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1.1 f ustificación del tnbaio.

Nuestra presencia en este taller de semíótica se iustif¡ca únicam\nte como
utilizador de algunos de los principios que rígen esta ciencia de investigación. El
maestro, para el cumplimiento de su misión de desanollar habilidades, or¡entar
las inquíetudes heurísticas del educando, gu¡ar su sentido críticq y desarrollar su
capacidad de valoración, depende del trabajo de investigadores y científicos de
las más diversas áreas. El maestro que tiene que ver con la actividad lingüística o
literaria dependía del psicólogo y del lingüista hasta hace poco. Hoy depende
también del semiótico, del estudioso de la cornunicación y de la informátíca, ya
que su misión no es la de recítador de historia o de teoría literaria, sino la de
formar el gusto, desarrollar habilidades lingüísticas, perceptivas o expresivas.

A nuestro modo de ver, la presencia de la literatura en los currícula escola'
res debería cumplir los siguienüe objetivos:

1 o. desarrollar el gusto del educando. Prepanrlo para el fisfrute y uso de una
actividadartísticaen laque podríaparticiparcomo creador o como receptor'parti-
cipante. Contribuir al desarrollo pleno de las facultades del hombre;
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2o. desarroilar habiridades de expresión y comprensión ringüísticas de

rnensajes elaborados Y comPleios;

y 30. desarrollar sus conocimientos en torno al hombre' su comportamiento

individual y social y su devenir histórico'

E s e v i d e n t e q u e e | u s o q u e s e h a c e h o y d e l a | i t e r a t u r a e n I a e s c u e | a e s t á l e

i", dr;;;;;;'"¡tot guittiuos' Dentro de nuestro sistdma' v particularmente den'

tro de nuestr" ,,ru.r,on- 
j. á¿p*J.".¡a y subdesarroilo, el maestro_es puestoal

se rv i c i ode laa l i enac ión .De l i t e ra tun ,só lovemosen laescue la la ted iosaenume-
rac ióndeaque l l osg r "n¿" ' t ' o ,nU" ' quesedes taca ronso l i a lmen teapa r t i r de l
éxito de sus obras. n u"r.i se nos llena la cabeza de una serie de preceptos que

,,rigen o deben regir" la l i teratura, preceptos inconexos y agrupados segtrn los

c r i t e r i osmásd i spa res ,an t i t es i sde |asconcepc ionesac tua |es , t o t¿ l i . zan tesde |
fenómeno I iterario, el cual presentan com o una éstructu ra c oherente. (Nota 1 )

De |aco r rec tav i s i ónde Iosob je t i vosa r r i bamenc ionados , (desa r ro | l ode l
gusto, desarrollo de r,"ÜiñJrJr, ¿e expresión y comprensión de mensaies escritos

y conocimimiento det ;;;;;y-;r slciedadj, se desprende que el punto de par-

tida del maestro para el estudioie la l i teratura ha de ser la obra l iteraria en sí.

Er texto.- La historia riteraria, por un rado, ra preceptiva, la Poética,

la Teoría Literaria, ;;;" ;; i" 'qlitt" l lamar' por otro ladq sólo son

puntos de apoyo rcó;;;;; uvu¿un al desarrollo de la actividad didácüca v

no pueden ser nunca ;;ü;";" estudio d.-los cursos de Literatun ni a nivel

;; #il *unáur¡. i i  l" ir. l  universitario. A estas disciplinas ha de reservarse

su lugar propio. S,gú;' i ' ; ;w;l ltk y Austin.Wanen (autores de notable popula-

ridad en las aulas 
""'"ttt iüt¡* 

It i  ó"rt) ' "el punto de partida natunl y sensato

de tos esrudio, ltt.rurlá, ,liu:rLrpr"al,1¿n ¿!i"t áUtas literar¡as mismas"' (No-

t^2 \

El texto literario, como todo texto artístico' es "la construcción compleia

de un sentido, en la q-ue todos los ele.mentos en juego -t'191o:' relaciones estruc-

turales, etc.- son 
"ü;;;;;;t 

sentido y aaaní la-inutilida¿ de hablar de la di-

cotomíafondo/formaenarté,puestoquetodoslosrecursosformalescomport¿n
contenido y, po, oná]lt"táit"" información"' (Nota 3)

' Esta definición de texto artístico y'.por ende' del texto literario que nos

da Genaro Talens, 
";;;;;;, 

pu'i ' put" ál'trabaio del texto en el aula' a una se

rie de principior r"oliror'qur'rtn"n"n ¿" lu-ting,¡' 'stica y de lasemiótica, asíce

mo de orras c¡enc¡as iJ¡J"¿as ¡ estudio de ia'transm¡iión ¿t información y la

lransmisión y captación de sentido'

