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Desde hace dos décadas considerada como una disciplina de la Poética 1, nadie cuestiona 

hoy la relación entre la Narratología y la Teoría Literaria. Sin embargo, a veces se olvida 

quc el Narratológico es llIlO de los Planos en los que puede estudiarse la Significación de 

cualquier Discurso y que la Narratología forma por ello parte de la Teoría SemiÔtica General2. 

La aplicaciÔn de la Narratología a lo que cada Cultura considera en un momento de su His- 

toria <<discursos literarios>>, es sÔlo una de sus muchas posihilidades'. 

Este artículo desarrolla una sencilla Narratología SemiÔtica de lo que suele llamarse 
<<punto de vista>>. Como, según vamos a ver, no hay una Narratología Poética, sino una Na- 
rratología General aplicada, por ejemplo, a la Poética, y como cuanto más coherente, exhaus- 

tiva y simple" es una teoría, mayor es su eficacia descriptiva, se utilizan deliberadamente 

1.- el Hamblll'ger, Slanzel. Barlhes. Todol'OV, Uenene. Linlvell, Chatman. Rillllnon, Ringler, Bal, Ban- 

lïcld, elc. 

2.- Del autor, <<Narratología SemiÓtica General: algunos principios. El aparato formal de la 'enunciaciÓn 

pIÜslica'.., il/ AA. VV.. II/,'csrig(/ci(/I/I's SCllliálims, 111. 1\0(/.1' del 111 Silllposio IlIIelïl(/ciol/(/1 de 1(/1\soci(/- 

ciÚI/ hlW/ïol(/ de Sl'lIIiálic(/ (5-7 de dic. de 1988). Rl'rá/'ic(/ y II'I/gI/(/jes, Volumen 11. Madrid. UNED, 
1990, pp. 223-23'1. 

3.- Por ejemplo. la Narralología aplicada a la publicidad: If del aUlor, <<lIacer comprar: Tipnlogía narra- 

tiva y narratolÓgica de la manipulaciÓn>>, il/ Juan José García-Noblejas y José J. S,ínehez Aranda, II/Jo/'- 

/I/l/ciál/ y I'I'/'.\'//l/siál/, I'amplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 19R9, pp. 361- 

373. 

4.- q: L. IIjelmslev, l'rolegrJlIIl'l/os (/ 1/1/(/ 1<'OI'í(/ d'" Il'l/glll(jl', Madrid, Gredos, 1974, pp. 22-23. 
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ejemplos <<literarios>" <<verbales no literarios>> y <<visuales>>;. El objetivo es elaborar una Na- 
rratología General integrada en una Teoría del Discurso". La Narratología Semi6tica General 
puede ser así uno de los instrumentos semiÓtieos m<Ís rentables de la Poética. 

Tcoría Literaria, Scmiótica y Narratología 

Si las Estructuras posibles de la Porma del Contenido son Generales, y por lo tanto in- 
dependientes del Canal, la Materia y la Forma en las que se expresen los Discursos', la Na- 
rratología, como cualquiera de las partes de la Teoría SemiÓtica General, debe ser aplicable 

tanto a los Discursos verbales -literarios o no- como a los cinematogrMicos o, por ejem- 
plo, a la publicidad de las revistas. 

Nos hemos ocupado ya, de una pequeña, pero fundamental parte de esa Narratología 

General '. Aquí la resumimos brevemente antes de abordar el llamado <<punto de vista,>. Esa 

parte es la que corresponde a la /Ji.\(,/{I'.I'Íl'izaciÓII, es decir, la que permite ocuparse de los di- 

ferentes Sujetos o Actantes Narrativos" del Enunciado según la participaciÓn que tienen en la 

construcciÓn de dicho Enunciado, y a tenor únicamente de lo que afirma ese mismo Enuncia- 

do --es decir, la que permite ocuparse de los Sujetos o Actantes Narratológicos, sintagma 

que creamos-o liemos identificado los tipos de Destinadores, Destinatarios y No-Destinado- 

res-Ni-Destinatarios del Enunciado, según ese mislllo Enunciado. De ellos, en nuestra cultura. 
el Discurso que se manifiesta mediante palabras -orales o escritas- actualiza hoy una par- 

te, y otra, distinta, el Discurso <<visuai>, <<plano'> "'. 

5.- Cr la última nota de este artículo. 

