) .

En la medida en que la atención al texLo eonfirme la ejecu--

cidn plena de tales principios como condicidn de existenci.a/proyecto

del mismo texto, éste se inostrará no solamente como signo (163) más,

sino como "signo or. l inariorr cle una t ingüfstica textual que puede

devol"ver al lenguaje su central idad semiótica.

(157)  S.J .  SCHI4IDT,  fd . ,  52:  "SegrJn MEAD, et  tenguaje es la  d imensión de Ia
actividad en l"a que se pueden tenatizar Las condiciones de la activi--
dad; el hablar es tal" aeluación, Que puede aclarar por sf misma sus pre
suposic iones?r  en MEAD, 197?,  Ci tado en n.

(158 )  R .  JAK0B50N,  1963 ,  31A ,  y  198A,  ed .  cas t .  ' , l 9T ' , l ,  78 ,
(159 )  0 .  DUCR0T,  1977 ,  edc .  as t .  1979 ,  117  y  1978 .
(160 )  A .  GARCIA  BERRI0 ,  1979 ,  159 .
(161 )  C I .  DUCR0T,  fd .  f d .
(162)  R.  JAKOBSON, c iL . ,  y  J .  HABTRMAS: r r la  comunicac ión se ver i f ica só lo con

la condición de una metacomunicacidn simultánea" en J. HABIR¡'IAS, 1971,' 106 r  en  re ]ac ión  con  su  noc ión  de ruso  re f l ex i vo  vs  ana l f t i co rde  l a  l en
. gua -verlo más pornenori-zadamenl-e en cap. II I-.

(163)  1a concepcidn del  texto,  concretamente ar t fs t ico,  como s igno,  La desarro-
. I lará, como veremos, J. LOTI,IAN, a part ir de J. MUKAROVSKI. Ver J.

MUKAROVSKI ,  1934 ,  ed "  cas t .1971 ,  36 .
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CAPITULO I I

HAClA UNA PRAGI'IATICA INTIGRAI-

1 .1 . -  5 i  hoy  pa rece  j us to  ensanchar  l os  i n te reses  l i ngü fs t i cos tau -de - ]á  du

sLruetura l ismet ,  como se ha af i rmado en e l  capf tu lo  anLer ior , la  b i - -

bl iograffa de los últ imos veinte años sobre la seduetora gramáLica ge

neratirra ha ido progresivamente confirmando, al menos, la neeesidad

de 'dépasse r t tamb ién  1o  que  en  e l l a  pa rec fa  haber  de  a l t e rna t . i vo  y

fue traduciéndose en innumerables laberintos comegidos, ganados dfa

tras dfa ior la natural-eza- y a1 f in, Lal vez, cercados, ya casi in--

franqueables ( 164).

La gramática generaLiva, en senLido estr icto, no ha conseguido

.La central idad que pareció en un principio dispuesta a conseguir, fan

to mds remoLa cuanto más nos aproximamos a los f lenómenos l i terarios:

It la théorie générative a perdu sa force drintervention et sa force

dror ient ,a t ion en mat iére dtétudes l i t téra i res.  Méme s i  l - ton voula iL

considéret  l raspecL inachevé,  inconclus i f  de Ia  poét ique générat ive

comme LrétaL inévitable drun travail  encore provj-soire, toute t,enta-

t ive drachévement .  sera i t  vouée á 1téchec car  crest  la  théor ie  méme

qui se déroberr (165); tal reducto extremo de una teorfa gramaLicaL nos

pareeer desde el punLo de visLa l ingüfstico-l i terario, es decir, des-

de la perspectiva sémiótica, casi defÍnit ivamente sintomático.

(164)  B.N.  GRUNING, 1981a,  135:  r ¡Tout  cec i  b ien entendu contr ibue a l -a  tc16
ture | .  Cl0ture par les auLres parce que ces compromis ne faci l iüent 

-

la  lectura de personne,  b ien au contra i re .  Cl8ture sur  so i  auss i  dans
cet te  reformuLat ion permanente,  presque narc iss ique,  de son prope d i t "
5e refiere a Los trabajos de Chomslcy desde eL 75, part icularmente a du
teorfa de las rtrazasr superf iciales en CH0I'15KY 77 y CHOMSKY 80, y a
las tecturad de Pisa.

(165 )  J , J .  T t - t 0 r . rAs ,  1978 ,  11 .
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1;2. -  Di l ' fc i lmente puede aceptarse entonces e l  carácter  de r revoLución

cient.ff ica' atr ibuido (166) a Ia gramát-ica qenerativa; ni siquiera

reduciendo su aportacidn a ]a Ídea misma def artefacto generador abs

t racto -s in  sent ido neuro lógico a lguno-  (167) ,  1o que por  ot ra par te

es siempre dudoso en cuanLo que parece condición epistemoldgica de su

pert. inencia La *.r ibucidn de innat. ismo a los axiomas de part ida (168)

y se entÍende dicha reducción como un giro decisivo respecto aL cardc

ter mera,nente descript ivo del s-istema esLructural, eI rango de rrevo-

luc ióntes,  a  mi  ju ic io ,  o torgable:  pr imero,  porque aunque sea verdad

que las revoLuciones cientff icas suponen inicialmente eI cambio de a!.

" gunas generalizaciones teóricas el-ementales del paradigma cientff ico

anterior, y sólo eso ( 169)',  Lal- mecanismo ha demostrado ser, en todo

casor aplicable a parcelas estancas del lenguaje, manteniendo las ca-

USA) SKLAR, R,  1968;  H.  I ' {ACLAY, 1971;  J ,  SEARLE 1972.
(167)  U.  SANCHIZ D[  ZAVALA,1970:  r rno se Lrata de representar  en forma más

o menos idealízada los procesos psicológicos de producción o recep--
cidn de mensajes l ingüfsticos: l .a competencia se mueve en un plano
lógicamente anterior, en cierto modo neutral respecLo de producción y
recepción,  50-51;  y  V. f '4 .  AGUIAR I  SILVA,  1980,  362 rentendiendo por
gramática generaLiva un conjunto f inito de reglas que, a part ir de un
nrJmero ] imitado de elementos genera, esto es, enumera explfcitamente
todas las f rases gramat ica l -es -y  só lo estas-  ( . . . )  a t r ibuyendo a cada
una de el las una descripción estruct.uralt ' .

(168) el- mismo Chomsky no pudo escapar a Las ambiqüedades de aquella exclu-
sión y esta atr ibución acarrean, y asf, mientras que en CHOI4SKY, 1965
puede leqrse, en 9: "the generative grammar attempts to charact.erize
in the most neutral possibLe terms the knorvledge of the language that
Plovides the basis for actua.l- use of language by a speaker-hearerrr,
en CHtl i ' lSl(Y 1971, 11, se trata de'ra device of some sort fol_prodgc.l.nq_
the sentences of the languages under analysist', subrayadG-m'IG-lG[E
cidad productiva que serd, en obras posteriores, nuevamente acl-arada-
en un sentido meramenLe lógico-matemático-; para un resumen muy bueno
.der pensarniento de chomsky al respecto, LY0NS, 197a, f i6-119. Ver tam-
bien BAYES R.  (comp) 1977

(169)T .S .  KU l iN ,  ed .  cas t .  ,  1970 ,  139 .
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-teqorfas estrucLurales (170) pero sin proyect.arl-as sobre el hecho

in l -egrat  de la  comunicac idn verbar  (171) ;  yr  en segundo lugar ,  por-

que tal concepto generador estaba ya presente de alguna loorma en Sau

ssure (172) ,  s i  no,  ba jo la  sanción del  innat ismo,  en una gran corr ien

Le de fa tradición cientff ica (173)

A mi juicio, las diferencias que se han querido ver entre la

r languet  y  fa  rcompetencer  expresan eI  mismo sent i .do,  paradój icamente

rest r ing ido,  de ta l  revolueión (174) :  asf ,  Ia  noc ión de 'hablante

ideal '  ( ideal ized speakel -hearer  ó ideal  speaker- l is tener  (175)  que

(170 )  J . J ,  THO| ' 4AS ,  f d . , 12 .
(1Zt)  f "  COSIRIU 1982:  "Yo no p ienso que en Chomsky haya habido un esfuerzo

serio de la teor-ta de la ciencia" Ha habido un esfuerzo, sf, pero po-
co serio porque no se ha planLeado siquiera el problema de qué se tra
ta de hacer efectivarnenLe en l ingüfstica, sino que se ha planLeado el
problema de qué se debe hacer  en gramát ica ( . . .  )  y  ahf  está prec isa--
mente e l  er ror ' r ,  182.

(172) rrToda creación debe ir precedida de una comparacÍdn inconsciente de
materiales deposiLados en el" t ,esoro de la lengua, donde las formas qe
neradoras están registradas segtfn sus telaciones sistagmáticas y aso-
ciaLivas. De este modo, üoda una parüe del fendmeno (de la creacidn)
se realiza antes de que se vea aparecer la f lorma nueva tt en SAUSSURE,
1972,  ed.  de T.  de MAUR0, 227.

(173) No resisto la tentación de ciLar, creo que por primera vez con este
propdsito, a nuestro Antonio EXIMENOT Que én su tratadito de mtlsica,
ed. 1978, discute el carácter innato deL canto a part ir del lenguaje,
contra I 'aquellos rnaestros de capil la que no t ienen ni una sola regla
de  con l rapun to  ( . . . )  con  ve rdadera  teo r fa ' t ,  a f i rmando  que r tDe  ]a  im-
presión innata deduzco yo e} lenguaje y Lodas las modif icaciones que
le hacen deleitable: sin dejar por est,o eI hombre de ser superior a
la bestia, no solo por causa de la reflexíón, sino tambidn porque con
el instinto le ha impreso la naturaleza del sentimiento de humanidad
qúe es eI  or igen de la  v i r tudt to  etc .

( l l+)  para una exposic ión actual ízada del  debate,  puede verse AGUIAR E SIL-
VA,  1980,  suf ic iente para nuestros propósi tos aquf .

(175 )  AGUIAR,  fd .  ,  35 .
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pudo enLenderse como aportac.ión efectivanrente posit iva en l"a medida

en que signif icara una forrna de actua.l- ización modelizada (176), fue

una conquis ta teór ica l imiLada,  a mi  ju ic io ,  ante todo por  la  exc lu

sión del signif icado con que la eompetenci-a de tal" ente parlante pa

recJa esl-ar configurado -herencian por otro fado, de Ia concepción

bloornf ieldiana del signif icado como uso (situación-reacción)" como el

mismo Chomsky reconoce (177); 1o que es verdaderamente básico para

valorar la crfLica a los modelos que, a part ir de KATZ- y F0D0R (178)

KATZ y P0STAL, etc., pretenden resl- i tuir eI componente semántico, en

el sent, ido de l-a lógieamente necesaria semantizacj-ón/pragmatizacidn

poslerior de la gramática generativb.

'  De otro rnodo, entendiendo Ia posible revolución khuniana co-

mo proceso de acumulación de contraejernplos que el nuevo paradigma

explicita y resuelve, es obvio, me parece, el papeL rneramente j .ncul-

patorio, dirfamos, que el signif icado desempeña; pues ¿cuáIes son los

contraejemplos tfpicos de Ja gramática generativa respecto a la estruc

tural? Aquellos que deshacen, por un lado, la asociación consustancial

deL sonido-sentido en cuanto realizaciones del signif icante-signif ica-

dor ya sea por la ambigüedad del signif icante (varias frases con el

mismo signif icado) o por 1a del signif icado (varios signif icanLes en

una frase), yrpor otro, Ios que deshacen el carácter explfcito de1

signif icante, es cJecir, los que abren el signif icante para dar cabida

a 1o implfcito como forma cle conocimiento; eon 1o que los conceptos de

(17ü será en este sent ido como será recogida por  S.  FISH, en su test i l fs -
t i ca  a fec t . i va r ,  ba jo  ta  noc ión  de r lec to r  i dea l ¡o  i dea l i zado  ( i dea l
o ideal ized reader) ,  en FISI- . | ,1970,  145.

(177 )CH0 | ' |SKY,  1975b ,  51 .
(178 )  KATZ  J . J .  y  F0D0R,  J .A . ,  1963 .

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-55 -

de Linealidad y arbitrariedad entran en quiebra.

Ahora bien, si tales hechos pueden considerarse explfcitos,

es gracias a la j-nLroducción del hablanl-e ideal -que hasta esLe pun

to puede considerarse como un s imple c iudadano,  un fnat . ive speaker t

que sabe 1o qué ocurre, en estos casos, al emplear Lales frases-;

sin ernbargoral misrno hablante, a la misma entelequia, se le priva de

su mejor don: el ejercici.o sistemático de tales contraejemplos en el

doble dominio del hablar-en*conLextos que pueden ofrecer siempre am-

bigüedades y resoluciones de la ambigüedad nuevas, y del hablar-sin-

contextos, o bajo un conLexto f igurado, como ocume en el uso del- ar-

- te verbal frecuentemente, y donde nuevamente la ambigüedad reina como

recurso mismo. A los contraej 'emplos se Les vence con una rara simpli-

f icac idn no só lo semánt ica y  pragmát ica,  s ino además s in táct . ica (179) .

Diffc-ilmenLe puede considerarse entonces ta1 revoLucidn como una nue-

va. l ingüfst ica,  y  mucho menos como una nueva teor fa del  s igno (180) .

1.3,- La inf lacción creciente de -la compeLencia gramatical a través de d!

mensiones semánticas (181j, p""gráticas (1BZ) y, en f in, semiótico-

comunicativas (183), expresa el sentido de fuga de la misma teorfa

(  179 )  J .  J .  THor '4AS,  f  d .  ,  14 "(180)  como parece creer  f .  Abad,  en ABAD, fd . ,  14-15.
(181 )  G .  LA I (0FF ,197Ar  72 :  donde  t ' compe tence  i s  ( . . . )  t he  ab i t i Ly  o f  a

speaker to pair sentences with the presupposit ionsttr t  especialmenLe
19711 329zrrGiven a sentenee S,  and a set  o f  presupposi t ions,  PR,  we
wil l  say, i-n sueh insLances, that S is wel- l-formed only relative to
PR. That is, I  wil l  cLaim that the notion of relative well-formedness
is needed to replace Clromskyrs original notion of. str ict grammaticaLi.
' ty  (o l  degrees thereof) ,  wich was appl ied to  a sentence in  iso lat . ionr t .

(182)  G.  LAKOFF'  '1972,198l .  
" the t rue vaLue of  the sentences as a whole de-

pends not upon the l i terai meaning of the predicat.es involved, but.
str ict ly upon t.heis connot.ations. l ' {hat this indicates, I think, is

'  that  senant ics cannoL be taken to  be independent  of 'pragmat . ics ,  but
that the t, l . lo are inextnicably l ied t.oqetherr.

(183)  v id .  capl tu lo  anter ior ,  y  concretamente HYMES..
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Quer.por  ot ra par te,  habfa dejado inLactos muchos aspectos del  tpa-

radigma anteriort (como la l fnea diffci lmenLe superable de Humboldt*

Sapir, con audaces secue.Lasr por ejemplo en Fif l t .h, recogidas ahora por

Hall iday, precisamenLe en el sentido de superar la dÍcotomfa entre com

petencia/actuación (ta+¡), sentido cle fuga de una confusión de part ida

localizada precísamente en la competencia deL hablanLe ideal-: la confu

sión entre dominar cierta información y poseer cierta habil idad (185).

En cualquier caso, l"os avatares de tal revolución pueden conLemplarse

a través de las sucesivas rrevolucionesr f i l - iales que le sucedieron,

tant.o dentro de La denominación generativa, como más al lá, en 1o tex-

tual-pragmático

'L4.- Efectivamente, tras Ia formuLación de la Teorfa Estándar, en CH0MSKY

1.965, corno inserción de la interpretación semánLiea propuesta por.

KATZ-P0STALT 1964, el lugar mismo de Ia semantizacidn ocasiona La co

nocida ruptura semanLista, entre - los que inteqran la estructura super

(184) sobre La referencia doctrinal que el mismo CHomsky hace a l- lumboldt
ver La precisión de J/J. TH0MAS, fd. ,  12-13: rtr l  y a une différence
en t re ' géné ra t i f ' e t t géné t i que '  ( , . . )  Humbo ldL  ne  pa r l e  pas  de  l r i n
tral inguist ique, mais fait référence au langage en train de se cons-
t i tuer  comme moyen de communicat ion in tersubject i f  au se in d 'un
rsoc ius ' r  ( . . .  )  t lumboldt ( . . )pr ropose une approche ethnico-poét . ique á
l régard des procédures de communieat ion á l - t in tér ieur  drun cer ta in
rsociusrr, ce qui nrest absolurnent pas Le cas pour la procédure géné-
rative". En cuanto'a la superación de la dicoLomfa ent,re cornpeten--
cia/perfomance a parLir de Firth, pero precisamente reasumiendo una
perspect iva t ransformacional ,  Hal l iday apunta:  ' rWhen we descr ibe l in
guist. ic f 'orm (. .  .  ) we are describing the meaningful int.ernal patterñs
of language: Lhe way in which a language es internally struct.ured Lo
carry contrasts in meaning. The probJ"em is to recognize and account
for al l  those places in the language where is a possibi l i ty of meanig
ful cl 'roice; and to state the range of posibi l i t ies at each place,' ,  eir
HALLIDAY, et  a I .  ,  1964,  21)

(185) cr:mo indica l- larman, en HARI'1AN, 1967,82, y de cierto moclo tambien
LYONS, 19( i6 ,  394.
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-ficial 
."n _1 _i.lg.tárminación 

parcial de la representación semántica

-neceóaria para redolver algunos aspectos como La negaeión, la cuaq

tif icación, Ias telaciones anafdricas, el énfasis, etc.- y que en

tal sentido abren la concepción meramente profunda en un cuadro nue

\,)oliada (CH0MSKY 1g72b). v aoue[;Vo, llamado la Teorfa Estándar A,)pliada (CH0MSKY 1972b), y aque

otros queTbajo 1os auspicios de un nuevo eambio de paradigma (186),

concibe¡ Ia inseparabiLidad de la sintaxis y la semántica o, en sen

tido más estrictor eue la semántica es la dimensión generativa en

ianto que las transformaciones, asf como las restricciones derivacio

nales en general, tienen como. papel relacionar las representaeiones

semánticas profundas con las estructuras superf ieiales ( '187).

. 
Es importante tener en cuenta la difereneia de dirección en--

tre las TEA y la 5G respecto a la TE, pues tal diferencia se manten-

drá en los demote_ros posteriores de eadai,.urf€I. Chomsky, desde su pug

to de vista, 1ógicamente, vefa asf, restrocpectivamente, el debateren

1 .9752

rrProponents of Generative Semantics generally

take the major bÍfurcation to the between'tStag

dar Theory' CSil- - 'Extended Standar Theory' l

(EST) and 'Generative Semanticsr (GS), and argue

that a great deal is at stake. But many proponents

of ST and EST, myself included, have arged that

the central substantive issue of theory is the

one that divides ST from EST-SG, and that 5G dif-

fers from EST primarily in that it relaxes some of

(1S6) SEARLE 1972'LAKOFF 1g71r'MeLAY 1971rP0STAL 1972rcreen, de nuevo,
la revolucidn.

(187)  LAKOFF-R0SS, 1977.
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the condiLions on grammars imposed by

EST ' '  ( 1BB) .

No es mi intencidn cJesamol-l-ar pormenorizaclamente las bases,

por 1o demás conocidas y/o recogidas en numerosas rintroducciones ar,

de Las teorías sucesivamente recti f icadas, t,anto más cuanto que hoy

dla La proyeccidn de unas y otras, de una forma u otra, en el ámbi-

to del discurso -con l-a TEAR y J.a pragmática de herencia generativa,

con las GGTT de herencia semántico*generativa- desplaza claramente

tambien fcrs intereses de sus propics fundadores, lo que a mi juicio

no es prueba sino de la capacidad-dinamismo teóricos, aún prometedo-

res, de un Chonlsky o un Lal<off, por ejemplo. Por otra parte, los in'-

tegrantes de tales dispuLas históricas nos invitan, no sólo con su

obra posterior, sino con sus recuerdos de todo aquello, a ver más

profundamente,  s in  detenernos en crónicas univers i tar ias (189) .

1.5. -  E]  cambio supuesto por  la  TEAR -CHOMSKY 1975a,  1g75br  1977,  1980-  es,

más al lá de su pormenorización, enormente sintomático:

t ' ( . . . )  podemos asumir  que las est ructuras Le-

máticas son rtransportadast por las transfor

maciones, de modo que Ia estructura superf i-

cia] determina por comploto f" interpretacidn

semánt ica (190)

de manera que de la TE a la TEAR hay un progresivo desplazamiento

del lugar de semantización -o interpretacidn semántica- de los mar-

(1BB) Cl ' l0 l ' {SKY,  1975a,  n.Z cap.J
(189)  Asf  ,  I ' IcCA| ' ILEY'  1979,  B:  I ' I  s imply  th ink that  for  fur ther  d iscuss ion

of those questions to be produclive, the disputant.e need a much
broader and deeper understandinQ of '  the relevant factual areas than
any of  them (mysel f  inc luded)  had around 1g7}r .

(1ro¡  cH0t ' {St (Y,  1975b,  78.
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cadores sintagmáticos, desde el marcador sintagmático inieial, 'vie-

ja '  ésLructura profunda,  a la  est ructura super f l ic ia l .  E l l "o  acarrea

una capacidad, ur¡a competencia¡ pues¡ para leer Itposici-orles mentalestt

de elementos -tales como eI sujeto- más al lá de 1a posicidn ffsica de

los mismos, en base a la traza que la nueva teorfa supone que t,ales

el-ementos han dejado en su marcador inicial,  cuando fueron desplaza-

dos por una transflormacj-ón de movimiento. La entidad de las trazas es

Ia de Las variables Iógicos l igadas, y su forma empfrica no es otra

que 1a que el hablante exhibe al suponerlas ( 1g1).

La no representabil idad de las trazas -excepto en algunos ca

sos de pronominalizacidn, como es el caso de algunos ingresivos psf-

quicos en eI castelLano (por ejemplo: t tJuan ha confesado que se ol-vi*

dó e l  l ibro en su casat t ) - ,  su carácter  de r ¡ r ronombres d i fusost  (  lshg

dow pronouint ),  opera precisamente en la dimensión textuaL de la es-*

tructura superf icial,  como estructura que requiere la asignación re-

ferencial por el hablante-oyente, y de ahf que, por primera vez, la

TEAR contemple la posibi l idad de expandir el modelo generativo al di s

cursor medianLe un segundo componente semántico que tuviera en cuenta

ffsituati-on, communicative intention, and the l ike', (192), y tal como

por ejemplo, Wil l iams ha intentado desarro]lar bajo la forma de dos

subgrarnáticas del mismo model-o, una frástica y Ia otra discursiva(193).

Sin embargo, no debemos suponer en efLo un desplazamientc¡ de

de La teorfa hacia un nu"uo objeto, el  t .exto-discurso; de hecho, ya en

(191)  wILLIAMS, 1977,  103;  para una cr f t ica
zas,  se puede ver  pOSTAL-PULLUM 1978,

(192) Cl- l0l, lSKY, 1975a, '1O4.
(193) i \ ,r lLLIAllS , 1977 .

general de la teorfa de Jas tra
y GRUNING, 1981a.
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CHOMSKY, iges, se hacfa refereneia a ciertos marcos que podfan vio-

lar las restr icciones ( 194) , ante los que las rf lect,uras asignadast'

devo.Lvfan La cosa a su sit io. La cuestidn es cardinal, toda vez que

el sent, ido de resolución de los problemas referenciales deja intac-

ta la teorfar lo que no ha de ocurrir con }a semántica generativa,

que la hará crecer hasLa intqgrar Ia referencial idad en su modero,

como lo demuestra RIDDY (195), a part ir de la noción de tesfera de

referencia l idad 'de cada término (o palabrs) ,  dentro de la  cual  eL

hablante/oyente escoge la referencia apropiada en base a la presión

del contexto (196); pero claro, estas ' fsoLucj.onesrt entran ya en un

campo más restr ingido por ]a TEAR y la gramática generativa en gene

raI, cuaL es el- de lo desviadb-metafórico-l i terario, donde el conceg

to mismo de gramaLicalidad se ha de haeer necesarj.amente crft ico (197).

2.1. -  Lo que podr famos denominar ,  de forma generaJ- ,  e l  renguaje factual ,

sea ocasional- o esté enormemente convencionalizado -l i teral iZado-,

(194) "Nevettheless, there are f lrames inr,hich this restr ict ion can be vj.o-
lated with no eonsequent unnaluralness't en cH0MSKy 1965r 157; y más
adeLante: "the - lncongruiLy is removed by the readings assigned- to
constituents dominating itrr con 1o que las desviaciones -eáe es el
tema de la página- se resuelven.

(195)  RIDDY 196e y 1973.
(196) pues el referente es 'rthat which a word or group of words comes to

refer  to  in  the contexL of  an utLerance" ,  pág.  246 de RIDDY 1969;  y
asf "words in a utterance do not have refer"ñtu within their conven
t ional ly  def ined,  l i tera l  spheres of  re ferencer t ,  en fd .  z4B

(197)  de  ah f  1o  pa rc ia l  de  l as  so luc iones  a l  ' desv fo rcomo Ia  de  We in re i ch ,
en 1966, a part ir de los trasgos transferib.Lest ya ideados por Bol- in
ger en 1965; Sanders, 1973, sancj-onó ya sus clefeetos que, en definiTi
Yar son Los de los rasgos de selección a La hora de dar euenta de foF
maci-ones anórnaLas: su direceionalidad hacia lo frástico y no hacia 16
textuaL-contexLual ,  su jerarqufa copiada del  orden t rans iormator io ,  e tc .

ya

v
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cuyo ejemplo puntual- es el de las metáforas, no encuentra explica--

ción desde el mismo axj-oma de l"a generación a parLir de unas estruc-

turas-marcadores que parecen excluir lo por definición, por necesidad

¡rropia cJe l"a teorfa.

La exclusidn nos parece efectivament,e desorbiLada, y lo que

es peor, definit iva: ¡r i  la incl-usión del problema de l-as rsemifra-*

sesr en chomsky 1964 *con el establecimiento de los t,res 'grados de

agramat ica l idadt  (categdr . ica,  subcategór ica y  seLeccional ) -  n i  la  de

algunas asignaciones semánticas debidas'al contexLo, en eI sentido

ya indicado, pueden corrsiderarse aperturas de la propia teorfa, sino

táct icas de absorcíón de contraejemplos ( l fA¡

La Láctica general es, en una palabra, Ia analogfa: analogfa

de ro desviado respecto a aquello de 1o que se desvfa, y medición

posterior del grado de desviación, o concretarnente, del grado de agra

mat ica l idad.

2.2.- Es curioso señaLar que las ¡estr icciones de selección, eon las que

Chomslcy en 1964 pretende absorber las semioracj_ones (l l l ¡ ,  giranreomo

sus reglas homónimas, alrededor de la eategorfa Verbo (200), es de*-

cir, no son postulables entre sintagmas nominales sj-no entre el nrJcleo

(198)  1o que en s f  es contradic tor io  eon la  def in ic ión misma de tdesvfost ,
conc re tamen te  con  l a  de  l as  t semio rac iones r : r tA  s r t i ng  i s  a  semi -sen
tence of  the language L i f  and only  i f  i t  is  not  generated by an opr
t imal qrammar of L", KATZ, '1'964, 41o; chomsky 1964, 43, sin embargo,

'  reivindica que estas semioraciones sean inclufdas en eI marco de }a
teor fa l ingüfs t ica.

(199) y que define en base a las nuevas reglas de selección "which subcat.e
gorize a lexical category in Lerms of syntacLic features l-hat appeai
in  speci f ied posi t ions in  the senLence, , ,  en cr - l0 l ' rsKy,  1865,  11 j .

(200 )  TAT0 ,  1975 ,  57 .
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del sintagnra predicado y un sintagma nominal, lo que da idea del sen

tido r iguroso que t ienen, en cualquier caso, los órdenes de reescri-

turai orden querpor 1o dernásrserá rnantenido bajo una forma lógico-pro

posicional rnás uniforme en la Semántica Generativa, donde la priori--

dad del Precl icado es aún tal vez más explfcita, toda vez que 1os rfni

cos eJ"ementos terminales de Las representaciones semántieas son fndi

ces y predicados, de naturaleza pues semántico-sintáctica.

Tal rdescomposieión Léxiear supone, esencialmenLe, un cambio

en la jerarqufa semántico-sintácLica, bajo la apariencia de su unidad

(2O1).  Lo.= e lementos léx icos,  asf ,  no necesi tan ser  inser tados ya en

bloquer como en La TE-TEA, en los nuclos terminal-es deL marcador sin-

tagntático generado por eJ. subcomponente de La base, para const, i tuir

la esLructura prof 'unda sobre la que entraba a conti.nuación el compo-

nente semánt. ico y transformacional-: los elementos léxicos son inser-

tados ahora en diversos puntos de la derivacidn, antes o después de

la actuación t.ransformatoria: asf la estructura prol 'unda sintáctica

es innecesariar se convierte en una historia derivacional de elemen-

tos semánticos y/o en transformaciones preléxicas que, sin embargo,

no se diferencia en nada del resto de transformaciones postléxicas.

Pero ta l  h is tor ia  es,  esenciarmenten una h is tor ia  verbal ,  o  más c la

ro;  una h is tor ia  proposic ional - lóg ica.

Ahora bien,.Ia historia derivacional acarrea un f lendmeno que,

para resolverlo, se van a desplegar potencial idades que la competen-

cia cho¡nskyana no presentaba: las presuposiciones. Ese va a ser ei

(ZOl¡  P0STAL 1970 af i rma asf  que ' r la  est ructura semánt ica in terna de los
eLementos Iéx icos es l -a  est ructura s in t ,áct ica ' t ,  c i tado por  RIGAU r173:
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campo a través del cual La Sernántica Generat. iva va a intentar reco-*

brar, a mi juici.o, un esLatuo semiótÍco -pues 1a gramática generati-

va, al situarse de espaldas a 1o extral ingüfstico, se situaba en una

posición decididarnenLe asemiótica QAZ); desde el que acóeder no ya

a una vinculación de los fenórnenos sintáctico-semánLicos, sino a una

dinrensidn pragmática. Varios.hechos (203) colaboran a esta pragmati-

zación, entre los que no son casuales los desarrol los de la misma se

mánLica lógica de la escuela polaca, junto a otras lógicas como la

de l ' lonLague, yt 1o que es muy interesante para nosotros, algunas l la

madas de prest, igio en la dirección pragmática desde los esLudios l i-

terar ios,  como es e l  caso de OHMANN, a par t i r  de L.g7O.

Con esta apertura de' la SG se inicia la historia no acabada

de una naciente fgramática de contextost -formuLacidnr por ot,ra par-

Le, no muy r. igurosa- que desdibujará la ]ógica de part idan natural i-

zándola (2o4)r pero que, sobre Lodo, pretencle dar cuenta de Los men-

sajes l ingüfst icos s in  una esc is ión de los t res componentes ' (205)r lo

que no ha dejado de producir reacciones irónicas ( 206). TaL unidad hay

(  202 )  J .  J .  TH0t ,4A5,  15
(ZOJ) segrJn enumera THOI4AS, 17-18
(2O4) Sobre la ldgica natural corno lógica de -una SG, McCAlrlLEY, 1974; sobre

la lógiea desdibujada, LAI(0FF, 1972b; y sobre una teorfa qramatical
desd ibu jada ,  ROSS,  1972 .

(2O5) Asf Io reclama LAK0FF, 1974, frente a la consi.Ceración cle un compo--
nente pragmát.ico especff ico e independiente del componente cenLral
lógico-sem¿fntico, tal y como formulan, desde los estudios lógico-se*
mánt icos de t ipo textual ,  DRESSLER 1972 h VAN DIJK 1972a,  y  áesde la
pragmát ica l ingüfst ica,  STALNAKER, 197A,  877.

(206) por ejenrplo, FILL0I40RE que ya en 1971 caLif icaba tal empresa como La
pragmaLácLicar
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que entenderl-a, sin embar:gor como extensión del dominio senlántico de

Ja teorfa: dicho de otra forma, l .a extensidn del domi¡rio mismo de la

l-eorJa l ingüfstica viene a produeirse corno extensión o expansión de su

sernánLj.ca Qa7), en el sent, ido de una nueva coLonizacidn de Ia teorfa

l ingüfsL ica:  e I  nuevo ter r i tor lo  es la  pragmát ica.

2.3.- Al marqen de las perspectivas que se han podido abrir para una nece-

saria contemplación l ingi i fst ica del d-iscurso, en base a especff icos

problemas como eL de l"as expresiones indiciales. (208), análisis per-

format ivos (209) ,  las presuposic iones (210) ,  postu lados conversacio-

nales (211), etc, (ya sea corno propuestas post-generativas, o en re-

lae ión d i recta con los 'acLos del  lenguaje;  ya sean desde una lóg ica-

praqmática, o en eL campo de la simulación de la conducta)r la prag-

matización debe abocar en una integración sernidtica plena, 1o que sig

nif ica que los objetos, los mensajes, deben ser foealizados desde un

punlo de vista a un t iempo comunicativo y cognoscit. ivo (ZlZ¡ry no só-

1o recept, ivo sino creativo, lo gue es básico para que Lengan cabida

los aspectos rcontextualesr, las forrnas anómaLas de la roraciónr, y

todo lo relativo a la intencionalidad del hablante (213). Tal inte--

gración, desde un punto de vista t ingüfstico, poOrfa tener como es--

t ra tegia la  formulada por  COSERIU,  1g81.

(2O7) A'sf se puede ir atestiguando desde los art lculos de KATZ-FOD0R, 1963
a KATZ-PuSTAL 1964,  I ' iccA! 'JLEY 1968,  FrLL0l" lORE'1968,  etc .

(208)  BAR HTLLEL,  1954.  ! ' /UNDERLICH 1971
(2A9) I ÍUNUERLTCH 1971,  KATZ 1972,  R0SS 1970
(210)  STALNAKIR,  197O
(211)  GORDON-LAI(0FF,  1971,  GRICE 1968.
(212)  SANCHEZ DE ZAVALA, 1978,  11
(213)  V,  SANCHEZ D[  ZAVALA, en fd . ,  12,  parece s i t .uar  muy ra l to '  eJ hor i - -

zonte de ta l  in tegrac ión:  c i t .  sobre antropologfa.
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?.4.- Est,¿r integracicfn parecfa el destino natural de l^as lLamadas gramát.i

cas iextuales, o deL texto, sobre LocJo en l.a medida en que se acep-

tara que tales gramáLicas no existfan arJn sino como volunt.ad de cons

truccidn t,ransfrást. ica-pragmática (214); en tal senLido asist irfamos

a una tercera ' trevolución" (215) en trance de resolver el" paradigma

anLer ior ,  proceso a todas luces lento,  pero ine ludib le .

Ahora bien, si se acepta que 1o revolucionario de la nueva

qramática ser.fa la indisociable vincuLación deL objeto nuevo -e.L tex

l-o- con la perspect. iva dominante nueva -la pragmát.ica-, podrfamos

tambidn pensar que ta1 revolucidn no se gesta sólo en las l . fneas de

las GGTT, sino tambidn, y eñ cierto modo más al lá, en los est,udios

de toda fndole de t ipo praqmát,ico, que en buena medida desarrol laron,

como hemos indicado, los cornponentes de la SG, y est.udiosos de la f i-

loso l ' fa  de l  lenguaje (2 '16) ,  y  que,  en c ier to  moclo,  las GGTT son só lo

un modelo -o modelos- provisional(es) del horizonte de integracidn in

dicado: asf 1o hacen creer las dependencias estrechfsimas de 1os pri-

meros model-os text.uales respecto a 1a SG, ya que en el los se haee co-

rresponder la estruetura profunda textuaL o macroestructura a l-a es--

t ructura }ógico semánt ica de la  SG (217) ,  es dec i r ,  un texto ser fa

condensable en una proposición lógica subyacente:

(214 )  PET0FT-Rr rSER,  1977 ;  12 .
(215)  asf  Ia  conciber  por  e jemplo WATKINS, 1970,  129.
(216) Asl, ZAVALA 1978, indica que las revoluciones serfan las aportadas

por Ia pragmatizacíón/fíIosoffa del lenguaje/simulación cibernática:
em 9-10;  RIGAU concibe Lres:  1a T[ ,  la  5G y las GGTT, en RIGAU 1981
1  6801  70 .

(217)  DRISSLER 1970,  1972,  y  DIJK 1972.
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rr0ur main hypothesis t, las that these ru.les are

similar et this level of abst,racLion, to those

descr ib ing the t log ica l  formt  of  a  senLencer t  (218)

Tal forma Iógíca estarfa constitufda por una proposición (un

predicado con n-posic iones argumentares)  y 'una par te modal  con e le-

menLos modales/cuant. i f  icaclores/operadores de t iempo/performativos,

eLc., EnLonces, 1o que diferenciará eL mecanismo de una GGTT respec

to a una sG esrl 'undamentalrnenLerLas transformaciones, responsables

de que los elementos terminares sean de otra fndole. sin embargo, el

aparato transformacional está lejos de haber sido desarrol lado con

clar idad,  sobre todo en 1o que respeeta a los necesar ios t f iLLrost .

que generalicen las restr icciones. Ta1 problemática ha l- levado al pro

pio DIJK (219) a plantearse problemas más generales, necesari.os para

aspirar siquiera a un mode]o cabal ce GGTT, precisamente aquellos pro

blemas de fndole semántico-pragmáLico, cognit ivo-contextual, que es--

tán en l"a base del comercio textual mismo entre los hablanteis.

2.5. -  Tales problemas han de l levar ,  s in  dudar  d una rev is ión del  concep-

to mismo de estructura pnofunda,/subyacente -en la misma lfnea de la

GG y de la 5G-, sobre todo en la medida en que las GGTT parecen com-

prometidas en la aplicación de los fenúmenos l i terarios (zza) donde

la formulación de tal inmannecia recuerda demasíado una separación

entre fondo/fotrna, o bien, tr implique Itexistence d'un contenu dépen-

dant de la forme't (221). De hecho, 1as razones que justi f ican para

DIJK, en su programática formulación de Ia macroest.ructura, }a postu

(218)  DIJI ( ,  1972a,  144.
(219)  DIJK 1977a y DIJK 1977x,
(22o)  PETOFI 1978;  DLJR 1s76
(221)  J .J .  TH0I4AS, 30.
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-lacidn de tal nivel subyacente, denotan, a mi juicio -y empleo aquf

Itdenol-aeiónt'  con plena Íntencionalidad- un sentido de 1o textual fun

damentaLmente rtemáticor y subsj.diario de tal rcontenido' primordial;

La]"es razones son cuatro:

la coherencia de Los textos.

Ia posib.i l idad de resumir un texLo.

Ia posibi l idad de aprender de memoria el contenido

de un texLo amplio.

la posibi l idad de escribir textos diferentes sobre

Ia base de una estrucLura profunda semántj.ca idéntica.

(222)

InrJti lr¡enLe se puede invocar el estudio de Los procesos cogni-

t ivos -concretamente a Neisser- para rotular, más adelante, la afirma

ción de Ia operatividad. de tal estructura profunda textual, pues 1a

rimagent de La operación que se va a emprender es mucho más simple y

más compleja, a un t iempo, Que una estructura lógieo-proposicionaL mc¡

dal izada.

En tal af irmación hay, además, dos fenómenos que me parece im

portante explicitar: primero, el- sentido ya casi neurológico que se

atribuye a La estructu¡a profunda textual, conectándoLa de forma epis

temológicamente inmediata con las posibi l idades de condensación gene-

ral señaladas -no nos imaginafiros una capacidad similar en un sentido

frásLico, ni en la GG ni en la sG, donde ras esLructuras prol 'undas

üienen todo un carácter lógico formal- ¡ ytefr relación con el lo, en se

gundo lugar, la supuesLa vinculación o relación natural entre las ma-

croestructuras y las microestructuras, siendo aqudllas una especie de

reciclaje de entidades semánticas de éstas, más o menos dispersas, lo

a )

b )

d )

(222)  c iLado por  J .J .  TI - |OMAS, fd . ,  J0.  Traducido por  mf .
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que por ot,ra parte habfa sido

zado por BIIRI,IISCH (224)t cano

en capfLulos posteriores.

ya apuntado por LEVIN (223) pero recha

una rel"ación inexplicadae como veremos

Asf, a través de una concepción de l"a estructura profuncJa

lógico-semántica a la vez más abstracta y más relajada que la que co

mesponcle a Las frasese las concepciones textuaLes están abocadas a

una subsidiariedad absoLuta respecto a las gramáticas frásticas. ¿C6-

mo se consigue inLegrar los datos semánticos dispersos en las frases,

en una estructura prof,unda rjnica, 1ógica, proposional? Dijkl repite

en esta cuestión clave el mismo espfrÍtu abstracto-relajado: de modo

intuit ivo, parece que t 'nous arrivons ainsí aux fonctions de 1ranaly.-

se structurale du récit pratiqué pra propp, Brémond, Greimas, Levi-

s t rauss,  Todorov,  Bar thes,  e tc"  ( . . . )  une des impl icat ions les p lus

intéressanLes de ltanal.ogie syntactico-sémanüique ent,re La structure

profonde dtune phrase et  la  s t rucLure prof londe dtun texLe rés ide peut-

Stre dans Itapplication possible de quelques régles transforhationne-

l les á la  s t ructure profonde dtune phrase complexe ( . . . )  ces s t ructu-

res profondes de 1a phrase comprexe poumaient dans ce cas-lá étre

considérées comme analogues aux séquences dtun texte comme des struc

tures relativement indépendantest '  (1ZS).

Lo que admira, enLonces, es La resolueión de 1o que sóIo re

motarnente't iene carácter frástico en Lo que pabece intrfnsecarnente

serlo, ra resoLución der proyecto de una cieneia de los textos (226)

(zz t ¡  LEVrN 1e65.
(224) BIIR!,IISCH , 1965

(ZZS ' ¡  c i t . ,  po r  J . J .  THOI IAS,  f5
(27.6)  ta l  y  como puede ser  formuladar  por  e jmplo por  c .  sEGRE: ' r l  s 'ag i t

de mettre en évidence une st.ructure syntagnratique et logique qui dé-
passe ]es l imi tes de la  phraseo de réveler  l rex is tence de régular i tés
discurs ives t . ransf rast iques" ,  en SEGRE, C. ,  1gBZ,  3ZB.
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en una cieneia de las frases, yr por consiguiente, la desaparición
( t ¡ t \

de la moLivacidn semiótica en aquéliáY Él texto no puede ser reducj-

do a un no-texto si no es que en tal reduccidn. se estipula, a1 menos

hipotéticamenterlers reglas que, desde la base, esLán orientando La

futrcidn texLua-l: en tal dirección se orientarán precísan¡ente los tra

bajos s igu ientes de Di jk ,  Petdf i ,  e tc . ,  haeiendo del  texto,  como que

rfa Barthes, rrun campo meLodológicort nuevo (228).

3.1. -  A n i i  ju ic io  una teor fa del  texto debe rendi r  cuenta del  carácter  de

i-fmite que eI texto, los texLos, poseen, como capacicJad plenamente

ejercida üel lenguaje (229), y una de cuyas manil=estaciones es preci

samente ]a diversidad desmesurada de sus formas (ZjO). Diffci lmente

podrá, en efecto, hablarse de una teorfa del texto sin una mfnima teo

r fa  de r los  tex t .os r ,  s i n  una  t i po log fa  bás íca  que  de"cuen ta ,  no  de  l o

que hay que justi f l icar, sino de 1o que hay que unif icar bajo una teo-

rfa comrJn: esa unif icación, posiblemente, es previa a las diferencias

frase/texto, y de alguna manera las envuelve, como hemos indicaclo en

(277)  moLivac ión_semidt ica que,  a l  menos,  estará presente en aquel los que,
como SCll l" l IDT, Yt en otta perspectiva, HALLIDAY, defienden la existen
cia de una funcidn textual propia; o textualidad; incluso ]a difereñ
cia que J.  Ly0NS 1977r  568,  encuentra ent re refe¡ i rse a run textot !
a  La  ca tego r fa  | t ex to r .

(?28)  BARTI1ES, 1971,  ed.  cast .  1974,  7 j .
(229)  BARTI ' I IS,  fd . ,  T4zrrEI  texto es 1o que se s i t rJa en e l  l - fmi te  de l .as re

g las de La enunciac ión ( la  rae ional idad,  1a leg ib i l idad,  e tc .  )  Esta-
idea no es retórica: el texto int.enta situarse-ruy exa"tamenLe detrás
de la  rdoxa '  ( . . " )  tomando 1a palabra a l  p ie  de ia  ]e t ra,  se pocl r la
decir que el Text.o es siempre paradójico¡r.

(23O) esta diVersidad está precisamente subrayada por los interesados en el
fendmeno l i terario, si.  bien j.os l ingüistas muestran una tendencia sis
temát ica '  lóg ica ta l  vez,  a  su reduóción.  Ver  por  e jemplo.  G.  rOLENA:

.  1982:  r ' la  noz ione d i  tesLo,  quale é s tata e laborata,  pu"  esempio,  da l la
testo log ia -una proposta metodologica par tocolarmenie impor tante 'per
La riconstruzio¡re del circolo spezzato fra Jinguit ica e ]etteratura-
comprende ogni testo documentale e moversa prospetLiva, la st-toria l in
guist ica del mio maestro Giacomo Devoto'r.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 78 -

eI  capf t .u lo  anter ior  (211)"

Pero, al misnro t iempo, tal teorfa del- texto aparecerá nece-

sariamente coino supral ingüfstica, en el sentido de f lormul-arse más

allá de l.os l fmites estr ictamente l ingüfstico-frásticos, requir ien-

do una rsintaxisr de orden diferente a la sintaxis oraci-onal, una

rsemánt. icar que, por decir lo asf ,  aLraviese la semántica taxonó¡nica

elemental que se for¡nula como descripción*qenealogfa de las unida--

des oracional-es, y una rpragmáti"car que sea mucho más que una vfa de

solucidn de 1o que 1a semántica y sintaxis oraci.onales no pueden dar

cuenta: Lal teorfa del- texto comesponderfa a una concepción del te¡,

to como la que supone Coseriu, dond'e el lenguaje todo se convierüe

en expresión para contenidos de otro nivel (232), 1o que supone una

necesalia reinterpretación (233) de 1o manil.estativo, una reunif ica-

ción de lo que desde el punto cle vista de una l ingüfst- ica oracional

es sólo resultado de operaciones frásticas, para privi legiar los as-

pecLos que delimitan la total idad y formular asf operaciones textua-

(231)  P.  RICOIUR 1975,  ed.  cast .  1977r  441:  t 'Deben real izarse dos tareas:
edif icar sobre la dif 'erencia reconocida entre modafidades del- discur
sor y proponer una interpretación cje la ontologfa impllcita a los --
postulados de la rel 'erencia métafórica que satisfaga a esta diaLéc--
t ica de l-as modalidades de discurso. La dialéctica cuyo esbozo se
hace aquf considera como adquir ido el abandono de la tesis ingenua
segtln La cual La semántica de La enunciación metafórica cont.endrfa,
preparada ya, una ont,ologfa . i .nmediatat '  y por otra parte, la acti tud
contraria, "se destiuirfa la dinámica de conjunto si se r indieran
las armas demasiado pronLo y se consintiera a la tesis, seductora por
su l iberal ismo y su irenismo, de una heLerogeneidad radicaL entre. los
juegos.  de l  lenguaje" .

(232)  COSIRrU 1977,  2O1-2O7.

(233)  en e l  senLido,  pof ,  e jemplo,  de R.  MARTIN,  1982,99-101.
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- les in ternas (2f4) .

En est.e orden de exiEencias, Las GGTT parecen no haber sa-

Lisfecho aú¡r la necesidad de incluir tal del imiLacidn, como punto de

finitorio del texLo, más al lá de Las condiciones de cohesión textual,

en un estudio de las formas de taL colresidn -con .l-o que el estatuto

semiótico de Ia GGTT come el pel igro inverso a las GG: no ya como

omisión de Lo extrasemiótico sino como evasión sintáctica (235).

La ausencia de criterios explfciLos de delimitación y orga

nÍzación sintáctieo-text,ual está, desde luego, relacionada con la

deuda que. - las GGTT adquir ieron respecLo a la 5G, y concreLamente

los l fmites t.eóricos/metateóricos que acabaron por poner en tela

juicio la oporLunidad de mantener la propia concepción semantísta

(236); concreLamente, ttLa ausencia de un mecanismo de control de

propia teorfat 'parece ser tambieín un rasgo de l-as GGff, toda vez

con

de

1a

que

(234) no sólo sobre el aspecto semántico: aL menos como apropiación tex-
tual de "conLexto implfcitorr, o escritura del sentido, como indica
TALINS, 1979 t 37 , con Lodo 1o que elIo implicarfa sintáetica y prag-
máLicamenLe; como veremos, la función del r intertextor r i f faterrj .ano
debe entenderse, a mi juieio, como punto de part ida de donde el sen-
t ido textual emerge.

(235) est,e punto esr para B0sQUE, uno de ros que pueden formurarse como
erft ica a Las GGTT: "A diferencia del modelo de Hjelmslev, no parece
que Ia delimil-ación l-extual sea una cuestidn accesoria para las GGTT.
Dónde empieza y dónde acaba e] texto y hasta dónde se reconoeen esas
rrelaciones de eohesiónl es vital para una teorfa texLual. Probable-
mente no 1o serfa pára una gramática estructural del texto, ya que
la acotación del corpus en la l ingüfstica estructural no está prede-
terminadá por las invariantes que art icul-an el sistema l. ingüfsti"o,
pero es fundamental en una gramática gerrerativa que pretende tgené--
ra r r tex tos  (es  de  suponer  que  sd lo  l os  tex t .os  pos ib les  ( . . . )  No  pa -
rece fáci l  responder a esLas pregunLas desde fa base misma de Las
GGTT ( .  . .  )  "  en B0SQUI ,  1979,  119;  y  más adelant .e  ,  12O: "No hemos en
contrado en las GGTT una teor fa de la  rs in tax isr  supra-orac ionaL( . : . )

.  la art iculacidn de una teorfa del texto deberfa incorporar de una ma.
. nera explfcita una sintaxis formal que no hemos encontrado".

(236)  B0SQUE, rd. ,  121
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no está 
" i " ro  

1o que pueda ser  la  fa textual - idad 'o la  inaceptabi l i -

dad textual, precisamente por la imposibi l idad de aplicar un modelo

proyectivo-deductivo a objetos cuya complej idad parece imponer siem;

pre un e jerc ic io  induct ivo (237) .

3.3.- Tales l fnri tes, a mi juicio totalmente ldgicos, no deben Llevar sin

embargo a una dispersidn teórica, acorde por otra parte con la va--

r. iedad de sentidos aplicaL,Ies al término ttextot (?38); de hecho, la

todavfa relativamente breve historia de J.as GGTT apunta muy cLaramen

te hacia la rrsoruciónrr p::agmáticar'  todavfa por sistematizar, pero

- que es ya el. horizonüe común de muchos esfuerzos; en este sentido no

puede pasarse por alto la com'eccidn que en cj-erta medida suponen eier

tos modelos texLuales res¡:ecto a otros (Zl l¡ surgidos casi símultdnea

mente: en el los, -por ejenrplo en DIJK 1 972-, ef texto va locaLizándo*

se. progresivanlente como una unidad l ingüfstica propia (24ú), y por tan

to como construccidn teórica que se debe asumi-r como princip.io expli-

cativo de los fendmenos observables, es decir, de Las sueesi-ones de

(237) a las tres crft icas indicadas aquf: del imitación,/dependencia genera-
t iva semántica ya superada,/ inducción necesaria, B0SQUE añacJe además:
La no diferenciaci.ón en l-as GGTT entre textos l i t .erarios/no l i tera--
r ios; el abandono de1 modelo Chomskyano sin incorporarLe 1o que ob--
viamente .hay de aspecl-os pragmáticos en la frase; la insLrumenta.l" iza
ción del concepto de transformacidn; y la no existencia de un procel
so de recti f icacidn en la teorfa de las GGTT, como 1o hubo en la SG.
BOSQUE, c i t . ,  121-123.

(238)  GRII ] ' IAS y COURTES ,  1979,  ed.  cast .  1gBZ,
GRE, 1977, seña1a dos fundamentaLes: act,o
e laborada.

(239) nos referimos a los mocleLos de DIJK
1972.

'1971, WUNDERLICH 1971 y KUMMER

(24O) trunidad l ingüfstica de base que se manif i ,esta, como discurso, en la
enunciac ión"  c i tado por  CASETTI,  172.

indican seis acepciones; 5E-
de ci iscurrir/arqumentacidn
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signos provist.as de sentido, con un principio y un f in; y el. lo no

ya como mera traducción de fofmulas generativas, sino, precisament.e

por la inserción pragmática en Ia misma base t.eórica, como teorfa

propia (241) .

En tales modeLos l.a sintaxis deja de ser un modeLo generati-

vo*formaLrpero no para recaer en un estatuLo meramente descripLivo

del orden Jineal de los elementos verbal"es en las frases, y de sus

combinaciones, sino como ftt ,écnica verbal de dar sentidort (242), es

decir, como una serie de operaciones de deeisión complejas entre las

posÍbi l idades de formacidn te><tua1 que ofrece el sistema verbal y que

exige,/perni i te Ia situación comunicativa, y que necesariamente deben

coneebirse como operaciones procesuales; de ahf que rt las estructuras

profundas de las frases no se traten ya como unidades hipostasiai las

sino como partes potenciales de texto en contextos'f (243).

5i tal pragmaLizacidn es posible se debe, sin duda, no a una

copia del modelo de la sG, tal y como ha sido abandonado: por ejem--

plo, por LAK0FF (244), sino por la inserción de la l lamada 'semántí-

ca de la insLrucciónr desde la cual ha podido crit icarse la misma GG

y SG (245), si bien, tal semántica, como l.a propia üeorfa textual que

pueda derivarse de el la, "todavfa no está elaboradaú (246).

(241)

(24?)

(243)

(244)

(245)

(246)

asf , con. .La incorporación

HARTMAN en SCI-IMIDT 137.

KUl' l l , l [R en SCHI4IDT 1]8.

LAK0FF,  1977,

I ' /UNDERLICH't97a, en scHt"lrDT 68, (N0TA anterior: a part ir de los tra-
bajos de KAI'ILAF|, L0RENZER, HARTT'|ANN).

SCHMIDT,  9O.

de una teorfa de la aceión, por l(UMl' lERr1g7z
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En cualquier caso, la aceptabil idad de un texLo no es ya sim-

plemente una reunidn de "buena formación" y ttbuen usott (247), sino

(precísanienLe en la medida en que el uso esté proyectado por la for-

mación textual rnisma, de mar¡era que resulLe asf Ínstrufdo por el la)

el marco de aplicabil idad del texto, 1o que necesarj.amente conlleva

la necesidad de dist inguir, lo entre dist intos sentidos del término

t texto¡s ino entre las d is t in tas func iones que un Lexto puede cum--

pl ir;  1o que de nuevo nos desplaza a la praqmát.iea (748).

f l  establecimiento de dicha sintaxis textual es totalmente im-

prescindible para que el mísmo concepto de texto sea intel iqible(249)

y para ev i tar  una lectura meramente| tsemel l 'act Ívat t  (250)"  A mi  ju i - . -

cioo la incl ividualidad de cada texto es precisamente 1o que exige esa

teorización, en el sentido de que -eomo cualquier otro fenónreno- eL

texto no es una realidad inmediata para el investigador (251), si,no

que al estar inipl icada en Ia el.aboración/recepcidn de cada formación

text.ual, únicamente la abstracción de las regularidades, como j.ndicó

(247)  DIJK 1971,  IX,3 en SCHMIDT 36.
(248) SCHI"IIDT , 163: "Si eL modelo quiere ser analf t , ico hay que preguntarse

con qué objetivos o en el campo de qué f ines concret,os de investiga
ción deben anaLizarse dichos textos. Dq la respuesta (.. .) depende
el grado de formalización, y cuándo se considerará el modelo acaba-
d o t r .

(249) LANG, 3: 'r 'un concepto l ingüfstico de texto t iene que ser aI mismo
tÍempo tan espeeff ico que una gramática basada en é1 pueda explici-
tar l-as valoraciones intuit ivas y al mismo t iempo las propiedades
de l-as formaciones del lenguaje que sirven de base a Ia definición
de l-os conceptos como rtextot de una manera empfricamente realiza-
bLe  " .

(Z :O¡  BARTHIS ,  1971 ,  ed .  eas t . 19741  76 :  " ( . . . )  e l  t ex to  no  puede  se r  é1
mismo más que en su d i ferencia (1o que quiere deci r :  en su ind iv idua
lidad); su lectura es serneLfacLiva (lo qrfe convierte en i lusoria toEa
ciencia inductivo-deductiva de los textos: no hay 'gramática'del tex-
t o ) " .

(251)  como apunta L[0NT'EV en SCHMIDT 148.
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Foucault (252),puede dar cuenLa de su realidad como fenórneno especf-

f ico.

3"4. -  Natura lmente,  las propiedades s in t .áct icas,  semánt icas y  l ) ragmát icas

que se le alr ibuyan tendrán un rango eminenLemente teórico (ZS3)r c9

mo te6rica será la t ipologfa textual que inmediatamente ta1 abstrac

c.ión ha de acarrear. No creemos: por t.antor QUe eI privi legio praqmá

tico de una GT deba resol-verse en un abandono de }a material idad l in

gÜlstica de los textos, en aras de un estudio de l-as formas de inte-

raccidn a través, por ejernplo, de las teorfas de sistemas (2:+), do!

de todo se gasta en el- proceso y f inah"dad extravertraLes que dominan

a los in ter locuLores;  a  mi  ju ic io ,  proceso y f ina l idad deben ser  e le

mentos de la definición misma del texto verbalr lo que inevitablemen

te l leva a una teorfa grarnat, ical de las relaciones part,e/todo enLre

los eLementos textua.l-es (Z5S).

Só1o desde ese estatuto semiótico los rasgos gramaticaLes tex

tuaLes tendrán una pert. inencia tambien semántica y pragmát.ica, como

de hecho la t ienen algunos aspectos oracionales, tales como el" l lama-

do ar t fcu lo rcerot  (256) ,  yren genera l r todas las ausencias s ign i f ica-

t ivas o morfemas de morfo vacfo que compiten con los morfos l lenos en

(252 )  v id .  cap .  r I .
(253) pero incluso cualquier objeto l ingüfst. ico en sf es ejecutaclo eomo "una

es t ruc tu ¡a  s in  f i n  n i  cen t ro ' r  BARTHEST,  Íd .  ,  75 .
(?54)  00t '18N,  1971.

(255)  Y hor  corno aparece consent i r  SCHMIDT,  151t  "En consecuencj .a ,  este mo-
delo teóri.co del texto es.extragramaticaL (. .  .  ) part i .mos de la hipóte_
sis de que las reaLizaciones de interaccidn de una sociecJad se presen
tan para el individuo, en l lran parte; esLructuradas, estrucLural-rnent6
preelaboradas en f lorrna de t. ipos de interacción. En el sector de La co
municac idn,  ta les t ipos se pueden c las i f icar  como t ipos de determinal
do potencia l  i locuLivo" .

(256 )  SAVALA,  1976 .
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el marco de los sintagnias f l rásl- icos. Só1o ínt.eqrando l-as tres dimen-

s iones  puede hab larse ,  a  mi  ju ic io ,  de  una auLént ica  I ' competenc ia  tex

tuaLt '  (257)  como capac idad de  ident i f i cac ión  y  empleo  de  tex tos ,  f ren

te  a  los  no- texLos ,  y  como nueva ax iomat izac ión .

4.1. -  Nada de ext raño L ienen enLonces que las pos ib les apor tac iones de una

supuesta pragmática general no sean todas de La misma relevancia desde

el punto de vista esLricLamente l ingüfstico, y que en definit iva to

que interesa es formular aquellos facLores pragmáticos ' tque están es-

trechamente unidos al texLo y afectan a l-a eleceión y aLcanee de los

const i tuyeñtes LextuaLes,  J-os cuaLes 'a su vez posib i l i tan y  documentan

eI  domin io de La s i tuac idn verbal , '  (258) .

De entre estos aspectos,  y  en este marco genera l  de las re la-

c iones entre const , rucc ión Lextual -proceso de comunicac ión (?59)rhay a l

menos dc¡s fenómenos estrechamente unÍdos que lrabrá que trat,ar: eI rela

tivo a los t ipos de actos de habla, y Ia construccidr¡ teórica de 1a no

ción de contexto (260)

En este grado de general idad,

rente de Las GGTT se haya concedido a

lógico que la atención preQ

macrotextual  (26 ' l ) rpor  más

es

lo

(2r7)  HALLIDAU-HASSAN, 1976,  1
(258) Scr-i l4rDT, 44
(?59) l ' lUi ' lDtRLICu, 197o, 7: "Deseripción anatft ica cje las relaciones de 1os

medios verbales de construcción y expresión respecto a Los procesos
de la  comunicac idnt t .

(?60)  STALNAI( IR '  197O, 275,  as igna prec isamente esLos dos somin ios de in-
vest iqac ión a l_a pragmát ica.

(261)  BERRIó 1979r  154:  "Sá t raLaba de la  urgencia metodológica de superar
los l - fn l i tes bds icos ev identes de las gramát icas senLencia les,  de ba-
se generat iva o no,  invocando la  rea l ldad l ingüfst j .ca y  comunicat . iva
del texto- De ahf la ateneión prevalente al- cómponente macrotext.ual'  
sobre la deparada a los datos del microtexto, parcialmente abordada
ya por las qramáLicas sentencj.ales y la crl t . ica esti l fst. ica, arjn con
Ia inrnensa l- imit"ación de su carencia de perspecl- iva f luncional--textual.
Pero sin duda tal coincj.dencia en el caso de dos rnet.odoloqfas cientf-
Ficas incj- iscutibl-emente productivas ofrece base de coLaboración rnuy
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que sea precisarnente la re.lación enLre las macroestructuras y las

microesLructuras el prol: lema teórico básico que se precisa resolver

hoy dfar  para poder  hablar ,  e f ,ect , ivament ,e,  de una teor fa. textual ,  o

dentro de una textologfa funcional basada en la semántica de la ins-

t , rucc idn r  l a  re lac ión  en t re  l a r i n tenc ión  de  comun icac ión ,y  e f  , s i s

tema de insLruetoresr  que pone en juego cada texta (?62) .

4.2. -  Efect ivamente,  la  esc is- ión metodolóqica entre un n ive l  y  oLro,  más

o menos hi lvanada por un juego muy discutible siempre de transf 'orma-

ciones, debe dar paso a una vinculación fntima entre 1o que se pueden

- considerar insLrucciones macrotexLuales y/o contextuaLes previas, co

mo son los parámetros rgéneros de d iseurso ' ,  'pos ic ión inst i tuc ional

del  d iscursot ,  e tc . ,  y  las inst rucc iones microt .extuales e jerc idas no

sdlo en torno a l -arco l rerencia-cohesiónr ,  s ino en la  rprogres iónf  que

toeJo discurso verif ica, como orientación hacia una meta, manifesta--

ción de estrategias, etc. Es precisamente a través de la estruct.ura

macrotextual como eL texto. organiza sus microestructurasr yren esLe

sentidorla competencia textual- se ejercerá como explicitud de los ins

ti tucional-genérico a través de 1o coherente-progresivo, tanto en l-o

que concierne a ]as dimensiones sintácticas como a las selecciones se

mánticas y a las condiciones-orientaciones pragmáLicas de dicha cohe-

rencia-progresión.

(262) SCH|"|IDT , 164: "El repertorio de constituyentes y medi-os de formación
del texto en una lengua naLural se eoncibe, en el campo de una semán
tica de La instruccÍón, como una cantidad de instructores. Es decir l
un texto es un sistema de instructores seJ-eccionado y enLazado cohe-
re l r temenl-e por  un hablani :e  respecto a la  act iv idad comunicat iva( . . .  )
La estructura prol"unda del texto .es el esquema abstracto de l-a d.iree
c ión temát ica de un acto de comunicac ión ( . . . )  La inLención de comul
nicacidn se puede representar cJescript ivament.e o constituir generati
vamenle como estructura profunda temática deL texto".
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En ta l  senf ido,  puede hablarse,  en genera l ,  de tprocedimien*-

tos discurs.ivos '  (263) como. signos especff l icamente textuales dota--

dos por 1o tanto de la capacidad de reenviar/contrastar a/con la ins

truccj-dn profunda qr.te los desencadena. No bastarpor 1o tanto?con un

listado de elementos que otorquen coherencia, ni con una model"ación

puramente'ad hoe'de las rel-aciones que en un t,exto dado guardan los

dis t in tos mecanismos de cohesidn,  isotopfas,  e t ,c . :  f ray que determi- -

nar además los t 'cr i terios de clel imit.acidn de un textorr (264) como

rasgo especi f icador  del  texto corno ta l r -y  de ;u  t Ípo logÍa concreLa,

y de ninguna forma, a mi juicio, reducir la compet.encia textual a un

hablar o ent.ende" 
"oh"""n 

te (265), sino al control sobre tal colreren

cia, cont.rol que supone Lambidn, no só.Lo una estruclura dominante o

profunda, sino una forma misma del texto.

Asf puede entenderse de forma concreta, a mi juicio, la ftex-

tualidad | (266), no tanto como la inserción de 1o verbaL en 1o no

verbal -social- o como una t 'estructura que se preseribe en todos los

sistemas de comunicación observables'r (267), 1o que a mi juicio es

una fuga excesÍvamente radical deL sentido gramatical que pareció do

minar el es.tudio l ingüfstico, sino como ]a'capacidad de organizar un

(263 )  SEGRI ,  1977 .

(264 )  coNT[ ,  ed .  19 - ¡7 ,  18 .

(265)  SCINT0 L.F. ,  1977,  '14:  
"To def ine competence in  terms of  the senten-

ce being t l re  uni t  o f  analys is  is  just  as arb i t rary  as i t  wouLd be to
. define competence in terms of two-words ulterances Adul-ts do in fact

produce single sentences but they also prnduce t lvo words utterences
( . . . )  The l inguis t ic  ab i l i ty  o f  man is  the producing of  a  range of
concatenation iLse1f being informed by acquired conLrol- of coherence.

(266)  SCt" t i l IDT,  147.  .

(267)  ld .  148.
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texto y/o'percibir lo precisamente como representación de la inten--

ción verbal que 1o controla, y que no exist irfa ni serfa formulable

sin el texto o 1os textos (268).

4.3, -  La necesidad de un contro- l  como rasgo especf f ico de Ia  tLextual - idadr ,

no sdlo es una condición teorética de la misma teorfa, sino que expre

sa la dominancia pragmátj-ca iel punt.o de vista teórico al atr ibuir a

los dist inLos t ipos y procedimientos de cohesión textual una inL.encio

nal idad

Asf, por ejemplo, ante fenómenos como la anáfora, por otra par

.  te  de indudable imporLancia para la  coherencia textual  (?Gg) (o en.ge

neraL ante fendrnenos fóricosi que admiten tanLo un tratamiento grama-

tical como léxico-semdnt, ico (270) en b¡ase a relaciones hiponfmicas,

cohiponfmi .cas,  eLc" ,  o  paratáct j -cas,  h ipoLáct . icas,  endoláct icas,  eLc.  )

pueden unif icarse 1os puntos de visLa en base a criterios integrales

tal"es como 1o presuposicio¡-lal (271) rque sitt len tales Fenómenos en un

marco pragmático donde incl-uso Los casos de ambigüedad referencial,

como por ejemplo los l lamados rantecedent.es perdidosr, pueden encon-

trar una respuesta no excepcionaL desde el punto de vista de la teo--

r la; J-o presuposicionaL, en efecto, puede asegurar la identif icación

de lo elfpt icor en una escala de procedimientos que, dentro de lo fó

rico, podrfa formularse como una escala de realización d rexponenciar

(268) puede verse una crfLica breve pero lJcida a Ia funcionalidad deL mo-
delo textual de SCHMIDT, en TALINS , 

'1979, 39-40.
(269).segtÍn HARI'JIG, y dentro cle l-os problemas generales de La pronominali-

zación, el elemenLo decisivo de la coherencia: HARI"IEG, 1968 citado
po r  R IGAU,  1?6  n .26 "

(27t1)  HALLIDAy ' . t964.
(271 )  BELL IRT  1e70 .
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la terminol-oqfa de I-IALLIDAY (272), del siquiente or--para ut . i l izar

d e n :

anáfr:ra
expl fc i ta
(pronom, )

anáfora de
referencia

1

anáfora de
sentido

3

anáfora
implfcita
(e l fp t ica )

Lo que aquf int.eresa subraybr, a propdsito de esLe ejemplo,

es que el control no debe signif icar necesariamente un ejercicio ex-

traverbal (273), sino que puede concebirse como el reconocimiento del

proceder concreto dentro de un paradigma, tal vez ordenado, f inito. se

gurament,e, de procedimiento textuales.

Creo que esta es la condición básica, y 1a tarea pendiente:

formular explfcitamente los conjuntos de procedimientos textuales, so

meterlos a una sisternatizacíón sancionada por los objetos-texto, sÍn

someterLos inmediatamente a la co¡rfrontacidn con otros órdenes semió-

t icos sino orientados decidiamente a Ia justi f icación de La competen-

cia textual como asignacidn de textualidad, ident. i f icación de textos.

(272)  que a su vez reconoee tomar de F]RTH y LA}4B,  HALLrDAYr 19651 59.
(273) por más que semidtico-cognoscit ivo de ot::o orden, como parece dedu-

cirse de la concLusión con que f inal iza TALINS 1979r 41zrrl ' , l ientras
la est ructura super f ic ia l  ( textual )  es de orden l ingüfst ico,  la  es-
t ructura prof lunda ( . . . )  in t roduciendo e1 contexto en eI  texto,  es de
orden senl iÚt ico,  1o que hace imposib le la  ex isLeneia de las l lamadas.

. rreglas de transformacidnt entre ambastt.

4
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4.4.- La integración de J.as dimensiones sintáctico-semántico*pragmáticas

bajo la condición del control de los procedimj.enLos texLuales, como

condición misma de la definición del texto, se hace tambien impres-

cindible para asignar a la idea de rdelimitacidn ¡ textual, y sobre

todo a la de tf inalt deL textorun carácter precisamente definitorio,

más al ld de una obviedad descript iva. 5i el texto es un "enunciado

lingüfstico conclusa" (274), latclausurai forma parte de su propia

naturaleza, es, digdmoslo, su condieión especff ica, sin la cual po-

drá hablarse ta l  vez de f textual idad ' ,  pero no de r textor .

Ahora bien, precisamente po¡ este rango epistemológico de1

cierre, no basta coneebi.r lo, simplemente, como rrinterrupción de ]a

comunj.eaciín't (275)¡ sino como la fotma misma de La integridad tex--

tual '  como intuit ivamente se percibe en los textos que, paradójica-

mente, abren con eL cierre los senderos tenovados de la eomunicación:

Los textos l i terar ios (276) ;  la  ambigüedad presente en la  noc iónr  por

.Lo demás caracterfst ica, de delimitación, cierre, f in, clausura, debe

ser resueltar a mi juicio (277) dentro del sentido indicado de l-a com

(274)

(275)

(27  6)

DRESSLER,  1974 ,  ed .  i t . ,  g .

WEINRICH,  1gB1 ,  B

L0T} '1AN, 197a,  ed.  cast .19791 203:  r r la  funeión de la  obra de ar te  en
cuanto modeLo f inito del- rtexto l ingüfsticot de los hechos reales,
inf ini. to por su naturaLeza, hace del momento de la tdel. imitaciónt,
de .La f iñiLez, 1a condj.ción indispensable de todo texto artfst icor' .

coincidiendo en esto plenarnente con TALINs'tg7g, que ante t]-a ausen
cia de una definicidn cLara de] valor de l-as nociones de tprincipidt
y  r f in f  ,  espacio- temporal  o  s i rnból ico ' t  en L0T| .1AN 1970,  ed.  1979,  as l
como en 197O, acaba proponiendo la dist inción enlre una clel imitación
[meramente delimitativa espacio-temporal-menLe en el denominado respa
cio textuár t " ,  y  de oLra rs imból icat"en eL caso deL textot f  en 39 y
47 respectivamente; por otra parte, Talens no defi.ne tampoco, por su
parte, en qué consist. ir fa esta delimitaciún simbólico-textual, aun-
que por eL curso de su artfculo se deduce que conformarfa el 'gesLo
semánticor propio del {-ext.o como fin intencionaL de la r insisLenciat
lacaniana,  re fer ida en p.40.

(277 )
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-petencia textual, manifestándose como competencia de elausura gra-

cias a esa dominant.e dirnensidn pragmática, en eL doble sentido de

haeer-saber 1o que es un texto, y de l imitar su reenvfo al contexto,

ya sea aL contexto sit ,uaeiona.L inmediat.o -por ejemplo, cada una de

.l-as i .ntervenciones dialógicas- o a un conLexto f igurado -en el caso

de los textos escritos, especi.almenLe artfst icos-.

AQuf, nuevamente, el estudio concreto de los procedimientos

de clausura debe orientarse hacia una sisLemátj-ca cle clausuras, en

re lac ión con-La t ipo logfa texLual ,  para 'ev i tar  un sent ido meramente

descript ivo y provisionar tanLo como una hipótesis exeesivamente ge-

neral '  pues al f l in y al cabo sóIo la general i"zacidn induct. iva puede

servir, a un t iempor a lo descript ivo y a 1o explicativo.

5.1. -  La incorporac ión de La pragmát ica,  ta l  y  como La suger imos aquf ,  des

de La base misma de los eLementos textuaLes, no debe considerarse sin

embargo como una restr icción cle otras áreas pragmáticas mds amplias,

concretamente como exclusión de una supuesta macro-praqmática que es-

tudiara la definición social del texto en base a los actos de habla

(278), frente a una mieropragmática, objeto propio de nuestro inte--

#s (zlg); pues, como veremos, ambas dimensionuu uitán fntimamente

vineuladas desde el momento en que puede establecerse 1a reLación ca

s i  de ident idad enLre r i locuc iónt  y  t re f lex iv idad '  de l  lenguaje (ZB0)

(278)  Tt ' l0 l4AS,  1B

(279) que DIJK 1976 concibe como dstudio de las pequeñas unidades l ingüfs
tico-pragmáticas tales como delct icos y otros eLenlentos de t ipo mol
dalj .zante , en 23-57.

(280)  f renLe a tper locución '  y  rproyect iv idadt  de l  lenguaje,  en R.  MARTIN
9B'  que d is t ingue entre una pragmát ica v i r tua l ,  o  de 1o i locutor io ,
como previsidn de los actos de habla, y una pragmática descript iva o

discuniva como estudio de los procedimientos de interpretacidn y reig
terpretac idn,  en fd .  95.
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dent.ro de una concepcidn del texto que necesariamente debe resolver

eI  h ia to rnetodológico entre e l  s isLema y 1o mani fesLat , ivo (281) .

Lo que se excluye, sf, es todo aquello que no esté repre--

sentado como l ingüfstico en la eompetencia textual, tal y como ésta

parece ejercerse y debe, por 1o tanLo, formularse tedricamente.

5.?.- De hecho, los intereses de una pragmát,ica general son amplfsimos,

como no podfa ser menos al concebirse como t ' la possibi l iLe del passa

gio d i re t to  dal la  sc i -enza aI la  pras i "  (2BZ),1o que en e l  campo de

una pragmalingüfstj-ca (tal y como fué desarrol lada en torno a L97B

' por l{underl ich (Dieüer) y Utz Maas), suponfa el objeto genérico de .

La tacc j .dn l ingüfst icat ;  
"n  

ot " "*  pa labras:  ta l  ob jeto no estabardes

de su nacimiento, definido cLaramente, toda vez que de lo que se tra

taba era sobre todo de despertar un nuevo campo de intereses, como

expresaba en 1972 eL mismo wunderlích, haciéndose eco de su grupo:

ItGli  autori non considerano l-oro comoito i l

del ineare un preciso ambiLo Oi pronf"mi, ma

cercano di ampliari  l ,orizzonte de1 modo di

pensare questi problemi; che vanno chiarit i

da un punto di vista teoretico in quanto l i

inconLriamo ne1la prassi t .  . .  I  Non vogliamo

. incominciari a definire la pragmatica, ma

cerchiamo piuttosto di formulare grosso modo

alcune problematiche che sono, a nostro vedere

(281)  como v imos en  e I  ca¡ : . I I ,  y  como puede
la  enunc iac ión ,  a l  oponer  renunc iado l
cirso I  o rhab.La t  en I , IARTIN. 95.

(282)  LANGI ,  11 .

formularse, en eL terreno de
tanto a t lenguar  como a td is-
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.  
questioni pragmatiche. Ci domandiamo prima

d i  Lu t . t o  ( . . . )Z  I r ¡  che  senso  esp ress ion i  l i n

guist iche possono essere inLese como tipo spe

cif i  di azione? (283).

En este sent-ido, puede incluso duclarse de que pueda/convenga

del"inir una supuesLa pragmalingüfstica, como hace SCHMIDT 284)r re-

dueiéndoLa a una especj.a de correctivo cJe una praxis cientff ica des

viada, no a ciencia propÍa (y en tal correctivo estarfan envueltas,

muy especialmenLe, Las diseipl inas hasta ahora l-aterales a la l in-*

güfstica:.socio-l ingüfstica, teorfa de1 aprendizaje, de la traduccidn,

etc , ,  y  la  l ingüfs t ica nueva textual ;  mientras que 1as v ie jas ar tes,

l"a retdrica y la hermeneútica, podrfan considerarse como pragmáticas

ravant  la  le t t re '  (285)"

Asf, Ia problematización del signif icado desdeo a} menos,

Wittgenstein, ha*a Ia semántica de la inst,rucción concebida como se-

mántica pragmática (ZAe), puede entenderse en tal sentido no tanto

como un cambio de objetos de estudio como de puntos de vista más in-

tegrales, 1o cual, por otra parLe, supone un desplazamiento efectivo

del objeto formaL, y prepara un cambio cualitativo en el paradigma

cientff l ico.

Asf tambián, el desplazamiento de la atención de la frase aI

texLo, deja de ser un cambio cuantitat ivo *descripcidn de un conjun-

(283) I{UNDERLICH, 197?, en LANGE, 15
(284)  cap.  anter ior .
(285) LANGI, ' , t44

(286)  HERINGER, en LANGE,145.
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-to más amplio- para concebÍrse como transformación de la categorla

fundamental de una posibre l ingüfstica: el texto, entendido como for

ma básica de aeción l ingüfstica; 1o que entre otras cosas s-ignif l ica-

rá que los t,extos no serán concebidos como sueesión indeterminada teó

ricamente de actos l ingüfsticos -que serfa pragmalingüfstica pura, en

eI mejor de l-os casos- sino como-integración competente de constitu--

yentes propios relacionados bajo condieiones no sólo sintáctico-semán

ticas sino pragmáticas.

5.3.- con todo, eI campo de probl"emas e intereses es hoy dfa amplfsi.mo,

reclamando para sf, cada vez más, precursores y nuevas tareas. Para

dar una idea de esta variedad de esfuerzoso no totalmente convergen-

tes hoy dfa, pueden consultarse los cuadros de Wunderl ich 1972, 16

(287), ampliado por Lange (2SB) y que me permito completar en algtfn

F . L e n g . 0 r d i n a r i

aspecto:

P r a g n r a t i s m o

r m p . L 0 g l c o

F . H e r m e n e ú t i c a

F . d e  l a  A c c i ó n

L . E s t r u c t u r a l

G . T n a n s i o n m a c .

T . l l a r x i s t a

LANGE, 29.
LANGI ,  77 .

"'*"G r i''( 
c ii ;;; r, i )::jii': 11:.i,:--.w u n d e . I iic h

S t a l n a k e r

B  a  k  h  t  i  n  e . - . . - - . . - " . . . .  - . 1  e  o  n  t '  e  v - - - - - . . . - . . . . . . 14  a  a  s

K u m m e r . . . .
t _

I
ol

I
I
I
I
I

(287 )  en
(2BB)  en

1 9 0 0 1 9 3 0  1 9 6 0 1 9 7 0
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5.4"- Aunque en.l"os trabajos de pragmdtica l ingüfstica pueden de hecho

distinguirse, en general, dos grandes carnpos de inüereseso formuLa-

bles bajo las denominaciones de tpragmática.universalr y rpragmáti-

ca particularr (comespondientes a los trabajos de sistematizacidn

del conjunLo de reglas necesarias para toda accidn linqüfstiea *so

bre todo HABERMAST APEL, y en cierto modo GRICE, pero ctonde a mi jui

cio deberfan ser inclufdos Peirce y los semantistas lógicos-r y a los

estudios sobre t ipos concretos de aceión l ingüfstica y/o textos(289))

desde un punto de vista estricLamente lihgüfstico tal d.ivisión sólo

es inteligible eomo necesaria dialéetica eientffica, pues el alcance

de las investigaeiones en uno u.otro dominio sólo puede ser medido,

precisamente, en eL seno del dominio recfproeo.

Asf, los dist intos aspectos que puedan tratarse, ya corres-

pondan a una tpragmática indiciar t,  a una tpragmática psicorógica t n

a una'pragmática de Ia performatividad y los actos del lenguajer, o

a una rpragmáti.ca de grandes unidades' o tmeLapragmática t (zgo), pue-

den y deben revestir capacidad descriptiva y explicativa, part.i-cular

y universal, lo cual sdlo es posible dando al objeto ve¡ba.l de estu-

dio no só1o toda su materialidad ringüfst,ica, sino remontándose, a

través de los nuevos signos percibidos, a una perspectiva semiótica,

descubriendo en lo mfnimo 1o trascendental.

doctrina

mida por

La concepcÍón de Ia pragmática lingüfstica como teorfa o

del fuso de los signosr, herencia de Morris y Carnap, y asg

otra parte por Klaus yr eñ f in, indirectamente, por los he-

(?89)  LANGE, 84.
(ZfO¡ -según clasif ica GRUNING los intereses pragmalingüfst, icos actua
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-rederos de Saussure en l"a misma escueLa de Ginebra -especialmente

Ch. Bally-r es insuficiente, en ta medida en que se formula como

un componente meramente aditivo al sj-stema, reglas de ejecucidn so-

bre reglas de competencia -comon dentro de ra gramática generati.va,

viene a sugerir Í-IYMES en su noción de competencia comuni.cativa (291);

en La medida, tambidn, en que Io creativo del uso aparece como un ras

go no especfficamente sistemáticoo relacionado fntimamente -como lo

estaba en Peirce- con toda semiosis, sino corno variantes de ros sig--

nos (por más que en esa eapacidad de variacidn puecla expresarse cier-

ta capacidad creativa -en la eompetencia chomskyana- que, en reali--

dad, no hace sino desplazar más arJn el estatuto propio de la creación

al despojarla de su propia capacidad seroiótica); y en la medida, en

finren que la necesaria complej idad de todo uso verbal, concretamen-

te de la interacción entre Los interlocutores, quedaba reducida a

unas condiciones estáticas que no podfan explicar la complejidad mis-

ma de 1o dialógico, entendido no como mera forma externa, o formula--

r ior de las emisiones velbales, sino -en una teorfa de la interacción

semiótica verbal- como "categorfa di base per Ltindagine orientata se

secondo la l ingua e i  segni " (?gZ).

El estatuto semiótico -donde la dj.mensión pragmátj.ca se Libe

ra de estos rasgos de adjetividad/acreati.vidad,/uniformidad adialógi

car no es, sin embargo, ajeno a los trabajosque, por derroteros dis-

tintos de las mismas lfneas, elaboraron K.BUiJLER, L.H ELI'IESLEV y los

estudiosos de las escuelas de Praga y de Moscú, asf como los de aqug

llos que, posteriormente, han remontado las concepciones de Morris

para reencontrar en PEIRCE un só]ido fundamento de una semióLica in*

(291)  HYt lES,  1972,  281 y ss.
(292) HARTMAN, 197A, 35.
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-tegral, c'omo APEL, y en f in, los de aquellos

ca o Semántica Generativas han asumido ya sea

puro, como STALNAKER, o una integración de lo

en Ia pragmática, como R05S y LAK0FF.

que desde la Gramáti-

eL dominio pragmático

sintáctico-semántico

5.5.- Por eI rango te; órico superior, es importanLe destacar las f iguras

de APEL y HABERMAS, preeis"t*t" por formul-ar los fundamentos de

una posible pragmática rtrascendentalt (Apel) o runiversalf.  Para

ello, sin embargo, conviene entender claramente sobre qué edif icios

vienen a construirse, y contra qué. posibles modelos compiten, dentro

- 
de la semidtica lingüfstica: .La semiótica de Peirce, frente a las re

ducciones operadas en elLa. por Morris, y la configuración de unos

prineipios universales del diálogo frente a concepciones puramente

descript ivas de los actos del lenguaje, respectivamente.

. En la sistematización del sistema tr iádieo peirceano, Morris

ineume, efecüivamente, en ciertas reducciones lógicas, pero.no jus_-

tificables fenomenológicamente. La primera consiste en Ia concepción

behaviorista del papel O"i inte"prete, añadido como cuarto factor a

la trfada signo/designación/interpretante -que por otra parte signi-

fica una cancelación de las relaciones entre los elementos de Ia trla

da original representamen/objeto/interpíretante, su eonversión en ca-

tegorfas hipostasiadas de su neeesaria vinculación, Frente a tal re-

duceión Apel reafirma el sentido trascendental del interpretante que,

si se concibe como sujeto, es en el sentido de sujeto del proceso

cientlflico y/o de la comunidad cómunicativa, apertura del earácüer in
'finito 

de Ia semiosib (293)

e  o .

Ln Segundo lugar, Momis establece relaej.ones a rdos bandasr

(2%) APEL 1972, en LANGE, 57.
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entre signos-objetos, signos-interpretantes y objetos-interpretan--

tes para establecer respectivamente la dimensidn semdntíca, pragmá-

tica y la sintáctica entre signos-signos, incumiendo en una versión

de 1o que ha sido l lamada la rrreductive farlacy" (zg4), pues el des-

conocimienLo deL tercer elemento en cada banda, como mediación im--

prescindible para la semiosis, signif ica el análisis de signos rdegg

neradosr en la terminologfa de Peirce (Zg5).

En tereer lugar, la pragmática queda reducida. a una especie

de control extrasemiótico, no semidticor. es decir, a aquel carácter

'adit ivot del sistema sintáctico-semántico (296); y en f in, en cuar-

to lugar, y especiaLmente en los desamollos de CARNAP, se va coñsa-

grando el- caráeter meramente empfrico de la pragmática, y su exclu-

sión de la mirada cientff ico-metal ingüfstica! 'seeondo carnap, la di-

mensione pragmatica deI segno, in cui l t interpretazione attraverso

(294) APEL 1974, en LANGE, 32
(295) "Un sfmbolo genuino es un sfmbolo que tiene un significaCo general.

Hay dos clases de sfmbolos degenerados: eI Sfmboló singular, euyo o!
jeto es un existente individual, y QUe signif ica sólo óarácteres tal
les que pueden ser realizaclos por el ente-individual-; y el Sfmboto
Abstracto, cuyo objeto t inico es un earácterrr en pErRCE, ed. cast.
1974, 55-56, y en 58: trlos sfmboros erecen. Nacen por desarrollo de
otros signosr,en especial de fconos, o de signos mixtos que compar-
ten La naturaleza de fconos y sfmbolos (.. .)-si se da el caso db que
en una conciencia individual se ha determinado una idea de interore-
tante que no determina ningrfn otro signo sucesivo, si-no qu" u"" ton-
eiencia (.. .  ) pierde todo éfecto signlf icante, resulta imposible des
cúb r i r quea1gunavezhahab ido ta1 ideaeneSaconc ienc ia ' | .

(296) lForma parte de la aut.éntica competeneia de Ia pragmática (.. .  ) la de
finición de las expresiones que no son estrictamente semióticas ni

' pueden ser definidas en el ámbito de la semántica o de la sintaxis'r
M0RRIS 1938,  ed.  i t .  1972,  57;
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I ruso mot iva pr Íma d i  tu t to  i l  rapporLo semant ico ( . . . )  como ogget to

di scienza empirica doveva essere separata dell 'anal- isi f i l -osofica,

metal inguist icar'  (297 )

FrenLe a tales reduccjonesrla definicidn de pragmática en Pei¡

ce, mantiene todo su rigor teórico: rrpodemos l lamarLa 'retórica pural

(. . .  ) su cometido consiste en determinar las leyes mediante las cua--

Ies, en cualquier intel igencia cientff ica, un signo da nacimiento a

otro signo y, especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro pen-

samientort (298); y su dependeneia con las otras discipl inas, por ejel

plo con la semántica, es obvia desde el momento en que el signif icado

es eoncebido comr: rregla de acción '  (299) que eI ínterpretante posibi

l i ta'y la sintaxis especif ieará, como condiciones de existencia mi.sma

de l-a semiosis

Precisamente la reivindicación del" senLido de la ' terceridadr,

frente a toda tentativa reduccionista, ]e sirve a APEL para dist in--

guir entre una pragmática trascendental, como superación hermeneúti-

ca de la reducción, y una pragmática emplrica reductiva de1 papel

trascendental del sujeto, segtln el cuadro siguiente:

(297)  APEL,  1970,  90,  en LANGE, 15
(298 )  PE IRCE,  fd . ,  23 .
(299) T0RDERA, 147-148.
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= no tematizado en rr rt  t t

(30a)

y que podrfa completarse con las especif icaciones deL mismo Peirce acer

ea de los Objetos inmediatos/dinámicos e Int.erpretantes Inmediato"Zn"[

tos/dinámicos, enLendÍendo, además,que }a superación hermenetft ica refLe-

jada en l-a mitad inferior del cuadro supone, precisamente, la competencia

comt¡nicaLiva ejercida, como indicará HABERMAS, como control metacomunica-

t ivo, o cLausura simbólica de los p.rocesos de intereambio tal y como vie-

nen rnanifestados en textos (cuando la interpretabil idad hace del sujeto

f igurado un s igno,  y  qe l  ob jeto un in terpreLante o co-sujeto (301 )  ) :

(100 )  APEL ,  1s74 ,  31O
(301 ) sobre esLos clesplazamient.os, me remito al capftulo Vr.

\  s int-
/

eomunidad

comunicativa
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5.6. -  [n  cuanto a ] .as apor t ,ae iones de HABIRMAS, decis ivas en e l  panorama

de una pragmática teórica, nos interesan no sól"o por su formulación

de posibles universales pragmáticos (dentro de una concepción de Lo

diatrdgico como centro de interés del estucl io de la act. ividad comuni

cativa' que desde !,IUND[R|-ICH 1972 y WIINRICI1, H, viene f lormu].ándose

como tarea l ingüfstica por excelencia: eomo competencia no de un ser

a is lado,  s ino del  e jerc ic io  de una re l -ac ión que establece tanto la  -

ín tenc ional idad co ino La t ransmis ión de in formaci6n (3oz))  ta les como

los fpronornbres personalest .  (de func ión defc t iva, /e jecut . j .va) ,  las tu"

pres iones de aper turar  de l  d iscurso (vocat ivo,  invocaLivo) ,  l -as rex-

pres iones defc t icast  (espacio- temporales-cuant i f l icadoras) ,  los rver-

bos intencionales t (modales, adverbios ) (¡O¡ ) :  universales en ".1_a me

dida en que pueden set subordinadas a l-a est.rucLu¡a universal de la

s i tuac ión del  d iscurso ' r ,  esto esr  los dos pr imeros a Ios par t ic ipan-

tes del discurso, e1 tercero al- t iempo-espacio-objetos, el cuarto a

la expresión en cuant.o tal, y e} quinto a l-a intención de] hablante

(104); interesan especiaLmente sus aportaciones pare una teorfa de
' la competencia comunj.caLiva, con La diferenciación entre el uso ana-

(3O2)  FoLtNA,  353
(3O3) HAISER| ' IAS ,  971, 1O9.
(104)  fd .  c i t .  LANGE,  24

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-93

- l f t ico y reflexivo del lenguaje, y la estipulaeíón de un nivel me-

tacomunicativo.

La comprensión de un discurso o Lexto, efectivamente, no des

cansa sól"o en Ia intel igibi l idad de los objetos del discürso, sino

en el hecho de la comunicación recfproca entre los sujetos capaces

de localizar el sentido de Su discurso (105). En este sentido, es

en el que Habermas afirmará que 'tla comunicación se reaLiza sólo con

la condición de una metacomunicación contemporáneatr (306), , ,conjunto

de reglas en base a Las cuales Los hablantes cornpetent.es desde el"

punto de vista comunicativo f,orman'expresÍones y las transforman en

otras expresiones" (107). La recconstrueción de tal conjunto de re-

glas es la tarea de la pragmát,ica universal, muy próxima, como se

puede advert ir,  con la pragmática trascendentaL de ApeI, y, por otro

lado, con l.as aportaciones de GRICE en torno a los tpostulados de "La

conversación t.

Segrfn Habermas, además, tales reglas se ejercen bajo la for-

ma de cuatro t ipos básicos de aetos l ingüfst, ieos: reomunicativosl

( 'rsirven para expresar el senLido pragmático del diseurso...expliei-

tan el sentido de las expresiones en cuanto expresionss',) r tconstata

tivost (ttsirven para expresar el sentido del uso cognit ivo de las fra

ses...explicitan el sentido de la afirm'ación en cuanto afirmaeidn"),

rrepresentativost ("sirven para expresar el sentido pragmático de la

autorepresentación de un hablante ante un oyente...explicitan er sel

t ido de la manifestación de intenciones'r) y tregulativos, (ttsirven

(105) diferencia que recuerda la
tatat. ivos y performativos,

( 106 ) HABERI4AS, 1971 , 1 06.
QA7) ld . ,  107,  en LANGE, 58.

primit iva de AUSTIN entre los aetos cons-
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para expresar el sentido del uso práctico de las frases...explicitan

el sentido de la relación que el hablante y el oyente aceptan como

reglas que pueden seguir o transgredir") ( l0B); a estos cuatro t ipos

universal-es se Les añade un quinto no universal, el de los actos

tt insti tucionales'r.

Respeeto a clasif icaciones más eonocidas, como Ia de Searle,

especialmente la formulada en su versión de L.973, destaca la falta

de eorrelación con el primer t ipo:los regulativos se ejercen espe--

cialmente como directivos/compromisivos;. los constatativos como re--

presentaciones del contenido, en Searle, representativos; y los re--

presentativos como los expresivos -su intención i locutiva es la que

en Speech Actg expresaban las' lcondiciones de sineeridad" (309); ade-

más.Searle incluye un quinto t ipo tambidn, los 'declarativos'r gue

ttexigen una insti tución no l ingüfstica", y que son asimilabLes a los

insti tucionales de Habermas.

El problema, en cualquier caso, más al lá de la diferencia de

terminologfa (que es palpable en los distint.os sentidns de los actos

rrepresentat ivos ' ) ,  es,  como señala LANGE (110) ,  la  d i f icu l tad de ig

dicar ejemplos reales (hablar, preguntar, ordenar, etc. ) que corres-

pondan unfvocamente a cada t ipo de acto, o metaacto. A mi juicio, sin

embargo, tal dificultad es sdlo el reflejo analftico de otro hecho más

básico en la clasif icación: los actos tcomunicativosrno pueden formu-

larse sino como condici.ones general"es de üodos los otros actos, preci.

sarnente para distinguir en ellos un empleo puramente analftieo de uno

(l0B) HABERMAS , 1971, 111-114
( ]09)  SEARLE, 1976
( ¡ to )  LANGE,  101 .
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reflexivo, o 1o que el mismo Habermas caLif ica como dil=erencia entre

ser /barecer  de las mani festac iones (111) .

La posibi l idad de temal-izar la misma comunicación es condi-

ción misma de todo acLo universa.l- -no de l-os insLitucional-es, que nor:

na.lmente censulan esta posibi l idad-, y en este sentido, cabrfa simpli

f icar los cuatro actos universales en act,os rconstatativost,/trepresen

t .at ivosr / ' regulat ivos ' ,  J ,  desdoblando,  como f iace Sear le ,  los regula-

t ivos :  I  constaLat ivos r / r  representat ivos t / rd i recLivos r / tcompromis i  vos I  .

Por últ imo, convendrfa, a mi juicio, dist inguir entre usos analfLicos

de tales acLos, y usos reflexivos, es decir, teniatizados por un acto

I comunicativo I

'  
Habermas ha sugeridorpor otra parterla relación que sus t. i-

pos unirrersales pueden guardar eon La evolución de1 aprendizaje'(312).

Wunderl ich, por su part,e, (313) ha precisado que los actos univers'a--

Ies de Habermas sólo 1o son,  en sent ido est r icLo,  como Inatuta lesr ,

frente a los registrados sólo históricamente; só1o de esLa manera pue

de comprenderse fa no natural idad, es decir, la hístoricidad de los

tipos de sucesión de actos, asf como el desamolLo de nuevos actos ern

pfricos diferentes dent.ro de eada unÍversal. Ese poder insti tuciona-

l izador l irrgüfstico -a diferencia del que caracteriza los actos espe-

cff l icament.e t insti tucional-est de Habermas y Searl-e- es el que conside-

to necesario est. ipular como condición misma de los otros, y propio de

Ios actos rcomunicativosr (o metacomunicaLivos, corregirfamos) de Ha-

bermas.

(311)  fd .  1132 Habermas emplea esta d is t inc ión para d isL ingui r  a  todos
. universales de los insti t ,ucionales, o aetos de ser o esencia y de

r ienc ia.
( 317 )  LANGE,101 .
)313)  

'1972b,  38,  en LANGE, 85.

los
apa
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La distinción entre comunicativo/metacomunicativo parece de

hecho impreseindible no sólo para fundar un eoncepto de competencia

comunicaüiva, como Lo real"iza fJabermas, sino para dist inguir inclu-

so dos niveles mismos de toda comunícación, tematízada/no tematiza-

da( 3'14), 1o que será posiblemente imprescindibre en una dimensión

li teraria-f igurada (315), donde tanto e1 interlocutor es un rfotro qe

neral izadorr (316), como eL contexto un contexto implfcito y r i tual i-

zada (317).

6 .1 . -  La  d i s t i nc idn  en t re  p ragmát i ca 'un i ve rsa l , / , pa r t i cu la r r ,  puede ,  po r

otra parte, recibir una operaLividad mayor para el tratamiento de es

pecff iccsproblemas l ingüfsticos si, por un lado, se ]a concj.be como

distinción metodológica ent.re pragmática l ingüfstica sistemática, o

virtua-Ir y pragmáLica deL discurso, descripüiva de enunciados, según

(314)  EHRICH, v .  y  sArLE,  G. ,  1972,  263t  r tOn peut . . .d is t inguer  deux n iveaux
de'la communication: le niveau communicaLif auquel 1é locuteur tente
drexercer sur un réeepteur une t i lLocutionary forcet, Bt l-e niveau mé
tacommunicatif l  auquel un rocuteur définit(reñ¿ explicite) son inten--
t ion drexercer cette force -et pas une autre- vis-á-vis du récepteur't
c i t .  en SETT[ [ (ORN,w. ,  1977r  198;  y  ademásr . ron peut  déterminer  ie l  n i -
vel metacomunicativo) si 1réventai l  des fonctions possibles dans une
situation est réduit á un seul éLément par Le contbxte général de
l fac t i on " .  f d .  f d . ,  en  SETTEKORN,  ZO5.

(315) pre.cisamente Habermas '1968, se habfa ocupado de la dicotomfa, rsfmbo-
lo/cl iehét de A. L0RENZER, dist inguiendo la eomprensión racional o
comprensión hermenerÍtica de la comprensión tseénicat o eomprensión her
menerJtica de fondo, neeesaria para el psicoanali .sta, pero tambien pará
eI estudio de otros cl ichés no necesariamente inconscienLes, como ios
gue supone todo lenguaje l i teraL, en LANGE, 67.

(116) como reza La teorfa interaccionj.sta simból.ica derivada de G. MEAD, en. LANGE, 68.

(317) para cuyo estudio puede ser pertinente, aunque aquf no va a ser abor-
dado, el punto de vista de la etnometodologia de E. Goffman, etc.
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propone R.  Mart in  ( l18)r  yr  por  ot ro,  se d i ferencian los d is t in tos

rangos y/o niveles de manifestación verbales de los posibles univer-

sales pragmáticos, estableciendo asf un orden de anárisis y una di--

reecionalÍdad en los intereses teóricos, como puede deducirse de l-as

rec ientes apor tac iones de B.N.  Gruning (J19) ,

6.2.- Lo primero puede redundar en l^a determinación de una proyectividad

o previsibi l idad en la teorfa pragmática, totalmente necesaria para

su consLitueión cientff ica (32O)rasumiendo Ia problemática entre los

conceptos de rfraser y rdiscursor para proyectarlos, en sentido prag

mático, sobre la teorfa l ingüfstico-textual; para eIlo puede eonsidg

rarse un nivel propio, el del fenunciadot, opuesto a la vez a Len--

gua y diseurso, desde el que se puede reeonstruir-reinterpretar la

virtual idad frástica, segrJn el esquema:

Lengua

ilocutorio

pragmátiea de 1o
ilocutorio

(prev is ión)

pragmática de 1o
discursivo

(deseripción)

enunciado

(r1B) MARTIN,R. ,  1982,  %-1A6
(319)  GRUNING,  1981 ,  101 -118
(tTo) MARTTN, 94r rr l"a rprevisibi l í t6 des faits pragmatiques, condit ionrs ine qua nonf  dtun s tatut  sc ient i f ique ' t . '

virtual

interpretaeión

di-seurso

rlocutorio

ieinterpretación
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donde me h'e permitido reunir las propuestas de R. Martfn.

No vamos ahora a entrar en Las implicaciones que tal integra-

ción de componentes pragmdticos en La teorfa lingülsLíca puede Lener

respecto a l.os ploblemas de] valor semiótico de ta frase, ya trata--

dos, porque, a mi juicio, 1o que aquf pueda entenderse como frase no

es tanto una invariante'sintáctica como una i"nvariante de enunciac-ión

-1o que no es necesariamente 1o mismo, como ya discutimos a propósi-

to de la identif icacidn que LYONS hacfa de ambas o, mejor, entre ,org

ci.ones deL sistemar y runidades simples de enunciaciónr-; pero sobre

todo porque a part ir de Ia asignación de una función re-interpretati-

va a la pragmática del enunciado, Las esclavitudes de una presunción

semejante desaparecen, toda vez que el mismo sistema virtual no se

concibe como un listado de formas sino como ttprévision des actes de

langage" (321)

' Esta previsibi l idad recubre dos nociones: Ia proyectividad

(preferible a la noción de referencia, pues tr le signe peut en effet

créer son prope objet dtunivers, projecter en dehors de lui-méme son

prope eontenu (322)) y/o refLexividad, estatuto del signo en tanLo

que objeto de coneienciar / Que en una lectura meüaringüfstica se

subsumen en la reflexividad sola (323).

Lo que aquf nos interesa especialmente es .La relación de 1o

loeutorib eon la proyectividad (324) y de to itocutorio con la re-

(321)
$22)
(323)

G24)

I 4ART IN ,96 .
MARTIN,  fs .
I 'Dans la lecture méta-l inguístique,
ve suspendue, ou mieux retournée sur
exc.Lusi f  de La réf lex iv i té  ( tTablet
f d .98 .

Ia projectivité du signe se trou-
le signe lui-méme, au bénefice

a cinq lettres)i en fd.
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-fLexividad: Las unidades sistemáticas -La frase, si es que hay tal

en la previsión-reint,erpretación- encuentran su rango semiótico pre

cisamente en ese ser, a un tÍempo, proyectivas,/reflexivas, o si se

quiere, formativas,/performativas (325), o, si se quiere aún, comuni-

cati vas,/metacomuni cati va s .

ParalelamenLe, la pragmática del enunciado es, a Ia vez, el

eátudio de los sistemas de reinterpretacÍón discursiva e interpreta-

ción de previsiones que eI enunciado impone, en la medida en que

'l tenonce 
véhicule des répresentatj-ons sous-jacentes quti l  tend á fai

re valoir et que la procédure pragmatique consiste drabord á explici-

ter ' '  (326). Una y otra conducen. a La saturación de la reflexívidad

-por ejemplo, satuaracidn de defcticos, en el caso más simple- y a la

apertura de 1o perlocutorioo en el nivel i locutorio, yala saturaeión

de presuposiciones y apert,ura de signif icai idn,, en ra reinterpreta--

ción,/interpretación de 1o locutorio

Al margen de las i¡nplicaciones que todo ello pueda tener pa

ra la resoLución de ciertos problemas en J.a teorfa de act,os ilocuti

vosr concretamente en la incorporacidn de Los dos extremos presupoqi

ciones/perlocución dentro de la teorfa, la.pragmática del enunciado

asf planteada (327) puede, a mi juicio, ofrecer esa operatividad que

una pragmática universal, indj.rectamente atenta a las manifestacio--

nes teales de los actos l ingüfsticos, come el niesgo de perder. Por

(32r) "0n appellera rperformativité' Ia réflexivité de
97 .

(326) I '{ARTIN, 100
(t27) "La seule pragmatique qui mérite véritablement ee

105 .

l a  phraser r ,  en  fd .

nomrr dice ¡,IARTIN,
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otra parte, puede ser una vfa posible de solución de las dos corrien

tesriherrnanasr' (328), la teorfa de la enunciación y Ia pragmática, al

relacionar los inLereses de una y otra (especif icación de las catego-

rfas enunciativas eomo la persona, la determinación, etc.; t ipologfa

de registros enunciativos; t ipos de interveneión del sujeto -por una

parte- y universales pragmáüicos, t ipos de actos l ingüfsticos, etc.,

por otro. (329)).

6.3.- En tal direccidn pueden avanzar también esfuerzos como el: de B.N.

GRUNINGT al diferenciar varios niveles de aplicación-teorización

pragmáticá.

. El primero de el los, a part ir de una r 'évidence répétéet'  (33O)

que es ya I'bien comniun de La lingistique contemporainett, serfa el de

unatpragmát ica ind ic ia l  ó  indexica-L ' ,  QUE t rata de real izar  una des

cripcidn de los enunciados en base a los sfmbolos metal inqüfsLicos

LOCor to, Éo, DECIR - -, RECEPT

33',.).

Ta1 fórmula básica debe insertarse necesariarnente, pues, en

constructos complejos, aI menos binarÍos, cuyo valor pragmátieo de-

penderá de la posición del peiformativo (332): rrll nour semble que

(328)  FUSCH, 1g} ' t ,  42.
(329) sobre Las diferencias/semajanzas de ambas teorfas, ver FUSCH, 1981.
(33O) GRUNTNG, 1O2
(331) sobre é1 uso del funtor básico, y la aplieación ddla fórmu1a a la

t ipologfa textual, ver G. BIRRI0, 1978, 316-317
(t32) pert inente siempre ya sea bajo la hipótesis performativa generativa

o bajo la idea del tdiscurso relatadot (Discours Rapporté) de aten-
cidn reciente por AUTHIER, 1978, 197g.
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crest dans ce champ de lrart iculation de constructions complexes qub

La recherche á venir en pragmatique indexieaLe devraiü pouvoir appor

ter le plus" (333)

Precisamente, la hipót,esis de tal binarismo básico no exprg

sar a mi juicio, sino l.a necesidad de ocumencia deL aeto-función co

municativa de Habermas, ya jrrst i f icada anteriormente, 1o que no sig-

nif ica que e1 campo de aplicación de tal hipótesis pragmática, de don

de puede y deberá extraer todo su vaLor explicativo, no sea problemá-

tico: basta pensar en l"a importancia que fenómenos taLes como la ento

naeión y el r i tmo t ienen para dist inguir el sentido de ese rdecírr,

incLuso su propio contenido, como muy bien indicó ya chafe ( i3$. En

este sentido, y en ese marco problemático, ensayaremos nosotros tal

fórmul"a no para desarrollar. inmediatamente a partir de elra una tipo

logfa sino, preeÍsamente, para localÍzar el sentido comunicativo-me-

tacomunicativo de los textos.

Un segundo niveL de intereses pragmáticos es el que'GRUNING

denomina tpragmática psÍcológÍca y de la actividad del lenguaje,, for

mulación de hipótesi-s y ejercicios descriptivos de la orientación cog

noseit iva del acto verbal, representaciones temporales-espaciales; Ia

rpragmatiea de la performatividad y los actos del lenguajef serfa 1a

tercera empresa teóriea, centrada fundamentalmente sobre los actos ilo

cutivos y. su problemática: lndices de cada t ipo de actos, aetos indi-

recLos, etc. -sobre 1o que hablaremos en el próximo capftulo-.

Por rJltimo, se puede formul-ar una.tpragmática de grandes urLL

dadesf-o tmetapragmdtica' (3lS¡-interesada directamente en los textos,

( t33)  GRUNING, 1O3.
(334) }{. Ct-tAFE, '1976, 231-254.
(335)  GRUNTNG, 110.
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en su combinatoria propia y en su constitución no necesariamente l-€

xica-proposicional, dist inguiendo entre fndices de unidades textua-

les y unidades propiamente dichas, y siendo concebidas éstas aproxi-

madamente como las conocidas rfuncionest del relato, de tal forma

que guardarfan 'rune combinatoire prope qui ntesL pas en bi jection

avec.l.a combj-natoire grammaticaLerr: hecho básico, a mi juicio, si se

aplica con rigor¡ pu€s supone otorgar a los textos un rango de mani-

festaciones propias, no necesariamente sometidas tampoco a los r igo-

res de la gramática frástica, por ejemplo a J.a l inea]idad continua

-como veremos-.

Este fendmeno, junto con el carácter binario de La fdrmu.l.a

indicial básica, es epistemológicamente decisivo a l-a hora de abor--

dar la descripción de un texto y/o ra formulación de su gramática pro

pía; 1a relación entre ambos da pruebar a mi juicio, de la relación

entre los dist intos niveles pragmátieos.

La pragmática de grandes unidades deberá abordar, asf mis-

mor problemas tales como los mareos, las rutinas, ete. r dentro de 1o

gue se ha l lamado eI tanclaje situacional amplior (ancrage situátion

nel large), .Las dimensiones conativas que pueden hacer de eLla una

retórica renovada, la pluralidad de voces tras .La figura del locutor

etc- -en general, la operatividad del eontexto como parte básiea de

todo acto lingüfstico en la medida en que todo acto implÍca necesaria

mente una secuencia, de modo que tt i l  est pas ai lLeurs possible de con

sidérer que lracte apparemment isolé est en fait préeedé (ou suivi)

drune étape contextuelLe"  (J j6) .

(316)  GRUNING, 115.
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A los cuaLro niveles pragmálicos les eorrespon6lsn, por otra par

te, cuatro rangos en La coneepción respectiva del locutor, comorrpa-

quet dros et de cordes vc¡cales¡t (337), como rrcerveau á ramif ications

neurophysiologiques" (3lB); como I 'contractuer eontróLé par une psudo-

juridiet ion l inguist ique'r (339) o, por t l l t imo, como ' lrólerr Q4O)r

LOC', L0Cn, L0C"r y L0C"r respectivamente.

Naturalmente, cada rango subsume, de arguna forma, al anteriol,

en la medida en que desde una perspectiva pragmática universal, o sim

plemente general, todo loeutor está investido,/se rehusa de/a un papel

predeterminado por Ia textualidad que ejerce o le ejercen: asf, el

punto de visLa de la pragmática ind.iciar no sólo es un punto de part i

da imprescindible -sobre eI que volveremos para situar en é1, precisa

mente, el comienzo de La vida que todo signo supone, de su 
""u"i* i"n-

to, como estipulaba Peirce-, sino que, en buena medida tambidn, puede

ser el término mismo de] análisis pragmático precisamente por el con-

tenido empfrico de ra interpretación perloeutoria de los textos.

La relacidn entre los cuatro niveles no debe ser sóIo entonces

una hipótesis de trabajo -que verfa los lfn¡ites teóricos de su escan-

sión y orden- sino una fenomenoLogfa de trabajo, en eL sentido con que

lo sugerimosr con Ricoeur, en el eapftulo anterior: como reflexión del

lenguaje sobre sf mismo desde un distanciamiento donde no se produzca

ra rupt,ura/paradoja lógica, sino que se 'reproduzca -traducido a su

vez en signo, en sentido- el nacimiento de Ia función simbóIica', (441),

y sus avatares.

(737) GRUNING, 1A4.
( l l8)  fd .  144.
(339) rd. 115
(440)  Jdfd.
(441)  P.  RIC0EUR, 1977,  ed.  cast .  1981.  ZO.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 144 -

7.1. -  La fenomenologfa del  lenguaje puede ser ,  en efecto,  e l  v fneulo más

operativo entre las exigencj"as de una pragmática universal y los he

chos directores de una pragmática part ieular o empfrica, y muestra

de el lo son las aportaciones, por ejmplo, de RIC0EUR, que por otra

parte nos pueden ayudar a situar el campo de intereses pragmáticos

en la dimensión retdri-ca, tanto como I'retórica purar como retórica

en eI sentido l i terario estr icto que aquf proyectamos.

Para Ricoeur, el análisis del_ rdiscurso de La acciónt se s. i

tr la en tres niveles que se incruyen: un primer nivel, conceptual, o

formuLación de categorfas básicas en torno a Las que Ia acc-ión discr-¡r

siva podrá expresarse con sentido, y Que incluye nociones como ragen-

te ' ,  r causa r ,  rmo t i vo r ,  r i n tenc ión t ,  r f i n t ,  r e lecc ión r . . .  T ienen  como

flunción rtabrir a la observaeión, a la expricación y a ra eomprensión,

un campo de experiencia que serfa precisamente 1o que l lamamos ae--

ciónrr (3t+2), con el aval objetivador, por deeir lo asf, de las expe--

riencias codificadas ya en los textos, cuyas categorfas habrán de ser

entendidas corno Inoernas prácticosren el sentido de Hume, o t lo deci

dido en 1o decible", o ' tdecibi l" idadrt misma de 1o vivido (343), er sen

tido como objetividad.

La conceptualización debe supo.ner una reducción hacia unos

rindividuales de baser gue a su vez garanticen la trascendencia ha-

cia otros'niveles, donde Ricoeur traspone las lategorfas del juieio

perceptivo en Strawson al discurso de la aeción/acción deVdiseurso.

A mi juicio, tales individuales corlesponderfan a los universales de

(142)  RIC0EUR, 1977,  ed.  1gB1,  11
G$) r.d. 21.
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Habermas, si bien es totalrnente conveniente sist.ematizarlos, inclu-

so *dj.rfa- reducir los a su vez a una red mfnima que los hiciera ope-

rativosr y Queo posteriormente, podrfa ser comegida; parece en todo

easo  que  concep tos  como rsu je to r ,  rdeseor ,  rob je to r  n  r f i n r ,  y  a lg t fn

otro, pueden considerarse categorfas básieas en este análisis.

E1 segundo nivel 1o configuranlos enunciados sobre/de la ac

ción, que Ricoeur sugiere asociar a Jos actos de habLa intencional-es

de Ausüin-Searle (344)r y Que se diferencia'¡de cualquier concepto an

terior en el sentido de su performatividad; rt la' intencidn, cLtyo ca--

rácter conceptual part icular ha sido revelado por el análisis ante--

r ior, no adquiere su sentido de. intencidn sino en una rdeclaraciónt

de intención" (345).

Lo enunciado no es, entonees, una mera constatación, ni una

verif icación, sino un dar o "hacer sentidorr; trasciende lo conceptual

-y fo proposicional como mera descripción,/predicación de hechos- en

la medida en que Ja acción gue 1o acarrea remite a otro agente.

El tercer y último nivel 1o constituye lo especfficamente

diseursivo, el lenguaje en aeción que rrse presenta a La teorfa como

encadenamiento, concatenaciónrrr y gue será coneebido eomo una estra-

tegia de aceidn (juegos,/decisiones) de tal modo que desde el distan-

ciamiento simbdlico necesari.o se juzgue si ]a Iógiea de la acción dis

eursiva ha sido o no transformada por la misma acción, o si r,la misma

decisidn está incorporada a Ia determinación del término final del

proeeso argumentaln Q46).

(344) 14-15.
(345) ld. 15
(146) rd. ,  17.
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De esta forma, a mi juicio, puede fundarnentarse la del" imita--

ción simbólica que páginas atrás se recLamaba frente a eoncepciones

puramente descript ivas del valor del f in o elausura textual, y valo-

rar, ante textos no simplemente documenLales -rmonumentaLesr, en 1a

terminologfa de K. V0SSLER (347)- como los l i terarÍos, el ejercicio

de una eompeteneia textual clausurante, o competencia de cl_ausura.

7.2.^ Quisiera indicar, sin embargo, que a mi juicio la formul-ación de los

conceptos-enunciados-redes dj-scursivas del texto, en los textosr su-

pone preeisamenLe eI ejercicio en los mismos de una competencia meta-

comunicativa, y Quer por otra parte, su tJlt ima justi f icación epistenro

lógiea radicará en rrel paralel ismo entre la teorfa de la acción y la

teorfa del conocimientor¡, como preüende formalizar, por ejemplo y muy

espeeialmente, Danto G4g); o, dicho de otro modo, Que señaLar tal.es

conceptos, señalar el sentido de los enunciados y Ia confl iguración de

las redes discursivas, no es una actividad I 'que habrfa que situar en

alguna parte antes o después de la acciónrt discursiva, "sino un sen-

t ido con ref;erencia al futuro que eobija el sentido presente de la

misma accidn (.. .) el desarrol lo de la accidn completa¡'( l+g), eon 1o

que Ia fenomenologfa de trabajo textual se confirma no sólo como me-

diación neeesaria, sino como total ización (150).

La Pragmática, como estudio de la accidn discursiva en el sen

tido dominante de la transformación de signos en signos, de pensa--

(347) FOLENA, 1982, 349.
( t4s )  DANT0,  A .C .  1973 .
(349) RTC0EUR, 45
(150) ld. 27. Ricoeur considera que Aristóteles, especialmente en La Etica' a'Nicómacor II I ,  fué el primero que analizó en este sentido el l"en-

guaje ordinario, eomo experiencia col_mándose de sentido.
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-mientosl cori 'ro indicaba Peirce, puede enccrntrar en esta perspectiva

su motÍvaeión semidtica más profunda, privi legiando asf, con peirce

-en fa inLerpretación ya indicada anteriormenLe de saphíro, y en 1as

reflexiones de un Taylor, un Anscombe, etc.- el- sentido de la texp{

cación teleci lógicar: el orden deja de concebirse eomo una mera operg

ci6n o relación de un objeto _acabado para entenderse como factor cle

producción, vfnculo enLre causa y f in, como dj-ce Ricoeur, citando a

Taylor: r '¿Qué es una explicación teleoldgica? Es una exp-l icación en

J.a cual el" orden o la configuración es a su vez un factor en su pro-

p ia produccidn,  es una orden tse l f - imposedt  ( . . . )  y  s in .embargo no se

posüula ninguna entio'ad anterior; se dice sólo que, para un aeontecj-

miento, el hecho de ser requerido para un fin dado es una condición

suficiente de J.a aparición de tal aconLecimiento. No es un rasgo se-

parado, sino un rasgo de todo el sistema (...) es decidir la forma de

ley que rige la acción y excluir que sea una ley mecánica; en este ca

so co ineiden descr ib i r  y  expl icar  ( . , . )  la  ep is temologfa de. la  causa-

lÍdad teleológiea es asf la explicacidn del carácter no delimitable

del lenguaje ordinariorr ( iSl).

La teorfa pierde su inocencia mimética de los hechos, y en

este sentido se hace válida la sentencia de Riffaterre: ' frn other

words, destruction of the mimesis is the coroLlary to an epiphany of

semiosisr ' .  (352).

7.t- '  AI margen de las aplieaciones de la fenomenologfa t ingüfstica al es

tudio de los actos de habla, concretamente aI problema de Ia inten-

(35' , t )  RIC0EUR, 57-58.
(152) RIFFATERRE, M.:  1981 ,  Zjg.
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-cionalidad como caraeterización de l"os actos i locutivos, que reflq,

jarernos en el capftulo próximo (357), quisiera señalar un aspecto

sumarnenLe decisivo para 1a reflexión l i terariar QUe, a un t iempo,

nos aleja y acerca de rEL Discurso de la Acciónt.

A part ir de Ia no reflexividad atl i .buida al lenguaje ordi

nario, su ' t impoteneia para pasar a lo trascendentartt (354), i lel aná

lisis l ingüfstico remite a la fenomenologfa' para volver a la expe-

ri .encia; no se pretende¡rcl-arif icar el lenguaje más que para anali-

zar mejor la experienciarr (355); de ahf'el carácter mediador cle la

fenomenologfa respecto al" análisis l ingüfstico (J56).

Ahora bien, ¿no se construye entonces la total izaeión, la

explicación, la f inal idad deL acto l ingüfstico, fuera del lenguaje?

Mediación para un más-a11á-de1'lenguaje que, por oLra parte, es co-

mrJn a eiertas concepciones pragmáticas, como hemos comprobado ante-

riormenter yr en este senLido, destruccidn no ya de Ia mfmesis, sino

del lenguaje corno campo semiótico suficiente, de su central idad.

Sin embargo, una vez que ra experienei.a es proyectada por

el acto verbal mismo como una experiencia signif ieada, la total idad

que la fenomenoLogfa ejerce no es ya un abandono de 1o l ingüfstico

sino una re-f lexividad que debe ser interpretada, que sigue abierta

(3st¡

(354)

(155 )
(356)

el mismo Austin cal i f icó su teorfa como rrfenomenologfa l ingüfsticaft
en  AUSTIN ,  1961)  13O,  ed .  cas t .  1975 .
Rrc0EUR, 1342 'r las aporfas del método l ingüfstico: proceden de Ja im
potencia de este método para reflexionarsé a sf mismo y decir en qu6
jygqo de lenguaje se ha hablado deL lenguaje ordinarioir.
115.
especialmente en cuanto que ttcrarif icar es disüinguir, es (.. .) en su
ma establecer diferencias. La fencnenologfa es eompleiainente un arte-
de La dist inción, por tanto de la difereñcia. Es lb que le dist ingue
de cualquier construceidn dialécticai l ,  136.
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pero dentro de 1a semiosis que el acto verbaL ha inaugurado: tal vez

esa proyección de interprebaciones que han de remit ir aJ. propio acto

que las proyecta es precisamente eI don, pero también eI cierre de

los actos verbales concebidos eomo l i terarios, y reconocidos como ta

les *aunque no sóIo de el l"os: el estudio cientff ico de cualquier men

saje es una inlerpretación de su proyecto semiótico int.erno-; asf

alejándonos del" lenguaje, reenconttamos La l i terariedad como lengua-

je del que no se puede escapar sino para voLver sobre é1, tras la

experiencia que es su sentido.

Peirce, desde el punto de vista de Jos procesos semióticos

en una t in te l igencia e ienLl f icar ,  püdo hablar  as l  de semios is  in f , in i

ta (757); y RiffaLerre, en un sentido que creemos coincidir con el

nuestro -y al que debemos mucho, en su lectura peilceana-, establ-ece

asf que ttfor the difference between the semiosis in everyday languq-

ge and l i terary semiosis is that in the f irst the interpretant Ís a

sign other than the primary sign producing it ;  in the Latter the sa-

me s ign refers  at  once i ts  ob jetc  ( . . . )  and to  i ts  in terpretant ' ! ( j58) .

Creemos que asl La fenomenologfa lingüfstica eneuentra su

mejor expresión ante Los fenómenos texLuaLes literarios, en los que

los conceptos-enuneiacJos-redes discursivas ya no son formulables só-

lo comornoemas prácticosr, sino como auLénticos tnoemas retóricosl

-si se me permite una transgresión, como todas las transgresiones ter-

minológicas, tan delicada.

(357) al definir el signo ya 1o establece: rrcualquier cosa que determina a
ot ' ra  cosa -sut in terpretanter-  a  refer i rse a un objeto a l  cual  e l la
tambien se refiere -su tobjetot- de La misma manera, deviniendo eI in
terpretante a su vez un si lno, y asf sucesivamente iad inf initumt, eñ'  PE IRCE,1974 ,59 .

(35il  RTFFATERRI, t"1. 1981, .233.
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El canrpo de 1o l i terarior por otra parte, no es totalmente la

excepcidn del lenguaje, no podrfa serlo. De hecho, todos l"os fenóme-

nos de inscripción ya sea oraL, bajo la forma de mensajes l- i terales

(359), o escrita, como textos registrados y que van a ser respetados

fielmenl-er sea por decisión insti tucional o por decisión del investi-

gador, imponen también un interpretante, digamos, f igurado, y de cu-

ya absorcidn por el mismo mensaje verbal depende en buena medida la

eal i f icac ión de ta l  mensaje como r texto '  ( :e0¡ .  S i  esto es asf ,  es

lógico que er mismo lenguaje estándar, en su empleo como lehguaje or-

dinario, presente aspectos, zonasrinsistencias que cumplen esta misma

función -corno condicidn incluso, a veces, deL transcumir comunicati-

vo, sobre todo si ese transcurrir se produce y se contempla como diá-

ldgico (el uso rrefl-exivor de Habermas)-, funcÍón que no sólo ímprica

la rLamada 'funeión poética' ,  sino también la tmetaringüfstica' 
,  y

que a mi juicio es La base de fa consideración pragmática de toda re-

tdricar ya sean en sentido amplio o trestr ingidot, como sancionó Ge--

net te .

7 -4.- Un ejemplo que creo palpable al mismo t iempo de esta función ejerci-

da desde 1o dialógico ordinario, y del descuido que ha recibido de la

l ingüfstiea descrj-pt iva, es el relativo a las l lamadas por W. Sette-

korn tpar l fcu las r .a .d.  |  (  r reeherche dtapprobat Íon d iscurs ivet ) ,  Ios

fsignos de estructuraciónt de E. Gülich o, en generar, los giros que

eL locutor formula para que el tecELor, a través suyo, se o¡j.ente en

(359)  sobre este rasgo,  ver  LAZARO CARRETER, 1978,  14 j .
O60) sobre las relaciones entre lenguaje 

"ótánd"r 
y lenguaje l i terario,'  

traLaremos en el capftulo lV.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 111*

1o que concierne a }a construccidn y a1 contenido de su discurso

(361) (part.fculas que en cada lengua t ienm una operat. ividad rnuy espe

cff icar pero que en castel lano, en cualquier caso, corresponderfan a

Ias expresiones incrustadas en un discurso como rr¿sabes?tt, t f¿no es

verdad?r t ,  t t¿a que sf?r¡ ,  e tc .  )  .

Se tratar por Lo tanto, de breves formas de argumentación,

córrespondientes pragmáticamente a proposiciones generalizantes -geng

ral izadas pragmáticarnente en cuanto reciben la aprobación comespon-;.

diente-, pero con dos diferencias muy signif icativas respecto a ésLas,

que en realidad podfan considerarse como una soJa: rrfa différence avec

les proposit ions général isantes. t ient dtune part ü ce que, dans tous

Les cas oü on uLil ise la fonction r.a.d., la proposit ion comespondal

te ne peut pas automatiquement €tre transformée en une proposit ion 9É

neralisante, ce qui ne veut pas dire quron ait renoncé á son exigence

de vaLid i té .  Dtautre par t ,  dans leur  casr  l racte que le  locuteur

attend de la part du récepteur -á savoir. I 'approbation- est co-formu-

Lé de facon explicite, tandis que celui-ci est posé de facon implici-

te dans les proposit ions général isant,esr, (362).

No se trata, por 1o tanto, de una.sustitución simplemente,

sino de una remisión explfcita al saber o capacidad del receptor:

exactamente, si no me equivoeo, a Ia diferencia entre el si logismo y

eI entirnema, de donde extrae éste'su fuerza retóriea ( j63).

' 
Se trata, en el sentido más literal del térrnino, de ,p¡e-

textos'n discursivos, y no cabe duda de que ocupan un ámbito cuantita

(361) como define GüIich, en cita
(362)  SETTIK0RN, 20?.
(361) recordar la definición dada

de

en

SETTEKORN, lnl .  n 1977, 196.

el  capftulo I .
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-va y cuali tat ivamente deeisivo en e.L uso verbal, en la acción l- in-

güfstica. El esquema de Toulmin, traspuesto por Settekornrde la es-

üructura argumentativa de las general izaeiones, expresa esa comes--

pondencia que hemos sugerido -en castel lano, mis inclusiones-:

Approbation

généralisation

(interpretante: aprobación implfcita)

Approbation

Recherc l re  de l rapprobat . ion ( r .a .d.  )

Exigenee de validité

(interpretante.: aprobación explfcita)

(364)

Settekorn atr ibuye a ta.Les partfculas una novena de funcio-

nes: estructurante del discurso, sustitut iva, constiLuyentes de se--

cuencias de actos de habla, fáetica, correctiva, modalizante, argumen

tativa, retóriea y metaeomunicativa...r Que podrfan ser desglosadas

y,/o condensadas, desde luego. Nos interesa precisar la importancia que

para la discusión anterior en torno a la reflexividad del lenguaje en

acej.ón, ofrece no sólo la función retóricar ya justi f icada, sino 1a

dimensión metacomunicaliva que expresarfa precisamente la pert inencia

pragmátic.a l ingüfstica, no deudora de otras formas de semiosis, en el

anáLisis l ingüfstico deL lenguaje ordinario. Settekorn la justi f ica

asf: I tDans la mesure oü ces parLicules fournissent égalernent lrexpre-

ssion explicite de l-a posit ion du locuteur et de I 'acLe attendu de l-a

de
una

(36tt) SETTEKORN , 2a2.
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par t  du récepteur  (on at tend une approbat ion et  non un re je t ) ,  e l les

revét ,ent  une t fonct ion métacommunicat ivet  ( . . . )  A t ravers e l les,  Ie

locuteur  déf in i t  ]e  rappor t  qu ' i t  ent ret ient  avec ]e  rdcepteur ,  (Z)

en indiquant la posit ion qu' i l  attend de celui-ci au sujet de ce

qut i l  d i t ,  eL (2)  en formuLant  en outre quel  acte i l  a t tend de Lui "

(365), o en palabras de la pragmática superior de Gruning, la meta-

pragmática, confirmando los roles respectivos.

Si esto es asf, el l lamado lenguaje l i terario, efectivamen

te, no será una excepción absoluta, sino en la ¡nedida en qlre La re--

f lexividad sea su misma motivación semiót, ica, como total- ización de

su fenomenologfa, y en la medida en que hace de Ia lectura que susci

ta un modelo central de todo 1o dialógico (166), como proyecto de un

hacer que le constituya.

8.1.- La mediacidn/total ización fenomenológica que acabamos de defender,

a part ir de Ricoeur, puede ejercerse entonces como análisis pragmá-

tÍco-retórico que descubre en su objeto las categorfas y funciones de

una pragmática trascendental-retórica pura que, remitiendo en é-L eo-

mo proyecto mismo de su experiencia, de su.accidnr lo proyectan a su

vez corno fluencia in-fluyente, es decir, como objeto semiótieo.

Ante ese discurrir verbal que se produce como inquietante

eLaboracidn de textos/in-textos (367), la formulación explfcita de

(365) Id., 198-199.
(366)  TRIVES, 1979,  186.
(367) SCH¡"IIDT, 153: rf las porcj-ones de enunciaciones que realizan actos i lo

cutivos integrados y diferenciables se l laman t j .ntextost. En esta sf
tuación es váJ.ido atr ibuir los textos a Los hablantes. En consecuenl
cia, tambien tales porciones de enunciaciones son válidas como tex--
tos continuos' j
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los constituyentes y reglas de los actos verbales es tambidn, sobre

todo, responsabil idad de tal pragmáLica, como aspecto invesLigador

dominante de las instancias serniótica-l ingüfsticas de la accidn ver

bal. De ahf la acertada definición de Buyssens: ft la semiologfa pue-

de definirse como el estudio de los procesos de comunicación, es de

cir, de ros medios uti l izados para inf luir a . l-os otros y reconoci---

dos eomo tales por aquél a quien se quiere infLuir ' f  (168)

Dicha formulación, si.n embargo, y como hemos tenido ya oca-

sidn de comprobar, es todavfa más un proyecto de sfntesis y sistema

tÍzación que un cuerpo de nociones ya deeididamente apto para Ia apri

caeión anall t ica (369) r por más que Los esf 'uerzos de sfntesj-s no son

únicamente impreseindibles, sino que parecfan neeesarios para r iromper

con Ia perspeetiva analft ica del texto impuesta por la tradición'her-

menetlt ica de la Retdrica y la Esti l fst ica, sobre todo -y precisarnente-

en la escuela francesa de Ia f lectura de textost, '  ( f70).

8.2.- Preeisamente los modelos propuestos parten o se dir igen al aná.Lisis

de textos l i terarios -narratologfa,/GGTT respectivamente-, lo que a

mi juicio indiea, enLre oLras cosasr eue en efecto se ha tratado en

elLos de operar ' teI principio.de la inversión metodológica crft ico-

l inqüfstica,, (271), pero dentro del presupuesto anterior que conside_

( ]68 )  c i t a  po r 'CASETTI  ,  Z1 -ZZ .
(369) como lúcidamente, aunque quizás con la ambigüedad de un cierto escep-

t icismo implfcito, señala M. Bobes: rrEI métódo semiológico, tanto en
lo que se refiere a la definición de unidades como a su clasif icación
posterior (.-. .) puede considerarse de momento como un conjunto de pre-
supuestos más o menos generales, de posibi l idades teóricaé, de modeLos
explicativos, entre l-os que eI investigador puede elegir eJ" más adecua

. do' i  en HENDRIKS, l^1. ,  1976, 11.
(170 )  GARCIA  BERRI0 ,  1979 ,  158 .
(371 )  BERRr0 ,  158
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-raba tambíén lo l i terarj.o como er paradigma de sus análisis en ba-

se a la injusti f icada reduecidn pragmática que se Le atr ibufar y QUe

permitfa *como ha seguido haciéndolo, en 1o esencíal- apl icarse a él

con una. perspectiva sintáctico-semántica avalada por los modelos de

la 1ó9ica.

En est,e sentido, 1o l i terario ha continuado siendo la coar-

tada de una progresiva reducción de la retóriea; quizás por la temida

identif icacidn de 1o Lransfrástico eon 1o extral ingüfstico, se consi

deró que Ia ejemplariedad del objeto l i t 'erario radicaba precisamente

en su carácter in-concreto histórico, en su falta de necesidad, en

ser ,  por  eL eontrar io ,  un espectáculo de la  lóg ica ( j7Z) .