Quede, pues, claro que nuestra presencia en este taller de semiótica se iusti'
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fica como maestro; como utilizador de una serie de estrategias de enseñanza, cu-

fo origen está basado principalmente en algunos postulados de esta ciencia-

.|.2.0 
Marco Teórico:

. . . L a | i t e r a t u r a c o m i e n z a c o n l a o b r a l i t e r a r i a b r o t a d a a | c o n j u r o d e
la emoción y el arte en la pluma de un creador' y cumple su razón de

ser cuando iespierta en el alma del lector o espectador' emociones

análogas y .n ,1, espíritus consciencia del arte con que les fue trany

mitida."

, Aunque pueda parecer algo paradójico, esta definición del profesor argen-

tino Raúl ¿astagn¡no rerog. 
"n'grán 

parie la orientación de nuestro trabajo' En

sí es incompleta, aunque ñaradóicamente es útil. Habrá que establecer, pues, al-

!rnu, preriiionei de orden teórico que aparecerán a lo largo de nuestro trabajo.

. Lap r imeranoc iónqueencon t ramosenes tade f i n i c i ónes lade t ransmis ión

de una emoción desde un emisor-autor hasta un recepto;'leator y su consecuente

decodificación. La segunda es la de arte, de elabonción del coniunto de signos

que han de servir de transmiiores de dichas emociones'

En el primer aspecto hemos de retener la noción ie transmisión. Hoy en

día, la noción de "emoción" nos sería poco rentable científ icamente, yaque la

áeiini.¡¿n misma del t¿*¡no es algo vaga. Por lo tanto, nos permitimos sustituir-

la por la de ,,Visión particular del autoi". Aunquemuyfructíferodesde el punto

¿"u i ' t . de |3e r .ob je t i vomenc ionadomásan iba ,nohemosdesa r ro l l adoes teas .
pecto en el presente trabajo de manera sistemática, (nivel pragmático)' La segun-

da noción enunciada por'castagnin o, afte, elaboración del coniunto transmisor

de séntido, responde al obietivo número uno del maestro de lengua y l iteratura:

la educación del gusto.

L a a c t i v i d a d q u e e l m a e s t r o h a d e d e s a r r o l | a r e n e | a u l a p a r a | a b ú s q u e d a
del "comportamiento aitístico del texto", est¿í indisolublemente l igada al queha-

cer l ineüístico v nos l leva a cumplir con el obietivo número dos:el.desarrollo de

i; '.;"or*;tári v 
""'pto¡ón 

l ing'üísticaidel educando a través de la fi iación de

modelos estructurales complejoi presentes en todo texto, tanto en el plano del

lenguaie ordinario, .oto.n eí ptano de la estructura segunda' estructura estética

o comportamiento artístico del texto'

Lospostu|adosquenossi rvendebasepararea| izarestasact iv idadessonlos
siguientes:

1 .2 ,1 .1o . -Que |a func iónes té t i cade | | engua je ,p rop iade l l engua je | i t e ra r i qse
realiza a nivel de una estructura segundá -distinta de la sintáctica organiza-
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da según las leyes del lenguaje ordinario- articuladasegúnunaparticulardisposí-
ción de todos los elementos lingüísticos en torno al eje paradigmático (eje de se-
lección y oposiciones) y al sint¿gmático.(eje de contraste). '

2o. Que esta función estética es predominante y que las dernás fuñciones
del lenguaje que se cumplen en la obra literaria estarán siempre supeditadas a ella-

En torno a este últ imo principio hay numerosas posiciones, muchas veces
antagónicas. se trata del problema de la delimitación de la función de la literatu-
ra como elemento de acción y de cambio social o como elemento puramente es-
fetico, de "arte por el_arte", estéril, vano y reaccionario. Mao Tse,Tung, en sus
"Conversaciones sobre arte y literatura en el Foro de yenán,' (ver nota 3J sb pro
nuncia claramente sobre este tema. citado por Genero Talens, éste resume el
pensamiento de Mao de la siguiente manera:

"Cuando Mao Tse-Tung habla... sobre la necesidad de colocar la polít ica en
el puesto de mando no deja por ello de anotar que: 1) una obra de arte estética-
mente mala es políticamente ineficaz y 2) una obra artística estéticamente váli-
da, pero reaccionaria desde el punto de vista polít ico e ideológico es doblemente
peligrosa: doblemente por ser reaccionaria y por ser buena estéticatnente, ya que
la aceptación de dicha obra por su segunda cualidad la hace dañina".

