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Lo que se presenta a continuación es sólo una forma entre otras posibles
de jugar con el lenguaje. Se trata de la explicitación de las reglas que permiten
cartografiar analítica y nominalmente algunos de los elementos que están en
juego durante el proceso de leer, disfrutar y estudiar las diversas formas de la
narrativa, ya sea literaria o cinematográfica, así como las interrelaciones posi
bles entre diversos tipos de lenguajes.

Estos juegos del lenguaje reciben aquí el nombre de modelos de análisis
y glosarios de términos. Cada uno de estos modelos y glosarios son provisiona
les, pues su lógica interna y el empleo que cada lector hace de ellos depen
den de los contextos de lectura. Después de todo, una herramienta es sólo
una escalera para llegar a algún lado, y una vez que se ha llegado ahí (al cons
truir un sentido durante el proceso de interpretación), la escalera ha cumpli
do su función y puede ser desplazada por otra herramienta análoga.

En las páginas que siguen presento tres modelos de análisis elemental:
un modelo para el análisis de textos de narrativa literaria; un modelo para la
reconstrucción analítica de la experiencia de ver una película y un modelo
para el análisis de la intertextualidad. Cada uno de ellos ha sido produci
do para responder a necesidades específicas de docencia universitaria. El pri
mer modelo se ha utilizado en cursos de literatura para educadores, filósofos
y científicos sociales, es decir, para lectores no especializados en literatura. El
segundo ha sido elaborado para estudiantes de comunicación, es decir, para
espectadores no especializados en cine. Y el tercer modelo surgió al estudiar
los procesos de comunicación cotidiana en los espacios de interacción urba
na y de recreación artística y natural, al reconocer que cualquiera de estos
espacios puede ser objeto de una mirada museográfica y convertirse en una
experiencia a la vez ritual y lúdica y, por tanto, en una experiencia educati
va. Sin embargo, cada uno de estos modelos de análisis puede ser utilizado,
respectivamente, por estudiantes de literatura, cine o cualquier área de estu
dio interdisciplinario.
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[) PRÓLOGO

Al poner en práctica estos modelos de análisis, es fácil reconocer que cada
uno señala la existencia de procesos de interpretación que rebasan su especifi
cidad original. Así, el modelo para el análisis del cuento también puede utili
zarse para el estudio de otros géneros narrativos como la novela, el hipertexto
o la miniíicción. Por su parte, el modelo para el análisis cinematográfico
puede ser empleado al reconstruir analíticamente la experiencia estética de
ver video, cortometraje y cine documental. Yel modelo para el análisis in ter
textual pretende ser un modelo que contiene a todos los modelos posibles de
análisis textual (entendiendo por texto cualquiertejido de signos).

Por su parte, el sentido de los glosarios no pretende ser normativo, sino
tan sólo sentar jurisprudencia lexical, en la medida en que el empleo de un tér
mino en un contexto semántico particular establece un antecedente que pue
de ser transformado en un contexto distinto. Estos glosarios, en conjunto, son
parte de un posible diccionario de términos posmodernos, lo cual significa que
el empleo de un término específico en un contexto particular donde éste es
coherente siempre es un uso legítimo, aunque no siempre corresponda a la le
galidad lexical. Por otra parte, el acto de escribir es siempre un proceso que
obliga a precisar los términos de un contexto de interpretación específico.

Una vez cumplida la función catafórica de este prólogo, al anunciar (como
intriga depredestinación) el sentido de lo que sigue, invito a quien se acerque
a estos materiales a disfrutar del reconocimiento de sus propios mecanismos
de interpretación durante la reconstrucción analítica de la experiencia esté
tica de lectura.

LAURO ZAVALA
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ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS
DEL CUENTO

El objetivo de este mapa analítico consiste en ofrecer un conjunto de herra
mientas de carácter conceptual que puede utilizarse para apoyar la exploración
individual de los textos literarios de manera organizada y sistemática.

Como mapa conceptual, esta es una propuesta conjetural con fines pe
dagógicos. Se trata de un modelo para armar que permite a cada lector reco
nocer sus propias estrategias de lectura al seleccionar una o varias categorías
de análisis. En ese sentido, este mapa puede ser utilizado como una mancha
de Rorschach de carácter analítico acerca de las estrategias de interpretación
puestas en práctica en cada lectura.

En lo que sigue emplearé la palabra cuento para hacer referencia básica
mente al cuento clásico y a algunas formas del cuento moderno, pues el análi
sis del cuento posmoderno requiere categorías propias.

El mapa permite hacer diversos recorridos analíticos, de acuerdo con las
necesidades de cada lectura. Los elementos que aquí se proponen para el aná
lisis de los textos literarios están organizados en dos planos: un sistema de
preguntas y un sistema de categorías de análisis. Los ejes respectivos de este
mapa son de carácter sintagmático (inicio/final) y de carácter paradigmático
(lector/texto). Las preguntas didácticas y las categorías de análisis están orga
nizadas alrededor de 10 elementos narrativos: título, inicio, narrador, perso
najes, lenguaje, espacio, tiempo, género, intertextualidad y final.

Existen muy diversas estrategias de análisis del cuento y cada una de ellas
puede dar como resultado diversos resultados, según la experiencia del lector,
su horizonte de expectativas y las condiciones contingentes de cada lectura. A
continuación comento brevemente algunas de las estrategias más conocidas,
todas las cuales están integradas al modelo propuesto. Son la recreación tex
tual, el análisis comparativo, la confrontación genérica, la lectura comparati
va, la lectura simultánea y la lectura dirigida.
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12 CAP. l. MODELOS

Recreación textual. Aunque este terreno es el objeto de análisis desde di
versas perspectivas (como parte de la teoría de la recepción efectual), la recrea
ción textual realizada después de haber leído un texto ofrece una gran rique
za, pues de ahí pueden surgir los elementos para el análisis más sistemático
del cuento. De hecho, esta es una de las aproximaciones más frecuentes en
los talleres de escritura.

La recreación textual de un cuento puede realizarse de innumerables ma
neras, entre las cuales pueden mencionarse algunas de las más comunes, como
continuar el texto a partir de una frase determinada, utilizando el estilo del
autor; tomar algún personaje y elaborar su perfil biográfico; reescribir un frag
mento de la historia desde la perspectiva de un personaje específico o alterar
el empleo del tiempo gramatical con el fin de observar las consecuencias tex
tuales que esta alteración provoca en el texto.'

Confrontación genérica. Consiste en confrontar los resultados del análisis
de un cuento con el resultado de su adaptación al lenguaje audiovisual, en caso
de existir esta última. Este análisis parte del principio de que un guión es sólo
un instrumento para apoyar el paso de un lenguaje a otro, y por ello sólo es po
sible comparar el resultado del análisis literario de un cuento con el resultado
del análisis de una película adaptada a partir de aquél al lenguaje audiovisual.'

En otras palabras, el estudio de una adaptación de la literatura al cine pue
de resultar más útil si se realiza un análisis literario del cuento, por una par
te, y un análisis cinematográfico de la película, por otro, y a partir de ambos
análisis se establecen similitudes y diferencias entre ambos resultados, para lo
cual es necesario elaborar la reconstrucción narrativa de la experiencia estéti
ca de ver una película.

Lectura comparativa. Consiste en la confrontación de los resultados de
cualquiera de los análisis previos con los principios estéticos declarados por el
autor mismo sobre sus textos o sobre la literatura en general.3 O bien, la apli
cación de dos métodos de análisis a un mismo texto, o la comparación de los
textos (escritos en la misma o en diferentes lenguas) desde una misma pers
pectiva de análisis.

Todas estas comparaciones llevan a un mayor o menor grado de abstrac
ción, por lo que están muy próximas a la formulación de modelos narrativos

1 Muchas otras estrategias pueden consultarse en los manuales para talleres de escritura creativa. Uno
de los más completos, que ofrece más de 200 estrategias, es el de Susan Sellers (ed.), Takíllg Reality b)1
Surprisc. IYlritil1gforPleasureand Publication, The Women's Press, Londres, 1991. En español puede con
sultarse la sección final del libro de Laura Freixas, Taller de narratiun, Anaya, Madrid, 1999.

'El paso del cuento al cine es muy frecuente, como puede verse en la antología de cuentos adaptados
al cine reunida por David Wheeler (ed.), No, But 1Sato the Mouie. Tbe Bcst Short Storics Eucr Mndc Into
Film, Penguin Books, Nueva York, 1989.

3Entre las poéticas más recientes se encuentran las reunidas por Ana Ayuso, Elojicio de escritor,
Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuenraja, Madrid, 1997, y por Leopoldo Brizuela, Instrucciones
secretas.Guía para empezar a escribir,Colihue, Buenos Aires, 1998.
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y siguen la lógica de la literatura comparada. Algunos autores han propues
to la utilización de diversos métodos sucesivamente para el análisis de un
mismo texto."

Lectura simultánea. Consiste en la lectura de un cuento individual, gene
ralmente en términos intertextuales, siguiendo el orden de la escritura, es de
cir, línea a línea, párrafo a párrafo y lexia a lexia (según las unidades de signi
ficación narrativa). 5 Esta lectura puede partir de una teoría específica acerca
del cuento (o la narrativa) en general o de una teoría acerca del subgénero del
cuento al que pertenece determinado cuento, o bien puede partir de un estu
dio sobre otros textos del mismo autor y las características de su escritura. Esta
aproximación también se llama explicación de texto y es el comentario analíti
co más didáctico en el estudio formal de la literatura.

Lectura dirigida. Esta es una variante de la lectura simultánea y en ella el
lector se concentra en un fragmento del cuento, es decir, en una escena clave,
en una conversación crucial, en el establecimiento de un tema, en el párrafo
inicial o en la frase final del cuento. La lectura dirigida exige prestar atención
a los detalles y a fragmentos mayores, y permite señalar lo que no es evidente
en una primera lectura: un tema colosal sugerido por un detalle o una impor
tante clave sugerida por una palabra.

UNA CARTOGRAFÍA DIDÁCTICA

COMO MODELO PARA ARMAR

A continuación presento un mapa para el estudio de la narrativa, diseña
do para el estudio del cuento clásico y moderno, y que puede usarse como re
ferencia en cualquiera de las estrategias señaladas anteriormente o ser utiliza
do de manera independiente.

La primera parte, estructurada a partir de una serie de preguntas, tiene
como finalidad realizar una primera aproximación sistemática a los elementos
específicamente narrativos del texto literario, y la respuesta a todas estas pre
guntas puede facilitar el reconocimiento de la especificidad narrativa del texto.

La segunda parte, en cambio, constituye sólo un catálogo de elementos
que podrían ser reconocidos de manera aleatoria en cada lectura. Es decir, se
trata de un mapa, y como tal, cada lector puede explorar diversos elementos
en cada lectura.

,1 Un caso extremo es el contenido en el trabajo de Julian Wolfreys y William Baker (eds.), Literary
Theories.A CaseSt/ldy in Criticnl Pcrfinrnance; Universiry Press, Nueva York, 1996. En esre volumen colee
rivo se analiza el cuento Snotocd Up: A Mistletoe StOly, de Richard Jefferies, desde siete perspectivas sucesi
vas: esrrucruralisra, posesrrucruralista, psicoanalírica, feminisra, marxista, hisroricisra y desconsrruccionisra.

5 El término lexia es propuesro por Roland Barrhes en SIZ, Siglo XXI Editores, México, 1980 (1970).



14 CAP. 1. MODELOS

El primer modelo permite tener una visión global, lo más amplia y gene
ral posible. El segundo modelo permite reconocer elementos estratégicos para
profundizar en algún aspecto específico de cada uno de los 10 elementos seña
lados en el primer mapa.

En otras palabras, un mapa no está diseñado para hacer un recorrido ex
haustivo por todo lo que en él está señalado (con el riesgo de no llegar a nin
gún lugar). En cambio, el lector debe establecer su ubicación a partir de un in
terés particular de lectura (con apoyo en el primer mapa) y decidir en cuál de
los elementos señalados tiene interés por profundizar (con apoyo en el segundo
de estos mapas).

Esta guía de análisis está sustentada en gran medida en la narratología con
temporánea y también se han incorporado aquí elementos provenientes del
formalismo ruso, la semiología contemporánea y la lingüística del texto, y se
ha puesto a prueba numerosas veces en el salón de clases.Muchos de estos ele
mentos, por la naturaleza de la narrativa en general, también pueden ser utiliza
dos para el análisis de la novela, el cine, la miniíicción y el cortometraje.

Las secciones inicial y final de este mapa (inicio y final) están directamen
te relacionadas con los procesos de recepción literaria. Las secciones dedicadas
a género e intertextualidad pueden ser estudiadas en cualquier tipo de cuento
y no sólo en el cuento posmoderno, precisamente porque en este último se
establece un diálogo intertextual y genérico con los elementos narrativos del
cuento clásico y moderno.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL CUENTO.
APROXIMACIÓN GENERAL

l. Título

¿Qué sugiere el título?
¿Cómo se relaciona con el resto del cuento?

2. Inicio

¿Cuál es la función del inicio?
¿Existe alguna relación entre el inicio y el final?

3. Narrador

¿Desde qué perspectiva (temporal, espacial, ideológica) se narra?
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4. Personajes

¿Quiénes son los personajes?

5. Lenguaje

¿Cómo es el lenguaje del cuento?

6. Espacio

¿Dónde transcurre el cuento y qué importancia tiene el espacio?

7. Tiempo

¿Cuándo se narra el cuento?
¿Cuándo ocurre lo narrado?

8. Género

¿Cuál es el género al que pertenece el texto?

9. Intertextualidad

¿Qué relaciones intertextuales existen en el texto?
¿Hay subtextos?

10. Final

¿El final es epifánico?
¿Qué importancia tiene el final en este cuento?

Este mapa de reconocimiento permite advertir la existencia virtual de múl
tiples itinerarios de lectura, cada uno de ellos producido como una respuesta
posible a la pregunta "¿Qué te pareció el texto?". La naturaleza cartográfica de
esta guía significa que es un antimodelo o, mejor, un metamodelo de análisis
que engloba al texto y al lector en cada itinerario de lectura particular (como
un proceso específico e irrepetible).

A partir del reconocimiento del itinerario de lectura puede iniciarse la
exploración de algún elemento particular, apoyándose en el segundo mapa,
que se ofrece a continuación:



ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL CUENTO.
CARTOGRAFÍADIDÁCTICA

l. Título

Sintaxis: Organización gramatical
Polisemia: Diversas interpretaciones posibles del título
Anclajes: Alusión a elementos del relato

2. Inicio

Función estructural: Relación con el final
Primera frase: Extensión y funciones narrativas
Intriga de predestinación: Anuncio del final

3. Narrador

Sintaxis: Persona y tiempo gramatical
Distancia: Grado de omnisciencia y participación
Perspectiva: Interna o externa a la acción
Focalización: Qué se describe, qué queda fuera
Tono: Intimista, irónico, épico, nostálgico, etcétera

4. Personajes

Protagonista: Personaje focalizador de la atención
Conflicto interior: Contradicción entre pensamientos y acciones
Conflicto exterior: Oposición entre personajes
Evolución psicológica: Evolución moral del protagonista
Personajes planos: Arquetipos y estereotipos
Doppelgiinger: Doble del protagonista

5. Lenguaje

Convencionalidad: Lenguaje tradicional o experimental
Figuras: Ironía, metáfora, metonimia
Relaciones: Repeticiones, contradicciones, tensiones
Juegos: Similitudes, polisemia, paradojas

6. Espacio

Determinación: Grado de precisión del espacio físico
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Cronotopo: Simbolismo del espacio geográfico
Desplazamientos: Significación en el desarrollo narrativo
Objetos: Descripción y efecto de realidad

7. Tiempo

Tiempo gramatical: Voz narrativa
Tiempo referencial: Contexto de lo narrado (verosimilitud)
Tiempo diegético: Duración, frecuencia, orden (prolepsis, analepsis, elip
sis, anáfora, catáfora)
Tiempo psicológico: Interno de los personajes (en el cuento moderno
hay espacialización del tiempo) .
Tiempo de la escritura: Cuentos sobre el cuento
Tiempo de la lectura: Ritmo y densidad textual

8. Género

Ternas: Sentido simbólico
Estructuras convencionales: Fantástico, policiaco, erótico, etcétera
Modalidades: Trágica, melodramático-moralizante, irónica

9. Intertextualidad

Estrategias: Citación, alusión, pastiche, parodia, simulacro
Intercodicidad: Música, pintura, cine, teatro, arquitectura
Subtextos: Alegóricos, metafóricos, míticos, irónicos
Híbridos: Escritura liminal (poema en prosa, ficción ultracorta)

10. Final

Cuento clásico: Final epifánico
Cuento moderno: Final abierto
Cuento posmoderno: Final paradójico (a la vez epifánico y abierto)

Cada área del análisis puede ser explorada con mayor detenimiento, de
acuerdo con los intereses de cada lector.Así, por ejemplo, la presencia de la inter
textualidad puede explorarse con el apoyo de un modelo específico (p. 27 ss.).

También a partir de esta lógica es posible realizar un mapa para el reco
nocimiento de otras narrativas como la cinematográfica, museo gráfica o mini
ficcional, o bien las narrativas propias de las ciencias sociales, es decir, la etno
gráfica, historiográfica, etcétera.
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Observaciones finales

En un salón de clases coexisten distintas estrategias de lectura, que son
puestas en evidencia al jugar con el mapa durante la sesión de análisis. Las
preguntas señaladas aquí (ymuchas otras posibles) son sólo mojones en el itine
rario de la lectura y pueden ser consideradas como disparadores de cada inter
pretación. Estas preguntas son sólo indicadores del iceberg de la lectura que
cada lector experimenta en su propia exploración estética y cognitiva, guiado
tan sólo por el placer del texto.

Este modelo rebasa el contexto de la escritura literaria y permite entrar y
salir de diversas propuestas teóricas (estructuralismo, posestructuralismo, es
tética de la recepción, formalismo, neoformalismo, desconstrucción, estudios
de género, etc.),

Cada lector es responsable de su lectura en la medida en que cada autor
es responsable de su creación. Es decir, es responsable hasta cierto punto. Más
allá de esta responsabilidad se entrecruzan las dimensiones ética y estética del
acto de leer, lo cual constituye un terreno que todavía no está cartografiado.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS
CINEMATOGRÁFICO

EL LENGUAJE ANALÍTICO DEL CINE

La experiencia del espectador de cine es una de las más complejas en la
cultura contemporánea. Cada espectador, a partir de su experiencia personal,
tiene expectativas particulares ante cada nueva película. Las propuestas teóri
cas de la estética de la recepción cinematográfica permiten estudiar las carac
terísticas de cada experiencia particular.

La guía de análisis que presento a continuación es sólo un mapa de aque
llo que está en juego en el proceso de ver cine y es aplicable a cualquier clase
de películas. Esta guía se inicia y concluye con los elementos que determinan
la perspectiva personal del espectador en el momento de ver la película; el res
to es un mapa de los códigos del cine clásico y también de las estrategias de
experimentación con esos códigos, es decir, del cine moderno y también del
cine contemporáneo.

Como complemento a esta guía he elaborado un glosario de teoría cine
matográfica en el que he definido 50 términos. Algunos de estos términos están
en la misma guía y otros más son útiles durante el proceso de análisis de una
película. Para su elaboración he consultado más de 50 estudios de teoría cine
matográfica, la mayoría de los cuales aún son desconocidos en nuestra lengua.

Ir al cine es un acto relativamente espontáneo, y por ello la mejor mane-
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ra de utilizar y disfrutar esta guía de análisis es tratar de recorrerla imaginaria
mente después de haber visto una película, para así reconstruir la secuencia na
tural del acto de elegir una película, verla y comentar la experiencia personal.

La guía es sólo un mapa para llegar adonde se desee en el análisis de una
película. En otras palabras, la profundidad, la exhaustividad o el placer del
análisis que se haga con ella depende de las necesidades y del capital cultural
de cada espectador al hacer su propio análisis. Un mapa como éste no indica
cómo llegar adonde se desea; simplemente muestra todo aquello que existe
en el camino, y los distintos caminos posibles.

La guía tiene 120 elementos. Pero es el espectador quien decidirá, al hacer
su análisis, cuáles de estos elementos han sido los más importantes en su ex
periencia personal de haber visto una película determinada. Tal vez sólo sean
tres, o 20, o 98. y cada uno de ellos puede tener un mayor peso que los otros
en su visión personal de la película. Como todo mapa, resulta más familiar
al hacer mayor número de recorridos diferentes, es decir, al utilizar la guía
para analizar películas con la mayor diversidad posible entre sí.

Cada experiencia individual de ver cine es irrepetible. Incluso cada vez
que una persona ve una misma película, su experiencia es diferente, porque
sus condiciones de recepción son diferentes. Así que -cada vez-los resultados
de un análisis serán también diferentes. Una prueba de la validez de un análi
sis personal es su irrepetibilidad.

El diseño de esta guía presupone la existencia de una gran multiplicidad
de perspectivas posibles al ver una película. Cada espectador interpreta los ele
mentos que existen en la película, y que han sido construidos con el empleo
de códigos y las rupturas de éstos. Desde esta perspectiva de análisis, el cine
dice más acerca de sus espectadores que acerca de sus personajes.

La guía permite reconocer aquello que el espectador es capaz de observar
a partir del empleo de los códigos cinematográficos. Después de todo, el placer
de ver cine consiste no sólo en este reconocimiento, sino también en el goce
de compartir lo que disfrutamos. La guía facilita esta socialización gracias a la
objetivación de la subjetividad y a la subjetivación de la existencia objetiva de
los códigos cinematográficos.

CONVENCIONES y RUPTURAS EN EL CINE
CONTEMPORÁNEO

El objetivo de estemodelo de análisises contribuir a la sistematización de las
ideas de cada espectador/a de cine. El placer estético yel placer intelectual son
parte de una experiencia concreta, intransferible y necesariamente irrepetible.

Este modelo es un mapa para reconstruir esta experiencia y de esa manera
construir una interpretación particular. Como todo mapa, puede ser utilizado
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para llegar adonde cada espectador/a quiere llegar, o bien para recorrer todos
los espacios que se van a explorar.

El elemento más importante en este modelo es el universo ético y estético
de cada espectador/a y la posibilidad de su recreación lúdica.

El modelo está centrado en las constantes del cine clásico.

1. Condiciones de lectura (contexto de interpretación)

a) ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación de la película?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

& Horizonte de experiencia y expectativas individuales:

- Condiciones personales de elección.
- Antecedentes verbales.
- Memoria cinematográfica personal (real o apócrifa).
- Contrato simbólico de lectura.

~ Horizonte de expectativas canónicas:

- Antecedentes impresos.
- Enmarcamiento genérico.
- Prestigio de la dirección, actores y actrices.
- Mercado simbólico de la sala de proyección.

b) ¿Qué sugiere el título?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o En relación con su dimensión retórica: sintaxis y polisemia.
.. En relación con el mundo cotidiano: anclajes externos.
• En relación con el resto de la película: naturaleza de los subtextos (para

bólicos, alegóricos, genéricos, arquetípicos, míticos, paródicos).
• En relación con el título original (cuando la película es extranjera, adap

tación de texto literario o remake, parodia, secuela).

2. Inicio (prólogo o introducción)

a) ¿Cuál es la función del inicio?

Elementos que pueden ser útilespara responder a la pregunta:
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o Presentación de créditos:

- Gradiente de integración con el resto.
- Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto.
- Diseño tipográfico: tipo, tamaño, color, ubicación (significación).

e Duración y funciones de la primera secuencial relación con el final:

- Prólogo narrativo, antecedente cronológico, conclusión anticipada, es
tablecimiento de complicidad con el espectador (suspenso).

b) ¿Cómo se relaciona con el final?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

el Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva).

3. Imagen (imágenes en el encuadre desde una
perspectiva técnica)

a) ¿Cómo son las imágenes en esta película?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

e Color/iluminación/composición.
G Lentes: profundidad de campo/zoom.

b) ¿Cuál es la perspectiva de la cámara?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

• Cámara (punto de vista narrativo e ideológico): emplazamiento, distan
cia, participación, movimiento.

4. Sonido (sonidos y silencios en la banda sonora)

a) ¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes?

Elementos que pueden ser titiles para responder a la pregunta:
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@ Música, voces, silencios: planos sonoros, diálogos, exégesis.
o Temas y motivos sonoros: iteración y variantes.
e Relaciones estructurales entre sonido e imagen: función didáctica (con

sonancia dramática)/función dialógica (resonancia analógica)/función
contrastiva (disonancia cognitiva).

b) ¿Qué función cumplen los silencios?

5. Edición (relación secuencial entre imágenes)

a) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

m Consistencia de tiempo y espacio (secuencialidad lógica y cronológica).
o Duración y ritmo de las tomas (normal, cámara lenta, congelamiento,

superposición cronológica).

b) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

e Integración y/o contraste entre secuencias:

- Articulación formal: gráfica, cromática, sincrónica.
- Articulación conceptual: lógica, ideológica, cronológica (secuencial,

flash-back, flashfimuard).

• Montaje no secuencial: paralelo, onírico, alegórico, plano-secuencia.

6. Escena (imágenes en el encuadre desde una
perspectiva dramática)

a) ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

• Espacios naturales: relación simbólica con la historia.
• Estilo de la arquitectura, el diseño urbano y otras formas de diseño.
• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio.
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b) ¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Proxémica: expresión facial, tono de voz, kinésica (movimientos corpora
les), lenguaje corporal.

Q Vestido y peinado: connotaciones ideológicas, psicológicas, genéricas.
e Casting o miscast.

7. Narración (elementos estructurales de la historia)

a) ¿Qué elementos permiten entender la historia?

Elementos que pueden ser útiles para responder a lapregunta:

.. Trama de acciones en orden lógico y cronológico.
e Elementos de la estructura mítica.

Acto I: primeros 30 minutos

1. Mundo ordinario: presentación del héroe y su falta.
2. Llamado a la aventura: tentación y reconocimiento.
3. Rechazo de la llamada: mostrar lo formidable del reto.
4. Encuentro con mentor: protección, prueba o entrenamiento.
5. Cruzamiento del umbral: momento de decisión, acto de fe.

Acto II: siguientes 60 minutos

6. Pruebas, aliados, enemigos: compañía, sombra, rival.
7. Acercamiento a la cueva más remota: hilo de complicaciones.

Inicio de la crisis central

8. Reto supremo: los héroes deben morir para poder renacer.
9. Recompensa: epifanía, celebración, iniciación.
10. Jornada de regreso: contraataque o persecución.

Acto llI: últimos 30 minutos

.,

li!'

[
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li]"1

Clímax

11. Resurrección: duelo a muerte y dominio del problema.

12. Regreso con el elíxir: prueba, sacrificio, cambio.
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b) ¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Estrategias de seducción narrativa (frenado de solución a los enigmas):
engaño, equívoco, suspensión, bloqueo.

e Sorpresa (ignorancia del espectador controlada por el narrador).
o Suspenso (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador).
o Estrategias de suspenso: misterio (el espectador sabe que hay un secreto
pero ignora la solución)/conflicto (incertidumbre del espectador sobre
las acciones del personaje)/tensión (el espectador ignora cómo, cuándo
y por qué va a ocurrir lo anunciado).

