
A JOURNAL OF THE CEFIRO GRADUATE STUDENT ORGANIZATION

Cannen Parr6n Salas, Ph.D. VisitingProfessor
Texas Tech University

Descodificaci6n y contextualizaci6n: La semi6tica y sus posibilidades metodo16gicas para un
caso de estudio (Hercules en el Siglo de Oro)

Mi escrito consiste en una exploraci6n de la evoluci6n inicial de los estudios semi6ticos en
Espaiia, pues parece que sus posibilidades metodo16gicas no han perdido valor y merecen estima
a ]8 hora de trabajar ciertos temas literarios. Cerrare estas paginas hacienda referenda a la
rediviva polernica de la "interpretaci6n de textos," sobre la que el conocido escritor semi6tico
Uumberto BcD ha hecho incisivas y sug~ntes observaciones.

I. La etapa inicial de los estudios semi6ticos en Espana
Como es bien sabido•.las corrlentes que a fines de la decada del 1950 reaccionaron en

Occidente contra el estructuralismo, para superarlo 0 para desbancarlo, tuvieron distintos
nombres. _Aunque los origenes de la semiolingUistica se remontan a Propp (1928), su
recuperaci6n en la decada de 1960 se debate a los mismos estructuralistas. Los magisterios de
Greimas y Barthes en particular, asi como los de Eco, Todorov y Kristeva, dieron cierto cause a
las inquietudes que despertaba la interpretacion de textos.

Aunqne Ia semi6tica que deambulo a partir de Ia decada de 1960 pur Europa (Alemania,
Holanda, ltalia, Francia, Rusia y Espaiia) tuvo continuos cambios de objetos y orientaci6n, el
interes por los textos de la mayori'a de especialistas estaba en funcion de los fen6menos de
comunicaci6n de masas. S610 los mas ambiciosos en el territorio cienti'fico se abrieron el amplio
.campo de las Humanidades e intentaron conquistar un espacio comrin por encima de ideologfas 0

filosoffas. Para ellos, se tratsba de conocer plenamente la comunicaci6n lingtlfstlca, .Ia
interdisciplinaridad era un presupuesto basico. De todos los elementos del acto de habla, el
estructuralismo se habfa limitado a aspectos del signo y habfa descuidado 0 ignorado los niveles
semanticos y pragmaticos, que no se dejaban "estructurar' tan facilmente como el f6nico. Asi
pues, partiendo de que la literatura es una clase especial de comunicaci6n Y.que el signo
lingiiistico tiene esencialmente una funci6n social y antropol6gica, ellos consideraban quese
debfa enfocar su estudio con esas claves: la sociedad como producto de la comunicaci6n y el
signo como fundamento, punto de uni6n entre Iengna y Iiteratura, Iiteratura y sociedad, texto y
contexto.

En Espaiia el estructuralismo habfa podido penetrar e instalarse sin demasiados problemas
en los espacios universitarios durante la etapa aperturista de los aiios finales de la Dictadura,
aproximadamente de 1965 a 1975, y de manera mas evidente despues de mayo del 68. Durante
la etapa de Ia ''Transici6n''-<1e dudosa fecha final, aunque se puede aceptar la de 1986 por Ia
entrada del pais en la Comunidad Europea--el estructuralismo se sostuvo en la vida academica, a
pesar de sus evidentes sefiales de crisis.

Esto tuvo consecuencias para la semi6tica espanola, anclada todavia en la semiolingiiistica
francesa (Barthes) que esgrimfa el modelo de Saussure. Las otras altemativas eran menos
eonoeidas, y abiertamente ignoradas. Por eso muchos trabajos guardan una estrecha relaci6n con
la semantica 0 "gramatica generativa," y despnes con la gramatlca "transformacional,"
"dinamica" 0 "funcional." Se conocfa ya a Chomsky, y lejanamente a Peirce--habfan versiones
de Mexico y Argentina, I pero prima~an Io~ trabajos I.ingiilstic~s .elaborado.s en Europa, como los
de Coseriu y Potter. En los afios mmediatos continu6 la tomea de bajo ntmo de productos
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semi6ticos pero hubo muchas ediciones de manuales "clasicos" de Ia nueva corriente, Ha sido
en Ja de 1990 cuando ha aumentado la producci6n semi6tica, fruto ~ madu~:.. .