" Por otro parte, Engels, en su ya muy citada cartaa Miss Harkness (nota 4)
no hace más que referirse a la función referencial, pretendida como esencial por
muchos, al decir:

"Estoy muy lejos de ver un e.rror en el hecho de que usted no haya escrito
una novela claramente socialista, una novela de tendencia como la lfamamos los
alemanes para,hcer honor a las ideas sociales y pol íticas del autor',.

En otra carta, éstz a la Sra. Kautsky, citada en la misma obra que la ante-
rior, dice Engels lo siguidnte: "A mi modo de ver, la tendencia debe surgir de la
,situación y de la acción misma, sin que se haga explícitamente referencia a el14 y
ef poeta no debe dar al lector ya acabala la futura solución de los conflictos so
ciales que describe. (Ver noa 4) t

En las tres posiciones citadas vemos claramente cómo se da preferencia en
todo caso a la jerarquía de la función estética sobre las denÉs que, aunque pre-
sentes en la obra, siempre son determinadas por la primera. l:avalidezpol ítica,
de compromiso, está, pues, supeditada a la realización efectiva de la función esté-
tica.

Como podemos apreciar, por lo antes dichq el centro de cualquier investi-
gacíón literaría ha de consistir en la búsqueda del funcionamiento estético del
texto.
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Además de la elaboracíón de los materiales extra-lingüfsticos contenidos en

la obra líteraria (tem4 personaies, psicología, ambienüe), nada despreciables, ad-
quíere particulai importancia el estudio de la "materia prima" arriba menciona-
d'a: el lengUaie, y cómo éste deja de ser un rRero transmisor, paraconvertirse él

mismo en un ob¡eto, una estructura productora de senüdo.

Otros principios que nos siryen para nuestro estudio son:

1.2.3 3o.-Que el descubrimiento de la estructura estética es el result¿do del ana-
lisis detallado del funcionamiento paradiSmático y sintagmático de los dis'
tintos cornponentes del lenguaie (estra-to fónico, estrato semántico y orden
morfosinüíctico).

1..2.4 4o.- Que el valor literario de una obra depende del grado de, adecuación de
estos elementos para transmitir y/o producir efectos de sentido.

1.2.5 5o.- Como todo elemento cultural, el texto literario está circunscrito a las
instancias de la ideología. La literatura se inrribe en lo que define Althu-
ser como los A.l.E., o sea, Aparatos ldeológicos del Est¿do. Toda la litera-
tura de una época, a menos de presentar una toma de concienCia entera-
mente definida, tiende a realizar la ideología dominante.

1.2.6 6o.- Todo análisis que dé cuenta de la obra literaria debe cubrir tres nive'
- les: El nivel paradigmitico, que se ocupa de las relaciones autor-obra{ector-

sociedad, el nivel semán¡ico, y nivel sintáctico.

Nuestro trabajo enfocará algunos aspectos del nivel semántico y del
nivel sinfáctico según los postulados 3 y 4. Los problemas del nivel prag-

mático podrán ser dilucidados por otros ponentes.

1.3.1 Metodología:

, El presente trabaio fue llevado a cabo con la colaboración de un equipo de

estudiantls de la asignitura "lnterpretación y Análisis de la Obra Literaria" del

Departamento de Lelras de la Universidad Autonoma. Cada grupo se hizo cargo

del r'levantamiento" de los fenómenos lingüísticos que aparecían tantoen el eje

paradigmático como en el sintagrnático en los componentes del estrato fónico y

Lmánico, así como un estudio del comportamiento morfosinüíctico del teatro

íntegro. Éstos datos han servido de base a las comprobaciones de las hipótesis
ya avanzadas.
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1.3.2 ESTRATO SEMANTICO:

Funciones sintagmáticas:
Contenidos lógicos
Contenídos efectivos
Contenidos sensoriales
Estructuras lógicas

Funciones paradigmáticg :
Simbolismo, connotación y polos semánticos

ESTRATO,FONICO:

Funciones sintagmáticas:
La lteración y el ritmo

Funciones paradigmáticas :
Simbolismo fónico (directo/indirecto)

COMPORTAM I ENTO MORFOS INTACTICO:

Tipificación y clasificación de la5 oracíones'
Cuantif i cación. Consideraciones generales.