8. Género y estilo (convenciones narrativas y formales)

a) ¿Cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película?

Elementos que pueden ser titiles para responder a la pregunta:

• Fórmula clásica: grupo o individuo común en situación excepcional.
e Fórmulas narrativas de la tradición cinematográfica clásica (1915-1945):

- Amor y erotismo: obsesión romántica.
- Mundo del espectáculo: compulsión escénica y sus consecuencias.
- Detectives: acción moral en un mundo corrupto.
- Western: individuo que lleva a la comunidad a la civilización.
- Guerra: incorporación a la sociedad por medio de pruebas.
- Ciencia, ficción y horror: complicidad con lo extraño.
- Fantasía: contrapartes oníricas de experiencias vitales.

Outlaio: grupo o individuo al margen de la ley.
Outcast. grupo o individuo al margen de la norma (minoría social,
misjit, disfuncionalidad mental o física, genialidad).

• Géneros coyunturales, subgéneros y variantes.
• Modalidades genéricas: trágico-heroica, melodramático-moralizante, có
mica o irónica.

.. Articulación entre estructuras genéricas y estructuras sociales.

b) ¿Hay elementos visuales o ideológicos del film noir en esta película?
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Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Elementos visuales del film noir:

- Cámara: ángulos excéntricos, picados totales, cámara holandesa, des
plazamientos violentos y laberínticos.

- Composición: claroscurosdramáticos, contrastes internos, espacioscon
finados.

o Elementos ideológicos del film noir:

Personajes: doppelgangers, investigador desencantado, arquetipos feme
ninos (jemme [atal, viuda negra).
Filosofía: determinismo social, ambigüedad moral, escepticismo iróni
co, rasgos paranoicos (doble traición, etc.).

9. Intertextualidad (relación con otras manifestaciones
culturales)

a) ¿Existen relaciones intertextuales explícitas?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Estrategias visuales o verbales: mención, citación, inclusión.
• Inrertextualidad de segundo grado: personaje como escritor de cine, di
rector de cine, actor de cine, compositor de música para cine, productor
de cine, etcétera.

• Metalepsis: actor que entra en la pantalla o sale de ella, cine sobre el cine.

bY ¿Existen relaciones intertextuales implícitas?

Elementos que pueden ser titiles para responder a la pregunta:

e Estrategias visuales o verbales: alusión, parodia, pastiche, simulacro, ite
ración (revival, remake, retake, secuelas, precuelas),

o Interrextualidad de segundo grado: personaje como escritor de literatu
ra, artista, compositor, fotógrafo, arquitecto, actor de teatro, diseñador
gráfico, director de orquesta, científico, etcétera.

~ Evolución de la estructura ternaria (director, actor, espectador).
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10. Ideología (perspectiva del relato o visión del mundo)

a) ¿Cuál es la visión del mundo que propone la película como totalidad?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Verosimilitud: presentación de lo convencional como natural.
Q Palimpsestos (subtextos): alegóricos, mitológicos, irónicos.
o Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos.
o Espectacularidad y referencialidad.
o Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o sociales.

b) ¿Qué otros elementos ideológicos afectan la película?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

D Condiciones de producción y distribución.

11. Final (última secuencia de la película)

a) ¿Qué sentido tiene el final?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

• Toma final: principio de incertidumbre o resolución (narrativa o formal).

b) ¿Cómo se relaciona con el resto?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Relación con expectativas iniciales (intriga de predestinación, contrato
simbólico, hipótesis de lectura).

o Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto.

12. Conclusión (del análisis)

a) ¿Cuál es el compromiso ético y estético de la película?
b) Comentario final: enfatizar algún elemento del análisis, como respuesta in/m·

mada a la pregunta: ¿qué me pareció la película?
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APÉNDICE. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS
TENDENCIAS ESTÉTICAS EN EL CINE CONTEMPORÁNEO
(CINE CLÁSICO, MODERNO y POSMODERNO)

:1. Elementos generales

e Cine clásico (1915-1945): nacional, melodrama, palacios del cine (picture
palaces), cine como espectáculo, productores autónomos.

G Cine moderno (1945-1975): federal, neorrealismo, salas de proyección y
televisión, cine como discurso, auteur.

• Cine posmoderno (1975-2000): nomádico, pastiche, festivales y videocase
tera, cine como oralidad, coproducciones

2. Estructura narrativa

• Narrativa clásica (epiíánica): confrontación, revelación, catarsis (una ver
dad resuelve todos los enigmas).

o Narrativa moderna (atmósferas): neutralización de resolución, fragmenta
ción, asincronía, planos-secuencia, expresionismo (final abierto: los enig
mas no se resuelven).

o Narrativa posmoderna (itinerancia entre epifanías y géneros híbridos) (epi
fanías textuales o intertextuales) .

3. Efectos en el espectador

o Efecto de realidad (cine clásico): transparencia de convenciones, didactis
mo, espectacularidad, arquetipos (efecto de reconocimiento, anagnórosis

. explícita), dramatismo .
e Efecto de extrañamiento (cine moderno): ruptura del efecto de realidad, dis

tanciamiento brechtiano, compasión.
• Efecto de virtualidad (cine posrnoderno): reconocimiento de alusiones apó

crifas, simulacros metaficcionales (ironización de las fronteras entre ficción
narrativa y ficción cotidiana).

ELEMENTOS DE ANÁLISIS INTERTEXTUAL

La intertextualidad es la característica principal de la cultura contempo
ránea. Si todo producto cultural (un concierto, una mirada, una película, una
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novela, un acto amoroso, una conversación telefónica) puede ser considerado
un texto, es decir, literalmente, como un tejido de elementos significativos que
están relacionados entre sí, entonces todo producto cultural puede ser estudia
do en términos de esas redes. Las reglas que determinan la naturaleza de este
tejido son lo que llamamos intertextualidad''

En otras palabras, todo texto -todo acto cultural y por tanto todo acto
humano- puede ser estudiado en términos de la red de significación a la que
pertenece. El estudio de la intertextualidad tiene entonces, necesariamente,
un carácter transdisciplinario.

A continuación presento una guía para el estudio de la intertextualidad.
Esta guía puede utilizarse como punto de partida para el análisis de cualquier
producto cultural.

Desde una perspectiva lingüística, restringida, la intertextualidad essólo una
de las dimensiones posibles del enunciado, y desde esta perspectiva la intertex
tualidad se reduce sólo a recursos como la citación, la mención y la alusión. Pero
desde una perspectiva más amplia, todo puede ser considerado como intertex
tual y como producto de la interpretación del lector,"Tal vez debido a la com
plejidad de los procesos intertextuales, su análisis es a la vez el más serio y elmás
lúdico de los estudios literarios. De hecho, el estudio de la intertexrualidad ofre
ce una perspectiva inclusiva para el estudio de la comunicación, es decir, una
perspectiva que permite incorporar en su interior cualquier otra perspectiva
particular, proveniente de cualquier modelo para el estudio de la literatura. a

El concepto de intertextualidad presupone que todo texto está relaciona
do con otros textos, como producto de una red de significación. A esa red la
llamamos intertexto. El intertexto, entonces, es el conjunto de textos con los
que un texto cualquiera está relacionado.

La asociación intertextual que existe entre un texto y su intertexto depen
de de la persona (o personas) que observan el texto o que lo utilizan para
algún fin determinado. En otras palabras, la intertextualidad es, en gran me
dida, el producto de la mirada que la descubre. 0, más exactamente, la inter
textualidad es resultado de la mirada que la construye."

"La bibliografía crítica sobre la teoría de la inrertextualidad ha tenido un crecimiento exponencial
durante la última década del siglo xx. Los principales trabajos panorámicos se encuentran en la recopi
lación y traducción directa del francés hecha por Desiderio Navarro, Intertextualité. Francia en el origende
un tennino y el desarrollode 11/1 concepto,UNEAC, Casa de las Américas, La Habana, 1997. Contiene los
textos seminales de Julia Kristeva, Gérard Genette, Michael Rifaterre y Paul Zurnrhor, entre otros.

7 En términos de Graciela Reyes: "La obra literaria, por sí misma, se constituye como ejercicio de in
rertextualidad", en Polifonía textual. La citación m el relato literario,Credos, Madrid, 1984, p. 44.

11 Esta perspectiva es desarrollada de manera sistemática en su modelo "Key Conceprs in a Theory of
Social Serniorics'' por Roberr Hodge y Cunrher Kress, en Social Semiotics, Cornell Universiry Press, Ithaca,
1988, pp. 261-269.

"[ohn Mowitt lo ha formulado en estos términos: "The quesricn that needs ro be posed is: what is ir
ro be done wirh the inrratexrua] evidence a panicular reading produces?" ef la sección "Textual Polirics"
de su estudio Test. Tbc GeJlfalog)'ojan Antidisciplinary Object, Dukc Universiry Press, 1992, p. 215.
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La intertextualidad no es algo que dependa exclusivamente del texto o
de su autor, sino también, y principalmente, de quien observa el texto y des
cubre en él una red de relaciones que lo hacen posible como materia signi
ficativa desde una determinada perspectiva: precisamente la perspectiva del
observador.

Esto último es muy importante, pues significa que el concepto mismo de
intertextualidad presupone una teoría de la comunicación en la que el recep
tor (lector, espectador, observador, visitante, usuario, consumidor) es el verda
dero creador de significación en todo proceso comunicativo.

En este contexto, el receptor no es ya un agente pasivo cuyas habilidades
y conocimientos (competencias y enciclopedia) como decodificador de men
sajes pueden ser reducidas a un conjunto de diversos procesos de distinción
social. El receptor (o receptora, pues la condición genérica produce también
sus propias diferencias específicas) es un elemento productivo, activo y gene
rador de interpretaciones. La intertextualidad existe según el color del cristal
intertextual con el que se mira. 10

Los horizontes de experiencias y expectativas del receptor son también
parte de los elementos que determinan la construcción intertextual de sentido,
y determinan los compromisos ético, estético y social que serán puestos en
evidencia durante la interpretación. Desde la perspectiva de la intertextuali
dad, el texto no es únicamente el vehículo de una significación codificada de
antemano, sino parte de una red de asociaciones que el lector produce en el
momento de reconocer el texto.

La naturaleza de todo texto es la de ser una especie de pre-texto para el
inicio de las asociaciones inter textuales de cada lector virtual. 1 1 Evidentemen
te, los procesos de interpretación, apropiación de sentido y producción de aso
ciaciones significativas que dan lugar a la existencia de la intertextualidad sólo
pueden ocurrir en el ámbito de la cultura contemporánea. Es decir, la inter
textualidad es un proceso característico de la cultura moderna, como en el caso
específico de la parodia, la metaficción o el pastiche.F Sólo puede haber imi
tación, reflexión o asociación entre diversos elementos de una determinada
tradición cuando existe ya una tradición establecida, a la que llamamos, por
razón natural, la tradición de lo clásico.Pero hoy día la complejidad cultural
es aún mayor que en otros momentos de la historia. La tradición que hemos
heredado es la tradición de la ruptura, no sólo de la ruptura ante lo clásico,

10 Esta dimensión estética es lo que Narhalie Piégay-Gros ha llamado 'Tímaginaire du palimpsesre"
en su lntroduction iz l'intertexmalité, Dunod, París, 1996, p. 125.

11H. G. Widdowson se pregunta: "The quesrion arises as to what exrent recognizing rhe specific
inrerrexrual relarionships enhances inrerpreracion", en Practica! Stylistics, Oxford Universiry Press, Oxford,
1992, p. 58.

I!Esras son, por cierto, las formas de "rransrexrualidad" a las que dedica mayor atención Gérard Ce
nerte en su trabajo Palimpscstos. La litrratura en segundo grado, Taurus, Madrid, 1989 (1982).
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sino de la ruptura ante la misma ruptura anterior. Esta es la tradición de lo
nuevo, la tradición de la modernidad.
y ante la coexistencia, en la mente de todo receptor de signos, de elemen

tos propios de ambas tradiciones contradictorias entre sí -la tradición clásica
y la tradición moderna- nos encontramos sumergidos en lo que llamamos, a
falta de un mejor nombre para hablar de lo paradójico, el espaciocultural de
laposmodernidad.J3

Es así que la intertextualidad -y la responsabilidad última del receptor
como generador de significación- es un fenómeno claramente posmoderno.
Todos somos, lo sepamos o no, ciudadanos por derecho propio de este espacio
de la combinatoria ilimitada. La misma semiosis ilimitada (como la llamó en
su momento el creador de la semiótica contemporánea, Charles S. Peirce) pa
rece haber adoptado en nuestros días la forma de una intertextualidad ilimi
tada. Todo texto remite a otro texto o a las reglas genéricas (archi-textuales)
que lo hicieron posible.

Todo texto está en deuda con otros textos, y no hay nada nuevo en el espacio
de la significación intertextual, Todo texto, a su vez, es parte de un conjunto de
reglasde enunciación a las que podemos llamar discurso, yel estudio de la inter
textualidad es también el estudio de la relación entre contextos de significación.

Así, todo estudio intertextual es un estudio de interdiscursividad y -espe
cialmente en el ámbito de la vida cotidiana- todo proceso intertextual es tam
bién un proceso de intertcon) textualidad. Es decir, estudiar las relaciones
entre textos e intertextos (subtextuales, paratextuales y muchos otros, observa
bles en la guía que acompaña a estas notas) es también estudiar las relaciones
entre diferentes contextos de significación.

El mapa que presento a continuación es sólo una herramienta inicial para
cartografiar esa tara incognita, ese terreno desconocido al que llamamos, por
comodidad, vida cotidiana. Tal vez lo más sorprendente del estudio de la in
tertextualidad sea el hecho de que los análisis intertextuales, como gran par
te de los procesos de lo que llamamos cultura posmoderna, puede llegar a ser
más gratificante en la medida en que se vuelven más sofisticados.

Esta es sólo otra de las paradojas de la posmodernidad a la que pertenecemos
a pesar de nosotros mismos, pues todos somos, a final de cuentas y sin necesaria
mente conocer los términos técnicos para reconocer su filiación analítica, prac
ticantes involuntarios de la intertextualidad en nuestra propia vida cotidiana.

Algunas precisiones acerca de esta guía podrían ser útiles para quien decida
explorar por primera vez este terreno acompañado por esos elementos para el
análisis.

13La evolución del concepto de intertextualidad, desde Saussure, Bajtín y Krísteva hasta el último
Barthes, Bloom y la discusión sobre hipertextos, puede encontrarse en el trabajo de Graharn AlIen, lnter
textllfllity (en la serie The New Critical Idiom), Roudedge, Londres, 2000.
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Esta guía ha sido creada después de haber diseñado varias guías similares
para el estudio de diversos tipos de discurso (narrativa literaria, narrativa cine
matográfica, experiencias etnográficas, visita a espacios museográficos, diseño
gráfico, ilustración y fotografía). El análisis de la especificidad de cada discursi
vidad, es decir, el análisis textual-y la utilización de una guía similar a las men
cionadas- forma parte y debe ser integrado al análisis intertextual.

En otras palabras, el análisis textual -ya sea en forma de análisis de con
tenido o análisis lingüístico, retórico o estilístico, entre muchas otras posibles
estrategias de análisis- es sólo una parte del análisis de los contextos a los que
pertenece todo texto, es decir, el análisis intertextual. Por otra parte, aquí con
sidero a la reflexividad (a la que he llamado simplemente metaficción) como la
forma más compleja de intertextualidad,

La guía de análisis que presento a continuación está acompañada por una
bibliografía sobre estudios de intertextualidad y por un glosario básico de ele
mentos para el análisis intertexrual.

Por último, y debido a la naturaleza misma de la intertextualidad, no exis
te una forma única y definitiva de hacer un análisis intertextual, pues puede
haber tantas lecturas intertextuales como textos y lectores que establecen sus
propias asociaciones inter( con) textuales.

y es precisamente esta diversidad la que puede ser considerada como de
nominador común de todos los ejercicios de análisis intertextual. A final de
cuentas, esta guía ha sido el resultado de lo que Roland Barthes podría haber
llamado el placer del intertexto. Espero que el lector de estos materiales es
tablezca sus propias asociaciones intertextuales a partir de esta propuesta. Ése
es el espíritu de todo estudio intertextual.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS INTERTEXTUAL

Contextos de interpretación (framings)l4

a) ¿En qué condiciones se produce aquello que es interpretado?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

• Contexto histórico de producción, distribución o enunciación.

l-ITodo texto siempre está mediado, y la inrerrextualidad es una forma de mediación. El desarrollo ac
rual de la hermenéutica (como reoría de la mediación) en gran medida se deriva de la reoría constructivista
de la comunicación desarrollada originalmenre por Ervin Goffman (psicología social), Gregory Bareson
(etnografía inrercultural), Paul Watzlawick (terapia paradójica) y orros. La relevancia del construcrivisrno
epistemológico para la teorla lireraria es evidenre, pues su tesis cenrral sostiene que roda verdad es una
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b) ¿En qué condiciones se produce la interpretación?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

o Horizonte de experiencia y de expectativas.
o Enciclopedia y competencias de lectura.
o Finalidad de la interpretación (o ausencia de finalidad).
o Hipótesis de lectura: atribuciones del lector.
o Co-textos de lectura (presentes o ausentes durante la interpretación).
o Contingencias personales y materiales de la interpretación.

Análisis textual (elementos dicursivosl+'

¿Qué elementos son específicos del texto?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregullta:

o Códigos específicos del tipo de discurso interpretado.
o Anclajes sintácticos y semánticos internos y externos al texto (nombre,
título o referencia contextua]; fragmentos, capítulos o secuencias).

• Lógica secuencial del análisis (inicio/final; causas/efectos; actos/hue
llas; hechos/evidencias; sorpresa/suspenso).

• Organización textual general: gradación y combinación de estrategias
de representación y evocación (descripción) y/o de demostración y reve
lación (reconstrucción).

• Estrategias textuales específicas: casuísticas, narrativas, analógicas o dia
lógicas (estrategias dialógicas: parataxis, paradoja, heteroglosia, elipsis,
conjetura, mitología, polifonía).

o Conclusión del análisis: compromiso ético, estético y social del texto.

ficción, es decir, una consrrucción de sentido pertinente a un contexto de interpretación. Los principales
estudiosos de! consrructivismo en e! análisis literario son, precisamente, expertos en los terrenos de la ironía
(Ian Reid), e! cuento (Ross Chambers) y la narrativa cinematogr:ífica (David Bordwell). Cf Gale MacLach
lan e 1. Reid, Fmming and Interpretntion, Melbourne Universiry Press, Carlton, Victoria, 1994.

15La teoría de! discurso ha renido numerosas acepciones, desde las más formaliscas (como la lingüísti
ca del texto de R. de Beaugrande y W. Dressler o el análisis argumentativo) hasca las de carácter metafórico
(como las propuestas de Michel Foucault, Paul Ricoeur y Richard Rorty, respectivamente). En este con
texto conviene adoptar esta última vertiente, pues es incluyente de la primera. Cf, entre otros, Sara Milis
(DiSforme, Roudedge, Londres, 1997), George Lakoff y Mark Johnson (JvfetapborsWé Live By, Universiry
ofChicago Press, Chicago, 1980); Robert Hodge (Sofial Semiosis, Universiry ofCalifornia Press, Berkeley,
1987); Trevor Whittock (Metapbor and Film, Cambridge UF, 1990).
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Tradición textual'"

¿A qué tradición discursiva pertenece el texto?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

~ Evolución histórica de las convenciones discursivas (modalidades tradi
cional, subversiva, paradójica/contextos clásico, moderno, posmoder
no/arte como representación, antirrepresentación, presentación de rea-
lidades). .

o Articulación lógica de las convenciones discursivas (razonamiento de
ductivo, inductivo, abductivo/laberinto circular, arbóreo, rizomático/
discursividad metonímica, metafórica, itinerante/verdad monológica,
dialéctica, dialógica o multilógica).

Arqueología textual (relación con otros textos
o con otros códigos}'?

Arqueología pretextual (moderna)

¿El texto está relacionado con otros textos?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

• Alegoría, alusión, atribución, citación, copia, ecfrasis, facsímil, falsifica
ción, glosa, huella, interrupción, mención, montaje, parodia, pastiche,
plagio, precuela, préstamo, remalee, retake, seudo cita, secuela, silepsis,
simulacro.

Arqueología architextual (posmoderna)

¿El texto está relacionado con otros códigos?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

• Anamorfosis, anomalía genérica, carnavalización, collage, corresponden
cia, déja uu, hibridación, homenaje, influencia, metaparodia, reuiual;

"En este contexto sigo la lógica ternaria de Charles S. Peirce.
"Todos los términos presentados en esta sección están incluidos en el glosario para el estudio de la

inrertextualidad que se presenta al final de este trabajo.
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reproducción, saprofito, serie, simulacro posmoderno (sin original),
variación.

Palimpsestos (subtextos implícitosr'"

a) ¿Existen sentidos implícitos en el texto?

Elementos que pueden ser útiles para responder a Lapregunta:

o Connotaciones alegóricas, parabólicas o arquetípicas.
• Mercados simbólicos y lectores implícitos.
o Versiones preliminares (borradores.fragmenros, avances).
o Versiones alternativas (censura estética, semiótica, ideológica).
o Co-textos virtuales (actualizados o no en cada contexto de lectura).

b) ¿Cómo son las relaciones con los otros textos o códigos?

ELementos que pueden ser útiles para responder a Lapregunta:

o Texto o código dominante y texto o código recesivo.
e Relación polémica y agonística o integrativa y dialógica.
o Gradación de la presencia del discurso referido .
.. Marcadores de intertextualidad: explícitos (comillas, notas al pie) o im

plícitos (interrupciones, espacios en blanco, cambio de formato).
• Consonancia, disonancia o resonancia (formal o ideológica) entre tex

tos y códigos.

Intertextualidad reflexiva (metaficción)'?

a) Metaficción tematizada

¿Se tematizan las condiciones que hacen posible el texto?

ELementos que pueden ser útilespara responder a Lapregunta:

l'Aquí adopto la acepción de subtcxto como "sentido implícito" y como sinónimo del término pa
limpsesto. de carácter igualmente metafórico.

I"Los problemas del análisis de textos meraficcionales (autoconscienres o autorreferenciales) se exa
minan en la tercera parte de este trabajo. y aquí es pertinente señalar la conveniencia de utilizar el glosario
para el estudio de la meraficción.
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e Tematización de las condiciones semióticas de posibilidad del texto:

- Códigos de verosimilitud (reglasde causalidad lógica, códigos de géne
ro discursivo, convenciones de sentido común, presupuestos ideológi
cos o estrategias irónicas).

o Tematización de las condiciones materiales de posibilidad del texto:

- Proceso de producción (creación, soporte, formato), distribución, re
cepción, interpretación, reconocimiento.

o Texto que se contiene a sí mismo como referente:

- Objeto que contiene una imagen del mismo objeto.
- Imagen que contiene una imagen de sí misma.
- Narración que trata acerca de la misma narración.

o Ejemplos: narración cuyo protagonista es un creador/ajes/as (narrador,
director, actor, compositor, diseñador, etc.), productor, distribuidor o
lector (espectador, consumidor, traductor, visitante) o narración cuyo
tema es la creación, producción, distribución o lectura de una narración
o una creación de cualquier naturaleza.

b) Metaficción actualizada

¿Sejuega con los códigos del texto?

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:

" Yuxtaposición de planos referenciales (metalepsis). Ejemplos: autor o di
rector que se enamora de la protagonista; personaje que sale de la página
o actor que sale de la pantalla de proyección; lector o espectador que se
convierte en personaje de la narración, etcétera.

o Experimentación retórica con elementos formales en el texto o en serie
de textos: distorsión, iteración, alteración, hiperbolización, minimiza
ción, eliminación de reglas de género, código, soporte o formato.

• Evolución de la estructura ternaria (en textos narrativos): transforma
ción, en el transcurso del relato, de los roles implícitos de director, actor
y espectador de la acción.
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Intertextualidad neobarroca (simultaneidad
de códigos excluyentes)2°

¿El texto pertenece a alguna de las siguientes categorías?

o Asimétrico: simultaneidad de lo marginal y lo central.
lO Carnavalesco: simultaneidad de norma social y su transgresión.
e Fractal: simultaneidad de escalas distintas con efectos similares.
o Laberíntico: simultaneidad de una verdad y múltiples verdades.
o Liminal: simultaneidad de la frontera y su disolución.
o Lúdico: simultaneidad de lo ritual y lo familiar.
o Monstruoso: simultaneidad de norma estética y su ruptura.

Conclusión

Compromiso ético, estético y social del hipertexto (texto analizado), el in
tertexto (textos relacionados con el texto analizado) y de las relaciones inter
textuales entre todos ellos.

20 La conexión entre la estética posmoderna y la estética neo barroca ha sido desarrollada con mayor
precisión por los estudiosos de los fenómenos visuales (como la pintura, el cine y la televisión) que por
los estudiosos de los fenómenos literarios, por la naturaleza visual y espectacular de la cultura barroca. ef
Omar Calabrese, La cultura "eabarroca, Cátedra, Madrid, 1994; Severo Sarduy, Escritos sobre el barroco,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987, y los trabajos de Irlernar Chiampi, etcétera.



GLOSARIO PARA EL ESTUDIO DEL CUENTO

El cuento literario, con raíces en la tradición popular pero iniciado a par
tir de los cuentos de Edgar Allan Poe (1842), es heredero de la forma de co
municación más universal: la narrativa. Este hecho explica el interés que des
pierta en toda clase de lectores.

Los 72 términos que se ofrecen a continuación cubren algunas de las prin
cipales áreas del estudio contemporáneo del cuento literario. Sin embargo, exis
ten glosarios más extensos y detallados dedicados exclusivamente al estudio
del cuento literario, como el espléndido trabajo de Charles E. May, incluido
en <;1 primero de los 10 volúmenes de su monumental Encyclopaedia 01 the
5hort Story, y que abarca casi 100 páginas.

Este glosario está acompañado por los dedicados al estudio del cuento
posmoderno, del cuento ultracorto y de la metaficción. Cada uno de los tér
minos incluidos aquí proviene de diversas tradiciones de análisis del cuento:
retórica (Forradellas), filología (Auerbach), semiótica (Greimas), semiología
(Chatman), estilística (Fowler), pragmática (Hutcheon), formalismo (Dole
zel), lingüística (Banfield), genología (Jackson), narratología (Bal), cinema
tografía (Wollen), estructuralismo (Gennette), posestructuralismo (Eco), her
menéutica (Jauss) y otras, así como también a partir de reflexiones de algunos
cuentistas (Poe, Borges, Barth, Lara Zavala, Fowler, Lodge).

Los estudios del cuento son ya suficientemente abundantes y complejos
para contar con su propia tradición. Por ejemplo, mientras algunos términos
incluidos aquí provienen de la narratología, para un estudio más detallado de
esta área de los estudios sobre cuento se puede consultar el Dictionary of Narra
tology, de Gerald Pince (1987) o el más reciente y completo Diccionario de
narratoiogia, de Carlos Reis y Ana Cristina Lopes (1996), así como el muy
útil trabajo de Laurie Henry, The Fiction Dictionary (1995).

39
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A continuación se ofrecen algunos términos básicos para el estudio del
cuento literario, como una invitación para su análisis más sistemático.