6.- El mareo adoptado muy libremente es AJ. Cìreimas y J. Cour!és. S,'IIIÙí,í",. /)itTíO//Ol'ío mco//"do de 

la leoría del le//gllaie. Vol. I el 11. Madrid. Gredos, I lJX2 y I <JlJ l. En general. eseribinl<lS con la inicial 

mayúscula casi todos los términos del meta lenguaje senliÓtico. greimasiano o pl'Opio. que utili/alllos. 

Discúlpcsenos, por favor, la pesade/. y fealdad de este barlmrislllo or!ogr,ílïul. en bien dL' la mejor d(~s- 

cripeión del fenÓmeno abordado. 

7.- el Saussure, IIjehllslev. Cìreimas. T'''lIbién: <<Narratología (...)>>. eíl. Entiendo. siguiendo ell ello a 

AJ. Greimas. que las relaciones y los cien lentos posibles de la FOl1na del Contenido de 1m fenÓlnenos 

de una Cultura determinada. Slln linlitados e Invariantes con respeL'lo a las Sustancias y a las FOl1l1as de 

la ExpresiÓn -lingUísticas o no- que los l'vlauilïesten y al sentido por el que se perciban: me relÏero a 

las Relaeillnes y los Elellleutos b<Ísicos. COll cuya cOlllbinaciÓn puede describirse la EstruL'lura Din,ílllica 

de la SignificaciÓn de cualquier felHílllelHl. sc'glíll la hipÓtesis de L. IIjclillslev al ocuparse de <<Temía del 

lenguaje y IllunaniSlllo>>. í/Jíd.. pp. I X-21. l'm ello. atenta cOlltra el principio cienlítïco de LTonolnía (e/. 

<<Teoría del lengnaje y empirislllo>>. í/Jíd.. 1'1'. 22-21) desarrollar una Teoría NarratolÓgica especílïca para 

lo literario, cuando las Estrncturas N,ul'atol<ígicas encontrables en cualquier otl'O tipo de discur.sos -pic- 
tÓricos. por ejelllplo- son las misln'l.s. Es decir. si las estructuras pllsibles de lo que G. Genet!e Ilanl'!. 

por ejemplo. ,da VOl>>. son las 11Iismas en las novelas qne en las fotografías. y si sucede lo nlisnl(l ['(ln 

las demlÍs Calegorías NarratolÓgicas. i.dcll1dc radica la especificidad de la NtllTalología lilclÏlritl'! 

X.- <<Narratología (...)>>. "íl. T,ullbién: <<La narraciÓn en I.a \'o/II//ltId de J.:-'-1. Ruiz>>. ('"hit,I's de /,(}//í\','/"- 

sil" de I'all X. IlJXS. pp. :\1-47. <<'1ïpología de los discursos narrativos de Rosalía de Castl'O>>. i// 

AA. VV.. ;\1'/(/.1' do Co//gl'cso ÙII"l'I/a,'íOl/(/1 de csl/u/ios solm' Nosalí" de ea.lI/,() e o S"U "'111/)('. Santiago 

de Compostela. Consello da Cnltnra Cìalega-l Jnil'ersidade de Santiago de Compostda. I <)Xh. pp. 52<J- 

547. "I.os fundamentos de la narratología". 11,~('I'/;Ol'ío-IJ(Jle/iJl (Bilbao), lJ, I lJXh. X-12. <<Las ohelluras de 

Nccllc///o y de I.a ,'ido <'-\'(Igc/'(/d"". Ilg('l'/;wío-lJolclí// (Bilbao). IlJXX, 14 y 15. 11)-22 Y 17-21. "l'llIln- 
eiation and narration: World and text". SClllíolim. IlJ<)O. XI. :1/4. pp. lS7-1X,1. 

lJ.- Véase en SeIllÙí,ico. /Jín'io//ol'ío (...J. l'Ït.. cada IIllO de esos tres conceptos. 

10.- Cl la últinl1l nota de este artículo. 
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Llamaremos NlIl'mdol' al Sujelo NarratolÓgico responsable, según el Enunciado, de la 

DiscursivizaciÓn de las Formas del contenido vinculadas a hlllllantes específicos de la Ex- 
presión <<verbal>>; y P/lIs/ijïcadol' al responsable de la Discursivización de las vinculadas a 

Formantes de ExpresiÓn <<visual>> <<plana>>. Ello evita precisar continuameme en los Enuncia- 

dos Sincréticos 11 
<<narrador de lo (...) verba!>> o <<narrador de lo (...) visuai>>. 