Lo l i terar io ,  o  más exactamenter  la . rnarrat iv idadt ,  ocupa e l

lugar abandonado por la pragmática, se convierte en modelo de integra

ción semiótica: rtEs preciso hacer un lugar en Ia teorfa semiótica, en

tre las instancias fundarnentales o rab quor de ta art iculación de la

sustancia semántica y las instancias úlLimas o tad quemt de la manifes

(372) como sancionó BARTHES: "Asf l legamos a singulares leceiones de lectu
ra:  hay que leer  los poetas s inrevocar t :  prohib ic ión absoluta de aT
zar la mirada más al lá de esas palabras tan simples (.. .) En rJlt imo-
términor J.as palabras no t ienen ya valor referencial; solo t ienen un
vaJ.or  mercante ( . . . )  [n  suma,  e l  renguaje no propone más que una cer' 
t idumbre: la de 1a tr ivial idadrr Con [odó, y muy dentro dei profundo-
espfri tu contradictorio que Ie hizo tan amplio, Barthes casi propone
otro t ipo de pérdida deL referente: "La cj.encia de la l i teratura ten-
drá por objeto determinar no por qué un sentido debe aceptarse, ni si
quiera por qué Lo ha sido (. .  .  ) sino por qué es aceptable (. .  .  ) ¡ lo :.ñ
teresará a Ia ciencia de la l iLeratura que la obra haya exist ido, si l

.  no .que haya sido comprendida y que lo sea arin (. .  .  ) Tendrernos que des
pedirnos de la idea de que 1á ciencia de La Literatura pueda enseñarl
nos e l  sent ido ( . . . )  no dará,  n i  s iqu iera eneontrará de nuevo n ing i fn
sentidor pero descubrirá según qué ldgica Los sentidos son engendra--
dos de una manera que pueda ser  raceplada 'por  la  lóg iea s imbéf ica de
los hombres, asf como las frases de La lengua franceia son taceptadast
por el sentimiento l ingüfstico de los franóeses" En BARTHES. 1966, ed.
cas t .  ' 4972 ,  ?1 ,  60 ,  65 .
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-tación de la signif icación por medio de múlt iples lenguajes, a una

tercera j.nstancia que tendrJa un carácger al mismo tiempo autónomo

y de mediadora (,. .) La peculiaridad de las estructuras namativas

como estructuras medianeras consiste en que art iculan, aI mismo t iem

po que les prestan una gramática que les sirve de andaderas para que

llequen hasta el campo de los discursos art icul"adosrt (373). (fs curio*

sa la relación que podrfa estabLecerse entre el lugar que las estruc-

turas narrativas ocupan en eL proceso semiót,ico formulado por Greimas

(374)r como restructuras superf iciafesr entre las tprofundasr o de una

gramática fundamental y las rmanifestativasr o del relato manifestado

-la gramática superficia.l que les corresponde |tordena en forma discur

sivas los cont,enidos susceptibles de manifestaeidnrr- y las nuevas res

tructuras superf icialesr de La TEAR, como estructuras que remiten, a

través de trazas gue no se manif iestan, a la hÍstoria derivaeional de

la gramát.ica profunda).

Pero como se sabe, tales estructuras medÍadoras no ocupan sí

no el lugar vacfci de una pragmática muy restr ingida, no sóro en sus

intereses, casi exeLusivamente mediadores -no total izadores- sino en

su eampo de aplicación: eI relato, y además, precisamente, reprodu--

ciendo los l fmites, a mi juicio, de la supuesta gramática fundamental:

su carácter reductivo-proposicional (3715)r y su sentido de tmodelo no-

modelizantef en Ia medida en que t'los productos de esta gramática (la

gramática de superficie, o namativa) son independientes de la expre-

s ión que ' los mani f iestar '  ( j76) .

(373)  GREII4AS,  197A,  ed.  east .  1974,  1BB-189.
(374) esta vez, en '153-154.
(37r)  como,  por  e jemplo,  Io  puede apl icar  T0D0R0V, 1970.
(376) GREII4AS, fd. 154; esta c¡ft ica, sin embargo, no serfa imputable

TODOROV.
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Con todo 1"o que representan tales esfuerzos, muchas veces mong

mentales, creo sincesramente que están ancLados en un espacio sernióti

co al mismo t iempo excesivamente amplio y rfgido: amplio, porque el

relato es tal vez La expresión más total izadora del fenómeno l i tera-

rio, con una rel"ación complejfsima -desde el l  punto de vista pragmát.i

co- con su interpretante; r lgida, excesivamente rfgida, porque en la

mis¡na medida su anál-isis tiende a desviarse del horizonte de una prag

mática universal -retórica pula- inserLa en el fendmeno mismo deL in-

tercambio l ingülst ico.

Si esto es asf, y al margen de las aplicaciones que nosotros

mismos haremos de los esquemas semidticos formulados por la semiótí-

ca del- relato (377) pero orientados muy directamente hacia el hecho

poético y el lenguaje sentenciar-Literal, el destino que puede espe-

rarse de taLes perspectivas será, en el nrejor de los casos, el de

una suerte de gramática general del relato concebida como gramática

de la accidn, donde el sujetor corTlo interpretante, sea el repetidor

no signif ieado del modelo..

B.J . -  Prec isamente los t rabajos

retdricas como prácticas,

que se fo¡mula no ya sólo

menor o mayor grado- de La

que nos interesan aquf, por razones Lanto

son los que conLemplan un corpus para el

un esquema, sino un modelo predictivo -en

lectura que asignan', y donde, por su earác

(377) muy especialmente de GREIMAS, fd., i l la communication poétique,, y ,r les
proverbes et les dictons" pp. 271-zB4 y 309-314 de la ed. fr.  r;
BARTHES, 1972, ed. cast. 1973, "La Roche-foucould: Reflexiones o Sen-
tencias, y Máximasi pp. 94-12,t.
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-ter de total izacidn praginática, recuperen el empirismo que con ra-

zdn reivindicaba Propp frente a Levi-Strauss (378), pero trascendién

dole en e l  sent ido de ev i tar  e l  fs in tact ic ismoren que se puede vol -

ver a caer, devolviendo al texto concreto, especialmente a través del

léxico -su palabra- su propia especif icidad, su diferencia (179).

No se t.rata, por LanLo, de escoger entre el modelo de un con

junto homogéneo, o tnormaltr y el modelo de un fenómeno textual extra-

ordinario, o rpatológicor, sino precisamenLe de resolver uno en ot,ro,

1o que a mi juicio sólo podrá hacerse formulando eL modelo bajo las

rnismas condiciones de produccidn-recepción textuales, condiciones prag

máticas no hiposüasiadas del texto sino locaJ"izadas en su misma taz6n

de ser semióticar y Quer con todo, tendrán una necesarj.a formulación

(378)  LEVI-STRAUSS, c .  y  V.  PR0PP.,  1960-1964. , .  ed,  cast .  1972;  pR0pp:  i 'Las
palabras del profesor Lévi-SLrauss demuestran simplemente que, por 1o
que parecer no ha comprendido el carácter absol"utamente empfrico, con-
creto '  par t i "cu lar izado,  de mi  invest igac ión ( . . . )  la  d i ferencia enLre
mi manera de razonar y la de mi crltico estriba en que yo extraigo las
generalizaciones del material,  mientras que el profesor Lévi-Strauss
elabora abst,ractamente mis generaLizaciones" 60 y 66, y concluye: t 'No
obstante,  los métodos propuestos en la  rMorforogfa '  ( . . . )  son posib les
y provechosos donde nos encontramos con una repetibi l idad de amplia es
caIa, como sucede en eI lenguaje o en el folkl_ore! 76.

(379) en fd., LEVI-STRAUSS: , 'El" error del_ formalismo (de propp) es doble:
dir igiéndose exclusivamenüe a las reglas que gobiernan la concatena--
ción de proposiciones, acaba por olvidar que ño existe ninguna lengua
cuyo vocaburar io  pueda ser  deducido a par t i r  de su s in tax is  ( . . . )  ra
transferencia de esLa situación a la tradicidn oral explica la dist in
ción de Propp entre un rJnico nivel morfológieo verdadero -el de las 

-

funciones- y un nivel amorfo en el que se amontonan personajes, atr i-
butos, motivaciones, nexosr y gue sólo está sujeto -como se piensa del
léxico- a la investigación histórica y a 1a crft ica l i teraria" 41-42;'  precisamente, a part ir de eqta constatación se construyen los model-os
actancial-es, 1o que, por otra parte, está ya en el mismo Propp: ' lNo
sonr en primer lugar, los argumentos aislados los que pueden ser expli_
cados históricamente, sÍno el sistema de composición al que pertene--l
cen r r , 58 .
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explfcita bajo la for¡na de una lógica propia, no bajo ca{:egorfas co*

p iadas de la  l ingüfs t ica ( lB0) ;  es dec i r ,  corno s imuLacro no mimét ico

sino semiótico, en el sentido en que Barthes sentenciaba que 'el si-

mulacro es eL inLelecto añadido a l  ob jetot ' ( fB1¡ ,  y  en ta l  sent ido

que no se trate de un intel-ecto extraño sino aquél que eL mismo tex-

to asigna como inLerpretante y que remite a1 mismo texto para hacer

de él una experiencia siempre futura.

9.1.- La cuestión de la dimensionalidad pragmática de los model-os de mani-

festación verbalr especialmente en Lo que se refiere al fenómeno I i-

terarior nos debe siLuar más al lá déL posible -y demasiado roturac1o

ya- debate entre las propiedades de 'comunicaciónt vs tsignif icaciónt

de1oss i sLemassemió t i cos , conc re tamen tede1a lengua .

En la medida en que el sistema l ingüfstico pareeió modeli--

zar La concepción genérica de sistema semiótico, hasta el punto de

eoncebir toda semiosis bajo la forma de la semiosis l ingüfsLica, la

concepción de la lenguarcomo sistema de comunieación (382) inclufdo

en eI eonjunto semidtico, cambia su orientación hacia e1 privi legio

(lB0) et carácter de productividad textual nos remite, naturalmente, a Kris
teva: I 'Le texte est doc une produetivité, ee qui veut dire: ' t .son
rapport á la langue dans laquelle i I  se situe est redistr ibuti f  (des-
tructi f-constructi f). ,  par conséquenL i l  est abordable á t.ravers des
catégor ies log iques p lutót  que purement  l inguis t iques:  dans l fespace
dr une texte plusieurs énoncés, pris á dtauú¡es textes, se croisent
et  se neutra l isent ' r  en KRISTEVA, J . ,  1968,  1O3.  La nacesar ia  atenc ión
a la producción del t .exto, tal y corno el texto Ia ejerce, ha sido re-
cl 'amadar Por otla parLe, en trabajos más próximos a-nosot,ros, como por
ALarcos ,  en  ALARCOS [ . ¡  197 j ,  15  y  ss . .

( lB1 )  BARTHES,  R . :  197 j ,  ed .  cas t . ,  257 .
(382) para la confrontaeÍón ent.re ias eoncepciones tcomunicacionalesr y t" ig

n i f icac ionalesr ,  puede verse una sfntes is  en G.  M0UNINr 1g7O, e¿.  casf .
1 .972 .

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



*124 -

de Ja signif icación l ingüfstica eomo paradigma de todos los sistem--

rnas se¡nióticos, como si fuera ya la semiologfa quien formara parte

de la l ingüfstica (383), y ésta, al colonizar todo eL campo semiótico,

proyectara el ca¡ácter signif icaLivo de todos los fenómenos socia--

Les (384)

. A estos dos momentos sucesivos, Krísteva hace suceder un

tercero en que rr la semiútiea se elaborarla como una axiomatización

de Los sistemas signif icat"ivos, sin dejarse trabar por sus relacio-

nes de dependencia epistemológica -presentes en las dos posibi l ida--

des anter iores-  con la  l ingüfs t i " " , ' "on. lo  que,  por  ot ra par te,  y  en

base a dichas axiomatizaciones moderadas posiblemente por las cien--

c ias formales,  según Kr is teva,  ' ,1a l ingüfst ica pocl r fa ,  a  cambio ( . . . )

renovarse"  ( l8- t ) ;  ta l  renovación deber fa ser ,  a  mi  ju ic io ,  la  der iva-

da de1 privi legi.o concedido, al menos por omisión anterior, a la prag

mática, ta1 y como Buyssens pareela concebir: trEr punto de vista se--

mi.ológico nos obliga a retornar a la función primit iva deL lenguaje:

actuar sobre los otros" (186) , Io que sólo es imaginable devolvien-

do a la l ingÜfstiea su capacidad de producción de modelos de intercam

bio sfgnico direccionar, su disponibi l idad entimemática que hace de

los textos que produce un signo al mismo t iempo originario y futuro.

(383)  KRISTEVA, J .  1969,  ed.  cast .  1978,  j7 .
( lB4) en 1o que tuvo gran inf luencia la lectura psicoanalft ica de Lacan,

asf como toda la obra de Barthes, especialmenLe en BARTHES, ' t964, ed.
cas t .  1971 .

( lB5 )  Í . d . ,  37
( lae ¡  BUYSSENS,  1967 .
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Desde tal punto de vista, Ia clausura o delimitación t.exLual

no es ya mds la confirmacidn de un lfmite manifestado, sino una ope

ración l lamada a reaLj-zarse como condición teleológica de Ia semio-

t icidad misma.

9.2.- Las nociones de sisLema y proceso no son por Io tanto opuestas, ni

siquiera metodológicamente, sino que el proceso es condición misma

de la sistematicidad, eon 1o que la transmisión informativa, . la com-

prensión, o en general la signif icaciónr. no son. rasgos fundantes si-

no corolarios del actuar comrjn en los sistemas (387).

Asf  aparecen las noc iones de rpráct ica s ign i f icanter ,  tpráct i

ca discursivat de Kristeva y Foucault, la producción deL origen que

supone la tdiferanciar (différance) en Derridarcomo origen de las di

ferencias l ingüfsticas y al mismo t. iempo como su ejercicio rrunca ple

no,  como I 'su condic idn ( . . . )  pos ib i l ic lad anter ior  a  todo 1o que se

l lama s ignorr  ( lBB),  gue ' rabre aL mismo t iempo en una so la y  misma po

sibi l idad, Ia temporalizacidn, la relación a fo otro , y er lenguaje"

( trazar Por otra parte, que está imp.Lfcita y actuante en Lo inscri-

to, como huella de una derivación no lógiea solmanete, como la traza

chomskyana); los conceptos, en general, de ' t trabajo semiótieo't en

Rossi-Landi y Eco (lgg)etc.

( lB7 ) I ' I ITTGENSTEIN en G. BRAND, 73: I 'El núcleo de la comunicación l ingüfe
tica no es La trasmisión de una información, sino el entendimiento 

-

dentro de un acLuar común (. . .  ) comprender no es un proceso especiar
que acompañe a Ia percepción de la proposición. comprendo la propo--
sición cuando la uti l izo. La comprensión, por tanLo, no es ningún pro
ceso especial, sino el operar con la proposición. La proposición está
ahf para que operemos con elLar.
DERRIDA,  i l .  ' ' " i ; , n ' .( ]BB  )

(38e)R0ssI-LANDr, ' t972, EC0, 1975.
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9,3.- Pero atln, otra rrvuelta de Luercarr: I tHa sido necesaria una larga me-

ditación sobre los principios y los l fmites del logos en tanto que

modelo t ipo del sistema de comunicación del sentido, como valor, pa

ra que en La actualidad se pueda plantear el concepto de ese traba-

jo ,  que 'no quiere deci r  nada' ,  de esa producción muda pero señaIan

te, transformadora, anterior.al decir eircular, a Ia comunicación,

aI int.ercambio, al sentidort ( lg0), y querrabre en el intenior de la

problemática de la comunieación ese otro escenario que es la produc

cidn del sentido anterior al sentido (.. .  ) producción pre*representa

tiva, la elaboración del pensar antes del pensamientofr (391).

La produeción discursiva, enLonces, no puede ya considerar-

se meramenLe una instancia intermedia, o mediadora, entre un código

de gramática fundamental y }a manifestacíón en sentido estr icto, s-i--

no como la actividad que hace explfcita la producción ocuLta,

-condición mi.sma del intercambio- en Lo producido,: corno rtrecuperación

semiótica de La intertextualidad" (392) 1 y tambián como recuperación

(tgo) KRTSTEVA, ed. east. 1978, 48. Tener presente que Habermas, por otro
lado' tambien ha opuest.o las categorfas de trabajo/interacción eomo
actuación instrumental racionalmente dfuíqida/actuación comunicati-
va a Las que respectivamente corresponden reglas técnicas y reglas
simbóLicas: HABERMAS, 1968, 62, en LANGE, 89.

(391) KRISTEVA;49; para una crft ica económica del signo como reducción
de.lo simbri l ico, ver J. BAUDRILLARD, en la introducción de U. SANTA-
MARTA,  1981 .

(392)  BETTELTNT'  G'  1975. ,  ed.  cast .  1977,  50;  no tengo en cuenta aqul  ]a
tr ipart ición que el mismo Bettel ini hace de su programa de anáIisis
"en tres fases dist intas y complemenLariastt muy semejantes a las de
Greimas: formalizacidn semiótica de los textos/formalización semió*'t ica 

de los sistemas productivos,/recuperación semiótiea de la inLer-
textualidad, por considerarlas, decidiament,e, mucho más complementa
rias que diferenciabLes, o dicho de otro modo, necesariamente impll-
cadas ,  f d . ,  49 -50 .
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de aquello que el intercarnbio no puede f i jar explfcit ,amente, su ca-' .

rácter metacomunicativo (393).

9"4.- La mediación se entiende entonees como total ización fenomenol.dgica,

como clausura del texto y no eomo mela descripción/explicación de

lo que eL texto hace ante sf mismo o anLe la mirada impasible de un

msdelo con el que estabfecerá una reLacir ln de cambio.

La capacidad modelizadora del lenguaje, de todo lenguaje,

- de la l i teratura muy concretamente- no es sdlo un corolario del

mismo sistema cJe comunicación, s5-no que siendo simultáneo a la mis-

ma comunicacidn (394)res inseparabLe de la estruclura, o el nive1,

o La fase manifestativa; el textoren este sentido, modeLiza su comu-

nicabil idad como aperLura semiót. iea, no como'un código secreto cuya

carta haya que buscar, previamente, en otra oficina; o, dicho en tér

minos de Austin-Searle, 1as reglas a las que se somete no son 'regu-

la t ivasr  s ino 'const i tu t ivast - ,  ( j95)  y  de n ingún modo equiparables

cualquier otro ámbito de la conducta, o a la conducta - la acción-

en general; y a Ia inversa: los modelos regulativos son aplicables a

innurnerabLes actos que no son en sf ni narlativos-lite¡arios, ni si-

qu iera l ingüfsü icos (196) .

( t93)  DUCROT, 1972,  10:  "Por  def in ic ión,  una in formaeión codi f icada es,  pg
ra quien sabe desei f rar  e l  código,  una in formación ( . . . )  que se da,
reconoce Ia necesidad de expresar determinadas cosas y a la vez hacer
como si no se hubieran dicho; decir las, pero de tal modo que se pueda
negar la responsabil idad de su enunciación.

(394) LOTI4AN' 1978: I 'Todo lenguaje es un sistema no sdlo de comunicación,' sino tambien de modelización, o más exactamente, ambas funciones se
hallan indisolubl"emente unidasrr.

(395) error en eL que parecen incurrir incluso los trabajos que aplican La
teor fa de los actos de habla en la  l i teratura,  comó M.L.PRATTr1g77,  a
quien en este sentido crit ica M. HANCFIER, 1977, 1085: rfNor^r Lhe Austin-
Searl-e fel icity condit ions on iLlocutionary acis are constitut ive ru-
lesr  not  regulat ive ru les.  In  Sear le ts  s t r íc t  vers ion they are bothInecesaary and suff icientt to the actual oe¡forrnance of the i l locutio
nary acts (..  .  ) But Pratt üreat.s them as ir tr,uy were merely regulatTve',

(396) la indist inción de tales reqlas afecta tambien a ISER 1975 v OHMANN
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CAPITULO I I I

LI.TERALIDAD Y. LITERATUR{PAD DE LOS ACTO.S VEFBALES

1.1.- Desde eL momento en que se concibe que la unidad text.ual está fragua

da no sólamente por una/s funciory'es recurrente,/s internas, que orga-

nizan l-as relaciones parte-todo, y son descript ibles en términos pu-

ramente lógico-matemdticos, sino además por una teleologfa que apun-

ta más al lá de tos datos de esa red, hacia el f in semiótico, como cau

sa motiva, la pragmática se revel"a como ci imensióñ de investigación in

sustituible, de ningrfn modo mediación entre dist intos niveles sintác-

ticos,-semánticos sino integración de todos eLlos en la re-emisión de

Íntenciones-f ines que eJ- texto proyecta ( j97)

Al margen de que tal integracidn se contemple como un nuevo

objeto -el. texto semiótico- o como un gradiente funcional definido

por su simbolicidad creciente (f9B), o su textualidad (399), su estu-

dio puede ser inicialmente reducido a los actos del lenguaje donde se

verifica eon mfnima complejidad aunque de forma plena.

Descle nuestros intereses prácticos en este estudio, elLo es

además doblemente recomendable, toda vez que los textos con que nos

encaramos no parecen presentar éino secueneias muy elementales euan-

t i tat ivamente de actos verbales ejecutados, además, como es muy pro-

(397) sobre la adieión de 1o te1eológico a 1o funcional¡ Ver el ya citado.  sAPHIR0 ,  100 -101 .
( l 9B)  fd . :  "The  f i ss ion  ( . . . )  i n to  th ree  sub func t i ons  ( . . . )  p resupposes  a

hierarchical ran-king among them aLong a variable gradient defined
by ascending symbolicity (peirce's Thirdness). In feircean terms, what
is  least  determinat ,e  in  a s ign is  most .symbor iea l  in  i t r r ,  en '105. .

(399) en términos de scHl' trDT, a paiLir de HALLiDAy, op. cit .  57 n.6.
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-pio de la l fr ica, sin apenas mediaciones argumentativas y,/o narra-

t ivas (400) .

'1.2.- Precisamente el estudio de los actos verbales, desde Austin (+Ol¡,

se plantea como un progresivo (402) análisis de 1o intencional-con--

vencional de ciertas expresiones que no pueden ser someLidas a los

criterios lógico-proposicionales, tales como Ia valoración de verdad/

falsedad lógica; es decit,  sobre 1o que desde un principio fue deno-

minado como rperformatividadr o realizatividad de dichas expresiones.

Es bíen sabido que los actos puramente constatativos, en la

primera opósición de Austin, fueron posteriormente insertacJos err la

teorfa preci"samente como actos del lenguaje más, y 1o performativo

considerado eorno una fórmula explfcita, no corno un tipo de acto; el

grado de explicitud es además muy relativo, no sólo porque las cir-

cunstancias t ienen siempre la r l l t ima palabra -extremo que deja de

tener por el lo mismo interés teórieo- sino porque los mismos verbos

realizativos son producto histdrico, como veremos a propósito de los

rdelocutivosr de Benveniste: en sentido estr icto, segrfn la primera

oposición austiniana, Ia forma de las frases no permiten deeidir si

las expresiones que 1as realicen serán constatativas o performativas

(400 )

(401 )
(402)

ni siquiera se puede'hablar en erlas, en sentido estr icto, de tprogra
mas narrat ivos mfn imosf  s ino más b ien de programas rv i r tua lesr ,  mera
expresión de la competencia modal y semántica del sujeto: GREII"IAS, .J.A.
y  COURTES, J . :  1979,  ed.  cast .  1982,  54.
especialmente AUSTIN, 1962.
ya en AUsrrN desde 1957 a'1962, el primero en SEARLE 1971 13-22; pero
sobre todo en la l fnea que l leva a través de sTRAl,,fs0N y GRICE a s[AR
LE 1969 y ed.  19Bu (cast . )  y  1976 ( inqr) ,  y  los t rabajos d i rectamente
relacionados con é1, especial"mente VENDLIR 197o, OHMANN 1972, FRASER
1974 y 1.975,  HANCHER,1977 o con una perspect iva más generar ,  HABER-
MAS, c i t . .  1971.
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(4o l ) .

una vez supuesto que todas las expresiones son accj-ones, Aug

tin disLingue analft icament.e tres planos en eI ámbito de cada acto

l ingüfstico, analizabres a su vez como actos: el locutivo o el que

se e jeeuta en e l  hecho mismo de deci r  a lgor 'e l  iLocut ivo o aeto que

se ejecuta al decir, y er perlocuLivo el- que se ejecuta por el decir

aquel lo  (404) .

' |  .3.- Aunque tales dist inciones no han dejado de estar sometidas a posterig

res reflexiones, como la anterior o , en general, el fenó

'meno de la performatividad del lenguaje, para los intereses de este

trabajo basta tal vez 
"on ""ntrarnos 

en las implicaciones que para la

definicidn mj.sma del actor-y.concretamente para Ia de La expresión vis-

ta  eomo acto iLocut ivo,  t iene la  idea det in tenc iónf .  De hecho,  Los ac

tos.perlocuLivos son, o pueden ser, intencionales, posiblemente en la

medida en que sus actos i locutivos correspondientes sean o se' interpre

ten como los actos que Searle l lamará rdeclarativosr, actos que traen

o aeameanr por un marco insti tucional normalmente -pero no siempre:

por ejemplo una declaración de amor- el acuerdo entre el contenido pro

posicional y la reaLidad. En base al carácter intencional- que ambos po

dfan incorporar Ausüin convino en diferenciarl"os según un c¡iterio cJe

convencionalidad :

rrlos actos ilocutivos son convencionales, los per

locutivos no necesariamente. Las acciones de am-

bos t ipos pueden real izarse fuera de la  lengua( . . . )

Qa' )  LANGE, 44.
(404)  AUSTIN,  1962,  ed,  1982,  166-167.
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En este caso la aeeión, para ser designada eon

el nombre de un acto i loeutivo, debe ser una ec

cidn convencional extral ingüfstica. Los act,os

perLocutivos no son a veces convencionales (aun-

que) se pueden usar acciones convencionales para

real izar  e I  acto per locut ivo"  (405) .

Strar,vson (406) discute este cri terio de convencionalidad para remit iL

se a Ia naturaLeza intencional, según ésta sea explfcita de alguna

i"orma o venga ya dada, en cuyo caso se trata de actos i locutivos, o

no venga dada a/ni sea expresable (4O7), en cuyo caso se trata de ac

t,os perlocutivos

Uno de los motivos de la elegancia de la teorfa formulada por

Searle radica en la superación, en buena medida, de la.dicotomfa ent.re

intención/convención, apoyándose en Ia capacidad de explicitación de

la intención, propia del acto i locutivo (408)i ese potencial est,á da-

do desde la misma reLación con 1o locutivo, en la medida en que rtel

acLo o los actos de habla realizados al emitir una oración son, en gg

neraL,  una func ión del  s Ígn i f icado de 1a orac ión ( . . . )  a  é1 s iempre

le es posible en principj.o decir exactamenté lo que quiere decir" (4O9),

(4O5) Ld. ,  166.
(406)  STRAWS0N, 1964.
(4O7)  LANGE,  46 .
(408) "Donde-quiera que Ia fuerza i locucionaria de una emisión no sea explf.

cita, puede siempre hacerse expllciLa" en ed. cast. 76, y en general
2B-3A, en torno al tprincipio de expresabil icjad', que hay que enten-' 
der con la fuerLe restr icción que el- mismo Searle 1e impone: "E} prin
eipio de expresabil idad no implica que sea siempre posible encontrar
o inventar una forma de expresión que produzca en los oyentes todos
los efectos que se intentan proclucir; por ejmplo, efectos Literarios
o poéticos, emociones, creencias, y adf sucesivamente. Necesitamos
distinguir lo que eL hablante quiere decir de ciertos géneros de efec
tos que intenta producir en sus oyentesfr en fd. ,  294A.
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de manera que, en esLe senLido, Ia diferencj.a entre l-o i locucio¡ra--

r io y 1o perlocucionario serfa La de Ia posibi l idad de hacer explf-

citas -proposicionalmente, mediant.e oLro acto verbal"- las j .ntenci-o-

nes contenidas en el primero, pero no los eflectos pretendÍdos en el

segundo; sin embargo, ta1 propiedad, desde e1 punto de vista deL uso

lingüfstico, requiere, pera ser dist int iva: que ta1 posibir idad esté

reóonocida en eL acto mismo, o que esté implicada en é1, ¿Cómo es

el lo  pos ib le?.

Aquf toma Searl-e una fuerte podicÍón episternológica, la de

que 'thablar es realizar actos de acuerdo con reglas. La forma que tg

mará esta hipóLesis es que la estructura semántica de un lenguaje es

una realización convenej-onal de un conjunto de reglas constitr¡t ivas

subyacentes, y que los actos de habLa son actos realizados caracL,e-

r fs t icamente de acuerdo con esos conjuntost t (410¡ ;  con eLLo puecle d i -

r igir la rcondición de Gricer precisamente hacia la dist inción de 1o

ilocucionario,/perlocucionario (411 ).

En Grice la expresión o acto Locutorio es un vehfculo para

una inteneión -concretamente para un signif icado- en la medida en que

produzca un efecto en base al reconocimientd de 1a intencionafidad de

la expresidn. Corno SearLe comenta: "al definir el signif icado en tér-

minos de intentar producir efectos confunde aetos i locucionarios eon

(41O) Ld. ,  46
(411)  fa 'condic ión de Gr icer ,  como s intet iza para g losar  después por  e jem-

'  pro P.  RIC0EUR, 1981,  ed.  cast .  r  9o,  ser fa qué " tod. ' in tenc ión dei  es
aI  mismo t iempo t in tenc ión de 'quer la  in tenc ión sea reconocida en fo
que es ' t .  Sear le  La descr ibe asf :  I 'Deci r  que un hablante H quiere de--
cir algo medianLe X equivale a decir que H intenta que la emisión de
X produjese a lgún efecto en un oyenter .0,  por  mecl io  del  reconocj -mien
to de esta intención" en 52. Searle no la concibe rrexplieación adecla
datf, por dos razones de Ias que aquf nos interesa la segunda.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-129-

actos perlotucionariosrt. La clave está, por lo tanto, e¡ cómo eI oye¡

te reconoce mi j .ntencj.ón, o dicho de otro modo, en cómo consigue el

hablante que el oyenLe La reconozca. Para Searle se Lrata de una pro-

piedad misma del lenguaje en su uso, reglas l ingülst icas que usadas

correctamente proporcionan aI oyente Ia comprensión de la intención:

I 'En nuestro análisls de los actos i locucionarios

debemos capturar tanto los aspectos - intenciona-

les como los convencj-onales, y de manera espe--

cial las relaciones entre el los. AL realizar un

acLo i locucionario, el hablante inLenLa producir

un efecto (que serfa 1o perlocucionario, simple-

mente) haciendo qu'e el oyente reconozea su inten-

ción cJe producir ese efectoi y además, si está

usando las palabras l i teralmente, intenta que ese

. recor¡ocimiento se logre en virtud del hecho de que

las reglas para eI uso de las expresíones que emi*

te asocian la expresión con la producción de ese

efecto. Es esta combinación de elementos Ia que

necesitamos expresar en nuestro anáLisis del acto

i locucionari o" (4'12).

Es, por t.anto, eomo apunta Rieoeür, ÚeI reconocimiento de mi

in tenc ión por  ot ro 1o que d is t ingue 1o i locuc ional  como taLr ' (411) .

1.4.- De la teorfa de searle, en 1o que respecta a ra axiomática y a su

epistemologfa explfcita -no en cuanto a las elasj.f icaeiones, que ve-

(412) rd.,
( 41 t )  f d . ,

54.
90
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-remos más tarde*, interesan para nuestro propósito los siguientes

rasgos: el principio de expresabil idad l i teral-convencional (restr in

giendo l"cs usos no l i t .erales) de Las intenciones, para 1o que 1a re

ferencia se considera tambien acto de hab1a, y la predicación una

porción especif icaclora del acto inlocutivo; el carácter subyacente

de las reglas convencionales del reeonoeimiento de Ia intención; y

su' carácter de reolas consüitutivas.

De hecho, las tMáximas de Grice' (414), como imperativos cs

tegóricos, son reglas queuregulan la comúnicación y eJ. comportamien-

to raeional como tal", pero en un sentido no constitut ivo del acto

de comunieación l ingüfstico, sino regulativo (415), 1o que,por otra

parte, permite la posibi l idad de burlar (, ' f Iout") la máxima -cualquie_

ra de el las- sin por el lo dejar de observar el principio de coopera--

cidn, en La medida en que la violación de la máxima, gracias a 1as i l l

pl icaeiones conversaeionales que eI principio de cooperación estable-

ce, resulta, en cierta manera, explotada (416), como es notorio en mu

chos procedimientos retóricos como la ironfa, la metáfora, la hipér--

bole (que burlan la máxima de rQualityt), o todos los casos de ambi--

güedad signif icativa (que burlan las máximas de rManner'),  por ejem--

p ro  (417 ) .

(414)  GRICE, 19i  eomo se sabe,  desde 1968 e i rcu laron fo toeopiadas.
(415) M. HANCHER, 1977, 1090: "It  shouLd be noted that these rules are aLl

regulatives, not const. i tut ives¡ t.hey are as apt to be honored in the
breach as in the observance. Grice es part icularly interested in how

- - and why t,hey might be breached delÍberately'r.
(4 '16)  HANCHIR:  "The speaker  ( . . . )  wi l l  have explo i ted the maxim by f lout ing

it '  so as to implicate his meaning in ac act of conversational impli-
caturer t .

(417)  HANCHER, 1A91.
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.  Aunque las especif icaciones de los dist intos t ipos de implj-ca-

ciones en Grice (418) detren ser sometídas, desde luego, a una exposi-

cidn rigurosa (419), para nuestros propdsitos Ia cuestidn clave es 1a

diferencia entre las reglas regulativas/constitut ivas de ]os actos del

lenguaje, pues indudablemenLe son éstas tf l t imas las'que definen .La se-

mioticidad propia del texto verbal-, o, dieho de otra forma, las que

se ejelcen en un proceso de sqr¡iosis continua sin tematizar explfcita-

mente las condiciones mealingüfsLicas o extrasemióticas, desde el pun

to de vista l ingüfstico, de tal continuidad.

De las reglas de SearLe "para. el uso del dispositivo indieador

de fuerza i locucionariatt el rango de regla constitut iva 1o acapara la

regla ]Jamada por  é1r fesencia l "  (420)r  Que es La que def ine eI  acto

mismo haciendo que, una vez cumplidas las reglas de contenido propos!

cional, reglas preparatorias y reglas de sinceridad, la expresión cuen

te como la asunción de una obligaciónr la imposición de una orden,

etc., es decir, las que t ienen ese carácter tautológico, el de contar

por otra cosa en el contexto C, que es propio de las reglas constitu-

t ivas (421), y del que emana, como decfa antes, su semioticidad int.rfn

seca .

La convención que hace que la expresión cuente como acto inLen

cional es una convención en sentido estr icto, segrfn Searle (aI compa-

rax una pron¡esa eon éL acLo de pescar &2?)) tropuesta a estrategia, téc

(418 )  GRICE,  1975 .
(419) para una presentación a mi juicio muy clara, sencil .La y r igurosa, ver

HIERR0 PISCADOR, c i t . ,  179-197.
(420 )  l d . ,  7o -71 .
(421)  Í .d ,2 43-44.
(422) ld., 46
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técnica, pfocedimiento, o lrecho naturalrt.  La diferencia esl-á asf ,  pa

ra Sear le ,  o  a l  menos entruna par te crucÍa1t f ,  en r t las re lacÍones f i -

nes-rnediosrt, y puesto que los medios, en nuestto caso, son erninente-

mente l ingüfsticos (el hecho de que la proposieión euent,e como asun--

ción de una intención), 1a cuestión deberfa plantearse directamente

acerca de los medios l ingüfstieos que hacen posible la constitucién

i locutor ia .

1.5"- En esLe punto Searle acaba su teorfa, y comienzan los estudios, en

parte dir igidos a pormenorizar la t ipologfa de los actos -cuya ver-

. sión ¡nás definitiva la dará más tarde eI mismo Searle @23)-, en par-.

te a ubicar las realizaciones no l i teraLes -que el rnismo Searle tra-

baja: SEARLT 1974 y '1975-, yr eh f in, a resolver el. estatuto de los

performativos, como realizaciones donde el medio l ingüfstico parece

explfcito. Con todo, ya en La formulación de Spggg!_Acts Searle afir-

ma premonitoriamente: rrme parece poco probable (tras I 'suponer. que, en

lfneas generales, la explicación de la sintaxis y la semántica de

CH0MSKY-Fodor-Katz-Postal 
"" "or"u"ta"), 

exLremadamente poco probable

que las reglas de Los actos iLoeucionarios se atribuyan directamente

a elernentos -formantes, morfemas- generados por eI componente sintác

t ico ( . . . ) ;  Ia  respuesta a esta cuest ión.depender fa,  en par te,  de s i

podemos reducir todos 1os actos il"ocucionarj-os a un número muy peque-

ño de t ipos i locucionarios básicosr'  (424). Con todo, que yo sepa, tal

reducción, ya forrnulada, no ha acameado arJn esa posibitidad.

(423) SearLe 1976.
(474) fd., 71-72.
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2.1. -  Parecer fa lóq ico,  en pr inc ip io ,  que un cr i ter io  textual  func ional  pu-

diera otorgar aI rtextor la capacidad de incorporar ra$gos determina-

dores deI t ipo de i locucidn, (siempre y cuando, claro está, se consin

tiera en no identif icar inmediatamente Ia realización de un acto con

una única proposicidn realizada (425)), bajo la forma, seguramente

acepLable, de secuencias de actos-proposicionales, ordenados textual-

mente como un texto- rmacroacto''(426), dominado en el- plan inicial por

unarmaer_o-acciónt (427) y ejecutado como una serie de funciones en tor

no al acto de habla principal: preparatoria, auxil iar, iniciadora, con

clusiva, enfatizadora (cada una de Las cuaLes, en la medida en que se

eonstituyera corno reaLización de un potencial i locuLivo independiente,

se concebirfa como ' intexto '  (428)).

La solución, en cualquiet caso, no se consigue a través de.

una sintaxis más amplia, sino por la incorporación del punto de vista

pragmático que es el rJnico que puede especif icar -y no, a mi juicio,

por una homologfa con la lógica de la acción- la unidad absoLuta/rela-

t iva de los actos verbales. En el- sentido desarrol lado en el capftulo

anterior, se puede comprender que la reLación entre intención/conven-

ción no es sino la de dos caras de un rJnico fenómeno: La existencia mis

ma del signon donde, corno expresa TYLER, tt intenciones y eonvenciones se

signif ican reflexivamentei l  (+Zg) .

(425) 1o que AUSTIN estaba más cerca de admitir que Searle 1969, aI indicar
que mucho actos suponen varj.os participantes alternativamente enuncia-
dores de mensajes:  AUSTIN 1962,  j6 .

(4?6)  DrJK,  1980,  33?-333
(427)  ld , ,  339.
(428)  SCHI4iDT,  153.
(429)  TYLER, 1978,  462.
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En I -a medida entonces en que eI  t textorse conciba como e l '

signo originario descle un punto de vista semidtico eon dominante prag

mática (conro la tfraset de hecho ha venido siéndoLo en una perspectiva

dominante s in táct ica,  y  Ia  rpa labrat r  eñ la  competencia de. l "os hablan-

tes de prácticament.e todas las lenguas (430)r. en un sentido semántico),

parece el marco l ingüfstico apropiado para el análisis de La intenciona

lidad convencionalizada en l"a comunicación l ingüfstica (431).

La cuestión podrfa aún presentar otras perspectivas concibiendo

el texto como la función superior del lenguaje, asurniendo funciones idea

eionales e interpersonales, siguiendo a Hall iday, hasLa e1 punto de po-

der relacionar el proceso funcional con e} proceso de reglas que SearJ-e

asignaba para todo acto inlocutivo:

Regla  1

(de  conten ido  propos ic iona l )

( incluye el  acto de habla de la

Req1as 2 y 3

(preparat,or ias )

Regla 4

(de  s incer idad)

Regla 5

(esencial  )

Función

ideacional

referencia )

Función

interpersonal

Función

textual

Pero el problema sigue siendo en su esencia eI mismo: la confi

guración de la regla esenciaL, como regla constitut iva, ¿tiene marcado

re.s textuales?

(43O) LY0N5,  1968,  ed.  cast .  4"  1977,  206
(431) SCHI'IIDT , 152: r 'Los acLos i locutivos (. .  .  ) sólo pueden ser considerados

eon sent ido en e l  n ive l  de l  texto ( . . r )  5 i  una f rase real iza un aeto
i locutivor necesariament.e r.a frase t iene potencia de textor.
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Desde luego,  no aspi ¡ :o  a dar  una respuesta a Lal  in ter roganLe,

que perrn.l te además una Lectura que La convierte en contradictoria en

sus términos: los marcadores mismosr i f lo se interpretan irrmediatamente

como miembros del conLenido proposicional, que no es constitut ivo? Es-

ta es precisamente Ia lectura que, a mi . iuicio, se trata de evitar. Con

todor la  lectura est r ic tamente tconst i tu t ivat  es hoy por  hoy impensable,
(

sobre todo fuera de una visidn previamenüe restr ingida a un t ipo de tex

tos especff ico, cuyos marcadores, sean cual-es fueren, tendrán lógicamen

te unas caracterfst icas básicas similares: ese setá nuestro cometido.

De momento, sin embargo, creo que una perspectiva genérica puede ser in

directamenLe abordada bajo la concepción semiótica de lo inLencional,

es decir, ref lexionando sobre el alcance que lo intencional t iene y otog

ga a las manifestaciones verbaLes.

2.2.- En primer lugar, considero necesario l lamar La atención sobre la dispo-

nibi l idad intencional.-convencionalizada de elementos gramaticaLes siste-

máticos, y eñ este sentido más universales que los verbos performativos,

por ejempl"o: tales son 1as personas gramaticales, distr ibuidas por Ben-

venisLer como es conocido, segrfn 1as correlaciones de fpersonalidadt

( té l t  como no  marcado ,  ' yo r - r t ú r  como marcados ) ,  y  de  t sub je t i v i dad t

( t tú t  como no marcado,  tyot  como mareado)  y  a 1as que se puede apl icar ,

como haee RIC0EUR (432) los dist intos sentidos de la 'vol iciónt distr i-

buidos paralelamente por A. Kenny:

r d e s e a r t . . . .  . q u e r e r  q u e  r é 1 r

r o r d e n t r . . . . . .  i . . . . q u e r e r  q u e  l t ú t

f i n t e n e i ó n r . . . . . ' . .  q u e r e r  q u e ' y o '

(432)  1978,  ed.  1981,  95.
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que pueden ser distr ibufdas como rvolición involuntariat ó tno imputa

ble a personast ,  y  tvo l ic ión vo l -unt .ar iar  rsubjet ivat  y  tno subjet ivar .

El interés de estos apsectos radica en su inserción "en el conjunto de

las reglas semánticas que dist inguen unos acLos i locucionales de otros;

en efecto,  es en la  conf luencia de l -a  forma proposic ional  y  deL acto ' in

tencional, donde se sitúa esta psicologfa de la vol ición" (433): Que

ofrece asf la posibi l idad de ofrecer marcadores de intención i locutiva

como comelatos de la "unidn de todas las condiciones (esencial, prepa-

raLoria, proposicional-) al interiorizarlas'r. CLaro que el lo impider sB-

guramente, aquella lect.ura meramenl-e proposicional y exige una leeLura,

cJir lamos, mimética, recorriendo la presencia a veces elusiva del deseo,

la ordeno o Ia intención compromisiva.para formularlas como actos marca

dos por  un té I t / t tú t /  fyot  gue,  como s ignos semidt icos in tenc iona.Les -vo

l i t ivos-, son necesariamente complejos, 
"f 

*"nos por su remisidn 
""uO*-

t i va .

En este sentido, 1os esquemas t ipológicos de Searle 1976 y t lg

bermas 1971, comentados anteriormente, podrfan asociarse a las distr i-

buciones personales/voli t ivas, como ahora sólo sugiero, y más adelante

justi  f icaré:

tcomunicativost (f) :  consideradcsanteriormente

como los caracterlst icos de todo acto universal,

dist inguÍéndose asf( por esa capaeidad de expre-

sar, juri to a Ia intención, el sentido pragmático

general del discurso) de los actos tinstituciona

lest  (H)  o 'dec larat . ivosr  (s) ,  que no pueden te-

matizar sus condiciones como tales actos ( imposi

(43r)  Id. ,  96.
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-bLe decir: I tsinceramente te bautizo'f :  en

los casos en que se hiciera, f igurarfan co*

mo rrepresentativos t ( H ) - t  expresivos t ( S )

'Cons ta ta t i vos t  (H ) - 'Represen ta t i vos '  (5 )  :  :  ' f r ,

f R e p r e s e n t a t i v o s t ( H ) - ' E x p r e s i v o s t ( S )  :  :  t é l " l

t D i r e c t i v o s t ( S ) - t R e g u l a t i v o s ' ( H )  :  :  I t ú t

fComprom is i vos ' (S ) - 'Regu la t i vos t (H )  :  : ' ya '

Permftaseme postponer otras aclaraeiones y sugerir ahora única-

mente que 'g' indica una gama de realizaciones no -personales-gramaLi-

cales entendidas como no-voli t ivas, euyo ejemplo más general podrla

ser el. de las descripciones. 0puestas a el las se encontrarfan las rea

I izac iones de actostvo l i t ivos no regulat ivost r  y  en ta l  sent ido no

personales, corno las reveLaciones comprometidas, cuyo contenido afec-

ta a ambos inLerlocutores, no siendo regulat. ivo para ninguno de el los.

Los otros dos t ipos no requieren de momento ningrJn comentario.

Añadiré que los cuatro t ipos básicos pueden concebirse, en el

mismo orden, con una caracLerización más abstraeta -y con una denomj-na

ción más sencil la- de la forma oue sioue:

1 .  D i rec tos  : :  -  -

2 .  Causat ivos : :  +  +

3.  Di rect . ivos :3  -  +

4.  0b l igat ivos : :  +  -

donde los signos - y + están dados en el orden de rtransformación del

estado voli t ivo del yo-trJ' (en este orden) respect.o al ot,ro interlo-

cutor -es decj.r,  dentro de la interaccidn comunicaLiva posible en er

futuro inmediato.
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2,3. -  En segundo lugar ,  1o in t ,enc ional ,  como inLr fnseco a los actos i locut i -

.  vosr y muy en reLacj-dn tambidn con su posible eonfiguración natural" en

' texto '  (s) ,  presen"L.a ot ro carácter  a  mi  ju ic io  muy s ign i f icat ivo:  fun

dado constitut ivamenLe, la causa motiva del acto no puede agotarse si-

no con La sanción -e] leconocimiento, en Searle- del interlocutor, 1o

que quiere decir que su eonstitución debe ser predicl- iva (en cuanto a

la cantidad, cal idad y t ipo de comunicación, al menos, dentro de las

' 
máximas de GRICE, pero en la medida en que el acto ha de manifestar ne

cesariament,e una reLación diastrática, diatópica, etc., entre l-os in--

terLocutores, tambidn en cuanto a Ia rnáxima más t 'poéticar' ,  la de 'Rela

t i on t - rbe  re levanL t - ) ,  es  dec i r ,  o rdenarse  desde  e l  pun to  de  v i s ta

del receptor (como SearLe 1o signif ica en sus tcondiciones preparato--

r ias,  ($4)) .

ElLo se considera consusLaneial al propio acto, cri terio cons

tituyente del mismor y por Lo tanto general: no selecciona en sf ningún

tipo especff ico; sin embargor. y precisamente a part ir de la t ipologla

de Sear le  1976,  los actos fdec larat ivos '  ( t inst i tuc j "onaLes en Habermast)

como actos que agotan esta previsiónr gue neutral izan por defínieión

otra sanción del receptor diferente a la de su cumplimiento (su aproba-

ción i locutiva), sufren una progresiva revisión -en principio no explf-

cita- que apunta a veces a Ia ampliación del cuadro t ipológico, pero

QUer a mi juicio, t iene Ia importancia singular de abrir una nueva lec-

tura de 1o intencional especialmente interesante para la textologfa.

Habermas los habfa exclufdo ya de su t ipologfa universal

(434) ¡:or ejemplo en Ia rpromesar en 70,
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G35), mientras que en Searle '1976 es no sólo una quÍnta c1ase, sino

que especif ica una variante de la primera, los ractos de declaración re

presenLativar: el acuerdo inmediato (no mediato, eomo en los tdirect. ivost

y ¡compromisivosr, pot la sanción perlocutoria de los interlocutores afec

tados) de la proposición -en su sentido de verdad- y eI mundo, propia de

todos los rdeclarativost (436), se concíbe en los actos de tdeclaración

representativar como un proyecto que adquiere fa trascendencia de decla-

ración efectiva, un parecer que se hace ser en función de la fuerza que

le concede e} rango del" sujeto y/o la situación: fr l ike any representati-

ve, a representative declaration involves a truth cla.im; but i t  also tras

cends i t ,  cárry ing the absolute force 'of  a  dec larat ion"  (437)

' DÍrfamos que lo propio de tales declaraciones, como de cual--

quiera otra imaginable, es el hecho de valer como -constituir- una con-

ducta posterior eonvencionalizada o, si se quiere, imponer un si l-encio

iLocutivamente, que se traduce en acción, una acción estipulada. Además,

(435) I 'Hay otra clase de aeLos l ingüfsticos, que expresan Ia realizacidn de
acciones reguladas insti tucionalmente, pero que no pertenecen a los uni
versales pragmáticos. Estos actos l ingüfsticos insti tucionales sirven 6n
sent ido est r ic to  como acc ión verbal  ( . . . )  (Aust in  denomina a este grupo
rbehabi t ivesr . . .  Aust in  denomina a esLe grupo de e jemplos texerc i t lv" '= t ) .
Estos actos l ingüfsticos presuponen de suyo insti tuciones, mientras que
los actos universales que constituyen el diafogo producen estructuras ge
nera les de s i tuac ión l ingüfst ica ( . . . )  En eI  uso de losrconstatat ivosf
La  d i s t i nc ión  ( . . . )  se r -pa rece r  ( . . . )  E l  uso  de  Los  t rep resen ta t i vos ' ( . . . )
la dist incidn esencia-apariencia (.. .  ) El uso de los regulativos consien-
te Ia dist inción entre regularidad empfrica, que puede ser observada, y
regulación'vigente que intencionalmente puede ser seguida o trasgredida
(ser-deber)"  en HABERI ' IAS,  1971,  113-114,  en LANGE, fd .  59-60.

(436) como aposti l la HANCHER, 1979r 3:rrthe ehange worked by a declaration is
i l locutionary, inherent in the seech act, inmediaLe, no deferredrr.

(437) HANCHER, 1979,3, que pone como ejemplos los fal los de un árbitro y de
un juez.
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si no me equivoco, ese si lencio vale como eco -por asf decir lo- de la

declaración misma, es decir, afecta tambidn aI decla¡:ante, que sdlo a

través de un eambio de situación podrá recti f icar su declaración. Es

por el lo por 1o que tales actos no son pragmáticamenLe constitut ivos

universales del diálogo.

La pregunLa, sin embargo, es si pueden f igurar, al_ menos como

tendencias, en las condiciones preparatorias y de sinceridad de todo

acto; si Io i locutivo consiste en tener la intención de l levar al re-

ceptor a reeonocer dicha intención (418) yr por ]o tanto, a signif icar

la a su vez, -bajo la forma de otros actos o no de habla-, al menos po

tencial-menLe, puede decirse entonces que todo acto de habla es una de-

cLaración de intenciones comunicativas, y que los acLos l lamados espe-

cff icamente fdeelarativosr son aquellos en los que t,al declaraeión t ie_

ne garantizado su éxito perlocutorio insti tucionalmente -Lo que, por

otra parter no es una garantfa absoLuta, es decir: incluso en eLl-os es

posible para el receptor signif icar Ia intención verbalmente a su vez,

sobre t.odo si la confirma.

En relación con el acto universalnlente pragmático de Habermas

rcomunicativot, se trata de un lfmite que pugde formuLarse asf:

acto comunicativo: se suspende la orÍentación perlocutorio y se temati

zan las eondiciones (preparatorias/de sinceridad)

de1 acto i locutivo probable. En un caso extremo, se

tematizan las condiciones proposicionales y/o esen-

c ia l .

.  acto declarativo : se suspende La posibi l idad de tematizar las condicio

nes del acto i locutivo, tematizando la orientación

perlocutoria.

(4 lB)  RIC0EUR, ed.  cast .  1981,  gA.
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2.4. -  Toda la  comunicac idn puede concebi rse,  entonces,  un iversalmenLe e jerc i -

.  da entre estos dos poJ.os,  ba jo la  forma especf f ica de actosrd i rectos/

reausat . ivost / ¡d i rect ivost / '  ob l igat ivosr  ind icados anter iormente.  Natura] .

mente, Ia orientacíón hacia uno u otro depende siempre, por un lado, de

las insti tucio¡res extral ingülst icas que definen }a sociedad en cuestidn

y,  por  ot ro,  de los propios su jetos.

'  El carácter de cont,rato jurfdico, en paralel ismo con el cual

Austin dist ingufa el aspecto locutivo del i loeutivo, puede resolverse

-resolviendo al mismo t iempo Ia oposición.o escan$ión metodológica entre

Io locutivo,/ i locutivo (419)-como contrato renunciativor que pragmática--

mente presupone un conLrato de veridicción G4O), pero que se constituye

única y globalmente en cuanto remite al receptor, segrfn una variada ga-

ma de explicitud/implicitud de presuposiciones Qtt l) I ingüfstico-pragmá

ticas del acto; y asf, un,acto i locutivo puede desencadenat otros actos

i.Locutivos, incluso bajo la apariencia de una repeLición l i teral.

De hecho, las expresiones l ingüfsticas t ienen diferentes poLen

cial idades textuales, y la realizacidn de un acto consiste simplemente

en r'l.a ejeeución de una posibilidad de un texto o una parte de é1 en

una situaeión eomunicaLivart(4¿tZ), o mejor, en la ejecución de una posi-

(439) "Lo que el contenido semántico hace es, simplemente, especif icar eI ac
to,  ind icar  qué se declara,  se promete,  se supl ica,  e tc . ,  s in  añadi r  

-

n ingt fn  nuevo acto por  s f  mj .smo' ,SANCHIZ DE ZAVALAr 197Br 26.
(440)  GRCII , IAS-C0URTES, 1979,  7O-71.
(441) SANCHEZ DE ZAVALAz en 32-33, especif l ica que Lo constitut ivo, el eontar-

comor de los aetos i locutivos, no puede consist ir en que el acLo inten-
cional cuente como realizado a través del acto locutivo, sino en que'rrdichos 

actos ( i locutivos) valgan o cuenten como intentos de apelar a
la comprensión del auditorio, esto es, de lograr que su apreciación de
la realidad quede determinada -sin duda parcialmente- por 1o signif ica-
do l ingüfsticarnente (,.  .  ) reduciendo todas esas extrañas propiedades a
las de Ia rapelacidn o acción sociaf intel igibLe int,endidarr ' .

(442)  SCHMIDT,  58.
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-bi l idad l ingüfst. ica que, en cuanto ejercida, es ya un texto )443).

'  
Esi-as observaciones, sin embargo, no redundan directamente en

la supresión de condiciones o reglas de Los actos, formulables, por

otra parte, desde los intereses üe una pragmática extral ingüfstica, si

no en Ia identif l icación entre íntención/convención, en el hecho de que

eI leconoeimiento de la intención es de hecho una transformaeión enun-

ciaLiva, un cambio/permanencia en la cal i f icación modal- de Los sujetos

(de su saber ,  de su querer ,  de su poder ,  e tc .  )  y  de ahf  su necesar io  ca

rácter metacomunicat. ivo (acto comunicat, ivo) y complejo (acto declarati-

vo ) .

Ni la competencia l ingüfstica (textual) ni la causa motiva

del aclo (vol ición-apelación) se agotan en La reaLizacidn verbal que

fundan, como una práctica concreta, sino que necesariamente hay que corl

cebir l-as orientando dicha realización hacia prácticas inmediatas, no.me

ramente perlocutivas, sino implicadas en eL reconocimienLo-ajuste(444)

-conf i rmación de La in tenc ionaLidad.  Las especi f icac iones t+t / t - r  en

nuestro esquema pretenden reflejar el sentido necesariamente tcooperati

vot de los actosr y su sentido de ttransformacidn modalt.

2.5.- En el caso de 1a lectura de textos, a 1a que no se puecfe negar un ca-

rácter de acto comunicaLivo por muy especff ico que sea, es bien noto-

rio que la intención que eL text,o expresa como constitut iva de su misma

existencia no está simplemente provocada por el mismo texto, al menos

en el sentido usual del término. EI texto no nos fuerza a su inmediato

(443) de ahf que KUt' l l4ER designe el potencial i locutivo como el 'carácter de
enunciado '  quu la  reaLizac ión posee.  En SCHI ' I IDT,  1 jg .

(444) .G00Dl ' lAN,  1955,  68,  en L0ZANO, bt .a l .  ,  193.
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reconocimiento, sino que, por eJ- conLrario, con frecuencia lo esconde.

Al nrargen de que el. l-o sea propio o no de ciertos actos de habla ( los

LLamados t i nd i reeLos t ,  - ,  a  l os  que  l uego  nos  re fe r i remos) ,  pa rece  ob -

vio que la intención se debe en'bender de una forma más general- izada

como atribución (445); de ot.ra forma, la intencionalidad serfa una re-

gla regulativa de La interacción, no consl- i tut iva. De esta manera pasa

a primer plano la interpretación semiótica plena del mensaje por eL re-

ceptor, su evaluación, su signif icación.

El mensaje, como producción del habl-ante, más que agotar }a

intencionalidad (de ser reconocido cbmo portador de la misma) serla el

signo-proyecto de tal reeonocimienLo, o en términos que a nosotros nos

int,eresan especialmente, el sigho de una clausura gue necesariamente de

be ser cosignif icada por el otro part icipante (por más que e] texto f i-

gure ya un interpretante favorabl"e). Todo el lo apunta, naturalrnente, a

la lógica secuencial ización de los actos, a la que"sólo más adelante ha

ré una pequeña refereneia (446)

3.1.- AnLes de pasar a esbozar la relación que necesariamente t iene que ejer

cerse entre la orientación voLit iva de los part lcipes de la enunciación

eomo conviene aI sentido cooperativo de los actos, y sus implicaciones

para el modelo de Benveniste-Ricoeur que he adaptado anteriormente, qui

siera material izar ese carácter eooperativo en un sentido más palmario,

como rasgo parLicular de ciertos actos complejos.

(445) FABRI, 1978: 'ratr ibución de una intención comunicativa al hablante, prg
ceso cuyo punto de part ida es precisamente el oyente,r.

l+46) SCHMIDT, 14O y ss., DIJK 1980,. 241-266 y 325-344;
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un  caso  cé leb re  es  eL  de  l os  ac tos tcond ic iona les tque  0hmann

inc luye en sus 'd i rectores fu turosf  ( ' fu ture d i rectorsr )  (447)  y  que

para é1 son una reun-ión de actos simples, concretamenLe de otros dos

rd i rectores ' ,  ¡ los in f luentest  (  t in f tuencerst  )  y  los rcompromisar ios l

( 'eommis ivesr)  ,  (qqg)  y  que guardan carácter  contractual  ( t rare l ike ly

to  be  rba rga ins r )  (449 ) .

'  
Aungue 0hmann asigna tal carácter a expresiones en sl eomple--

j as ,  como¡

"Stay ha l f  an  hour ,  and I t l I  make you a  dr ink"

' rStoop or  I r lL  shoot f !

(450 )

Io que, de pasor le sirve para indicar que la ;amal-gama, supone una

ieunión de t ln f luencer  + (and/ot )  + commis iver ,  estamos p lenamente de

acuerdo eon Hancher (451 ) en que hay numerosas expresiones singulares

que poseen tal complej idad (Hancher da como ejemplos simples: ,,¿Quieres

una copa?n ttTe prepararé una copart, trToma una copan)r cooctetamente eo-

mo hfbridos de fuerzas ilocutivas directivas y compromisivas ('rhybrid

speech acts that combine directive with commisive iLlocutionary forcet ' ,

6 ) ,  tales como trofrecertt,  rr invj.tarrt,  rtproponerr, rdesaffarrr, ete. ,  que

merecen e l  nombre de td i rect ivos compromis ivosr  ( rcommis ives-d i rect ivest ) .

0Ht"tANN, 1977, 124.
ver  eL cuadro poster ior .
l- lANcHER, 1979, 5z ' tAceording to ohmann, condit. ionals are amalgamaLed
speech acts, joining an inf luencer and a cornnlj .sivei l .
l d . ,  125 .
cit. :  ' rühe iLlocutionay amalgeuration is basic, and is not to be refe-
r red (as lv i th  0hmann's  ,condi t ionalsr )  to  tne conjo in ing of  two senten
ces performing two comelated i l locutionay actsi l  en p.6.

for

(447)
(448 )
(44e)

(450 )
(451  )
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A di ferencia c ie  las r representac iones decLaraLivas '  de Sear le ,

que  es  u r r  subL ipo  de  l os rdec la ra t i vos res ton  son r  pa ra  Hancher r  un  t !

po rtsui géneris" (452), ya que en el los no domina ninquna de las dos

fuerzas que 1o integran. [n ]a medida en gue comprometen a los dos in-

terl-ocutores cle forma explfcita, es deci.r en l-a medida en que implican

una respuesta i locut iva,  son rprecooperat ivosr :  actos en s f  un i la tera-

1es, es decir, ejercídos por un sóLo agente, pero que conffan en una

respuesta ("Look forwa¡d to some act by the hearer, i l locutionary in

structure i f  not in substance, which wil l  
.respond 

to the original speech

act  so as to  g ive r ise to" ,  B) ,  compromet iéndose con e l - la .

Cuando la respuesta debe hacerse explfcita para que eL acto se

consume, requir iendo por Io tanto el ejercicio verbal de los dos inter-

( 452 )  f d . ,
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SEARLE 1975 VENDLER 1972 OHMANN 1972

1.  representat ivos 1.  exposi t , ivos '1 .  exposi t ivos
1a.  test i f icadores
1b.  secuencia les
1c.  pos ic ionales
' ld. enfáticos

2. asignadores de status
2a.  veredic t ivos

3.  fd . ,  de responsabi l idad
Ja. adscriptores

2.  d i rect ivos 2.  e jerc i t ivos '1 .  exposi t ivos
1e.  cuest ional_es

4. directores de futuro
4a. inf luyentes
4b. exhortaeiones

. 4". deseos
5. compromisivos 4. compromi$ivos 4. directores de futuro

4d. compromisivos

4. expresivos 5. conductivos J. asignadores de responsa-
b i l idad
3b. implicativos

5. ejecutores
5a. ceremoniales

5. decJ.araciones 6. eficientes 2. asignadores de status
2b. eficientes

5. ejecutores
5a. ceremoniales
5b. distr ibuidores
5c. receptores
5d.  a l ineadores

6.  decLaraeiones 7.  veredic tos z .  as ignadores de s taLus
representativas Za. veredict ivos

4. directores de futuro
4e. condicionales
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FRASER 1974 HANCHER 1979 S. ZAVALA 1978
( ' ac tos  i l . coopera t i vos '  )  ( ' ac tos  i n f ráx i cos t  )

'1 .  aser t ivos 1.  representat ivos 6.  argumentat ivos
2.  evaluat ivos 1a.  s ingular  2 .  mágicos semi f ráx icos

1b.  múl t ip le  5.  modi f icac ión f ráx ica no
1c. col-ectivo mágica

5b. asert ivos (con fondo
insti tucional )

J. demandativos 2. directivos 4. propuesta de futuro
4. indicativos 2a. singular
5. legit imativos 2b. múlt ip1e

2c. colectivo

6. compromisivos 3. compromisivos 7. formulación de trayecto-
3a. singular r ia propia
3b. mti l t iple
Jc. coLectivo
3d, compromisivos

cooperativos

7. reflexivos de 5. expresivos B. manifestación fráxica prt
acti tud 5a. singular pia para el intercambio

5b. múlt iple Ba. expresivos
5c. colectivo

B. ceremoniaLes 6. declarativos 5. modif icación fráxica no
6a. singular mágica de la real- idad
6b. múlt iple 5a. sin insti tución ex-
6c.  co lect ivo t ra l ing.
6d. declaraciones 5aa. declarativo

cooperativas 5ab. performativo
6da. integrativas
6db. recfprocas

2. evaluat, ivos 6. declatativos 5. modif icación fráxica no
6e. declaraciones mágica

representativas 5b. decLarativos
6ea.  s ingular  (=aser t ivos=)
6eb. eooperativas

integrativas

4. compromisivos-direc- B. manifestación fráxica prr
tivos pia para eL intercambio
4a. singular Bb. fát icos
4b.  múl t ip le
4c.  co lect ivos

1. desahogos paraverbales

3.  Habla in ter ior
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-LocuLores (o al  menos una manifestación i locut iva bajo el  s i lencio

(t+SS)),  como en fos actos verbales de la "donacidn de regalosr ' ,  rrcam-

b io t t ,  t t ven tar r ,  I t con t ra to r t ;  e tc . ,  es tamos en  presenc ia  de  ac tos  fcoope-

rat ivos |  .

Los actos cooperativos deben diferenciarse, a su vez, de los

rmrJ l t ip lest  y  de los rco lect ivosr :  l .os pr imeros suponen dos o más rea-

l izaciones simultáneas e idénticas, cada una de el las singular, como

prestar juramento a la bandela por una üropa; pasando a los segundos,

se trata de actos de habla ejercidos tambidn por varias personas -corno

leer la misma carta-, o por una pero que habla en el interés de otro co

mo en el suyo propio -como aceptar en plural una invitacidn a su matri-

monior 'para reuni rse con ot ro-  (454) .  5u forma,  pues,  ser fa:

mú1t ip1e:

L0c1 :

L0c2:

etc.

L0C1:  nosotros X

L0C2 (optat ivo) :  nosotros

etc .  (optat ivo)

a

.  X es idéntico, y el T de emisión tambión

yox

yox

coLecLivo:

Luego volveremos sobre algunas caracterlst icas curiosas de los 1lama-

dos por HANCHER ractos colectivost. Además, los actos cooperativos pue

den d iv id i rse en r recfprocost  ( t rec iprocal t )  e  r in tegradosr  ( t in tegrat i

vet ) ,  en eI  sent ido en que se d i ferencian,  por  e jemplor todos los mencio-

nados ant""  ( "o f recer ,  t rCambiarr r ,  e tc . )  que ser fan recfprocos (sucesivos)

y otros actos como 'rel-egir i l  a un diputado, que serfan integrados (para-

(453) más adelant.e hablaremos del carácter sustitut ivo del si. lencio, corno ac-
to de habla.

( 454 )  f d . ,  12 .

X es idéntico, y el T de emi

sión tambien. LOCZ y L0Cetc

son poco probables.
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-Lelos,  s imúl táneos inst i tuc ionalmente) .

3.2. -  Asf  consuma Hancher  su modelo"  Quis iera,  s in  embargo,  hacer  dos anoLa-

eiones que considero muy pert inentes para nuestros propósitos: primero

que el int,erés de la cl i ferenciación entre acLos singulares/mú1tip1es,/

colecLivos,/cooperativos i .ntegrados/cooperativos recfprocos/precoopera-

t ivos, radica, como el mismo Hancher indica (455) en ftto mark the te-

leological connecLion between these two clasesrt -se refiere a Los coo-

perati  vos/precooperat. ivos- "

En segundo lugar, QUe 1os precooperativos, con dos fuerzas i lo

"cucionarias igualmente pert inentes bajo la expresión de un solo agente,

parecen restr ingidos a La combihación rcommisive directivet. [n este

sentido dice Hancher:

"¿Why is this hybrid class possible but not one

of¡, sayr comrnisive expressives, or representa-

t ive directives? Because the word-worl"d relationship

or rdirection of f i t t  is the same for commisives as

for  d i rect ives ( . . .  )  No other  pa i r  o f  c lasses sha-

res a eommon direction of f i t ' r  (456)

Esa es la razón de las reLicencias del mismo Searle a ]a dife-

rencia entre directj .vos y compromisj-vos, por inelegante (457) yt supone

mos,  la  de.Habermas para considerar los reunidos bajo los r regulat ivosr .

(455 )  f d . ,  B
(456 )  Id . ,  6 -7 ,  n .6
(457)  SEARLE, 1976,  ' , tT
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3.3.- fn nuestro model"o, donde Lant.o los tcomunicatj.vosr de Habermas como

los f declarativost de Searle -t insti tucionalest de f- labermas- han sido

ornit idosr por las razones ya indicadasr la fusión de los directivos y

obl igat ivos -o eompromis ivos-  se contempla bajo e l  rango de losrexpre

s ivosrde SearLe - r representat ivosr  de Habermas- :  en e l los se supone e l

esquema

++ :  z ' é I t ( deseo )

La f. iguración de la respuesta i locutiva está asJ indi.cada, pero sin d!

ferenciarla de los actos que, en general, sirven para que eI hablante

dé expresión a un estado psicológico propio relativo a cierLa sÍtuación

que le aflecte a éL mismo o al oyente (458).

Desde el punto de vista de la int.encidn reconocida, o de Ia

inLencidn como rapelaeión intel igible intendida' (459), todo acto expre

sivo supone el compromiso de f idel idad i locutiva a 1o que en tat expre-

sión se contiene (no se puede pasar de1 l lanto a la r isa, sin cambio i lg

cutivo, a no ser que el l lanto sea la forma de una histeria), pero tam-

bién supone, directivamente, ]a sol icitud de una solidaridad con tal es

tado por parte deJ. receptor: ofrecer algo -como aceión veraL-, invitar,

proponer o desaf,iar -que son los ejemplos de Hancher.-r o son actos de

una secuencia, y por eonsiguiente cooperativos , o son expresivos.

Como nuestro modeLo sólo contempla los actos simples, tal fu-

sidn no nos parece reveladora. Sin embargot y retomando el primer punto

de nuestro inLerés, eI sentido ttteleológico" de La dist inción, al menos

. de J.os precooperaLivos/cooperativos, considero que no sólo debe ser sub

rayado, sino que deberfa, idearmente ar menosr Qeneralizarse, por la ra

(458 )
(45e)

como
como

resume ZAVALA, fd . ,  f l rg losando a SEARLE 1973-1976.
d ice ZAVALA, fd  . ,  3 j
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-zdn apunLada por Zavala, al menos (que, precisamente, toma a los

tos ex$resivos co¡no centro de su crftÍca):

tt las cuatro dimensiones (se refiere a Los cuatro

criLerios para clasif icar los actos de Searle, au.ñ

que de el los sólo los tres primeros son definit ivos:

el propdsito i locutivo, la adecuación entre conteni-

do semánLico y realidad, y el estado psicológico del

habLante) señaladas, en pri.mer término, no son inde-

pendientes entre s f ;  ta l -es d imensiones,  además ( . . . )

const i tuyen real .menLe ( . . . )  conceptos categór Ícos,

nó graduables, cosa que imp:ide incluir en La taxono-

mfa ciertos casos intermedios y, por otra parte, son

en algunos casos internamente heterogéneas, eomo su-

cede con 1o que 1lama estado psicológico del hablan-

te;  pues,  iQué t iene que ver  un restadot  que consis-

te en tener cierta aetitud con respecto a una situa-

c ión  o  suceso  ( . . . )  con  l os  res tados  de  án imo tque  é1

propone para earact.erizar los actos texpresivosttt(460)

Más adelante indicaremos cómo suponemos en este estudio la rela

ción entre los cuatro actos básicos que hemos formulado: y su direccio

nalidad teleológica: peto para el lo deberemos antes sj.tuarnos en la di-

mensión clausurante-retóriea de tales actos.

4.1. -  Efect ivamuñt ,e,  en

mo hemos indicado

dimensión retórica, el receptor es decisivo,

sin embargo, la vida cotidiana está l lena de

co-

es-

una

ya ;

(460) ZAVALA, ' . t978, 31-32.
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-trategias comunicativas en las que el receptor es eonsideracJo más co-

morespec tado r rde l "  ac to  de  habLa  que  como in te r l ocu to r  en  sen t i do  es -

tr ict,o. Aunque nuevamente el lo nos remite a la problemática de l-os ac-

tos indirecLos, quisiera aprovechar, por su relacidn con el modeLo enun

ciativo de BTNVENISTE-RIC0EUR y con Los problemas de especif icación del

tesLado de ánimo' del hablante/precooperatividad-cooperatividad de los

aetos (como incl"usión gradual del receptor en el acto), ciertas refle-

xiones de DUCR0T (461) en torno a La actuación,/pronominalizacidn de Los

partfcipes en el acto comunÍcat. ivo.

Ante todo hay que dif lerenciar rt la dist, inción, muchas veees pa

sada por  a l to ,  ent re rdest inaLar ior  y ' raudi tor r r r  en e l  sent ido de que

I'el destinatario es aquél a quien se habl-a, el auditor, es aquél ante

quien se habla, el espectador del discurso" (462). El destinatario¡ por

su parte, puede ser siempre considerado auditor, algunas veces indirec-

to, por ejemplo cuando se le ha hecho l levar un mensaje; e} auditor, sin

embargo, puede muy bien no ser destinatario.

La situacidn de las rrepresentaciones declarativast de Searle

e jempl i f ica,  a  mi  ju ic io ,  La l  s i tuac ión:  un juez que d ic ta sentencia,

puede o no dictarla ante el reo, pero está destinada a é1, por más que

haya normalmente en el momento de dictarla necesariamente auditores no

destinatari.os. Podrfa decirse, en ese sentidor eue.el audiLor es relati

vamente accidental, o más arJn, que su personalidad no es a la que se re

fiere, y sobre la que se proyecta, el acto de habla de1 juez.

Es verdad que la misma relación podrla formularse respecto

al locutor/remitente -por ejemplo, cuando el que habla es el ¡epresen-

(461)  DUCROT 1977,  ed.  cast .  198?,  250 y ss.
(462) fd., 252.
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-tante de1 jurado, pudiendo muy bien él estar per.sonalmente en contra

de }a sentencia, pero en minorfa. La cuestión, sin embargo, t iene -o cls

be Lener-  mayor  a lcance:1o especf f ico de un acto i l -ocut ivo,  para Ducrot ,

es que 1os agentes del acto sean precisamente el remitente-destinatario;

más generaL aún 3 'run enunciado sdlo adquiere un valor i locutorio en Ia

medida en que es suireferencíal (. . .  ) ut i l izando esta expresidn en un

sentido amplio. La formulación precisa es que el senLido del enunciado

-en los acLos i locutivos- comporta una alusión a su enunciación" (46J).

En el lo consiste precisamente el rango de.rtransformación jurfdicat,

transl 'ormación enunciativa modalizada-rnodalizante: y no mero corrtraLo:

el juez debe hacer referencia en su enunciacidn a su rango (t ' [ste tr ibu

nal - . . . t t ) ,  y  en la  medida en que lo  hace,  e I  acto es í loeut , ivo.

4.2. -  Natura lmente,  en la  mayor fa de los actos,  - inc luso declarat ivos- ,  la

referencia - la suireferencial idad- no se expresa pronominalmente (preci

samente 1a aparicídn del "yo", en un acto de habla ordinario de Ia comu

nidad castelfana, representa muy frecuentemente un carácter declarativo):

es entonces cuando esa suireferencial idad debe ser interpretada, debe ser

significada, y no meramente explicitada como. en eL easo de esas fldrmu.l-as

u otnas (Ios verbos realizativos) (464). De ahf se deriva el hecho bási-

co de que no hay fórmulas necesarias para cada acto i locutivo, corolario

de su carácter constituLivo.

. La relación, por 1o tanto, de un enunciado respeeto a su carác-

ter i locutivo no es sintáctica, sino pragmática, en el doble sentido de

. retdrica-hermenerÍt ica eomo ejercicio del hablante y del oyente, eje::ci--

(463)  ld . ,  255.
(464) DUCROT, 256: rrPara saber qué aeto se ha realizado hay que saber lo que

se dice de la enunciación en el sentido del enuncj.ado ( " .  .  ) Un enunc-ia-
dor en la medida en que t iene un vaLor i locuLivo, t iene como tema su enl!r i ! ,
ciacÍdh: la comenta, sin que esa sui-referencial idad tenga carácte:l  ex-

p l fc i to .
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-cios precisamente consustanciales con l-a existencia misma de Lo i locu

tivo. Los marcadoresr por consiguiente, deben ser concebidos como mar-

cadores retóricos, en el sentido de que el los |tdicen la primera palabra,

no la tf-Lt ima" del acto i locutivo como tal (465)

4.3.* Los deJit icos de persrona que ap.arecen en las oraeiones/enunciados de-

ben ser lefdos: por 1o tanto, como elementos retdricos, si es que se

l.os concibe como portadores de esa sui-referencÍal idad i loeutiva, o,

en otros términos, si distr ibuyen de hecho las dist intas f lexj-ones de

Lo voli t , ivo (deseo, orden, intención.). DucroL propone dist inguir, sobre

Los defcticos de las personas fnsitas en la interlocución (deja a un la

do r  po r  1o  tan to ,  t é l t ) ,  dos  n i veJ -es  .

, yo1 ,

'yoz'

(466) .

(465)  FABRr ,  1978,  21
(466) DUCROT, fd.  ,  254.

t tú l '  :  :  agenLes de la  enunciac idn

ttúz' :  !  actanLes del enunciado

Los pronombres, en sl rnismos -como defeticos-, tienen como re-

ferencia siempre a los part icipantes, locutor y destinatario (de ahf que

ineluso en casos muy insti tucionalizados ambos deban estar presentes co-

mo norma); referencia intencionaL, en el sentido de ser considerados, ba

jo la fo¡ma pronominal explfeita, o sus formas regidas, como part icipan-

tes de 1o enunciado y/o part icÍpantes de la enuncidción: el tyor que pro

mete lo  explesa bajo la  forma de tyoz ' ,  pero se compromete como'yo1 ' ,

incJ.uso a 'yo. l ' l -e  cabe la  pos ib i l idad de re in terpretar  la  ob l igac ión

contrafda por tyoz', sobre todo cuando la realización no se acompaña de

verbos performativos.
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De la misma manera, el receptor, como destinatario del acto, no

puede  iden t i f í ca rse  i nmed ia tamen te  con ' tu , ' ;  s i  se  l e  p regun ta  s i  qu ie

re una copa, la respuesta no es aceptable s. implemente en el sentÍdo de

identif icarse plenamente con ese trf,  para contestar bajo la Ídentif ica-

ción sucesiva entre su 'ya1 y su yo.t: sf,/no quiero: deberá remontarse

a} sujeto de Ia enunciaciún para acto seguido comprender su intención y

por .  e l ]a , /conLra e l la  responder ,  ya como e l  t tu l t  a  qu ien 1a pregunta iba

dir igida, dieiendo que 'yozt '  sl/no quierej, en vista de córno ha sido tra

tado  ' t u1 '

Es precisamenLe en ese juego de evaLuaciones (que por otra par-

te hacen de todo acLo una acción re-presentada, y en ese sentido sui-re

ferencial) donde radica 1a asunción que 1o i locutivo hace de Io locuti-

Vor y su inseparabil ídad 1'áctica (467)

4.4. -  Aunque Ducrot .  no ext iende su d i ferencia a la  no-persona té l - tn  ñ i  tampo-

co refi .ere eI aLcance de tales reflexiones al" fendmeno l i terario, una

cosa y otra parecen muy oportunas en este estudÍo, a pesar de su dif i-

cu l tad.

La diferencia indicada podrla formularse, sin más, asf :

té I1 '  : :  no-agente,  tdeseot  de la  enunciac ión

'éIZ '  ; i  no-agente,  rdeseot  de l  enunciado

o,  en e l  sent ido de la  extensión fenomenológica de APEL,  téL2,  z :  ob je-

to  (de deseo)  del  enunciado,  'é l f  i i  co-su jeto de la  enunciaeión,  o

aún  s i  se  me  pe rm i te ,  t ( ob je to  de )  deseor , / t deseo  (de l  su je to ) t ;  en  cuyo

caso parece lógico que los actos concebidos como genéricamente rélr o

(467)  SANCHEZ DE ZAVALA, fd .  ,  26;
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más propiamente rexpres i . \ ,osr ,  y  cuya descr ipc idn era prec isamente t+ +t ,

represent .en la  expres ión de un objeto de deseo ( 'é I2 ' ,  de l  enunciado)

por  un enunciador  que se t ransforma en l -ocutor  expl Íc i to  (468)  (e l  r+t

in ic ia l ) ,  cuyo deseo ( té t1r  de. la  enunciac ión)  debe ser  comprendido por

un auditor que a su vez responderá a tal comprensión representándose co

rno que ha reconocido su papel de destinata¡io del enu¡rciado (de donde

La transformacidn expresada en el segundo '+r de la fórmula).

Como es obvio, en _eI caso primero, e1 de los aetos rrepresen-

tat ivosr  ó rd i rectosr ,  n inguna de las dos Lransformaeiones se hace per-

t inente desde el punto de vista i locutivo, sino al contrario: es la per-

manenc ia  de  ' yo1  '  y  ' yo1 t ,  y  de  r t . u1  r ' y  t t uz t ,  respec t , i vamen te ,  como in -

convert ibles, 1o que caracteriza tales actos, además de1 acuerdo mutuo

al  respecto.

4.5. -  La posib le  apl icac ión de taLes re l -ac iones a l  hecho l i terar io  no es,  des

de luego,  inmediaLa,  y  pasa por  la  contemplac ión de fos.actos ind i rec-

tosr los niveles de performatividad, y otra serie de aspectos que no he

mos tratado todavfa. Baste decir, en este momentor gue la asignación del

' tu1' de-L enunciado en un ttu, l t  de la enunciación es part icularmente dis

cutibler toda vez que parece que precisamente el t t f  del texto l i t ,erario

(en Los textos de nuestro corpus, al menos) t iene una vocación de univer

salidad que remite a una enunciacidn f igurada, no accidental u ocasional

y que, Por otra parter. el auditor de tales actos Lextuales -nosotros mis

mos, hoy, Éor ejemplo- noes convert ible en eL tú del enunciado.

La suireferencial idad de tal.es textos como intencionales no es,

puesr estr ictamente referencial, sino que tematiza oLros rasgos más ge-

néricos de Ia competencia comunicativa, más genéricos que la misma enun'-

(468) sobre las diferencias entre tales denominaciones y otras más posibles,
me remito al f inal de este capft.ulo.
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-c iac ión "

Precisamente por esa no-identif icación de los actantes de1

enunciado con los agentes (autor/ lector en sentido amplio, es decj-r,

incluso aucli tor de text.os orales), estr iba l-a consideración perlocuto-

ria de Los eflecLos l iLerarios,/poéticos, que y.a vimos sancionada por

Searle (469)" Sin embargo, la atr ibución no es ni tan inmediata, ni tan

cLara. ¿Es necesario adoptar rrun segundo nivel de interpreLaciónt, ( l+7{})

para resolver el problema del l-ect,or,/auditor l i terario como destinata-

rio efectivo del texto?.

5.1. -  A mi  ju ic io ,  y  cono pretendo desarroLlar  en 1o sucesivo,  estas d i f icu l

tades nacen de un malentendido de par t ida:  de hecho,  eI  t tu . l ,  de la

enunciación textual- l i teraria -o l i teral- no es un agente de la enun--

ciacidn, sino el receptor unj-versal que eI texto asigna precisamenLe

por su carácter l i terario-l i teral -y 10 mj.smo puede decirse del ,yo1',

que no es el autor concreto como sujeto de una enunciación ordinaria,

en un acto de interlocución, sino aquel otro de rango pretendidamente

universal (a veces sin éxito) que eorresponde a la interlocución al mis

mo t iempo ausent,e y disponible universalmente.

Con elfo no decimos que eI texto reconocido como l i terario ha

ya naeiclo por una voluntad expresamente t ' f ict iciat deL autor, como muy

bien ha dej,ado patente el mismo Searle, en uno de sus trabajos al respec

ta (471), sino que, desde el momenLo en que se emite y/o recibe como ]i-

terario, tal universal- idad está ya, de alguna manera, en juego: el senti

miento que de la misma pueda e1 lector recibir y atr ibuir al text.o mismo.

(469) SEARLE, 1969, ed. cast. lg}o 29-10
(¿+ZO) DUCR0T,  fd .  ,  253.
(471)  SEARLE 1975,  32O.
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Pero'en ese mismo momento, los actos l ingü{sticos serán ya irn:L

tat ivos:  eso hará,  como veremos,  que los t . ipos de c lausura,  a t ln 'estan-

do fntimamente rel-acionados con la intención f igurada, no puedan pone!

se directamente en ¡elación, o asignarse a, los actos i locutivos imita-

dos, (En casos de relato, como los estudiado.s por Searle, no el imino

por supuesto la posibi l idad de 
_que 

incluso algunos, muchos tal vez, de

los actos verbal-es textualizados puedan y deban .Ieerse como i l-ocutivos

básicos,  especia lmente aquel los que sean del  t ipo de los td i rectosro

'representat. ivos 
).

5.2.- La relacidn enLre las expresiones f ict icias,/veritat ivas y el fenómeno

literario es suficientemente decisiva para un estudio l ingüfstico-prag

mático de Ia l i t .eratura (si no de l-a comunicación verbal toda), como pa

ra justi f icar en este momento La exploración del trabajo de Searle, sin

duda una conLribución con 1a que habrá que contar a la hora de f i jar,

en un sentido u otro, la especi-f icidad pragmáLica de l-os textos de nues

tro corpus, desde un punto de vista esenciaLmente l ingüfstico.

Ante todo, no pued"n p""u"*e por alto los l fmites que eI propio

Searle se impone, tanto en 1o que se refiere at método (implfcito en to

do su ar t fcu lo:  abordar  t lóg icamenter ,  s igu iendo sus propios er i ter ios

de Speecf¡ Acts, la especif icidad de los dctos de habla fnsitos en los

discursos l . lamados f ic t ic ios - ' f ic t ional ' - ) ,  com.o a l  ob jeto (n i ,  r lo l

l i t .erar io ,  n i  ,10r  f igurado (472) ,  s ino prec isamente r lor  f ic t ic io) .

Anbos lfmites son t,otalmente signif icativos, en cuanto suponen,

(472) SEARLE 1975r 72Atrt l  shall- attempt to analyze Lhe concept of f ict ion
but, not the eoncept of l i teratureu, y 321: rrThe aim of this paper is

'  to explore the difference between f ict ional and serious utLerances; i t
is noL t.o explore the difference between f igurative and l i teral utte-
rances t t .
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como el mismo trabajo demuestra, un conjunto de asunciones previas que

justi f , ican tal del imitación; en Lo que concierne al método, es bien co

rroeido: y efl  su mayor parte aceptado¡ QUe toda expresidn que se ha pro-

ducido como un acLo, acto de habla, está gobernada por reqlas constitu-

t ivas -como ya hemos comentado-, aunque conviene explici. tar que taLes

actosrpara Sear le ,  son una amalgama,  más o menos ordenada,  de actos a

su vez; para 1o que aquf nos interesa, todo acto i locutivo supone, ade-

más, un acto Locutivo, y un acto de referencia inscrito en la condición

proposicional de La] acto i locutivo (473)r. responsables ambos de que se

afirme que 'r in general the i l locutionary act (o acts) perf,ormed in the

utterance of the sentence is a function of the meaning of the sentencet'

(474). Adenlás, todo acto i locutivo ' tconl"orms to certain quite specif ic

and semantic pragmatic rulesrr (475) respecto a las que Searle sugiere

rlthink of them as a vert ical rules that establish connections between

J-anguage and reaLiLy" (4lS). El lenguaje f igurado permite, como es cl-a-

ro, mantener La rel-ación funcional- de 1o i locutivo respecto aI signif i-

cado oraeional .

La restr icción de rlot l i terario se debe, según Searle, a ' :aza

nes más amplias

fr f  do not believe it  is possible to gi.ve an ana

lysis of Literature for three interconneeted rea

S O N S .

.  First, there is no traib or set of trai ls rvhich

all  works of Literature have in eommon and which

(473)  para una cr f t ica a ta l  amalgama,  ver  S.  ZAVALA, c i t .  ,  26.
(474) SEARLE, td., 324
(475)  fd . ,  32? .
(476)  rd. ,  t26
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cou.Ld constitute Lhe neeessary and suff icient con-

d i t ions for  be ing a work of  l i terature ( .  . .  )

Second ly ,  I  be l i eve  ( . , . )  t f r a t  r l i t e ra tu re t  i s

the name of a seL of att i tudes we take Loward a

st retch of  d iscourse( . . . )  Roughly  speaking,  whet l rer

or not a work is l- i terature is for the readers to

decÍde, whether or not i t  is f ict ion is for the

author  to  dec ide.

Third, the l i terary is continuous with the non-

l i Le ra r y  ( . . .  )  ( 477 ) .

5.3.- Más al lá de Ios reparos que puedan hacerse sobre tal.es restr icciones

(el mayor de los euaLes serfa, seEuramente, que efectivamente toda, l !

teratura es t f icc idnt ,  inc luso la  Bib l ia ,  s in  e l  sent ido tenc lenc ioso

que Sear le  at r ibuye a ta l  as ignacidn (478) ,  aunque sdlo sea porque e l

autor  se f Ícc ional iza en La obta (479)o,  en todo caso,  se hace r f igura l

de un discurso futuro (480), con 1o que el análisis de SearLe excl-ui--

rfa a toda la l i teratura, lo que desde luego no pretende, dando, preci-

samente, bastantes ejemplos l i terarios)r parece oportuno, sin embargo,

señalar que la reflexión sobre Ia l i terariedad comenzó, posiblemente,

y se.desamolld, a part ir de t ipif icaciones genéricas, no sobre eL cam

po desordenado de productos l- i terari"os, t ipif icaciones que precisamen-

(477 )  fd . ,  32O.
(478 )  t d . ,  l d .
(tr lg) 

"n 
Ío que claramente 0Ht"lANN, 1971, 14, se separa radicalmente

teamiento de Searle, sin que éste parezca tenerlo en cuenta.
(480) recuerdo en este momento unos lapidarios versos de Pessoa: El

un f ingidor.,/  Finge tan completamente/que l lega a creer que es
el doLor que de verdad sientert.

del plan

poeta es
verdad/
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-te tuvieron eomo uno de sus ejes La diversidad de t ipos de imiLación',

o  s i  se quiere,  de f i -cc idn;  pero sobre Lodo,  resul ta  paradój ico que en

una aplicación de la t,eorfa de actos de habla, cuando la intención es

precisamente intención de hacer-se reconocida por el oyente, se escin-

dan tan radica lmente las 'competencias del  autor  y  de l  lector ,  para d is

t inguir l i teralment.e la f icción de l-a l i t .eratura.

Por últ imo, el tercer argumento tampoco es válido,

eL mismo Searl-e repetirá más adel-ante, tampoco La f icción

ser, continua: rr0ne aspect of the role that such product,s

tos rrof the Ímagination", los t ' f ict ional_ discoursesr') play

the l 'act  Lhat  ser ious ( i .e . ,  nonf ic t ional )  speech acLs can

by f ict ional texts, even thoughL the conveyed speech aet is

sented in  the texL ' r  (481 ) .

ya que como

esr  n i  puede

(1os produc-

derives from

be conveyed

nor repre--

5.4"- De hecho, estas observaciones no redundan sino en el interés que el tra

bajo de Sear le  t j .ene prec isamente para t . Io t l i terar io ,  y  eñ este sent i -

do no son estr ictamente crft icas (t+AZ), o lo son de manera francamenLe

posit iva. Además, el basar eI análisis en textos precisamente t l i tera-

lest (en eI sentido que da Searle a este término: opuesto a f igurado)

ofrece una rentabil idad muy considerable, ya que sittJa las eosas en su

tafz, y no ante ocurrencias que motivan una lectura a-l ingüfsticar co-

mo suele ser el- caso de ]os análisis textuales Literarios.

(481 )  rd . ,  332 .
(4BZ) como observa HANCHER, 1977, 1O932 trJhon Searfe, though a modern reader,

has not been schooled in modern crit icism; he evidently takes iL for
gránt'ed that sometimes the author of a novel can speak in his own¡t.
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Pues bien, bajo estas premisas, l-a eoncLusión f inal (cuarta en

razonamiento) ,  es la  s igu ient .e :

trthe pretended performances of i l locutionary acts

which constituLe the writ ing of a work of f ict ion

consist in actually performing utterance acts with

ttre intention of invoking t lre horizontal eonvenLions

' that suspend the mornal í l locutionary commitments of

the utterances" (4Bi)

A esta concLusidn se l lega por tres pasos sucesivos:

ttt lre author of a u¡ork of f ict ion pretends to perform a series of

i l locutionary acts (normally of the represenlative type": los ejem-

plos son narrat ívos)  (484) .  tPretend '  está aquf  dado por  rhacer  co-

mo s i t  ( "as i f t t ) r  y  no en e l  sent . ido de una aspi rac ión de real idad.

' tThe identifying cr-i-Lerion for whether or not a text is a work of

f ict ion must of necessity l ie in the i l locutionary intentions of

the author. There is no textual property, syntactical or semantic,

that wil l  identify a text as a work of f ict ion't (485).

Reuniendo raf y tbt, deberfamos coneLuir en que se trata de identi-

f icar/reconocer la intención del autor como rintención de hacer co-

mo si se tuviera la intenciónr, sin tenerla; I legar a decir, por

ejemplo, t tsf, sé que no t ienes la intención de afirmar tal cosa si-

no la de l-racer eomo si la tuvierasrt. ¿Cómo es ell-o posible? Searl-e

¡esponde "the pretended i l locutions which constituLe a work of f ic-

t ion are made possible by the existence of a set of eonventions which

(4BJ) SIARLE, rd. ,  327.
(484) rd. ,  325.
( 4 8 5 )  f d .  l d .
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suspend the normal operation of the rules relaLing i l locutionary acts

and the wor ld ' r  (486)

Con este proceso de razonamiento, La conelusión antes apunta-

da deriva consecuencias a su vez decisivas: las realizaci-ones de acLos

fict icios son indiferenciables de las reaLizaciones de actos rseriosr

( tser ioust )  de l  d iscurso (487) ;  las convenciones que rompen o suspen-

den las reglas semántico-pragmátieas del rdispositívo indicador de

fuerza i locut. iva' (4BB), son un eonjunto de reglas extral ingüfsticas,

no semánLicas, que "are noL part of the speakerrs semantic compet.en-

ce't (489)..

Tales reglas, que podrfamos Llamar rreglas de la f icción dis

curSÍvar ,  t ienen con todo unos l ími tes de aceptabi l idad (de empleo) ,

según 1os t ipos de discurso f ict ieio (490), aunque SearLe no las ex-

pl icita. Se detÍene, sf, en la persona de t ipo novelesco, gue se con

sigue combinando precisamente referencias tseriasr con La f ict icia

(Sherlock Holmes se pasea por un Londres referido como rea.L, y com-

probable como ta l ) .

5.5.- Es en este punto donde creo que hay que detenerse, precisamente para sub

rayar que tal combinacidn de reflerencias no parece ser un easo singular

de un t ipo de f l icción discursiva, sino una condieión necesaria, y hasta

eierto punto suficiente, de toda f iccíón: no sólo "serious speech acts

can be convoyed by f ict ional texts, even though the convoyend speech act

(486 )  l d " ,  )26 .
(487 )  f d . ,  327 .
(4BB) SEARLE 1969,  ed.  casL.  1980,  70.
(489)  SEARLT 1975,  326.
(490)  Ld. ,  331.
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i s  not .  reoresented in  the text r rpero t 'convoyed by the t ,ext t t ,  s ino que '

deberán serIo, y en este sentido Lodo acto de habla f ict icio es nece-

sariarnenLe complejo, copart, icipando sus dist inLos actos de unas reglas

i locut ivas tar rast radasrmás a l lá  de su e jerc ic io  efect ivot  pues no sg

1o  hay  que  reconoce r  l a  i n tenc ión  de l  au to r  de rhace r  como s i t t a l  i n -

tención fuera cierta, sino que todo 1o que constituye eI garante de tal

reconocimiento debe a su vez part ir de aceptar que las reg-las res como

si r  func i -onaran,  y  Sher lock Holmes,  pongo por  caso,  pudiera ser  ident i -

f icado.

El  propósi to  ( rpretend ' )  debe en este sent ido ser  ts incero '  d" I

tro de la ficeión (al menos imptfcitamenLe, dándolo por descontaclo, que

es l -o  que suele ocurr i r ) ,  no.só lo con proposic iones que parezcan rser ias '

sino con condiciones de sincerÍdad, preparatorias y esenci.ales que tan-

bien 1o hagan. La recepción de los discursos f iet icios impone entonces

condiciones a los actos de referencia que se produzean (simuladamente),

a la acti tud del autor (simurado o no) respecto ar mismo oyente, y res-

pecto a su propio acto f ic t ic io .  Las convenc. iones thor izonta lesrno pa-

recen ser tan horizontales, 'aunque 
no sean semántieas. ¿Pero no 1o son?

Aunque efectivamente no exista ¿esamoltada ninguna teorfa de

los mecanismos de transferencía de actos iLocucionarios (serios) a/en/

por los actos i locucionarios tpretendidodr que se ejercen en los dis--

eursos f ict icios (491), tal proyecto no parece que deba desentenderse

precisamente de las reglas semánticas que especif ican la identidad de

la semiosis l i teraria, sean éstas del t ipo que sean; pero que tales re

(491) SEARLE, fd., eoncruye asf su trabajo, "but there is as yet no general
theory of the mechanisms by which such serious i lLocutionary iñten--
t ions are conveyed by pretended i l locutionsn, 732.
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-glas deben exist ir no es sélo un corol"ario de la misma profesión de

inLencionalidad que Searle expresa csn respect,o a 1o l i t .erario (492),

en el sentido de const. i tuir la posibi l idad comunicativa de tales in--

tenciones -como en cualquier acto de habla-, si-no una hipdtesis impres

cindible para dar euenta de la coherencia delimitada por el mismo tex-

to, y que debe ser entendÍda como aspecto definitorio del mÍsmo, es

decir, no extratextutr lmente (extral ingülst icamente) sino semántica-sim

bólicamente.

5.6.- De hecho las reglas semántico-pragmáticas (493) que todo acto i locut. i-

vo conlleva (494), ta1 y como Sear1e Ias eoncibe, son precisamente ver

daderos mecanismos de clausura de un acto singular (prometer, af irmar,

etc. ):  eI probl"ema es, seguramente, que las reglas del aeto i locutivo

rpretendidor deben ser sensibles -o conformarse- al carácLer complejo

del aeto de habla donde tal acto i locutivo ocurr:e, de donde su carác--

ter no extral ingüfstico, pero si, en esa medida, extraoracional/extra-

proposicional. Searle el imina aquél corolario y esta complej idad de su

atención analft ica seguramente por 1o que 1e parece un riesgo teórico

exeesivo (por más que é1 mismo nos permite extraer uno y constatar la

ot,ra): el error de eonsiderar oue exj-sten actos i locutivos de una clase

(492) SEARLE' fd., 325: "there usee to be a school of l i terary cri t ics who
thought one should not considerer the inLentions of the author when
examining a work of f ict ion (..  " ) at the most basic level i t  is absurd
to suppose a crit ic can completely ignore the intenLions of the author
since even so much to identify a texts as a novel, a poem, or even as

.a tex t i sa ] - r eadv t f f i t heau tho r | s i n ten t i ons ' , ( sub -
rayado mfo) .

(493)  SEARLE 1975 las c lenomina asf ,  en 322;pero en 1969,  ed.  cast .  1980,  70
las habfa denominado genéricamente i tsemánticas'r.

(494 )  en  1975 ,  "An  ac t  ( . . . )  con fo rms  ( . . . )  seman t i c  and  p ragmat i c  ru les t ' en
fd.; en '1969, ed. cas.: f treglas para el uso de la fuerza i locucionarj.a[
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especialrnent.e uLil izada por la l i t .eratura, diferenciables de Los del_

lenguaje ordinario, porque entonces el signif=icado de tales actos su-

pondrfa otro lenguaje, "a new seL of meanings for al l  the words and

ot l rer  e lemenLs conLained in  the work of  f ic t iont t ,  y  enLoncesr ta spea-

ker of the language would have to learn the language al l  over again¡'

4es).

Sin embargo el argumento es fracamente débil ,  de tanto emplear

lo; es el misrno de siempre: que I ' in qeneral the i l locutionary act (or

acts) performed in the utterance of the sentence is a function of the

meanlng of Lhe sentencerl.  BasLa el iminar eI término ¡tsentencett y susti-

tuir lo por el de discurso, o texto, pára que desaparezca el maLeficio,

y con é1 el r iesgo: si un solo acto-rrsentencett f icLicio posiblemente

rconveyst  o t ro-ot ros no f i .cL ic io ,  parece que la  comple j idad propia.del

text.o scarteará lógicamenLe un signif icado precisamente rtransportadot,

es decir, lLamado a esa segunda lectura en que consiste no aprender otra

lengua, sino la misma, ttal-] .  over againrt, cada vez que se ejerce una fun-

ción comunieativa -y que Habermas, como vimos, expresaba bajo la condi-

ción de un ejercicio simult.áneo de una función metacomunicativa-.

No hay rrotros" aetos i locutivos I 'ademástt de los básicos-secuen-

ciaLes, sino que éstos, si se trata.de definir los y analizarLos como au

ténticos acLos de habLa, deben escapar del l lmite frástico, para encon-

trar su sanción veridictiva en Ia competencia textual de los interlocu-

tores.

El análisis de Searle sobre el discurso f ict ieio permanece asf

fntegramente r iguroso bajo laprotección de dos ff iccionest metodológi-

(495)  SEARLE, 1975,  324.
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-cas muy ref,acionadas:larf iccicJnr de un análisis puramente frástico atfn

t ratándose de t .extos los objetos que anal iza,  y  la  t f icc ión 'de suponer

discont, inuos, -o aL menos no acomeLer expresamente Ia continuidad de-

Io serio y Io f icLicio del discurso

Los procedimientos de textualizacidn (seria o f ict icia) en un

uso refJ-exivo del" lenguaje, es 
,muy 

probable que, efectivamenLe, consis

tan en la realizacidn de actos cJe habla I ' invoking't. las reglas extrafráe

ricas que conforman . l"a competencia comunicativar y gue proyectándose-no

Itbreaking'r ni "suspendingt'- sobre las reglas del uso analft ico de tales

actos, los clausuran como signos ya para su el 'ectiva orienlación semió-

t i ca .

6.1"-  Los t .extos o mensajes l i terar ios poseen,  como hemos d icho,  a lgo de ne-

cesariamente t l ' igurado t ,  01 menos desde eL momento en que su enunciación

no es exactamente actual, sino actualizada -aunque el receptor deba cle-

volverles precisamente esa actuaLidad que sin é1 no Lienen (si.  nunca la

tuvieron, si se nos da como real algo que no 1o fué, entonces, ademds,

se r fan  t f i c t i c i os | ) - .

Esa actuaLizaeión afecta a todos }os elementos de la fórmula

básica de la enunciaeión

LOC' to 
"o 

DECIR RECEPT'

excepto al l 'untor mismo (cuyo contenido

rica/personalmente). La actuaLizacidn de

es reconocido como l i terario, puede ser

RECEPT, , sin que ello suponga compromiso
L '

pio.

puede, sin embargo, variar histó-

L0Co y RECEPT' cuando un texto

expresada simplemente por L0DL

psicológico alguno, en princi-
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Es ev idente,enLoncesrque LOC,-  co ineidecon eIyo, , fde la  enuncia-

ción f j-gurada que el receptor asignará al- 'yo1' del texto (en muchos ca

sos, especialmente en poesla, pero tambidn en reLatos donde se produce

una fuerte identif icacidn con el héroe-narrador, ese tyo1t del texto se-

rá as ignado a un 'yo1 'co inc idente además con RECEPT¡) .  Es en ese sent i .

do en eI que el 'yo. '  del texto es f igurado, o mejor, es un model-izado-

modelizante, constitut ivo de la intencionalidad atr ibuida al texto, pues

es a Lravés de éL como el receptor reaLiza tales asignaciones.

El ' tu2' deL enuneiado plantea problemas en principio aparente

menLe más complejos, sobre todo en la l fr ica. Pero en cualquier caso, no

puede concebirse, en eL momento de la recepcidn, sino como un elemento

tambien f igurado, rnodelizado por el propio textor y fto -en una generali-

dad casi absoluta- aquel destinatario de carne y hueso que una vez'pudo

ser ttu, l t .  Y sin embargo e1 texto hace de é1 un ttu.t con sentido, es de

ci r ,  con capacidad de remi t i r  a  ot ro-ot ros ' tu . l t .

A esa capacidad de 1os actantes textuales de remit ir a agentes

múlt iplesrtextualmente no condicionaclos, a esa posibi l idad -que lo es

de cualguier texto- explotada y signif icada en Los texLos l i terarios, se

le puede lLamar-o relacionar con- la runiversalidadr de los agentes enun

ciativos.

6,2.- Posiblemente, y antes.de referir tales transformaciones de 1o posible

y actual a.Io posible f igurado en el marco de los consabidos ractos in

directos! -Quer por otra parte, no son ninguna panacea-, la universali-

zaciún de los agentes enuneiativos bajo la f iguración deJ- 'yozt/ ' tr2t

de los enunciados f ict icios, pueda y deba ser abordado segtln cri terios

. previos a la misma t ipologfa de actos i locutivos y a sus posibles trans
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-formacionuu indi"ectas. De heclro, todo acto i locutivo Liene algo de

figurado, de representacidn convencional de intenciones -de donde el

cardcter puramente espejfst ico de los supuestos actos performativos del

primer Aust. in, como comenta (496) Ducrot.

En los casos de expresión performatíva de cualquier acto, el

grado de representac5.ón es, en.cierto sentido, máximo: se expresa un

esLado de hecho, y el tyo¡'  deL enunciado compromete inmediatamente al

tyolt de la enunciación, pues será éste el que se ínterprete como rea-

l izando el acto que expresa, que enuncia.

Por otra parte, el mismo Austin (497) indica que el estudioáe

J.os verbos performativos debe ser completado con el de los procedimieh-

tos generales que t ienen fuerza iLocutiva, tales como: modo, acento, ad

verb ios,  conjunc iones (498) ,  es dec i r ,  que en sent ido est r ic to  todc¡ t in

dicador de fuerza i locutiva' debe ser considerado como pseudo-performa-

t ivo.

Et grado de convencionalización de los dist intos indicadores

-ve¡bos performativos en prÍmera persona, formas pseudoperformativas- es

variable, en eI sent. ido de tener garantizada o no su efl icacia -su reco-

nocimiento directo, La atr ibución de sinceridad.

6.3.- Desde el punto de vista histórico, ya Benveniste (499) señaló 1a exis-

tenc ia de v 'erbos que| tder ivan de J .oeuciones"(500) ,  a  los que l1amó tde-

Locutivosr a falta de una.texpresión (que) no t iene arln curso en l ingüfs

(496)  DUCRoT,  fd . ,  259.
(497)  AUSTIN,  1962,  91-94.
(498)  enumerados por  LANGE, fd . ,  101r .
(499)  E.  UINVENISTI ,  1966,  ed.  cast .  ' ,97 '1 ,  en 29 ed.  pp.  '198-2A6.
(5oo )  f d . ,  198 .
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-t icatt,  dejando muy claro que no derÍvaban de nombres (como "saLutarert

de rtsaLus'r) sino precisamente de locuciones (rtsalutaretr deL rtdeseo rsa-

lus ! t),  en donde de un sintagma entero '¡está actualizada la forma nomj.-

na l  como t té rm ino  po r  p ronunc ia r r r r (501 ) ; l a  d i l ' e renc ia  en t re  Los  ve r - -

bos rdenominat . ivost  y  rde locut ivost  es,  para BenvenÍste,  muy c lara:  ¡ rE l

rasgo esencial e indicador de un deLocutivo es que se halla con su base

nr :minal  en re lac ión de rdec i r . . .  t  y  no en re l "ac idn de rhacer . . .  t ,  que

es propia del  denominat ivo ( . . . )  los verbos delocut ivos serán sobre to-

do, en el momento de ser creados, verbos que denoten actividades de dis

cursot r  (502 )

Dé esta manera, parece que Ia relación clelocutivo-performat-i-

vo, considerada como un aporte para el estudio de La performatividad

(501), es injusti f icable: 'rel delocutivo se define no por su contenido

intencional sino por la relación formal er¡tre una locución y un verbo

que denoLa eL enunciado de esta Jocución. El sentido de Ia locución

consLituyente importa pocor' (504)

Sin embargor son precisamente las restr"bciones que Benveniste

indica (decir/no hacer, reLación formal/no intencional) las que hacen

de1 delocutivo un indicador -formal- de un acto-de-decir, y por tanto

un performativo en sentido estricto. Lo que se rechaza es preej-sament,e

la interpretación apresurada: la asignación de intencionalidad a una

forma, de manera biunfvoca (pues se puede tnegarrr -decir Inecr- o afir-

mar -dec i r  rautemt- ,  cbn ín tencíón de ordenar ,  comprometerse,  e tc . ) ,  y

la extensidn de la performatividad a verbos de tipo muy diferente (por

$o1) 1ee.
(5O2) fd . ,  ?06.
(501)  DUCR0T,  fd . ,  265 y ZZ.
(5O4) BENVINrSTE, 206,
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ejemplo, trdesear", QU€ es explfcitamente rechazado por BINVINISTI (505)

y que sin embargo DUCR0T considera como posible per:formativo (506)).

El carácter de convencioanlidad fue insist.entemente señalado

por Austin a propósito de las expresiones performativas (5ú7), cuya for

ma, sin embargo, no es garantfa suficient.e para poder asignarles Ia ca..

racterfst ica de performativas (508). E] uso de verbos performativos como

procedimiento para t 'hacer explfcito algo que sin duda estamos haciendo

al cjecir ciertas palabras tt (509), en primera persona, activa, en pre-

sente (StO), bajo Ia regla de I 'deseribir o enunciar 1o que estoy hacien

do" (51 1), y no con ol-ras formas verbales,/no verbales de explicitud,

.rrt iene que haber constituido un desarrol lo posterior a ciertas expresio

nes l ingüfsticas más primarias '(. . .) pero las formas primit iu"* 
"on"u"-

van J.a ambigüeclad,o equivocidadr' (512).

El ea¡ácter fáctico de la acción que enuncian puede considerar

se entonces como tematización del funtor de la fórmula enunciativa en

(5A5) 206.
(506)  DUCR0T,  265-266.
(507) t '4) Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea

cierto efecto convencional; dicho procedimiento debe incluir La emi--
sión de ciertas palabras por parte de ciertas personas en cj.ertas cir-
cunstancias. Además A.2) en un caso dado, las personas y circunstan--
cias part icul-ares deben ser las apropiadas para recurrir al procedimien
to part icular que se emplea' '  AUSTIN, 1962, ed. cast. 1982, 56.

( :OA¡ Aust in ,  fd . ,  111:  "No hay cr i ter io  a lguno absoluto de este t ipo (grama-
t iea l  o  de.vocabular io) ( . . )  para def in i r  a  los rea l izat ivos de una ma-
nera más clara (.. .) Es muy comtln que la misma oración sea empleada en
diferentes ocasiones de ambas maneras, es deeir, de manera realizativa
y constataLivar t .

( :or ¡  AUSTrN,  1O9.
( 510 ¡  1¿ . ,  111
(511 )  Í d . ,  113
(512)  fd . ,  116 .
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conor_c10nesde actualización del

LOCte

resto de las variables:

RECTPT

RECEPTOt .eoo

ñTNT [ )U L U A I \ *

ñ t r ¡TD
U L 9 I I \

y bajo

eL rol

1a

de

LOco

garantfa

agentes

Loc"=o

situaeional-formuJ-ar que da a los interLocuLores

de} contrato enunciativo:

t  e^ 'OEórN' RECEPT
o u x = o

Es en este senLido en e1 que Ducrot podrá incluir verbos como

rrarnarrrrtdesearrt, etc., en la medida en que se conside¡en fdrrnulas de

taI contrato enuneiativo cuyo carácter veredict ivo suspende (o da por

cumplido en to y uo) su verif icación, y que deben estar produciéndose,

natural.mente, como declaración de la inteneidn que expresan (513) en/

sobre el propio acuerdo enunciaLivo.

La misma natural-eza de ractos comunicativosr (en el sentido de

Habermas) de tales actos, consiste en expresar el sentido pragmático en

que deben ser considerados, esto es, como propuestas rdecLarativast de

lo que expresan, o, si aún se qui.ere, 
"o*o 

int"nción de ser reconoeidos

no como intenciones rexpresivasr sino como fdecLaracionest. Es por eso

por lo que son incompatibles con otra fdrmula performativa, tal como rtte

prometo que te amort, trte invito a que amesfr, t t te digo que te amott, a no

ser como rúbriea posterior (de 1o contrario serfan considerados f insin-

(513) S. ZAVALA incluye por esta razón "todas las locuciones encabezadas por
verbos real izat j .vos en e l  sent ido est r ic to  de Aust in t 'en su t ipo r5al
de rproc lamat ivosr  o rdec larat ivosf ,  en SAVALA 1978,  61.
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*cerosr ,  y  por  tanLo s in  éx i to  comunicat ivo) .

5u carácter expresivo -frente a declaraciones puramente dj.rec*

t ivas d puramente compromisj.vas (tales como "niño, vete a la camat' ó

"juro la constituciónt ')- se manif iesta en que só1o admiten acompañamien

to de fdrmu-las que se conciben como expresíón de sf mismas, de su senti

do praqmdtico, con carácter por 1o tanto también expresivo, como rtte

confieso que te amorr, o cosas asf: pero ya se ve que, como en otros ca

sos, ni siquiera estas fórmulas son garantfa absoluta de su éxito:. los

performativos explfcitos/impuros/descri.pLivos (514) son siempre declara*

ciones que, para poder cubrir o const, i tuir en sf una inteneión, deben

ser aval"adas por La comunieaeión mismá -por el ejercicio rmetacomunica-

t ivor que ésta conLleva.

6.4.- Ahora bien, esta posibíl idad de proyectar una inLención cuyo reconocir-

miento, en últ ima instancia, está ava.l-ado por un ejercicio metacomuni-

cativo, sÍencio La condición de todo acto de habla intencional, parece

especialmente rapostadat en las expresiones performativas, QUe se cons-

t i tuyen asf en tf iguras de la enunciaciónr (515), en sentido estr ict.o:

el enunciado se presenta eomo si real.izara el acto que pretende descri-

b i r .

AIgo muy similar -como no podrfa ser de otra forma, t,ratándose

de actos intencionales- ocurrfa, como vimos, en los mensajes reconoci-

dos como l i terario", *u l i teral icjad (no en el sentido de Searle -como

sentido propio opuesto al discurso f igurado-, sino en el de Lázaro ,que

precisamente coincide en gran parte con la propiedad que el mismo Sear-

Le atr ibuye al acto i locutivo pretendido de un discurso f ict icio)

(514 )  AUST IN ,  f d . ,  127 .
(515)  DUCR0T,  fd . ,  ?61-?62.
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(516) acarrea una consLiLucién f iqurada de interlocutores, como hemos

vistor eue se aetuali .zan bajo la condición de su universalidad.

Sin embargo, en la misma meclidarlas realizaciones performati-

vas y l i te¡:arias se oponen: l-a actualización performativa es siernpre

r in  s i lur ,  es dec i r ,  n i  r t f  n i  ter  son f igurados,  n i  los in ter locuLo--

res se vacfan, por deeir lo asl, en su rango cont.ractual, síno que más

b ien  enca rnan  s ingu la ¡ :men te  d i cho  rango ,  son  e l l os  ( t yo1 ty t tu , l t )  k : s

que  hacen  1o  que  d i cen  ( ' yo2 ' y t t u r ' ) ;  en  Los  mensa jes  l - i t e ra r i os  l a

situación es prácticamente inversa: no hab.iendo más que Io ínscrito rrLa

l "ec tu ra  de l  p ronombre  pe rsona l t yo t  ( ' yo1 t )  como t yo l t  no  es  nunca  nece

saria, de manera que su sola presencia no podrfa garantizar el valor

su i r re ferenciaL del  enunciado"  (517) ,  y  10 mismo le  sucede a l  t t r ' ' .

Pero digámoslo una vez más: ambas exhiben la i lusión de esa

suspensidn de .Las reglas semántico-pragmáticas del acto i locuLivo, con

e.l aval- de una fdrmula que las da por cumplidas: la fórmula

rL0C^ t^  e ,  DECIR RECIPT_|  :  :  per format ivosoooo
a

:

I . . . . . . . . . . . . . .  X  . . . . . * . F

y la fórmula

LOCr  t  e  DECIRRECEPT : :  L i t e ra r i os

: "
. a

u n i v = o . . . . . . . o . . . . . .  l x l  . . . . . . . o = u n i v .

6.5.- La comparación de las fórmulas nos sitúa ante dos casos extremos de

contextual- ización inmediata, part icular (toeo) y f igurada, universal

(516) invocando a Austin: rr ln Ar¡st infs terminology, Lhe author pretends to
perform i l locutionary acts by way of actually performing phonetic and
phat . ic  acts t ¡ .  SEARLE, 1975,  327.

(517)  DUCR0T,  263.
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( t ,  e) ¡  pero que son dos n iveLes de un mismo proceso: la  semant izac ión

del  lenguaje.

Se podrfa pensar que de uno a otro hay el mismo recorrÍdo que

de una señaL a un signo, como progresiva incorporación de contextos

(eI éxito de un acto intencional se garantiza precisamente en la me--

dida en que las reglas que 1o conl"iguran incorporan los contextos de

sus posibles implicaciones conversacionaLes, o dicho de otro modo, en

La medida en que éstas, regulativas, se hacen consLitutivas del acto

-1o que no siqnif ica que se convencionalicen, en el sentido que da Grí

ce a las impl icac iones convencionales,  (518) ,  pero s f  en e l  de Sear le ,

es decir, rbcono"ibles -por más que diffci lmente expliciLabl.e como La-

les- en el ejercicio idealizado de un acto de habla intencional (519)),

o mejor, de clases de contextos (520)

La suíreferencial idad del enunciado performativo y del" enuncia

l i terario t iene por 1o tanto t¡n carácter diferente, pero no opuesto.

consideramos eon Habermas (521) que los ve¡bos perl'ormativos consti-

( r t a ¡  GRICE,  1975 ,  45 .
(519) SIARLE 1969, ed. cast. 1980, 5' l  "aún cuando el agente mismo pueda no

ser capaz de enunciar la regla e incluso pueda no ser consej-ente de
que está actuando de acuerdo con Ia reglar'-).

(520) preeisamente G. LAKOFF, 1974, después de haber estableeido con Gordon
la idea y el análisis de los tpostulados de conversaciónr, como impli-
caciones conversacionales de Las frases en clases de conLextos deter--
minados, en GORDON y LAK0FF 1971, sugiere que tales postulados no son
en realidad conversacionales, si.no postulados de signif icación, en
RIGAU 2O0-?O1. Con todo, y de cara al problema de los acfos indirectos,
parece más sencil la la propuesta que DIJK de considerar que la coheren-
cia discursiva puede lLevar a un acto subsidiario del maLroacto a ser
interpretado como aeto indirecto: serfa pues la signi.f icación del dis--
curso/text.o eL nivel desde el que contemplarrcomo el de clase de texto,
ciertas transformaciones de l-os actos sinqulares.

(521)  HABERMAS, 1970,  139.

do

5i
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-tuyen toperadores discursivosr meLalingüfsticos para la ubicacién de

las expresiones en situaciones de habla det.erminadas -clases de contex

tos-, como los defcticos (de hecho una .expresidn performativa es Ia que

lleva un verbo performativo saturado defcticamente respecto a la enun--

ciacidn concreta en que se realiza), eso signif- ica que en la competen--

cia comunicativa tales verbos/expresiones performativas son concebidos

como rpuestas en escena enunciativar o referencias explfciLas a La in-

tencionaLidad comunicativa (5ZZ) (sin que ello seao ni- siquiecsxpntonces,

garanLfa absoluta del  éx i to) .

En los enunciados l i terarios, por eJ. contrario, los operadores

QUer en este caso, tendrfan como papel no la ubicación de las expresio-

nes en siLuaciones deLerminadas, sino en situaciones f iguradas, con

agentes f igurados, tendrfan como primera condición l-a de no incluir re-

ferencias defcticas de ningtfn t ipo, aL menos en sentido estr icto, sino

la de operar, metal ingüfsticament,e tambión, eomo erradicación de la es-

cenar puesta en fuga de los enunciados cuya suireferencial idad es, en

este sentido, absoluta, ya que Ia refereneia defctica de las expresiones

performativas, como designación ostensiva, es transformada en 1o expre-

siones l i terarias -reconoeidas como tales- el referenej.as al universo

del discurso, o referencias t intendiclas' (523).

De otra forma¡ los operadores discursivos operan en uno y otro

(522) BENVENISTET 1974, 1952 rrEl acto se identif ica pues con eJ. enunciado del
a c t o t r .

(523)' l" lcCAl' ILEY 1968' 13Bt "I wil l  use rreferr in connection with the ' intended
re fe ren t '  ( . . . )  r a the r  t han  i t ' s tac tua l -  re fe ren t r ,  t ha t  i s ,  i nd i ces  w i l l
correspond to i t .ems in the speakerrs mental picture of the universe
rat.her t,han to real things in the universeil .
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caso con elenentos deL dj-scurco (524) que inscriben cono ' informacidn

predic t lbLer  o tv ie ja t  -por  e l  context .o  s i tuac ional t 'yo. t  es recupera-

b le por  tyo l t -y  como r Ín formación nuevat ,  QUe en pr inc ip io  no presupo-

ne unicidad -como una anáfora de antecedente perdido- pero que será re

euperable por el d-iscurscl posterior -como si el texto l i t ,erario, en

pr imera persona,  consis t iera en un prooeqo esquemat izable as l :  tyo?

(un  r yo l  ) . . . . ' yo .  ( ' yo1 t ) ,  ( po r  o t r a  pa rLe ,  e l  r i tmo  j uega  un  pape l

importante en la dif lerenci.ac-i.ón de Ia información vieja/nueva, como -

muesLra ! ' / .  CHAFE.), Todo el lo redunda en la importancia que La coheren

cia cobra en Los discursos l i terarios (525).

6,6. -  La su i referenciaf idad per format iva y  la  su i referencia l idad l i terar ia

son pues fenómenos en cierto modo exLremos, dentro de una visión no

compartamentfst ica, no discontinua, de Los actos de habla.

Según indicábamos antes, se podrfa decir que 1o performativo

es una tematización del carácter declarativo con que se puede realizar

-y se realiza sÍempre en un grado u otro- todo acto, mientras que 1o {

terario es una tematización del carácter metacomunicativo de tales rea*

T. VENNEI,,IAN 1973, 5,l-os define eomo , 'elementos de los que trata el
discurso y (.. .  ) presuponen unicidad ya que son unfvocament.e identif l i -
cabl-es, sea por eI discurso precedente, sea por el eontexto situacio--
nal, sea por el conocimiento que cornparten emisor o receptortt RIGAU,
313. [n eI marco de una l ingüfstica textual, desde luego es más conve-
niente plantear en estos términos e} problema de Ia unicidad que no co
mo Lo hace Searle respecto al principio de identif icación de los act.os
de referencia,  en SEARLE, 1968,  ed.  cast .  1980,  93-99.
para la  problemát ica de la  in formación 'predic t ib le t /  'nueva ' ,  S.  KUN0,
1975; segtÍn precisamente su trabajo, los elementos del discurso de un
mensaje l i terario pueden ser considerados como ttemast del propio dis-
cursor anafóricos respecto a é1r y tro necesariamente predict ibles. Asf
a 1o defctico del performativo podrfa contraponerse . l-o anafórico del
l i terar io .  (RIGAU, 459.

(5?4 )

(525)
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-l izaciones. En este sentido, tanto uno como otro no son, de ninguna

. manera, actos i locutivos especff icos; incluso, dentro de la continui-

dad entre los actos de todo t ipo (Sear le  ya sugi r ió  la  de Losrser ics '

y  , f ic t ic ios¡) ,  no puede deci rse tampoco que sean contradicLor ios.  Tal

convivencia es precisamente palpable en el proceso retórico*argumenLa-

t ivo.

6.7. -  Ya v imos que las tpár t fcu las r .a .d. t  presentaban func iones metacomun" i -

caLivas-reLéricas; pues bien, los performaLivos, las expresiones per-

formativas, pueden precisamente considerarse como fórmulas de aproba--

ción discursiva, no sustitut ivas ya de proposiciones generalizantes,

sino más bien de proposiciones asumidas ya como generalizadas, es decir,

cornotcor to-c i rcu i tos '  (526) .

La fórmula perflormativa reproduce el fin de un proceso argumen

tativo, es eI enunciado de una enunciación ya no discutible sino a par

t ir de un proceso nuevo, es un decir sancionado. En el otro exLremor lo

l i terario se aparta tambidn de 1o argumentativo en sentido estr icto,

por asumir en sf mismo, en su misma tafz, la perspectiva de Lo insancio

nable argumentatj.vamente (Oe lo que son ejemplo especial izado las ex--

presiones rf iguradasr en el sentido de Searle, o, de forma más general,

Ios elemenLos enunciativos no-predict ibles).

Naturalmente estas sugerencias no signif iean que 1o performat!

vo pueda ser una invitación explfcita a efectuar una atgumentacidn so-

bre su mismo cont .en ido ( "Af i rmo que X=f  (y) .  Véase:  X=g1a) ,  Z=h(y) ,  lug

.go X=g.n(y) ,  e tc . ' r ) ,  n i  que e l -  d iscurso l iLerar io  no sea argumentaLivo:

es precisamente 1o contrario, que los performativos no son argumentati-

(526) segr-fn 1o sugiere J.B. BENJAMIN, 1975, 45-52.
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-vcs y los discursos l i terarios no son argumentables. (El proceso ar-.

gumentativo e.Lemental, el si logismo, desde eI punLo de vista de una su

cesión de actos de habla elemenLafes, podfa describÍrse, según nues--

t ro  nrodeJ.o,  corno t - * t  / (+- ) ( -+) /  t++t ,  donde s i  no se expl ic i tan n ingu-

na de las dos posibi l idades generalizantes, nos encontrarfamos ante un

enti.mema ) .

En términos de Pelerman y Tou]min, adaptaclos por Kummer, si .La

ley fundamentaL de la argumentaci-ón consiste en persequir como meta de

Ia misma el cambio/conservaeión de los contenidos que eI hablante, en

su hipótesis, cree modelaclos por Ia . lógica descripLiva del receptor

.(527), 
tal meta se rresuelvet performaLivamente sancionando tales con-

tenidos cambiados/eonservados según el modelo de sanción descríptiva

que el hablante expone eo¡no universal (comrjn), mientras que l i teraria-

mente se Iresuelver suspendiendo tales contenidos hipotéticos segtln un

modelo de cambio/conservación descript ivos que el hablante supone uni-

versales (comunes) .

Es por el lo por 1o que tant,o los actos ejecutados performativa-

mente eomo las reaLizacion"" l i t"tarias t ienen necesariamente un carác

ter complejo, de cambio/conservacÍón más sanción descript iva en los pri

meros, Y de descripción más modelización def cambio,/transformación en

los segundos, y por 1o que los discursos Literales-l i terarios ofrecen

una cantera. de t ipos poteneiales performativos, como modelos, ya acep-

tados por todos, sancionados, de descripciones de1 cambio/transforma--

c ión.

(527) SCHt"trDT, fd. ,  145.
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6.8.- La convencionalidad de los actos performativos y l i terarios no es, en

este sentido, sino la configuraeión misma de 1o que de convencional

t ienen, no 1os actos simples, sino precisamente las sucesiones de ac-

tos que ellos sancionan/modelizan.

De hecho, el deslinde de actos simples de una secuencia -de un

proceso comunicativo-, bajo la condición de recohocer en ellos un acto

i locutivo, naturalmente, está lejos de haber sido resuel-to como probLe

ma analft ico general (528), y sin embargo taLes secuencias, en la medi-

da en que constituyen una unidad, deben tematizar al menos 1os actos

inaugurales y clausurantes (529), gue son precisamente los que aseguran

la entidad semiótica de.la comunicación como acto.

No en vano las expresiones performatj.vas se presentan modeli--

zándose en su apertura, y las expresiones textuales-l i terarias presen-

tan una fuerte modelizacidn simbólica de su cierre, como hemos tenido

ocasión de comentar, y deberemos expllcitamente abordar más adelante.

Tornando el esquema de la argumentación, sé podrfa establecer -como me-

ro resumen de 1o indicado en esLas tfltimas páginas- la siguiente corre-

lación:

argumentación
lógica Premisa Generalización Aprobación

argumentaci-ón
retórica Premisa

g
(+ r . a .d .  )

Aprobación

condensación
performativa

Ex,Per fo r .  g
(deix is,  inf .  predble)

Apr. signif icada
ostensivamente

condensación
I i te rar ia

Pr.s ign i f icada f r
intendidamenLe (anáfora, inf. nueva )

Ex. Literaria

\5ZB). como apunta LANGE, 103, citando a Wunderl ich, Rehbein, Pfeffer, etc.
(529)  LANGE, 122.
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5e podrfa hablar asf, respectivamente, de comunicación como ,ac*

c idn '  y  como I i den t i dad t  (510 ) .

Por J.a posicidn argumentativa de las expresiones perfor.mativas y

l i terarias' se entiende el carácter signif- icativo que, como actos integ

c ionales e l fp t icos,  L ienen los fs i lencíosr  f i i ra les/ in íc ia les (531) ,  QUe

eomunican l i teralrnente -si se rne permit,e Ia expresidn- con los si lencios

respectivos que l imitan en general todo proceso argumentativo, toda se-

cuencia de acLos de habla

g actos de habla 
. É

de donde ]a apertura, explfcita o no, de los performativos, a nuevas

becuencias (su cardcter perlocutorio suspendido, su modelizacidn de iñ-

tenciones futuras -ya comprometidas), y fa apertura respectiva de Las

exp res i -ones  l - i t e ra r i as  a  l a  repe t i c i ón rd i f e ren te tde  s f  m ismas  (su  ca -

rácter  rpre- locutor io t  suspendido,  su modeLizac ión de universos poten--

cialés del discurso), con 1o que los esguemas anteriores podrfan comple

tarse:

condensación
performativa

condensaci
l i terar ia

Ex. Perfor, g
(precl ict ibJ.e

Apr. s igni f lcada
ostensivamente

Pr.  s ign i f i
intendidamente

Ex. Literaria
(nueva )

6.9. -  Larbúsqueda de aprobación d iscurs ivat  c le  los actos respeet ivos,  en

fin, el carácter general izaclor implfcit ,o en eI I  retórico central de

(5 lo )  LANGE,  123.
(531) R. I4IHAILA, 1977,, aborda breve pero.lt jcj.damente el carácter de los si-

Iencios en la acción l ingüfst ica, como actos del lenguaje.
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los esquemas, se el 'ectúa pues por un movimient,o doble pero cja direccir¡*

nalidad diferente en cada caso, satisf lecho por las expresiones respecli

vas:  . Ia  per format iva supone un mundc de in tenc iones ( f r / fx .  Per for . . . / ) ,

la  l i terar ía  proyecLa un rnundo de aprobaciones ( / .  " .ex.  L i terar ia /E) ;

la performativa sustit .uye a un mundo imponiendo si lencio, La l i teraria

sustiLuye aL si lencio imponiendo un mundo; 1a perfornnativa rubrica slt

aperLura dando po:: cumplido su fÍn; la l i teraría rubrica su fÍn dandn

por  cumpl ido su pr inc ip io .

Ninguna de elLas dejan de cumplirse compJ-etamente corno actos co

municativos (al contrario, son su concJensación): no hay . incurnplimient.o,

s ino abstencidn de c ier tos r requi .s i tosr  de la  comunicac ión d ia lóg ica o!

d inar ia ,  abstención in tenc ional  (532) ,  y  en esLe sent idc,  compl icada

(no i-mplicaCa) pragmáticamente con el acto explfcitament.e rperf lormado'/

r l i teraturizador, l 'ormando con é1 un acLo de hatrl-a complejo (533), en el

sentido en que l-o es eJ- proceso argumentativo (534) en eI que las premi-

sas/concl -us iones han s ido sust i tu fdas por  e l  s i lenc io,  y  no en 'e l  senLi -

do -justamente crit icado por. Sear1e, como hemos visto- de que unos tac--

tosr performativos/l i terarios vengan a sumarser o o yuxtaponerse, a otros

actos.

(SlZ) f ' I IHAILA, fd'.r 417: f,Dans son l- ivre 'Norm and Actíon', von l, /r igth fait
la  d is t inct ion entre deux modal i tés dract ions,  1a act ion proprement  d i
t e  ( t do ing t ,  D )  e t  l t abs ten t i on  ( t f o rbea rance t ,  F ) .  S 'abs ten i r  de  fa i -

, re une action ne signif ie pas purement et simplement ne pas I 'aire quel
que chose.  A l r instar  de l tact . ion proprement  d i ter  l 'abstent ion est  le
résul ta t  drune aLt i tude in tenLionel le ,  dont  est ,  responsable un agentr r .

$33)  I4 IHAILA'  td .  '  417:  r r lL  est  lég i t ime dr inc lure Le s i lence parmJ-  les ac
teb de langaqe dans la  mesure oü on I t ident i f ie  áun acte d 'abstent i6n" .

(534)  la  in teneional idad del  s i lenc io no puede,  en genera l ,  entenderse como
f re r runc ia t / rde jac ión ' ,  ac tos  Inega t i vos t ,  seg r ln  D IJK ,  1980 ,  ?61 .
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. A mi juicioo ésLa es una de Las razones más fuertes de la indiso

ciabil . idad de forma/conLenido, o de aspectos. l ingüfsticos,/as¡recLos 1i-

terar ios,  ante una mani fesLación l i terar ia .

El si l"encio comp.l icado en l"as manifestaciones performativas,/ l i te

rar iasr  Que susLiLuye a las conclus iones/premisas argumentat ivas,  posee

además un al-Lo grado de generalidad intencional (5]5) que, sin embargo,

no re_dunda en l-a pérdi.da de las condiciones emánt. ico-pragmáticas del ag

to ausent,e, o por 1o menos, en la pérdida de lo que para el éxito per--

formativo/l i lerario es decisivo: la condicidn de sinceridad que el si len

cio, en la medida en que es intencional, no puede dejar de cumplir,  como

muy bien ha señaLado Mihaj. i-á: rrPeut-on atr ibuer au si l-ence la qua-l i té

de sj.ncerité ou non-sincerité? Dans -La rnesure oü Le si lence refuse, spon

tanément  ou dél ibérérnent ,  consc iemment  ou non,  l rengagement  par  paro le,

i l  est un act dissimulé, maj.s non mensonger. Le si lence peut signif ier

p lutót  1rácheLé ou st raLégie,  mais  non absence de s incer i té ' r .

En cuanto a los si l-encios enmarcadores de Ia argumentación, y a

la capacidad indicada de los performativos/l i terarios de'modelizarlos

(imposición de un cambio/repetición de 1o que se clausura perf lormativa,/

l i terariamente), en una dimensión ya perrocutiva, hay que señarar que

no se trata, desde luego, de una modelización constituf iva de Los ac--

tos veniderosr sino regulativa, eficaz, no eficienLe (como en toda comu

nicación) y, sin embargo, inauguran un gesto que ya no puede ser sino

asumido-repet. ido, o asumido-si lenciado; pertrechados en eI si lencio i lg

cutivo, resultan argumentacj-ones aL nrismo t ienrpo neutrafizadoras y ambi

(535 ) . r rL ravan tage  du  s i l ence  esL  d 'é t re  ( . . . )  I e  subs t i t u t  de  l a  p lupa r t  c l es
types d 'acLes l inquis t iques, , ,  I , l IHAILA,  fd . ,  fd .
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-güas (536), produciendo los efectos de una sinceridad ya indemostrable/

innegable.

En la experiencia l i teraria, y debido al_ si lencio inicial -que

normalmente se convencionaliza, precisamente, bajo un performativo: 
.

rrbueno, leotr, o mediante otras fórmulas mostrativas: trdice asf ,tr,  etc.-

puede hablarse en este sentido de rfer o tesperanzat poéticai se ha te-

nido ya la experiencia de eso que ocurre, de aquélla autoridad'comuhica

da/comunicativa (otras posibles acepciones de tal rfet me parecen en

principio injusti f icables (f i7)).

7.1.- EI planteamiento que hemos reaLizado de las expresiones performativas

y l i terarias (y arln a costa. de la indefinición de rlo' l i terario, inde-

finición concepLual que, como dirfa Searle, Itlejos de mostrar que no cg

nocemos el concepto (,. .  ) presupone precisament.e que comprendemos el --

conceptor'  (: la¡r nos sitrJa ante dos grandes Lemas de Ia pragmática l in-

güfstica, efectivamente atfn no resueltos: la relación entre los actos -

(536) MIHAILA, ld., 42O: I 'Le caractére désengageant du si lence á comme sup-
port son ambigüité. Le si lence est le eham dtinterférence enLre absen
ce et  abstent ion,  ent . re  af f i rmat ion et  négat ion ( . . . )  Le s i lence neu-
tral ise les deux valeurs de celui-ci,  lraccepüation et le refus, I tap-
probation et la désapprobationtr.