Anáfora narrativa. Referencia a un momento anterior en el cuento, en el pla
no del discurso (A.Marchese y J. Forradellas).

Analepsis. Evocación de uno o más acontecimientos que ocurrieron en el pa
sado desde la perspectiva de la instancia narrativa (flashback). (S. Chatman).

Anclaje. Estrategia semántica de reducción del campo de sentidos virtuales de
un término (R. Barthes).

Anticuento. Término utilizado para referirse al cuento moderno (S. Chat
man) o al cuento experimental (P. Stevick).

Arquetipo. Modelo básico del que se hacen copias (prototipo). Idea de una
clase de cosas que representa lo más característico de esa misma clase.
Atávica y universal, parte del inconsciente colectivo: nacimiento, muerte,
amor, etc. (J. A. Cuddon).

Catáfora narrativa, Toda referencia a momentos posteriores en el texto narra
tivo, en el plano del discurso (H. Beristáin).

Cuento. Término usado para referirse a una narración breve. Se utiliza, según
el contexto de enunciación, para hacer referencia lo mismo al cuento de
tradición oral que al cuento literario, con todas sus respectivas variantes
(I. Reid).

Cuento clásico. Narrativa breve de carácter ficcional estructurada según las
convenciones de la narrativa realista (secuencialidad causal, apego a reglas
genéricas, respeto a la lógica racional, etc.). En el cuento clásico la historia
(y su respeto a la pirámide de Freytag) es más importante que la experi
mentación con el lenguaje (R. Sranton).

Cuento corto. Se suele utilizar como sinónimo de cuento literario o de cuen
to extremadamente breve.

Cuento de tradición oral. Cuento folclórico o de tradición popular, de ca
rácter colectivo y anónimo. Reproduce estructuras relativamente fijas. Se
trata de los mitos, las parábolas, las leyendas, las fábulas, los cuentos de
hadas, los rumores y otras narrativas que se apoyan en estructuras de opo
sición binaria (bueno contra malo, alto contra bajo, etc.). Lo han estu
diado sistemáticamente las aproximaciones semiológica, estructuralista y
formalista, por el interés de estas aproximaciones en la intentio operis,es
decir, por la naturaleza específica de la forma y la estructura intrínseca de
la narración. El cuento clásico, si bien tiene un autor individual, en gran
medida se apoya en reglas formales, el estudio de cuya regularidad se ha
constituido en la narratología.

Cuento epifánico, Forma específica de cuento moderno, característica del
cuento latinoamericano (L.Aronne).
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Cuento experimental. Cuento en el que se juega con las convenciones de la
narrativa clásica y los presupuestos genéricos de la narrativa moderna (P.
Stevick).

Cuento fantástico. Cuento en el que se crea un espacio diegético en el que
ocurren sucesos que escapan a toda explicación racional, mientras el resto
del universo narrativo es, por lo general, el de un cuento clásico o moder
no, y por tanto razonable (T.Todorov). Para Rosemary ]ackson, el cuen
to fantástico es la forma subversiva por excelencia de la literatura, pues
pone en duda nuestra percepción convencional de la realidad. En este
sentido, rasgos de lo famástico se encuentran lo mismo en el cuento mo
derno que en el experimemal (R. ]ackson).

Cuento fronterizo. Cuento experimental en el que hay elementos provenien
tes de alguno o varios géneros de escritura extraliteraria, como la episto
lar, etnográfica, confesional, autobiográfica o periodística, o que adopta
formas alejadas de la narrativa literaria, como adivinanzas, viñetas, poe
ma en prosa, guión cinematográfico, etc. También se le llama collage (in
tegrado por retazos de orígenes diversos).

Cuento Iiterario, Por oposición a cuento de tradición oral. Narración breve
escrita por un autor individual (por oposición a las narraciones anónimas
y colectivas). Aunque tiene numerosos antecedentes, durante el siglo XIX
se constituye con sus propias reglas como un género próximo aún al ro
mance épico y a la poesía, pero inscrito en la tradición de la narrativa he
braica (concentrada e intensa), por oposición a la tradición de la narrativa
homérica (omniabarcante, digresiva y extensa, más propia de la novela)
(E. Auerbach, cit. en C. May).

Cuento metaficcional. Todo cuento experimental es autorreferencial, al po
ner en práctica un cuestionamiento de las convenciones que hacen posi
ble la verosimilitud de toda ficción (E. Dipple).

Cuento molecular. Constituido por dos o más historias atómicas (L. Dolezel).
Cuento moderno. Narrativa breve de carácter ficcional en la que es más im

portante la manera como se construye la historia a partir del discurso, con
el fin de distorsionar la percepción en función de la realidad interior (ex
presionismo), dar a los sueños el mismo estatuto de la realidad sensorial
(surrealismo), crear realidades cuya lógica escapa a la causalidad racio
nal (cuento fantástico), etc. (D. Lodge).

Cuento para niños. Debido a la naturaleza lúdica de la escritura para niños,
en este terreno se han escrito algunas propuestas de cuento metaficcional
y fronterizo, tan experimentales como muchos de los cuentos escritos
originalmente para adultos (ejemplos: Idries Shah, Roahl Dahl, Gianni
Rodari).

Cuento paródico. La parodia es una forma de metaficción, pues es una apropia-
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ción de determinadas convenciones narrativas con el fin de tomarlas como
referente de una ficción en la que hay una parodia (imitación irónica de
un texto específico o de un género o un estilo narrativo) (L. Hutcheon).

Cuento policiaco. Cuento clásico en el que hay una búsqueda de la verdad:
los móviles y la identidad del culpable de un crimen. Surgió al nacer el
cuento corto, en los textos de Edgar Allan Poe. En el cuento policiaco está
en juego la capacidad de abducción (formulación de hipótesis) dellecror.
Parte de su fuerza de seducción radica en que el lector tiene la sensación
de que siempre hay una respuesta satisfactoria para las preguntas más vi
tales (J. L. Borges; G. K. Chesterton).

Cuento posmoderno. Como su nombre lo indica, es una narrativa de carác
ter paradójico. El término se usa, con muchas reservas, como sinónimo
de cuento metaficcional, cuento experimental o anticuento. Su carácter
paradójico consiste, básicamente, en que al ser fragmentario retoma ele
mentos excluyentes entre sí, es decir, elementos del cuento clásico y del
cuento moderno, de géneros extraliterarios, o ambos, siempre poniendo
en evidencia el carácter convencional de toda narrativa. El cuento posmo
derno es, por su propia naturaleza, marcadamente irónico, lúdico y au
torreferencial (B. McHale).

Cuento ultracorto. También llamado microficción o ficción súbita. Cuento con
una extensión menor a las 400 palabras, poco menos de dos cuartillas.
Para algunos, el límite está en las dos mil palabras, alrededor de ocho
cuartillas (D. Shapard).

Deícticos. Recursos gramaticales que señalan la persona, el lugar y el tiempo
en los cuales se ubica la instancia narrativa (yo, ustedes, mañana, aquí, hace
un año, etc.) (A. Banfield).

Diégesis. Mundo ficcional en el que ocurren los acontecimientos narrados
(S. Chatman).

Discurso. En términos narratológicos, secuencia en la que se narran los acon
tecimientos de la narrativa. En el cuento clásico coinciden historia y dis
curso (R. Fowler, ed.).

Doppelgiinger. Arquetipo del doble, derivado de la tradición romántica y pre
sente en la narrativa noir, de la cual se derivó el cine clásico de gangsters
yel cuento policiaco de las décadas de 1930 y 1940.

Efecto de realidad. Expresión propuesta por Roland Barthes para referirse a
la descripción de elementos que no pertenecen a un motivo narrativo y
que sólo contribuyen a construir la verosimilitud realista (G. Prince).

Elipsis, Mecanismo de construcción narrativa por medio del cual se elimina
del discurso una parte de lo ocurrido en la historia, con el fin de acortar
su extensión (M. Bal).

Epifanía. Momento de revelación de una verdad personal. Propuesto por
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James Joyce para referirse a la descripción de algún acontecimiento coti
diano; en teoría del cuento clásico se refiere al clímax. En algunos cuen
toS se trata de la revelación de una verdad al lector, y en el cuento clásico
(como en Poe o Quiroga) ésta suele estar al final del cuento (J. Joyce, cit.
en G. Prince).

Estereotipo. Modelo de rasgos de conducta establecidos convencionalmente,
como parte de un discurso mítico.

Ficción. Construcción narrativa de carácter literario, es decir, apoyada en con
venciones genéricas. A partir de la publicación de las Ficciones, de Borges
(1944), el término se ha utilizado para referirse al cuento posmoderno,
en oposición al término cuento, que en este contexto se refiere al cuento
clásico o moderno.

Ficcional. Relativo a la ficción. En inglés, fictive. Se usa este término por con
traposición a ficticio o falso, con lo cual se reconoce la capacidad del len
guaje narrativo de construir una realidad a partir de sus propios recursos,
más allá de las convenciones genéricas del realismo. El estudio de lo ficcio
nal es entonces más amplio que el mero estudio de la ficción, pues inclu
ye las condiciones de posibilidad de ésta (Fowler et al.) (R. Fowles, ed.).

Función narrativa. Una acción considerada en términos del papel que tiene
en el nivel de las acciones (V Propp).

Hermeneutemas. Estrategias de suspenso, que frenan el desenlace. Roland
Barthes señaló los siguientes: propuesta (señalar la existencia de un enig
ma; tematización (señalar el objeto del enigma); formulación (del enigma),
promesa o solicitud de una solución; trampa (pista falsa o evasión delibe
rada de la verdad); equivocación (mezcla de verdad y engaño); respuesta
suspendida y solución del enigma (R. Barthes).

Heteroglosia. Presencia simultánea de diversos códigos lexicales en un enun
ciado (M. Bajtín).

Hipotaxis. Lógica de la secuencialidad ligada, como en el caso del récit o his
toria en el formalismo ruso. La escritura hipotáctica concluye cada cláu
sula anunciando lo que viene enseguida, e inicia cada nuevo fragmento
recordando lo que acaba de ser narrado (A. Marchese y J. Forradellas).

Historia. Secuencia cronológica de los acontecimientos de una narrativa. Si
nónimo de trama o fábula, por oposición a discurso, argumento o intriga.
Véase Discurso (R. Prada).

Intentio lectoris. Una de las tres intentia o intenciones de significación que
Urnberto Eco reconoce en la literatura. La intentio lectoris (interpretación
del lector) presupone la existencia de la intentio auctoris (intenciones del
autor) y la intentio operis (propia de las características internas del texto).
En la narratología se estudia la intentio operis, independientemente de la
valoración del lector y de la intención original del autor, lo cual es muy
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pertinente para estudiar el cuento clásico. En el cuento moderno y pos
moderno se presupone que el lector habrá de participar en el proceso de
interpretación y reconstrucción permanente del sentido textual (U. Eco).

Intertextualidad. Presencia en el cuento de elementos provenientes de otros
textos o sus respectivas convenciones genéricas, códigos o cualquier otro
elemento textual, en el plano del discurso o la historia (J. Kristeva).

Intriga de predestinación. Mecanismo por medio del cual se anuncia en las
primeras líneas del cuento el desenlace y la manera como este desenlace
habrá de ocurrir o el significado que tendrá. La intriga de predestinación
puede ser explícta o implícita (R. Barthes).

Ironía. Presencia yuxtapuesta de perspectivas opuestas entre sí, ya sea en el in
terior de un elemento narrativo (narrador, personaje), entre estos últimos
(ironía interelernental), entre alguno de éstos y el lector o entre lo que el
lector conoce de las convenciones narrativas y lo que ocurre en el plano
diegético (W. Bcoth).

Lector implícito. Sinónimo de narratario, es decir, el lector presupuesto por
el texto, a quien se dirige la instancia narrativa, según la información que
se da por descontada (porque se presupone que el lector ya la posee), los
valores que se dan por presupuestos, la forma de razonamiento que se se
ñala como natural, el lenguaje utilizado, etc. (W. Booth, G. Prince).

Mitología. Construcción que pone en evidencia la naturaleza convencional de
un discurso mítico. En oposición a la iconoclastia, lamitología es un meca
nismo paradójico de desconstrucción por sobrecodificación (R. Barthes).

Modalidades de acción. En la semiótica de A. ]. Greimas: querer, deber, sa
ber y poder, y sus combinaciones (A. ]. Greimas).

Modalidades de identificación. En la estética de la recepción de Hans Roben
]auss: asociativa, admirativa, solidaria, catártica e irónica (H. R. jauss).

Modalidades genéricas. En la lógica aristotélica: trágica, melodramático-mo
ralizante, cómica, irónica (N. Frye).

Modalidades lógicas. En la propuesta de Lubomir Dolezel: epistémica (bús
queda de una verdad); axiológica (búsqueda de un valor); deóntica (con
ducta frente a la norma y sus consecuencias); alética (espacio de la otre
dad) (L. Dolezel).

Motivo. Unidad narrativa mínima en el nivel sintáctico. Puede ser estático o di
námico, según su lugar en relación con una cadena de acciones (c. Segre).

Narración, Construcción de acontecimientos, con una principal preocupa
ción por la secuencia temporal de los acontecimientos (G. Prince).

Narrador poco confiable. Instancia narrativa cuyas afirmaciones son contra
dichas por el curso de los acontecimientos, por lo dicho por los perso
najes, por la lógica del sentido común o incluso por la lógica de las con
venciones del género narrativo (W. Booth).
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Narrativa. Una de las tres estrategias de construcción de sentido de la mente
humana, junto con la poética y la prosaica (A. Ruiz Soto).

Nru:ratologúa. Estudio de las reglas de la narrativa clásica (G. Prince).
NOlwelle. Término francés utilizado para designar la novela corta cuya exten

sión se inicia entre las 25000 Y las 50000 palabras (aproximadamente
50 a 100 páginas impresas). También utilizado, alternativamente, para
referirse al cuento.

Novela. Género narrativo útil para definir las fronteras del cuento. Gran par
te de la teoría narrativa se ha utilizado para estudiar la novela. Sin em
bargo, en la mayor parte de los cursos de introducción a la literatura se
emplea el cuento como material de estudio.

Paralepsis. Información mayor de la esperable según la focalización de la ins
tancia narrativa (G. Genette).

Paralipsis. Información menor de la esperable según la focalización de la ins
tancia narrativa (G. Genette).

Parataxis. Lógica de la fragmentación y la recombinabilidad virtual, como en
el caso del sujet (discurso oplot) del cuento o el montaje cinematográfico.
La escritura paratáctica por excelencia es la escritura electrónica, que da
lugar a la estética del hipertexto (A.Marchese y J. Forradellas).

Personaje focal. Aquel desde cuya perspectiva se focaliza la narración de los
acontecimientos (G. Prince).

Personaje plano. SegúnW M. Forster,personaje descrito por la instancia narra
tiva sin la suficiente riqueza psicológica para dejar de tener una conducta
mecánica y previsible, que se puede reducir a una frase (W M. Forster).

Principio de incertidumbre. Referido al cuento moderno, cuyo final es abier
to, y generalmente la actitud moral del narrador es ambigua hacia las ac
ciones de los personajes.

Principio de resolución. Sinónimo de la inevitabilidad en retrospectiva. Ca
racterística del cuento clásico, que consiste en la sensación de que el final
de la historia es el más lógico, de acuerdo con las estrategias de focaliza
ción, distancia y otros elementos de construcción diegética de la instan
cia narrativa (R. Hills).

Principio del árbol invertido. Según el cual un cuento clásico se inicia con
información ambigua para el lector, cuyo sentido se va precisando confor
me avanza la narración (R. Hills).

Prolepsis. Evocación de uno o más acontecimientos que ocurrirán en el futu
ro desde la perspectiva de la instancia narrativa (jlashfimuard). (G. Prince).

Realismo. Conjunto de convenciones genéricas del cuento clásico, con las
cuales se encuentra la verosimilitud narrativa.

Relato. Término empleado en contraposición al término cuento. Puede sig
nificar algo menos que el cuento, es decir, un texto en prosa donde no
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hay narración (viñeta, fragmento, poema en prosa, etc.). Puede significar
algo más que el cuento, es decir, un cuento moderno o posmoderno (en
oposición al cuento clásico). y puede ser utilizado como sinónimo de his
toria o narrativa.

Serie narrativa. Conjunto de cuentos, generalmente reunidos por el autor en
un mismo libro, y que comparten isotopías y otros rasgos específicos que
ofrecen, en conjunto, una visión del mundo consistente entre sí, Térmi
no utilizado por los formalistas rusos para hacer alusión a parte de una
serie cultural, es decir, de una determinada tradición.

Sorpresa. Estrategia narrativa que consiste en que ocurra algo que el lector
no espera. Situación en la que el narrador tiene información que el lec
tor ignora (P.Wollen).

Suspenso. Estrategia narrativa que consiste en la incertidumbre acerca de
lo que habrá de ocurrir. Situación en la que el lector tiene información
que el personaje ignora. La narrativa deriva su fuerza de seducción de la
tensión entre suspenso y sorpresa. El suspenso puede ser construido con
hermeneutemas (R. Barthes).

Trama. Sinónimo de historia o fábula. Por oposición a argumento, discurso o
intriga. Véase Historia. (Principio del árbol invertido.)

Triángulo de Freytag. Representación diagramática de la estructura de una
tragedia clásica: exposición, complicación, clímax, reversión y catástrofe
(H. Lara).

Verosimilitud, Cualidad de un cuento que depende del grado de conformi
dad de éste con lo que se espera según las reglas de la tradición genérica
sobre las que está construido (G. Prince).

GLOSARIO PARAEL ESTUDIO DEL
CUENTO CONTEMPORÁNEO

Convención. Regla de escritura o lectura establecida por la tradición. Las con
venciones de los textos preliterarios pertenecen al espacio de los mitos,
los géneros narrativos y las ideologías, y reproducen estructuras narrativas
estables. Toda convención (como toda ideología) es transparente, es decir,
funciona en la medida en que el lector no la ve (no la reconoce). (Ejem
plo: una convención del cuento intimista es el tono apocalíptico.)

Cuento. Narración literaria breve. La brevedad del cuento es necesaria por
que en él se presenta una situación particular de un personaje específico.
En cambio, en una novela se presenta al personaje y todo el universo que
lo rodea.

Cuento clásico. Cuento literario que responde a una tradición genérica. El
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cuentista paradigmáticamente clásico es Edgar Allan Poe, cuyos principa
les cuentos y reflexiones sobre el cuento se escribieron alrededor de 1842.

Cuento mínimo. Cuento literario con extensión menor a 250 palabras. Tam
bién llamado minificcián. Su canonización ocurrió durante la última dé
cada del siglo xx.

Cuento moderno. Cuento literario que pertenece a (o crea) una tradición
de ruptura frente a la tradición clásica. El cuentista paradigmáticamente
moderno es Antón Chéjov, algunas de cuyas cartas acerca del cuento se
escribieron alrededor de 1892.

Cuento posmoderno. Cuento literario que contiene simultáneamente elemen
tos clásicos y modernos. El cuentista paradigmáticamente posmoderno es
Jorge Luis Borges, cuyo volumen Ficcionesse publicó en 1944.

Epifanía. Revelación de una verdad narrativa, reconocida por el narrador o
por un personaje al final de un cuento clásico. Toda epifanía es una sor
presa para el lector (al resolver un enigma narrativo planteado a lo largo
de la narración) y por tanto sólo funciona como tal al ser leído por pri
mera vez. A la epifanía también se le llama inevitabilidad en retrospectiva.
(Ejemplo: la revelación del culpable en un cuento policiaco o la sorpresa
final en un cuento humorístico.)

Espacialización del tiempo. Tratamiento narrativo del tiempo como si fuera el
espacio, es decir, con la presentación simultánea (ypor tanto desde una pers
pectiva subjetiva) de diversos planos temporales y afectivos, es decir, super
poniendo la experiencia del presente, la invocación de experiencias ante
riores, la prospección hacia el futuro, lo imaginado, 10 deseable, etcétera.

Final. En un cuento preliterario hay sólo una historia y por tanto, sólo un fi
nal. En el cuento literario hay dos historias, la primera de las cuales es la
más evidente.

Final clásico. En el cuento clásico la historia 2 surge al final de manera sor
preslva.

Final moderno. En el cuento moderno la historia 2 puede no surgir nunca,
lo que lleva al lector a imaginar distintos sentidos posibles.

Final posmoderno, En el cuento posmoderno la historia 2 puede ser otro
género literario distinto del cuento (una reseña bibliográfica, una disqui
sición filosófica, etc.)

Fractal. Término proveniente de la física contemporánea referente a la pre
sencia de rasgos específicos de un sistema en un elemento autónomo que
los contiene en una escala distinta. En el contexto literario es un cuento
que al formar parte de una serie (generalmente un libro de cuentos) con
tiene los rasgos que caracterizan al conjunto, a la vez que conserva ele
mentos particulares. (Ejemplo: cada cuento de El llano en llamas es un frac
tal del libro de Rulfo.)
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Hibridación. Presencia simultánea de elementos narrativos del cuento (per
sonaje, narrador, epifanía, etc.) y de otro género literario o extralirerario,
como poema en prosa, ensayo, crónica, manual de instrucciones, etc.
(Ejemplo: la mayor parte de los textos de minificción son híbridos, es de
cir, un mismo texto puede ser incluido en antologías de cuento, ensayo,
crónica o poema en prosa, como ocurre con los textos de Torri, Sarnpe
rio, Monterroso, Galeano, Garrido y otros.)

Intertexto. Conjunto de todos los cuentos (o todos los productos culturales
o todos los signos) distintos del cuento que se está leyendo, y con el cual
cada lector puede reconocer o proyectar una o varias interrelaciones (ex
plícitas o implícitas).

Intertextualidad. Teoría posmoderna que sostiene que todo está relacionado
con todo.

Laberinto. Metáfora para estudiar los tipos de cuento (o de lectura de cuentos).
Laberinto arbóreo. El laberinto arbóreo (en forma de árbol, es decir, con ra

mificaciones como el cuento moderno) admite varios caminos para llegar
a la salida y puede tener más de una salida (es decir, un final abierto con
varias posibles interpretaciones).

Laberinto circular. El laberinto circular (el cuento clásico o la lectura literal)
contiene su propia salida (es decir, la epifanía o sorpresa que se lee al fi
nal del cuento). También es posible recorrer un laberinto clásico como si
fuera arbóreo, inventando opciones posibles. Es decir, es posible leer un
cuento clásico, convencional, de manera irónica y encontrar o proyectar
elementos entre líneas.

Laberinto rizomático. El laberinto rizomático (como el cuento posmoder
no) es una red de redes (o una red de laberintos) que puede ser recorri
do buscando una salida particular (el cuento posmoderno puede leerse
como un cuento clásico) o jugando con varias salidas posibles (el cuento
posmoderno puede ser leído también de varias formas, pues también con
tiene la lógica del cuento moderno).

Lectura posmoderna. El sentido de un cuento cualquiera depende de la inter
pretación de cada lector, de tal manera que puede ser leído estableciendo
asociaciones inéditas, lo cual depende del contexto (moderno o posmo
derno) de cada lectura.

Mapa. Antimodelo. Sistema de conceptos analíticos diseñado para reconocer
la perspectiva de cada lector, así como el itinerario de cada lectura posible.
(Ejemplo: el esquema donde se señalan los elementos del cuento clásico,
moderno y posmoderno es un mapa para la lectura analítica del cuento.)

Metaficción, Ficción sobre la ficción. Cuento sobre el cuento. El tema de un
cuento meraíiccional puede ser el proceso de lectura o escritura de un cuen
to (o cualquier otro proceso de interpretación o creación). La metaficción
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pone en evidencia implícita o explícitamente las convenciones literarias y
propicia tomar conciencia de las convenciones ideológicas.

Minificción. Narración literaria cuya extensión no rebasa una página, es de
cir, aproximadamente 250 palabras.

Paradigma.Modelo. (Ejemplo: los cuentos de Juan Rulfo, Ernest Hemingway
y Antón Chéjov son paradigmáticos del cuento moderno.)

Paradigmático. Característico, es decir, perteneciente a un paradigma.
Rizoma. Término proveniente de la botánica referente a la red de tejidos en

el interior de un tallo o una raíz. En el contexto literario, una red de redes
donde todo está conectado con todo lo demás. En la teoría narrativa un
cuento rizornático (o la lectura rizomática de un cuento) es todo aquel
que puede aceptar múltiples interpretaciones en distintos contextos, de
pendiendo de la experiencia de lectura y la memoria de lo leído. Ejemplo:
toda lectura posmoderna es rizomática, es decir, puede ser alternativa o
sucesivamente clásica (necesaria) o moderna (posible).

Verosimilitud. Conjunto de convenciones que permiten que el texto sea leí
do como algo creíble, coherente y relacionado con algún tipo de "reali
dad". La verosimilitud depende de un conjunto de convenciones gené
ricas, ideológicas, lingüísticas y culturales (es decir, en una palabra, un
conjunto de convenciones literarias).

GLOSARIO PARAEL ESTUDIO DE LA
FICCIÓN POSMODERNA

Canon. Conjunto de obras literarias que representan los valores culturales de
la comunidad interpretativa cuyo discurso está legitimado por las institu
ciones que, en un determinado momento histórico, poseen el poder sim
bólico (M. Foucault, B. Herrnsrein-Srnith, R. Chambers, P. Bourdieu).

Comunidad interpretativa. Colectivo de pensamiento -con reconocimiento
constitucional o sin él- que personifica las estrategias de interpretación
textual a las que una determinada lectura pertenece (S. Fish, C. Norris,
D. D. Holm).

Contrato de lectura. Suspensión de la incredulidad que efectúa el lector ante
un texto literario, generalmente acompa.fíado por el reconocimiento de
las convenciones genéricas de la tradición literaria a la que pertenece el
texto (S. Rimmon-Kennan, R. Prince).

Cronotopo. Contexto histórico y cultural, definido por un espacio en el que
son comunes determinadas estrategias de comunicación y los valores im
plícitos en ellas (M. Bajtín, G. S. Morson).

Cuento clásico. Ficción narrativa escrita cuya extensión no rebasa las 50000
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palabras y cuya estructura contiene dos historias, una de las cuales es
implícita y se hace evidente al final del relato, si bien puede estar anuncia
da por la intriga de predestinación (J. L. Borges, R. Piglia, E. A. Poe, A.
Bioy Casares, R. Chambers),

Cuento corto. Cuento de extensión mayor a las 400 palabras (límite superior
del cuento ultracorto o microficción) y menor a las 2000 palabras (límite
inferior del cuento de extensión regular). En general, cuento literario (a
diferencia del cuento de tradición oral).

Cuento moderno. Cuento en el que la conclusión de la historia recesiva -en
la teoría del cuento clásico- y con ella el sentido epifánico de la narración,
aparece intercalada con la historia central, o bien aparece suspendida al
final del cuento, o es pospuesta hasta un cuento posterior (A. Chéjov, E.
Hemingway).

Cuento posmoderno. Cuento en el que coexisten y se juega simultáneamen
te con las convenciones del cuento clásico y del cuento moderno, con lo
cual se genera una escritura paradójica, metaficcional, que pone en evi
dencia las convenciones mismas de la ficción literaria (L. Hurcheon).