En cada renglón se ha procedido a la clasificación de las palabras según sus

semas principales en distintos cuadros. Estos presentan la frecuencia de aparicíón
de cada palabra y su fi l iación dentro de uncampodeterminado,seadelapercep'
ción, de f o afectivo de lo connotativo o de Ia modific aci6n sintactiqa-

Estos datos de ordenamiento y frecuencia fueron comparados y cotejados
teniendo en cuent¿ los puntos de confluencia del funcionamiento paradigmático
(sugestivo) y del sintagmático. l

2 .1.0 ANALtStS.

H ipótesis ,de T rabajo.

A la primera lectun del texto "La Mujer" se siente una enorme unicidad
en el enfoque del destino del hombre con su circunstancia, su habít¿t y su medio
natural. Es tan árido y,seco el uno como el otro; t¿n salvaie e indómito el uno
como el otro; tan aferrados ambos a la vida, a la supervivenci4 a la lucha, que el
camino cercano de la muerte se confunde con el diario vivir, no sabiéndose a ca-
da paso quién vendrá vencedor, si la vida o si la muerte
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Desde este ángulo hemos formulado la hipótesis de que el texto íntngra-
mente se articula en tomo a la oposición vida/muerte. Todos los aspectos del
texto producen una polarizacrón en torno a temas de vida y muerte, que ar opo
nerse producen la fuerza narrativa, la cohesión del cuento, iu razón a" s"r. (üuy
interesante sería enfocar esta hipótesís desde el nivel pragmático. Nosotrqs nos
hemos limitado al estudio de elra según el análisis semánticá y sintictico.l' 

-\- ----

2.'l .1 Estudio del estrato semántico:

comenzamos nuestro estudio con un examen de los conüenidos temáticos
según aparecen en la secuencia de contenidos lógicos.

2.1 .2 Loscontenidos lógicos:

Los resultados que arroja el estudio de los contenidos lógicos nos informan
sobre la organización temática del cuento. Desde este punto de visfa apare
ce una gran estructun envolvente en la cual el hombre y su drama figuran
totalmente enmarcados por la nafuraleza y su drama.

I El drama de la naturaleza.
ll El drama del hombre.

lll El drama de la natunleza,

Esta estructura envorvenüe se repite a niver de desarroilos rógicos más
. pequeños.

ESQUEMA STNTAGMATTCO/DE LOS CONTENTDOS LOGTCOS

PRIMERA
UNIDAD

1er. Tiempo

10 l íneas

2o. Tiempo

10 líneas

LA NATU-
RALEZA

ACCTON/REDACCTON (1)

Sol mata carretera/Hombres dan vida carrete-
ra/ Redención (luz en los ojos)

coNsEcuENclA (1)

La natunleza está muerta.
Movímiento: Vida-Muerte.

Frenüe al hecho la m.uerte de la carreten por
la accíón del sol, intervienen hombres que tra-
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t¿n de salvarla "desenterrarla". En su acción,
hayan su "redención" (su luz detrás de las pu-
pilas) y el castigo en la muerte de la naturaleza
y del habitat.

METAMORFOSIS

La mujer es un punto negro, una piedra;
el niño de bronce -mineral

ARTICULA.
C I O N :
TRANSI.
cloN

3er. Tiempo

20 líneas

Coment¿rio:

4o. Tiempo

22!íneas

Comentario:

5o. Tiempo

7 líneas

SEGUNDA
UNIDAD

EL HOMBRE

el bulto en el camino --un becerro -animal

Quico vio que era persona.
Movimiento:MUERTE-VlDA. -humano

Una curiosa "vísión" premonitoria y unas me-
tamorfosis que preparan el paralelismo de los
pfanos hombrelnaturaleza, en estos pasos su'
cesivos de la condición fría, inerme, sin vida
del punto y de la piedra, pasando por la condi'
ción intermedia de animal hast¿ la/identifica-'
ción de la "persona", de humano.

PROBLEMATICA

Lucha en el seno de la familia (célula social
elemental a causa de la violación del poder y
el orden establecidos. Movimiento: VIDA-
MUERTE.

Notemos la disposición compositiYa de la fá-
bula. Hay un retorno al pasado para presentar
el orígen de la situación presentada en 3er.

' t iempo.

ACCION (2)

La mujer es "resucitada" por el extraño. Me
vimiento : MUE RTE-VlDA.
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comentario: se repite aquí ra misma idea anterior: ra resu-
rrección de la carreüera por aquellos hombres
gue vinieron "de muy lejos,'.

6o. Tiempo
. REDACCTON (2)

16 líneas El cuerpo extraño que se introduce en la célu-
, la como "resucítador', es eliminado por la per-
sona "resucitada".
Movimiento : V I DA-MU E RTE.