(537) A. GARCIA BERRI0, 1979, 140: rr la caracterfst ica pragmáLico-comunicati-
va de la tfe poéticaf, o credibi l idad verosfmil,  como tentendur entre
autor y oyente/Iector, es el principio general que sustenta, hasta aho
ra, todas l-as iniciativas de explicación pragmática de l-as peculiari-
dades l i terarias. Todos los l ingüistas convocados por van Dijk a la co
l-ección de textos pragmáticos de 1976 (es decir, Posner,, Levin, SchmidL
Kurodan Lotman, eL mismo Dijk, etc. ) coj-nciden en esta caracterfst icarl

(5 lB)  1966,  ed.  cast .  1980,  '17,  y  en genera l  14-21 acerca de las rcaracter i -
zaciones l ingüfsticas I de los concepLos relativos a la competencia co-
municat iva) .
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sucesivos (secuencias,/actos globales), por una parte, y la de los ac-

tos eon la realidad que pretenden regular (efectos perlocutivos).

Antes de referirme a ellos, naturalmente dentro del horizonte

limitado de intereses de este est,udio, es conveniente insistir en el

carácter binario-sincrético que hemos atribuido a las realizaciones per

formativas/literafiasr frente al binarismo estricto de la argumentación

retóriear y gue podrfamos expresar asf:

entimema

perform.

l i terar.

- 185 -

:  P+C

:  Po  ( c )

:  (p) cr

Hay que notar, en est,e momento, que las rPremisast, fConclusio-

nest, 'Expresiones performativast y 'Expresiones l i terariast, son in-di

ferentes a la cantidad de frases potencialmente actual- izabLes como ac-

tos de habla que contengans se trata de rmacroactost (539), o mejor,

de tres resti losr de un macroacto tfpieo, la argumentación retórica en

timemática (eI sirogismo retórieo) (54o), realizada como eombinación

compleja de dos aetos de habla potencialmente independientes (el ent,ime

ma, donde e l  'acto pr inc ipa l t  es ,C,ry  rPr  se le  subord ina con/s in  n*o) ,

y como sincretismo del segundo en el primero (la realización'performati-

va),/del primero en eJ. segundo (La realizacidn f i teraria): es.tando marca-

dos estos r j l t imos por si. lencios i locutivos.

(539) DIJKI 198A, 332: 'rCiertas secuencias de varios actos de habla pueden ser
pensados y entendidos, y por tanto funcionan socialmente, como un solo
acto de habla. Tal acto de habla realizado por una secuencia de actos
de habla, se denominará acto global o macroacto de habLat' .

(540)  DIJK'  ld . r  22B. : I tPodemos hacer  la  aserc ión genera l ,  aunque vaga,  de
que cada acto global de habla determina el estiLo del discurso (.. .  ) ta
les diferencias esti l fst icas implican diferenci-as pragmáticasrr.
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En cüanto a laaqumentac idn lóg ica (s i log ismo)r  presenta una

cornbinacidn compuest.a*compleja de dos acLos compuesLos (premisa, gene-

ra l izac ión)  subord inados a uno tercero y  pr inc- ipa l  (conclus ión) .

7.2.- La simplicidad de tales macroactos of,reee una ventaja consideraLrle res

pecto a macroactos de di.versa fndoLe (eomo la rconversación telefóni--

car  est .ud iada por  DIJK ( :+f  ) :  Ia  posíb i l idad de ideal izar  Ia  mayor fa

de l-os aspecLos contextuales que les afectaftr y muy concretamente, el

conjunt.o de rasgos dinámicos de los cont,extos (542)ry el lo bajo la pers

pect iva impuest ,a  por  e l  tmarco epis témicor  de la  targumentac iónt ,  en e l

"que, como en t.odo marco, la información conLext.ual es organizada para

ser reducida (t ' information must. be tfunctionally organized and reduceclrI

(s+r )).

Desde lueqo. se traLa de una decisión metodológica, de una reprg

sentac ión de la  rea l idad ( 'map' )  que la  argumentac iónr  /  sus formas d i

versas, parece permit ir por su simplicidad (5t+4), ya que en e.l . la la re

lación de los actos simples está f luerLemente estipulada en la competen-

cia comunicat. iva.

Lo que nos interesa, precisarnente, de esta simplicidad, es -La

Forma usual- de las realizaciones binarias; es decir, que la forma canó

(541  )
(542)

(541 )
(544)

DIJK,  1980,  333.

DIJKr1977,  229:  I 'Both the context
mic ( . . .  )  tn is  means for  instance
at the Level of perception and on
comprehensiontf .
D IJK ,  1977 ,  l d .
DIJK,  '1977r  228: t rspeech acts  sequences may a lso be analysend at  a  g le
bal level. This means that the sequence ol" speech acts is mapped as t[
whol-er onto on (or more) global spéech acLs or macro-speech actr ' .

i tself as i ts comprehension are dyna
that macro-rules must be applied both
tlre level on event, act and language
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-nica compuesta-compleja (P + G + C) no suele darsg sino en ejercieios

nftidamente metacomunicativos y/o formaLes (La demostración cientfflica

lógiea), mientras que Ia comunicación de cada dfa usa con absoluta pre

ferencia ras formas rentimemáLicasr, tperformativast y r l i terariasr,

Por ejemplo, la rexplicación inteneionalr estudiada por Ricoeur

(545) se manifiesta bajo formas entimemáticas, si bien no necesariamen-

te epistémicas, sino más frecuentemente deónticas, aléticas, etc., en

las que a la afirmación (conf,esión/revelación) prineipal, se sueede la

premisa justi f icativa, ya sea ésta rretrospectivar (r 'Lo he matado por-

que habfa u lüra jado a mi  abuela"  (546)) r ' in terpreLante,  (uLo he maLado.

Me habla cegado el rencortt) o tprospectivar (t 'Lo he matado. Asf escar-

mentarán sus compi-nchesrr); cabrfa añadir formas rperformativast (tales

como rrconfieso que 10 he matadort -buscando la sanción-, o 'flo he mata-

do' Lo confiesorr, o aún bajo comentarios performativos como. rr lo he ma.-

tado. No podfa oeul.taiLo más"); y por últ imo, formas de explicacidn neu

tral izada por el carácter l i teral- l i terario ("Lo he matado", con marcas

de siLencio i l-ocutivo tales como eI tono, Ia pausa representativa, etc. )

Lo que es determinante, a rni juicio, es que tales secuencias

tienen un carácter binario fundamenLal, y que su combinacidn respeta tal

binarisrno (asf, si tras la confesión/revelación de ItLo he matacJo porque

habfa ultrajado a mi abuelaft,  se pregunüa "¿Qué dices?, sólo cabe ent,en-

der o bien que a) se pide oüra realización de tal acto doble ya titerat!.

zada 6 perforrnativa -ttQue (te hago saber que) 1o he matado porque...t t-,

o bien que b) se p¡egunta por el f temat de taL.realizacidn, en eI senti-

do de confirmarlo l i teral,/performativamente:tt(Que) 1o he matado'rrt,(Que)

(:¿rS ) RICOEUR, 1977
(546) ejemplos recogidos en LOZANO-ABRIL-PEñA MARIN, 198?, 2O'1.
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habfa ultrajado a mi abuelatt -segrfn el interlocutor conociera ya 1o

enunciado en Ia proposición restante-;o bien, por rf l t imo, y ya mu-

cho menos probable, que c/ se pide la justi f icación generalizante

-pues se consj.dera fallido el entimema desde el punto de vista dedn.

tico- y entonces se explicitan como realización perflormativa -rfAcep-

to las consecueneias de declararlott-¡corno realización l- i teraria -tt(sj.

Lencio cómpl ice,  r isas,  tono dramát ico,  e te. . . . )  Que. . . r t -  o  como nue-

vo entimema rrA crirnen, (las leyes no restituyen el bÍen) crimen").

7.3.- El dominio general de las realizaciones retóricas (entimemáticas, etc.)

expresar por otra parte, un hecho fundamental de la comunicación: eI

carácter constitut ivo de las reglasr or en términos aún más obvios,

que para toda semiosis debe signif icarse un interpretante que en la in

teracción comunicatÍva suele ser asumido por el receptor, de donde de-

be dejarse a éste la posibilidad de réplica/incumplimiento -lo que la

argumentación ldgica neutralíza. Las verdades universales, podrfa de-

cirse, no tsignif icanf comunicativamente; precisamente Searleren su

gran obrarinsiste repetidamente, por ello, en La exclusión de J.o per-

loeutivo del campo de investigación de Ia pragmática, cle acuerdo con
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Austin y wittgenstein (547); por el mismo motivo, searle mismo, pero

más expllcitamente DIJKr excluye las presuposiciones como posibles ae

tos i loeucionalesr tpragmáticos" (548).

Es en este sentido como hay que entender mi exclusión relati

va de los ractos comunicativos universaLest de Habermas, por considera¡

los cumplidos en todo acto universal (549) y por 1o tanto no dist int ivos.

(547)  SEARLE'1969,  ed.  cast .  19BOr 78-79:  I 's i  pudiésemos consegui r  un anáI i -
sis de todos (o incluso de Ia mayor parte de) los actos i locucionarios
en términos de efectos pórlocucionarios (.. .  ) eL acto i locucionario no
implicarfa entonces esencialmente ningtin t ipo cie reglas en absoluto. En
teor fa,  e l  acto podr fa rea l izarse fuera o dentro del  lenguaje ( . . . )  Co-
mo resulta obvio después de todo 1o que he dicho, pienso que esta reduc
ción de 1o iLocucionario a 1o perlocucionario y . la consecuente el iminal
cidn de las reglas no puede lLevarse a cabo. Es en est.e punto en el que
1as que podrfan denominarse teorfas insLitucionales de la comunicación,
tares como la de Austin, la mfa, y, segtln pienso, la de Wittgenstein, se
separan de las que podrfan denominarse Leorfas natural isLas del signif i-
cado, tales comor por ejemplo, aquellas que se apoyan sobre una explica,
ción del signif icado del t ipo estfmulo-respuesta'r De ahf su. crft ica a
GRICE,  en  p .52  y  ss . r . a  A l s ton  en  64  n .3 ;  y  de  ah f  es ta  obse rvac ión ,  su -
mamente interesante, aunque inclufda en noLa a pié de página: "rComuni--
carr no es siempre eI verbo más apropiado. Decir que el hablante comuni-
ca un hecho al oyenLe sugiere que el oyente no era consciente previamen
te del hecho comunicado. Pero a menudo, al referir,  la proposición tconrt-¡
nicadar es Lal que eI oyente ya sabe que es verdadera. En tales casos
quizás deberfamos_decir que el hablante rapela at o r invocar una proposi
c ión t r ,  en  BB,  n .  7 .

(54S) en DIJK, 1980, 313-315: I 'La presuposición o rpresuponerr no parece ser
un actor porgue no hay un cambio comunicativo propuesLo que opere en el
oyente debido a un 'actof  de presuposic idn ( . . . )  presuponer  ser fa en to-
do caso, si es que es'algo, parte de un acto proposicional o acto senán-
t icorf etc.

(54g) ZAVALAT'refir iéndose a 1as presuposiciones, que, como se sabe, son consi
deradas por DUCROT como actos de habla, indica: rtEn general, parece que-
todas las condiciones rexternast que habrán de cumplirse o de suponerse
cumplidas para que l legue a fel iz término el acto inlocutivo son, justa-
mente como condiciones previas, independientes de é1; por 1o cual dar
por senLado que se cumple cada una de el las semeja constituir un acto
acompañante del Locutivo -o una faceLa más del- acto verbal completo-dis
t into del- aeto o faceta inlocutivos'J, en SANCHEZ DE ZAVALA1r197Br 35.
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Podrfamos deci::  que los actos rcomunicativosr (metacomunical- ivos) no son

actos de trabla dentro de1 lenguaje ordinario que constituyan un macro-ac

to, aunque por supuesto caben -y son obligados- en eierto t ipos de el-a[:o

racj-ones discursivas especfl ' icas: pero en ese mismo sentido¡ por el otro

exLremo, 1o perlocutivo puede ser también construfdo por reglas -no en el

lenguaje ordinario-, como sucederfa en los actos rrerbales mágicos, y for-

marfa par te de,  o  reduci r Ía ,  1o i loeucionar j .o .

Para comprender el papel que 1o perlocutorio/presuposicional,

como Lfmites de la teorfa p::agmática de lcj i locutivoo juegan en los actos

retóricos cuyo binarismo esencial postulamos, debenlos recordar la ten---

sidn metacomunicaLiva-decl.arativa en que.se constituyen y que comentál:a*

mos dÍciendo que '1o performati.vo sustituye un mundo imponiendo si leneio,

Lo l i terario sust. i tuye un si lencio imponienclo un mundor .

La dimensionalización performat, iva/l i teraria de los actos pare-

ce abrogarse potenciaLidades efectivas a base de subsumir el contexto en

e1 que lo perlocutorio/presuposiciona-l esperaba, desde el momento en que

del decir se hace un hacer que sólo ya puede ser asumj.do,

7.4. -  No hay que confundi r ,  s in  embargo,  ta les poténcia l idades,  con la  e l imi -

nacÍón de la l ibertad del receptor para interpretar" presuposit iva*perl o

euLoriamente los actos dimensionalizados: ante una orden expresada per-

formativamente-l. i terariamente ( "te ordeno que vengastf -rr '  0h ven, ven T' l  !  t t  )

no se trata de que ya, asf, haya de ser eumplida por e1 receptor; ni si-

quiera puede decirse que e} acto i locutivo de ordenar (-+) haya ganado
'en 

ef icac ia;  hasta c ier to  punto,  es justo 1o contrar j .o ,  en la  medida en

que su obviedadr For incl-usión-ausencia de la instancia enunciativa, no

es sino el. corolario de una rnit igación'potencial, de una defectibi l idad
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en eI poder del hablant.e (550) r eue viene a ref,ormular eI sentido coo-

perat ivo- jerárquico del  in tercambio verbal  (551 ) .

No es exacta del  todo,  por  1o tanto, la  caracLer izac ión cJe la

dimensjonatizacidn performaLiva conlo intensif icac-ión explfciLa de un

acto i locutivo. ¿En qué consiste entonces su pocler? En planLear el in-

tercambio representándolo corno.cornunicabil idad, obligando a respuestas

impl{cita o explfciLamente perf 'ormativas (ó r i tcrarias) tambidn (r 'Te

ordeno que vengastr-rrPues yo me niego a irt t),  respuestas a La enuncj"a*-

e ión y  no sdLo a l  enunciado"

Esta exigencia me parece dominar cualquier otra posibi l idad,
-por 

ejemplo Ia de que el acto funcione o no cJirectament,e: en cualquidr

caso la respuesta será enunciativa, al menos por la eompañfa de un si-

lencio intencional antes de acometer la orden-antes de incumplir la, 1o

que vale tambidn para las expresiones reconocidas como l i terarias.

Los rpresupuestos i locutivost (552), como presupuestos. acerca

de la  s i tuac ión d iseurs iva,  son conver t idos en tpresupuestos de lenguar :

no se afeetan las reglas esenciales, ni de sinceridad, ni las prepara--

torias (aunque se ejercen, como en eI acto no dimensionalizado performa

tirramente), sino que se tematizan cj.ertos elemenlos (LOc, t,  e, RCEpr)

del contenido proposicional ("TE ordeno.... t t  -*) corno ejecutores del enun

ciado (del DECIR). [s por 1o tanto la suspensión de ciertos presupuestos

y de ciertds efectos, su orientación enunciativa, 1o que caracteriza las

relacj-ones performativas/I i terarias, orientadas precisamente hacia los

polos declarativo-met,acomunicativo. Decir rr irérr compromete al hablante,

(550)  son in teresantes en este sent ido
FABBRI -SBISA,1980 .

(551)  R.  LAK0FF,  4¿r-45
(5r2)  DUCR0T,  198C , ,  1C.94.

los t rabajos de R.  LAKOFF, 1980,  y  de
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con eI sent. ido pragmático del enunciado, le compromete a una acción

(regla de sinceridad) seqún eI grado de reconocj-miento de su inten--

ción de acometer.La (regla esencial) -que si es nulo, vac{a de conteni

do e l  enuneiado,  pero no eL compromiso:  acto ind i recto,  pues,  de r rno

sé si iré'r-;  por eI contrario, decir trte prometo que iré'r,  comprornete

al hablanLe y al oyente en una accidn realizada ya, de la que podrá d.u

darse de su sinceridad, cle su eapaciclad-intención de ser reconocida co

mo promesa intencional, pero no de l-o que ha ejecuLado: de su palabra"

El acto de prometer performativamente compromete i locutiva--

mente ( intencionalmente, es decir, como un proyecto no verif icado) aI

cunipl imierrt,o de la promesa, pero además compromete perlocuLoriamente

(efecttfa) una palabra: hace de una presuposición un efecto, da la vuel

ta  a l  rguantetdel  lenguaje para poner  la  mano en e l  fuego (e l  in ter to

cutor recoge el guante, p.ero es l ibre de ejecutar eI r i to completo).

El acto i locutivo dimensionalizado performativamente (o 1i"-

terariamente) es eL acto mismo de presuponer l"a eficacia del lenguaje

(para eI reconocimiento en el otro de la/ las intenciones) ejecutándolo

( imponiéndolo,  jugándoselo) .

8 .1. -  Desde esta perspect ivar  la  re lac ién entre los per formaLivos,  pero sobre

todo de las expresiones l iLerarias, con los l lamados ractos Índj-rectosr

(553) pasa a mi juicio a un segundo plano, ya que no concebimos la espe-

ciFicidad de tales realizaciones como un esfuerzo de f iguración, sino de

I i tera l idad.

(551)  ENRICH y SAILE,  1972;  SEARLE 1974;  FRANK, 1975,  s tARLE 1979;  LAKOFF,
1980'  CLARI( ,  1979,  ROULET'  1980,  FABRI-SBISA,  1980;  FRASER, 19B0,ete.
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Las diversas definiciones de tales actos indirectos (ya sean

simples,  o  se t ra te de ¡macroactos ind i rectosr  ( : ¡+)  se basan prec isa-

mente en la di l 'erencia entre el sent-ido Literal"/sentido indirectoo o

sentido del enunciado,/sentj-do de la enunciación: en nuestras reaLiza--

c iones ta l  d i ferencia,  en sent ido est r ic to ,  no ex is te -a no ser  como

I  d i feranciar t  derr id iana"

La confusión podrfa surgir en la medida en que, como supone

Searle (555), las signif icaciones de la enunciación (pr:et.endidas por e1

hablante) incluyan eI signif icado del enunciado, para exLenderse más

allá de é-1,. con 1o que el receptor podrfa aceptar más de una intención

(una pregunl-a como petición, pero tambián como pregunta); se hablarfa

as f  (556 )  de 'm i t i gac ión 'de  un  ac to  a l  se r  susL iLu ldo  só lo  l i t . e ra l .

mente por  oLro (pero no a l  contrar io ,  inLensi f icac ión sust i tu t iva ( f :Z)

or  en genera l ,  de tsobreentendimientot  (558)rcorno acto abier tamenLe én-

cubierto por otro acto: 1o esencial es gue se Lrata potencial-mente de

un acto que se actualiza como otro acto, y en este sentido con Ja fun-

ción de un sólo acLo i locutivo, cuyos indicadores no son los habituaLes

(55e) .

8.2.- Ahora bien, es cierto que en estos cambios hay'una gradación consj.dera

ble, relacÍonada precisamente con la diversidad de funciones 
"*tr"f ir , ]

( 554 )  N tF ,1980 .
555)  SEARLT 1979,  115
(556)  LAK0FF, fd . ,  33 .
(557 )  LAKoFF , rd . ,  44
(558)  RECANAÍ i ,  1979,  96-10?.
(559) 'rUn acto l ingüfstico está expresado en modo indirecto si eI t ipo i lo-

cuLivo indicado con los medios l ingüfsticos (según Ia interpretacj-ón
. normal de todos 1os indicadores i locutivos) no viene a coincidir con
la función i loeuüiva primariamente desarrolLada,'  FRANK, 1975, 219, en
LANGE,  f d . ,  115 .
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-güfsticas (perlocutivas o no) que vienen a cumplir (560), y por lo

tanto con el grado de ri tual ización de ciertos comportamientos sociales

-parece que cuanto menor es La posibilidad de efectuar actos indirectos

más fuertemente insti tucionalizada es Ia sociedad' correspondiente, más

jerárquica-. Y es aquf donde puede entenderse una relación eon las fea-

I izaeiones performativas/l i terarias, en cuanto a los efectos perlocuti-

vos incorporados a unos y otros: ante actos gue carecen de fórmula ilo-

cucionarla reconocible como propia (no tienen performativosr por ejem--

plo), Ia interpretación de La intención no se consuma, y tales actos apa

recen como directament,e perlocucionarios, eomo eL rdal a entendert algo

(561) que no puede, l ingüfsticamente, formalizarse -por ejemplo, la r in-

sinuaciónr-, sino a través de indicios o sospechas.

En tales casos puede habLarse dertal vez, actos indirectos,

pero no de dos actos i loeutivos: los que se realizan, se realizan para

producir -deben producir- eiertos efectos comespondienLes a otro acto

inexistente (hacer ciertas afirmaciones para Ínsinuar ciertas sospechas);

con freeuencia las realizaciones perlocutivas/liüerarias parecen perse-

guir- labrar dichos efecLos ("Te digo que los he visto juntosr se puede

expresar para insinuar que 'rson noviosrr, es decir, ni para afirmarlo ni

para negarlo; de la misma manera, el prímer párrafo, por ejemplo, de La

llave de cristal, de D. Hamett, donde se describe eI movimiento de tres

dados arrojados en una mesa, cumple una intención, no formulable, de

f pronóstico sospechosot ).

(560)  I 'ev i tar  un tabr f ,  ev iLar  responsabi l idades,  ( . . . )  la  creación de un vas-
Lo poteneia l  de cont inu idad para s f  o  para e l  in ter locutor . . . "  FRANCK,
fd. ,  225,  en LANGE 116.

(561 )  RECANATI ,  f d . ,  1O2 .
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El efecto perlocutivo de estas expresiones debe producirse con

el mismo acto i locutivo empleado indirectamente, es decir, que se tra-

ta de actos iLocuLivos que incluyen en su representación (en sus condi

¡nidad resoecto al 
"""-

eiones preparatorias o, en general, en su oporLunidad respecto r

texto anterior, pero además, frecuent.emente, en algunos rasgos de su

misma realización locutiva) la de valer eomo actos perlocutivos (Oi--

eiendo Itno 1o sétt en determinadas situaciones, y con determinada ento-

nacíón, hago sospeehar que sf lo sé pero,..rt ;  o realizando una petición

bajo la forma cortés de una pregunta produzco eL efecto de mi cortesfa,

etc. )

Se trata de efectos, como puede verse, no verbales, signos que

representan ser signos de otros signos. Entre eLlos y las realizacio--

nes performativas,/Literarias en sentido estricto (pues Loda realización

puede produci rse como un thacer  entender  que. . . t 'se rea l " iza una acc ión

extral ingüfstica), hay la misma relación que eñtre las reglas regulati-

vas y las constitut ivas: unas comprometen eI comportamiento, otras el

Ienguaje; las primeras instrumental izan el lenguaje para un f in exte--

r ior, ajeno al lenguaje; las segundas refieren eI lenguaje asf misrno;.

lo que en aquéllas es un fndice falsamente espontáneo, en éstas es un

fndiee rubrieadamente intencionaL (562); fndice de una diferbncia de

sentido, fndice de la identidad misma del sentido.

8.3.- El intercambio l ingüfstico se produce con frecuencia en zonas donde Ia

. ambigüedad regulativa/constitut iva no sdlo se hace tangible, sino que

se arrastra a Lo largo del mismo intercambio: ejemplo claro será buena

(562)  para la  d i ferencia ent re ta les fnd ices,  ver  PRIETO, L.J .  1975,  ed.
cas t ,  1977 ,  16 .
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parte del comporLamiento l ingüfstico propio del intercambio t,radicio-

nal (561); de ahf deriva precisamente el carácter ejecutivo de ciertas

fdrmulas performativas/l i terarias (el juramento de un tesLig o/ Ia ffu-

mula, t térase una veztt).

Las difereneias que hemos expresado se refieren, claro está,

a comport"*i"nto" l ingÜfsticos no neutral izados por otros aspectos de

la interacción eomunicativa. Asf, a nuestro juicio, cuando un aeto in-

directo como los tratados -de tdar a entenderf- se resuelve como rso--

breentendidot (564), estámos ya ante un acto i locutivo simple, cuyo efec

to perlocutorio no pertenece en ningrJn modo a la representación del mis-

mo acto i locutivo (si digo rrEs ya muy tardett y mi interloeutor sobreen--

t iende -no sospecha- que quiero que se vaya, entonces he reaLizado un ap

to intencional normal, en eI peor de los casos algo como una metáfora ya

consagrada en el lenguaje, y por 1o Lanto, sin otra int.ención que la efec

tivamente comprendida por eI oyente).

g.1.- De hecho, los intentos por distínguir Ia mult ipl icidad i l-ocutiva asig-

nable a un actor por ejemplo bajo una orden de prioridacJes ldgicas entre

elIos, jerarquizándolos (565), o por los diferentes destinatarios a que

está dir iqido (566), se siLrfan, a mi juicio, en 1a perspectiva equfvoca

(5eS¡ rfEs del todo indeterminado el l fmite entre la actuación ejercida con un
sentido y un comportamiento (queremos Llamarlo asf) simplemente reacti
vor es decir no acompañado de un sentido determinado subjetivamente. 

-

Una parte muy signif icativa de Lodo comportamiento relevante desde el
punto de vista sociológieo, en part icuLiir la actuación puramente tradi
cionaL, se encuentra en el l fmite de entre ambostf, ! , I [BER, en LANGET gT.

(564) RTCANATI , 1979, ' ,1\2.
(565)  CLARK, 1979.
(566)  DUCR0T,  19g}b,  39.
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de referir el sentido aI signif icado, en el supuesto de que una frase

o expresidn tiene un signficado básico realizado directamente o corrg

gido indireetamente por la situación,/intención discursivas.

El equfvoco surge entonees de dos axiomas contradictorios: que

eI sentido es función del signif icado (en palabras de SearLe, que la

fuerza i locutiva es función del signÍfÍcaOo) y que el sentido puede co

rregir el signif icado.

Sin entrar en las cuestiones de definición que desde Frege, aI

menos, se han ido convirt iendo en escol- los del estudio analft ico del

funcionamiento lingüfstico, creo que es lógico pensa¡ gue en tanto en

cuanto no se hayan especif icado los t ipos i locut. ivos constituidos por

la actividad lÍngüfsticar hgs estaremos moviendo en esta ambigüedad.

¿Puede considerarse la rpreguntar como un acto i locutivo básico? Si

con una pregunta realmente estamos solicitando, realizando una peti--

ción, ¿se puede hablar de un cambio deL aeto i locutivo?

9.2.- La Llamada a la intuieión del hablante t iene un lfmite: precisamente

aquél en que ta1 intuición está ya organizada metalingüfsticamenLe, co

mo ocurre, en general, eon la concepción frástica, o más en general

aún,  eon la  t fa lsa in tu ic ióntde que e l  senLido i ls t  l i te¡a l  o  se pro-

duce a part ir de runr sentido l i teral. Las mismas razones intuit ivas

podrfan apuntar que todo es f igurado, y que 1o l i teral es sólo una con

vencionalización de ciertos usos.

Es por eIlo por 1o que nos parece inadecuado ha.blar de actos

rindirectosr, como de aetos tf ict icios! -segrJn vimos a propósito de

Searle-" Hemos aceptado la exisLencia de actos de intención no formu-
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-mulable -tdar a entenderr-, como actos perlocutivos. Y hemos hablado

de cuaLro t ipos de actos básicos, que pueden dimensionalizarse perfor-

rnaLivaAit.erariamente, eomo easos lfmite de la argurnentacidn retórica.

Tales cuatro actos cotresponden.a los que hemos reducido los formuLa--

dos por Habermas y Sear-Ie, y no requieren, en ese sentido, nueva defi-

niciónn sino, en todo easo, la advertencia -axiomática- de que no se

trata de t ipos de frases modalizadas (afirmación, intemogación, etc.),

sino tipos de expresión intencional de 1as transformacj.ones que eI ha--

brante proyecta en el. estado propio y der oyent,e, desde la ausencia de

voluntad transformativa (--) hasta la volunLad de transformación mutua

(++)' o de alguno de los interlocutores, ya sea la del mismo hablante

(+-) ,  o  la  de su oyente ( -+) .

En esta perspectiva puede entenderse que cierta promesa pueda

servj-r de transformaeión mutua, o, incluso, de transformación del esta-

do del oyente (Ia promesa condieionada o eooperativa ,/1a promesa conso-

latoria, por ejemplo, rrprorñeto eseucharte"r/t t5t asf te eonvences, esLá

bien,  te  lo  prometor f ) .  Asf  pues,  no hay tunr  acto de rprometer¡ .

A la pregunta de si pueden hacerse todos los actos con una misma

expresidn, la respuesta deberá aproximarse rnás a un sf contundente, axio

mático, que a un no cargado de excepciones y mult ipl icaciones de los t i-

pos i locutivos. La regla de rconteni.do proposicionalr, se entiende, en--

Lonces, no eomo regulativa, sino como constitut iva (567), pero al mismo

üiempo deja de tener como sanción la rmetonimiaitproposicidnrtr, para re-

ducirse exactamente a regla de contenido predicativo, o.rregla de predi-

(567)  sobre su carácten regulat ivo,  SEARLE 1969,  ed.  cast .  1980.  p.71
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-caeidn (568) ,  en l lnc iada corno que la  expres idn E es vá l ida como expre-

sión del acLo i lc¡cu{-ivo N sólanente si es interpretable como l"a predi-

cac ión de la(s)  t ransforn¡ac ion(es)  respect ivas de los in t .er locutores

que def inen N.

Como se ve,  la  d i ferencia se basa en.e l  carácter  regulat ivo o

no de ro l ' rástico-proposicional. Fuera de neEar que tal carácter sea

efect ivamente operante -sobre todo para e l  anál is is*r  1o que se n iega

en esta reformul-acidn de la regla primera es que de hecho funcione re-

gulativamente, es decir, que la signif icación l ingüIstica t.enga la f,¡:a

se-proposición eomo marco mfnimo autosuficiente, como digo, en su pro-

c jucc idn real  y  efec l - iva. (569)

(568) el mismo Searle di.ce, en fd. ,  65:rt[str ictamenLe hablando, y puesto que
de los objetos se predican expres iones y  no actos,  esta condic i r in  (La
segunda condic ión de La regla de cont ,en ido proposic ionaL,  a saberr  QUerA1 expresar  que P,  H predica un acto fu turo A de H' ,  o  que a}  expresar
]a proposic ión P e l  hablante. .e tc .  )  deber fa formul-arse como s ique:  a l  ex
presar que P,H predica una expresidn cle H, cuyo signif l icado es taL que
9í la expresión es verdadera del objeLo, es verdadero que el objeto rea-
l izará un acto futurc, A. Pero esto resuLta más bien prol i jo y pór elto
he recurr ido a la  metonimia anLer ior"  (subrayado mfo) .  Sear1e se ref iere
al act.o de 'prometñTl---

(569) en este senLido tne parece admirabLemente prudent.e, y ai-rosa, la acti t ,ud
de 5.  de Zavala aI  ocuparse de los ractos f ráxÍcosr :  r rLos actos semiót i
eos centrados en e l  lenguaje,  o  actos t f ráx icost  (y  en nota: )  Parece co-n
ven ien te  hab i l i t a r  un  té rm ino  pa ra  es te  t i po  de  ac tos  ( . . . )  ya  que ' ve r l
ba l '  y  t l íngufst icot  exc luyen todo 1o que acompaña s ign i f icat ivamente a l
uso de Los idiomas habladosr y rsemióticof es demasiado general. Part ien
do  de l  g r i ego  fda r  a  en tender ,  i nd i ca r t ,  he  fo rmado  r f rá i i co r  ( . . . )  r "pE
ro que no se produzca ninguna confusión con algtln término técnico que pü
diera ex is t i r  en l "a  Botánlca re la t ivo aL f resnó ( , t f rax inus ' ) ' l  en S.  de 

-

ZAVALA' 1979, 39. A lo largo de su trabajo se encuentran sin embargo ob-
servac iones más próx imas -y  rser ious ' -a  nuestro in terés.  Asf ,  en 3142:
"TaLes dimensiones, además, y pese a las repetidas afirmaciones searl ia-
nas -se refiere a SIARLE 1976- de que los conceptos que empJ.ea se refie-
ren a rcont inuosr  ( . . . ) ,  const i tuyen realmente,  ta1 y  como é1 los empleg,
concept .os categór icos,  no graduables ( . . . ) ;  f l ina lmenle,  hay que c lec i r ,
QuQr Por  ser  una de d ichas d imensiones eL tconLenido proposic ional ' :  F to
se pueden tener en cuenta, segtin parece, locuciones que no l leguen a fra
ses-completas, corno son la mayorfa de las enumeradas en el segundo párrá
fo  ( . . . )  f n  e l  f ondo ,  es ta  taxonomfa  es  a rb i t ra r i a ( . . . )  e  i ncápaz  OL  aml
pliaciones ni prolongacioneso por nó basarse en ningrfn principio general
independientemente fundamentadort. Yo añadir{a, a lai " l-ocucj-ones que no
llegan a l ' rases completas", aquellas que son más que frases completasrtex
tos, y que no t ienen por qud, necesariamente, reducirse a un" p"opo*i" iZ"
Iógico-frástica
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9.1.*  De lo  expuesto se deduce que la  nómina de l -os pos ib les ind icac lores de

fuerza i locut j "va -o s impJ-ement .e,  de rL ipo i locut ivot  para no reprodu*-

cir .Las arrrbigüedades y la mult ipl icación sin f in de las posibles inten-

c iones-  no se agota s ino con e l  lenguaje mismo,  en su p lena acLiv idad.

La posib i l idad de considerar  c ier t .os usos (especia lmenLe en re-

lacidn con l"os verbos empleados, el t iempo verbal, e1 orden de palabras

y e l  tono)  como rpro- l "ormast  (570) ,  o  como t formas expl fc i tasr ,  no admi

te sancidn teórica desde un punto de vista pragmático, si no es bajo e1

marco de una nocidn c ler textot  donde todas. las inLerpretac iones se ha--

yan consumado,  o meja: : ,  c lausurado;  pero es ev idente que los rasgos tex-

tuales que en tal texto puedan caracterizar el recorrido de intenciones,

la construcción del- macro-acto textual, diferirán de un texLo a otro:

¿hay alguna posibi l iclad, entonces, de que la l ingüfsLica textual ofrezca

una teor-{a pragmát.ica descript ivo-explicativa de Ia signi.f icaeión inten-

c ionaL del  lenguaje?.

A mi juicio, la respuesta está conr1icionada a la existencia de

una t ipologla de textos, no necesariamente a una teorfa de t ipos, pero

sf aI menos a una investigación de las propiedades textual"es de fos ma-

croactos realizados en eiertos t ipos que intuit iva-euLturalmente cuen--

tan como del mismo t ioo.

En este sentido, los textos l i terarios están en una situación

privi legiada para el investigador, contando además con su carácter de

mfmesis ,  de "or igen psfquico"  (571) .  s in  embargo,  por  e l lo  mismo,  Lales

textos nos devuelven al conjunto de Las posibi l idades l ingüfsticas, y

'cabrfa dudar de si no se ejercerá en el l"os, redoblada, l-a indetermina--

(570 )  CLARK ,  1979 ,  43O.
(571 )  B .  BACHELARD,  1960 ,  35O.
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-ción que aspirábamos a reso.lvet $72), haciendo de su privi legio una

fortaleza.

Tal vez, en cief,to sentido, esto es asf, pero sólo en cierto

senLido: precisamente en fa medida en que el t textot l i terario aspira a

ser único -y en fa misma medida, todos-; Ou"o no en cuanto é1 tambié'n

posee sus escl-avitudes, sus condiciones de existencia como signo, de las

que sólo puede escapar hacia dentro, tematizándolas, f igurando que las

acepta o las transforma; y una de estas esclavitudes es, sin duda algu-

na, su condición t ipológiga l i teraria. La pertenencia de un t.exto l i te-

rario a un t ipo de textos viene marcada por ciertos rasgos, y uno de

ellos debe set, probablemente, su tratamiento de las r inteneionesr.

9.4.- Ya hemos defendido que las realizaciones l i terarias no suponen un acLo

ilocutivo nuevo, sino una dimensionalización especlf ica de los actos de

habla, de ciertos actos de habla aI menos. Las cuestiones que se plan--

tean, entoncesrson las siguienLes: ;.1a realización l i teraria permite dei

r ivar, o, por el eontrario, supone, la identif icación de sus t ipos de ag

tos? ¿La realización l i teraria se ejerce sobre actos aislados, o necesa-

riamente sobre secuencias; y en tal caso, sobte macro-actos? Y por últ i-

mo, si lo l i terario no corresponde a ningtln acto ajeno a los de habla or

dinaria, ni puede establecerse una correspondencia biunfvoca entre t ipos

de acLos'de habla o t ipos de secuencia de actos y t ipos de textos l i tera

(572) como dice B. HERRNSTEIN SI'{ITH, '1977, 16A, refiriéndose a la nrQgg;p'fa-
c ión de la  poesfa por  la  rNueva est , i l fs t icatamer icana:  "There is  a  s ig
nif icant aspect of meaning in the poem that is necessari ly variable,
irreductibly indeterminate, and, Lherefore, that alt.houqh rLhe verbal
structurer of the poem may direct, oners experience and interpretaLion
of  i t ,  that  s t ructure cannot  rcontrof t ,  in  the sense of  t tnequivocal ly
determine, either of them't.

ffi,t+':}
v,t*:;*" ,
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-r ios -como parece obvio-r áno actúa La realizaeión.l i teraria en cierto

modo indiscriminadarnente sobre Los aetos de habla, es decir, marcando no

rasgos del acto, sino rasgos comunes a todos los actos?.

,, L" competencia del lector parece confirmar esta rjltima cuestidn

y los ext remos de las dos anter iores,  es deci - r :  pafece que'1or  l i t .era-

rio, tal y cómo se manif iesta en realizaciones textuales especff icas,

supone la identif icación de los actos individuales que contiene; pero

en la medida en que se ejerce sobre macro-actos, tales actos simples só

1o pueden ser identif icadss en realación con la misma realización l i te-

rariai yr por rJlt imo, tal real ización l i teraria, especff ica de un t ipo

de textosr parece, ejercerse sobre una gama de actos o maero-actos dife-

rentes, indist intamenLe.

Toda vez que este últ imo aspecto es decisivo y parece contrapo-'

ner el ejercicio l ingüfstico orcl inario, en su sentido más banal -como

tatento no rnás a su inleneiónt-, con el l i te¡ario, dedicaremos el próxi

mo capftulo a una reflexión sobre las relaciones entre ambos "Ienguajestt.
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CAPITULO IV

LA PERTINENCIA LITERARIA

1.1.- La dimensión inteneional de los actos de habla ordinarios, Lema dominan

te de una buena parLe de estudios de pragmática l ingüfsLica, no debe con

siderarse como objeto excluyente, ni inmediaLamente inLegrador, del resto

de los aspectos que configuran -aunque no sepamos cómo- et signó verbal

serniótico en su comunicabil idad ordinaria, mucho menos de los que vie--

nen a sumárseles cuando eI signo entra a formar parte de otros signos a

los que no simplemente se subordina, sino en donde se transforma para ren

dir sus poLencial idades en el sentido que la combinación de los signos

mismos les impone (573)¡ .

Los problemas de Ia relación entre rforma l ingüfsticaf e t in-

tenc idn ' re f le jan la  comple j idad de los objetos de estudio,  de las acc io

nes  e je rc idas  con  e l  l engua je  (de  l os r tex tos ' v i vos ) ;  una  comp le j i dad

gue a mi juicio debe observarse desde el punto de vista est.r icto de una

semiótica l ingüfst. ica, pues no es Ia complej idad de dos factores simple-

mente intemeLacionados, sino la de estos dos y ot,ros tantos vincul-ados

por una reJ-ación de equivalencia desconocida.

(573) L0TMAN 1970, ed. cast. '1978, 50 y ss. comenta las diferencias entre los
sisternas formados por rtranscodif icación externa binariat ("a¡:roxima--
c ión de dos cadenas. . . ,  s is tema de equiva lenc ias entre dos cadenas ' r ) r  y
Los de r t ranscodi f icac ión externa mt l l t ip lest :  "aprox imacidn no de dos,
sino de muehas estructuras autónomas, en las cua-Les el signo no consti-
tuirá un par equivalenLe, sino un haz de elementos muluamente equivalen
tes de d is t in tos s isLemas ( .  . .  )  los p lanos de expres ión y  de contenido
no se someten de hecho ( . . . )  a  una separac ión más o menos naturaL,  como
en las exterrras binarias" y más adelante, 56; "No debemos olvidar que
sistemas tedricamente dist intos de formacidn de siqnif icados coexisten
a menudo en los sistemas modelÍzadores secundariosrr ( los formados por'  
t ranscodi f icac ión exLerna rnúIL ip le) .
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Ir a buscarla más al lá, en eI campo de las aceiones soeiales, só

Io puede entenderse como un ejercicio especulativo en tanto en cuanLo

no se justi f ique eI papel que el mismo ejereieio l ingüfstico, el mismo

uso, desempeña en la definición y en la intel igibi l idad de la noción mis

ma de acción humana.

La condueta intencional, tal y como parece ejereerla la capaci--

dad lingüfsüica de los habLantes, no debe entenderse neeesariamente co-

mo una conducta que persigue f ines rprácticosr (574), sino que expresa

una disponibilidad a la t,ransformación de su propia materia significa+i

va segtln un sentido que estaba ya inscrito en la misma expresión. De ee

ta manera, la noción de tintenciónr puede contemplarse desde una perspec

tiva estr ictamente l ingüfstica como rdisposición', noción a la que le cg

rresponde una 'explicación teleológica | (575) cuya función es precisamen

Le uni r  las noc iones de r f in f  y  rcausaten la  de td isposic iónt  (576) .

O74) de donde la sustitución de ' intenciónr por 'vol icÍdn' en RIC0EIJR 1977,
ed.  casL.  19811 51:r r la  vo l - ic ión es un hecho contemporáneo de la  acc ión
misma, no es ot.ro aconteeimiento como en las leyes cle choque; no aporta
ningtln rasgo adicional, es lógicamente idéntico a la acción que nombra
( .  . .  )  como aquel lo  que hace la  acc ión in te l ig ib le  ( .  .  .  )  La mot ivac idn es
precisamente aquello que permite la comparabil idad de cosas Lan diferen-
tes como un deber y un deseorr.

(575) Ch. TAYLOR, '1964, 5¡ "La explicación teológica es una explicación en la
cual el orden, o la configuracidn, es a su vez un fact.or en su propia
produccidn¡r.

(576) RIC0EUR, Id., 56: 'r lo esencial de la explicación teleológica consiste en
esto: un individuo está ineLinado en una dirección: su f in es -Lo que 1o
mueve ( . . . )  tambidn es una expt icac ión causal ;  expl icar la  ( l -a  causa)  por
el f in. rr58rr" 'Y sj"n embargo, no se postula ninguna entidad anterior; se
dice sóIo que, para un acontecimienLo, el hecho de ser requerido para un
fin dado es una condieión suficiente de la aparición de tal acontecimien
to. No es un rasgo separado del sistema, sino un rasgo de t.oclo el sistel
ma, que t iende naturalmente hacia un cierto Fin o resultado'r.
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'1.2'- 
¿No serfa más correcto considerar la intencionalidad l i teraria como una

disposic ión de sus expres iones ya dada en e l r textor ,  ora l  o  escr i to ,

una disposición que requiere más la formulación de un concepto de rlectu

rar  que ot ro de r in tenc idn creadorar ,  para ser  operat ivo?.

El potencial t ,ransformatorio ( la capacídad manifíesta en ]a ex

presidn corno expresión de una ci isposición no anterior a el la), eI sesgo

creador, es enLonces j"nseparable de los materiales, 1o que nos l leva al

planteamiento básico de la creatividad como rasgo del mismo sistema.

Es curioso, en este sentido,.que la mayorfa de los estudios sobre

. ractos 
de hablarno tengan en cuenLa e l  pr inc ip io  semiót ico ( ta t  y  como

se expresa en Saussure, pero especialmente en Peirce) de que el sujeLo

lnsito en tal actividad es eLemento del proceso sfgnicor Que tambíén é1

está consüru ldo por  tsusr  in tenc iones,  que la  d isposic ión no es un capi -

tal suyo" EI sistema es rebeldó a Ia objetivación como instrumento del

sujeto, eomo sabemos desde Wittgenstein.

Tal vez 1a comunicación usual requiera a veces ciertos univer-

sales no orgánicos (577), y Io mismo valga para la l- i teraria; pero no se

puede explicar su configuración -sobre la base de su disposición- a tra

vés de otra estructura universalr por ejemplo, de la acción humana, sino

de La misma estructura orgánica del sistdma lingülstico, como sistenra se

(577) según HENDRIKS, fd. ,  2Bz I 'Se pueden conocer dos t ipos principales de or
ganización esLructural: orgánico y universal-. El primero hace referen-l
cia a todo compuesto de partes de tal modo interrelacionadas que no se
pueda quitar una sin destruir eL todo. Cuando se habla de que un todo es
superior a la suma de sus partes, es este el sentido. Esto implica que
l-as relaciones entre las partes no son sólamente de contigüidad en el es
pacio y  en e l  t ienrpo ( . . . )  Est ructura,  en e l  senüido unj "versal ,  hace re l

, ferencia a un universal con ciert.o núrnero de realizaciones o propiedades
equiva lentesrr .
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-rnÍdl- ico: t ,ocJa producci.dn inLencíonal sigrr i f ical- iva l i .ngüfsticamente

(es deci r ,  no e l iminable n i  s ímpleniente sust i tu ÍbJ.e (578))  hace c le  su

disposi.ción -de su intencidn* un gesto semánt, ico (57g).

En este sentido, - la dimensionalizacidn l i teraria no es capri-

chosa, pues precisamente teniatiza esa misma eápaeicfad, dando a 1o con-

creto*orqánico de Ia expresión un sentido estructurante universal, al

menos en e] sent, ido de situarse en contigüidad con otros textos semejan

tes -su in terLextual idad ( :e0¡-  o  de imponer ,  como hemos ind icado,  su l i

(578)WITTGINSTIiN err BRAND, fd., 93t tr l- lablamos de la com¡:rensión dr: una propo-
sicj.dn en el sentido de que puede ser susl- i tufda por otra que diga la
mj.smo; pero tambj-en en eI sentido de que no puede ser sustitufda por nin
guna otra. En un caso ef pensami-ent.o de la prclposj-ción es 1o que es eo*
mún a var ias proposic iones;  en e l  segundo,  a lgo que só lo expresan esas
pa lab ras ,  esos  l uga res  ( r comprens ión  de  l a  poes fa t ) " .

(579) no sólo en poesfa, donde 1o aplicó MUKAROVSKIJ y sintetíza Z. PESAT; ,t [ ] .
concepto de gesto semántico reve.i-a val idezo irrcluso en una cloble direc--
e idn:  como inLencidn de1 s ign i f icado del  senLidc¡  ( . . " )  d i r ig ic lo  hac ia e l
exteriorr como cuanto al factor cons'uitut ivo de su construcción : ' .nterna',
en PESAT, ed.  cast .  1970,  113-114.  JANK0VICH, en fd .  ,  129,  añace aún querf[ l  gesto semántico puede se¡: definido, pues, como una intención semánti
ca concreta,  pero no cual i ta t - ivamente predeterminada ( . . . )  podemos demoé'
trar sólarnente de qué modo se reagrupan bajo su inf lujo cada uno de los-
e lementos semánt j -cos ' r  ( . . . )  en 132:  I 'La in tenc ión semánt ica uni f icante se
dir ige, asln siempre hacia adelant.e, está implfcita no como expresión de
algo que antecede, sino como proyecto de un sentido humano unif icante. Es
un proyecto contenidfst icamente no det,erminado, y sin embargo, en sus con
secuenci.as formadoras, concreto y únicott.

(580)  RIFFATERRT, 1978,  232 "The poet ic  s ign j -s  a word or  a  phrase per t inent
to the poemrs signif icance. This pert inence is either an idiolectic fac-
tor  or  a  c lass factor  ( . . .  )  In  e i ther  case product ion of  the poet ic  s ign
is determi.ned by rhypogrammatic'derivation: a word or phrase is poetici-
zed wl ren i t  re fers  to  (and,  i f  phrase,  pat terns i tse l f  upon)  a preexis_
tent  u¡ord group. t  ( . . . )  For  thepoÉiv i ty  to  be act ivated in  the text ,
the s ign ref fer ing bo a hypogram must  a lso be a var iant  o i  that  text rs
ma t r i x " .  La  capac idad ' s indn i rna tde l  t ex to  ha  s ido  esüud iada  desde  Los
formal is tas rusos,  cencre l -amenLe desde TINIAN0V, 1929,  ed.  cast .  en T0D0
ROV ed.  ,  

'1965,  ed.cast .  1970,  89 y  ss. ,  pero realmente como metonimia dE
la capacidad l-éxica rautónoma-slnnomat taL y como, por ejemplo, la apli-
có Benvenis te,  en BENVENTSTE, 1966,  ed.  cast .  1971r  2a ed.  1g72,  p.  123.
Ri f fa ter re,  en fd . ,  170,  n .7 v ineula ambos sent idos para refer i r  Ia  fun-
cidn poética a Lo sinsemántico-sinónimo.
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-teral idad aI receptor: en una palabra, Ia l i teratura potencia el sis-

tema semi.dtíco lingüfstico mostrando cómo opera tal sistema (581).

' | .3,- No es casual que 1os estudios l ingüfst, icos gramatieales muestren una

vocacidn casi imesistible para su p"oy.""ión en los texLos, como au--

téntico teatqo de operaciones que, sin embargo, se establece en los tér

minos de una comunicación más (5BZ),

Sin embargo, hasta el momenLo ha parecido más gratificante pa-

ra la teorfa lingüfstiea una aeLitud de duda sistemáLica acerca de la

pertenencia l ingÜfstica de la comunieación l i teraria (5Bl), arrastrada

precisarnente por las Gramát.icas generativas frásticas o textuales, y r-e

plícada desde la semidtica (584) , gue un análisis continuo de la crea-

(5S1 ) l lTne best way to i l lustrate the complex and self-reflexive progress of
a semiotic enterprise is to considerer what semiotics. has done and pro
mised to do for the study of the most complex of sing sysLems, Litera-
Lure. Literatr-me is the most, inLeresting case of semiosis for a varie-
ty of reasons (.. .  ) Literature forces one to face Lhe problem of the
indeterminacy of meaning which is a central i f l  paradoxical property of
semiot ie  systems ( . , .  )  l i terature is  i tse l f  a  cont inual  exptorat íon of
and refLeetion upon signif ication in al l  i ts forms: an interpretation
of experience; a commentary on the validity of various wags of interpre
ting experience; an exploration of the creaLive, revelatory, and decep-
t ive powers of  languagefr  d j .ce J .  CULLER, 1977,  fd . ,  105-106.

(582)  BUST0S J.J . ,  y  BERLANGÁ, A.  ,  1981,  27 z  I 'nos parece que los inLentos de
caracterizaeión de una lengua que puecla l lamarse especff icamente' l" i ter_a
ria no ha¡r tenido resuLtadós plenamente satisfactorios (.. .  ) La comunil
cacj.dn l i teraria se establecq en Los mismos términos que cualquier otro
tipo de comunicación verbalrr.

( :g : )  BERRI0,  1g7g,  l3azrrCreemos,  por  tantor  eu€ es muy posi t iva la  presente
duda sisternática sobre la condición genuinamente especial de los mecanis
mos l ingüfstieos de la l i teratura,/poesfatt.

(584) HENDRIKS, ld., 61, donde indica que uno de los objetivos de su discusÍón
es "la refutacidn de la afirmación de que Ia esLructura del texto es in-
dependiente de La est.ructura t ingülst, ica ( 'en los niveles inf,eriores)".
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-t ividad del lenguaje, de la formación de sus estructuras Literarias

más simpres; y no, precisamente, como niveles sueesivos a part ir de los

rJlt imos niveles l ingüfsticos (585), sino como sentido de ' inscripciónl

de  l os  m ismos  s ignos  l i ngÜfs t i cos ,  f ren te  a  su ' t achado to rd ina r io  (586 ) r

al margén de que tal inscripeión se verifique o no eomo desvfo de loé

mismos usos que inscribe, o como su registro (aunque parece que serfa

más bien esto; y, paradójicamente, se conciLian asf aparenLemente las con

cepciones'antagónicas respectivas, ya que eI desvfo supone una base y

una material idad l ingüfstica, y el registro sólo una suerte de formali-

dad -la unidad l i teraria, no la combinación de signos l i terarios, de uni

dades l i terarias-, pero en realidad un saber translingüfstico (:az).

La euestión, desde" luego, es decisiva, toda vez que se trata

de f i jar ddnde reside la sancidn l i teraria de un fenómeno verbal, si en

eI texto como unidad, -es decir, en los mecanismos de contrucción tex--

tual, macroestructurantes- o en los aportes que, como desviaciones-fndi-.

ce, van haciendo aquf y al1á elementos más o menos secundarios, por sf

mismos, en la estructura textualr y eue son los que van orientando Ia

intel igibi l idad l- ingüfstica hacia la presuposición, fé poética, o espe-

ranza l i teraria.

(585) corno parecfa entenderlo eL mismo Jakobson, en '1952, atJn dentro cle un es-
pfr i tu de convivencia entre los dos ámbitos l ingüfstico-Literario, y ba-
jo eI aspecto revelador de la experiencia l i teraria: rrLa conception de
langage poétique, comme une forme de langage oü La fonction poétique est
prédominante, nous aidera á mieux comprendre le langage prosaique de tous
les jours ( . . . )  I l -  ex is te de cas- f ront iéres inst ruc l i is : . la  p lus haute
unité l inguist ique codée foctionne en m8me temps comme Ie plus petite
tout  poét ique"  en JAKOBS0N, 1963,  31.

(586 )  BERRI0 ,  f d . ,  128 .
(587 )  B0BES NAVES,  en  fd . ,  1Z -1 i "
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En el primer caso estamos ante una

gua (subsis tema o no de1 l " ingüfst ico) ;  en

oLros términos, al l f  se especif icarfa una

t uso t ,  una I ej ecr-rcÍdn ¡ transformada acaso

l i teratura concet¡ ida como Len

e l  segundo,  como hab la ;  o ,  en

teompetenc ia  poét icar ,  aquf  un

en la apariencia de una lengua.

5i la L.i teratura es una lengua, o un sistema semiótÍco fundado

en La lengua (5BB), sus unidades son signos l i terarios; de 1o contrarj.o,

serán, todo Lo más, fndices más o menos sintomáticos deL ejercicio l i t ,e-

rar io  (589) .

Desde un punt.o de vista pragmático, se t,ralarfa de decidir si los

textos-mensajes verbaLes reconocj-dos como l i terarios poseen un signif ic-a

do- in teneión especf f ico,  d igamos tL i terar io ' ,  o  só lamente una in tenc iona

l idad que,  en e l  mejor  de los casos,  redunda en los s ign i f icados l ingüfe

t icos;  s i  e l  racto¡  l i terar io  es const i tu t . ivo o regulat ivo,  l ingüfsL ico

o f 'cultural históricamente convencionalizadot'  (Sg0)

1.4.- PersonaLmente, rr le parece dudosa la relaeión, que pueda establecerse en-

t re  un  uso rdesv iado ty  l a  expe r ienc ia  l i t e ra r i a ,  s i empre  que  en  ta l  des

vfo no se vea algo más que una tmarca-violaciónt del sistema fundante o

fundado, pues no cabe duda de que una desviación no es en sf coneebibl-e

como l i teraria; sin una gramdtica, sin una operacidn predict iva, de ta-

(5BB) BOBES NAVES.,  en fd .  ,  12- '13
(589)  BERRIO'  1979,  va repasando taLes fnc l ices a 1o largo de l -os d is t in tos.  n i -

veles l ingüfsticos, "slntomas privi legi-ados y corrientes de insistencia
( . . . )  que  cons t i t . uyen  s fn tomas  o  i nd ió io "  ( . 1 . )  s i n  de ja r  de  se r  genér i -
camenLe mecanismos exj-stentes en el- sj.stema general de rlenguartr, aunque
señalando que "La manifestacidn l ingüfstica de ese rentendimientot espe-
c ia l  de la  lengua,  no puede ser  a lo jada,  en nuestra opin i .ón,  s ino en los
nive les más raLtos,  g lobales y  causat , ivos '  de Ia  producción l ingüls t ica '
' ( . . . )  en  e l "  n i ve l  p rágmát i co " ,  127 .

(590)  BIRRIO,  fd . ,  s igu iendo á BAKHTINE en p.  139.
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- les desvíaciones, no puede habl-arse más que de anomalla, nc¡ de creati-

v i dad  (591  ) .

Por oL¡:a parte, tal gramalLica no puede ser rgenerativar sino

junto. a una semánt. ica -que la int.erpreLe ó que la constituya a su vez,

est.o no es en principio decisivo- constitut ivá de los textos l i terarios,

y que f lundarnente la capacidad de verosimil i tud-f iccional"idad (592).

¿Pero es posible una gradtica de fndices que configure la in-

tencionalidad de una expresión -no su asignabil idad al modelo, como es

propio de una graniáLica de lenguajes.formales-? Tal gramática impondrfa

que en diehos tfndicesr se leyera a su vez el signo verbaLr Que se conci

bieran como formas no de modif icarlo en virtud de una regla o una intén-

ción externa sino de hacer explleitas las modif icaciones virtual-es del

mismo s-igno en función de su Íntención semidtica: signos de una inten*--

ción semiótica que sólo podfa part ir de el los, y que se constit .uye gra--

cias'a el los (no sóIo con su combinacidn, tambidn con su deconstrucción*

reconstruccidn: part iendo de la semiosis l ingüfstica, se configura un ag

to inaugural, actos que reveJán extrañas potencial idades de la misma se-

mios is  l ingüfs t ica (593)  ) .

(591)  para una er f t ica a las l imi tac iones de la  idea derdesviac ión ' ,  ver  B0S-
QUE, 1979r 11-117; Bosque ejerce su crlt ica sobre cuatro aspectos: que
el lenguaje l i terario no es el único con desvfos/que el desvfo no crea
de por sf efectos poéticos/que 1os desvfos justi f icables se suelen refe-
rir sólo a anomalfas semántícas/y gue no se dan modelos realmente genera
tivos del desvfo.

BERRI0 ,  f d . ,  140
rrThe semiotics of l i terature thus gives r ise to a fdeconstructive move-
ment t  in  which each pole can be used ( . . .  )  because the ant inomy is  inhe
rent in the very structure of our languaEe, in the possibi l i t ies of ouf
conceptual franlelorkr! CULLER, cit. ,  l0B.

(5e2)
(5e3)
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Las supuestas desviaciones o son signos, operaciones de los sig

nos, es decir, fornias que codif ican signif icados, formas de La expresión

que se rel"acionan con formas del eontenido, o no pueden constit ,uir ningrjn

objet.r:  semiótico especff ico. En est.e senLido, part ir de tales desviacio-

nes como Jndices no puede conducir, a mi juicio, a nada más gue una re-

presentación pseudo-lógiea de los textosrno a dar cuenLa de su semioLici

dad.

l lay que caer en la cuenta de los signif icados l i terarios, para en

tender  la  per t inencia de ta les d i ferencias de expres ión (Sg+) .  S i t lo l

l i terario se ejerce sobre el conjunto de los actos posíbles -o todos sus

tipos- del habla, y con su ejercicj-o consi.gue un status semióLieo pro--

pio' entonces es imprescindible que a través de los signos l ingüfsticos

rserabastezca de unidades que f lormen sur tpr imera ar t icu lac ión ' r ,  base de

toda creatividad semiótica -1o que no quiere decir que en taLes unida--

des sól-o f, iguren formas l ingü-fst icas s-intáctico-sernánticas (595)

Desde 1uego, la especif icación de tales unidades está muy lejos

de ser actualmente precisada, -sobre el lo volveremos-. Las expresiones

lingüfsticas que como tales son rreproducidast en los textos t i terarios

están doladas de un(os)  senLido(s)  y  es r t lo t , invar iante:de taLes sent idos,

precisamente, el signif icado que la dimensión l i teraria les aLribuye:

(594)  como recuerda decis ivamente PRIET0,  fd . ,  '134:  t 'No es para determinar  cuá-
les son los rasgos pert inent.es de Los sonidos fo que hace necesario recu
mir al signif icado: por el" cont.rario, hubo que caer justamente en la'cuenta de que determinados rasgos de los sonidos son pert inentes y otros
nor para que se planteara el problema que dicho recurso viene a resol-ver.
EI recurso al signif icado no es necesario para determinar cuáles son los
rasgos pert inentes de Los sonidos, sino para dar cuenta de la pert inen--
c ia  que ta les rasgos poseenr .

(59r)  PRI IT0,  fd .  ,  128.
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de ahf que esas mismas expresiones se I reconsttuyan I l i terariamenl-e para

s imbol izar  e l  s ign i f icado a t ravés del  cual  se las concibe,  en su re la- -*

cién con las otras expresiones del Lexto,/Los textos posibles.

En  c ie r to  modo ,  en tonces r  l a  r f e rpoé t i ca  o  La  respe ranza r l i t g

raria ante un texto sólo pueden ser concebidas como las que se tendrfa

ante una emisidn, al margen de las circunsLancj.as, para estipular que c[

cha emisión corresponde aI s. istema l ingülsLico, sítuación que no pernriLe

sino una previsidn de rasgos conio pertinenLes en la medida en que nos pa

rezea advert ir,  bajo propidades macroseqmentales aceptables, propiedades

segmenLableq conocidas y atr ibuibles a. la signi l ' icac' ión l ingüética, sea

ésta o no tambidn prerrisible -en caso afirmativo Ia analogfa serfa del ' i-

nitivaniente sancionada corno pertenencia de La nueva emisión al sistema

conocido.

Y es que, a diferenei.a de la conlunieación l ingüfstica ordina--

r ia, la l i teraria no se material iza en el seno del intercambio dialógi-

co, por 1o que cada texto es al mismo t iempo un proyecto de texto, y sus

rasgos y art iculaciones, constitut ivas.

1"5.- Resumamos las afirmaciones realizadas hasta ahora, en el presente capf-

tuLo :

a)  EI  carácter  const i tu t ivo de last inLencionesrse puede incorporar  a

la teorfa semiótica,.capaz de abordar la reLación entre el ejercicio

l i ngü fs t i co  y  e l  l i t e ra r i o ,  ba jo  l a  noc ión  de 'd j . spos i c ión 'de  l os

signosr en una explicaciór¡ no sóIo func-ional sino teLeoldgica.

b) Lo l i terario no renuncia, sino que se basa en esa creatividad ]aLen-

te de Io l ingüfstico, la tematiza, muestra cómo opera.
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c) Los lndices que en 1a expres5-ón l irrqüfstica señalan la operat. ividad

IiLeraria, 1a dimensic¡naljación l i teraria de tal expres,lón,sj- se quje_

ren considerar pert inentes para Ia conl ' iguración semidl- ica del signo

l i t e ra r i o ,  no  de l ren  se r  as im i l ados  a  l - os rdesv fos tp resen tes  en  Ia  e ¡

presién verbal, sino a 1o que en ésta pueda atr ibt¡ irse ef carácter de

irrvariante de la intención semiótica, el signif icado mismo de la ope-

ración que realizan sobre la materia l ingüfstica, como verdadero pro-

cedimiento l i terar io .

2.1. -  Los l - res puntos anLer iores pueden remiL i r  juntos a una v is ión de 1o J i

terario como fendrneno connotativo sui géneris, en la medida en que en

é1 la connotación no remit irfa a nada dist into clel sentido l i .ngüfstico

mismo, sino al- reconocimienLo de dicho sentido como mj-embro del sigtr i f l i

cado* 1o que, por otra parte, no t iene por qué ser un fenómeno extraño

al mismo proceso semiótico l ingüfstico, tal- como puede conceb-irse ef fe-

nómeno de la connotacj.óno por ejemplo por L.J. Prieto, para quien ' , la

connotación vuelve siempre sobre Lo denotado" (596)

Efectivamente, si se concibe el acto sémico como un acto cog-

nit. ivo/instrumental, l-o connotativo de una operación, de r, ln proceso srg

nico, no es su di.sponibi l idad errática, fuEaz, sino Ia asignahiLidad de

(596)  64-65 PRIET0,  fd . , :  "No pensamos,  pues -y  ésLe es,  en nuestra opin ión,  un
punto a propdsito del cuaL .La divergencia de opin-i.ones impliea diferen-*
c ias  fundamen ta les  ( . . . ) -  que  l a  conno tac ión  pueda ' rem iL i r t a  nada  más
que a lo  mismo que r remi ter  la  (de)notac ión: la  connotac ión,  en ot ras pa-
Labras,  vuelve s iempre,  segrJn nosoLros,  sobre l_o denotado( . . . )  La concep
ción connotativa.del. sentido es pues la que resulta del heclro de recono-
cerLo como tn iembro det  s ign i f icado de la  señal ,  y  su concepción denotat i
Var  la  que resul ta  de reconocer  su per tenencia a la  c .Lase del  s is tema de
' intercomprensidn que la determina. Nuestro punto de vista parece asf si-
tuarse en la antfpoda de 1o que habit,ualmente se adr¡Íte en materia de
connotación. "
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dicha operacidn como una de las disponible$por eI instrumento -en tant.o

que la concepcidn denoLativa es esa disposición misira del" instrumento

como definicidn suya en el sistema cogniLivo-insLrumental general-. Asf,

r ' la connotacidn es un fenómeno concomitante de toda actividad humanail

(597)r Que será reduej"da o inexistente sólo cuando eL instrumento de Ia

actividad en cuestidn es el rJnico que puede servir para ejeeutarla.

Ahora bien, ¿cómo se concibe la tdisposiciónt cleL instrumento

verbal  cuando se habla de fconnol -ac idnr l i terar ia? La tJn ica respuesta po

sibl-e, a mi juicion es la de que el- instrumento esté ejecuLando una ope-

ración cuyo f in es precisamente el de mostrar La naturaleza connotativa

de la ejecuc-ión (598), lo que implica una tematización -no necesariamen-

te explfcita- de la definición funcional del instrumenLo verbal- del que

se tpredicar ,  d igamos,  su natura l_eza te leo lógica (599) .

Como tal- proceso se realiza sobre un/unos usos especff icos, és

te,/éstos aparecerán a un t iempo como previsibles -pues están asignados

por eI instrument.o- y como imprevisibles -pues se abrogan una operación

que les define no sólo a el"Los sino a todos los usos posibles: de ahf el

carácter de 1o l iLerario como experiencia y lectura de experiencj.as a un

(597 )  PRIET0 ,  f d . ,  66 .

(598)  PRI [T0,  en fd . ,  68-69,  formula esta ' ,h ipótes is  de t rabajo ( . . . ) :  que e l
fenómeno artfst ico se caraeterizarfa por el empleo que el ejecutante de
una operacidn hace del- iberadarnente de un cierto instrurnento, eon el f in
de indicar la manera por supuesto connoLativa de concebir la operación
en cuest ión,  que resul ta  de ese empleofr .

(599) PRIETO añade más acleLante una intel igentfsima earacterizacidn de la ' f ic
.ción" como una de las posibi l idades, no necesariamente prescrita, del 

-

e jerc ic io  ar t fsL ico:  I 'Un r j l t imo problema de la  comunicac ión ar t fs t ica( . . . )
es eI de la tf icción t :  la I funcionalización t de las conr¡oLaciones que cons
tituirfa eI fenómeno artfst ico puede verse acompañada de una especie de 

-

rdesfuncional izac iónr  de la  operac ión de base,  que se produci r fa  cuando
esa operacidn de base pierde su razón de ser part icular y ya no se jus-
t i f ica sino en cuanto soporLe de la eonnotacj"dn y de la función de que és
ta ha s ido encargada".
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t iempo (eÜO¡ .

2.2. -  Latendodeix is t  -o  "autodeix is"  (601)-  no es por  tanto un fenómeno ex-

terno,  una afecc idn foránea,  s ino un caudal  de Ia  propia lengua (SOZ¡,

(600)  en e l  sent ido en quer  por  e jemplo S"  FISH, 1970,  16Az I 'The meaning of
an utterance (Fish, cree que "ever:ything is a styl ist ic fact" ,  159), I
repeat, is i l-s experience -a11 of i t- and the experience is inmediate-
ly comprornised t lre moment you say anything about i t" y en 161: ¡ 'begin
to be able to think of language as an experience rather t lran as a repo
si tory  of  ext . ractable meaning ( . . .  )  There are of  course devices ( .  " .  )
buL again t l-¡e area of Lhe moLhodrs clperaLion is interior and its grea-
test  success is  not  the organiz ing of  mater ia ls  ( . . .  )  but  the t ransfor
ming of minds". La actiLud que Fish tomai precisamente frente a Riffal
terre, en estas Lfneas, r"ros parece esencÍalmente correcta, aunque i.ncoin
plel-a, como comentaremos después, pues no t iene en cuenta que J.os hechos
esti l fst icos -aunque ttaffecLivett, deben poseer algún grado de convencio-
nalidad para ser intel igibles y operantes en esa capacídad transformado*
ra .

(eOt¡  BERRI0,  1979,159:  re f i r iéndose a "cuest iones decis ivasrrpara la  def - in l -
ción de la tpoeLicidad,/ l i terariedadrn como son'!Los esti lemas recurrentes,
mot, ivos, directr ices, isotopfas de Lodo t ipo y redes temáticasr' ,  al"- irma
que rrtales correlaciones, caracterizadas por marcas cuali taLivas/cuant. i-
tat ivas de intencionalidad muy evídente y explfciLa, han conformado el"
principio de autodeixis del mensaje a través del cuaL Jakobson creyó po-
sible definir nada menos que .La funcidn poética misma'r.

(602)  JAK0BS0N, 1980,  ed.  cast .  1981r  43:  t 'Cuanto más avanza La invest igac i .dn,
más cLaro resulta que tales leyes (se refiere concretamente al orden je-
iárquÍco de las estructuras fonológicas y gramaticales, conformado poi
sus estudios sobre f i logénesis y ontogénesis del lenguaje) no sólo sub--
yacen en l-a estructura fonológica de 1a lengua sino que intervienen tam-
bien en eI plano morfológico y sintáctÍco, fstas leyes dernuestran la es-
tructura jerárquica de los dist intos aspectos de la lengua y determinan
además el orden de relaciones entre la lengua y 1os demás campos de la
cuLüura[ y en g9: "La oposicidn de 1o marcado y 1o no marcado me propor-
cionaba el medio de desarrol lar e1 problema urgente de las invariantes
y las variaciones en el estudio del versotf.
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una experiencia l ingüfstica que, naturalment.e, debe ser ¡}efdar como

(603), segtln disLinLos grados de solapamiento, confl icto o remisión

del enuncíada a/y Ia enunciaciación GA4).

fsta condición toma todo su senLido cuando lo lingüfstico se

concibe pragmáticamente como acción-en-contextos, evidencia que despren

de ésLa otra que no Io suele ser tanto y no es menos fundamental, a sa

ber, que el resti lor, BÍl  su sentido más elemental, es precisamente una

(6A3) B.S.  SMITH, '1977,  resume asf  la  act . i tud teór ica de J .  CULLER, muy empa-
rentada por otra parte con Riffalerre: 'rThe very troublesorne suggestion
that what such a theory must do is specify the rules and procedures that
readers inLuit ively fol low in describing and summarizinq plots. l^le should
note thaL if  this principle were exLended, Lhe theory of l i terature vrould
end up accounting not for the characterist ics ways in which we have lear
ned t ,o  ta lk  about  them (" , . )  To be sure,  there are good reasons why a
theory of l i terature should be part iculary eoncerned with the knorvledge'
expectat ions and responses of  readers ( . . , )  None of  those reasons,  howe-
ver, are supplied by a conception of l i terary theory derived f lrom l inguis
t. ics. Al l  of them, in fact.,  derive direetly or indirectly from the diffe-
rences between f i teraLure and languagetr, p.. 168. En 175, insiste en la
existencia de "a fundamental way in which they (tíLerature and language)
dif l fer" que son sus respectivas funciones estética/comunicaLiva. Tales
criterios, a mi juicio, lejos de invaLidar l-a relación mutuan confirman
eL carácter  de semios is  d inámica enLre e l  uso l ingüfst ico y  rsusre jenc i

c ios l i terar ios.

(604)  JAK0BS0N, fd . :  "Las dos f isonomfas del  t iempo,  a saber ,  e l  t iempo del
enunciaclo y el t iempo de la enunciaciónn entran en confLicto de diversa
manera (.. .  ) EL hecho de que los dos factores concumenL.es y opuestos en
el fondo puedan reunirse y entrar en relación recfproca expresa tal vez
de La forma más tfpiea la idea de t iempo en la estructura y en la vida
de la lengua (.. .  ) El ehoque de estos dos aspectos de L,iempo es part icu-
Iarmente c laro en eL ante l i terar ior r ,  77-78.

ta l
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marca de  s i tüac idn  enunc ia t i va  ( f0 : ¡ .

Precisamente 1a búsqueda de los signi f icadcs poét icos ha servj--

do de punLo de inf lexión de las t ,eor.{as gramal- icales más rfgidas a 1o

I i terar io,  a su var iedad inagotable, y esa inf l -exión se ha i : raducido en

un afán por conLextual- izar la teorfa sirr l -áct ico-semántica (606).

2.3.- Bajo estas perspectivas, y precisamente para unif icar estas propiedacJes

(remisión aL contexto o a clases de conLextos, remisión a la disponibi-

l idad operatÍva del instrumento verbal) en una concepción más orgánica

de Ia especif icidad l i teraria -dentró del cont. inuum semiótico-, sin pre

(605)  asÍ  N"E.  ENI(VIST ,  1974,  52,  def ine los r ind icadores est iL fs t icosr  como
I'efementos l ingüfsticos que aparecen únicamente, o que 1o hacen con rra-
yor frecuencia, en deLerminado grupo de contextosr' ;  en t.érminos semejarr-
tes,  SPENCER, J .  y  M.  GR[G0RY, 1974,  86*87,  a  par t i r  de la  qramát iea de
Hall iday; naLuralmente, la relación entre lengua y estí lo se establece
a t ravés de conceptos como tnorma' ,  pero no para destacar  d icho est i lo
meramente como rdesvfor ,  s ino como rusot  especÍ f ico.  JAKI IBSON, ld .  85-
86, se expresa en términos símil-ares: Itdescubrimos igualmente en el sis
tema l ingÜfstico, junto a laé invariantes, una mult ipl icidad de varia-I
ciones conlextuales. La diversidad contextual signif ica aquf, en primer
lugar, la diversidad de un conjunto de interlocutores; las variantes dia
Iectales Lienen además la función de recursos esti l fst icos. De esta forl
ma ( . . . )  hay que ser  un doct r inar io  para separar  arL i f ic ia lment .e los cá-
nones esti l Íst icos del cddigo l ingüfstico. En realidad, ést,s son una par
te inal ienabl-e deL mismo'r.

(606 )  as f ,  F .  l ' l .  BL ISS y  E .R .  MaccORMAC,1977 ,  se  exp resan  as f ,  en  227 : r 'De r i va
tions of the deep st.ructu::es of many poems also demost.rate that t.he semán
tic int.erpretaLion of the meanings of the l ines iannot be given on the 

--.

basis of the deep structure alone, but depends more upon the context and
al .Lus ions of  the poem. ( . . . )  Deep st ructures must  be argumented by consi
derat ions of  context ,  semanLic  pos i l r i l i t ies ,  and prev ious l i terary usagé
in order to interpret poetry successl"ul ly" ,  229. Tales tendencias se ob-
servan por  doquier  en }a 5G,  y  conf luyen en las GGTT, s i  b ien,  como ya
he expresado anteriormente, la incorporacidn de dimensiones semióticas
debe suponer una Lransformación reaL en La teorfa, y eñ esLe sentido las
GGTT, como expresa DIJK 1977, deben atender a Los procesos sen¡iót icos di
námicos con modelos propios para ta] tarea.
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- juzgar su convencionalidad, se hace imprescindible valorar la capacidad

semántica de Los textos l i terarios en relacidn a los textos no marcados

li terariamente, es decir, abordar e1 problema, crft ico en numerosas con-

cepciones eminentemenie descr ip t ivas,  de l  rs ign i f icado l iLerar io ' ,  l in- -

gülst ieamente posit ivo, como forma indispensable para su misma existen--

eia como signo.

Ello es tanto más necesario cuanto más se deja sentir,  en cier

tos ámbitos de la poética noderna, la pérdida de interés por lo signif i-

cado en beneficio de lo signif icante (6OZ), el afán de orientar Ia part i

cularidad de cada texto más acá de su inLerpretación -eomo si la inter'-

pretación acarrease una peligrosa generalidad, una incierta definición-,

en una tdisposit ior total izadora de todos los aspectos semióticos extra-

vers ivos (608) ,

Hay que afirmar que en la interpretación Lextual el signif ica-

do es efect. ivamente decisivo, y que la peculiaridad de 1o poético no pug

(6A7) ABAD, Id., 42: "El designio de la esti l fst ica por tender un puente acl 'a-
ratorío entre contenido y expresión ha sido abandonado, sobr'e todo en la
práctica, por la moderna Poét, ica, y eD elIo reside su fundamental aporfa
y, consecuentemente, su mj.seriart.

(e0a¡ ABAD, Id., 63: "Jakobson o Levinr ! entre nosoLros Lázaro (cuando ha ex--
pl icado el verso l ibre) t ienen a ios paralel ismos por inhererites a La len
gua poética; cualquier texto l i terario será -asf- un enlramado de recu-J
rrenc ias.  Pero ante la  lecLura de un anál is is  concreto ( . . . )  parece ev i -
denciarse la que tengo por aporfa de esüa clase de análisis formal¡ que
olvida la constitución del signo l ingüfstico en l i teratura, y no va más
allá del signif icante'r Estas palabras, por ot.ra parte demasiado generali , .
zadas, no pueden referirse desde luego a trabajos de tales FormaListas,
que, como Levin, por ejemplo, se esfuerza desde hace años en especif icar
las peculiaridades del signif icado l i terario.
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-de dejar  de consis t j r  tambien en é1 (609) ,  prec isamente porque los cr i -

ter ios de verdad no pueden ser  s implemente e lud idos,  s i -no que,  aún en

el- caso de que 1o poét. ieo condicione su ejercicio, es haeia el los donde

sin duda a lguna la , i " r r te l igencia,  y  aún la  sensib i l idad,  se c l i r igen para

obtener la justi f icacidn r3lt ima de la semiosis textual que se Le ha abier

to, para ser interpretada, eomo una ventana hacj.a un mundo.

- Desde luego, la interpreLacidn semántica es tambidn una ac-

t iv idad (pragmáLica) ,  y  no una mera operaeión abst . racta:  e1 s ign i f icado

del Lexto, en este sentido, en la medida en que se impone como inLerpre-

tacidnr esr tarnbidn, element.o del estiLo, parLe integrante y decisiva de

larnorma de expectativat que adquir irá su sancién concreta, entre otras

cosas, con vana[:].es de interpretacj.ón resueltas pragmáticamente en un

sentido t¡ oLro (gA), aunque su descripción requiera una lógica ya no

sólo bj.valente, sino tr i-v.alente o arjn n-valente (611).

La int.erpretación semánLica del- texto l i terario, por otra par-

te ,  y  prec isamenLe por  su carácter  de racontec imiento '  (e12)  d iscurs ivo,

no puede consist ir simplemente en leer signif icados consj-derados como

(609)  L IV IN ,  S .R . ,  1978 ,339 :  " I  t h ink  i t  i s  f a i r  t o  say  tha t  t he  i nd i spensa -
ble part of the inLerpretation, the part upon which al l  i ts other as--
pects  depend,  consis ts  in  the at tempt  Lo render  the poem's meaning ( . .34O)
It.  should be cl-ear that our l ine of questioning is not to be satisf ied
by  c la ims  tha t  we  have  to  do  w i th  a  rpoe t i c ro r ' aes the t i c r t ru th .  Sueh
cLaims, unless they are provided with theoreticaf foundations, are really
metaphors and amount to evasions of the problemt'.

(610)  pues la  misma concepción del  est i lo  como' func ión de var iab les pragmát i -
cas', de ABRAHAI4 y BRAUNMULLER, descansa en la concepción de competencia
. l ingÜfst ico-poét ica,  de Bierwisch,  cuya "arqui tecLura genera l  tendrá que
tener en cuenta numerosos fenómenos extral ingüfsticosrr en BIERh/ISCH,
1966 ,  90 .

(611)  como 1o expone LEVIN,  fd .  ,  344,  a  propdsi to  de la  lóg ica t r iva lente de
LUKASIEI'I ICZ, 197O, lógica de 1o verdadero /falso/posible.

(612 )  FOUCAULT,  c i t .  44 .
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prev ios,  s ino en e luc ida l : lüs s ign i f icados que e l  d iscurso mismo fun-

d" 
"o*o 

condicic¡nes de posj-bÍl idad del mismo discurso (613).

tElucidarr es aquf algo más que una condición,/sindnimo de l_a

interpret,acidni esr posiblemente, la forma misma de la interpretación

Literaria, en un doble senLido: en cuanto que la interpretacidn del

texto l i terario es, en sf, un model-o deL mismo texto (614) (es decir,

que e1 signif icado -como ya vimos a propdsito de lo intencional del ag

to l i terar io-  es const i tu t ivo)  y  en e l  senLido de que,  a  d i ferencia de

la . interpretacidn de1 lenguaje ordinario, la elucidación -paráfrasis,

glosas, etc..- nc¡ funciona ya como mero inLermediario para la asignación

de un va lor .  de verdad,  s ino que ref iere de nuevo a l  texto (615) ,  con 1o

que 1a ' referencia se s i tua en una d imensión de posíb i l idad fLu""""  va lor

de Lukasielvicz) -o, en términos estr ictos de referencia fregeana, l 'a re-

ferencia se vaciarfa en f lavor del senti da (616).

(613)  F0UCAULT,  fd . fd :  ' rNo i r  de l  d iscurso hacia su núcleo in ter ior  y  oculLo,
hacia el corazdn de un pensamiento o de una signif icación que se mani-
festarfan sin é1; sino, a part ir del discurso mismc¡, de su aparición y
de su regular idad,  j - r  hac ia las condic iones externas de,  su posib i l idad ' r ,
lo  que e l  mismo Foucaul t .  baut iza como la  r reg la de exter ior idadrdel  s ig
n i f icado d iscurs ivo.

(614)  LEVIN,  1978t  341:r t l r le  could say that  the in terpreta l ion is  a  model  o f  the
Plemfr Aunque el mismo Levin añade, cautamenLe: 'rThere lvould be very 1it-
t le interest in such a procedure, however, as iL woul-d be completely ar
b i t rary  and ad hoc" .

(a1|5¡  L IVIN,  fd .  fd :  " I f  we compare the funcLion of  inLerpretat ion in  poetry
wi th  that  in  everyday language,  we f ind obvious d i f ferences ( . . . )  There
is a great difference between the role played by elucidat. ion in these
two cases: when it  applies üo everiday langage it  functions merely as an
intermediate stage in the interpretation; where poetry j .s concerned it
( in  essence)  is  the in terpretat ion, t .

(616 )  LEVIN ,  t d . ,  343 .
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2"5.- Pero sentido no se opone a formalización, ffuy al conl-rario, de manera

que e l  conlenido de1 texto l i terar io  no es,  no parece que sea,  n Í  un

vago mundo objetivo-idea-l,  ni el haz de referencias formal. izadas por

la  lengua que emplea.

l ' lás al lá de que las acl- i tudes f. i terarias, especiaLmente lfr j .-

cas' correspondan a subdivisiones de las sustancias del contenicJo l in--

güfstico (617), 1o que en el las se formaliza como contenioo parece que

sdlo puede entenderse metasemidticamente, y no como una semiótj-ca conno

tat, iva (618), o bien como una con¡binación de ambos (en eI caso de la If-

r ica tradicional doncle eL intertexto ocupan un lugar decisivo, un uso

t-popularizanLet tendrfa Ia l 'drmula compleja de una metasemiótica conno-

tat Íva:  (ERC) R (ERC) (61i l ) ;  e l ro  no es paradój ico,  toda vez que la  ex is

tencia de las mismas sustancias, del contenido o 1a expresión, es virtud

de l-as respectivas formas t y fra categorfas l ingüfsticas primarias (620).

A mi juicio, sdlc¡ desde estas exigeneias metodológicas básicas

(617)  G.  SALVAD0R'1975,3AAt I 'En genera l ,  la  mayor  par te de los subgéneros es-
tablecidos responden a diferencias en la sustencia de contenido".

(618)  \^ I  y  como establece,  a  par t i r  de Hje lmslev-Bar thes,  J . t4 .  L IPSKI ,  1976,
54, representándolos respectivamente como

ER ( rRC)  /  (ERC)  R  c

empleando la fórmula de Bart lres: E=expresj.ón, C=contenido, R=relacidn
entre ambos . ( func ión-s igno)

(619) LIPSKI La atr ibuye a determinados momento dialógicos que uLil izan dia-
rectismos para referirse globalmente al dialecto, en fd. ,  59).

(620)  L.  HJ[LI '1SL[V,  1971,  BZz ' rEn v i r tud de ]a  func ión de s igno,  y  sdJ"o en v i r
tud de e l la ,  ex is len sus dos funt ivosr  QUe pueden ( , . . )  des ignarse con 

-

precisión como forma deL contenido y forma de La expresidn. Y en virtud
de.la forma deL contenido y de la forma de la expresión, y sólo en vir-
tud de el las, existen respectivament,e la sustancia del contenido y la sus
tancia de la expresión'r.
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pueden rebasarse los criterios tipológicos temáticos que, por mucha in

formación que puedan aporLar a cuestiones de historia cultural (en re-

lación con 1a l i terat.ura), poco, o menos que poco, dicen acerca de los

signif icados poéticos en sentido estr ieto. Igua1 dependencia se mantie-

ner a mi juieio, en los intentos de recubrir el texto con matrj.ces de

rasgos semánficos, si bien, desde luego, aqul se da Ia posibi l idad de

comprobar la relación estrechfsima entre la expresidn y el contenido

l ingüfst icos,  de base (621) .

3.1.- Las soluciones aI proble*. 0", signif ieado l i terario basadas en redes,

acoplamientos, etc. de elementos léxicos fundamentalmenLe, son además

inviablesr me parece, por otra razdn directamente vinculada al proble-

ma que nos ocupa: tales relacÍones aparecen como signif icativas en la

medida en que afectan a elementos semánticos no afines, es decir, que

en un discurso coloquial normal no se darfan como afines (contigüidad

de 1o semejante, equivalencia de 1o desemejante), con-Io que se estipu-

la que en el discurso literario tales relacj.ones suponen para sus miem--

(621) HENDRIKS, cit . ,  no parece caer en la cuenta de esüe nivel l ingüfstico
-que se presuponeo al tomarse como lfmite descript. ivo,/explieaLivo, la
erradicación de una perspectiva sobre el signif icado poéLico propio-;
asf, en 42: "La meta ideal serla representar La estructura semántica
completa de un texto mediante una matriz con rasgos +/-, al.go parecido

. a las representaciones fonoldgicas en rasgos distintivos de Jakobson'l
(se refiere a textos l- i terarios) i
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-bros un denotatum comrjn que en aquel otro tipo de discurso no tendrfan

(622)

Por un lador se cancelan las relacj.ones del sisLema l ingüfstico

yr por otro, las nuevas relaeiones se consideran -{ndices o señales de la

novedad referencial, que la estructura toda del texto irá avalan¿o (á23).

De aquf, se desprende, además, á1 carácter ocasional del significado pbÉ

(6?2) LOTMAN, 197A, ed. cast. 1978, 63: rt la complej idad misma del problema re-
side en que el concepto mismo de equivalenc-ia en los sistemas modalizado
res secundarios de t ipo artfst ico posee una naturaleza dist inta que en
las esLructuras de t ipo primario, l ingüfsLico. En este caso se conside-
ran equivalentes -a nivel se¡nántico- los elementos monosémicos respecto
a cualquiera de sus elementos que se comporten de un modo similar en un
contexto similar (.. .  ) La equivalencia de las unidades semánt. icas del
texto artfst ico se realiza pbr una vfa dist inta: La base la constituye
.l-a confrontación de unidades Léxj.cas (u otras unidades semánticas) que a
niveles de estructura primaria (I ingüfstica) pueden notoriamente no ser
equivalentes. Es más, el escritor tiende a rnenudo a basar el paralelis-
mo artJstico en los signif ieados más lejanos, correspondient.es con toda
evidencia a denotata de dist into t ipo. Posteriormente se construye una
estrucLura secundaria (artfst ica) 

"n 
f" or.f Et*-,* idades se encuentran

en situación de mutuo paralel ismo y esto se convi.erte en seña} de que, en
el sistema dado, deben considerarse como equivalentes" (subrayado mfo).

(623) L0Tl'tAN, ld. en 64, nás adelante¡ "La equivalencia de los eLementos semán-
ticob de Ia'estrueLura artfst ica no presupone ni una acti tud similar ha-
cia eI denotatum, ni una identidad de relaciones respecto a los demás ele
mentos del sistema semántico, ni una acti tud similar hacia eL contexto co
mún. Por el contrario, a niveL l ingüfstieo, toclas estas relaeiones puedeñ
ser  d is t in tas ( . . . )  De este modo se crea (e l  receptor  empieza a adiv inar)
una estructura semántica part icular del texto artfst ico dado. Pero ]a cues
tión no se Limita a ésto:la equivafencia de elementos no equivalentes hal"
ce presuponer que los signos poseen (.. .  ) al nivel de sistema secundario
un denotatum común (...) Por consiguiente, es preciso renunciar a la idea
tradicional, segrfn l-a cuaL el mundo de los denotata del sistema secunda-
rio es idéntico al mundo de los denotata del sisLema primario. El siste-
ma modelizador secundario construye sLls sisLemas de denot¿¡ta, que no es
una copia, sino un modelo del mundo'r Por ot.ra parte Lotman trata la in--
f luencia semánLica de ciertos fenóemnos como el r i tmo (145), fas sucesio
nes fonéLicas ( 118 y 183), Ia repetición en general (15?'), Ias categorfás
gramat ica les (201) ,  e tc .
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-t ico (624), cuya condicidn es p::ecisamente ese vaciado o cancelación

del empleo normal del sistema primarío (A25).

Ahora bien, tal cancelación no es en absoluto demosLrableo ni

necesaria teóricamente, no sólo ya a nive] léxico, sino, tal vez menos

aún, a nivel fonéLico, donde parece atln más lógico el respeto creador

por su constiLución básica; otra cosa es que su empleo artfsLico las

convierta en modelos de sf mismas, y f lo ya de su definición semj.ótica

inicial, sino de Lodo aquello que en el dinamismo que une un sistema y

el- secundario se lra recogida (627), hasta conseguir una unif icación de

aspecLos sistemát. icos y extrasistemáticos inédita en eI sistema de base,

(624) LOTMAN, fd" 186z tt la oposición poética estructural se percibe como 
'semán

tica. Sus el-ementos están constitufdos -por ejemplo* por palabras que n6
puedej ettrar en ccrrelacidn fuera de lgsstruc"tura dadar por Lo cuaL se
descubren en estas palabras unos rasgos comunes y diferenLes, un conteni.
do ocasj-ona.! queo fuera de Ia estructura dadar Quedarfa total-mente sin
revei¿r "-Gubrayado mfo ) .

(625) L0TMAN, fd. 257:"En eL texto artfst. ico las palabras se presentan como
pronombres '  como signos para designar un contenido todavla no aclarado
( . . .25s/ ) ' rPara que las unidades semánt icas (en la  lengua natura l )  ¿a--
das, sean combinables, deben poseer un rasgo semántico común. En poesfa
funciona un orden inverso: ef hecho de la combinación determina la pre-
suncidn de la existencia de la comunidad semánüica".

(626) L0TI'1AN, fd. ,  139, expone el carácLer de las unidacles l ingüfsticas, espe-
cialmente vist.as desde su cornposición fonética, como rpalabras vacfas',
I 'part icularidad inal ienable de1 texto arlfst ico'r, reserva semánt. ica que
se Llenard en el texto como formación de rpalabras ocasiona.Lest.

(627) como rnuy bien muestra el mismo L0TMAN en un trabajo posterior, al que
luego nos referiremos, en L0TI4AN, 1977; ya en LOTI'IAN ' i970, ed. cast. 1978
se puede apreciar un esbozo de este punto de vista -de semiosis dinámica-
aunque l" imitado por el tembrujot de las cance-laciones y J-os procesos irre
versibLes (palabra vacfa/palabra l lena, palabra f i ja/palabra ocasional, 

-

pa lab ra , / f rase / tex ta / f rase /pa lab ra :  v id .35  y  ss . ) ;  as f  en  181 :  ' rDe  eb te
modon la simpLe incl-usión de 1a palabra en un verso (se refiere a los
efecLos de la escansión rftmica sobre los l fmites de Ia palabra) aLtera
decisivamente su natural"eza: de una palabra del idioma se transforma en
la reproducción de la palabra del idioma, y establece una relación con
ésLe como una imagen de la realidad en el arte respecto a Ia vida que rg
produce. Se convierte en modelo semiótico de un mode.l-o semióticot ' .
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pero del que se separa gradua].mente (628) y respeeto aL cual" verif icará

tanto neutral izaciones como nuevas oposic-iones (629) (es decirrpresenta

rá unidades con caracter' fst icas propias del sist.ema l ingüfst, ico y con ca

racter fs t . icas propias nuevas (610) .

3.2.- Ahora bien, la transicidn de unas unidades a otras es un problema teóri

co no resuelLo;  hasta c ier to  puntor  puede af i rmarse,  a  mi  ju ic io ,  eua

más que t.ransición se trata de una superposic-ión en un sistema dot.ado

de un meta-l.enguaje dado, de1 mismo sistema, más su metalenguaje (su con_o_

cimiento competen{-e implfcito, a veces tematizado), más otro metalenqua-

j_e que vj.ene a ¡:educir a información los ruidos creados por }a propia vi

da de l  p r imero .

Volviendo a fos cri terios eonnotativos antes indicados, la con

cepción de],6istema instrumental como disponible -concepción connotat. iva-

permi.te situar en dicho sist.ema 1o que de hecho era pot,enci-a suya pero no

(628)  ADRADOS, 1969r  c í t . ,  637:  " t - "  ¿ i f * "enc ia ent re est i lo  y  lengua no es más
que una gradación. Pero esLa gradación implica que el esti lo, sobre t.odo
en sus niveles superiores, dest.aca la idea de f igura o gestalt frente a
sus parles componenLes. Por eso 1o verdaderamente caracterfst ico del es-
t i lo es un grado de unif icación superior al ordinario y la superación de
las unidades gramaticales hasta darles un.vafor especial o fundir las en
unidades no gramatical-es, es decir, esti l lst icas".

(629) ADRAD0S, ciL. 614, donde habla de La capacidacl nqutral izadora de signif i-
canLes y signif icados esti l fst ieos; algunos ejemplos son especiaLmente re-
veladores, en cuanto suponen rrpresenLar eL referente total con mayor inme
d.i.atez", en 618, sobre 1a partfcula rkaf I del griego del N. TesLamento.

(g:0)  ADRADOS, c i t . ,  677:  r tencontramos en estas unidades super iores caracter fs
t icas propias de todas Las unidades l ingüfsticas o al menos de las supe-
riores y otras más especlf icas. r '
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estaba acaso desarrollada (631 ), en el sentido de no sentirse como pef,-

t inente: no se trata por 1o tanto de una reelaboración, sino de una re-

presentaciónr de una remisión enriquecedora en la medida en que ciertas

relaciones adquieren una fnueva perüinencia t, 1o que vale especialmenLe

para eI signif icado.

Estas rel.aciones, aunque ejercidas entre términos eoncretosrno

son meramente ocasionales, ni puntuales: a mi juieio se establecen enüre

términos que aparecen como ejemplos de dicha relación -exactamente como

puede ocurrir,  ocasionalmente ahora, en el lenguaje ordinario-, de mane

ra que, junto a la i lusión de 1o nuevo, se reproduce er camino que rle-

ga hasta eIlo (no en vano ciertos r inLertextosr asignables a un texto l i-

terario no son fragmentos de- otros textos literarios, sino fragmentos del

habla comrJn).

El nivel sobresignif icante se produce precisamente a parLir de

(631) en este sentido Prieto tendrfa plena raz6n aI afirmar que I'en cuanto a
1a subordinación en que eL'sistema connotativo se encuentra respecto a
otro sj-stema, consiste siempre o, más bien, se manif iesta, en el hecho
de que una diferencia, y por consiguienLe una caracterfst icar QUe no es
pert inente para el sistema subordiñante no puede eh ningr-1n caso serlo
para eI sistema subordinado. No podrfamos, en eI estado actual" de nues-
t ro  anáI is is ,  prec isar  más esLa subord inac ión¡ t ren PRIETO, c iL .  ,  106.  A
mi  ju ic io ,  la  rper t inenciares un concepLo demasiado esLr ic to,  pues ex-
presa precisamente el cierre del sistema subordinar¡te, cierre que eI
sistema connotativo puede abrir a condición, claro esbá, de manifestar-
se a su vez como sistema notativo.
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Lo infra-signifÍcante (632), consLruye sus mensajes sobre códigos no sg

Lamente l ingüfsüicos, sino precisamente infral ingüfsticosrcódigos que

por sf mismos no arLiculan mensajes. De ahf 1a priorídad explicat, iva se

miótica del arte sobre el lengua je (633)

3.3. -  Pero eJ-  lenguaje ord inar io  conoce grados en ese proceso,  como son los

mensajes Jiterales, rnodismos, eLc., sólo que, para la el=ectividad del

texto l i terarior La disLancj.a respecto al sistema subordinanLe debe pa

recer máximao Y de hecho serl-o, so pena de'alcanzar un grado mfnimo de

generalidad: el texto ejerce asf una operación l ingüfstica (digamos, un

acLo o macro acto de habLa) que cqnnota el instrumento -el sisLema l in-

gi i fst ico- como capaz de reaLizarl-a no sóLo en esa oportunidad, casua-L--

menLe, sino por definición en todas las semejanLes, y ño sólo a e1la, s. i

no a todas l-as que el la pu.ede acompañar, susti tuir,  etc.

Esta capacidad de generalización que, sin embargo, no supone

ninguna objet. ivación del cddigo metasemiótico-eonnotatj-voo ni siquiera

(632) para las nociones de sistemas tsignif icantesr' ,  t infrasignif icantes' y
sobres igni f icantes ' ,  ver  DUFRENNE, c i t . ,  262 "Se nos permi t i rá  aquf  prp
poner una cl-asif icación muy sumaria de estos campos semiológicos, segrfñ
la cual. se podrfa asignar un cierto lugar al art,e. En el nivel mediol el
campo r ingüfst ico,  e l  lenguaje,  que es,  por  excelenc ia,  e l  lugar  de la
signif icación, que puede definirse asf: nivel que permite transmiti¡ men
sajes por medio de códigos; mensajes y códigos son aquf sol idarios y, de
alguna manera, iguales. Respecto a este nivel señaLemos los otros dos ex-
trernos: primeramente el campo infral ingüfstico, que se parece a los sis-
temas que no.son aún s ign i f icantes;  ex is ten muchos s ign i f icantes,  s ignos
o señal-es (?), pero deben ser dist inguidos más que comprendidos; exiéLe
un cddigo,  pero no ex is ten mensajes ( . . . )  ta  s ign i f icac ión se reduce a' la inFormación. En segundo lugar, eI campo supral ingüfst. ico, en el cual
Los sistemas son sobres"ignif icantes; permiten Lransmitir mensajes, pero
sin código or en todo caso, tant.o más anbiguos en cuanto eI código sea
menos estr i-cto; la signif icación es entonces expresiónrr.

(633)  DUFRENNI,  c f t . ,  69.
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de la operación misma, se expresa a través de varios aspectos, eI más

evidente de los cuales quizás sea la coherencia peculiar de Los textos

l i terarios.

Respecto a un texto coloquial, eI l i te¡ario presenta un desa-

rrollo de relaciones inédito (aunque basado tal vez en eierta insisten-

cia en la modelización ejercida sobre segrnentos l ingüfsticos, insisten-

cia que se ejerce metódicamente, sistemáticamente, como una coherencia

superior o rpuesta en primer planot (634)) una selección especff ica de

posibilidades lingüfstieas en todo eL texto gue parece debida a una eleg

ci6n general, gesto semántico o, más aún, metasemiótico, En este sentido

puede hablarse de que eI texto modeliza su int,erpretaeión (635), por más

que para cumplir su función deba ser no sóIo reconocido como operante en

el texto en cuestión sino capaz de modelizar toda otra serie de textos

-de ahf eI empeño por lograr una gramátiea poética.

La cohereneia del texto lit.erario no parece corresponder rlni-

camente a Las recumencias inLernas de un.texto, sino a la recursividad

mi.sma del mocJelo que tal coherencia configura; 1o recurrente es aI mis-

mo tiempo recursivo, en los textos Literarios.

3.4.- La cuestión estr iba, precisarnenLe,

sicidn deba ser aprehendida, donde

(634) concepto desarrol lado por Ia escuela
1965.

(635) LEVIN, 1978, 3412 "lnle could then say
of the poemtt.

situar el ámbito donde t,al dispo-

dicotomfa código/men""ju adquiera

en

1a

de Praga, y uti l izado por LEECH,

that the interpreLation is a model
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un valor puramente ocasional (636), y eI texto, como estructura, sea

concebido también como un discumir que es su propio sistema (637), de

manera que la rverdadr de1 mensaje y la rverdadr del lenguaje coincidan

(638) ,  en e l  senLido lóg ico del  términorverdadr ,  como valor  de posib i -

l idad: la posibi l ídad del mensaje y Ia posibi l idad del lenguaje,

EI'mensaje l i terario rfuncionar en la medida en que ,creat su

lenguaje, en que da su sentido eomo referencia, en que presupone eI té¡

mi.no de sus sobreentendidos. Si nos remiLimos de nuevo al significado

poético, como problema clave, habrfa que Cecir que el texto l i t ,erario mo

deliza su contenido, es decir, es un signo y, además, es único (639).

Más al lá de las identif icaciones reiteredas, que pueden l legar

a desgastar su misma tazón de ser y toda luz de asombro posiLivo, quisie

(636) resolviendo las l imitaciones históricas que aeompañan La contemplación
unilateral del problema, eomo dijo GENETTI, 1966, 14.O: I 'se habfa mirado
tan largo t iempo la l i teratura como mensajes sin código, que l legd a ser
necesario (se refiere al formalismo ruso) mirarla como un código sin men-
sajerr .

(637) K. TOGEBy, 1967, 462 'r la obra l i teraria es un texto, puesto que t iene una
estruetura, y tambien un discurso, si se quierer paro este discurso es da
do de una vez por todas de manera que en La obra liLeraria sistema y disl
curso coincidenrr.

(e¡g)  L0TMAN, '1970,  ed.  east ,  197Br 27t r t la  rverdad del  lenguajet  y  ' la  verdad
del  mensajet  son coneeptos esencia lmenLe d is t in tos ( . . . )  S in enrbargo,
una vez tomada conciencia de J-a diflerencia entre estos dos aspectos, no
se puede'dejar de observar que la relación entre el los en los mensajes
artfst icos y no arLfst icos es profundamente dist inLa, y ef mismo heeho
de la identif icación insistente de los oroblemas de ]a especif icidad de1' 
Ienqualé*?lilñTiFó-de s_rte con la lnflormaci"ón qu@

j.ados: 'en Ta
obra de ar te  t .odo corresponde aI  lenguaje ar t fs t icotyren La obra de ar-
t.e todo es mensajerr la contradicción en que incurrimos será solo aparen-
te ( . . .30: )  EI  mensaje ar t fsL ico crea eI  modelo ar t fsL ico de un determina' 
do fenómeno coneretol (subrayado mfo)

(639) eomo se sabe bien desde Lotman, fd., 352 ' iDecir: todos los eLementos del
texto son eLementos semánticos, signif ica decir: en este caso el coneep-
to de texLo es idént ico a l  concepto de s iEno ( . . .  )  Todo texto ar t fs t ico

.  se crea como s igno r ln ico ( . . , )  Lo ocasional  se convier te  en universal r r .
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ra reducir Las afirmaciones anteriores, a la que es al mismo t iempo, a

mi juicio, su rt lbrica y su superación: el signo texLual l i terario es La

acüualización de un conocimiento capaz de transformar sus posibles con-

tenidos, no sóIo de asÍgnarlos. No esr por tanto, un signo sistemático,

sino el signo del dinamismo de un sistema.

3.5.- Aprovechando la dist inción de Ell is entre signif icados contextuales in-

mediatos'y signif ieados contextuales poteneiales (en la órbita de una

gramática neofirtheana sistemática) (¿+O), cabrfa decir que en los tex-

tos l i terarios, especialmente en la l fr ica, los signif icados inmediatos

son todos f igurados, rcomo sir e.L poeta se dir igiera a...en... y gue prs

cisamente su signif icado potencial no se agota en cada una de tales si--

tuac iones f iguradas (que por 'eso Io  son) .

En toda ejecución (lectura) de un texto l i terario hay dos rsi-

tuacionesr, dos t interlocutoresr a cada lado del mensaje, simultáneamen-

te (641 ), de modo que la interloeución concreta del texto en cada easo se

presentará como figucada, proyectada por otra int.erlocución que la instru

ye y a Ia que aquella se remite (642) r y eñ la que, en sentido estr icto,

(640) ELLIS, J. 1966, B' l :  "The potential cont,extual meaning ofl  a formal i tem
is the range of possible contextuaL meanings of Lhat i t .em considered in
abstraction from any text; i ts instantial contextual meaning is the ac-
tual meaning in a given instanee of occurrence in a given place in a gi,
ven situationrf.

(641)  LEVENST0N, E.A. ,  1976,  64.  I 'For  any lyr ic  poem, two s i tuat ions ex is t  s Í -
multaneously and both must be described and Laken inLo account, when see-
king to interpret the poem: a) the poet himself addresses a reader/ l iste
ne r .  Th i s  s i t ua t i on  i s  genera l  f o r  a l l  l y r i c  poems  ( . . . )  b )  t he 'pe rso - f
nataddresses a parL icu lar  l is tener .  This  s i tuat ion is  in fer red f rom the
text and specif ic to each individual lyriett.  Levenstone añade más tarde:
rfduali ty of medium and duali ty of situation constÍtute a cri t ical stand-
point  which is  open to chal lenger t ,  65.

(642) LEVENST0N, fd., 66: "Would noL a better approach to the poem, or i ts
written text, be Lo regard iL not as the transcript ion of a past uLteran
ce but. as a prescripLion for a-EilFe utterance?rf .
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no hay audiencia, sino el proyecto de una audiencia, Asf, eI texto, más

que una tself,-expressionr es una tself-enlightenmentt (643).

1.6.- En términos del acto cognit ivo que el texto representa, podrfa decirse

que el conocimiento notativo (en términos de Prieto (644)) que define

tal acto rtsaca su pert inencia de otro conocimiento, connotativo, referi

do aI universo del discurso signif icador' (645) r gue en los textos l i te-

rarios no permanece virtual, al menos en el sentido de que, aunque imp{

citor ha de ser reconocido al término teórico del acto cognit ivo.

Pero además, como este conocimienüo connotativo (conocimiento

de los sentidos a través de los signif ieados) supone no sólo aquel cono

cimiento notativo sino rrel conocimiento de los sentidos a través de las

clases que componen eI sistema de intercomprensiónt'  (646), su aetuaLiza-

ción acarrea un doble acto: aquél que se defl ine por el conocimiento nota

tivo (constatación deL universo signif icante) y que supone un conocimien

to connotativo virtual gracias al cual se psigna un sentj-do (proyección

de Los signif icados en una de Las clases que definen eI sistema de inter

comprensión), y del que depende el éxito eomunicativo deI acto (en la .mg

dida en que el sistema de intercomprensión -rtsistema de clasif icación al

que e l  emisor  se remi te para deLerminar  1o que ¡quiere deci r t t t (647)-co;n

(e¿+Z) LEVENST0N, fd .  64
(644) "conocj.miento de las señales a través de los signif ieantes" en PRIET0,

fd . r ' 107 ;  pe ro  además ,  1o  que  es  dec i s i vo ,  en '109 :  " sd lo  eL  conoc im ien -
to notativo puede ser actual de manera autónoma, es decir, sin verse acom
pañado necesariamente de otros conocimienLos aetuales. Es por eso por lo-
que consideramos que sólo ef conocimiento notativo puede definir el acto
cognit ivo: diremos que t iene lugar un acto cognit ivo cada vez que un suje
to constata la pertenencia de un objeto a una de Las clases que componen
un s is tema de c las i f icac ión notat ivo.  Dicho objeto ( . . . )  desempeña e l  pa-
el de universo deL discrtrso signif icante, constituye el objeto del acto
cogni t ivo en cuest ión ' t .

( 645 )  PRIETO,  fd . ,  f d .
(646 )  PRIETO,  fd . ,  1A7 .
(647 )  PRrETo ,  f d . ,  50 .
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-cida o no con el sistema de elasifieación que determina la incertidum

bre del receptor (eAS) ;y en Ia medida en que la coincidencia parcial

generalmente se corrija con la información de las circunstancias);y ggue.!

ot¡q que, por Ia actualización del conocimiento connotativo, se define

precisamente por el eonocimiento notativo que esta actualización requie-

re  (649 ) .  -

Este segundo conocimiento notativo, diferente del primero, pu9

de Lener sin embargo 1os mismos objetos signif icantes ( la misma materia

lidad) pero constatados como eLementos de distintos universos significal

tes.

Lo caracterfst ico, a mi juicio, de estos dos acLos cognit ivos,

y de sus conocimientos notatj-vos correspondientemente actuales, es que

(648) PRIETO, Id., 2Bz rrun indicio no es jamás susceptible de una sola inter-
pretacidn (.. .);  es necesario tener en cuenta un hechó prácticamente ig
norado hasta el presente y cuya importancia nos parece, sin embargo, fun
damenta l :  ( . . . )  n .saber ,  e I  su jeLo que t ra ta de obtener  una ind icac idn
de un hecho susceptible de suministrárse1a, somete siempre a los miembros
del universo del discurso (.. .  ) a una clasif icación que es lógicamente an
terior a la clasif l icación supuesta por la indicación y qué subordinará a
esta ot ra posLer ior  ( . . . )  Esto supone que e l  su jeLo d is t r ibuye los obje--
tos de este universo del discurso en dos o más clases enLre las cuales se
establece una relación lógica de exclusión: la incert idumbre consiste en-
tonces en no saber a cr,rál de estas cLases perLenece el hecho (. .  .  ) La in-
terpretac ión que eI  in térprete hace del  fnd ice depende,  pr imeror .de la  in
cert idumbre en que se eneuentra y, luego, de su tendencia a la economfa;It
y en 442 "r 'hay pues comprensión por parte del recepLor cuando, gracias a
la interpreLación de ]a seña1, consigue reconocer fa pertenencia de la in
f l-uencia que e1 emisor intenta ejercér sobre é1, bien sea a una clase quE' 
coincide con una de las que determinan su incertidumbre, bien con unei c1a
se universal que coincida con la suma Iógica de varias de estas clases
( . . . )  comprens ión  to ta l  ( / . . )  comprens ión  pa rc ia l  ( . ' . )  en  es te  caso r  pa -
ra acabar de suprimir, o a} menos disminuir, este resto de incert idumbre,
eI recept,or recurre entonces a las circunstanciasrr.

(649)  PRIETO, fd . r  1O9z' rcuando este conocimiento connotat ivo es actual r  supo-
ne otro acto cognit ivo puesto que, en ese caso, el conocimiento notati--
vo, por relación al cuaL es connoLaLivo, es neeesariamente actuaL tam--
b ién"
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no sdlo los objetos signif" icantes son los mismos pai:a uno y otro, sino

que los universos a los que tales objeLos se asigna están relacionados

por e1 t ipo de acLualj .zacj.dn del conocimiento connotatívo gue se prac-

t j-ca en los diseursos l- i terarios, como mostraba ya }a f lórmula

( rRC) (ERC)

de la sui-re1'erencial idad metasemidtica-connotativa,

El texLo l i te::ario, antes de ser imagen de l-a realidad, o mode

lizacidn de un fenómeno, es imagen de sf rnismo: f igura de un acto comu-

nicativo cr¡n réxitot que, para suplir e1 aporte cle las ci-rcunstanci.as,

las concibe ho como insignif icantes o simpleniente ausentes (como ocumj

r fa  a l ¡ rpensar  en voz a l ta"  ( fS0¡¡ ,  s ino miembros del  un iverso s ign i f l i -

cado, es decirr como extensión del sistema l ingüfstico de base, que., en

Iugar de producirse en contextos, se hace capaz de remit ir (signif ícar/

conjurar) en su sola producción cierta información eontextual asf siste*

maLizada.

3.7.- El texto l i terario aparece asf , por un lado, corno un text.o ' tsabiorr, t 'ex-

perimentado", y por otro como un text.o aplicable a cierto t ipo (no formu

lable, Iógicamente, fuera de é1) de situaciones. No es más imagen de La

realidad que cualquier otro signo: es sobre todo la signif icación de un

cier to  t ipo de real idades.

La especif icaclón de tales real idades, es, como digo, impensa--

ble fuera dó los mismos textos (y sdlamente una semiót ica de la cul tura

(650)  en este sent ido no estoy de acuerdo con LEVENST0N, c i t .  ,  642 I 'Lyr ic  poe-
try (..  .  ) is an act of eommunication to the same exLent as any other' exeim
p le  o f ' t h ink ing  a laud '  ( . . . )  Ly r i c  poe ts  a re  taLk ing  to  themseLves" .
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podrá Lraducir las a otros ¿lmbitos semióticos, prueba acaso de que l-o l i-

terario'es cJe un rango semidtico dist into a 1o l ingüfst. ico ordinario); sé

1o en la medida en que, como sisLema semiót. ico dinámico respecto a la len

gua,  ta les real idades puedan concebi rse como rper i fer iar  de las s ign i f iga

das nuclearmente por la lengua (651), cabe dar cuenta de1 tt ipo' de di--

chas realidades respecto a las que el mismo texto, en eondiciones semj-ó-

t icas l j .ngülst icas, signif icarÍa"

No se LraLa, desde luegoo de nínguna adición, es decir, de

signif icacj-ones añadidas a Las l ingüfsticas -como no se trata, a mi jui-

c io ,  derdos gramát icast  (652)  una completando a la  ot ra,  t ransformando

en inform""iOn el ruido que la otra simplemente padece en l-a práctica-:

el dinanlismo de los siLemas semióticos sdlo es coneebible bajo la inter-

reLacidn de lo sistemático y 1o extrasistemático (653), bajo la muLua mo

(651) sobre los dominios de tnrfcleo/rperiferiaf de los sistemas semióticos con
templados esLática/dinámicamente, ver LOTI'1AN, 1977, 2O5-2O6t

(652) LOTP|AN, 1970, ed. cast. 19780 se refiere en 95 a dos gramáticas pero en
un sentido diferente, como mecanismos de auLomatización y desatutomatiza
ción respectivamente: "La subordinación símu1tánea de un mismo texto a
dos gramát icas es cas i  imposib le en los s is temas no ar t fs t icos (  . . .97: )
En ]a estructura del texto artfst ieo funcionan simulLáneament,e dos meca-
nismos opuesLos: uno t iende a subordinar todos l-os elementos del texto
al sistema' convert ir los en una .gramática automatizada, sin la cuaL el
acto de comunicación es imposible; el otro, a desLruir esa automatiza--
ción y hacer de la propia estructura la portadora de la información'f.  Más
adelante ambas gramáticas son concebidas como mecanismos de transcodif i-
cación interna y externa, respectivamente. Nuestro acuerdo con estos as-
pectos es casi eompleto, especial.mente cuando se aclara que ambos mecanis
mos son no só]o s imul táneos,  s ino t re l rmecanismo ar t fs t ico como taL;  asf -
en 10f3 f 'son precisamente estas intersecciones las que constituyen 1o que
de objeto t iene el texto artfst ico'..

(653) L0TMANT 1977 , 197 t "The extrasystematic is a concept that complements the
concepL of systematie. Each concept, acquires ful l  signif icance only in
mutual int,errelationship, not in isoLationr.
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-delizaciín (654) de aquello que relega eada uno.

J.B.- En este sentido, ese rt ipor de realidades pueden ser concebidas como eI

resultado de los dos actos cognit ivos recorridos en el texto y que, como

decfamos, se proyectan sobre eI texto mismo para releerlo bajo un nuevo

sistema -o eI proyecto ya inaugurado de un nuevo sistema-, eI segundo de

los cuaLes, condición, como vimos, de la actualización del- eonocimiento

connotati.vo, representa precisamente la asunción de un tipo de óireunstan

cias no dadas, sino acameadas por eI conocimiento connotativo, modeladas

por  é1.

Podrfa representarse el proceso de esLa forma:

TEXTO : : conocimiento circunstancias
nota t ivo  t1 l

conocimiento
no taL i vo  t2 '

cLausura
l ingüfstica

circunsLancias

conocimiento
l ¡'+l &

connoLativo glausura
l i terariaactual

c
c

l l  l r r L e f a f r . a  I ,
l l

l l t
l l  I
I t  I

I  
r sen t ido l - - - -  - - - - - - - - - j

I'sentído^
¿.

(654)  LOTMAN, 1977,  19Bz " i t  is  c lear  that .  the descr ip t ion of  the systemat ic
( the tex is t ingt )  is  a t  the same t ime an ind icat . ion of  the nature of  the
extrasystemat ic  ( the tnon-ex is t ingt ) .  One couLd speakm then,  for  a  spe-
cif ic hierarchy of exLrasistematic elements and their relaLionships, and
of ' the syst .em of  the ext rasystemat ic ' .  From th is  s tandpoint  the wor ld
of the exlrasystematic could be seen as t lre sysLem inverbed, iLs synrme-
tr ical Lransformationtt.
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Es evidente que Ia rclausura '  l i teraria (confl iguraeión f inal

del conocimiento semiótico ejercido en eI proceso de l i teral ización) ten

drán entonces, respecto a la l ingüfstica (qonfiguracidn f inal del conoci-

miento semiótico ejercido en el,proceso de verbalizacidn, en unas circuns

tancias dadas), una suerte de iconicidad -no de un fenómeno concreto(655)

sino toda una gama de disponibilidades del mensaje verbal mismo (656), o

si se quiere, de todas aquellas para las que precisamente el mensaje ar-

tfst ico rse muestrar signif icativo, en virtud del punto de vista semióti

co que desarrol la y que, en este sentido, impone el recepLor como fsul

lectura (657) (y hay que tener en cuenta que tales circunstancias son,

por una parte, signif icadas sóLo por tal mensaje -que incorpora, aspec-

tos extrasistemáticos- y que, además, eI mensaje tse muestrar con Lal ca

pacidad no como 1o harfa eI conocimiento notat. ivo inicial,  sino actuali-

zándose, como conocimiento semióLico final acarreado por el mismo mensa-

j e ) .

4.1.-La remisión signif icante del texto a una *ror contemplacidn del mundo,

debe ser arfn precisada más, en base a los posibles mecanismos lingüfst!

cos que emplea y transforma en mecanismos propios de signif icación (y,

(655)  L0TMAN, 197A,  ed.  cast .  ' l9TBr 2OztrEL mensaje ar t fs t ico crea un modelo
artfstico de un determinado fenómeno concretorr.

(656) como el mismo Lotman también advierte, en 182: rtse convierte en modelo
semiótico de un modelo semióticorr, aunque Lotman se refiere aquf a la
rpalabrat y su funcionamiento en el texto artfstíco, su vaciado y recons
truccióno y no almensaje como un todo en acción, 1o que, a mi juicio, es
indispensable para entender el alcance y eI or. igen del modelo semiótico
que con eI arte se proyecta-.

(657 )  LOTMAN,  1970 ,  1978 ,  Ld .33 :  I ' La  l engua  eons t . ru ida  de  es te  modo  ( . . . )  mo-
deliza no sólo una determinada esLrucLura del mundo, sino también el pu¡
Lo rje vista del observador (.. .  ) modelización simultánea del objeto y del '
su jet ,o  ( . . . )  mientras que e l  texto se c iema sobre s f  mismo".
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como hemos visto, de iconieidad).

.Desde luego, no parece que tal-es mecanismos sean -o eonsistan

en- ciertas elecciones léxicasrpor ejemplo (658) en razón del polisenti

do, o fenómenos simil"ares; debemos buscar 1o que conduce, en todo caso,

a tales elecciones (si es que de hecho 1o fueran), y 1o que las otorga

su poder -pues las unidades l ingüfsticas no t ienenr por definición, otra

dimen-rsidn semiótica que la de su sistema-, sin caer en aspectos meramen-

te descriptivos que sólo encuentran una remota justificación teórica en

ideas como tla inf inita lecturar (659), consecuenc.ias del uso verbal ar-

tfst ico, no mecanismos semióticos de dicho uso.

4.2.- La 'resolución! del conocj.miento notativo artfst ico (c. notativo2) a tra

vés del conocimiento connotativo actualizado en el texto (en su interpre

tación), puede acaso comprendetse como una operación entre las signif ica

ciones t implfcitasr del mensaje, precisamente entre los t implfcitos di"

cursivost y 1os t implfcitos l i teralest, en la terminologfa de Ducrot(660).

(658) para BERRIO, fd., 133-134, la selección léxico-semántica es un sfntoma
de la l i teral idad.

(659)  BERRI0,  fd . ,  1342 " la  pos ib i l idad de in f in i tas lecturas ( . . . )  o t ra  de
las marcas discrepantes entre lengua y estándar y lengua poética, basa-
das en criterios de intensificación consciente y densidad cuantitativa
y no (en) verdadera diferencias esenciales (.. .) eI texto artfst ico eo-
mesponde a un, y uno solo, plan estructural (un macroLexto)tt(subraya-
do or ig ina l ) .

(eg0) DUCR0T, 1972, ed. cast. '1982. Ducrot dist ingue inicialmente 1o implfci-
to y 1o l i teral, y atr ibuye a 1o implfcito un carácter discursivo. Sin
embargo, como é1 mismo expone, la presuposicidn es un implfcito no dis-
cursivo, es decir, una suerte de implfcito l i teral; asf, en 26: I 'EI im-
plfcito de la presuposición, a diferencia de los anteriores, no Liene
ningtln carácter discursivo (.. .  ) no necesita ningún mecanismo dif,erente
(...  ) de los mecanismos empleados para comprender las signif icaciones
l ingüfst icas más eLementa les.  ( . . . )  Lo presupuesto,  a l  igual  que lo  ex-
puesto,  forma parLe de la  s ign i f icac ión- l i tera l  ( . . . )  const i t ,uye la  in-
clusión de Lo implfcito en Io l i teralü.
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Efectivamente, si el texto l i terarío acarrea signif icantes Oe 1o

implfcito connotativo, actualizándolo, aquella iconicidad adnrit ir fa al

menos la interpreLación de 1o que ha venido en l lamarse endodeixis: el

texLo remi t i rJa a s f  mismo (661) ,  as ignar fa un in terpretanle l i terar io .

Lo irnportanLe de tal operación es que recubre.el proceso verbaL recons*

truyendo, a su término, siqnif icaciones no sólo no verbalizadas, sj.no no

verbalizabl-es mediante siqnos l ingüfsticos propios (662), y cuya ínterpre

tación, por 1o Lanto, refleja un conocimiento actualizado.

Suspendamos de momento la cuestidn de qué t ipo de conocimiento

notativo recubre los sÍgnif icantes l ingüfsLieos para que tal actualiza-

eión sea viabLe (el problema de los desvfos, las agramaticaLidades indi-

cadoras de una posicidn ante un interLexto, las regularidades paralel lst i-

cas, 1os acoplamientos, etc;), y atendarnos a las caracterfst, icas de tal

conocimiento connotativo como conocimÍento de 1o implfcito del enunciado

(661) Asf se puede interpretar J.o implfcito en el tratamiento de Rif l"aterre,
aunque con l-as l imitaciones de situarse exclusivamente en el punto de
vis ta de la  rdescodi f icac ióntdel  mensaje (1o que a mi  ju ic io  es una
perspecLiva no ya parcial, sino erróneao desde eL momento en que no exis
te código en senLido estr icto). Aunque más adelanLe traLaremos de Riffa-
ter re,  las s igu ientes observaciones de M.E.  BLANCHARD, 1981,  15- '16r  pue-
den servirnos de buen resumen de este tratamiento r i f faterreano de Io fm
plfcito: t 'Rif, fateme refueses to be concerned rvith the implicit  presents
itself as the mediator (hypogram,/interpretanL) of the text being decoded
and provided that this mediator i tsetf be a Lext and not the product of
a cr i t ica l  ideology or  o f  a  pr ivate fantasy ( . . . )  I f  the texL is  expl i -
e i to  there can be no hesi ta t ion about  i ts  reading.  I f  i t  is  noL,  the
reader can read back and his hesitat ion wil l  be aL.Leviaüed by special
markers or indicators in the texl" which point to the implicit  and help
br ing out  the s t ructura l  funct ion of  a  s ty l is t ic  f ra ture ( . . . )  Ri f faLe-
r re ca l ls  th is  ind icator  t the deic t ic  characterrof  a  text .  There is  in '
any l i terary text an element which is an index of a transformaLion of an
inúar iant r r .

(662) DUCR0T' Id.,16t "Lo implfcito aparece siempre al término de un proeeso
discursivo operado en el destinatario (..  .  ) No se trata de un descubri-
miento, sino de una reconstruccióntr.
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/enuneiacidn.

4.3.- En los mensajes verbalesr los implfeitos de1 enunciado (663) consisLen

en premisas generalmente dadas por el conocÍmiento de la época (usos so-

ciales, distr ibución del mundo, etc.), mientras que en los textos l i tb-

rarios, además, podrfa hablarse. deL conocimiento l i terario formaf: en

tal caso estos implfcitos no afectan a la identificación del texto como

ejecutor de su literalidad, sino como convención previa (1o que, sin de

jar de tener interés para el intereambio comunicativo con el texto, de-

ja fuera tales implfcitos de Ia explicacíón misma que aquf interesa, to-

da vez que partimos de La continuidad lingüfstico-lieraria eomo transfor

mación, como dinamismo producidó a partir de1 sistema lingüfsti-co pero

no  a jeno  a  é I ) .

Los sobreentendidos, pieza clave de 1o implfcito de la enuncia

ciónr-sf pueden estar conformando la dialéctica notativa/connotativa in

dicada, toda vez que tales implfcitos exponen t ' la tendencia dei acto a

hacer aceptar su propia posibi l idad" (664).

Si el rsentidot de1 mensaje se ciñe a aquello que no variarfa

de una enunciación a otra, es decír, aaquello que es deuda de1 sistema-

tismo l ingüfst, ico, por otra parte hay tsentidos' que dependen de cada

enunciación y que no pueden inmediatamente sistematizarse, sentidos que

son enigmas'que compromeLen aI receptor en una aótividad no sólo desco-

dif icadora sino, en cierto modo, codif icadora (pero asistemática); aquel

(663)  DUCR0T,  fd ,  12

(664) DUCR0T, ld., ' ,13
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sent ido 1o acarrean las presuposic iones,  éstos los rsobreentendidosl

(r 'e:) .

La diferencia entre ambos (que reproduce en Io implfcito la

dif 'erenc.ia enl-re 1o sistemático y extrasistemático) puede Lodavfa prec!

sarse más: unos y oLros se originan en dist, intos momentos de La int.erpre

tación (666), viniendo los presupuesLos a operar de fo¡:ma inmed.iata a pax

tir de las formas l ingüfsticas dadas, como Ia interpretación l i teral ( las

presuposic, i .ones hacen eJ. mensaje coheren1.e (eAl), y I 'definen la eatego--

rfa de enuneiados capaces de conLinuarrr eI énunciado dado en l-as mismas

condiciones dialógj,cas (668)), en tanLo que los sobreentendidos son ex-

Lernos a 1o l i tera l ,  unt tprocedimienLo d iscurs- ivo ( . . . )  una suer te de ra

zonamiento que (.. .) no puede Lener únicamente como punto de part ida eI

enunciado"  (669) .

Además, mientras'que el presupuesto, la presuposición, es un

(665) DUCR0T, ld. ,  278: t 'El sobreentendido atañe a la manera en que el sentido
se debe desc i f rar  por  e l  dest . inatar io  ( . . . )  La presuposic ión es un e le-
mento del sentido -si se considera el senLido como retrato de la enuneia
ción. Decir que presupongo X signif ica decir que, con mi acto de hablar-
pretendo obligar aI destinatario a aceplar Xr'sin por el lo darle derecho
a continuar el diáIogo acerca de X. Por el contrario, el sobreenLendido
se refiere a la manera en que este sentido se manif iesLa, el proceso a
cuyo tdrmino eI destinatario debe descubrir la imagen que pretendo darle
en mi  habla ( . . .  )  E l  sobreentendido se consl ruye como respuesta a la  pre
guntar¿Por qué ha habLado de este modo?t 0 lo que es 1o mismo, el- locu--
tor presenta su habl-a como un eniqma que el destinatario debe resolverr ' .

( 666 )  DUCROT,  fd . ,  271

(667)  fd fd . ,  Bo -81

(668)  DUCROT, fd .  B l .

(669) iOfa, 118: rrse apoyará pues en eL acontecimiento que constituye La enun-
ciación, en la elección deL enunciado por el locutor en taf momento y en
ta les c i rcunstancias! r .
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acto de.l-r¿rbla, para Ducrot (gA) muy díst. into a los oLros actos t le ha*

bla no sdJ.o por la ausencia de ma::cadores, sino porque, al mismo t iempo,

está totaLmente implicado en eI enuneiado (671), " la nocidn de sobreen--

tendido no designa un acto de hat¡la par:t icular, rernite a un proceso par-

t icular de codif icación a cuyo término aparecen toda clase de actos i l-ocu

torios, fundamentalmente la presuposiciónr'  (672)

Coinpletemos el cuadro presentado por Duerot, resulniendo, cc,n é1,

la diferencia rpresupuesto/sobreentendidor como integrantes-respectivamen

te-del  fcomponente l ingüfsL icor  y  de l  teomponente retdr icor  (673) ,  eonoci

mientos requgridos para la interpretación de un enuncj.ado en una situacidn

(674 )

(670)  no asf ,  como ya se sabe,  para Sear le ;  Sánchez de Zavala,  1978,  35,  acepta
a Ducrot pero más bien como exponente del insuficiente r igor de Las condi
ciones de SearLe

(671) fdId, 84: 'r lejos de añadirse desde fuera, como pareeen hacerlo los actos
de hablar a una estructura l ingüfstica que podrfa ser definida independien
ternente de ést.er (eI acLo de habla de La presuposición) está implicado en
la organización interna del enunciado'r.

(672 )  rd .  f d . ,  274"
(673 )  fd fd ,  ,  1 ' t 9 .
(674)  fd fd '  100:  r ¡Nos parece ind ispensabLe estableeer  una h ipótes is  ( . . . )  Se t ra

ta de considerar  ( . . . )  un pr imer  componente,  es deci r ,  un pr imer  conjunt .o
de conocimientos ( le l lamaremos rcomponente l ingüfstico') -que asignarfa
a cada enunciado, independientemente de eualquier contextoo determinada

.  descr ipc ión que l lamamos ts ign i f icac i .dnr ,  po i  e jemplo a A,  la  s ign i f ica--
c idn Ar .  Y un segundo componente (eL rcomponente retór icor) r  cuya f ina l i -
dad ser fa,  dada Ia s ign i f icac ión Ar ,  v inculada a A,  y  las c i rcunstancias
X en las que A se pronuneió, inl 'erior eI sent^ido efectivo de A en La situa
ción X (. . .  ) Este esquema incorpora la hipótesis de que las circunstanciaE
de la el-ocución no entran en juego, para explicar el sentido real de una
aparición part icular de un enunciado, sino después de haber atr ibuido al
propio,enunciado una signif icación, independientemente de cualquier contex
to". [1 gráfico que da Ducrot, es simi]ar a la parLe superior del- nueslro 

-

anteriormente representado; no obstanLe y en relación con la hipótesis, a
mi juicio excesivamente fuerte, de cancel-ación previa de la signif icacidn
anües de la entrada en juego de las circunstancias, hay que advert ir que
para nosotros el sentido se debe aL conocimiento connotativo virtual (el
impJ.fcito tanto discursivo como no, presuposiciones y sobreenLendidos) pre
cÍsamente sensibíl izado por Las circunstancias. Para los inte
t rabajo, la local ización. de 1o presuposicional antes/al  t j

I  { - u 5  i n

¡  , l |  t
: v n, ' , ' ' , ,n  +  f

tt:".i.$is?cunstancias no es relevante.
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¿t.4.- Ciñéndonos al componente retórico, a 1o implfcito de la enunciación, los

sobreentendidos pueden aparecer, pot otra parte, como rmanifestaciones

involuntariasr y rmanipulaciones esti l fst icasr productoras de creencias

que el emisor cree necesarias o convenienLes para el receptor, para con

ducir mejor su mensaje -pero que, naturalmente, no deben ser descubier-

tas como tales por el receptor (675).

Un tercer capftulo de posibles sobreentendidos Lo formarfa la

rretórica connotaLivat, sistematización de l-as manípulaeiones esti l fst i-

cas en el acto mÍsmo de su ejercieio, por | tconsiderar como signif icante

.el hecho, el .acontecimiento que constituye el empleo mi.smo de una expre

sión'1, sin l legar, claro está, a una codif icación externa (676).

Por rJlt imo, entre 1o esti l íst ico y 1o retórico, Ducrot sit t fa

las fsignif icacj.ones atestiguadasr, vivenciales, que suelen acompañar to

do t ipo de actos cuando Lo sobreentendido se vÍvencia por el mismo emi--

sor  y 'se atent igua 'eon eL tono,  in ter jecc iones,  e tc . :  desde eJ- .punto de

vista del- emisor se trata de una manipulación esti l fst ica, y para el re_

ceptor debe aparecer como manifestación involuntaria. Para nosotros, es-

te f 'status intermedio entre la esti l fst ica y Ia retóricarr (677) t iene es

pecial interés, dada la natural idad con la que el enunciado debe poderse

poner en relación con este sobreentendido:

(675 )  f d .  f d .  1e .
(676)  DUCROT: ' tse crea una especia de código connotat ivo ( . . . )  pero a medida

que nos orientamos en este sentido la signif icaeión implfciLa desapare-
ce como tal, y apenas delimitada, se transforma en nueva signif icación
expl fc i ta  ( . . . )  aunque expl ic i tada en ot . ro  lenguaje.  Esta s i tuac idn pa-
rece inevitable si se admite, como queremos demosLrar, que existe una
incompat ib i l idad entre código e impl fc i to .  ( . . . )  Cuando la  est i l fs t ica
se Lransforma en código retórico, no puede escapar a este di lemar'.