Asi pues, ]3 semi6tica fue mal conocida en Ia epoca de Ia 'Transicion, y s~s. rrusmos
defensores y propagadores alimentaban la confusi6n ~n toma a ella ~vocan~o te~ncamente
unos vastfsimos horizontes cientificos, en la practica muchas trabajos eVl(len~tab~ una
concepci6n estructurada, de forma mas 0 menos refinada. Este.es el perfil contradictono que
afrecen algunas publicaciones semiol6gicas y semi6ticas antenormente a 1986, de las que

2 .presento nncs ejemplos. . '"
En Semiolingiifstica de la novela picaresca de Francisco Carrillo, -pubhcado en 1982, su

autor conclufa en que era imposible elaborar una metodologia semiol6gica porque, quem.a~as las
etapas de Saussure, habfa una ampHa gama de "eseuelas," Ademas, en alguna medida se
desconocian unas a otras, y habra un abismo entre sus principios te6ricos y sus practices can los
textos literarios (Carrillo 9). Dado que el analisis estructural habfa sido insuficiente para casas
como la picaresca espanola. Canillo pensaba en un modele semioliogiifstico basado eo la
sintaxis, la semantica y la pragmatica como habfan side cancebidas por Morris, AUS?D 'y.
Montague, En su apini6n, debra reforzarse la semialogfa espanola con las teorfas anglosajonas
porque estas pennitian superar el modelo estructuralista y conocer las implicaciones de los
contextas. Par 10 tanto, Hngilfstica, poetica, historia, sociologfa; sicolagfa y antropolagfa eran
las herramientas que habia que usar para "establecer el sentido" del texto'literario. '.

EI principal obstaculo para este plan, sefialaba Carrillo, era la resistencia del
estructuralismo y los metodos gramatol6gicas. Sin embargo, eI tampoca tenninaba de
desprenderse del fonnalismo, el suelo "firme", puesto que criticaba que Greimas se hubiera
negado a entregar las- "autonomfas estructurales" a la lengua;3 Por el ~contrario, segdn 61, Uno
creemos C... ] que una estructura narrativa pueda analizarse sin hacer referencia aun lenguaje
concreto. La estruetura narrativa tiene un caracter lingOfstico, aunque sean casas distintas," y
cumple la funci6n que desempeila cualquier sigua: cornunicar alga. 4 . Asl pues, pese a sus
declaraciones, Carrillo alin trataba de. sostener las "estrueturas" narrativas en el territorio
lingillstica.

Consecuente con esos principios, su trabajo sabre la picaresca es estimulanteS porque
revela una honda preocupaci6n por hacer dialagar a los textos con la sociedad en la queestin
inmersos. Ademlls, guarda siempre la distancia temporalentre.e1 Lazarillo y el Busc6n, yevila
cuanta puede las alusiones a los autares (Mateo, GuzmOO, Queveda). AI desplegar las textas
picarescos ante sus contextos hist6ricos, que trata par extenso y maneja con enorme habilidad y_
fiabilidad, Carrillo logra Huminar de fanna muy satisfactaria c6ma la literatura cansigue
transmitir la profunda crisis de aquella epoco.

De fecha yo san otros das trab'!ias que caufinnan el camcter ambivalente y contradictaria
de la semi6tica en aquella epoco. Pertenecen a la colecci6n "Prablemala Semi6tica", publicadas
en Kassel por Reichenberger. Uno es de Juventino Caminero,' Victima 0 verdugo.
ConservaduristnQ yantisemitismo en el pensamiento politico-social de Quevedo (1984), y el otro
de Evangelina Rodriguez y Antania Tardera, Escritura y palacio. EI. Toreador de Calder6n
(1985). '.. ..