Ambos Sujetos, sin embargo, yeso es lo importante, se definen de la misma manera. 
Ambos son f)isclIl'.I'i"i:(/(/ol'e.l'. Y todos sus tipos y todos los tipos de f)isclIl'sÏlÙlI{(/l'ios y de 

Sujetos No-f)i.\clIl'.\'il'izadol'es-Ni-f)isclIl'si"iza/lIl'ios se definen sin recurrir en ningún caso a 

Valores, Categorías o Figuras que no sean los del Contenido. 

Dado el primer paso, que no es ni mucho menos evidente ni fácil, la prueba de fuego de 

la Narratología Semiótica es, con todo, la elaboración de la Teoría Descriptiva del llamado 
<<punto de vista>> o <<focalización>>. Esta materia, de importancia decisiva para la <<teoría lite- 
raria>>, no parece resuelta ni en los estudios dedicados al lenguaje <<verba!>>, al <<literario>> en 

particular. ni en los que se refieren al <<visual>> ni al Sincrético <<audiovisua!>>. 

i.Cómo diferenciar con precisión al Narrador del <<focalizadol'>> o <<perspectivadol'>>! 

i'pueden distinguirse siempre'! Y, si se utilizan los términos entrecomillados y lo que signifi- 

can, i,cómo distinguir entonces, al Plastilïcador, o <<narrador de lo visual>>, si Uds. lo prctïe- 

ren, de esos <<focalizadores>> o instancias del <<punto de vista>>! Con los criterios que se vie- 

nen aplicando al Discurso literario, Plastitïcador y <<focalizador>> son indistinguiblcs. 

Sucede como si bubiera que pensar que el Discurso <<visuai>> hubiese renunciado o fuese 
incapaz, por lo menos hasta nuestros días, dc utilizar la separaciÔn entrc, según los términos 

admitidos, <<quien narra>> y <<quien ve>>. QuiZ<Í esto suceda, pudiera creerse, por el primitivis- 

mo del Discurso <<visual>> freme al <<verbal>>, mucho más desarrollado. 
l' 

Sin cmbargo, estos problemas y cstas idcas no sc plantean cuando la teoría aborda la 

descripción de esos fenómcnos en un nivel jenírquicamente superior a aquél en el que se pre- 
sentan ". 

El Discursivizador y el Apreciador 

En la Narratología SemiÓtica, el Discursivizador -Narrador o Plastificador- es el Su- 

jeto que afirma o puede afirmar que es el constructor del Enunciado. Manifestado o Elíptico, 
anlÍnimo o no, el Discursivizador, que existe siempre, se identifica, en el Plano Narratológi- 

co, por la conjunciÔn de los Valores 1.1/yo/-/abora/-/aquí/, con un scma /individuacilÍll/. Es de- 

tl.- Enunciados Sincrélicos son los quc conjugan difcrcntes Lenguajes dc ExpresiÓn. como, por ejemplo, 

un libro que alÎnc palabras. poclnas -digamos- y dibujos o bien una noticia de periÓdico compuesta 
de fOlograf'ías y palabras. En ellos. varias Formas de la ExpresiÓn producen una sola Forma del Conteni- 

do. Cr S('IIIÙ,!iC(/. cit. 

12.- Como propugnan los principales estructuralistas. el Ferdinand de Saussure, COII!'S de /illgllisliqll(, 

gt'ilém/('. París, Payol. IlJXX, ed. de T. de Mauro. p. 100. Greimas hablaba frecuentemenle en sus semi- 
narios de <<elevar la nlirada>>: 1/ <<i\ propos du jeu>>, 1101'S .\Úl/iOliqlll's. f)O('/1/I/('II!S, 11, 13, I lJXO y Eric 

l.ando\\'ski. <<l.e regard élevé>>. il/ 11. Parrel et H.G, Ruprecht, L.rigel/('es el 1}('!',\j1I'('li,'('s dI' 1(/ sélllioli- 

qllc, i\mslerdalll, BenjaJllins, I lJX5, pp. 249-255. 