(677 )  DUCRor ,  f d .  22 .
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4.5.- Quisféramos contemplar 1os tres niveles r l l t- imos (pues las manifestacio-

nes involuntarias no parecen, a mi juicio, sino un cajón de sastre para

todo 1o impensable, lo inconsciente o extrasistemático, y por tanto no

apto ni siquiera para el simulacro teórico) de una forma más int.egral,

sugir iendo que Ia relación entre los sobreentendidos respectivos y la'

signif icación (l i teral) puede conLemplarse según el gradiente de los t_i.

pos de signos formulados por Peirce: tanto en las rmanipulaciones esti-

l fst icasr como en las tsignif ieaciones atestiguadasr se debe darr una

vez l-Levado a término el proceso interpreLativo, una relación.de hecho

eon la signif icación l i teral (o con é1 enunciado, digamos), mientras

que el Lazo con que a Ia misma se vincula, en La interpretaeión, la

rconnotacidn retóricat -en términos de Duerot-¡ ho es de t ipo meramente

factuaL, sino que posee cierto carácLer preserito,/preseriptor o conven-

cional,/convencionalizante; estas tres relaeiones, en este sentido, pue-

den d.escomponerse como fndiees, iconos/sfmbolos peirceanos (678).

A su vez, 1as tsignif icaciones atestiguadasr presentan una re-

lación de simil i tud entre la.manifestación del enunciado (en tono, por

ejemplo) y el sobreentendido vivencial, mientras que las rmanipulaciones

estilfsticasr resultarfan meramente fndiees, e-n eI sentido de que entre

el enunciado, y su sobreentendido sóIo serfa posible establecer una re-

lación fáctica de contigüidad.

La' idea misma de 1o testimoniaL/manipulativo se asocia respec-

tivamente a experiencias pasadas/presentes, como ocutrer según Peirce,

(678) una slntesis preclara de esta división puede leerse en JAKOtsSON' 1980'
ed.  cast .  ' .981,  96-97.
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con el fcono/fndice respectivamente (679), en tanto que 1o retórico,

como código posible, nos remite a la legalidad, a la potencial idad de1

sfmbolo.

En tales eondíciones, fos sobreentendidos, Io implfcito cod!

f icador discursivo, como periferia del enunciado concebido -en un con-

junto de circunstancj.as- como invariante (y no sóIo formal, en un senti

.  do signif icante, sino como invariante de contenido, por las presuposi-

ciones que siempre acameará de la misma manera)r presenta a su vez una

distr ibución, una ascendencia simbólica, simétrica a' lo expuesto': eI p9

sible sistema de sobreentendidos funcionarla como un proceso semiótico

en formación, abierto, pero según las pautas operantes en el mismo sis-

tema lingüfstico, estableeiendo relaeiones indiciales,/icónicas,/simbó1i-

eas con los signos verbales.

4.6.- Lo implfcito, para Ducrot, opera en la interpretación de todo enunciado:

¡.se puede entonces concebir la expresión Literaria como una operaci.ón

ejercida precisamente sobre estas disponibi l idades del uso, del inter--

cambio l ingüfstieo?; ¿podrfa pensarse en alguna relación natural entre

el componente retóríco de 1a interpretaeión lingüfstica y e1 ejercicio

l i terario?.

Hablando

indica: rr la palabra

de la

y e l

coneepeión del slmbolo por Peirce, Jakobson

futuro están indisolublemente unidos. He aquf

G79) JAK0B50N, Id., 97: rrEn su estudio t i tulado tMy chefl-drceuvre I

e] icono eomo la imagen acabada de una experieneia ya pasadat
d iee como l igado a Ia  exper ienc ia presente.  E l  s fmbolo ( . . .  )
en el futuro indefinido (.. .  ) es una potenciaLidad y su modo
eia es eL esse in futurort,

concibe
y eI fn-

I se sittfa
de existen
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una de las tesis más geniales de Peirce. Pues está cLaro que Ia le¡r-

marco (el sfmbolo) no es más que una condición de todas las réplicas

fuLu¡ras posibles (..  .  ) f ]  contexto es variable y cada nuevo contexto

confiere a la palabra una nueva signif icaeión", y termina su reflexión

con esta afirmación, digna de no olvidarsei .  " '

I 'En el lo reside La fuerza creativa del signo I i-

'  
terario. Por su fuerza creativa, eI signo se re-

serva caminos hacia el- futuro indefinido, anLici

pa, predice el porvenir. Esta tesis resume en

substancia la cienci.a de La creati.vi.dad de La

lengua en general y de la lengua poética en par-

t , icu lar r f  (680) .

'  Aunque los sobreenLendidos respectivos (manipulaciones esti l fs-

t icas, signif icaciones atestiguadas y retórica connotativa) puedan ejem

plif icarse con situaciones de ínLerpreLación más o menos t ipif icadas, 1o

cierto es que, precisamenLe por su condición de implfcitos, entre el los

debe hablarse, a mi juicio, y en rigor, de grados dentro de un mismo pro-

ceso.

No es propio de una enunciación determinada, ni de un t ipo de

enunciados, sino de la competencia comunicativa misma de los habLant.es

eI tender hacia la sistematización de 1o implfcito. La comunicación no

es posible sÍn una sistematización Latent.e, virtual, de los sobreenten-

didos' o dicho de otro modo, sj-n una proyección de 1o sistemático en 1o

extrasistemático, y viceversa. 5e requiere cierta rrfamil iaridad'f para

ejercer con éxito esa eompetencia sobre 1o implfcito, en una dimensión

estrictamente comunicativa.

(680)  JAI(OBS0N, Lr l . ,  97.
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Larretóricar connotativa de Ducrot es un conocimienLo acti-vo en

Ia medida en que no pierde su earácter abiertor inaugurado por el enug

ciado mismo, derivado parcialmente de otras situaciones (como no puede

ser menos), pero no aplicado a fa situación enunciaLiva concreta para

hacer de el la un mero coroLario. Como dice Riffaterre: rrALl Lhat is

needed for communication is the postulation of absenL meaning" (681 ).

Podrfamos añadir que todo 1o que se necesita para la l i teral idad es Ia

ausencia de contexto: no una carencia, sino una escisión que se vuelve

signif icadora.

Lo retórico es, entonces, indisociable de los otros grados de Lo

implfcito, incluso es el grado mfnimo necesarior ya que 1a capacidad

indiciat- icónica de las manipulaciones esti l fst icas y signif icaciones

atestiguadas sólo pueden entenderse en reLaeión al rrecuerdo conteX--

tua l tque la  retór ica connotaLiva proyecta )682) ,  como s i  e l  texto todo

fuera un empeño de atestiguar, mediante ciertas manipulaciones esti l fs-

t icas, la signif icación de un mundo de contextos fnsitos en Ia disponi-

bi l idad del mensaje, y en este sentido, signif icados-atestiguados con

una plenitud que el intereambio normal no eonoce (6Bi).

(681) RIFFATERRE, 1981, 239; y añade: rrCertainly, presupposit ion i tself can-
not exist unless the reader is famil iar rvith the sLructures organizing
a representation of reali ty: but these are the very stuff of our l in--
guist ic competence". Naturalmente, aqul, rpresuposieidnr envuelve a tc
do Lo implfcito de Duerot.

(682) ADRAD0S, cit . ,  626: ¡ 'el esti lo nace de una serie de oposieiones, pero no
sólo con re'specto a contextos (se refiere a co-textos) presente, sino
tambidn a otros que sóIo existen en el recuerdo del que formuLa y el 'que

(68l) ffiiffit:tt[::":ü: "si hay atso esencial en los sisnos estilfsticos es
que en eLLos la noción de contexto es aún más importante. De un lado,
porque t ienen una definición paradigmátiea menor y precisan más de é1.
De otro, porque eL esti lo l i terario y sobre todo eI poético t ienden a
.una unif icación en grandes unidades independientes de las gramaticaLes".
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El  proceso } i terar io  empieza,  pues,  a  parL i r  de los s fmbolos l i l

güfst ieos, corno retórica connotativa que se pretende rsignif ieacidn aLes

tiguadaf mientras que las manipulaciones verbaLes-esti l fst icas de todo

tipo son procedimienLos que tanto en la lengua esLándar como en la l i t .e-

raria sirven de puente ent.re el objeto icónico dado/pretendido, respec--

t ivamente, y fa ley simbólica que 1o sitr ja en una dimensión semiót. ica ora

esLi t , Íca,  ora d inámica:

E
C

C
I
R
C
U
N
s
T
A
N
C

sign i f i  cac iones
atest iguadas

IAS

manipulaciones
esLil fst icas

signo . l ingüfstico
?t

signo l i terario -* P

tR
signif icáciones 0

atestiguadas Y

manipulaeiln""
esti lfsticas

5.1.- Si es formulable una relacidn seme-jante a ésta entre Los dos niveles se-,

mióticos, la dist inción entre transparencia/opacidad deL mensaje, o deno

tación/connotación, aplicadas a los mensajes l ingüfsticos,/ l i terarios co-

mo rasgos opuestos, como marcas, es totalmente forzada: los mensajes 1i¡

güfsticos no son una transparenc-ia (684) sino una relación entre 1o trans

parente-expuest,o y 1o opaco-implfcito, Oru "n 
los mensajes l i ter"$"" 

";
qu i .ere ot ra proporc iónr  ñor  Lampoco,  un domin io absoluto de 1o opaco(685) ,

una ausencia de referencia, sino ttuna referencia dist intatt (686).

retórica
conr¡otativa

I
MEMORI

c
I
0

N

sólo sirve para ha

se sat isface a sf
223.

(684)  T0D0R0V,  1971,  lOZz r tde ja  v is ib le  la  s ign i f l i cac ión  y
cerse  en tender r t .

(685) cono t tLenguaje que no remite a ninguna real idad, que
mismor ' ,  seq t Ín  c r i t i ca  RICOEUR,  1975,  ed .  cas t .  1977,

( 6 8 6 )  R I C o t U R ,  f d .  f d .
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Bajo estas polaridades no subyace realmente el proceso dinámico

deL sistema semiótico l ingüfstieo en su l i teral izaeión-l i teraturización,

sino un contraste entre la prosa cientff iea, formalry la f icción (687)r

totalmente insostenible. El signo literario es tambidn un modo de enrai

zarse en la realidad, y su densiclad-opaeidad un I ' fndex ontológico" (688).

En una palabra, 1o que La relación entre los sistemas l ingüfstico y l i te.

rarfo revela es la inexistencia de un tgrado retórico cerot (en cuyo an-

claje radica posiblemente la frustración de la discipl ina retórica (689) )

como manifestación propia de 1o l ingüfstico.

5.2.- Efectivamente, como señaló Cohen, tf la poesfa no destruye el lenguaje or

. dinario más que para reconstruirlo en un plano superi.or. A Ia desestruc

turación operada por la figura sucede una reestrueturación en otro or--

dent'  (690). De ahf la paradójica formulación de que rr la metáfora inter-

(687) RIC0EUR: ' t la dist inción denotación/connotación debe ser considerada eo-
mo totalmente problemáLica y ligada a una presuposieión, propiamente p9
sitivista, segrJn Ia cual sólo podrfa denotar eI lenguaje objetivo de l-a
prosa eientff ieat ' ,  227.

(688 )  RTCOEUR,  l d .  f d .
(689) RIC0EUR, fd., 212s acerca de 1o no-retórieo, de1 grado cero' diee r ' la

delimitaeión del objeto retdrico. La retóriea clásica tal vez ha muer-
to por no haber resuelto este probLema: pero la neo-retóriea no ha ter-
minado de responderlo. Todo el mundo está de acuerdo en decir que sólo
hay lenguaje f igurado s i  se 1o puede oponer  a ot ro que no 1o es ( . . . )

¿CuáI es pues este lenguaje, no marcado desde el punto de vista retóri-
co? Lo primero es reconocer que es inhallabLeÍ Ricoeur pasa a continua-
ción revista a tres propuestas: la de G. Genette, en base a la relacidn
lenguaje f igurado/no f igurado y lenguaje real/virtual; ]a de J. Cohen,
adoptando como/grado cero relativo el lenguaje cientff ico; y la del Gru
po Nu, que trata tal grado como construcción teórica, como metalenguaje,
que Ricoeur considera insuficienLe porque tt la retórica t iene necesidad
de descubrir un grado cero práótico dentro del lenguaje mismo't, 219)

(690 )  J .  C0HEN,  1966 ,  ed . f r . ,  51 .
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-viene para reducir el desvfo" (69' l);  sin el1a estarfamos l i teralmente

ante una situaeión l ingüfsticamente no pert inente. ¿Qué esr por 1o tan

to, 1o que se resiste a ser manipulado más aLlá de un código que deja-

ra de ser suireferencial?

Para Ricoeur se trata de La rrresistencia de la inteligibili--

dadtt (692), d* la necesidad de aportar un sentido, de aparecer como si

se tratara de un mensaje lingüfstieo incluso cuando de hecho pretende

ser algo más.

E1 mensaje literario es pertinente -1ingüfsticame¡-rte- pero

en un nivel 'semiótico superior, dinámico: se trata de una tnueva pert i-

nenciat ( la señalada en nuestro dos gráficos anteriores por la rclausu-

ra L i terar iar  y  por  la  d i recc ión del  s igno t ingüls t ico comotproyec. to t )

(693); no de una mera densificación de fos mecanismos de coherencia te¡

tual, objetivadones del mensaje (694), sino de una semantización de nue

(69 ' l )  coHEN, fd . ,  1 '14.
(692) RICOEUR, Í.d,, 23o-2312 rres por tanto la preseneia de la prosa en el co-

razón mismo de la poesfa (.. .) De hecho, Ia antinomia constituye el ver
so. Pues no es totalmente rversot, €s deeir, retorno. Si 1o fuerar no
podrfa l levar un sentido. Porque signif ica, sigue siendo l ineal. El men
saje poético sigue siendo a la vez prosa y versor'.

(693) RICOEUR, ld. 236-237: rtEL objetivo de 1a poesfar esr más bien, parece'
establecer una nueva pertineneia por medio de una mutación de la lengua
( , . . )  ad ic ión del  momento predicat ivo que yo l lamo Inueva per t inencia l
(.. .) Es asombroso entonces que se recaiga en una teorfa de 1a eonnota-
eión y por ese fado a la teorfa emocionalista de1 signiflicado en la pog
sla. Sdlo el reeonocimiento de la nueva pert inencia semántica operada
(...  ) podrfp conducir a una invesLiglación de los valores referenciales
nuevos relacionados con la innovación de sentido, y abrir el camino a
un examen del valor heurfstico de ]os enunciados metafóricos".

(694) en este sentido es interesanLe la rectificación de Adrados a Hernánclez
Vista sobre su concepto de tconvergenciat como definitorio de los hechos
esti l fst icos (trsó1o es posible afirmar que estamos ante un procedimiento
esti l fst ico...cuando en Ia misma unidad de signif icación hay otros proce
dimientos situados en otros estraLos lingüfsticos sucept,ibles de una va-
. loración similar convergente hacia Ia unidad de escenatt), ya quer como
indi.ca Adrados, el" lo sucede en todas las manif,estaciones l ingÜfsticasr y
no sólo asimilativamente -convergenc.ia- sino disimulativamente -conLras-

te- Vid, ADRAD0S, cít. ,  631.
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*vo t. ipci de l"os ele¡rren'Los l ingüfst. icos (695).

No ex is 'ue,  entonces,  por  def in ic idn,  un h iato enLre 1o l ingüre

tico y 1o l i terario, si no es el ocasionado por La ausencia de contex-

Lo (inLeligible sdfo como ausencia del contexlo dado, no eomo ausencia

de proyectos contextuales)" De ahf que Ia lectura de.L texto no pueda

ser cerrada, a no ser que nos situemos en un macro-formaLismo donde la

concepción del texto como objeLo no empañe su naturaleza l irrgüfstica de

base  (69e ) .

5.3. -  La soLucidn a la  per t inencia l i terar ia  (en e l  doble sent ido de su

ficacj.dn general r /  su oportuniclad e¡l cada caso -según l-a cuestidn

teada por  Foucaul t  y  recogida por  Hal l iday,  en. la  nota anter ior ) ,

(695)  LOTMAN' 197A,  ed.  cast .  1978,  36:  I 'S imul táneamente a la  convers ión de
los s ignos l ingüfsL icos genera les en e lementos del  s igno ar t fs t ico,  t ie
ne lugar  un proceso conLrar io .  Los e lementos del  s igno ( . . . )  se conv- ie l
ten en signos. De este modo, un mismo texto puecle leerse como una cadel
na organízada segÚn las reglas de la lengua natural-, como una secuen*-
c ia  de s ignos de mayor  ent idad ( . . .  )  hasta la  convers ión deL texto en
un s igno único ( .  . .  ) ,  y  como una cadena ( . . .  )  Oe s ignos más f racc ionados
que la  palabra,  hasta l legar  a los fonemas ( . . . )  No se t , ra ta de la  s in-
tagmát . ica de la  cadena,  s ino de la  s in tagmát ica de ra jerarqufa ( . . . )
jerarqufa compleja de lenquajes relacionados entre sf pero no idénticostt

(696) Asf intenta orientarse l ' l .A.K. HALLIDAY, 1982, 131-132: ' ,The styl ist ic in
Lerpretat ion of  the text  is  not ,  however ,  a  tc lose readingt  or 'expl ica-
t ion the texter ,  because these under tak ings,  admirable thoug they are,
fai l-*to re_late. the texL to the l inqgist ic sysLem. WithouL this perspect!
Ve:  in  vrh ich the sysLem and the text  are in  f 'ocus,  a t  Lhe same t ime ( . . . )
interpretation may becónre either another Inew crit icismf under the guise
ofl pragmaLics, or a new formalism on a more macroscopic sca1e. For the
l inguis t ,  o f  course,  any text  is  a  window on to  the system; but  to  adopt
th is  angle is  to  t reat  the text  just  as an inst rument ,  not  as an object .
A l i terary text by def-in. i t ion is one that we are noL treating sirnpty as
an instrument., but o¡re of which we are impelled to ask the question po-
sed by Foucault: rHolv is i t ,  that this utterance appeared and not another
in i ls pJ.ace?r . But, Lhere is no way of answering such a question unless
i t  is  recognized that  the text  would not  be a text  i f  i t  was not  a  pro- .
duct  -an r instant ia t ionr-  o f  the l inguis tc  systemr '  (subrayado mfo) .

sign:.

p lan

es de.
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sarrolLada poi '  l ' { .8. HesLer en un trabajo ya céIebre (697)-

. Para é1, el lenguaje poét. ico presenta tres caracterfsLicas deci

sivas: en primer Iugar, una cierta fusión entre el- sentido y los senti-

dos, una incorporación de. . l"a percepción no sistematizada por Ia lengua

en el signif icado poético; en segundo lugar, 1o poético aparece cerra-

do sobre sf, pero en e1 sentido. de mostrar, más que de mentar (eI signo

es rLooked att y no looked through' ) ;  por r j tLimo y para la pert inencia

l i teraria, tal cieme o cLausura signif icanLe del lenguaje poeüico per-

mite art icular una experiencia f ict icia, virtual -semejante al rmoodt de

N.  F rye .  
'

-  
Asfr lo sensible, al cerrarse sobre sf, da paso a Io imaginario.

En el]o ve Ricoeur la caracterfst ica t iconicidad' del signo l i terario,

no como fusión de sonido y sentido simplemente, sino de sentido y 1o sen

sible que está más aeá o más al lá de Ia experiencia signif icada por e}

siqno l ingüfsticor y que sóIo el texto es capaz de signif icar (como expe

riencia inmanente), ret irado del mundo: ffeste objeto cerrado sóbre sf

(.. .) es el sentido investido en 1o imaginario, pues l-o retirado del mun

do es Io imaginario desencadenado por el senLidorr (698).

Asf pues, la iconidiadd no es una mera constataciónr un signo

estático logrado en un escalón superior al signo estático l íngülst ico,

sino una operación, un proyecto, un I 'despliegue icónico del sentido en

lo imaginariotr, un "método para constru.ir imágenes (699).

Como experiencia, aunque virLual, dicha operación reintroduce

(697) M.B. HESTER, 1g67. SUs implicaciones rebasan con mucho el ámbito puntual
de la metáfora

(698 )  R IC0EUR,  f d .314
(699)  R IC0EUR,  Ld . ,  31 r -316 .
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indirectamente una relación con Ia realidad que desde el punto de vista

de l"o icónico meramente l ingUfsLico serfa seguramente imposible, pues

revestirfa exclusivamenLe una experiencia ya pasada, f inal izada.

Tal vez una de las pruebas del carácler operativo de 1o ícóni-

co-imaginario en el art.e verbal, nos 1a ofrece la gran cantidad de tes

timonios de 1os propios creadores; un ejemplo que coincide casi plena-

menLe con 1o que venimos exponiendo, lo constit .uye -no me resisto a in-

d icar lo-  J .  Lezama,  del -  que leemos:

ItEn realidad todo soporte de la imagen es hiper-

téI ico, vá más al lá de su f inal idad, La descono-

ce y ofrece la inf inita sorpresa de Io que yo he

. l lamado téxtasis de part icipaeión en 1o homogé--

neor, un punto errante' una imagen en la exten--

sión (.. .  ) La condición para que ese reemplaza--

miento se produjese era que la meLamorfosis-ima-

gen se redujera a su ident idad ( . . . )  la  pers is ten

cia en la identidad t. iende. a crear eomo un doble

en la extensión. Yo dir la que la sustitueión o me

táfora es posible en la identidad porque la iden-

t idad es posible en su prolongación, que es La ex
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-Lens ión "  (700 ) .

La inestabi l idad,  e I  d inamismo,  e l  proyecto,  caracter fs t i - -

cas de esta iconic idad l - i terar ia ,  podr fan concebi rse,  en efecto,  como re

ferencia desdoblada (de ahf la sensación de que Lodas las palabras cJel

poema son sfmbo- los) ,  ser  y  no ser  de la  referencia que vuelve a ser  s iq

n i f icada en ]a  tens ión de un proceso (7O1) por  e l  que,  como ya ind icó

Ar is tóte1es, Ia  rea l idad se co l "oca ante Los o jos,  adquiere de nuevo e l

carácLer sensible de l-a f iguración, virtud misma de La mfmesis (7oz).

(700)  LEZAI , IA  L I I , '1A,  J . ,  1971,  1Bo,  y  15 ;  o t ro '  tex t .o  l leno  de  ac l -a rac iones  cas i
v is ionar ias ,  es  e l  de  NOVALISI  ed .  cas t .  1976.  Por  o t ra  par te ,  muy en  re
l-ación con el-  misrno Lezama, ¡ .cómo no recordar aquf a nuestra l" larÍa Zarn-I
b rano?-qu ien  escr ib fa :  ' r la  un idad lograda en  e l  poema es  incompLeta  s iem
pre ,  De ah f  ese  tenrb lo r  que rodea a  todo poema verdac le ro  ( . . . )  y  ese  es [ !
c io  ab ie r to  que rodea a  Loda poes fa  ( . . " )  La  t ,oLa l idad,  e l  todo a l  que 1á
poesfa  se  d l r ige  y  que logra  ac tua l i zar ,  no  es  un  pr inc ip io ,  n i  un  hor i - *
zonte dado de una vez para siernpre, s ino, en todo caso, una totaLidad a
post.er ior i  que sólo lo será cuando cacla cosa, cada real- idad, cada ser,
haya a lcanzado la  p len i tud  a  la  que es taba promet ida  ( .  .  .  )  La  acc ión  de l
lenguaje saqrado se ejerce ante todo en abrir  un espaci-o, un ve¡:dadero es
pac io  v i ta l  an tes  cer rado ( . . .  )  y  nada de  exLraño t iene  que Ia  pa labra  sá
grada p ida  acc ión  para  acabar  su  cumpl im ien to  ( : . .  )  rea l idad que t iene
que ser  t raspasada,  s - i  no  t rasmutada ( .  .  .  )  Mas ex is te  tambien  1a  pa labra
veLada,  ve lada en  e l -  sen t ido  de  que ha  de  ser  cu idac la ,  guardada ( . . . )  ma
n i fes tac idn  de  1a  pa labra  perd icJa"  en  ZAMBRAN0,  1"1 . ,  1971,  126,  l z l r  z?5 ,
228. Precisamente por esta necesidad de acción, lzta Pound proponfa la
d i v i s i ó n  d e l  a r t . e  d e  l a  p o e s f a  e n r f a n o p e y a t ,  t m e l o p e y a t y ' l o g o p e y a f ,  e o
P O U N D ,  ! .  r  e d .  c a s t .  1 9 7 7  ,  Z O 7 .

(701 )  RIC0EUR ,  191 j ,  ed .  cas t .197- /  ,  443t  i lLa  re f le renc ia  misma de1 enunc iado me
tafór ico podfa ser considerada como una referencia desdobl-ada. A sent idó
desdoblado, podrfamos decir ,  referencia desdoblada. Esto es - l -o que lremos

. expresado al-  l - l -evar la Lensión met.afór ica hasta 1a cópula de Ia enuncia-
c ión .  rSe l :  comor ,  dec farnos ,  s ign i f i ca  ser  y  no  ser .  As f  e l  d inamismo de
la signi f , jcación daba acceso a La vis ión dinámica de Ia real idad que es
la ontoLogfa implfc i ta en l_a enunciación metafdr i ,car ' .

(7ú7)  RIC0IUR,  c i t .  ,  57 ,  asoc ia  es ta  concepc ión  de  ] .o  meta fór ico-mimét ico  de
Aristdteles con Peirce: ' rEs verdad que Aristóteles no emplea nunca la ps
Iabra 'e ik6nren e l -  sen t ido  en  que desde Char l -es  Sanders  Pe i rce  hab lamoS
del aspecto icónico de la metáfora. Pero la idea de que la metáfora pin-
ta 1o abst.racto bajo los rasgos de ro concreto ya est.á ahf".
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Esa iconicidad, además, como deeimos, nace como proyecto de1 dis-

curso l i |erar io :  La t lex isr ,  cuya func ión es hacer  aparecer  e l  d iscurso

mismor se somete a la funeidn redoblada del mostrar, del hacer ver 1o

que tras ese discurso se signif ica.

Sj-tuada como proyecto de la misma producción (y no tras su can-

celación) discursiva, la signif icación no es mera copia, 1o mimético es

un movimiento original, un orden que construye al mismo t iempo aquello

que imita (703); esto es también asf para el objeto-texto: 1a dinamiza-

ción semiótica acarrea necesariamente una dispersión, un espectro donde

antes habJa un sistema (como sugiere Fisch), la apariencia de una no-se

miosis (Eco) que se resuefve paradóji iamente en la puesta en rnovimiento

de ]a qemiosis misma del sistema l ingüfstico QA4)

5.4.- Un problema asociado con la iconicidad del discurso l i terario' y que dg

be ser aborldaclo para especif icar su alcance analft ico, es el de La re-

lación entre LexLos l i terarios asignables a un mismo tt ipot; pues si la

(7A3)  RICIEUR, c i t . ,  64:  "La imi tac ión es un proceso ( . . . )  es la  construcc ión
del mito 1o que constituye la mfmesis. He aquf un extraño mimo, que com
pone y construye aquello mismo que imita. Todo aquello que se dice del
carácter  de l  mi torcompleto y  entero '  (en Ar is tóte les) ,  de 1a d isposi - -
ción entre el comienzo, el medio y el f in, y en general de 1a unidad y
el orden de la acción, contribuye a dist inguir el mito de toda posible
redupl icac ión de la  rea l idad ( . . .  )  es esta func ión del  orden lo  que per-
m i te  dec i r  que ' l a  poes la  es  más  f i l osó f i ca  que  l a  h i s to r i a '  ( . . . )  t - a
mlmesis no puede ser confundida con una eopia (.. .  ) 5i 1a mfmesis com--
porta una reflerencia inicial a 1o real, esta referencia no designa otra
cosa que el" reinado mismo cle La naturaLeza sobre toda producción. Pero
ese movimiento de referencia es inseparable de la dimensión creadora.
Mfmesis es poiesis, y recfprocamentett.

(7O4) como apunta Hall- iday, citando a l '4ukarovski: ' t l t  is this that accounts
for  the paradox of tpoet ic  languaget :  there is  no such th ing,  but  we
calL recognize it  when we see it .  To quote t ' lukarovskf: 'poetic langua-
ge is permanent. ly characterized only by i ts function; however, fuction
' is 

not a property but a mode of uti l izing the propert ies of a given phe
nemenon" t ,  eñ  Ha l l i day l 'M .A ,K . '  1982 ,  134 .
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iconocidad es part icular de cada uno, su afinÍdad será enLonces exter--

Írdr y habrá que definir la, y 1o mismo vale para eI caso contrario: si

se produce una operacidn similar en varios textos, queda por justi f icar

su diferencia, necesaria para l-a misma definición de cada texto como ob

jeto único,  s ingular .

Las diferencias, a la hora de análisis formales o morflológi-

cos -de corpus textuales (705), parecen tan alejadas de 1o sistemático

como la deLerminación de 1o comrÍn (más al lá de aspectos formales muy

obvíos) para el análisis rJiferencial de eada textc.

Más al lá de las posturas encontradas, sin embargo, 1o cierto

es.que Ia práctiea analft ica concreta arroja en los tf l t imos años un sal-

do francamente posit ivo en la brfsqueda de la frontera entre el texto/los

text,os (pensemosrpor ejemplo¡ en eI proceso teórico de Riffaterre' que

desde una perspectiva cerr.ada sobre el texto (706), abre con su noción

de f intertextor, de fuerte rango semiótico-peirceano, una ventana en el

mismo texto hacia un corpus interiorizado en é1, y que él mismo expresa

como fndice relroactivo (7O7); o en la voeación por un modelo aplicable

más al lá de los textos concretos, presente en Ia tnueva esti l fst icat ame

ricana, como veremos)

(705) éste fué precisamenLe uno de los reproches de Lévi-Strauss a Propp, en
su polémica: ftAntes del formal"ismo, ciertamente, ignorábamos 1o que te
nfan en común estos cuentos, pero después de éL estamos sin medios pa-
ra comprender en qué difJ-eren. Hemos pasado asf de Lo conereto a 1o abs
traeto, pero ya no podemos volver de 1o abstracto a lo concreto[ en LE]
V I -STRAUSS y  PROPP,  V . ,  ed .  cas t .  1972 ,  31 .

(706) M.E. BLANCHARD, 1981, la resumla asf: I ' Interested in describing how the
text functions, not how it mimÍcs reali ty, he wants to show the comple-
te closure, which from t.he beginning Lo the end and from the end back
ETFTeqtnning of the texl, insures the perfect integration of aLl sur-
face mechanisms",  en 14,  subrayado mfo. -

(7O7) sol¡re todo en RIFFATERRE, 1979, y 1981; en este últ imo: rrThe poem sets
side by side two versions of the same mimesi.s'r,  236, Volveremos sobre
e l1o .
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[1 ¡:roceso semídtico gue e]. t .exLo concreto proyecta, acarrea ne

eesariamenLe un sisLema vir iual*ocasional que el mismo Lext.o ejercerá,

al rnenos, como automodelacio, y que perm-ite desaruol"Lar su signif icación,

prec isamente,  como s ign i f icac idn l i te¡ar ia .  No caber  por  1o tanto,  hablar

de un conLeniclo arbitranio, ni de un contenido conl,encional n s-ino de sig

n i f icac iones que obl igan a una lectura,  a  una in terpretac ión,  que resuel

va ambos ext renros bajo la  cer t i f j .cac ión derverdad'  (con e l -  va lor  de 1o

posible, como hem,rs visLo anteriormente)

5.5.-  ¿Es posible entonces pensar en rnecanismos sistemáticos para Ia produc-

c idn  de  - la  tverdad '  poéL ica?.

41 margen de Las uulo""" iones sobre la excel-encia del arte ver-

bal,  parece que el  solo hecho de reconocer }a producción de Lales verda

des y al  mistno Lietnpo la improbabi l i .dad de producir las sistemáLlcamenLe,

bajo corrdj .c iones especif icadas explfc i tamenLe, nos remite a un oculta-*

miento como condieión de existencia de tal  s istema, ocultamiento que su

pone, no como en el  s istema l ingülst ico, el  de los posibles metalengua-

jes l i terar ios que se ensayen para dar cuenLa de fo sistemático de for-

ma expl icat ivo, no el  de los que describan las colecciones de objetos

l - i te ra r ios  s in  aFán de  genera l i zac ión  teór iea  (708) .

(708) sobre l-a necesidad de dar cuenta de 1o constante, . las acti tudes expresa-
das por LEVI-STRAUSS y LOTMAN me parecen reveladoras. Dice el primero:
I 'Nuestra afirmación de que la permutabil idad del conLenido no es un dato
arb i t rar io  equiva le a dec i r  que,  a  condic ión de f l -evar  e l  anál is is  hasta
un nivel. suficientemente profundo, se acaba por hatlar bajo la diversi*-
dad l .a  constanciat 'en LIVI  STRAUSS, ed.  cast . .  1972,  c t . . r  36.  y  LOTI" |AN,
1970,  ed.  cast .  1978,  104:  "El  camino a l  conocimiento -s íempre aprox i rna-
do* de La diversiclad del- Lexto artfst ico no pasa por las eonversaeiones
.Lfr icas acel:ca de la singularidad, sino por eI esLudio de esa singulari-
dad como f 'uncidn de det.errninadas repeticiones, de 1o individuaL como fun' 
ción de l-o requ.Lar'r.
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No se trata, por tanto, sólo de sistemática variedad: podemos in-

incLuso sentir,  reconocer ]a afinidad entre l-os textos, pero el1os siguen

siendo absoluLamente impredict ibles (709); podemos representar las elec-

ciones que se han l levado a cabor p€ro de eJ-las no surge la signif ica---

cidn, como si más que de eLección se tratara de una rpreselecciónt que

se nos escapa,  como ha señalado Hal l iday (710) .

Lo rJnico que eabe entonces hacer, patece, es mostrar eómo el tex

to artfst ico transforma los códigos que podemos aplicarle (711). Preci-

samente por esto cupo creer que Ia gramática transformacional resultaba

eI aparato m¡ís idóneo, casi natural, para la discusión de 1o esti l fst i-

co: concebido como variante de otros usos.

6.1. -  Parecfa,  en efecto,  que La idea de var ianLe;  esencia l  en la  noc ión de

esti lo, encontraba su equivalencia explfcita en el cuadro de una gramá-

tica transformacional que podfa dar cuenta de la pert inencia de realiza

(7O9) LOT[' |AN, fd., 99-100, justi f ica tal impredict ibi l idad por el funcionamien
to sistemáLico de dos grupos de códigos en todo objeto artfst ico, extra-
versivos e introversivos: '¡esta diferente orientación de los niveles es-
tructurales Lleva a que, a pesar de1 gran número cle l imitaciones que la
estructura artfstíca impone al texto en lengua común, Ia predict ibi l idad
no aumenta, sino que t iende ineluso a disminuir i l .

(71o)  HALLIDAY, M.A.K. ,  1982,  136:  ' r ln  terms of  systemic theory the de-automa-
tización of the grammar means that grammatical choices are not simply de
termined from above: there is selection as welL as pre-selection. Hence
the wording becomes a quasi- independent, semiotic mode though which the
meanings of. the work can be projectedrr.

(711)  DUFRENNE, c i t . ,  542 "no ex is te un meta lenguaje para e l  ar te .  EI  código ya
es un metalenguaje, pero no puede expresar una semántica general: cada
obra comporta su propia semánt ica ( . . . )  Ta les categor fas (código,  s is te-
ma, metalengua, etc.) no pueden emplearse en el arte más que con ciertas
reservas (. .  .  ):  si se quiere aplicarlas a este acto es a condición de mos
trar cómo é1 las transformatt y en 392 ttcada obra el ige sus propias nor--
mas y no las escoge más que para alterarLastt.
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-ciones dist intas a un mismo esquema profundo (712).

'Para 0Hl' lANN -en su eLapa sintactista- habfa tres caracterfsLi-

cas en las reglas transformacionaLes que las hacfan muy prometedoras

para la discusión de una gramática del esti lo: ante todo, que las re--

glas transformacj-onales son optativas (en gran nrJmero); en segundo Lu-

garr y de forma decisiva, rrune transformation stapplique á un ou plu--

sieurs enchainement.s (ou á des éléments $tructurés) et non á un symbo-

le  unique ( . . . ) ;  e l le  s tappl ique á ces enchainements en ra ison de l "eur

strucLure méme'r (713), con 1o que el proceso transformacional cambia Ia

estructura pero deja genera-lmente intacta una parte de esa esttucturat

y asf, en f ih tt la nouvelle structure manifeste un rapport caraclérist i-

que prdc is  avec I 'anc ienne,  un rappor t ,  so i t  d i t  en passanL,  que 1es 1o-

cuteurs natifs saisissent intuit ivement" (714); esta caracterfst ica. se--

rfa formulable arjn con más fuerza en el- último modelo chomskiano de las

Itrazasr. Y, en f in, la tercera razón que vehicula el mecanismo transfor

macional para la explicaeión de 1o esti l fst ico fa encuentra Ohmann en La

capacidad de las transformaeiones para explicar la manera como Ias fra--

ses eomplejas son generadas y la forma en que se pueden l igar a frases

simples nucleares.

Antes de referirnos a las posibles crft icas sobre la supuesta

aplicábil idad del sistema transformacional a 1o l i terario, conviene ob-

servar que tal supuesto no sólo fue promovido en un temprado desamollo

de la teorfa generativa, sino que, de heeho, ha venido avalando los des

(712 )  As f .  0HMANN,  c i t ado  po r  TH0 ! lAS ,  J . J .o  1978 ,252  t 'En  b re f ,  pou r  que  f  i dée
de style soit applicable, écrire doiL impliquer la possibi l i t ,é de choix
dans la  formulat ion verbale ( . . . )  C 'est  préc isément  ce rappor t  dont  Ia
grammaire générat. ive permet Ia formulationrr

(713)  .THOI ' {AS,  c i t .  ,  27 .
(714)  TH0MAS, fd . fd ,  (e f  subrayado es mfo) .
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sarrolLos posLeriores de la teorfa l ingüfstica (gramáticas textuales) y

est i l fs t ica (  tnew sty l is t ics  t  ) .

Asf, a part ir de las honrologfas entre l-os mecanismos de des--

cripción transformatoria de1 texto y las correspondientes nociones re-

tórico-poéticas (715), la idea de estructura profunda(con capacidad de

interpretación semántica) fue l levada al temeno de los estudios direc-

tamente atentos al esti lo para producir fórmulas, casi manif iestos, de

lo que debe¡:Ía entenderse por esti l fst ica: "someLhing in a l i terary work

that is more or less manif iest or rsurface.' ,  S, bears some rel-ation, R,

to  someth ing e lse that  is  more or  l -ess obscure,  centra l  or rdeept ,  X;

therefore, by analyzing S one may discover X. 0r, represented as a fo¡-

muLa :

analysis ofl S XS(R)X

This, with some variatonsr' constitues the central argumenttt del conjun-

to de autores reunidos bajo la supuesta Inueva esLil fst icatl

(715)GARCIA BERRIO, 1979r '155:  " fa  c lar i f icac ión que a l  hecho cr f t ico l i tera-
rio,/poético aporta la general izada dist inción básica - incorporada desde
el generativismo- de treglas de formaciónr y t ieglas de transformaciónr
( . . . )  Las t ransformaciones textuales obl igator ias,  a  par t i r  de1 conjunto
de reglas de f lormación,  completan eL donl in io  de las t res h is tor ica '  ( . . . )
La  compos ic ión  de  l a  t f ábu la tpoé t i ca ,  de l tp loL ' ,  se  es tab lece  p lenamen
te en el dominio de Las transformaciones optativas Lextuales'r. Berrio com
prende sin embargo que en el discurso poético todas las reglas deberfan 

-

in terpretarse,  en c ier ta  medida,  como opcionaleb;  asf ,  en 156:  r r la  as imi-
lac idn que hemos bosquejado ( . . . )  se cumple só1o,  en l lneas genera les,  en
una concepción parcial y l imitada de la ejecución de los textos artfst. i--
cos; es deeir, la que descontase el hecho de la especif icidad l i teraria/
poét ica de la  t invent ior .  En efecto,  cuando se acepta ta l  espeei f ic idad
-y me parece que no puede no aceptarse- que escinde a priori  temas poét!
cos/l i terarios y temas no poéticos/l i terarios (¿), tal deeisión comporta
que tanto las respectivas reglas maerotextuales de formación como sus ex
pansiones en reglas macro-teituales de transformación obligatoria son yá,
en principio, tambien re-lat ivamente optativasrt.
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(716 ) .

6.2. -  Las cr : f t icas que pueden hacerse aI  supuesLo t ransformacional ,  en su apl i

cacién al esti lo, derivarlan precisamente de ]o que con la homologla en*

t re t ransformación/est i lo  se ocu- l ta ,  no só lo del  ob jeto de estudio ' -e l

texLo l i terario- sino de la misnra estrat.egia de aproximacidn hacia é1:

en prímer lugar, la intuicidn reaparece como procedimienLo lreurfst ico pa

ra just.- i f icar la presencia Leóricamente necesaria de un contenido inva-

riante bajo formas superf l icial-es diferenLes; en segundo lugar, esa misma

intuicj-ón se cancela ante aquello que posibl-emente la sedujo: el valor

de Ia variación, la valoracién de la Variante esti l fst. ica, cuestiones

éstas erradicadas por la teorfa l ingüfstica que t iene como f in t inicamen-

te la formulación de modelos absLractos; yr por t l l t imo, la consLatación

más intu-it iva de Lodas,la consabida fusión de contenido y expresidn -co*

mo sobr:eent.endido esti l fst ico- se desmonta bajo la dudosa analogfa con

1o profundo,/superl ' . iciaL, obligatorio/optal ivo, para reinventar las apo--

rfas de l-a misma:crft ica impresionista, fondos/formas como errtelequias

operanLes.

Los criterios de rdesviaciónr y ragramatical idad' lJ.ngüfsLica,se

(716)  B.H.  SI ' I ITH,  1977,  153: . l -a  autora anal iza y  cr i t ica e l  conjunto de ensa-
yos recogidos por R. F0!,IL[R, 1975. Asf en 154 dice el-aramente que I ' the
only t lr ing thaL is surprising abouL the formula is how famil iar i t  is".
EI  prohlemarnatura lmenLe,  es que,  en e l  mejor  de l -os casosr t tnoL a l l
meaninqs are equally suscept. ible to codingr and some remain elusive and
hazardous even in ordinary non-l- i terary verbal- Lransactions'r, 160
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hacen extensibles a 1o esti l fst ico cuando aquf su origen es dist into

(717): y es precisamente esa diferencia Io que se pretende salvar con

la intuición, repentinamente sobrevalorada (7'18) y convert ida en con-

vert ida en control metodológico.

La.l imitaeidn corresponde, sin embargo' a una dif icultad

teórica previa a "La decisj-ón misma de hacer uso del aparato transfor-

macional, a una necesidad de dejar en suspenso ]o especff ico l i tera--

rio y tratarl-o como s.i no 1o fuera (ahora nuevament" 
"n "onrra 

de la

intuición) ( l l9), 1o que de hecho no viene sino a demostrar que fa ge

neración de textos l i terarios sea ta!\ez un contrasentido (72O).

(717)  Asf ,  J .N.  L IPSKI,  1977,  241,  t ras de af i rmar  que f rOf  centra l  impoi tan-
ce to the theoretical applÍcation of the theory, and indeed central Lo
TG i tse l f ,  is  a  character izat . ion of  tdev iancef  o l  fungrammat ica l i ty r .

One ofl  the major contributions of TG grammar to l inguist ic theory has
been a r igorous notion of ungrammatical i tyr in terms of vioLation of
basic 'deep or  sur face re la t ionst r ,  ind icara p ie de páginar : r f ln  a pure ly
l inguist ic descript ion, however, ungrammatical i ty or deviance is defi-
ned with respect to a pre-established grammar (. . .  ) In l i terarv studi-
es, in contrast, deviance of style is general ly defined as a departure
from a contextual norm, which may internal to the part icuLar work i t-
self,  or may include other textsrr.

(718)  LIPSKI,  fd . ,  :  " In  pract ice,  the invest igator  is  gu ided by in tu i t ive
feelings about unacceptabil i ty or ungrammaticalness" (242); "this ap-
proaeh re.Lies heavily on intuit ion (.. .  ) he also advoeates the incor-
poration into the grammar of the greaLest possible number of subjec-
t ive impressionsrt (244, refir iéndose a Thqrne); t t lndeed, reference to
intuit ion abounds, and the result inq interpretations are olte-n"c_ontro-
v-ersia] and empirica]ly unmotivated" (246, el subrayado es mfo).

(719) El mismo 0HI,{ANN, 1966, citado por TH0MAS 1978: I 'Les erit iques se per-
mettent, selon que leur propos est teL ou teI, dt identif ier l i t téra-
t u re  avec  ( . . . ) ,  avee  ( . . . ) ,  avec  ( . . . )  -  l a  l i s t e  de  dé f i n i t i ons  es t
presque sans f in  -  ( . . . ) .  Ce qui  ne sera pas so l l ic i ter  l r imaginat ion

' étant, donné que ItG uvre l i t t ,éraire est indubitablement composée de
phrases;  ( . . . )  r isque for t  de ne nous rapporLer  qurune compréhension
semblablement l imitée de la l i t térature en tant que tel le. Quoique je
ne pense pas qu' i l  soit ainsi, pour le moment jgjaisserai cetLe. ques-
t ion en suspense et mrinstal lerai sur ]e terrain commun i toutes Les
f f is" ,  (p .  19.  Subrayado mfo) .

(72O) B0SQUE, 1979, 123-124.
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Como Chomsky indicór, la gramát. ica engendra directamente la len-

gua como conjunto de frases no desviadas, provistas de su descripeión

esLructural, y de forma derivada todas las demás secuencias, provistas

igualmente de su descrición estructural, que indi.ca en cada caso eI gra

do/t ipo de la desviación de la frase asf generada. I 'Quant aux princip,ies

qui déterminent La facon donL des interprétations peuvent étre atr ibuées

á de-s phrases dévianLes,  i ls  peuvent  ét re universeLs ( . . . )  ou par t icu--

l iers  á une langue donnée ( . . . )  Cet te  quest ion a un contenu,  mais  beau-

coup d'autres parmi eelles qui ont été débattues á propos de ces notions

me paraissent parfaitement vides eL concerner exclusivement des déci---

sions de terminologie'f  (721). La falta de rcompetenciar que Chomsky mani

f iesta tener en cuestiones de poética (722), es sintomática de las dif i-

cultades de aplicacidn de . l-a teorfa generativa a la poética.

6.3.- La práctica l j- teraria, efectivamente, Itabrert conceptos básicos de la l in

güfstica, en este caso transformaeional, siLuándose en un más al lá ime-

ductible hacia el que la teorfa misma deberá avanzar si no quiere perma

necer insensible a un fenómeno de Ia envergadura -y de Ia trascendencia

para la mísma lengua- corno es 1o l i terario.

El concepto de reaLización normal, atephble, etc., es evi.den-

te que deberfa ser corregido para dar cuenta de las diferentes normas

que funcionan de hecho en e.l" intercambio l ingüfstico, siendo las l i te-

rarias'de Las más obvias y al mismo t iempo inescrutabLes: no parece po-

(721) de Aspectos, cit .  por THOI4AS, ld., 43-44.
(V22)  "crest  l fun des innombrables su jets  sur  lesquels  je  nta i  r ien á d i rer '

en Cl-lOl4SKY, 1977, ed, fr.
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-sible hablar de desviacidn como concepto homogéneo (723).

Igualmente, las noci-ones de competencía/tealización¡ gue ava--

lan Las anteriores, parecen resu-ltar insuficientes (724), habida cuenta

de ]a diferencia de competencia que supone la creación/recepción de tex-

tos artfst icos, y la dif lci l  explicitud del supuesto código l- i terarj-o.

El concept.o de transformación, en f in, descJe eI punto cle vista

t 'rástico sólo podrfa ocasionar un coneepto como el cle tt ic transformacio

nal f  (725)  para caract ,er izar  est i los,  o  b ienr  en un marco texLual ,  e l  de

conjunto especí f ico de t . ransformaciones,  o ' rmacrot ransformaciones ' ,  s ien

do tanto uno como ot.ro de casi imposible sistematización (Hayes, por una

par te,  y  Lev inr  0hmann y Di jk ,  por  ot ra -en d i ferentes grados-  se. inc l j . -

narfan respectivamente por una y otra explotación del concepto de t.rans-

formación.)

La hi.storia de Ia poéLica generativa se desarrol l-a, precisamen-

te, explotando eL aparato transformacionalr en un proceso que va desde

lo descript ivo del texto en base a l"as transformaciones, su explicacidnt

la semantización o tematización, al menos, de los rasgos de selección,

la formulación de gramáticas especff ieas para 1a poesfa/l i teratura, el

(723)r rCet te non-d is t . inct ion dans un corpus dror ig ine d iverse ne peut  pas fa-
ci l i ter le travail  de définit ion du poétique puisque la réduction au mQ
me modéle de déviance ne fournit,  pas les élements nécessaires á la s¡:é-
c i f i " ca t i on  de  l a tdév iance  poé t i que ' .0n  se  eon ten te  dans  un  p remie r
temps df  un constanL de déviance"  THOI{AS,  c i t . ,  40.

(724) THof' lAS, ld. 44;

(725)  TH0l" lAS,  c i t . ,  15.
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retorno a La teor fa para tpragmat izar la '  (726) . ' .

6 .4, -  La g lobal idad del  s ign i f icado l i terar io ,  y  e l  contro l  que una supuesta

competencia poética ejerce sobre los mensajesn.evitando una tsobregene-

ración | (727 ), parecen ser los escollos decisivos con que tropieza La

teor fa generat iva.

- AI ceñirse a una gramática estándar, para ir anotando las agra

matical idades que aparecen en las secuencj.as l i terarias con eI objeto

de sistematizarlas en la medida de lo posible, ya.se reformulen reglas

(726)  THO| ' IAS,  c- i t . ,  11,  habla de t res momentos:  "1.1 
rut i l isat ion des régles

et de Itapparei l  taxinomique mis en place par la l inguist. ique générati
ve en vue de proposer une descript ion de textes l iLLéraires, 2. le re-
cours aux procédures explicites de la Lheorie générative pour expl- iquer
Je fonct ionnemenL drun texte l i t téra i re ,3.  l -e  recours aux t ra i ts  d"  

"É
lect, ion pour expliquer certaines part icularités des textes l i t térairest ' .
Por  su par te,  L IPSKI ,  1977,  242,  habla de t res est rategias generat ivas
para dar cuenta de una emisión l i teraria -concretamente de un famoso ver
so de E.E. Cummings-: t 'The three strat.egies are as fol lows: Firstr given
a generative grammar of the standard language, one may make note of tho-
se points where the devianL example departs from Lhe grammatieal structu
re of the language, in terms ofl  the rules and eategory restr ict ions. Se-
condly ,  ( . . . )  may be regarded as a text  wr i t ten in  a new language'  cogna
te wiLh,  but  no idenLica l  to ,  the s tandard language.  ( . . . )  F ina l ly '  9 i - -
ven both the deviant sLructures and the generat, ive grammar of the stan--
dard language, one may seek to int.erpret the deviant utterances in Lerms
of congruences with acceptable utterances (. . .  ) through association or
interpretation via ttransit ion rules"t. Lipski sitr la en las respectivas.
est rategias a Lev in (1) ,  Thorne y Fowler  (2) ,  y  ! ' le inre ich ( l ) .  Cabr fa ín
cluir af mismo Thomas en (2), apoyando a Bierwisch, aunque en este caso
se traLa más bien de una gramática comrJn que tendrfa dos rsal idasr, como
veremos. Lipski como más tarde el mismo 0hmann, Levin, y otros muchos,
se incLina ya por una pfagmática (bastante radical, si se nos permite la
expresidn) en relacién con Ia posible recepción generativa' procesos pre
l ingüfsticos, elaboración de hipótesis profundas, etc.

(727) como crit ica Lipski a propósito de Thorne yr en general, de todos los que
suponen un nuevo lenguage para.Lo l i t ,erario/poética' en LIPSKI, 19771244.
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de la gramática (Weinreich) o no (Levin), el problema que resulLa es en

cualqui.er caso la medida del valor signif icativo que taLes agramatical i-

dades t ienen o causan, 1o que no parece posible hacerse porquei

") " i  
no se reformulan reglas, las agramatical idades sólo podrán irse

sistematizando como casos de violaciones ad hoc, posteriormente cla-

sif icadas, pero sin poder acompañar esta clasif icación de nada que

afecte al signif icado (728), y

b) si se formulan reglas que capaciten la comparación entre fas secuen

cias desviadas y las estándar -como hace Weinreich, con sus ' trans-

fer featurest operando en una rconstrual rulef medianLe su rsemantic

calculatorr-, cambiando l-os rasgos.de ciertas unidades léxicas (ha--

ciendo que "casatr sea +animador Por ejemplo) y midiendo los cambios

sinLáctico-semánticos efectuados, aunque se consigue una satisfa.cto-

ria interpret.ación de fenómenos metafóricos cuyo signif icado previa-

mente se conoce, es totaLmente int l t i l  si  el signif icado mismo de 1o

que queremos describir está totalmente implfcito en la misma configu

racidn del mensaje, 1o que nos impide part ir de él para explicar có-

mo se ha l legaclo a é1 a través de los datos léxico-sintácticos presen

tes; entonces Ia comparación con eI mensaje estándar queda cancelada

(y f i jémonos que en la mayorfa del arte verbal-, donde 1o metafórico

está muy desdibujado, e1 mensaje parece perfeetamente gramaticaL y sin

(7ZB) LIPSKIr  1977r  243,  cr i t ica por  e l lo  a Lev in: "Simply to  c lass i fy  the gram
matical violations within a deviant str ing only tel ls us why the str ing
is interpreted as deviant, a matter which native. speakers presumably al-
ready know ( . . . )  However ,  ie  order  to  go beyond th is  pure ly  taxonomic
descript ion and broach the more fundamental quesLions of the rol-e o:l l1g-
viance in poetie expression, i t  is necessary to do more than merely l ist

nto the production of a part icular text 'r '
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enrbarqo,  su s : ign i f  icado es to ta lmente d i ferente)  (7?9) .

En tales concJici.ones, que parecen efect, ivamente avalar 1o poéti

co comotpráct . ica de la  excepción '  (7307,  parece obvío que la  perspecLi -

v" g'enerativa del¡ la corregi.r el- dominio de su concept.o de compeLencia

para incluir el conocimienLo -al menos el reconocj.rniento- de ]o poéti--

co; trabajos como los de Levin (desde 1962), Bierwi"sch 1965, e Ihwe 1970

avanzan en la búsqueda de esa conpetenc.ia poética, con todo el conLrasen

tido que el lo puecJa Le¡rer (y que dism.inuye en La medida en que enlende--

mos por tal competencia un model-o de comprensidn por parte deI receptor,

no un modelo expl fc i to  de creación) .

6.5.- De hecho la forrnuLación de taL competencia surge como réplica a los aná-

l is is  recept ivos rconduct is tasr  *o a los que se tenfan como ta l -es* ,  basa

dos en un ejercicio de fectura marginal a l-o estr ictamente l ingü-tst ico,

(279)  LIPSI( I ,  c i t . ,  729,  re f i r iéndose a l ¡ , /e inrec ich:  I ' In  the case of  Lhe in t .er -
pret.at. ion of received devianL str ings, i t  is cLear t,hat sorne sort of re-
ference to  the s tandar  grammar must  be made in  any event  ( .  . .  )  I t  is  not
equal ly  c l -ear ,  however ,  that  the reader  must ,  especia l ly  in  cases of  se-
vere deviation, uLil j .ze some Form of a generative grammar to efl fect this
in terpretat ion,  a t  least  in  the in i t ia l  s tages ( . . . ) "  L ipsk i  sugj -ere en
taLes casos nthe use of sorne sort of topological model for the init ial
processing"; el caso extremo serfa el de aquellos textos para los que
"it is unli l<ely thaL interpretation is efl fected by comparison with com--
plet,ely generated grammatical sequences, since in many cases the degree
ol '  desviaLj,on seems to preclude the formation of explicit  transit ion ru-
l " es t t .

(73O)  GARCiA  B IRRI0 ,  1979 ,  142 .
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como era el caso de Riffatene (731), y devolviendo a l-a intuición de]

hablante, en este caso del receptor, todo su sentido interpretativo:

aquellas estructuras l ingülst icas que son propias de la poesfa estarán

asociadas -y serán correlativas- a las reacciones intuit ivas del l-ec--

tor (732)

La ] lamada af recepLor se convierte asf en procedimÍento heu-

rfsüico decisivo, y esto será recogido, como Veremos, por las nuevas co-

mientes de la esti l fst ica.

6.6.- Sin embargo, el concepto de competencia poética, basado en una reformu

lación explfeit.a de la competencia l ingüfstica aearreada por la semántí

ca generativa -y que abocará más tarde en una pragmatización- se debidt

inicialmente, al tsemantisLar Bierwisch (733)rque parte de la hipótesis

de que La formación y comprensión de las estructuras poéticas "obedece

a reglas semejantes a . las de las estructuras l ingüfsticas básicas, te--

niendo en cuenLa además fenómenos extral ingüfsticos" (734).

(731) ttsi I 'on admet l fexistence eL la disponibi l i té de l-a compétence poéLi-
que,  i l  me sembfe que l tent rée dans 1e pobme'par  ce moyen a un avanta-
g" áu" le mode d'entrée purement béhaviouriste de Riffaterre. Ce procÉ
áé n" eoncentre pas seulement Ltattention de Itanalyste sur les points
crit iques de la sLructure du poéme, nais i I  indique aussi_á quel type
de structure i1 faut stattendre en ces points ou, natutraLlement, dans
Ie poóme entier puisque les réacLions peuvent se manifester sur 9?" ?g
p.ct "  de la  s t ructure,  g lobaux ou locaux.  D 'a i l leurs,  b ien quta l ror i -
gine la démarche f londée sur It inl-uit ion sembLe éLre moins r igoureuse
que'c  ns . l " ranalyse, f ina le e l le  est
beaucoup plus contraignantei '  LEVIN, 1965, cit .  en THO["|AS' 1978, 22-23
(subrayado mfo) .

(732) rr la recherche de structures l iées aux diverses réactions inLuit ives de
vant la poésie doit mettre en Lumiére des structures l inguist iques qui
so ienL,  drune cer ta ine maniére,  propes á la  poésiet t ,  LEVINT en fd . ,  23.

(733)  BIERI ' I I5CH,J, ,  1966.

Q3t+)  BIERWICH, fd .  '  90.
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5u investiqación no $e sitúa en términos descript ivos-estadfsti-

cos o hermenduticos, sino que se pregunLa directamente por el carácter

teóricc¡ de las regr.r laridades, formulando un sistema capaz de rel-eer Las

clesviaciones" No se t.raLa cJe generar frases reales -normales o agramati

cales-: el co¡neticlo del rnoc1elo de competenci.a (de La gramática, en una

palabra) es ol-orgar una descripción estructural explfcita a frases su--

pues.t.arnenl-e bien formadas derivadas hipotét. icamente (735)o mi-enLras que

Las frases desvi¡¡das serán relefdas en su descripción estructural defec

tuosa

Por oLra parte, hay que tener en cuenta, con Bierwiselr(y en esto

se adelanLa a las formulaciones macroestructurales posteriores), que la

formación de las ftases de una secuencia trne peut pas étre un procés l i .

néaj,re mais impose des complex:lons simul{-anées qui srordonnent en sé*-

quences seulemer¡t lors de l-a derniére phrase de la production" (736),

acLuarrdo secuencial- jerárquica-simultáneament,e, y no palabra por pala--

b rao f l r asea f rase "

El mecanismo de relectura afectarfa, segrJn Biervl ischra todas las

producciones del mo'Jerlo dotadas de cJescripción estructural, que enLra--

r lan en tal mecanisrno para salir escincJicJas en dos grupcs, segtln su des

cripción estructural comespondiera o no rtaux regles poétiquestt. Et

falgoritrno diferenciadorr aetuarfa como una tgramática de reconocimien-

tor  -en pr inc ip io  muy s imple,  c laro está- .

'  Para asociar l"as estructuras l ingüfsticas normales a las poéti

cas -y evitar asf eI r iesgo del dogma de los desvfos- Bierwisch somete

(735) "I1 est important. de ne pas faire de confusion entre la génération des
phrases et  de leurs DS (descr ip t ion est ructuraL)  avec I 'appar i t ion réeL-
le  des phrases dans l racLe de paro le" ,  BIERI ' I ISCH 1965,  en THOI"1AS, fd .48.

(136) BIERTVISCI-| ' .1966,en fd, 49.
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su propio mode.Lo a una autoabsorción: en toda descripción estructural

cabrfar'  hipotéticamenle, diferenciar un conjunto de rasgos sintáctico-

semánticos o fonéticos mareados por su regularidad/identidad, y otro

conjunto de rasgos dispersos; la competencia poética asignarfa a cada

descripción explfcita no sóIo estos dos conjuntos, sino su relación,

de manera que ciertas relaciones serfan especif icadas como poéLieas

(J37).

Asf pues, aunque el material de entrada y sal ida es l ingülst i

co, Ias reglas rrsont el les-mémes extra-l inguist iquesr" y deben ser eX-

trafdas del estudio sistemático de corpus poéticos especlf icos, especi

f icando grados diversos de poeticidad.'

El problema de1 juicio l i terario, verdadero cabalLo de bata*-

lla de las disputas lingüfsticas,/literariasr se asume pero no presc'rig

tíva, sino descript iva-explicativamente: I 'Déterminer quel jugement re-

pose sur une compréhension convenable de la l i t térature nrappart ient

pas au domaine de la poétique; ce que qui 1ui appart ient, crest seul-e-

ment drexpliquer comment se formant les jugements pert inentstt (7JB). Y

Bierwisch añade una observaeión sumamente interesante: ttla poétique

debrait éLaborer une typologie de la, compréhension poét. ique" análogat

aeonseja, a los tipos de eseucha. musieal de Adorno.

El proyecto está pues formul.ado; posiblemente, las recti f ica--

ciones posteriores de la gramática generaLiva, con la teorfa de las

(737) ' rSeul"  1 'empir isme peut  nous d i re  quel le  quant i té  rnr  (de rasgos regula
res)  est  nécessai re par  rappor t  ármr ( rasgos d i -versos)  pour  que rcr  e t
'C1' (conjuntos de rasgos respectivos) constituent une relation poéti-
quei l  en fd .  50-51.

(738)  BI IRLSCH, en fd .  ,  52.
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,trazast de superf icie, hará más viable el escollo de la clasif icación

de rasgos: y su puesta en relación.

6.7.- Los rasgos regulares podrfan entenderse, en su relación con. el resto de

rasgos de1 mensaje, comq reeategorizadores de las unidades l ingüfsticast

fndices de formacj.ón de unidades l i terarias: no en el sentido de segmen

tar eI texto convencionalmente, sino cle rotuJ.arlo con una dimensión (1!

teraria). En este sentido avanza lhwe (719) sobre el concepto de compe--

tencia poéüica de Bierwisch, desplazándose radicalmente hacia la 'rperfor

mancea tras rechazar como insuficientes fas soluciones t ipo tsublengua--

je t ,  'semi f rasest ,  r lenguaje poét ico autónomor,  e  . inc luso las semióLicas

-en 1a medida en que se alejan de la material idad l ingüfstica de los lex

tos- ;

Su solución serfa considerar las estructuras l i terarias como

fundadas en las l ingüfsticas pero elevadas a un rango de complej idad su-

perior (en el sentído de dominarlas para una actividad signif icadora

translingüfstica). El trabajo de Iwhe es, sin embargo' puramente crft i-

co .

7. '1.- Parece, efectivamenLe, que la poética ha de contar, como señaló Lipski '

con el rfactor humanot (74O)

¿Qué es 1o que este faetor viene a romperr o d impugnar? A mi

juicior muy fundamentalmente e1 carácter l ineal de los modelos (741)ren

(739)  IHWE, 1970.
(74O)  L rPSKr ,  c i t . ,  25O.
(lU) a pesar de todo, para Thomas éste es el maleficio que tambien dominó

a bierwisch, en la medida en que coloea rt le composant syntaxique de be
se en posit ion dist incte de dominance hiérarchique. Inévitablemen' cet-

te décision entralne le respect de La l inéarité" en THOMAS, cit. ,  52.
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el doble senLido de hacer operar }os dj-st intos compor¡entes sintáctico-

semántico-fondticos según un orden jerárquico (no necesariamente exp{

ciLo, basado en una mera neces1dad tedrica de escandir l-os), y en el de

suponer que la recepción sigue un proceso similar a Ia producción,

cuando ambas cosas son enteramenLe problemáticas: en una palabra, se

t ra l -a  de la  no resuel ta  fd i recc ional idad!  de la  senr ios is  l ingüfs t ica,o

l ingüfstj-co-l i t .eraúa (7 42) .

7 .2"-  Ya v imosrcon Lotman,  que 1o l ingüfst ico -ó1 se refer fa  a la  pa labra

(743)- se convertfa en los textos artfst icos en "modelo, semiótico de

otro modelo'semiótico'r precisamente por 1a re-delimitación de los ele-

rnentos, en e1 sentido más material del término (el l frnite entre las pa

Labrasr  por  e jemplo) ,  y  que 1a s in tagmát ica textual -  ar t fs t ica no e,s

"Ia sintagmática de i.a cadena sino l-a de Ia jerarqufa" (744).

La condición comrJn para ambas transformaciones de 1o l ingüfsti

eo -de su l inealidacJ, y del modelo que esta l" inealidad presupone- es la

repetición -en la que sin embargo el mismo Lotman, a mi juicio, no aca

ba de ver sino un mecanismo configurador de diferencias de mayor rango

(742) ÉLIASS0N' 197>, acusd ya esta fal la de direccionaLidad de las gramáLi-
cas genera{-ivas. La gramát.ica de reconocirniento o cognit iva, de LAK0FF-
THOI"IPSON, 1975, intentó suplir este defecto en base a un estudio de las
estrategias o saberes tácitos de la recepción-reconocimiento de las dis
t intas categorfas; vér una presentación ejemplif icada en SANCHEZ DE ZA
VALA, 1977,  171-191.

(743)  L0Tl4Al , i ,  1970,  ed.  casL.  '1978, '180.

(744 )  f d . ,  36
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(745) ,  y  no Ia  misma esencia del  ar te  verbal  (746) :  ¡ r la  reducción de

toda Iá construcción artfst. j-ca a repeLiciones nos parece errónea (. ' .  )

La esencia de la cuestión es que las propias repeticiones se revel"an co

mo artfsLicamenLe activas precisamente en re.Lación a ciertas transqresio

nes de la  repet ic ión.  I '

El problema es básico, como se h-izo erridente a propdsito del mo

delo cje Bierwisch (ciert.a proporcionalidad enlre 1o repetido y 1o diver

so) ,  Antes de atender  a l  problema de la  d i recc ional idadr  observaremos a l

go más d i rectamente esta cuest idn,  en cualquier  casoe como veremosr  muy

relacionada co¡r aquéIla.

7.3, -  Ante Lodo,  hay que Lener  en euenta que la  rs in t .agmái ; ica de 1a jera i :qu la l

puede ser interpretada muy directamente en relación con el principio de

proyección def in i tor io  de la  I 'unc ión poét ica jakobsoniana,  ya que e l .

sistema l ingüfstico está ordenado tambien jerárquicamente en cada uncr

de sus paradigmasn precisamente en base a las oposiciones y correlacio-

nes entre términos marcados y no marcados.

Para el mismo Jakobson, este hecho es tan fundamental que esta-

blecerfa las relaciones más inmediatas entre la lenqua y otros muchos fe

(745) L0TllAN, fd., 249: 'r la combinación de el-ementos que se repiten y la com-
binación de elementos que no se repit.en se basan en diferentes mecanis-
mos l ingüfsticos. La primera t iene como fundamento aquellas relaciones
que  su rgen .en t re  f ragmen tos  de l  d i scu rso  mayores  que  l a  o rac ión i . . . 250 : )
las conexiones entre el-ementos homogéneos crean una estrucLura que se re
piLe de carácter en ¡rr incipio inf inita, y las conexiones enLre elementos
heterogéneos una es lurc tura de t ipo f in i to  ( . " "253:)  De este nrodo,  }a
combinación de elemenl-os idént. icos nos -1leva a estructuras de niveLes su
periores y la combinación de elementos dist. int,os a estructuras de nivelEs
infer iores.  "

(746)  LOTi '1AN, fd . ,  249.  Ver  tambien NICOLAIS0N, 1978,  y  I , IURZABACH, N. ,  1983,

54-55
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nómenos de la cultura (747), donde tambidn ]a super¡rosición de marcas

sirve p'ara diferenciar y repart ir el contenido signil ' icativo-signif i-

canLe.

La estrucLura repetit . ivo-jerárquica del texto es signif l ical i-

va en base a fas refaciones que establece; y es que i l todo concepLo l in-

güfsl- ico aplicado a }a poética coloca automáticamente en primer plano

prec isamente la  idea de Las re lac iones recfprocasrr (748) :  s i  la  lengua

entrega a.l .  texLo verbal su sistema, el texLo decantará La natural-eza re

lacional" del mismo lenguaje como armazón y confi-guración propia.

Sin embargo, una vez reconocida esLa proyecLividad de 1o jerár-

quico-marcativo l ingüfsLico en la sintagmáLica textual Literaria, hay

que dar otro paso: las repeticiones del texto no son ni variantes l in--

güfs t icas (y  en este senLido por tadoras de un nt fc leo invar ianLe)  n i 'opo-

s ic iones est r ic tas; la  jerarqufa que establecen es,  más a l lá  de l  ordeh,

pero precisamente porque aquf el orden es productor de signif icación, d¡

námica.

Asociar únicamente estas repeticiones con La coherencia Lextual,

un.Lado,  y  con eI  s is tema l ingüfst - tco pr imar io ,  proyectado en e l  tex

pon otro, es otorgar atln una explicación negativa a la repetición.

. Más al lá de la inmanencia de texto,/sistema, la repet. ición ha de

remitir necesariamente a una explicación de su capacj-dad posit iva mani-

(747)  JAK0BSON, ed.  cast .  1981r  101:  "este método hace par t icu l -armente fecun-
do e l  estudio comparat . ivo de los d i ferentes s is temas ( . . .  )  E l  hecho de
concebir t .oda oposición binaria en cualquier nivef de Ia estructura l- in
güfst. ica como La refación entre una marca y la ausencia de marca es el-
resu.l. tado ldgico de la idea según la cual un orden jerárquico subyace
bajo e l  s is tema l ingüfst ico ( . . . )  Es La misma demostrac ión a la  que 11g'
Qó  Luc ien  Tesn ié re ' r ,  ( 102 ) .

(748 ) JAK0[-150N, f d. ,  zg .

por

t o t
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- fest.ada en l-a siqni l ' icación de cada texlo.

7.4.- Don¡o virnos páginas atrás, Deleuze establ.ecfa el carácter no-representa-

cional de la repeticidn y su po{-eneia signif icadota, precisamente a par

t ir del carácter no absoluto, no concept.ualizable, de los fenómenos re-

peLit ivos (749), y a que 1o repetit ivo va desarrol lándose no como hori--

zont.al idad visible sino 
"o*o 

irn" repeticÍón de puntos exLraordinarios,

una repeticidn vert icaL con l-a que nos remontamos al interior de las pa-

lab ras "  (750 ) .

Si la repeticidn es estructürante, y no ya estructurada de acuer

do a algo formulable sin el la -desde fuera-'  es porque 1o repetido no.pug

de ser susl- i tuÍdo; en cierta l 'orma, la sustitución no Le afecta, no descu

brir la ninguna equivalencia secreta sino una "diferencia indiferente"

(751 ) .

. ¿,En qué sentido el sisterna proyectado en el texto entra asf en

una dinámica no prevista? Las oposiciones sistemáticas se puedein conce--

bir como un mlnimo de repeticidn, ttuna repetición reducida a dos, que rg

Lorna sobre sf, una repetición que ha enconLrado un medio de definirse'r

(752-) (¿no es esto pura sicosistemática?)

Frente a 1o oposit ivo conceptualizado, conocido, exploLado, 1o

repetit ivo continuo aparece asf como diferencia sin concepto, como una

(749) DELEUZI, cit . . ,  "La repeticidn dif iere en naturaleza de la representación;
1o repetido no puede ser representado, sino que sienipre debe ser signif i
cado ' r  (85 )  y ' t no  hay  repe t i c i dn  de  un  p r imer  té rm ino  ( . . . )  no  hay  nada  r :e
petido que pueda ser aisl-ado o abstrafdo de La repetj-ción en que se forma,
pero tanrb ien en Ia  que se ocuLta"  (Bf ) .

(750 )  D tL tUZ [ ,  c i t , . ,  94 .
(751 )  DEL IUZE,  c i t . ,  Bo
(752)  DILEUZE, 76.
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brJsqueda, "una test.arudez de 1o existente en la intuicidnrf  r  dice Deleu*

ze, aproximándose asf a Lezama. ¿Debemos reconocer entonces que la repe

t ic ión es puro - inconsciente, "el  inconscj-ente de la representaciónrl

Q53)?. 
:fr1

.  Responder at problema de la configuracidn signif i .cátiva de

los textos artfstícos impone aI mismo t iempo una l imitación y una tras-

cendencia a 1o repetit ivo inmediato. Las repet, iciones Lextuales necesa-

riameni-e han de enLenderse como vehfculos de contenido.

Si  est .o  es asf ,  sobret te l  pr inc ip io  de muerte ' t  que aparece cg

mo principiq posit ivo, fuerza supraconceptual de la repetíción inmedia*

La no textual izadora (75q,  se desarro l la  un (¿f ic t íc io?)  d inamismo que

aI ser'conjurado en el efecto total remite, como virnos en el capftulo

anLerior, a un mundo, el mismo mundo transformado, reinterpretado más

allá de 1o invariante. Pero es que el fenómeno mismo de l-as variantes'

l ingüfsticas apunl-a a esa posibi l idad, como un exceso que cle ser produ-

c.ido, reproducido, puede transformarse en productor (755).

La dinámica repetit iva de1 texLo artfst ico puede concebirse,

entonces, como ese despliegue, esa iconicidad en l"o imaginarior que pos

tulaba Ricoeur a part ir de Hester, actualización de l-a potencia l ingüfg

tica empleacla en asignar un intdrprete (1o que Deleuze llama un [repe-

t idor" (756)) que transforma los pensamientos acotados por la lengua en

(75J)  DIL.EUZE, 78.

(754 )  DEL IUZE,  c f l . ,  82

(755)  DELEUZE, c iL . ,  84-85,  "Las var iantes ( . . . )  no deben ser  comprendidas a
part ir de l-as formas Lodavfa negativas de la oposición, de la inversión
o de la t,rasposición. Las variantes más bien expresan mecanismos dife--.
rencial"es que pertenecen a l-a esencia y a Ia génesis de 1o que se repitei l

( 756 )  DEL IUZE,  c i t  . ,  95
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pensamient.os'más al lá-¡r¡eLamdrl=j-cc¡s de la misma lengua"

Es este ntovimiento, esta asignación, QUe debe ser invest igada,

1o que const i tuye La direccional. idad del mensaje arLfsLico, precisarnen

te en los dos senLiclos aludidos antes: direeción del orclen i - ingüfst ico-

textual,  y dirección de ]a comunicación que el  texLo ofrece.

7.5"-  Los textos ar t fs t icos verbales,  especia lmente en la  l f r icar  conocen

cierta convencionalización de 1o repetit ivor no s6Lo en cuanto al r i tmo

general, sino en cuanto a posici.ones o segmentos especff icos qomo la n-

r¡or el estr ibi l lo, el texto entero (que debe ser repetidoo interpreLado

como una pieza musical), además de los conjuntos de mecanismos retóri*-

cos que en Lales Lextos t ienen úna presenci-a especff ica (757) "

La investígación histórica concreLa de estos aspectos quardat

sin duda, nurnerosas respuestas a nuestras preguntas. Cada uno de el los

inLegra dimensiones t.extuales fónico-sj.ntáctico*semánt. icas ( inclufda la

rima (758)); los signif icados se transfieren en el los globalmerit.e, no

segrJn una cadena conseeutiva.en eI t iempo y cancelada progresivarnente,

sino como una "seña1 compleja de construcción y naturaleza especial: la

vuelta a J.o percibido" (759), con 1o que la signif icacíón cobra tambidn

un nuevo carácter.

(7>7) sobre la relacidn ri tmo-repeLición, en el marco de una teorfa de la re
peL ic ión ,  DELEUZE,  c f t . ,  91 -93 .

(758)  JAK0BS0N, c- i t . ,  117:  r r [ ra  impor tante darse cuenta de que la  re lac ión
con la gramática se vivfa con tanLa fuerza en la r ima agramatical como
en fa gramatieal; la oposición, no menos que la coincidenciar suscita
la  presencia s imul tánea del  p lano fón ico y  de1 p lano grmat ica l  ( . . .  )
las cuest, iones del verso, de su materia sonora, y la problemática de
la gramát,ica eran indisolublesrl.

(759)  LOT| ' IAN,  1970,  ed.  casL.  1978,  157.
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El sentimiento estético de Ia repeticiónr como en e1 caso de

las caneiones con estr ibi l lor nace de que cada nueva aparición -por su

oportunidad, por todo Io que La ha rodeado- se siente como nueva. Ahora

bien, esa novedad no es ya conceptual; 1o que no quiere decir que sea

pura y simplemente emocional, sino algo que t iene que ver esencialmente

con el orden, con la posición: rt la coincidencia textual pone al descu-*

bieqto Ia diferencía posicional (. ".  ) comó rasgo estrucLural dist int ivo

del  s ign i f icadorr  (760) .

Desde mi punto de vista, sin embargo, tal cambio de signif ieado

debe estar prescrito, proyectado por eI texto mismor como es notorio

cuando, por ejemplo, rse aprovechat un estr ibi l lo: el estr ibi l lo proyec

ta una transformacíón de maLerias verbales posibles referidas a mundos

posibles; cada ejecución nueva, incluso sin añadir nada aL textor exprs

sa precisamente esa potenc.ial ' fmodif icación deL sistema extratextuafrr

(761) que eI texto ejerce en cada aetualización.

En tales circunstancias. eI texto (o segmentos text,uales determi

nados precisamente por esa capacidad) aparece eomo un signo-sistema, cu-

yas trealizacionesr cubren una gama indefinida de casos.

Esta aplicabil idad del texto es, en términos generales, una in-

vestigación pendiente (muy próximo a nuestros intereses, cabe destacar

el est,udio de M. FRENK ALATORRE 1971 y 1977, por más que la relación es

tr ibi l lo-glosa no se plantee sino como un problema de identif ieación de

1o tradicional) que pasarfa, a mi juicio, por un esLudio más atento de

(760) LOTMAN, cit. ,  170. Por otra parte, el mismo Lotman, en 159-169 trata eg
tos fenóemnos de repetición, especial-mente la r ima, desde un punto de
vista histórico sumamente interesante.

(76 ' t )  L0TMAN, fd ,  171.
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de los mismos procesos de comentario/ interpretación de textos: en cier-

to sentido, el texto arLfst ico -como los sueños- desencadena ciertas

rperturbaeionest que son fndices mismos de su inf luenciar indispensa--

bles para reconstruir la 'competencia' del receptor (762).

En su repeticidn creadora, las posibles difere.ncias entre es-

trucLuras fraseológicas/ornamentales, ó cercadas/abiertas, de los tex--

tos, parece neutral izarse: como modelo de sf mismo, el texto configura

un rfraseologismor, precisamente gracias a 1as marcas absolutas de aper

tura y cierre (763)rque permiten leerlo de forma conclusa; sin embargo,

este sistematismo se conjura introvers.iva y extroversivamente, pues tam

bidn los segmenLos componentes del texto (versos, estrofas, etc. ) se

ofreceñ como sínLagmas f i jos o como rfrasest marcacJamente independien--

tes-o, aún, si se quiere, como rpalabrast extendidas en su tensión si-co-

sistemática (764Yrespecto a los cuales la texLualidad puede sentirse'co

06?) GARRONI, cit . ,  273-274: rrCuando el semiótieo estudia, naturalmente sÍr-
viéndose del instrumenLo l ingüfstico, hechos semióticos, puede suceder
que no tenga a su disposicj.ón (.. .) tal competencia actual como hecho
observable (.. .  ) Esta competencia la ha de reconsLruir de alguna mane-
ra por medio de La val-oración de los heehos que la exhiben de una mane
ra inmediata (.. .) En algunos casos, uno de los sfntomas más importan-
tes que puede tener a su disposición será la racción de perturbacidnl
gue un fenómeno semiótico no l ingüfstico puede.ejercer sobre un fenóme-
no l ingüfst ico eoncomitante -que es 1o máximo ( . . . )  que se puede dar  co
mo sustitut ivo de una competencia actual".

(763)  LSTI4AN, 1970,  ed.  cast .  1978,  115: ' tA l  in t roduci r  e l  concepto de pr inc i
pio y f inal del texto como elementos obligaLoriamente existentes, ofre-
cemos la posibi l idad de examinar el texto como una frasett.

(764) ver en esle'sentido eL interesante artfculo de t" l .  LAUNAY, 1975, 187-236' 
rrparece que eI fenómeno l ingüfstico J. lamado roraciónt tenga sus rafces,
y' su explicación, a nivel de la Lengua, en 1o que.la gramática sistemá-
.L ica suel"e l larnar  lar ideogénesis  c le  la  pa labrat  (216)  ( . . . )  Entre la
génesis  (en la  Lengua)  de ia  rpa labrat  y  la  génesis(en e l  Discurso)de la
iorac iónrno hay cont inu idad: la  segunda no empieza donde termina la  pr i -
mera,  s ino que empiezan l "as dos en eL mismo t lugar ' :  par len las dos deL.
Universo pensable ( . . . )  0  sear  la  pa labra no es eI  punto de par t ida de
'1a 

génesis de la oraciónrr (222) (.. .  ) "La palabra es una teorfa de Las
opeíaciones que hay que.hacer para engendrar una oración" Q24). Ver tam
bidn L0Tl' lANr cit .  '  fd.
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-mo un proceso repetit ivo-abierto-ornamental, texto inf inito que co--

mj-enza en cualquiera de sus partes y no acaba jamási Y; a su Vez, Ia

repetición del texto entero, en procesos semióticos diferentemente orien

tados hacia la realidad exterior inmediata, puede oLorgar al conjunto

ese poder paradigmático abierto.

De este modo, en eI fondo de lo repetitivo, eombinación y equ!

valencia se lracen porLadoras de una misma operación: lo rftmico es una

sucesión que t iende a hacerse idéntica a sf misma, una identidad viva,

dinámÍca, a través de la cual las variantes (fragmentarias, dentro del

texto, y total izadoras del texto en sus aplicaciones posibLes) formali-

zan,/semantiz'an un invariante imaginari.o, se dan, digamosr como imágenes

suyas.

Naturalmente, todo el lo se produce bajo la sanción de la c' l-au-

sura simbólica que estos movimientos proyectann para tender: hacia su JI

mite (765), y sdlo en la medida en que tales movimientos se actualizan

(766); pues el texto, más que una transcripción de un acto pasado, es

un proyecto dir igido a realizaciones futuras, a actos -de habla- futu-

ros (767) ,  de donde,  como v imos,  su va lor  de verdad ( rpos ib i l idadt) .

7.6 . - evidente, sin embargo, eUe tal eapacidad para informar el porvenir

puéde alimentarse sino de Ia misma experiencia Jingüfstica pasada/ag

(765)  DUFRENNE, c i t , . ,  JB:  r r las reg las (se ref iere a las reg las del  ar te '  con-
cretamente a l-a mrlsica) estructuran el campo sonoro e introdueen iguál-
menLe La discont. inuidad que permite Ia estructuración".

(766) DUFRINNE, ciL., 37 z "El objeto estético no existe más que cuando es per
c ib ido ' r .

(767)  LEVENST0N, c i t  . ,  66:  "Would not  a  bet ter  approach to  the poem'  or  i ts
.writ ten t,ext, be to regard it  not as the transcript ion of a past utüe-
rance but as a prescript ion for a fut.ure utterancie?".

Es

no
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-tua]. Aunque la obra de arte, como querfa Barthesr es un proyecto de

sentido y un sentido que siempre se nos eseapa, obstinadamente (768),

.l-o cierto es que en su actualj-zación,/actuaLizaciones ese sentido no

só1o no se aleja de nosotros, sino que nos somete a su propi.a fuga.

La direccionalidad del texto (tambidn en eI sentido de su pro

pia configuración, de la orientación de su orden ínterno) es, de algtfn

rnodoo un rviejo conocidor. La relación de los textos narrativos -de sus

rprogramas mfnimosr, eD terminologfa de Greimas- con la experiencj.a na-

rrativa de los habl-antesr lo confirma (769), si bien la experieneia poÉ

tica, l fr ica, es mucho más diffci l  de explicitar; con todo, precisamen-

te la eXistencia de corpus como el nuestror la rtvida en Variantes" de.

la poesfa tradicional, es un ejemplo definit ivo de 1a competencia poét¿

ca como realidad, no como mera traducción de habil idades l ingüfsticas.

reali.dad

No

de

puede hablarse, entonces, de un divorcio entre el texto y 1a

Ia comunieación humana, ni interpretar el taeto poéticor co-
Q7a)

(768)  c i tado por  JANKOVICH, 1"1. ,  ed.  cast .  19TA' ' l20rquien,  en 132 ind ica ade-
más que "la inteneión semántica unif icante (de la obra artfst ica -g1o--
sando a l ' lukarovski) (. . .) es un proyecto contenedfsticamente no determi
nado y sin embargo, en sus consecuencias formadoras, concreto y único;
un proyecto que no se logra ejecutar sól"o como intención, sino como exis
tenciattr y gue puede ser entendido, en consecuencia, como ttun espaciott
( ' 122 )  '

(769) LAB0V, 1972, comprobó a través de cj.entos de informantes eI formato casi
constanüe que se suele emplear para contar experÍencias o aventuras pro'
p ias:  rabst ract  t  / tor ientat ion t / tcompl icat ing r /  |  eval -uat ion t , / r resul t  or
reso-l-ution r,/ | coda t .

(77O) como por ejemplo 1"1.L. PRATT, 1977, reprocha a aquellos que consideran eL
texto de forma inmanente: ' tThe poet ic  text ,  whichr forms i tse l - f r  and
rorients i tselfr according to i ts own intentions and values, is every bit
as mechanistic as divorced from the reali ty of human communication", en
74-75
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-mo  no - rea l  (771 ) ,  n i  comot f i c t i c i o t ,  s i  e I l o  s ign i f i ca  a lgo  no  expe -

rimentado de ninguna manera (772), La reducción de 1o l i terario /poéLi-

co a tales dimensione€i excesivamente es estreclrar si a.L mismo t iempo a

través de el}as no reapalece la realidad en su sentido más amplio.

La comunicabil idad que 1a obra proyecta es la prueba defint i*

va de su vocación de real idac les (773)

7.7.* En esLe sent. ido, la posición del receptor es decisiva para integrar 1o

repetit ivo - la relectura necesaria del texto como forma de su existen-

cÍa- en la direccidn creadora de mundos posibles, de actos de habla pre-

formados, qr; eonstiLuye el- acto poót. i 'co" Precisamente la diferencia, se

ñalada.pdgi -nas at rás,  ent re l 'unc ión poét ica en sent ido est r ic to  y  Leleo-

logfa Q74), indica la resolución del texLo como acLo más al lá de su clau

(771) como, por ejemplo, piensa en el- fondo 0Hl' lANN, 1971, seqún la interpreta-
cíón de HANCHIR, 1977, 1OB7: t 'he holds that l i t .erary works are composed
of mimetic or make-believe speech acts, not real ones with real i l locu-
t ionay forcet r ,

(772)  ' f ic t ic iost  consideran los actos l i terar ios Lanto BEARDSLEY, '197O, 61t

"the poem is the complex imitation of a compound i l locutionary act", co-
mo Sl , l ITH,  1971,  2711 " the poem is  a f ic t ive ut terance;  the speaking '
address ing,  expres ing,  and a l lud ing ( . . . )  that  seem to take p laee in  a
poem are themselves f ict ive verbal actsl ' .

(773)  JANKIIVICH, F l . ,  c i t . ,  132:  " .1-a obia es un proyecto que encuenLra su cum*
pl imiento sd lo t ras una larga ser ie  de encuentros con e1 receptor" -y
BARTHISr 197?,  ed.  cast .  19731 18:  "La lengua es sóIo un hor izonte huma
no que inst.ala a 1o lejos cierta famil iaridadtt y en 39: I 'Dat a 1o imagi
nario Ia eaución formaL de 1o rea1, pero dejarle a ese signo la anibigÜe
dad de un objeto doblej a la vez verosfmil y falso, es una constante ope
ración en todo el arl-e oceidental para quien 1o fal-so se iguala a fo ver
dadero,  no por  agnost . ic ismo o por  dupl ic idad poét ica,  s ino porque lo .ver
dadero supone un germen de Lo universal, o si se prefiere, una esencia
capaz de fecundar, por simple reproducción, órdenes diferentes por aleja
m ien to  o  f i cc idn ' t .  Ve r  t amb ien  TRIVES,1979 ,145 :  I ' La  poes fa  no  impone
ninguna comunicacidn especial; las instaura todas. Explota el ámbito en-
tero de la Lengua en su integridad. Y al ofrecerlas todas, no impone nin
guna,  se impone a s f  mismart .

(77ü i" p"u="nLe en I ' , |U|(AR0VSKI, segtfn refiere ABAD, 1979, 515-516, qafa' iáife=

.  renc iar  los ámbi tos estét ico genera l /poét i -co.  ; ' . '  - " t . ' . ' - . '

" i ; . . rc l ;6 : t t r  
' r ;

[  =. ?t '  -  
^r3 tn' j

\r2. j',., r,

YE :.'
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-sura verbal f fsica, en la asignaeión simbólica que só]o el receptor ac'

t ivo puéde ejecuLar: verif ieación de intencionalidades profundas, autén

tico enmarque ( ' framet) más al lá de la remisión ] i teral- a situaciones

supuestamenLe tfpicas de orden tópico-temático, que serfa un marco en

sentido primario.

La clausura del texto, como fenómeno simbólico, es creada por

el texto en su sentido más auténtico: el LexLo l lama a su cumplimiento'

pero no 1a sustituye; la indica, la somete a una semiosis, proyecta pa-

ra el la un interpretanLe.

8.1.- E1 recepto" no 
"", 

ante el texto verbal, mero descodif icador, sino en

cierto sentido codificador misrno (775), en la medida en que para é1 la

entropfa formal se transforma en entropfa semántica, tt la expresión se

transforma para é1 en contenido" (776); e} esfuerzo por agoLar, por l le

var al máximo expresivo la f lexibi l idad del lenguaje, realizado por el

autor, se convierte sóIo con el receptor en disponibi l idad semánt, icar y

sólo é1 puede a su vez reconocer la forma de esa disponibi l idad.

No es extraño que a pesar de |a crftica del autor como centro

de ]a investigacidn textual, el papel inal ienable del creador siga ocu-

pando el ntlcleo de la semiótica .del 
.arte 

bajo la atención generalizada

que se le concede ahora aI receptot (777), como es notorior pol ejemplot

(775) L¡TL{AN, cit . .  o 37 z El receptor del texto se ve obligado no sólo a desci-
frar el menbaje mediante un código determinado, sino tambien a estable-
cer  en qué r lenguajer  está codi f icado e l  texto ' ¡ .

(776) LoTl"lAN, fd. ,  42.
(777)  CULLER;c i t . . ,  108:  "L i terary s tudy exper ienced what  Bar thes ca l led r the

death of  the author ' ;  but  a lmost  s imul taneously  ( . . . )  the reader  is

needed to serve as center. The reader becomes the name of the plaee

where the var ious codes can be Located:  a  v i r tua l  s i te  ( . . . ) ,  the reposi

.tory of the eodes vlhich account for the intel l igibi l i ty of the textr ' .
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La tNueva'est i - l fs t icat ,  inc luso con c ier to  a i re  de nuevo dogmat is-

(77e) .

La atención al receptor abre, además, una vfa para observar eI

dinamismo desencadenado por el texto, 1o que anteriormente hemos refe-

rido como transformación dinámica del sistema.semiótico de base, pues

el receptor puede informarnos acerca de su experiencia de dicho proce-

so .

B.Z.- Sin embargo, la tarea no es ni mucho menos tan sencil la como la de un

informe, ni puede simplif icarse ese i l inamismo en eL transeumir tempo

Fal-I ineal de la l-ectura (con ciertos relornos), que es como se j-nter-

preta a veces -contando con un lector ideal (t ídeal readerr en Fowl.er

(780))  s iempre teór ico-  (781) ,  cy cuyo estatuto semiót . ico,  s in  embargo,

no está precisado en relación al mismo texto

Tampoco es suficiente una noción de lector extraordinario, in-

en

mo

(77g)  B.H.  SMITH, 1977r  153: ' t ln  the new sty l is t ics ,  un l ike the o ld '  the rea-
der is conápicuoísly hooked into the machineryr so that whereas earl ier
we might have been offered simply a descript ion of features and devia-
t ionsl we are now Lo understand that the features and deviations are
described by way of accounting for the readerrs language-induced expe--
r ience of tñe poem't. Se refieie especíalm'ente aI recopilador del l ibro
conjunto sobre la nueva esti l fst ica, es deeir, a R. Flower.

(780 )  FowLER,  1g7 r ,  93 .

(7BD en este sentido SMITH, cit . ,  cri t ica también, de nuevo, a Ia nueva esti-
l fst ica: fr l t  es certainly important to reconigze that reading is a pro--

cess and that i t  occurs in t ime. Fow1er, however (and some other cri t ics
and theorits lvhom he eites, and some whom lre doesntt), goes far toward
transforming that recognit ion into a new crit ical dogma, attended by a
new set of óri t Ícal piétiest '  La autora expone sus crft icas en base aI ca

ráóter simultáneo de }a lecLura en ciertos segmenLosr a su senLido no

acumulativo-l inea] sino jerárquico, a su variación continua en cuanto a

nuestras impresiones de lectores, y en cuanto a la relectura intermiten-
te,  (162) .
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- formante super ior ,  corno e1 super* lecL.or  ( rsuperreader t )  de Ri f fa ter re

(7BZ), en J.a medida en que escj.nde los rasgos f. ingi i fst icos y esti l fst. i

cos como una especie de bi l i-ngüe, sin desarrol lar más procesos que }a

cap{-ación/in{-erpretación de las anornalfas como respues{-as aI intertex-

t o  ( 7B l ) .

Es cierLo QUer respecto a otros modeLos esLrucLurales, por

ejemplo err relacidn a Jakobson (784), eI nrétodo de Riffaterre privi l .e

gia la recepción, e1 descubrimiento progresivo del texLo en [un juego

de anl- icipaciones y confirmaciones que imponen al analisLa la necesi--

dad de imitar a este lector part iendo del comienzo y siguiendo el orden

del  mismo texLor ' (785) ;  pero este movimiento se supone deseneadenado por

ciertas rupturas -hechos de estiLc¡- con 1o que el mismo texto habla a¡-l

t icipado en forma de expectativas: la recepción viene asf a ser contem-

placJa de forrna rbelraviorisLat en el sentido de no corresponder verdade-

ramente a 1o que eI Lexto hace, sino a 1o que provocar y eI lector re--

sulLa una especie de ajustador de desviaciones (786)

(7BZ) Para FISCH, '1970,  se t ra ta de un ' tcomposi te  reader ,  e iLher  the taveraget

or the I super-reader I t t ,  en ' l  58.
(7Bi )  RIFFATERRT, 1978,  d is t ingue,  con todo,  dos suer tes de r in terpretanLes ' ,

p .  81:  " I  shal l  d is t inguish between r lexemat ic t  and r textual f  in terpre-
tanLs. The latter are mediating texs, either quoted in the poem or alLu
ded to: they t lremseLves conLain a model of the equivalences and transfe
rra ls  f l rom one code to the other  ( . .  .  )  guaranLeeing ( . . .  )  the semiot ic
practice peculiar to the poem. The lexematic ones are mediaLing wordst
which I  sha] l  ca l l  'dual  s ignsr ,  because e i ther  ühey generate two texLs
simultaneously within the poem (...  ) or else they presuppose two hypo--
grams sirnultaneously' l

(7Bq con eL que se Ie ha contrapuesLo en repetidas ocasiones; ver S. REISZ
DE RIVAR0LA,  1976 ,  76 .

(7S5 )RE ISZ ,  c i L .  ,  77 .
(786)  FISH, 197O, c i t . ,  158:  re f i r iénc iose aI  gr r :po est i l ls t ico r i f fa ter reano

miiro-contexto/elemento contrastante: t¡Of course these are varieble, not.
f ixed, poles; but. within their individual relat. ionships one is always
doing noi-hin-q trut preparing the r,ray (passively) for the other, for the
rbig rnornentt rvhen the conLext,ual pattern is disrupted and attention is
compe l l ed  ( . " . )  And ,  f i na l l y ,  i t  i s  t he  bas i s  o f  R i f f a te r re rs  use  o f  t he

' 
reader as a focat. ing devicerr.
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El mismo Rif ' f ,a{-erre, en unQ de sus últ imos Lrabajosrmantiene ex

plfcitarnente La tesis de la estabil icJacJ clel signif icado l i terario (781),

répIica rJe la monuinental j .dad cle la obra (en el senl- j"do, ya antiguo, de

Vossler). Está cl-aro enLonces que su lector es un cJescodif icacior, cier*

tamente rnás activo que el receptor l inqüfsticor pero que acttfa para re-

cuperar en cierLc) modo eL estal ismo de ést.e r" l lLimo; con éI, la semiosis

no sól-o se cierra, regresa a su origen, clesandando eI movitniento sobre

eI  que e l  texto se ha e l -evado: t r the sur fac ing o1 ' the in t ,erpreLant  in  the

text is ungrammatical at the Level of meaning, but this ungrammatical i-

ty mereJ.y reflects Lhe grammatieali ty of the lanteL texL (or inLertext)

f rom vrh ich the s ign- i f icance der ives ' r  (7BB)"

Gracias a esLa estabihclad, a esta gramatíealir lad Latente, Rii ' fa-

terre podrá contem¡rlar, como veremos, el rango defct. ivo del texto l i te-

rario (del intertexto) y adoptar una perspectiva nominalmente peirceana.

Pero.eL fenómeno l j - terar io  que Loma por  objeto (789)o codi f icado a t ra*

vés de un sistema texLuaf que no aparece como dj-namización del ' lenguaje,

canceLa e l  proceso semiót ico (790) .

(787)  RIFFATTRRI,  1981¿ "A va. ] - id  in terpretat ion ( . . . )  must  ar r ive at  a  s table
pic ture of  the text .  This  s tab i l i ty  ( the equiva lent  in  the readi .ng act '
of the irnmoval:]e monumental i t .y we espect in a work of art) is the impress
left upon t.he readerrs mind by constants observed aqain and again as he
and others keep returning to t.he Lext ( " ". ) Thus the onJ-y reaL obstacLe
to interpretat. ion, to our perception of const.anls and our consisLetrt
decipfrerrnent. of them, is an incomplete reading'r.

(7BB)  R IFFATERRT,  1981 ,231 ,  comen tando  e l  poema "Le  l oup  c r i a i t . . . t ' de  R im-
baud .

(789)r r they very core r : f  the l i terary exper ience is  that  perceiv ing mode l<now
as in ter textual i ty .  The text  re fers  not  to  objects  outs ide of  iLsel f lo
but  to  an in ter tex ( . . " )  le t  us ca l - l  to  mind that  Lhe object  n f  in ter -
prelation is not the l i t ,erary Lext but the l i terary phenomenon: that is
the readerfs experierrce of t tre text, the dialectic exchange between a
coded message and its decocler" en RIFFATERRE, 1991, 228.

(790 )  l d .  f d " ,  234 .
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La clausura textual no perLenece al receptor más que pare reco-

nocerfa, no para asignarla incorporándose éL mismo a la semiosis'

B, j . -  f l  texto habla aI  lectorr  ño só lo a l  lenguaje del  lector ,  n i  a  sus co-

nocimientos, sino sobre todo a sus tdiscursos interiorest; en eI caso

extremo, el texto es un montaje rmudot de imágenes l ingÜfsticasr pero

arjn enLonces habla en eI interior discursivo del receptor (como, en cuan

to aI cine mudo, sugir ió ya Eichembaum (791).

El reeeptor no es un mero descodif icador, sino ftuna mirada en la

redaccj-ón mi.sma del mensaje, una mirada que debe rendir le justicia y que

sdlo puede hacerlo si es ajena'r (792), una anticipacidn elfpt, ica que ha

de l lenarse no como una cifra que hace plausible una igualdad, sino como

aquello que la igualdad ya escritar que Ia repetición, como una esperan-

za, buscaban: de hecho podrfa decirse que eI texto acaba cuando e1 autor

se reconoce transformado en el receptor que su propia obra asigna, como

una experiencia de conoeimiento, un intérprete, en sentido peirceano'

La esperanza poética, no como estado del lector, sino como dispo

sición del mismo texto, será tal esperanza en La medida en quet como de-

cfa tlittgenstein hablando de Ia espera, ttse entra concretamenLe en el fu

turo próx imo" (793) .

8.4. -  En este sent idor la  eoncepción

es, a mi ju.ício, más adecuada

Ia Lectura-interpretación en S. FISCH,

pesar de las dif icultades evidentes pa-

de

-a

(791) eitado y comentado por GARRONI, ciL., 357-358-

(792)  DUFRTNNI,  c i t . ,  56

(7g3) 
'en 

BRAND, cit. ,  63 y en 67z "No puedo describir la espera juntamente

con 1o que la satishace.por medio de dos proposicionesr sino sólo por
medio de unarr .
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-ra hacer de'el-1a un método-" t l l  sent' imiento de proyeccidn-anticipa--

ción comienza, para é1, clesde e} primer mornenLo (794,1 y no se resuelve

por una progresirra clarif icación, sino en base al efecto totalt como

evenLo, como sign-if . ica do (795) "

Para que tal evento cle lectura sea registrado, Fish se apli--

ca a La ordenac.idn l ineal-tempolal de forma absol-uta (ttan analysis of the

developing responses of the reader in relation to the words as t[gy*sirc-

ceed one ano{-her i .n t irne't -subrayado Por mf- (796), a la copienLe tempo

ral de la experiencia lectora ("temporal l ' low of the reading experien--

ce,,) bajo 1a hipótesis de que el lecior reaLiza su interpreLación en fun

eión de esta eorriente (" i t  is assumed that the reader responds in tetms

of that f lor¡¡ ancl not to the whoíe utLerance") '

Sj"n embargo-. es un hecho básico que leer -sobre todo poeéfa- es

releer (79il .  No existe una cámara automáLica que grabe nuestra experien

cia fectora, como qui.siera Fisch, pues esta experj-encia es tambián crea-

dora, y aún en caso de exist ir,  serfa intencional, no automática; si eI

r iesgo de un análisis l ingüfstico-estructural esr pata Fiseh, concebir

(79/1) FISCH, 197A, 1242 I 'as iL is an anticipatory adjustmgnL of the senten-
ce !s  fuLu re  con lou rs r r .

(795) fdld 125 trTlre natural impulse in a situation l ike this, either in I i-
fe or in l i terature, is to go forward in the hope that what has been
obscured rvi l l  again become clear; bul- in this case going forward only
intesif j .es the ieaclers sense of disorientationtt para 1o que propone 'rmy

substÍtut ing for one question -what does this sentence mean?- another,
more operational question -r^rhat does this senüence do?. And what the
senLence cJoes is give the reader something and then take it  awayr drawing
him on wi th  t t re  uñredeemed promise of  i ts  re turn ( . . . )  I t  is  no i -onger  a
object, a thing-in-i tse1f, but an event, something t.hat happens Lo, and
wi th the par t ic ipat ion of ,  the reader  ( . . . )  the meaningrr .

(796)  FISCH, Jd.  ,  126-127.
(797 )  como esü r ibe  J .  GUILL IN ,  1962 ,  7O.
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el signif icato "as an act of extraction" (798), la corriente de lectu-

ra,  por  su propia v fa,  tambien 1o exLrae. . . involuntar iamente.

Lo que es efecLivamente cl i ferente es ef hecho de que, a part ir

de l-a experiencia de la corriente de leet,ura, las asociaciones -inclu-

so, los paralel ismos que se comprueban- no están prescritos por fórmu-

las lógicas, si-no por eI mismo teXto, 1o que acarrea que Lales equiva-

lencias se relativieen en función de la posicidn que cada uno de sus

miembros ocupó en la experienc ia 09g) , traducida esta posición en

una rafective force' y no en una objet. ivación diagramática.

Ahora bien, ¿cómo puede objetivarse, a su vez, esa experien--

óia? Ante todo, Fisch indica que la objetividad radica en el la, y no

fuera de el la: ' t l t  ( la objetivación externa, diagramática) is 'objeti-

ve' in exactly the wrong way, because it  determinely ignores what is ob

jectively true abaut the tactivityt of reading. Analysis in terms of

doings and happenings in on Lhe other hand truly objetive because it  re

eognizes the f luidity, t the movingnessr of the meaning experience and

because it  directs us to whe¡e the action is -the active and acLivating

consciousness of the reader'r (800); es decir, es el l-ector quienr con

su competencia lectora, respondiendo a los estlmulos del texto, organi-

za Ia experiencia que es el signif icado.

En este punto Fisch pretende resolver 1a dicotomfa entre expe-

riencia individual,/genérica a través de Ja t ingüist ica: "the method can

accommodate the insights of modern l inguist ics, especial ly the idea of

(798 )  f d : fd ,  128 .
(799) FISCH insisLe con frecuencia en esta independencia: ' t0f course this rea

ding of t .he sentence (that is, of i ts effects) ignores its status as a
logical utteraneerr, 135, pot ejemplo.

(aoo1  f d . f d . ,  141 .
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.  r l inguis t ic  competencetr t  (801) .  La competencia de1 lector ,  s in  embargo,

. no está arjn explicitada teóricamente, aunque Fisch espera que su formu-

lación, como conjunto de reglas interiorizadas, incluirfa ttconstraints

on the range, and even Lhe direction, of responsert, hasta el punto de

hacer la lectura ttpredictable and normativerr.

Sin embargor la tarea no es sencil la3 aunque Fish aLude a las

recli.ificaciones de la noción de compeleneia debidas a Katz y Fodorr y

ve en eierta competencia semántica algo muy sugerente para su propio mo

delo, ta diferencia esra todas lucesrenorñierteniendo sobre todo en cuen

ta ta naLuraleza l i teraria de los objetos (1o que Fisch, naturalmente,

suspende), incluso el fenómeno, reconocido por eI propio Fischr de que

en Ia leetura hasta 'rthe temporary adoption of inappropriate strategies

is i tself a response to the strategy of an auLhor; and the result ing

mistakes are part of the experience (" ') and therefore part of i ts mea-

.  n ing ' t  (B02)

El tipo de lector que FÍsch propone, eomo lector competente, es

un rinformed readertr gue incluye a Ia vez: a) tta competent speaker of

the languager',  b) rrThe semantic knowledge that a mature (.. .) l istener

brings to his task of comprehensionrf, y c) r ' f i terary competence" (803);

de esta manera, ta1 lector aparecerá como un ithybridrr de abstracción y

actualidad, "a xeal reader who does everything wthin his power to make

himsel f  in formed".

Este lector será recogido (para someterlo a recti f icaciones re

lativas a Ia l inealidad de la lectura, y a 1a dependencia respecto a l-a

( so1 )  f d . f d . ,  14 ' 1 .
(Bo2)  F ISCH,  fd . ,  144
(80 t )  F ISCH,  fd . ,  145
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competencia l ingüfstica, respectivamente, por Fowler y Chatman) por

nueva esti l fst ica, ya se incl- inen sus representantes por un modeLo

dolingüfstíco -como es el caso de Cullet-, o extralingüfstico -como

el caso de Chatman-.

8.5.- La lectura como experiencia, formulada con mayor o menor éxito, parece

un elemento ciecisivo de la interpretación de los textos l i terarios. Lo

que privi legia, ante todo, es el carácter creativo de la recepción, más

allá de las i lusiones eonductistas. Es en este sentido como eI fendme-

no de La lectura aportará verdaderamente una dimensión nueva 'pragmáti-

ca- al modelo de semiosis l i teraria, pues la codif icación del mismo tex

to le incumbe también al lector: tcomprenderr la intención, los si len--

cios ocupados por la voz del texto, los mundos que impone y que abre.

Tales eontenidos no admiten traducción biunfvoca en Ja lengua

del creador tampoco, sino que se ofrecen como una disponibi l idad, como

una posibi l idad que debe ser reconocida, Y Quer en este sentidorantici-

pan.

El texto no es, o no 1o es decisivamente, una instrucción di--

recta de actividades, sino una creación de situaciones de interpretación

(804), espectralmente organizadas como visión completa. Es asumiendo es-

tas situaciones eomo ef leetor rfperceives teleologically organi-zed struc

tu res t t (805 ) ,  e1  ve rdadero tp lan  tex tua l t  que t tmás  que  un  p lan  espec f f i -

(804)  GARCIA BERRI0,  1979,137,  re f i r iéndose prec isamente a los textos ora les,
que se reconocen como artfsticos en Ia medida en que I'se orientan más a
la difracción signif icativa, creando situaciones de interpretación abier
ta, que a la univocidad del intercambio comunicativo, más a suscitar reae
ciónes psfquicas del oyente que a ordenar actividades, más a enriquecer
que a econominarrr.

(eos )  cuLLER,  1975 ,  137 .

1a

pseg

CS
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*co cristal. i ; :aclc en texto a Lravés del sistema de planos operatirros de

escr íLura,  es una urgencia de p lan,  una urgencia eornunicat iva"  (806) '

Los dos errores que Riffateme (807) concibe como flalacias de

1a Jectura,  a  saber ,  }a  mala segmentac idn del  texto,  Y la  r fa facía re-

ferencial-r, son perfectamente justos Y, además, fnt imamenLe re.l-aciona-

clos entre sf, pues ambos suponen una descodif icación unilateral, una

exLracción c1el signif icacJo sin creaci.ón textual, sin recreación; ambos

interrumpen la semiosis -por más que, como hemos visto, e1 mismo Riffa-

terre reivincl ique por otro lado tal interrupción bajo 1á f 'orma de La es

üabil . idad de la interPretación.

8"6.- l-a lecLura atañe a Ia misma ontol.ogfa del texto en la medida en que e}

Lexto es un pro¡rsg¡r, 1o que no signlf ica que dieho ontologfa deba'eom-

prorneterse en una lectura cualquiera, sino al contrario (B0B), que debe

avafarse precisamente por la competencia de] lectorrpor su capacidad de

releer eL texto como un metatexto de cada una de sus ¡:eal izaciones (809).

El texto se Proyecta como

tablecidas en eI ejercicio mismo de

un código¡ / sus reglas han de ser eg

l"a lectura. En esLe sentido, el tex-
(810 )

(806 )  Tn rvEs ,  1979 ,  186 .
(Bo7)  R I i -FAT IRRE,  1981 ,  227 -228
igogi  r ' , r . r .  BLANCHARD, 1981,  142 , 'The text  ( . . . )  is  aLso j .nchoate and heur is-

t ic :  the text  is  not  to  be read as an account ;  i t  is  read as a pro ject
( . . . )  the post -s t ructura l is t is I  obsession wi th  polysemy may have i l , re

vocably  jeopard ized the onLology of  the l iLerary text" .
(809)  BI-ANCHÁRó, iO.  r  16:  t '1 'he poem éxis ts  on ly  through ! . . : . )  t  metatext  vrh ich

.iL is t,he readerts function to uncover and to use j.n the decodign of the

LexL ' r .
(e tO¡ L0Tl . lAN,  87A,352:  I 'La percepción c le  semejante arLe (se ref iere a la  es-

tética de La iclentidad, muy general en La lfr ica) desde el punLo de vis-

ta de }a Leorfa matemática- dé los juegos no representa un t juego sin re-

g lasts ino un juego cuyas reglas eá p lec iso establecer  en e l  proceso deL
juego" .
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-to se establece con un valor epistémico relatj-vamenLe autdnomo, un

proysg¿r de verdad hacia el- lector or en otros té¡:minos, un acto que

adquiere las pro¡:orciones de su,/s marco/s.

g.1"-  Efec l - ivamente,  s i  re fer imos e l  aeto l i terar io .a la  re lac idn norrnal  ea

tre un aclo y su marco, se observa que de atgún modo 1a relación enLre

ambos se ha inveri- ido.

Siguiendo a Di jk  (S11) ,  esa re lac ión se estableee normalmente

según un criterio epistémico de subordinación del acto a Ia oportunidad

de su ocugencia en un marco, del qué extrae su interpretabil idad, se-

gún cuatro rasgos:

a) que eI acto forme parte Oe uÁa secuencia cuya eslructura es convencio

nal ,  o  r i tua l  (812) ,  y  eñ la  que e l  acto desempeña una func ión carac-

ter fs t ica:  t topening,  in t roducing,  greet ing,  g iv íng arguments,  defen-

di.ng, closing", Que deberá cumplir segrfn notmas culLuraLes especff i-

cas, en eI marco de la secuenciai

b) que el- acto, sea cuaL sea, es siempre interpretable en funcidn del

marco inst. i tucional, fuera del cual pueden tener inLerpretación ambi

gua;

c) que "the interpretation of speech acts requires knowledge of what

miqht be called rmeta-l 'ramesrrr, pues 
""t" "onocimiento 

cle . l .as reglas

mismas a. las que se c iñen los marcos ( rmetamarcost )  expresa Las con-

diciones generales esenciales mismas de los actosr como Ia sinceri--

( 811 )  D I JK ,  1977 ,  216 -217 .  .

(812)  DIJK,  1977,  c i t . ,  fd :  ' ¡ typ ica l  speech aet  sequences of  which the s t ruc-
ture lras a nore or less conventional- or tr i tualt cl-¡aracter, such a gi--
vi.ng lecLuresrpreach ing, making everyday conversation, or writ ing love

.  Let l -ers t* .
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-dad,  e l  querer  que la  expres ión cuente comor intenc ión def ,  e tc . ,  y

d) en f in, las condiciones pragmáticas de un acto pueden expresarse como

posibles marcos anteriores, selección de nuestro conocimiento del mun

do. ASl, nwhether the necessary eondit ions for the appropríaLeness of

speech aets are actually satisf ied must be decided by our knowledge

of  the wor ld  and iLs f rame- l ike menta l  organizat ionr ' (B1l )n según un

gradiente de implicaciones que, desde la misma eonfiguración cJe los

actos en su complej idadrl lega hasta el contexto potencial universal:

acto de habla,
I
t
I
I
t

se interpreta

en funcidn de:

( secuencia
I

) marco

( metamarco

l posibles marcos anteriores

¡\ iconocimiento del mundo)

Esta interpretabil idad se ejerce, por otra parter en base a es-

trategias y esquemas cognit ivos (tstrategies and schematat) que configu

ran hipótesis inLerpretativas en función de Ia estructura textual y con

textual dada, evaluaciones sobre 1o posible/probable de las intencicÍnes

a part ir del contexto inicial (t init ial contqxtr). Tales hipótesis serán

rectif icadas/rati f icadas en eI curso de Ia comunicacidn, de manera que

la interpretación, como aná.Lisis contextual, es un proceso permanente

(814 )

(813 )  D I JK ,  f d . ,  217 .

(814)  DIJK,  c í t .  224:  "Contextual  análys is ,  th is  is  a  permanent  process.  ( - - . . )

During inter-action a person wil l  gradually construct the relevant fea-
tures of the contexts and the changes to subsequent context states. He
wil l  not only be at{are of the globaI characterist ics of the social con-
text, the frame and its components,.but also of the actions actuaLly per
formed in these contexts-framesrt.
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g.Z.- En los actos l_it-erarios, este proceso -necesariamente imbricado en el

proceso cle lectura que sirve de base interpretativa a Fisch, Riffate-

rre, etc- está subsumido por el mismo texto, eomo vimos en el capftulo

anterior, de tal modo que los rasgos esquemáticos del contexto quedan

neutraLizados: la comunicación es aL mismo t iempo privada/Ptlbl ica, ins-

títucional,/ informal (que son las euatro categorfas generales formuladas

po r  D i j k  ( 815 ) ) .

Del mismo modo, las propieades relativas a los interlocutores

(roles; caracterfst icas de edad, sexor etc.; relaciones de autoridad,

dominio, ete,; y funcíones -padre, juez, etc. (ete¡r adquieren un valor

de rmáscarar  o f igura.

Los interlocutores son autores-espectadores de algo que se re-

presenta y que deben determinar, no en función de 1o que rodea al acto

mismo, sino de 1o que tal acto acarrea de por sf: los conocimientos del

mundo se insertan en el acto sin una f inal idad práctica especff ica, más

bien para los (mismos, transformados) conocimientos del 'mundo. Bajo la

f igura de tunt  acto pos ib le ,  en tunar  s i tuac ión supuesta,  con runt  remi

tente y fun¡ destinatario escritos l i teralmente en el texto, el proceso

epistémico potencial se tematiza y el acto mismo, con todos sus aspec--

tos, aparece como La fórmula de'oLra predicación más amplia; 1a secuen-

eia verbal empieza a configurarse como marco mismo, remite a un metamar

co y a un conocimiento. del mundor Pot eI poder de la palabra, por sU ca-

pacidad inclusiva.

(815)  DIJK,  1977r  219:  "This  genera l  soc ia l  context  may be.eharacter ized by

the io l towing categor ieá:  ( i )  pr ivate,  ( i i )  publ ic ,  ( i i i )  inst i tuc io-
nal - forma1,  ( iv )  in formal ' r .

( 816 )  D I JK ,  f d . Jd .
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Es por el lo por 1o qUe el proceso episLémj.co, como decfamos, ad

quíere una autonomfa sólo pendiente de la recreación del lector. Este

no debe ya únicamente aplicar su conocimiento en la interpretación, si-

no que precisamente por el t ipo y la cal idad de l-os conocimientos que

siente requerir para e11o', conLempla el actor. su mensaje, como un para-

digma hermeneútico que le hace sentirse, digámoslo asf, comprerrdido en/

por  é1.

El placer (y qué pocas veces se habla de elto a propósito de la

interpretación de Ios textos l i terarios) que el acüo l i terario aearrea

se debe a ese nuevo sist.emaLismo radial -no a los antojos de una subje-

t ivídad que puecle desenvolverse a su capricho- que, frente aI proceso 9og

noscitivo habituai- que reduce sisLemáticamente 1o exterior en interj-or

convencionalizaclo, abre un interior inédito precisamente por su capaci-

dad de remitir sistemáticamenLe a 1o exterior, no subvertido ya en nada

sino .en mundo signif icado. En este movimiento el texto artfst ico asumet

para trascenderlo precisamente por su valor epistémíco acLivor'el rango

de los juegos (817) .

EI texto l-iterario i"""unt" asf un sistematismo que respecto al

de la lengua, como respecto a cualquier otro sistema con el que se le

(817 )  LOT[ ' |AN,  197A,  ed .  eas t .  19781  932  "E l  a r te  no  es 'un  j uego  ( . . . )  E1  j ue -
go es 'como actividaclr, el arte tcomo vidar. De ahf se inf iere que en
ét ¡uugo ta f inal idad es la observaneia de las reglas. La f ina.Lidad del
arté eá ]a verdad expresada en eI lenguaje de las reglas convencionalesrr
y en p.94: "Los moclelos artfst icos presentan una combinación, rJnica en su
gén""o, de los modelos cientff ico y lúdico, al organizar simultáneamente
éf intelecto y ]a conducta. En comparacidn con el arte, el juego se pre-
senta como carente de eontenido, la ciencia, como inactiva. De 1o dicho
no se inf l iere que en la obra de arte sólo hay arte. La obra puede desem-
peñar numerosas funciones no artfst icas, las cuales a veces pueden ser
ta,r esenciales que desplacen para los contemporáneos 1a percepción estric

'  tamente estética del texLor'.
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compare, resulta dinámico, la dinarnización precisamente de sus bases

de comparación (inclufdo un posible sistema de lectura)" En el lo con-

siste también la especial tperformatividad' que el acto l i terario ejer

ce sobre los actos verbales que represenLa, y que comentábamos ya ante

riormente.

g.3.- Lo que es decisivo para tal dinamismo esrjustamente, el papel desempe-

ñado por el receptor,/ lector en 1a cLausura objetivo-simbólica del tex-

to l iLerario (especialmente l fr ico): tanto. la base de comparación, los

sistemas. de part ida, como su semiotización extroversiva, deben ser ava-

lados por é1 para que eI objeto artfst ico sea real (y, precisamente por

esta dependencia, el arte l- i terario no acepta la posibi l idadr teóricamen

te plausible, de una codif icación definit iva como sistema estático).

La configuración .del texto mismo debe ser eontemplada. a tenor

de esta condición de su existencia, como remisión 'a/a través del-rreceg

tor, y el lo desde la base misma del sistema l ingüfstico tal y como se

ejerce en eI textor como instancia de enunciación.

No se trata de que cj.ertos signos l ingüfsticosr eomo los défc-

t icos pecsonales, por ejemplo, remitan a esa'enunciación, sino de un fe

nómeno mucho más general. De hecho, esos signos están inscritos en 1as

condiciones proposicionales de todo acto; pero, como hemos vistor Io l i-

terario subsume, en principio, todas sus posibi l idades. No pareee posi--

ble'que se manif ieste mediante rasgos explfcitos en el enunciador o que

venga acarreado directamente, l i teralmente, por el mismo enunciador como

los presupuestos -segtfn vimos con Ducrot-.

Dentro del componente l ingüfstico (recordemos que Ducrot dis--

t ingufa entre 'compr:nente l ingüfsticot y tcomponente retóricor dentro de
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la acción verbal ),  Ducrot señala una tercera insLancia del enunciado

que indica la insercidn cle dicho enunciado en l"a enunciación: Io que é1

l lama la  tvar iab le r r  (B1B).  Esta var iab le es una evaluac ión que e. l -  emi

sor hace de las implicaciones que e} receptor podrfa hacer a part ir de

una proposic ión ¡pt ,  para 1o que añade ot ra proposic ión incompaLib le con

,pt ,  tq t .  Su ocurrencia es patente enr  por  e jemplor  los usos ant iadve¡ : -

sat ivos,  adversat ivos-conjunt t ivos,  ant icausales,  ant i f ina les,  e tc .  (819)r

donc1e eI conjunto oracional- sólo es interpretable en base a una estrate

gia d iscurs iva especf f ica que conci l ia  d iscurs ivamente tp t  y  tq t ,  danclo

al  nexo pn vaLor  comple jo (S20)

importante es que Lal proceso, efectuado mediarite 1o que

DucroL l lama la tvariable rt,  se da como orientacidn discursiva; e1 lu*

gar que ocupa tal- variable en el enunciado es ' ta la vez muy determir¡ado

yvac fo ' ' y t ' debe ráse r l 1enado ined ian te Ias

indicaciones proporcionadas por e} eonLexto de enunciacidn" (821 ). He

aquf pues una relación entre los componentes l ingüfstico y retórico mar

cada en el componente l ingülst ico, una instancia de la enunciación en

el enunciado orienLada hacia el receptor.

(B1B) DUCRQT, 1972,  ed.  cast .  1982,  1 '17:  r rPara un lenguaje ldg icon se puede
realizar a La vez un estudio sintáctico y sernánticor QUe no Lenga en
cuenta su posible empleo, su pragmáLica. Por el contrarior pata las
lenguas naturales no se puede ima-oinar (. .  .  ) La noción austinianl de_ ve
lor i loculorio, la idea corre.l-at iva de acLo de presuposición, y f inal--
mente la  in t . roducción de esta var iab let r tque represenLa las pos ibr les
intenciones de los interlocutores, muesLran la necesaria inserción de
la enunciacidn eñ-el enunciaclott (subrayado por mf).

(819)  E.  RAI{CN TRIVES, 1982,  especia lmente 66-7J.

(820)  RAt ' loN TRrVIS,  fd . ,  67.

(821)  DUOR0T, fd . ,  116 (subrayado por  mf) .
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g.4.* Me parece importante destacar que tal orientacíón parece requerir, de

forma general, cierta complej idad en el enunciado (o la exist,encia de

un rpredicado complejor o predicado recursivo, como establece eI mismo

Ducrot para diferenciar los enunciados coordinados de los l igados,

la terminologla de Bally (822)). Esta complej idad, en el componente l in-

güfsLico, 1a tengo por necesaria para la acLivación del- componente re*-

tóricor ye en general, para la existencia misma del acto l i terario: r¡o se

trata, como hemos visto, de una complej idad explfcitamente l i teral izada'

pero sf implicada en Ia signÍf icación del enunciado,

Más adelante volveremos sobre elIo, pero algunas de las obser*

vaciones (yo dirfa que la mayorfa de las observaciones reLativamente áe

cisivas) que hemos hecho hasta ahora, acarrean esLa densidad, esta -corno

mfnimo- duplicidad del mensaje. La capacidad del texto art lst ico para ha

cer que su/s palabra,/s remitan signif icativamente (es decir, somet-iéndo-

las a una nL^leva semiosis) a la/s palabra/s del sistema l ingÜfstico, ha--

ciéndose, como decfa LoLman, modelo semiótico de un modefo semiótico; Ia

abrumadora confirmación de l-a instrumentación l i teraria de las repetÍci o

nes; }a complej idad de los aetos de habLa fnsitos en el l i terario (des-

de eI ejercicio de un acto reomunicativor -en la termirrologfa de Haber-

mas- simultáneo al acLo ordinario), y otros Lantos rasgos, exhiben esta

propiedad general de lo l i terario que configura su realización siempret

prec isamenté,  eomo var iac idn de. . . r  como r i tmo.

g.5.- La orientación discursiva de Ia textualización l i terariar gue podrfa tal

(822) DUCROT, fd., ' , lo5-' , |06.
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vez ser estudiada a través de Ia

es decisiva a .Ia hora de formular

rario "

Leorfa matemát.ica de -los juegos (823),

cualquier teorla sobre el texto l iLe

La escisión, metodológicamente nft ida en e] estudio de los

actos verbal-es ordinarios, entre codif icación,/descodif icación, o produc

ción,/ interpretaeión, no resulta serlo, o al menos no en la misma propor-

cidri,  cuando los actos que se estudian suponen la f igura de oLras pred1-

caciones, de otros actos. Pues la orientación discursiva hacia el recep*

tor no t iene, en los textos l i terarios, una mera f inal idad práctica' en

el sentido de afectar (desde el componente l ingüfstico) fa interpreta--

ción i locutiva del aeto realizado por el emisor, o de antieiparse a fas

conclus iones que e l  receptor  puede ext raer  de éste: }a or ier rLac ión deL

discurso l i terario es la de una modelización semiótica, la de Ia cons--

ürucción de un modelo.

La apertura de] mismo acto Literarior cuyas fórmul-as inicia-

estaban, especialmente en los estadios iniciales del arte verbal, POt

misma tazón ri tual izadas, (824), orient 'a al receptor sobre e] carác-

(BZi) L¡Tl" lAN, 1g7O, ed. cast. 1978, 346: tt la percepción de un texto art lst ico
es siempre una lucha entre e1 oyente y el autor. En este sentido puede

aplicarse aI estudio de la percepción deL arte la teorfa matemática de

los juegos.

(BZ4) L0TI4AN, f^d., 1g7: I 'Para que el Lexto gue se ofrece al oyente sea acepta
do como poesfa, es decir, para que el oyente perciba como semánticamen-
te d is t in t . ivo j -o  que en e l '  lenguaje habi tua l  es redundant"  ( : . .  )  debe sa

ber que no se encüentra ante uñ táxto o di.scurso habituai, sino ante un

discurso ar t fs t ico,  poét ico.  Debe rec ib i r  sobre e l  parL icu lar  una señal

deLerminada que condicionará la percepción respectiva. El- sistema de es-

tas señal" "  
"e  

hal la  muy rami f ieado ( . .  ,  )  e l  ambiente especl f ico de Ia

ejecución, eI r i tual poético de las fórmulas iniciales, el esLilo pecu--

l iar deldiscurso y su insóli ta pronunciación etc. r ' .

les

esa
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-ter complejo cle sus unida6ss (825), citándole a la esperanza acLiva

de su modelización. En este sentido, es eVidenLe, me parecer que la mode

lización no t iene por qud tener como condíción de su desaFollo, ni at ln

de su siempre relativa in-posición en el receptor, la conclusión l i teral

del mensaje, de] texto, como si el racabadot l íngüfstico fuera la horma

del raeabadot l i terario, Y éste una suerte de aderezo'

'  
Este punto es, a mi juicio, deeisivo para entender la relati-

va autonomfa que lo lilerario, como modelización semiótica -siempre oca-

sional, como hemos repetido-, adquiere respecto a'1o l ingüfstico, en l-a

conciencia del receptor, y atln en su indisoluble produeeión/interpreta--

ción (abiertas ambas por esa misma autonomfa).

La cLausura poética, entendida como clausura simbólica de un

proceso semiótico especff ico, no equivale a la clausura verbal aunque,

naturalmente, una y otra se den en los textos y arJn t iendan a coincidir

(modelizando, pero de forma mucho más relajada que en su proceso, 1" pr!

mera a la segunda). Es precísamente esta relación, básica desde el momen

to en que el arte verbal se produce como dinamización del sistema prima-

rio, 1o que ocasiona la impredietibi l idad del mensaje artfst ico, y no eI

hecho de que la modelizaeidn l i teraria sea arbiLraria, ni mucho menos.

10 .1 . - piezas de corpus corno el nuestro, muy relacionads con eL folkLo-

t ipo tradicional, es obvio que la l i teraturización o poeticidad

(825) L0Tl. lAN, fd. 2122 "La estructura poética prepara la percepción del texto
como eonstrufdo segrJn }a ley de equivalencia recfproca (.. .  ) incluso en
eL caso de que no se exprese. Por eso, en el texto poétieo es, de hecho'
imposib le a isLar  Ia  palabra ( . . . )  ToOa unidad.  semánt ica a is lada en eI_ len
guaje no artfst ico se presenta en eL poético como functor de -una compleja
f"unción semántica" y en 213: ItLa simplicidad esLructural puede apafecer
f f i unacomp le jaes t ruc tu radeconex ionesex t ra tex tua Ies '
adqui r iendo ( . . . )  una p len i tud semánt ica especia l t r .

En l-as

re ,  de
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adquiere un grado máxj"mo de independencia, en el sentido en que (desde

el hipoiético punt.o de vista de un modelo generaLivo) la modelización

del t,exto y la que eI reeeptor espera adquieren la máxima conformidad,

sin que ello quiera decir que esa modelización esperada sea formulable

l ingüfsticamente fuera de dichos textos, o de otros similares.

Es por  esto por  1o que hablar  aqul  dercorpusres ev j -dentemen

te apropiado (al margen de que esta o aquella composición sea de asigna

ción discut. ible) Yr eD cierto modo, mucho más riguroso gue ante otras

posibles colecciones elaboradas por cri terios temáticos o formales pura

mente externos, de textos individuales-cultos.

No se LraLa, a mi juicio, o" quu las |tesüructuras artfst icas

están fi.jadas de antemano[ en esLos t,extos de tipo tradicional y/o f'o]-

klórico (826)rsino de que la l i teraturización se produce como una opera

cidn semióti.ca que se siente equivalente de unos textos a otros¡ no n'e-

cesariamente como una misma operación, sino eomo un haz de posibi l idades

concretas de entre las que cada texto, al leerlo, selecciona una (o si

selecciona otra entonces es interpretado/re-producido de forma dist inta) r

y sj-n que quepa, eon todo, predecir automáticamente qué posibi l idad o

qué operacidn se ejecutará concretamente en un texto aún no interpreta-

do/re-producido, esto es, actualizado. De ahf que no se pueda hablart ni

(826)  L0Tl , lAN,  fd . ,  347:  asI  1o af i rma:r rLa re lac ión entre la  est ructura de la
obra y la estructura esperada por el oyente (.. .  ) Forman Ia primera cla
se los fenómenos artfst icos cuyas estructuras están f i jadas de antemano'
y la expeótación del oyente queda confirmada (..  .  ) En la hisLoria. univer
sal ,  s i 'se toma en su anrp l i tud ( . . . )  e l -  fo lk lore de todos los pueblos '
el arte medieval, he aquf una l isLa incompleta de sistemas artfst icos
que medfan eI valor de una obra no por 1a trasgresión sino por Ia obser-
vancia de determinadas reglas. ' l
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s iquiera en estos casos,  c le  r lengua poéLicat  (827) ,  o  de 'c l iché '  (B2B) '

.  por más que, efectivamente, haya fdrmulas, varj.antes, etc.

En el prdximo capftulo Lrataremos de algu¡ros de esLos aspectos

para relaci-onarlos con Ia configuración del texto y su elausura simbó] i

ca, y discutiremos e1 papel que en la. misma poseen de fndices intra/inter

textual"es "

10.2,- por otra parte, tales f 'órmulas-cl ichés están muy relacíonadas eon eL

carácter o::a1-i let.rado de Jos textos respecLivos, .y expresan un vfnculo

(BZ7) Como el mismo Lotman indica, aunque, a mi juicio, por motj-vos no conclu-
yenLes:  "Y s in  embargo ( ref i r iéndose a1 fo lk lore)r  a  pesar  de toda la  sg

mejanza que existe eñtre este sistema de arte y el lenguaie ( la observan

ciá Oe cie¡:tas reglas), no podernos no señal.ar J.a profunda difetencia en-

tre fa naturaleza del código de -la lengua y de las estructuras artfst i--
cas antes citaclas. En.la lengua, clebido a gue el código se halla f5-jado
cle antemano (1o quer por cierto, pdginas al-rás ha atr ibuido a dicho ar-
t .e ,  aunque refer ido a sus esLrucLurás)  su uso se automat íza ( . . . )  En e l -
foÍt lore y en los fendmenos artfst icos del mÍsmo t ipo ( la estéLica de la
idenlidad) la relación con las reE1as estructurales es dist inta, puesto
que no se automat izan.  E l lo  se expl ica,  a l  parecer ,  por  e l  hecho de que
las reglas del autor y las reglas del auditorio se presentan no corno un
fendmeño, sino como dos f lenómenos, en estado de identidad recfproca",
p "  349 .

(B2B) LOTI'IAN, fd., fd: "La estética de la identidad se basa en una identif ica-
cidn completa de los fenómenos representados de 1a vida y 1os modelos-
cl ichés que ef auditorio ya conoce y que forrnan parte de un sistema de
reglas ( . . .  )  La fuerza dei  conocimiento ar t ls t ico se mani festará aquf  en
qué el art ista identif icará e.L model-o abstracto con los más variados e
inesperados fenómenos" y en 351: " la reduccidn de 1os dj-versos fenónre--
nos de la realidad a un cierto cl iché único supone un acLo de eonocimien
Locapazdesusc i t a r@ñ ,ñ Iona ] ' ' ( sub rayadopo r rn f ) "
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entre el" emisor y la auciencj-a más estrecho que los textos escritos-cu!

tos (829), una homeostasis que la soeiedad culta reinterpretará simbótj1

camente (Bjg), haciendo de 1o mimético-representativo-perceptivo, simbó

lj-co-conceptual, o mejor, desplazando la t lecturar de los textos hacia

este polo cognit ivo, escindiendo Io interno y 1o externo, el individuo

y e l  mundo,  que en Ia  percepción son,  a}  menos,  s imul táneos (Bl1) .

El carácter oral del texlo, en efector es un factor determi-

nante de }a relación del receptor con el mismol ! tlos sittfa en una di--

mensíón hístórica del proceso semiótico Literario'muy concreta, en la

que el carácter de rcomentarior sobre la realidad aún no ha sido desarro

l lado como punto de vista dominante; no se trata sólo, puest de una con-

dición externa a la misma semiosis, sino de 1a naturaleza misma de l-a mo

del izac idn l i terar ia .