Comentario: Se repite la reacción del ,,sol,, frente a los
"desenterradores de la carreteral'. Ni naturate-
za circundante, ni habitat ní ellos mismos so-
breviven a la violación del orden establecido.

¡ 7o. Tiempo

t coNsEcuENctA (2).
I

3,ry11u- J O tfn.", Sobre ta gran carreterasólo esraba el sot que taRALEZA I mató.I

\  Movimiento: _MUERTE.

Comentario: Cierre del ciclo de vida muerte, con la presen_
cia en este tíempo de la mujerlla carreteralla

, naturaleza y la muerte, como noción que lo
envuelve todo.

NOTA:
se han incluído en este esquema las funciones sugestivas (paradigmáti-
cas) del estrato semántico, a fin de presentar el entroncamiento de los
dos ejes en la creación de sentido, en ra creación de imágenes sensíbles.

Comentario Gener¿l :

Los contenidos lógicos se ordenan, pues, en tres grandes unidades: lanatunlezal
el hombre/la naturaleza. Notemos el párrafo de transición delametamorfosisque
asimila la mujer y el niño a elementos de la naturaleza. Este establece el vlnculo
entre el hombre y su medio que corroboran otros dos para-lelismos:
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I o.- Segun rasgos iterativos (sintagmáticos)

La luz que
bri l la

(LA v lDA)

en los gjos de los hombres que desenterraban la carretera;
el pequeñín con los ojos llenos deluz,
la planicie doiada baio el pesado acero transparente,
Chepe veía la luz brillar en ella (la sangre de Quico)'

2o.- Según los rasgos sugestivos (parad¡gmát¡cos,

MUERTE

ORDEN VIOLACION CASTIGO

La carretera
sociedad
familia

Hombres que
desentierran

Quico que ayuda
MUERTE

La repetición de elementos de contenido lógico en el eie sintagmático nos auto'
riza, pues, a establecer estos paralelismos para así constatar que lo sucedido a ni-
vel indivídual trasciende y toma un nivel general, social en una palabra.

2.1 .3. Los contenidos sensoriates:

El estudio sintagmático de los contenidos sensoriales arroia un balance que

apova en todas sus partes las constataciones anteriores. Para establecer este estu-
¿io se reali'zó una clasificación de todas las palabras llenas del textq en torno a la
percepción sensorial:

Vista: dimensión, forma, movimiento, color y tonalidad; tacto, olfato, gusto y

oído, repartiéndose así los resultados:

Vista -

Oído
Olfato
Gusto
Tac¡p

color
tonalidad
forma
dimensión
movimiento

Tot¿l

: 27 palabras
= 15 palabras
- 135 palabns
= 39 palabras
: 1 10 palabras

326Palabras

25 palabras
1 palabra
1 palabra

'50 palabras
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Al examinar estas cifras debemos tener muy en cuenta lascifrasusuales que
pudiesen aparecer en cualquier ot¡o texto de lenguaespañola (limitaciones de la
lengua). 

.
Veamos los extremos: en la categoría movimiento tenemos 110 palabras.

Hemos de tener en cuenta que se trata de una narración. Hay un promedio de 88
oraciones en nuestro texto y'si calculásemos una frecuencia de 1 verbo por cada
frase tendríamos un exceso de 22 verbos. Constatación: la gran fuerza dinámica
contenida. Podríamos calificar, al igual que con los movimientos muerte/vida de
los contenidos lógicos que dos fuerzas, una centrífuga y otra centrípeta pugnan
en el texto. Ejemplo de ello son los siguientes polos de fuerza:

Centrfpera*
Se volvían
agarraba
agitaba
tiraba
tendió
resquebrajaba
tirándola
volvía
machacándola
romper
ahopba
absorbía
amenazó
crispadas
embutidos
cayó

Centrífuga
ven ían
traían
avutzaba
crecía
evitarlo
segu ía
vendió
gastó
rociar
abría
sub ía
soltó
dobló
abrió

' 
Queda así plasmada, dentro del plano sintagmáüco de los contenídos sen'

soriales, la idea de lucha sorda contenida en el texto.

Otro indicio que las cifras han corroborado es la gnn plalicidad dCl texto.
Dimensión/forma/color/superficie (tacto) son los renglones^que recogen la ma-
yor frecuencia de palabras, mientras un gran silencio se cieme en torno a esta lu'
ín^ QS palabras denotandoruidoosonídos;cantaban (2); picaban (2); gritar (5);
decir (4);oír (3);quejarse, sonar, silencio, pisadas, decían, etc:).