Desconstrucción. Estrategia de lectura y relectura crítica de un texto cual
quiera a través de la cual se ponen en evidencia los límites de su sentido,
se relativiza el valor de sus dicotomías y se genera un discurso deliberada
mente ambiguo, ilimitado, cuyo sentido es interminable (P. M. Rosenau
1992,121; V. Leitch),

Dialogismo. Tendencia del discurso crítico o cualquier otro género del dis
curso en la que se neutralizan las jerarquías propias de toda estrategia de
poder (M. Holquist, M. Bajtín).

Epifanía. Momento determinante del sentido de la ficción en el cuento tra
dicional (clásico o moderno), ubicado al final en el cuento clásico, en el
cual el personaje central -y con él su lector implícito- accede a una re
velación íntima (J. Joyce, R. Hills).

Escritura fronteriza. Escritura en la que se incorporan simultáneamente las
convenciones de dos o más géneros del discurso, dos o más géneros lite
rarios, o dos o más variantes subgenéricas, a partir del canon genérico pre
valeciente en un determinado cronotopo.

Ética de la lectura. Condiciones y consecuencias axiológicas implícitas en
todo acto de interpretación, que se extienden más allá del espacio estric
tamente literario y que ponen en juego una serie de responsabilidades del
lector ante el sentido y la valoración del texto, especialmente si se trata de
un crítico profesional (B. Herrnsrein-Smirh, M. Jay, T. Siebers),

Ficción. Toda construcción de significación, y por tanto, toda lectura y toda
interpretación. "Toda verdad es una ficción" (P.Watzlawick et al.), es de
cir, una construcción deliberada de sentido que responde a un determi-
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nado contexto social y discursivo. A partir de esta postura, llamada C071S

tructiuista, se ha propuesto distinguir entre lo ficcional (ficción narrativa)
y lo fictivo (ficción epistemológica o cognitiva), (R. Fowler et al.), opues
tos ambos a lo ficticio (sin valor de verdad).

Ficción posmoderna. Narración en la cual las convenciones de toda construc
ción literaria -especialmente las convenciones genéricas, pero también las
convenciones discursivas en general- son el objeto de la misma narración,
ya sea de manera implícita o explícita (L. Hutcheon, 1980).

Figura. Elemento fragmentario de significación; significante cuyo significado
es autónomo frente a un discurso cualquiera, pues depende del contexto
de resemantización del lector. La ficción posmoderna -especialmente el
cine, la novela y el cuento- está construida a partir de alusiones intertex
tuales que serán reconocidas de manera aleatoriamente diversa por los lec
tores en cada lectura sucesiva (S. Lash).

Fractal. Elemento figural, cuyo sentido depende del contexto de lectura. En
física cuántica, lo mismo que en el espacio ficcional creado por Borges y
otros cuentistas posmodernos, unidad mínima de un orden azaroso, vir
tualmente recombinable en un orden que reconstruye infinitamente las ca
racterísticas contenidas en el fragmento inicial (M. Floyd 1992, J. Briggs
y F. D. Peat).

Heteroglosia. Presencia simultánea de códigos discursivos o genéricos distin
tos, y originalmente excluyentes entre sí, en un espacio dialógico, general
mente polifónico y virtualmente heterogéneo (M. Bajtín, D. Bialostosky).

Hipertexto. Matriz textual en la que están contenidas las reglas genéricas de
un discurso cualquiera (G. Genette). En la jerga electrónica, matriz virtual
de un programa que genera sus propias convenciones, intercambiables y
efímeras, de escritura (R. Coover).

Horizonte de expectativas. Reglas implícitas o explícitas para la interpreta
ción y valoración canónica de una obra literaria, determinadas por un cli
ma histórico específico; concepto central en la estética de la recepción, por
ejemplo, en la teoría de la recepción historiográfica, conocida como escue
la de Constanza, creada por Robert Jauss a finales de la década de 1950
(T. Eagleton, R. Jauss, D. Rall).

Implosión. Tendencia posmoderna en la escritura, con lo cual desaparece el
texto, su sentido y nuestras presuposiciones acerca de él (J. Baudrillard,
P. M. Rosenau).

Interdiscursividad. Interrelaciones genéricas entre textos pertenecientes a
discursos con reglas de coherencia distintas entre sí, como las que se esta
blecen, en el cuento posmoderno, entre el discurso literario y el musical,
cinematográfico, televisivo, radiofónico, computacional, telefónico, filo
sófico, periodístico o crítico (c.Metz).
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Inrertextualidad. Interrelaciones infinitamente complejas de los textos en
tre sí, a la manera de una conversación interminable. La intertextualidad
infinita presupone que todo está relacionado con todo lo demás (P. M.
Rosenau).

Intriga de predestinación. Elementos figurales de pre-visión de la conclusión
en una narración clásica -como el cuento clásico o el cine de los géneros
clásicos-, presentados al inicio del relato de manera explícita, implícita o
alusiva (R. Barthes, J. Aumont).

Juegos del lenguaje. El sentido que construimos al interpretar un texto cual
quiera depende de las reglas que hemos aprendido a usar, las cuales pue
den ser cambiadas por otras. El sentido depende de las reglas de los jue
gos del lenguaje que utilizamos (L.Wittgenstein).

Laberinto arbóreo. Laberinto con una entrada que se ramifica en una mul
tiplicidad de salidas posibles. Es el espacio de la modernidad literaria y la
experimentación, donde coexisten diversas interpretaciones posibles para
un mismo texto, todas ellas previstas en el sistema discursivo, y con igual
valor de verdad, aunque contradictorias entre sí, La estructura del cuen
to clásico es la de un laberinto arbóreo invertido, por ejemplo, un labe
rinto circular perfecto (R. Hills).

Laberinto circular. Laberinto con una única entrada, que es también la única
salida o solución posible. Es un espacio en el que sólo hay una posible
verdad. Pertenece al mundo clásico, el espacio de lo mítico y permanente
(U. Eco y S. Rosso).

Laberinto rizomático. Laberinto en el que toda entrada puede ser utilizada
también como salida y en el que todo camino está virtualmente conecta
do con cualquier otro camino dentro del mismo sistema; es un sistema
de intertextualidad absoluta, cuyo sentido depende de los circuitos que el
caminante decida establecer (G. Deleuze, F. Guattari). Es el espacio pos
moderno, en el que toda verdad es provisional, pues depende del contex
to que la construye (U. Eco, J. Hills Miller, P. DeMan).

Lectura. Observación o interpretación de cualquier texto cultural, verbal o
de otra naturaleza. La posmodernidad está orientada al lector, de quien
depende el sentido que en la modernidad dependía del autor o del texto
(L. McCaffery, B. McHale).

Metaficción, Narrativa construida a partir de la exhibición de las convencio
nes que constituyen las reglas genéricas de la ficción. La metaíicción pue
de ser diegética o lingüística, implícita o tematizada (L. Hutcheon).

Metaficción historiográfica. Escritura metaíiccional a partir de la cual se
dirige una mirada irónica hacia el pasado colectivo. La novela posmoder
na europea, escrita a partir de la segunda mitad de la década de 1960 es
metaíicción historiográfica, especialmente en la narrativa hispanoameri-



~f"j:

"L,
i

i
!
I
I

I
1.--

GLOSARIO PARA EL ESTUDIO DE LA FICCiÓN POSMODERNA 53

cana (L. Hutcheon), pero el cuento metaficcional hispanoamericano no
es historiográfico.

Metalepsis. Superposición de dos planos de referencialidad en una misma narra
ción. Suele utilizarse como recurso metaficcional, cuando uno de estos pla
nos es la semantización de las convenciones de la representación utiliza
das por la misma ficción (H. Beristáin).

Metaparodia. Parodia de segundo grado. La parodia de un texto paródico es
un recurso metaficcional, muy frecuente en las formas de escritura fron
teriza (G. S. Morson).

Micronarrativa. En la filosofía y las ciencias sociales posmodernas se señala
que la cultura contemporánea se caracteriza por la sustitución de los "gran
des relatos" o sistemas discursivos racionales (J. F. Lyotard) por las micro
narrativas, por ejemplo, los relatos de la cotidianidad (S. Connor), 10 cual
se aproxima a la lógica del cuento.

Neobarroco, Término utilizado originalmente para designar a la novela pos
moderna hispanoamericana, surgida en la segunda mitad de la década de
1960 (S. Sarduy, A. Carpentier, G. Celorio), y posteriormente empleado
para designar todas las manifestaciones posmodernas de la cultura euro
pea, especialmente las narrativas (O. Calabrese).

Parodia, Imitación de los rasgos formales o temáticos de un género discursi
vo. La parodia es una de las estrategias metaficcionales más características
de la narrativa del siglo xx (L.Hutcheon).

Pastiche. Utilización de elementos formales provenientes de distintos géne
ros y formaciones discursivas. El collage es una estrategia de pastiche. El
pastiche es una de las características más notables de la estética posmo
derna (F. ]ameson).

Polifonía. Presencia simultánea de diversas voces (perspectivas, tonos y esti
los) en un mismo texto. Para Bajtín, la polifonía es el rasgo característico
de la novela (J.Kristeva), pero en el cuento posmoderno hay una tenden
cia a la novelización.

Recepción efectual. Conjunto de estrategias que pone en juego el lector para
la construcción del sentido de! texto, con el fin de establecer una interpre
tación y valoración. La recepción efectual depende de! reconocimiento de
las reglas genéricas del texto y del reconocimiento de los elementos que
constituyen al lector implícito en el texto, por ejemplo, las competencias
de lectura que se presupone que el lector real debe poseer para construir
un sentido coherente en el texto (L.Acosta).

Recepción empírica. Respuesta específica que cada lector tiene durante e!
proceso material de la lectura del texto literario. Su registro incluye ele
mentos como el itinerario de lectura, las estrategias de relectura del tex
to y otros.
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Recepción historiográfica. Condiciones históricas de lectura que determinan
la constitución de un canon, a partir del cual una determinada comuni
dad interpretativa establece un sistema de valoración e interpretación de
las obras literarias.

Simulacro. Una copia de una copia para la cual no hay original (J. Baudri
llard).

Texto escribible, Un texto posmoderno que es escrito para ser reescrito por
cada lector con cada lectura. El lector es aquí un productor de sentido,
el constructor de interpretaciones (R. Barthes).

Texto legible. Un texto moderno escrito con la intención de comunicar un
mensaje específico. El lector, en este caso, cumple la función de recono
cer las reglas de representación de la realidad.

GLOSARIO PARA EL ESTUDIO
DE LA MINIFICCIÓN

Adivinanza. Expresión de un enigma en forma sintética y con apoyo de uno
o varios recursos poéticos, como rima, anáfora, elipsis, etcétera.

Aforismo, Expresión sintética de sabiduría popular, condensada en una ora
ción o una frase. La disciplina que estudia los aforismos es la paremiolo
gía. Entre sus sinónimos se encuentran adagio, decir, dicho, jaculatoria,
máxima, proverbio, refrdn y sentencia.

Alegoría. En la teoría de la intertextualidad, este término se utiliza para hacer
referencia a un texto que significa cualquier otra cosa, además del senti
do literal. Por su naturaleza elíptica, las alegorías tienden a la brevedad
extrema.

Apólogo. Fábula moralizante muy breve surgida durante la Edad Media.
Apunte. Término empleado por Alfonso Reyes para referirse a sus textos más

breves (menos de 400 palabras), además de cartonesy opúsculos.
Astucia literaria. Expresión propuesta por el escritor mexicano Ricardo Gari

bay para referirse a un giro del lenguaje, una forma de ingenio, un sistema
de paradojas o alguna otra estrategia literaria que puede ser reconocida
en un fragmento o en un texto muy breve de carácter poético, teatral o
narrativo.

Bestiario. Colección de descripciones muy breves de animales reales o imagi
narios. En este último caso, la tradición europea, que tiende a bestializar
los rasgos humanos, en contraste con la tradición hispanoamericana, en
la que se ha tendido a tomar los motivos naturales como punto de partida
para la construcción de textos poéticos.

Brevedad. El primero de los elementos propuestos para describir al género
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discursivo más característico del tercer milenio (la minificción), que con
siste en la tendencia a la mengua en la extensión, el incremento en el gra
diente de elipsis y la mayor interaccción entre texto y lector. Los otros
cinco elementos de la minificción son diversidad, complicidad, Iracrali
dad, fugacidad y virtualidad.

Cartón. Este término tiene al menos dos acepciones: l. caricatura periodística,
la cual es tan sintética como un baiku; un aforismo o una parábola; 2. sinó
nimo de estampa o viñeta, pero de extensión mucho mayor (cf Cartones,
de Ángel de Campo).

Cibertexto, Término propuesto por Espen Aarseth para hacer referencia a los
materiales de la literatura ergódica, es decir, textos integrados por frag
mentos aleatorios, ya sea sobre papel o sobre soporte electrónico. Este gé
nero incluye desde los Caligramas de Apollinaire hasta Rayuela de Cortá
zar, y desde los juegos en multimedia hasta los diccionarios lúdicos y las
novelas hipertextuales.

Complicidad. Horizonte de expectativas generado por el nombre que utiliza
mos para referirnos a la minificción.

Concisión. Economía verbal. Elemento básico de toda minificción, general
mente acompañado de recursos paradójicos, como precisión y ambigüedad.

Condensación narrativa. Estrategia propia de la minificción, señalada por
Irving Howe en su clásico trabajo de 1983, acompañada por la existencia
de un incidente repentino, propio del minicuento clásico.

Cue, Término propuesto por Philip O'Connor para referirse a los cuentos de
ficción súbita, es decir, cuya extensión es menor a la del cuento conven
cional.

Cuentecico. Narraciones científicas con una extensión que oscila entre 1000
Y2000 palabras, es decir, cuentos cortos de corte clásico con fines didác
ticos, como los compilados por Alfredo Raúl Palacios en varios volúme
nes (Argentina, 2000).

Cuentecillo. Término utilizado por Jorge Timossi (en quien se inspiró Quino
para crear el personaje de Felipe) para titular a sus minicuentos irónicos
(1997).

Cuentículo. Término utilizado por Pedro Luis Barcia para aludir a El dinosau
rio, de Augusto Monterroso, es decir, un texto posmoderno con menos
de 10 palabras (véase el artículo incluido en la compilación de A. R. Pa
lacios, 2000).

Cuentito. Término cariñativo empleado en términos generales para referirse
a una narración muy breve.

Cuento bonsai. Término que parece aludir a la estructura poética del haileu.
Cuento breve. Término utilizado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casa

res en su antología de fragmentos con una extensión entre 10 Y400 pa-
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labras (J. L. Borges y A. Bioy Casares, 1953). En general, este término se
emplea como sinónimo de cuento corto (narración con extensión menor a
1000 palabras). Este es el empleo que hacen René Avilés Fabila, en Méxi
co, en su antología de textos ultracortos (R. Avilés, 1970), y más recien
temente Alejandra Torres, en Argentina (A. Torres, 1998).

Cuento brevísimo. Término empleado por Raúl Brasea para antologar textos
que oscilan entre 50 y 400 palabras, generalmente de carácter paradójico
y epifánico, es decir, como sinónimo de minificción.

Cuento corto. Término empleado por Guillermo Bustamante y Harold Kre
mer para referirse a textos que van de lOa casi 1000 palabras. Sin em
bargo, conviene reservar el término a las narraciones que van de 1000 a
2000 palabras, para así distinguir estos textos de los que tienen una ex
tensión menor.

Cuento jíbaro. Término humorístico utilizado para hablar de minificciones.
Cuento microcósmico. Término utilizado por Isaac Asimov en su antología

de cuentos de ciencia ficción con una extensión entre 1000 y 2000 pala
bras, es decir, cuentos muy cortos o ficción súbita (1. Asimov, 1980).

Cuento mínimo. Término propuesto como sinónimo de minificción.
Cuento muy corto. Término que conviene reservar para los textos entre 200

y 1000 palabras (flash fiction) para distinguirlos de los más breves y de la
ficción súbita.

Cuento pequeño. Traducción libre de las tiny stories o micro-stories reunidas
por Rosemary Sorensen en Australia y Nueva Zelanda (R. Sorensen, 1993),
todas ellas de corte clásico y cuya extensión gira alrededor de las 1000 pa
labras (ficción súbita).

Cuento poético. Término similar al de poema enprosa, donde el acento en
la dimensión narrativa depende más del lector que del texto.

Cuento ultracorto, Texto de extensión mínima, por debajo de 200 palabras.
Para una discusión sobre su utilidad en el salón de clases de literatura y en
la enseñanza de lenguas extranjeras, cf L. Zavala et al (1999).

Detalle. Término opuesto afingmento. Se trata de un texto sinecdóquico, como
ocurre con los capítulos de Rayuela (Argentina, 1963) o con las secciones
de La creación, de Agustín y áñez (México). Es un texto cuyo sentido de
pende exclusivamente del lugar que ocupa en relación con el todo del que
forma parte.

Diversidad. Término propuesto para aludir al carácter proteico de la minific
ción, es decir, su tendencia a la hibridación genérica.

Elipsis. Estrategia retórica principal de la narrativa cinematográfica y de la mi
nificción, que consiste en eliminar aquello que el lector o espectador debe
dar por supuesto para apropiarse del texto y resemantizarlo en función de
su propia interpretación.



i
i

L

GLOSA:<IOPARA EL ESTUDIO DE LA MINIFICCIÓN 57

Epifanía. Súbita revelación de una verdad narrativa, ya sea al personaje o al
lector. En el cuento clásico la epifanía está dirigida simultáneamente a am
bos y surge sólo en las últimas líneas del texto. El empleo de este término
en la teoría del cuento es una herencia del catolicismo iconoclasta de Ja
mes Joyce.

Epigrama. Poema muy breve (a veces una sola línea) de carácter cómico o
satírico.

Estampa. Término similar a viñeta, de origen romántico, costumbrista, deci
monónico.

Fábula. Género moralizante cuya naturaleza didáctica tiende a la brevedad
extrema.

Fast Fiction. Término propuesto por Roberta Allen en su manual didáctico
para talleres literarios de minificción y de escritura rápida.

Ficción mínima. Término empleado por Gabriel Jiménez Emán en Venezue
la para antologar textos que oscilan entre 100 y 400 palabras (G. Jiménez
Emán, 1996).

Ficción rápida. Término propuesto por Roberta Allen para hacer referencia
a textos que pueden ser escritos en cinco minutos y que, por tanto, son
minificciones. El término propone observar la miniíicción desde la pers
pectiva del autor (R. Allen, 1997).

Ficción súbita. Aunque el traductor español llamó ultracortos a estos textos,
se trata de cuentos, generalmente clásicos, que oscilan entre 1000 Y2000
palabras, es decir, cuentos cortos, próximos a la lógica de los cuentos de
extensión convencional (Roben Shapard y James Thomas, 1996).

Flash Fiction. Término propuesto por James Thomas y los otros editores de
la antología con el mismo nombre (Flash Fiction), publicada después
de Sudden Fiction, para referirse a textos narrativos entre 500 y 1000 pa
labras.

Fractal. Elemento narrativo que, aun conservando su autonomía formal, re
clama la pertenencia a una totalidad de la que es parte y a la cual repre
senta metonÍmicamente. Ejemplo: La feria, de Juan José Arreola o los frag
mentos de Tetra Nostra, de Carlos Fuentes.

Fractalidad. Término propuesto para aludir a la estética del fragmento como
unidad autónoma (en oposición al detalle).

Fragmento. En oposición al detalle, el fragmento debe su sentido a que gra
cias a la operación de resemantizacián nominativa (darle un título pro
pio al texto) se convierte en algo independiente de la totalidad a la que
perteneció originalmente. Esta es la operación que hicieron J. L. B, y A.
B. C. en Cuentos brevesJI extraordinarios (Argentina, 1952), y más tarde,
Edmundo Valadés en su Libro de la imaginación (México, Fondo de Cul
tura Económica, 1967) a partir de la totalidad de la cual es parte.
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Fugacidad. Término que alude a la dimensión estética y al valor literario de
las minificciones, lo cual está ligado a procesos de canonización genérica,
como los concursos, los estudios especializados, las antologías y la inclu
sión de mini textos en libros de lectura obligatoria.

Género proteico. Término propuesto por Violeta Rojo para aludir a la na
turaleza híbrida de la minificción moderna, es decir, los microrre!atos,
que en ocasiones pueden confundirse con e! poema en prosa.

Incidente repentino. Término propuesto por Irving Howe para referirse al
núcleo narrativo del minicuento y de la ficción súbita.

Instantánea. Término utilizado por Miguel Ángel Tenorio en sus minicuen
tos eróticos de corte clásico, cuya extensión siempre oscila alrededor de
800 palabras y que han sido escritos para ser trasmitidos por radio, debi
do a su proximidad con e! teatro.

Microcuento, Término utilizado por Juan Armado Epple (J. A. Epple, 1999)
y Pía Barros (P. Barros, 1999) en Chile como sinónimo de minificción.

Microficción, Término empleado por Jerome Stern en su antología de textos
ganadores de! concurso de really short stories, cuya extensión oscila alre
dedor de las 250 palabras (cf J. Stern, 1996).

Microrrelato, Término propuesto por Dolores M. Koch en su tesis doctoral
de 1987 para referirse a textos ultracortos (menores a 200 palabras) de
carácter experimental, moderno. Sin embargo, en ocasiones se confun
de e! empleo de los términos microcuento y microrrelato para referirse
indistintamente a textos ultracortos de carácter clásico o moderno. Así
ocurre, por ejemplo, en la antología de joseluis González (1998) o en e!
estudio de David Lagmanovich (1997), quienes emplean este término
como sinónimo de 11linificción, pues abarca todas las variantes genéricas
posibles.

Minicuento. Minificción de carácter clásico con un sentido alegórico, para
bólico o paródico. Término utilizado por Violeta Rojo (Y. Rojo, 1997) en
Venezuela, Nana Rodríguez (N. Rodríguez, 1996) en Tunja, y por Ánge
la María Pérez (A. M. Pérez, 1997) en Santa Fe de Bogotá, ambas en Co
lombia, para referirse a narraciones clásicas de extensión menor a 400
palabras.

Minificción. Texto con dominante narrativa cuya extensión es menor a 200
palabras. Existen tres tipos de minificción: minicuento, microrrelato y
minificción propiamente dicha, muy próxima al poema en prosa por su
hibridación genérica. La primera es clásica, la segunda es moderna y la
tercera, posmoderna, es decir, de manera paradójica, simultáneamente clá
sica y moderna. Este es e! término más abarcador de todos, pues englo
ba todas las variedades de los textos extremadamente cortos (cf G. To
massini y S. M. Colombo, 1998).
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Nanoficción. Término propuesto por Santiago Vaquera para referirse a textos
literarios cuya extensión es menor a 10 palabras.

Narración urgente. Sinónimo de flash fictíon o cuento muy corto (200 a 1000
palabras), propuesto por Irene Zahava.

Parábola, Texto alegórico de estructura elíptica, extremadamente breve (me
nos de 100 palabras). La escritura bíblica, de raíz oral, ha generado un
modelo paradigmático.

Parataxis, Estrategia de escritura en la que cada fragmento es autónomo y pue
de recombinarse con los otros de manera indistinta. Estrategia de frag
mentación característica de la miniíicción y de la escritura viñetística y de
extrema elipsis, como es el caso de los cibertextos.

Parodia parabólica, Modalidad ultracorta deliberadamete explorada por
casi todos los practicantes del género, desde Julio Torri, Jorge Luis Bor
ges y Julio Cortázar hasta Augusto 'Monterroso, Felipe Garrido y Marco
Denevi, ya sea a partir de géneros literarios (fábulas, bestiarios, cróni
cas de viaje) o extraliterarios (mitologías, adivinanzas, manual de instruc
ciones).

Poe, Término propuesto por Russell Banks para referirse a los textos de fic
ción súbita.

Poema en prosa. Tipo de texto que en ocasiones se confunde con la mini
ficción, debido a su hibridación genérica, su extrema brevedad y su alto
gradiente parabólico.

Rapidez. Una de las Seis propuestas para el próximo milenio formuladas por
Ítalo Calvino en sus conferencias de 1984. Las otras propuestas son leve
dad, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia.

Relámpago. Término propuesto por Ethel Krauze para nombrar sus viñetas
epifánicas, como fragmentos de narración cuya extensión es menor a las
250 palabras (E. Krauze, 1995).

Relato de taza de café. Sinónimo de flash fiction (200 a 1000 palabras) pro
puesto por Irene Zahava.

Relato de tarjeta postal. Sinónimo de flash fictíon propuesto por Irene Zahava.
Relato epistolar. Narrativa integrada con la correspondencia intercambiada

entre personajes ficcionales.
Relato hiperbreve. Término propuesto por el Círculo Cultural Faraoni en

Madrid para amologar textos de lOa 200 palabras, es decir, cuentos ul
tracortos,

Relato liliputiense. Término propuesto por Javier Perucho para referirse a
minificciones.

Relato telefónico. Sinónimo de flash fictíon propuesto por Irene Zahava.
Relatos menguantes. Estructura bibliográfica infundibuliforme (en forma

de infundio, es decir, de embudo), donde cada texto es más breve que el
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anterior. Como ejemplos: Infundios ejemplares, de Sergio Golwarz (Méxi
co, 1966) y Los tigresalbinos. Un libro menguante, de Hipólito Navarro (Es
paña, 1999).

Relatos vertiginosos. Término utilizado en alguna antología (Alfaguara,2000)
para incluir toda clase de minificción, desde el minicuento más clásico
hasta el poema en prosa de carácter lúdico, siempre por debajo de las 200
palabras.

Retazo. Término utilizado por Mónica Lavín en México para nombrar sus
juegos parabólicos con el lenguaje (M. Lavín, 1997) y por Rosario Alonso
para estudiar los textos de Elena Poniatowska (R.Alonso, 2000). En el pri
mer caso los textos no rebasan las 200 palabras, es decir, son minificciones,
pero en el segundo los textos van de 400 a 1000 palabras, es decir, son
cuentos muy cortos.

Sbort Sbort Story. Término propuesto por Irving Howe en su antología de
1983, donde se incluyen cuentos muy cortos o ficciones súbitas, con una
extensión entre 1000 y 2000 palabras (1. e I.W Howe, 1983). Este térmi
no también es utilizado por Irene Zahava para antologar textos que van
de 100 a 1000 palabras (1. Zahava, 1991), es decir, cuentos muy cortos.

Sudden Fiction. Término original propuesto por Robert Shapard y James
Thomas para su antología de textos entre 1000 Y2000 palabras (cuento
corto).

Teatro de un minuto. Concurso establecido por la revista Rosebud, en Cam
bridge (Wisconsin), cuyos guiones, terriblemente irónicos, son ejercicios
de elipsis que dejan al lector con el deseo de seguir leyendo.

Textículo. Término propuesto por Julio Cortázar (ymás tarde, por José Agus
tín) para referirse a textos narrativos o poéticos muy breves (de 200 a
1000 palabras).

Ucronía, Término propuesto por Óscar de la Borbolla en las crónicas ima
ginarias publicadas en la prensa diaria y más tarde trasmitidas por radio,
cuya extensión es alrededor de 500 palabras.