El tprimit ivismor de tal estado es, por otra parte, una cre-

dencial deL interés semiótico de los textos que en é1 se originaronr pues

tales textos nos brindan fa oportunidad de analizar esa modeLización de

forma mucho más próxima a aguello sobre 1o que se produce: la lengua viva'

(B?,  BAU[4L,  F.H.  y  SPIELMANN, E. ,  1975,  6Bt  "The i l l i terate l is tener  to  an

oraL performánce has neither a stable textual basis as a point of refe

rence, nor a stable textual tradit ion as a_point of textual comparison.

The reader  or  L j . terate audiencer  moreove1.  ( . . . ) .  Just  as the formula is

the necessary tool of composit ion for the oral _poet¡ i t  also forms the

basis of senrántic pereeption for the l istener (.. .) In short, t !-re distan

ce is not only gr"átur betlveen Literate poet and written text than

5Jtygg!-glgl*!9* and reeitation, it is also greater beLween written

fffi perceiver than between recitat,íon and illiterate liste

ne r .

(Bl0)  BAU¡4L-SPIELI ' |ANN, Id .69:  ' rThe Áomeost .s is  of  i l l i terate soc iety  ( . . . ) . is

l ikely to be perceived as symbolic by Literate society. Homoestasis' the

incapácity ofl  i l l i terature cultures to conceive of the past as past, is

of course due, in parL, to the nature oi the oral transmission of the

Pas t t t .

(Br1)  fd . fd . ,  71-72 .
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10.j.- Efectivamenle (y 
"1 

margen de las cuesLiones histdricas -en la medida

en que la naturaleza arLfst ica de los texLos, y nuestra misma act,uali

zación de los mismos, permitan suspender meLodolóqicamenLe esa histcr--

r ia), 1o oral reproduce eI hecho (genérico en ef intercamb-i-o l ingüfsl i

co) ,  de que tcomprender ' ,  más que descodi f icar ,  es rea l izar  una sfnte-

sis entre el rnensaje y nuestra experiencia (832), entre su disponibi-

l idad y nuestras expectativas, entre la producción y la comprensión de

1as expresiones

EI hecho de que en los mensajes l i terarios no pueda habl-arse

de un código en sentido estr icLo, no hace sino fortalecer esta unidad

de los dos'aspectos: La l i teratura promueve de forma natural el vJnculo

entre.la hermenerjt ica como teorfa de la interpreLación y la retóriea co

mo teorfa de la persuasidn (Bll),  l levándonos a contemplar cada una co-

mo un momento de la otra en todos 1os usos ref ' lexivos del lenguaje.

1D.4,- Se trata de una suerte de conocimiento metacomunicaLivo implfcito (que

una situación dialógica podrfa tal vez explicitar, pero que en la l i te

ratura abre y ciena el texto ofreciéndose como un saber presLo a par-

t iparse), f ,ruto sin duda de nuestra experiencia comunicativa-l ingüfsLi-

ca, memoria activa de esta experiencía (834).

(BiZ) LANGE, cit.  ,  92t ItLt intendere unrespressione non consiste affatto sola-
mente nelLa decodi f icaz ione d i  una espress ione t in  codicef ,  ma l r in ten-
dere consiste piutLosto nel"La sintesi del le proprie esperienze e delle
propie aspdt tat ive con quanto v iene udi to" .

(B]]) i lnBhRt,tRS, 1978, 732 "Relórica y hermanerJt, ica son doctrinas hermanas'del
arte que culLiva y desarrol la metódicamente la capacidad natural" en L{N
GE,  c i t . ,  94 .

(Bl4) BADURA, 1972, concibe precisamente la relórico,/hermenerlt, ica como I 'compo-

nentes de la  compeLencia comunicaLiva ( . . .  )  Ent iendo por  compeLencia her
meneút ica-anal f t ica ]a  capacidad de una adecuada comprensidn( . . .  )  acepta
c i .ón,  Lrar¡s l 'ormaeión y  producción de in l 'ormacidn ( . . . )  [n t iendo por  com-
'petencia t t ,áct ico-retdr icat  la  habi l idad re laL iva a la  s i tuac ión,  la  ca-
pacidad o Lécnica que t ' iene como fin el efectj-vo traslado de la informa-
ción obtenida y eLaborada, en t iempo largo o breve, en el curso del tra-
bajo hermener l t icorrc i t .  en LANGE, fd . r .94.  Un nuevo cambio de paradigma,  a

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



*305 -

Desc1e esta perspecLiva, parece lfc. i to privi legiar la creativi-

dad de Ia recepcidn, conto fué ya señaLado por HUMBOI-DT (Bl5), impondr-

nosla como objeLo, traslatJat }a mirada de la observacidn l ingüfstica

inmanente de1 texto a la di¡ramización que el mismo texto éjerce sobre

su lenqua aL orientarse semióticamen{-e hacia el receptor.

En el próximo capftulo abordanemos sucintamente Ia relación

entre t l inamismo de1 sistema sernidtj .co-creatividad de fa recepciónr Pa-

ra of.recer un posible modelo del signo l i terario Y una t ipologfa cle clau

suras en base a esLos aspectos, respectivamente, y proyectar las se--

gundas en nuestro corPus.

expensas precisamente de los est.udios l i t l rarios, se produce para S.J.
SCiJI ' l iDT , 

'1983, 
segtln su teorfa de una ttempirical ly oríented science of

l i t ,erat .urar '  (ESL):  ,

L ITTRATURA = 
def  

(LP + LM + LR + LPP)

donde LP: Leorfa de la producción l i terari-a; LM: fd. de l-a mediación l i-
terar ia ;  LF.¡^ fdr . recepción l i terar ia ;  LPP:  fd .  de l  post -procesamiento l i

(sl5) [RÑ8É]"f0. ' , tvf. '  ter tambien Tl- lüi, lAs, J.J., 1978, 12-13, Que direrencia
e l  concep to  de  Lo  t gené t i co tde  Humbo ld t  de  l o rgene ta t i vo ' en  Chomsky
para reivindicar eI carácter efectivamente creatj.vo que revistq ef pr!_

mero frente a 1o l imiLado del segundo, espec-ialmente en reLación con eI
hecho de que "f ' lumbolclt ne parle pas de It int,ra-l inguist. ique, mais fait '
référence au langage en train de se constituir comme moyen de communica

,  t i on  i n te rsub jec t i f  au  se i s  d run  r soc ius r t t .
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CAPITULO V

S I GNO-TEXTO-CORPUS

1.1. -  Una de las mani fes lac iones más obvi -as del  fenómeno l i .Lerar io  es e l  sent i

miento de recursivirJad que impregna el ejercicio inLerpretativo de tex--

tos concreLos,  como sÍ  e1 mensaje nos impusiera un ancla je  en su hor izon

te y  n6 en eI  puer l -o  del  lenguaje-at1n-no- l iLe i :ar io  (816) .  t rNo es posib le

no habl -ar  metafór icamente de la  metáforar t ,  sentencia P.  Ricoeur ,  oponien

do  a  l a  cons ta tac ión  de l tdesv fo t l a  ape r tu ra  de  su  sen t i do  sob re  e l  f on

do de la  r rn i rnés is ' ,  donde p ierde t .oda graLuidad (837) ,  hac iéndose proee-

dímiento de un proyecto textual .

EI problema de la met.áf 'ora, es, posiblemenl-e, modélico: La cLa-

sif icacién retórica y la compos.ición l ingUfsLica t. iencJen a hacer cJe los

elementos o posibles unidades del texto l i terario más unos constituyen--

tes/const.ruct,os estáticos, atomizados en su misma descripción, que verda

(816)  RICOIUR,  1975,  ed .  cas t .  1977,29 l .  I ' es ta  adver tenc ia  se  a lza  por  c ie l to
contra la pretensión ul ter ic¡r  de la retór ica de dominar y controlar fa
metáfora y en general  l "as f iguras por medio de la clasi f icación".

( 8 3 7 )  R I C O I U R ,  f d . 6 6 : .  C o l o c a d a  s o b r e  e I  f o n d o  d e  l a r m i m 8 s i s ' ,  l a  m e L á f o r a
pierde todo carácLer gratuiLo. 0lrservada como simple hecho de ]enguajet
pcrdr fa  ser  cons iderada como un s imp le  desv fo( . . . )  La  subord inae j .ón  de  La
r l e x i s r a l  r m u t h o s ' c o l - o c a  y a  l a  m e t á f o r a  a f  s e r v i c i o  d e l  d e c i r ,  d e  p o e -
matizar que se ejerce no ya a nive.L de ta palabra, s ino de1 poema ente--
r o ;  a . s u  v e z  l a  s u b o r d i n a c i ó n  d e l ' m u t h o s ' a  l a  r m i m $ s i s t  d a  a I  p r o c e d j - -
miento del est. i lo una perspect iva global,  comparable a la de la persua--
s ión  en  re tó r ica"

¿u,6n-2:'n.
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-c1erc¡s  e jccutores de una operac idn (BlB) ,  J .o que erradica metodológica-

nenLe Ja dimensidn dinámica del plooeso semiótica I j-terario.

1.2. -  S1n embargo,  una Leor fa no demuestra,  a  mi  ju ic io ,  la  super ior idad por

l-a oxhausLirr iclad de su l j .stado,/seccíonamiento descripL-i.vos, sino en la

n"redicJa en que recupera Ia proyecc,iún dinámica del texto, model. iza¡rte,/mo

del-izacla de/en el receptor, para dar cuenta de la supuesta competencia

poéL.ica, de su naLuraleza, y de su acLualizacidn en el Lexto (S]9) r úni-

ca vfa acjernás para evaluar fa adecuacidn de }a teorfa misrra"

No se trata de ceñirse l iLeralmente a las intuiciones deL lec-

Lo r ,  como p ropone  la tnueva  es t i l f s t i ca t ,  s i no  de  da r  una  exp l i cac ión

con capacidad clescripLiva d'eL conocirn.iento que e} texto mismo supone y

as igna  a  su  i n te rp reLanLe ,  es  dec i r ,  de  da r  a  Jos  Lé rm inos t i n tu i c ién '

y  f lecLorrun rango autént icarnente sern ióLico;  con esta sa lvedad,  e l  ho-

rizonte teórico que Cu.l ler propone serfa, a mi juicio, perf 'ectamente

aceotable:

(BlB)  GARCIA BERRIO, 1g7gr  156z¡ t lo  que Ia  teor fa de la  poesfa, / l i teratura arras
tra desde sus orfgenes es un error de esquemal"izaeíón en eL que se con--
funden los términós roperac iónt  y  rcomponerr te  est ructura l  tedr icor .  Las
calegorfas de producción deL texto en la Ret.órica tradicional, a1 igual
que Ía orqanizarción de los eLementos semánticos y sintáct. icos de 1os pri-
meros modeLos de l-a Gramática generativa, han sido concebidos exc.lusiva-
mente como csnlponentes estructurales y nunca como verdaderas operaciones,
siguienclo la secular conceptuación aisl-acionista-sucesiva de pensamiento
y l  engua j etr .

(839)  CULLIR,  1975,  127:  r 'The only  way to  demostrat .e  the super j .or i ty  o f  a  theo-
ry  ( . . " )  i s  t o  show tha t  t he  desc r ip t i ons ( . . . )  co r respond  w i th  ou r  i n tu i -
t ive sense ( .  " .  )  and that  i t  is  suf f ic ient ly  prec ise to  prohib i t  descr ip-
t ions which are mani fest ly  wrong ( . . . )  In  shor l ,  compet ing theor ies can

.only be evaLuat.ecl by theis success j-n serving as models of a parLicul-ar.aspect  
o f  l i terary  com¡retence ( . . , )  Th is  in tu i t . ive knorv ledge const i tu tes

the facts to be explained, and wÍthout this knorvledge, there is sintply no
such subject  as analys is  ( . . . )  because there is  noth ing for  the analys to
be r ighL or  t { rong aboutr t  Cul ler  se ref iere a las teor las de 'p lo t  s t ructu
rer ,  pero sus palabras son,  a  mi  ju ic io ,  per fectamente genera l izabl .es a
1o poét ico/ l i terar io .
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' rThe structural descript ions whiclr iL ( la teo-

rfa) assiq¡ns to a text must correspond to t lre

inLuit ions of the reader, or to put'  i t  the ot 'her

way around, the theory must account for the j-n-

tuit ions of the reao'er by providing a model of

the compe'bence whieh enables him to perceive

st ructure" .

( 840 ) .

Precisamente ese ranqo sernidtico el imina tanto un¿r interpreta-

c ión  pu ramen te  conduc t i s ta  (o  en  e l  me jo r  de .Los  casos ra f ,ecL i va t ) , como

anLÍ- l ingüfst icardel  proyecto teór ico (841) ,  porr iendo e l  ér r fas is  en l -a

categorfa de rinterp::etante | ,  con todas sus col '¡secuencias *que expondre

mos más adelante-. No se trata de una analoqla-honrologfa entre catego--

rfas textuales y perceptiVas, ni de una mera reesl-ructuraeión de Los ma

Leriales l ingüfsticos,. sino de una r:elación dinámica ( 'dynamic i-nter--

pfay' (842)) entre 1o expuesto por el texto y 1o esperado por el recep--

tor, relacidn que modif ica sernióticamente a ambos y que permite exponer

teóricamente cómo habla eL texto y cómo hablar de é1 (B4l).

cuLLER,  19750  13O.

como quiere entender lo  B.H.  SMITH, 1977,  comentando prec isamerr te  a Cu--
l ler ,  en p.  168:  I 'To be sure,  there are good l :easons uthy a theory of l  1r
terary narrative or any theory of l iLerature sou.l"ci be part icu-larly con-
cerned r . ¡ i t .h  the knowledge,  expectat ions and responses o l ' readers ( . . . )
None of those reasons, however, are supplied by a concept, ion of l i tera-
ry theory cJerived from l inguist ics. Al l  ol '  Lhenr; in fact, deri.ve direc-
tly or inclirect.ly f'rom the dif.{grencg_s- betryeen literatu::e and f.anguage_r'
(subrayado or ig ina l ) .
cuLL tR ,  f d . ,  140 .
B.H.  Sl " l ITH,  c i t . ,  169:  t rCulLer 's  convi .c t ion t l - ra t .  a  theory
counL not. only for hotv readers experi-ence (e] texto) but
important. ly?) how they Lalk*"b"r!- them: these hypotheses
their formufations are precise enough to permite testing
t j .on ' r  (subrayado or ig ina l  ) .

( . . .  )  mus t  ac
al-so (or more
are p laus ib le ,
ar¡d modif ica--
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1.3.- La unidad teórica que se formula entonces entre el dinamismo del- texto

y su asignación de un interpretante, no es una mera adeeuacidn cornunica

tiva entre el emísor y e1 Lector vfa texto, sino una hipótesis acerca

de ]a misma naluraleza del- objeto textual l i terario, Y de su existencia

semiótica, o si se quiere aún, de su rtformarr.

La tformat del texto se abre a su.signif icación en unidad indi-

. soluble, o, en palabras de Rousset, ' f l répanouissement simultané dfune

structure et drune pensée, lramalgame dfune forme et, drune expérience

don t .  I a  genése  e t  l a  c ro i ssance  son t  so l i da r i es t t (844 ) .  La r fo rma 'es ,

pues, rformaciónt (845) signif icativa, y eon vocación de gneeralizaeión

en la medida en que las formaciones textuales no son arbitrarias, sino

que reflejan estructuras relativamente universales.

La singularidad del- texto y su rango semiótico Ii-terario no son

fenómenos dist intos, preguntas dist intas (846); el tahfnco de La forma'

(844)  J .  ROUSSET, 1963,  10.

(845) C. GUILLEN, 1978, 2I+, relaciona esLe eoncepto de forma-formación con l-a
"concepción integral y dinámica de forma que preside Ia distinción en--
t re  t forma in ter ior t  y  r forma exter ior t  propuesta por  Dámaso Alonso( . . . )
y que fundamenta Los agudfsimos comentarios de los l ibros de Joaqufn Ca
salduero tt.

(846) como, a mi juicio, se equivoca C. Guil lén a pesar de las indicaciones to
talmente oportunas de su trabajo en cuestión, con todo, extraordinario:
rrNo hay confl icto entre Los dos (entre los coneeptos de rformar y restruc

tura | ),  porque nos hallamos no ante dos respuesLas diferenLes a una misma
pregunta, sino ante dos preguntas dispares. A1 estructural ista la inte--
gración de unos componentes en la obra l i terariar Que Llarnamos formar o
incluso su simple reunidn, como en la vieja tdisposit ior, no 1e importa
gran cosa: eL texto, por muy arLfst ico que sea, conduce anLe todo a algo
que no Io es, a un contexto o a un código cuyas caracterfst icas unitarias
no son, desde luego, ni l i terarias ni artfst icasr' .  Desde luego, en cierto
estructural" isrno tal cosa puede ser asf, pero no en el caso, al que se rg
fiere Guil lén, de Lévi-Strauss. De todas formas,lo que es oL¡vio es que el
problema clave reside en integrar 1o sistemático con lo accidental, y el lo
en cualquier terreno semióLico.
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es precisamente el esfuerzo por dinamizar el sistema de base hacia una

sionif icación insustitufble.

La dinamizaeión de la noción de tformar comesponde precisamen

te a la idea de transformación de un sistema en otro (847), brfsqueda de

una coherencia no explfcita en el sistema de baser Y gue los textos l i-

terarios (en distintos caminos, segrfn los corpus) labran remitiéndola a

una disposicidn semiótica estructurante viva en el auditorio. Asf, las

dos condiciones establecidas por Lévi-Straussr en su famosa lección inau

gural, acerca de La posibi l idad de hablar, ante ciertos fenómenos, de '*g

tructurast, j .o son independientes (B4B): la coherencia interna de cada

Lext,o y el sentimiento de su deuda 
"on 

un conocimiento (de] autor/ lecLor)

que no'es sino la transformacidn sistemática de otro/s sistemas, se fun-

den en l-a medida en que es este conocimiento 1o gue se requiere par'a per

cibir signif icativamente aquella coherencia, para hacer de el la un ins--

trumento de significacidn. Las estructuras, en efecto, Itsuponen y mani*-

f iestan un repertorio eoherente y latenta de tmeLaestructurasr (849), pe

ro éstas no son algo estáLico ni l i teral izable (al menos en la medida en

que funcionan como tales en cada ocasión), sino unas transformaeiones ope

radas sobre las estructuras de base para remitirlas, en su eonjunto, ha-

cia otra serie semiótica

(847)  T0D0R0V, 1971,2O2 " I l ' fau se garder  de deux posi t ions ext rémes:  cro i re
queti l  exist un code commun d toute l i t térature, aff irmer que chaque
ceuvre engendre un code rJif férenttt,  citado por el mismo Guil lénr ld. 24-
25.

(B4B) r rnresL st ructure que I tar rangement  répondanL á deux condi t ions:  c test  un
systéme, régi par une cohésion interne; et cette cohésion, inaccesible á
1á 1'observátibn dtun svstéme insolé, áe révéLe dans 1tétuO6-G@

uve des propiétés similaires-GiG-
sys6mes en ápp"r"nce différents" en LEVI-STRAUSS, 1973, 28. Es preciso.
noLar que el sistema es, para Lévi-Strauss, y como bj-en señaLa GuíIIént
en fd. ,  25, una pieza, obra l i teraria en nuestro caso; ast esas transfor
maciones son de hectro rómisiones de cada texto aI fonclo de 1os textos con
Ios que se asocia por nacimiento, como una intertextual-icJad no necesaria-
mente l i terar, sino Literaria-semidtica (.subrayados mfos).

rn¿e)  c-  GUILLEN. ld .  25.
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'1 .4 . -  l l l  carácter  esLructura l  a t . r ibu ib le ,  por  1o tanto,  a ]  fendmeno J- i terar io t

lejos de expresar una iden{"idad muerLa, un marco eerradoe o una in-dif 'e

rerrcia entre los textos concretos, representa un punto de vista teórico

por e1 cual cada text.o es. una operacidn que remite su forma-formacidn a

un conocimÍenLo que no cierra el texto, no trLransforme le discours en

pefrnanenc*t t (850) ,  s i .no en euanto es capaz de oLorgarLe un rango s imbó-

l i .co, pro¡,6¡¡o (851 ) mismo de esa ley que Ie consLituye al ser interpreLg

do .

Las estructuras no someten, simplemente, ciertos elemenLos a un

orden: actr lan como operaciones internas de t,ransformación de/entre cl ichos

elemenl-os (e] orden es entonces un facLor de produccidn de esas mismas eg

tructuras, de su autotransformaeicJn, en el sentido acuñado y citado an--

tes, de PÍaget). Las unidades del text,o l i terario /poéLtco son estructura-

les,  pero no meramente por  estar t tcacactér isées par  l rex isLence dtune re-

(850)  GREII4AS,  191O, 277. .

(851)  GREI}4AS,  A.J . ,  197Or 272,  en base a su concepción de que r ' le  domai .ne l i t
téra i re  ( .  . .  )  ne se caractér ise pas par  une zone par t icu l iére de la  subs
tance du contenu. Au eontrairel 1es rformesr du contenu qui semblent á
premiére vue définir son clomaine (tropes et genres) sont métal inguist i--
ques par rapport aux langues naturel les'r (271-272) - lo que ya discutifa-
mos en páginas anteriores- y quer por 1o tanto rt la t l i t tératurer, écrite
ou orale, ne constitue pas un domain sémantique, mais un ensemble des
structures l inguist iques uti l isées soit comme catégories de constructiont
soit comme rEgles de fonctionnement, organisant les contenus qui se man!
festent á It inté¡: ieur de séquences di.scursives cl6turéesr',  atr ibuye asf
al cierre textual un valor modelizante no simbólico, puramente fácticot
o ,  s i  se  qu ie re ,  f o rma l '  r r l t o r i g ina l i t é  des  ob je t , s t l - i t t é ra i res t  ( . . . )
semble pouvoi r  se déf in i r  par  ( . . . )  l répuisement .  progress i f  de l r in forma
tion, corrélati f  du déroulement du discours. 9-e phénom8ne qénéra
t rouve sysLérnat isé dans La tc l "ó turet  du d iscours:  ce l le-c Í ,  ar rétanl  le
TIoE-¡és informations, doñne t¡ne nouvelle signif ication b La redondancet
qui ,  au l ieu de const i luer  une perLe dt in formal- ion,  va au contra i re  va l -o"
riser les contenus sé.]-ectionnés et cl8turésrr. NuesLro sentido de Ia clau
sura es decidiamente esl-ructural, no formal, en eI sentido dado en esLas

. páginas a ambos términos.
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- lal ion ent.re au moins deux termesrr (852), sino por su capacidad estruc

turanLe: la operación que ejecutan y su misma caracterización como uni-

dades son la mi.sma cosa.

Tales unidades s.on, por 1o tanto, términos teóricos de los que

se sirve la interpretación formal,/estructural '  de texto/s l i terario/s

poético,/s. Serán subsidiarias en consecuencia de la concepción que del

signo l i terario lpoéLico tenga o exponga la teorfa.

2.1.- El concepLo de forma como únión de experiencia y pensamiento, en Rousset,

y el de estructura en Lévi-Strauss y'Pieaget,, como coherencia interna y

. lransformación, pueden aplicarse sobre e1 concepto Jakobsoniano de tfyn-

ción poéticar para orientarlo eñ un sentido especff icamente l i terario,/

poético (pues, como se sabe, tal función es general (B5l))exponiéndolo

como actualización (de los paradigmas disponibles, realizando ' in prae-

sentiaf 1o que estaba t in absentiaf (854) y dando a las equivalencias sin

número con que a veces suele eoncebirse una aseendencia semiótica a la

vez más simple y más fuerte, más interpretativa.

A mi juicio, un f,""f,o clave en esta tentativa radica en el re-

conocimiento de que las equivalencias postuladas nunca son simplemente

(852) GREIMAS, ci! .  ,  273, eue además de esta caracterfst ica de las unidades
poéticas menciona otra dos: "a) el les sont reconnaissabLes par la redon
dance syntagmatique (á I ' intérieur d'un texte clos) ou paradigmatique
(ce}le-ci permettant de superposerplusieurs textes comparables); b) el les
ne sont  concomitantes ( . . . )  avec les ar t icu lat ions du d iseours naturaL et
débordant. les cadres phrastiques, elles constituent de larges séquences
discours ives ' r .

(853)  E. .C0SERIU,  1977,  2O1-2O7 ensancha esta funeidn,  dado que r te l  lenguaje
poético no se ceduce a una función poética especlf icarr en eI sentido de
I'representar la plena funcionalidad de1 lenguajert y tt la aprehensión in-
tu i t iva del  ser f r .

(S54)  REISE DE R IVAROLA,  c i t . ,  75 .
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fácticas, sino que suponen con frecuencia una tarea ya interpretativa:

ejemplos evidentes son la selección de rasgos semánticos o monosemiza-

ciones de los términosr eue en un Lexto poéLico no vienen directamenle

asignados por eI contexto y 1o rfnico que cabe hacer, como decisión y no

sólo descripcidn, es jerarquizarlos; Yr Por otra parte, y de forma atfn

más obvia, la asignacj-ón de un ri tmo aI texto, 9ue en la inmensa mayorfa

de los casos presenta esa urgencia de interpretación Y Quer en pocas pa-

Labras, resulta explfcitamenLe ambiguo sobre todo en las aperturas de los

textos.

2.2.- Tal"es equlva.leneias, en el caso de fofmu.l-arse como estructuras paralelfs

t icas/correlativas, son descripLivamente incompletas por una razdn com-

probable tambien fácticamente pero séJo resoluble más al lá, en la int.er-

pretaeión del texto como un proyecto de signif icacidn: me refiero a ].os

ragujeros' que dichas estructuras presentan con inmensa frecuencia, casi

dÍrfa que por r igurosa necesidad.

Las plural idades *en terminologfa de D. Alonso- son paradígmas

que se actualizan a 1o largo de las redes del texto (explicitados por el

análisis) como fndices de la ley que los ha reunido, y que puede ofreeer-

se, a través de su orden de aparición en el texto, como ley abiertarPre-

dict iva de nuevos eLementos posibles de la plural idad, o cer¡ada -efeeti-

va sólo para los elementos dadosr pof, ejemplo, en orden abrazado-; en am

bos casos (frecuentemeñte en la posición ext.rema, f inal de los paradig--

mas abiertos, y en Ias central-es de los cerrados) el elemento esperado

falta -otras veces viene dado en forma de diffci l  monosemización, desau-

tomatizando eI mecanismo identif icador-, y esa ausencia, ese ragujeror,

no puede llenarse como un implfcito presupuesto, sino como un sobreenten
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-dido que exige clel recepLor una interpretacirJn de1 conjunto inLencio--

nal  de l  text .o .

En rnj.s comenLarios personales he comprobado que enLonces la a_c_

tualizacitSn paradigmática, la proyeccidn de equivalenciase es una l lama-

da a la interpretación: e1 texto ha de ponerse en movi.miento sobre esos

vacfos, ftasta que la foi:ma/esLrucLura del mismo se va reve.Lando, más al l-á

de La forrna aparenl-e o cJe J-a estructura analft ica que la explicitacidn pa

ra le l fs t ica ha reveLado

La actualizaeíón, la proyección, provocan asl las de un conoci-

miento capaL de signif icarlas plenamente; claro esLá que como esas plurg

l j-dades han ais. l-ado efement.os l ingüfsticos especff icos, esencialmente lé

xicos (. vec"u si 'semánticos)rtal conocimiento se ejercerá inicialmenLe

como competeneia l ingüfstica de Lipo semántico (y cuando 1os paral" i i"-

mos tto vienen dados de forma muy trclaratt,  previamente se requiere una

competencia sinLáctica). Pero 1o poétíco del texto radica precisamente en

que tales conocimientos no satisfacen su motivación, no l" lenan aguellos

ragujerosr mecánicamente, como la pieza que faltaba en un rompecabezas,

sino que inmediatamente se ven orientados hacia 1o imaginarion desple--

gando en 1o inrplfcito l-as resonancias icónicas de 1o expuesto.

En tal situae-ión, no puede hablarse en sentido estr icto de tdi"

curso opacot  (855) ,  a l  menos en la  medida en que la  act iv idad in terpre-

tativa, QUe se ejerce gntre otras cosas descubriendo Las redes isotópi--

(855 )  T0D0R0V,  T2 .1971r  217 -218 : ' r ( . . . )  ex i s ten  dos  po los  en  La  conc ienc ia
humana del lenguaje: el dÍscurso transparente y eI discurso opaco. E1
discurso transparente serfa el que deja visible la signif icación pero
.que en s f  mismo es impercept ib le  (  " . .  )  Frente a é1 hay e l  d iscurso opa-
co  que  es tá  L .an  b i en  cub ie r t o  de td i seños t y  de r f i gu ras tque  no  de ja

' entrever nada tras éI; Serfa un lenguaje que no remite a ni-nguna reali-
dad, que se satisface a sf mismorr.
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-cas,  para le i . fs i - icas,  e tc . ,  revela un orden que para rsat Ís facerse a s f

misnlot debe empeñarse en rlracer visibl.esf l .os elemenl-os ausentes. La op-a

cidad del Ciscurso LiLerario es, al mismo t iempo, un punto de part. ida y

un punto de l legacla del Lexto: al princÍ-pio avanza satisfecho, tentado

por algo qr-re hay más al lá, en el" I 'ondo de esa.opaeidad misteriosa, y al

l legar  a e l la ,  a l  consumarse e l .proceso textual ,  se revela que 1o opaco

es un espejo de realidades, el tenso cierre de algo que una vez se vió

en él ref lejado (para aprovechar el sfmbol"o machadiano de la ' fuente he*

fada', misterj"osa por razones similaresr por ejemplo en eL poema t¿.Amor?

¿Recuerdas ,  d ime .  . . ? '  )

2.3.- Esa necesi-cjad del i :exto de ser signif icativamente nrás que 1o que expo--

ne, es a mi juicio decisiva. Una posible caracter-i-zación de esta propie-

dad es 1a tercera de las r leyes retdr icasrenumeradas por  Ducrot ,  la  que

éI l lama f ley de }a l f toter, rrque hace int,erpreLar un enunciado como sj-

di jera más de lo que expresa su signif icación l i teral" (856). Uno de los

(856)  DUCR0Tr  1972,  ed .  cas t .  1982,123,  adv íer te  que en  los  enunc iador  norma
les  ta l  ley  es  de  d i f f c i l  as ignac Íón :  r r la  apar ic ión  de  una l fLo te  es t f
v incu lada a  cond ic iones  contex tua fes  ( .  . .  )  a  veces  es  d i f f c i l  dec id i r  s i
un efect.o cle sent ido dado se debe a una l f tole,  o se enconLraba ya en Ia
s ign i f i cac ión  de l  enunc iado ' r .  A  mi  ju ic io ,  se  t ra ta  de  d i fe renc j -a r  dos
casos: a) cuando la monosemización de un término del enunciado acarrea
una rec t i f ioac ión  (c lasemát ica)  de  Los  v incu lados  con é1 ,  cuya s ign Í f i ca
ci-ón i"nic ial  adquiere asf una nueva dimensión: en tal  caso puede hablar-
se de que ese exceso está en la signi f icacidn del enunciado; y b) cuando
l o s f a g u j e r o s t d e  l a s  p l u r a l i d a d e s ,  o  l o s  t é r m i n o s  e l f p t i c o s  e n  g e n e r a l ,
sólo son resolubles como sobreentendiclos, en cuyo caso el  crecimiento de
l-a información supone efect ivamente un despl iegue de l-a que el  enunciado
l i l -eralmente ofrecfa.
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efecLos cle esta ley es la dinamizacidn del juego de oposiciones (espe-

cialment.e léxicas-sernánticas) de la lengua de base"

En ef"ecto, en virLud de su ejercicj-o puede suceder. que aunque

,rla negación de un término posit ivo o no marcado equivalga poco más o

menos al negativo o rTrarcado (. .  .  ),  la negación de este negativo no res-

tablece el posit. ivot '  (857); es decir, eI término supuestamente negat. ivo

adquiere ciertas marcas más al lá de su definición semióLica primaria que'

,-,desde luego, sólo son asignables en la interpretacidn del texto en

cuestión, pues tal texeesot no setá si.no eL de l-a estructura que dicho

texto está conformando"

2.4.- Todos estos fenómenos parecen, en efeclo, remit- i-r a la exigencia Leóri-

ca cle basar en el receptor, en su ejercicio inLerpretativo, 1a dimensión

semiótica dinamizadora que el texto t iene, aI menos como complemento ne-

cesario al anál- isis inmanente: sin embargo, tales complementos son, en sf,

tácticas meranlente ocasionales, reductos meLodcrlógicos cuya concil iación

auténtica supone mucho más que una mera yuxtaposición de tareas.

De hecho, tanto el análisis inmanente como el basado en la re

antea respectivamente en Jakobson y Riff"au""",cepción -ta1 y como se plantea respectivamente en Jakobso

por ejemplo- incurren en la misma eliminación del poder litótico del tex

to, ya sea por la rmapizaciónf en base a redes de equivalenciar ya sea

por la lectüra i terativa, por e} rread backr a que se somete eI lector

ri f fatemeano en su btísqueda de l-os indicadores de esti lo, de los rdeic-

t ic  charaeterst  de l  texto (S5B).

(857)  DUCROT, fd . ,124.  En 190 y ss.  ap l ica expl fc i tamente pr inc ip ios ps icos ' is
temáticos para el" análisis semántico.

(B5B)  R IFFATERRE,  1979a ,  16 .
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Es cierto que en Riffaterre, sobte todo a parLir de cierto momen

to de su teorfa semiótiea aplicada (a part ir de 1979b especialmente),

t iende a observar eI texto como un fenómeno globalr en su remisión ori-

ginaria y creadora al intertexto, pero su inicial concepción del rhecho

de esti lot suponfa un reduccionismo del par microcontexto/contraste del

res¡o de los elementos texLuaLes que no están integrados en oposiciones

simllares, y una el iminación, consecuentemente, de Las relaciones que el

tre el los, con toda probabil idad, se verif icanr en un sentido l i tót ico

más amplio que e] del par en cuestión.

La valoración posterÍor deL interpretante, bajo los auspicios

de Peirce, convierte al texto fntegro en un fndice de su relación inter-

textual (859), y al intertexto en una iconicidad Latente en el texto

(860) ,  Que s i  es t le fdarno como c j .er re s ino como f 'ormación la tente,  es-

(859)  asf  1o concibe M.E.  BLANCHARD, 1981,242 "Ri f fa ter re ( re f i r iéndose a RI-
FFATERRE 1979b), using the Peircean model of the interpretant, concocts
a nonreferencia l  subject  to  f i t  a l l  in ter textual  operat ions ( . . .  )  In  the
new perspect ive ( . . . )  i t  is  c lear  that  a  text ,  ang l i terary text '  can on
ly be read in reference to other texts. Every text covers up an interLexL
of which it is merely the index. This intertext is not explicity written
anywlrere. I t  is merely a product of the reading of the reader, reprodu-
c ing  i n  a  f i c t i ona l -  mode  the  o r i g ina l  t ex t  ( , . . ) .  The  i n te r texü  ( . . . )  r g
f lect.,  so Lo speak, not so much the negativity of the original textual
reference,  but  ra ther  the posi t iv i ty  o f  that  te ference.  ( . . . )  l f ¡e  inLer-
pretant whose function it  is to reinvest the indexical image of the in--
tertext into Lhe primary text, giving in an effecL its pert inencerr.

( 860 )  BLANCHARD,  f d . , 25 :  " ( . . . )  i n t e r t ex t  a re  i n  f ac t  i con i c  ( . . . )  i t  can  on -
ly be construed in the conLext of this iconicity". Blanchard considera

. que esa referencia extratexLual y no l ingülst ica, sino h-terarj.a' acarrea
que I 'no lv  reappears prec ise ly  ( . . .  )  the referent ia l  fa l lacy"  ( fd)  que Ri -
ffaterre se empeña, por ejemplo en RIFFATERRE 1981, 2?7-228' como hemos
visto, en erradicar de1 ejercicio crft ieo. No estoy de acuerdo con el lo'
en la medida en que dicha ieonicidad, como veremos, es un momento del pro
ceso semiótieo LexLualr /  no el medio decisivo mediante el cual rrthe cri-
t icseek a complete c losure"  ( fd . ,  ?6) .
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-tructurante, de1 proceso semiút. ico singular del texto, devolverfa a l"a

textualidad su sentido l i tdt j .co pleno.

Ahora bieno tal intertexLo no deber o i lr i  juicio, Í ler equí¡:ar_a-

do meramente con c-iert.a l i teral idad externa, síno eon un poder estructu*

rante t. fpíco de un corpus (que, naLura.lmente, se ejerce a través de for-

mas 1Ít.erales también, pero no sisLernát. icarnenLe iciénLicas, no ícónicas)"

Ya Veremos en qué consisLe esa estructuración, a nuestro juicioo en el

corpus que nos ocuparár ! su especif icaciónr precisamente por su senti-

do no I i tera l  s ino s imból ico,  en { - ipos de c fausuras.

2.5.- Antes de seguir l-a ascendenci.a teórica de esta capacidad l i tót ica ind-i-

cial/ ícdnica que los texLos muestran, evoquemos Io que ya nos separa cle

cualquier concepción de 1o poético,/ l i terario como un sistema de reglas

de excepcidn del sistema estándar: una miracJa sólo, para confirmarnos en

la creencia de que la dinamización semiótica que del mismo realj .zan los

textos l i terarios se verif ica a través de medios mucho más propios, y al

mismo t. iempo constitut ivos-no l i teralmenLe localizables (861).

(861)  A .  GARCIA BERRIOr  1979,  no  parece d ispues to  a  asumi r ,  como pr inc ip io ,
cosa semejant.e: rrLa lengua poét ica se concibe como un sislema de reglas.
Es de la inocultable exist .encia de este inventar io de reglas -codif icado

en fa  Poét . i ca ,  y ,  sobre  todo,  en  la  Retór icar  gue acabd s iendo una re td
r ica l i terar ia- de donde se sigue la sospecha de que la páct ica l ingüfs
t ica de la poesfa/ l i teratura no es sino una expl icación, o en Lodo caso
ex t .ens ión ,  de l  s is tema genera l  l ingü fs t i co-comunicaL ivo"  En esLa pers - -
pecLiva se concederfa, como nlucho, que dicha extensión se producir fa es-
pecial izando ciertos dominios escasamente frecuentados en la práct iea cg
municat. iva generalrpreci .samente en función de su relaLiva frecuencia y
economfa  ( . .  .  )  Nos  a t rever famos a  proponer  que se  comenzara  por  e l  es ta -
b lec imien to  de l  con jun to  de  reg las  poét icas  en  pr inc ip io  como reg las  de
violación explfc i ta y corrsciente de-l"  conjunto de reglas del s istema es--
tdndar,  o bien de un sistema estabLecido de huecos o casi l ]as vacJas p::e
visj .bles en eL estándar 'r  en pp. 143-145.
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3"1. -  [ -a  cuesLión est r iba,  enLonceso en procurar  una descr ipcJ-dn de]  texto l i

terario,/poético que, re¡rnesentando su val-on de signo sui géneris, t .enga

en cuenta 1o que de dinamizaciín del sistema primario subyace explicati

vamente en la texLualidad l i teraria misma y sin 1o cual e1 aparato des-

cript ivo no podrfa justi f icar el rango serniótico, modelizante, asigna*-

dor de una interpret.ación, de tales signos. La Larea, no por delicada

(862) es menos apremiante"

La reduccidn descript iva, que necesariamenLe distorsiona el

ob je lor  es just i f icable a la  hora de descr ib i r  s is temas estát icos,  don-

de una correccién posterior puecie reóuperar para la descripción los as-

pectos que habfan sido inicialmente descuj.dados; el problema es dist. i .n-

to a la hora de Cescribir objetos de un sistema dindmicor como el l i te-

rario/poético (que sc5lo puede vivir y ser entendido bajo la forma cle su

dinarn isnro)  (863) :1o que se t ra ta de ev i tar ,  en este casor  es que l -a  mis

ma descrj-pción sisLemátice 1o que en eI of: jeto nrismo se define por su

asistenratismo respect.o a la lengua como cddigo, y el lo parece sólo posi-

bl-e nlediante e] sirrrulacro, a través de una sucesión de instantes descrig

t ivos, del dinamismo de1 ob¡eto, de manera que cada momento, corri ja,

(862) L0TI,1AN, 1977, 194r "Without a careful analysis of why the very fact of
descript ion transforms Lhe dynamic object into a static rnodel, and
wit.hout the.necessary correcLives Lo these methods of scientif ic analy-
sis att.em¡:ts Lo arrive at dynamic models can be no more than good inten
t i ons " .

(863)  L0Tl ' lAN, fd. ,  196:  " ( . . . )  t f re  d is tors ion of l  the object  as a resul t  o f  i ts
descr ip t ior r  is  normaL.  But  there are other ,  considerably  more ser ious,
consecuences: while a descript ion thaL el iminat.es f,rom i ls object al l
extrasysternatic elements is ful ly justi f ied v¡lren constructing static mo-
dels, and needs only cerl-ai-n cor::ection coeff icients, i t  presents diff i-
cult ies of principle for the construction of dynamic models".
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avancer. trascienda el anterior

3.2. -  De hecho,  los conceptos de ts is temát icor  y  text ras is temát icor ,  para un

mismo fenómeno semidtÍcon están fntimamente relacionados (864)r son, en

cierLo modo, conceptos-espejo uno de otro (865), hasta el punto de que

es posible esLablecer una jerarqufa de eLementos extrasistemáticos Pre-

cisamente en razón de su distancia a 1o sistemático (866); además, y co-

mo LoLman indica, 1o extrasistemático se convierte en pert inente con mu-

cha frecuenciar en easos como:

a) la insufrciencia del metalenguaje empleado y su necesaria recti f ica-

ción, en base a }a incorporación de 1o nuevo pert inente.

b) cuando 1o extrasistemático se conüempla como sistemático en otro sis

tema;

c) euando se anafiza el decurso histórico de un sistema (ggZ).

La l i teratura, si no me equivoco, presenta ejemplos de todas

estas situaciones.

3.3.- La transformación de un sistema a part ir de su dinamismo puede contem-

plarse, por otra parte, según dist intos aspectos; Lotman sugiere euatro:

(864) LOTI'IAN, 1977, l9TzrrTo.formulate the demand thaL the estrasystematic ma
terial which envelops the structure be incLuded in structural descrip--
t ions is, i . t  seems, to suggest that the impossible is possible. Things

' look different,, however, i f  we recall  that extrasystematic is noL a sy-
nonym for chaotic. The extrasystematic is a concept that complements the
concept of the systematic. Each concept acquires ful l  signif icance only
in  mutual  in ter re la t ionship,  not  in  iso lat ion" .

(865) LOT|"IAN, fd. 187: I ' I t  is clear that de descript ion ofl  the systematic is
at the same time an indicat, ion of Lhe nature of the extrasystematic".

(s66)  L0TI4AN, fd . fd .
(867)  LoTl ' lAN,  fd .  197-2OO
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La convers ión ocasional  c le  lo  monosómico en ambivalente ( tmonosern icr -

ambivalent . t ) ,  de forma s ign i f icat iva,  incremenLando la  f lexíb i l idad del

sisLema en contra de su homeostasis (868) t Y Ya sea esta ambivalencia

explotada en procesos fu turos.para reJ.ac ionar  s is temas d is t in tas ( la  un i

dad ambivalente, el texLo ambivalente, Lendrá dos vaLores: r ' in the l ight

of  one sysbem, the text  es permi t ted,  but  in  the l iq th of  Lhe other '  for

b icJc ienr ' (869) ,  o ,  por  eI  conLrar io ,  s- in  organizar  n ingr fn estado s isLemá-

t ico nuevo,  I tpreserved in  cu l tura l  memoryt t  (870) .  La l i teratura,  desde

el punLo de vista de Las convenciones retóricas, presenta anlh:as situacio

nes histdrj-camente, pero en cuanto semiosis especff ica, desde el punto de

vista de su signif ieac.idn propia, se mueve en la segunda direccídn - de

ahf su irnposible sist.ematizaciór¡ plena como codif icación apta a cualquier

hablanLe- .

Un segundo aspecto a través del cual eontemplar la dinamiza---

ción de un sistema, es el" de reconversidn de la periferia en nrÍcLeo (tnu

c leust - 'per ipheryt )  (871) :  e l  empleormuy f recuente en la  l i teraturarde

registros especff icos propios de J-a periferia l ingüfs{: ica e$, en esLe

sentido, un aval de su dinamizacidn l ingüfstica. En tercer 1ugar, la p9

s ib i l . idad de descr ib i r  o  no un s isLema ( 'deser ip t ionr- 'non descr ip t ion ' )

(868) LOTI' |AN, fd. 2O4z "t lre grolvth of inüerna]- arnbivalence corresponds to the
moment of the systemrs t.ransformation into a clynamic system staLe in
course of rvhich that. non-defined is structural ly re-disposed and acqui-
resrwil-hin the framelvork of the new organization, new monosemic val-ue.
In  th is  case ( .  . .  )  a  growLh of  ambivalence is  an index of  an immÍnent

.dynamic leap"
L0Ti{AN,  fd .  2O4.
fd fd .
L0TI4AN, fd. ,  2O5: ' lTlre continuous alternation of nueleus and periphery
is one of the mechanisms for st.ruct.ural.dynamicsrr

(B6e)
(870)
(871  )
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est .á  en func ión de su propio desarro l lo  (872, \ ,  y  concretamente,  de 1"or

ma rnuy s in- ¡u1ar ,  en funeión del  grado de ind iv idual izacÍón de1 mismo

que,  en c ierLo n ive l  de su d ispers ión,  necesi ta  un nuevo código común

a todos los hablantes (873). Asf, el proceso dindmico de un sistema pug

de obselv¿trse como una progresiva incorporacj.dn de metadescripciones en

el  propio s isLema (874) .

En cuarto y t l l t imo lugar, l-oLman sugiere la Lransl 'ormación de

los s is temas en base a su qradiente de redundancia,  o  en oLros términos,

a la  reLación entre 1o nécesar io  y  super f luo (  'Lhe necessaryt - 'Lhe $u--

per f l luous ' )  en La in formación;  cuanto mayor  es Ia  redundancia en e l  uso

de c ier to  s isLerna o lenguaje,  mayor  es su ca¡ :ac idad de adaptarse a. Ios

cambios de la  comunicac ión s in  cambi-ar  de s is tema (875) .

[stas dos rJ]t imas caracterfsLicas son perl 'ectarnente aplicables

al- sisterna artfst ico, para- just. i f icar su permanente dinamismo interno,

su capacidad de renovación I 'remaining itself l",  precisamente dada la corn

plej idacl cJe l-a comunicación que verif ica. La orienLación hacia e-l mensa-

je mismo (y en esLe senticlo, la des-indlviclualÍzaeión de sus enunciacio-

(872)  t -0T i ' lAN,  fd .  2A6z " ( . . . )  the  demand I 'o r  descr ip t ion  ar ises  a t  cer ta in  mo-
ments of t .he immanent developrnent of a languaqe".

(873)  L0TI .1AN,  Íd . ,  2O7:  I 'The h is to ry  o f  cu lLure  revea l .s  acons tan t ly  acL ive  ten
dency  towards  the  ind iv idua l i za t ion  o f  s ign  sysLems ( the  more  complex
they  become,  the  more  ind iv idua l )  ( . . . )  ! ' l hen  the  cornp lex i ty  o f  par l - i cu* -
lar _languages passes Llre l imit .  o1'  structural  equi l ib: : ium, there ar ises
the need to introduce a secondary codign system that is common to aLl-r ' .

( 8 7 4 )  f d f d :  r t T h e  n e e d  t o  s t a b i l í z e  ( " . . ) ' i s  s a t i s f l i e d  b y  m e t a d e s c r i . p t i o n s .  S u b -
sequent l ; ,  rnetadescript ions are transformed from the sphere of met¿rl-angua-
'ge  to  the  sphere  o f  languaqe and become a  norm fo r  ac tua l  speech and a  ba
s is  for  fur ther  ind iv- idual izat ion.

(875 )  f d .  208 :  " ( . . . )  Lhe re  i s ' a  ce r t a i n
dundancy character is t ic  o f  a  g iven
wlriLe reinaining itseL f '".

connection between the maximurn of re-

*lüit
í 

"i;ó1ot'n 

t
í.. ueTRAS ¿¡-

language and i ts  capaci tY to  c
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-nes f iguradás,  su universal idad) ,  con su recuis j -v idad i r r lens ls ima'  son

dos caracLer fs t icas de su autot ransformat . iv idad o,  en ot ros términosrde

fsu permanencia (876)

Las dos pr imeras caracter fs t icas,  Por  su parLe,  u"p""" tn  mejor

1a relacidn clel lenguaje artÍ ist ico con el sist,ema estándar, rel-acidn

que esi expresable como dinamj-zación de dicho sistema estándar (877), y,

recÍprocamenl-e, como forma de dicho sistema cle autotransformarse, or si. ! : l

p l qmen te ,  de  ex i s l - i r  como ta l - ,  d inámicamen te  (g7B) :  " ( . . . )  i t  i s  imposs i

b le  for  a  semiot ic  s¡ rs lsm sucl r ,as a natura l  language and other  more com-

plicated systems t-.o exist, unl-ess Lheie is poetry in iL". fn un lenguaje

art. i f icial la posefa es imposible, pero en eI lenguaje natural no sóJ.o es

una posibi l idad sancj.onada por Ia histori.a, sino un fenómeno totaLrnente

reLacionado con el dinamismo deL mismo sislema.

3.4. -  Est .e .doble carácLer  del  d inamismo ar t fs t ico ( respect .o  a l  s is tema de ba-

se y respecLo a su propia forma de existencia) remile directamente a una

concepción igualmente dinámica del signo y la elausura simbólica (t ipolg

gfa irrterpretativa) l i terarios/poéticos: operación que el texto irnpone a

1o estándar ,  para conf igurarse iomo s igno (s igno,  ent re ot ras cosas,  de

(876 )  LOTI . IAN,  fd . ,  208 :  " ( . . . )  f o r  more  comp lex  t ypes  o f  commun ica t i on  ( . . . )
te absence of a mechanism l 'or cont. inuous structuial renewal deprives t.he
languaqe of" the de-automized connectj-on between addresser and addressee,
lvhich is the most. important means for concertratinq in one message and
ever* increasing number of  o t l rer  po ints  of  v iew.  The more in tens ive ly  the
language oriented tolvards a message about other speakers and towards the
speci f ic  Lransf lormat ion by them of  the messages thaL ' I '  a l ready have
( . . . ) ,  t he  qu i cke r  i Ls  s t ruc tu ra l  renewa l  mus t  be .  The  l anguage  o f  a r t  i s
an 'exLrerne real - izat ion of  th is  tendency"  (subrayado or ig ina l ) .

(877 )  L0T I4AN,  fd . ,  2A9 :  " ( " . . )  poe t i c  l anguage  i s  no i l onge r  a  namow b ranch  o f '
funct ional  l inguis t ics ,  but  l ies at .  t .he basis  of '  a tLempts to  nodeL dyna-
mic processes of  languagetr .

(B7B) L0Tl ' l ¡ \N,  2O9:
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esa misma operac idn) ,  y  po l  o t ro lado,  operac idn que e l  texto-s igno

asigna á su in terpretanle/ in 'Lérprete,  para deseubi r lo  en su Lota l idad

sinrL:dl ica, y como Lal est.rucLurada de acuerdo a la f igura de un texLo

invar ianLe.

En ambos senLidos, La funcionalídad del Lexto está orienLada

en un sentido teleolótr ico como rernisión de su f inal idad sobre su causa

o moLivacidn: el texLo l i terario se forma como ex¡: lotacidn de las poten

cial idades de la lengua, y represenLa un acto cuya interpretación por

parte del receplor es semióLicamente productiva. Esa teleolog-ta textual

extiende respectivamente }a funcidn podt, ica y comunicativa del texto.

4,1. -  La ser¡ - id t . ica de Pel rce es,  s in  duda,  la  teor fa que expresd con mayor

cl"aridad (sólo empañada por los momentos en que eI espfri t .u visiona.rio

de su autor daba en la obsesidn clasif icatoria universal) el sentido con

t inuo de los procesos semidt icos,  grac ias a su nocidn de l -ar tercer idad ' ,

presente a 1o largo de toda su ref lex ión semiót ica (879) ,  y  e jerc ida en

sus ya céLebres d is t inc iones:  fundamenlo (s iqn i f icado) /objeto ( re ferente) /

interpretante del signo o trepresentarnenr; signos fndices,/fconos,/sfmbo--

los; cualisignos/sinsignos/Iegisignos; rema/signo dicent.e/argumento; fena/

sema/déloma; etc.

Decisivo es el  carácter de necesidad de 1o tr iádico:

r rUn Signo 'o.Representamen,  es un Pr imero que está en

taL relación tr iádica genuina con un segundo, Llama-

( 8 7 9 )  v e r  s u s  c o n f e s i o n e s  s o b r e  s u t h a l l a z g o f e n  s u  c a r t a  a  L a d y  W e l b y  d e J -  " 1 2
de 0cLubre  de  1904:  ' rdespués de  haber  cor rsagrado cuarenta  años  a l  esLu-
d io  de  es t .e  te rna ,  la  Tercer idad,  desde t .odos  1os  punLos de  v is ta  que pu .
.de  descubr i r ,  he  l legado a  La  conv icc idn  de  ( . . . )  la  i r reduc t ib i l idad
de1 concepto  de  Tercer idad,  as f  como su  cua l idad de  i .nd ispensab le I  en'  
P [ I R C E ,  e d .  c a s L .  1 9 7 4 , ' 9 0 .
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-do 0bjeto, como para ser capaz de deLermj.nar a

un tercero, l lamado su InterpreLante, a ast¡mir

con su 0bjeto la misma relación tr iádica en la

que é1 está con. eI mismo 0bjeto. La relacidn tr iá

d ica es rgenuinar ,  va le deei r ,  sus t res miembros

están ligados entre sf de modo tal que no se trt'

ta de un compleio de relaciones diádicas. Esta es

l-a razdn por fa cual el Interpretant.e, o Tercero,

no puecle estar en una mera rel-ación diádica con el

0bjetoo _gino que debe estai .en tal rel-ación con él

que sea como la relac-ión que t-Lene el RepresenLamgn

mismo" (BB0)

Aunque no es éste el momenLo de desarrol l-ar una presentación de

la Leorla de Peirce, sf creo convenient,e insist ir en el- carácter. necesa

r io  y  productor  de los r terceros ' ,  prec isamente porque a t ravés de eLlos

se asegura el- dinamismo del signo, su Í.nterpreLabil idad, frente a los re

duccionismos diádico-funcionales tan frecuentes, Fi jémonos en algunos de

los restanLes r tercerosr  de sus t r fadas.  E l  rs fmbolot :  f res un Represen--

tamen cuyo carácter representativo consiste precisamente en que él es una

regla que determina a su interpretanLetr (BB1 ), t tes una ley, o una regula

ridad del futuro indefinido. Su inLerpretante debe ser susceptible de la

misma descricpióntt. El tDélomaf (otras veces l lanado Argumento): rres un

signo que t iene La Forma de tender a actuar sobre su Intérprete a través

de su propio autocontrol, representando un proceso de cambio en pensa---

(BB0) PEIRCE, fd . ,  45 (subrayado mfo)
(BB1 )  PE IRCE,  f d . ,  55 .
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-mientos o en sÍgnos, como si se tratase de inducir ese cambio en el"

I n té rp re te t ' (BB2 ) ;  e l ' Leg i s i gno ' : ' r es  una  l ey  que  es  un  s i gno  ( . . . )

No ex is te:  só}o determina a cosas que ex is ten"  (BBl) ;  e t  r lnLerpretan-

te Final t  .  
"t"" 

ref iere a la manera en que el Signo t iende a representar

se a sf mismo en tanto relacionado con su Objeto" (BB4); etc.

Para precisar arJn más Ia relacidn terceridad-dinamismo, preci-

samente gracias a1 Interpelante, f i jémonos en que incluso Ia misma idea

de signo depende de el lo:

t 'Si se da el caso de que en una coneiencj.a indivi-

dl¡al se ha determinado una .idea interpretante que

no determina ningún otro signo sucesivo (qpn nues-

tros términos: si el intérprete es incapaz de oto¡

gar al texto su clausura simbólica-), sino que esa

conciencia queda aniquiladár or de otro modo, pier

de todo recuerdo u otro efecto signif icante del sig

. no, resulta absolutamente imposible descubrir que

alguna vez haya habido ta1 idea en esa concienciarl

(BB5 )  .

o, de otro modor QUe la motivación-f in del signo es producir esa trans-

formación:

ItCreo que Ia función esencj-al de un signo es trans-

formar relaciones ineficientes en otras que sean efi

cientes; no para ponerlas en acción, sino para esta-

blecer un hábito o regla general según los cuales ec

tuarán cuando sea oportunott (886).

(BB2)  PE IRCE,  fd .  ,  67 .
(BB l )  Ld . ,  29  y  66 .
(BB4 )  f d . f d . ,  65
(BB5)  PE IRCE,  f d . ,  59
(886)  fd . ,  92-95
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4.2. -  S in embarqr : ,  la  ap l icac ión oe la  teor fa sern idLica pe- i rceana a la  l i te-

ratura/poesfa no ha sj.do expl: lciLa, hasLa mu¡r ¡e"i"nLemente, con la ex-

cepcidrr parcial de Jal<obson (BS7). La reLectura de la función poétj,ca

jakobsoniana,  a  carqü de M.  Shapi ro,  y  en base a la  teor la  semiót ica de

Peirce, despeja el camino hacj-a un modelo de signo dinámíco adecuacio al-

texLo l i terario y concretamenLe poético, aunque Ia decisiva posición del

interpretante en el proceso semidtica no encuentra la necesaria decisión

anal f t ica.

Una vez .establecida por Jakobson l-a o¡ienLación inversa de las

l 'unciones poética y meLalingüfs{-ica (BBB) yr por otra parte, la natura-

Leza estr ici-amenLe poética (f 'uncionalmente) de la delimitación medida

de las 'secuencias (BB9)o parece posib le  concebi r  e l  pr inc ip io  de proyeg

ciún ya célebre bajo 1o que serfa, entonces, su manifest.ación propi 'a: se

cuencias delimitadas y medidas de unidades equivalenLes: es precisament.e

este t ipo cJe manifestaciones 1o que Shapiro cree poder explicar de fc¡rma

(BB7) SHAPIRO, M,  1981r  91:  "The appl icat ion of  Pei rcean thoughL to t rad i t io-
nal, language-orient.ed f ields has, unforlunately, not been as widespread
as the current fashion for semiotics might lead one to believe. Linguis-
t ics and poetics as discipl ines .have yet to undergo what must eventually
become a f 'ul l-blown Peircean revoLution in the humanit ies and soci.al
sc iences.  In  par t  Lh is  is  doubL- less due to  an ignorance o1 'Pei rcers wr i -
t inqs (bot.h published and unpublislred) among non-special ists. A prominent.
exception is Roman Jalcobson, who has managed to enrich the functional un-
derstanding of  language st ructure ( " . . )  wi th  a def in i t .e  Pei rcean d imension '

(BBB) JAKOBSON ,  1958,  ed.  casL.  1974,  13Bz "Una.  ob jecc idn posib le  (aI  pr inc ip io
de la equivalencia como recurso constiLutivo del mensaje dominado por la
l 'unción ¡:oética) es que el metalenguaje también hace uso secuencial- de
unidades equiva lentes ( . . " )  S in embargor  la  poesla y  e}  meLalenguaje son
diametralncnte opuestos ent.re sf; en éste La secuencia se usa para plan-
tear una ecuación, míenlras que en poesfa Ia ecuación sirve para formar
una secuenciat t .

(BB9) JAKOBSON, fd .  t  139:  t ' l4edi r  Las secuencias es un recurso que,  fuera de La
función poét ica,  no encuentra apl icac ión en e l  lenguaje" .
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nrás expl fc i ta  a par t i r  de Pe. i rce (890) .

4.3. - -  Páginas aLrás v j "mos e l  conce¡r to  de ' func idn¡  de l  que par t .e  Shapi i :or  in

disoc iable del de tLeJ"eologfar en l.a medida en que las partes de un con

junto, en Jos sistem¿ls l ingüfsticos, son sdlo extractables seqiln un pro.

pósi to  fns i to  en J-a conLemplac idn del  conjunto (S91) .  Para mosl rar  e l .

rango -l ingüfsLi-co qeneral ciel principio de proyección paradiqrrática (y

Ia necesj.dad, por tanto, de concebir 1o poét, ico según un eriter-to más

estrj .ct.o), estudia las funciones que eje::ce la material ización fonética

de un mensaje"

Los rasgos fonológicos dÍst int ivos rrare al" l  synonynrous: they

share signatum of othernessr';  son semidLicamenLe singulares precisamen-

te por el lo, quedando fuera del sistema de signos (892), y sietrdo dis**

t . i ngu ib les ,  opos i t i vos ,  en  base  a  sus rs ignanL ia r "  Su  emp leo  pa ra  o rga -

nizar y dist inguir signos se ejecuta a través de reglas de realización

( t rea l - izat ion ru lest ) ;  a  Shapi ro le  in teresa especia lmente e l  poder  orga

(AgO) Sl lAPIR0,  c i t .  97:  t ran at tempt .  to  i l luminaLe and redef ine some sLaples of
Lhe Jakobsonian perspecLive by confronting poetry vriLh language in a

thoroughgo-ing Peircean frameioiorkrr ' ,  99¿ r ' I  want l-o claim that iakobsonrs
def in i t ion of  the poet ic  funct . ion ( . . . )  is  s imul taneously  too broad and
too narro l  to  be adjudqed both epigrammat j -c  and correot" ,  conduciendo Le
leoldgicarnente 1o que le  parece se i  un fenómeno l ingüfst ico genera l ,  y
no ya só1o poét ico:  la  proyeccidn paradigmát ica,  SHAPIR0,  fd . ,  100:
t t ( . " . )  t f re  recei . ¡ed understanding of  poet ic  funct ion needs { :o  be a l tered
in order that p.oetic t lreo¡:v and interpretative practice both [¡e advqnceÍJ
in  p ropo rc iona l -e  measure  ( . . . )  my  exposé  l v i l 1  enqage  the  noL ion  o f ' t e -
1eo1ogy ' ' aSaneceSSaryand inexc1udab tepa rLo f@
functj.on as i t  relates to he understandj-nq of human commurrication" (sub-
ravá¿os rnf os )

(891)  SI1APIR0,  fd . ,  100:  r rThe par ts  wi l l  be e lements v¡h ich can be shown to con
tribute to f 'ulf i l l ing the purpose for which the ordered lvhcLe has bee:r
set  upr  ot r  i f  i t  l ras not  been purposely  set  up,  to  mainta in ing i t  in  a .
pers is t ing or  endur ing s t ,a te ' r .

(89?) "This property sets them ol ' f l  from the signs of the content system", fd.
101  .

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-328-

*n Ízador ,  es t ruc tu ran te ,  de  ta les

del s is i-erna de signos dísl- j .nt j -vos

t icas reaLizadas como di fe¡:eneias

pos  de  contex to .

reglasr QUe transforman las unidades

d-iacrft icos en representaciorres foné

acústicas, según la presión y los tJ--

La asignacidn de propiedades fonébicas a los mismos signos dia*

crft ieos, o su represenl-acidn cor¡o diferencias de sonido, es la función

fonética de las reglas de realizac-idn de Los signos diacrft icos, de los

rasgos d is t inL ivos,  ( t ¡ :honeLic  func{- ion of  implementat ion ru lesr) .  Pero

adenlás de esl-a f 'unción básica, cabe hablar'de regtras y funciones de neu

tra l izac ión y  de var iac idn ( tneutra l izaLion ru les and var iaL ion ru lesr) ,

cuyo valor heurfst ico es decisivo en fonoLcjgla (893).

El papel de las reglas de variación fonética es, para Shapiro, com

parable a la función poética, en la medida en que convierten variables

de seLeccíón en variabLes de combinacidn (894), con 1o que l-a función

poét. ica parece estar en la base del comportamiento l ingüfstico, o genera

Lizando en términos de Peircer, "the l inear realization of speech can be

undersLood in large part as a sequence of diagrammat.ic signs" (895). Sha

pi.ro designará las reglas de neutral ización-variación como reglas de la

(893)  SHAPIRO, fd . ,  1A2:  I 'Th is  sor t  o f  complementary d is t r ibut ion is  a  j .mpor-
tanl- heurist ic clue in l inguist ics, as iL aLlows us Lo discover whicf¡
features are phonemic and r, lhich nottr.

(894)  SÍ ' IAPIR0,  fd" ,  1a2:  I 'What  is  impor tant  to  perceive in  the reLat ion be--
tvreen diacri. t ic signs and the implementation rules for our examination
of the poetic l 'unction is this: t ,he rules transl 'orm one kind of refa--
t ions (phonernic opposit ions in the diacrít ic system) into another kind
of  re laL ions (phonet ic  d i f ferences in  rea l - izat ions)  ( . . . )  Var ia t ion ru-
les, in other v¡ords, do exactlv what was adscribed by {atf.ob6-f lJT6
t.he poetic- fL¡nct. iot: t lrey t.ransform simitarity relations into contigui-
ty  re la t ions.  I t  is  the funcLion of  a  var ia t ion ru le  to  render  the pat-
terns of equivaLence defining the diacrit ic sign system palpable as
speeclr by convert ing these variables of 'selection into corresponding va-
riables of '  cornbinatj.on" (subrayado por mf ).

(895 )  f d fd .  ,  
' 1o3 .
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I  funcidn icónica t derivada de la I función fonética t ,  recubrimiento de

las relaciones sintagmáticas de la cadena hablada con las relaciones

paradigmáticas de1 sistema diacrfLico (con 1o que, implfcitamente, la

función poética jakobsoniana pasa a ser eonsiderada genéricamente tam-

bien como icónica) .

No todos los signos fónicos de una cadena son diagramáLicos,

es decir, no todos esLablecen rel-aciones con otro/s signos de la cade-

na que pueden ser eontempladas a través del sistema de relaciones dia-

crft icas, sino que alqunos son meros fndices de otros sJ-gnos diacrft i-

cos contigüos; además, hay que contar con Las variantes de pronuncia---

ción de cada hablante, que deberán ser normalizadas segtln unas reglas

adaptativas ( 'adapLative rulest) que si¡nbolizan en signos diacrft icos

los signos fónicos emit idos individualmente. Asf, la función fonéLica y

las flunciones icónica,/indicial,/simbólica (estas dos tJl-timas como meros

correctores) t ienen direcciones en eierta forma opuesLas: asignación de

propiedades fonéticas a los signos diaerft icos ó identif icación (función

simbólica adaptativa)-Índicación (función indicial asociativa)-recubri-

miento (función icónica diagramática) de los signos fonéticos segrfn el

sistema de signos diacrft icos.

La relación entre una y otras es, además, jerárquica: la fun--

ción fonética es primaria, Ia ieónica (y sus hermanas) secundaria. Es

precisamente esta jerarqufa lo que, para Shapiro, se invierte en el uso

tingüfstÍco con f ines poéticos (896)

(896)  SHAPIR0,  fd . ,  10f :  I 'The phonet ic  funct ion es pr imary,  the iconic  seeon-
dary. l le shalL see short ly that one of the main determinants of langua-
ge uti l ized for poet. ic purposes is a tendency to invert or reverse Lhe
hierarehic re-Lation between analoqous aspects of the goeLic functionrl
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{r,4.- La comparacidn ent,re eJ- l 'uncionamienLo fonéLico y el poético no es un

. hecho exlraordinario, sino que 1o avala l"a relacidn entre unidades/re-

g1as,  genera l  a  todo s is te¡na.

En ef 'ecLo, Lodo sisterna puede ser contemplado como una relacidn

funcional enlre unj"dades itrJefined by relations, opposit ions, ancl valuesrr

(897) y reglas "lvhích n¡irror the r-¡ni l ,s l inearly" (fd). Lo que nos capa-

citei para concebir un sj-stema como un conjunlo coherente apto para la

comunicacidn humana es el hectro cle que tal relación funcional, que 1i--

ga los dos componenLes de la  est ructura en 'un todo,  pueda sen formulada.

[n términos de Andersen, ttany rule which transforins one enLity or struc-

ture int,o another entit ,y or structure can be understood as an interpre-

tant vrhich assigns a means of representaLion to an object of represen-

taLion ' l  (E9B )  "

Si esLo es asfo puede afirmarse que todo sistema funcional

'proyecLa e l  pr inc ip io  de equiva lenc ia del  e je  de se leceidn sobre e l  e je

de cornbinaciónt, de modo que La definieión de Jakc¡bson resulta demasia-

do ampl-i .a como para caracterizar estr ictamente la función poética fren-

te al resto de las dimensiones funcionaLes.

Por consiguiente, en analogfa a l-as funciones icónica/indicial/

simbólica, de la realización forrética, se hablará de f lunciones rconsta-

ta t ivar ,  ¡ representac ional t  y  tadaptat ivar ,  que,  respect ivamenLe,  I 'esta

blislres the paradigmatic units as recurrences in . l" inear t ime", I tqoverns

the 'semant ic  substance of  a  poemtr  (899) ,  y ,  en f inr  QUe en cada texto

(s97 )  SHAPIR0 ,  f d . fd .
(B9B)  c i t ado  po r  SHAPIRO,  fd . ,  104 .
(899)  Sf lAPI i iO,  fd . ,  1A4'  reeonoce que la  func ión represenLacional  debe ser

t i f icada con más peso:  r f I  acknowledge the poss ib ly  v i t ia t . ing breadth
' the rvord trepresentat- iona1 | for our narrow purposestt.

J u e
o f
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poét ico y  a t . ravés de rasgos "c¡u i t .e  arb i t rary"r  t 'makes reference Lo poe-

t . ic  t rad i t - . iont r ,  a  cualquier  n ive l  l ingufs t ico (900)  (esta func ión adapLa

Li.r,a*simbólica puede ponerse en rel-ación eon la función rauLónomar de T!

n ianov (901 ) ,  con e}  t tex lo  c le  mot ivos invar iante '  de Zolkovsk i j  *en un

sent ido puramente temát ico-  (9OZ),  y ,  en un sent ido d i ferente,  con Ia  in

textual j .dad ri f  fateri: iana.)

4.5. -  Ahora b ién,  más a l lá  de analogÍas estát icas (s iempre d iscuLibtes) ,  1o dg

cisivo es que con la distr ibución en estas tres funciones, la función

poét ica recupera,  grac ias prec isamenLe a su r tercer idadro e l -  d inamismo

semiótico, contempl.ándose segtln un gradient.e de simbol-ización (901),Que

(90t1)  SHAPIRO, ld . ,  105:  Whi le  qui t .e  a b i t  more complex and encornpassing than
.  i ts  l inguis t ic  counterpar t ,  the adaptat ive funct ion in  poetry  - in  per fect

pararel l  to i t ,s rol-e in phonology- makes rel"erence Lo various aspects ofl
the poet. ic r..¡niversum that situate i t  generical ly, st.yl ist ical ly, and in
other  supratextual  respects  to  synchronica l ly  coeval  texLs and.  d iachronic
predecessors. As in phonoloqy, Lh-is function has the greatest quotient of
symbol ica l  s ign va lue in  i ts  e f fects  and,  t .herefore,  typ ica l ly  makes Lhe

heaviest interpreLative demands on those who would decode a textrt
(901 )  T IN IAN0V,  J .  1927  ,  ed .  cas t .  ' , 1975 ,  91 .
(9oZ)  r I0LKOVSKIJ,  A.K.  1977,  89:  I 'The rea. l - izat ion of  the invar iant  componenL

eTin ivr  o f teTr  ussual lv  involves a number of  more concrete invar ianL mo-
t i f s ' 6T inv ' ;  t he  l a t t e í  

" " "  
a  subseL  o f  t he  who le  se t  o f ' 6T inv ' t ha t  f o rms

the  au t .ho r rs  PW (poe t i c  wor ld )  ( . . . )  Lhe  themat i c  s t ruc tu re  o f  a  l i t e ra ry
tex t  rT ' i s ,  i n  t u rn ,  conce ived  as  t . he  p roduc t  o f  t r ans la t i ng  en  reve l y -
man's  eTloc ' ,  noL speci f ic  for  the g iven author ,  in to the language of  h is
PI ' l  =  '6Tinv ' ,  repre 'sent .ed by i ts  su6set  '6 l inv '  ( . . . )  Rs t 'or  éys[ems of
'6Tinv ' ,  a t  least  two d i f ferent  t .ypes of  PW exis t ,  v iz . ,  a  ambivalent  P l ' ls ,
similar in this respect to systems of '  grammaticaL meanings in NL (natural
language) ,  and,  so to  speak,  rnonovalent  P l " ls  capable of  t thrust ingt  (on rea
ders )  qu i te  de f i n i t e  answers r '  ( 90 ) .

(9O3) SFIAPIRO, fd . ,  1O5:  t tT l re  f  iss ion of  the poet ic  funct ion in to three subfunc-
t ions - the constatat ive,  the representat ional ,  and t .he adapLive-  presup-
poses a lr ierarchica] ranking among them a1ong a variable gradient defined
by ascendÍng symbol ic i ty  (Pei rce 's  Thi rdness)"
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puecle lor rnularse según. la  reEla: ' rwhat  is  least  deLerminate in  a s ign is

most  symbo-1ica l  in  i t r ' ,  donde l -a  deLerminación hay que entender la  como

la no*proclncción o asignación de interpreLarrte y la simbolizacidn como re

produccidn del text.o,/signo más al lá, buscando su propia def inición*del-er-

rninacidn en el int.erprel-ante. Determinación y s. imbolizac-i.ón sonr pues' Pr!,

p iedades inversas de un cont inuo sern iót ico.

Frenl-e a tal cl inamismo, la formulación jal<obsoniana de suprema--

cfa de la función poéti-ca sobre la f luncidn referenciaL (9O4) debe ser re*

suelta en un sentido teleológico, según SHapiro: más que de dominj.o de

una función sobre otras se trata de una Lransformación de las relaciones

jerárquicas enlre Las subfunciones poéticas, de una inversión de fa re.la-

c idn func ión poéLica- func ión referencia l  (905) ;  esta invers ión puede 11e-

gar  a ser  t revers idnr ,  tachado referencia.L,  en 1os casos de semios is  to-*

talmente introversiva, propios de la mrJsica y en general del arte no-re--.

presentacional -mientras que en el resto, y en la inmensa mayorfa del arte

verbal ,  la  revers ión no se consuma quedando un s ign i f icat ivo rquot ienLl

de extroversividad semiótica

La inversión jerárquica es ef lectuada en el  mismo texto, a par--

t i r  de la función constatat iva, como un proceso dinamizador de las rela-

ciones funcional"es deL lenguaje ordinario,  o como react ivación de la asi-

met.r fa sobre l -a simetrfa paradigmática extendida sintagmática¡nente: es

(904)  JAK0BS0N, 1958,  ed.  cast .  1974,  16oz r r la  supremacfa de la  l 'unc ión poét . i -
.ca sobre La referencial no destruye 1a referencia, si.no que La hace ambi
g u a  t t .

(905)  SHAPIR0,  106:  r ta  reversal  o f  t .he h ierarch i -caL re la t ion between the ref le-
rent ia l  ar id  the poet- ic  funct . ionst t  y  en 107:  "Poet ic  d iscourse is  def  ined
not merely by t. lre dif icrent ranl< order of the poetic funcl ior¡ vis-á-vis
the re l 'erent ia l ,  but  essent iaL ly  by the h ierarch ica l  reorder ing -whence

. the dynamic aspect ol '  the aesthetic object- that the poetic function
effects r^lhen it ,  dominatesrt.
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precisamente ese movini iento asj-nét,r ico denLro de la rparadigrnatizaciónt

l -extual  1o que establece una jerarqufa nueva en eI  tex{-o (y  potencia lmen

Le en e l  s is tema) (906) ,  con 1o que.La func idn representac ional ,  que en

Ia lengua ordinaria se ejerce precisamenLe en Ia relacidn enLre Lo sin--

taqmático y paracJigmdLico, se veeasf , puesLa a dis¡::osición de una nueva

per t inencia (en térnr inos de Ricoeur ,  anter iormente comentados) .

Desde el punto de vista del sistenia, los paradigmas est.án orde-

nados asimétricamente, y st l  proyeccidn sintagtn¿ít ica supone la introduc--

ción de dicha asimetrJa corno pr, incipio eonstructor de la cadena: es por

eJ.J.o por 1o que l-o asimétrico del t .exto se percibe como sistemático, con

el pot.enciaL semidtico que su origen 1e otorga, proyectántJo, j .nvolucran-

do la asimeLrfa sistemática en simetrfas sistematizadoras.

4.6r- La nueva pert inencia que Ia funcidn representacional desarrol l-a ante e.L

nuevo juego cJe simetrfas/asimetrfas t iene un papel decisivo en la rela--

ción entre el codif icador y descodif icador: la descodif icacj.ón del Lext.o

adquiere un grado de as imet . r fa  ( rdegree of  asymmetryt )  notablemenle supe

rior respecto a la codif icación, exigiendo una intervención hermenéutica

inédita en la comunicacidn ordinaria.

La funcidn representacional, la relacj.ón sintagmática/paradigmá-

tica estat: lecida por la función constatativa, al verse dominada por ésta,

se expresa como orient.ación te1eológica de la deécodif icación, motivando

(906)  SHAPIR0,  fd . ,  108: " lVhen a  func t iona l  re la t ion  ob ta ins ,  parad igms are
t ransLated  in to  syn tagms,  and the  asymmel ry  o f  parad igmat ic  markedness
is  mi r ro red  syn tagmat ica l l y  as  rank  order ,  o r  h ie rarchy .  l J ie rarc f r i za t ion
there fore  ( . . .  )  means an  in t roduc l - ion  o f  asymmeLr ic  v ia  rank ing  or  the
establ is l¡nlenl  of  donrinance -which is what we have in the dynamic reLat, ion
bet lveen poet ry  and non-poet ry "  (subrayado por  mf ) .
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a srJ vez- eI ejerc.icio de la f 'unción adaptatÍva-sinrbolizadt-lra (9O7).

No se t.ral-a ya de una re-simtrol ización (adaptación de las ocu**

rrcncias a fcrs signos comLrnes conocidos) sino de una aut.éntic¿l simboliz-a

cidn, dorninante res¡:ecto a la función icónica: una tendencia del tex{-o,

más que a su Lraduccidn en el sisl-ema proyecLado, a su deterni inación ex*

t rovers iva en La in terpr :e tac ión. (1o que en Pei rce es l - i tera ln lent ,e  e l -  ' " fm

bol"or : r 'A sym[:o] is an embryonic reaLity endolved lvith power of grolvt.h in-

to  the very t ru t l r ,  t l re  very ente lechy of  rea l i ty" )  (908) ,  caso exLremo de

asimetrÍa entre codil ' icacidn/descodif icacj.dn cuyo dinamismo inaugura e.l  -

sent j -miento t ropoldqico que acompaña a 1o poéLico (909) ,  y  Que hace c ieJ.

tex to  poé t . i co  un  s i . gno  no  en  e t  sen t i do  de  1o  que res r  (de  su  con f i gu ra -

c ión - inmanente)  s ino de 1o quei t iund"  a ser to como proyecLo de in terpre-

tac ió¡ r .

4 .7. -  Para per f  i lar  e ]  modelo de s igno que dé cuenta de La pecul iar ida.d del

t.exto poéLico -labor que Shapiro nc l lega a completar- f i jémonos por ú1-

(9O7) SI- |APIR0,  fd . ,  fd . :  I ' the poet ic  s i tuat ion wi th  regard to  he rskevled pro-
jection' of the rel 'erentiaL substance is completely para-l leJ. in fundamen
tal respects to that, obtaining generally in lanquage, since what we have
here is  the asymmetry [¿¡1, ¡een encoder  and 'decoder  ( . .  .  )  The need for  in-
terpretation, for lrermeneutic intervention,, r ises in direct proport ion Lo
the sem¿rntic rJif  f 'useness of the text (. .  .  ) The acuLe degrees of asynimeLry
in poetry  are reLaLed to he semioLic  proper t ies of  t .he symbol ,  and here,
once again,  Pei rce has a cruc ia l  contr ibuLion to  make to l i terary theory"
(10s -10e ) .

( lOA¡ como j "nt .erpreta prec isamente esta re l -ac idn A.  TORDERA, 1978,  126:  r tAsf
in t .erpretante y  s ign i f icado se idenLi f ican en este punto,  y  e l  caráct .er  fu
turo condic ionaLo gue eneontránamos en la  máxima pragrnát ica,  reaparece aquf

'  como expl icac ión ' r .
(909 )  S I1APIR0 ,  f d . ,  110 :  " ( . . . )  t he  fundamen ta l  j , nde te rm inacy  o f  t he  embryon ic

symbol'  the asymrnetry betleen what i t  is and what i t  t .ends to become,
helps explain why poetry from time imrnenlorial has been identif  ied with
t rop inq  ( . . . )  5 t y1e  i s  a  t rope  o f  mean ing ,  an  i ns tanLa t i on  o i  t he  asym-
metry  inherent  in  the reversal  o f  the h ierarchy of  l i tera l  and f igura l  in
the simultaneous semantj.c syntagmtt.
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-t imo e.n dos fenómenos de indudable importancia: la función de las repe-

t iciones (dentro del juego f luncional descrit .o) y la función del cierre o

clausura (en relacidn con Ia sirnbolizaci6n/inLerpretabil idad de1 texto).

Para el lo es rJt i l  recoldar el doble eje a través del cual Peirce clasif i

ca los t ipos de signos y su eombinación, ta1 y como resume Jakobson (910)

para dist inguir las semiosis j .ntroversivas de las extroversivas: rsimil j .

tud ' / 'cont igü idadt  t fáct icas ' / ' imputadasr  ( rs imi lar  i ty ' / tconLigui ty '  ' f tg

tua l r / ' impu t .ed t  )  .

La simil i tud fáetica, en el discurso ordinario supone el recono-

cimiento de.la mapización icónica (el 
. funeionamj.ento 

norma.L del sistema)

al servicio de una conLigüidad de secuencias/unidades a través de la cual

la función representativa ejerce Ia extroversión de la semiosis, impuLan-

do ta l  cont igü idad como condic ión de Ia  misma ( ts imi l i tud fáet ica '+ ' "o !

t igüidad imputadat); en eI discurso poético, el dominio de la función icé

nica o constatativa se expresa con Ia contigüidad fáctica (Ias repeticio-

nes) y la simil i tud imputada de la semiosis inLroversiva, pero no de for-

ma cerrada (como en los sistemas introversisvos puros, tales como la mús!

ca), sino precisamente para elevarla a un rango dominante sobre la imputa

da contigüidad del discurso no poético (911).

Las repeticiones son asf la.manifestación de un verdadero dinamis

mo semiótico, de un cambio de jerarqufa; dinamismo abierto por cuanto, en

cada texto, por breve que sea, 1a yuxtaposición de repeticiones produce

(910)  JAKoBSON,  1971 ,  197 -708 .
(911 )  SHAPIRO,  c i t . ,  111 ,1o  exp resa  as f :  i fThe  focus  on  the  message  fo r  i t s  own

sake which implements the consLative function takes the imputed similari-
ty and factua-L contiguity of introversive semiosis and ranks it  as domi--
nant to the impuled contiguity of non-poetic discourser'.
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una nueva contigüidad imputada y simil i tud fáctica (se suceden por algu

na razdn repeticiones semejantes), no ya entre unidades l ingüfsLieas,

sino textua.les (ocasionales), de modo que la yuxtaposición de tales re-

peticiones ejerce una nueva semiosis extroversíva (912) '  suÍ géneris.

De este modo todo un proceso semiótÍco se verif ica: la tprime-

ridadt (feono) de los signos l ingüfsticos se despliega en rsegundidadl

(fndice) de repeticiones contiguas y sintagmas simultáneos: QUe aI ser

jerarquizada por la función representacional poética, manif l iesta un pro-

yeeto de simbolizacidn, una tterceridadr (slmbolo) (913).

Para que e1 proceso de simbolización se eonsume, la clausura

textual es imprescindible; pero tal cLausura (f inal de la emisidn), rubr_i

ea aquel dinamismo como horizonte-frontera: la simbolizaeión no es un au-

tomat. ismo que se dispara con el cierre, sino que, aI mismo t iempo, 1o cu-

bre. La clausura textual, .en efecto, resume todo eI proceso (f ina1 del

rnensaje l ingüfstico, concenLracidn de equivalencias, apertura de la inter

pretaeión), y si habLamos de clausura poética deberemos ante todo privi le

giar 1o que la semiosis poética envuelve como teleologfa propia: su carág

ter simbólico-interpretativo.

Asf, Ia integridad del texto no es fa de un conjunto simétrico y

cemado ,  o  s imp lemen te raeabado t ;  e l racabador  de l  t ex to  es  un  p royec to

(9 ' l?)  SHAPIR0,  fd ,  fd :  r rBut  the te leo logy of  poet ic  language ( . . . )  g ive r ise
to the tendency to reinvert the hierarchy, so that yuxtaposit ion beco-
mes subordinate to the oposit ive semiotic values of the textrs semantics,
grammar,  and phonology ( . . . )  Th is  focus on opposi t ion ( . . . )  is  tantamount
to the stablishment of both simultaneous and sequentiaL syntagms. And
this is precisely what the representational function does'r.

(9'13) Shapiro, en fd. ,  112, observa que este proceso es aplicable también dia--
crónicarnente, según los dist intos géneros de poesfa dominantemenLe simé-
tr ica/asimétrica que pueden perseguirse'ordenamente en .La hisLoria l i tera
f i a .
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de dinamismo, una ecuación abierta, el equil ibrio de un exeeso que se

ofrece'acLivamente no para ser estabil izado (como quiere Riffaterre)

sino para ser dinámicamente signif, icado. El interpretante supone, de

esLe mc¡do, un reenvfo semiótico del signo en su funcionalidad teleold-

g ica.

5,1. -  La 'nueva per t inencia¡ labrada/proyectada por  e l  texto poét ico no puede

sin embargo, desentenderse de ese otro elemento del signo que l lamativa

menLe está ausente en el trabajo de Shapiro (tal vez para conjurar toda

' tentac idn temát ica ' ) :  eLtobjet ,o¡  de l  s igno.  EL reenvfo semiót ico no es

a jeno  a  C l . '

.  En una de las definiciones del signo, precisamente una que po-

ne especial énfasis en el carácter abierto.de la semiosis, Peirce nos se

ñala que I 'Signo es cualquier cosa que determina a su vez otra cosa (su

interpretante) a referirse a un ob.Íeto al cual el la también se refiere

(su objeto) de la misma manera, deviniendo el interpretante a su vez un

signor / asf sucesivamente ad inf initum', (subrayado por mf) (g14).

Aunque la euestión de la semiosis i l imitada es problemática(915)

lo que la definicidn anterior determina es que el interpretante se defi-

nirá a su vez por una cierta relación con el objetorprecisamente una re-

lacidn similar (t 'de Ia misma manerarr) a la que el signo guarda con dicho

objeto; en un planteamiento puramenLe estático, o eiegamente i l imitado,

estas relaciones parecerfan efectivamente dadas de una vez para siempre/

hipostasiadas sine die; sin embargo, si no me equivoco, la misma idea de

terceridad exeluye tales extremos

(914)  PE IRCE,  c f t . ,  59
)915)  ver  en este sent ido TORDERA, A. ,  c i t .  ,  155-145.
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La relación objetiva (que puede ser de t ipo icónico' indícial, o

sirnbólico) Oet signo sernidtico, se produce precisamente como un proceso:

su reenvfo semiótico. En otras palabras, y segtfn la terminologfa de Peir

ce,  e l tob jeto d inámicol  se representa en e l  s igno a t ravés de un fob je-

to inrnediatorrel"erido por el signo de f lorma dinámica, desde los earacte

res propios de dicho objeLo y los hechos o afecciones procurados por tal

objeto hasta la general idad deL mj-smo, representados como propios del

mismo signo (916).

Lo que es decisivo en este proceso es que el mismo 0bjeto como

instancia si.gnif icativa es más bien un término que un comienzo: la ico-

nicidad del signo la posee éste "igu"l*.nt" exista o no exj.sta eL 0bjet.or ' ,

aunque'para que el signo acLtle como icono el objeto debe exist ir,  mien--

tras que la sirnbolicidad supone que rrdebe haber necesariamente instan-*-

cias existentes de 1o que el Sfmbolo denota" -por más que muy }Jcidamén-

te Peirce, inmediatamente, apunta: I taunque acá deberemos entender por

rexisenter existente en el universo posibLenrente imaqinalio al cual el

Sfmbolo se ref iere"  (917) .

Para'dejarlo atln más roturado: Itcada signo t iene, real o virtua!

mente, 1o que podemos l lamar un tpreceptptde explicación, segrJn el- cual

eI Signo debe ser entendido como una suerte de emanación, por asf decir-

(916)  PEIRCE, Id : ,  30-31:  r rUn lcono es un s igno que se ref iere aI  Objeto a l
que denota meramente en v i r tud de caracLeres que le  son propios ( " . . )
Un fndice es un signo que se refiere al Objeto que denoLa en virtud de
ser  reaLmente afectado por  aquel  0b jeto ( . . .  )  Un SfmboLo es un s igno que
se ref iere a l  0b jeto que denota en v i r tud de una ley ( . . .  ) ;  no só lo es
general en sf mismo, tarnbién e1 0bjeto a1 que se refiere es de natural-e-
za genera l .  Ahora b ien,  aquel lo  que es genera l  t iene su ser  en Las ins--
tancias que habrá de determinarrt.

(917 )  PE IRCE,  fd . ,  f d .

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-339  -

1o,  de su 0bjeto ' t  (91S) ( . . . )  "E l  s igno puede solamente representar  aL

0bjeto y aludir a é1. No puede dar conocmiento o reconocirniento del 0b-

jetorr. El objetor por 1o tanLo, como integrante de La relación semióti-

ca, se presenta tambien como ley-regularidad hacia un fuLuro indefinido,

o eomo dice A. Torderan refir iéndose al 0bjeto dinámico: ttel objeto di--

námico ( . . . )  act tJa en cuanto l fmi te  de la  acc idn tendencia l  de s ign i f ica

tiv-idad del signo, como el resultado de un enriquecimiento de la abstrae

ción que la relación semiótica comporLatt )919).

5.2.- La pert inencia de los objetos inmediato,/dinámico como fuente/l fmite del

proceso semiótico, tal y como el texto poético 1o ejecuLa, con su iconi

cidad l ingüfstica/manipulación esti l fst ica indicÍal/clausura simbólica,

podrfa representarse de esta forma:

f. poé

átiva,

objeto
inmediato

I
I

objeto( "un iverso posi -
blemente imagina
r io  r ' )

dinámico
lfmite

G .

Eenoenc]-

(918) el contexto de esta afirmacidn.es sumamente interesante, pues se refie-
re al problema de la existencia de mds de un objeto en el signo, y a Ia
borrosidad en la asignación general del objeto, 1o que se supera median-
te la necesidad de un interpretante como rexplicación', de tal modo que
I'el Signo y la Explicación conjuntamente constituyen otro signo arJn más
ampl io ' r ,  e tc .  en PEIRCE, fd . ,  23-24.

(919 )  T0RDERA,  A . ,  c i t . ,  118 .

sj.gno i
poét ico i
(trfada) i

reenvfo
semiótico
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La l 'uncidn aderptati t¡a, que garantiza el" reenvfo semj"dt. j-co del

s-igno JiLerario, consiste, como ya se ha indicerdo, en eL conocimienLo no

de1 signo o de1 ol: jeto en cuestidn, sino de una cierta norrna o un cierLo

sisLema sdlo dentro del cual puede habl-arse de signo (en este caso poét¿

co) :  en nuesLr 'o  caso guarda profunda reJ-ac ión.con e l -  hecho de que las

c lausuras t .extuales no son s ino_un s is tema de c lausuras,  como veremos,  y

^^^ 1^ i- 'rortanLe exigencia de que la int.erpret.acidn Lextual está avala-u u t ¡  ¡ o  r ¡ [ P

da,/condicionada por Ia asignación de clausura. Est.o nos l leva a la nece-

sidad de inserLar el tercer elemenLo de la Lerceridad sfgnica, el Inter--

pretante (Io que en Shapiro era sólamente una constatacidn heurfst ica).

5 .3, -  EL cardcter  procesual  de la  s imbol izac ión (gZA),  impl ica,  como hemos ad*

vert ido anleriormente, que la interpretación recubre la clausura, que no

es un mero producto del cierre textual

El texto poéti-co procura un dinamismo que comienza desde su aper

tura, y que te1eológicamenLe debe ser interpretado como disposición del

mismo movimiento icdnico, t" l  y corno el texto 1o ejerce, hacia La sinibo' l i

zación: . l-as ¡señaLesr de l-a poeticidad no existen fuera deL mismo proce--

so, ni pueden ser entendidas sino como procedimientos semióticos del tex-

to mismo, del signo poético; todo Lo demás pertenece a l-as convenciones

externas que nada pueden deeidir acerca de La interpretación en sentido

estr ic to .

(gZO) P[RIC[ ,  fd .  r  56: t tUn Sfn ibo lo es un s igno natu¡ :a lmenLe apto para decla-
rar que e1 conjunto de objeLos denotado por un conjunt.o cualquiera de
fndices que pueda estar l igado a é1, es represenLado por un lcono aso-
c iado a é1rr .
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Por otra parte, dado e1 confl icto dialéctico enLre l-a semiosis

extroversiva y la serniosís introversj.va que eonsLituye y se resuelve en

el Lexto poé'Lico, parece natural que, frenüe a los discursos ordinari-os,

sean los mecanismos introvei:sivos los que delatenr Pot decir lo asf, su

d-iferencia; e€ios mecanismos son, esencialmente, los relacionados con el

r i tmo (y los l 'enórnenos repet. i t i-vos), ya percepLibles, en toda su perl i-

nencia, en la poesfa oral y,/o prirnit, iva (g21). EI1o no obsta para que cle

terminadas convenciones y/o disposiciones explfcitas, coadyuven en l-a

percepción/interpretacidn (tf tulos, por ejemplo, o en la poesfa escríLa

fa nrisma dísposicidn t ipográfica) (922). Lo poético necesita marcarse a

travds Oe si l temas ajenos sin por el lo'dejar de consl-ruirse a sf mismo

(e23) .

La indj.soluble unidad del texto lLeva parejas, necesarianrente,

cierta ambj.gi iedad l ingüfstica y tambien rftmica:la unidad de ambos as-

pectos no está garantízada fuera de1 texto mismo (924); es más bien eL

(921 )  L0T t " lAN,  197O,  ed .  casL .  1978 ,227¿ t t l a  e tapa  p r im i t i va  de  l a  poes fa  es -
taba reLacionada con el sincretismo de la palabra y de la m¡Jsica. No se
t rataba so lamente de la  poesfa popular  ora l ,  s ino de l -os sa lmos que ( . . . )
ent raban en la  concj .enc ia ( . . " )  como poesfa,  en re lac idn cc¡n la  par t icu-
lar entonación retóriea que caracterizaba 1a prosa oratoria de la Igle--
s ia  ( , .  .  )  en un s incret ismo inseparable con e l  rec i tado ( .  .  "  )  que hacfa
perc i .b i r  los sa lmos como no-ptosarr .

(922) LOTI4AN, fd., 224-225, donde l lega a afirmar que "la percepción de urr seg
mento sueLto del  t .exto como verso es apr ior lsL ica ( . . .  ) ;  en 1a concien--
c ia  de l  au to r  y  de  su  aud ÍLo r io  debe  ex i s t i r ,  p r imero ,  una  noc ión  de t l a l
poesla yn segundo,  un s is tema acordado de seña]es ( . . . )  Es prec isamente a
causa de la. presunción de la dirr isidn de.L texto poético en versús como em
pezarnos a buscar en éste una determinada isometrfa, aceptando l-a ausenciá
de alguno de sus rasgos como una no-preseneiatt.

(923)  sobre esta dependencia,  ver  BRUSS, E. l / .  '1977r  266-267.
(924)  como ya notó SEBE0K, Th.A.  por  e jemplo en 1959,141:  I 'For  the fo lks inger ,

text and melody form a harnronious ensembfe. Nevertheless, the bond beLween
a specif ic text and t.une is not indissol-uble/ oft.en, the same text is
heard sung to a var ie ty  of  tunes and,  v ice versa,  the ident ica l  tune is '
1-ound Lo accompany several dif ferent textsrr.
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supuesto juego enl-re ambos factores (1o t ingüfstico/lo r l tmico) 1o que

debe presidir no sólo el est.udio de1 proceso textual al l f  donde la in-

troversión invierte la jerarqufa funcional l ingüfstica, sino la supues-

ta codif icación f inal: el reenvfo semiótico no se produce únicamenLe por

elemenLos formulares l ingüfstjcos -por más que éstos l leven, como mensa-

jes l i terales que son, íncorporado un cj-erto r i tmo (925)-, sino gracias

al pioceso rftmico-verbal que desde la apertura confluye hacia la cLausu

ra, simbolizándose.

5.4"-  En este sent ido e l  estudio deL tversot  es,  ev identemente,  dec is ivo,  como

ordenacidn interna métrico/si¡rtáctica que verif ica un proyecto simbólico-

interpretativo propio (no hay nada más monótono y antipoéLico que la mono

tonfa rftmica supuestamente poética)"

El verso, como unidad rfLmico-sintáctica (926), sólo puede exig

tir a expensas de modifÍcar sus propias convenciones, su automatismo, l lu

vando la percepción más al lá de estas eonvenciones (927). [1 verso impone

su ri tmo prosódico para exist ir como tal, más que cualquier otra apoyatu-

'  
rdr rftmica-musical inclusive (928), de modo que tsut r i tmo 1lega a ser

(g25) LAZAR0 CARRETER , 
' lg7g, 143zrtYo no veo método cierto para diferenciar

FoLkLore y Literatura por este camino (se refiere a la diferencia postu-
lada por Jousse entre r i tmo,/esquema rftmico paremiológico); la r ima y
eI r i trno signif icante sólo sirven para oponer el lenguaje Literal al fun
gib le o no l i tera l r r .

(926) LOTI"|AN, fd., 226, síquiendo a Eijembaum.
(927)  NAVARR0 T0MAS, T. ,  1966,  n.3:  ' r la  petcepeidn de1 verso es independiente

deL heclro de que éste se represenLe en una sola l fnea o dividido en frac
c iones o escr i to  a rengldn seguido a modo de prosat t  (p .9)

(9ZB) f ' lONR0[, J.T. ,  1975, 346, refir iéndose a .]"a l fr ica tradicional española,
concrelamente a las jarchas: t ' I t  should never be forgotten thar this poe
try was sung and t lrat, because musical rhythm is quite independent of pro

.s?dic rhvthl1 l lu imegularit ies in stress could be 9isquised by the mu--
sic, as could the syl labic imegularri ty by lengthening or compressing
syllabes to f i t  the melodic rhythm. The prosody of the poems is in a sen-
se controtled by the melody"
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no sólo una marca cie su excepcioanLidad respecto al esLándar (929), sino

un elemento de su propia definicíón semiótica y, por tanto, de su singu-

Laridad como siqno.

A mi juicio, junto a las cLasif icaciones temáticas, fas ci.asi-

f icaciones rftmico-convencionaLes (segrJn t ipos métricos) Ce los corpus

poétieos representan una sisLematizacj-ón si se quiere cualtural, histd*

rica, pero no, inicialmente, poética (naturalmente, en casos muy tfpi-*

cos, 1as formas métricas son decisivas sobre todo para indicar aspectos

esenciaLes deL interLexto de eada composición). E} papel del r i tmo es i¡

disociabLe del componente sintáctico (gl0) y, en general, de todo 1o l in

güfstico, y e1lo avala precisamente su papel en la interpretación, ya

que se trata nada menos que de la más notoria y constante l lamada a Ia

percepcidn del receptor, a través de la cual l-os signos l ingüfsticos van

a someterse a un juego que los proyecte hacia la simbolizacidn, hacia el

signo poético: sólo comprendiendo la relación ri tmo-sintaxis podemos ac-

ceder, más al lá de 1o estr ictamente l i teral del mensajeo a su poeLicidad

en sentido semiótico, a 1a potencial sistematicidad que a través de 1o

rftmieo-sintáctico el texto consigue, sítuándose en posicidn de reenvfo

(929)  GARCIA BERRI0,  1979,  131.
(91O) en este sentido, y arSn con l-a l imitaciones históricas que el mismo au--

tor  exponer  MACRI,  0 . ,  '1969,  es,  a  mi  ju ic io ,  una poar tac ión fundamenta l .
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semiót. ico (931)

Nuestro corpus, precisamente por su carácter tradicional popu-

lar/popularizante (932) y por l"a ascendencia oral de muchas de sus compo

siciones, pone en primer plano la re.Lacidn mencionada, pero üengo para

mf que elIo no es sfntoma alguno de primit ivismo o rudeza; el estudio de

los mecanismos rftmico-sintácticos de poemas modernos, de cara a su clau

sura sj-mbóIica, revelarfa sin duda 1o que hasta hoy es prácticamente un

eampo inédito más al lá de estudios memorables de textos concret.os: que

el poema es, en cierto modo, una lucha contra el verso, en su sentido ais

l"ado-convencionaL o, si se quiere, un1 lucha contra la l i teral idad preci-

samente para proyectarl-os (verso y l i terari l idad) sobre un signo poético

respecto al cuaL queden tan borrosos como los sintagmas de un discurso,

dejando sólo -como decfa Bécquer- Ia chispa o l-a estela que han encendi-

do, y eI1o por un rprocedimientot t ipif icable Lal vez pero dentro de la

observacidn del texto,/ los textos poétieos mismos.

Comoquiera que sea, la relación ri tmo-sintáctica que ideal.men-

te conforma el verso, es para nosotros, anle este corpus, deeisiva. No

signif ica esto, desgraciadamente, que tal reLación venga dada de forma

(931) un estudio ejemplar del sisLema rftmico-sintáctico 1o eonstituyen los
t rabajos de Sebeok,  para quien un c ier to  concepto de r r i tmotes def in i -
torio del mismo código. folklórico: ' tThe code, a purely theoretÍcal cons
truct (. . .  ) the sum of i ts control led manifestations in this or t l-rat pár
t icular mes'sage may be cal--Led its rhythm. Rhythm thus refers to the con
crgle orqanization of the maLerial in i ts phonic aspect, governed bt so-
me oblygatory rules as rve-l l  as tendencies to eonform to (or cJeviate from)
the norm. The rhythmic system, furthermore, is informed urith nreaning, a
fact which gives r ise to the next set to problems to be considereC: the
semiotic system of the text and horv that intemeLates with Lhe phonic or
ganization. This text archj-eves its thematic unity from t.he correLation
and in ter lacement  of  cer ta in  pai rs  of  s igns ( . . .  )  The pai rs  l - l remseLves
are grouped in a mult idimensional cl imatie development which mirrors the
hierarch ic  ar rangement  of  the rhyLhmic uni ts t 'en sEB[0K,  Th,  A. ,  1959,
150 .

(972) MENEDEZ PIDAL, 1956, 66.
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inequfvoca; más bien al contrario, pues la unidad-verso es aquf profun-

damente relatíva (933), no convencionaLizada; mucho menos existe una

sistemática de rjunturast rfLmico-sintácticas como las estudiadas por

Sebeok (934). Si una lectura actual de los textos del corpus es posible,

con La entonacidn, en principio, del habla habit.ual (pues la falta de re

gularidad en la reLacidn sintáctieo-rftmica neutral iza toda t ipif icación

entonacional (935) ), 1o es en la medida en que se ponga todo el énfasis

posible en la trascendencia de 1a interpretacidn.

Efectivamente, muchos de los textos del corpus podrfan ser r in-

terpreLadosr -en el sentido tambien más habitual del término, en un sen-

t ido puramente l ingüfstico, di.gamos- de formas muy diversas. Sin embargo,

precisamente en elfo radica el- interés de los mismose puese como decfa,

este fendmeno, que es aquf evidente, está a mi juicio en l-a base de todo

texto poéLico3 esa evi.dencia nos enfrenta con la urdimbre fntima del fe-

ndmeno lfr ico general, cuyo ri tmo está siempre más al lá, para ser inter-:

pretado.

(933)  ver  SANCHEZ R0MERAL0,  1969,143-144:r r la  reg la es una indeterminación
silábica y estrófica, que t iene su propio serit ido. Podrlamos hablar de
un ramorfismor, que eso viene a€er su ausencia de rvoluntad de formar.
No es que no tenga fornia el vi l laneieo, cada víl lancico; es que el vi--
l lancico no es una forma poéti-ca (como 1o son Ia coplar la seguidi l la mo
derna, el soneLo o Tá oetavaG't), ni es un contenido poéticó det.erminá
do por una forma poética que 1o preconfigura. E1 vi l- lancieo es un decj-r-
.pgéticg., cuya forma no solamenLe_no es f i ja, pero (;.) muchas veces-ñGi
quiera es f i jable'r.Este estudio (el nuestro) es en ciert.o modo un mentfs
(un. in tento de ser ]o)  de esta af i rmación,  en la  medida en que 1o no f i ja
ble, a mi juicio, o la no determinacidn del contenido, son rasgos genera
les de toda l f r ica,  a1 menos en e l  sent ido de ' forma'ya expuesto (y  re la l
t ivamente intel igible bajo la noción de forma interna, más que de forma
externa)  (subrayado en e l  or ig ina l ) .

(9311)  SEBE0K, c i t . ,  145-1t+7,  doncle separa tsentencesr- te lausesr- ts lo tsr - rwords l
de manera que todo el t ,exto queda repart ido equivalenLemente, en parale-
l ismo per fecto.

(935) L0Tl"lAN' fd., 228, estudia el proceso de reconversión de ]a declamacidn me
lódico-espiratoria a través de la entonación del habla habitual en una
lectura rftmico-sintáctica Levemente matizada en su entonación .
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5.5.- E} interprelante rftmico, sin embargo, parece indisociable de Ia pre-

sencia activa de un intérprete, sin menoseabo de su carácter supraindi-

vidual. De hecho, Peirce, en sus'tÍ l t imos escritos, vió la reLación neee

saria entre interpretante-intérprete como condición de existencia del

signo mismo, o de 1a posibi l idad de habLar de1 primero como rsignif icadol

(e36)

Pero el interpretante no está por e1lo más oculto, como celada

del signo: "es interpreLante todo aquello que está explfcito en el sig-

no en sf mismo, aparte del contexto y circunstancias de su realización",

dice Peirce.(937); esa explicitud no es, por tanton sino la misma corrien

te del signo en su brfsqueda semiótica, desde su rango rremáticot (como

t'posibi l idad cuali tat ivatf,  I treptesentación de tal o cual clase de Objeto

posiblett) a su rango 'dicenter (como rrsigno de existencia real que invo-

lucra un remaÍ) y hasta su f inal como tdéLomat (como ttsigno de ra7ón, sig

no de ley (.. .) tendeneia a la verdad que involucra a un signo dicente')

(938)  (0 rcual is ignor , / rs ins igno ' / t leg is ignot ,  desde e l  punto de v is ta del

. 
signo en sf mismo).

Preeisamente la teleologfa simbólica del signo poético estipula

la absoluta necesj.dad de su interpretanteo sin el cual no puede darse tal

simbolización:

rrUn icono es un signo (..  .  ) arJn euando no tuviera

existencia su objeto. Un fndice es un signo que per

'derfa aI instante el- carácter que haee de é1 un sig

no si su objeto fuera suprimido, pero que no perde-

(936)  T0RD[RA, A. ,  c i t .  ,  145
(937)  .PETRCE, 1965-1966,  5.473
(9 lB )  PE IRCE,  fd . ,  31 -32
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rfa Lal carácter sj.  no hubiera int.erprel-ante (..  .  )

Un sfmbo-lo es un sÍgno que perderfa el carácLer que

1o convierte en signo si no hubiera interpretante"

(e3e)

Lo repetit j .vo-rftrnico, como mornento indicial caracterfst ico del tex

Lo, es Lambíén el temit.o:: j-o dc¡nde se ejerce la inversidn l 'uncional poéti

ca en Ia r¡ue, a parLir de dominio de la funcidn icónica, se desarrol la

una nueva peri: inencia, función represen{-at- iva poética que necesita asig--

nar  un . in t .erpreLanLe;  como recuerda Deleuze,  (c i l -ando a Al -can) : "La repet i

cj-dn es un procedirniento de esti lo mucho más enérgieo y menos fatigoso

que la anlftesis, y tamb-' i .cn mucho nrás propio para reno.vat un sujeto" (940).

Ahora bien, la asj-gnación de interpretante supone, como ya indicábamos con

Peirce, un esfuerzo de repet. ición deL signo misno que se consuma en el" slrn

bolo (941 ) ,  de modo que la /s  repet ic ión/es textuaLes,  e l  r i { :mo en surna,

son fa forma rnás explfciLa de simbolización del texto poético.

La clave está, entonces, en extender la sensacidn rftmica, la per-

cepción de su insistencia esforzada, hasta un rango semiót. ico, Io que ne-

cesariamente supone un acto de clecisión sobre la forma (formación) rftmi-

ca: reconocimiento de las escansiones sucesivas ¡:f tmico-sintácticas que

configuran el proceso text.ual. No se trata: por 1o tanto, de describir en

(939 )  P [ iRCE,  f d . ,  59
(940)  DtLfUZ[ ,  c i t . ,  1O2.  En 07-98,  Delsuze esLipula ] -a  necesidad de ,d is t . ingui r

un sujeto secreto que se repite a través de l-os discursos repetj. t ivos, ver
c jadero su jeto c le  l_a repet ic idn ( . . . )  pues no hay repet . ic ión s in  repet idor l
n i  repet ido s in  a lma repel_ idoraf ' .

( 941 )  P I IRCE,  Id . ,65 : "E l  s igno  t i ene  un  ob je to  y  un  i n te rp re tan te ,  y  és te  ú l t . i -
mo es 1o que eI signo produce en La cuasi-mente c¡ue es el- int.érprete, de-
terminando en éI una sensación, un esfuerzo o un signo; y es precisamenl-e
esta det'erminacidn ro que se denomina rnterpretanLe,.
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cada easo 
"t 

¡u"qo de paralel ismos -que en nuestro corpus es variadlsj.-

mo (942) ,  s ino de posLular  la  fvo luntad de formatque como p iezas l f r i -

cas han de poseer sin duda alguna LaI y como se manif iesta en l-a distr i

bución (seguramenLe inconscj.ente desde eI punto de vista ret.ó:: ico-l i te-

rario, pero no por el lo menos necesaría y decisiva para el proceso inter-

pretativo mismo) de unidades sucasj.vas.

5.6. -  Recogiendo lo  d ieho hasta ahora aeerca del  in terpretanLe pei rceanor  ce--

brfa roLul-ar esta actividad decisiva de escansión rftmica-sintáctiea como

tinterpreLanLe inmediator en senLido estr icto, es decir, aquello rtque peg

mite la  in terpretabi l idad ( . . " ) r r lue no s iendo un efecto que se produce,  es

. 1o que posi-bi l i ta la interpretación" (943). No quiero decir que Ia escan--

sión indicada agote este interpretante: a su vez las unidades segmentacias

deben guardar una rel-ación no meramente icónica respecto a su modelo, sino

que deben proyectarse potencialmente también hacia la simbolizacidn concre

ta de cada texto, 1o que exige entenderlas como portadoras cie objetos y de

cont,enídos reLacionados-vinculados precisamente a través de su posición en

: eL diagrama rftmico-sintáctico

Más al lá de esLa disposÍción, en el doble sentido de orden y prg

yecto, podemos situar el r inLerpretante dinámico' como "efecLo real que

el signo, en tanto signo, det.ermína *""h.nt"" (944) y eI t interpretante

final t  que I 'se refiere a la manera en que el signo t iende a representarse

a sf mismo en tanto relacionado con su objeto" (945) (y que contempJ.an el

(942)  ver  FRENK ALATORRE'  M. '  1971,59-63;  SANCHIZ ROMERALO, c f t . ,  145-173.
(943 )  PE IRCE 1969 ,  8 .318 ,  en  TORDERA,  c i t . ,  1446 .
(944 )  PE IRCI ,  c i t . ,  65 .
(e45)  fd fd.
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signo poético como dicente-déloma respectivamente, o experÍencia-forma

(946)); podrfan ser tal- vez aplicadas estas nociones con mayor éxito ba-

jo su eontemplacidn como rinterpretante destinataríot /  r interpretante efec

tivor/t interpretante explfciLor segrfn una de las rf l t imas formulaciones de

Peirce (g47). La diferencia que va de uno a otro (de1 destinatario aL ex-

pl lcito) es l-a que media enLre una telación de inmanencia y un hábito(948)

de conoc-imiento.

Con estas precisiones, parece posible desamolla¡ el esquema an

terior, relativo a las relaciones signo-objbto, insertando los respecti-

vos interpretantes del proceso del signo poético:

0 .

(ttUniverso posi-
blemente imagi-- --0.
nariort

Inmediato

I reenv
' - 4 - /

Dinámico- I .  f inal-

5.7.- El proceso de los interpretantes del signo poético, a part ir,  precisamen

te de la inversión funcionaL sobre el uso ordinario del signo l ingüfstico,

no pretende expresarrcómor se produce e l  s igno poét ico desde e1 s igno l in

(946)  en la  car ta del  23 de Dic .  n  de 1908,  en PEIRCE, c f t .  ,  106.
(e47 )  f d . fd .
(948 )  T0RDERA,  A . ,  145 .
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güfstico ordinario, ,-:o cdmo se transforma éste en aquél, sino en qué con

siste di 'cha transfor¡nación-formación desde el punüo de vista del mismo

signo poético, tal y como es interpretable, Los ÍnLerpretantes indicados

son interpretantes poétieos.

La explicitud de los interpretantes signif ica que los fndices

funcional.es y los sfmbolos clausurantes asignan semióLicamente una inter-

pretación inmediata/dinámica para set ta1es. El InterpreLante f inal de1

signo poét, ico, por rJtt imo, se sitr ia en eL reenvfo semiótico garanLizándo-

1o, sisLematizando el proceso singuJ.ar de cada texto en base a la teleolo

gfa del mísmo texto, convi-rt iendo su oeasionalidad en 1ey, su facticidad

en proyecto, o si se quiere, contemplarido el l lmite tendencial del signo

poético.como un lfmite semiót, ico. EI Interpretante f inal sitúa el texto

como un tLipot de signo, sin alterar su singularidad ni transformar la in

terpretación en simple descodif icación"

5.8.- Desde el punto de vista de los interpretantes l ingüfsticos, el proceso,

sin embargo, se agota en su segundo movimiento, en l-a percepcidn de las

recursividades, de la insísLencia rftmica, como juegos verbales. La simbo

lización clausurante que abre el reenvfo -sobre el que sj-gue I funcionando'

la poesfa, ejerciendo la función poética, su subfuncidn radaptativat (asig

nación de t ipif icación aI signo textüal dado)- no es, digámoslo, interpre-

table l ingüfst. icamente; pero la inLerpretación de los dos rmomentosr ini--

ciales es también diferente: desde el punto de vísta l ingüfstico, las repe

t ic iones no 'conforman tversost  (no hay rversosr  en la  lengua) ,  y  la  iconi -

cidad inicial -como recubrimiendo del sistema, como proyeccién de 1o selec-

t ivo en 1o combinativo (que ya vj.mos con Shapiro que era un movimiento un!

versal l ingüfstico, de toda comunicacidn)- está dominada por una funcidn.
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representativa no poética, es una iconicidad sistemáticamente desprovis-

ta de todo val-or no prácLj.co-comunicaLivo.

En este sentido, el r i tmo funciona como umbral entre 1o l ingüfs-

t ico y 1o poético (fenómeno que intuit ivamente ha sido reconoci-do por do

quier). Y es que Lo rftmico, como repetición, que es esencial-mente dual,

representa, en su insist ir,  el l fmit.e mismo. de 1o l ingüfstico.

Hemos dicho que 1o rftmico-sintáctico era la explicitud del in-*

terpretante inmediato poótico: el lo acarrea. 1a posibi l idad extrema de que

incluso un único movimiento, bajo un contexto poético más amplio (un ver-

so en un poema), o solamente bajo Las condiciones de un conocimiento poé-

t ico habitual- (un interpretante f inal)r pueda sentirse ya rftmicamente sa

tisfecho (949). Naturalmente estos casos interesan especialmente en cor--

pus como el- nuestro, donde la brevedad adquiere l fmites máximos, consis--

Lentesr por ejemplo, en repeticiones prácl icamente l iLeral"es:

" E n  A v i l a ,  m i s . o j o s ,

dentro en Avi lat t

rrAnda, amor, anda,

anda, amorrt

I t  Por eL rfo me l levad, amigo,

y l levádeme por eI r for l

t rYo no ent iendo al-  Amor, madre:

yo no ent iendo, madre, al  Amorrt

rrAl  alba venid, buen amigo,

al  alba venidrt

(949) L0Tl, ' lAN, 1970, ed. cast. 1978, 235-236: rtEl verso no existe
rrefación con otros versos. All f  donde nos encontramos con
este aparece en reLación con el término ceto del i fsl ico.

fuera de la co
un .monóstico,

es deci r ,  se per
El monóstico n6cibe como del iberadamente no acabado o i n te r rump ido .  ( . . .  )
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No se t ra ta,  corno creo ev idenLe,  de tmensajes repet idost  (950) ,  or lengua

je l i tera l '  (951) ,  n i  mucho menos de rb inomios imevers ib les '  (952) ,  s ino

de repeticiones que revelan (desvelan, idealmente) una intencionalidad,

rsur intencionalidad. Además, la repetÍción presenta una mediación carac*

t e r l s t . i ca :  I tm is  o jos t t ,  r r amo f  ' f  
,  

r t am iqo r r ;  r rmadre r  t r ,  t t buen  am igo t t . . .  ,  QUe

queda al margen de la repetición misma, como su testigo, su motivo, su

f i n . '

Ambos aspectos están profundamente relacÍonados desde el momen-

to en que Loda intención es intención de a1go, de alguien, de tal modo

que la mención a ese mediador/mediaeión es subsidiaria del act.o ejecutado

precisamenLe para é1/e11a. La mención es un exceso l ingüfstico de identi-

f icaciónr pero el exceso que acarrea la repetición es de otro orden: ins-

cribiendo al interlocutor (a veces ausente, invocado) se transcribe poéL!

camente una intención compl.eja, no formulada, y sin embargo definiLivaman-

te Literal izada bajo el signo de la repeticidn, de la insistencia (con ia

tnansformación que el lo supone respecto a las j .ntenciones simples expresa-

das en a lgunos pr imeros tversosf ) .

5.g.- Lo repetit ivo queda asf testi f icado frente a Ia f igura de su destinata--

r io intratexüual, Y af mismo t iempo testimonia I"a f igura de un tyor, au-

téntico repetidor, f igura responsable de la intención que muestra rsur

es simplemente idéntico al t .exto: constituye una parte, igual a la total i
dad, un subconjunto igual al conjunto universal, y t iene como complemento
un subconjunto vacfo, cero'r (subrayado por mf).

(950 )  E .  COSERIU,  1977 ,  115 .
(951 )  LAZAR0 CARRETER'  F . ,  1976 .  [ n  LAZARO 1979r  140 .  ] os  i den t i f i ca :  , ' ( . . . )  e I

discurso repetido -yo prefiero l l-amarLo t lenguaje l i teral"r, ref ir iénclose
a la consideración l i teraria que Coseriu lrace de Los refranesr QUe Lázaro
considera "manifestaciones folki-óricas del lenguaje l i teral incorporadas
a Ia competencia de los hablant.es que forman una misma comunj-dad idiomática't

(952 )  MALKIEL ,  Y . ,  1969 ,
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mensajer y de la cuaJ. se impregna como de un predicado que modeliza su sg

jeto (953) :  no se t raLa de ot . ra  iconizac idn,  s ino muy a l  contrar io ,  de una

representación f igurada, una presunción de sentido acarreada por la iconi*

eidad dominante del mensaje, que agota la f lexibi l idad l ingüfstica reprodu-

ciendo (se) más al lá como construeto de una relacidn abierta entre dos in-

terLocutores, pronombre,/apelación, Lérminos de La transformación, de Ia in

sisLencia, de 1a nlodelización dinámica (954).

La dimensionaLización lingülsticamenLe cemada de 1o repetiLivo

es, asf, La condicidn de oLra clausura simbdlica, ya poética, donde el di

namismo adqui,ere su definit iva simultaneidad como transformación efectiva

(953) LOTMAN, fd., 191: t 'Todas estas serie semántico-icónicas coinciden en un
centro:  se-equiparan aJ-  tyot ,  e l  su jeto-autor .  S in embargo,  esa igualdad
es un para le l ismor no una ident idad ( . . . ) .  Tampoco son iguales esós tyot
que se siguen uno tras otro: ryot se equipara cada vez a una nueva estruc
tura semántica, es decir, cobra un nuevo contenido. La revelacidn de esa-
compleja di,alécliga dg iTpregna_qión=9e e,ste 'yo' con4FffJf¡noTe tos as
peclog furldamental-e* d" Iá p_o".-i

(954) LOTMAN, fd. 2A3z I 'La semantización de la estructura formal, gramatical,
puede seguir vfas muy naturaLes, naturales para toda la coleótividad que
usa una lengua dada (.. .  ) Sin embargo siempre estará presente el eLemento
ocasional que surge en eL texto dado. La ordenación de las categorfas gra
maticales erea en el las una presunción de sentido: sabemos que poseen un
signif icado dado' pero solamente de l-a construcción de un texto'dado cono
cemos ese signif icado. Queda siempre una cierta reserva estructural para-
l "a-  in t*erpretac ión puramente ind iv idual  ( . .  .?07 z )
cales expresan en poegfa signif icados reLacionales. Son prácisameñte esas
cateqorfas Las que crean, en una medida eonsiderable, el modelo de l-a vi-
s idn poét ica del  mundo, 'La esLructura de las reLaciones su iet .o-obieto.  Es-
Ea claro nasta qué punto es errdneo reducir la especif icidad de la poesfa
al  carácter  icónico ( . . .215:)  A1 queOar impl icadas en est ructur""  

"Lp. .__l ingüfst icas,  1as unidades léx ieas se encuentran en una s iLuación de 'óro-
nombres 

"u
.
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del mundo f igurado (955).

En el caplt.ulo siguiente Lrataremos más por extenso esa re-la--

ción entre l-a clausura y 1a pro¡,eccidn de 1o transformado; vamos a dete

nernos ahora, con objeto de configurar más detenidamente el" modedo de

signo poét. ico apropiado a nuestro corpus, en 1o que la transformación

efect.uada a Lravés de Lo repetit ivo suponer / en la posibi ldiad de des-

cribir la desde una perspectiva semiótica dominantemente pragnrá{: ica, como

despliegue de una intencj-onalidad (el signo poéLico no consiste sóIo en

esto, cor¡o ya vimos a propósito de los actos l i terarios, pues eI últ imo

movimienLo, ya extral ingüfstico, eI de la simboLizacidn-clausura-reen*-

vfo semiótico, es decisivo; perc, como digo, es Ia repeticiór) con¡o exp¡-r¿

sidn de'una cierta intencionatidad 1o que conduce el sígncl l ingüfstico hg

c ia  ese  l fm i te ) .

6"1.- Preeisamente la asignacién de un interpretante inmediato, a través de 1¿r

inversión funcional icónico-representativa de la función poéti.car puede

ser entendida, de forma muy naturaL como asignación de intencionalidacj.

'  Se trata de una interpretación inicial,  fácticao de la semiosis

poética, que como práctica semiótica no puede agotarse en la simple seLec

ción de in tenc iones de ta l  t ipor 's ino en e l  recubr imiento de todo e l  con-

junto potencialmente imaginable de intenciones mediante un gesto, una ope

(955)  SHAPIRO,  c i t . ,  110 :  r 'O rd ina ry  l anguage  ( . . . )  a rL i cu la tes  a  sequen t ia l  dy -
namic over reaL t ime, t^rhereas poetic discourse afso establishes a sir irulta
neous dvnalnic, which traverses the currents of poetic t ime't,  y eIT[Gñ6
indica en 99, porque tt i t  is the commensurabil i ty of sequences t.haL beco-
mes indispensable to t l ' le experiencing of poetry as poetry", como muy bien
habfa señalado ya Jakobson (subrayados mfos)
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-racidn, una transforn¡ación semió'L,ica propia. Con todo, la asignación de

intencionalidad especff ica, comunicaliva (según un criterio u otro -nosg

Lros seguiremos el formulado en su momento, segtln 1os cuat,ro t ipos '-- ' /

' -+ t / '+* ' / t+- r t ) ,  es ya una in terpretac ión d inámica desde e1 punto de v is*

ta  l ineüfs t ico.

Vamos a exponerl-a cJentro de estos l fmit.es, y posLeriormente, po-

dren¡os comprobar, segtfn los tipos respecti-vos, el recubrimiento de los mig.

mos por la semiosis poética ya clausurante, simbdlica" La cLasif icación

que seguirá es deudora de los méLodos o ensayos de t ipologización Litera-

ria de rafz netamenLe l inqüfstica (t.extual), ejemplo sobresaliente de los

cuales es sin duda el desarrol lado por Garcfa Berrio, en sus célebres t.ra

bajos sobre los sonetos de los Sig los de 0ro (956) .

6"2.- En nuesLro caso, Ia natutaleza oraL de la Lfr ica Tradicional, por trasmi-

sidn o por destino, ori.enLa la intencionalidad tópica con espeeial inten-

sidad, la representa de forma especialmente viva y clara (" p"="" de todas

las anbigüedades emanadas de su laconismo), sobre Lodo en composiciones,

como las que conforman nuestro corpus, donde el que rhablar es un ryo amo*

rosot  (enamorado,  desenamorado,  desengañado,  etc .  ) .

Dada la trascendencia de lo. intencional para comprender la trans

flormación de lo l ingüfstico-comunicativo ordinario que el signo poético

realiza (a travét; de la. insistencia-repet, ición-ri tmo), parece ac.oneeja.--

b le  dar  a l  r funtorrgenera l  de la  fórmula universal -  " fa ta lmente obvia" ,

(956 )  GARCIA  BERRI0 ,  A . ,  1978a  y  1978b .
'ba ladasr ,  ver  I^ IURZBACH, N.  ,  1983,
R. l ' , .  Brednich,  de G. l '1 .  Laws,  y  de

Para una clasif icación temática de las
59-60, donde recoge las t ipologfas de

G.  WEISSERT.
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fe l  poeta(s)  d ice (F)  a lgo(o)  en una composic idn(c) t  (957) ,  una especi l " i

cac idn i locul - iva como contenido propio,  es dec i r  en J .ugar  de rd ice(F)  a l

go (o ) ' ,  r rea l i za  e l  ac to  de  hab la  i l ocu t . i vo (F ) ' .  Po r  oL ra  pa r te ,  c reo  con

veniente acompañar esta especif icación i locut. iva (como especi.f  icación del

funtor de part ida) de l-a inserción de Los targumentosr (en la t ipologfa

de G" Berrio, dama*Amor, confidente, poeta mismo) en Ia misma fórmu1a,

pues ef 'ectívamente todo acto de habla inter¡cional supone una situaciórt

dialdgica, aunque f igurada, inclufdo el monólgo (como rati f icación/recti

f icac ión de in t .enc iones propias,  e tc . ) .

La fórrnula general, con estas recti f icaciones, podrfa l-eerse asf:

r91 poeta(s)  rea l - iza un acto i locut ivo (F i )  sobre su - i .n ter locutor( t ) '  9 ,  de

otra forma, rA1 Fi Arr. Una vez formulado el acto como una transforrnacidn

de los interlocutores y dado eI carácLer, definitorio del corpus mismo, de

A1 como fyo amorosof, La variable que queda por especif icar es exclusit¡a*-

mente.Ar. Con un máximo de generalidad, dist inguiremos:

A21: arlumento necesario explfcito/ implfcito: t tú queridol

A22: argumento optaLivo explfcito: confidenLe: rmadrel

A23: argumento optativo impllcito: é1 mismo (monólogo)

A24: argumento optativo implfcito,/explfcito3 correos

(g57)  en  La  fó rnru lá  de  Ber r io ,  Ia  tcompos ic idnr  es ,  c la ro  es tá ,  tun  soneLor .
B E R R i 0  1 9 7 8 a r  3 9 1 : " ( . . . )  a l  n i v e l  d e  d e f i n i c i ó n  b á s i c a  ( . . . )  q u e  e n g l o b a
r fa  todas  las  modaL idades res tan tes  ( . . .  )  d icha  de f in ic idn  de  apar ienc i -as
inmediatas falalmente obvj-as -no otro puede ser ef caso de fórmuLas ini--
c ia les  de  enorme ex tens ión-  ser fa ;  te l  poeLa(s)  d ice(F)  a lgo(o)  en  un  so-
n e t o ( m ) t ,  F ( s r o , m ) " .  R e c o r d e m o s  p o r  o t r a  p a r t e  l o s  n i v e l e s  s u c e s i v o s  d e  s u
t ipo log la :  1 . fun t .o r  de  parL ida  (dec i r ,  y t  es t r i c tamente ,  amar ,  dec i r  amor_o
so);  2.especif  icación de Los funtores predicat ivos (cantar/quejarse,/sufr- i .F)
3 .a rq¡umentos  (dama-Amor lconf idente /poeta  mismo) ;  4 ,  modos expres ivos  (d i - -
recto/sfmi l)  y 5.especif icaciones semánLicas del texto.
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El conjunto de argumentos puede contemplarse segtfn el siguiente

cuadro:

6.3. -  EI  eanácLer  i rnp l fc i to  de l  ' t rJ  amorosor l  A21,  no t iene impl icac iones t ipo-

ldgicas ni i loeutivas sino para requerir la presencia de alguno de los

resLantes interl"ocutores posibles, AZZ AZI 6 AZ4, es más bien una condi--

eión de todos Los actos de referencia fnsitos en los i locutivos de todo

t ipo,  pues e l  tyo amorosof ,  A1,  necesi ta  def in i rse respecto a é1,  sea o

no éI eI argumento actorizado como interlocutor.

El argumento r A22 se aetoriza sistemáticamente en Ia f igura, rne!

cionada explfcit .amenLe, de la tmadrer, 'r1a gran confidente del vi lLanci-

co casteL.Lanor t (958) ,  no s iempre s in  embargo posi t iva respecto a. Ios amo-

res de l-a nif la: confidente a veees adverso, pero no por e11o menos fntimo,

presenta en ocasiones unas caracterlst icas similares a las de otros empleos

eon A23, donde podrfa decirse que el confidente de la niña,/cantor es é1/

el- la misma:

(958) SANCHIZ R0I"IERALO, cit. ,  265, "Ia madre es asf, realmente, la única confi-
dente del vi l laneico. Existen invocaciones o preguntas a otros personajes
( . . . ) ;  fa l ta  en absoluto la  conf idencia,  y  ar3n cualquier  invocación,  a  las
amigas, personaje caracterJstico de las cantigas galaico-portuguesastt.26Tt
rr.En cambio, la madre recoge las más fntimas confideneias de las niñas cas
te l lanas. ' r .  Ver  üambien FRENK ALAT0RRE, M.  1975,  83.

implfcito

optativo

explfcito
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rrAquel caballero, madre,

que de amores me fabló,

más que a mf le quiero yorr

y |tAquel cabaLl-ero

que de amor me habla,

quiérolo en el almarl

o por ejemplo |tVan y vienen las olas, madrd,

a fas ori l las del mar,

mi pena con las que vienen,

mi bien con las que se vanrl

y trQue mís penas parecen olas de la mar,

porque unas vienen cuando otlas se vanrt

Y desde luego, enconttamos.casos de simil i tud entre empleos de tconfiden

ter  y  de ' t t f  amorosot  (n*  V A21)  como:

rrSi  di jeren, digan,

madre mfa,

si  di jeren digann

y ' rSi  1o dicen, digan ,

al-ma mfa:

si  1o dicen diganrl

Sin ernbargo, y a pesar de la sernejanza iloeutiva qugtales ejemplos presen

tan desde un punto de vista eomunicat ivon no se trata de meras sust i tucio

nes del acLo, del inter locuLor:  en todos los ejemplos dados (y creo que

en la inmensa mayorfa de los que podrfan darse) hay otras di ferencias, a

veces sut i l fs imas, de act i tud respecto aI contenido del mensaje conf iado
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(con la  consiguiente d i ferencia i lccut i r ra)  que a mi  ju ic io  conf i rman la

infl-uenci.a del a.rguinento re¡:resenLado por el interlocutor.

Es 'L"a actor izac idn c le  la  conf idencía en l -a  'madre ' ,  tan 
"u.a" ier fs

t ica,  contrasta con la  mul t ip l ic idad c je  'correosr ,  donde encontramos a;

de pelsonas conereLas a todo un ámbí to soc ia l ,  desde un pajar i l lo  a  un o!

je l -o  personal ,  desde 1o mds conocido a. l -o  más enigmáLico,  En todos los c .a

sos' sin embargo, la apelacidn al comeo es de orden eminentemenLe prácti

cor  y  1o que se l -e  conf fa  o es una acc idn o un mensaje,  pero desprov is to

éste ya de Ia acLualizacidn de su fuerza i locutiva como confidencia, vi--

niéndose a añadj-r exp.lfcitamente o no La intención respeeto al destinata-

r io  (además,  nat .ura lmenLe,  de la  def in i tor ia  respecto aI  correo rn ismo):

r¡Decidle al caballero

que no se quexe,

que yo le doy mi I 'e,

que non Ie dexetl

El actor deL correo, por otra parte, puede permanencer irnplfci lo, espe--

ciaLmente cuando se Lrata cle un ámbito social, eomo en este mismo ejemplo.

EL senl l ido práct. ico (o analf t ico) de los t ipos con A21 y A?4, fre¡

te al  especulat ivo (o refLexivo) de los Lipos con A22 y AZ3, conl leva (ade

más de la posibi l idad de f igurar actores explfc i tos o no) eI uso de mensa-

jes no l i t .erales o directos, s ino sfmi les, en los dos r l l t imos casos:

r rEs tos  mis  cabe l los ,  madre ,

dos a dos se los LLeva el  aire[

rr lo que demanda el  romero, madre,

1o que demanda no ge 1o dane"
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"AI ta estaba 1a peña,

nace la malva en el latt

t tPeinadita Lrayo mi greña

peinadita j .a trayo y buenarl

En ta les casos de expres ión rs fmi l r ,  1o que se suspende es,  asf  1o in ter

pretarnos, }a transformacidn del interlocut.or: se Ie informa (o se repre-

senta el cantor a sf mismo) a través de un sfrni l  del cambio,/estado del

propio cantor .  E l  e fecto perseguido (adver tenc ia,  revelac ión etc . )  queda

asf  inser to en la  f igurao de Lal  modo.  que cabr fa duc lar ,  en un pr inc ipíon

de s i  se t raLa o no de composic iones de ryo amorosorn de s i  per tenecen o

no al corpus: pero lo que l-os sfmboLos ocuLtan como intencidn, 1o revelan

como s ign i f icado ( in ter textual )  ind iscut ib lemente amoroso.

6.4. -  Con estas prec is iones,  e l  cuadro s igu iente muesLra los 20 t ipos que desde

el punto de vista eomunicativo, tal y como el canlor-amanLe del texto l-o

e jerce respecto a su(s)  in ter locutores textual -esr  pueden establecerse,  te

niendo en cuent.a los dist intos argument,os señalados (y los cuatro t ipos

iLocut. ivos especif icados en su momento .- junto a estas posibÍl idades tslmi

l es f  i nd i cadas ) :

^/\-:.,

-AA
/ \
Az,,

-,A-
7B

Azz

,4'\
+ : s
12 13  14

llt
18 19  20

Azs

+ :s
21011

llL
51617vf{23
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1 .

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11 .

12 .

13 .

' ,4 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 ,

24.