13.- Son Valores Sinl<Íctico-Discursivos de la SignificaciÓn. el SCllliÚlim (...). \101. / .r //, ('it., pp. 377- 
3XO, i\dviérlase que nueslra narralología difiere en cuan lo al !<('('o!'!'ido (}c!/cmti\'o dI' /0 Sig!/ijìmciÚ!/ y 
a la Si!/llI.ris Di,\TII!'si\'(/ de Cìreimas. Cl <<Narratología (...)>>, cil. Y <<Enuneiation (...)>>, ('il. 
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cir, por un Valor de la Categoría de la Persona otro de la de Tiempo y otro de la de Espacio 

Conformes los tres con el Origen (o punto de referencia) NarratolÓgico del Enunciado, que 

es semiÔticamente constante. El Discursivizador adopta invariablemente la posiciÔn que Stg- 
ni IÏca /yo/-/ahora/-/aqu í/. 

El Discursivizador construye NarratolÓgicamente el Enunciado otorgando un Valor de la 

Categoría de Persona uno de la de Tiempo y uno de la de Espacio a cada Sujeto Narrativo ,. 

de los Enunciados de la <<historia>> -Enunciados de Estado o de Acción-. Esos Valores que 

los transforman en Sujetos NarratolÓgicos Discursivos pueden ser Conformes (lyo/, /ahora/, 
/aquí/), Disconformes (lél!, /entonces/, /allí/) o Conformes y Disconfonnes (ltodo el mundo/, 
/todos/, /siempre/, /en cualquier sitio/) con respecto a los suyos. A partir de ahí pueden dife- 

renciarse los Sujetos NarratolÔgicos. Adem:ís de hacer eso, el Discursivizador transmite la 

<<historia>> -encarnada en unos Temas y Figuras, y mediante procedimientos elocutivos- a 

quien Discursiviza como su Destinatario -con los Valores /tú/-/en tu Tiempo de recepción/- 
/en tu Espacio de recepeión/. 

La <<elocutio>> también depende, en principio. del hacer del Discursivizador; la <<histo- 

ria>>, los Temas y las Figuras, salvo que afirme lo contrario, no. 

El Discursivizador realiza todavía algo m<Ís, y muy importante: adjudica una a una las 

Predicaciones IHsicas -la <<historia>> y los Temas.-, en tanto conocimiento, creencia, senti- 

miento o percepción, a 11110 de los Sujetos Narrativas. Según el Discursivizador, lo que 

<<cuenta>> es así, como diga que sea, según un Sujeto Narratológico al que vamos a llamar 

/lprcr:Î(/dor. El Apreciador es, seglín el Discursivizador, el responsable del saber, la creencia, 

el sentimiento o la percepción que constituye la PrcdicaciÓn B,ísica. Apreci(/dor es un neolo- 

gismo que se forma con uno de los sentidos que tiene el verbo apreciar: el sentido de opinar, 

y no con el de estimar o valorar. 

Esta funciÓn del Plastificador, ineludible, de convertir los Enunciados Narrativas y sus 

Temas en Apreciaciones -saber, creencia, sentimiento o percepción- de los diferentes Su- 
jetos, puede denominarse Me/a(/preci(/cilÍl/. El Discursivizador <<metaaprecia>> invariablemente 

cada Enunciado Narrativo. Según el Discursivizador, Metaapreciador, tal Predicación es de 

ese modo según el Sujeto Apreciador A; tal otra es de ese otro modo según el Sujeto Apre- 
ciador R. 

Obviamente, el Discursivizador -cn tanto Metaapreciador- puede hacerse responsable 

a sí mismo -en tanto Apreciador- de ciertas Predicaciones. Ello sucede en muy diferentes 

grados y est:í ligado a las distintas modas narratolÓgicas de cada época. 

En el Enunciado <<Según Flora, nieva>>, el Discursivizador es un Narrador anónimo y No 
Manifestado en su Valor de Persona. Este Narrador hace a Flora responsable de la Predica- 
ciÓn H<Ísica <<nieva>>, que es un Enunciado Narrativo Tematizado y Figurativizado. Flora es el 

Apreciador, según el Narrador en funciones de Metaapreciador. 