En su ~baja sobre unas apusculas de Queveda, Caminero declaraba pompasamente que
perse~a el diagu6st~ca de las !asgas esenciales de su pensamienta palitico-social para poder
constru~,un~ tc:orf~ mterpretati;a del autor. todo ella observando sus temas repetidos. Su
~etoda. selD26tica, que entendia separado del cdntexta hist6rico., consislfa en desglasar "pares
dlCOt6nucos antag6nicamente polarizados" y su procedimiento, encontrar en los textos una
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"f6rmula sintetica 0 etiqueta semantica" que revelara su forma significativa mas clara, con Ia
cuaI podrfa explicar sus implicaciones y latencias semantices. Junto a esto, Caminero afirma que
su "premisa interpretativa fundamental" era la existencia de un pacto pennanente entre contexte
social y obra individual (Caminero 56). En otras palabras, que no pensaba entrar en eI debate de
c6mo se concilia 10 particular, 0 sea el escritor-con sus repuestas a instancias sociales externas,
que cambian con el tiempo--con 10 general, es decir, "Ia recurrencia e inalterabilidad de las
inconstantes 0 invariantes que dan coherencia y unidad a su ideologfa" (97-98).

Carninero, en consecuencia, abord6 el "idiolecto" Interpretative de Quevedo armando con
las tfpicas oposiciones lexicalizadas, tales como serafin-demonio, Adan inocente--hombre cafdo,
Torre de Babel--piedras derrufdas, etc. Amen de ello, abus6 de los terminos geomerricos y
fisicalistas: las palabras clave son "vectores de definici6n y significacicn," estan en "modo
polarizado" y presentan "fuerzas" (centrifugas y centripetal. Quevedo era para Caminero una
cantera inagotable de estudios "ramificados y subdivididos dentro del fundamental andamio
estructural de cosmovisi6n conceptual y plano expresivo". La' ironia consiste en que el unico
principia te6rico declarado por Caminero era que sus investigaciones sobre el autor (Quevedo)
estaban en la linea de Carrillo, y pretendfa continuarlas "sin perder de vista--como es obvio--ni la
obra ni el contexto en que produce" ...

EI trabajo de Rodriguez.y Toredera sobre el entremes EI Toreador (1985), tiene un a1iento
muy diferente. Para estes autores las figuras, los gestos, los sonidos, todas las cosas, no
significan nada en sf, sino que significan algo para alguien .. De hecho, afirmaban, si la semi6tica
no habfa cuajado era parquet pese a reivindicar su autonomfs cientffica, seguia tutclada por la
lingilfstica. Tras las fases sintacticas (Saussure) y semantica (Chomsky), los semiologos tenfan
que afrontar de una vez "Ia formalizaci6n de 10 pragmadco," la verdadera semi6tica. Como ya
habfa perdido el miedo a ser calificada de no fonnalista, podia adoptar sin escrapulos el principio
de Pierce: "la semi6tica debe ser el estudio del proceso de la significacion en el que cualquier
cosa, por el hecho de entrar en ellenguaje y complir las condiciones mfnimas imprescindibles de
la significaeion, acme como siguo" (Rodriguez y Tordera II).

Rodriguez y Tordera entendfan los fen6menos de cultura semi6ticos, y la historia como
nricleo de la conciencia colectiva. Su presupuesto era el de que "historia y significaci6n se
interrelacionan como un modo preciso aunque denso de conocimiento" (12), como podia
demostrar el genero dramatico, a pesar de los fracasos anteriores. La que se necesitaba era una
"semi6tica teatral .. que quisiera reconstruir la dramaturgia como modo singular y esencial del
lenguaje de la escena, a la luz de la epoca correspondiente y en relacion con las demas artes.
Rodriguez y Toredera pensaban que- esta via podia reactivar las relaciones entre signa teatral,
texto dramatlco y espectaculo. El objeto ideal era conseguir un habeas de artefactos teatrales
suficientes para obtener resultados plausibles de tipo semantico y sintactico. .