A

1
At

o1

nrl

^1

A'r aro G -)

A  ( + + )
.21

ht  (+ - )

Azl (- +)

Azt (- -)

Az,r (* +)

Ot OrA (- +)

A,t Azrr (- -)

Al Azz (* +)

At Azz G -)

o, or,  (+ s)

o, or,  (-  +)

o, or, (- -)

ol or, (- s)

ol orl (* +)

ot ozt (+ -)

Al Azl  (+ s)

At Azl  ( -  +)

At Azt ( -  - )

A l  Az t  ( -  s )

- 361 -

t causat ivor  )
\' I

'obl igat i -vo t  )
)  tapelacj-ón amorosal

fd i rec t i vo f  )
\)

r d i r e c t o r  )

rcausat ivo  |  )
\
t

' ob l iga t ivo  I  )
)  r e o r r e o t

rd i rec t i vo '  )
\
I

rd i rec to  t  )

rcausat ivo t  (o  rcambio  d i rec t i vo t )  )
)

rob l iga t ivo t  (o  rcambi -o  d i rec to t )  )
)

rcarnbio sfmiL'  
)
)

rd i rec t i vo '  (o  resLado d i rec t i vo '  )  )

rd j - rec to r  (o  res tado d i rec to t )

\

)
)
)res tado s fmi l f

rcausat ivor  (o  rcambio

'ob l iga t ivo t  (o  rcambio

rcambio  s fmi l l

rd i rec t i vor  (o  res tado d i rec t i vo t  ) )
)

tdirecto |  (o restado direct,o t  )  )
)

res tado s fmi l t

d i rec t i vo '  )  )
)

directo |  )  )\
)
)
)

I eonfidencia I

rmonólogo I

6.5. '  El carácter restr ingido de esta t ipologfa, ceñida a la intención l ingüfsti

ca' en su iconicidad no'somet,ida arJn a inversión funcional poética, se ma

nifestará en cierta borrosidad: como J.as t intencionesrn forman, como tuvi

mos oportunidad de señalar anteriormente, un continuo sólo segmentabLe en

la interpretación concreta de ocurrencias concretas, se debe decidir en

cada caso, según el contexto, y el. conocimiento individual/sogi$'.f¡$q qué
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t ipo de in t ,enc iónfdebe as ignarse eI  enunciado;  a  este cont inuo se une

en nuestra t ipo logla e l  que I leva& ta 'apelac iónt  expl le i ta  (con todos

sus mat ices in tenc ionales)  a unr t t l  amorosor ,  igualmente expl fc i to ,  a1 tmg

nólogot -monólogo de amor, presidido por Ia afección amorosa-, y el lo a

t ravés de una progres iva d is tanc ia ent re eLtyor  y  e l  t túr  de l  amor,  cu--

yos ja lones hemos s i tuado en e}  rcorreor  y  en e l  rconf identer  de ese amor,

como -mediaciones respectivas cJe la apelación/monólogo.

RepresentarÍamos el continuo argumental de esta forma:

t y o t  +

t y o t  +

t y o t  + .

t y o t  +

o atendiendo a Ia

virnos (a partir de

I tú r  :  ape lac idn  :  :  ac to  p rác t ico

tcomeor :  apelación mediaLizada :  :  mediaeión práct ica

rconf identet :  :  mediación ref lexiva

:  :  acto reflexivo

tfórmuLa de la enunciaciónr, que podfa expresarse, como

B.N .  Grun ing ) ,  as f :

LOC t  e  DECIR-RECEPT

textos de mensaje amoroso puede completarse:

t e DICIR AM0R0S0 RECEPT

y que en nuestros

representarfamos los cuatro tipos de enunciacidn (segtln los argumentos

dados:  rapelac ión amorosat  / tcorreo de amorest / tconf idencia de amoresr , /

rmonólogo amorosor) según la paulatina el iminación de una variable:

A1 Az1 =

YO

^ ^n1 nzt+ -

=
22

23

AA
1

AA
1

donde progresivamente se van

saje amoroso (sustituyéndose

el iminando: .  eL

por eI t iempo o

REC=TU

REC:C0RRE0

REC=C0NFID[NTE

REC: -  (Y¡)

t iempo o el espacio del men-

el espacio, respectivamente,

1.

2 .

3 .

4 .

YO

YO

YO

YO

e
o

e
o

é
o

e
o

( t  e )
o o

- +  F .(;o t)
oa

( t )  ( e )
aa

( t )  ( e )
aa

t
o

t
o

t
o

t
o

DECIR AMOROSO

DECIR AMOROSO

DEC]R AMOROSO

DECIR AMOROSO
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de. l  arnado) ,  e l  t ienrpo y  e l  espacio deL mensaje amoroso,  y  e l  t iempo y e l

. espacio, y eI receptor; mi.entras el" correo su¡: le la diferencia espacial

d tennpora l  (con todo 1o que e l Io  s ignÍ l ' ica) ,  e I  conf idente suple ambas d i

rnensiones, y eI monóloqo, además, la revelacidn misma de los amores.

Es obvio que este proceso no es el" de una simple Lachadura auto

n¡ática de variables, sino que se produce como progresiva bomosidad que

fuera acrecentando la sola reaLidad de.l cant,or. Asf es perfectamente posi

b le  que una tapelac iónt  sea t ransformada en rcorreor ,  prec isamente para

evj tar  impl icac iones negat ivas,  ya sea en eI  mundo:  (958) .

Salga Ia Luna, el caballero;

salga la luna y vámonos luego.

(67 )

o en eL in ter locutor :

Pasefsme 'ahora al lá, serrana,

que no muera yo en esta monLaña

(6ü

(este rJlt . imo ejemplo, muy cornún en las serrani- l las, donde eL doble juego

apelacidn anorosa,/eorreo es básico); o q!. le l-a confidencia tematice prec!

samente Ia soledad tfpíca del mondl"go, vacS.andb la confidencia misma de

contenido (el iminando aI eonfidente como receptor de un mensaje amoroso):

Los mis pensamientos, madre,

pedfrselos quiero al aire

(227)

o' viceversar QUe e1 monólgo tematice el l fmite de la confidencia (subver

t iendo su mensaje) :

(958) Los núnleros indicados, a part ir
rres¡:onden af de su posicidn en

ahora, tras l-r:s vi l lancicos, co-
corpus.

de
el-
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Dfceme mi madre que soy bonit i l la

sábelo Dios y  la  sa lser i l la .  (478)

La presencia de Lextos prácticamente similares -muy pocos,

ernbargo- en uno y oLro t ipo, es el caso máximo de bomosidadn como

atestigua el citado 167, que es también eI 33; y eI 1O2-769:

¡oJos ,  m1s  oJos ,

tan garr idos o jos!

donde eI t.exto puede tomarse tanto como mensaje/invocación, y por tanto

como t i po  O ,  Or ,  ( ' ape lac ión ' )  o  como t i po ' \  AZ , r  ( r co r reo t ) .  Soy  cons - -

cj.ente de estas l imitaciones, pero las considero derivadas de la brevedad

e inmensa f lexibi l idad de las composiciones.

Tal vez donde la bomosidad es de mayor envergadura es en los co--

rreos; precisamente, porque en eLlos eL leetor se siente más implicado, pe

ro además porque el l fmit.e enLre evocaciones lnt imas e invocaciones d" 
"g

res, objetos, etc. r es muy ffagi lr !  porQue, como ya hemos indicado, los

correos presentan un polimorfismo absoluto. La misma idea del amor como

experiencia problemática hace que en ausencia de la mención explfcita de

las variables enunciacionales no quepa dist inguir a veces entre declara--

ción de amores y petición de ayuda; pero como digo, esa ausencia absoluta

es fel izmente (para nosotros) muy poco frecuente.

Conffo en que tales casos no representen sólo un lfmite de la cla-

sif icación (más al lá de 1o que cualquier clasif ieación acarrea) sino, al

contrarior una de sus ttvirtudestt, eB la medida en que con eIla se revela

la preciosa ambigüedad de las composiciones respectivas. Como la clasif i-

cacidn por intenciones comunicaiivas está l imitada aI segundo momento, in-

dicial, del proceso semidtico textual del signo poético (donde la función

sin

1o
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poética ejerce su inversidn funcional, y 1o comuni.cativo adquiere su d!

mensionaiizaeión declarativa-metaeomunicativa) podrfa decirse que tales

LimiLaciones exponen la necesidad de rir más alLáf en la descripción tex

tual, pues efeetivamenLe la rpoeticidadr no es consecueneia inmediata

del éxito comunicativo (en cierto sentido, es más bien consecuencia de la

imposibi l idad de tal éxito). .

Frente a estas borrosidades, precisarnenLe, la función consLata

tiva poética ejercerá un doble papel: la repetición, por un lado, y su

apertura (de los l fmites l ingüfsticos de esta repetición) a1 orientarse

hacia la funeión poética representativa, y con el la hacia fa clausura

simbdlica del texto. La repetición es en este sentido una distr ibución de

unidades signif icativas para la constitución del signo poético; la tnatu-

ral idad I con que esa distr ibución se l l-eva a cabo reside precisamente en

su relación (dinámica) con la constitución l ingüfstica de las t intencip*-

nesr : moclel izacidn del sistema primario (desde el punto de vista comunica

tivo), para hacerLo apto para la tpoeticidadt.

Vamos a desarrol lar esta reconversión de las intenciones (o, en

general, de1 componente l ingüfstico que 1as expresa) a través de 1o repe-

t i t ivo, con objeto de concretar nuestro modelo de signo poético.

7.1.- El contenÍdo proposicional de todo acto de habla ( lSZ¡ puede ser discuti-

do básicamente a través de l-a referencia y/o predicación que eI acto de

habla ejecuLa a través, ex¡:lfcitamente, de dicho eont.enido proposicional;

ahora bien, t iunt""" que la ref,erencia constituye, segrln Searle, un acto

( l l l ¡  condic iones 2 y  3,  y  reg la ' ¡4 ,  en SEARLE, ed.  cast .  ' t980r  65 y  7a.
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de habta -eon'una función además de un contenido: la referencia debe ser

identif icada por el recepto¡-, la predicacÍón ofrece sólo e1 contenido de

los actos i locucionarios, abre, por asf decir lo, el espectro de las inten

ciones (960), que son asignadas en virtud de un conjunto muy amplio de fac

tores ( la predicación da un t iempo futuro, por ejemplo, para las promesas,

un imperativo para las órdenes, etc.).

Referencia y predicación son, por otra parte, perfectamente re-

conocibJ-es en Ia inmensa mayorfa de los textos de nuestro corpus, precisa

mente por su general independeneia rftmico-posicional, como dos momentos

del acto intencional que desglosan respectivamente el objeto amado y Ia

rglación amorosa (posit iva o negativa) con el" mismo:

GentiL cabal]ero

dédesme ahora ,un  beso . . .  UZ)

La belLa malmiradada

de las más l indas que yo vf

acuérdate cuando arnada... (15)

Ojos moremicós

irmthe yo a querel lar

que me queredes matar. (24)

(960)  SEARLE'  fd . r '132:  I 'Hemos d is t inguido,  a  t ravés del  aná1is is  de los actos
de habla, entre 1o que podrfamos l l"amar tcontenidot y tfuncíónr. En eI
acto i locucionario total eL contenj-do es 1a proposición, la función es La
fuerza i locucionaria con la que se presenta la proposicidn. En el acto de
identif icar Ia referencia, el contenido es el sentido deo o la descr. ip---

. ción identif icadora asociada con, La emisión de la expresidn referencial;
la función es ef papel consistente en identif icar un objeto para el que
se presenta un sent ido ( . . . )  Esta d is t inc ión no se apl ióa,  de manera ge--
nuina, a Ia predicación. La predicación proporeiona solamente el conteni-
do, y eI papel en que se presenta ese contenido, al menos en los géneros
de actos de habLa simples que hemos estado considerando, viene determina-' 
do enteramente por La fuerza irocucionaria de ra emisióntt.
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i sabel ,  boca de mie l ,

cara de luna,

en La caLl -e dd moráis . . .  (51)

Caballero

¿.dó venfs

mesura

noche escura? (75)

de

1a

(comprobar  la  misma d is t r ibuc ión en 77,  87,  92,  93,  1O' t ,  1O2,  1O3,  1O5,

1A6 r ' . 123 , ' , 125 ,  126 , ' , / , 28 ,  13 ' , 1 ,  152 ,  154 ,  156 r ' . l 5 | r ' . l 5g ,  16 ' l r ' 17 ' l r ' 173 r . t 77

' , 78 ,  185 ,  186 ,  192 ,  1931  2A1 ,2A2 r  21Or  213 ,214 ,217 ,23A ,2311  237 r  239

239,  ?40,  242,  243,  251,  252,  254,  258,  26 ' l ' ,  262,  26t+,  269,  270,  271,  276

277,  278,  279,  283,  2gO, 293,  3A6,  3A7,  3Og,  313,  316,  329,  333,  334,  337

338,  340,  342,  344,  362,  373,  374r .378,  3gO, 3g7,  4A7 ,  41O, 41g,  428,  458

47Or  473 ,47g r  48A ,4 } ' l r  4B2 ,4851  4g2 ,4g4 r  49B ;  aunque  es ta  enumerac idn

no pretende ser estadfstica, representa aproximadamente la quinta parte del

corpusr si bíen no todos los casos son referencias definidas; por otra pal

ten en los t ipos \ AZZ-AlArOr sobre todo en éste rJlt imo, 'correo amorosor,

La tematizacidn de la referencia afecta al mensajero interlocutor y no, ng

turalmente, aI objeto amado, como en los t ipos AflZZ y \Arr).

7.2.- Lo que parece tan abundante no es, a mi juicio, sino eI reflejo de un

tematismo más profundo y generalr QUe t iene mayor interés para nuestro

delo de signo.

Cuando eI acto de habla de la referencia no se verifica en ese

primér momento textual-, Ia predieación eorrespondiente, que inaugura el

texüo, lo hace en un claro sentido invocativo qenerafizadat

Alza ,  la  n j .ña ,  los  o jos :

no  para  todos .  (1 )

s]-s

mo
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Anlo{, no me dejes

que r ie  mor i rd .  (2)

Anda, arn?rr andil  ,

anda ,  amor ,  (3 )

quién contaré yo mis quexas,

l indo amor,

( n \
c . .  \ - /

iAy,  que tenéis ,  amor,

mal de corazón!

f i \
o .  .  \ J  l

etc"

de modo que, junLo a la apelación-invocación, ese primer momento predi.ca

ya c ier to  hecho (d igamos,  unthecho- tdpico ' )  que poster ioemente va a ser

eontestado posit iva o negativamente (digamos con un rhecho*comento,) en

el segundo momento del texto. No es diferente 1o que ocurre en los casos

anterÍores, de pura refereneia, donde los epftetos y caracterizaeiones

der ser amado/invocado f iguran tarnbién como hechos de part ida (rhechos-td

picor) respecto a los que el segundo momento vendrá a predi-car una san---

c ión (asf ,  en los e jemplos dados,  se t ra ta c le  la  rép l ica tgent i l r / tbesot ,

ma lmar idada t  / ' amada t ,  t  ( o jos )  morenos t , / tma ta r t ,  t ca ra -boea ,  / r ca ] ' l e - ( casa )  t ,

rmesura t / t ( t a rdanza ) te t c . ) .  La  ex tens ión  de  es te  t i po  de  ape r tu ras  es  ta l

que no puede dudarse su. relación con el proceso semiótico general de los

textos del c.orpus, del texLo l-fr ico tradicional en suma.

La inclusidn caracterizadora en el objeto amado/invocado del td

pico luego eomentado, no se debe únicamenLe a que los seres que pueblan

estascomposic ionesse¿in en s f  tóp icos,  formulares (o no necesar iamente:

¿,n

mi
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inc l .uso en Lc¡s casos más t ip í f icados,  como la t tbe l la  malmar idadar to.  e l '

rrpastorci l lo nuevotrn cabrfa dudar de nuestra perspectiva histórica aI

considerar t ipif icado 1o que fue t ipif icante): et éxito cle La referen--

cia se consi-gue, en situaciones de habla ordinarias, con ciertos exce--

sos identif icadores de esüe t ipo (961); tales caracterizaciones osci lan,

asf, enLre 1o comú n/tópíco, ! dan al texto una un-iversal- idad comunicatí-

va de part ida que, sin signif icai en sf misma aún un signo poético (ni

siquiera un signo de poesfa -todo 1o más como expresidn tópica del cor--

pusr una señal convencional-), orientan favorablemente desde el punto de

visüa lingüfstico*comunieatívo el proceso semiótico lfrico, precisamente

como prácti-ca, aparentemente, de la no-excepción.

7.3"* La intencionalidad l ingüfstico-comunicativa se ejerce (f iguradamente al

menos) en los textos, con plena madurez o, si se quj-ere, con verdadero

rrea.l" ismor: asumiendo quetrla singularidad de Ia intención y Ia capaci--

dad de identif icart '1a referenci.a, rrson en su rafz idéntieas" (962), ese

despliegue inicial de caracterizaciones (o t invocación caracterfst icat)

(961) como eL mismo SEARLE, fd., 97, nota: rtPara obtener efectos retóricos se
' oyen a menudo descri.pciones cuestíonables añadidas a expresiones referen

ciales por 1o demás satisfacLorias (.. .  ) El éxi lo de la identif icación 
-

puede ser un asunto de grado'r.

(962) SEARLET [-d.r 94i y en p.9B 1o expliea muy claramente: I 'part,e de la fuer-
za del principio de identif ícacidn (operante en tedo acto de referencia,
fnsito en un aet.o iLocutivo) reside en que una referencia reaLizada al
emit ir una descripción definida t iene éxito en virtud del hecho de que la
expresión indica caracterfst icas del objeto a que se hace referencia; pe-
ro puesto que eI obleEdldeTa referenciá definida es identif icar más'bien
que describir el objeto, la expresión cumple mejor su propósito si Las ea. rac te r f s t i cas ind i cadasson impo r tan tespa ra4a iden t i dadde1ob je toa1

que se haee referencia, e importanLes para el hablante y et ovenle en el-
contexto ( .  .  ;  ) ;  y  no todas las descr ip  igual
importancia o uti l idad en estos respectosi l .
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redunda en la' inLencionalidad misma del hecho comunicativo que correspon

de a los cuatro t ipos señalados, como tipos inLencionales.

La invocacidn, en sf mj.sma, sitrSa al objeto como conocido (963)

no por un pruríto de escuela poétiea, sino por una urgencia de éxito eo-

municativo para el que la experiencÍa comunicaLiva y la tradición poéti-

ca coadyuvan como una misma cosa.

7.4.- En cualquier caso, 1o que interesa para la formalización de nuestro mode

1o es esa dualidad, a veces fundida en la invocación, de referencia al

objeto y hecho tdpico asociado a é1: dos rasgos vinculados comunicativa-

mente que el signo poético en su momento icónico reproduce, para someter

los después a su proceso indicial-simbdlico propÍo, proyectando el cono-

cimiento l ingüfstico comunicativo (964) en dinamización poética.

Ese primer momento 1o marcaremos en nuestro niodelo con los rasgos

tVt  y- t0r ,  representando e l  aspecLo r invocat ivot  y  Ia  tcaracter izac ión

de1 objeto de deseor (objeto amado). Junto a su coexistencia régular, ps

dremos advert ir easos de ausencia de la caracterización de1 objeto (de su

referencj-a motivadora) t0t, o de omisión de la j .nvocación tVt; pero no se

tratará de fendmenos merarnente excepcionales, corno veternos, sino con al--

(963) Searle l lega a proporner la sustiLuclón del término rcomunicaciónr por el
de r invocacidnt  en casos semejantes;  asf  en BBo n.7:  r [Comunicarr  no es
siempre el verbo más apropiado. Decir que el hablante comunica un hecho
al oyente sugiere que el oyente no era consciente previamente del hecho
comunieado. Pero a menudo, al referir,  Ia proposición tcomunicadat es tal
que el oyente ya sabe que es üél¿áOera. En tales casos quizá deberfamos
decir que el hablante rapelat o tgyggqt una proposiciónrr (subrayado por
m f ) .

(964) pues' como sentencia WITTGENSTEIN y recuerda SEARLE, fd., 1O1z "Tener l-a
noción=-d?-un oQ.ieto part iguLal eg precisamente estar en posesión-6*Iñá-
proposición existencÍal singulariz cierto
qfnerorl

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 371  -

-cance en .1a configuración de todo el- texto, de su proyeeto simbólico, de

su c lausura.

7.5.- I ' luy a tenor de] proyecto simbóLico textual, la unidad (a veces completa

bajo una invocación caracterfst ica; a veces explfciLamente escindida:

iAy, eadenas de amar,

cuán malas sois de quebrar! (258)

Buen amor tan deseado

¿f.por Qué me has olvidado? ( ' l2B

que podrfan represenLarse -en sus primeros tversosr - como

v (0)

v v0

respectivamente, por más que aquf no desarrol laremos estas diferenci 'as

fundamenta"LmenLe l ingüfsticas) enLre Los dos rasgos señaLados se desplie

ga de hecho más al ld de la iconicidad l ingüfstica, de las condíciones del

éxito comunicativo (f igurado), hacia 1o indicial-repetit ivo, primer momen-

to tfpicamente poético de proceso semiótieo, ya sea por la repeLición ex-

plfcita del conjunto:

Amor locor orl lor loco,

yo por vos

y vos por otro (126)

o de uno de los elementos, recti f icado o no:

¡Ay,  o jue los verdes,

ay,  los mis o jue los!

¡Ay, hagan los eielos

que de mf te acuerdes | (214)
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o por Ia isofonfa del rversor con el segundo momento de1 texto, recogien

do la  in t .enc ional idad proyectada por  e l  conjunto rV0f :

Fuego de Dios en el querer bien:

amén, amén. (265)

o por ejemplo, por reduplicaciones internas:

Aquel pajecito de aquel plumaje

aguil ica serfa quien le alcanzase (39O)

i.sofonfas internas muv marcacJas:

Dos ánades,  madrer '

que van por aqul

mal penan a mf. (337)

Serrana de1 bel mirar,

Domj-nguil la, vf lozana

enamordme su cantar. (362)

etc .

La inserción de otros.momentos predicativos en la apertura del

texto viene, precisamente, a confirmar esta unidad (ver los ntfmeros 5, 41

BB y 174, por ejemplo, con un despliegue de repeticiones densfsímo:

¿A quién contaré yo mis. quexas,

mi l indo amor;

a quien contaré yo mis quexas,

si a vos no?

Ya no más, quedit i to a¡nor,

que me matarás;

ya no más.
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d is te ,  casada;

mala !

me

dé

Vue la ,  caba l l i to ,  vue la ,

darLe he  yo  cebada nueva. ) ,

disponiéndoLa como el  eje sobre -o a part i r  del  cual-  se produce eI movi

mien to  tex tua l  para  acceder  a  la  c lausura .  E l  v fncu lo  rVr - r0 f  se  presenta

asf,  enormemenLe f lexible,  denLro de su sistematismo.

7.6.- Esta misrna f lexibi l idad puede ser eontemplada desde Ia perspectiva semió

tica r como l"ormatividad signif icativa. Para definir la en toda su poLen--

c ia  pragmát ica ideal izada,  debemos. inser tar  e l -  doble rasgo rVr- r0f  en e l

modelo, de rnanera que su posieión teóriea dé cuenta del sentido semidtico

de sus diversas especif icaciones en l-os diversos textos.

8.1. -  A mi  ju ic io ,  e l  acceso a ]a  in tenc ional id"¿ ¿uf  acto referenciaL (de su

funcidn, en términos de Searle), Io posibi l i ta la rcaraetel izacíón de]

ob je t .o  amador ,  r0 r ,  que  v iene  a  añad i r se  a  l a  t i nvocac ión r ,  r v r  (o ,  s i  es

tán fundidas, a fresonart en su seno), como fndice de intenciones comuni-

cat ivas.

La caracterización supone a un tiempo una extroversión y una in-

troversidn de 1o invocado: confirma:: la iconicidad de su expresidn l ingüre

t ica (cual is igno caracter fs t ico)  y  t iende ya a la  repet ic ión del  s igno l in

gÜfstico en el interpretante (965), es decir, explicita su intencionalidad,

(e66 )

(965) como "signo equivalente o, tal vez, más desarrol lado[ en PEIRCE, citado
por  TORDEI1A,  fd .  ,  144. .

(966) T0RDIRA, fd., 139: rtLa simil"aridad irnpl ica intencionalidad, 1o que en el
lenguaje de Pei rce está ind icando ( . . . )  un g i ro  en e l  énfas is  desde una
consideración estáLica del icono a una consideración de eomó eI signo
icónico está usado'r.
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abriendo la posibi l idad del discurso mismo hacia 1o simbólico, hacia las

ts imi l i t ides imput .adas ' ,  fuera ya de las esc lav iLudes de 1o inmediato(967) ;

al mismo t iempo, manLeniendo el vJnculo con 1o invocativo, en contigüiCad

fáctica, el proceso semiót, ico se l ibera de incumir en un puro proceso for

mal  (968)

B.?. -  Cabr fa dec i r  que 1a repet ic ión del  grupo rVr- r0r  o  descansa fundamentaL-

ment.e en la caracLerizacidn t0t, o se interpreta precisamente como una re

conversión de l-o invocado en caracterfst i .ca, f i jación introversiva en la

extroversión icónica inicial;  f i jación por 1o demás totalmente inestable,

en la medida Ln qu" preci-samente sobre 'el la va a actuar la función poéti-

ca  pa ra . l l eva r  1o  cons ta ta t Í vo  ( l a  repe t i c i ón  t vü t /  tO t ,  o  ,V t / t  0 ' )  hac ia

1o representacional poético, en eI tercer movimiento.

Se l ibera asf  la f tcompuls ión c iega"  propio de 1o ind ic ia l  puro(969) ,

(967)  Tordera,  fd . ,  14 '1 ,  recuerda que LLORENS, 1974r ' rana"L iza la  iconic idad des
de el campo de la psicologfa social y señala que, como Locke, Peirce vid-
en La s imi l "ar idad ( ' l ikeness ' )  Ia  base de la  genera l izac idn que permi te
al discursor pot ejemplo, del lenguaje verbal, referirse no sóLo a . los he
chos materiales present,es, sino también a los que atfn no han ocurrido.
( . . . )  Pe i r ce  l l amó  i con i c idad  (es to  es ,  e l  se r t con fo rmador  po r  med io  de
La similaridad, a una f imagent) a. esta función de la semiosis" (subrayado
por  mf)

(968) T0RDERA' fd., 133: I 'La tfnica forma que tenemos para pensar acerca del mun
do y cornunicarnos con Los demás consist,e en utiLizar directa o indirectal
mente iconos (PEIRCE, 1966,  2.278) .  Para pensar  acerca del  mundo,  aunque
no para una actividad discursiva de t ipo formaL (Las matemáticas, por ejem
plo) que en cuanLo tal se desarrolLa puramente en la región de 1os simbo--
los. Sin embllrgor en tanto que los sfmbolos para funcionar implican iconos,
Ia iconicidad puede generar o motivar el- diseurso formalizado'l

(969)  PEIRCETed.  cast .  1974,612 "Los - lnd ices pueden ser  d is t inguidos de ot ros
s ignos,  o  representac iones por  ( . . . )  que d i r igen la  at .enc ión a sus obje-
tos por una compulsión ciega. Pero serla harto diffei l ,  si no imposible,
mencionar un fndice que fuera absolutamente puro, o hallar atgrJn signo ab_
soLuLamente desprovisto de cualidad indicial". .
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su carácter merarnenLe instructor (970), y se despliega el proceso semió-

t ico hacia el sfmbolo que p"""i="**nte Lo indicial proyecta como ausen--

cía (971), delatando la Ínsuficiencia icdnica desde el punto de vista co

municatj.vo y, más al lá, poético.

B.l.- Efectivamente, incl-uso en easos de fndices tan ordinarios como los pro--

nombpes demostraLivos, por ejemplo en función presentadora -como adyacen
' 

Les-o Ia funcidn indicial no sdlo garantiza .La identif icación del referen

te :

Aquel caballeror madre

(276,  277,  278,  279)  306,  41O)

Esta caperucita de frail-e

(85 )

Esta cinta es de amor toda

(19'.t)

EsLas noches atán largas

.  o .  (373 )

Aquel pajecito de aquel plumaje

(30e)

sino que, en el marco de la cornunicaeión poética (texto:lector/auditor)

abre el esLatismo j.cónico desplegándolo, como decfa Bachelard, en 1o ima

(970)  PEIRCE, fd . ,  532 r ta lgunos fnd ices son inst rucc iones más o menos deta l la-
das sobre Io que el receptor debe hacer para colocarse a sf mismo en co-
nexión direcLa con la experiencia, o de oLro t ipo, con La cosa signif icadatf

(971)  PEIRCE'  fd .  r  72-73:  I 'Los fconos punos no representan ot ra cosa s iño For- -
mas; las Formas puras no son representadas por ninquna otra cosa que no
sean fconos. [n ]o que respecta a los fndices, su ut. i l idad se destaca es-
pecialmente al l f  donde otros signos fal lan. Si se necesita una precisión
extrerna. . ete. r l
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ginario (972), con un dramatismo-mfmesis que l" levará la iconicidad a una

nueva representac idn,  ya poét ica"

Los fndices hacen del espacio y c!e1 t iempo de la enunciación f!

gurada (como en los ejemplos dados) t iempo y espacio enigmáticos, prot,o-

simbdl-icos: y del conocimiento

La que me robó mi fe

. , .  ( 374 )

El amor que bien me quiere

(41e

Lo que me quise, me quise, me tengo

. . .  ( 458 )

Un amigo que yo habfa

. . .  @98)

un saber l lamado a dar sus frutos en Ia metamorfosis que el saber poético

1e prepara (973). La concentración máxima se producirá ant.e un ryot ofre-

cido como tema mismo de la composición, acaparando los valores icónicos-

ind ic ia les:

(972)  r t la  imagen poét ica nos pone en e l  or iqen del  ser  hablante ( . . .  )  es a la
Vezundeven i rde -1aexp res iónyunde f f i .Aqu f l aexp re
sión crea el ser (. .  .  ) Llegamos a meditar en una reqión que estarfa ante6
del  lenqua. jgr t  G.  BACHELARD, 1960,  7-B-  (subra

(973) 99!19_1as inclusiones del fcono en el fndice y éste en el sfmbolo, ver
PEIRCE, ed.  cast .  1974,  30-31
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Yo,  madre,

o . .  Q33 )

me maravi l lo

(446)

¿Yo qué le hice

. . .  ( 447 )

me soy La morenica

(46e)

que no duermo

@7a)

Yo, que no sé nadar, morenica

o. .  ( roo¡

pero insettando, ldgicamente, un primero momento predicativo en su movi-

miento in Íc ia l .

8.4.- Aunque en la descripción de cada üexto tenemos en cuenta estas diferen--

cias, sólo part iendo del sistematismo icónico-indicial rVr-r0t como carpc

terfst ico deL movimiento l ingüfstico inicial det texto, teniendo en cuenta

el  carácter  l i rn inar  de Ia  rcaracter izac ión del  ob jeto amadot ,  tOt ,  y  acce-

diendo al tercer momento, simbólico, como segundo movimiento l ingüfsticoo

podremos modelizar el conjunto de Lextos y dar, asf, a Lales signos, el

carácter de unidades del t .exto l fr ico en su semiosis poética especff ica;

las diferencias, entoncesr podrán ser observadas semióticamente, y no'co-

mo un mero Listado de ocurrencias o tendencias.

Y o r

Yo

Yo

Yo,
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g. '1.- Ese segundo movimiento l ingüfstico de los textos comesponde, genérica-

mente, a la predicación, a través de La cua.L La fuerza i locutiva del. men

saje adquiere forma, desplegando su función concreta a través de indica-

dores variabl-es (974), y estableciendo La relacidn ínüencionaL entre pre-

dicado y teferencia. La predicación viene entonces a concluir el mensa-

je, abriendo su senLido, eI sentido en que debe ser entendido más al l"á de

su l i tera l idad (975)

Es decisivo considerar que referencia y predicacidn no
rqq

minos simétricoé', 'que las propiedades que los predicados asignan

versaLes rtno residen en el mundo, 
"ino 

rn el modo de representar

son tér-

como uni

nosotros

(e74)

(e75)

(e76)

SEARLE, fd., '129:trLos diferenLes disposit ivos indicadores cle fuerza i lc¡cu
cionarj.a determinan, por decir lo asf, el modo en que Ia expresidn predicá
tiva se predica de la expresión referencial. El término F (fuerza i locucio
naria) opera sobre el t .érmino predicado de manera que determina eL modo eñ
que se'relaciona con el objeto referido mediante el término referencial-r ' .
Sear le  concj -be como r faLacia del  aeto de hablat  prec isamente la .creencia,
difundida por 1a f i losoffa de posguerra ( inclufdo el mismo Austin), de que
las palabras, cierLas palabras, se usan especff icamente para reafizar cier
tos t ipos de actos de habla. FrenLe a el1o hay que reconocer l-a no rela---
ción biunfvoca entre realización l i teral-acto de habla, y Ro sóIo para los
verbos performativos (donde la adecuación es máxima, pero no eompleta nece
sariamente). Ver SEARLE, fd. ,  142-145.
como 1o postularon Frege y Strawson, dando al sujeto-objeto el valor de
término part icular, y al predicado el valor de término universal; frente
a e l los,  sear le ,  en fd ; fd . ,  125,  propone este d iagrama r ras imétr icorr :

concepto
su i eLo" l

I
f

b j e t o

donde, de ambos conceptos, I tni  uno ni

concepto
predicado

otro es una entidad no-l ingüfsticatt.
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el mundo, en el J.enguajer'  (977)',  de manera que la identif icación de tales

propiedades es un asunto de s íqni f icadcl ,  t tse ident i f ican,  por  tantou no

apelando a hechos del mundo, sino aL emit ir expresiones que tengan los

s ign- i f Ícados re levantes"  (978)  "

Los thechos-tópicor ¡:resuponen un conocimienLo del mundo; los

rhechos-.comentor un conocim-iento de1 lenguaje; los primeros se agotan en

el acto de lrabLa de la referencia, m.i-enLras que los segundos se sirven

del  lenguaje para s ign i f icarse en re lac idn aL tacLo i locut i r ¡o  to ta l ' (979) .

9"2. -  E l  sequndo movimiento textual ,  organizado por  la  predicac ión acerca de Io

refer ido en eI  pr i rner  movimiento icónico- ind ic ia l  rV¡- t0 f ,  es por  ta¡ r to

decisivo para Ia interpretación de intenciones, i-nt.encionalidad que inclt"¡

Yer gracias a 1a predicacidn, también el primer movimient,o referencial.

De ahf ,  por  e jemplor  la  abundancia de eomposic iones cuyo pr imer  tversot

E S \

Aque1 cabal- lero (madre)

y que presentan sin embargo, dist intas interpretaciones iLocutivas en

nuestro corpus, siendo asignadas a dist intos t. ipos. De ahf, también, eI

carácter concJ-usj.vo de dicho movimienLo, frente a la tendencia repeti-t iva

del  pr imero:

(977 )  SEARLE,  f d . ,  122 .
(978 )  SEARLE,  fd . ,  123 .
)979)  SIARLI '  fd . ,  1292 "Podr fa expresarse esta d i ferencia d ic iendo que ]a refe

rencia es siernpre neutral- por 1o que respecta a su fuelza i locucionaria;
la predicación jamás es neutral, sino que siempre t iene una u otra fuer-
za iLocucior lar ia  ( . . .  )  La referencia es una parLe del  acto iLocucionar io
tol-al '  una abstraceidn suya, y óin embargo es un act.o separado (mientras
que) la predicación es tambien una parte del acto iLocucionario total, pe
ro no es un acto separador t .
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Ora,  amor,  ora no más;

ora amor, que me maLáis (23)

Salga la luna, e1 cabal lero;

salga 1a luna y vámonos luego. (33)

Por vida de mís ojos,

el caballero¡

por  v ida de mis o jos,

que b ien os quiero,  ( (SZ)

las aves vuelan,Pues todas

corazón,

pues todas

volad vos,

etc .

las aves vuelan,

(114 )

(Precisamente por el lo deberfa adopt.arse, tal vez, una ordenación t ipo--

gráfica general menos simétrica, como la que insistentemente muestran es-

tos mismos ejemplos, ya fuera separando rversosr conclusivos, o indicándo-

los con r: r.  En cualquier caso, consj"dero ésta una cuestión relativament.e

baladf, toda vez que es precisamenLe la tensión entre eI aspecto simétri-

co y el signif icado asimétrico Lo que da vida a los textos, y una escritu

ra alterada podrfa privarlos de vivacidad, exacLamente en la misma medida

que la dada -segÚn las dist inLas fuentes del corpus-. Personalmente me pro

nunciar fa  por  los rdos puntosf . )

9.3.- Hemos de tener en cuenta ahora que e1 autor del acLo i locutivo textual

que f igura en cada composic iónr 'e l  tyot  de l  cantor ,  es quien s i t r fa  sus

íntenciones' a t.ravés del segundo momento general de los Lextos, respecto
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a Lo referido icónica-indicialmente en el primero (de la misma manera

que eI invocativo es ante todo icón-ico para télt,  y 1o caracterizador un

fndice del  ob jeto invocado,  igualmente segt ln  é.1 1o v ive/conoce,  etc . ) .

Podrfa decj-rse que es a través de la predieación concl-usiva como ese tyot

se manil ' iesta, se exterioriza, decide su acti tud, se abre al mundo (del

i n te r l ocu to r  f i gu rado :  r t ú  amoroso r ,  r con f i den te r ,  r co r reo r ,  t é l  m ismot )

para deeir su t l l t ima palabra, su t l l t imo temblor.

Los thechos-tópicot le aflectan como un ser pasivo (que los su--

f re ,  que los conoce) ,  en tanto que los thechos-comento 'de la  predicac ión

están afectados intencionalmente por su presencia (explfcita o no l ingüfe

ticamente a Lravés de morfos); es él- quien Los activa, quien se transfor-

ma en emisor intencional de algo que Le afect.a y que él orientará en un

sent ido u ot ro.

Sin embargo, aunque éste sea el t .err i torio más decisivo de ese

tyo ' ,  no debemos eLevar  a rango semiót ico 1o que es,  en ¡ : r Íne ip io ,  una con

dición l ingüfstica*comunicativa, aún no poética. Es preciso reLacj-onar es-

te movimiento intencional del tyot con 1o que es su origen inmediato, su

desencadenador textual, dentro de la semj.osis poétiea: la repetición.

9.4. -  Este 'yot  de la  predicac idn es e l  que avanza sobre eI  ryor  repet idor(9gg)

para configurarse como tyot simbóIico, consumando en sf mismo, en su trans

formación i locutiva. E1 mundo se consuma en el yo (981 ) precisamente en 1a

(980)  según 1o denominaba DELEUZE, c f t .  ,  95.
(981)  I ' I ITTGINSTEIN,  -en G.  BRAND, c i t . ,  J9: ' t fn t re  e l  mundo y e l  yo se da s iempre

una duplicacidn que parece part ir de las cosas y conduce siempre hacia ade
lante en diversos estadios. Llega f inalmenLe a una duplicación que parece-
consum@ado io rm f ) ,Yen42¿ t tEnv i r t udde jadup1 i ca -
c ión,  la  co inc idencia-se presupone a s f  misma.  5 i  no hubiera dupl icac ión 'y
coincidencia, no lrabrfa lenguaje, no habrfa nadar.
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medida en que es reconocido,/transformado3 pero entonces ese yo no es sim

plemenLe ya e l  tyotque habla,  es eI  ryor  que se in terpreta a s f  mismo,

ya sea para decidir expresar sus intenciones comunicativas o, una vez que

tales intenciones son siempre interpretable por otro, para hacer de su ac

to de expresión un acto de ser, una existencj.a más al l"á de l"a insistencia

repetít. iva.

El ryor de la predieaciónr QUe acuña el- momento representacj-o--

nal de La función poética, apunta ya hacia el objeto de su representaeión

no como un fndice, sino como un sfmbolo que t iene ese objeto por destino,

que es Ia ley de su aproximación hacia dicho objeto (9BZ), una suerte de

'yo -sisLernar, uh interpretante dinámico de l"o referj-do en el momento.

icónico-indicial, afectado por 1o repetiLivo, y que se resueLve en di-rec-

ción a 1a interpretacidn f inal, !a decisiva (y que sin embargo no puede

dejar nunca de ser un horizonLe).

'  
Este tyo-sistemat (9Bl) es la emergencia de La representacidn

poética, y como tal no se manj.f iesta sino a través de su relación misma

con 1o repetit ivo que viene a.transformar: no es por tanto una unidad, s!

no dos, un ryor relacionado con la cáracterj-zación del objeto amado r0l

(9Bz)  I I ITTGINSTEIN,  en fd .  ,  4?:  , rAsf  pues,  no sd lo se ref iere uno a a lgoo s ino
que ese algo es tJnicamente ese algo en tanto en cuanto señala, más al lá
de sf  mismor 'hac ia un contexto d inámico en que es 'ese a lgor .

(983)  I - I ITTGENSTIIN,  en fd . ,  40-41:  r rCuando a lgo se me d ice a s l  mismo ( 'Vr) ,  no
signif ica que me produzca una impresión determinada, slno que se me expre
sa y prec isamente en un lenguaje ( '0 ' ) .Gimñf f i te  c larse cuenta de qu6
aquf algo se desdobta inmediatamente de sf mismo, y justamenLe es un siste
ma que' comg LaI sisLema, no sal-e a l-a luz y se expresa en ese desdobfái5é

7--.__( . . . )  Pero Lo comparado consi "go mismo eG una qosa y no dos ( . . . )  Es como s i
a Igú iend i j e ra :esemov im ienLosep rod f f imos ihub ie ras i
do ensayado. Y no es que yo eompare e1 objeto con una f igura que esté a su-
lado, si.no como si él se c t i  (subrayado
por  mf)
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que el yo hablante imprimió y viene a roturar/transformar, rot,urándose y

t ransformándose a s f  mismo.  Lo denominaremos convencionalmente r1r  ( tunot)

y  a su objeto de referencia renovado,  t0 , l t ;  r ' l r ,  ver i f icando 1a predica-- -

c idn  en  to rno  a  t01 t ,  i n teg ra  e I  p r imer  mov im ien to  t v r - f 0 r  y  l o  somete ,

consigo mismo, a la simbolización: expone su intencionalidad para que sea

interpretada ya simból-icamente, por eI receptor/ lector.

'  En una comunicación ordinariar s€ tratarfa de Ia asignación de

un inLerpretante f inal a la emisión; en La semiosis poética, abre precisa

mente su posibi l idad, en un ¡ango semiótico. ya dinámico respecto a la Len

gua como uso comunicativo normal.

9 .5. -  La presencia deL ryo-s is temar,  r ' l r ,  puede conf igurarse o no mediante mor-

fos del  tyot  que habla,  defc t icos:

¿De dónde venfs, amores?

Bien sé yo de dónde.  (80)

Zagaleja del ojo rasgado

vente a mf que no soy toro bravo. (125)

Paséisme ahora al lá, serrana,

que no muera yo en est,a montaha. (160)

Que no me los ame nadie

a los mis amoresé

que no me Los ame nadie

que yo me los amaré. (162)

etc .

normalmente inclufdos, como es Áat,ural en l-a lengua, como formantes de

persona de las lexfas verbaLes
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No me toquéis en la aldaba

que no soy enamorada. e9)

pero frecuentfsimamente roturados pleonásticamenLe o con valores ref ' i-exi

vos ingres ivos:

Amor,  no me dejes,

que me mor i ré .  (2)

aI t i 'empo que el objeto de deseo caracterizado es recogido mediante formas

igualmente pronominales:

Heridas tenéis, amigo,

y duélennos:

tuv iéra las yo y  no vos.  (50)

L indos o jos habéis , .  señora:

de los que se usaban agora.  (5?)

Sin embargo, el tyo-sistemat extrae a veces su emergencia precisa

menLe de su oeultacidn, haciendo de su ausencia l ingüfstiea, como morfo

vacfo, una señal l i tdt ica de su intencionalidad simbdlica:

ALza,  la  n iña,  los o jos:

no para todos.  (1)

Ya viene el alba, niña,

ya v iene eI  d fa.  (150)

De velar viene la niña:

de ve lar  venla.  (190)

Corten espadas afiladas

lenguas malas, (215)

En Avi la ,  mis  o josn

dent.ro en Avila. (ZZ4)
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¡Ojos,  mis o jos,

tan garridos ojos | (269)

¡Qu6 boni ta  labradora

matadora I (430)

Si amores me han de matar,

gora tíenen lugar. (436)

La luna de la sierra

l inda es y  morena (481) .

Creo que no puede dejar de advert irse la presencia clausurante de ese

ryo-s-ist.emar que se construye precisamente en relación a 1o que predica

de un objeto caracterizado no ya como objeto icónico, ni simplemente in-

dicado-singularizado, sino ahora ya problemático, asumido en la misma

perspectiva en qr.re eI ryot que habla se proyecta,

9.6.- La integración simbólica ejecutada por el 'yo-sistemar debe describirse,

más que por 1a meta sucesión de los dos grandes movimientos generales:

V-0 :  :  1-0t

por la reunión de aspectos, por la operacidn-ihtegración:

V -0 : : 1 /  01

v-0

que expresa eon mayor general idad eI proceso (con la posibi l idad, por ejem

plor 'de que e1 juego 0: ;01 acamee c ier ta  r tachadurar  der .  cantor ,  su so le-

dad ,  su  fuga ) .

Estos esquemas dan cueñta, por otra parte, de la distr ibución

derversost de los textos, su forma básica como dfsticos:
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'1.  v-0

2.  (1)  0-
I

Caballero de mesura,

¿dó venfs la noche escura? (75)

HiLandera de rueca,

ábreme la  puer ta;  (87)

Pastorcico nuevo

de color de azot,

que  no  so i s ,  m i  v ida r .

para labrador .  (105)

Aquel caballero; madre

que de amores me fabló

más que a mf Le quiero yo. (278)

y su tendencj-a a realizarse, merced a la dinámica entre la extroversión

lingüfstica del discurso o comunicación ordinarios y la introversión re-

petit iva, en trfst icos y formas de seguidi l la/copla:

l .V Ojos de Ia  mi  señora,

2.A l.y vos qué habedes?

3.Ol ¿Por qué vos abazades

4  (1 )  cuando  me  vedes?  f i o f l

1 .V-0 Her idas tenéis ,  amigo,

2.Ol  y  duélennos.

3. (1)  Tuviéra las yo y  no vos (50)

Con todo, ya hemos indicado que la flexibilidad lingüfstica de

que la l fr ica hace siempre gala, y más arjn la tnatural idadr o rrealismo
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comunicaLivor de la l fr ica tradicional concreLamente -más que su primit i-

visrnor pot otra parte obvio desde el punto de vista de la hisLoria l i tera

ria, pero no como factor meramente negaüivo-, hace que tales divisiones

no tengan sino un valor ocasional-, todo 1o más descript ivo, pero no sis-

Lemático; de hecho un mismo texto podrfa ordenarse segrfn dist intos esque-

mas de rversosr, sin alterar para nada la distr ibución de las unidades que

hemos  pos tu lacJo  pa ra  da r  cuen ta  de l  p roceso  semió t i co ,  'V t ,  ' 0 ' ,  ' 01  y ' 1 '

9.7.- 0t.ro factor de desestabil ización externa, muy l lamat,Ívo en principio, es

.la ocasional presencia, desde la apertura, del ryo-sistemar (que interpre

tábamos 
"o*o 

,u*uLización de la caractelfst ica t0t, pudiendo exponer, al

mismo t iempo¡ ,, . : ,  Llf ls manipulaeión culta):

¿A quién contaré yo mis penas,

mi l indo amor,

a quién contaré yo mis penas

si a vos no? (4)

Pues mi pena veis,

miratme sin saña,

o no me miré is .  (112)

etc .

Para tales casos, consideramos 1a posibil idad de que la fórmula

.1 /  01

v_0

donde r ' ¡ r  ln tegra  e l  mov imien to  tv -0 r  : :  t0 , l t ,  pueda rea l i zarse  eon la  p rg

sencia deL ¡yor sistemático en Los dos movimientos

r V r - r 0 r  ( 1 )  :  :  t 6 , l  t  ( t 1 ' )
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El orden de las unidades será, con todo, profundamente signif ica-

t ivo, como veremos.en e1 próximo capftulo, afectando decisiamente a 1o que

interpretarnos como cfausura simbóliea del texto.

9.8.- La fórmula indicada expresar por Io tanto, eI rsistema de formaeÍónt de

' los textos l fr icos tradicionales (984), en el sentído de que la interpre-

tabil idad de los mismos textos requiere cÍerta regularidad, y ffor por su-

. puesto, en eI sentido de que dicha fórmula explicite ningún secreto de la

alquimia poética como práctica creadora (sólo su asignación regular de j.n

terpretantes)..

No quiero eludir¡ más acá incl.uso de la discusidn en torno a la

aplicacíón de la fórmula en cada texto concreto -es decir, en torno a su

interpreLación-, la duda básica: ¿hasta qué punto testar seguror de Ia per

t inencia de esta fórmula, o de sus posibles correcciones? La rJnica respues

ta a esta cuestión básica, ineludible, es su aplicabil idad no mecánica, el

hecho de rencontrarlar sistemáticamente (no como un objeto, sino como una

ley de1 dinamismo de los propios textos, de su transformacidn) renr 1a leg

tura-interpretabilidad de los misrnos textos (985), mostrando desde la ambi-

güedad un/os camino/s para resolverla, sin por el lo privar a los textos de

(984) tal y como concibe un rsistema de formación' por ejemplo FOUCAULT, 1969,
86: "Por sistema de formación se debe entender un complejo manojo de re-
faciones que funcionan óomo reglas; éste prescribe 1o que se ha debido po
ner en relaciónr en una práctica discursiva, para que ésta se refiera a 

-

este o a aquel objeto, para que haga intervenir esta o aquella enuncigción,
para que organice esta o aquella estrategia. Definir en su part icular indi
vidualidad un sistema de formación signif ica, pues, caracLerizar un dis--
curso o un grupo de enunciados mecJiante 1a reqularidad de una .práit ica"
(subrayado por mf ). 

--------.-T--

(985)  WITTGINSII IN,  en G.  BRAND, fd . ,  21:  "
!e_Slf. ""9+0","-p""" 

uentio 'má-larde-; Có-mo éf e-je
q ro=t
tEn fuerálelooffimf).
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su s ign i f icac ión po6LÍca,  de su s imbol izac idn,  de su estar  más a1lá de

1a descripcidn y aúndel conocimiento l ingüfstico, 1=undánclose siempre co-

mo v ino nuevo.

El proceso semidt. ico del texto Lfr ico tradicional de nuestro

corpus, puede ya completarse gráficamente, con la incorporación de l-as

unid ldes ind icadas,  de Ia  forma s igu ient .e :

ICA

VPoétíco
I .  D inámico

l
poét.ico :

-"\ i
,v '  \  '0 ,

I ico

Final

rs is tema de 1 l -
r ica tradicio-
nal  t

l i n q .

-'^\
-,- 

---r 
t

0. Inmediato
(universo posi -  |
bLemente imag-i-- 0. Dinámico
nario )

01  ' \  ( 1 )

\ /
signo

----^-\-
-'/ \-

l i ng :  poét ico :
I  intenciones I

Í* "l f\ Aztl
f- -í i\ tzzí

[ -  
- ]  

[Ar  
Az: ]

( -  
- )  

(n1  n24)
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CAPi ULO VI

CLAUSURAS

1.1"-  [1  qráf ico con que cerrábamos e1 cap{ t "u lo  anLer ior  muest , ra  la  d i ferenLe

oríentación de los int.erpretan'ces I ' inales, l ingüfs{: ico-comunj.cativo y pog

tico, hacia su objeLo dínámi.co: respectivament,e como accidn (conclusión

del .¡-rroceso i locutivo-argumentativo) y como modeLj-zacirJ¡r semiótj-ca ( inclu

s idn del  texto en eLrs j "sLema de l f r ica t rad ic ional '  (986)) ,  de modo que

los seq¡undos incl-uyen fíguradarnente a los primeros; y el lo con t,anLo más

rreal - ismorcuanto que }os textos son no só lo ora les (en su t rasmis i -ón) ,  s !

no (en su natura leza)  f texLos v ivosr ,  donde las pos ib les reglas de toda ag

cidn discursiva (gB7) no,'se trasgreclen, muy aL cont.rario, se modeLizan cl i-

ná¡nicamente en favor de -1a semiosis podtica.

La difereneia (que en cuanLo moclel izacidn recfproca podrla tra-

tarse comofd i l 'eranc iat  derr id iana)  supone que la  natura leza del -  texto cg

mo enunciado l ingüfstico/poético no es unfvoca: l-a coherencia discursiva

semántico-sintáct. ica o pragmática (9BB), desde el punto de vista comunica

tivo, ya sea contemplada como sistemática de isotopfas (ggg), o como pro-

cedimiento de rtextualizacióntr €tr un sentido. pragmático (990), no encuen

tra proyeceión más al lá de Io comunicativo l ingüfstico, no da cuenta, ante

(eB6 )

(eB7 )
(9BB )
(ele)

L0TI '1AN, {970,  ed.  cast .197Br 262:  " la  obra de ar te  representa er  modelo
f in i to  del  rnr - ¡ndo in f in i to  ( . . . )  cada texto a is lado model iza s imulLánea-
mente un objeto par t icu lar  y  un objeto universaln.
estudiadas,  por  e jemplorpor  LABOV y FANSI1EL,  1977.
DIJI ( '  1980'  64,  ind ica La borros ic lacJ enl re ambos cr iLer ios de coherencia.
GR[I| ' |AS, 1966, ed. cast. ' t973, 2a, propone ].a redt¡cción de] concepto de
cohetencia,  ed.  cast .  1973,  a l ' r tmás genera l ,  de isotopfat t ;  RASTIER, 1976,
por $u parte' y fC0, 19791 l levan 1a noción de isotopfa a todos los planos
de la  lengua.

(99ú)  corno Lo ent iende Kuf l l ' l tR,  c i t . r  por  SCI- |MIDT,  c iL . ,  16O-163,  en base a una
maLriz de rasgos que podrfa definÍr dist inüos típos pragmáticos de texto.
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cada texto, sj-no de una validez potencial que la semiosis poética toma co

mo materia príma.

No se trata solamente de que las posibles rreglas poéticast no

puedan ser  at r ibufb les a lasrreglas de la  comunicac ión verbal r :  por  un

lado la comunicacíón poética se produee precisamente dentro de la ambi-

güedad que tales reglas comunicativas generales presentan en cuanto a la

relai ión entre eI componente sintáctico-semántico y la intencidn de los

acLos verbales configurados sintáctica-semánticamente; por otro, eL ea-

rácter f igurado de Las intenciones poética.s-somete .el mismo componente

sintáctico-semánt, ieo a ciertas presiones que 1o hacen especialmente f le-

xible. De ahf que queda pensar que la modelizacidn poética es también mo-

delización de la propia lengua, de Ia propia comunicación verbal ordina--

r ia: modeLización de su ambigüedad (gg1), sistematización de los recursos

habituales que pueden servi.r como fndices de fuerza i locutivao por ejem--

pla (99?)i y más arJn cuando precisarnente los textos poéticos son, como en

nuestro caso' de complej idad sintáctica muy poco desarrol lada, a expensas

de su realismo comunicativo.

1.2. 'S in embargo,  la  f lex ib i l idad l ingüfst ica ord iner la  no só lo está rs imula-

dar, sino aún más, potenciada, de manera que ciertas restr icciones en el

(ggl) SEARLE, 1966, ed. cast. 1980, 71-71: rrme parece extremadamenLe poco pro-
bable que las reglas de los actos i locucionarios se atr ibuyan directamen
te a'elementos generados por el componente sintáctico, excepto en casos-
muy a is lados,  cono e l  imperat ivo ( . . . )  S i  pudiéramos reduci r  todos los ac
tos iLocucionarios a un número muy pequeño de t ipos i locucionarios bási- l
qos ( - ' . )  parecerJa a lgo más probánle enLonces que la  est ructura profunda
de la oración tuviese una representacidn simple de su t ipo i locucionariort.

(992)  SEARLE, fd . ,  39,  ind ica:  e f  orden de palabrab,  e I  énfas ib,  la  entonacidn,
eI modo verbal¡ los verbos realizativos, incluso la punüuación.
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discurso ordinario dejan de serlo en el poético. Asf oeurre, por ejemplo,

respecto a las siguientes restr icciones:

a) la restr iccidn de tdefinit izaciónrr €s decir, . Ia conversión-r¡ecesaria.-

en un discurso ordinario- de sintagmas nominales indefinidos en. defini

dos, y su corolario, Ia'presunción de conocimiento ante aperturas dis-

cursivas con sintagmas nominafes definidos, En la Lfr ica Tradicional,

tanLo Los indefinidos no r"coñuert idos en definidos, como los defini--

dos sin presuncidn de conocimiento, son operantes, apostando su carác-

ter simbóLico

Enemiga le soy, madre,

a aquel caballeror yoi

mal nemiga le soy. (312)

Irme quiero, madre

a aquella galera,

con el marinero,

a ser  mar inera.  (314)

Que no me.L levéis ,  mar ido,  a  la  boda,

que no me l levéis, que me broncaré toda. (1G3)

¡.Adónde iré?, ¿qué haré?

Que mal vecino es el amor. (176)

Del rosal- vengo, mi madre,

vengo del rosal-e. (736)

Un amigo que yo habfa

rseqa Ia herbar  me decfa. .  (4gg)

Naturalmente estos usos están avalados por asunciones del contexto tam

bién ocurrentes en eL diseurso ordinario, pero aquf, en los textos da-
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-dos, no recuperables" Por otra parte Los sintagmas dados (aquel cabalte

ror  e l "  mar inero, }a boda,  ef  rosal ,  un arn igo,  e tc . )  se dan como foco de

la información, Io que hace de esa irrecuperabil idad un rasgo determinan

te de su interpretación simbdlica.

b) ]a restr iccidn léxica, dentro de La cohesión léxica (9g3), QUe impone la

aparición de elementos sinónimos.hipónimos, cohipónimos, etc., no sdlo no

se respeta a veces, si-no que aparecen claramente elemenLos de campos y

clases dist intas:

Dame del tu amor, señora,

siquiera una rosa;

. . .  ( 10 )

Isabel ,  boea de mie l ,

cara de luna,

en la cal le do moráis

no hallarán piedra ninguna. (51)

Aires,

que me l levan los frai les ( lSZ¡

Este fendmenor rnuy usual en los casos de realización tsfmilrr lógicamen-

te, supone una lectura coherente en un sentido ya troporógico, aunque ra

misma brevedad del texLo pocas veces permile por sf,mismo orientar el cam+

bio, si no es por recurso al intertexto (o, concrqtamente, al conocimien_

to de ciertas fdrmulas); se permite, por ejemplo en el primer texto cita-

do :

(993) HALLIDAY , 
' . t964.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-394-

Dame del tu amor, señora,

s iqu iera una rosa;

dame del Lu amor, galana,

siquiera una rama.

c)  la  rest r icc ión que impone e l  uso der t iempos . f 'a lsosren s i tuac iones

sintdcLicas que permitan su interpretacidn, o lo que es 1o mismo, la

ocurrencia de tt iempos verdaderosr (ya sean absolutos o relativos) en

frases simples. En nuestros textos pueden encontrarse, por el contra--

r io, t iempos falsos que el cotexLo no termina por resolver

Dejaré is ,  amor,  mi"  t ier ra* ,

y  a los mares.queré is  i r :

quedo yo para morir. (46)

just . i f Ícados por  t ¡n  esfuerzo detev ident ia t  de l  cantor ;  a  veces,  por

la inseguridad del propío sistema verbal:

Lindos ojos habéis, señora,

de los que se usaban agora (52)

ganada sin embargo en expresividad:

Abaja los o jos,  casada;

no mates a quien te  miraba.  (eA)

Recordad, a mis ojuelos vercles,

ca la  mañana dormiredes.  ( lAe)

Otros casos, en f in, admiten dÍst intas interpretaciones argumentales,

resuLt.ando t iempos falsos para A, y verdaderos para un cantor narrati-

vo :

Azotaba l-a niña la saya:

saya mfa,  no d igas nada.  (184)
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Esta.polivalencia temporal se consuma, por otra parte, en los numero*

sos casos de ausencia de verbo, del t ipo de

En Ávila, mis ojos,

dentro en Ávila

etc .

d) La reduccj-dn simétrica de las frases relacionadas por nexos, especiaL

mente coordinati-vos, en base a part icipar de un mismo tema, y en gene-

ral la asignacidn de foco y empatfa (994) a los discursos, eomo condi

eidn de su inteLigibS-l idad (asignación de información soliciLada, asig

nacidn de'punto de vista del hablante o de identif icación del mismo),

presenta precisamente en los casos de textos tsfmilesr una dif icultad

básica, ya que el habLante como fyo amorosot y su tema u tobjeto ama-

dor están ocultos tras el sfmil:

Monicas del moral, madre,

moricas deL morale. (344)

Hilo de oro mana

de la fontana,

hi lo de oro mana (480)

Lo que demanda eI romero, madre,

1o que demanda no ge 1o dane. (31+1)

etc.

1.3. -  Lo que nos in teresa aquf  es destaear

resLricciones suspendidas acarrean a

tanto las dificultades que Lales

interpretabil idad comunicativa de

no

la

(994 )  R IGAU,  c i t . ,  114  y  ss .
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Jos textos (marcando los l fmites de t.oda clasif icaeión, no ya sólo temá-

ticao sino iLocutiva, como la nuestra), sino el hecho de que ni siquiera

una gramática del discurso pueda accede¡: enteramente a la descripción/ex-

pl icación del eomponente l ingüfstico de los textos l fr icos, tal y como di-

chos Lextos 1o exponen; esto viene a corroborar Ia no pert inencía de la

sintaxis-semánt. ica ordinaria, frástica o no, en la l" i teratura (995), por

más que éste no deba ser un criterio definit ivo para Ja sanción de la teo

rfa del discurso o del- texto ordinarios (996).

Esta no pert inencÍa suponer a mí juiciorla erradicación de cri-

terios de implicación enLre 1os aspectos l ingüfstico y poético de un tex

to, aunque enLre ambos dominios semióticos exista una lelacidn de dinamiza

ción: pero tal dinamización (con 1a capacidad consiguiente de 1o poético

de aeceder a signif icaciones no l ingüfst. icas) no se verif ica a part ir de

Ios componentes part iculare.s de1 sistema de base l ingüfstico (alteracio--

nes sintácticas + alteraeiones fonéticas + alteraciones semánticas, por

ejemplo), sino a part ir del uso real de la lengua, es decir, en una pers-

pectiva pragmática dominante (en los textos de nuestro corpus).

(gg5) BOSQUI' cit . ,  1192 rr los fenómenos que habitualmente se aducen como argu-
mento en favor de .La necesidad de una teorfa del texto (la funcidn ¡efe-
rencial del artfculo determinado y del pronombre, los el-ementos eonecti-
vos, la el ipsis, etc. ) no caracterizan e1 lenguaje l i terario. En eL easo
de que existan estructuras sintácticas superiores a la oración que carac
tericen dicho lenguaje, en oposición al lenguaje ordinario, no serfa su-
f iciente inscribir el texto l i terario en una teorfa más amplia (e insis-
t. Ímos, generativa) de los textosft.

(996)  como muy b ien puntual iza RIGAU, c i t . ,  134,  n .59:  I 'A lguns l ingüfstes -van
DIJK 1972a, 1972b, 1972c, 1972d; DRESSLER 1972; IH\,IE 1972, 1973; HENDRIKS
1974' 1976- consideren que cal afegir a la l l ista d'arguments a favor de
la l ingüfstica textual el fet de l-a seva possible aplicació a dominis no
estrictarncnt l ingüist ics, principalment a la teoria de la l- i teratura o p€
tÍca. Aquest fet pot -ser, realment, un argument més a favor de la l ingüfsti
ca de1 discurs' si bé a La teoria de la ciéncia sempre es consideren de
més pes els arguments que fan referéncia,a lradequació de la nova teoriarl
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Los discursos ordinarios, en muchas manifesLaciones no ] i terariasn

presentan las mismas irregularidades: la diferencia estr iba en que mien--

tras que aquf el contexto ofrece la información necesaria para la monose-

mizacidn, desambigüaciónr etc., de los términos, en los textos l i terarios/

poéticos, como los nuestros, es el propio cotexto y ciertas funciones l i tg

rario,/poéticas especlf icas, como Ia intertextualidad que supone eI mi-smo

corpus (y en general la f 'uncidn tadaptativatpoética que asegura eL reen-

vfo, como indica el gráfico anterior), quienes resuelven la ambigüedad,

pero ya en un sentido no esLrietamente comunicativo-l ingüfsLico, sino pre

eisamente poético.

Hay una rentabil idad, una exploLación, de ciertos fenómenos l in-

güfsticos, Lal vez por encima del empleo de otrosrpero no un desvfo en sen

t' ido estr icto. Con todor y como han demostrado E. Asencio y A. Sánchez Ro-

meralo (997)r en un corpus como eL nuestro, tan relacionado por su histo--

r ia, oral idad, y prJblico, con la lengua vivan el estudio l ingüfstico no es,

de ninguna forma, baladf: expresa, ante todo, de tquét se parte, y arJn de

tcdmot de parter es decir, -La iconicidad básica que, posteriormente, va a

ser operada poéticamente en direccidn dist inta.

'1.4.- Aunque el- interés de este estudio es precisamente esta dj-rección nuevar c9

mo complemento de J.a clasificación acüancial"-ilocutiva que presenta¡nos he

mos abordado un aspecto del componente l ingüfstieo de mareado interés no

só]o para evaLuar et (")sj.stematismo en .las reLaciones entre Las formas

proposicionaLes y los t ipos de actos i locutivos, si-no para confrontar, una

v.ez más, las rgramáticast de la. lengua y de la poesfa: los t ipos de combi-

nación sintáctica que seleccionan nuestros textos. A eLlo nos invita eI

(997) ASENSIO, E., 1957 y SANCT-IEZ ROI{ERAL0, A., 1969.
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carácter sistémdLicamente binario cle los mismos, sus dos movini ientos bási '

cos de ¡:ef,erencia/predj-cacidn, resuelLos mediante repeticiones propo*t";

nafes y/a binamios integrados bajo un rJnico nexo, comc actos complejos que

encuenLran su equil i t¡r io en l.a insistencia o la alternancia de un movimien

Lo penduli ir :

Que no me log ame nadie

a Los mis amoresé;

que no me los ame nadie

que yo me los amaré. (162)

En el monte la past.ora

me de jó :

¿,ddncle -i.ré sin ella yo? (354)

DeL amor vengo yo presa,

presa del arror. (372)

No quiero ser monjar f lor

que niña namoradica so. (426)

Siguiendo eI extraordinario trabajo de E. Ramón Trives sobre La

dinámica interoracional (99S), aunque co' 'r  una moclesta f inal idad descrip-

t iva, establecemos el siguiente gracl iente sintáctico en el orden de 1o

simple-compuesto-comprejo, y de las rel-aciónes hipotácticas/endotácticas/

pa ratác t,1cas/dia táctica s/hip erotácti  cas (ggg ) :

(998)  RAt" foN TRrV[S,  1982.

(ggg)  RAMQN TRIVIS,  fd .  ,  25-zg,  para la  c las i f icac idn,  y  en ]0 :  , , la  d inámica
nexua.L es eLevada (se refiere a Los trabajos de A.J. Greimas y su Grupo en

torno a.l- rparcoutsr, término que tt i l  implique non seul"emenl une disposi*-
t ion l inéai re et  ordonné des éIéments ent re lesquels  i l  s te f fectue,  mais
aussi  une perspect ive dynamique,  suggérant  une progress ion drunpoinLA un
,autrer') a ingrediente indispensable-áe los diversoá niveles opeiativos de
la rsemidtica general '  y, consecuentemenLe, del ejemplar privi legiado de
la fr" lncionalidad semÍdtica general trazada por el hombre como 'gran cLasel
del  compor l -amient .o  ( . . . )  que es Ia  lengua' r .
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' 1 .  s imp le
'  

2 .  h ipotácLica especf f ica (1.000)(susLant i r ¡as)

3.  h ipoLácLica genéi : ica (1001)  (adverb ia les propias)

4" endoLdcticas (1A07) (adjetivas)

5. repeti-LÍvas-enfáticas

6.  yuxtapuestas (1001)

7.  paratácLicas (1004)  (coord inadas)

B" d ia táct , icas ( t00S) (condic ionales)

.  d ia táct ico*h iperotáet icas (1006)  (causales,  f ina les)

10.  h ipero- táet icas (1007)  (comparaLivas,  consecut ivas)

. Las relaciones enLre las oraeiones nexuadas de una forma u otra

no es, por supuesto, consecuencid automática del nexo, sino que debe ser

interpretada en base a la nexuación subyacente-intencional", no sólo en

.los casos de nexo tácito, sino íncluso en muchos casos en los que el nexo

es . r rcondic idn necesar ia ,  pero no suf ic ienterr  de la  re lac idn sémica(1008) ;

(1000)  RAM0N TRIVES,  c i t , . ,  140  y  ss .
( 1001 )  fO . ,  f d . ,  143  y  ss .
( 1002 )  r d . f d . ,  B2 -1o1
(1001) no sofamenLe eomo nexo vacfo, sino como nexuación t 'expresiva-sintagmáti-

car'  (fd. ,  66) y/o "táctica"-orden sintagmático,/sistema de pausas, respec
tivamente, de enorme importancia en nuesLros textos-como nexuaciones ttpeg
tinente(s) y c¡eador(as) de sentido, salvo en eL caso de . las secuencias 

-

conmutabl -es"  ( fd . fd . ) .  Aunque en genera l  se t ra ta de rendimientos nexua--
les y no de t ipos oracional-es en senLido estr icto, las formas repetit ivo-
yuxtapuestas t ienen tal incidencia en nuestro corpus que he optado por se
ñaLarl-as precisamente como lfmite enLre 1o siniple-compuesto y 1o complejq
y comD especial concentración intencional, como se indicará más adel"ante.

(1004 )
(1005 )
(1006 )

(1007 )
(1008 )

Id . fd .  ,  136 -139 .
f d . f d . ,  124 -129
fd.fd. z 129-136. Ver 132 y 136 sobre su interpretación en relación a la
h ipotax is .
f d ,  l d . ,  1o1 -124
RAI4ON Tn IVES,  66 .
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ello es Lanto más necesario en la interpretación de textos como los nues

tros,  donde un so lo rmorfo-nexual r ,  e l  tquet ,  con va lores muy d is t inLos,

acapara un fndice eLevadfsimo de casos, ya sea como enunciativo:

Que no quiero ser casada

sino l ibre y enamorada (196)

enuncia Livo-en fático :

Aires, que me . l levan los fraiLes (152)

o corno causaL, consecutivo, relativo, ete. Asf, esta forma abarca practi-

carnente todos los tipos de combinac.idn, ciñéndose lnLimamente a la propia

inLención del hablante, muchas veces sincrética en cuanto a la rnotivación-

f inal idad de' lo que dice y autoafi¡mándose en yuxLaposiciones-repeticio--

nes enfáLicas que esconden esos sentimientos te1eológieos:

Que no me desnudéis

amores de mi vida,

que no me desnudéís

que yo me iré en camisa. (29)

Que no me los ame nadie

a los mis amoresé:

que no me los ame nadíe

que yo me l.os amaré. (162)

La misma abundancia sitve, además, para establecer paralel ismos sobre va

lores diferentes, con 1o que el nexo arJn se f lexibi l iza más:

Antes me beséis

que me destoquéis

que me tocó mi tfa (73)
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El doninio evidenteo según muestran los grdficos, de l-os rangos

s j .n tdc t i cos  sex to  ( yux tapues tas )  en  Los  t i pos  29 r  691  79 r  99 ;1 ' l e ,  149 ,

15s¡  16e,  17e,  189,  l i9  y  ZAe,  y  noveno (causales- f ina les)  en Los t ipos

19t  39r  59 y '12s,  es prueba del  s is temat ismo entre los nexos táe i tos-ce-

ro y  e l  'c ¡ue ' .  (Cráf l icos en las páginas 560 y ss.  )

'r .5.- La di-str ibucidn de t ipo6 sintácticos en Ios disLinl-os tÍpos text.uales i lg

cutivos-actancia-les, muestra por otra parte, ademds de estas tendencias

generales hacia la yuxtaposición/diataxis hiperot,áetica, cierta especial i

zacir in o tendencia de cada t ipo en reLacj-dn a los de su mísma serie ac--

tanc ia l  ) , /o  i locut iva:

Los fd i rec tos '  ( -  - )  de  tape lae ión  anorosat  (A1 AZ1)  y rmonó logo l

(4 Art)  sc¡r l -os únicos con cfara tendencia por el  rango 59 (repet i--

c i ó n - é n F a s i s ) .

L o s  r o b l i g a t i v o s r  ( +  - )  d e  ' c o n f i d e n c i a r  ( A 1  n r r )  y  a e r c o r r e o r

(q nr¿ son l-os rJnicos con cLara tendencia hacia el  rango 1e (simple).

s in  embargo,  los  rcausat ivos t  (+  +)  y  rd i rec t i vosr  ( -  * ) ,  eue presentan

tendencias simi lares por lo general ,  seleccionan respect ivamente el  ran-

go  99  (causa- f ina l idad)  en  la  tape lac ión t ,  son  muy var iados  en  rconf iden

c ia r ,  y  se lecc ionan 69  y  99  en  e l  rcor reo t  y  e l  monó logo.

Las  rea l i zac iones  de  teambio  d i rec t i vo t  ó  reausat ivor  y  res tado d i rec to '

o 'd i rec to r  son  s imi l ,a res  a  l -as  de  sus  vers iones  ts fmi les '  ( rcambio  s l -

m i l r  y r e s L a d o  s f m i l t )  ( d o n d e  t a l e s  s f m i l e s  s e  h a n  c o n s i d e r a d o :  e n r c o n

I ' idencia ry f  mondlogor )

Las  presentac iones  r inversasr  de  los  ac tan tes  en  los  robr iqa t ivos t  v

td i rect ivosr  de la  rapelac ióní  ( -nr , ,  +nr , ,  ;  +AZ1 -At t )  se lecc ionan t i -

pos sinr iJ-ares a las presentaciones ordenadas de Los mismos

/ l :,:]: " "

;Éjls'*
:?

í¿ a
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GAr,  ^ t t r . .  ;  *A1 
I  

n \z l ) i  s in  ernbargo,  en los rcorceost  la  seJecciérr

res¡:ecl- jva es bien di{ 'erente.

Tales tendencias podlfan representarse esquemáticamente por el s!

gu iente euadro:

t l
t l
t l
t l
l l
t l

l l  6e ,  9e ,  cau . ,  d t vo .
t l
t l
l l

1 S  o b .  r l
t l

( inv/ )

(cau=dtovo=99 )
( inv= )

Azz

( u=  )
(cauldtvrr )

cau.  :  causat ivo (+ +)

dtvo.  = d i . rect . ivo ( -  +)

dto.  = d i recto ( -  - )

ob.  = obl igat ivo (+ - )

inv.  =,  /  z  :  rea l izac ión ' inversat  igual  o  semejante a la  normal ,  o  no.

s= :  :  rea l izac ión s lmi l  igual  o  semejante a la  c l i recta.

AZI = aPelación amorosa

AZZ = confidencia

AZI = monólogo

AZ+ 
.: 

correo

Dent'ro de l-o relativo de tales sistematizaciones, cabe no obstan-

te señal-ar la dist int ividad del Lipo ta1 vez básico, 1a 'apelacidn amoro-

sat explfciLa, que sólo guarda relación en su f 'orma directa precisamente

con e l 'mondlogo '  (10 que parece lóg ico dado que e l  t ipo d i recto es prec i
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-samenLe aquél en el gue no se ¡,.osLula la l-ransl 'ornracidn int.eircional. de

ninguno c ie  los in terLocuLores) .  También resuLta s i .gn i f icat iva La re lac idn

en t re  l os t con l ' i denLes r  y r co r reos ' en  cuanLo  a  l a  f o rma  s i n t¿ l c t i ca  de  es

tablecer eJ. cantor su obli .gación ¡rara con el los, y, en f in, e-l  haz- cJe re*

facj.ones que guardan con el res'¿o de los t- ipos aetancialesj-argumer¡Lales

Los  tmond logos ry  l os  r co r reos r .

'1.6"- Con todo, la di-versiclad de relaciones expo¡re fundament,alment.e Ia falta de

lromologfa, propia del comportarnienlo comunicaLivo ordinario, entre t ipos

sintáctj .cos e intenciones, y cómo, sobre csa ambj.güedad, el status de l.os

ir¡terl-ocutorbs es modefj.zado por el Lexto haciéndole a su vez modeJ-izante

de las in t .eneiones que los Lransl 'orman en e l  acto t .exLual ;1a modeLÍzac idn

sdlo se etnpieza a observar en Ia medida en que las inLenciones y los usos

sintácticos se contemplan en eI rnarco del corpus, y en relaciún a.l .as r¡a-

r iab les deL mismo (argumentos,  reaLizac iones,  s fmi les,  inversas,  e tc . ) .

La sintaxis l ingüfstica entla asf a formar parte clel proceso tex-

tual en la integridad del lenguaje, en unos actos de habLa f iguraclos y so

metidos a la configuracidn deL texto-signo poético, no como otro estado

semiótico det.erminaOo (y por lo t.anto comparable componente a componente

con e l  lenguaje ord inar io) ,  s ino.  como d inamización-rec ic la je  de]  s is tema

de part ida que cada texto proyecta.

La gramát,ica del texto poético no será por tanto una gramática

- l ingüfst ica.  renovada (pero dejando in tactas las unidades,  los s ignos l in

güfsticos): sino una gramática propia con unidades propias (segtJn nuesLro

mode lo ,  aqué l l as  que  i nd i cábamos  como tV t ,  t 0 t ,  t 0 . l '  y  t 1 ' ) .  La  a l ' i rmac ión

de LOTI ' |AN:  "La obra de ar te ,  que representa ( . . . )  un c ier to  mensa. je  en eL
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lengua. ie  del  ar te ,  no ex is te s implemente a l  margen de esLe lenguaje,  asf

cornn al- rnargen de los demás lenguajes de comunicacidn sociaLesrt (1009) to-

ma asf el rango de una caracterizacj.ón que debe ser especif icada, para ser

verdaderamente operativa

2.1. -  Como ya hemos ind icado con Jakobson-Shapi ro,  la  semios is  poét ica eombi .na

de forma peculj-ai:  procesos 
"xt"ov*""ivos 

e introversivos;.. que más que

automaüismos rJe referencia*codif icación aparecen como remodeLacidn de est,ruc-

turas extratexLuales/modeLizaeíón de su propio cddigo, de su predict ibi l i*

dad (1010) :  e l  texto poét ico es,  pot  eso mj .snro,  un acto de creación.

_ Como l-al- ac{:on no puede ceñj-rse ni a las condiciones impuestas.

por el uso ordinario en su sentido coniunicativo práctico, ni a Las eonven

ciones de un género, pot más que respete unas y otras: su secreto está en

su propio t ranscur : r i r  (1011) ,  prec isamente 1o que se res is te más a l  anál i

sis dado su carácLer de decisión rnicrocomponencial (avalada por un plan no

tópico) dominantemente pragmática (dinamizacidn del sistema de basa a par-

t ir de la asignación de inLerpretanLes nuevos, sólo verif  icab.Les en eL acto

( 1 0 0 9 )  L O T I . I A N ,  1 9 7 0 ,  e d .  c a s t . .  1 9 7 8 , 6 9 .
(1010)  L0T i ' ' lA l ' l ,  Ld . r  363: t r la  cont rad icc ión  en t re  e I  tex to  y  su  func ión  en . l -a

esLructura extratextual deL arte convierten la estructura del lenguaje
art lsLico en porLadora de informacidn".  Y en 3t+5: "Para que el  texto
pueda funcionar de un modo determinado, no basta eon que esté organiza-

'  dor es Preci 'so que la posibi l idad de esa organiza'ción esté prevista en
la  je rarqu fa  de  los  cdd igos  de  la  cu l tu ra ' r .

( 1 0 1 1 )  A .  G A R C I A  B E R R I 0 T  1 9 7 9 , 1 6 8 :  ' t s e  p u e d e  a f i r m a r  g l o b a l m e n t e  q u e  l a  c o n d i -
cidn de l" i terar iedad como hecho de convención la garant izelba (en e] caso
de Los sñeLos pi lñ ' rquisl-as )  para eI art ista cLááico Ia asunción de una

créta, or iginal  y no pr imariamenLe Lópica, del  con¡ponenLe microtexLr-¡aLt l

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 4ü5*

mismo de la recepcidn-lecLura); l-al resistencia puede l legar a parecer ab-

solLr ta  (1O1?) en - la  misna medida en que se res i ta  e l  punto de v is ta semid-

t ico que accede a los textos¡

2.2,- TanLo el decurso mÍcrotextual como su i-nt,erpreLación pragmática encuen--

tran su insLancia decisiva en La inversión f 'uncio¡ral cle lo icónico-indi-

cial por la funcidn poéLica: gue abre La representacidn ya poética del

texl-o or. ientáncJose lracia l-a clausura simbdl-ica. AsI, los ' temasr podticos,

tópicos o no en e.l- sislema/corpus al que cada texto. perteneee, deben ser

interpret,ados como horizonte simbdlico, a part ir del orden de las unida--

des que configuran la simbolizacj"ón de1 proceso text.ual completo (según

' l  
^  J - :  ^ ^ ^ ^ ;  ^ . :  . < ^  ^ ^ ^ ^ - ^ t - ^  ^ ,  ^ :  r ^ - J ^ ^rq u¿o¡-¡uo-cidn concrel-a que adopten esas unidades, en nuesl-ra fórmula

n

" l  /  " ' l  ) .
v_0

De hecho, unos temas y otros (convencionales-macrotextuales y ató

picos-microtextuales) estab.Lecen entre eLlos una relación dialéctica, de

rnutua configuración, precisamente por el carácter adaptativo de los prime

ros y teleológico de los segundos, de modo que la descripción textual los

(1012)  A.  GARICA BIRRI0,  fd .  ,  164-165:  t 'Las decis iones microcomponencia les no
son t ipologizables, o al menos no 1o son con resul-tados dist intos a Jos
que ofrecen Las t ipologlas sintácticas y semánticas usuales en las gra-
mát icas sentenciaLes ( . . . )  S in embargo,  i ro  min imizamos su condic ión de-

.  c is iva en eL problema concreto de Ia  l i terar iedad/poet ic idad del  texto
ar t fs t icor f ;  natura lmente,  esa imposib i l idad se der iva prec isamente de
La novedad semiótico-pragmáLica del texto artfst ico, es decir, Io es tan
sóLo en la medida en que se empJ-een los componenetes l ingüfsticos ordi.na

- r ios, sentencj-ales o textual-es. En esta l imitacidn encuentra su origen
Ias t ipologfas sint-áctico-semánticas, porque, como dice eI rnismo A. Gar
cfa Bemio:  "una te fcera posib i l idad t . ipo lóg ica,  pragmát ica,  no se nos ña
reveLado aÚn l 'undament.al", al menos en el grado de necesidad de las t ipolo
gfas s inLáct icas y  semánt ica"  (159) .  Pero ta l -es t ipo logfas,  en efecto,  to
do lo  más pueden descr ib i r ,c lesde et  punto de v is ta l ingüfs t ico,  las d i f 'e-
rencias. algunas di l"erencias, entre l-o ] i teratio/no l i terario, pero no ex
pl icar  d ic l ra  d i ferencia ( fd . ,  161) .
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requiere a ambos; sin embargor para preeisar su análisis, deberfan anten-

derse unás como t.emas-tópicos y l .os otros más bien como temas-musicales,

inseparabl.es de La sintaxis poética-texLual: Ia poeticidad descansa esen-

eialment.e en ésLos rÍ l t imos, y sóIo a part ir de esta sintaxis especff ica y

especff icamente configuracJa puede proyectarse La especif icidad o unj-versa

l idad del  corpus (1011) ,  de forma concreta.

Tópico y sfmbolo pueden coincídir si damos a éste rÍ l t imo un va--

lor  meramente cu l tura l ,  f i jado por  Ia  eul tura (1014) ;  pero s i  1o conside-

ramos como produccidn o realización del texto poético (1015), su relaeión

con los tópicos adquiere un dinamismo nuevo, expresivo de la insobornabl.e

singularidad textuaL. Ello signif ica que los estudios temáticos cleben maLi

zarse pa.ra caracterizar con prec.isión los l fmites y Ia f lexibi l idacJ del te

ma tópico (1016); y esto especialmente cuando los textos (como los Ce nues

c.  GUILLEN, c i t . ,  26,  av isa sobre er  pe l igro de r run iversal iza¡ : r '  er rónea-
menüe en base a las dif lerencias temáticas; frente a el lo, "hipótesis im-
prescindibler en eL temeno del estructural ismo, es l-a necesj-dad explica
tiva de un vasto conjunto lógico en er temeno de la poesfa, o deTñff i
ó-¿ef  fo lk lore ( . . . ) -análogo a1 código de los l ingüis la"  o  ótnólogos de
abolengo sausserianott, si-n ser Ias oposieiones lógicas I 'de fndoLe temát. i
car ' .  C '  Gui l lén ins is te en su t rabajo acerca de estetpel igro temát ico 'T
rr¡cuántos l ibros se ciñen a barajar un juego de polaridades (héroe,/objeto
de deseo,  verdugo/vfc t ima,  dLa/noche,  eLc. )  ( . . . )  y  no nos of recen s ino
un análisis ternático ldgicamente'ordenado con arreglo a un principio de
oposic ión!  ( . . . )  Tan e i idente es esta inc l inac ión]  y  tan n lmerosos l "os

matices de toda confusiónr Que no creo neeesario dar ejemplos' en p. 24.
como rmetáfora simbólica lexical izada' en la terminologfa de A!-0NS0-}' |ER-
NANDEZ, 1979,  ed.  1980,  163-189r  esp.  164.
asf  lo  in t .erpreta G.  I " IARTIN,  en fd . ,  ¡Discusi -ónr ,  19J:  r re f  s fmboro no t ra
duce pensamienLos sino que más bien reaLiza (.. .) Este es e.L problema deT
sfmbolo. Porque ¿qué t iene más e1 lenguaje simbdlico frente al lenguaje
simplemente signif icativo? Que no es tracJuccidn, no es comunicación, no es

,, ( sub

un ejemplo a mi juicio admirable, en este sentido, es el que nos oflrece
P. Bec, 1974, y 1982, sobte todo éste tf l t imo, cloncle eI tema o motivo erd
tico de la recogida/envfo de l ' lores es puesto fntimamente en relación c6n
el carácter binario, la selección verbal, etc. de los exordios donde apa-
rece.

(  1016  )
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-tro corpus) presenLan una brevedad que hace dif"fci l  hal l"ar motivos ex-

plfcitamente tematizados más al lá de casos muy concretos ( l-a malmaridada,

la que no quiere ser monjar la panadera, etc.) y de tópicos demasidao am-

plios ( la ausencia, la soleclad, etc.), frente a su evidente ocurrencia en

Ia pomla namat iva,  en convivencÍa con su est i lo  formular io  (1017)  y  su

' mayor amplitud general.

2.3.- La combinaeidn extroversiva-introversiva (a través de la inversión funcio

nal poét. ica) que ocasiona esa t,ensión de los maerocomponentes,/microcompo-

nentes, se consagra en nuestros textos precisamente por su naturaleza oral,

que hace de el1os a La vez mensaje y emisor (1018), actualización muy dis-

(1017 ) t '10NR08, J.T., observa esta dif icul-tad en la i-fr ica Tradicional: ' r the bre
vÍty of the texts l-eads to unsatisfactorq results when an attempt is mal
de to compile slal ist ical information abóut their formulaic Oen's:.ty fol l .s
wing t.he procedures outl ined by Parry and Lordrt en 342. Esta dif icultad
dejarfa de ser signif icativa, naturalmente, si al mismo t iempo no fuera
cierto que el conjunto l fr ico Lradicional presenta una estabil idad gene-
ral -en su propia vida en varianles- evidente: I tcomposit ion according to
set tradit. ional themes and motif ,s al l  oceur rvith suff icient frequency to
warrant our labell ing sueh poems oraL,t fd. ld.

(1018)  BUST0S-BERLANGA, c i t .  ,  28:  r re l  poema es a la  vez mensaje y  emisor ,  lo  que
provoca la forrnalizacíín de ciertos tipos de organizacíón textuaL que le
son  espec f f i cos .  f n t re  e l l os  un  t i po  de r reg i sL ro r  p rop io  ( . . . )  en  l a  poe
sfa tradicionaL ora.L el propio texto se eonvierte en generador de otros 

-

textos". Los auLores relacionan este rasgo con la intertextuaLidad de Ri-
f fa ter re,  especiaLmente en cuanto a l  hecho de quet t , Ia  l i terar iedad ( . . . )
hay que buscarfa en las condiciones que eI emisor ha impuesto aI recep--
tor para que éste descodif ique eI mensaje; los ejes vertebradores de la
estructura textuaL habrfa que busearlos, por tanto, no en el contenido
del mensaje, sino en el modo en que debe interpretarse l-a esLructura deL
mensaje ( . . : )  modeLo de textual idad creado por  e l  propio autor .  En la  poe
sfa tradicional el modeLo de textualidad viene dado previamente" (fd; r28-
29). l- labrfa que precisar, seguramente, que eI trcontenido de] mensajert no
es independj-ente de esLe modelo y aquella estruetura, y que el orden de
1o ttprevio' no es tanto en cuanto modelo, sino en cuanto rtexto generadort
anLerior respecto aL cual cada texto en euestión se sitrJa como varj.antera
no ser que se t.ome por model-o una fórmula, por 1o demás abierta, como ve-
remos, de Ia general idad de la aquf ol.recida.
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- t in ta a Ia  de un texto Inac ido escr i tor ,  donde e l  mensaje incorpora a

tsuf emisor a través de la misma configuración rftmica-sintáctica-semán-

t ica.

NuesLros textosr por un lado se eiñen.fntimamente a la imagen

(recuperada en eLlos por  la  memor ia)  de ot ro(s)  texto(s) ,  y  s in  embargo,

por otro lado cada uno de el los resulta t"¡¡r invariante enigmáLico cuya rea

lización en forma de texto ocasionaL, en }a terminol"ogfa de Zolkowsk"i j ,

r:equiere una actualización-i-nterpretación no sólo de su mensaje, sino de

su emisor (cuyo carácter colectivo, o tfpicqn viene. a su vez a reducir la

disLancia con eL texLo invariante) (1019)" En otros términos, la interpre-

tación no sólo introversiva, sino extroversiva, de los textos, es condi--

ción de su actualizaeión, de su efectividad simbolizadora, de su clausura,

más al lá de los fndices Lodos que vienen a confirnrar la clausura l ingüfs-

t ica, f fsica/icónÍca (r imas, repeticiones de todo t ipo).

2.4.- La clausura, como interpretación dinámica abocada a Ja interpretación f i-

(1019) 1o enigmático de la actualización es apuntado por G. F0LENA, ' t982, 35O:
I1 rapporto reversible fra oral i tá e scrit tura, fra Lestc orale e tesLo
scr i t to ,  mi  pare s i  v i  present i  oggi ,  é  cer to,  i .n  una prospet t iva radi -
calmente diversa da quella romantica e posit ivist ica come un tema cen-
t r a l e  d i  r i ce r ca  (po r  e j emp lo  l a tPoé t i ca  de  I a  voz ¡de  Zumtho r )  ( . . . )
E la. correfacione constitut iva della testual- i tá scrit ta, questa; unrequa
zione -La cui incognita, la realtá orale, debe essere piü o meno art: i tra-
r iamente r iconst.ruita da chiunque si occupi di testi  del pasato. l '1a l torg
l i tá stessa of ' fre alLa serit l-ura in rapporte al suo grado inl 'ormale, una
serie di l ivel l i  di f lormaLizzazione: fra oraLitá e scrit tura si presenta
spesso como mediazione una oral i tá formalizzaLa in gradi diversi 'r .
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-nal, transf,orma el text.o en objeto estruct,ural (1020), en signo semióti

co. La tcerrazónt que caracteriza todo texto, como unidad cerrada de in-

tencionalidad comunicativa (1021), no es sino rrel primer elemento de la ir l

t .erpretación" (1022) f inal, l fmiLe tendencial de la asignación misnra del

Lext.o a su sistema (en nuestro caso el- sistema de la Lfr ica Tradicional,

representado en nuesLro corpus). El f l in de la información l ingüfstica y

de la interpretación introversiva del texto, es esa asignación extroversi

va de corre.latos simbólícos al texto dado ( rc2f).

El lo es posible precisamente gracias a Ia semiosis textualr QUe

hemos contemplado bajo el modelo t 1 / 
'O1 '¡ - integraeión en el sistema que

v-0
se. l l"eva a cabo, más al ld del doble movimiento indicado por 1a fórmula.en

üre referencia caracterizadora (V-0) y predicación (01 ), según diversos t i

pos, configurando a su vez un sistema de clausuras.

2.5.- La inserción de los motivos en estas unidades, según órdenes sistemáticos,

no será ya sdlo un fndice de tradicionalidad, sino de texLualizacidn tra-

dicional. Pero los motivos, pof sf solos, como elementos extroversivos,

(1020)  GREIMAS, 1970,  272:  "La c ló ture t ransforma donc ic i  le  d iscours en ob-
ject sLrucLureL" Greimas se refiere, no obstante, esencíalmente al cie--
me como espacio f inal donde se sistemati2a tr l tépuisement progressif de
l r in format ion,  corréIat i f  du déroulement  du d iscoursr ' ,  s i  b ien apunta que
gracias a el- lo, rrarrétant Le f lot des informations, donne une nouvel- le
s ign i f icat ion á la  redondancerr  (Jd. fd . ) .  Como hemos v is to,  la  in formación
lingÜfstica encuentra en el proceso semiótico poético una transformacidn
antes delcierre ffsico, gracias a 1o repetit . ivo indicial.
P0TT IER,  8 . ,  1974 ,  B0 ;  T0D0R0V-DUCR0T,  1972 .
GREII ' IAS, fd., ?78: I 'La cl6ture de tout object poétique constitue le pre-
mier  é]ément  d ' in terprétat ionrr .
el mismo GREII ' IAS' fd., 282, menciona eI caráct.er abierto del texto, su do
bld condicidn de "systOme elos/sysLéme ouvert", poniéndolo en reLación
con las interpretaciones de Jakobson/Lévi-Strauss.

(1021)
(1a22)

(1an)
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son interpretables de forma muy variable ( '1024); asf sucede con el de los

ro jos  de l  amor ' ,  t l os  cabe l l os  de  Ia  n iña t ,  re l  co l -o r  moreno t ,  e t c "  f i j é -

monos breven¡ente en eL primero.

3.1. -  Lo pr i rnero que debemos decid i r ,  ldg icamente,  es dejar  a  un l -ado los tex--

tos que se rel ' ieren al hecho genérico de tvert al amor en el sentido de en

contrarse con é1 o de buscar lo ,  ya sea uno.mismo o un correo:

Dicen a mf que los amones he.

¡Con el los me vea si 1o ta1 pensél (416)

Si vistes al lá el Lortero andando,

que perdf la mí rueca y el huso no hallo. (199)

y que apareeendominadospor otros moLivos" Con más razón, eI rverr el f i-

na l  de las penas (198 y 408) ,  o  e l  tversercomo reconocimÍento a l  marqen

de la mención de los mismos. ojos:

Los comendadores

por mi mal os vf;

yo vf a vosotros,

vosotros a mf, (192)

Estas restr icciones, sin embargo, son muy relativas, ya que tales motivg,;

ciones aparecen igualmenLe euando se hace mención explfcita de los rojost,

y no parece que sólo por el l-o deban unos considerarse bajo el motÍvo, y

otros no; y sin embargo, sin restr icciones de esta fndole, nos verfamos

obligados a caraeterizar como eomposiciones con dicho motivo prácLicamen-

te Ia  mi tad de nuesLro corpus.

(1O?4) ver  sobre todo FRINK ALAT0RRE, 1971
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En segundo lugar, hay frecuentes textos donde la mencidn del moti*

vo es sófo una caracterizacidn del amor, por más que metorifmicamente deci

s i va :

Zagaleja del ojo rasgado

venLe a mf que no soy toro bravo. (125)

Zagaleja de 1o verde,

graciosica en el mirar,

quédate a Dios, vida mfa,

que me voy desüe lugar, ( '123)

Reeordad, mis ojuelos verdes,

ca la mañana. dormiredes, (166)

Pues se pone e l  so l ,

palomita blanca,

,vuela y di le a mis ojos

que por  qué se tarda.  (247)

A Ia guerra van mis ojos;

quiérome 
' j .r  

con eIlos,

no vayan solos. (351)

(ver también 362 y 461).

Sin embargo estas menciones caracterizadords no son de ningtln modo j-nsen

sibles aI mov.imiento predicatj-vo de l"os textos:la.s relac-i-ones entre los

ojos y  la  noche,  los o jos y  la  ausencia,  y t  en f in ,  ros o jos y  la  v io len-

cia, están presentes en los textos más tfpicos, como ve¡emos; sol-amente

que aquf la ausencia, etc.o están marcadas con otros motivos, y Ia rela-

ción parece más bien indirecta; ¿pero es el lo bastante razón para dejar de

eonsiderar como tfpicos casos del motivo de los tojos del amorr estos ejem-
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-plos, o como casos aL rnenos marginales? Evidenternente, ello depende de

. la interpretación que hagamos entre ojos-toro bravo, ojos-puesta de sol,

o jos-guerra,  e t i . ,  y  esLa in terpretac idn supone,  a mi  ju ic io ,  la  inser- -

cidn de estos motivos en un orden Lextual (del t ipo, por ejemplo, del de

nuestra fórmula), donde se revelarfa su funcionalidad y/o sistematismo,

su aporte simbólico al texto.

3.2.- La neeesidad de una contemplacidn rsintácLicar no l ingüfstica, sino espe

cff ica del sistema de Lfr ica Tradicional, se hace más evidente a medida

que rodeamos, que ceñimos más de cerea e1 motivo tomado como ejemplo y

sus realizaciones más t lpicas.

Una de el las gÍra en torno a los casos de invocación a los ojos,

juramento por los ojos, y otras dec.Laraciones inactualizables, acerca del

amor que se ve, de cómo ese. amor y el cantor se ven mutuamente. En el los

domina un sentidor como el anteriormente mencionado, de fverf como consta

tación de una presencía perdida:

Váisos, amores, de aqueste lugar;

¡tr isLes de mis ojos, y cuándo os veránl (62)

Mfos fueron, mi corazón,

Los vuestros ojos morenos:

¿quién los hizo ser ajenos? (90)

0jos morenos,

¿cuándo nos veremos? (1A3)

¡Ay,  o jue los verdeso

ay t  Los  m is 'o jue los !

¡Ay, lragan los cielos

que de mf te acuerdes | (214)
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Unos ojos belLos

adoro , rnadre;

téngolos audentes,

veréIos tarde. (29O)

Ya nur¡ea verán mis ojos

cosas que les dé placer

hasta vo lveros a ver .  ( ¡ZO)

Junto a el los, se producen casos con o sin mención de los ojos, muy seme-

jantes sin embargo, como

Madre mfa, amores Lengo:

¡ay  de  mf ,  que  no  l os  veo !  ( l 1B)

o totalmente sinqulares:

Mis o jue los,  madre,

valen una ciudade. (343)

En .Los momenLos más intensos y elfpticos, la ausencia adquiere tonos tam-

bién totalmente singulares:

¡0 jos ,  m is  o jos ,

tan garridos ojosr'  (1OZ)

En Avila, mis ojos,

dentro en ÁviIa. (224)

que si se explicitan, adquieren una sabrosa rareza, una añeja sinceridad:

¡Ay, que non oso

mirat nÍ hacer del ojo!

¡Ay,  que no puedo

deci ros 1o que quiero l  (127)
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La textualizacidn de esta relación ojos-ausencia es: por 1o tanto,

variadfsirna, atln denLro de esLos textos con una inLencionalidad i locul- iva,

re la t ivamente semejante,  rd Í reet . ivar  ( -  +) ,  La as ignaeión,  en nuestro cor-

pus, a la t ipologfa actancial- iLoeutiva, deshace el grupo anterior de tex-

tos en varios subgrupos que parecen.poseer una relación más directa con la

textuaU.zacidn: asf, 900 1A3 y 1O2, perLenecen al t ipo AIAZ' (- +), mien-

tras -que 62 es AfZl (+ -) y 1?7 AfZl (- -),  Los tres primeros presentan

el motivo comorojos morenos,/gamidosr, y de el los 90 y 10f configuran su

movimíento predicat ivo como pregunta.  Los rcausat ivost  (+ +) ,  ZgO y 37O,

AlAzz y AlAzl respectivamente, asf como el (- +) iguarmente A1Ar2r presen-

tan ciertas simil i tudes superf iciales, tales como el seleccionar eomo ver-

bo de la predieación, en posicidn de cierte, fveréLosrt, rvolveros a vertr,

r fno fos veorr .  Los obl igat ivos ( -  +)  de1 t ipo A$zt ,21.4 y  ?24,  asf  como e l

.sfmj. l  (- s) A,IAZZ, seLeccionan rt l"os mis ojuelosrt, rrmis ojostt,  rrmis ojuelosrl

tematizaclos (no como en 62), y además predican cierta localización: rt los

eielosrt, I tuna ciudaderr, ¡rAvila'r,  aunque incorporada al discurso con dis--

t intas funciones l ingüfsticas, cereo mediador simbólico de esos ojuelos.

EsLas afinidades índican que los textos son, efectivamente, unida-

des de comunicación, intencionaLesr y gue por lo tanto Ia contemplacÍón de

sus dÍst intas Íntenciones y actores es necesaria para poder establecer re-

laciones entre uno y otro; no signif ican, sin embargo, que el movimiento

textual sea común en unos y otros. Basta observar la dÍferencia entre 214

y 224., para percibir lo. Lo dist int ivo, a pesar de las comunidades en el té

pico, está organizado en funcidn del movimiento poético propio,

3.3, -  EI  grueso de

yen aquellos

Los

que

textos con el motivo de los tojos del amort lo constitu-

exponen La infLuencia del amor que se ve, como transmi--
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-sión de amor'mismo o, por el contrario, de su dolor y muerte.

Est,a doble inl ' luencia puede ser anal- izada, a su vez, segrfn

presente o rro el motit¡o subsidiario de 'alzar (o bajar) la miradat.

este sub-motivo, y sin rnención de la muerte ocasionada, encontramos

siguientes textos 2

ALza, la niña, los ojos,

n0  pa ra  todos .  (1 )

No paséis, el caballero,

tantas veces por a.quf;

s i  no,  ba jaré mis o jos,

juraré que nunca os vf. (22)

Pónteme de, cara

que te vea yo,

y siquiera me hables,

siquiera no. (25)

Niña, ergufdeme los ojos,

que a mf enamorado mrhan. (94)

Ojos de la mi señora,

¿y vos qué habedes?;

¿por qué vos abaxades

cuando me vedes? (101)

No oso alzar 1os ojos

a mirar aquel galán,

porque me Lo entenderán. (42i)

Con mención de muerte,/dolor oeasionados por la mirada alzada:

c o

Con

los
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¡Tenednre . i .os ojcls quedos,

que me matá is  con e l . l "os!  (35)

Abaja los o jos,  casada;

no maLes a quien Le mi : :aba,  (66)

¡Abalos t .us o jos,

l"inda rnorena

ábalos,  ábaIos,

que me dan pena|  (67)

L ibres á lcé yo mis o jos,

.  señora,  cuando os miré;

l ibres alcé yo mis ojos

y captivos Los bajé. (132)

Por una vez que mis ojos aled,

d icen que yo Io  inaté.  ( :e0¡

Ambiguos, en cuanto a l"a asignacidn a uno de estos dos grupos;

Lindos ojos ha Ia garza,

y no Jos alza. (484)

Puñalitos clorados

son mis dos luces,

que los ineto en el alma

hasta. las cruces. (494)

ambos sfmi les ( -  s)

Sin er  sub*mot ivo mencionado de ta lzar(ba. jar -apar tar )  la  miradar ,  y  s in

ocasión de suf r imiento-muerLe:
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Lindos ojos habéis, señora,

de los que se usaban agora. (52)

Namoráronse mis ojos

de vuestra hermosura,  ¡a  fe ! :

mal enarnoraronsé. (53)

No me mires,  moreno,

cuando te miro 2

que se encuentran las almas

en el camino. (97)

Si pasáis por los mfos umbrales,

¡ay de vos si no. me miradesl (121)

Vencedores son tus ojos,

mis amores;

tus ojos son vencedores. (144)

Vuestros son mis ojos,

Isabel,

vuestros son mis ojos,

y mi corazón tambien. (149)

Yr por f j-n, con oeasión de sufrimiento/muerte, sin aquel submotivo:

0jos morenicos,

i rmfhe yo a quere l lar ,

que me queredes matar, (24)

Pues mi pena veis

miraLme sin saña,

0 no me miré is .  (112)
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Perdfme por conoceros.

o jos morenos,

per:dfrne por conocelros, (136)

Vuestros ojos moreniJ. los,

que por mi desdicha vf,

nie hacen venir sin mf . (4.18)

s iendo ambiguo:

Por  v ida de n is  o jos,

el caballero,

por vida de m:-s ojos,

que b ien os quiero.  (S l ¡

como trans¡nisión de amotes,/sufr imie¡rto. Por otra parte, los textos 58, 41,

137, y 363, hacen referencia a La muerte eausacja por el amor, generalmente

actuaLizada l 'rente a é1, pero sin referencia explfcita a los ojos o a la

mirada.

La asignación de los t ipos argumentales-i locuLivos reparte los

grupos con submot ivo ( ra lzar-bajar-  la  mirada ' )  y  s in  é1,  muy cLaramente:

ést 'os son todos de1 t ipo A21r rapelaciónr, mientras que los prímeros se re

par ten  en t re  AZ1 Y AZ3,  rape lac id ¡ t  y  tmonóIogo¡ .  No hay  tcon f idenc i -asr  n i

' cor reost .  Los casos 425-38a,  ambos con submot ivo,  y  de t ipo rmonó]ogor ,

presentan además no só]o la lexical ización explfcita deL submotivo (425:

I ta lzar  los o jos"r  3B0: ' rmis o jos arcér ' )  s ino la  referencia a 1a opin ión

ajena, también de fornra explfcita (ttme Lo entenderán", rtdicenrt); en er

resto de Los casos, todos ya ArAr, (si exceptuamos los sfmiles ambiguos,

que son \Az l  también) ,  esa mención o no ex is te,  o  es mucho más remota,
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concretamenLe fruto de la vofuntad de1 propio eantor (22:tJuraré que nun-

ca os v f r t ;  ?4z " i rmrhe yo a quere l lar t ' ) .  D icha mención parece tender  a l  me

nos hacia los t ipos \AZl

El cuarto grupo, sin subtipo y eon ocasidn de sufrimiento/muer-

te, presentQ una cierta regularidad en cuanto a la supresión de La mención

persona l  ( t n iña t ,  r seño ra r ,  t caba l l e ro t ,  r casadar ,  e t c . )  y  su  sus t i t uc ión ,

en Lres de los euatro casosr  por  1os o jos,  prec i -samentermorenos '  (242

f to jos morenost t ;  136:  I to jos morenosr t ;  148:  t to jos moreni l losr t ) ,  ausentes

en las demás composiciones (en 67 esrtLinda morena" y en 97 ttmorenorr)" Por

el contrario, los t ipos iniciales, con submoLivo, presentan una tendencia

a la mención personal (cuatro de cinco basos, y Lres de cuatro, respectiva

mente), en consonancia con l-a relación personal que puede suponer precisa-

men te  l a  re fe renc ia  aL  ra l za r f ,  r apa r ta r  (ába los ) t ,  r ba ja r t ,  t t ene r  que - -

dost, S. 1o" ojos; de las siete rnenciones, seis son ferneninas (trniñarr,

I tniñatt, t tseñoratt, I tcasadatto ttmorenart) y sólo una, dentro de este grupo 41

A. con submotivo, masculina (t 'caballerott).  Además, todas 1as menciones

personales femeninas se concentran en el- t iRo ArAr, tdirectivor o fdirec

tor or dicho de otra forma, las faltas de mención o las menciones masculi-

nas per tenecen a l ' rcausat ivor  (pues obl igat ivos,  y  éste es un nuevo rasgo,

no existen en los casos con submot,ivo): eI 22 (ttcaballero"), eI 15 (sin

mención) , eI 25 (sin mención), 1o que a la inversa encuentra una excep--

c ión en e l  texto ' l  (causat ivo,  con mención a la  t 'n iñat t ) .  En los textos

s in submot ivo se dan no 'só l -o rob l igat ivos '  (52,  53,  57) ,  s ino rd i rectos '

con mucha mayor frecuencia (en los anLeriores sólo habfa uno, el 132)rcon

dominio (144 '  149 '  136 '  148) ,  mienLras que los rcausat j .vosrse reducen a

un caso (24).

Podrfamos esquematizar las tendencias indicadas de la siguien-
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. 1 .  +  +

22 .  ++

25 .  ++

94 .  -+

1A1 .  -  +

425. - +

35 .  ++

66 .  -+

67 .  -  +

'132.

JB0 .  +  -

52 .  + -

'opinión

AlAzl

I
1éx.  f 'a lzar t t

-420-

t  los

causativo,/dir

fo rma:

(+ +)

eetivo

( -  + ) (+  - )

mención a la
I n i ñ a t ,  t s e ñ o

r a r ,  e t c .  !

3 .4 . -  La  incorporac ión ,  en  pr inc ip io  descr Íp t i va  (aún

e l l o  s u p o n e ) ,  d e  l a s  u n i d a d e s  t V t ,  t O t  ,  
t Q , l  t  t 1 '  

,

obligativo,/directo

sin mención

con la interpretacidn que

serfa la siguiente:

Azl

Azl

Azl

Azl

H

21
Azl

Azt

A.
21

Azt

ozt

Azl

Azt

( 1 ) Vol01

(1)vo/1o1

Q)o1/a{

uo1 /101

v(1  )  (0) /01 (1  )

10/o{

(1)o /011 '

(1)vo l01(1)

(1 )vo/011

1vo/ol

10/011

V0/01

de l  amor t

I  alzados/baj os t

AtAzt
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53.  + -  Azt -o(1) /o1(1)

97 .  -+  AZ IVO ' l / 01

121.  -+  or ro(1) /1o1U)

14{1. Art ,g/ol

14s.  -  -  AztUo( ' , t ) /101(1)

?4 .++  AZ1VO1 /O |

' 112 .  -+  AZ1  01 /10 {1 )

136 " - -  A21V1O/1A1

'148. AZ,l O1/O{

El problema que se nos p-lantea, además de la Inormal-izacj.ónt de

tales unidades, ee el de la ordenación de los textos en basel a Ia reLa:

, ción entre l"os dos movimientos de ref,erencia/predicacj-ón,

3.5.^ Debemos recordar nuestra hipótesis de que Ia referencia se produce bási-

camente como invocacidn caracterj.zadora, icónica-indicial, tV-0t, y la

predicación cbmo integración a part ir del hablante-cantor, r1r, 'de 
dicha

referencia a través de una propiedad acuñada acerca del objeto caracteri-

zado, '0,1t. Un caso tfpico, en relación a esta reducción necesaria, serfa

e l  52 :

Lindos ojos habéis, 
.señora.

de los que se usaban agora:

y una primera corrección, que no consideramos decisiva (más al lá de su

asignación al t ipo causativor frente al anterior obligativo), es la repre

' sentada por eI texto le, donde la integración predieativa mediante ' ' l ' ,  pS

rece producirse desde el comienzo, mostrando ya La intencionalidad:

Alza,  La n iña,  los o jos,

no pata todos.
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AI primer t ipo pertenece tambien eI 14l+:

Vencedores son tu ojos, etc.

y al segundo (aunque con referencia al propio cantor más explfeita que en

el 1s: rtquÍen te mirabau/t 'na para todostr, dentro por supuesto de. una gra-

dación no decis iva) ,  e l  66:

Abaja los o jos,  casada;

no mates a quien te miraba.

La unidad ¡ ' l t  (el hablante-cantor) se hace explfcito, integrando la refe-

rencia desde su comi-enzo, y por Lo tanto en la l fnea de los indicados n9s,

1 y  66,  en e l  texto 97:

No me mires, moreno,

cuando te miro,

que se encuentran las almas

en el camino.

mientras que el 53:

Namoráronse mis ojos

de vuestra trermosura, a fe!,

mal enamoráronsé.

el imina la invocación, incruyéndola (r 'vuestra hermosura',) en el movimien

to predicativo que acapara ya todo eI texto, autocaracterizándose en eL

segundo movimiento ( r rmal . . . , , ) .

Loá seis textos indicados tienen en comrjn la ausencia de men--

ción explfcita del hablante-cantor en el segundo movimiento, eon lo que

éste aparece como confirmación de la referencia/predicación del primero,

l i t e ra lmen te  (144 ,53 )  o  como p red i cac ión  nueva  (52 , ' r , 661  97 ) ,  que ,  pne
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-cisarnent" pol la implicitud del cantotn aparece como emanación directa

del primer movimiento, como confirmacidn de Lo referido,/predicado en é.1.

Las intenciones comunicativas son diversas, pero Ia acti{-ud del cantor ha

cia la propia materia de su canto, es semgiante: l lamémosla una aetitucl de

I confirmacidn I "

La relacidn entre La caracterizacidn referencial y la propie--

dad  p red i cada  ( ' 0 t  y t01 t )  se  o f rece  as f  como re lac ión  que  ba jo  Ia  i den t i

dacl l i leral (144r 53) o bajo la consecuencia personal dada como ley ("Ios

que se usabanrr, t tno para todos¡r lrquien Le mirabarr, I tse encuentran las aI-

mastt), podrfa expresarse como simbolización de la primera caracterización

a través de su reverso, manifestado de formas muy diversas: por conmuta--

cí6n (144: vencedores son tus ojos,/tus ojos son vencedores), por inactúa-

l i .zación temporal (52: habéis,/usaban), por actualizacidn de la empatfa(1:

no para todos;532 ma1),  o  de fas consecuencias de la  predieac ión (66:

abaja,/no mates; 97t mirarse/encontrarse). Se confirma Ia caracterfst ica

r0r  (en genera l :  e l  poder  de r los o jos del  amort )  rnediante una propiedad

suya dada co¡'no su reverso. Esquemáticamente,

t o , l t  =  ComP.  de  ro r  en  tV t

y ello como resultado de la integración predicativa ejecutada por el can-

to r ,  I ' l  I

Frente a estos t ipos .Y-O/A1,,, 
"t  

t"*tn 10' l  presenta la ausen-

c ia de l i tera l izac idn der0r ,  prec isamente en reLdeión con la  incapacidad

figurada del cantor para l levar a cah¡o la integración: Ia dama baja sus

ojos, pero éI no sabe qué signif ica ese nuevo gesto, y da la propiedad

predieativa (bajar los ojos I 'cuando me vedesr') como impresión sin rép1i-

car  reverso puro) '  Su esquema, es tY/Ol t ,  y  per tenece,  en nuestra in ter -
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-pretacidn, a 1os t ipos de clausura que denominamos t impresivasj caracte-

rizadas por la ausencia de caracterización referencial (si se interpreta

I 'qué habedesrt, en eL sentidor por ejemplo, de presuponer desdén, desenga

ñoretc., es decir, completando su signif icacidn l i teral mediante presu--

puestos tdp icos,  entonces la  in terpretac idn ser fa rconf i rmadorat ,  y  t01 '

-rrcuando me vedes'r- serfa la actualización de la empatfa del cantor, dada

como reverso de ese desdén. Sin embargo, la predicacidn misma de La pro--

piedad :t 'por qué vos abaxades.. .rt- deberfa ser ent,onces también interpre-

tada como pregunta retórica, con 1o que el senticlo comunicativo del" texto

nos l levarfa a situarlo" en los t ipos A,rAr, de frnondlogot: se ve asf, más

allá de la f lbxibi l idad de la interpretaciónr la relación entre 1o comuni-

cativo y 1o simbdlico, eI juego de l-os interpretantesr y má$ estr ictamenLe

la necesidad de agotar Ia int.erpretación l ingüfstico-comunicativo para ac-

ceder a la interpretacidn f inal poética de Los textos)

En el resto de los textos clelÁ.ipo AfZln dentro del mot,ivo que

tratamos,  r los o jos del  amort ,  fa  caracter izac ión referencia l  t0 t  está

explfcita, asf como Ia actorización del cantor-hablante en el segundo mo-

v im ien to ,  t 1 t :

¡Tenedmen los ojos quedos

que me matáis. con elLos I (35)

No paséis, el caballero,

tantas veces por aqtrf;

s i  no,  ba jaré los o jos,

juraré que nunca os vf. (22)

La relación enLre

racter fs t ica t0 t ,

e I

en

a c t o r  r ' l r  y  l a  a s i g n a c i ó n  d e  p r o p i e d a d  t O l t a  l a  c a -

la predicación, se expresa en el los en dos sent idos
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dist intos¡ QUe hemos repreoenLado como '"/O,11' y |  /1Or' t  en corresponden-

cia con ia inLerpret-.acidn de1 papel desempeñado por eL actor en La predi-

cacidn. Y decimos inte::preLacidn porque no se puede asignar inmediaLarnen-

te va-lor semidtico a . los papeles actancia.les de una descripcidn l inqüfsti

ca,  por  más que quepa hablar  de c ier tas regular idades entre ambos.  Asf ,

Los casos indicados con la primera fórmula presentan, por 1o general, al

cantor como Objeta y/a Destinatario, mientras que los correspondientes a

la segunda 1o haeen como Sujeto y/o Remitente (1025), tal y como muesl-ran,

respectivamente, los dos textos anteriores, 35 y 22. En los primeros casos,

e l  cantor  in forma de su propia recepción de La acc ión del t t r f ramoroso,

mientras que bn los segundos expJ.ica, o.freciendo una información nueva a

su interlocutorr su propia decisidn/impotencia actuativae como se observa

en estos ot¡:os textos asociab-les asJ, respectivamente, a los 35 y 22:

¡Abalos tus o jos,

l inda rnorena,

ábalos,  ábalos,

que me dan penal  (e l  )

Niña, ergufdeme los ojos,

que a mf  enamorado mrhan" (94)

Pero ya se ve, en este ú1timo texto, que e1 papel activo deL ena

morado, QUe justi f ica 1a petieión de la mirada, no se expresa superf icial

mente ( la expresj.ón t 'a mf enamorado mrhanrr, tematizando precisamente al ag

tor-canLor, es una intensfsima fusión de sentidos acLi.vo y pasivo). Un ca-

(1025)  segrJrr  e I  esquema de Greimas,  en GRIIMAS, 1966,  t rad.  cast .  p .?71-272.
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-so exlremo de asirneLrfa entre eI papel sen¡idt j .co y el sintáctico supen-

f i c i a l  I b  da  e l  Lex to  1n ,A ( i ) / lO r (1 ) ' , ' exp l i - ca t i vo '  (de  c lausu ra  ' exp l i ca

t i va t ) :

pasáis por los mfos umbrales,

de vos si no me mirades !

con esa expresidn perf 'orrnativa, dirfamos, de amanaza (ttay de vos sit ' ) .

En textos co¡no el 24, Ia diferencia es aún mayor, pues en él el orden es

Ia úníca gufa para decidir su carácter informativo/explicativo:

0jos morenicós

irmthe y0 a que¡elLar

que me queredes matar.

La aparenLe in ic ia t - i .va del  cantor  ( r t i rmrhe yo a quere l lar t t )  ser fa  ta l  s i

oúupara el movimienLo predicaLivo del Lexto;sin embargo, su posición en

contigüidad con la caraeterizacidn referencial deshace, en nuestra inter-

pretacidn, el espejismo: se trata de una valoracidn f igurada de l-a recep--

cidn de esos ojosr gue precisamente actúa conto caracterización de su inci-

dencia hasta el punto de que Ia rtquerel l .art no puede ser otra sino J-a t 'que-

rel la de amores"r Bs decir, La confirmación de la efectividad inminente de

esa mirada erl su acto I 'puniblett de matar con el amor que despierta. En es-

tos casos es el orden quien orienLa La inLencionalidad comunieativa para

acceder  a la  in terpretaeión poét ica d indmica,  tVA/A11' .  La Ín tenc ional i -

dad, por otra parLe, suqle mostrar más signos, corno en este caso la asig-

nacidn explfcita de la misma ar inLerlocutor ( ' tme queredes matar' t).  rgu4

mente t in f 'ormadorasr  son ]as c fausuras de 148,  ' lJz ,  y  eI  25. tExpl icat i - -

vas f  }as  de l  112 ,  136 ,  149 .

Si

¡ay
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i \ f  ¡¡areen de posíbles arnbigüedacjes (como la que ocasiona la inter-

prefacidn del 25), o de efectivas er,, iclencias de asÍgnacidn (como eI 148),

est.os texLos presentan 1o que parece prácticamente inevitable: la necesi-

dad de ejercer la interpretación como actir¡ idad verdaderamente imprescin-

cJible parar asignar al texto su sentido simbólico, su clausura. EL 112 es

buena muestra de e l l .o :

Pues mi pena veis,

m.iratme si-n saña.

o no me miré is .onomen

EI nexo d isyupt ivo tonra en é1 un va lor  comple jo ( "o,  de lo  contrar io t t )  y

adquiere su sentido, de esta forma, a travds de sus relaciones con la in-

tencidn del hablante ( 1O26), siendo rdplica a toda la enunciación ante---

r ior, Y¡ en este senLido, expresidn <le la decisidn actuativa del p"náOo

can to r  ( t 01 /10 , , (1 ) t ) ;  con  ese  gesLo  se  consuma e l  mov ím ien to  i n i c ia . l ,  i " d
I

nico- ind ic ia l  repet i l - ivo (ver-mirar ,  pena-saña) .

El texto 132, pot su parte, manif iesta su clausura r informadorat

de la recepcidn de la acción amorosa no ya por ser éste precisamente su

tema, sino en l-a medida en que son los efectos de tal recepción 1o que se

está tematizando en el últ imo movimiento, a través del predicativortcapti

vos tt :

Libres alcé yo mis ojos,

señota, cuando os miré;

l ibres alcd yo mis ojos

y captivos los bajé

( l1Zs)  RAl l0N TRiVES, 1982r  66-70,  estudia Las nexuaciones comple jas de nexos en
principio compuesl-os, a través deL cuadro sen¡iót ico de GREII ' IAS-RASTIER.
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3,6. -  Hemos pro¡ :uesto,  puesrcuatro L ipos básicos de organizac ión de las unida*

des de los textos, según el" doble movimiento inaugurado por l-a referencia

caracLer izadora y  c lausurado por  la  predicac ión reveladora de in tenc iones,

doble movimiento gue constituye la clausura sirnbdlica del texto:

1 .  t imp res i va '  ¡  :  V - (1 ) / ( 1  ) 0 ,  ( 1  ) ;

2 .  r con f i rmado ra r  : :  V  O(1 ) /O l  i

3 .  r i n f o rmado ra r :  :  V  0 (1 ) /O , r l  i

4 .  t exp l i ca l i va t  :  :  V  0 (  1 ( /n1  i

d is t in t ivamentez Y- /A,

distínt ivamente: V0/0t

dist int. ivamente: YA/O11

dis t in t ivamentez VO/1O,

Los paréntes is  ' (1  )  '  ,  s ign i f  ican posib i l icJac jades de inserc ión

del movimiento predicativo, no deFinidoras deL rnov.imiento de cLausura. por

oLra par te,  c laro está,  las fórmulas no t . ienen en pr inc ip io  re lac j_én.a l -

guna con la  extensión textual r .n i  eon e l  n t imero de tversost .  S in embargo,

tanto éstosr como expansiones de un dfsLico básico que corresponde aL mo-

vimient.o dual indicado, comc¡ en general Las rel-aciones ent,re Los cuatro

tipos de clausura, como un continuo interpretativor serán abordados más

adelante,  prec isamente a la  hora de sancionar  desde un punLo c le 'v is ta teó-

r ico esta t ipo logfa.

3.7. '  Siguiendo con el análisis comparativo de los textos con e] mot, ivo de rl-os

ojos del amorr para evaluar, precisarnenLer la pert ineneic ad estas inüer-

pretacionus (Y de sus asignaciones descript ivas), completemos -la distr ibul

ción de los textos por t ipos argumentales-i locutivns, dados en el" gráfico

anteriorr con los t ipos de cLausura respeetivos; las asignaciones t ipold-

gicas realizadas han sido las siquient,es:
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texto na intencidn cLausura

confirmativa
explicativa
informadora
explicativa
impresiva
inflormadora
confirmadora
informadora
informadora
eonl'irmadora
confirmadora
confirmadora
explicativa
confirmadora
expl icat iva
informadora
explicativa
explicativa
ínformadora

submotivos

1 .
22 .
25 .
94 .
10 ' t .
35 .
66 .
67 .
132 .
52 .
53 .
97 .
121 .
144.
149 .
24 .
112 .
136 .
148 .

(+ +)  causat iva
(-n +) cat¡sativa
(-¡ +) causativa
(-  +)  d i rect iva
(-  +)  d i rect iva
(+ +)  causat iva
(-  +)  d i rect iva
(-  +)  d i rect iva
(-  - )  d i recta
(*  - )  ob l igat iva
(+ - )  ob l igat iva
(- +) direct. iva
(-  +)  d i rect iva
(-  - )  d i recta
(-  - )  d i recta
(+ +) eausativa
(-  +)  d i rect iva
(-  - )  d i recta
(-  - )  d i recta

171

112

r a l z a r t  (  r m u e r t e r )

Í d .
i d .
i d .
i d .
i d .  r m u e r t e '

i d .  f d .
fd .  fd .
fd .  Jd .

fd .
_  f d ,

f d .
f d ,

-  f d .

:  
fd '

Conro puede verser los t ipos de cl-ausura cubren dist intos t ipos i lg

cu t i vos ,  as f  como és tos  cub r fan  d i s t i n tos  submot i vos  ( ,a l za r , ) ,  , ba ja r ' ,

f apa r ta r ' . . . /  tma ta r t ,  t do le r t . . .  e t c .  l os / con  o jos ) .  Es te  ú l t imo  recub r i -

miento distr ibufa Los textos en tendencias, como vimos, hacia ciertas l i-

teral izaciones (mención a 1a niña-dama, mención a la opinión). La aplica-

cidn de las clausuras dispersa aún más (y en la misma proporción, indivi-

dual iza)  los textos:

causativos

---f\x
obJ"igativos

I
I
C
I

I
752

C

I
1

I

I
25

35

E

I
22

53 148

CE
t l
t t

144 149

136

I

I
13266

97

24

directos

(C=confirmadora ; E=explicativa; I=informadora ; X=impresiva )
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Fijémonos en los t.extos sel-eccionados por una misma cLausura en

los Lipos causativos,/direetivos/direcLos (en los obligativos no parece ha

ber seLeccidn de clausuras, pero rnás adelante l-os tendremos en cuenta por

su carácter  rconf i rmador t  ) .

La se.l-ección no revela, en este caso, l i teral idad comtfn; se tra-

ta de otro fenómenor relacionado'con el Lema de los rojos deL amorr de una

forma más profunda, que afecta al sentido de cada texto como un todo y que

vincul-a el" moLivo a l-a s-i-t .uación comunicativa f igurada, distr ibuyéndolo sg

gún su función en dist intos momentos del proceso eomunicativo entre ]os in

terlocutores enamorados/clesenamorados: los textos causativos-informadores

(25, 35, 24) expresan l-a voz propia de una rprimerar mirada de1 amor, re-

clanrándola/techazándola/reconociéndo1a; no hay un rmirar,/verr anterior; el

poemita surge para esa primera mirada euyo signif icado es sin embargo ine-

lud ib le :  es.La mirada de]  amor,  que apenas deja espacio a la  pa labra:

Pónteme de cara

que te vea yo,

y siquiera me hables.

s iqu iera no,

¡Tenedme 1os ojos quedos

que me matáis con el los!

0jos morenicos

i rmrhe yo a quere l lar ,

que me queredes matar.

Los textos directivos explicativos/causativos, son a su vez, la revela--

c ión de esa palabrar  la  voz que v iene a suceder  a la  mirada (94r  1211 112,

66 ,97 ) :
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Niña, erguldeme los ojos

que a mf  enamo: :ado mrhan"

5i pasáis por los mfos umbrales

¡ay de vos s i  no me mirades! .

Pues mi pena veis,

miraLme sin saña,

o no me miré is .

Abaja los ojos, casada;

no mates a quien te miraba.

No me mires, moreno,

cuando Le miro,

que se eneuentran las al-mas

en el camino.

Por rJlt imo, los directos informadores/explicativos (132, 148, 14g, 136),

son ya La voz de 1o cumplido, del amor cuya mirada no sólo ya acertó en

nuestra mirada, sino que superior a su respuesta, posee ya al cantor, y

é1 asf 1o reconoce:

Libres alcé yo mis ojos,

señora, cuando os miré;

Libres alcé yo mis ojos

y captivos los bajé.

Vuestros ojos morenil- los

que por mi de dicha vf,

me hacen vevir sin mf.

Vuestros son mis ojos,

Isabel ,
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Vuestros son mis o jos,

y mi corazón tambien.

Perdfme por conoceros,

ojos morenos,

perdfme por conoceros.

El" resto de l"os textos, de t ipo de clausura seleccionada exclusi-

vamente por el los (y en este sentido no contrastabtes), corresponden igual

men te  a  es ta  se r ie  de  t i empo ' i n  esse ' / , í n  posse t  de  La  voz  de l  can to r  an -

te l-a mirada, pero con algunas excepciones, como la del nQ 2? (posiblemen-

te interpretahle como dominio del motivo de los ojos por otro motivo, el de

la f ronda deL amort :  t 'No paséis  eL cabal lero, / tantas veces por  aquf . . , t t ) .

Con todo, la regularir lad observacla es, a mi juicio, clarament.e signif, icati-

va del sentido y Ia pert inencia interpretativa de las clausuras, en 1o que

tienen de insistencia de la acti tud del cantor ante las dimensiones comuni-

cat ivas del  mot ivor  expl resando asf  la tsabidur farcontenida en los poemitas

como saber existencial realfsirno, conocimiento práctico tan vinculado con

eL carácter tradicional y/o folklórico del corpus.

l.B.- Nos detendremos en este carácter, pero antes es necesario insist ir en la

relación de estos t ipos de elausulla con el/Ias motivos, o, en general, con

los temas.

Como ha podido.advert irse, las tendencias l i terales que arfn po-

dfan observarse a través de la distr ibucidn i locutiva, han desaparecido

en La distr ibucidn de clausutas, y este hecho es sintomático, a mi juicio,

de algo consustanciaL a Ia l-fr ica tradicional, a su forma de existencia y
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re-creacidn: la rrurgencia comunicativa", el | t impulso sem-i.ol-ógico" (1ú27),

no puede replegarse en la mera l i teral idad, ya se trate de motivos o de

esquemas sint,áeticos l" i jos (como en eI refranero) o de fdrmulas narraLi

vas; muy al contrario, haciendo uso de unos y otros no expresa sino su

propio vuel.o, explotándolos, desauLomatizándolos, y otorgándoles una f le

xibi l idad y nos matices inéditos cada vez (dentro de los Llmit.es de l-a co

rnunj.ceción f igurada en eJ.los), a expensas de una sabidurfa no ya l i teral-

l ingüfstica, sino comunicati-va-poét. ica.

Parece dudoso:  por  e l lo ,  que una e las i f icac ión por  rmot ívosr ,

pese-a su interés -tnsLrumenLal, pueda dar cuenta de otra cosa que La enor

me variedad y r iqueza de Ia l fr ica t.radicional en eI empleo, combinación,

y poetizaeión de tales motivos, no de su poeticidad.

Aquf hemos ensayado un eierto sistema de interpretación, a par-

t ir de La formalizaeidn de eiertas unidades y combinaciones de las mismas,

con ros l fmites que el}o acarrea (pues, efectivamente, r la verdad no es

equivalente a la demostración formalt '  ( tOZg), Que en la medida en que se

aplica precj"samente al" impulso semidtico que los textos exponen desde su

orientacidn comunicativa, puede dar cuenta de Ia sistemática de esa varie

dadr de las fuentes (ciertas fuentes) de aquella r iqueza, y en la misma

medidar de la tpoeticidadr en su sentido puramente hipotético, con La abs

tracción -y la rudeza- que precisamente Ib creación concreta conjura. No

(1027) ver los hermosos comentarios a estas nociones, desde la perspectiva de
La Lectura textual", de E. RAM0N TRIVES, 1979, 186 y 19O n.445, refir idn
dose en este r j l t imo lugar  a Ia  renunciacíónt /  rd iscurs iv izac iónt  ar is to l
té l ica.

(1028)  como recuerda RAI ' |0N TRIVES, c i t . ,  186,  n .433,  c i tando a Weizenbaum, y  se
ñalando,  además,  QUe " la  in tu ic idn ( . . . )  no supone en sf  misma ar t icu la l
c idn anal f t ica a lguna' l
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se t ra ta¡  por- ro t .anto,  r ra tura lmente,  de t ipos de poet izac ión en su sen*

tido más profunrJo (que siernpfe se resist irá a empresas parecidas), sino de

tipos de sirnbolización podtica de la relacidn cornunicativa l" igurada, tal

y como la present"an los text.os de nuesLro corpusr y eñ el sent. ido del prc

ceso sernidLico indicado en eL capftulo anLerior.

4. '1.- Los que la f 'rJrmula general (que después especif icamos en los cuatro t ipos

de c lausura,  tV-O/Ar  etc .  )  ,1 /  01 ,  ,  expresa,  es una organizac idn supraes
v*0

t ructura l ,  en e l  sent ido de Ldvi -SLrauss ( ' tOZg) ,  no de re lac iones a is la- -

das o si.no de grupos de reLaciones ( 1[.3A), formuladas en modelos forrnal-es

conrparables (1011) que t ienen la virtud cle resti tuir la tota.l idad del ob-

(1029)  LEVI -STRAUSS,  c . ,1958 ,  c i t " ,  ?3a -ü1 :  " s i  que remos  da r  cuen ta  de  l os  ca -
racteres especff icos del pensamienLo mftico, tendremos que establ-eeer que
el mito esLá simuLt.dneamente en e} lenguaje y más al lá de él (.  . .  ) nf dis
t inguir la Lengua y el Hal-r la, Saussure ha mostrado que el lenguaje ofre-l
c . fa  dos aspectos complemenLar ios:  uno esLrucLura l  y  ot ro estaáfsL ico; la
lengua pertenece al terreno de un t iempo reversible y el habla'al de un
tiempo irreversible. Si es posible ya aislar esLos dos niveles en el len-
guaje,  nada exc luye que podamos c le f in i r  un tercer  n ive l  ( . . . )  Esta c lob le
estructura, hist.órica y antihistórica a la vez, explica que e} mito pue--
de simuftáneamente depender del dominio del Habla (y ser'analizado en
cuanto tal) y del de la Lengua (en 1a que es forrnuLado), pero of,reeiendo
en un tercer nivel el mismo caxácter de objeto absoLuto',,

(1030)  LEVI-STRAUSST fd. ,  234l .  ' fP l -ant .eamos,  en efecto,  que las verdaderas unida-
des constitut ivas del- mito no son las reLacj.ones aisl-adas, sino tpaquetest
de re l 'ac iones ( . . . )  S i  l legamos a resLablécer las en su aqrupación ' 'natu--
ra1' lograremos a] mismo t iempo organizar e.l  mit.o en funóión de un sist,e-
ma de re l .erencia temporal  de un nuevo t ipo ( . . . )  que t iene dos d imensio-
nes r t .