Viñeta. Texto donde la dimensión narrativa está insinuada, construido exclu
sivamente a partir de una elipsis extrema. Una viñeta generalmente tiene
menos de 200 palabras y puede ser sólo el final de una historia, la mera
epifanía, núcleo parabólico de un relato extremadamente sintético.

Virtualidad. Última de las seis propuestas para describir la mini ficción como
género discursivo del tercer milenio. Consiste en la proximidad formal
entre la minificción y la escritura hipertextual y paratáctica.

Welleris11l. Variante del aforismo en lengua inglesa con una estructura tri
partita.

Zinger. Sinónimo anglosajón de aforismo (Zingers, de Croft M. Pents, con
tiene 6000).
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Alegoría artística. Narración en la que una actividad creativa (pintura, escul
tura, cine, fotografía, traducción) espropuesta como alegoría de la escritu
ra literaria. Estrategia de aurorreflexividad narrativa.

Alegoría de la escritura. Ficción cuyo tema (implícito o explícito) es la rela
ción entre autor y texto. Algunos autores la llaman metaficción autorre
jlexiva.

Alegoría de la lectura. Ficción cuyo tema es la relación entre autor y lector. Al-
gunos autores la llaman metaficción autoconsciente (Raymond Federman).

Autor de la ficción. Creador de la voz narrativa.
Autor ficcional. Personaje que escribe.
Construcción en abismo. Narración en cuyo interior se menciona el mismo

texto narrativo donde se hace esta mención.
Creación ficcional, Estrategia por medio de la cual un personaje al contar

una historia se enfrenta a los problemas de la creación a los que se enfren
ta e! autor implícito.

Deixis alegórica. Empleo alegórico de los pronombres. Por ejemplo, las eta
pas surrealista, existencialista, utópica y desencantada en los cuentos de
Julio Cortázar (cf Doris Sommer).

Detalle narrativo. Autonomía relativa de un capítulo o sección en un texto
narrativo. Aun cuando pertenece a una totalidad, el detalle puede adquirir
sentido sin necesitar una referencia a esa totalidad (cf Ornar Calabrese).
Es un elemento metonímico, es decir, la parte (el detalle) puede represen
tar al todo. Pero a diferencia de! fractal, un detalle no puede ser sustituido
por ningún otro. Véase también Fractal y Fragmento. La diferencia en
tre detalle, fractal y fioagrnento narrativo depende de la interpretación que
e! lector haga del texto en cada lectura específica.

Discurso. Organización de los acontecimientos en el orden en e! que apare
cen en e! texto literario. Sinónimo de story. En la tradición del formalis
mo francés se opone a histoire.

Fractal narrativo. Condensación de un universo ficcional en una escala muy
pequeña, en la que se pueden reconocer elementos pertenecientes a la to
talidad (elementos comunes que tienen un aire de familia). Es un elemen
to metonímico, es decir, la parte (el fractal) puede representar al todo y
ser intercambiado por otro fractal de la misma serie.

Fragmento narrativo. Capítulo o sección en un texto narrativo que sólo tie
ne sentido en función del lugar que ocupa en la totalidad del texto. No
es un elemento metonímico, es decir, la parte (el fragmento) no puede re
presentar al todo.
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Función anafórica. Estrategia retórica que permite establecer una alusión a
un pasaje anterior del texto narrativo.

Función catafórica. Estrategia retórica que permite establecer una alusión a
un pasaje posterior del texto narrativo. Foreshadozuing.

Historia. Secuencia de los acontecimientos narrativos en orden cronológico.
Sinónimo de trama, récit o plot. Se opone a discurso, fábula o st01y.

Intertextualidad. Estrategias de la escritura por medio de las cuales se ponen
en contacto de manera más o menos explícita distintos textos y conven
ciones genéricas o tradiciones estilísticas. Las principales estrategias son:
citación, alusión, parodia, transcodificación, collage,palimpsestos, mito
logización, metaforización, alegorización.

Intertextualidad moderna. Aquella que se caracteriza por ser pretextual, es
decir, por apoyarse en textos particulares (pretextos). (Pavao Pavlicic).

Intertextualidad posmoderna. Aquella que se caracteriza por ser architex-
tual, es decir, por apoyarse en reglas de género (architexros).

Lector de la ficción. Lector del texto narrativo.
Lector ficcional. Personaje que lee.
Metaficción, Ficción en la que se ponen en evidencia las convenciones que

hacen posible la ficción, es decir, las convenciones lingüísticas, genéricas
y culturales.

Metaficción actualizada. Aquella en la que se juega con las convenciones lin
güísticas o genéricas. Se opone a metaficción tematizada (Linda Hut
cheon, 1982).

Metaficción críptica. Aquella en la que el texto exige al lector una enciclope
dia literaria y extraliteraria que necesariamente rebasa las expectativas ini
ciales de un texto narrativo convencional (a diferencia de la metaficcián
didáctica). La metaficción europea tiende a ser críptica. Ejemplos: Fin
negans Wáke, de James Joyce; [abberioocky, de Lewis Carroll; Larva, de
Julián Ríos.

Metaficción didáctica. Aquella en la que el mismo texto narrativo ofrece
al lector las claves con textuales para que éste pueda reconocer la inten
ción del autor. La meraíicción hispanoamericana tiende a ser didáctica.
Ejemplos: Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos; TerraNostra, de Carlos
Fuentes; El libro de Manuel, de Julio Cortázar.

Metaficción diegética. Ficción en la que se juega con las convenciones de la
verosimilitud narrativa (Hutcheon). Se opone a metaficción lingüística.

Metaficción epistémica. Aquella en la cual los personajes, el narrador o el lec
tor están en busca de la resolución de un enigma, y por lo tanto se tema
tizan las estrategias de suspenso narrativo (McHale). Se opone a metafic
ción ontológica.

Metaficción explícita. Overt Metafiction (Hutcheon). Aquella en la que se
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hace explícita en el mismo texto su naturaleza metaficcional. Se opone a
metaficcián implícita.

Metaficción historiográfica. Narrativa en la que no sólo se juega con el len
guaje, las convenciones genéricas o ambas, sino además con los contenidos
y las formas convencionales de escribir la historia oficial (Hurcheon).

Metaficción implícita. CouertMetafiction. Aquella en la que nunca se expli
cita en el texto su naturaleza metaficcional, por lo cual el reconocimien
to de esta dimensión depende de la enciclopedia o las competencias de
lectura de cada lector (Hutcheon).

Metaíicción infantil. Textos de narrativa infantil en los que el proceso de leer o
escribir es el núcleo del relato. Ejemplos de autores: Gianni Rodari, Roald
Dahl, Rocío Sanz, Tormod Haugen, Michel Ende, Rudyard Kipling.

Metaíicción lingüística. Ficción en la que se tematizan o se juega con las con
venciones lingüísticas, de tal manera que estos juegos afecten directamen
te el universo narrativo del relato (Hutcheon).

Metaficción mínima. Texto meraíiccional cuya extensión no rebasa las 400
palabras. Su naturaleza es fractal (en relación con la serie a la que pertene
ce, cuando ésta existe) y es elíptica (en relación con su tema).

Metaficcién moderna. Aquella que no es historiográfica (Hutcheon); aquella
que tiene una intertextualidad pretextual (Pavlicic): aquella que tiene un
carácter epistémico (McHale) o aquella que tiende a quedar encuadrada
en un género narrativo (Zavala).

Metaficción neoharroca. Un tipo de metaficción posmoderna, característica
de Hispanoamérica, distinguida por la importancia que en ella tiene la
experimentación con el lenguaje y con las fronteras genéricas (Hutcheon,
Sarduy).

Metaficción novelesca. La meraíicción novelesca pone en juego estrategias
meraíiccionales que no son necesarias en el cuento metaficcional: cons
trucción en abismo, narrador intrusivo, regresión infinita y role-playing.

Metaficción ontológica. Aquella en la cual la ficción propone un mundo on
tológico autónomo, como en el caso de la metaficción fantástica, ciber
nética o de ciencia ficción (McHale).

Metaficción posmoderna. Aquella que es historiográfica, es decir, que car
navaliza la versión oficial de la historia (Hutcheon); aquella que cuenta
con intertextualidad posmoderna, es decir, architextual (Pavlicic); aque
lla que propone una ruptura ontológica (McHale) o aquella que tiende
a hibridizarse con géneros extranarrativos (Zavala).

Metaficción tematizada. Ficción cuyo tema es la escritura o la lectura de la
ficción (una ficción, esamisma ficción o cualquier ficción).

Metahistoria. Teoría de las estrategias textuales de construcción historiográfica
utilizadaspor los historiadores de un determinado periodo (Hayden White).
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Metalepsis. Yuxtaposición del universo diegético y del universo metadiegé
tico en el interior de la ficción. Ejemplos: El experimento del doctor Ku
gelmaas, de Woody Allen; Continuidad de losparques, de Julio Cortázar;
[aoques lefataliste, de Denis Diderot.

MetaHteratura. Escritura acerca de la literatura. Ejemplos: teoría, crítica y
análisis de textos literarios.

Metaparodia, Parodia de una parodia.
Minl-récit. Término utilizado por algunos autores para referirse a cada uno

de los motivos narrativos, es decir, a cada unidad narrativa dentro de la se
cuencia cronológica. En los textos metaficcionales, el lugar de los motivos
puede estar ocupado por lexias en las que no hay acción específica algu
na, como en el caso de viñetas, cartas, fragmentos de flujo de conciencia
del narrador, etcétera.

Mise-en-Abime: Construcción en abismo. El primero en emplear la expre
sión fue André Gide, aludiendo a la heráldica y en relación con su pro
pia novela Los monederos falsos.

Narrador intrusivo. Voz narrativa que no participa directamente en los acon
tecimientos narrados, pero que hace constantes comentarios acerca del
carácter de los personajes y de las consecuencias que tienen sobre ellos las
decisiones que toma el autor.

Narrativa realista. Narrativa construida a partir de las convenciones que per
miten la suspensión de incredulidad por parte del lector.

Regresión infinita. Caso específico de construcción en abismo, en la cual la
narración que está contenida en el interior de otra y que la reproduce
exactamente, a su vez contiene en su interior una réplica de sí misma, y
así hasta el infinito.

Role-Playing. Juego en el cual un personaje se asume como producto de una
ficción, y se dirige al lector o al autor ficcional y hace comentarios acer
ca de su identidad y su destino ficcionales.

GLOSARIO PARA EL ESTUDIO
DE LA IRONÍA LITERARIA

La ironía es un concepto resbaladizo, yel mismo empleo del término pue
de variar de una lengua a otra o incluso de un lector a otro.

Este breve glosario (43 entradas) no pretende resolver estas dificultades.
Al contrario, con su elaboración espero generar mayor interés por la discusión
sobre un concepto tan ubicuo en la teoría y la crítica literarias.

Aquí he tomado en consideración la naturaleza irresoluble de la ironía.
Por eso mismo he incorporado algunas de las definiciones producidas durante
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las últimas décadas a partir del surgimiento de nuevas formas de la paradoja,
dentro y fuera de la literatura, y de nuevas formas de aproximarse a ella.

Para dar cuenta de la diversidad de aproximaciones que el estudio de la
ironía ha generado, aquí incluyo conceptos provenientes de muy distintas tra
diciones analíticas: teoría de los actos de habla (Holdcroft); lingüística de la
enunciación (Kerbrat-Orecchioni); formalismo estadounidense (Booth); es
tructuralismo (Culler); posestructuralismo (Barthes); crítica dialógica (Bajtín);
semántica (Raskin); pragmática (Suleiman); filosofía moral (Portilla); retórica
(Beristáin); lingüística textual (Kaufer): filosofía política (Lefebvre); semióti
ca (Finlay); estética (Hutcheon) y estética de la recepción (Jauss).

He seleccionado únicamente aquellos términos que pueden ser utilizados
en el análisis de cualquier forma de ironía literaria, y cada uno de esos términos
constituye una propuesta para construir el concepto de ironía literaria desde
una perspectiva teórica particular.

Anirónico. Producto de una visión de "integración, conexión, armonía y co
herencia" (A.Wilde).

Autoironía. Producto de los comentarios irónicos del narrador acerca de lo
que él mismo escribe (J. Tirtler).

Competencia axiológica. Independiente de las competencias de lectura. De
ella depende que el texto irónico, además de sentido (sense) tenga signifi
cación (meaning). Además de entender el enunciado irónico, el lector po
drá coincidir con o rechazar la perspectiva del ironista (S. Suleiman).

Competencias de lectura, Según Jonathan Culler, para reconocer la ironía es
necesario poser competencias de lectura que permitan reconocer los dis
tintos niveles de verosimilitud de un enunciado (véase Niveles de verosi
militud).

Desironía. Ausencia de distancia irónica entre los elementos del relato (J.
Titrler), Wayne Booth la llama identificación.

Dimensiones comunicativas. En el reconocimiento de la ironía entran en
juego tres dimensiones comunicativas: dialógica (competencias de inter
pretación del lector implícito), formal (recursos lingüísticos y estilísticos)
y funcional (intenciones del autor implícito, su visión del mundo y de la
literatura). Cada una de estas dimensiones corresponde, respectivamente,
a hablantes, enunciados y situaciones en toda comunicación irónica.

Eiron: Elemento del drama, distinguido por Aristóteles del Alazon, con el cual
se identifica el espectador. El Eiron aparenta ser menos de lo que realmen
te es (W Jankelevitch).

Funciones del habla irónica. Según David Holdcroft, las funciones del habla
irónica son la función ilocutiva (perceptiva), que consiste en la posibili
dad de que sea reconocida la intención irónica de la instancia de enuncia-
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ción, y la función perlocutiva (persuasiva), que requiere la complicidad
irónica del lector.

Humor. En términos semánticos, producto de la ruptura de expectativas ge
néricas en el plano de los scripts o secuencias de sentido (Y. Raskin). Se
gún Jorge Portilla, "la ironía nos libera hacia un valor positivo; el humor
nos libera de un valor negativo, de una adversidad".

Identificación irónica. Producida entre el lector y un antihéroe o un prota
gonista ausente (H. R. jauss).

Indicadores contextuales. Según Catherine Kerbrat-Orecchioni, los indi
cadores contextuales de la presencia de ironía textual pueden ser los si
guientes:

1. Comentario metalingüístico ("es irónico que ... ").
2. Modelizador distanciador (comillas, sic).
3. Modalizador enfático ("evidentemente", "como se sabe").
4. Expresión contextual contradictoria.
5. Inferencia o sobreentendido del texto global.

Indicadores textuales. Están ligados a los indicadores contextuales, aunque
su reconocimiento como marcas de ironía depende de las competencias
del lector. Algunos indicadores textuales pueden ser comillas, cursivas,
paréntesis, suspensivos, interlíneas.

Ironía. Yuxtaposición de perspectivas opuestas en un enunciado. El término
pasó de tropo o figura retórica a ser sinónimo de poesía y a definir a toda
buena literatura (en elNew Criticism).La contradicción semántica no exis
te en el enunciado (como en la ambigüedad o la paradoja) ni entre lo que
se sabey lo que se dice (como en la mentira o el suspenso), sino entre la pro
posición y su referente. En ese sentido, la ironía tiene una estructura si
milar a figuras como la metáfora (similitud), la metonimia (contigüidad),
la sinécdoque (la parte por el todo), la lítote (menos por más) y la hi
pérbole (más por menos), si bien la ironía se apoya en el principio de con
trariedad (M. Finlay, 36).

Ironía accidental. Situación percibida como irónica. Comprende la ironía
situacional, del destino y metafísica (J. Titrler).

Ironía criptoestructural, Aquella cuya estructura se mantiene oculta o es ig
norada por todos los observadores (L. Heller).

Ironía de carácter. Oposición entre lo que un personaje cree o dice ser, y lo
que realmente es (H. Lefebvre).

Ironía del destino. Situación en la que el resultado de una acción no es el
esperado (D. Kaufer).

Ironía dramática. Trágica o sofocleana. En ella, un observador (lector, espec-
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tador o interlocutor) posee un conocimiento que la víctima de la ironía
no posee en el momento de actuar (P. Roster).

Ironía estable. Según Wayne Booth, la ironía estable es toda aquella cuya in
tención subyacente es posible determinar con precisión.

Ironía genérica. Incluye todas las formas de la metaficción al ser resultado
de una distancia crítica entre una convención literaria y la oposición o
apelación a sus reglas:

a) Texto que se contiene a sí mismo (mise en abíme).
b) Elemento narrativo desplazado a una función o un plano diferente (el

lector es el protagonista; el narrador es desautorizado por el persona
je; el protagonista está ausente: identificación irónica, etc.)

e) Alusión a convenciones genéricas en el plano diegético (el ama de
llaves exclama, en el cuento policial: "[Hay un cadáver en la biblio
teca!").

d) Parodia genérica.

Estos tipos de ironía constituyen la forma más extrema de verosimilitud,
como estrategia de recuperación del sentido y de coherencia textual e in
tertextual. Al ironizar un nivel de verosimilitud se crea otro nuevo.

Ironía inestable. Formas de la ironía cuya intención es indeterminada e in
determinable (W Boorh).

Ironía intencional. Expresión verbal que manifiesta una situación percibi
da como irónica o contradictoria (J. Tittler). Generalmente se apoya en
reglas de verosimilitud (lo "real") y de sentido común (lo "natural") (J.
Culler).

Ironía intraelemental. Distancia que puede existir en el interior de alguno
de los elementos narrativos básicos (narrador, personaje, autor, lector) al
escindirse y adoptar perspectivas conflictivas en relación con su propia
función dentro del relato (J. Tittler).

Ironía metafísica. Consecuencia de reconocer que el ser humano, "a pesar de
aspirar al infinito, está condenado al polvo" (c. Glicksberg).

Ironía moderna. Aquella producida en el espacio diegético donde un perso
naje ha sido expulsado definitivamente de un mundo familiar y coheren
te (A.Wilde).

Ironía narrativa. Coexistencia de perspectivas diferentes entre cualesquiera
de los elementos narrativos: autor, narradortes), personaje(s) y lector (J.
Tittler).

Ironía objetiva. Ironía accidental o intencional (P. Roster).
Ironía oracular, Aquella donde la ironía dramática es una anticipación de la

ironía del destino (D. Kaufer).



68 CAP. 2. GLOSARIOS

Ironía posmoderna, Forma específica de lo que Wayne Booth ha llamado
ironía inestable y en la cual la intención del ironista es, además de in
determinada, irrelevante. Ejemplos: las fábulas de A. Monterroso, las seu
dorreseñas bibliográficas de J. L. Borges o los cuentos metaficcionales de
J. Cortázar.

Ironía romántica. Resultado de la perspectiva desde la cual esnecesario recon
ciliar un mundo imaginario deseable con "el decepcionante mundo gro
tescamente inferior de la existencia material" (L. Hutcheon, 1989,5).

Ironía seudoestructural. Aquella cuya víctima no se reconoce como tal (L.
Heller).

Ironía situacional. Resultado de la situación paradójica de un personaje,
a quien le ocurre lo contrario de lo esperado por él/ella o por otros (P.
Raster).

Ironía socrática. Aquella cuyo objetivo es lograr que el interlocutor la reco
nozca como tal (H. Lefebvre).

Ironía subjetiva. Estado mental producido por la ironía accidental o inten
cional Q. Tittler).

Ironía trágica. Aquella que tiene como víctima propiciatoria al pbarmakos o
chivo expiatorio, que no es inocente ni culpable (N. Frye).

Ironic. Situación irónica (D. Muecke),
Ironical. Enunciado irónico (D. Muecke).
Lector irónico. Capaz de reconocer la contradicción entre lo que el narrador

parece ignorar y lo que muestra Q. Culler, 1974).
Narrador irónico. Aquel que finge ignorar la contradicción entre lo que mues

tra y lo que sabe (o lo que sabe el lector, gracias a sus competencias de lec
tura o a los mecanismos de suspenso desencadenados por un narrador que
establece complicidad con el lector) Q. Culler, 1974).

Niveles de verosimilitud. Conjunto de reglas estructurales que permiten or
ganizar el sentido de un enunciado. Sobre las reglas lingüísticas y las re
glas lógicas de todo enunciado irónico se construyen otros tres niveles de
sentido (niveles de verosimilitud):

a) Reglas de lo "real" (sentido común previo al lenguaje, de carácter ideo
lógico).

b) Reglas de lo "natural" (naturalización codificada de lo cultural, que
permite reconocer lo "extraño").

e) Reglas del género literario (convenciones discursivas que expresan una
determinada visión del mundo y de la narrativa) (J. Culler, 1975).

Parodia. Imitación irónica de un modelo o referente estilístico o genérico (L.
Hutcheon).
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Tipología. Linda Hutcheon propone la existencia de 11 formas de la ironía.
Siguiendo un orden de menor a mayor fuerza, las formas y funciones de
la ironía son las siguientes:

1. Retórica (empleada sólo para enfatizar una idea).
2. Humorística (juegos con el lenguaje).
3. Autodenigratoria (para sugerir que lo inferior tiene su propia supe

rioridad).
4. Autoprotectiva (afirmación seguida de la frase "Sólo estaba siendo

irónico").
5. Evasiva (próxima a la mentira, pero con intención de ser descubierta).
6. Elitista (cuyo fin es separar a los iniciados de los ignorantes).
7. Mistificadora (opuesta a las formas y actitudes convencionales).
8. Desestabilizadora (similar a la ironía inestable y a la aporía descons

truccionista: aceptación posmoderna de que la paradoja y la provisio
nalidad son inevitables).

9. Oposicional (subversión en el interior y en contra de lo dominante
en clase, raza, género e identidad).

10. Correctiva (satírica).
11. Corrosiva (agresivamente negativa). (L. Hutcheon, 1989).

Verosimilitud irónica. Estrategia de coherencia textual e intertextual pro
ducida al establecerse una distancia entre el enunciado irónico y las con
venciones de verosimilitud a las que alude o se opone (R. Barthes).
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GLOSARIO PARA EL ESTUDIO
DE LA INTERTEXTUAlJDAD

Alegoresis. Contexto en el que cualquier cosa puede significar cualquier otra.
Alegoría. Producto de la alegoresis.
Alusión. Referencia, explícita o implícita, a un pre-texto específico o a deter

minadas reglas genológicas.
Anamorfosis. Distorsión de lo percibido a partir de la alteración de las reglas

de la representación (Ulmer).
Angustia de las influencias. Todo creador desea a la vez reconocer a sus an

tecesores y crear su propia voz (Bloom).
Apropiaciones. Copias deliberadas pero en otra técnica. Ejemplo: Jasper Jo

nes a partir de la bandera estadounidense (Del Conde).
Architexto. Reglas genológicas. Normas esrilístico-enunciacionales. Sistema

de referencia como prototipo (Nycz).
Arqueología textual. Sistema de referencias con textuales al que pertenece un

determinado enunciado (Foucault).
Bricolage. Montaje de materiales previamente codificados (Lévi-Strauss),
Cambio de firma. Obra de autor poco conocido, con firma de autor famoso.

Es el caso de El pintor en su taller, de Vermeer, en la que aparecía la fir
ma de Pieter de Hooch, aunque después Vermeer terminó siendo más fa
moso (Roque).

Caos. Superposición de contextos pertenecientes a distintas escalasy con dis
tintos niveles de complejidad (Porush).

Carnavalización. Subversión de la norma discursiva (Bajtín).
Cita. Producto de la citación. Fragmento de un texto inscrito en el interior

de otro.
Cita, modalidades de la. Cita de autoridad, cita erudita, cita ornamental,

cita poética (Plett).
Cita, transformaciones de la. En la relación entre pre-texto e intertexto: adi

ción, sustracción, sustitución, permutación y repetición (Plett).
Citación. Estrategia intertextual por excelencia. El pre-texto (texto de origen)

puede ser real o apócrifo (Plett).
Collage.Transferencia de materiales de un contexto a otro (Ulmer). Superpo

sición sintagmática de fragmentos provenientes de discursos, textos y có
digos distintos entre sí, con o sin una intención específica. Heterogenei
dades, superposiciones, diferencias.

Competencia citacional. Elementos en posesión del lector, que le permiten
reconocer la naturaleza citacional de un fragmento de texto (Plett).

Contexto. En la tradición moderna, mientras todo texto está delimitado por
un contexto, el contexto no está delimitado. (Text is context bound but
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context is boundless: J. Culler). En el ámbito posmoderno, el contexto está
asociado a otros contextos en función de la inter(con)textualidad.

Convenciones genéricas. Reglas de textualidad ligadas a la identidad sexual.
Se utiliza este término para distinguirlo de las reglas genológicas.

Convenciones genológicas. Reglas de carácter textual, formuladas en térmi
nos architextuales.

Copia. Reproducción de una obra con finalidades no ligadas al engaño (fines
religiosos, pedagógicos o estéticos). En la tradición clásica, la calidad es
más importante que la autenticidad. (Caso del Cupido durmiente, de Mi
guel Ángel, enterrado y vendido al cardenal San Giorgio, que al recha
zarlo fue condenado por el biógrafo de Miguel Ángel, Vasari: "Las obras
de arte valen por su perfección y no por la época en la que fueron realiza
das", cit. en Roque, 28). Véase Reproducción.

Correspondencias. Serie de imágenes creada a partir de la apropiación y trans
formación de un original de otro autor.

Creación. Bricolageo montaje (Lévi-Strauss).
Déja !tí. Sensación de lo "ya leído", producida en el lector al percibir la natu

raleza intertexrual de un determinado texto. Esta expresión surge como
alusión a la expresión francesa déja uu (ya visto).

Discurso. Producto de una red de reglas de enunciación.
Disolución de fronteras. Superposición posmoderna de cultura de elite y

cultura de masas (Jameson).
Distanciamiento. Estrategia originada en el teatro épico (brechtiano), consis

tente en la interrupción de la acción con objeto de suspender el efecto de
realidad (Brecht),

Ecfrasis. Descripción poética de una obra pictórica, escultórica o arquitectó
nica. Por extensión, comentario artístico de un lenguaje plástico a partir
de otro. Ejemplo de sincresis.

Ecriture: Estrategia textual en la que el lector cumple las funciones de autor
(Barthes).

Esquizofrenia. Ruptura de la cadena de relaciones entre significantes (Jame
son). Véase Multifrenia.

Extrapolación textual. Producto de la extirpación y reimplantación tex
tual.

Facsímil apócrifo. Reproducción física de un original inexistente (Pavlicic).
Falsificar. En inglés, to forge (falsificar) también significa forjar metal para

crear armas, como actividad del chamán de la comunidad: su trabajo es
aclamado mientras él permanece en total anonimato (Weinberg, 19).

Falsificación. Clasificación de las falsificaciones propuesta por Rafael Ma
tos, presidente del Instituto Mexicano de Antigüedades (citado en Ochoa
Sandy, 54):
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Ahí te estás. Firma falsa, obra auténtica.
Albarazado, No era falso, lo hicieron.
Chamizo. Totalmente falso.
No te entiendo, Dudoso, puede que sí, puede que no.
Salta pa'trás. Firma auténtica, obra falsa.
Tente en el aire. Hay mano del maestro, pero también del alumno.