Para ejemplificar sus conceptos escogieron el citado entremes de C~~e~n, u~ e~p~cio
defonnado matematica e intencionadamente, con marcas que ayudan al analisls interdisciplinar
(12-13). Los epfgrafes del estudio son elocoe~tes acerea de I.a riqueza que aportaba el metodo
semiotico aI lenguaje dramatico: a) Calde.ron entre la pmtura y I? esce~a: descartando
borradores"; b) aI complis de la distanc!a: el oJo .sIgue aI efecto. P~~peclJva y nurad? d~ .po~e~;
c) el te4xto eSnPio de textos: la creacI6n escemca como mODtaJe , d) color y ret6nca. mdIcIo,r-' ., 'b d I . 11simulaci6nlO• e) espejo 0 retrato 0 ventana: la eph3DIa arroca e a lInagcn .
En definitiv;, en 1985 Rodriguez YTordera se mos~a?an ya aI mar!len del estructuralis?,o y ~u
problem~tica. Sus reglas de juego eran otras, su vlSlon mlis ampha y generosa, tamblen mas
tranquil .. que la demostrada por Cani110 y Caminero.
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II. Ellema "Hercules en la Iiteralura espanola (Siglo de Oro)" y la validez de la
aproximaci6n semiotics. '..,

En los afios posteriores la semi6tica teatral ha dejado de ser una Ide? utopica pues el ge~~
dramatlco ha demostrado ser un terreno abonado para aceptarla como mstrumento de analisis,
Mi interes por ella ha aumentado tras iniciar el estudio de un complejo tema, "Hercules en Ia
Iiteratura espanola (Siglo de Oro)", pues siu descartar o~ ~erspectivas, obvi,?"ente, parece que
la semi6tica puede contribuir a clarificar discursos transmitidos por un arquetipo masculmo que
ha estado Jargamente asociado a Espana y su monarquia.

Se puede rastrear la peregrinaci6n de "Hercules" en la literatura, como portador de
significaci6n diversa, desde el Mundo grecorromano basta IaEdad Medi~,~£?son las ~~~as
las que desde eI siglo XIII promueven Ia idea de un Hercules "espanol on~al, un p~tiVO
creador de la monarqufa espanola. Entre otras razones, porque as! aparecia en las antiguas
fuentes latinas que en Castilla u otros reinos peninsulares se podian manejar, y con el
Renacimiento, por In renovaci6n de las fuentes chisicas en general. EI Hercules hispano estaba
ya reintroducido como tema 0 motivo de las bellas artes antes de tenninar el siglo XV; en eI
siguiente esa tradici6n aut6ctona se reforz6 al haber side asimiIado aCarlos V, por el can\cter de
luchador infatigable de este: apIast6 eI movimiento comonero en Castilla y defendi6 sin tregua a
Ia Iglesia de Roma contra los movimientos hereticcs. Identificado Carlos V como el Hercules
Inchador y vencedor de la Hidra, este se convirti6 en emblema publico de primera magnitnd, al
serlo del hnperio12• . .

Todo implica que ala muerte de Carlos V, con Ia divuIgaci6n de foentes originales Iatinas
y griegas y con la lIegada a laPenInsula de eIaborados productos italianos, eI Hercules "espadol"
entr6 en crisis. La descodificaci6n de Hercules como heroe se corresponde con el contexto
hist6rico, es decir, Ia crisis de la monarqufa y el espIendor del Barroco13• No obstante, todavla
fue tema recurrente en la creaci6n literaria de epoca posterior.

Del siglo xvn es una atfpica obra en ia que Hercules era pretexto para la apologia del rey
no absoluto, el que no olvida que su poder se Iegitima en el pueblo y que a 61 se 10 debe14• Otras
obras continuaban a1entando eI mito dandole voz, pero tambien estaba presente en textos donde
no se halIaban s~ sijlUificante le~ical~do (eI Cesped de Ocana es conocidn tambien como EI
Hercllies de Ocana J, 10 cual evldene .. hasta que punto Ia carga semioI6gica era producto de Ia
"convenci6n social preestablecida", anterioIlDente a esos textos determinados .. A la inversa, hay.
obras en las que Hercules es co-protagonista, 0 el principal, peru no hay referencia en sus tftulcs,
y algunas de elIas constitnyen on ataque frontal a las bondades que probablemente todavla se
atribufan a este mito masculine (Los tres- mayores prodigios y Fieras afemina amort deCalderon).