En el Enunciado <<Nieva>>, -en tanto Metaapreciador- el Narrador anÓnimo -que no 

manifiesta tampoco su Valor de Persona /yo/, es decir, que lo mantiene Elíptico, aunque sí 

Textualiza su Valor de Tiempo /ahora/-, se hace a sí mismo Apreciador de dicha Predica- 

ción. <<Nieva>> significa Nic\'(/ segiÍl/ el N(/rrador, n, lo que es lo mismo, según el /yo/-/aho- 

14.- Sell/ÙJtica (...). Vol. /, cit. No hay quc confundir Na/'m(il'o, cu cl sentido dc Grcimas -rclativo a la 

<<historia>> o <<acciÓn>>-, con Na/'mto/Ôgico. cn cl sentido dc Gcncltc -rclativo a la AprcciaciÓn, a la 

Discursivizacion, al Ordcn, a la Frccucncia, a la <<DuraciÓn>> y a la ManifestaciÓn o Elipsis-. 
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ra/-/aquí! del Enunciado, según el Sujeto que podría afirmar ser quien construye el Enuncia- 
do <<Nieva>>: Yo digo qlle lIie\,(/. 

El Narrador puede hacer que dos Sujetos NarratolÓgicos diferentes sean el Apreciador 

de un Enunciado. En <<José Antonio y José Luis notaron que Marcelino se había enamorado 
de aquella chica>>, el Discursivizador anÓnimo No Manifestado hace a José Antonio y a José 

Luis responsables del saber que supone el enamoramiento de Marcelino: los dos son el Apre- 

ciador de ese Enunciado. En esa segunda parte de la frase, el Narrador no aCllía de Aprecia- 

dor, sólo de Metaapreciador. Si la frase hubiese sido <<José Antonio y José Luis creyeron que 

Marcelino se había enamorado de aquella chica>>, contendría dos Apreciaciones, además de la 

Metaapreeiación: según José Antonio y José Luis No-Narradores-No-Narratarios, pero sí 

Apreciadores, Marcelino se había enamorado; y según el Narrador-Apreciador, se equivoca- 

ban. 

No hay pues un <<focalizador>>, ni un <<perspectivador>>, ni un <<sujeto del punto de vis- 

ta>>. En resumen, además de los Sujetos Narrativos que participan en las situaciones o los es- 

tados -Enunciados de Estado o de AcciÓn.- de la <<historia>>, y se invisten de sus Temas y 

riguras, hay pues un Sujeto Narratológieo --el Discursivizador- distribuidor de los Valores 

relativos de la SignificaciÓn Sintáctico-Discursiva; un Sujcto quc indica: tal Sujeto Narrativo 

es mi persona (la del Discursivizador) o es otra persona "; tal mismo Sujeto cstá o actúa en 

el momento en el que yo construyo el Enunciado o en otro momento; tal mismo Sujeto está 

o actúa en el sitio donde yo estoy o en otro. Hay también un Sujeto --el Metaapreciador- 
que distribuye la rcsponsabilidad NarratolÓgica de las Predicaciones Temático-Figurativas y 

Narrativas, y, por lo tanto, según ese Metaapreciador, hay un responsable o Soporte de cada 

Predicación Básica -el Apreciador-. 

La PredicaciÓn Básica es una operación menos superficial que la ApreciaciÓn, y ésta, a 

su vez, menos superficial que la Discursivización. La Discursivización presupone la Aprecia- 

ción, del mismo modo que ésta presupone la Predicación Básica. 

Esa función que une un Enunciado Narrativo con un Sujeto Cognitivo es la Apreciación. 

Conviene por consiguiente, distinguir al Apreciador del sujeto-tema de un Discurso, es decir, 

del protagonista. Conviene también distinguirlo del sujeto-testigo cuya ubicación sirve de 

pretexto al Narrador para hilar su relato. Final1nente, conviene distinguirlo siempre del Dis- 

cursivizador, aunque los dos puedan recaer en la misma instancia: pueden ser funciones dife- 

rentes de un mismo Actor Discursivo, concepto que creamos. La evidencia de estos criterios 

no impide que gran parte de la bibliografía los desatienda. 

[, 

l. 

Lo <<visual>> frente a lo <<verbal>>: fotos de pesca 

En un Discurso de Expresión <<visual>>, el Discursivizador o Plastificador y el Aprecia- 

dor son igualmente difereneiables. Imaginemos una foto de un selïor pescando, muy atento a 

los movimientos de su corcho, que reposa plácidamente en la superficie del agua del lago. 