Falso. Falsificación de obra, fecha o firma. Ejemplo: Obras metafísicas de De
Chirico, hechas al final de su vida pero fechadas a principios de siglo, de
bido al precio obtenido por sus obras hechas durante ese periodo (Roque,
30). Un caso especial de falsificación es 10 que Brígido Lara, en México,
ha llamado adaptaciones: la producción de piezas artesanales hechas por
él en las que retoma elementos estilísticos pertenecientes al arte precolom
bino. Al haber sido enviado a la cárcel acusado de tráfico de piezas, de
mostró su inocencia produciendo varias "adaptaciones" (Crossley, 34).

Falsos falsos. Término propuesto para hacer referencia a falsificaciones de
tectadas a partir de las fechas, como en el caso de Dalí, que sufrió del mal
de Parkinson en sus últimos años (Roque, 30).

Falsos verdaderos. Término propuesto para hacer referencia a obras firmadas
por el autor, pero no hechas por él, como en el caso de los papeles para
litografías firmados en blanco por Dalí (Roque, 30).

Genética textual. Condiciones para la producción textual (ejemplo: escritura
epistolar acerca del proceso de creación, borradores, etc.).

Glosa. Tipo de paráfrasis de una obra o de un estilo, en ocasiones paródica o
carnavalesca (Interiores, de Woody Allen, es una glosa del cine de Ingmar
Bergman) (Del Conde).

Gradiente intertextual. Grado de complejidad intertextual de un texto, reco
nocible por la presencia de determinados indicadores textuales: presupo
siciones lógicas, semánticas, existenciales o pragmáticas, anomalías textua
les y atribuciones genéricas o individuales (del texto a un determinado
contexto) (Nycz).

Gramatología. Teoría de la escritura como citación. En lugar de signos, hue
llas; en lugar de textos, intertextos (Ulmer).

Hibridación. Superposición de reglas genológicas o architextuales en un dis
curso o un texto determinado.

Homenaje. Toda obra de arte es a la vez un homenaje y una crítica a las obras
de arte que han existido anteriormente (Robert Motherwell, cit. en Del
Conde).

Huella. En la teoría desconstructivista, posmoderna, 10 que queda de los pre
textos después de las operaciones del injerto y la mímica (Derrida).

Influencia. Todo el arte imita al arte, especialmente a partir del manierismo.
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La pintura barroca proviene del grabado, así como gran parte de la arqui
tectura colonial. Tamayo proviene de Picasso y del arte prehispánico (Del
Conde). Véase Angustia de las influencias.

Intentio lectoris.Intención del lector, que a su vez considera las posibles inten
ciones reconocibles en el texto y las huellas de la intención autoral (Eco).

Intercodicidad. Superposición de códigos diversos en un enunciado espe
cífico.

Intercontextualidad. Naturaleza contextual de la intertextualidad. Superpo
sición de contextos de interpretación provocada por la presencia de frag
mentos textuales pertenecientes a distintos textos o discursos.

Interdiscursividad. Superposición de reglas discursivas diversas en un enun
ciado específico.

Intermimotextos. Textos en los que hay imitación deliberada de rasgos se
mánticos o estilísticos de textos anteriores: parodia, pastiche, adapta
ción, falsificación, homenaje, glosa, plagio, préstamo, remake, etc. (Ri
faterre).

Interpretación facultativa. Dependiente de las competencias citacionales del
lector. Desde esta perspectiva, la cita y la alusión son fenómenos facul
tativos, pues dependen de la posesión de esta competencia. Se opone a in
terpretación propia u obligatoria.

Interpretación figuracional. Interpretación no literal, no figurativa (ejem
plo: alegórica). Interpretación explicacional (Nycz).

Interpretación figurativa. Interpretación literal, figurativa (ejemplo: con-
vencional). Interpretación plicacional (es decir, no explicacional). (Nycz).

Interpretación plicacional. Figurativa, literal, convencional (Nycz).
Interrupción. Estrategia básica de creación textual (Ulmer).
Interrupción inventiva. Efectuada en el texto huésped o anfitrión durante la

lectura con el fin de producir un montaje intertextual (Ulmer).
Intertexto. Texto entre textos (Plett). Conjunto de textos asociados virtual

mente a un texto específico (Rifaterre).
Intertextualidad. Mediación entre el código y la semiosis ilimitada.
Intertextualidad facultativa. Su gradiente está en función de las competen

cias citacionales del lector (Nycz).
Intertextualidad ilimitada. Producción de significación similar en sus alcan

ces a la semiosis ilimitada, de Peirce.
Intertextualidad itinerante. Característica de las estrategias de lectura en el

espacio cultural de la estética neobarroca.
Intertextualidad moderna. Relación de ruptura con un texto específico y de

todo lo que puede representar ese texto, a partir del empleo de recursos
como la alusión, la polémica, la parodia y la cita irónica de un texto concre
to y reconocible (ejemplos: Ulises, de Joyce y Odisea; de Homero o Joseph
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Andreus, de Fielding y Quijote, de Cervantes). Relación paradigmática (de
sustitución) con textos anteriores. Adición de nuevos significados a un nue
vo texto. Afirmación de lo nuevo y su novedad. (El lector requiere cono
cer la poética del autor.)

Intertextualidad posmoderna, Relación de integración de elementos de un
grupo de textos, es decir, de sus rasgos genológicos y su contexto cultural.
Recuperación del pasado (y de sus diversas interpretaciones y valoracio
nes) en la síntesis de uri presente donde el texto habla de sí mismo y de
sus condiciones de posibilidad. Creación de seudocitas, mistificaciones,
facsímiles apócrifos y otros recursos donde se imitan rasgos formales yes
tilísticos. Relación sintagmática (de combinación) de rasgos textuales (de
textos existentes y apócrifos). Adición de un nuevo texto a significados ya
existentes. Afirmación de lo viejo y su eternidad. (El lector puede encon
trar sentido al texto desde su perspectiva personal.) (Pavlicic.)

Intertextualidad propia. Obligatoria para todo lector (Nycz).
Intertextualidad virtual. Producida por las asociaciones de un lector deter

minado, en un ca-texto específico de lectura.
Lectura, Zurcido o sutura (Lacan).
Mapas cognitivos. Construidos paradójicamente desde el interior de las

prácticas, articulando la experiencia vivida con el conocimiento científico
(como lo hace un taxista en sus recorridos por la ciudad). (Jameson).

Marcadores explícitos de citación. Apostillas, comentarios metatextuales, Ín
dices de fuentes, glosas marginales, notas al pie, referencias bibliográficas,
post-scripta, prefacios.

Marcadores implícitos de citación. Cambio de tamaño tipográfico, comi-
llas, cursivas, dos puntos, espacios al margen, interlineados.

Mención. Referencia explícita a un pre-texto ajeno al cuerpo del texto.
Metaparodia. Parodia de una parodia (Morson).
Metatexto. Texto acerca de un texto.
Mistificación. Consideración de un texto posterior como antecedente de otro

(ejemplo: reseñas apócrifas de Borges). (Pavlicic).
Mitología. Texto construido a partir de la indisolubilidad semiótica de un

mito (Barthes). Construcción textual apoyada, como en el judo, en la
fuerza semántica de un discurso mítico.

Modernidad. Ruptura con el pasado. Su lógica es digital, puntual, metafóri
ca y paradigmática (de acuerdo con el principio de sustitución o selec
ción). Sus presupuestos son el textocentrismo, el logocentrismo y el for
malismo (la autonomía textual o enológica). (Pavlicic). Discurso episté
mico (como en el relato policiaco), en el cual se presupone la existencia
de verdades (McHale).

Montaje. Estrategia de fragmentación y recomposición de la realidad a través

75

11
ji
LL..



16 CAP. 2. GLOSARIOS

de un juego con las posibilidades de su representación. Su objetivo no ne
cesariamente es representar, sino construir o cambiar la realidad (Ulmer).

Multifrenia. Presencia simultánea de diversos referentes conrextuales en el ho
rizonte de experiencia del lector (Gergen).

Neobarroco. Universo estético definido por la presencia de asimetrías, mons
truosidades, laberintos, fractales, carnavalización y juego, todo lo cual
lleva a la existencia de replicantes intertextuales (Calabrese).

Obra. Constructo intertextual (Culler).
Oposición binaria. Elemento característico de toda textualidad moderna.

Puede pertenecer a distintos contextos: hermenéutico (interior/exterior);
freudiano (esencia/apariencia); existencialista (autenticidad/alienación);
semiótica (significante/significado). Todas ellas se disuelven en la pos
modernidad, yen su lugar quedan prácticas y juegos intertextuales (Ja
meson).

Palimpsesto. Subtexto cuyo sentido está determinado por las competencias
del lector (Gennette).

Paradoja del anfitrión. En el contexto de la poscrítica, la cita es parásito de
la crítica y a su vez la crítica es sapróíiro del texto (Ulmer).

Parásito. Saprófito (Cage).
Parodia. Transformación semántica, no estilística, de carácter irónico (Ro

que). Imitación irónica de elementos semánticos o estilísticos de un texto
(Hutcheon).

Parodia apócrifa. Construcción imaginaria de un sentido paródico, al obser
var un texto desde la perspectiva de un contexto anacrónico (por ejem
plo, al observar un texto antiguo desde la perspectiva del presente, o un
discurso con gran mercado simbólico desde la perspectiva donde el enun
ciado es poco prestigioso). Paradigma de humor involuntario.

Paseo inferencial. Asimilación de elementos del texto a partir de una lectura
personal (Eco).

Pastiche. Imitación formal (generalmente de carácter estilístico) no necesa
riamente irónica. Obra artística hecha "a la manera de ... ". Ejemplo: Luca
Giordano fue absuelto al haber imitado el estilo de Durero, debido a su
habilidad técnica (Roque).

Pastiche como simulacro. Recreación estilística carente de referente textual
(ejemplos: Chinatoum, Rumble Fish), (Jameson).

Pastiche posmoderno. Superposición de elementos procedentes de varios es
tilos. Ejemplo: La cena de Emaús, obra del falsificador de Verrneer, Hans
Van Meegeren, en donde el rostro de Jesús fue inspirado en una fotografía
de Greta Garbo (Weinberg, 19).

Plagio. Acto de apropiación a partir de una copia firmada por el autor apócri
fo. En el contexto posmoderno, donde se relativizan los conceptos de
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causa-efecto, originalidad y autoría, e! concepto legal de plagio está sujeto
al contexto de interpretación.

Plagio apócrifo. Iteración literal acompañada de una interpretación diferente
a la de! contexto de enunciación original (ejemplo: Pierre Menard como
autor de! Quijote).En la jurisprudencia posmoderna, e!plagio apócrifo pue
de crear derechos de autor a quien lo realiza (Douzinas, Balkan).

Polifonía. Presencia de varias voces (perspectivas, visiones) en un determina
do contexto (Bajtín).

Poscrítica. Crítica surgida en la posmodernidad, de naturaleza moderna, cen
trada en la representación (interpretativa) de las relaciones entre arte y
realidad (Ulmer).

Posmodernidad. Integración del pasado. Su lógica es sintagmática (de acuerdo
con el principio de combinación), metonímica, analógica, continua. Sus
condiciones de posibilidad son la simultaneidad paradójica y metapara
dójica, las alusiones apócrifas, e! reciclaje textual y las relaciones fractales.

Precuela. Narración producida con posterioridad a otra, en la que que se rela
ta un fragmento cronológicamente anterior a lo narrado en aquélla.

Préstamo. En e! contexto de! arte, este término se refiere a la apropiación de
detalles específicos de otra obra. Sin embargo, virtualmente todo prés
tamo es a perpetuidad, pues rarísimamente puede devolverse. Ejemplo:
Tierra dormida, de Diego Rivera, en Chapingo, a partir de fotografías de
Edward Weston (Del Conde).

Pre-texto. Texto de origen.
Reglas genológicas. Convenciones de los géneros discursivos (ejemplo: cuen

to policiaco, manual para reparar automóviles, instrucciones en una cla
se de aeróbicos).

Remake. Iteración estructural de un texto narrativo, generalmente cinemato
gráfico, con frecuencia a partir de un texto literario. Nuevas versiones en
las que se respeta la estructura narrativa original.

Repetición originaria. Aquella que produce diferencias (Ulmer).
Replicantes intertextuales. Copias producidas a partir de la duplicación es
pecular (según la lógica de los espejos). Elementos de la estética neobarro
ca (Calabrese),

Representación. Consecuencia de estar en lugar de algo. El presupuesto de los
discursos de la modernidad (arte, literatura, ciencias) consiste en afirmar
que la realidad puede ser representada. Sin embargo, ya en sus orígenes se
desarrolló, de manera paralela, lo que algunos han llamado un descrédito
de la realidad, es decir, la desconfianza ante toda forma de representa
ción de la realidad. La crítica a los límites de toda representación es uno
de los presupuestos políticos de la estética posmoderna (Hutcheon, 1991).

Reproducción. Protegida por derechos de autor. Es notoria la ausencia de fo-
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tocopiadoras en Rusia, China y los regímenes totalitarios. Caso límite:
jurisprudencia acerca del Quijote de Pierre Menard. Véase: Plagio apócri
fo; Simulacro posmoderno. I lEn su artículo seminal "La obra de arte en
la época de su reproducción mecánica" (1936), Walter Benjamin señala la
paulatina desaparición del "aura" mística que rodeaba a la obra de arte en
la Edad Media, particularmente en el claustro religioso (Benjamin). Algu
nos autores sostienen la existencia de una nueva aura, de carácter román
tico, en el contexto lúdico de la posmodernidad ecológica (Newman).

Retalse. Secuencia en la que se alude a una toma o secuencia específicas de
una película anterior, generalemente perteneciente al canon.

RevivaL Conjunto de textos (generalmente cinematográficos) en los que se re
toma un estilo o un interés temático específicos de otro contexto histórico.

Saprófito, Véase Paradoja del anfitrión.
Secuela. Narración en la que se continúa la historia iniciada en un texto autó

nomo anterior.
Serie. En la tradición del formalismo ruso, conjunto de productos culturales

que constituyen un determinado contexto histórico. Este concepto es re
semantizado por Umberto Eco y Ornar Calabrese, al referirse a la lógica
de las series televisivas, donde hay iteraciones formales entre un progra
ma y el siguiente.

Seudo cita. Su reconocimiento depende de la competencia citacional del lector.
Silepsis. Referencia simultánea a contextos discursivos diferentes entre sí (Ri

farerre) .
Simulacro moderno. Copia de un original (Ulmer).
Simulacro posrnoderno. Copia sin original (Baudrillard). (Ejemplo: citacio

nes de textos apócrifos en cuentos de Borges, al inventar antecedentes
inexistentes.)

Sublimidad histórica. Manifestada en la alta tecnología; equivale a la nueva
paranoia (Jameson).

Sublimidad moderna. Manifestada ante la naturaleza.
Subtexto. Palimpsesto. Sentido oculto. Producto de una determinada estrate

gia de seducción o de poder. Presupuesto de toda metafísica de la profun
didad (Tseélon),

Texto. Tejido de significaciones. Producto de reglas discursivas. Enunciado.
(Para una genealogía del empleo del término, véase Mowitt.)

Transcodificación. Asimilación de la cita a un nuevo contexto. Su presencia
significa una disminución de interferencias citacionales (Plett).

Transtextualidad. Nivel de sentido compartido por un pre-texto y un texto
hospedero, ya sea en la traducción, en la anotación textual o en otras for
mas de transcodificación, como la ecfrasis o la sincresis intercódica. Su
puesto de subtexto común al pre-texto y al texto hospedero (Nycz).
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Variaciones. Sistema desarrollado con frecuencia en música, a partir de la
fórmula del tema y las variaciones, como homenaje a otro autor. Ejem
plo: Serie poscubista de Picasso a partir de Las Meninas, de Velázquez
(Del Conde).

Verosimilitud. En el contexto posmoderno la intertextualidad sustituye a la
verosimilitud. La verosimilitud presupone la existencia de un referente
real. Cuando el referente es textual, este es reconstruido a partir de refe
rencias genológicas (Nycz).

GLOSARIO DE TÉRMINOS
DE TEORÍA CINEMATOGRÁFICA

Análisis cinematográfico. Actividad profesional en la que se ponen en
práctica estrategias para el estudio de elementos específicos de una película,
con el fin de reconocer algún subtexto. El análisis cinematográfico se distin
gue de la crítica en que esta última es de carácter valorativo y sintético (M.
Aumont y M. Michel; F. Casetti; M. Chion).

Bloqueo simbólico. Efecto de correspondencia entre la micro y la rna
croestructura de una película, característica del cine clásico. También llamado
efecto de eco o efecto de espejo, y según el cual cada elemento anuncia otro, que
lo arrastra, lo desdobla y lo redistribuye en el reflejo de la ficción (R. Bellour).

Borradura derrideana, Todo discurso racional deja tras de sí las huellas
de sus orígenes, pero es el objeto de un análisis desconstructivo borrar esta pre
tensión de legitimidad, consecuencia de la metafísica de la presencia. El cine
contemporáneo hace esta borradura en el mismo proceso de sutura (Brunette).

Cine clásico. Conjunto de convenciones visuales, dramáticas y estructu
rales cristalizadas alrededor de los años 1935-1955 en el cine estadounidense,
y que dieron lugar a los cánones genéricos y a las estrategias más convencio
nales de recepción (S. Kaminsky; D. Bordwell et al).

Cine de la alusión. Categoría utilizada para hacer referencia al cine sur
gido a partir de la década de 1980, especialmente en Estados Unidos de Amé
rica, en el que se utilizan de manera generalizada y explícita diversas alusiones
a películas del cine clásico (OctobeIJ.

Cine moderno. Conjunto de recursos estéticos característicos de los "nue
vos cines" surgidos entre 1955 y 1970 en Europa, en los que se subvierten y a
la vez se alude a las convenciones del cine clásico. Se distingue por su oposi
ción al realismo narrativo, especialmente a través del distanciamiento brech
tiano y otros recursos críticos (J. L. Monterde et al.).

Cine posmoderno. Categoría utilizada para hacer referencia al cine sur
gido a partir de la década de 1960, en el que se superponen elementos del cine
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clásico y del cine moderno, lo cual da lugar a la presencia simultánea de colla
ge genérico, autorreferencialidad, hiperrealismo y otras estrategias igualmente
paradójicas, que a la vez utilizan y ponen en evidencia las convenciones de la
representación clásica (S. Connor, L.Hutcheon).

Códigos narrativos. Códigos propuestos por Roland Barthes en S/Z a pro
pósito de la narrativa realista, propia del cine clásico. Estos códigos son los
siguientes: cultural (voz de la ciencia), hermenéutico (voz de la verdad), pro
arético (voz de lo empírico), semántico (voz de la persona) y simbólico (voz
del símbolo).

Competencias, teoría de las. Propuesta teórica en la que se propone que
el disfrute de una película está en función directa de la proporción entre el
capital cultural cinematográfico que ha sido incorporado por el espectador,
y el capital cultural que presupone la película en su espectador implícito (F.
Casetti).

Construcción de género. Estrategias puestas en práctica en el cine clá
sico en lo relativo a la presentación de las diferencias sexuales, no sólo en las
características de los personajes, sino especialmente en el punto de vista cine
matográfico (L. Mulvey).

Constructivismo epistemológico. Perspectiva teórica según la cual se
considera que toda verdad es una construcción que responde a un contexto
determinado, y por tanto es susceptible de ser relativizada al adoptar un con
texto diferente. Esta teoría subyace al estudio de la interpretación fílmica, lo
mismo en el plano del análisis que del goce (P. Watzlawick, G. Bateson).

Contrato simbólico. Asunción implícita, al iniciarse la proyección, de la
suspensión de incredulidad por parte del espectador. Este contrato incluye,
en ocasiones, un contrato genérico, en función de las expectativas del género
narrativo o de la modalidad genérica de la película.

Crítica de cine. Actividad profesional cuyo objetivo principal, en algu
nos contextos, se reduce a ofrecer información sobre el director, la trama y las
actuaciones, especialmente con el fin de emitir juicios de valor (T. Sobchack
y T. Bywater).

Deseo mimético. El también llamado deseo de desear consiste en desear lo
que otro desea. La novela moderna y el cine clásico están construidos a partir
de esta estrategia narrativa. En el cine clásico se manifiesta a través de la mirada
de los personajes o del punto de vista de la cámara (R. Girard, M. A. Doane).

Diferancia fílmica. El proceso de diferir la conclusión del sentido de un
texto de manera indefinida es característico de la narrativa fílmica, especial
mente en las estrategias de suspenso del relato clásico (W Brunette y D. Wills;
V. Leitch).

Enunciación cinematográfica. Definida no sólo por el punto de vista
cinematográfico (emplazamiento, movimientos y grado de participación de la
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cámara y de las lentes), y por la fuente (intra o extradiegética) del sonido, sino
también por el valor que estos recursos adquieren en el proceso de la edición
(Co17l17lunicatioIlS, 38).

Espectador salvaje. Aquel que está familiarizado con el contexto cultural
en el que fue creada la película y que es capaz de relativizarlo desde la perspec
tiva de su propia recepción personal. Es el espectador que crea una interpreta
ción autónoma y comprometida con su comunidad cultural (A. J. Pérez).

Espejo acústico. El sonido, desde la perspectiva de algunas feministas la
canianas, es masculino porque penetra el oído, mientras la imagen es femeni
na porque es pasiva y se deja poseer. En el cine sonoro, el espectador integra
ambos registros, creando un "espejo acústico" que refleja aquello que él (o ella)
desea ver y, sobre todo, escuchar (K. Silverman).

Fenomenología. Corriente de la teoría cinematográfica (G. Deleuze, D.
Andrews) que concibe al cine como un proceso contingente, que es percibido
en el tiempo del espectador a partir de una determinada combinación de la
puesta en escena y el montaje (A.Wesdalce).

Figural. El uso contemporáneo del lenguaje audiovisual es un uso figu
ral, determinado por el deseo y el azar. Genera un tiempo fragmentario (como
al pulsar constantemente el botón televisivo) y frqctal (al articular aleatoria
mente la narrativa cinematográfica con las contingencias de la vida personal
del espectador). Este uso se aparta de la lógica discursiva, que es racional y
coherente (S. Lash, L. Zavala).

Frase hermenéutica. Elementos estructurales del relato fílmico que de
finen el programa narrativo, y que determinan las estrategias de frenado y
suspenso que serán puestas en marcha a lo largo de la narración (R. Barthes,
J. Aumont).

Función narrativa. En la tradición formalista rusa, V. Propp inició la
propuesta de reconocer las funciones narrativas (acciones codificadas en com
binación con diversos actantes) en estructuras narrativas canónicas. En algu
nos géneros fílmicos, a ciertas estructuras sociales corresponden determinadas
estructuras narrativas y míticas (W Wright).

Goce. La experiencia de ver y disfrutar una película produce un goce que
coexiste con el deseo fílmico (de ver y saber qué va a ocurrir a continuación), y
ambos se integran al placer de ver cine. Éste incluye las expectativas previas
y las estrategias de apropiación y recreación de la experiencia fílmica (S. Zizek,
N. Braunstein).

Hermenéutica. Las estrategias de interpretación de la experiencia fílmica
incluyen el comentario informal, la crónica, la crítica, el análisis, la teoría y
la docencia universitaria. Toda estrategia hermenéutica comporta una dimen
sión ética y estética, y está ligada a mecanismos de deseo y poder (F. Kermode,
D. Bordwell).
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Horizonte de expectativas .. Para la estética de la recepción cinematográ
fica, el horizonte de expectativas está conformado por los elementos de orden
social que el espectador potencial experimenta en relación con la película, an
tes de haberla visto: comentarios, críticas, prestigio simbólico de la sala de pro
yección, etc. (H. R. ]auss).

Horizonte de experiencia. Todo aquello que el espectador potencial ex
perimenta en el terreno individual antes de haber visto la película, y que de
termina su experiencia de verla: memoria cinematográfica personal, estado de
ánimo, inconsciente fílmico, etcétera.

Icónico. Plano denotativo de las imágenes. Definido por la intentio ope
risoSe complementa con el plano diegético, correspondiente a la ficción narra
tiva (S. Chatman).

Iconográfico. Plano contextual de las imágenes. Definido por la dimen
sión ideológica, cultural, del discurso cinematográfico (S. Panofsky).

Iconológico. Plano connotativo de las imágenes. Definido por la intentio
lectoris y el contexto diegético del relato fílmico (U. Eco).

Identificación primaria. Identificación del espectador con el punto de
vista de la cámara. Es psicológicamente más determinante y menos consciente
que la identificación secundaria (S. Zunzunegui).

Identificación secundaria. Identificación del espectador con lo que la cá
mara muestra, es decir, en el cine de ficción, con los personajes, sus funciones,
apariencia o ideología (J. Aumont).

Intentio Lectoris. Para Umberto Eco hay tres intenciones o in ten tia en la
interpretación estética: intentio auctoris (hiperbolizada por la teoría de autor
y la crítica periodística), intentio operis (aislada en los estudios formalistas y
estructurales) e intentio lectoris. Esta última es el objeto de la hermenéutica,
la fenomenología, la dialógica, la estética de la recepción y las teorías del cine
contemporáneo (U. Eco).

Intercodicidad, El cine y el video han rebasado las estrategias de intertex
tualidad propias de los otros lenguajes artísticos, al articular diversos códigos
extracinematográficos en un discurso intercódico. La intercodicidad propicia la
sincresis, el dialogismo y la heteroglosia (c.Metz, M. Bajtín, G. S. Morson).

Intertextualidad, Presencia de signos fílrnicos provenientes de otras pe
lículas en una película cualquiera. Entre las principales estrategias de inter
textualidad fílmica se encuentran las siguientes: citación, alusión, parodia, pas
tiche, collage, remalee, retake, reuiual; secuelas, precuelas, metaficción, metalep
sis y toda clase de subtextos, paratextos y palimpsestos (R. 5tam,]. Kristeva).

Intriga de predestinación. Elementos audiovisuales presentes al inicio
de algunas películas del cine clásico, que permiten prever la conclusión del
relato aun antes de que se inicie narrativamente. La intriga de predestinación
puede ser explícita, implícita o alusiva (R. Barthes,]. Aumont).

1
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Mercado simbólico. Contexto social en el cual una película, una sala de
proyección, un subgénero o cualquier otro producto cultural adquiere deter
minado prestigio ante una determinada comunidad interpretativa (P. Bour
dieu, S. Fish).

Metaficción, Narrativa autorreferencial. La metaíicción pone en eviden
cia las convenciones que sostienen la construcción de toda ficción, y en esa
medida, de todo producto cultural. La metaficción fílmica es característica
del cine moderno y se intensifica en el cine contemporáneo (R. Stam).

Modalidades genéricas. De acuerdo con la tradición narratológica clá
sica (a la que responde el cine realista), las modalidades que puede adoptar
toda narrativa son la trágico-heroica, la melodramática-moralizante y la có
mico-irónica.

Mujer en peligro. Arquetipo de la narrativa clásica, en la que está en
juego una visión tradicional de las relaciones entre los géneros sexuales (A.
Kuhn).

Neobarroco. La estética del neobarroco es característica de la cultura con
temporánea, y muy especialmente del cine posmoderno. La estética neobarro
ca pone en juego estrategias de significación que permiten integrar elementos
clásicosy modernos. Entre estas estrategias se encuentran los laberintos, los ex
cesos, las asimetrías, los fractales y las series (O. Calabrese).