E~ ~men, es probable que en Ia PenInsula circularan desde el siglo XVI dos versiones
del ~hlacc!tic~ Mroe. !lna ~re~rva, con mayor 0 menor distancia, los rasgos del remota
protOtipo herenleo, es d~clr,elmtehgente. fuerte y noble no s610 can sus seres queridos sino can
~u pue~lo, el Hercules Ideal; el modelo griego "c1llsico", anterior a los productos en Iatfn, 10
lDtrodUJ.Otardfamente L6pez de Urate (lIam6 a su obra tragedia "autc!ntica''). La otta versi6n,
d~1 ~tiMroe, es la que Calderon parece baber redondeado en Pieras: el Hercules bruto,
IU1s6gI~o, fanfamln, desIeal y soberbio. Incluso Ie neg6 eI tfpico final tnlgico y redentor, pues
pretendi6 darIe muerte "social" con Ia nota de homosexualidad.

. Asi. para comprender textos Como los citados del Renacimiento y Barraco parece necesario
clanficar los contextos, que aonque parezcan estar mas alIa del signo Iingiiistico, fonnan parte
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sustantiva de Q. De hecho, desde el siglo XVI "Hercules" empez6 a ser no s6lo intertexto en
obras que para curnplir sus prop6sitos, procedieron a seleccionar cargas semanticas del "mito",
A la crftica no Ie han interesado los procesos codificadores y descodificadores de Hercules como
arquetipo varonil; a Calderon Ie preocup6 10 bastante como para consagrarle al menos dos obras.
Esto abre mochas interrogantes. Por ello, y sin descartar otras herramientas metodologicas,
parece que el estudio de los textos y contextos por via semi6tica puede.ser moy dtil para trabajos
tan complejos como este.

m. Un recienle debate sabre la Uinterpretacion de textos",
Mi rapida ojeada a semiologfa y semi6tica termina aquf recordando un debate de 1992 con

Humberto Eco como primera figura. EI profesor italiano foe invitado a acorralar la cuesti6n de
la interpretacion de textos y la sobreinterpretaci6n (desconstrucci6n). Hizo frente, pues, a la
"anarqufa" destructora del canon presentando argumentos irrefutables, pero tambien can los
recursos caracterfsticos de su maestria literaria, de modo que sus pagines son refrescantes para
expertos estudtosos".

Las teorfas semiol6gicas han padecido, como todas, la oleada derridiana, peru el problema
de la validez de "la interpretaci6n de textos" dej6 de ser agobiante cuando los semi6logos.
aceptaron un -viejo principio de la ftlosofia: la crftica literaria es un modo de conocer, tiene
validez cientffica. Que la critica este hoy atomizada y presente un cuadro abigarrado, se debe, en
primera instancia, a la extension de la educaci6n superior, que impidi6 desde la d6cada-de·1960
su control. por la escolastica tradicional. La identidad de las disciplinas academicas y el canon
saltaron por los aires cuando sus presupuestos sociales y emicos perdieron la hegemonfa en el
mundo.

En aquel proceso tuvo papel protagonista la diversidad cultural de la sociedad
estadounidense, asf como la vitalidadde sumundo academico, apasionado por los debates .

. Empez6 a ser mal visto todo intento de establecer "un sentido' de los textos, !gualmente, los
esfuerzos por eliminar los contextos relevantes para los textos, y el empeiio en mantener "las
estructuras" frente a los que se pasaban a las filas del lector y abandonaban al autor, se
consideraron soluciones autoritarias. En 1992 se valoraban ya aquellas discusiones como un
efecto tfpico de las mezclas y prestamos de varias herencias filos6ficas 0 corrientes hist6ricas del
pensamiento en Occidente. Por eso parte de la critica no tard6 en tachar de sospechosa la
ambivalencia de los "antidiscursos" que arrancaban de Derrida. Y el propioEco, uno de tos
primeros desconstruccionistas, habia hecho recientes manifestaciones a favor del canon ante el
acoso y la "anarqufa" de la critica literaria, quiza porque ya era autor, y autor muy vendido.
Con todo, y aunque reconoce que la crftica tiene sus lfmites, para Eco sigue teniendo validez por