15.- En realidad, cs m1Ís complejo: hay Valorcs Conformes / Disconformcs / No-Conformcs / No-Dis- 
conformcs / Conformes-y-Disconformcs / Conformes-o-Disconformcs / No-Conformcs-o-No-Disconfor- 

mcs / No-Confonncs-y-No-Disconfurmes / Cunfonncs-y-No-Diseonformes / Disconfonnes-y-Nu-Confur- 

mes / Conformcs-o-No-Disconfonncs / Disconformes-u-No-Contilrlncs. ef. <<Tipología ("')", cil.. pp. 

530-531. 
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Sabemos que el Plastificador cs cl /yo//ahora/-/aquí/ dcl Enunciado. i'pcro quién cs el Sujeto 

que cncarna el Valor /yo/ cn nuestro Enunciado fotogrMico') 

Así como ese Valor /yo/ suele Manifcstarsc en lo <<vcrbal>> con muy divcrsos Significan- 

tcs (yo. conll/igo. los morfemas verbalcs de primcra persona dcl singular, la firma, II/{'. II/i, 

II/is. cte.), Signitïeantes quc pucden gozar cn otras ocasioncs dc un Valor difcrentc, cn lo 
<<visual>> también hay distintos Significantes quc suelen significar /yo/: ciertas partes del cuer- 
po humano prcscntadas tal y como las vcría su propietario -los pies, las manos- y la ropa 

y los complcmcntos quc a cllas van asociados, UIl Sujcto cIlya sombra fucra enunciada tal y 

como él la vicra, alguicn cuya imagcn fucra prcsentada en un cspcjo como él la vicra, ctc, 

En nucstra foto imaginaria, ningún significantc Manifcstado significa /yo/, cs dccir. nada 

explícito cn el Enunciado disponc de un Valor de SIl Catcgoría de Persona Conforme con cl 

Origcn NarratolÓgico dc esc Enunciado. Desde dicho punto dc referencia. identifidndosc con 

él. el I'lastificador impartc los Valores Narratológicos Discursivos. En la fotografía. en cl 

cine. en la pintura y en cl dibujo clásico dc la cultura occidental, cl Origcn forzosamente 
Elíptico dc la Perspcctiva -conccpto dc la Forma de la ExprcsiÓn- suclc ser la Manifesta- 
ción dcl Origcn del Enunciado -conccpto de la forma dcl Conlenido--; cs decir, la Exprc- 
siÓn del Origen de los Valorcs Discursivos de la Narratología. Un Enunciado no puedc Tcx- 
tualizar el Origcn dc su Perspectiva más que por mctonimia: los brazos, los pies. la sombra. 
el rcflejo en el cspcjo. 

Todo csto está rclacionado con la cucstiÓn dc la arbitrariedad y la convcncionalidad del 

signo y con cl dcbatc sobrc cl <<iconismo>>. Pcro. al margen dc csas discusiones. quc no in- 
fluyen en la Narratología quc prcscntamos. el Origcn dc la Perspectiva suclc asumir en nucs- 
tra cultura el Valor /yo/. Daría lo mismo si fuesc dc otra mancra, porquc lo qIlc nos intcrcsa 

no cs la corrcspondcncia cntrc las Formas dc la ExprcsiÓn y las dcl ContcIlido de cada cultu- 

ra en cada época. sino, cxclusivamcIltc, las Formas dcl Contcnido. Con todo. para analizar un 

Discurso o para poncr cjcmplos, hacc falta conoccr la Þ;ndc/oJ!edi(/ o Ulli\,('/'so Sell/álllico dc 

la cultura cn la quc sc produccn, porquc son las Figuras de la Exprcsión cl único camino 

para acceder a las del Contcnido. 

Como cl Origen de la Pcrspcetiva pcrmanccc totalmcntc Elíptico, nada manificsta al /yo/ 
dc nucstra foto. Lo cual no quiere decir quc no cxista, sino simplcmcntc que no sc manifics- 
ta. El Valor dc la Catcgoría dc PcrsoIla del pcscador cs /no y%~~ 

Su Valor dc Ticmpo cs Conforme con el dcl Ori!?cn NarratolÓgico: cstá pescando cn cl 

/ahora/ del Enunciado. Supongamos quc cn la foto sí quc sc Manifestasc cl I'lastilÏcador por- 
quc su sombra aparccicra allí, partiendo dcl pic dc la imagcn. (Rccuérdcsc quc quicn ha hc- 
cho la foto cn cl mundo Ilatural es un Enunciador Efcctivo, pero quc cl Sujcto del Enunciado 

quc con él puede relacionarsc -en cicrtas condicioncs-, por intcrscmioticidad, es el Plasti- 

ficador. El primcro cs un scñor de los quc llamamos <<dc calllc y hucso>>; cl scgundo, un sc- 