(1031) fd. ,  Id., 311: "Las investigaciones est¡ucturales carecerfan casi absolu-
tamente de interés si las est,ruct.uras fuesen intraducibl-es en modelosr eu-
yas propiedades formales fueran comparables, independienternente de l-os ele
mentos que las cornponenrt. Este concepLo de cLausu¡a se incLuirfa en eL de-rKommnunikat r  de Ia  ESL de S.J.  SCHI" I IDT.  Ver  SCl l l " l IDT,  1983;  J1: '  "A 

,Xommu-
nikatt is def ined as a combination of Lhose cognit ive estructures which in
reception processes are asigned to rTextsr by subjectsr ' .
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- jeto gracias a la reducción metodoldgj-ca del mismo (1A32).

5u aplicatr i l idad a textos precisamente oraLes, parece conforme

a los proeedimientos de trasmisión y almacenamiento de tal-es textos en Ia

memoria, y podrfa tomarse como tslmbolo complejor, en sentido saussuriano,

'rorgani.zaciones que son el las mismas signosrt (1033).

Su gene::a1j.dad admiter por otra parte, el sincretismo de manifes

taciones en principio diversas (y culturalmente eonfrotadas) como l.o mft i

co,/to fotklórico/]o l i terario, y fa tensión inevitable entre la forrnaliza

ción individual y la disponibi l idad de esas formaciones metaest,ruct.urales

(1032)  fd" fd .  ,  312.  En LEVI-STRAUSS 1962,  47,  expone d icha reduccidn incLuso co-
mo grati f icacidn intelectual: r '¿Cual es la virtud que comporta J.a rbduc--
c ión? ( .  . .  )  Dieha v i r tud resul ta  -parece-  de una especie de invers ión del
proceso cie conocimiento: para eonocer el proceso real en su total idad no-
sotros tendemos a operar por partes. La resistencia que ese objeto nos opo
ne se supera dividiéndolo. La reducción a escaLa invierte esa situación:
más pequeña, la total idad el objet.o parece menos reductible; de hecho,
cuanto más disminuido cuantitat.ívamenLe esté, nos parece más cuaLitativa-
rnente simplif icado. Más exactamenteo esa transposición cuantitat iva aumen
ta y díversif ica nuestro poder sobre un homdlogo de Ia cosa; a través sul
yo,  ésta puede ser  captada ( . . . ) ;  contrar iamente a 1o que ocurre cuando in
tentamos reeonocer una cosa o un ser en su tal la real, en el model-o reducT
do el conocimiento del- todo precede al de las partes. Y aún cuando se tral-
ta de una i lusión, l"a razón del procedimiento, esLriba en la creación o
manteni.mÍento de esa i lusión, que grati f ica Ia intel igencia y la sensibi-
l idad con un placer que, sólo sobre esta baserpuede cali f icarse de estéti
c o t t .

(1Ol l )  asf  1o re lac iona por  e jemplo HENDRIKS, c i t .  ,  1O2,  g losando a Propp y a
Levi*Strauss:  " ( . . . )  rest r icc j -ones supra indiv idual -es subyacentes aL d is-
curso que acLrfan como un plan que puede guiar la producción de una suce
sión de oraciones interreLaeionadas (. . .  ) Hay por 1o menos un aspecto Oel
plan que puede compararse con provecho con los esquemas subyacentes que
Lévi-Strausb postulaba para eI mito: .La nocidn saussuriana de 'sfmbo-l-o com
plejor podrfa interpretarse de modo que abarcase no sóLo fas rel-aciones
sintagmát.icas más al lá de la oración, sino también las paradigmáticas si-
tuadas en 1o que Lévi-Strauss l- lama eI plano superesLructural-rt.  Para una
profusa y suti l  antologfa de referencias de Saussure a esos esquemas sin-
tagmáticos, rren reserva en la memoria", ver E. RAI"I0N TRIVIS, '1979, 166-
168 ,  n .396 .
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(A34); pLtes tal disponibi l idad no es una pantal la estática para fa acti-

.vidad semiótj.ca correspondiente (en nuestro caso, para la textualizacidn

Ifr iea tradÍcíonal), sino que presenta una diversidad autot,ransformable

(como veremos más adelante, en relación al carácter gradual de dichas

clausuras y la posibi l idad de t.ransformación semiótica de una en otra),

que permiLe una cont, inuidad rabiertar de interpretaciones.

4,2.- El caráct,er oral y coleetívo de la trasmísión de los textos l lr icos tra-

dicionales, su recreación patrimonial, con todo 1o que eIlo supone: rvida

en varianLesr y resti lo tradícionalr (rasgos establecidos definit ivamente

por R. Menéndez Pidat ( '1A35)), son caract.erfst ieas que no deben l levar a

la confusión de la poeticidad eon otras funciones (propias de Lo folkló-

r ico) pnesent.es o no en los mismos textos: la diferencj.a entre una y otras

se delata en el proyecto semiótico mismo, o si se quiere, en Ia interpreta

cidn serniótica de sus respectivas l i teral izaciones (1016), aunque las fór-

(1A34)  como muy b ien sugiere C.  GUILLIN,  c i t . ,  40:  "81 mi to no es anter ior  forzo
samente al folklore ni a Ia Literatura. 5e trata de actividades coexisteñ
tes y complementarias en eL interior de una misma sociedad. Y cuanto más-
distanLe se encuentre un sector cultural de l-á coherencia metaestructural
de Los cddigos del lenguaje y ctel mito, tanto menos prevalecerá en é1 la
fuerza manif iesta de unas estructuras. Y quién sabe si tanto más aquelrah{nco de formar de que nos hablaba Anlado Alonsor.

(1035)  MENENDIZ  P IDAL ,  R . ,  1957 ,  6e  ed .
(1OJ6) LAZAR0 CARRITER, 1978, cit .  1392 I 'deben separarse los productos l i tera--

r ios de los folkldricos, tantas veces confundidos por la crft ica; y bien
explicablementer pot ciert,o, si pensamos en la relación eflectiva que, por
e jemplo,  ex is te ent re los ref ranes y  la  pr imi t iva l f r ica caste l lana ( . . . )
Pero relación no implica confusiónr'.  Lázaro cita las confusiones de Martfn
Sarmiento,  J .  Costa,  J .  Cejador ,  inc luso A.  Reyes,  y  los esfuerzos desl in-
dadores, enlre Refraneto y Lfr ica Tradicional, de M. Frenk Alatorre, 1961,
y A.  Combetr  1971.  Sjn embargor .  no ocul to  mi  ext rañeza ante esta referen-
cia de Lázaro:rrQue el paso del Fo1klore Ora1 a la Literatura sea a veces
sumamente fác i ln  es a lgo que ( . . . )  se mani f iesta con múl t ip les e jemplos de
Lectables en La Lit.eratura española. El más visible de todos tal vez sea
e] tránsito deL romancero viejo aI nuevcJr',  1t+1.
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(1037 )

(1018)

(1o3e)

(  1  040)

-mulas tengan -aspectos comunes UA37 ) tomadas como modelos descript ivos'.

Sin aborclar cle l leno el del icado tema de las relaciones entre

folklore y la l i teratura, quisiera indicar, aI menos, ciertas sugerencias

en torno a los cri terios dist int ivos que se suelen emplear (í0lB); esque-

¡náticamente: acto de acuñación/acto de creacidn, irrecuparabil idad/recupe

rabil idad (1039) en reLación con.La trasmisidn oral/escrita, cl- icf¡és esti-

l fst icos convencionales/esti lo singular (1040) y, en f in, diferencias de

función poéLica/prácticar Que acamean en el esti lo y en los contenidos

las de l ibertad,/coercidn, selección/identif icación, apertura/controL, etc.

Hemos señalado el papel desempeñado por los invocativos, la comu-

nicación f igurada, etc.; pues bien, ¿canta la Lfr ica tracJicionaL 'casos.,

ó amores concretos?. Parece lógico pensar que el carácter de 1o fol l<l-óri-

co curnple mejor Las dimensiones l-údicas y universalizacioras que parecen

ver ,  por  e jemplo,  larcorrecc i -ónf  que KüNGAS I" IARANDA, E.  y  MARANDA, p. ,
rear izan sobre Ia  fórmula de Los mi tos de LEVI-STRAUSS - ' f . . (a) : f  (b)  :  :
f x (b ) : f ^ -1 (y ) ' -  en  sus  t cua t ro  mode los f  es t ruc tu ra les  de1  fo l k lo te :  t ze ro
mediadof t / t fa i l ing mediator f / ' ' successfu l "  mediator t /successfu lmediatont ,
según los dist intos grados de transformación deL estado inicial.  Por otra
parter part iendo de un concepto de folkl-ore rtbroader than it  is defÍned
in many statements about  fora l  l iLeraturet '  ( . . . )  r tFo lk lore is  unrecorded
mentifactsrr en K0NGAS-MARANDA, MARANDA, '197't,  16. l ' lds adelante menciona-
ré la posible relación de estos cuatro modelos con mis cuatro clausuras.
la bibl iograffa sobre eL Lema es amplfsima; destaquemos DUNDES, ed., '1965,
BEN-A|'105, 1971, y eI citado K0NGAS MARANDA, 1975.
Itunrecorded", como vimos en I(0NGAS I ' IARANDA, nota gnterior. Ben-Amos, cit .
B-9r cri t ica este cri terio corno externo. Una buena defensa del mismo, ine
pi rada en JAK0BSON, 1928,  es Ia  de LAZARO, e i t . ,  141-142.

LAZAR0,  fd .  c i tando a TAYLOR en DUNDES, c i t . ,  1 t+3,  y  HENDRIKS, 14o.  Lázs
ro lo aplica a la l fr ica popular primit iva y al romancero, una vez más:-I 'EL ri tual ismo fr:rmaL de la Lfr ica popular o el romancero viejo ha sido
mrJlt iples veces observado: rasgos estrucLurales que lr icieron fortuna en
una piezar se repilen en otras, simplemente porque probaron su eficacia"
en  c i t . ,  143
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der ivadas de la  inconcrec ión (1041) ;  y  s in  embargo,  la  n iña o e l  ga lán

poseen en nuestros textos, en su Ínmensa mayorfa, no súlo sabidurfa prác

t i ca :

Dfceme ¡ni madre que soy bonit i l la:

sábelo Dios y la sa.lseri l l .a (+Zg)

no sdlo ironfa frente a la represidn:

Dicen a mf que los amo¡es hel

¡con e11os me vea s i  1o ta1 pensét  (416)

sino, ante todo, una voLuntad:

Dfeenme que tengo amiga,

y no 1o .sé;

por  saber lo  mor i ré .  (418)

que consiste precisamenLe en la identif l icación de un

referido a un tt.úr que nada t iene que aprender, sino

I tú t  le t rado poster ior .

I yor, frente al reJ-los 
!

es d ia léct ica,  de l

4.3.- La diferencia entre la posición de mensaje-ernisor de l-o oral, frent.e al

mensaje escrito ( la asunción de la voz por el intérprete, en aquél, del

esLilo, en éste) sólo es aceptable, efectivamente, como gradación, pues

ineviLablemente Ia voz-poética remite aI estiLo, y viceversa. El receptor,

( tO+t)  LAZARRO CARRITER, c i t .  re f iere esLas capacidades,  s in  embargo,  a  la  fun-
cidn represiva domÍnante en el f lolklore, concretamente en eL Refranero:
rrEs 1o quer con terminologfa cle moda, podrlamos denominar función repre-
siva del Ref'ranero. En parte, contramestada, claro es, por otras dos fun
ciones compensatorias: la meramente lr jdica, y la al j-viadora de las mismas
represiones que impone, sobre todo en la vida sexual" Pero ambas son tr i-
butarias de la primera, la de ejercer control sobre la sociedad", 142.
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en ambos caso;, trse siente signif icadort, como trsi lencioso ejecutantet '

(1042) .

El discurso hablado y el eserito no pueden oponerse.est¡ ictamen-

te, sino más bien superponerse genealóqicamente, como genial-mente ha des-

arrol lado Derridar y ño porque "conrpartanI cierüos rasgos comunes (1AlJ),

sino en La medida en que Ia escritura nace como fundación de la propia J.en

gua (1a asignacidn de oral idad aI folklore no es, por otra pait.e necesaría

('r044)).

La relacidn de nuestros textos con la lengua hablada expresa una

homologfa profunda, basada precisament,e en la tradieionalidad de anrbas: ¿F

bas viven en variantes, sin la estabil idad -por otra parte siempre rel¿it i-
(1045)

LEVI-STRAUSS, 1964,25-?6,  re lac iona asf  e l  mi to  y  la  mt is ica:  t 'en uno y
otro caso, se observa La m.isma inversidn de la relación entre el" emisor
y el receptor, puesto que, a f in de cuentas, es el segundo quien se des
cubre signif icado por el mensaje de1 primero: Ia mrJslca se vive en mfrto
me escucho a través de elLa. El mito y la obra musical apareeen, de esLa
manerar como direetores de orquesta cuyos sj- lenciosos ejecutantes son los
oyentes (.. .) La música y ]a mitologla confrontan al hombre con objetos
v i r tua les de los que sd lo la .sombra es actual ,  con aprox imaciones cons*-
cientes (una part i tura musical y un mito no pueden ser otra cosa) a \¿erda
des inelectabl-emente inconscientes y que les son consecutivastl
HENDRIKS, cit .  ,  26zl lNo se puede hacár una simple dicotomÍa enLre discurso
habLado y discurso escrito, sino que se puede decí¡ que la lengua frablada
no casual (tfpicamente la poética) comparte con Ia lengua escrita esta im
portante caracterfst ica: no se dan los frecuentes eJeméntos aqramaticale6
(como los fendmenos de duda) que aparecen'en ]a lengua rearízadart. A mi
juicio, ni siquiera esto es absoLuto. Un ejemplo de duda modelizada en un
texto escrito maravil losamente poético, es eL poemita de A. Machado "Tar-
de t ranqui la ,  cas i /  con p lae idez de aLma. . . r '
HINIRIKS,  c i t . ,  104-105,  que señala cómo para JAKOBSON-BOGATIREV, en su
famríso artfculo sobre el Folklore, no uti l izan precisamente la dist inción
enLre 1o ora l /escr i to) .
ABADr 1981,  85-86:r r la  lengua es,  como inst i tuc ión,  un producto t . rad ic io-
nal-. Y a} igual que la poesfa tambien Lradicional, vive en varianLes. Se
debe a I ' lenéndez Pidal, como es sabido, el exacto deslinde de la categorfa
de lo tradicional en lengua y poesfa: reside en la reelaboración por me--
dio de variantes. Precisamente porque tanto una como otra - l-a lengua y la
poesfa- viven en variantes, se dan en eLLas homologfas que les impone la
tradición oral en cuanto f luido en que exj.sten".
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-va- que oflrece lo escrita (1046), pero no por el lo atentas a una ley sub-

sidiaria, sino, quizás por el lo misrno, arln nás ceñida a sus propios produc

tos. La escrit ,ura, de hecho, supone una nueva voz, no la erradicación de

La voz OA47), y Ia iconicidad que aporta es el correl-at.o precisamente

de l-as repeticiones, estrueturas anafóricas, paralelfst, icas y formularias

de la  l i teratura oraL (1048) .

'  Esta genealogfa, cuya continuidad es más I 'uerte, a mi juicio,

que Ia posible ruptura, siempre tedrica, entre l i teratura oral/escrita

-y arfn entre fol-klore oral,/ l iLeratura oral-, l leva implfcita, claro está,

una poética: .La pervivencia de J.a Lfr ica tradieional (1049) como aquélla

que nos devuelve nuestra propia imagen (1050)r y ño ya meramente por vagas

U}Ae)  LOTMAN, '1970,  ed.  east .  1978,  196:r f la  esLtuctu¡a poét ica de la  poesfa
actual-, a difereneia del folklore, es la reLación del texto oral respec
to al escrito, eI oral sobre eI fondo deL escritor ' .

( 1047)  G .  F0LLENA,  c iL . ,  348 ,  a  pa r t . i r  de  ZUMTH0R:  "Ma ,  rqu res t - ce  que  c res t  que
la l i t tératurer , in origine? La lette::atura esiste evidentemente secondo
la coscj.enza ist iLuzj.onale che se ne ha, e la prima nozione di letteratu
ra ( . . . )  co inc ide in  sostanza co l la  scr i t tura,  co l l remerqenza del la  pro l '
duzione scrit ta di testi  volgari e la constituzione di norrne e forme scri
t t o r i e  ( . . . )  Pe r  no i  dunque ,  t Í n  p r i nc ip io  e ra t  sc r i p tu ra r ,  dove  pe r  i  

-

romant ic i ,  ' in  pr inc ip io  erat  vox popul i 'o  s imi t i .  11 problerna,  a  tu t t i  i
l ivel l i  r  é i l  rapporto fra queL]a in fondo vecchia scriotura e aueLla no-
va tvox r - l  t

( 1048 )
(1049) pervivencia que es asf mismo una actiLud hacia su estudio: JAK0BS0N 1980,

edi. cast. '197'1, 22: ttpara nosotros no eran tanto docurnenLos fragmentarios
del pasado corno obras vivas y cautivadoras (., .) El folklore vivÍa no sóLo
en fos r r incones perd idosr ,  s ino también en nuestro entorno inmediato( . . . )
E1 propio hecho de entrar en contacto con Ia estructura de} folkLore nos
permit id comprobar por nosotros mismos que los elementos más antiguos pue-
den conservarse y vivirse de un modo inmediatorr.

(1050) F0LENA' cit .r 347z "Di qui, per esempio, j .  tentativi di constituzione di
una o d i  p lur ime rpoét iques médiévalesr ,  come poet iche del l t ra l t ro  da noi l
ma che a l la  f ine c i  r ive lano spesso tno i  ne l l ta f t ro ' r  la  nost ra s tessa im-
magine nel fondo dello specchio'r. Por otra parte, esto es lógico, y no me
ra metáfora, si es verdad, comü piensa L0Tl' lAN, cit . ,  ' t23, qué"en la jerai
qufa deJ. movimiento de Ia sencil-Lez a la complej idad, la disposición (.. :)
es:  lenguaje co loquia l ,  canción,  poesfa c lás ica,  prosa l i terar ia¡ t .
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herencias euLtural"es, sino por el carácter criginario fundante de su ges-

Lo expres ivo,  de su semios is  (1051) .

Recfprocamenle, la l fr ica tradicional actuaLiza su genealogfa

verbal, inserLándose en un sentimiento vivo de 1o antiguo, no de Lo arcai

cor delatando *ineonscientemente para eI re-creacJor-¡ á su vez, su origen

(1A5?-) (probLenia éste en el que obviamenLe no enLraremos aquf).

4,4.- Esta rel-acidn fntima entre las dist inLas rvocest, 
QUe aquf no.s j .nteresa es

pecíalmente para justi f icar la posibi l idad misma de nuestra interpretación

(1551)  asf  Io  ind ica SHAPIR0;  c i t . ,  '112:  
"The te leo logy of  funcLicn inherent  in

alL human semiosis has, for poetry too, a diachronic dimension definecl
by the gradiencer in their hierarchical inLerrelation, of '  t .he symmetri--
caL and assynmetrical components of the poetic funetion (. . .  ) This conti
nuurn can be said to have -i ts beginnings in ordinary language (. .  " ) The
properly l i terary start ing point is miniature folk genres l ike proverbs
and riddles, l there the dominance of symmetry and t lre constatative func*-
t ion is absolutely clear. As we move from folk1ore, with i ts orientation
toward the collective rath he scar.e of poeLic
genres changes in congruiLy with the degree of codedness on the Lext cons
titut ing a given genre. This is a movement from the maximally eoded genr6s
of folk poetry to the relatively undercoded genres of imaginatÍve verse.
In this graded gamut ühe lyr: lc occupies an intermedj.ate posit ion beLween
the pole representeO ), The
Ugvelnent ( -. t ) iq gccompaui.ed, bv -a reoularlv inc.rgasinq nee.d fqr helñEneg
t l -c  ln tervent ior l "  (subrayado por  mf) .  Por  su par te,  y  en una perspect iva
@arececomo i ' r e1a i s fo ] k ]o r i queen t re1emoyLnágee t
nous l t .

(1052)  en esLe sent ido,  M0NR0[ ,  J .T. ,  19751 349-350,  ha señalado ] .a  presencia de
rasgos l ingüfst. icos y de mot. ivos, en la l fr ica tradicional, o en general
de expresiones formularias que ttbelray a common Vulgar LaLin ancestry for
the poetry in at l"east four languages" (francés antiguo, gallego, moz-ára-
be  y  cas te l " l ano ) .  eomo ' r fa reyo r ,  t t i b i t ,  rm ibe t ,  o  e l  mo t i vo  oé  l a  madre ,
rmammar.  Y coneluye:  ' rJust  as l inguis ts  have had to assume the ex is tence
of a Vulgar LaLin tongue to explain the origin of t .he Romance languages,
l i terary scholars rnay be able to account for many mysteries in thé obscu
re background of Romance folk poetry by posit ing Lhe existence of a Vul-
gar Latin oral l i teratura from which it  undoubtedly developed".
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ractuaLr (nuestra posicidn de si lenciosos ejecutantes de 1o que podemos

to i r r  en nuestros textos) ,  supone asf  la  re la t iv izac idn r je  las dí fereneias

entre la l i teratura o¡al y la esc:: i ta (no de sus condiciones externa evi--

dent.es) or en términos más explfcitos, la consideración de plenitud l i te--

raria de la l fr ica tradicional, mds al lá de sus relaciones con otros t ipos

de IÍteral ización (como el Refranero).

Precisamente, ciertos rasgos que parecieron en un principio, y

por el lo fueron formulados, catacterfst icos de cierta l i teratura oral - la

épica* (recursos de improvisac.idn), tales como el repertorio de fdrmulas

(en su forma tfpican la asignación de determinados epfteLos a ciertos sus

tantivos) legado ya tradicionalmente de un eantor a otro (1o5i), han en--

contrado. su réplica en La caracterización misma de la l i teratura escrita

bajo la noción ri f faterreana de inLerLexto (1054); de hecho, tales cárac-

(1afi) me refiero a^las. propuestas de pARRy, M. 1971, originarias de , lg?g, y a
Ias  de  FRY,  D . ,  L0RD,  A . ,  y  DUGGAN,  J .  en  DUGGAN,  J ,  ed . ,  1975 .

(A54) asf lo advirt ió T0D0R0V, 1968, ed. cast. 19751 52-53: "Parry crefa que
esLa part icul-aridad (el epfteto recurrenLe, el ornamento caraeterizador
de un género)  era propia só lo de la  l i tera iura oraL ( . . . )  Más adelanLe,
ta1 hipótesis pudo ser extendida a la l i teratura escrita; esta ext.ensión
provocó una restr icción en la naturaleza de lo tevocador. El" nuevo texto
no se reaLiza 991 lu ayuda de una serie de elementos pertenecientes glo-
balmente a la  r l i teraturar ,  s ino por  re ferencia a conjunto más 

""pe" Í f i -.  cos: tal esti lo, tal tradición part icular, tal t ipo áe uso de lai pala-
bras o de los procedimienLos poéticos. Esta transformación de la fr:-póte-
sis de Pamy relativa al lenguaje poétieo de fórmulas fue realizada por
Michel Riffaterre. [sto nos l leva a una teorfa general izada del cl isé,
que puede ser  tanto est i l fs t ico como temát ico o narrat ivo ( . . . ) t r .
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-t.erfsl- icas se refieren no tanto al eardcter oral, sino tradicional, de 1o

li lerario (1055)r por más qr-te la manifestac-idn concreta de Los recursos co

rresponda en un caso u crtro a estrategias l ingüfsLicas diferenciadoras en

Lre 1o ora]/escrito (1056), especialmenLe en La Lfr ica (ar7), donde los

asf ,  L0RD, A,8" ,  1975r  16-17:  I 'The basis  concepL of  formula ic  s ty le  is
not complex, although i-ts appli .cat. ion in any given tradiLion or Lext or
group of texls rnay presenL problenls (. .  " ) I t .  lras already been noted by
others vsho wete seeking l-o define Lhe formula that. Lhe complex substit .u
*t.gLgL"*Lg'*. t.hat appea¡: in an in-depth fornnul-aic affi
eqga.!!y, .i.Lnot morg, siqnificant thqn Ll.re exactly repeatecj-EñilTEll-
( . . " )  lhe t rue neaving of  the sLy- le  is  more d i f f icu l t ,  perhaps impr :ss i -
ble, to imj.taLe. Such a tveave, with i ts formulas and formulaic expressions
might be considered to be Lhe actuaL toralopj:rt  of slyle, since j-t .  is the
necessit¡r of rapid tel l : ing in t.he confj.nes of song that. 

-has 
produced it . .

T'here is, however, alother part,.  the _ traqi!¿gna]: (. . .  ) related direc.t. ly
to the sulr ject matter of t l-¡e songs, the i i teal expfessed by the st.ory te*
l1er  in  song ( . . .  )  Indeed,  a t rad i t ion can be def ine<J as the body of  for
mulas, themes, and songs that have existed irr the repertories of singer6.
Thus f oral-r descrÍbes t,he weave of the style, and ltradit ional-t cJel ' irres
the subject mat.ter, the specil" ic words and vrord conrbinations which ex-
press Lhe ideas and set Lhe specil ' ic patterns of the lveave" It  is, I  be*
l ieve, correcL to speal< of an rora] tracJiLionalr narrative song, us.ing
both terms" One should certainJ.y not eLj.rninate 'oraLr from thiÁ combiña-
L ion t t

FRY '  D .K . '  en  DUGGAN,  19751  412 ' rno  ¡ :e l i ab le  tes t  can  d i f f e ren t i a te  wr i t
ten from oral poenrsrr. Y el propio DUGGAN, BZ: "FormuLaie analysis is a
maLter  of  comparat . ive propor t ions ( . . .  )  [ven a h igh propor t ion of  for rnu_
]as wouLcl  not  ind icate ora l  composi t ion or  t ransmis ion ( . . . ) r ' .  Dugqan con
sidera únicamente signif icativo la repeLición de fórmulasn especiáÍmentJ
acaparando unidades métricas o rftmicas, dentro del mismo texto, especial
mente si es namaLivo (su trabajo se aplica precisamente aL rCantar de
l " l fo  c id t ) .  En este sent idor  ¿ ' .s i -  "a  group of  words which is  regular ly  em--
ployed under the same metricaL condit ions t.o express a given éssenLial
idea ' r , 'eomo def ine PARRY una r fdrmulat  (c i tado por  Duqgán,  64) ,  es percep
tible, dentro de una mj-sma composición -l fr ica breve -cón la subsiguiente*
posible aparición de diferencias no concepLua.l-es en la misma repetición,
como indj.cálramos con Deleuze-, , , .sf podrfa hablarse de lÍr ica oraf tradi--
cionaL, o de una imitacidn f iel a J-a misma? Obviament.e La aplicación se
limita prácticamente a la poesfa narrativa, sob::e toclo por su extensión.
En La l f r ica,  las repet ic iones obedecen a mot ivos que poeo t ienen que ver
con fa  ora l idad.

l"as dif icultades_de La ap1icac5.ón a la mj.sma de 1as teor.fas de Parry, pue
den verse en l ' l0Nl10E, cit . ,  si bien al l . f  se cree en }a posibi l idad de ve--
r i f icarlas a travcs de aarprios corpus interr. inqüfsLicos.

(1057 )
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motivos y sus'posibl-es fórmulas deben cumplir antes que una funcidn radap

tat ivardel  texto a l  género,  marcando de entrada su carácter  l f r ico,  una

funcÍón tconstatativa¡ (de ahl 1as repetieiones de Ia fórmuLa en el mismo

texto) orientada hacia la trepresentacionalt;  pues aquf no hay una narra-

eión envolviendo el empleo de esas fórmulas, sino que el las mismas expre-

san el argumento-aceidn f igurado.en el texto, como tfórmulas simbdlÍcast.

Es precisamente este simboLismo 1o que hace de estos textos más

que representantes de una tradición otal, representantes de una tradición

literaria que, en cierto modo, comienza con ellosr¡lp que va a proseguir en

la tradición escrita, incorporado a otios_hallazgos (1058), en re.Lacidn

con nuevos argumentos emanados de un mayor análisis de la comunicacidn

. f iguracJa, y un desarrol lo de los mecanismos introversivos semióticos.

En definit ivao ]a l fr ica tradicional se resiste a un tratamienLo

tanto meramente temático/formulario en sentido estr icto (narrativo), como

un trat,amiento de su ttr i tuaLismo formal" (1059) en base a la mera recu-

rrencia de estructuras sintácticas similares, t ipo refranero.

4.5.- La función poética, tanto un 
"u 

dimensión rconstatativar como rrepresente

( to¡g)  DUGGAN, c i t . ,  69:  ¡ rJust  as the rmeaningr  of  a  formula ( . . . )  can chanqe
Ín crossing.the.boundary betv{een i lLiteracy and l i teracy without lexicaL
alteration (.. . .  ) t fre result -and possibly one of the c"úues- ofl  the ho-
meostasis of i l l i terate society, are l ikely to be perceived as symbolic
by l i teraLe soc iet .y  ( . . . ) t t70:  r rsuch a representat ion wi l l ,  honever ,  be
noted by a l i terate audienee, which, as a consequence, wi$ no lonqer be
?Flejo pr-eceive it  as-repre:entatigral, as mimetic, bu@
its oln l- i teraru u*ou"iungu to 

-p"i""¡* 
iEG ]Iyr ' .@@s-ff i f l

| l r ep resen tac ioná l ' , queDuggancon f ron taaqu fa1o
simbólico es precisament.e 1o que en Ia Lfr ica tradicionaf está fundido
con este mismo valor, a través de La cornunicacidn figurada que el texto
simboliza -no de Ia que inf lorma simplemente_.

(1A59) LAZARO, 1978, ' , t43.
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-c. ional ' ,  supone un proyecto semiótico sensible a tos hábitos l Íngüfsti-

cos precisamenLe para dinamizarLos cara a una nueva pertj.nencia semánti-

ca. La insustituit ibi l idad del mensaje poético no es algo dado (una voz

congeladar QUe debe ser asumida como un objeto externo) síno un gesto

siempre ocasional cuya interpretacidn asignará .a l"o conocido, expuestor'

un sísLemaLismo desconocido (re-creado) universal. izante del proyecto, de

su texL.ualidad (1060), situándolo en relación a otros text,os donde ese

sistematismo ha sido igualmente asignado, y que se descubre asf como dina

mismo organizado, é1 sf insustitufble, conocimiento adaptador-recuperador

de sus textos.

'  La insustituibi l idad/recuperabil idad son corolarios cjel sistena

mueho antes que propiedades externas del mensaje o de su formato (escri-

to) .  ¿Hay a lgo más t recuperablet ,  prec isamente,  que la  t rad ic ional ida.d

ora l?.

EI punto de vista que aislara la oral idad de ]a Literariedad de

estos textos tenderfa a justíf icar una propiedad a expensas de la otra:

eI  mensaje aparece t insust i tu fb le t  para ser  t recuperablet ;desde e l  punto

de vista sistemático, ambas son la misma eosa; desde aquél otro, la justi

f icación suPoner en un extrerno, negar la recuperabiLidad oral (como hemos

visto, desde JAK0BSON 1928 a LAZARO 1978) frenLe a La recuperabilidad de

' lo escrito, concebir como insustituÍbles rasgos precisamente tópicos, l i l

gÜfstico-comunicativos (1 061), y reducir la l i terai iedad a un registro del

habla,  a  una l i tera l idad.

(1060)  r rco ino est ructura de su s is tema (propio)  de comunicac iónrr  SCHMIDT,  c i t . ,
148.

(1Ail) "La insustit ,uibi l idad no es una propiedad poética, sino l ingüfstica en
genera l ,  r e la t i va  a l t éx i t o  comun icaL ivo tde  eua lqu ie r  ac to  de  hab la ,  t i
terar io  o nor ' ,  en GARCIA BERRI0,  1979,  127.
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La asignación de sistematicidad, propia de la interpretación que

proponenos, pretende dar cuenta de la recuperabil idad l i teraria de los

textos, más al lá de su carácter oral pero, aI mismo t iempo, como prácti-

ca semidtica, que parte precisamente de 1o oral, histórica y'sistemátice

rnente.

5.1"-  EL racabadotdel  texto,  en nuest"o 
"orpr" ,  

re f le ja  eL carácter  no super-

f icial,  o ffsico ( icónico), de la disposición qr. le Lo confirma. Et racaba-

dor, como ult imación de la semiosis y no meramente de La secuencia, como

rtlbrica interna, como elausura simbóIica, es a mi juicio inconcebible sin

un sistematismor sin un conocimienLo que lo avale, precisamente como aqus

l1o que pudiendo dar cuenta de los efectos ffsieos de1 cieme y sus 
"on="-

cuencias perceptivas, no se agota en el las, sino que las informa (por una

rac ional idad,  s i  se quiere,  rsecretat )  con La to ta l izac ión del  p : roceso tex

tual y su proyección en un sistema que es precisamente el sistema de inLer-

pretacidn de éste en La serie de sus textos"

El sentido circular de esta caracterizacidn no es casual: la clau-

sura, como despliegue del interpretante f inal, es, en términos peirceanos,

eI efecto f inal que el signo-texto t iende a producir idealmente en sf mis

mo como signo (y por tanto en reLacj-ón a su objeto), t t la manera en que e1

. 
signo t iende a representarse a sf mismou ( ' t062)

Esa tendencia se concibe como sistemática en los signos-textos de

nuesLro corpus gracias a La reconversj-ón cle un sistematismo comunicativo

figurado (de donde Ia t ipologfa en t ipos atgumentales-intencionaLes) en

sistemat, ismo semiótico-poético; 1o que signif ica que tales textos no son

( '1062)  PEIRCE, ed.  cast .  1974,  65.
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para el interpretante meramente ocasionales, sino signos de cierta ley,

que t ienden a repre$entar a sus objetos no en sus caracteres, ni en str

ex is tenc ia rea l ,  s ino en su carácter  de Signo (1063) ,  y  a actuar  prec isa

mente sobre el interpreLante/int,érpreLe a través de su propio autoconLrol,

como Lransformacidn semiótica proyectada ( 1A64).

5"2"-  Asf ,  Ja c lausura s imbdl ica no es a lgo rdadot  por  e l  mensaje en eL sent i -

do de 1o expuesto por el hablante-eantor, ni.  algo rsobreentendidor por el

intérprel-e situado como interlocutor, conclusiones aearreadas por su inter

pret.ación de dicho mensaje; si 1o entenrJemos como presupuesto (t065) no es

para t ra tar lo  ya comor impl fc i to  L i tera l t ,  según J.a as ignacidn de Ducrot

comenLada anteriormente, sino como implfcito metacomunicat-i .vo constj-tut i*

vo de la textualidad misma, de su reconocimÍento como textualización lfr i

ca tradicionaL.

Las reglas const, i tut ivas deL aeto cle eomunicacidn f igurado en el

texLo, y descrito segrJn los cuatro t ipos i locutivos básicos propuestos (y

los disLintos argumentos), pertenecen también a una competencia metacomun!

cativat como vimos con Habermas, que permite eI ejercicio comunicat-ivo de

(1A$)  PETRCI  ,  rd . ,  31
(1064)  PE IRCI ,  f d . ,  672  "Dé loma ( . . . )  es  un  s igno  que  t i ene  l a  Fo rma  de  tendeJ

? aq.tua.r- jjobre su fñTEiF-rete a. travég_dé su'pro
tald-o tln_.prgceso de carnb.Lcl en pensarnient.os g en signosr_como si se trata

, se _de il{gc.!c, €e cambio en
( ' ,065)  aprovechando la  t r ip le  d is t inc ión de Tutescu,  expuesta por  SCI . IMIDT,  c i t . ,

99 -100 :  "1o  rdadores  l o  que  yo  a f i rmo  en  tan to  que  hab lan te ,  Lo rsob re -
entendidor  es Io  que permiüo a mi  in ter locutor  que concluya;  1o rpresu--
puestor es lo que yo presento como común't. Y SCHI"IIDT comenta: rrLas presg
posiciones aseguran l-a isotopfa de1 mensaje por Ia reposicidn de elemenl
_t??-e
ello parezca al emisor una redundancia. @ se manif ies-
tan en el lenguaje en forma de sustituciongs gintaqmát_icaq'r (subrayado por
m f ) ,  100 .
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de f lorma no regulativa, reflexiva; sin embargo, la l i teraLización de Los

acLos de habla se sitrJa en otro nivel semidtico, asigna interpretantes ra

dicalmente dist intos a pesar de la homologfa constituLiva de Ias competen

cias respecLivas y del proeeso hasta cierto punto paralelo -como reflejá-

t¡a¡nos en el gráfico f inal del anterior eapftulo- de Ia interpretaeidn f, in

güfstico-comunicaLiva y poética: mientras las reglas constiLuLivas de los

actos i locutj.vos asignan ul r""onocimiento del mensaje como disposÍeidn i¡

teneional hacia eI otro interlocutor, disposición que eon BenvenísLe-Kenny-

Rieoeur expresábamos en el capftulo II I  según eI par 'vol icicJn-regulaciónr,

en los cuatro actos básicoss

fd i rector  '  :  no vo l i t ivo/no regulat ivo,  tg '

r causa t i vo r  : . : ' voL i t i vo , /no  regu la t i vo ,  réJ f

rd i recL i vo t  : : vo l i t i vo , / regu la t i vo  r t ú l

tob l igat ivot  :  :  vo l i t ivo, /autoregulat ivor  tyot

poniéndose asf aI servicio, digamos, de una conducta sometida a reglas

ya regulativas (acto perlocut.orio), las reglas constituLivas de' la l i te-

ral idad asignan el reconocimiento del mensaje como disposición semidtica

plena, rdéloma simbóIicor, sin otro f in que reproducirse como tal en el in

terpretante.

Las reglas constitutÍvas de la l i teral idad, concretamente las

'que bajo Ia fórmula aquf propuesta y sus dist intas transformaciones se sg

ponen constit'utivas de .la textualidad lfrica LradlCiona.l- de los textos de

nuestro corpust sonr por asf deeirr las de una matemática o músicas secre-

tast bajo }a f l igura del acto comunicativo en que se ejercen. En este sen-

t ido hacen de1 mensaje una disposición no haeia el otro, sino hacia un Ino
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-so{-ros | (1066) que ya no es el de los interLocutores, sino el de los in

terpretantes semióLicos de su misma textualidad.

5.3.- CabrÍa prequntarse cómo tal conocimiento puede en sf misrno concebirse,

cdrno se puede fundamentar, Aquf no hay misterio alguno, a1 contrario, si-

no en Ia trasparencia misma con que el movimiento semidtico se realiza, en

nuestra capacidad para recono"u"lo como proyecto al mismo t iempo ejecutado

y abierto: los mismos concept,os l inqüfsticos que suponen una competenci.a

presentan como espeeif iciclad una resistencia similar a ser caracterizados

si no es por crj-terios proyectivos, más al lá de la adecuación descripl iva

ua67)

(1a66) SCI-IMIDT, cit . ,  99t "En un sistema de referencia pronominal comesponde,
según  TuLescu ,1o  dado  a l  t yo t , 1o  r sob reenLend ido t  a l  t t ú , , 1o  rp resu*
puesüo I  a I I nosoL ros r .

(1067) asf comenta Searle los problemas de las fcaracterizaciones l ingüfsticast
en  SEARLE,  ed .  cas t . r1980 ,  14 -23 : ' t su rge  aho ra  l a  cues t i ón  de -cómo sé
que 1o que he de deci r  es verc ladero ( . " . )  Esta forma de argumentac ión,rrcarecemos de análisis y criLerios para un concepto C, poi 1o ianto no
comprendemos propiamente C, y hasta que podamos proporcionan un anáLisis
y cri terios para C, este concepto es de algún modo i leglt imott ha apare-
cido frecuenLemente en los es'cri tores de f iLosoffa analft ica de después
de la  guerra ( . . . )  Estas objec iones descansan sobre c ier tas suposic iones
generales y errdneas sobre las relaciones entre la comprensión de una no
ción y nuestra capacidad para porporcionar cri terios de una cierta elasE
para su aplicaeión (.. .) Nuestlo frac*aso en encontrar cri terios de la cla
fg-Plgpgg"t" ?"?"'?""E, P+Nueslro conocimiento de las

. qrovectivo (.. .) Sabemos cómo aplicarLo a casos nuevos, verif icEiñfE-fu
der l royedt ivo.  ( . . . )  E l  punto be par t ida de este estudio es,  entonces,
que una persona conoce tales hechos sobre el lengrlaje inde¡,rendientemente
de nuestra capacidad de proporcionar cri t .erios dé Iós géneros preferidos
(analft icos) para taL conocimiento". [1 mismo Chomsky, a1 valorar .a ade-
cuación explicativa, eleva a rango meLodológico el cónocimiento proyecti-
vo, en CHOf' lSKYr '1965t ed. east. 197Ar 34-35: "No es necesario aLcanzar acle
cuación descript. iva antes de planLearse los problemas de la adecuación exl
pl icativa. A-L contrario, las cuestj-ones cruciales, las cuestiones de Las
que más depende nuest.ro concepto del lenguaje y tambidn nuestra práctica
descripLiva' son casi siempre aquéllas que implican adecuacidn explicaLi-
va respecto a aspectos coneretos de J-a estructura Linoüfsticar' .
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inmediata.

tParadéjicamentet, sólo La clausura en su sentido simbólico supo

ne tal conocímiento para su earacterizaci-ón, mientras que eL conocimiento

de Ia clausura en sentido rffsicot, como cierre o delimitación f inal del

texto, no supone en ningtln caso un eonocimiento semejante, entre otras

cosas porque no Lo asigna, porque no hay tal concepto, sino una sucesídn

final- de signos no explicabLes en sf mismos, sólo descript ibles, í lustra

tivos todo Lo más de . las convenciones l i terarias de la época y/o.Ia actj"

tud del autor hacia el caráctet necesariamente discreto deL texto ( '1068),

(1068) el pionero de los trabajos mocjernos sobre la tclausura poéticaten el
sentido indicado, es el de La profesora B" HERRNSTIIN SMITH, 1968, con
antecedentes remotos en SEBEOK, El punto de vista de B.H. Smith es el
cle la l 'enomenologfa de la l-ectura, intentando describirrrthe sense of
f inal iLyr stabil iLy and integrity which accompanies the readerfs percep
tion of struct,ure" (23), entendiendo por ta1 la integración de los ele*
mentos temáticos y formales en el poema. Aunque Smith pJ.antea la cLausu
ra como percepcidnr no excede sin embargo eI sentido estático del text6,
quer para el la, da a la percepción eierta objetividad tra perception occu
rring when the poem is seen to be the resuLt of a signÍf icant design (iñ
terms of both structule and intention). Successful closure is achieved
when predetermined patterls or t.erminal features, separately or in con--
junction, provide a stable perspective fiom wnicn the interna.l elements
of the poem may be viewed both in their relationshÍp to one another and
as a comp¡enhensive whole" (ciLo por CRISP, G.B., 1979, pues desg¡acia-
damente me ha resultado imposible el aeceso al t ibro). A part ir dé este
trabajo, se han sucedido, en genetal a peopósito de poetas concretos, nu
merosos est.udios dir igidos hacia la caracterización del cierre: HYNDTJ.F,
1978, que incluye, conlo elemento de mayor inLerés, el rmotivot mismo delr l fmj . t .er  como tema poét ico c lás ico;  W005T[R,  M. I . ,  1978,  estudiando eI
confl icLo romántico ttbeLleen precursive poetic models and those measures
of self-consciousness" (ejemplif icabLe perfectamente en la Rima I de nues
tro Bécquer) ;  L INVILLE,  5.E. ,  '1979,  sobre fa  r rant i -c . l -osureI  manier is ta  

-

poét ica y  los recursos que Ia  e jercent the lp ing to  create ef fect ive poet ic
i r resolut ion" ;  CRISP,  G.8. ,  1979,  que busca a t ravés de las fdrmul"as de
cierre y Ia acti t .ud del auLor I 'not only iLuminies (dicha brJsqueda) indi--
v iduaL poems and a s ign i f icant  por t ion of ' the poetrs  to ta l  work as wel I ,
but  u l t imate ly  reveals  the poet  h imsel f " ;  SUIN0,  M.E. ,  1980 que se enfren
ta a poemas breves prque con el los I ' In a relatively short t ime we can
find various t.ypes of closure and mechanisms for establishing unity in
poetry. From these tvay !^re may be able to produce en abstract model which
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con un inter:és l 'u¡rdanienLalmente histórico"

A estas perspectivas se

la est i l fs t ica ta l 'ecL i "var  de S"

dad del textc¡ como experiencia

y de que Ia j .ntegridad Lextual

les podfa aplicar la crft . ica extrema de

Fish, en el sentido de que la objetivi-

espacial, como diseño, es una i lusión(ff i6g),

es más un proyecLo que un artefacto.

-r^¡ould 
al.so be valici for longer pcemsrr (271); sin embargo, Suino no formu

la Lal  modelo,  s ino d- i reet r ices nruy genera les,  en la  l fnea de B.H.  Sn¡ i t .h :
I 'closure as realized in the plane of content as welL as cLosure in the
plane of  ex¡ ' r ress ion ' t  (Jd) .  5u taxonomfa resul ta ,  a  mi  ju ic io ,  e lementa l
y superf icial-: t teontinuing,/ended, present,/absenttt segtln el hablante per-
manezca o no hasLa el f inal menteniendo la comunicación iniciada; l-o más
llarnativo es que escoje como texto de andlisis precisament,e uno cuyo f i-
nal esLá l i teralmente señalado por una palabra: rrthe nrost complex fo¡:mal
closure cenLers on the f-tnal r.rorl-d of the poem". (274). Su concl-usión:
rrthe poem concludes in a mult i tude of recapitulations and aLternations
on the levels of content and expression" (-fd) es poco menos que decepcio
nante, si se recuerdan trabajos anteri.ores sobre sisLemáticas de isoto--
pfas.  Y en f in ,  VAN SICKLE, J . ,  1981,  que se ref iere ya exc lus ivarnente a
la cLausura como rito exLerior, en relacidn aI orden de los poemas de
ciertos ] ibros antiguos; no resisto, sin embargo, repetir su cita del-
editor alejandrino de la Teoqonla: I 'Pei:miLidme sellar estos versos para
comprometer mi artet '  (65).

(1A69)  FISH, 1970,  140¿ "A cr i t ic isn¡  that  regards the poem iüsel f  as an object
of specifJ.cal ly cri t ical judgmenl exLends this forgett ing into a princi-
p i .e :  iü  t . ransf lorms a temporal  exper ience ' inLo a spat ia l  one ( . . . ) "  y  en
138: ' rThe l -aws of  beginning,  middleo and end are Laws o l 'psychology ra
ther than form (or Lrth). A criüicism which has as i ts focus the süruc-'  tural inte$rity of the art i fact is obviously nrisdirecled".
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5.4.- Las conceociones ffsic¿r/si.mbdlica de

delos est.dt, icos,/dinámicos de1 texLo,

rre, corno f j ,nal f fsico del mensaje, y

Luame¡rLe subsid i .ar ias,  ( t0ZO) y  l rasta

]a clausura son comeLativas de rno-

y el lo explíca que 1a noción de cie*

la de objeto estructural, sean mu.**

decisivas para la caracterización de

(1070)  LOTI"1AN, 1970,  ec l .  casL.  1978,  71-72:  t t la  de l - imi tac ión es inherente a l
texto (se refiere al t .exto artfst ico). EnlesE;;;ñEIAo, el texto se opo
ne, por un lado, a todos los signos encarnados materialmente que no enl
t ran en su const i tuc idn ( . . . )  Por  oLro lado,  se opone a todas las est ruc
turas en las que eI r?sqo de Lfmite no se dist ingue. Por ejernplo, se op6
ne a las esLructuras de las lenguas naLurales y al carácter inf- inito,tab ier to t ,  de sus text ,os verbalés.  S in embargo,  en e l  s is t .ema de las len
guas naLurales existen asfmj-smo consLrucciones en las que }a catesorfa 

-

de del imi tac ión se expresa netamente: Ia  palabra y ,  sobre toc lor - Ia  ora-
f f i a1qubdesempeñenunpape i t " n impá r tan teen1acons t ruc
c ión del  texto ar t fs t ico ( . . . )  E l  l fmi te ,  a l  mostrar  a l  lector  que esLá-
tratando con un texto y suscitar en su conciencia Lodo el sistema de có-
digos artfst. icos correspondient.es, se halla en una posición estructulal-
fuelte.._Puesto que unos elementos son señales de un lfmite, y oEros cje
var ios Utr tqn que co inc iden en una posic idn común en e l  lexto ( . .  .  )  se
abre .La posib i l idad de establ_eeer  ( . . .  )  e l  papel  que desempeñan estas o
aquel las señales de del imi tac ión ( . .  .  )  una base para la  c las i f icac ión de
tipos de cqnstrucci-ón de textos"y en 73:
pre sucesidn de signos en eL interva.lo entre dos lfmites internos (. .  .  )
Es preeiso señal.ar que eJ- carácter est¡:uctural y la deLim,itación están re
f .acionacfos" (subrayado pof .  Por  ot ra par te,  sobre e l  f Ími t .e  in ic ia l
deL texto' ver 265-267, especÍalmente aplicada por L0Tl ' lAN a "muchos mi--
tos o texLgs de.la Alt.a Edad l ' ledia" donde "el texto no se orienta hacia
el  f ina l ,  s ino hacia e l  pr inc ip5.ot t .
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texLos eonvencj.onalmente acotados, que permiten pensar en el rpresentimieg

üo de ciérrer con el que son abordados (1A71); sin embargo, incluso en ta-

les easos, la delimitaeión convencional no opera, a mi juicio, más que co-

mo un signo de part ida, un mareo que debe ser integrado en la l=igura comu-

nicativa general para someterl.o a semiosis poéLica (siempre me ha sorpren-

. dido J.a capacicJad de los poetas ejercitados en cierto t ipo de composicio--

nes, rrmuy suyasrr, para acometer otras radical"n¡ente di l"erenLes; este hecho

. 
está muy relacionado. con el desamoll-o mismo de la poesfa tradieional,

rpopularizanter, de 1os Siglos de 0ro, a cargo de los mejores poetas petrag

quistas-barrocos españoles ) "

En cualqui-et caso, la relación'entre la clausura simbólica y

la(s)  ma. t r iz (ces)  convencional (es)  métr ico-est róf l icas,  s iendo un tema de

indudable inLerés, no puede abordarse sin haber resuelto previamente. un

modelo de aquéIla, y una t ipologfa correspondiente, y no confundiéndolas

metodolóqi.camenLe.

El deslinde de ambos aspectos es esencial si se busca un siste-

rndr y no un inventa¡io descriptivo, y para poder precisamente reLacionar

uno con otro a part ir del modelo semiótÍco de los textos de un corpus da-

do, sin con eLlo cetrar las neeesarias relaciones de tal corpus con el- uni

verso textual ] i terario respecto al cuaL se específ ica.

5.5.- EsLa relación es, sin embargor más candente como necesidad metodológica,

(1071)  GARCIA BIRRIO'  19791 146:  "El  autor  de un soneton de una décima,  par te
de entrada con el presentimiento de cierre (.. .  ) acepta una din¡ensión
prefi ja.da a su discurso que peculiariza e informa cada una de sus opera
c iones/decis ionesr tY en147:  t r la  coneiencia de un marco textual  muy ce.
rrado determina absol-utamente Las operacj-ones de elaboración del texto
Jiterario,/poético "
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crlando lo que se confunde no es ya la clausura simbóIica y La delimita-

. cidn o cierre secuencial, sino aquélla y la propi.a clausura de.L djscur-

so crfLico en torno a un texto dado, que t iende a lracerse absoluta, inte

grando lo intertextual sin haber sometido dlcha intertextualidad previa-

ment,e a la misma total izacirSn crft ica.

En Ia medida en que eI texto se proyecta como sistemático, Las

c lausuras t recept ivast  (que con las rsecuencia lesr  conf iguran la  práct i *

ca total idad de los estudios actuales, y cuyo modelo más desarrol lado es

sin duda el de l '1. Rif l 'aterre) son ocasionales, y su. sisLematismo sóLo es

metodológicamente at r ibu lb le  a l  cr l t ico (1072) :  rdes ' rea l izac ión¡  de l  in-

terLexto (1073) a expensas de Ia 'desrealización'referencial.

Quizás ése sea eL destino de la crft ica ante la LiteraLura moder

nar pero eL caráct.er proyectivo que toda actividad teórica*cient..f f ica de-

be tener no puede ceder ni siquiera ante objetos que aparentamenLe crean

excepci-onales, singulareso modelos de textuaLidad: el reconocimienLo de

lo l i terario supone, en cualquier caso, una semiótica modelizante de tex

tualidades anteriores,/futuras. Es decir, eI texto no se agota en su endo-

deix is ,  en su iconic idadr-como quiere creer  Ri f fa ter re¡  (1o74)z su c lausu

ra simbdl-ica le proyecta sistemáticamente haeiendo de sus esclavitr¡des in-

tertextuales su auténtica apertura (1075).

(O72)  BLANCHARD, M. f . ,  ' t981,  142 ( ref i r iéndose a RIFFATERRI)  f f ln terest ,ed in
desciibing how the text functions, not how it mimies reali ty, he wants
to shor' l  the compl"ete closure, which from the beginning, to the end and
f romthe@nn ingo fLe tex t , i nsu reé .bhepe r fec t i n t e
grat ion of  a l l  sur face mechanimsi l .

(1073) BLANCHARD' l '1.8. ,  ?62 "Lhe intertext, is a product of the progressive de-
real izat ion of l  the refe lent .

(1O74)  R IFFATIRRE,  1979b ,  esp .  16 .
(1075) para una crft ica del. concepto icónico del intertexto, ver BLANCHARD, cit.

25.
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5.6,- La cuestión de-l t ipo de conocimiento que supone la conceptualizacidn de

una fclausura simbólicat -como caracterización proyectiva de, en nuestro

caso, la total idad de ]os textos de un corpus, eI de la l fr ica amorosa de

tipo t ladicional (casLellana)*r en la medida en que pretende resol-verse

más al lá de l-a posible adecuación descript iva ocasional, objetiva (del- i-

mi tac idn secuencia l , ,c ier re f fs ico) /subjet iva (c lausura percept iva,  cr f -

t ica), debe abordarse como el de eualquj.er conceptualizacÍdn l ingüfstico-

semiót. ica (formulacidn de reglas proyectivas) a propósito de fenómenos que

no pueden ser modeLizados sin atender su esencial naturaleza dinámica; y

e l lo ,  a1 menos porque:

a). cada Lexto ejerce, como hemos visto, un dinamismo semidtieo decisivo.

respecto al sistema semiótico' l ingüfsLico-comunicativo, transformando

signos l ingüfsticos e intenciones comunicativas en signos poéticos;

b) cacJa texto se proyecLa sobre eL sistema, asignando t¡n interpretante f i-

na1 cuyo lfmite tendeneial es precisamente Ja sistematización dinámica

del  texto;

c) el mismo concepto de clausura simbólica supone una actividad interpre-

tativa dinámica previao un interpretante dinámico de los movimientos

repetit ivos, de las insistencias indiciales del textor eue sin embar-

90r no puede detenerse al- l f  (clausura perceptíva-crft ica) sino avanzar

hacia el l fmite del conocimiento reflexivo, cientff ico si se quiere,

que haga de esa misma percepción un sÍgno, como terreno de asimilación,

de pensamilnLos part icularmente actívos (1O76).

(107ü BACHELARD, G., en un viejo trabajo, precisamenLe sobre el concepto de fron
tera en Ia ciencia, en el pensamiento mismo, de '1934, decfa (recogido en
ci t . ,  242) ' rPara,e l  espfr i t .u  c ient f f ico t razar  c laramente una f i :n iera s iq
nif ica franquearla. La frontera cienLff ica es mds una zona de pensamien--
tos parLict¡ larmente activos, un terreno de asimi.Lación, que un l-fmitet ' .
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El conocimiento o, para emplear la palabra al uso, }a competencia

de clausura (el reconocimienLo del acabado simbólico del texto), s61o

rece formulable pues como programa de experiencias, de aproximaeiones

cesivas ordenadas, de reglas de aplicación de un modelo que prevé su p

pia transformación y no sdlo la reducción de los resultados.

5.7 "- El carácter oculto deL mecanisrno introversivo textual, y su aparíencia

emáLica (1A77), son só1o condiciones de evidente eficacia de 1o que de

texto a texto no puede dejar de sentirse intuit ivamente como ley. Esta

eficacia, colmando de sent. ido poético eI decir, es l-o qr.re inspira el" sen-

t imiento de c' l-ausura, en su sentido igu.almente poético, simbólico, y la ag

cidn que ]a orienta 1o que debe ser model-izado (1078) a través de 1o que

parece ejecutar: su propio orden productivo; pues en definit iva 1o que esa

acción teleoldqicamente enfocada hacia su clausura viene a hacer es poner

en movimiento un sistema, su sistemar¡tun fragmento de historia del mundor',

(1a77)

p3

sg

ro

BARTHEST' | .961,  ed.  cast .  1973t  a propósi to  de las 'máximas'  de La Roche-
foucauldr  se preguntaba (91) : ' ¡¿De qué está hecha esLa est ructura? De a}
gunos elementos establesr perfectamente indepenclientes de l-a gramática,
unidos por una rel-ación que tampoco debe nada a la sintaxis (,. .  );  eI ee
queleto es más que visible: espectacular. Toda la estructura de Ia máxi-
ma es manif iesLa en la medida en que es errática (.. .  ) sin duda 1o que
define estas esencias formales es que son los términos (trelatat) de una
relacidn.(.. . .) pero esta relación esLá mueho rnás oculta que sus componen
tes (..  .  ).  Y eomo a pesar de todo estas palabras-capitales se levantan 

-

sobre un cierLo fondo más modesto, tengo el sentimiento (por otra parte
profundamenl-e estético) de estar vfnculado a una verdadera economfa mé--
tr ica del pensamiento distr ibuida en el espacio f i jo y acabado que Ie es
impartido en t iempo fuert.es ( las sustancias, las esencias) y t iempos'dé-
b i les (pa labras*herramientas,  pa labras-re lac ionanLes) t t .
RIC0EUR, 1977 ,  ed.  cast .  1981,  98-99:  r rent re e l  acto de deci r  y  la  acc ión
misna hay una re lac ión cornparabre a un lLenarse de senLido ( . . .  ) ;  La ac--
c ión  es  e l  l l ena rse  deL  dec i r  ( . . . ) " .

( 1078 )
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y en el1o 
"*u.i ,J" 

su pocler clausurante,l lenando de senticfo y cJeseo sr-¡ dis

cu rso  (1079 ) .

6. ' i " *  Este carácter  d inámico y  a l  mismo t iempo s is temdt ico de la  acc idn c lausu-

ranLe impone que el modelo que se adecúe a el la tenqa la forma de una 1ey

asignada empfricamente-que incorpora a lo concep{-ual de sus unidades sus

eondiciones de aplicación (1080h y, en t.al sentido, no sóLo sea formaliza*

b le,  s ino fa i -seable.

Aunque la accidn 
". l"u"urant", 

como música o matemática secreta,

introversión semi.dtica, se manif iesta en f=orma errática, con insistencias

que no exponen su extroversidn, que no La LiteraLizar¡re} modelo que se.

of rezca para dar  cuenta de e l la  no puede basarse en inobservabLes (1081) ,

sino en la presencia viva de 1o que en el Lexto se produce como [:na nece-

sidad elegida más al lá de 1o impuesto por su f igur:a,por 1a comunicacidn

(1079) I 'esLa continuidad enLre el discurso ordinario y Ia forma teleoldgica de
la explicación se debe al lugar def deseo dentro del discurso de l"a ac-
c ión ( . . . )  Pues per tenece a la  s ign i f icac ión del  deseo,  e l  ser  c l isposi -
c ión a hacer  suceder  1o que es deseadorr ,  RIC0EUR, c i t . ,  118,  g losando
a Taylor .

(1080)  BACÍ- I ILARD, c i t . ,  160:  f rente a1 I 'paro epis temológi .co"  de las posturas
adversas entre las perspectivas comprensivas/extensivas, rt¿cómo salir?
Incorporando al concepto sus condiciones de ap-l icacidnil .

(1081)  RIC0EUR, c i t .  '  114:  "Hay que formular  Ia  expl icac ión te leo ldgica s in
apelar  a  ent idades j .nobservabLes ( . .  .  ) ;  esto es posib le  s i  la  expl ica-
ción teleoldgica se comprende como una forma de ley asignacJa empfrica-
mente ( . .  .  )  un mont .a je  ( .  .  .  )  como t ipo de acont ,ec imienLós que t ienen
cono rasgo ldgico hacer sueeder ese .f inal i l .
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qlre representa, y por las formas l ingüfsticas atenLas a esta f iguracidn

(1082) ;  ors- i  se quiere,  esa necesidad que se l lama bel leza,  y  Que es pre

cisir5nrpei:sistencia emocional, cont.rol, I talgo que le sucedr: a la intel i-

genciat r  (1UBl) ,  y  cuya única razón de ser  for ¡nulable rad. ica prec isamente

en sLl ocurrencj-a sisteniática, en su reconocimienLo.

6.2"-  Natura lmente,  e l "  modelo posib le  -y  desde luego e l  que aquf  se presenta-

es no sd l -o h ipotét ico s iempre,  s ino reduct ivo en 1o que t iene de objet i -

vacidn de una experiencia inmensament,e clara y aI mismo t iempo frágil ,  de

Licad-fsima y compleja, y siempre nuevao casi dirfa que perversamente nue*

va y  del icac la.  (1084) ,  a  pesar  de su esLi rpe t rad ic ional .

El modelo es una racionalización cJe una experiencia que está

l lainada a ser interpretante, pero que báisicamente se reconoce como sensí-

( IOAZ)  DUfRf ruru fo  c i t . ,  1Ot  r '¿Nc se  podr fan  encont ra r  s ignos  de  la  p resenc ia  de
tuna lenguaren cada obra  cons iderada a is ladamente ,  como se  l -a  encuen-
tra en cacJa discurso?" Se evocarfa entonces el  carácLer de necesidacl
que perteneoe a Ia obra acabada r y Que condiciona el  aspecto formal- de
la  be l leza( . " " ) .  Pero  es ta  neces idar j  no  es  c le l  m ismo orden que aque l la
que se conf iere a la cadena hablada pot obediencia a Las normas l in-
gü fs t i cas ,  re la t i r ra  a  La  s in tax is ( . . . ) .  Aque l la  neces idad no  se  sonc i -
be sino ¡Jnica y exclusivamenLe para just i f icar la,  se Ia experimenta
como una evidencia sensible ( . .  .  )  una necesidad en cierta manera orgá-
n ica  r t .

( 1 0 8 1 )  P 0 u N D ,  E .  1 9 5 4 ,  e d .  c a s t "  1 9 7 t - J , 8 3 "  Y  e n  7 1 :  ' o l a  b e l l e z a  d e f  a r t e  l - e
recuerda a uno qué es lo que val-e la pena. No hablo ahora de f ingi-
mien tos .  l - lab lo  de  La  be l_ leza( . . . ) .  No se  d iscu te  acerca  de  una b i Ísa
primaveral  ,  se f 'ortalece uno cuando se la encuenLra. 5e siente uno
l"ortalecido cuando se eincuentra con un pensamiento de movimiento rá-
pido en Platdn o con una ar ista l . ina en una estatuan.

( 1 084 ) BARTI{ES '  1961 ,  ed. cast.  1973 ,  95 z I 'es Ia acuñación, e] espectáculo
m i s m o  d e  l a  p a l a b r a  ( . . . )  p e r o  a I  m i s m o  t Í e m p o ,  a l g o  n u e v o  ( . , . ) :
una cierLa I ' ragi l idad, una cierta precaución del discurso, un len-
qua je  más deJ . icado,  más ab ie r to  a  la  bondad,  como s i ,  inversamente ,
La máxima no pudiese ser más que perversa, como si  el  c ierre de la
máxinla fuera tambidn un cierre deL corazónr, .
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-ble (1085) precisamente por el carácter dinámico de -lo repetit ivo t.ex-

Lual ,  de las ld i l 'e renc ias s in  concepLo'que a 1o larqo de las repet ic io

nes van prr :duc iérrdose,  y  por  aquel  aspecLo 'er rát icor ,  que comenLábamos

antes,  de 1o s is temát ico ta l  y  como se proyecta en los texLos.

6,3. -  [1  mismo uso ana] . f t ico-práct ico/ ref lex ivo del  lenquaje Lextua] ,  que l le-

va lo meramente comunicativo hacia su f igura y simbolización, aearrea es-

te proceso en nuestros textos, concenLrando rr irnasr en Los qrupos o tver-

sosr f inales, asf coino a$pectos tdpicos j-nt,ertextuales:

Buscad, buen amorr'

con qué me falaguedes,

que ma-L enojada rne tenedes, (7)

Dejaré is ,  amor,  mis t ier ras,

y  a los mares querd is  i r :

quedo yo para morir. (46)

Que bien me 1o veo

y bien me 1o sé,

que a t,us manos moriré. (58)

etc .

A través de esas repeticiones se produce la inversión funcional poética,

abriendo una nueva pert inencia semdnLiea, como vefeimos ; no simplemente

(1085) la diferencia sensible/racional" no es sin embargo sino Ia misma que el
texto transgrede, desde sus movirniento icónicos-indiciales hasta su sim-
bolizacidn." l ' le parece en este sentido excesiva La afirmaeión de J. TALENS
1979,  2J?:  "La in te lecc ión func iona s iempre a poster ior i .  La rac ional iza
cit5n del por qué una obra está acabada, rectonda cuando ha alcanzado su 

-
Ino la  toques ya másr  juanramonianot ,  es s iempre La concept .ua l izac idn ex
pl icat iva de a lgo que se posee por  exper ienc ia sensibLe" .  Por  ot ra par te,
e l .  Ino la  toques ya másres muy re laL ivo,  conro eL mismo J.R.J iménez demos
tró hasta el f inaL de su vida y como, desde luego, nuestros textos exhi- l'  
ben cas i  d i r ja  que por  de i ' in ic idn de su rv ida en var ianLesr .
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como clausura de un texto o código en sentido analft ico (1086), ni como

inscripción de recursos/motivos tfpicos que 1o reflejan en un sistema ex

ternoo sino como simbolización del texto,/sistema, en tanLo que proceso de

formacidn de siqnos poétieos.

Lo tobservabler ,  entonces,  no debe ser  confundido con los recur-

sos de concentración indicial, ni con los motivos: es preciso insertar

unos y otros en un proceso que abarque todo la extensión textual, como rle

cesidad para l levar a cabo aquella transformacj.ón senliót ica. En este sen-

t ido lo  aparentemente más r in te l ig ib lero aL menos más evÍdentemente for*

maLizado,  como aquel los recursos,  debe ser ,  como quer fa Ri f fa ter re,  tdes-

realizador , para que recupere su temblor originario y el sentimiento de

su proyecto,  no e l  aval  de su código (que en sent ido est r ic to  no ex is te) .

Una forma de contemplar estos recursos, esas insistencias, sin

el iminar su sentj-do semióLÍqo, es considerarlos como elementos instruccio

nales de la interpreLación dinár¡ican metacomunicativos precisamente para

accedero rrás al lá de la comunicación f igurada (que con el].os se rubri-ca),

a la dinamización de Lo l ingüfstico-comunicativo, al proyecto poético.

(1086) TnLfruS, ciL.-, dist, ingue t 'Lres categorfas diferenciadas en que se manif ies
ta la función metapoét. ica: a) como lenguaje analft ico, b) como lenguaje 

-

rel ' lexivo, Y c) como lenguaje crft ico. La primera doble dist inción, que
tomo de Habermas, define por una parte eI lenguaje analft ico como el uso
del lenguaje que ton¡a la metacomunciación sófo como medio para aleanzar
un entendi r , r iento en tanto objeto ( . . .  ) ;  const i tuye su autonomfa como c lau
sura y  se desarro l la  en e l  in ter ior  de l  código ( : . . ) ;  e l  segundo n iega esa
autonomfa al tratar de buscar fas inscripciones de otros lenguajes en la
l i teratura ( . . . )  r f  tercero,  su propuesLa de desorden,  de própió iar  1a ex
presión de lo indecible, no sóLo niega que Lodo esté dicho sino que afir-
ma su carácLer de no clausura, de continuum, de interminable, de todo 1o
iror decir" (234).
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6.4.- Es muy signif icativo que 1o repebit ivo, aLlf donde se concentra acrJst. ica-

mente por  razones no só lo externas (musica les o nemotécnicas (1087))  s ino

internas aI propio proceso semiótico, como decfamos, es decir en La tr imal

1o haga precisamente apoyándose en morfos gramaticales normalmente depen-

clentes cle la lexfa verbal (1088), con 1o que se activa tambien el signif i .

.  cado léxico mismo (108:)) en el sentido de cubrirse con siqnif icados ya re

lacionaleri propios deL texto, una ve;: que la identidad ha producido el

efecto de rvaciarr las palabras, de hacerlas "pronombres, signos para de

signar un contenido no aclarado todavfarr (1090).

Pero es más: esa disoosicién revela cierta autonomfa de l lo gramg

.,t. ical en la tonstrucción del pr""f"f i .umo poético general, como muy bien ha

(1087)  BAHIR ,  R . ,  1962 ,  ed .  cas t .  197A,61 t  t ' La  neees idad  de  l a  r ima  nac ió  pos i -
blement.e en Ia poesfa cantada, en la que la equisonancia reiteradora de--
bfa marcar el f inal de verso y hacer asf más patente la disposicidn rft-
miea de la est¡ofa" La repeticidn de sonidos, fácil de reLener en "la memo
ria, podfa servir también como ayuda nemotécn.icarr.

(1089) la necesidad de la consonancia fué ya expuesta por JUAN DEL ENCINA, '1496,

ed. ' l929z I 'algunos hazen sólo un pie y aquéI ni es verso ni copla (..  .  )
suele ser lJ.amar mole. Y si t iene dos pies l lamamos le tan bien mote o vi
l lancico o letra de alguna invención por la mayor parte. Si t iene tres
pies enteros o el vno quebrado tan bien será vi l lancico o letra de j.nven-
ción. Y entonces eL vn pie ha de quedar sin consonante segrln más comrJn
usorr. Los dos dos pies, se entiende tambidn que consuenan, pues preci-sa--
menLe en el" mote de un solo pie dice que rrni al l f  ay consonanLe pues que
no t iene compañerorr.

(1089) LOTI'IAN' cit . ,  1592 'r l lama la atención ]a abundancia de rimas f l-exionales,
rgramat ica.Les '  ( . . . )  E l  Lector  moderno poco atento se expl icará la  abundan
cia de est,as r imas en la Edad lr ledia por una técnica poética débi].  Sirr eñ
bargo se trata, al parecer, de algo di-st into. La selección de una serie
de palabras con f lexiones idénticas se percibfa como su inclusión en una
eategorfa gbneral, es decir, activaba, junt.o a1 signif ieado gramaLical,
e l  s ign i f l icado léx ico ( . . . )  La palabra se impregnaba de s ign i f icados 'com-
plementarios, y la r ima se percibfa como ricat ' ,  LoLman está describiendo
ciertos recursos de la estét. ica de la ident. idad

(1090)  LoTt ' lAN,  fd .  ,  257.
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estudiado Jaf<óbson (1091), asf como la rgeometrizaciónt del texto, el pa-

pel composit ivo de Lo gramatical-pronominal ( rcgD, tan asumido por Ia

poética especialment,e Lradicional que incluso una irregularidad o ausen-

cia de relación gramatical puede ser hoy interpretada como figura gramati

cal ( 1093)

En estas condiciones, a[solutamente abrumadoras en nuestro cor--

pus (tanLo que hacen inrJti l ,  a mí juicio, cualquier recuento estadfstico)r

no cabe duda de que tales repeticiones caracter{st ieas son un procedimien-

to semiótico propio, temeno privi legiado para la transl 'ormación del signo

lingüfstico en poético.

6.5.- La relación de tales signos, decisiva para su interpretación como signos

- (10e1)

(10e2)

JAKOBSON, 1974,  especia lmente 219*233 (or .1968)  y  234-279 (or .1966) :
I 'Chez les anciens et au lnloyen Age, la théorie de Ia poésie comportait un
soupeon de grammaire poét ique ( . . . )  tout  re tour ,  suscept ibLe drat t i rer
lratt.ention, drun m€me concept grammatical devient un procédé poétique
eff icace (225)rr rtElt rbgle générale, dans un poéme sans images, ctest 1a
rf igure de grammaire¡ qui devient dominante et qui supplante les tropes' l
(227 )  .

JAKOBSON' 1974,  c i t . ,  2292 t t le : r61e pr iv i léq ié doué dans la  texture gram
maticale de La poésie par toutes sortes de pronoms est d0 au fait que les
pronoms, á Ia différence de tous les autres mots autonornes, sont des enLi
tés purement grammaticales et, relationnelies (.. .) Le rapport des pronom6
aux moLs qui ne sont pas pronoms a été maintes fois comparé au rapport des
9! tq"  géoméLr iques aux 6t res phys iques¡ ' .  Y en JAK0BS0N 1980,  ed.  cast .
1981, 117 z 'rDesde un principio quedé asombrado al eonstatar la simetrfa
y la reguLaridad... A cada paso se hacfa más evidenLe que las categorfas
gramaticales, redobladas o bien en conLraste recfrpoco, cumplfan una fun-
c idn de composic ión" .

JAK0BSON, 1980,  ed.  cast .  19B1r 117zr tEra impor tante darse cuenta de que
la reLacidn con la gramátíca se vÍvfa con tanta fuerza en La rima grama-
ticaL como en la antigramatical; 1a oposición, no menos que la coinciden
cia, suscita la presencia simurtánea deL, plano fónico y del plano gramg
t ica l t r .

(1oe3)
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insLrucc ional -es (1094) ,  l leva a una confecc ión del  modelo ' l /  O1l  como se

v-0
r ie (transf,ormable) de piezas pronominales-sintácticas, reflejadas en Los

textos en formas y relaciones gramaticales/léxicas.

Como ya hemos sugerido, es muy frecuente que la rr ima gramati--

calf exprese las neLaciones 0-01 (caracterización del objeto de deseo/pr9

pieclad predicada acerca de dicho objeto caracterizado):

Por una vez que mis ojos alcé,

dicen que yo Lo maté. ( lB)

La pre$eneia, también muy abundante, de pronombres personales

pleonást . icos (en este e jemplo,  'yo ' )  desde e l  punto de v is ta de La in for

mación y de la comunicación ordinatia, representa igualmente ese empeño

geométrico, ese deslinde de entidades l ingüfsticamente similares pero poé

ticamente independientes ( ' ]  t  ) r por más que en ciertas ocasiones el sincre

tismo morfológico acarree sincretismos funcionales tambidn poéticamente,

normaLmenLe desdoblados: por asf decir lo, bajo formas reflexivas ingresi--

vas :

Amor,  no me dejes,

que me mor i ré  (2)

Cuando los morfemas faltan, es entonces la repetición misma quien puede

acamearlos para la semiosis poética:

(1a94)  I ' /EINRICH, H,  ha repet ido,  en '1976,  ed.  cast .  1981,  y  en 1979,  lo  que ya
perf i laba en 1964, ed. cast. 1978¿ el- carácter instruccional de 1o gra-
matical: rrComesponde a los morfemas sintácticos la tarea part iculai,
que se puede l-Lamar metaeomunicativa, de señalar al receptor la manera
en que debe entender La organizacidn del texto para descodif icarlo co--
r rectament-e ' r  en 1979,  34a.  Ver  también 197G, ed.  cast .  ' l9B '1,  132- '1 j4 .
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Moriré de amores, madre:

moriré. (321)

Mi venLura, el caballero,

mi ventura. (32)

Es esta gradacidn, entre ot,ras, de realización de pronornbres/mor-

femas. gramaticalesn variadfsima y continua, en disLintos senLidos, 1o que

perrnite habLar de la transformabil idad de las clausuras, exponente poéti-

co de la transformabil idad de las inteneiones comunicativas; pero, al- mj-s

mo t, iempo, de la no correspondencia enLre intención o semiosis l ingüfsti-

co-comunj.cativa y semiosis poét, ica: las dist intas intenciones comunicati*

vas f iguradas pueden transfori-narse poétÍcamente en toda la Eama de posibi -

l idades transformaLivas del modelo, concretamente, y como ya mencionába--

mos en eL t ra tamiento del  mot ivo det los o jos del  amorr ,  en aquel los cua*

tro t ipos de cLausura (no entramos, sin embargo, en la relacidn que tales

pronombres/morfemas pueden desempañar en el posible modelo de un programa

namativo, en el sentido de GREII '4AS (1095), espeeif icando los dist intos

roles acLanciales, por ejemplo, y la transformación modal que en tal pro-

grama se ejecuta; además de su l imitada aplicabil idad a la l fr ica, tal pro

grama estarfa fnsito en 1o intencional-argumental, pero no parece que en

el  proceso,  d is t in to,  de sern ios is  poéLica) .

7.1,- El, senLirniento de necesidad del proceso textual poético no está por 1o

tanto acarreado solamente por la comunicación, a veces dramática, siem-

pre int.ensa, que el cantor-hablante ejecuta f iguradamente, sino por otra

(1095) GREII ' ' IAS, 1979, 297-298
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tcausalidadt secreta, otro sentido instructor de la misma semiosis poétJ-

ca, otra rgramáLicar, dinamizadora/Lransformaclora de aquella comunicación.

l lablar de rcausa.Lidadr aqul es oportuno en la medida en que eI

texto desarroLla una direccionalidad no sélo inLroversiva sino extrover-

s iva;  en La l l r ica ora l r  la  tvuel ta  at rásrcas i  metodológiea en las teo-

r fas de la  recepcidn (nueva esLi l . fs t ica,  Ri f fa ter re)  esr 'en sent ido est r ic

to, pura recreaci.ón, porque el signo poéticofiace, como ya hemos repetido,

con una proflunda vocación teleoldgica que l leva todas sus insLancias ini--

ciales e intermedias, y aún f inales secuencialmente, hacia 1a causa-f in de

su razdn de ser semidLica: un inLerpretanLe f inal que.a su vez no es conee

bible sino como reproducción ideal del signo mismo en su Lendencia sistemá

Lica l iminar.

As f ,  e l  o rden  sem ió t i co  (de  esas  un idades tV t ,  , 0 t ,  t 0 . l t ,  t 1 t )

es, más gue nunca, un factor de producción del" sentido (y du ahf la dife-

rencia'de orden como criLerio diferenciador de nuestras clausuras), funda-

ción misma del proceso poético que, para ejereersernecesita -a.l- menos sól-o

podemos concebirLo asf- no una causa o condición inicial en sentido empfri

co, sino acceder a un sistema causal donde aquel origen mismo se transfor-

me (1096). De ahf que incluso los primeros signos (en nuestro modelo, nor-

(1096)  BACHTLARD, G. ,  c i t . ,  1B4z t tNo poclemos hablar  de causal idad s i  no nos apo
deramos,  a l ' rnenos en La imaginación,  de las condíc iones in ic ia les ( . . . ) ;
la causa no es entonces realmente empfrica, siempre está primit ivamenLe
escondida (.. .) Sdlo se conocerá una causa si entre en el sistema de las
causas' si ha sufrido un examen causaltrt y 185: 'rFeLizmente todo habrá
cambiado cuando se lraya sustitufdo La noción antropomórfica de causa por
la nocidn cientff ica de función, cuando se hayan creado principios de en
cadenamieÚ 'oq9 ! j an teuna técn i cade1acausa ] . i dad ( . . . ) f f i
racional- idad de l-as causas expuestás en úna-mit.emática de las funciones,
se t iene 1a garanlfa de acceder a l"a doble objet, ividad de 1o racional y
1o reaI .  En sus formas pr imi t ivas,  fa  . . )
Eálo su forma cientff ica nás destáeada, bajo su forma rát"*áti"a bien ela
borada, fa causaLidad es genio, '  (subrayado por mf).
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-malment.e t V-0 | ) no puedan ser inLerpreLados sino en función de su decur-

so posteri.or, respecLo a los signr:s con los que entrarán en relacidn: el lo

invaLida,  a  mi  ju ic io ,  cualquier  t ra lamienLo aubdnomo de los rmo'L ivosr /

I f'órmul-as | .

7 .2. -  Aunque la  caracter izaeidn r0t  presenta bastante f recuenternente una fdrmu-

la tfpica, a través de un epfteto o adjetivo caracterizador, a mi juicio,

su interpretación debe asiqnarle un valor ya predict i .vo-causal, junto con

eL invocaLivo,  rV¡ ,  que anuncie la  propiedad predicada t0, l '  (o jos morenos,

ojuelos verdes, amor loco, partorcico,nuevo, vi.enLecil lo murmurador, gen-

t i l  a ldeana,  genLi l  cabal lero,  mcrena garr ida,  e tc . ) .

La situacidn interpretafiva es aún más rigurosa euando la caracte

r izac ión se ver i f  ica defc t , icamenLe (mis o jos,  aquel  cabal lero,  aquel las

siemas, etc-), y aún más euando está ft¡ndida con la invocacidn (campani

tas de la  mar,  e tc .  ) ,  O"  *"n"*"tas de Toledo, corddn -el mfo cordón-, aguas de la mar, et

que l ingüfsticamente no es posible segmenLar las menciones respecLivas. Las

unidades, sin ernbargo, se destacan en.l"a seLeecidn que de el las hace e} sg

gtrndo movimiento; otras veces la inauguracidn predicativa del texto, eomo

ya vimos, otorga una caracterizacidn predicativa al prímero movimiento:

Amor, no me dejes

que me moriré (2)

Considerarnos, f inaLmente, un t ipo de cLatjsura earacterfst ica

(f impresivar : :  v-/a1) donde la caracterización falta como tal-, es de--

c i r '  donde no consideramos in terpretable n ingrJn s igno como unidad t0 t ,  de

modo que la invocación fV' y/o el movimienLo predicativo que pueda desptg

ga rse  i n i c iaLmen te  ( ' 1 / . " t ,  , 1 / . . . r )  encuen t ran /pos tponen  toc la  ca rac te r i -

zación al sequndo movimienLo, ya corno asignacidn de propiedad:
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¡Hagádesme, lragádesme

monumento de amores,  eh!  (14)

Muy frecuentementen se trata de una fusión de los dos movimientos que

acarrea, bajo su repeticidn, una diferencia no conceptual que es formula-

bl"e como sincretismo de caracterizacíín/propiedad:

Vayámonos ambos,

amor, vayamos,

vayámonos ambos. ( lB)

t amb idn  t imp res i vo t ,  po r  su  ca rác te r 'V - / , . . ' .

La asignación de la caracterizacidn tOf debe ent,enderse, por 1o

tanto, como una predicación j.mplfcita/explfcita (profunda/superf icial,  si

se quiere), y no como una fórmula l ingüfstica Literal dada. Asf, interpre-

tamos como earacLerizados l-os primeros movimientos de:

Ora arnor, ota no más;

ora amorr  Que me matá is .  (35)

yde

¡Si  v in iese agora, -

agora que estoy sola! (438)

y atfn de:

¡Qué bonita labradora

matadora!  (410)

7.3.- f ' lás al lá cle la discusión, no só1o inevitable, sÍno necesaria, de ciertas

asignaciones de unidades y por tanto de-clausuras a cada texto en parLi-

cuLar (precisamenLe La ambigüedad, el carácter abierto de La interpreta--
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-ción, puede explicar en parte eL dinamismo propio de la l fr ica tradicio*

na} ,  fus j -ones de tex 'Los d i ferentes,  d ÍspersÍdn de mot i r ¡os,  e tc .  (1A97)) ,

resuLLa a r ¡ues l ro ju ic io  deeis ivo"e l  hecho de que Ias unic lades se despl ie

guen en un sistemdtico movimiento dual, cuyas forrnas externas pueden, pre

cisamenLe por las disl- intas reLaciones entre las unidacles y su reLativa i¡

dependeneia, adquir ir una gran diversidad, pero orientada entre el dfst i-

co y  La copla (seguid i I la ,  e tc" )  e

Aún dentro de 1o re la t ivo de ]a  escansidn r f tmica detversos 'en

los vi l lancicos (tOgg), una cl istr j .bucidn por pausas. rfLmicas más o menos

evidentes nos darfa un dominio qeneral. del tJfst ico, incrementando con fre

cuencia en un rversot  más que repi te  a lguno de los anter iores,  y  casos,  mu

cho menos f ' recuenteso de cuatror \ ¡ersos¡  de los que uno suele ser  repet í t i

vo y otros dos una segmentacidn de r-¡nidades ¡V-0r (tarnbiéno en f in, trfs--

t icos oLros por es{-a mj-snia segmentacidn); asf :

A lza,  La n iñao los o jos,

no para todos (1 )

dfst ico que podrfa escribirse también como

( ' tOgl )  ver  las vers iones d i ferentes,  de latoras de esa 'v ida en var iantesr ,  de
algunos poemitas,  en J . l ' | .  BLECUA, 1956,  LI I I  y  ss.  (a  propósi to  de t 'Aquel
past .orc ico,  madre, /crye no v iene. . . t t ) ;  I , ' I ILSONn E.M. 1965,  ed.  cast .  1977,
55-105, donde entre otros trata la supervj-vencia renacentista del tema
de "Ya cantan los gal los/amor mfo,  y  vete. . . r ' ;  sobre fus ión de l -extos,
BUST.OS-BIRLANGA, 198'1, 26 y ss.

( togg)  sANCI- l tz  ROI. I [RAL0,  c iL . ,  1zB-143.  En su recuento,  por  ot ra par te,  más de
Ia mi tad son rdfs t icost ,  concretamente de 100 textos,  51r  33 de t res ver
sos' 16 de cuatro; de estos dos rl l- t imos lray algunos cuyo carácter dfst i l'co es, cuando menos, posible: (Que bien rne Io veo/y bien me Io sé,/ que
a tus manos mor i ré ' r  (nuestro n l?meto 58)  o I 'S i  1o d icen,  d igan/a lma mfa; /
s i  l o  d i cen ,  d igan r '  ( lA0 ) .  AL IN ,  J .M .  1968 ,51_gO,  l Leva  a  cabo  un  es tu -
dio muy completo de las formas 'estróficast del vi lrancico.
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Alza,  la  n iña,

los o jos:

no para todos.

o,  con t res versos,  uno repet i t ivo:

i .Qu6 queréis que os traiga

niña delicada?

;.Qué quéreis que os traiga? (3O)

y con cuatror por repeticidn más segmentación:

¿.A quién contar{ yo mis penas,

mi l indo amor;

a quien contaré yo mis penas

si  a  vos no? (4)

Es muy signif icat. ivo que las repetj.ciones se produzcan eon mucha

frecuencia aislando el invocativo (caracterizado o no), es decir, ¡recu-

perandor elórden canóni-co (que hace empezar la teztualización genérica por

dicho invocativo) de aquellos textos que han empezaclo con un fuerte movi--

mj.ento predicatÍvo, como los dos textos citados G y 3A); tambidn',: :  los

29 r  27 r  34 ,36 ,42 ,43 ,54 ,57 ,67 r  72 ,  135 ,  114 , ' , 118 ,  136 ,  14O,  144 ,  146 ,

149,  só lo dentro del  t ipo Afz l  ( 'apelac ión amorosat) ,  presentan esa r recu-

peración', 1o que hace evidentemente algo más que hipotética nuestra afir-

mación tanto de1 gesto y movimiento básicamente duaL como del orden de apa

rición de las unidades.

EI modeLo presenLa asf un dinamismo intensfsimo no sólo por su

variada ordenacidn en Lorno a los cuatro tipos de clausura, sino por su

posible recurrencia dentro de un mismo text,o.
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El cardcter dual del rnovimj.ento, por otra parLe, no sólo está en

consonancia con J"a esLructuración mÍsrna de los sistemas semióticas (1099),

sino que ha sído advert ido, de una forma u otra, en prácticamenLe cualquier

aprox imacidn a l -as est ruc luras de Ia  l f r ica t rad ic ional  (11U0),  y  a oLros

procluc l-os tradicíonales, corno los proverbios ( 1 101 ) ,  los '  exordios t de poe

mas  popu la r i zan l -es  (11O2)1e tc ,

En cualquier caso, como deeÍamos, ese binarismo es explicativo, no

necesariamente descript ivo de la forma que present.an (o suefen presentar)

los textos en cuanto a su d is t r i -buc idn en tversost .

8.1.- La f 'órmul-a general que habfamos dado para eJ. signo poético de los textos

.  de nuestro corp l rs  era '1 /  O1r .  
En e l la  los dos movimientos estaban repl re-

v-0
^ ^ ^ + ^ l ^ ^  ^sentaoos por  e l  segundo miembro,  en tanto que e l  pr inrero ind icaba e l r in te

gradort de ambos, el sujeto-cantor acl-orizado como emisor de la comunica-*

c 1 0 n .

En las d is t inLas formas de c l -ausura,  su unidad,  , ' l r ,  se 's i t .úa a

(1Oee)

( 1100 )

(  1101  )

JAKOBS0N, 1980,  ed.  east .  19810 51,  y  1o2:  I 'Los escépt icos pretenden que
eL invest, igador opera de una forma subjetiva cuando distr ibuye las cate-
gor fas ( . . " )  en oposic iones b inar ias,  pero esta d isür ibuc ión es mani f ies
ta en e1 sistema l ingüfstico mismo"; por otra parte, toda l-a psicosiste-
mát ica,  como se sabe,  descansa en este pr inc ip io .
ver '  por  e jn tp lo ,  RECKIRTTS, 1978,  doncle aborda las est ructuras tz ízgza--
guean l -e r ,  r cuad radar ,  rpa ra le la  dob le t ,  y  rpa ra le la  s in té t . i ca t ,  t odas
elLas resuel.tas como movimienLos duales a su vez escindidos.
GREI I ' IAS ,  1970 ,  ec j .  cas t .  1974 ,  p .312 -313 ,  de .La  ed .  f r . :  I ' La  s t ruc tu re
rythmique binaire des proverbes et dictons apparatt comme un trait for-
mel dist incti f '  phs généra1 que les dimensions des unités syntaxiques á
I ' in tér ieur  desquer les i ls  se réar isent  ( . . . ) t t ,  Gre imas opone r ' les s t ruc
tures b ina i res qui  caractér isent  1 técr iLure c lass ique et  les ry thmes teF
naires des romantiques'r. Por otra parte, considera que el caso de los p¡o
verbios no es ni mucho nrenos part. icular, sino que puede ser proyectado
rre 1rétude drauLres symbol ismes:  ceux des mythes,  des réves,  du fo lk lore ' l
(314)
B [C ,  P . ,  ' , l ggz ,  336 .(11a2)
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uno/anbos lados o momentos, aunque genéricamente 1o hace en el segundo,

más a]lá del movÍmiento invocativo-caracterizador tV-0' (Las exeepciones,

que no suponen un nuevo t ipo de clausura en ninqtln caso, son las que aca-

bamos de mencionar respectc a los casos de-tres/cuatro versos con invoca-

t ivo-vocativo treüardadot, o 1o que es 1o mismo, con predicación inaugu--

ral)" Además, como se indicó a propósito de Ia distr ibucidn de clausuras

en e l 'moLivo c ler los o jos del  amort ,  su posic ión en e l  segundo movimiento

es pert inenLe para la dist inción enLre clausuras rinformadorasr,/texplica-

t ivas | .

Antes de volver a aquellos cuatro t ipos de clausura, creo con-

veniente subrayar e1 sentido integrador que hemos otorgado a t ' l t .

8.2.- En principi.o, y desde el punto de vista de Ia conunciación f igurada, pare_

ce lóg ico que sea eL cantor .como hablante,  comotyo amorosor  (Ars is temát i

co, definidor mismo del corpus en el marco de toda la l fr ica tradiciona.l),

el que sitúe toda la enunciación respecto a sf mismo, como centro ordena-

dor de Las refereneias defcticas. 5u conversión en unidad semiútica de

nuestro modelo corresponde sin embargo a razones más profundas (por ejem--

p lo,  no hemos inser tado e l  r tu l r ,  s ino rVr ,  que.no s iempre co inc ide con e l

interl"ocutor presente,/ausente, sino que a veees se oculta bajo t0r o

t01t, el1o es frecuente cuando el- interlocutor es eI rconfidenter o el

rcorreor  y  at ln  en casos de rapelac iónr  a l  r t .ú  amorosor ,  s in  invocat ivo:

Que bien me lo veo

y b ien me 1o sé:

que a tus manos moriré (58) )

comprensibJ.es en cuanto se acepta e.L heeho evidente de que todos los tex-

tos sonr en ciert,o sentido, monólogos.l"fr icos que vienen a modelizar ante
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todo a un su je l -o  (110- i )

Cclncebida fa l 'd:rmula que aquf se ol"rece como un modelo deI proce-

so o actividad semidtj-ca de los textos del corpL¡s en el sentido de su orien

tación teleoldgica (causa-f ' in) hacia La cl-ausura simbólica (f inal mot. ivado

por el mismo ploceso que a través suyo se proyeeta sisLemáticamenLe), el pa

pel  de esa unidad t ' ¡ r  er ¡  la  misma podr fa ca l i f icarse de tmotr izr :  es ese

tyorque desde un princip.io avanza para transi 'ormarse de sujeto de un enun

ciado en sujeLo de una enunciacidnr y eue a su vez transforma el enunc.iado

en poét ica ( tyo-Zt / 'yo*1t ) ,  e l -  que conv- i r t iéndose asf  en unidad del  proce*

so semióLico ( tyo- ' l  |  :  : t1 ' ) ,  hace posib le  la  exph.cac- i -ón misma del  proce-

so como deser¡voLvimiento suyo ( 1104).

Esto no signif ica que el proceso tematice necesariamente su activi

dad motriz; el lo acarrearfa otro n.i l ,el semiótico disLÍnl-o-respecto aL que

nuest::os texLos despliegan- en relacidn a la comunicación f igurada. [1uy al

contrario' ese ryor se inserta en el proceso, 1o pone en movimienLo para

rnodelizarse a través suyo como enunciador,/destinador-beneficiario de 1o

que re laLa (c lausuras r i .mpres ivar  y  rconf i rmat ivaf / t in formadcrar  y  texp[

cativa t ),  según los esquemas

v-/o

va/o1

YO/O11

vo/101

SEBE0K,  T l r . ' ,  1g5g ,  152 ,  seña laba  e l  pape l  comespond ien te  a ]  , yo ,en . l os
r¡cheremis songsr :  "as l -he whole is  Lo the par t  (en cada texto) ,  so is  the
f lYr l '  lex icar ,  p leEencg of  the ego Lo the mere t ra-ee of ' the ser f  ( . . . ) lTñe
singerrs explici l-  involvemenL is an earmart of Eñe lyric monologue, of the
so-carred cheremis'LradiLional '  lorrT-ff iFrayado mfo).
R IC0 tuR,1977 ,  ed .  cas t .  1981 ,107 :  r ' e1  agen te  es  eL  que  hace  f i n i t a  l a  ex
pl icac ión de las causas ' r .

( 1104 )
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(básiearnente; 'recordemos que t ' l r  puede además f igurar en todas las posi--

ciones no dist int ivas yg por tanto, en todos los primeros miembros o movi-

mientos 'V- 'y 'V0 'n y  en e l  segundo de la  pr imera c lausura) ;  Es por  tanto bá-

sico no confundir r l  I  con el" sujeto lógico superf ieial de Los; enunciados;

las dos rJlt imas clausuras, en f in, expresan, como indicábamos ya anterior

mente, la dualidad accidn/pasión, como manifestaciones ambas de la dispo-

s ic ión y  del  deseo (1105) ,  
" "  

¿*" i " ,  de Ia  perspect iva comunicat iva en que

el sujeto se modeliza textualmente"

B.l.- En el extremo opuestor.La unidad r ' l  t  no debe confudirse tampoco con los su

jetos/narradoresr QUe suponen un grado de modelización diferente; sin em-

bargon ciert,os modelos y t ipologfas narrativas muy básicas permiten, segrJn

disLintos grados de generalidad, estableeer homologfas con nuestro modelo

de proceso texLual l fr ico tradicional, y más concretamente con nuestra dis-

(1105)  RIC0EUR, c i t . .  '  1O7:r r l -a  act iv Ídad t iene dos contrar ios:  no só l -o eI  movi -
rniento en tanto que aconteeimiento (nuestras dos primeras clausuras) sino
la pas iv idad en tanto que mfd ( . . .  )  La cuest ión de Ia  l iber tad no puede
ser tratada si no se ha reconocido el t ipo de pasividad que pertenece al
deseo ( . . . )  un anál is is  de l  deseo en tanto que energfa suf r ida"  (subraya
do por  mf) .  Para una tsemiót ica de - ' l .as pas ionesr ,  FABBRI-SBISA,  1980.  Por
otra parte, la noción de tactividad' 'como opuesta a racontecimientor, en
Ricoeur, no debe confundirse eon la dífereneia lotmiana -un tanto confusa-
entre textos rcon argumentor/ttextos sin argumentof -entre éstos "una poe-
s la l f r ica s in  argumento ' t  (197a,  ed.  cast .  1978,  285) .  Para Lotman un
acontecimíento es eL t 'desplazamiento del personaje en el interior del espa
cio que lu  h"  s ido as ignado no const i tuye un acontec imiento ( . . . )  Así  pues
el sistema sin argumento es primario y puede realizarse en un texto inde-
pendiente, mientras que el sistema con argumento es secundario y represen-
ta siempre una capa superpuesta sobre l-a estructura fundamental sin argu-
mento" (Zgl). Los textos l fr icos de nuestro corpus reffejan Ia impresión/
confirmación,/inflorrnacidn/explicación de aconteeimientos no argumentados,
por esa falta de desplazamiento que sin embargo supone una ocurrencia es-
pecff ica l fmite en muchos casos (Lotman, fd. ?89¿ "El aconteeimiento se
entiende como algo que ha sucedido pero que podrfa no habe¡ sucedido").
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-t inción de aquellas cuatro organizaciones de clausura. Asf, la dist in-

cicfn de Chatnran (1A6) segtln la doble entrada 'acciín/existencia'/ / 'míné-

t ico,/diegético | (213-21¿t pp" ), que permite una diferenciación básica en-

tre cuat.ro t ipos narrat- ivos:

1. m-i.mético de accidn

2. diegético de acción

f. mimético de existencia

4. diegético de existencia

AdemdsrChatman dist ingue los diegéLicos ("mediaLed by a narrator or ' told")

fd) segrJn eI grado de explicitud clel narrador y según el grado de exisLen-

c ia del  mismo (1A7) .

La mediación en nuestros textos puede ser contemplacla, como ya se

señald,  a  t ravés c le  Los rconf identesr / rcorreost ,  y  su ausencía,  exposic ión

mimética de la acción/existencia, a través de l-as rapelacionesrr/tmonólogos!

que reproducen situaciones comunicativas sin mediación. De esta forma, a

Los cuatro t ipos señalados les eomesponderfa las cuatro t ipos argumenta--

les-intencíonales : 1 . A$zz/2. Afz4/3. AIA',/ 4. A fzz 
(' apelación' / '  eomeo' /

¡monólogo'/tconfidencia',  eomo mÍméticos/diegéticos de acciones/existencias

comunicativas, o acciones/estados), donde 1o namativo ha sido reemplazado

por  1o comunicat ivo,  e l  re laLo por  la  comunieación (110S).

(1106) CHATI'IAN,
(1', lol) cHATI'IAN,

there is
cover t .

(1108)  de  hecho
neti y no

s . ,  1975
fd. '  2152 "whether or not there is an explicit  narrator, and if
one, wheLher or not his existence is obvious, that is overt or

La clasif ieación de CHATI,IAN se realiza sobre rtthe expression-pla
sobre rrthe content-p1ane", BFI cít. ,  213.
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En cua¡rto nos situamo$ en la perspecLiva del proceso semióLico

. especff icamente l fr ico, más al lá deL acto de comunicación que modeliza,

deberemos tener en cuenta sin embargo que tanto las acciones como 1os ee

tados eomunicativos aparecen miméticamente expuestos y nunca,prácticamen-

te nunca en nuestro corpus, a través de un narradoro (como serfa eI caso de

la rvoz rde  numerosas  g losas  cu l tas  (1109) ,  es  dec i r ,  d iegé t i camen te ;  a l

mismo- t iempo, el emisor-cantor es siempre exj-stente, pero a veees explfci-

to y otras Ímplfcito, según la dist inción de Chatman, aplicada a los narra-

dores. ¿Cabrfa concebir entonces nuestras clausuras. según los cuat,ro t ipos

1. f impresivar V-/O1 : estado comunicativo Ímplfcito

2. fconfirmativar VO/81 : acción comunicativa implfcita

3. r inl 'ormadorar VO/O'1 : estado comunj.cativo explfcito

4.  texpl icat ivar  V0/101 :  acc idn comunicat iva expl fc i ta .

según la implicitud,/expl- icitud semiótica de1 canLor (en eI segundo movi--

miento, predicat,ívo), y el carácter transformador o no cle su eomun.icación?

Este ú1timo aspecto es profundamente diseutible, sobre todo para dist inguir

las dos primeras clausuras (en cuanüo a las dos rJlt imas, ya vimos que am--

bas suponfan disposicidn, deseo, como acción/pasión),

Sin embargo, la misma aplicabil idad, ' f igurada' del modelo narra

(1109) no obstanten hay composiciones que por su brevedad y misterio, dirfamos,
son interpletables como diegéticas, o proLodiegéticas, como

De velar viene la niña
De vel_ar  venfa.  (190)

(En estos casos, nosotros, al Íncluir los en nuestro corpus, Los hecmos con
siderado 'monólogosr o rcotreost, precisamente por la omisión del interlg
cu to r  rea l ) .
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-*t ivo al semÍdt. ico poétíco delaLa 1o que éste ejecuta ( la ejecución que

modelizal hablando estr j .ctamente) como reconversidn de ]a ¡narratividadr

impJ.fcita de los acto$ comunicat.. ir¡os f j-gurados, es decir, de su función

meLacomunj.cat. iva, en proceso espeeff iccl: de este modo no se rnodeliza só-

1o éste o aqr:el aeto, si.no que bajo Ia f, igura de ur¡o (directivo, causati

vo,  ob l igat ivo o d i recto)  se modeLiza }a comunicat iv idad misma;  y ,  además,

se cJelata la indepenrJencia de ese movj-miento senriót ico propi-o respecto a

los movimientos ccmunicativos especfl ' icos, su carácLer de dinamizacidn del

sistema l ingüfstieo-comunicativo, l levando precisamente la diferencia entre

acción/estado tnds al lá o, si se quÍere, l levando lo estático-sisternático(y

por 1o tanlo t iescripLi-ble en un modelo de comunicación idealizado) analft i-

co' a un grado de reflexivídad, complej idad y dinamismo que ya sdlo es des-

cr ip t ib le  en ot ro s isLerna,  ba jo un modelo d j "ndm. i .co (1110) .

8.4.- Con t 'odo, la integraciórr del su.jeto'en el proceso narrati .vo/comunicativo

como un elernenLo (una fur¡ción deL m-ismo proceso) cuya aeLividad sea con-

tetnplada como tmediaciónr entre los oLros el-ementos-funciones, podrfa dar

al modelo narrativo un grado de abstracción más adecuado para su aplica--

bi l iclad (al menos comparaLiva) en nuestra t ipologfa de clausuras; taL mode

l"o Lo encontramos en Kóngás-Marandar precisamenLe aplicado al folklore ( i¡

cluyendo, como hacen el los, tambien la canción lfr iea folklórica, junto a

cuentos, sagas , mitos , et,c. ) .

(1110)  L0Tl" tAN,  1977,  2a2:  "The incLusion in  the text  o f  the s ty l is t . ics  a l terna-
t ives transforms a narration about events into a namation abouL r- lorfa:
t io l : '  y -  en 2Og:  I 'The study of  the languages of  ar t ,  and, in  parL icu lar ,  o f
poetic language is nr: longer a narro!{ bránch of fucl ionáI l inguist ics, buL
Lies at the basis of at.tempts t.o model dynamic processes of lánguage',.

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 477  -

La apl. icabil idad viene avaLada precísamente por el carácter dinámi-

co cle las unidades-l 'unciones (1111) (a part ir de Ia I 'drmuLa de LE\¡I*STRAUSS,

que ei los reducen a un estaclo-l"unción que se transl 'ormará o no a 
.expensas 

o

no de una f luncidn*mediador), y por la continuidad de Los mode-los, tamLrÍen

cuatror  QUe van desarroLlando;

1 . -  s i n

2 . -  con

J . -  con

4 . -  con

mediac ión ( 'zero mediator t  )

mediador i .noperanLe ( ' fai l- ing mediaLort )

rnediador  rest i tuyente (  tsuccessfu l  medÍator :nu lL i f icat ion
of  the in i t ia l  i .mpact '  )

mediador transl 'ormador ( tsucessful mediator:permutat. ion of
the ini-tial i.m-

(1111) t<OtrlCnS-l '1ARANDA, 1971, 34z "Functions are roles held by symbols. Tte)l fornr
the dYlgnlic compos-i l- ion of underlying act, ive str ings which gives ftre terms
thei r  bear ing,  the i r  impact .  ThaL is ,  i f  the terms are not  cJetermined by
functions, they are only f loating elements. luloreover, functions do not
ex is t  independt ly ,  but .on ly  as expressed in  Lerms which g ive them thei r
concreLe f iqure . The init ial pair of ,opposí.Le funclions are only terylen-
c ies;  in  the f ina
are var iab le;  f 'unct ions are constant t t .
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diferencia, en todo caso, entre las formas tfpicamente narra-

l lr icas no ea, para los autores, tanto de modelización como de

(1112) K0NGAS-I"IARANDA, cft.  ,  36t NuesLra traduccidn es, obviamente, tendente a
sugerir con mayor fuerza l-a continuidad de los modelos querlos autores,
por otra parLe, relacionan según un gráfico incial!

(mode ls )

-t^-'--
r/

atteÍnpt no . . .
(model  I )

mediation
(model^ IV)

no . . . .
(model  I I )

l ' l0 .  .  "
(mode l  I I I )

que  comen tan :  "The  á i v i s ion  to  ' pos i t i ve rand  tnega t i ve r i s  noL  a l l  t o  be
taken  as  a  ques t i on  o f r l ebensanschauung t  ( . . . )  i s  s imp ly  g i ven  i n  the  na
rrative ir l t f iat they are rtrue oppositesi, sides which exclude each otherT
(31) .  Por  oLra par te,  sugieren la  ex isLencia de unrmodelo 0ren e l -  que 1o
contrastivo no actúa; aunque.eLlos no 1o tratan, éste serla principalmen-
te el fndice de la diferencia entre su propuesta y 1a nuestra, que no po-
drfa dejar a un lado ese modelo básico: precisamente propio Itof some in*-
cantations, songs, faments, ad small chi l-drenrs narral i-vestt donde [no con
trast is stated (or a contrast is implicit ,  but no change in the state dE
velops and no mediation is attempLed)". Con todo, la existeneía general,
por definicidn, de un sujeto cantor afectado por una situación amorosa,
en nuestro corpus, frente a la que se sitúa contrastivamente, con o sin
mediación; peto en función siempre de su posible transformación, permite
la comparatividad de ambos modelos, y fa exclusión, con Kdngás-Maranda,
de aquél otro que seguramente serfa extensivo al ' iefrán.

sucess ].n
mediation
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dinamización e implicitud temática dei. mediador (1113).

'Los cuatro modelos, en f in, vi-enen a representarse segtfn los si-

gu ienLes gráf icos (1114)  ¿

mode lo  I ,  A :A ..-.-J. mode lo  I I ,  A )B :A

modelo rrr, A(8,^ l .  J-
t- l+

mode lo  IV ,  A (B :B  l -*-J

(A:esLado,  Á:esLado contrastante ín ic . ia I ,  B:mediador) ,  quernosotros,  pro-

ponemos aplicar a nuestras cuat.ro clausuras, como modeLos conrparativos:

(1113) K0NGAS-MARAI'JDA, ciL., 64: trThe charm (would this hypothesís bring charms
to the category of  ly r ics? ( . . . )  i ts  very nature is  o f  a  dynamic order ,
i t  consisLs essential ly of a process whose f inal outcome .is not to be
found in i t  (as is the casü in a narrative) but in the patient over whom
i t  i s  r spa t r ,  i . e . ,  chan ted  ( . " . )  S t ruc tu ra l l y  speak ing ,  t he  tex t  p rov i -
des the negative and posit ive poles of the binary system as welJ as theis
yuxtaposit ion; but the nul- l i f ication of Lhe negative term or i ts permut.a-
t ion to  the ro le  of l  funct ion are only  impl ic iüy conta ined ( . . .  )  i t  is  a
texL composed to be chanted and this necessari ly implies a magician. In
other words, in contrast to other namatives which are reLatively comple-
te in  themselveso charms ( . . . )  not  g ive suf f ic ient  in format ion for  analy-
sis (.. .  ) t f¡e dist inction between narratives and charms in that the for-
mer group is rhistorj.caLt and robjetiver and relates a. dramatÍc event
wit.hout requir ing a vital parLicipation of either of the raconteul or the
aud ience ,  whereas  the  l a t t e r  i s  rac tua l tand  t sub je t i ve rand  makes  bo th
the performer and the audience part icipate in Lhe dramatic act" ' ;64. Como
respuesta provisional a la pregunta que abre esta cita, cabrfa decir que
La Jfr ica tradicional rheehÍza una si.tuación comunicativa!.

(1 '114)  K0NGAS-MARANDA, c i t . ,  47 o 510 53.
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8.5.- Por últ imo, quisiera señalar otro modelo, igualmente resuel-to en cuatro

tipos, y más abstracto todavfa (con una generalidad por consiguiente ma-

yor) ,  a  pesar  de su or igen igualmente namat ivo:  e I  de rconstrucLosr  de

M. l ' leLzel t in  (1116) .

Realmente, la narratividad es aqul más bien una aplicación gene-

ral del modelor Que en principio pretende i lexpliciLar anaLft icamente las

est.rucLuras semánticas de los comunicados en generaltt  (1117). No vamoó a

(1115)  c i t . ,  BB:  r rOur  models  can,  o f  course,  be embedded".
( 1116 )  METZELTETN,  M . ,  198o
(1117 )  r¿ . , 1O9

-480-

modelo I

mode lo  I I

model .o  I I I

modelo IV

la recurrencia y,/o inscristacidn

Maranda con el siguiente gráfico

clausura I i .mpresivat V-/O

q

q

cl-ausura

clausura

fconf irmadorar VO/O1

' in fe rmadorar  VA/O{

c lausura 'expl icat ivat  VA/rc1

de los modelos es resumida por Kóngas-

utts )

T  T  I E W
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entrar en .La descripción de los eonceptos, por otra ¡:arte variadfsimos y

densos,  QUe maneja Metzel te in ,  pues eLlo nos a le jar fa  excesivamente de 1o

que aquf interesa, la comparatividad de su modelo-como modelos de eohere¡

cias semánticas-con el nuestro, o en términos más justos, la ]ógica que,

por  comtfn a l  menos a ese modelo y  a los ya c i tados,  parece ava]ar lo(s) .

Para l4etzeltein, en efecLo, ttes t.endencia general del hombre in-

te l igbnte La de buscar  centros y  constructos en 1o que perc iberr  (96)(1118) ' ,

esr ine luso,  r innalo '  (1119) .  Pues b ien,  todo comunicado,  para. func ionar  co

mo taLr Liene que presenLar cierta cohesión; el receptor da por supuesto

que hay en el comunicado que pereibe algrfn t ipo de coherencia. Para Melze_l_

tein, " la cohesión puede present,arse como coherencia, como consistencia o

como cenLripetación de los elementos que constituyen el comunicador' (112O).

Más adelante añadirá un cua¡to t ipo, inverso aL tercero, o centri fugación.

Estas definiciones

sistencias son eohesiones en

efemento por  ot ro,  como:  por

una f igura tcompat, iblesI con

(1121)

-481 -

sf nos int,eresan ya muy directamente: Las con

base a Ia exigencia catafórica/anafórica de un

ejemplo, " l-a atr ibueión de acciones,/estados a

sus cual idades ( . . . )  uso de ant ic ipq¡ ! ietc. i

(1118)  vamos a quedarnos con una idea t in tu i t , ivatde 1o que son ta les tconst . ruc-
tos | ,  so pena de tener que desglosar todo el aparato incLuido en su defi-
níción: ¡r los texLoides, las f iguras y sus agrupaciohes, y 1as tonfas noé-
micas, constituyen los construct.os coordinaáores básicos de los eomunica-
dos de c ier ta  extensiónr  en I , IETZELTIN,  c i t . ,  94,

(1119)  fd . ld . '  1112 "El  hecho de buscar  est ructuras se sabe que es innato.  Ahora
bien, la competeneia de buscar estructuras; pero 1a performancia es una co
sa que hay que aprenderr t .

(uza) (e4).
( '1121) Jd-fd.: I 'Habl-o de consistencias. cuando un e.Lemento exiqe anafórica o cata-

fdricamente ot. lo'¡.  Nosot.ros hemos citado como primero éste procedimiento,
por razorles de adecuación a nuesLro rnodelo; para l" let.zelt in, 98: rr los fenó-
menos de cclherencia, consistencia y centripetación son graduaLestrr pero pri
ningún momento estipula que el orcJen dado suponga un proceso, sino que tal
gradación corresPonde a-1" hecho de que cj.ertas tóndencias a la cohesidn no
son inmediatamente asignables' que requieren interpreLación por parte del
receptor'  o que' en sus propias palabras, tt la btfsqueda de los constructos( " '  )  constituye La base para. la comprensión racional y estética,r ,  

'111.

f:l',iit
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Las rcoherenc- i -asr  son cohesiones en base a Ia  repet ic ión o r r react ivac ión

de Ia inagerr/el aspecl-o igual o parecido" de un element.o por ot.ro (1122);

por  l " Ín ,  se l rab lará der i lcenLr i -peLacióntcuando uno o más e lementos están

en func ión de o subord j r rados a ot ro que. func iona como núcleofcenLro coor-

dinaclor. Al l"endmeno conLrario le Llarnc rcent,r i  fugacidn t , '  (  1 123) .

La aplicación a nuest,ros cuaLro t ipos de elausura puede esquema-

t i za rse  as f :

1 .  f c o n s : L s L e n c i a s r  ¡  :  c .  r i m p r e s i v a r  V - / O  :

2 . .  r c o h e r e n c i a s '  :  :  c .  r c o n f i r m a d o r a t  Y O / O , z

3 .  tcen l r i fugac iónr  :  :  c .  t in fo rm'adorar  VO/?11

4 .  ' c e n t r i . p e L a c i ó n r  :  :  c . ' e x p l i c a L i v a '  Y 0 / 1 A n :

V*0

0** 0

Vo/01  =  F( -1 )

V0 /o1  =  F (1 )

Es important.e señalar c¡ue Ia racionalidad (orden) de estos moCe-

los no es purar,rrenLe l 'ormal , sino que, como MeLzelt in repil-e, rtes una cle

l-as fuent.es del placerr '  (1124). I ' iuest.ro afán inte::pretativo, está motiva--

do,  desc le luego,  por  l -a  creencia en la  honda re lac ión enLre razón y p]s

cer' en el sentido mds profundo de ambas dirnensiones, y en que precisamen-

te la sabidurfa y e1 juego contenidos en la l fr ica tradicionaL son tocio un

manif l iesto de esa solidaridad,

8.6. -  Qusiera f ina l izar  ba jo esta -por  oLra par te inocent ,e-  creencia,  con dos

observaciones mds acerca deL orden entre los cuatro modeLos de construc--

tos narrativop, que las clausuras ejecutan como cie¡.re simbólico de Los

(1122)  ta . fO . ,  94
( t tz t )  (e5)
(1124) fd. 96: ' tEstos fendmenc¡s de relación, que en eL párrafo anterior he dis-

t inguido conlo fenómenos de coherencia, de consistencia y de cent,r ipeta--
ción, consl- i tuyen no sólo los eLe¡nentos básicos para la comprensidn c1e
la rea l idad natura l  y  ar t i f ic ia l  perc ib ida,  s j .no también una de Las fuen-
tes del  p l ; rcerr r .
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textos.

La primera pretende dar cuenla de dicho orden como predicación

progresiva de elementos semánLicos contenidos en J-a evocaeión,/ invocaeión;

part iremos de considerar un tnovimienLo predicativr: básico r ' l0r en el que

el sujeto asigna una propíedad (sea estado/acción) a un objeto euya invo-

cac-idn despierLa en é1 a su vez tres movimienLos predicativos no explfci-

t .os (s i  se quiere,  t res reacc iones) ,  que I l -amaremos s implemento r idenLi - -

dadr  (o caracter izac ión)o r reversor  (o  d imensional izac ión)  y  tpotencia l

(o transl 'ormación); a part ir de este modelo, taLes .movimientos predicati-

vos acumulados en la invocación van a irse progresÍvamente explicitando,

con La consiquiente modif icacidn de l-a predicación explfcita inicial.  El

proceso podr fa exponerse asf :

a)  Vaaa/10, . . .

b) pr imera expl ic i tación: I  Vjogt /?1fr .

c )  segunda I '

d) tercera r t

vof lg /aoxf l . . . . . . . .
l l

vñf,ñ /oofrxf l . . . . . . .

: . . . . " :

explicativa

informadora

confirmadora

impresiva

La explicitación de los movj.mientos predicaLivos propios de 1o

invocado como tal acarrea asf un progresivo ocültamiento del sujeto, a tra

vés  de  su  tpas ión t  ( t i n fo rmadora t ) ,  su  r reve rso t  (o  su  i nc lus ión  en  l a  d i -

mensión misma de1 objet ,o  amado,  rconf i . rmadorar  ) ,  y  su te l iminaciónt  (o  ide!

t i f icac ión con La evocación rn isma,  t impres ivat ) .

A su vez, 1as clensidades similares de las c. l-ausuras rimpresiva'

y fconfirmadorar en sus segundos movimientos (00 en ambos casosz OAfl l f i  y

OAlf i ,  respectivamente), explica'que la primera haga de ese segundo movi--

miento Lanto eI  gesto caracter izador  como e l  predicat ivo (0 y  0t ) ,  y  Que
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la segunda sea con mucha frecuencia una reproduccidn (reactivación de la

imagen semejante,  en términos de Metzel t in) ,  en ese segundo movimienLo,

cle su primera invocación caracterizacJora. Lo irnplfcito en Los segundos

movimientos de ambas es, sin embargo, diferente: en las confirmadoras qug

da intacto el poder transformador del objeLo amado/invocado; en las impre-

sivas ya ha sído borrado, quedando sdlo, y al misnlo t iempo, su identidad y

su reverso. Igualmente podrfan discutirse las diferencias entre las cl"ausu

ras texpl icat iva ' /  r in formarJora ' ,  como acc ión/pasión del  su jeto cantor ,  és-

ta últ ima, la pasión, explicitada como recepción de la potencia transforma

dora del  ob jeto (VAAg/O1fr ) .

8.7.- F¡:ente a este proceso, asf simul-a.do, c. le 
' las 

clausuras, las reLaciones in-

tencionales comunicativas vinculan a los cuatro argumentos indicados: el

cantor  mísmo como tyo amoroso '  (An) ,  e l  amigo/objeto de deseo,  t t t l  amoro-

so r  (A r r ) ,  e l r con f i den te t -es  dec i r r  l a  mad r " -  (AZZ) r  /  e l r co r reo rmen -

sajero o trasmisor favorable,/desfavoraf¡ le deL mensaje implfcito/explfcito

de amores, (AZi. La continuidad clausuranLe se cierra en cada caso bajo

Ia f igura de la  re lac idn entre e l  tyot  y  e l  tLút / tconf identer / rcot teor /

ryo mismot  (en esLe r i l t imo caso hablábamos detmonólogo de amorest ) .

Frente al dinamismo semióLico del proceso textual, eomo forma--

cidn del signo poético, Ios argumentos ofrecen relaciones cerradas cuya

intencionalidad, f iguradamente comunicativa, proyecta su interpretabiLi-

dad sobre un lestigo, el receptor de la canción/leetor del texto, que com

prende el conjunto -a través de los fndices poéticos y eI conocimiento in

tertextual ( inversión de l-as funciones constatativa,/representacional, y

función adaptatÍva poéticas, respectivamente)- como signo poético clausu-

rado simbóLicanente.
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En este proce$o contrasta el dinamismo intenciona] f igurado y el

dj.namismo de las propias clausuras poéticas (por su proceso acumulado y

su proyecto, por su diversicJad de interpretacj-ones continuas), con la in

sistencia argumental, con el carácter cemado del paradigma de l-os argu-

mentos

Sin embargo, tal paradigma no es casual: entre los argumentos se

despliegan (se pueden desplegar) todo Lipo de relaciones semiót. icas comu

nicativasr y por elLo su operatividad, su presencia absoluta en eI corpus.

Los cualro argumentos-interlocutores pueden representarse en el cuadro se

miót ico (1125)

^i'ff^¡'
^)ft^1,^

meol_acl"on

siguientes relaciones:

(A21-AD / A22-A24)

resquemas: apelación-correo/mondlogo-conf idencia

(ArAzr )-(n, -^2i / GIA:.5)-Gf22)

c) dos tdeixisr :  apelacidn-conf idencia,/monólogo-correo

EIlo supone que cada l-exto seLeeciona entre la expresión directa/mediat i

zada de su amor (apelación-monólogo/conf idencia-comeo), segt ln esquemas

de apelación-ant iapelación ( correo ) /monólogo-anLimonólogo ( conf ldencia )  ,  e

impl icando Jas siguÍentes cleix is:

donde

a )  d o s

b )  d o s

pueden observarse las

I ej es: amor,/mediación

(1125)  ver  GRII I " IAS,  1970,  ed.  cast .  '1974,  pp.135-155,  de la  ed.  f r .
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.  apelac.idn : confidencia de amores (a Ar, )

.  monólogo : correo de amores (a Arr)

. confidenci.a : apelación de amores G Arr)

. correo : monólogo de amores (a Arl

Si esLas relaci-ones semióticas dan cuenta de la insistencia, la

¡cerrazdnt, de temas argurnentables en Ia l fr ica tradÍcional amorosa (cas-

te l lana) , Ia  c lausura s imból ica de los proceso$ textuales proyeeta,  a l  con

trario, cada t.exto y eI sisterna enLero en una interpretabil idad dinámica y

abier ta ,
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TEXTOS

La sl.quienLe muesLra de la Lfr ica Tradicional conLi.ene 500 'rvi-

Llancicosrr cio tenra a¡noro$o, distr ibufdos según los 20 Lipos indicados_

en la página 361 de esLe trabajo. La asS.gnacidn de cada t.exto a uno de

di .chos t ipos s ignÍ f ica una doble caracter izacíón:  Ia  de los in ter locu-

tores del canLor enarnorado/desenai:rorado (la amada Ar, eI confident.e

AZZ, éL misino Ar, eI correo AZi y la de l-a actiLud i locuLiva textua-

l izada como l-ransformación,/permanencia del esl-ado de ambos (causativo

#r obligat, ivo i .*r direcLivo -+, directo --, cambio sfmil del canLor

'{-s, esLaclo s"fmil del cantor -s); esLas dos caracterizaciones pueden -

leerse en ia parte super. ior izquierda de cada página. Debajo de cada

Lezi-o I ' iguran ol-ras tres caracterizaciones: J-os números correspondierr-

tes con que f iguran ]os textos en las anlo logfas de J .M" Blecua y D"

A ] -onso  (AB) ,  J . f 4 .  A l fn  (A ) ,  M .  F renk  A la to r re  (FA) ,  y  A .  Sánehez  Rome-

ra lo (SR)o c i tadas en la  b ib l iograf fa ,  y  donde pueden encont . rarse va--

r iantes y glosas, además de las fuentes directas; el nirrel sintáct, ico

(NS) cor'respondiente al nrovimiento principal de cada tezto (referencia,/

predicación), segrJn La escala de 10 grados indicada en La págína 399

yr por tf l t . imo, el t ipo de clausura con que ha sido interpret.ado cada

vil lancico. Junto al número de cada tezto, en f i-n, se indica en su ca-

so si el- orden de texlualización de fos actantes respectivos es el or-

dinario, según e1 que marca el t ipo iLocut. ivo (por ejemplo, A,rAr,, -+t

es  dec i r :  A . , - rA r r+ )  o  e l  i nve rso  ( seña l -ándose  és te  con  una t r j . t r t r as  d i

cho ntfmero ) .
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r .  A P T L A C i o N  ( o r o r r )  /  c A U S A T i t l o  ( n * )

I

A l z a ,  l a  n i ñ a ,  l o s  o j o s ,

n o  p a n a  t o d o s .

A n o r ,  n o  n t e  d e j e s ,

q u e  ¡ n e  l n 0 r 1 r e .

I

C a b a l l e r o ,  q u e r á i s m e  d e j a r '

q u e  r n e  d i r á n  m a l .

A 9 , 1 4 2 .  S R , 2 3 B .  A 8 , 3 3 8 .  A , l 7 I .  F A , 2 4 I

N S , 6  N S , g

C O N F I R I . I A D O R A  E X P L I C A T I V A

A n d a ,  a ¡ n o r ,  a n d a ,  ¿ A  q u i é n  c o n t a r é  y o  m i s  q u e j a s ,

a n d a ,  a m o r .  m i  l i n d o  a m o r '

a  q u i é n  c o n t a r é  y o  m i s  q u e j a s
^ :  ^ ^ ,

.  
s i  . a  v o s  n o ?

A 8 , 1 8 3 .  A , 4 8 6 .  F A , 4 4 0 .  S R , 1 5 3  A B , l + 2 .  A , 1 8 3 .  F A , l 5 4 .  S R , l 6 5

N S , 5  N S , 8

C O N F ] R | ' 1 A D O R A  I N F O R i 4 A D O R A

! A y ,  q u e  t e n é i s ,  a m o r ,  B é s a m e  y  a b r á z a m e ,

m a l  d e  c o r a z ó n !  m a r i d o  m í 0 ,

¿ Q u i é n  o s  1 o  c a u s é ?  y  d a r o s  h ' e n  l a  m a ñ a n a

c a m i s ó n  l i m p i o .

s R , 3 5 2  A B , l 4 0 .  A , 4 2 7 .  F A , 5 3 6 .  S R , 2 3 6

N S , 6  N S , 7

C O N F I R I I A D O R A  E X P L I C A T I V A

I

B u s c a d ,  b u e n  a n t o n ,

c o n  q u é  m e  f a l a g u e d e s ,

q u e  ¡ n a l  e n o j a d a  m e  t e n e d e s .

A B , l l 8 .  A , 4 4 3 .  F A , 2 2 5 .  S R , l 3 8  A 8 , 1 0 2 . .  A , 4 4 4 .  F A , 8 0 .  S R , l 2 2

N S , g  N S , g

I | I F O R } I A D O R A  I X P L i C A T I V A
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A  A  + +
I  D l

9  1 0

C u a n t o  n e  m a n d a r e i s  D a m e  d  e l  t u  a n o r r  s e ñ o n a ,

t o d o  l o  h a r é ;  s i q u i e r a  u n a  r o s a i

c a s a  d e  d c s  p u e r t a s  d a m e  d e l  t u  a m o r '  g a l a n a ,

n o  I a  g u a r d a r é .  s i q u i e r a  u n a  r a m a .

s R , 5 4 5  A , 6 8 2 .  F A , l 6 7

N S , 6  N S , l

i N F O R I ' | A D O R A  C O N F i R I ' í A D O R A

] t  1 2

D a m e  u n a  s a b o y a n a ,  G e n t i l  c a b a l l e r o ,

n r  a r i d o ,  a s í  o s  g u a n d e  D i o s ;  d é d e s m e  h o r a  u n  b e s o ,
' d a m e  u n a  s a b o y a n a  s i q u i e r a  p o r  e l  d a ñ o

p u e s  l a s  o t n a s  t i e n e n  d o s  q u e  l n e  h a b é i s  h e c h o .

F A , 5 2 9 .  S R , 5 4 9  A B , B 7 .  A , 2 5 5 .  F A , 7 6 .  S R , 9 5

N S , g  N S , g

C O N F ] R I I A D O R A  I N F O R I 1 A D O R A

i 3  1 4

G u á r d a m e  l a s  v a c a s ,  ! H a g á d e s m é ,  h a g á d e s m é ,

c a r i l ) . e j o ,  y  b e s a r t e  h é ;  
'  

m o n u m e n t o  d e  a n r o i " e s '  e h !

s i  n o ,  b é s a m e  t ú  a  m í ,

q u e  y o  t e  l a s  g u a r d a r é .

A 8 , 3 6 8 .  A , 2 0 0 .  F A , l 4 3  A B , 1 8 .  A , 1 7 7 .  S R , 9 l

N S , 7  ,  N S , l

E X P L I C A T ] V A  C O N F I R I I A D O R A

l s  1 6

I a  b e ] l a  m a l m a r i d a d a ,  l l a r i g ü e ] a ,  s i  f u e s e s  b u e n a ,

d e  l a s  m á s  l i n d a s  q u e  y o  v í ,  t u y a  e s  l a  e s t r e n a .

a c u ó r d a t e  c u a n d o  a m a d a ,

s ' e ñ o r a ,  f u i s t e  d e  m í .

A 8 , 2 0 .  A , 3 8 .  F A , 2 9 3 .  S R , 7  S R , 4 2 3

N S , 3  N S , 8

I N F O R ! , I A O O R A  C O N F I R I . I A D O R A
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A  A  + +
l 2 l

t l

l ' 1 i r a d ,  ¡ r r a r i d o ,  s i  q u i e r e s  a l g o ,

q u e  n r e  v o y  a  l e v a n t a r ;

l a  c a m i s a  t e n g o  p u e s t a ;

t o r n a n l a  h e  a  q u i t a r .

2 3
0 r a ,  a n t o n ,  o r a  n o  n ¡  á s ;

o r a  a n t o r ,  q u e  m e  m a t á i s .

1 8

l { o r e n i c a ,  d i m e  c u á n d o

t ú  s e r á s  d e  m i  b a n d o ;

! a y ,  . d i m e  c u á n d o ,  t n o r e n a ,

d e j a n á s  d e  d a r n e  p e n a !

. 2 4

0 j o s  t n o r e n i c o s ,

i r r n ' h e  y o  a  q u e r e l l a r ,

q u e  l l l e  q u e r e d e s  m a t a r .

A , 5 4 1 .  S R , 5 5 l  A B , 2 l 5 .  4 , 4 6 8 .  F A , 1 5 8

i \ ¡ s , 6  .  N S , 3

E X PL I C A T ] V A I 14 P R T S I V A

1 9  2 0

l , t r o r e n i c a ,  ¿ p o r  q u é  n o  n t e  v a l e s ? ,  N o  t n e  o l v i d e s ,  b u e n  a r n o r '

q u e  t n e  m a t a n  a  t u s  u m b r a l e s .  q u e  n o  s o y  d e  o l v i d a r ,  n o n .

A , 8 0 9 .  F A , 2 6 0 .  S R  , 2 5  1  A , 3 3 0  .  t  A , 2 4 2

i l s , g  N S , g

E X P L i C A T i V A  I N F O R I 1 A D O R A

2 1  2 2

N o  s a l g á i s  d e  n o c h e  a  c a z a ,  N o  p a s é i s ,  e l  c a b a l l e n o ,

t a n t a s  v e c e s  p o r  a q u í ;e l  c a b a l l e r o ,

q u e  h a c e  1 a  n o c h e  e s c u r a , l i n d o  a n l o r ,  s i  r l o r  b a j a r é  l o s  o j o s ,

y  m u é r o m e  d e  m i e d o .  j u r a n é  q u e  n u n c a  o s  v í .

A 8 , 2 3 0 .  F A , 2 I 2  A B , l 8 9 .  A , 5 6 .  S R , 2 5 8

N S ,  I  N S , .8

E X P L I C A T i V A  I X P L I C A T i V A

.  A 8 , 2 0 6 .  A , 7 1 8 .  S R , l 8 6  A 8 , 4 1 .  A , 1 1 6 .  S R , 4 4
i l s , g  N S , g

E X P L I C A T  I V A  i i l I F O R I . I A O O R A
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A  A  + +
I  2 l

.  2 5  2 6

P ó n t e m e  d e  c a r a ,  P o r  e l  r í o  m e  } l e v a d ,  a m i g o ,

q u e  t e  v e a  y o ,  y  l l e v á d e m e  p o n  e l  r í 0 ,

y  s i q u i e r a  n l e  h a b l e s ,

s i q u i e n a  n o .

A , v .  S R , 3 1 6 , 4 0 9  A ' 2 2 2 .  F A ' 3 9 5

N S , 7  N S , 7

I N F O R i 4 A D O R A  I M P R E S I V A

2 t  2 8

! Q u e d i t o ,  n o  n ¡ e  t o q u é i s ,  Q u e  e n t r a d ,  e l  e x t n a n j e r o ,

e n t r a ñ a s  m í a s ,  q u e  t o d o  e s  v u e s t n o .

_ q u e  t e n é i s  l a s  r n a n o s  f r í a s !

A 8 , 4 2 4 .  A , 8 0 i .  F A , l 4 6  A 8 , 2 1 2

N S , g  N S , g

C O N F i R I ' I A D O R A  C O N F I R I 4 A D O R A

2 9  3 0

Q u e  n o  m e  d e s n u d é i s ,  L Q u é  q u e r é i s  q u e  o .  t r a i g a ,

a m o r e s  d e  m i  v i d a ,  n i ñ a  d e l i c a d a ?

q u e  n o  n e  d e s n u d é i s ,  L q u é  q u e r é i s  g u e  o s  t r a i g a ?

q u e  y o  n e  i r é  e n  c a m i s a .

A 8 , 1 2 5 .  A , 2 7 9 .  F A , 7 5 .  S R , i 4 6 , 3 0 6  S R , 3 8 9 , 5 8 3

N S , g  N S , 5

T X P L I C A T I V A  i ¡ I F O R I 4 A D O R A

2 l
J L

Q u e r e d m e  b i e n ,  e l  c a b a l l e r o ;

c a s a d a  s o y ,  a u n q u e  n o  q u i e r o .

3 2

Q u í t e s e  a l i á , s e ñ o r  d o n  l l  i g u e l

a p á r t e s e  a 1 I á , q u e  l e  e n h a r i n a n é

A , 9 2 .  F A , 2 9 4  S R , ' 3 5 0

N S , 6  ¡ l  S , 9

I N F O R | I I A D O R A  E X P L I C A T I V A
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o ro r ,  ++

3 3  3 4

s a i g a  i a  l u n a ,  e l  c a b a l l e r o ;  s i  q u e r á i s  q u e  o s  e n n a m e  I a

s a l g a  l a  l u n a  y  v á m o n o s  l u e g o  p u e r t a '

v i d a  m Í a  d e  m i  c o r a z 6 n ,

s i  q u e n é i s  q u e  o s  e n r a n r e  l a  P u e n t

v u e s r n o s  a t n o r e s  m í o s  s o n .

A B , l l 2 .  A , 4 5 2 .  F A , 3 6 7 .  S R , l 3 4  A 8 , 2 9 0 ' A , x x '  F A , i 6 8 '  S R ' 5 5 2

N S ,-7 N S , 8

i l ' | P R t S i V A  i N F 0 R I ' 1 A D 0 R A

3 5  3 6

! T e n e c l  m e  I o s  o j o s  q u e d o s ,  T i r t e  a l l á ,  q u e  n o  q u i e r o '

q u e  n r e  m a t á i s  c o n  e l l o s !  r r r o z u e l o  R o d r i g o ,

t i r t e  a i l á .  q u e  n o  q u i e r o

q u e  b u r l e s  c o n n r  i g o .