las siguientes razones:
-La semiosis ilimitada no significa que la interpretaci6n no tenga criterios, Que la
interpretaci6n sea potencialmente ilimitada no significa que carezca de objeto, y que
fluya por sf sola. Mas a6n: que no texto no tenga potencialmente algona finalidad, no
significa que toda interpretaci6n valga. .
--Un texto es un picnic organizado por el autor al que da sentido a1lec~or. pero el autor
aporta pruebas materiales tan embaraz~s~s que e~lector ~o ~aspuede.obvlar. .
-La hip6tesis de que la interpret:U:lOn no ~ene cntenos pdblicos :se dermmba SI
disponemos de un solo caso de mala ~terpret.acI6n.. , . .. . .
--Entre "texto-intenci6n del lector" Y 'texto-mtenc16n del autor' la solucion conciliadora
es la intenci6n del texto (intentio operisi

7
• .
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La interpretacion es una tarea Iegftima, segtin Eco, porque ~si es Ia ci~ncia tradici?nal de
Occidente a causa del hennetismo y el gnosticismo. EI hermetismo del siglo Il concibe que
muchas casas son verdad al mismo tiempo, aunque se contradigan, sin importar que se derrumbe
el principia de identidad. La interpretaci6n es indefinida, es un deslizamiento sin fin del sentido.
Las cosas del Mundo fisico no se definen per se, sino por remitir a otras casas del cosmos. Y
carla cosa es un secreta. Como cada secrete se desplaza a otra parte, aparece el estado cultural
cientIfico equivalente al "psico16gico": 1agnosis. Los gn6sticos rechazan el tiempo, la historia y
la idea rnesianica; son los que creen estar en posesi6n del conocimiento, de la verdad, e incluso
que son parte de la minoria de "elegidos" (ideas presentes en el idealismo y el materialismo). De
ahf que. para Bco, tanto los defensores del canon como los de la descontmcci6n no hacen mas
que promulgar antiguas tradiciones cienuficas". Y le resulta facil desmontar los tipicos
postulados derridianos usando como herramienta la Iogica "tradicional", muy efectiva en su
humoristica pluma: si eJ autor no sabe 10 que esUi diciendo porque otro (ellenguaje) habla por 01,
resulta que el "lector real" es aquel que comprende que el secreto del texto es su vacfo; y si para
el critico literario la gloria consiste en descubrir que los textos pueden decirlo todo, excepto 10
que su autor querfa que dijera, resulta que los lectores perdedores son 10 que dicen "iie
comprendido""l~

Por ella, si se quiere ser respetuoso con la semiosis, 10que BcD recomienda es que el crftico
se mantenga alineado con el lector. EJ autentico nricjeo del problema no esta en la labor critica,
sino en las "convenciones preestablecidas". la lingiifstica, y en quienes son sus autores,

Notas

~~ fines de . los ochen~, ::. Miranda Alonso biro su lesis doctoral con ~I umlo EvoTuci6n del concepto de
mterpretac.6n sem4nt.ca en N. Chomsky: tres etapas: teorla estdtldar. teorla estcfndar ampliada y teorla

estdndar amplitula revisada. Valencia: Universidad de Valencia, 1988.. .

2 Sin embargo, en poco tiempo ~os semi6ticos espaiioles se constituyeron en asociaciones (adeIit4s de la EspaiioJa,la
AndaIuza y la.t?allega) y orgaOlZ8rOncongresos peri6dicos. Des de eUos han rendido homenaje a Greimas y Bajli'n.
Con~.so dec~lVo ~e el celebrado en 1983. Garrido Gallardo, ·M.• 00.: Aetas del Congreso Intemacional sobre
Seml'6tic~e 1!lSpanrs:no celebrado en Madrid en los dlas del 20 al25 de junio de 1983. Madrid: Consejo Superior
de InvestigacIOnes Clentfficas. 1986. . .