Parodia, Imitación irónica de un modelo artístico. La parodia es un recur
so característico del cine moderno. En el cine contemporáneo, la parodia ha
dejado de ser la excepción para convertirse, de manera paradójica, en una nor
ma inadvertida (QRFV; L. Hutcheon).

Pastiche. Imitación estilística sin intención irónica. Estrategia caracterís
tica del cine contemporáneo, que da lugar a los estilos y géneros narrativos de
carácter híbrido, ya diversas formas de intercodicidad fragmentaria, como un
modelo para armar por cada espectador (H. Beristáin, F. ]ameson).

Punctum. Elemento que hiere la subjetividad de un espectador. Literal
mente, daga (en latín). Término utilizado por primera vez por Roland Bar
thes para referirse a la fotografía (R. Barthes).

Realismo. Conjunto de convenciones del cine clásico. Opuesto al cine
experimental (avant-garde).

Recepción. Término utilizado para hacer referencia a los procesos inter
pretativos del espectador de cine. Se distingue del concepto economicista del
consumo, que tradicionalmente connota una mera aproximación estadística.
La estética de la recepción literaria nació como parte de la historia de la cul
tura (S. Suleiman e I. Crosman, D. Rall).

Simulacro posmoderno. Reproducción que carece de un original. En la
teoría fílmica, el cine posmoderno y el videorock son simulacros hiperrealis
ras, que llegan a implotar la realidad externa al acto de verlos. En virtud de
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ello, forman parte de un espacio icónico que es más real que la realidad con
tingente (J. Baudrillard).

Sociología del gusto. Parte de la sociología del conocimiento, y derivada
de la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. La sociología del gusto fílmico
estudia el capital cultural, el mercado simbólico, las estrategias de prestigio y
otros elementos que forman parte del horizonte de expectativas del especta
dor de cine (P. Bourdieu).

Sorpresa. Estructura narrativa en la que la instancia narrativa manipula
determinada información a expensas del espectador (M. Chion).

Suspensión de incredulidad. En el momento en que se apagan las luces
de la sala de proyección, el espectador suspende su incredulidad, necesaria
mente racionalista, ante la ficción narrativa que se le ofrece sobre la pantalla,
y reconoce las reglas de lo imaginario.

Suspenso. Estructura narrativa en la que el narrador y el espectador com
parten un conocimiento cómplice, a expensas del protagonista (S.Heath, 5/Z).

Sutura. Relación del espectador con su propio discurso, a través de la ar
ticulación de las relaciones imaginarias de una imagen con la siguiente. Gra
cias a la sutura, el espectador es el gozne capaz de articular el sentido entre dos
planos (S. Heath, K. 5ilverman).

Teoría de autor. Teoría de la crítica cinematográfica propuesta por los
colaboradores de Cahiers du Cinema en la década de 1950, en la que se con
sidera que todo el sentido de una película depende de las intenciones y la
trayectoria profesional del director. A pesar de ser una teoría fundamenta
lista y teleológica, sigue siendo la más utilizada por la crítica periodística (D.
Westlal<:e).

Teoría del cine. Actividad profesional cuyo fin es reflexionar de manera
sistemática sobre la naturaleza de la comunicación cinematográfica. Entre las
principales corrientes en la actual teoría del cine están las siguientes: marxista,
psicoanalítica, fenomenológica, desconstructiva, dialógica, feminista, narrato
lógica, sociológica, historiográfica y teoría de la recepción fílmica.

Verosimilitud. Estrategias de representación de la realidad a partir de las
convenciones de la narrativa del cine clásico (c.Metz).
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TEORÍA DEL CUENTO

Cuadro 3.1. Elementos narrativos del cuento clásico, moderno, posmoderno
y bonsai.

Cuento Cuento Cuento Cuento
clásico moderno posmoderno bonsai

(Cuento) (Relato) (Relato PlvI) (lvlinificción)

Tiempo Secuencial Espacializado Fragmentario Anafórico
Espacio Verosímil Anarnórfico Virtual Metonímico
Narrador Omnisciente Irónico Auroirónico Implícito
Personajes Arquetípicos Conflictivos Paródicos Alusivos
Lenguaje Literal Estilizado Lúdico Metafórico
Género Realista Antirrealista Híbrido Alegórico
Intertexto Implícito Explícito Carnavalesco Catafórico
Final Epifánico Abierto Simulacro Fractal

Cuadro 3.2. Para una definición del cuento.

Al definir el género literario llamado cuento es necesario distinguir entre
el cuento clásico, el cuento moderno y el cuento posmoderno.

Un cuento literario de carácter clásico es una narración breve donde se
cuentan dos historias de manera simultánea, creando así una tensión narrati
va que permite organizar estructuralmente el tiempo de manera condensa
da, y focalizar la atención de forma intensa sobre una situación específica.

La tensión narrativa que define al cuento es creada por la existencia de
una historia subterránea que sale a la superficie al final del texto, y a cuyo
efecto en el lector lo llamamos epifanía. Esta tensión define la naturaleza
metafórica del cuento, y lo distingue de géneros narrativos claramente me
tonímicos, como la novela.

Algunos de los elementos narrativos del cuento (título, inicio, narra
dor y final) están ligados a las estrategias del suspenso. A su vez, el género
y el intertexto están relacionados con la tradición, ya sea para asumirla,
rechazarla o jugar con ella. Los demás elementos determinan que el texto
narrativo alcance un nivel artístico: el tiempo (estructurado en una forma
compleja), el espacio (que puede alcanzar un carácter alegórico o crear una
atmósfera particular), el lenguaje (que puede estar particularmente traba
jado) y los personajes (cuya profundidad humana puede ser sugerida de
manera intensa).

Por otra parte, el cuento literario de carácter moderno (también llama-



do relato) se caracteriza por la multiplicación, la neutralización o el carácter
implícto de la epifanía, así como por una asincronía deliberada entre la se
cuencia de los hechos narrados (historia) y la presentación de estos hechos
en el texto (discurso). La segunda historia permanece implícita, yel texto
requiere una lectura entre líneas o varias relecturas irónicas.

Por último, en el relato llamado posmodemo hay una coexistencia de
elementos clásicos y modernos en el interior del texto, lo cual le confiere
un carácter paradójico. Las dos historias pueden ser sustituidas por dos gé
neros del discurso (lo cual define una escritura híbrida), yel final cumple
la función de un simulacro, ya sea un simulacro de epifanía (posmoder
nidad narrativamente prepositiva) o un simulacro de neutralización de la
epifanía (posmodernidad narrativamente escéptica).

Por supuesto, algunos lectores prefieren el cuento clásico o moderno,
y se interesan más por que se cuente una historia o por la fidelidad a las
vanguardias que por las posibilidades que ofrecen el diálogo intertextual
y la presencia de recursos como la parodia, el pastiche y la polifonía que
caracterizan al cuento posmoderno y a la miniíicción.

En síntesis, el cuento posmoderno puede ser cualquier cosa que no
cabe en el canon del cuento clásico o moderno, al integrar elementos de
ambas tradiciones. Incluso puede ser un simulacro de cuento.

Cuadro 3.3. Elementos para el análisis de la narrativa. Cartografía didáctica.

Este mapa de reconocimiento permite advertir la existencia virtual de
múltiples itinerarios de lectura. La naturaleza cartográfica de esta guía signi
fica que es un antimodelo o, mejor, un metamodelo de análisis que engloba
al texto y al lector en cada itinerario de lectura particular. Los elementos
señalados pertenecen al cuento clásico.

1. Título

¿Qué sugiere el título?
Sintaxis: organización gramatical
Polisemia: diversas interpretaciones posibles del título
Anclaje externo: umbral con el universo exterior al texto
¿ Cómo se relaciona con el resto del cuento?
Anclaje interno: alusión a elementos del relato

2. Inicio

¿ Cuál es la función del inicio?
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Cuadro 3.3. (Continuación.)

Extensión y funciones narrativas
¿Existe relación entre el inicio y el final?
Intriga de predestinación: anuncio del final

3. Narrador

¿Desde qué perspectiva (temporaL, espaciaL, ideoLógica) se narra?
Sintaxis: persona y tiempo gramatical
Distancia: grado de omnisciencia y participación
Perspectiva: interna o externa a la acción
Focalización: qué se menciona, qué se omite
Tono: intimista, irónico, épico, nostálgico, etcétera

4. Personajes

¿ Quiénes son Lospersonajes?
Personajes planos: arquetipos y estereotipos
Protagonista: personaje focalizador de la atención
Conflicto interior: contradicción entre pensamientos y acciones
Conflicto exterior: oposición entre personajes
Dimensión psicológica: evolución moral del protagonista
DoppeLgiinger. doble del protagonista

5. Lenguaje

¿ Cómo es el Lenguaje del cuento?
Convencionalidad: lenguaje tradicional o experimental
Figuras: ironía, metáfora, metonimia
Relaciones: repeticiones, contradicciones, tensiones
Juegos: similitudes, polisemia, paradojas

6. Espacio

¿Dónde transcurre Lahistoria?
Determinación: grado de precisión del espacio físico
¿ Qué importancia tienen el espacio y Losobjetos?
Espacio referencial: dimensión ideológica del cronotopo
Desplazamientos: significación en el desarrollo narrativo
Objetos: descripción y efecto de realidad
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7. Tiempo

¿ Cuándo ocurre lo narrado?
Tiempo referencial: Dimensión histórica del cronotopo
¿Cuá] es la secuencia de los hechos narrados? (historia)
Tiempo secuencial: verosimilitud causal, lógica y cronológica
¿ Cómo es narrada la historia? (discurso)
Tiempo diegético (relación entre historia y discurso): duración, fre
cuencia, orden (prolepsis, analepsis, elipsis, anáfora, catáfora)
¿ Qué otros tiempos definen al cuento?
Tiempo gramatical: voz narrativa
Tiempo psicológico: interno de los personajes (espacialización del
tiempo)
Tiempo de la escritura: cuentos sobre el cuento
Tiempo de la lectura: ritmo y densidad textual

8. Género

¿ Cuál es el género al que pertenece el texto?
Estructuras convencionales: fantástico, policiaco, erótico, etcétera
Modalidades: trágica, melodramático-moralizante, irónica

9. Intertextualidad

¿ Qué relaciones intertextuales existen en el texto?
Estrategias: citación, alusión, pastiche, parodia, simulacro, etcétera
Intercodicidad: música, pintura, cine, teatro, arquitectura, etcétera
Híbridos: escritura liminal (poema en prosa, ficción ultracorta, etc.)
¿Hay subtextosi
Temas: sentido alegórico, metafórico, mítico, irónico, etcétera

10. Final

¿El final es epifiínico?
Cuento clásico: final epifánico
Cuento moderno: final abierto
Cuento posmoderno: final paradójico (simulacro: a la vez epifá
nico y abierto)
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ANÁLiSIS NARRATIVO

Cuadro 3.4. Estrategias de ironía narrativa.

La ironía es el producto de la presencia simultánea de perspectivas diferen
tes, manifestada en la yuxtaposición de una perspectiva explícita, que apa
rentadescribir una situación, y una perspectiva implícita, que muestra el
verdadero sentido paradójico, incongruente o fragmentario de la situación
observada.
Hay 10 estrategias fundamentales de ironía narrativa:

Las primeras cuatro son formas de ironía accidental y son el resultado
de una situación que es percibida como irónica:

l. Ironía situacional. Resultado de la situación paradójica de un per
sonaje, a quien le ocurre lo contrario de lo esperado por él/ella o
por otros

2. Ironía del destino. Situación en la que el resultado de una acción
no es el esperado

3. Ironía oracular. Aquella donde la ironía dramática es una anticipa
ción de la ironía del destino

4. Ironía metafísica. Reconocimiento de que "a pesar de aspirar al
infinito, estamos condenados al polvo"

Las siguientes dos son formas de ironia dramática, y se derivan de la
puesta en escena de situaciones:

5. Ironía de carácter. Oposición entre lo que un personaje cree o dice
ser, y lo que realmente es

6. Ironía trágica. De origen sofodeano. En ella, un observador (lec
tor, espectador o inrerlocutor) posee un conocimiento que la víc
tima de la ironía no posee en el momenro de actuar. Origen del
suspenso narrativo

Las últimas cuatro son formas de ironia genérica,pues aluden a conven
ciones de carácter lógico, ideológico o literario:

7. Ironía metaficcional. Texto que se contiene a sí mismo o que hace
explícitas sus condiciones de posibilidad

8. Autoironía, Elemento narrativo desplazado a una función o un
plano diferente (el lector es el protagonista; el narrador es desauto-



L

93

rizado por el personaje; el protagonista está ausente: identificación
irónica, etcétera)

9. Ironía convencional. Alusión a convenciones genéricas en el plano
diegético (el ama de llaves exclama, en el cuento policial: "¡Hay un
cadáver en la biblioteca!")

10. Parodia genérica o estilística. Imitación con distancia crítica de
las convenciones de un género o de los rasgos formales de un estilo
específico

Cuadro 3.5. Taxonomía de las historias de la narrativa.

l. Perspectivas diacrónicas

1. Periodos y técnicas literarias
2. Método generacional

11. Perspectivas sincrónicas

1. Análisis de textos
2. Búsqueda de identidad cultural

III. Perspectiva sincrónico-diacrónica

1. Estética de la recepción

Evolución de la narrativa hispanoamericana:
principales aproximaciones

l. Perspectivas diacrónicas

1. Periodos y técnicas literarias

a) Periodos, países y autores (G. Bellini, J. Franco, E. Anderson Im
bert, W Vogt, N. jitrik, N. Lindstrorn)

b) Periodos cíclicos, obras y autores (J. Brushwood)
e) Periodos, técnicas y estrategias literarias (M. Gálvez). (cuento: L.
Leal, M. S. Peden)

2. Método generacional

a) Tendencias generacionales (c.Goic, J. J. Arrom)
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Cuadro 3.5. (Continuación.)

b) Tradición y ruptura (E Burgos, D. Kadir)
e) Autores específicos (D. Shaw, D. Villanueva)

n. Perspectivas sincrónicas

1. Búsqueda de identidad cultural

a) Arraigo y evasión (E Ainsa)
b) Identidad y máscara (R. Campra)
e) Transculturación narrativa (A. Rama)
d) Búsqueda epifánica (L. Kapschutschenko), (Cuento: L. A. Amesroy)
e) Utopías del lenguaje (E Alegría, J. Ortega, C. Fuentes)

2. Análisis de textos

a) Análisis general (Métodos diversos). (E. Sklodowska). (Cuento: D.
Lagmanovich, G. Mora, E. Serra)

b) Análisis textual (barthesiano), (Cuento: D. W. Foster)

nI: Perspectiva sincrónico-diacrónica

1. Estética de la recepción

a) Lectores implícitos (D. Goodrich, L. Zavala). (Cuento: A. Avella
neda)

b) Sociología de la lectura (A. Rama: boom). (Cuento: V. Jaffé)

Cuadro 3.6. Elementos para elaborar una antología.

Las decisiones y actividades necesarias para elaborar una antología son
las siguientes, presentadas en orden cronológico:

1. Género.Decidir los límites genéricos que tendrá la antología
2. Extensión del volumen. Decidir las páginas y la cantidad de textos
3. Extensión de los textos.Decidir la extensión de cada texto
4. Autoresy textos.Decidir los criterios de selección de los autores y los

textos
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5. Estructura. Establecer una organización estructural para la antología
6. Extensión de las secciones. Decidir cuántos textos contendrá cada

sección, y cuál será la secuencia de los textos en el interior de
cada sección

7. Proporción. Cuántos textos serán incluidos en proporción con los
cuentos disponibles que podrían haber sido incluidos

8. Diseño tipográfico. Este elemento es determinante para facilitar la
lectura

9. Edición manual Fotocopiar, recortar y pegar en una hoja por separado
cada texto, donde se hayan impreso previamente los datos de cada uno

10. Prólogo. Señalar los antecedentes del género, la bibliografía sobre la .
materia, y los criterios de selección y organización

11. Fotocopias. Reproducir y engargolar los materiales editados para en
tregarlo a la instancia editorial

12. Pruebas y forros. Elaborar los textos para los forros (segunda, tercera
y cuarta de forros), incluyendo un perfil profesional del antologa
dar y del contenido del libro

Por otra parte, los pasos señalados pueden ser reformulados en térmi
nos de los criterios siguientes:

Criterio de explicitacián. Establecer los criterios de selección desde un
principio, por escrito, de tal manera que estos criterios puedan ser incor
porados al prólogo.

Criterio de documentación. Especificar la referencia completa de la
fuente bibliográfica o hemerográfica de la que fue tomado cada texto, de .
tal manera que estos datos sean incorporados a la antología.

Criterio genérico. Adoptar una definición explícita del género al que
pertenecen los textos incluidos, lo cual permite precisar aquello que puede
ser incluido y, sobre todo, aquello que debe quedar excluido.

Criterio de autor. Decidir la importancia que en la antología tendrán
las firmas de los autores canónicos, independientemente de la calidad in
trínseca de cada texto.

Criterio de autonomía. Decidir si serán incorporados textos íntegros o
si es pertinente la inclusión de fragmentos, que sin embargo conservan una
autonomía estructural.

Criterio depublicación. Establecer la conveniencia de incluir materiales
fácilmente accesibles, debido a su amplia difusión, así como textos cuya
localización sea casi imposible.

Criterio de premiacián. Decidir si serán incorporados algunos materia
les que tienen importancia por haber sido distinguidos con algún premio
literario que es relevante para el proyecto de la antología.
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Cuadro 3.7. Tipología de la serialización narrativa.

La relación entre el todo y las partes hoy día está determinada por las es
trategias de la lectura, especialmente en el terreno de la narrativa literaria.
Hay al menos seis géneros específicos de la serialidad narrativa: cuentos
integrados, novela fragmentaria, minificciones integradas, ciclos de minific
ción, bestiarios fantásticos y cuentos dispersos. Las estrategias de serialidad
son variaciones literarias de fragmentos, detalles y fractales.

Cuentos integrados: unidad formal o temática. Integrados en un li
bro como parte de un mismo narrativo. Algunos estudiosos han propuesto
llamarlos también cuentos enlazados (Enrique Anderson Imbert) o cuentos
moleculares (Slawomir Dolezel). Cuando los cuentos de Wl mismo libro tie
nen una unidad notable, nos encontramos ante un ciclo cuentlstico (Forrest
Ingram) o una secuencia cuentistica (Gerald Kennedy).

Novela fragmentaria: serie narrativa no secuencial. En términos es
trictos se puede afirmar que toda novela es necesariamente fragmentaria.
Sin embargo, la fragmentariedad que está en juego cuando se habla de nove
lafragmentaria consiste en la presencia simultánea de una fragmentación de
la secuencia lógica y cronológica, y la presencia de elementos genéricos o te
máticos en cada fragmento que garantizan la consistencia formal del proyec
to narrativo.

Minificciones integradas: novela de fragmentos mínimos. Las nove
lasformuladas por seriesde minificción (textos literarios extremadamente bre
ves) constituyen un género liminal (esdecir, fronterizo) desde todos los pun
tos de vista posibles, pues ahí se exhiben, se ponen en juego y se ironizan
diversas fronteras y convenciones genéricas, y muy especialmente la fronte
ra de la extensión mínima que puede requerir un texto para tener suficien
te valor literario, así como el concepto de la unidad de sentido sin fisuras
que presuponen la novela y el cuento de carácter convencional. Los ciclos
narrativos de minificción pueden ser leídos, alternativamente, como nove
las defragmentación extrema (novelas formadas por fragmentos muy breves)
o como series de minicuentos integrados (ciclos de cuentos muy breves que
constituyen una novela).

Ciclos de minificción: series de varia invención. Los ciclos de mini
ficción son series que, sin tener la extensión ni la estructura de una novela,
están formadas por parodias y pastiches genéricos, así como por diversos ,
juegos estructurales, intertextuales y lingüísticos. En este género es posible
distinguir entre ciclos de ciclos (con la extensión de un volumen autónomo)
y ciclos breves, que no alcanzan la extensión de un volumen y generalmente
forman parte de un material con mayor extensión.
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Un caso especial: los bestiarios fantásticos. El estudio de los bestia
rios, como una forma especial de ciclos de minificción, requiere un trata
miento por separado, pues su especialidad genérica en la tradición hispano
americana es de naturaleza opuesta a la tradición europea. En la milenaria
tradición europea se bestializan los rasgos humanos en un proceso de de
gradación moral que ha producido vampiros, gárgolas, duendes y trolls.
En cambio, la tradición hispanoamericana de los bestiarios surgió cuando
los informantes de los cronistas de Indias describían la fauna y la flora del
Nuevo Mundo con una mirada asombrada, proyectando rasgos humanos
sobre los fenómenos naturales.

Cuentos dispersos: en espera de una relectura. Capítulos de novela
con la suficiente autonomía para ser considerados como cuentos. En este
caso estamos ante los cuentos dispersosen diversas novelas o los cuentos in
tercalados en una misma novela.

Fragmentos, detalles y fractales. El punto de partida para la discusión
sobre las relaciones estructurales entre la parte y el todo es la distinción en
tre fragmento (referido a la ruptura de una totalidad en elementos que con
servan una relativa autonomía textual) y detalle (referido a la segmentación
provisional de una unidad global, íntegra e indivisible). Un tipo particular
de detalle es el fractal (referido a todo texto que contiene rasgos genéricos,
estilísticos o temáticos que comparte con los otros de la misma serie). Así
pues, el fragmento es lo opuesto al fractal pues el primero es autónomo,
mientras el segundo conserva los rasgos de la serie. Pero mientras el detalle
es resultado de una decisión del autor, el fractal es producido por el proce
so de lectura. En todos los casos estamos ante el ocaso de la integridad de
los géneros tradicionales.

Estrategias de serialidad. El estudio de las series textuales requiere re
conocer las consecuencias que tienen el uso extremo de la elipsis, los sobre
entendidos, la ambigüedad semántica, la catáfora narrativa (el anuncio de
una continuación narrativa en otro segmento textual) y la extrema econo
mía de recursos. No es casual que estos elementos sean estrategias textuales
características de la minificción literaria. A estos mecanismos de unidad y
fragmentación se les podría denominar estrategiasde serialidad.



TEORÍA DEL CUENTO.
UNA BIBLIOGRAFÍA GENERAL

En este trabajo se registran los principales estudios y compilaciones con
la extensión de un libro en los que se proponen aproximaciones generales al
cuento literario, publicados en español y en inglés durante la segunda mitad
del siglo XX (1950-2002).

Los 66 títulos propuestos son los siguientes, en orden cronológico: 30 so
bre teoría del cuento, 20 colecciones de poéticas personales, metacuentos yen
trevistas a cuentistas, 11 sobre minificción y cinco sobre teoría de las series y
novela fragmentaria.

TEORÍA DEL CUENTO

O'Faolian, Sean
1954 The Short Story, Devin-Adair, Connecticut, 1974. Reimpre

sión del texto de 1954. Estudio sobre la experiencia de Dau
det, Chéjov y Maupassant, análisis de ocho cuentos, y sección
técnica sobre cuatro elementos del cuento: las convenciones
narrativas, la importancia del tema, la construcción y el len
guaje.

Baquero Goyanes, Mariano
1967 Qué esel cuento, Editorial Columba, Buenos Aires. Breve es

tudio sobre la evolución, géneros próximos, modalidades y
técnicas.

Leibowitz, judith
1977 Narratiue Purpose in the Nouella; Mouton Press, La Haya,

París.
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Aronne Amestoy, Lida
1976 América en la encrucijada de mito y razón, Fernando García

Cambeiro, Buenos Aires. Modelo para el estudio del cuento
epifánico.

Reid, Ian
1977 The Short StOJ]',Methuen, Londres y Nueva York. Brevemen

te propone definiciones, formas tributarias y paralelas, y tres
elementos esenciales.

Hills, Rust
1977 Writing in General and the Short StOJ]'in Particular, Houghton
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1977 "Cuento-artefacto" y artificios del cuento, Nova, Buenos Aires.
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Bonheim, Helmut
1982 The Narratiue Mode. Techniques ofthe Short Story, D. S. Brewer,

Cambridge. Estudio de 600 cuentos y 300 novelas a partir de
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logo, descripción, comentario.

Mora Valcárcel, Carmen de
1982 Teoríay práctica del cuento en los relatos de Cortdzar,Universi
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Lohafer, Susan

1983 Coming to Tenns with the Short StOJ]',Louisiana State Univer
sity, Baton Rouge. Estudia el cuento siguiendo una lógica se
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Nueva York. Caótico pero sugerente estudio sobre el cuento
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BIBLIOGRAFÍASOBRE HUMOR,
IRONÍA Y PARODIA EN TEORÍA
LITERARIA Y CAMPOSAFINES

Esta bibliografía es altamente selectiva. Sólo he incluido materiales con
un interés teórico preciso. El campo de investigación sobre humor, ironía y pa
rodia se encuentra en constante crecimiento. He dejado a un lado todos los ma
teriales que tratan sobre un autor o una obra en particular, para dar lugar única
mente a los textos que tratan sobre estos conceptos en términos generales.

La bibliografía publicada por la Modern Language Association (MLA) re
gistra más de dos mil referencias sobre ironía en el campo de los estudios lingüís
ticos y literarios.

En la bibliografía que ofrezco a continuación he incluido 159 entradas, la
mayor parte de las cuales no aparecen en ninguna otra bibliografía, incluida la
elaborada por la MLA. Estos materiales han sido encontrados en las bibliote
cas de El Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la
UNAM y la red de bibliotecas de la Universidad de Oxford.

La distinción entre humor e ironía es muchas veces polémica, pues ambos
conceptos comparten algunas formas de ambigüedad, contradicción y parado
ja. A su vez, estos términos están asociados también a los conceptos de juego y
metaficción. Debido a que cada uno de estos términos requiere una bibliogra
fía propia, he decidido eliminar toda referencia explícita a cada uno de ellos,
para centrarme sólo en los libros y artículos dedicados de manera exclusiva al
humor, la ironía o la parodia.

He dividido esta bibliohemerografía en cuatro secciones para facilitar su
consulta:

a) Aproximaciones teóricas al estudio del humor (36 referencias).
b) La ironía en lingüística, retórica, semiología, filosofíay análisis del dis

curso (48 referencias).
c) La ironía en teoría y crítica literaria (42 referencias).
d) Teoría y práctica de la parodia literaria (33 referencias).

Al inicio de cada sección incluyo algunos de los textos canónicos en el
estudio de cada campo y algunos de los trabajos que señalan nuevas líneas de
investigación, que podrán ser desarrolladas en el futuro próximo.
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HUMOR: APROXIMACIONES TEÓRICAS

La bibliografía de y sobre el humor es muy extensa. Para comprobarlo
sólo es necesario consultar la monumental bibliografía internacional de estu
dios académicos reunida por Don Nilsen, en la que se consignan los trabajos
publicados durante los últimos años en las disciplinas más variadas.

Además del texto canónico de Sigmund Freud -y el ensayo filosófico de
Henri Bergson- es ya una referencia ineludible el trabajo de Víctor Raskin,
en el que se analizan las teorías del humor surgidas de distintas tradiciones del
pensamiento, y se ofrece una muy útil teoría semántica del humor.