Si nos fijamos en las relativas al tactq todas las palabras se centran en tor-
no al calor, la sequedad y la rugosidad, sensaciones ásperas y desagradables acor-
des con la idea de muerte que planea sobre el texto. En el mismo sentido, la ga'
ma de colores blanco/gris/negro y arena/rojo, ponen en relieve el mismd marco
triste y desolado que encontramos en los otros contenidos.
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2.'l .4.Los contenidos afectivos:

En este aspecto el autor ha querido guardar una rigurosa frialdad. Su narra-
dor, a pesar de describir un paisaje de muerte y desolación, tratade guardar una
reserva afectíva admirable. Tan sólo se destaca la figra desvalida y escuálida del
niño como objeto merecedor de nuestra afección, es "pequeñín", se "aferra" ala
vida como se t'aferra" a las "faldas" de su madre o a las piemas del padre. Ese ni-
ño y su supervivencia, motivo y origen último del drama de miseri4 es merece
dor del dimínutivo que por causa de la supervivencia del crío realza afectivamen-
te. En contraste, la madre, rec¡be injustamente los calificativos de "mala", "des-
iergonzá" , "condená".

Nos recuerda esta frialdad afectiva el movimiento modernista, en el cual el
autor tiende a abandonar todo el lástre de afectividad heredado del romanticis-
mo, para Volcarse enteramente en la plasticidad.

2.1.5 El simbolismo: (función paradigmática)

En el comentario general sobre los contenidos lógicos y la estrucfuratemá-
tica habíamos señalado partes del simbolismo contenido en el texto. Precisemos,
sin embargo, algunas de esas nociones. En primer lugar debemos señalar la intere-
sante fase que llamamos metamorfosis. En ella vimos cómo el autor mezclaba en
los personajes de la mujer y el niño, el reinomineral y el reinoanimal. Escomo
si estos "rebeldes" simbolizaran las fuerzas de la natunleza, el orden cósmico.

-Un punto negro/una piedra/un montón de harapos/
-El niño era de bronce/ .
-Aquello que parecÍa una piedra tirada en medio de la gran carreteral

iObstáculo?
-(aquello)/crecía y Quico se dijo: un becerrq sin duda,...

Esta metamorfosis se inscribe dentro del campo de las oposiciones semántí-
cas VIDA/MUERTE. En los cuadros que representan,los árboles Semánticosce
rrespondientes a esta oposición, podemos ver cómo se organizan los semas, cu-
briendo la tot¿lidad del texto; todo su tejido semánüco. (Ver írbol semántico
Anexo l) .

Aunque apaÍezca un número elevado de elementos de víd4 veremos cómo
la distribución sintáctica neutraliza en unos casos y amplífica en otros, estos se
ñras, restableciendo un equilibrio que contribuye a la tensión centrífugalcentri
peta de la que hablábamos hace un momento.
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2.2.1 ESTRATO FONTCO

En este texto aparentemenüe ilano y poco poetico, una finísima erabora-
ción de estrato fónico tiene lugar. La plasticídad de que s" h"", gala en el estrato
fónico.

Tomemos el sexto párrafo, ríneas r g a 2"r: l)n paisaje agrest€. to, grrpo,
fónicos se organizan en unidades de 12llsl11l4l4l1ilgt3llt"sna,ai represen-tando una arrítmia que contrasta con la regularidad y ei paraletismo de otros gru-pos.

Ejemplos: línea 2:.21819 s.ilabas, grupo que va ,,in_crescendo,,, adoptando
así, plásticamenre, la ideá de la longituJ infini4 de la carrerer";.n lá, irnb", z v8: los conjuntos fónicos.repartidos in tres grupbs de orden cieciente (pero coimenor diférencia entre eilos que en er caso interior) en ros cuates 

"o"i"r" 
ra ima-gen,sonora del conjunto de hombres en que trabaianal unísoriq con movimien-tos lentos y repetídos,

En cuanto a la dunción de cada uno de los tiempoe marcados en el esque
ma de contenidos, notamos una mayor concentracíón de sentido en las unidades
más cortas, de menor longitud.

5to. t iempo: 7 líneas =

7mo. tiempo: 6 líneas =

ACCION
La mujer "resucitada" por el ,,extraño',
Consecuencia (2)
La muerte.

Para los demás notamos cierta regularidad en el tratamiento.de los bloques
mayores: 20 líneas, lanaturaleza, primen uni{ad (dividida en dos tiempos de 10
f íneas cada unal;20 líneas,,ra metamorfosis;22 ríneas, ra proulemática; t6líneas, la-reacción (lucha). se estabrece asi corno t¿mbién i. po¿r¿ ver en el aná.fisís morfosintactico, una coherenci¡ perfecta con el tratamiento de los desarro
f los temáticos y su consecuente concen t¡ación de sentido.