3 ''Las e~tru:~ ~tivas gozan de una cierta autonomfa con respeclO a las esliucturas Jingfifsticas y no han de ser
confundldas (Greunas, 1966: 794, citado en Carrino).

,.-" '.'

'bsUtranaet"tru(clura narrativa ~ta de comunicar algo a trav6s del signa lingiifstico, d~nde se onen 10 ffsico (texlo) y 10
a 0 estructura narrativa)" (Carrillo, 29). '

s EI ~todo de CaniDo gira en lOrno· .. fi . .
contexto Para . . a slgno y SlgnJ CacJ6n, estruelUra narrativa. lextualidad, pragmatica IeXlual y
semiolf~co lexi~~ ~:~ de la novela usa .Jos siguien~s ~onceptos: a) Texlos. &truClUra superficial (plano
estruclurales . ~ . .y eslruclura ~uva (n~mabzacI6n de los lextos y secuencia de acci6n, funciones
trala am I' ), pragm4 ca, tiempo y lugar, punto de Vista; modos; senu\ntica. b) COnlexlO· hist6tico y social que

p lamenle; estruclura menial (Pluralismo ideol6 . de - •
inteleclUal)' lex r . glCO, conceptos las personas, senlimienaos conciencia
y COnleXIO'J~: ~~:d~~tex~g~rstiCo. c) Significaci6n de)a picaresca: re]aciones de SUperflcie (fuenaes
conexi6n semantica: relaci6 J a ~~ti ICie lextual); y relaciones de estructura (nivel de acci6n y personajes;
pretende) , n pra6"''''' ca entre lexaos y ]ectores de Ja ~oca; inlenci6n; incidenciss; acci6n que

• "Sin prescindir del todo de] COnlexlo hisl6ric he· tad _
conceptos mfs abarcadores I 0, IDlen ° reumr y congregar en asamblea semi6tica ]05y que esc arecen en perspectivas.
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7 La hip6tesis es que 13pintura afecta a la estructura interna de Ia obra, Existen "mecanismos semi6ticos" comunes
ala pintura y la dramaturgia barrocas. Hay, pues, un sistema de correspondencias entre tres realidades: la estructura
de Ja acci6n drarrn1tica, la disposici6n del espacio escenico, en eJ que frecuentemente hay pintura; y en espacio de 10
real como proyecro global (impliea pintura, poesla, arquitectura etc.) (Rodriguez y Toredera 19).

8 Se parte de 13 base de que el palacio del seiscientos es un conjunto ret6rico con altas cotas de significaci6n del
discurso del poder, no mero espacio de reereo. Y en 61 se haria la representaeien del entremes en 1658. La
importancia de Ia pieza radica en que el Rey espectador presente fonna parte de la obra: el entremes trata de una
corrida de toros a la que asiste el rey. El Ingar de ambos planes coincide (el rey carnal es reemplazable por Sll

retrato). Siempre 10 que se impone es su mirada. Por 10 tanto es un espacio con fuerte carga semiotica, "que no por
mas transparente es menos ideol6gica. (Rodriguez y Tordera 32). .

9 Habla del entremes como un collage intencionado. Cada secuencia intertextualizada es clave con funcionamiento
semi6tico-como el cuadro en Las Meninas-, y a Ia vez, absorbe y multiplica los ctros textos. Su potencialidad
destaca cuando se las pone en relaci6n, porque presentan un plano de significaci6n diferente. .

10 Se centra en el color. Aquf abogan los autores por el estudio interdisciplinar de escritores "sintomaticos", es
decir, los que a1 no tener mucha capacidad de manipulaci6n estetica son mas penneables ala imposici6n de "gestos
culturales" (Ia quinesica amorosa, e1reconocimiento de Ja nobleza) (41). El color tiene consideraci6n casi henildica,
simb6lica 0 nonnativa cuando es puesto en relaci6n con acci6n 0 sentimiento (los actores), con Jos contenidos
fisiogn6micos atribuidos en el siglo XVII.