Entre los textos filosóficos habría que señalar el interés que tienen para la
teoría literaria los trabajos de Ludwig Giesz y de Fernando Savater.

Otras referencias de consulta especializada son los anuarios de la Asocia
ción de Estudios del Humor (WHIMSY) y la revista académica Humor. Por
último, podría señalarse que algunos de estos libros sobre el humor llegan a
ser muy divertidos, además de informados, como el de Nancy Walker y el de
Delia Chiaro.
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IRONÍA: APROXIMACIONES GENERALES
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sobre el lugar de la ironía en la cultura contemporánea, y en particular sus
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LA IRONÍA EN TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS

Entre los materiales más destacados esnecesario mencionar aWayne Booth,
como referencia obligada, especialmente en lo relativo a la "ironía estable" y
la "ironía inestable". Por su parte, Susan Suleiman retoma las propuestas de
Wayne Booth y propone considerar, además de las competencias lingüísticas y
culturales necesarias para reconocer el sentido de una ironía, las "competencias
morales" del lector.

En lengua española contamos con el ambicioso trabajo de Pere Ballart
(1994), que aunque está centrado en la ironía literaria retoma los anteceden
tes filosóficos y lingüísticos de la investigación sobre el tema.

Los trabajos de Candance Lang muestran, entre otras cosas, algunas de
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estudio de la ironía literaria.
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de ironía. Este es el caso de Northrop Frye, Octavio Paz, Georg Lukács, Ro
land Barthes, Paul de Man y Mijaíl Bajtín. Esto significa que su utilización
del término ironía es estrictamente metafórico y sus propuestas de análisis
son irrepetibles, es decir, difícilmente pueden ser utilizadas fuera del contexto
del pensamiento de cada uno de estos autores. Varios de ellos están aún próxi
mos a alguno de los filósofos de la ironía, como Schopenhauer, Kierkegaard
o Bergson.
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metafóricas y más generalizables y precisas de críticos como Jonathan Culler,
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cido nuevos conceptos cuyo empleo puede ser extendido al estudio de gran
parte de la literatura contemporánea.
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spinozista enfermo" en los cuentos policiacos de Bioy y Borges.
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545-552.

MacDonald, joseph, Parody. Critical Concepts versus Literary Practices. Arista
phanes to Sterne, University ofOldahoma Press, 1988.

Madrenas, M. Dolors, Va de broma? Aproximación a la parodia literaria, Edi
cions 62, El Cangur Plus, Barcelona, 1999.

Morson, Gary Saul, "Parody, History, and Metaparody", en Gary Saul Mor-



142 CAP.4. BIBLlOGRAFIA
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1979.

__ , Parody:Ancient, Modern, and Post-Modern, Cambridge University Press,
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE INTERTJEXTUALIDAD:
TEORÍA yANÁLISIS

El estudio de la intertextualidad esmuy vasto. En esta bibliografía sólo he
incluido algunas de las referencias básicas, la mayor parte asequibles en las bi
bliotecas de la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) Xochimilco, El
Colegio de México o el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de México).

Existen bibliografías acerca de la intertextualidad, como la de Udo Hebell
(1989), pero sólo incluyen análisis de textos literarios específicos publicados
en inglés y dejan a un lado los trabajos de carácter teórico o publicados en
otras lenguas.

Algunas de las 125 referencias incluidas en esta bibliografía no están dedi
cadas exclusivamente a la intertextualidad, pero han sido útiles para la elabo
ración del glosario respectivo.

El estudio de John Mowitt (1992) rastrea la genealogía del término texto,
al que él considera precisamente como antidisciplinario. Algunas de sus refe
rencias básicas (Kristeva, Baudrillard, Jameson) están incluidas en esta biblio
grafía. Las relativas a otros autores (Barthes Lévi-Strauss, Derrida) requieren
una bibliografía especial dedicada exclusivamente a sus trabajos. Por ejemplo,
aquí he incluido la bibliografía de fuentes primarias y secundarias sobre Derri
da elaborada por William Schulz y Lewis Fried (1982).

Entre los teóricos de la literatura que han reflexionado de manera más sis
temática sobre la intertextualidad es necesario mencionar a Michael Rifaterre
ya Gérard Gennette. En el trabajo de otros teóricos como Umberto Eco y Lin
da Hutcheon, la intertextualidad también ocupa un lugar importante.

En México el trabajo más útil para el estudio de la intertextualidad es la
compilación (y traducción al español) hecha por Desiderio Navarro para el nú
mero especial de la revista Criterios,publicada por la UAM Xochimilco, con
motivo del Sexto Encuentro Internacional sobre Mijaíl Bajtín, realizado en Co
coyoc en 1993. Este número de la revista contiene materiales cuya referencia
es ya casi imprescindible sobre la materia, como los de Nycz, Plett y Pavlicic.

El mismo Desiderio Navarro ha iniciado la publicación de su Summa
Intertextual, que es una serie de cinco volúmenes con trabajos teóricos sobre
intertextualidad. El primero de ellos se titula lntertextualité (Casa de lasAmé
ricas, La Habana, 1997) y contiene la traducción de materiales originalmente
publicados en francés, empezando por el texto en el que Julia Kristeva propu
so el término por primera vez, en 1967.

Algunos de los materiales incluidos aquí podrían ser considerados estu
dios de la intermedialidad, en particular en el terreno del cine (Stam, Good
win, Carroll, ]ameson), la escritura electrónica (Landow; Delany y Landow),
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la televisión (Eco) o las relaciones entre pintura, escultura y artesanías (Cross
ley, Del Conde, Ochoa Sandy, Roque, Weinberg). Otros tratan precisamente
sobre la relación intermedial entre pintura, fotografía, literatura y cine (Or
tiz, Peucker, Calabrese) o sobre su articulación en el lenguaje de la historieta
(Barbieri) .

Diversos textos incluidos en esta bibliografía tratan sobre la intertextua
lidad en algunas de las obras literarias más complejas de la narrativa contem
poránea, y su estudio tiene un particular interés teórico o analítico, que puede
ser extendido al estudio de otros autores. Este es el caso de los estudios sobre
la intertextualidad en el Ulysses,de James Joyce (Thornron, Gifford, Bishop,
Elizondo, Ellman, Pimentel), El nombre de la rosa,de Umberto Eco (Gugliel
mi, Capozzi, Kroeber, Schick), algunos cuentos de Borges (Alazralci,Varas) o
algún texto de Conrad (Lodge), Gustavo Sainz (Escalante), García Lorca
(Tasende) o García Márquez (Penuel, Rodríguez Vergara).

En otros trabajos se estudia la intertextualidad en textos canónicos de
la tradición occidental, como la Biblia. Además de los trabajos de Harold
Bloom y otros, habría que señalar la compilación de Sipke Draisma, el estu
dio de Daniel Boyarin sobre el midrash y la propuesta de trabajo sobre la Bi
blia posmoderna realizado por The Bible and Culture Collective.

Algunos textos literarios han desatado numerosísimas lecturas intertex
tuales. Aquí quisiera destacar, por su interés conceptual, el caso extraordinario
del cuento La carta robada, de Edgar Allan Poe, que ha dado lugar a la com
pilación de Muller y Richardson sobre estudios intertextuales, y también al
complejo y excepcional estudio intertextual de John Irwin.

Por último, habría que mencionar la utilidad de algunos trabajos teóricos
sobre formas específicas de la intertextualidad, como el de Deborah Madsen
(1995) sobre la alegoría, el de Allan Paseo (1995) sobre la alusión, el de Mark
Rose (1995) sobre los orígenes del derecho de autor, el de Hillel Schwartz
(1996) sobre las copias y el de Anthony Grafton (1997) sobre las notas al pie.

Sin duda, la producción intelectual sobre intertextualidad, especialmente
en el contexto posmoderno, está en constante crecimiento. Esta bibliografía es
sólo una invitación a explorar este terreno de la investigación contemporánea.

Alazralci,Jaime, "El texto como palimpsesto; lectura intertextual de Borges",
en Hispanic Review, 52 (1984), pp. 281-302. Incluido en La prosa narra
tiva deJorge Luis Borges. Temas-estilo,3a. ed., Gredas, Madrid, 1983, pp.
428-456.

Anderson Imbert, Enrique, "Intertextualidad en la narrativa", en varios au
tores, Literatura como intertextualidad. IX Simposio Internacional de Lite
ratura, Instituto Literario y Cultural Hispánico, Buenos Aires, 1992, pp.
43-56.
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__ , "Número limitado de tramas: la intertextualidad", en Teoria y práctica
del cuento, 2a. ed., Ariel, Barcelona, 1992, pp. 95-99.

Bajtín, Mijail, "La palabra en Dostoievski", en Problemas de la poética de
Dostoieuski, Fondo de Cultura Económica, México, 1986 (1979), pp.
253-375.

Bakhrin, Mikhail, "Heteroglossia in the Novel", en Tbe Dialogic Imagination,
University ofTexas Press, Ausrin, 1981, pp. 301-333. ("El plurilingüis
mo en la novela", fragmento del ensayo "La palabra en la novela", en
Teoría y estética de la novela, Taurus, Madrid, 1989, pp. 117-148.)

Balkan, J. M., Postmodern [urlsprudence. An Introduction, Routledge, Nueva
York, 1994.

Barbieri, Daniele, Los lenguajes del cómic, Paidós, Barcelona, 1993 (1991).
Baudrillard, Jean, Simulacros, Kairós, Barcelona, 1987. ,
Beristáin, Helena, "Intertexto", en Diccionario de retórica y poética, Porrúa,

México, 1985, pp. 263-265.
__ , Alusión, referencialidad, intertextualidad, UNAM, México, 1996.
Bishop, john, [oyces Book 01the Dark: Finnegans Wál,e, The University ofWis

consin Press, Madison, 1986.
Bloom, Harold, La angustia de las influencias, Caracas, Monte Ávila, 1977

(1973).
Boyarin, Daniel, lntertextuality and the Reading 01Midrasb, Indiana Univer
siry Press, 1994.

__ , "The Sea Resists: Midrash and the (Psycho) Dynamics of Inrertexrua
liry", en Poetics Today, 10: 4, invierno de 1989, pp. 661-678.

Calabrese, Ornar, La era neobarroca, Cátedra, Madrid, 1989 (1987).
Capozzi, Rocco, "Intertextualidad y semiosis: I.:Education sémiotique de Eco",

en Renato Giovanolli (cornp.), Ensayos sobre El nombre de la rosa, Lumen,
Barcelona, 1987 (1985), pp. 187-208.

Carroll, Noél, "The Future of Allusion: Hollywood in the Seventies (and
Beyond)", en October, Massachusetts Institute ofTechnology, núm. 20,
1982, pp. 51-81.

Crossley, Mimi, "Un nuevo mundo prehispánico", en Artes de México, núme
ro especial sobre La falsificación y sus espejos, 1995 (28), pp. 32-39.

Culler, jonathan, "Presupposition and Intertextualiry", en Modern Language
Notes, 91, 1976, pp. 1380-1396.

De Beaugrande, Robert y Wofgang Dressler, "Intertextualiry", en Introduction
to Text Linguistics, Longman, Londres y Nueva York, 1981 (1972), pp.
182-208.

Del Conde, Teresa, "Tropos", en Encuentros de la historia del arte en el arte
contemporáneo mexicano, Sociedad Mexicana de Arte Moderno, México,
1992, pp. 8-34.
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Delany, Paul y George P. Landow (eds.), Hypermedia and Literary Studies, The
MIT Press, Cambridge, 1991.

Draisma, Sipke (ed.), lntertextuality in BiblicalWritings. Essays in Honor ofBas
van Iersel, Uitgeversmaatchappij J. H. Kok, Kampen (Holanda), 1989.

Eco, Umberto, "Inferencias basadas en cuadros inrertextuales", en Lector in
fobula, Lumen, Barcelona, 1981 (1979), pp. 116-120, traducción de Ri
cardo Pochtar,

__ , "La innovación en el serial", en De los espejosy otros ensayos, Lumen, Bar
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BIBLIOGRAFÍA GENERAJL SOBRE SEMIÓTICA

El proyecto semiótico tiene naturaleza transdisciplinaria y sus alcances
son prácticamente ilimitados. En sus raíces mismas se encuentra la vocación
de sistematizar, integrar y reflexionar sobre los resultados producidos en las
disciplinas naturales, sociales y humanísticas. Por esta razón la producción bi
bliográfica en este terreno es enorme y está en constante crecimiento. Lo que
sigue sólo pretende ofrecer una guía elemental para quienes se aproximen por
primera vez, en lengua española, a los estudios semióticos.

Las tendencias teóricas, epistemológicas y metodológicas de la semiótica
son numerosas y se deben precisamente a su gran vitalidad. Sin embargo, al
gunas referencias son imprescindibles, como el Curso de lingüística general de
Ferdinand de Saussure (1914) y la revista Semiotica (escrita sin acento), publi
cada desde 1969 en Amsterdam por la Asociación Internacional de Estudios
Semióticos.

Algunos autores son fundamentales para conocer las principales tenden
cias en los estudios semióticos: Charles Peirce (fundador de la disciplina), Al
girdas Greimas (semiótica estructural), Roland Barthes (semiótica posestruc
turalista) y Umberto Eco (semiótica y filosofía).

En varios países iberoamericanos se publican revistas de estudios semió
ticos como Semiosis,Morphé, Escritosy deSignisen México; Con-Textos, Narra
tológicasy Alegoda en Colombia; Signa y Discurso en España; Adversus en Ar
gentina; Galaxia en Brasil, y la Revista Chilena de Semiótica. Por otra parte, en
Argentina se publica la revista Discursoy Sociedad, y en México desde 1983 se
publica la revista Discurso.

En 1997 se realizó en México el Sexto Congreso Internacional de Estudios
Semióticos, con sede en la ciudad de Guadalajara, y parte de las ponencias
presentadas entonces se encuentran publicadas por la editorial Miguel Ángel
Porrúa. En diciembre de 2003 se llevó a cabo el Congreso Internacional de
Semiótica Visual, con sede en el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey,
campus Ciudad de México.

Tal vez la guía más completa en un solo volumen que da cuenta de la
vastedad del proyecto semiótico es el Handbook ofSemiotics de Winfred Noth
(Indiana University Press, Bloomington, 1990, 576 pp.), cuya traducción al
español se encuentra en preparación en la editorial Gedisa.

Aquí incluyo una bibliografía mínima en español sobre algunas guías pa
norámicas de la disciplina y sobre algunas áreas de la semiótica: narratología,
semiótica de la imagen, semiótica del cine, análisis del discurso, análisis de la
argumentación y semiótica interrexrual. También presento una bibliografía
fundamental sobre los principales teóricos (Peirce, Greimas, Barthes, Eco),
sobre algunas otras tendencias y sobre algunas áreas concomitantes a la inves-
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tigación semiótica: epistemología transdisciplinaria, retórica general, metáfo
ra y teoría de los laberintos.
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Investigaciones recepcionales sobre semiótica
intertextual en UAM Xochimilco, México
(2002/2003)

Los materiales que se indican a continuación han sido presentados como
trabajos recepcionales de la Licenciatura en Comunicación Social (Áreade Con-
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centración sobre Semiótica Interrextual) en la Universidad Autónoma Metro
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Todos ellos están disponibles impresos sobre papel y también en formato
electrónico, acompañados por sus respectivos materiales audiovisuales, en las
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UAM-X, México, 2002.

Maya Ávila, Juan de Dios, Mito, ironía y laberinto en la obra de Agustín Cade
na, UAM-X, México, 2002.

Mendoza Aguilar, Alfredo, El ritual del consumo: Una tipologia metafóri
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tualidad en La historia interminable de Michael Ende, UAM-X, México,
2002.
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el cine de Pedro Almodáuar, UAM-X, México, 2003.

Ortiz Marquina, Daniela, Pinocho entre la literatura )' el cine. Alegorías de la
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE CAOS, TIEMPO YJUEGOS

A continuación se detallan 98 referencias en español y en inglés de estu
dios sobre teoría del caos (39), teoría del tiempo (39) y teoría del juego (20).
Estos materiales incluyen libros, capítulos y artículos. La mayor parte de ellos
han sido publicados a partir de 1990, con excepción de algunos materiales so
bre teoría de los juegos.
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Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura, núm. 13, Caos, Barcelona, 1993.
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ciencias contemporáneas, Gedisa, Barcelona, 1993 (1990).

__ (ed.), Chaos and Order. Complex Dynamics in Literature and Science, Chica
go University Press, Chicago y Londres, 1991.
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cent American Fiction, State Universiry of New York Press, Nueva York,
2000.
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núm. 147.

Tyrtania, Leonardo, Termodinámica de la supervivencia para las cienciassocia
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171

Temía del tiempo
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and the Scíence ofLirnits, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 57-
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Lippincott, Kristen, El tiempo a través del tiempo, Grijalbo, Barcelona, 2001.
Mandell, Muriel, Experimentos sencillossobreel tiempo,Oniro, Barcelona, 2001
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jara, 1999,36 pp.
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lity, Ballantine Books, Nueva York, 1986.
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pe, México, 1999.

Duvignaud, Jean, El juego del juego, Fondo de Cultura Económica, México,
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Jaulin, Robert (cornp.), juegos y juguetes. Ensayos de etnotecnologia, Siglo XXI

Editores, México, 1981 (1979).
Marchamalo, Jesús, La tienda depalabras, Siruela, Madrid, 1999.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEORÍA CINEMATOGRÁFICA

Lasdiferentes teorías cinematográficas están más relacionadas con otras teo
rías (en particular las filosóficas,científicas, artísticas y literarias) que con el aná-
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lisisy el disfrute de las películas mismas. Esta bibliografía, entonces, tiene inte
rés especial para los filósofos, y fundamentalmente para los epistemólogos.

En este terreno hay tres aproximaciones generales. En primer lugar encon
tramos los estudios del cine a partir de los intereses de una disciplina huma
nística (sobre todo la historia, pero también la sociología, el psicoanálisis, la fi
losofía, la ética, etc.). En segundo lugar encontramos los estudios acerca de
lo específicamente cinematográfico (como el caso de los estudios sobre la esté
tica cinematográfica, es decir, sobre la experiencia particular de cada indivi
duo al ver una película en un contexto histórico específico). Y por último, las
aproximaciones sobre las teorías del cine (modelos metateóricos que propo
nen agrupar los modelos teóricos a partir de lógicas taxonómicas y tipológicas).

Si durante estos primeros 100 años el cine, como todas las formas cul
turales, ha evolucionado de estrategias clásicas a la subsecuente ruptura de
las vanguardias modernas, para más adelante reconocer las posibilidades de la
fragmentación y la recomposición del cine de la alusión, en la evolución de las
teorías del cine también es posible observar estas etapas. El paradigma clásico
de las teorías del cine es aquel en el que se buscaba la especificidad de lo fíl
mico (como al pensarlo como una redención de la realidad fisica, como lo lla
mó Kracauer). La modernidad de la teoría cinematográfica está marcada por
las discusiones producidas por la semiótica del cine, precisamente en el mo
mento en el que surgían las nuevas olas cinematográficas y culturales. Aquí
es inevitable señalar la aparición de las propuestas de Christian Metz hacia
finales de los años sesenta, en pleno auge de la ola estructuralista en Europa y
Estados Unidos de América, y como una exploración semiótica próxima a la
lingüística jakobsoniana y al psicoanálisis lacaniano.

La virtualidad posmoderna en las teorías del cine está marcada por una
multiplicación de los paradigmas, cada uno de los cuales se halla fragmentado
en numerosas propuestas, tendencias y objetos de estudio. Tan sólo los estu
dios de recepción cinematográfica tienen un espectro lo suficientemente am
plio para abarcar la propuesta inclasificable de Gilles Deleuze (a medio cami
no entre la filosofía del instante de Bergson y la semiótica conjetural de Peir
ce), la narratología de los géneros clásicos en recomposición permanente, y los
rigurosos modelos apoyados en la ecología de la mente o una fenomenología
atravesada por la teoría de la metáfora de Paul Ricoeur (en Dudley Andrew),
entre muchos otros.

Habría que señalar el lugar fundamental que en todos estos modelos teó
ricos tienen los estudios sobre el P.v. (punto de vista narrativo e ideológico
producido por la posición de la cámara) y sobre las estructuras narrativas, que
en el cine clásico siguen estando ligadas a estructuras míticas subyacentes.

Durante la última década del primer siglo del cine se desarrollaron con
gran fuerza tres grandes tendencias teóricas: el cognitivismo de David Bord
well, el feminismo de corte psicoanalítico (con el concepto lacaniano de sutu-
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ra en una posición central) y las estrategias de análisis posmoderno. El interés
común a estas propuestas teóricas es, sin duda, la experiencia estética de los es
pectadores de cine. Y los estudios de recepción cinematográfica están a su vez
ligados a los estudios de recepción en otros campos de la producción simbóli
ca, como la literatura, la música, el diseño urbano, los museos ... y la arquitec
tura de las salas de proyección.

Por supuesto, las fronteras de la teoría cinematográfica están en el estudio
de las nuevas tecnologías audiovisuales, si bien éstas, desde el video casero has
ta los sistemas DVD y la simulación de realidad virtual, plantean problemas teó
ricos específicos, no necesariamente compartidos por la teoría cinematográfica.

* * *

Aquí registro 98 títulos. Esta bibliografía es sólo una guía inicial para avan
zar en esta atractiva jungla de modelos, taxonomías y tipologías de origen filo
sófico. Algunos de estos materiales, sin embargo, están más próximos a las es
trategias de análisis que a sus fuentes filosóficasoriginales. Entre los mapas para
aventurarse en estos terrenos me atrevo a sugerir el estudio sobre las tenden
cias teóricas, de Francesco Casetti, quien propone pensar en tres grandes ten
dencias teóricas, a las que él llama, respectivamente, teorías ontológicas (sobre
la realidad, lo imaginario y el lenguaje), metodológicas (sociológicas, psicoló
gicas, semióticas, psicoanalíticas) y de campo (sobre la ideología, la represen
tación, la identidad de género y sobre el cine como testigo de la historia).

Lo que sigue esun registro general de algunas aproximaciones a lasprincipa
les teorías del cine, como feminismo, psicoanálisis, semiótica, recepción (cogni
tivismo, fenomenología, intertextualidad, neoformalismo, audiovisión, herme
néutica, desconstrucción), narratología, retórica y genología (teoría de los géne
ros narrativos). Otros meramodelos, como el de Dudley Andrew o el glosario
de Robert 5tam y su equipo, proponen identificar conceptos estratégicos como
representación, identificación e interpretación. Yotros más, como Warren Buck
ley, proponen distinguir entre las estéticas formalistas y las realistas, y a partir
de ahí repensar términos comunes, como estructura, autor, género y recepción.

Los lectores tendrán la última palabra cuando se hayan apagado las luces
en la sala de proyección y, más tarde, cuando ellos mismos enciendan la luz
en la sala de lectura y así continúen su propio proceso de teorización.
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apócrifo, definición, 77
definición de, 76-77

Poe, definición en la minificción, 59
Poema en prosa, definición, 59
Polifonía

en ficción posmoderna, 53
en la intertextualidad, 77

Poscrítica en la intertextualidad, 77
Posmodernidad

en la intertextualidad, 77
espacio cultural de la, 30n

Precuela en la intertextualidad, 77
Préstamo en la inrertexrualidad, 77
Pre-texto en la inrertextualidad, 77
Principio

de incertidumbre en el cuento, 45
de resolución en el cuento, 45
del árbol invertido en el cuento, 45

Proceso
de comunicación, 5
de leer, 5

Producción cinematográfica
convenciones y rupturas en, 19-25

Prolepsis, definición en el cuento, 45
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Punctum en teoría cinematográfica, 83

Rapidez, definición en la minificción, 59
Realismo

definición en el cuento, 45
en teoría cinematográfica, 83

Recepción
efectual, definición, 53
empírica, definición, 53
en teoría cinematográfica, 83
historiográfica, definición, 54

Receptor como generador de significa
ción,30

Recreación textual
características de la, 12
talleres de escri rura y, 12

Reglas genólogicas, definición, 77
Regresión infinita en la meraficción, 64
Relámpago, definición en la minificción,

59
Relato

características del, 88-89
de tarjeta postal, definición, 59
de taza de café, definición, 59
definición en el cuento, 45
epistolar, definición, 59
hiperbreve, definición, 59
liliputiense, definición, 59
menguantes, definición, 59
telefónico, definición, 59
vertiginosos, definición, 60

Remake en la inrerrexrualidad, 77
Repetición originaria, definición, 77
Replicantes intertextuales, definición, 77
Representación, definición de, 77
Reproducción, definición de, 77-78
Retake en la intertexrualidad, 78
Retazo en la rninificción, definición, 60
Retórica general, 157
Revival en la intertextualidad, 78
Rizoma en el cuento contemporáneo, 49
Role-Playing en la metaficción, 64

Saprófiro en la intertextualidad, 78
Semiosis ilimitada, 30
Semiótica

bibliografía sobre, 152-165
de la imagen, 159-160
de la narrativa, 158-159
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del cine, bibliografía, 160-161, 177-178
intertexrual
bibliografía, 164-165
investigaciones, 165-168

Serialidad
estrategias de, 97
género de la, 95

Serie
en formalismo ruso, 78
narrativa en el cuento, 46

Sbort Sbort Story, definición, 60
Silencios en la banda sonora, 21-22
Simulacro
en ficción posmoderna, 54
posmoderno, definición, 83-84

Sociología del gusto, definición de, 84
Sonidos en la banda sonora, 21-22
Sorpresa
definición en el cuento, 46
en teoría cinematográfica, 83

Sub texto en la intertextualidad, 78
Sudden Fiction, definición, 60
Suspensión de incredulidad, 84
Suspenso
definición en e! cuento, 46
en teoría cinematográfica, 84
estrategias de, en el cuento, 88

Sutura en teoría cinematográfica, 84

Teatro de un minuto, 60
Teoría
cinematográfica, 79-84
bibliografía sobre, 173-175

de autor en el cine, 84
de los actos del habla, 65
del cine, definición, 84
del cuento, bibliografía, 101-104
de! discurso, 32n

Texcículo en la minificción, 60
Texto (s)

fNDICE ANALfTICO

en la inrertexrualidad, 78
escribible, definición, 54
explicación de, 13
legible, definición, 54

Tiempo
bibliografía de teoría del, 171-172
en e! análisis de! cuento
aproximación general, 15
cartográfica didáctica, 16
clásico, elementos, 91

Tipología
de la seriación narrativa, 96-97
definición de, 69

Título
en análisis del cuento, 14
aproximación general, 14
cartografía didáctica, 16

en el cuento clásico, análisis, 89
en una película, análisis del, 20

Tradición textual, 33
Trama, definición en el cuento, 46
Transtextualidad en la intertextualidad, 78
Triángulo de Freytag, definición en el cuen-

to,46
Ucronía en la miniíicción, definición, 60

Variaciones en la intertextualidad, 79
Verosimilitud

definición en el cuento, 46
en e! cuento contemporáneo, 49
en la intertextualidad, 74
en teoría cinematográfica, 83
irónica, definición de, 69

Viñeta en la minificción, definición, 60
Virtualidad en la minificción, definición,

60

Wellel"ismen la minificción, definición, 60

Zingel" en la rninificción, definición, 60
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