A 8 , 6 6 .  A , 1 5 4 .  S R , 8 7  A ' 6 3 . 1 A , 2 7 8

N S , g  N S , 2

I N F O R I ' I A D O R A  J N F O R I 4 A D O R A

3 7  3 8

T o d o s  c o r n e n '  m i  l i n d o  a m i g o ,  V a y á m o n o s  a m b o s ,

n o  s a l g á i s  a l  c o s o '  t l o ,  a n o r r  v a y a m o s '

q u e  d e  v e n o s  m o n i r é  y o .  v a y á m o n o s  a m b o s '

F ' A , 2 l l  A , ) l z .  F A ' 9 8

N S , g  N S  , 5

I N F O R I 4 A D O R ¿  C O N F I R I ' , | A D O R A

.  3 9  4 0

V é a n t e  n i s  o j o s ,  V i d a  d e  m i  v i d a ,

y  n r u é r a m e  y o  l u e g o '  n o  n t e  m a l t r a t é i s ,

d u l c e  a r n o r  m í o  q u e  m u y  c l a r o  v e o

y  l o  q u e  y o  m á s  q u i e r o .  q u e  o t n o  a m o r  t e n é i s '

A g , 4 0 I , 4 0 7 .  A , 3 8 5 .  F A , 2 i 8  A , 8 7 0 .  S R ' 5 5 9

i \ ¡ S , 7  N S , g

I ¡ I F O R ¡ I A D O R ¡  I X P L I C A T i V A
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A  A  + +
1  2 l

4 l

Y a  n o  n r á s ,  q u e d i t i t o ,  a m o r '

q u e  n | e  m a t a r " á s ;
y a  n o  m á s .

A 8 , 3 1 9 .  A , 6 i .  s R , 5 0 l
i \ r q  0

E X P L I C A T I V A
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r I .  A p E L A c I 0 N  ( o r o r r )  I  0 a t l c A T i t l 0  ( n - )

4 3

A l l á  n e  t i e n e s  c o n t i g o ,

s e n r a n i c a  d e  A r a g ó n ,

e l  a l m a  y  e i  c o r a z 6 n .

4 2  ( i  )
A l  a b á s t  e  i  s o s ,  c  a b a l  l  e  r o ,

g e n t i l  h o m b r e  a r a g . o n é s ,

! n o  o s  a l a b a n é i s  o t r a  v e z !

A B , 2 7 l .  A , x x i v .  F A , , 2 1  2

N S , 6

C O Ñ F I R 1 4 A D O R A

4 4

! A m o n  f a l s o r  s r n o n  f a l s o ,

p u s Í s t e m e  e n  c u i d a d o

y  a h o r a  f a l l e c i s t e m é !

A 8 , 9 5 .  A , 2 7 7 .  S R , l 0 3  4 , 3 1 3 .  F A , 2 5 5

N S , l  N S , 7

C O N F I R I 4 A D O R A  I i l Í F O R I , I A D O R A

'  4 5  4 6  ( i )

A r r i m á r a m e  a  t í ,  n o s a ,  D e j a r é i s r ' a m o r ,  n i  i s  t i e r r a s ,

n o  r r r e  d i s t e  s o l o m b r a .  y  a  l o s  m a r e s  q u e r é i s  i r ;

q u e d o  y o  p a n a  n o r i r .

A 8 , 3 6 2 .  A , i 9 4 .  F A , 2 5 g  A  8 , 2 2 3 .  A , 3 3 6
¡ ' l s , 6  l l s , 6

E X P L I C A T I V A  E X P L I C A T I V A

4 7  ( i )  4 8  ( i )

D e s d e ñ a s t e m é ,  E n g a f i á s t e m e ,  s e ñ o r a ,
o a s  n o  v o s  d e s d e ñ a r 6 .  d e s c o n t é s ,

! n u n c a  m á s  t n e  e n g a ñ a r é s !

A 8 , 3 3 4 .  A , 7 .  F A , 2 0 7  F A , 2 7 l
N S , 7  N S , 6

I ¡ I F O R I I A O O R A  I | I J F O R I | I A O O R A
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I I '  o t o r t  + -

4 e  ( i )  5 o  ( i )

E n o j á s t e s o s ,  s e ñ o r a ;  H e n i d a s  t e n é i s ,  a m i g o ,

m u c h o  n á s  o s  q u i e n o  a h o r a .  y  d u é l e n v o s ;

t u v i é n a l a s  y o  y  n o  v o s .

A 8 , i 7 3 .  A , 2 2 .  F A , 2 0 6  A 8 , 2 8 4 .  A , 3 I 2 .  F A , 1 5 3 . S R , 4 4 g , 4 5

N S , o  N s , 6

] N F O R I ' J A D O R A  I N F O R I , I A D O R A

5 1  ( i )  s 2  ( i )

I s a b e l ,  b o c a  d e  m i e l ,  L i n d o s ,  o j o s  h a b é i s , s e ñ o r a ,
'  

d e  l o s  q u e  s e  u s a b a n  a h o r a .c a r a  d e  l u n a ,

e n  l a  c a l l e  d o  n r o r á i s

.  n o  h a l l a r á n  p i e d r a  n i n g u n a .

F A , l 7 3  A B , 1 I 0 .  A , 3 7 4 .  S R , 1 3 2
N S , 4  N S , 4

C O N F I R I ' I A D O R A  C O N F I R I . , I A D O R A

5 3  s 4  ( i )

f l a n o n á r o n s e  m i s  o j o s  l J o  m e  e n g a ñ a r á s  m á s ,
d e  v u e s t r a  h e r m o s u n a ,  ! a  f e ! ;  e l  e s c o l a r i l l o ;

n a l  e n a n o r a r o n s é  n o  n t e  e n g a ñ a r á s  m á s .

4 8 , 3 9 4 .  A , 5 0 3  A B , 4 5 g .  A , 7 7 9
N S , 6  N S , 5
C O N F I R I ' I A D O R A  E X P T I C A T I ! / A . .

q q

N o  q u i e r o ,  s e ñ o r ,
j o y a s  q u e  n r e  d a i s ,

p u e s  q u e  c a d a  d í a

n e  l a s  b a l d o n á i s .

F . A , 2 7 3

N S , 9

I X P L I C A T I V A

, .  5 6

¿ P a r a  q u é ' s r d a m a , t a n t o  q u e r e r o s ?

P a r a  p e r d e n n e  y  v o s  p e r d e r o s ;

m u y  m á s  v a . l i e r a  n o  c o n o c e r o s ,

A B , l 9 5 .  A , 3 8 1

N S , 9

C O N F I R ! . 4 A D O R A
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I i '  o ro r l  * -

5 7  5 8

P o r  v i d a  d e  m i s  o j o s ,  O u e  b i e n  n r e  l o  v e o

e l  c a b a l l e r o ,  Y  b i e n  m e  l o  s é ,

p o r  v i d a  d e  ¡ n i s  o j o s ,  q u e  a  t u s  m a n o s  m o r i r é .

q u e  b i e n  o s  q u i e n o .

A B , I 2 9 , 3 8 4 .  A , 3 2 5 .  F A , I 5 6 .  S R ,  i  5 0  A , 8 6 .  F  A , 1 6 2 .  S R , 3 0 , 5 0 0

N S , l  N S r 2

i H P R E S I V A  C O ' V F I R P I A D 0 R A

5 e  ( i )  6 0

Q u e  p o r  v o s ,  l a  m i  s e ñ o n a ,  S e r v i r o s  í ^  y  n o  o s o :

l a  c a r a  d e  p l a t a ,  s ó  r n o z o .

c o r r e r é  y o  m i  c a b a i l o

a  l a  t r á p a l a - t r a p a .

A , 7 7 3 .  F A , 4 9 9 .  S R , 3 3 4  A , 1 4 4 .  A 8 , 4 8 .  S R , 6 0

N S , l  N S , 6

E X P L I C A T I V A  I I I P R T S I V A

6 l  ( i )  6 2  ( i )

S i  d e  v o s ,  m i  b i e n ,  n r e  a p a r t o ,  V á i s o s , a n b r e s , d e  a q u e s t e  l u g a r ;

¿ q u 6  h a r é ?  l t r i s t e s  d e  m i s  o j o s ,

T r i s t e  v i d a  v i v i r é .  y  c u á n d o  0 s  v e r á n !

A B , l 7 l .  A , 6 9 4
i \ i s , 8
] N F O R [ l A D O R A

A 8 , . 2 6 2 .  A , , 7 2 4 .  F A ,  2 4 4 . 5 R , 2 5 9 , 5 7 6

N S , 6

I I ' ¡ F O R } 1 A D O R A . ,

6 4  ( i  )6 3  ( i )

Y  a l  a l b o r é  y  a l  a l b o r é ,  Y a  f l o r e c e n  l o s  á n b o l e s , J u a n ;

n i ñ a ,  t e  l o  d i r é .  l m a l a  s e r é  d e  g u a r d a r !

F A , l 7 0  A 8 , 1 0 8 . A , 4 5 1 .  F A , 7 2 .  S R , l 3 0

i \ ¡ s , l  Ns ,6
I I T I P R E S I V A  I I ' I P R E S I V A
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I i '  o ro r t  + -

6 s  ( i  )
S i e m p n e  n l e  h a b é i s  q u e r i d o ;

m a l d i t a  s e a  s i  o s  o l v i d o .

A B , l 3 .  A , 1 5 .  s R , 1 5

N S , 6
I N F O R l ' 1 A D O R A
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r r I . ( o r o r r ) A P E L A C I 0 N  /  0 i n t . c T I V O  ( - + )

6 z  ( i )

! A b a l o s  t u s  o j o s ,

I i n d a  n l o r e n a ,

á b a l o s ,  á b a l o s '

q u e  n t e  d a n . p e n a !

6 6  ( i )

A b a j a  l o s  o j o s ,  c a s a d a ;

n o  m a t e s  a  q u i e n  t e  m í n a b a .

A B , 9 l .  A , 3 6 7 .  F A , l 7 9 .  S R , l 0 0

i l J s , 6

C O N F I R I ' { A D O R A

6 8

! A h ,  h e r n o s a ,

a b r í n e ,  c a n a  d e  r o s a !

4 , 4 0 5 .  F A , l 7 8 .  A B I 1 3 .  A , 4 4 2

i l l s , g  N S , l

I I . I F O R I ' I A D O N A  ] I ' I P R E S I V A

6 e  ( i )  7 0 ( i )

A l  a l b a  v e n i d ,  b u e n  a m i g o ;  A l a r g a '  r n o n e n i c a ,  e 1  p a s o '

a l  a l b a  v e n i d .  q u e  n t e  c á n s o .

A 8 , 2 4 .  A , 6 4 .  F A , l t 0 .  S R , 2 l  A , 7 2 9 .  S R , 5 9 8

f ús , s  NS ,g
C O N F I R I L I A O O R A  E X P L I C A T ] V A

'  
1 1  7 2 ( i )

A a r o r ,  q u i e n  n o  t e  c o n o c e ,  A n á  n o r a m a l a ,  a g u d o ,

é s e  t e  c o m p r e .  a g u d o  m Í o ;

a n d á  n o n a m a l a ,  a g u d o , ' .

q u e  a n d á i s  d o r m i d o .

S R , 2 8 2  A , i x .  S R ' 3 2 2

N S , z  N S , g

C O N F I R I I A D O R A  C O N F I R I 4 A D O R A
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i l i .  A  A  - +
I  2 l

.  7 3  ( i )

A n t e s  r n e  b e s é i s

q u e  r r r e  d e s t o q u é i s ,

q u e  n r e  t o c ó  r n i  t í a .

7 4  ( i )

B u e n  a t n o r , n o  n t e  d e i s  g u e r n a ,

q u e  e s t a  n o c h e  e s  1 a  p r i m e r a .

A B , 1 9 l .  A , 6 4 3 .  S R , 1 6 5  A 8 , 6 0 .  A , 1 i .  F A , 5 5 5 .  S R , 7 0

N S , g  ¡ 1  s , 9

E X P L I C A T I V A  C O N F I R I 4 A D O R A

7 6  ( i )7 5

C a b a l l e r o  d e  m e s u r a ,  C a m i n a d ,  s e ñ o n a '

¿ d ó  v e n í s  l a  n o c h e  e s c u r a ?  s i  q u e r é i s  c a m i n a r ,

q u e  1 o s  g a l l o s  c a n t a n ;

c e r c a  e s t á  e l  1 u g a n .

F A , 2 2 4  A B , 2 l 8 .  A , 2 8 4 .  F A , 3 7 0 .  S R , 5 2 7

f i l  s , 2  i l s , g

C O I \ I F I R I I A D O R A  I M P R E S I V A

7 7  7 8  ( i )

C o b a r d e  c a b a l l e r o ,  C o r a z í n , ¿ d ó n d e  a n d u v i s t e s

¿ d e  q u i é n  h a b e d e s  m i e d o ?  q u e  t a n  n ¡  a l a  n o c h e  n r e  d i s t e s ?

A B , t t 6 .  A , 3 6 4 .  F A , 1 4 9 .  S R , 1 ; 6  A  , 3 2 4 .  F A , 2 6 2 .  S R , i 2  4 , 5 0 2

NS,z  i \ ¡ s , l o
C O ¡ ¡ F I R I I A D O R A  I N F O R I ' I A D O R A

7 e  ( i )  8 0  ( i )

D a ¡ r e  e l  c a m i s ó n ,  J u a n i l l a ,  ¿ D e  d ó n d e  v e n í s ,  a m o r e s ?

r r r a s  d a m e  h o r a ,  J u a n a ,  l a  c a m i s a .  B i e n  s é  y o  d e  d ó n d e .

F A , I 4 8  A B , l 2 3 .  A , 3 1 6 .  S R , l 4 3

ñ s , 7  N S , 6

T X P L I C A T I V A  E X P L i C A T i V A
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r I i .  u ro r ,  -+

B l  ( i )  8 2  ( i )

D e c i d ,  g e n t i l  a l d e a n a ,  D e s c e n d i d  a I  v a l l e ,  n i ñ a ,

¿ q u i é n  o s  h i z o  t a n  g a l a n a ?  q u e  y a  e s  v e n i d o  e I  d í a .

A 8 , 7 4 ,  A , 4 9 5  A 8 , 1 0 6 .  A , 1 0 5 .  S R , l 2 8

N S , 2  N S , g

C O N F I R I I A D O R A  C O N F I R | i | A D O R A

8 48 3  ( i )

O i g a s ,  m o r e n a ,  g a r r i d a ,  E r e s  n i ñ a  y  h a s  a n o r '

¿ c u á n d o  s e r ' á s  m i  a m i g a ?  ¿ 9 u é  h a n á s  c u a n d o  m a y o r ?

A B , l 4 7 .  A , 6 ' 2 i .  F A , 2 8 1

N S , 2

] N F O R 1 4 A D O R A

A B , 3 4 i .  A , 5 2 .  S R , 4 9 4

N S , 6

C O N F I R l ' , l A D O R A

8 s  8 6  ( i )

E s t a  c a p e r u c i t a  d e l  f r a i l e ,  ! F u e r a ,  f u e r a ,  f u e r a ,

p ó n t e l a  t ú  q u e  a  n í  n o  r n e  c a b e .  e l  p a s t o r c i c o !

! Q u e  e n  e l  c a n r p o  d o r m i r á s

y  n o  c o n m i g o !

s R , 3 4 5 , 3 4 7  . .  A , 4 7 3 .  F A , 2 1  9

N S , g  N S , g

i I ' I P R E S I V A  I N F O R I 4 A D O R A

8 7  8 8

H i l a n d e r a  d €  r u € G ? ,  l 4 a l a  n o c h e  r n e  d i s t e , c a s a d a ,

á b r e m e  l a  p u e r t a .  l D i o s  t e  l a  d é  r n a l a !

s R , 4 3 1 , 4 4 0  A 8 , 3 2 9 .  A , 5 0 7 .  F A , 2 6 1 .  S R , 5 2 3

i l l  s , 9  N S , 6

E X P L i C A T i V O - i H P R E S I V A  C O N F I R H A D O R A
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I I I .  A  A  - +
I  2 l

8 9

I t l i m b r e n a ,  a m i g o ,

s o  1 a  n i n b r e r e t a .

9 0

I t  í o s  f u e r o n ,  m i  c o r a z é n ,

l o s  v u e s t n o s  o  j o s .  r n o n e n o s ;

¿ q u i é n  l o s  h i z o  s e r  a j e n o s ?

A B , 4 o o .  A , 4 4 0 .  F A , 9 7  A , I 1 9 .  S R , 3 7

¡ ¡ s , l  N S ' 6

I I ' I P R E S I V A  C O N F I R I ' I A D O R A

er  ( i )  s2
l 4 í r a m e ,  l l i g u e l ,  N i ñ a  d e  l a  s a y a  b l a n c a

c ó m o  e s t o y  b o n i t i c a ,  y  e n c i m a  I a  v e r d e - e s c u n a ,

s a y a  d e  b u r i e l ,  a  l o s  p i e s  d e  l a  t u  c a m a

" c a m i s a  d e  e s t o p i c a .  r n e  h a g a n  I a  s e p u l t u r a .

A 8 , 3 0 4 .  A , 3 9 5 .  F A , 5 2 ? .  S R , 4 3 6  S R , 3 3 3

N S , 2  N S , l

C O N F I R I 4 A D O R A  I I I i F O R | 4 A D O R A

e3  e4  ( i )

l r l i ñ a  d e ]  s a y o  v a q u e r o ,  N i ñ a ,  e r g u í d e m e  l o s  o j o s ,

¿ q u é  t e n é i s  q u e  t o m á i s  e l  a c e r o ?  q u e  a  m í  e n a m o r a d o  m ' h a n .

s R , 3 4 o  4 8 , 2 9 .  A , 8 1 .  1 A , 1 7 7 .  S R , 2 5

N S , z  N S , g

C O N F I R I ' I A D O R A  E X P L I C A T I V A

es  e6  ( i )

l , l  o  ¡ l e  e n . t r é i s  p o r  e l  t r i g o ,  N o  m . 9  h a b l é i s '  c o n d e ,

b u e n  a m o n ,  d ' a m o r  e n  l a  c a l l e ;

s a l í  p o r  l a  l i n d e r a .  c a t á  q u e  o s  d i r á  m a l '

c o n d e ,  I a  m i  m a d r e .

A , 5 9 6 .  F A , 4 0 6  A 8 , 9 0 .  A , 3 6 9 .  F A , 8 4 .  S R , 9 9

' i l s , 6  N S , 6

C O N F I R I ' I A D O R A  I N F O R I ' . I A D O R A
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i i I .  A  A  - +
t  ^ 1
I  ¿ r

s7  ( i )  e8  ( i )
N o  r n e  m i n e s ,  t n o n e n o '  l l o  n r e  s i r v á i s ,  c a b a l l e r o ,

c u a n d o  t e  n i r o ,  í o s  c o n  D i o s ,

q u e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  a l m a s  q u . e  n o  t n e  p a r i ó  m i  m a d É e

e n  e l  c a m i n o .  P a n a  v o s .

A B , 2 3 4

N S , 9

C O ¡ i T I R f i A D O R A

F A , 2 7 5

N S ,  I

E X P L I C A T I V A

1 0 0ee ( i )

N o  m e  t o q u é i s  e n  l a  a l d a b a ,  N o  s o i s  v o s  p a r a  e n  c á n r a r a , P e d n o

q u e  n 0  s o y  e n a m o r a d a .  n o  s o i s  v o s  p a r a  e n  c á m a r a ,  n o .

A , 4 7 6 .  F A , 2 8 0

N S , 9

T X P L ] C A T I V A -  .

A 8 , 2 5 3 .  A , 7 8 1 .  S R , 2 0 3

N S , 5
C O i \ I F I R I ' | A D O R A

1 0 1  I 0 2

0 j o s  d e  l a  m i  s e ñ o n a ,  O j o s ,  m i s  o j o s ,

¿ y  v o s  q u e  h a b e d e s ? ;  t a n  g a r r i d o s  o j o s !

¿ p o r  q u é  v o s  a b a j a d e s

c u a n d o  n e  v e d e s ?

A 8 , 1 2 .  A , 2 1 .  F A , l 7 6 .  S R , 1 4  A , 1 0 8 .  F A , 1 7 4 .  S R , 4 2

¡ ¡ s , 6  i l s , ' l
I I . I P R E S i V A  C O N F ] R } I A D O R A

1 0 3  i 0 4

0 j o s  r n o r e n o s ,  P a r e c é i s  n o l i n e r o ,  a m o r '

¿ c ú á n d o  n o s  v e n e m o s ?  y  s o i s  m o l e d o r .

A B , l 0 3 .  A , 4 5 8 .  F A , 2 l 7 .  S R , ] 2 3  A 8 , 2 4 4 .  A , 7 2 6 . S R , 2 7 8 , 3 3 7

i \ ¡ s , 2  N S , 7

I T I P R E S I V A  C O I ' I F I R I 4 A D O R A
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I I I .  A  A  - +
I  2 ]

1 0 s  1 0 6

P a s t o r c i c o  n u e v o ,  P a s t o r c i l l a  m í a ,

d e  c o l o r  d e  a z o r '  P u e s  d e  n í  t e  v ? s r

q u e  n o  s o i s ,  m i  v i d a ,  d i m e  c u á n d o  v o l v e n á s .

p a r a  l a b r a d o n .

A 8 , 4 6 l .  A , 7 9 8 .  S R , 5 3 5  A , 3 8 3 .  S R , 4 0 7

N S , I  N S , g

C O i I I F I R I ' I A D O R A  E X P L J C A T I V A

1 0 7  ( i )  I 0 8

P i s á ,  a m i g o ,  e l  p o l v i l l o ,  P o r  e l  v a l  v e r d e ,

t a n  m e n u d i i . l o ;  p o n  e ]  v a l  v e r d e ,  l o z a n o ,

p i s á ,  a m i g o ,  e l  p o l v ó  i a  n o v i a '  v e n t e  a  r n i  l a d o .

t a n  n r e n u d ó .

A 8 , 2 2 7 .  A , 8 3 5 .  F A , 4 4 3 ,  S R , 5 1 8 .  A B , l 8 2 .  A , 4 8 4 .  F A , 6 0 6 . S R , . t 5 2

N S , 5  N S , I

I i V F O R l l l A D O R AC O N F I R [ , | A D O R A

A B , 2 1 3 .  A , 6 2 4 .  F A , 7 0 .  S R , 5 2 7  A , 4 9 2 ,  F A ,  I 4 2

l l s , l  l ¡ s , 6

C O N F I R I " I A D O R A  I N F O R } , l A D O R A

1 0 9

P o r  e n c i m a  d e  1 a  o l i v a ,

m í r a m e  e l  a ¡ n o r ,  n r i r a .

1 1 1

P o r  v o s  m a I  t t t e  v i e n e ,

n l n a ,  y  a c e n o e 0 m e .

1 l ñ

P o r q u e  t e  b e s é ,  c a r i l l o ,

r r r e  r i ñ ó  m i  m a d n e  a  m í ;

t o n n a  e 1  b e s o  q u e  t e  d í .

t l 2

P u e s  m i  p e n a  v e i s ,

m i r a d m e  s i n  s a ñ a

o  n o  n r e  m i r é i s .

A 8 , 4 5 .  A , 1 3 5 .  F A , 3 l 3 .  S R , 5 7  A 8 , 9 .  4 , 2 0 .

N S , 7  N S , g

I N F O R ¡ I I I D O R A  E X P L I C A T I V A
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i I I .  A  A  - +
1  2 l

1 1 3  1 1 4

P u e s  q u e  n r e  t i e n e s ,  P u e s  t o d a s  ] a s  a v e s  v u e l a n ,

l , | i g u e l ,  p o r  e s p o s a '  c o r a z ó n ,

n í r a m e ,  | ' l i g u e l ,  p u e s  t o d a s  l a s  a v e s  v u e l a n ,

c ó m o  e s t o y  t a n  h e r m o s a .  v o l a d  v o s .

A , 3 4 5 .  F A , 1 9 0 .  S R , 3 9 9  A 8 , 3 9 3 .  A ,  5 0 4

N S , g  N S , g

T X P L J C A T I V A  I M P R T S I V A

1 r5  ( i ) r l 6  ( i )

¿ Q u é  n e  q u e r é i s ,  c a b a l l e n o ?  Q u e  n o  r r r e  t i r é i s

C a s a d a  s o y ,  m a n i d o  t e n g o . g a r r o c h i t a s  d e  o n o ,

l a  d e  P e d r o  d e  B a m b a ,

q u e  n o  s o y  t o r o .

A 8 , 3 7 .  A , 1 0 4 .  F A , 2 7 6 .  S R , 3 9  A , 7 5 5 .  S R , l 9 5

N S , 6  N S , g

I Ñ F O R I I A D 0 R A  E X P L I C A T I V A

1 1 7  i 1 8  ( i )

¿ 0 u é  r a z 6 n  p o d é i s  t e n e n  0 u i t a  a l l á ,  q u e  n o  q u i e r o ,

p a r a  n o  n r e  q u e n e r ?  f a l s o  e n e m i g o ,

q u i t a  a l 7 á ,  q u e  n o  q u i e n o

q u e  h u e l g u e s  c o n m i g o .

A B , l 0 l .  A , , 4 6 1 .  F A , 2 5 4 .  S R , 1 2 l .  A 8 , 3 3 6 .  4 , 6 3 .  S R ' l l

! , 1s ,9  ¡ 1s ,2
I I 4 P R T S i V A  . ' E X P L I C A T I V A

t l g  1 2 0

S i  d o r m í s ,  d o n c e l l a ,  S i  l a  n o c h e  h a c e  e s c u r a '

d e s p e r t a d  y  a b n i d ,  Y  t a n  c o r t o  e s  e l  c a m i n o ,

g u e  v e n i d a  e s  I a  h o n a ,  ¿ c ó n r o  n o  v e n í s ,  a n t i g o ?

s . i  q u e r é i s  p a r t i r .

A , 1 6 l .  F A , 3 6 9 .  A 8 , 1 3 0 , 1 3 9 . 4 , 5 8 . F A , 2 2 A .  S R , l 0 7

¡ f s , g  N S , 8

C O N F I R I I A D O R A  I ¡ I F O R I 4 A T I V A
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i r i .  o ro r t  - +

1 2 1  1 2 2  ( i )

S i  p a s á i s  p o r  I o s  m í o s  u m b n a l e s ,  T o m a  f r u t a ,  m i  s e ñ o n a ,

! a y  d e  v o s  s i  n o  r i i e  m i r a d e s !  f r e s c a  y  c o g i d a  d e  a h o n a .

F A , l 6 5

N S , B

E X P L I C A T l V A

s R , 4 l 7
N S , l
C O N F I R l , l A D O R A

1 2 3  ( i )  1 2 5

T a g a l e j a  d e  1 o  v e n d e ,  Y a  c a n t a n  l o s  g a l l o s ,

g r a c i o s i c a  e n  e l  m i n a n ,  ú r u n  a m o r ,  y  v e t e ;

q u é d a t e  a  D i o s ,  v i d a  m í a ,  c a t a  q u e  a n t a n e c e .

q u e  n r e  v o y  d e s t e  l u g a r ' .

A B , 1 5 6 .  A , 4 5 3 .  S R , l 6 l  A 8 , 7 8 .  A , 9 5 .  F A , 1 l 2 .  S R , 7 3

N S , g  N S , 6

i N F O R I I A O O R A  C O | \ I F I R I 4 A D O R A .

1 a l ,
t  L a

Z a g a l e j a  d e l  o j o  r a s g a d o ,

v e n t e  a  m í  q u e  n o  s o y  t o r o  b n , a v o .

A 8 , 2 5 4 .  S R , 2 8 4 .
ir c o

E X P L I C A T I V A
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r v .  APrLAc roN  (o ro r r )  /  D IREcTo  ( - - )

1 2 6  l 2 l

A m o n  l o c o ,  a n t o r  1 o c o ,  l A Y r  q u e  n o n  o s o

y o  p o r  v o s  n i r a r  n i  h a c e r  d e l  o j o !

;ll;.::.,:'oll'11,...,
A , 1 9 6 .  F A , 2 2 6  A , 3 9 7 .  S R , 1 l 2

i \ l s , 6  "  N S , 2

T X P L I C A T I V A  I M P R E S I V A

1 2 8  1 2 9

B u e n  a m o n  t a n  d e s e a d o ,  E n g a ñ a d o  a n d á i s ,  a m i g o ,

¿ p o n  q u é  r n e . h a s  o l v i d a d o ?  c o m i g o ;
'  

d í a s  h a  q u e  v o s  1 o  d i g o .

A , 6 4 2 . . F A , 2 4 9  4 , 2 2 0 , F 4 , 2 7 7

N S , 2  N S , 6

I N F O R I 4 A D O R A  E X P L I C A T I \ / A

1 3 0  1 3 1

E n v i á r a m e  n i  m a d n e  I s a b e l , .  I s a b e l ,

a l  b a i l e ,  l i b r e  d e  a n o n ;  p e r d i s t e  ] a  t u  f a j a ;

c a u t i v á s t e m e  v o s ,  s e ñ o r  h é i a  p o r  d ó  v a

n a d a n d o  p o r  e l  a g u a .

! I s a b e 1 ,  1 a  t a n  g a r n i d a !

A 8 , 2 6 8 .  A , 2 5 0 .  S R , I 7 7  A 8 , 8 8 .  A , 3 0 8 .  F A , 5 3 6 .  S R , 9 6

N S , 6  N S , 6

I | I T O R | ' I A D O R A  .  C O N F I R | , | A O O R A

1 3 2  1 3 3

L i b r e s  a ' l c é  y o  ¡ n i s  o j o s ,  l ' 1  i e n t r a s  m á s  m a l  n e  t r a t á i s ,

s e ñ o r a ,  . c u a n d o  o s  n i r é ;  m u c h o  m á s  n e  e n a m o r á i s .

l i b r e s  a l c 6  y o  m i s  g j o s ,

y  c a u t i v o s  l o s  b a j é .

A , 3 5 7 .  S R , 2 l 7 .  F A , 2 0 8

i \ ¡ s , 7  N S , 3

I ¡ I F O R I I . I A D O R A  I N F O R I I A D O R A
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I V .  A  A
I  2 i

] 3 4  1 3 5

H i  v e n t u r a ,  e ]  c a b a l l e r o ,  P a j a r e r o  s o i s  d ' a m o r ,

m i  v e n t u r a .  m i  s e ñ o r
p a j a r e r o  s o i s  d ' a m o r .

A 8 , 3 3 .  A , 9 2 .  S R , 3 3  A 8 , 3 6 9 .  A , 4 7 1 .

¡ v s , 5  N s , 5

C O N F I R | ' I A D O R A  C O N F J R I . I A D O R A

1 3 6  ] 3 7

P e r d í m e  p o n  c o n o c e n o s i  P o d e r  t e n é i s  v o s ,  s e ñ o r a ,

o j o s  m o n e n o s ;  d e  n a t a r  e l  a m o n  e n  u n  h o r a .

p e r d í m e  p o n  c o n o c e r o s .

A 8 , 7 6 .  A , 8 2 6 .  S R , 5 2 l  A , 2 0 6 .  F A , 1 6 0 .  S R , 2 0 6

N S , 5  N S , Z

E X P L i C A T I V A  C O N F ] R I ' I A D O R A

.  1 3 8  1 3 9

P o r  ¡ r i  m a l  t e  v í ,  ¿ Q u é  d e  v o s  y  d e  r n í ,  s e ñ o r a ,

y  e l  b i e n  q u e  t e n í a  q u é  d e  v o s  y  d e  m í  d i r á n ?

e n  t í  l o  p e r d í .

A , 2 2 9 .  S R , 2 6 6  A 8 , 1 6 1 .  S R , 9 0

N S , 7  N S , 5

I N F O R I ' I A D O R A  ] M P R I S i V A

l 4 o  i 4 l

S i  I o  d i c e n ,  d i g a n ,  S o l a , m e  d e j a s t e s

a l n a  m í a ,  e n  a q u e l  y e r m o ,

s i  l o  d i c e n ,  d i g a n .  ! v i l l a n o ,  m a l o ,  g a l l e g o !

A 8 , 3 6 .  A , t o l .  S R , 3 8  A 8 , 3 1 9 .  A , 1 0 9 .  F A , 3 7 B

N S , 5  i [ s , l

C O N F I R I I A D O R A  C O N F i R I ' I A D O R A
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I V .  O r o i l

1 5 9  i 6 0

I l  a ñ a n a  d e  s a n  J u a n ,  n 1 o z a s .  P a s é i s m e  a h o r a  a l l á ,  s e n r a n a '

! a  m i  c a s a  t o d a s !  q u e  n o  n u e n a  y o  e n  e s t a  m o n t a ñ a

s R , 4 4 7  A 8 , 6 I .  A , 1 1 3 .  F A ' 1 1 3 .  S R ' 7 8

N S , 6  .  N S , g

I M P R E S I V A  I X P L I C A T I V A

1 0 I  1 6 2

P e r r i c o s  d e  m i  s e ñ o r a ,  Q u e  n o  m e  l o s  a n e  n a d i e

n o  r n e  m o n d a d e s  a g o r a .  a  l o s  t n i ' s  a m o r e s '  l e h ! ,

g u e  n o  l l l e  l o s  a n e  n a d i e ,

q u e  y o  r n e  l o s  a m a r é .

A B , l 9 3 .  A , 6 5 2 .  F A , l 4 7 .  S R , 1 6 6  A 8 , 2 3 .  A , 9 0 3 .  F A , 2 2 8 .  S R , 3 3 6

N S , l  N S , g

I N F O R I 4 A D O R A  , E X P L I C A T I V A

1 6 3  1 6 4

Q u e  n o  m e  l l e v é i s ,  ! Q u e  s e  n o s  v a  I a  P a s c u a ' m o z a s

m a r i d o ,  a  l a  b o d a ,  o z a s r  q u e  s e  n o s  v a  l a  P a s c u a !

q u e  n o  n e  1 1 e v é i s

q u . e  n r e  b n i n c a n é  t o d a .

A , 8 9 7 .  S R , 5 3 4  A , 8 6 5 .  S R , 2 7 5 , 5 3 3

[ ¡ s , 9  ¡ 1s , . 5
E X P L I C A T i V A  C O N F I R I ' , I A D O R A

t 66I6s
! Q u i é n  m e  a h o r a  a c á  I l r i  s a y o ,  R e c o r d a d ,  n l i s  o j u e l o s  v e r d e s '

c u i t a d o !  c a  l a  n a ñ a n a  d o r m i r e d e s .

! Q u i é n  r n e  a h o r a  a c á  n r i  s a y o !

A , 2 4 5 .  F A , 9 6  A 8 , 2 2 2 .  A , 3 9 .  F A , 3 6 l .  S R , 5

¡ l  s , 5  N S , g

I } I P R T S I V A  C O N F I R I 4 A D O R A
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I V .  O r O i l

1 4 2

S o l í a d e s  v e n i r '  a t n o n ;

a h o n a  n o  v e n i d e s ,  n o n .

I  B 4

V e n c e d o ¡ " e s  s o n  t u s  o j o s ,

m i s  a n o r e s ;

t u s  o j o s  s o n  v e n c e d o r e s .

A 8 , 3 4 0 .  A , 1 7 0 .  F A , 2 5 0 .  S R , l 2  A 8 , 3 4 .  A ' 9 7 .  F A , 3 0 6 .  S R ' 3 4

i ! s , 6  N S ' 7

C O N F I R I ' I A D O R R  C O N F I R I ' I A D O R A

1 4 3

T o d o s  d u e r m e n ,  c o r a z ó n ;

t o d o s  d u e r n e n  y  v o s  n o n .

l 4 s
V e n g o  d e  t a n  l e j o s '

v i d a ,  p o r  o s  v e r ;

h á 1 1 o v o s  c a s a d a ,

q u i é r o r n e  v o l v e r .

A , 3 0 .  S R , 4 6  A , 3 5 2 .  F A ' 2 5 8 .  S R ' 2 1 6 ' 4 3 3

N S , 5  i l l s , 6

C O N F I R I i 1 A D C I R A  
.  T X P L I C A T J V A

1 4  6  r 4 1

V o s  r r ¡ e  n a t a s t e s ,  V o z  t i e n e  e l  á g u i l a '  n i ñ a ,

n i ñ a  e n  c a b e l l o ,  v o z  t i e n e  e l  a g u i l i l l a .

v o s  r i r e  h a b é i s  m u e r t o .

A B , ] 3 4 .  A , 3 6 8 .  F A , l 6 l .  S R , l t 6 .  A 8 , 3 1 2 . S R , 3 7 6

i l s , s  N S , 5

I ¡ I F O R ¡ I A D O R A  I M P R E S i V A

1 4 8  1 4 9

V u e s t r o s  o j o s  m o r e n i l l o s  V u e s t r o s  s o n  n t i s  o j o s ,

g u e  p o r  m i  d e s d i c h a  v i ,  I s a b e l ,

Í ¡ e  h a c e n  v . e v i r  s i n  m í .  v u e s t r o s  s o n  m i s  o j o s ,
y  n i  c o n a z ó n  t a m b i é n .

A 8 , 3 9 .  A 8 , 6 3 .  A , I 2 3

N S , 4  i v s , 7

I N F O R H A D O R A  T X P L i C A T i V A
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rv .  o ro '

1 5 0

Y a  v i e n e  e l  a l b a ,  n i ñ a ,

y a  v i e n e  e l  d í a

A , 8 4 0 .  F A , 3 6 4 .

t l l l J r S

I 1 4 P R T S i V A
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t l .  coRREo  (A .A^ ,  )  I  causAT IVo  ( * * )
L  ¿ 4

t 5 I  1 5 2

l A g o r a  v i n i e s e  u n  v i e n t s  A i n e s ,

q u e  ¡ 1 ¡ e  e c h a s e  a c u l l á  d e n t r o !  q u e  r r r e  l l e v a n  J o s  f r a i l e s '

A 8 , 3 7 4 .  A , 2 l l .  F A , l 3 1  s R ' 3 6 4

l l  S , t  N S ' ]

I | 4 P R [ S M  .  i I ' I P R E S I V A

1 5  3  1 s 4

! A y ,  q u e  m e  n t u e r o  d e  c e l o s  ! B a n q u e n o '  b a n q u e r o !

d e  a q u e l  a n d a l u z !  ! q u e  s e  l l e v a n  l a s  a g u a s  J o s  r e r r r o r

l H á g a n m e ,  s i  n u r i e r e ,

l a  m o r t a j a  L z u l !

A 8 , 2 8 7 . , 4 2 6 .  F A ' 3 8 9

¡ t s , 6  N S , l

E X P L I C A T I V A  I M P R E S i V A

I  J J

C a n t a ,  g a l l o ,  c a n t a ,

q u e  q u i e r e  a t i l a n e c e r ;

c a n t a ,  n u s i ó n  d e l  d í a ,

q u e  q u i e r e  e s c l a r e c e r .

I s 6

C e r v a t i c a r q u e  n o  n t e  l a  v u e l v a s ,

q u e  y o  r n e  1 a  v o l v e r é .

F A , 5 9 g A B , 7 7 - A , 2 0 5 - F A , 8 2 . S R ' 5 2 9
¡ l  s , 9  N S ' g

C O N F I R I . I A D O R A  I Í ' I P R T S i V A

1 5 7  1 5 8

D e c i d l e  a l  a m o n ,  M a ñ a n a  d e  s a n  J u a n r  m o z a s '

s i  b i e n  n o  a m a ,  v á ¡ n o n o s  a  c o g e n  r o s a s .

q u e  t r a i g a  e l  c o c h e

a n d e  y o  v a y a .

A B , 5 0 o .  F A , 6 0 4  A , 2 5 3 .  S R ' 3 5 7

l { s , z  NS '6

I N F O R ¡ I A O O R ¡  I } ' I P R E S I V A
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V .  A  A  + +
1 2 4

1 6 7  1 6 8

S a l g a  l a  l u n a ,  e l  c a b a l l e r o ;  ! S e a  b i e n  v e n i d o ,  s e a '

s a l g a  1 a  l u n a  y  v á m o n o s  l u e g o .  s e a  b i e n  v e n i d o !

A , 4 5 2 .  A B , l 1 2 .  F A , 3 6 7 .  S R , i 3 4  A 8 , 4 0 3 .  A , 3 8 4 .  F A , 4 7 4

N S , 7  N S , 5

] I ' . I P R E S ] V A  C O N F I R | | | A D O R A

1 6 9  I 7 0

! S e g a d o r e s ,  a f u e r a ,  a f u e r a !  S e g u i d i l l a s  r n e  p i d e n

D e j a d  e n t r a n  a  l a  s e g a d e r u e l a .  b s t a s  m o z u e l a s ;

! m a l a s  s e g u i d i l l a s

v e n g a n  s o b n e  e l l a s !

A 8 , 4 6 3 .  A , 3 8 4 .  F A , 4 0 7  S R , 3 2 3

N S , 6  l ü s , 6

I I 4 P R I S I V A  C O N F I R I 4 A D O R A

l 7 I  1 7 2

S e ñ o r  G ó m e z  A r " i a s ,  T o r n e  d e  l a  n i ñ a ,  y  d a t e ,

s i  n o r  d a r t e  h e  y o  c o n b a t e .d o l é o s  d e  m í ;

s o y  r ¡  o c h a c h a  y  n i ñ a

y  n u n a  e n  t a l  n r e  v í .

A 8 , 3 8 5 .  A , 2 4 1 .  F  A , 3 2 4 .  S R , 2 2 l  F A , 1 6 3

l l l s , 6  N S , . 8

I N F O R I I { A T ] V A  T X P L I C A T I V A

1 7 3  1 7 4

U n  m a 1  v e n t e z u e l o  V u e l a ,  c a b a l l i t o ,  v u e l a ,

n r e . a l z ó  l a s  f a l d a s :  d a r t e  h e  y o  c e b a d a  n u e v a .

! t i n á  a I l á ,  m a l  v i e n t o ,

q u e  n e  l a s  a l z a s !

A , 7 1 4 .  F A , 3 5 0  F A , 4 9 8

N S , 6  ¡ 1 5 , 6

T X P L T C A T I \ | A  I M P R T S I V A
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V .  A  A  + +
I  ¿ +

I  l E
! t J

Y a  n o  m á s ,  q u e d i t i c o ,  h e n m a n a s ;

y a  n o  n r  á s .

A 8 , 2 6 6 .  4 , 6 1 .  s R , 5 2 2

N S , 5

C O N F i R [ , l A D O R A
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v r .  c 0 R R r 0  ( A l A 2 4 )  /  o e L I G A T I V 0  ( * - )

1 7 6  1 7 7  ( i )

¿ A d é n d e  i r é ? ,  ¿ q u 6  h a r é ?  A g u a s  d e  I  a  m a r ,
' g r u  m a l  v e c i n o  e s  e I  a m o n .  m i e d o  h e

q u e  e n  v o s o t n a s  m o r i r é .

A , 2 3 9 .  F A , 3 3 8  A , 4 8 2 .  F  A , 3 7 2

I ' 1 S , 9  N S ' 2

C 0 l ' l F I R l ' l A D 0 R A  I N F 0 R I 4 A D 0 R A

1 7 8  ( i )  l 7 e

A i r e c i l l o s  d e l  p u e r t o  A l  c a n t a r  d e  l a s  a v e s

q u e  s o p l á i s  t a n  f r í o s ,  m i  b i e n  s e  a d u r m i ó .

a p o s t a d  q u e  o s  a b n a s o  ! A y ,  D i o s ,  q u i é n  l l e g a n a

c o n  ¡ ¡ ¡ i s  s u s p i r o s .  y  l e  p r e g u n t a r a

q u é  e s  I o  q u e  s o ñ ó !

A 8 , 4 8 6

N S , 4

i I { P R T S I V A

A 8 , 2 3 7 .  A , 8 0 6
N S , 2
C O N F ] R l . l A D O R A

1 8 1I 8 0

A l  r e v é s  m e  l o  v e s t Í ,  ! A  q u é  h o n a s  n r e  m a n d á i s

r ¡ a s  á n d e s e  a s í .  a  l o s  o l i v a i s !

F A , 5 3 8  A , 2 2 3 .  F A , 8 9

N S , 7  i \ ¡ S , . l

C O N F I R I ' I A D O R A  C O ¡ I F I R I ' I A D O R A

1 8 2  1 8 3  ( i )

! A y , D i o s , q u i é n  h i n c a s e  u n  d a r d o  ! A y  e l  n i  p a n d e r o !

e n ' a q u e l  v e n a d i c o  p a r d o !  ¿ q u i é n  o s  t a ñ e r á  s i  y o  r n u e r o ?

A B , 2 l 0 .  A , 7 8 7  s R , 4 0 4

N S , l  ¡ { s , 8

C O I ' I F I R H A D O R A  I M P R T S I V A
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V I .  A  A  + -
1 2 4

I  ó 4

A z o t a b a  1 a  n i ñ a  l a  s a Y a :

s a y a  n í a ,  n o  d i g a s  n a d a .

A 9 , 7 5 .  A , 4 9 1
i r ¡ s , 5

C O N F J R H A D O R A

1 8 s  ( i  )
C e r o t i c o  d e  p e z ,

n o  r n e  e n g a ñ a n á s  o t r a  v e z .

A , 2 4 6 .  S R , 2 2 5

N S , 9

I N F O R [ I A D O R A

A , 7 6 2 .  S R , l 9 4  s R , 3 7 0 , 5 7 9

N S , 6  N S , l

I X P L I C A T I V A  I I ' Í P R E S i V A

1 8 6  ( i )  i 8 7

C a m i n i t o  t o l e d a n o ,  ¿ C u á n d o ,  n l a s  c u á n d o ,

! q u i é n  t e  t u v i e r a  a n d a d o !  l l e v a n á  c e n e c i c a s  e l  c a r d o ?

A 8 , 4 4 6 .  A , 9 . 4 1 .  F A , 3 7 2  A 8 , 2 8 0 .  A , 4 I 2 .  S R , 3 0 3 , 3 5 1

N S , l  N S , l

I t r t P R t s r v A  0 0 N F I R ! . , I A D 0 R A

1 8 8  ( i )  1 8 e

D e j a d l o  a l  v i l l a n o ,  y  p e n e ;  ¿ D ó t o s  l n i s  a ¡ n o r e s '  d ó I o s ?

v e n g a r  n r ' h a  D i o s  d ' e l e .  ¿ D ó n d e  l o s  i n é  a  b u s c a n ?

A , 9 .  F A , 2 6 0 .  S R , 3  F A , ? 5 2

¡ t ¡ s , 6  f üs , s
E X P L I C A T I V A  I ¡ I F O R I ' I A D O R A

i eo  l s t  ( i )

D e . v e l a r  v i e n e  I a  n i ñ a .  E s t a  c i n t a  e s  d e  a n o r  t o d a ;

0 e  v e l a r  v e n í a .  q u i e n  f l ¡ e  l a  d i ó '

¿ p a r a  q u é  r n e  l a  t o r ¡ ¡ a ?
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V I .  A  A  + -
1 2 4

r sz  le3  ( i )

L o s  c o m e n d a d o r e s ,  0 ] i v a 1 '  o l i v a l  v e r d e ,

p o r  m i  r ¡  a l  e s  v í ;  a z e i t o n a  P r e t a '

y o  v í  a . v o s o t n o s ,  l q u e n .  t e  c o l h e s s e !

v o s o t r o s  a  n r  í .

A 8 , 8 .  A , 0 .  F A , 6 2  F A , 3 5 2

i l 1 s , 6  . N S , l
T X P { . I C A T I V A  C O N F I R } I A D O R A

re4  les  ( i )

P e r d í  l a  m i  r u e c a  l P o r  e l  v a l  v e r d i c o ,  r n o z a s '

y  e l  h u s o  n o  h a l l o ;  v a m o s  a  c o g e r  r o s a s !

t r e s  d í a s  h a  q u e  a n d o  a  b u s c a l l o .

A 8 , 6 2 .  A , 5 i .  F A , 5 7 5 . S R 8 0 . 3 6 7 , 3 6 9  A 8 , 1 8 2 .  A , 4 8 4 .  S R , ] 5 2

i \ 1 s , 6  N S , l

E X P L i C A T ] V A  i | 4 P R T S I V A

1 e 6  1 e 7  ( i )

Q u e  n o  q u i e r o  s e r  c a s a d a ,  Q u e  s i  t í e n e  s a r n a

s i n o  l i b r e  y  e n a m o r a d a .  i a  L e o n o r '
g u e  s i  t i e n e  s a n n a '
y o  s a r a n P i ó n .

s R , 4 7 6  s R , 3 i 3

¡ ¡ s , 7  N S , 8

C O i i J F i R ¡ I A O O R A  I X P T I C A T i V A

l g s  1 9 9

l Q u i é n  v i e s e  a q u l  d í a  S i  v i s t e s  a l l á  e i  t o r t e r o

c u a n d o ,  c u a n d o ,  c ü a n d o  a n d a n d o ,

s a l i e s e  m i  v i d a  q u e  p e r d Í  l a  n i  r u e c a

.  y a  d e  t a n t o  b a n d o  y  e l  h u s o  n o  h a l l o .

A 8 , 3 8 0 .  A , 3 6 3 .  F A , 3 2 8  S R , 3 6 8

¡ ¡ s , 2  i l s , 10
E X P L I C A I I V A  T X P L I C A T I \ i A
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V i .  A  A  + -
l 2 t +

2 0 0

S i  y o  d i j e r a  n o  q u i e r o r  n o  q u i e r o '

n o  f u e n a  y o  a m i g a  d e l  c r e g o .

s R , 4 7 7
i \ i S , 8
I X P L i C A T I \ / A
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v I I . c0RRt0  (o ro ro )  /  o l n i cT IV0  ( - * )

2 0 I  ( i )  2 0 2  ( i )

A i r e s  f r e s c o s  d e l  p r a d o ,  A i r e s  d e  m i  t i e n r a ,

f a v o n  o s  p i d o ,  v e n í  Y  l l e v a d m e ,

q u e  n e  a n e g a n  l a s  o l a s  q u e  e s t o y  e n  t i e r r a  a j e n a ,

d e l  o r a r  d e l  o l v i d o .  n o  t e n g o  a  n a d i e "

A 8 , 2 3 2  A , 9 0 8 .  F A , 3 8 3 .  S R , 3 2 0

N S , 2  N S , g

E X P L I C A T I V A  E X P L I C A T I V A

2 0 3  ( i )  2 0 4  ( i )

A  l a  g a l a  d e  l a  m a d r i n a ,  ! A  I a  g a l a  d e  1 a  p a n a d e n a ,

q u e  n a d i e  1 a  i g u a l a  e n  t o d a  1 a  v i l l a  a  1 a  g a l a  d e l l a ,

a  I a  g a l a  d e l I a ,

y  d e i  p a n  q u e  l l e v a !

A 8 , 4 8 4  A 8 , 2 0 4 ,  4 , 8 3 9 .  S R , 2 5  2

N S , 4  N S , 7

C O N F I R I 4 A D O R A  C O N F ] R I 4 A D O R A

2 0 s  ( i )  2 0 6

A  l a  g a l a  d e l  z a g a l  A  l a  h e m b r a  d e s a n o n a d a

y  d e  s u  m a d n e  d o n c e l l a ;  .  a  l a  d e l f a  l e  s e p a  e l  a g u a .

a  l a  g a l a  d é l  y  d e l l a .

A 8 , 2 8 2  A 8 , 2 7 8 .  S R , 3 o 1

N S , s  N S , l

C O N F I R I 4 A D O R A  C O N F i R I ' , I A D O R A

2 0 7  2 0 8  ( i )

A  l a s  n r o z a s  q u e  D i o s  1 a s  g u a r d e ,  ! A  l a  v i ñ a ,  v i ñ a d o r e s '

y  a  l a s  v i e j a s  r a b i a  l a s  m a t e .  q u e  s u s  f r u t o s  d e  a n l o r e s  s o n !

F A , 5 4 2  4 , 8 4 3 .  F A , 4 l 2

N S , 7  N S , g

C O | ' I F I R i | | A D O R A  I I , I P R E S I V A
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2oe  ( i )  2 l o

A l l á  s e  m e  p o n g a  e l  s o l  
'  A r c a ,  a n q u i t a ,

d o n d e  t e n g o  e l  a m o r .  d e  D i o s  b e n d i t a ,

c i e r r a  b i e n  y  a b n e '

n o  t e  e n g a ñ e  n a d i e .

A 8 , 4 7 .  A , 1 4 3 .  S R , 5 9  A , 5 6 3 .  F A ' 5 0 4 .  S R , 4 9 2

N S , 3  N S , 6

i I i 1 P { I E S I V A  I M P R E S I V A

2 r t  ( i )  2 r2  ( i )

A ¡ " d é ,  c o r a z ó n ,  a r d é ,  ! A Y '  F o r t u n a '

q u e  n o  o s  p u e d o  y o  v a l e r .  c ó g e m e  e s a  a c e i t u n a !

A 8 , 8 6 .  A , 4 0 .  F 4 , 2 9 8 .  S R , 2 7  A B ' 4 5 5

N S , g  N S , l

E X P L I C A T i V ¡  I I 4 P R E S I V A

v I I .  O rOro  - *

2 r3  (  i  )
! A y ,  l u n a  q u e  r e l u c e s ,

t o d a  l a  n o c h e  m e  a l u m b r e s !

2 1 4

! A y ,  o j u e l o s  v e r d e s ,

a y ,  l o s  ¡ ¡ l i s  o j u e l o s !

! A y ,  h a g a n  I o s  c i e l o s

q u e  d e  m í  t e  a c u e r d e s , !

A 8 , 1 4 3 , 2 4 7 .  A , 4 2 0 .  F A , 3 6 6 .  A B ' 1 6 3 .  A ; 3 9 5 .

s R , 1 9 8 , 2 3 9 .  N S , 4  N S , ?

I H P R T S I V A '  T X P L I C A T I V A

2 l s  ( i )  2 1 6  ( i )

c o r t e n  e s p a d a s  a f i l a d a s  ¿ c u á n d o  s a l i r é i s , a I b a  g a l a n a ?

l e n g u a s  m a l a s .  ¿ C u á n d o  s a l i r é i s ,  e l  a l b a ?

A B , i 5 3 .  A , 3 1 7 .  F A , 2 3 5 .  S R , 9 7  A 8 , 4 4 4 , 2 4 8 .  A , 7 7 8 . F A , 3 6 0 . S R ' 1 9 9

N S , I  N S , 5

I I { P R T S I V A  C O N F I R I 4 A I ) O R A
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V I I .  A  A  - +
l  2 4

2 Is  ( i )2 1 7

D ' a q u e l  p a s t o r  d e  l a  s i e r r a  D e c i d l e  a I  c a b a ] l e r o

d a n  q u i e n o  q u e r e l i a .  q u e  n o  s e  q u e j e '

q u e  y o  l e  d o y  m i  f e

q u e  n o  l e  d e j e .

A B , l 2 6 .  A , 4 4 5 .  S R , l 4 7  A 8 , 1 5 0 . A , 4 2 3 .  F A , l 5 5 .  S R ' 2 4 4

i ! s , l  
'  N S , g

E X P L I 6 A T I y A  E X P L I C A T I V A

2 1 9  2 2 0

D e  m i  a m o r  q u e n r í a  s a b e n  D e  s e r  m a l  c a s a d a

s i  n r e  q u i e r . e  b i e n .  n o  l o  n i e g o  Y o ;
'  c a t i v o  s e  v e a

q u i e n  r i r e  c a t i v ó .

r A , . L J +

it ( t

E X P L I C A T I V A

s R , 5 4 0
N S , 9
E X P L . I C A T I V A

2 2 1  ( i )  2 2 2

D é j a n r e ,  d e s e o ,  D í c e m e  m i  m a d r e

q u e  n l e  b a m b o l e o .  q u e  o i v i d e  e l  a n o r ;

a c á b e I o  e 1 1 a

c o n  e l  c o r a z ó n .

A , 1 0 3 .  s R , 4 0
N S , 6
I N F O R I ' I A D O R A

A , 7 1 3 .  F A , l l 7 .  S R , 4 5 8

N S , 6

C O N F I R 1 4 A D O R A

2 2 3  ( i )  2 2 4  ( i )

D i m e , p a j a r i t o  q u e  e s t á s  e n  e l  n i d o ,  E n  A v i l a ,  m i s  o j o s ,

¿ l a  d a m a  b e s a d a  p i e r d e  m a r i d o ?  d e n t r o  e n  A v i l a .

( N o ,  l a  m i  s e ñ o r a , s i  f u e  e n  e s c o n d i d o )

A 8 , 2 9 8 . F A , I 4 4 .  S R , 4 8 9  A 8 , 3 8 . A , 1 0 7 .  F A , 3 2 0 .  s R ' 4 1

N S , 6  N S , s

T X P L I C A T i V A  C O N F I R I i 1 A D O R A
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V I i

225

E n v i á r a m e  m i  m a d n e

p o r  a g u a  s o l a .

! | t | i r a d  a  q u é  h o n a !

A B , 3 l 3 .  A , 2 5 0 .  F A , 8 8 .  S R ' 3 l o

i v s ,6
] I ' I P R T S i V A

2 2 7

L o s  m i s  p e n s a m i e n t o s ,  m a d n e ,

p e d Í r s e l o s  q u i e r o  a I  a i r e .

2 2 6  ( i
- L a  i r a  d e  D i o s

a g o r a  m e  l e v a s e

p o r q u e  n 0  p a s a s e

t a l . v i d a  p o r  v o s .

A B , l 5 .  A , 1 7

N S , 9

E X P L I C A T I V A

228
.  L a  m e d i a  n o c h e  e s  P a s a d a ,

y  n o  v i e n e ;

s a b e d  s i  h u y  o t r a  a m a d a

q u e  I o  d e t i e n e .

A , 7 2 4 .  F A , 2 2 2

N S , 6

C O N F I R l . 4 A D O R A

2 3 0

L a  n o v i a r  v u e s t n o s  c a b e l l o s t

y  a t á n  l i n d o s  y  a t á n  b e l l o s '

! q u i é n  m e  d i e r a  u n  c o r " d ó n  d e l i o s

p a r a  n r i  l i n d o  c o l I a r !

A 8 , 4 9 7

N S , l

I i ! F O R 1 4 A D O R A

2 3 2  ( i )

l l  i r a , J u a n ,  l o  q u e  t e

n o  s e  t e  o l v i d e .

2 I l

A 8 , 4 0 9 .

N S , l

n  7 ? o

E X P L I C A T i V A

229

L a  m i t a d  d e l  a l m a  m e  l l e v a  l a  m a n ;

v o l v e d ,  g a l e n i t a s , p o r  1 a  o t . r a  m i t a d .

A 8 , 4 2 6
i ! s , 6
C O N F I R H A O O R A

2 3 1  ( i  )
l l  a r i q u i t a ,  d a c a  m i  n a n t o ,

q u e  n o  p u e d o  e s t a r  e n c e r n a d a  t a n t o '

s R , 4 2 5 .

I ' 1 S , 9

i ¡ I P R I S I V A

d i j e ;

s R , l 6 2A B , l 5 7

N S , 6

A , 6 4 0 .  F A , l l 6 .

7

4¡t.

C O N F I R 1 4 A D O R A
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V I I .  A  A  - +
t 2 4

z ¡s  ( i  )  n4  ( í )

[ | u e l c ,  m o l i n i c o ,  i l o  m e  l l a m é i s  t r s e g a  l a  h e r b a ' t

n o l i n i c o  d e l  a m o n .  s i n o  m o r e n a

( Q u u  n o  p u e d o  m o I e r ,  n o n )

A 8 , 3 7 7 .  A , 2 3 8 .  F A , 4 2 6  A B , I 2 8 .  A , 3 8 0 .  F A ' 2 0 5 .  S R ' 1 4 9

N A , o  N S ' 7

I I ' I P R I S I V A  I M P R I S I V A

2 3 5  ( i )  2 3 6  ( i )

N o r a b u e n a  v e n g á i s ,  A b r i l i  ! N o  t e  t a n d e s  q u e  ¡ ¡ e  ¡ ¡ u e r g '

a b r i I ,  a b n i l ,  v e n g á i s  n o n a b u e n a '  c a n c e l e r o ,

n o n a b u e n a  v e n g á i s ; v e n g á i s  n o r a b u e n a .  n o  t e  t a r d e s  q u e  f i e  m u e r o !

A B , 2 3 B .  A , 8 6 i .  S R , 2 5 6  A B , 3 4 l .  A , 2 8 .

N S , s  N S , 5

C O N F I R | ' I A D O R A  C O i ' I F I R | ' | A D O R A

2 3 7  ( i )  2 3 8  ( i )

Q v e j i t a  b i a n c a  P a j a r i c o  q u e  e s c u c h a  e l  r e c l a n o

r e q u i e r e  t u  p i a n a ;  e s c u c h a  d e  s u  d a ñ o .

e n  h o r a  m a l a  h u b i s t e

p a s t o r a  e n a m o r a d a .

F 4 , 4 2 0
N S , 6
E X P L I C A T ] V A

2 3 e  ( i )

P a j a n i l l o  q u e  v a s  a  1 a  f u e n t e ,

b e b e  y  v e n t e .

s R , 4 0 8
N S , . 4
I } , I P R E S I V A

.  2 4 0  ( i )

P a p a g a y o s '  r u i s e ñ o r e s ,

q u e  c a n t á i s  a l  a k b o r a d a ,

l l e v a d  n u e v a  a  r n i s  a t n o n e s

c ó m o  e s p e n o  a q u í  s e n t a d a .

A , 2 5 4 .  F A , 4 9 2 .  S R , 3 1 ?  A 8 , 3 4 3 . 4 , 2 2 2

¡ 1  s , 4  N S , 2

I ü P R T S I V A  I ¡ { P R E S I V A
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V I I .  A  A  - +
r  ¿ +

.  24 r  ( i )
P á s a m e ,  p o n  D i o s ,  b a r q u e n o ,

d ' a q u e s a  p a n t e  d e l  n Í o ;

d u é l e t e  d e l  d o l o r  m í o '

2 4 2  ( i )

P a s t o r c i c o ,  t ú  q u e  v i e n e s

d o n d e  m i  s e ñ o r a  e s . t á ,

d í  q u é  n u e v a s  h a y  a I l á .

2 4 4  ( i )

P i c a r ,  p i c a r ,

q u e  c e r q u i t a  e s t á  e 1  l u g a r .

A , l 2 B .  F A , 3 8 4 .  S R , 5 0  A B , 4 I 4 .

N S , 6  N S , 4

I | I I P R T S I V A  C O N I I R I ' | A D O R A

2 4 3  ( i )

P e n s a m i e n t o ,  ¿ d ó n d e  h a s  e s t a d o ,

q u e  t a n  m a l a  n o c h e  r n e  h a s  d a d o ?

- A 8 , 4 8 8 .  A , 3 2 4 .  S R , 5 8 0  s R , 5 0 5

N S , l o  N S , g

I N F O R F I A D O R A  C O N F I R I ' I A D O R A

2 4 5  2 4 6

P o . r  n o  d e c i r "  q u e  n o '  P u e s  e n  e s t a  t i e r r a

n i r a  c u á l  e s t ó .  n o  t e n g o  a m o r '

a i r e s  d e  l a  m í a ,

l l e v á r ¡  e  a l  a l b o r .

S R ; 4 6 2  A 8 , 2 2 5 .  4 t 8 2 2 -

N S , g  N S , g

I N F O R I 1 A D O R A  T X P L I C A T I V A

2 4 82 4 7

P u e s  s e  p o n e  e l  s o l ,  P u e s , . e l  v i e n t o  n o s  h a  d e  l l e v a r

p a l o n i t a  b l a n c a ,  ! g a n r i d o  v e n d a v a l !

v u e l a  y  d i l e  a  n r i s  o j o s

q u e  p o r  q u é  s e  t a r d a .

F A , 2 2 I .  F A , 3 9 3

N S , g  N S , g

I N F O R I . I A D O R A  C O N F I R I ' , I A D O R A
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V I I .  A  A  - +
i 2 4

249  zso

P u e s  q u e  n o  r l e  l o  p i d e ,  Q u i e n  a m o n e s  t i e n e ,

n i  n e  l o  q u i e r e  n a d i e ,  ¿ c ó m o  d u e r m e ?

d é r n e l o  e L  a i n e .

s R , 4 1 6 A B ' 1 0 9 . A , 3 7 0 . F A ' ] 5 1 . S R ' 1 3 1

¡ ' | S , g  N S ' 2

T X P L J C A T I V A  C O ¡ I F I R I I A O O R A

2 5 1  ( i )  2 5 2  ( i )

R o m e r i c o ,  t ú  q u e  v i e n e s  ! T n é b o l  f l o r i d o ,  t r é b o l ,

d o  l a  m i  s e ñ o r a  e s t á ,  t r é b o l  f l o n i d o !

I a s  n u e v a s  t ú  ¡ r e  l a s  d a .

A 8 , 3 5 0 .  A , 4 1 .  S R , 8 , 5 6  A 8 , 2 0 2 .  A , 8 4 4 .  F A ' 3 5 5 .  S R ' 2 4 9

N S , 4  N S , s

I ' Ñ F O R I . I A D O R A  I T I P R E S I V A

2 5 3  2 5 4  ( i )

v e n g o  p o r  a g u a  y  v i n o  v e n d é i s ;  v i e n t e c i l l o  n u r m u r a d o r ,

e c h á m e  u n  c u a r t i l l o  q u e  ] o  g o z a s  y  a n d a s  t o d o ,

y  v e r é  q u é  t a i  e s .  h a z m e  e l  s o n  c o n  l a s  h o j a s  d e ]

o l m o ,

m i e n t r a s  d u e r m e  m i  l i n d o  a n ¡ o r .

F A , 5 7 3  A 8 , 2 4 5 .  A , 7 + 0

¡ ¡ s , 6  i l s ' 3

E X P L I C A T I V A  T X P L I C A T i V A
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v r r r .  c0RRro  (A tAz+ )  /  D IR tCT0  ( - - )

.  2 5 5  2 5 0

A h o n a  q u e  s o y  n i ñ a  A i r e c i l l o  e n  l o s  n i s  c a b e l l o s

q u i e r o  a l e g r í a '  Y  a i r e  e n  e l l o s .

q u e  n o  s e  s i r v e  D i o s

d e  m i  r n o n j í a .

A , 4 4 1 .  F A , l 2 l .  A B , l . 0 7  A 8 , 2 9 2 .  F A ' 3 4 7 .  S R ' 3 5 5

i \ J s , g  N S ' 7

I N F O R I I i A D O R A  C O N F I R I 4 A D O R A

2 5 7  2 5 8

! A y ,  l a s  h o n a s  t r i s t e s ,  ! A y ,  c a d e n a s  d e  a n a r '

c u á n  d i f e r e n t e s  s o i s  d e  l o  q u e  c u á n  1 n a l a s  s o i s  d e  q u e b r a r !

f u i t e s !

s R , 3 5 8
N S , 2
i ¡ . { P R E S I V A

A , 5 2 1 .  F A , 3 3 9

N S , l
I I i , I P R E S . I V A

2 s 9  2 6 0

! A y ,  q u e  n o n  e r a ,  l B i e n  h a y a  q u i e n  h i z o

a r a s  a y  q u e  n o n  h a y  c a d e n i c a s ,  c a d e n a s ,

q u i e n  d e  m i  p e n a  s e  d u e i a !  b i e n  h a y a  q u i e n  h i z o

c a d e n a s  d e  a r r t o . r e !

A , I 1 7 .  A 8 , 4 0 . S R , 4 5  A B , 4 l l .  A , 6 6 1 .  F A , 6 3 .  S R ' 1 8 8

¡ 1  S , 2  N S ' 5

T X P L I C A T I V A  C O N F I R I 4 A D O R A

2 6  t  2 6 2

c a n p a n i l l a s  d e  T o l e d o ,  ! c o r d ó n ,  e 1 .  n í o  c o r d ó n ,

ó i g o o s  y  n o  v o s  v e o .  c e ñ i d e r o  d e  m i  l i n d o  a Í t . o r .

A 8 , 2 9 4 .  A , 1 4 .  S R , 3 8 4  A , 8 6 6 .  F A , l 6 9 -

!||s , 7 N S ' I

I H P R E S I V A  C O $ I F I R I . I A D O R A
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V I I I .  A  A
1 2 4

2 6 3  2 6 +

D í a s  d e  r n a y o ,  d í a s  d e  d e s v e n t u r a ;  F l o n e c i t a s  a z u l e s '

a u n  n o  e s  a m a n e c i d o  e l  v e r d e  r o m e r o t

y  y a  e s  n o c h e  e s c u n a .  p r a d o  d e  m i  g u s t o .

c o l o r  d e l  c i e l o .

s R , 4 7 8 . 4 7 9  A 8 , 4 6 0 .

N S , 6  N S , l

c o ¡ l F i - n i l A D O R A  I M P R E S i V A

2 6 5  ' 2 6 6

F u e g o  d e  D i o s  e n  e l  q u e r e r  b i e n ;  ! H a l  h a y a  l a  f a l d a

a m é n ,  a r n é n .  d e l  m i  s o m b r e r o '

q u e  n e  q u i t a  l a  v i s t a
'  

d e  q u i e n  b i e n  q u i e r o !

sR ,29 I
¡1s ,6
C O N F I R I . I A D O R A

A , v i .  S R , 3 2 I , 4 2 9

N S , 4
E X P L i C A T I V A

2 6 7  2 6 8

t { a l  h a y a  q u i e n  a  v o s  c a s ó ,  ! } l a l  h a y a  q u i e n  I o s  e n v u e l v e

l a  d e  P e d r o  B o r r e g u e r o .  a  l o s  r n i s  a m o r e s !

! l { a l  h a y a  q u i e n  l o s  e n v u e l v e !

A , 1 5 9 .  S R , i 4 4  A 8 . 3 5 . 5 .  A , 1 7 4 .  F 4 , 2 3 4

¡ 1  s , 2  N S , 5

C O N F I R ¡ I A D O R A  C O N F i R i 4 A D O R A

2 6 9  2 7 0

l O j o s ,  n i s  o j o s ,  0 j o s  q u e  t i e n e

t a n  g a r r i d o s  o j o s !  l a  r e i n a  m o r a ,

o j o s  q u e  t i e n e

.  q u e  a  m í  m e  a d o r a n .

A , 1 0 8 .  s R , 4 2  F A , 6 0 3 .

N S , l  N S , 4

C O i I F I R T I A O O R A  . E X P L I C A T I V A
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V I I I .  A  A
r 24

2 7 1  2 1 2

P á m p a n o  v e n d e ,  ¿ Q u é  n r e  q u i e r e  e s t a  m a l a  v i e j a ?

r a c i m o  a l b a n ;  ¿ 0 u é  m e  q u i e r e  q u e  n o  r n e  d e j a ?

¿ q u i e n  v i d o  d u e ñ a s

a  t a l  h o r a  a n d a n ?

A , 6 8 .  S R , 6 4  F A , 5 4 3

N S , 6  N S , t o

I | , | P R T S I V A  I N F O R ¡ 4 A D O R A

2 7 3  2 7 4

Q u e r e r  a  q u i e n  n o  ¡ r e  q u i e r e ,  Q u e  s i  v e r d e  e r a  1 a  v e r b e n a ,

m a l  h a y a  q u . i e n  t a l  h i c i e r e .  s é a l o  e n  h o r a b u e n a .

s R , 4 6 l
N S , 6
CONFIR14ADORA

A , 9 0 1 .  s R , 4 4 6
¡ l s , 8
i I ' l P R E S I V A

2 7 5  ' ! 7 a

T a ñ o  e n  v o s ,  e l  m i  p a n d e r o ;

t a ñ o  e n  v o s  y  c u i d o  e n  á I  .

A , 1 9 8 .  S R , 5 7 7

i \ ¡ s , 7
E X P L I C A T I V A
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r x .  c0 l {F rD r f ' l c ro  ( o ro r r )  I cAUSATIV0  (n+ )

'  2 7 6  2 7 7

A q u e l  c a b a l l e n o ,  m a d n e '  A q u e l  c a b a l l e n o ,  m a d r e ,

q u e  a q u í  v i n o ,  q u e  a q u í  e s t á '  q u e  d e  a n r o r e s  m e  h . a b l ó '

q u e  a q u í  t i e n e  l a  v o l u n t a d .  n á s  q u e  a  m í  1 e  q u i e r o  y o .

s R , 4 4  r  , 4 4 2  A , 1 2 ' 6 .  F A ,  i  3 5 .  S R , 4 8

N S , 4  N S , 4

C o N F T R I 4 A D o R A  I N F 0 R I 4 A D O R A

A 8 , 3 7 6 .  A , 2 7 2  A 8 , 2 1 ;  A ' 3 7 .  F A ' 1 4 0 .  S R ' 9

i ! s , 4  N S , 6

I ¡ I F O R I i 1 A D O R A  E X P L I C A T I V A

2 7 8

A q u e l  c a b a l l e r o ,  m a d r e ,

q u e  d e  m í  s e  e n a m o r ó ,

p e n a  é 1  y  o l u e n o  y o '

.  2 8 0

A y e r  v i n o  u n  c a b a l l e r o ,

n r i  m a d r e ,  á  R e  e n a m o r a r i

n o  1 o  p u e d o  y o  o l v i d a r .

2 7 9

A q u e l  c a b a l l e n o ,  n a d r e ,

t r e s  b e s i c o s  l e  m a n d é ;

c n e c e n 6  y  d á r s e l o s  h e .

2 8 1

D e j a d  q u e  l r t e  a l e g r e . ,  m a d r e ,

a n t e s  q u e  t n e  c a s e .

A , 1 9 3 .  S R , 5 8 9  A , 9 2 1 .  S R , 2 9 5

N S , 6  N S , 3

T X P L I C A I I V A  C O N F I R I i , I A O O R A

2 8 2  2 8 3

t { a d r e  n Í a ,  m u n i e n a  I o ,  l l a d r e . . ,  u n a  m o z u e l a ,

y  n o  n t e  c a s a n a ,  n o .  q u e  e n  a m o n e s  n r e  h a b l ó t

p i é r d a i a  s u  m a d r e

y  h a l l á s e m e l a  y o .

A , 9 3 .  r A , 2 8 6  A , 8 3 1 .  F A , 1 3 0 .  S R , 2 6 I

N S , 7  N S , 7

I X P L i C A T i V A  I N F O R H A D O R A
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I X .  A  A  + +
t 2 2

2 8 4  2 8 5

N o  m e  f i r á i s ,  m a d n e ;  N o  m e  l l a m e  f e a ,  c a l l e ;

y o  o s  l o  d i r é :  n o  r n e  1 o  l l a m e

m a l  d ' a m o r e s  h e .  q u e  i a  l l a m a r é  v i e j a ,  m a d r e '

A 8 , 1 2 2 .  A , 4 5 5 .  F A , l 3 6 , 1 3 7 S R , l 4 I  s R ' 2 9 3

N S , 6  ¡ l s ' g

C O N F I R I . | A D O R A  . T X P L I C A T I V A

2 B o  2 8 7

P a r a  m í  s o n  l a s  p e n a s ,  m a d n e ;  P e i n a n ' t T | e  q u i e r o  Y O ,  m a d r e ,

p a r a  m í ,  q u e  n o  p a r a  n a d i e .  P o r q u e  s é

q u e  a  m i s  a t n o r e s  v e n é .

A B , l 6 0 .  A , 8 0 4 .  F A , 3 2 9 .  S R , 5 7 5  A , 8 5 5 .  F A , l 9 2

N S , 7  N S ' g

C ¡ t i F I R t i t A D 6 R A  I N F 0 R ! 4 A D 0 R A

2 8 8  2 8 9

o u e  s i  s o y  m o r e n a '  S i  l e  n a t o ,  m a d r e ,  a  J u a n ,

n a d n e ,  a  l a  f e ,  s i  l e  m a t o ,  n a t a r n e  h a n '

q u e  s i  s o y  n t o r e n i t a ,

y o  r r i e  i o  p a s a r é .

F A , 2 0 t .  s R , 2 7 4  A , 6 4 6 .  S R ' 1 6 9

¡ l s  ,  I  N  S  ' 3

E X P L I C A T I V R  I N F O R I T I A D O R A

2 9 12 9 0

U n o s  o j o s  b e l l o s ,  V a n s e  m i s  a m o r e s '  m a d r e ,

a d o r o ,  n a d r e ;  l u e n g a s  t i e r r a s  v a n  m o r a r ;

t é n g o l o s  a u s e n t e s ,  y o  n o  l o s  p u e d o  o l v i d a r '

v e r é l o s  t a r d e .  ¿ q u i é n  r l e  l o s  h a r á  t o r n a s ?

A 8 , 4 5 6 .  A , 9 3 9  A 8 , 3 6 l .  A , 2 4 7 .  F A , 2 4 3

N S , 6  N S , 6

E X P L I C A T I V A  I N F O R I ' I A D O R A

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 534 -

x .  c 0 N F I D E N C I n  ( A t A z z )  /  o e i i G A T I V 0  ( * - )

2 9 2  2 9 3

C o n  a r n o r e s r  l a  m i  m a d r e ,  t l  n r i  c o n a z ó n ,  n a d n e ,

c o r r  a m o n e s  m ' a d o n m í  r o b a d o  m e  l e  h a n e '

A t I 2 7 .  F A , l 2 5 .  S R , 4 9  A 8 , 6 5 .  A , 1 5 6 . S R , 8 6 , 2 7 9 . F A , 3 0 1

N S , lN S , l
.  I N F O R I , I A D O R AI N F O R t { A D O R A

2 9  4  2 9 5

P é n a m e  e l  a m o r '  m a d r e ,  P o r  u n  p a j e c i l l o

m a l  p e n a d o  m e  h a .  d e l  c o r r e g i d o r '

p e i n ó  y o ,  m i  m a d r e ,

.  m i s  c a b e l l o s  h o 1 l .

A 8 , 3 0 5

N S , 5

I N F O R 1 4 A D O R A

A 8 , 2 4 2 .  A , 8 5 5 .  F A , 1 9 4 . S R , 4 9 5 , 5 5 6

N S , l

E X P L I C A I I V A

2 9 6  2 9 7

P ú s o s e  e l  s o l ;  S o ñ a b a  Y o  q u e  t e n í a

s a l i ó m e  l a  l u n a ;  a l e g n e  m i  c o r a z ó n ;

m á s  n e  v a l i e r a ,  m a d n e r  n t a s  a  l a  f e ,  ¡ r a d r e  m í a ,

u a . a  l a  n o C h e  e s c u n a .  q u e  l o s  s u e ñ o s  s U e ñ o s  S o n .

A 8 , 4 8 9 .  A , 7 3 2 .  F A , 3 0 5 .  S R , 2 8 0 , 4 9 7  A B ' 1 9 8 .  A ' 5 3 7

t r ¡ S , 6  N S ' 7

I II P R E S i V A . T X P L I C A T i V A O N F I R }I A D O R A

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



-531-

x I .  c 0 | l F I D E N C I A  ( A l A 2 2 )  /  C A I ' l B i 0  S I M i L  ( * s )

2 9 8

A  c o g e r  a m a p o l a s ,

m a d r e ,  n e  p e r d í ;

c a n a s  a m a p o l a s

f u e n o n  p a n a  n í .

2 9 9

B u l l i c i o s o  e r a  e l  a r n o y u e l o

y  s a l p i c ó m e ;

n o  h a y a  m i e d o ,  m i  m a d r e ,

q u e  p o r  é I  t o r n e

A B , 3 l 5 .  A , X .  F A , 9 0 .  S R , 3 2 4  A , 8 7 1 .  S R ' 3 0 0

N S , 6  i l s , 6

I N T d R i l A D O R ¡  C O N F I R I ' I A D O R A

3 0 0  3 0 1

E n  l a  c u m b r e ,  n a d n e ,  G r i t o s  d a b a n  e n  a q u e l l a  s i e r r a ;

t a l  a i n e  | j i e  d i ó ,  l u y r  0 a d n e ,  q u i e r o  | l l ' i r  a  e l l a !

q u e  e I .  a m o r  q u e  t e n í a

a i r e  s e  v o l v i ó .

A 8 , 2 5 6 .  A , 9 2 6 .  S R , 2 8 5  A 8 , 5 2 ;  A , 7 0 .  F A , 1 8 6 .  S R , 6 6

N S , l o  N S , 6

T X P L I C A ] I V A  I f i { P R T S I V A

3 0 2  3 0 3

N o  ¡ r e  a p r o v e c h a n o n '  P o r  e l  r í o  d e l  a m o r r  m a d r e ,

m a d r e ,  l a s  h i e n b a s ;  q u e  y o  b l a n c a  n e  e r a ,  b l a n c a ,

n o  t r t e  a p r o v e c h a r o n  y  q u e r t t ó m e  e l  a i r e .

y  d e n r a u r é l a s .

A , 6 6 8 .  F A , 5 2 6 .  S R , 4 9 6  A , 7 4 2 .  F A , 2 0 0

Ns .7  t { s ' 7
T X P L I C A T I V A  I N F O R I 4 A T ] V A

'  3 0 4  3 0 5

S i  n e  l l e v a  e l  v i e n t o ,  I l e v a ,  S o l t á r o n s e  m i s  c a b e l l o s ,

! . y ,  ¡ r a d r e  m Í a ,  v o y  q u e  n t e  l l e v a !  m a d r e  m í a ,

! . y ,  c o n  q u é  l o s  p r e n d e r í a !

F A , 3 9 4 .  A , 5 l l .  F A , l 9 3

N S , 8  N S , 6

I }I I R T S I V A - E X P L I C A T i V A I N F O R 14 A D O R A
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-532-

3 0 73 0 6

A q u e l .  c a b a l l e r o ,  m a d r e ,  A q u e k l  g e n t i l h o m b r e ,  m a d n e ,

s i  m o r i n á ,  c a r o  t n e  c u e s t a  e l ' s u  a m o r .

c o n  t a n t a  m a l a  v i d a  c o n ¡ o  h a .

A , 1 2 5 .  F A , 3 1 5 .  S R , 4 7A 8  , 4 2 .  S R  , 5  l

N S , lN S , l 0

C O Ñ F i R I , I A D O R A  E X P T I C A T I V A

3 0 8  3 0 9

A q u e l  p a s t o n c i c o ,  m a d r e ,  A t n o n e s  n t e  m a t a n ,  n a d n e ;

q u e  n o  v i e n e ,  ¿ q u é  s e r á ,  t r i s t e  d e  t n í ,

a l g c  t i e n e  e n  e I  c a m p o  q u e  n u n c a  t a n  m a l  n e  v í ?
- q u e  l e  d u e l e

A 8 , 6 4 , 2 2 ! .  A , I 2 4 .  F A , 2 2 3 .  S R , 8 2 ,

1 9 4 , 5 1 7 .  N S , 4

C O N F I R M A D O R A

3 1 0  3 l I

A u n q u e  r n á s  m e  d i g á i s ,  m a d r e ,  ¿ C ó n o  q u e r é i s ,  m a d r e ,

g u i e n  b i e n  q u i e r e  o l v i d a  t a r d e .  q u e  y o  a  D i o s  s i r v a ,

s i g u i é n d o m e  e l  a n r o n

a  1 a  c o n t i n a ?

s R , 3 6 2 ,  2 6 3  A , 3 9 8 .  S R , l l l

N S , 7  N S , 3

i } I P R E S I V A  E X P L I C A T I V A

A , 2 7 8 .  S R , 5 8 4 .

N S , 1 0
I N F O R } l A D O R A

3 1 3

6 i t  G o n z á 1 e z  0 á v i l a  l l a m a ;

n o  s é  s i , . m i  m a d r e ,  s i  t n e  1 e  a b r a

3 1 2

E n e m i g a  I e  s o y ,  m a d n e ,

a  a q u e l  c a b a l l e r o  y o .

! l { a l  e n e m i g a  1 e  s o y !

A 8 , 6 6 .  A , 6 2 .  F A , 2 6 5 .  S R , 2 0  A , 5 0 8 .  S R , 3 7 l

¡ 1 s , 5  I { 5 , 6

I N T O R H A D O R A  E X P L I C A T I V A
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X I I .  A  A  - +
r 22

3 I 4

I r ¡ n e  q u i e r o ,  t n a d r e '

a  a q u e l ) a  g a l e r a ,

c o n  e l  m a n i n e r o '

a  s e r  f r | a r i n e r a .

? l c

L o s  m i s  p e n s a m i e n t o s ,  t n a d r e '

p e d í r ' s e l o s  q u i e r o  a l  a i n e .

A B , 4 o 4 .  A , 4 l o .  A B ' 4 0 9 .  A ' 7 3 9 .

¡ ¡ s , 9  N S , l

E X P . I . I C A T I V A  i I ' I P R E S I V A

3 1 6  3 1 7

M a d n e ,  l a  m i  m a d n e ,  M a d r e ,  l a  m i  m a d n e ,

g u a n d a s  n e  p o n é i s ;  y . o  n r e  h e  d e  e n b a r c a r ;

q u e  s i  y o  n o  t ¡ ] e  g u a r d o ,  a  l a  m a r ,  a  l a  m a n  n e  l l e v a

m a l  t n e  g u a r d a n é i s .  q u i e n  s e  v a  a  l a  m a n .

A 8 , 4 1 8 .  A , 8 5 1 .  F A , 2 3 B .  S R , 3 2 8  S R , 2 7 3 .

N S , g  N S , 6

T X P L I C A T I V A  I X P L i C A T ] V A

3 1 8  3 i 9

H a d r e  n í a ,  a m o r e s  t e n g o ;  i l a d r e ,  ¿ p a r a  q u é  n a c í

l a y  d e  n r í ,  q u e  n o  l o s  v e o !  t a n  g a r n i d a '

p a r a  t e n e r  e s t a  v i d a ?

A , 9 1 8 .  F A , 2 I 5  A , 7 . 9 .  S R , 6 2

t ¡ s , 6  N S , g

E X P L i C A T I V A  C O N F I R I { A D O R A

3 2 0  3 2 1

! { o r e n i c a  n e  I l a n a n ,  t n a d r e ,  l ' l o r i n é  d e  a l n o n e s '  m a d r e ,

d e s d e  e l  d í a  e n  q u e  n a c í ,  n r o r i n é .

y  a l  g a l á n  q u e  r r r e  r o n d a  l a  p u e r t a

b l a n c a  y  r u b i a  I e  p a r e c i .

A , 7 5 3 .  S R , l 9 7  ^ , 2 2 8 .  F A , 2 9 9

N S , 7  N S , 5

I I \ ¡ F O R I ' I A D O R A  E X P L I C A T I V A
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X I I .  A  A  - +
1 2 2

3 Z Z  3 2 3

N o  n e  d i g á i s ,  m a d r e ,  m a l  i V o  t e n g o  c a b e l l o s ,  m a d r e ,

d e l  p a d r e  f n a y  A n t ó n ,  n r a s  t e n g o  b o n i c o  d o n a i n e -

q u e  e s  m i  e n a t n o r a d o ,

y  y o  t é n g o l e  e n  d e v o c i ó n .

A , 1 3 8 .  F A , 5 6 5  .  A B , i 2 4 .  A , 4 5 7 .  F A , l g t .  s R , l 4 5

N S , g  N S , 7

I X P L ] C A T I \ / A  T X P L I C A T I V A

J ¿ +

¿ P a r a  q u é  q u i e n o ,  m a d r e ,

f l o n e s  y  c s ' p e r a n z a s ,

s i .  s e  p i e r d e n  u n a s

y  o t n a s  s e  e n g a ñ a n ?

A 8 , 4 8 5

N S , 8

C O N F I R | ' l A D O R A

? , 8

P o n  m i  v i d a ,  m a d r e ,

a n t o r e s  n o  n t e  e n g a ñ e n .

A B , I l 7 .  A , 4 6 0 .  F A , 2 7 0 .  S R . , I 3 7

N S , l

J I ' I P R I S ] V A

3 2 6  3 2 7

P u e s  b i e n  p a r a  é s t a ,  Q u e  m e  Í ¡ u e r o ,  m a d r e ,

q u e  a g o n a  v e n i r á n  c o n  s o l e d a d e .

s o l d a d o s  d e  l a  g u e r r a ,

m a d r e  n í a ,  y  l I e u a . * ' h a n .

F A , l l 4 .  s R , l g  F A , I 0 7

N S , 7  i \ ¡ s , }

I I { F O R ¡ , I A D O R A  I ¡ 1 P R T S I V A

.  3 2 8

Y o  n o  e n t i e n d o  a I  A n o r ,  n a d r e ,
y o  n o  e n t i e n d o ,  m a d n e ,  a I  A l r o r .

A 8 r l 7 2 .  A , 5 9 5

N S , 5

T X P L I C A T I V A
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x r r r .  c 0 N F i D E N C i A  ( A i A 2 2 )  /  D i R t C T 0  ( - - )

L a s  m i s  p e n a s '  m a d r e ,

d e  a n o n e s  s o n .

3 3 0

N o  p u e d o  a p a r t a r m e

d e  l o s  a n t o r e s ,  n a d r e ,

n o  p u e d o  a p a n t a r r n e .

A e , 2 6 .  A , 7 5 .  F A , 3 0 2 .  S R , 2 3  A 8 , 4 3 .  A , 1 3 1 .  F A , l 2 6 .  S R , 5 2 , 1 5 1

N S , l  N S , s

C O N F I R ¡ I A D O R A  T X P L I C A T I V A

3 3 1  3 3 2

P e n s a m i e n t o s  m e  q u i t a n  S i  d i j e r e n ,  d i g a n ,

e l  s u e ñ 0 ,  m a d n e ;  m a d r e  m í a ,

d e s v e l a d a  m e  d e j a n ,  s i  d i j e r e n ,  d i g a n .

v u e l a n  y  v a n s e

A 8 , 2 5 7 .  A , 9 2 8 .  S R , 2 8 8  A , I 0 l .  F A , 2 3 6

N S , 6  N S , 5

E X P L i C A I I V A  C O N F I R ' 4 A D O R A

J J J

Y o ,  m a d r e ,  y o ,

q u e  l a  f l o r  d e  i a  v i l l a  r n e  . s ó .

A B ,  1 6 , 1 0 0 .  A , 2 6 .  F A , 1 8 4 .  S R , l 0 , l 2 0
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x i v .  c0 ¡ rF rD tNc IA  (A tAzz )  /  Es ln0o  s f l , t i L  ( - s )

3 3 4  3 3 5

A q u e l l a s  s i e r n a s ,  m a d n e ,  D e  l o s  á l a m o s  v e n g o '  m a d r e ,

a l t a s  s o n  d e  s u b i r ,  d u  V e r  c ó m o  l o s  ¡ n e n e a  e l  a i r e .

c o r n í a n  l o s  c a ñ o s ,  .
d a b a n  e n  e l  t o n o n j i l .

A 8 , 1 3 2 .  A , 3 1 7 .  F A , 9 4  A 8 , 9 6 .  A , 3 6 6 .  F A ' 3 4 6 .  S R ' 1 0 5

N S , 6  N S ' 3

C O N F I R ¡ I A D O R A  E X P L i C A T I V A

3 3 6  3 3 7

D e l  r o s a l  v e n g o ,  n i  m a d n e '  D o s  á n a d e s ,  m a d r e ,

v e n g o  d e l  r o s a l e .  q u e  v a n  P o r  a q u í ,

n a l  p e n a n  a  m í .

A 8 , 3 5 9 .  A , 2 3 3 .  F A , 3 4 4  A 8 , 3 5 .  A , 9 4 .  F A , i 8 9

N S , 5  N S , 4

E X P L ] C A T ] V A  I N F O R ! 4 A D O R A

3 3 8  3 3 9

[ a s  t r e s  á n a d e s ,  n a d r e  '  E n  l a  c u m b r e ,  m a d r e ,

s o l a s  v a n  p o r  a q u í ,  c a n t a  e l  r u i s e ñ o n ;

m a l  p e n a n  a  m í .  s i  é l  d e  a m o r e s  c a n t a '

y o  l l o r o  d e  a n l o n .

s R , 3 8 5
¡ ¡ s ,6
I i \ ¡ F O R 1 4 A D O R A

A 8 , 2 7 5 .  A , 9 2 6 .

¡ ¡ s , 6
I X P L I C A T I V A

3 4 0  3 4 1

E s t o s  m i s  c a b e l l o s ,  m a d r e ,  L o  q u e  d e m a n d a  e l  r o m e r o r m a d r e ,

d o s  a  d o s  m e  l o s  l l e v a  e l  a i r e .  l o  q u e  d e m a n d a  n o  s e  l o  d a n e .

A t s , 2 2 0 .  A , 2 1 6 .  F A , 3 4 8 .  S R , 3 4 2  A 8 , 1 6 9 .  A , , I 3 3 .  F A , l 0 2 .  s R , 5 4

i r ¡ S , l  ¡ , 1  S , 2

I H P R E S I V A  C O N F I R I 4 A D O R A
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X I V .  A  A  - s
t 2 2

3 4 2  3 4 3

l l  a d r e ,  E g u e l l a s  s i e r r a s ,  1 4 i s  o j u e l o s ,  r n a . d r e '

l l e n a s  s o n  d e  f l o r e s ;  v a l e n  u n a  c i u d a d e '

e n c i l n a  d e  e l l a s

t e n g o  n i s  a m o r e s .

s R , l 0 8
N S , 6
I N F O i , I , I A D O R A

A B , l 7 4 .  A , 2 0 4 .  F A , l 8 2 .  S R , 2 0 7

N S , l

I | ! l P R E S i V A

3 4 4  3 4 5

l . | o r i c a s  d e i  m o r a l ,  m a d r e ,  P a r a  m Í  s o n  L a s  p e n a s ,  ¡ ¡ a d r e ,

m o r i c a s  d e l  m o r a l e .  q u e  n o  p a r a  e l  a i r e .

A , 5 6 6 .  F A , 5 5 4  A , 8 0 4 .  S R , 3 5 4

N S , 5  N S , 7

C O I ' I F I R I ' I A D O R A  C O N F I R M A D O R A

3 4 6  3 4 7

P o r  b e b e r ,  c o m a d n e ,  T u r b i a s  v a n  l a s  a g u a s ,  m a d r e ,

p o r  b e b e n .  t u r b i a 5  V a l l r

t t l a s  e l l a s  s e  a c l a r a n á n .

A 8 , 5 9 .  A , 5 0 .  S R , 7 5  A 8 , 2 6 5 .  A , 7 2 0 .  F A ' 3 3 2 .  S R ' 4 1 9

N S , 5  N S , 7

C O ¡ I F  I R I ' I A D O R A  C O ¡ I F I R $ I A O O R A

3 4 8  3 4 9

V a n  y  v i e n e n  l a s  o l a s ,  m a d n e ,  V í  l o s  b a n c o s ,  m a d r e ,

a  l a s  o r i l l a s  d e t  m a r '  v í l o s  y  n o  n r e  v a l e n

n i  p e n a  c o n  ] a s  q u e  v i e n e n ,

¡ r i  b i e n  c o n  l a s  q u e  s e  v a n .

A 8 , 2 7 6 .  A , 6 2 2  A 8 , 1 4 4 .  A , 3 3 1 .  F A ' 3 8 6 .  S R , 2 4 0

N S , 6  N S , 7

I } I P R E S I V A  I I I F O R I " I A D O R A
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x r v .  o iA2 ,  - t

? q n

Y a  s e  p a r t e n  l o s  n a v í o s ,  m a d n e ;

v a n  p a n a  I e v a n t e .

F A , 3 9 7

l ,¡  s, 6
C O ¡ I F i R | ' 1 A D O R A
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x t l .  H0 i \ i 0L0G0  (o ro r r )  i  cnusAT ivo  ( * * )

3 5 1  3 5 2

A  1 a  l ¡ e r r a  v a n  m i s  o j o s ;  A  } a  s o m b r a  d e  m i s  c a b e l ] o s

q u i é r o m e  i r  c o n  e l l o s ,  n r i  q u e r i d o  s e  a d u r m i ó ;

¿ s i  1 e  r e c o r d a r é  o  n o ?

s R , 2 5 3 , 5 5 7  4 8 , 5 7 , 2 8 9 .  A , 8 7 .  F A , I  i  I  .  S R , 7  2 , 3 0 7

N S , 6  N S ' 1 0

E X P L I C A T ] V ¡  E X P L I C A T I V A

3 5 3  3 5 4

A  l o s  b a ñ o s  d e l  a m o r  E n  e l  r ¡  o n t e  l a  p a s t o n a

s o l a  m ' i . é ,  r n e  d e j ó ;

y  e n  e l l o s  r r i e  b a ñ a r " é .  ¿ d ó n d e  i r é  s i n  e l l a  y o ?

A , 9 0 .  F A , 8 6 .  S R , 3 2  A , 8 2 1 .  F A ' 3 7 6

N S , 7  N S , 6

I N F O R | ' I A T I V R  I I ' I F O R I 4 A T I V A

.  35s  3s6

H í c e m e  e n f e n m a  l 4 i  m a r i d o  a n d a  c u i t a d o ;

p o r  s e r  v i s i t a d a ;  y o  j u r a r é  q u e  e s t á  c a s t r a d o .

q u e  s i  n t e  m u r i e r a ,

q u e d a r a  b u n l a d a

F  A , 5 2

N S , 9

T X P L I C A T i V A

A , 3 0 6 .  S R , l 9 0

N S , 6

T X P L I C A T I V A

' 3 5 7  "  3 5 8

¿ P o r  q u é  m e  b e s ó  P e r i c o ?  P r e s o  r n e  l o  l l e v a n

¿ P o r  q u é  r r l e  b e s ó  e l  t r a i d o r ?  a  m i  l i n d o  a n r o r '

p 0 r  e n a f n o r a 0 0 ,

q u e .  n o  p o r  t r a i d o r .

A 8 , 9 4 .  A , 3 7 6 .  S R , l 0 3  A  8 , 2 2 6 .  A , 8 2 1 .  S R , 3 l 4

N S , 5  N S , l

T X P L I C A T I V A  C O N F I R I i I A D O R A
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X V .  A . A ^ ^  s g
I  ¿ ó

3 5 9  3 6 0

P u e s  q u e  t n e  s a c a n  a  d e s p o s a n ,  P u s e  n i s  a m o r e s

q u i é n o m e  p e i n a r " .  e n  F e n n a n d i c o ;

! u y ,  g u e  e n a  c a s a d o ;

m a l  n l e  h a  m e n t i d o !

A 8 , 3 0 8 .  A , 8 5 5 .  S R , 3 g 8  A 8 , 9 3 .  A , 3 g g .  F A ' 2 5 3 .  s R ' 1 0 2

N S , g  N S , 6

E X P L i C A T I V A  i | I F O R Í i I A T I V A

J D I

P u s e  m i s  a n ¡ o n e s

e n  t a n  b u e n  l u g a r ,

q u e  n o  l o s  p u e d o  o i v i d a n .

l o  ¿

S e n r a n a  d e l  b e l  m i r a r ,

D o m i n g u i l l a ,  v í  l o z a n a ;

e n a f r | o r ó n e  s u  c a n t a r .

A t t o o ,  s R , 3 6  4 8 , 5 5

N S , l o  N S , 6

I X P L I C A T I V A  E X P L I C A T ] V A

3 6 3  3 6 4

S i  d e  a n o r e s  m a t o  a  J u a n ,  ! S i  ¡ ¡ e  l l a m a n !  ! a  m í  l l a m a n !

s i  1 e  m a t o ,  m a t a r m e  h a n .  ! q u e  c u i d o  q u e  n ¡ e  l l a m a n  a  m í !

A , 6 4 6 .  F A , l 8 3  A B , l 2 l .  A , 3 0 9 .  F A ' 1 8 1 .  s R ' I 4 0

N S , g  N S , 6

E X P L I C A T I V A  I ! 4 P R E S I V A

3 6 5  3 6 6

S i  n o  n t e  c a s a n  h o g a ñ 0 ,  S o s p i r a n d o  v a  1 a  n i 3 a ,

y o  n e  i r é  c o n  e l  f r a i l e  o t r o  a ñ 0 .  e  n o n  p o r  n r í ,

q u e  Y o  b i e n  s e  l o  e n t e n d í '

A , 6 3 2 .  S R , 5 6 8  A , l l .  F A , 2 2 7 .  s R ' 4

i I S , 8  N S , g

I H P R E S J V A  I X P L I C A T I V A
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A 8 , 3 7 4 .  4 , 2 6 6 .  F A , l 3 3  A , 4 9 4 .  S R ' 3 3 1

N S , 6  N S , 7

E X P L i C A T i V AI N F O R | [ 1 A D O R A

X V .  A  A  + +
L  L ¿

? ^ 7

S o r p i r ó  u n a  s e ñ o r a

q u e  y o  v í ;

! 6 j a i a  f u e s e  p o r  n í !

3 6 9

Y a  n o  c o g e r é  v e r b e n a

l a  t n a ñ a n a  d . e  S a n  J u a n ,

p u e s  n i s  a n o n e s  s e  v a n .

A 8 , 1 8 8 , 2 5 0 , 4 3 6 . A , 7 0 4  .  F  A , 2 4 7 ,

s R , 2 0 4 .  ¡ l S , 9

C O N F I R l ' ] A D O R A

3 6 8

V a n s e  m i s  a t r r o r e s ;

q u i é r e n m e  d e j a r ;

a u n q u e  s o y  f n o r e n a

n o  s o y  d e  o l v i d a r .

3 7 0

Y a  n u n c a  v e n á n  m i s  o j o s

c o s a s  q u e  l e s  d é  p l a c e r ,

h a s t a  v o l v e n o s  a  v e r .

A B , 2 l 6 .  A , 6 8 4

N S , 3

C O N F I R M A D O R A
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l t v r .  n0Nó1000  (o ro r r )  /  os l - IGAT IV0  ( * - )

3 7 1  3 7 2

C o n  e l  a i r e  d e  l a  s i e r r a  D e l  a m o n  v e n g o  y o  p r e s a '

h í c e m e  m o r e n a  P r e s a  d e l  a m o n .

A 8 , 2 9 ] .  A , 3 5 5 .  F A , ] 9 9 .  S R , 2 7 0  A 8 , 1 8 4 .  A , 4 8 5 .  l A , I 2 4 .  S R , l 5 4

N S , l  N S ' 5

I I . I P R E S I V A  C O N F I R I ' I A D O R A

3 7 3  3 7 4

E s t a s  n o c h e s  a t á n  l a r g a s  L a  q u e  n e  r o b ó  m i  f e

p a r a  m í ,  s i n  t o c a r m e  e n  e l  v e s t i d o ,

n o  s o l í a n  s e n  a s í .  l a  m o n e n á  m o r e n i c a  h a  s i d o ,

l a  m o r e n á  m o r e n í c a  f u e .

A 8 , 4 6 .  A , 1 4 1 .  F A , 2 5 l .  S R , 5 8  A 8 , 2 3 5 .

N S , l  N S , 2

C O N F i R ¡ 1 A O O R A  C O N F i R I ' I A D O R A

'  3 7 5  3 7 6

L l a m a n  a  l a  p u e r t a  | | | a l  a i r a d o s  v i e n e n '

y  e s p e r o  y o  a l  m i  a m o r .  m i s  a m o n e á .

! A y ,  q u e  t o d a s  l a s  a l d a b a s  N o  s é  p o r  q u é .

m e .  d a n  e n  e l  c o n a z ó n .

A , 5 4 9 .  F A , 2 I 3  F A , 2 0 9 .  S R ' 4 6 3

N S , 6  N S , 6

i N F O R ¡ I A D O R R  E X P L I C A T I V A

. 3 7 7  "  3 7 8

l 4 a l  h e r i d o  m e  h a  1 a  n i ñ a ;  l l i  c a r i ] I o  l l i n g u i l l o

n o  n r e  h a c e n  j u s t i c i a .  i d o  e s  a l  l u g a r e ;

n o  v e n i r á  e s t a  n o c h e

n i . m a ñ a n a  a  a l m o r z a r e .

A 8 , 3 6 4 .  A , 1 9 5 .  F A , 3 l 2  A , x i i .  S R , 3 2 9

N S , 6  N S , 6

E X P L I C A T I V A  C O N F I R I I A O O R A
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4 8 , 7 3  A B , 1 3 l .  A , 3 0 3 .  F A , l 8 l .  S R ' 1 4 4

N S , g  N S ' g

C O N . T i R i l A D O R A  I I I P R E S I V A

X V I .  A  A  + '
1 2 3

3 7 9

P a r t i r  q u i e r o  Y o

y  n o  d e ]  q u e r e n '

q u e  n 0  p u e d e  s e r .

3 8 3

S a l t e ó m e  i a  s e r r a n a
j u n t i c o  a l  p i e  d e  l a  c a b a ñ a .

" a tU U ¡

P o r  u n  s e v i ] 1 a n o ,

n u f o  a  l o  v a l ó n ,

t e n g o  s o c a r ¡ ' a d o

t o d o  e l  c o r a z ó n :

A B , 4 l 7 .  A , 9 1 2  A , 7 1 4 .  F A ' 1 0 4

N S , l  N S , s

T X P L I C A T I V ¡  C O N F I R I I I A D O R A

3 8 0

.  P o r  u n a  v e z  q u e  m i s  o j o s  a I c é ,

d i c e n  q u e  y o  1 q  n r  a t é .

3 8 2
'  0 u e  n o n  d o r m i r é  s o 1 a ,  n o n '

s o l a  y  s i n  a r t o n .

3 8 4

S o l í a  q u e  a n d a b a

e n  e l  m o l i n ó ,

¡ n a s  a h o r a  n o .

A B , 1 6 6 .  A , 3 5 1 .  F A , 3 7 5 .  A B , 3 i 0 .  A ' 5 8 7

N S , l  N S , . 7

C O N F I R I ' I A D O R A  I i ' I P R T S I V A

3 8 63 8 5

S o l í a  s e r  b i e n  g u e r i d o ,  S o y  g a n r i d i c a ,

q u l a h o r a  n o ;  Y  v i v o  P e n a d a

q u e  n o  s o y  y o ,  P o r  s e r  n t a l  c a s a d a '

q u e  0 0 r  n o ;

s o y  s o n b r a  d e I  q u e  m u r i ó

A 8 , 8 2 .  A , 5 .  S R , 1 7 3  A 8 , 3 9 7 .  A , 1 5 8 .  F A , 2 8 9 .

N S , g  N S ' g

T X P L I C A T I V A  C O N F I R ¡ , I A D O R A
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X V I .  A  A  + -
1 2 3

3 8 7  3 8 8

s o y  g a r r i d i c a  e  p i e n d o  s a z ó n  v o l v i d o  n o s  h a n ,  v o l v i d o ,

p o n  n r a l  m a r i d a d a ;  v o l v i d o  n o s  h a n '

t e n g o  m a r i d o  e n  e 1  c o r a z ó n

q u e  a  m í  r n e  a g r a d a .

A B , l o .  A , 2 2 .  A ' 1 9 0 .  F A ' 2 3 2 .

N S , 6  N S , 5

C O N F i R t v l A D O R A] N F O R l l l A D O R A
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x1 l r r .  t ' 10Nú10c0  (o ro r r )  /  cA l ' 18 i0  s f l l I L  (+s )

3 8 S  3 S 0

A n s í  a n d a n d o  A q u e l  p a j e c i t o  d e  a q u e l  p l u m a j e

e l  a ¡ ¡ o r  s e  ¡ ¡ e  v i n o  a  l a  r n a n o ;  a g u i l i c a  s e r í a  q u i e n  l e  a l c a n z a s e

a n d a n d o  a s í ,

s e  a p a r t a  e l  a n o r  d e  m í .

A 8 , 2 4 6 .  A , 7 5 0 .  S R , 2 8 3A , 2 0 9 .  F A , 4 4 2 .

N S , 3  N S , 2

I N É O R | ' I A D O R ¡  C O N F I R I ' I A D O R A

3 9 1  3 9 2

A n r o j é m e  ] a s  n a r a n j i c a s ,  A u n q u e  s o y  ¡ ¡ o r e n i t a  u n  p o c o '

c o n  l o s  n a n l o s  d e I  b l a n c o  a z a h a r ;  n o  t n e  d o y  n a d a ;

a r " r o j ó m e l a s  y  a r r o j é s e l a s  c o n  e l  a g u a  d e l  a l m e n d r u c o

y  v o l v i ó m e l a s  a  a r n o j a r .  t n e  l a  v o  l a  c a r a .

A 8 , 2 3 6 .  A , 5 1 9 .  F A , l 4 5 .  S R , 2 5 5 , 5 6 0  A B , 3 1 6 .  A , x i v .  F A , 2 0 3

N S , 7  N S , 7

C O N F I R I 4 A D O R A  I N F O R I 4 A D O R A

3 9 3  3 9 4

! A y ,  q u e  ] i n d a s  a v e l l a n i t a s  B e s ó m e  e l  c o l m e n e r o

q u e  t r a e  e l  a v e l l e n e r o !  y  a  l a  n ¡  i e l  | l l e  s u p o  e 1  b e s o .

T o d a s  m e  s a l i e r o n  v a n a s

l a s  p a l a b r a s  d e l  c a b a l l e r o .

F A , 6 l 6  A 8 , 2 9 3 .  A , 3 2 9 .  F A , I 4 I .  S R ' 3 7 5

N S , 6  N S , 7

I X P L I C A T I V A  I ¡ I F O R I ' I A D O R A

3 9 6

C a n t ó  a l  a l b a  I a  p e r d i z .  C a n t ó  e l  g a l l o ;

! ¡ r á s  l e  v a l i e r a  d o r m i r !  n o  s u p o  c ó m o  n i  c u a n d o !

s R , 4 5 2 .  s R , 4 5 3

N S , 6  N S , 6

I H P R T S I V A  I M P R E S I V A
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) ( v l i .  o ro r ,  +s

3 9 7  3 9 8

D e n t r o  e n  e l  v e r g e t  E n t r a  m a y o  y  s a l e  a b r i l ;

m o ¡ . i r é .  l c u á n  g a r r i d i c o  l e  v í  v e n i r !

D e n t r o  e n  e I  n o s a l

m a t a n l l , ' h u n

A 8 , 4 4 .  A , 1 3 4 .  F A , 9 l .  S R , 5 5  A 8 , 3 0 , 4 5 7 , 4 6 7 ,  A , 8 2 .  F A , 3 5 8 ,

N S , 5  s R , 5 0 7 .  N S , 6

I ¡ ' 1 p R S S i V A - T N F S R M A D ¡ R A  I M P R E S I V A

3 9 9  4 0 0

E r a  d e  v i d r i o  y  q u e b n ó s e ;  E n v i á r a m e  m i  m a d n e

p a r a  c o n m i g o  a c a b ó s e .  p o r  a g u a  a  ] a  f o n t e  f n i d a ;

v e n g o  d e l  a r r r o r  f e r i d a .

F A , 2 6 8  A B , 8 l .  A , 2 5 0 .  F A , 8 7 .  S R , l 7 7

N S , 6  N S r 6

I X P L I C A T ] V A  I I I P R E S i V A

4 0 i  4 0 2

G a r r i d i c a  s o y  e n  e l  y e r n r o ,  L e v a n t ó s e  u n  v i e n t o

¿ y  p a r a  q u é ?  d e  l a  m a r  s a l a d a ,

p u e s  q u e  t a n  m a l  n r e  e m p l e é .  y  d i ó m e  e n  l a  c a n a .

A , 8 0 .  F A , 2 g 2 .  S R , 6 l  A 8 , 3 0 3 .  A , 3 9 4 .  F A , 3 4 9

N S , g  ¡ l  s , 7

I N F O R I I A D O R A  I I V I P R E S I V A

4 0 3  4 0 4

P i s a r é  y o  e l  p o ) . v i c o  Q u i é n o m e  i r  a l l á

a t á n  m e n u d . i c o ;  p o r  m i r a r  a l  r u i s e ñ o r

p i s a r é  y o  e l  p o l v ó  c ó m o  c a n t a b á .

a t á n  ¡ r e n u d ó .

A 9 , 4 2 3 .  A , 8 3 5  A 8 , 3 5 6

l ¡ s , l  i l s , g

C 0 | { F I R } | A O 0 R A  i I ' I P R E S I V A
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xv I I .  o ro r ,  +s

.  4 0 6  4 4 7

V e s t í n r e  d e  v e r d e  Y  l a  m i  c i n t a  d o r a d a ,

p o r  h e r m o s u n a ,  ¿ P o n  q u 6  m e  l a  t o m ó

v e s t í m e  d e  v e r d e  q u i é n  n o  n r e  l a  d i l ?

c o r n o  h a c e  l a  p e n a

c u a n d o  n a d u r a .

F A , 5 2 1

N S , 1 O

C O N F I R } I A T i V A

A 8 , 8 5 .  A , 2 4 6 .  F A , 2 9 5 .  S R , 9 3

N S , 2

I N F O R l , 1 A T I V A
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xv r r r .  t ' t 0NoL0G0  (o ro r r )  i  0 i n i c I IVo  ( * * )

4 0 8  4 0 9

! A h ,  s i  v i e s e  e l  d í a ,  A  l a  v i l l a  v o Y ,

s i  v i e s e ,  ? h ,  s i  v i e s e  d e  l a  v i l l a  v e n g o ;

l a  t r i s t e z a  m í a  q u e  s i  n o  s o n  a m o n e s

q u e  m í a  n o  f u e s e !  n o  s é  q u e  t e n g o .

A B , 3 I 8

N S , 4

C O N F i R l ' 1 A D 0 R A

4 1 0

A q u e  c a b a l l e r o

q u e  d e  a m o r ' m e  h a b l a

q u i é r o l e  e n  e l  a i m a .

A , 2 9 5 .  F A , I 2 7 .  S R , 2 8 6

N S , 7

T f ' I P R T S I V A

4 1 t

A u n q u e  s o y  t n o r e n a

n o  s o y  d e  o l v i d a r ,

q u e  l a  t i e r r a  n e g r a

p a n  b l a n c o  s u e l e  d a r .

A , 2 6 1 .  S R , 4 9 9  A , 3 5 5 .  r A , 2 0 2 .  S R , 3 5 5

N S , 4  N S , g

E X P L i C A T ] V A  C O N F I R I . I A O O B A

4 1 2  4 i 3

A u n q u e  s o y  t n o r e n i t a  y  p r i e t a ,  A u n q u e  y o  q u i e r o  s e r  b e a t a ,

¿ a  m Í  q u e  s e  n e  d a ? ,  l e l  a m o r '  e l  a m o r  n e  l o  d e s b a r a t a

q u e  a m o r  t e n g o  q u e  t n e  s e r v i r á .

A , 6 4 4 .  S R , l 7 0  A , 5 2 0 .  F A , I 2 3

N S , g  N S , 7

I  N I  O R I { A D O R A  I  N F  O R I ' I A D O R A

4 i 4  4 l s

¿ C o n  q u é . l a  l a v a r é  D e s d e  n i ñ a  m e  c a s a r o n

I a  f l o r  d e  l a  m i  c a r a ?  p o n  a m o r e s  q u e  n o  a m é ;

¿ C o n  q u é  l a  l a v a r é ,  m a l  c a s a d i t a  m e  l l a m a r é -

q u e  v i v o  m a l  p e n a d a ?

A B , l 4 5 .  A , 2 7 4 .  F A , 2 9 7 .  S R , l l 7  A , 3 4 7 .  F A , 2 8 8

N S , g  N S , 6

I I I P R E S I V A  I N F O R I ' I A D O R A

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 549 -

X V I I I .  A  A .  - +
I  2 3

4 1 6  4 1 1

D i c e n  a  m Í  q u e  l o s  a n i o r e s  h e .  D í c e n m e  q u e  e r a  b u e n o  e l  c u r a ;

! c o n  e i l o s  n e  v e a  s i  1 o  t a l  p e n s é !  ! t a 1  s e a  s u  v e n t u n a !

A B , l 5 l .  A , 4 2 4 .  F A , 2 6 9 .  S R , l 2 6 .  s R , 2 3 0

N S , 6  N S , 6 '

T X P L I C A T i V ¡  C O N F ] R I I A D O R A

4 1 94 t 8

D í c e n m e  q u e  t e n g o  a m i g a ,  E l  a m o n  q u e  b i e n  ¡ ¡ e  q u i e r e

y  n o  l o  s é ;  a h o r a  v i e n e .

p o r  s a b e r l o  m o r i r é .

A 8 , 1 7 9 .  A , 2 1 2 .  F A , l 2 8 .  S R , 2 i 3 .  A 8 , 3 2 .  A , 8 9 .  F A ' 1 0 3 .  S R ' 3 1

N S , 4N S , 6

I N F  O R | i 1 A D O R A  .  C O N F  I R I i ' I A D O R A

4 2 0  4 2 1

E s t o y m e  a  l a  s o m b n a  L l u e v e  m e n u d i c o

y  e s t o y  s u d a n d o ;  y  h a c e  l a  n o c h e  e s c u n a ;

¿ q u é  h a r á n  m i s  a m o n e s  e l  p a s t o r c i c o  e s  n u e v o ;

q u e  a n d a n  s e g a n d o ?  n o n  i r 6  s e g u r a .

A , v i i .  S R , 3 l 5 .  4 8 , 2 0 5 .  A , I 2 4 -  F A , 3 6 8 .  S R , 9 4

N S , 6  N S , 6

I } . I P R T S I V A  I N F O R I ' I A D O R A

4 2 2  4 2 3

l { a i  h a b i e n d o  l l a r i q . u i t a  m e  l l a m a n

y  t r i s t e  . t p . . a n d o ,  l o s  a r r i e r o s ,

n o r i r m e  h e  t r i s t e ,  l l a r i q u i i a  m e  l l a n a n ,

y  n o  s 6  c u á n d o .  v o y n r e  c o n  e l l o s .

6 R , & 2 8  F A , 1 l 5

N $ , 3  N S , 6

E X P L I C A T I V A  T X P L I C A T I V A
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X V I I I .  O r O  
Z J  

- *

4 ? 4  4 2 5

1 4 i  q u e r i d o  e s  i d o  a i  m o n t e ,  N o  o s o  a l z a r  l o s  o j o s

y  y a  t a ñ e n  a  o n a c i ó n ;  a  m i r a r  a  a q u e l  g a ] á n

n o  s e  p u e d e  t a r d a r ,  n o n .  p o n q u e  t n e  l o  e n t e n d e r á n .

A , g 5 2 .  F A , 2 l 4  A 8 , 6 7 .  A , 1 5 2 .  S R , 8 8

¡ l  s , 6  .  N S , g

C O N F I R I , I A D O R A  T X P L i C A T I V A

4 2 6  4 2 7

N o  q u i e r o  s e r  m o n j a r  0 o r  0 l v i d a n  q u i e n o  m i s  a t n o r e s ;

q u e  n i ñ a  n a n l o r a d i c a  s ó .  q u e  y o  q u i é r o l o s  o i v i d a r .

A 8 , 5 0 .  A , 6 5 .  F A , l i 9 .  S R , 6 3  A B , l 7 6 .  A , 2 0 7 .  F A , 2 6 7 .  S R , 2 0 9

N S , g  N S , s

I N F O R - I 4 A D O R A  E X P L I C A T I V A

4 ? 8

0 r i l l i c a s  d e l  r í o ,  m i s  a m o r e s é ,

y  d e b a j o  d e  l o s  á l a m o s  m e  a t e n d é .

4 2 9

P e r d i d a  t r a i g o  l a  c o l o r ;

t o d o s  r n e  d i c e n  q u e  1 o  h e  d e  a n r o n .

A 8 , 2 7 9 .  F A , 8 3 .  S R , 3 0 2  A 8 , 9 2 .  A , 2 7 0 .  F A , l 3 9 .  S R ' l 0 I

N S , 7  N S , 6

I N F S R ¡ I 1 A D ¡ R A  i ¡ l F 0 R l , l A D O R A

4 3 0  4 3 1

l Q u é  b o n i t a  l a b n a d o r a ,  ¿ Q u é  s e  l e  d a  a  m i  ¡ ¡ r a d r e

¡ r a t a d o r a !  d e  m i s  c a b e l l o s ,

q u e  p a r a  m a I  v i l l a n o

.  s o b r a n  d e  b u e n o s ?

A B , t l g .  A , 4 5 4  A , 8 5 5 .  S R , 5 4 4

¡ , t s , I  N S , g

C O N F I R I 4 A D O R A  C O N F I R I ' , I A D O R A
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X V I I I .  A - A ^ ^  - +
|  ¿ J

4 3 2  4  3  3

Q u é  h a b r á  s i d o  n i  m a r i d o ?  Q u i e r o  d o r m i r  y  n o  p u e d o '

¿ q u é  h a b r á  s i d o ?  q u e  e l  a m o r  l n e  q u i t a  e l  s u e ñ 0 .

t A , 5 5 8
l l  s , 5
C O N F I R ¡ I A D O R A

A , 3 i 0 .  F A , i 0 8 .

¡ ¡ s ,3
T X P L I C A ] I V A

4 3 4  4 3 5

Q u i e r o  y  n o  s a b e  q u e  q u i e r o  S a ñ o s a  e s t á  l a  n i ñ a ;

y  y o  f n e  t n u e n o .  l a y  D i o s ,  q u i é n  l e  h a b l a r í a !

A 8 , 4 7 8 .  S R , . 5 3 l  A 8 , 2 5 3 .  A ' I 8 5 .  F A ' 6 7

N S , 7  N S , 6

E X P L I C A T I V ¡  C O N F I R I 4 A D O R A

4 3 6  4 3 7

S i  a m o r e s  n r e  h a n  d e  m a t a r  S i  d ' é s t a  e s c a p o

a g o r a  t i e n e n  l u g a r .  s a b r é  q u é  c o n t a r ;

n o  p a r " t i r 6  d e l l ' a l d e a
¡ t i e n t r a s  v i e r e  n e v a r .

A 8 , 1 5 2 .  A , 5 9 .  F A , 3 0 0 .  S R , 2 4 5  A B , i i .  A . 1 6 .  s R , i 3

N s , g  N S ' 6

C O N F I R I , I A D O R A  E X P I - I C A T I V A

4 3 94 3 8

l s i  v i n i e s e  a h o r a ,  S o l o ,  s o l o ,

a h o r a  q u e  e s t o y  s o l a !  ¿ c ó r n o  l o  h a r é  y o  t o d o ?

A 8 , i 3 5 .  A , 3 7 1 .  F A , l 5 0 .  S R , 1 1 5 , 5 2 6

N S , 9
I N F O R I i I A D O R A

F A , 4 4 3

N S , I

I t i , I P R T S I V A
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xv r r I .  o ro23  - *

4 4 0  4 4 1

S o y  n o r e n i c a  T a ñ e n  a  l a  q u e d a ;

y  v e n g o  d e  [ x t r e m a d u n a .  n ¡  i  a m o r  n o  v i e n e ;

l s i  r n e  v a l e r á  v e n t u r a !  a l g o  t i e n e  e n  e l  c a m p o

q u e  l e  d e t i e n e .

A 8 , 1 4 6 .  S R , 2 4 1  A 8 , 2 8 5 .  A , 1 2 4 .  S R ' 5 0 4

N S , 6  N S ' 6

J ¡ I P . R I S I V A  C O N F I R I , I A D O R A

4 4 2  4 4 3

T e n g o  u n o s  a m o r e s  V e o  q u e  t o d o s  s e  q u e j a n ;

a  d i s c o n t e n t o ;  Y o  c a l l a n d o  m o r i n é .

n o  I e  d é  D i o s  a  n a d i e

t a n  g r a n  t o r m e n t o .

A B , 2 4 o .  A , B ] 0  A 8 , 1 7 0 .  A , 0 9 5

N S , 6  N S , 6

C O N F I R I , I A D O R A  I M P R E S I V A

. 4 4 4  4 4 5

V i e j a  s o y  y  m o z a  f u i ;  Y o  b i e n  p u e d o  s e r  c a s a d a ,

n u n c a  e n  t a l e s  a n g a r i l l o n e s  n r e  v í .  n t a s  d e  a t n o r e s  m o r i i é -

s R , 4 3 7  A , 5 3 8 .  t A , 2 8 4

N S , 6  N S , . 7

I ¡ | P R T S I V A  I N F O R I , | A D O R A

4 4 74 4 6

Y o  ¡ r e  m a r a v i l l o  ¿ Y o  q u é  l e  h i c e ,

y o  q u é  1 e  h a g o ,d e . l a  n o z u e l a ,

c ó m o  n o  e s  m u e r t a .  q u e  t l t e  d a  t a n  r u i n  p a g o ?

s R , 5 l 3
N S , 3
C O I { T I R i l A D O R A

A 8 , 2 5 2 .  A , 7 8 4 .  F A , 2 5 7 .  S R , 2 0 2 , 2 8 7

N S , l 0
E X P L I C A T I V A
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x rx .  l l oNoLoGo  (o ro r r )  /  D IRECTo  ( - - )

4 4 9  4 5 0

A g u a r d a n  a  m í .  A q u í  n o  h a Y

N u n c a  t a l e s  g u a r d a s  v Í .  s i n o  v e r  y  d e s e a r ;

a q u í  n o  v e o

s i n o  m o r i r  c o n  d e s e o .

A , g .  F A , 2 3 7 .  S R , l  A 8 , 3 6 7 .  A , 3 3 4 .  F A ' 1 3 8

N S , 6  N S , 2

I N F O R I ' I A D O R ¡  E X P L J C A T I V A

4 5 1  4 5 2

A u n q u e  a n d o  y  r o d e o ,  A u n q u e  s o y  m o r e n a '

n u n c a  f a l t a  a  l a  p u e r t a  u n  p e n r o .  b l a n c a  y o  n a c í ;

S u a r d a n d o  e i  g a n a d o

1 a  c o l o n  p e r d í .

s R , 3 6 g  A ' 3 5 5 .  F A , l 9 6

N S , 7  N S , 6

C O N F I R | | j A D O R A  I I ' ' I P R E S i V A

4 5 3  4 5 4

l A y ,  q u e  m e  a c u e s t o !  l A y ,  q u e  n o n  h u y ,  n t a s  a Y ,

! A I ,  q u e  s o l a  d u e r m o !  u e  n o n  e n a

q u i e n  d e  m i  p e n a  s e  d u e l a !

A , 7 1 5 .  S R , 3 5 3  A 8 ' 4 0 .  A ' 1 1 7 .  S R , 3 l 8

¡ l  s , 6  N S ' 2

I I I P R T S i V A  E X P L I C A T I V A

4 5 5  4 5 6

i a n t a n  l o s  g a l l o s ;  C r i é m e  e n  l a  a l d e a i

y o  n o  n r e  d u e r m o  h í c e m e  m o r e n a ;

n i  t e n g o  s u e ñ o  s i  e n  v i l l a  m e  c r i a r a

m á s  b o n i c a  f u e r a .

A , t 6 3 .  F A , 3 0 7  A 8 , 1 6 5 .  A , 3 5 5 .  F A ' 1 9 7 .  S R ' 2 2 2

¡ , 1 s , 6  N S , 6

I X P L I C A T I V ¡  I N F O R ! . ' I A D O R A

Hacia una tipología de clausuras en la lírica tradicional. Ángel Luis Herrero Blanco

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983



- 554 -

X I X .

.  4 5 1

D i c e n  q u ' e 1 ' a t n o r  n o  f  i e r e '

, n a s  a  m i  m u e r t o  m e  t i e n e .

F A , 3 3 6 .  S R , 2 l 0

t ! J r /

I H P R T S I V A

4s9
L o  q u e  t r r e  q u i s e , m e  q u i s e , m e  t e n g o ;

1 o  q u e  r n e  q u i s e  r n e  t e n g o  Y o '

A , 7 8 2 .  s R , 5 8 7

N S . 5

I N F O R ¡ | A D O R A

4 6 1

l i l o r e n i c a  m e  e r a  Y o ;

d i c e n  q u e  s í ,  d i c e n  q u e  n o '

A 8 , 9 8 .  A , 4 5 6 .  F A , 2 0 4 .  S R , l 1 8

N S , 6

I I , I P R T S I V A

4 6 2

N o  p u e d e n  d o n m i r  m i s  o j o s '

n o  p u e d e n  d o r m i n .

A , 5 6 .  A , 8 3 .  F A , 3 0 8 .  S R ' 7 1

N S , 5

C O N F I R l , | A D O R A

4 6 4

P o r  ¡ ¡ ¡ a l o s  e n v o l v e d o r e s

p e c o ,  t n i s t e ,  m i s  a t n o r e s .

F A , 2 3 3

N S , l

i  I ' I P R T  S  I  V  A - T  X P  L  I  C  A T  I V  A

4 5 8

.  F a l s a  m e  e s

f a l s a  n t e  e s  Y

A 8 , 2 7 0 .  S R , 5 l 4

N S ' , 7

C O i \ l F I R I ' t A D O R A

4 6 0

l i ' l i  n ¡ a r i d o  e s

d i ó m e l o  D i o s  Y

A , 5 4 4 .  S R , 5 3 6

N S , 7

I N F O R l ' | A D O R A

l a  s e g a d e r u e l a ;

I l e n a  d e  m a l .

c u c h a r a t e n o ;

a s í  r n e  ] e  q u i e r o

4 6 3

P o r  d o r m i n  c o n

c a r o  t ¡ t e  c o s t a b a

s R , 4 l 5
N S , 9
T X P L I C A I I V A

u n a  s e r n a n a t

1 a  m a d r u g a d a .
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X I X .  A  A
t 2 3

4 6 5  4 0 6

0 u e  t o d o s  s e  p a s a n  e n  f l o n e s  S o  e l  e n c i n a ,  e n c i n a ,

m i s  a m o n e s .  s o  e l  e n c i n a .

A B , i 3 8 .  A , 4 3 1 .  A 8 , 5 3 .  A , 7 2 .  F A , 9 5 .  S R , 6 7

t ¡ s , t  NS ,s
I I I P R T S I V A  C O N F I R I 4 A D O R A

4 6 7  4 6 8

T r e s  m o n i l l a s  n e  e n a ¡ r t o r a n  T u v e  h e r m o s u r a

e n  J a é n :  l n a s  n o  v e n t u r a .

A x a ,  F á t i m a  y  } , 1 a n i 6 n ,

- A 8 , 2 5 .  A , 7 3 .  F A . I 0 l .  S R , 2 2  S R , 4 2 0

i ! s , l  N S , 7

C O N F I R I ' I A D O R A  I I ' I P R E S I V A

4 7 04 6 9

Y e n d o  y  v i n i e n d o  Y o  r r ¡ e  s o y  l a  m o r e n i c a ;

v o y m e  a n d o ;  y o  t n e  s o y  l a  m o r e n á .

A 8 , 3 7 0 .  A , 2 9 2 .  F A , l 2 9  A B , l 4 4 .  A , 4 3 0 .  S R , 2 4 3

i \ ¡ s , 3  N S , 5

C O N F ] R I 4 A D O R A  I I , I P R E S ] V A

4 7 1

Y o ,  q u e  n o  d u e r m o ,

y  a  t o d o s  l e s  q u i t o  e I  s u e ñ 0 .

s R , 5 6 4
¡ ¡ s ,2
I H P R I S I V A
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xx .  f 40N0L0G0  (0 ,  o r r )  /  r s rnoo  s f l , t I L  ( - s )

4 1 2  4 7 3

A  b e b e r  v i n o ,  b e b e n ,  A d o n m i ó s e  m i  l i n d o  a m o n

n u n c a  n e  v e n c i ó  n r  u j e r .  s i e n d o  d e i  s u e ñ o  v e n c i d o ,

y  q u e d ó s e  a d o n m e c i d o

d e b a j o  d e  u n  c a n d o  c o n r e d o r .

F A , 5 7 I  .  A 8 , 6 8 .  A , 1 6 0

N S , l  N S , 7

I } , I P R I S I V A  C O N F I R ¡ 4 A D O R A

4 7 4  4 7 5

A l t a  e s t a b a  l a  p e ñ a ;  A  m i  p u e r t a  n a c e  u n a  f o n t e ;

n a c e  l a  m a l " v a  e n  e l l a .  ¿ p o r  d ó  s a l i r é  q u e  n o  n r e  m o j e ?

A B , l 4 l .  A , 4 I 8 "  F A , 3 4 0 .  S R , 2 3 1  A B , l 8 0 .  A , 2 5 0 .  F A , 8 l .  S R , 2 I 5

N S , 6  N S , 6

I I ' I P R E S I V A  E X P L ] C A T I V A

4 1  6  4 7 1

C a r a c o l e s  r n e  p i d e  1 a  n i ñ a ,  C u a n d o  y o  d e l  b a ñ o  v e n g o '

y  p í d e l o s  c a d a  d í a .  d e l  b a ñ o  d e  l a  j u d e r í a ,

y  t a n t a s  r o s a s  y  t a n t a s  c l a v e í n a s

d e b a j o  d e  s u  c a m i s a .

s R , 2 g 4
N S , 7
C O i \ ¡ F I R ¡ I A D O R A

F A , 6 1 1
i l l  s , 3
] ! . | P R E S I V A

4 7 8  4 7 9

D e l i c a d a  s 0 f  r  d e l i c ' a d a ;  D í c e m e  m i  m a d r e  q u e  s o y

t a n t o  l o  s . o y  q u e  n e  p i c a  l a  s a y a .  b o n i t i l l a ;

s á b e i o  D i o s  y  l a  s a l s e n i l i . a .

F A , 4 5 9 .  S R , 5 3 9  s R , 4 5 9

N S , 1 0  N S , 6

T X P L i C A T I V A  C O N F ] R I I A D O R A
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xx .  A in2 ,  - t

4 8 0

H a d a s  m a l a s

m e  h i c i e n o n  n e g n a '

q u e  y o  b l a n c a  e r a .

4 8 1

H i l o  d e  o r o  ¡ l r a n a

l a  f o n t a n a ;

h i l o  d e  o r o  r n a n a .

A 8 , 3 0 1 .  A , 1 2 .  s R , 4 6 5 .  A , 2 8 8 .  F A , 3 9 2

N S , 9  N S , 5

T X P L i C A T I V A  C O N F I R I ' I A D O R A

4 8 2  4 8 3

L a  l u n a  d e  l a  s i e r r a  . L a s  m a ñ a n a s  d e  A b r i l

I i n d a  e s  y  m o r e n a .  d u l c e s  e r a n  d e  d o r m i r .

" A B , 4 7 l  A 8 , 3 0 2 .  A , 4 0 7 .  S R , i 7 5

N S , 7  N S , ]

I M P R E S ] V A  I I ' I P R E S I V A

4 8 54 8 4

L i h d a s  s o n  r o s a s  y  f l o n e s ,  L i n d o s  o j o s  h a  I a  g a r z a ,

m á s  l i n d o s  . s o n  m i s  a m o n e s .  y  n o  l o s  a l z a .

A , 5 4 8 .  F A , 6 8  A 8 2 8 3 .  A , 3 7 4 .  S R , 3 0 5

N S , 6  N S , 7

I M P R E S I V A  C O N F I R t r { A D O R A

4 8 74 8 6

L o s  c a b e l l o s  d e  m i  a m i g a  l l i  m a r i d o  v a  a  1 a  m a r ;

d ' o r o  s o n ;  c h i r l o s  m i r l o s  v a  a  b u s c a r .

p a r a  m í ,  l a n z a d a s  s o n .

A B , l 7 .  A , 1 9 7  S R , 4 3 4

N S , o  N S , 6

T X P L I C A T ] V A  C O | T F i R H A D O R A
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A 8 , 1 9 6 .  A , 6 2 2 .  F A , 3 3 1 .  S R , l 5 7  A 8 , 8 9 .  A , 3 7 3 .  F A , 5 2 8 .

N S , 4  i l s ' I o

I N F O R | ' | A D O R A  I I . I P R E S I V A
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X X .  A  A  - s
l  2 3

4 8 8

I t l i s  p e n a s  s o n  c o n o  o n d a s  d e I  t n a r '

q u ' u n a s  s e  v i e n e n  Y  o t r a s  s e  v a n ;

d e  d í a  y  d e  n o c h e  g u e r r a  r n e  d a n .

4 9 0

P a r i ó m e  m i  m a d r e

u n a  n 0 c h e  o s c u n a ;

p o n í m e  p o n  n o m b r e

n i ñ a  y  s i n  f o n t u n a .

4 8 9

N o  s é  q u é  m e  b u l l e

e n  e l  c a r c a ñ a r ,

q u e  n o  p u e d o  a n d a r .

4 9 1
' P e i n a d i t a  
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