11Examina eJ motive del retrato (espejo 0 ventana) como desencadenante de las anteriores correspondencias. El usa
del retrato del rey, estando el presente, serfa el espejo que establece una relaci6n dialectica entre la angustia por la
imagen de Ja monarqufa y la autoagnosis por la perdida de identidad. EI buf6n 0 gracioso crea los sistemas de
engarce de los motives parodiados. EI espectaculo despliega su volumen entre el pincel, la escritura y Ia mirada.
Calderon, con sus artilugios escenicos, intenta construir'una estructura cerrada para fijar Ia presencia del rey ausente
omndo.

12 Para la epoca del Emperador hay constancia de que el humanista Juan de Mal Lara (1524'1-1571) compuso un
extenso poema en octava rima, titulado Hercules, donde describfa sus trabajos en un largo nnmero de cantos (48-50).
Tambien consta que Juan de la CUeva vio 1a obra e hiro una elegfa conmemorativa de 61. Luego. a finales de siglo
empez6 a divulgarse el Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, un Hl!rcules primitivo habfa experimentado un.
proceso de ·'cristianizaci6n". EI resultado no podia ser otro que el de un sorprendente mestizaje de los modelos
"espafioles" e "italiano", con singulares mezclas de sus variados contenidos semanticos. Comparados con olros
personajes mito16gicos entonces reelaborados por la literatura es posible ver en aqueJlos H6rcules una gran dosis
crftica de los canones cllisicos una especie de resistencia a la estandarizaci6n.

13 Esta hip6tesis deriva esencialmente de la obra de Calderon Fieros afemina a17Wr,donde desvirtlia a Hercules
como nadie habia hecho. A Lope de Vega (l562·]635) 1e habia interesado tanto H6rcules que Ie habia rendido
tributo con una obra, perc en su Aquiles Tirso de Molina (l5837·1648) dibuja un ridiculo antih6roe, comodespul!s
Calder6n acaba admitiendo.

14 L6pez de zarate, Francisco ...... ragedia de Hl!rcules Fvrente~ y Oeta; con t~o. el rigor del ane" Obms
Varias. En Francisco L6pez de zarate: vol 2. Madrid, GrMicas TeJano, 1947. .

1.5 Foeron varios los textos relacionados con H6rcules. algunos no disponibles. Por 16 que se refiere al teatro. se
sabe de una Tragedia de Hercules, atribuida por Me~nero a ~ntonio Cueva. Tambien se adjunta a Lope. de Vega
Torre de Hercules. E1 primer auto sacramental de ROjas Zorrilla, El Hercules, foe represen~do en 1639 Junto con
dos de Calderon, y Antonio de zamora escrlbi6 tambien Hercules Fuerte. Matane por no monrse.

16 Beo, Umberto. Interpretacion Y sobreinterpretaci6n. Cambrid~e: Cambridge UP: ~995. Con colaboraciones de
Richard Rorty, Jonathan Culler. Christine Brooke-Rose. Compo e mtr. de Stefan Colhm.
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17 Ibid., pp. 25-27

18 Ibid .• pp. 32-43

III Boo, pp. 25-27. Y continua diciendo que, ante un texto detenninado, en vez de examiner Ja realidad a que hace
referencia, eJ bermeneutico querra discutirlo. Pew inclusc en este caso: a) tiene que valerse de interpretaciones
convencionales preestablecidas: "bicicleta" no es "zapato"; b) puede hacer hip6tesis contrarias, pero hay criterios
"econ6micos": unas hip6tesis son mas interesantes que oiras, como por ejemplo sabre el autcr y el tiempo en que
produjo el texto. Esto no tiene que ver con las intenciones de este, "auoque sin duda tiene que ver con una
investigaci6n sobre el marco cultural del mensaje original". El entice tambien puede intentar varios significados y
referentes, pero "no tendrfa derecbo a decir que el mensaje puede significar cualquier cosa", ya queaunque puede
significar muchas cosas, hay sentidos que serfa ridfculo presentar. ''Ninguna teorfa orientada bacia el lectcr puede
evitar esta limitaci6n" (Eco 46).

. ,
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