La irase es corta por lo general, violenta y brusca. Accídentada.

La sonoridad consonánüca, en numerosos pasajes sugierg por ariteraciones
escogidas, el silencio del desierto o la tucha sor:da.

Ver f íneas '18 a 21 : aliteración en (S) sibilante, sorda;
."Sólo 

se destaca el techo gruero, secq
ansioso de quemarse día a día',.
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en la l ínea 16:

"fal vezaves rap¡rces coronen cactos, y lo5
cactos..."

aliteración en (K) al igual que en la línea 40:

' 
"Lo, cactos, los cactos coronados de
aves rapaces"

Vemos en este estrato cómo una elabonción de los grupos fónicos en el eie

sintagmático produce 
"r*io, 

que apoyan lo-s creados por los contenidos del es'

iratolemánt¡to, cómo se sugiere, por la utilización de ciertas palabns cuya es'

ir"ri"r tii¿U¡ca cont¡ene to-n"mas específicos, una impresión de aridez, de es-

fuerzo,de accidente.

2.3.'l .El estudio morfosintáctico.

62.50
16.2s
8.90
1 . 1 5

1 1 . 3 0

55
1 4
8
1

1 0

s+P
P+S+P
P+S
s+P+s
OU
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Leyenda:
S - Sujeto
P - Predicado
OU : Oración unimembre
OC : Oración compleja
OS : Oración simple
F - Frecuencia

El estudio de las frecuencias de las estructuns morfosintácticas de los cuadros
anteriores nos lleva a las siguientes observaciones:

. 1) Hayruna gran regularidad con respecto a la norma castellana: un 62.5
por ciento de oraciones S* p. Lo que corrobora et equilibrio genenl del
texto, su balanceam iento.

2) La estructura de menor frecuencia es la portadora de la mayor cantídad
de información.

Frecuencia

"El sol, la mató, el soi de acerq de tan candente ar rojo, un roir que se hizo blanco,

lo cual_corrobora el paralelismo que habíamos descubierto desde el punto de vis-
ta semántico entre la naturaleza, el hombre y la sociedad
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Si examinamos las ocho oraciones (P+S) también comprobamos que éstas, las se-

lundas en el orden creciente de frecuencias, recogen la información esencial del

óuento, la estructura temática que poníamos de relieve al examinar losconteni-

dos semánticos.

Línea 4 Tornóse luego transparente el acero blanco,
y sigue ahi sobre el lomo de la carretera'

Línea 6 La desenterraron hombres con picos y palas'

Línea 8 Fue muY largo todo aquello'

Línea 26 No la quemaba el sol;tan sólo sentía dolor por los

. 
gritos del niño'

L í n e a 3 2 A m e d i d a q u e a v a n z a c r e c í a a q u e l l o q u e p a r e c í a u n a p i e d r a
tirada en medio {e la gran carretera muerta'

Línea 80 Sólo se oían los gritos del muchacho y las pisadas

violent¿s.

Línea 86 Sonó seco el golPe.

Línea94-95 Allá al f inal de la planicie, la colina de arenas que

aumentarbn I os vientos.

2.3.2.La modificación de los núcleos:

Recordemos que al enfocar la oposición VtDA/MUERTE que aparece en el

estudio semántico habíamos constat¿do una mayor cantidad de semas po'

larizadas,en torno a la noción vlDA. si examinamos la distribución sinüíc-

tica de éitos podremos constatar que un alto índice de éstos han sidomo

dificados por elementos del orden opuesto'
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CUADRO I I I

Núcleo Modificador

Vida muerte

carretera

lomo

sol

hombres

ar!ustos

planic ies

Techo

muerta
i gris

de acero

de tan candente rolo

ni cantaban ni picaban

hed Ían

que desenüerraban

espinosos

ansioso de quemarse

Esta neutralizdción sintáctica rest¿blece el equilibrio ya menc¡onado, que
se produce a nivel de fuerzas centrípetas y centrífugas

3. ' t .1 CONCLUSTONES

Hemos podido descubrir, a medida que avanzamos en nuestro análisis, una
serie de elementos que, sin ser semántícos, colaboran de manera particular
en la creación de efectos sensibles, de imágenes plásticas.

El lector, consciente e inconscientemente, se encuentra trasladado a un
mundo de tensignes, a un mundo coherente, creado por la pluma de un escritor
genial. Sus sentidos en acecho, su atención concentrada, participa el receptor en
una'sdrie de intercambios y juegos de estímulos de todo orden. Ahora podemos
valorar los recursos del lenguaje em.pleado que han servido efectivamente al escri'
tor para producir efectos coherentes, transmitir emociones, su visión particular
de este mundo nuestro, de esta nación dominicana.
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Este estudio del texto podría aplicarse a la obra completa del profesor
' 

Bosch, autor del cuento, para detectar su estilo, las motivaciones profundas de su

obra, su preocupación vital, existencial.

En las aulas escolares podríamos aplicar con mayor profundidad algunos

de estos enfoques. El trabajo constante de análisis e interpretación del texto así

realizado cumple, a nuestra manera de ver, los objetivos enunciados sobre la en-

señanza de la l iteratura. -

l .  Ureña Rib, pedro,,,Notas Crít icas sobre la enseñanaza de la l i teratura", en El pcqucño

univerio de la Facultad de Humanidades, l8): 47'54,'1978'

2.Warren, Austin yWe||ek Rend. Teoría Literari¿. Madrid: Gredos, 1968, p. 165.

3, Talens, 'enaro y otros. Elementos para une semiótica del texto aftíst¡co. Madr¡d: cáte'

d ra ,  I  978.

4. "El realismo de Balzac". En: Marx, Karl y F' Engels. Escritos Sobre Arte' Barcelona: Pe-

,  n ínsu la ,1969.

5. Gran parte de nuestra elaboración está orientada según los lineamie¡tos de: Pagnini, Mar-

éelo, Estructura l i teraria y método crít ico. Madrid: Cátedra, 1978'
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ANEXOS
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ANEXO I
CLASIFICACION DE LOS SEMAS DE VIDA

A N

NO

rMADo <

GENERICO

mu¡er  V l l l
hombre l l l

n iño  V l
criatu ra I I
cucrpecito
persona
muchacho

PARTE DEL CUERPO

/  l \
/ t \

/ l \
ORGANO

Oios lV
pupilas

maneci-
tas

las ro-
di l las l l

cabellos
cabezz
p¡ernas
nariz
frente
brazos

los
brazos
el pelo
córneas
los dedos
pescuezo ll

F U N C I O N

la vista I I
gritos lll
canción
palabra
pisadas
fuerza
Golpe
esfuerzo
floiedacl

l¿ boca
rostro
de espalda
las manos

el pelo
coyunturas.

VESTIMENTA

camisa
la falda
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NO HUMANO

A N I M A L

soctAL

bohío l l l  madre l l
techo marido l l

techumj hija il

bres papá
casa l l  mamá l l
habitación hijo

piso l l
patio
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HABITAT ORGANIZACION GENER]CO PARTE DEL
CUERPO

aves l l  piel l l
becerro lomo ll

perra

c¿bra



NO ANlMADO

Siglos
veceS
amplitud l l
distancia
punto  l l l
. años
la verdad I

dl¿s l l

t iemPo
final

plcos
palq
hoguera
auto
la sangre
la lechc ll

dlnero

VEGETAL

planta

genérico
arbustos

canas

cosMlco

sol lv
Viento l l l
agua l l l
brisa
l u z  l l
t ierra 1l l

coNCEPTO oBJETO GEOGRAFICO
PArsAf  E

carretera
ill
l a  l l l
su
ábanas ll
lomas l l

la planicie

co l ina  l l l
montccito
cauce
rÍo
camino
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A N E X O  I I

CLASIFICACION DE LOS SEMAS DE MUERTE

A N I M A D O

HUMANO

I NO HUMANO

I
A N I M A L

PARTE DEL CUERPO

oRGA-  vEsT l -  FUNCION GENERI '  GENERI '

ño  MENTA Rlco  R lco

harápos puñetazos n¿clie lll perra

muerte algrnosl l  cabra

'hambre ::i'11:" 
nera

víct ima
el otro
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VEGETAL

I
I

PLANTA

I
GEN.

M I N E R A L

I
I

I
G E N .

RAFIA

I

RTE

\
.  NO ANIMADO

|  \ \
|  \ -

oBJETO 
\

I \
I ceoc
I

, I

M U E

PARTE DEL
CUERPO

t \
ORGA. FUN.
NO c toN

fauces

GENERI .  NATURAL
Rtco

nadall  - ,  sol l l  pajona. acero
momia llt piedra iej ;r¡;;horno ¡.  ¡ :  

-

sang¡e Cactos viento
estopas bronce

.piedn

IV
. arena

t l
lava
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