ñor dc papcl y <<química>>.) Esa sombra, Manifcstación indirccta -mctonímica- dcl Plastifi- 

cador, scría obviamente simult:ínca con la imagen dcl pcscador. En el Discurso dc Expresión 
<<visual>>, todos los Sujctos Narratológicos ticnen Valorcs Tcmporales Conformcs con el dcl 

Plastifïcador: no hay /no ahora/ "', 

El Valor dc Espacio del pcscador, dado que la foto cs un plano dc conjunto -él, el 

lago, las montañas, las nubcs, los árboles- scría /no aquí!: en la Exprcsión, el Origcn Elípti- 

16.- <<Narralología (oo.)>>, dI. 
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N^,~RATOLOGíA SEMIÖTICA: LA CUESTIÓN DEL <<PUNTO DE VISTA>> 

co dc la Pcrspcctiva cstá alcjado del pcscador, lucgo -en la Forma dcl Contcnid(}-- su Va- 

lor cs /no aquí!, cl Plastifïcador no comparle con él la misma posición cspacial". 

Tcndríamos pucs, un Sujcto Narratológico con Valorcs /no yo/-/ahora/-/no aquí!. Es dc- 

cir, un Sujcto No-Discursivizador-Ni-Discursivizatario dc Valorcs dc Pcrsona y Espacio Dis- 

conformes con los dcl Plastificador y dc Valor dc Ticmpo Conformc con él. 

(,Quién cs cl Aprcciador'! (,quién cs cl rcsponsahlc dc la Predicación /un sciìor cst<í pcs- 

cando cn un lago/? ScglÍn cl Plastificador-Mctaaprcciador, el lÍnico rcsponsahlc dc csc Enun- 

ciado Narrativo y dc ese Tcma -<<pcsca>>- Figurativizado cn los Scmemas <<visualcs>> <<ca- 

misa a cuadros de algodón recio>>, <dago>>, <<montaña>>, <<hierha alta>>, <<ahctos>>, ctc. cs él, el 

Sujeto quc hacc también dc Plastificadol'. 

I 
l. 

f: 

Apreciaciones insólitas: la sirenita del lago I 
, 
, 
, 

l' Imagincmos ahora una foto m,ís divcrtida c inusual. El mismo dccorado y cl mismo pcs- 

cador dc la cam isa a cuadros, pcro ahora rodcado dc muchos otros pcscadorcs y dc algunas 

otras pcrsonas quc contcmplan pl,ícidamcntc su actividad; nucstro pcscador ticnc una ostcnsi- 

hlc cara dc asombro y dc fclicidad, en la quc sólo parccc habcrsc fijado una sciìora gorda y 

pccosa, quc no sc cxplica la razón dc tal actitud; dcl hilo dc la c,uìa dc nucstro pcscador, que 

sosticnc Icvantada sobrc cl lago, cuclga una prcciosa sirena -una sircna dc lago, claro-, dc 

tamaiio nalllral, imprcsionantc; ninguna dc las pcrsonas quc cstán a su alrcdcdor parcccn vcr 
la irrcsistihlc hcllcza quc ha atrapado, pcsc a quc algunas miran hacia cl mismo lugar donde 

levanta su caña; ni siquiera la scñora gorda parccc ver a la sircna. l' 

No habicndo somhras ni reflcjos ni otras Manifcstacioncs dcl Plastificador, todos los Su- 
jctos cxplicitados cn csc Enunciado, incluido el pcscador, son No Plastifïcadores (y No Plas- 

tificatarios): sus Valorcs son no Conformcs dc Persona y Espacio, y Conformcs dc Ticmpo 

con los dcl Plastitïcador. 

(,Quién asume cn cl Enunciado la Prcdicación /un señor ha pcscado una bclla sirena de 

lago/? (,SeglÍn quién hay una sircna quc cuelga dc la caña dc nucstro amigo? El Plastificador- 

Mctaaprcciador hacc al pcscador Aprcciador de /cl pcscador ha pcscado una sircna/. Al mis- 

mo ticmpo, hace a los dcmás Sujetos Manifcstados Apreciadorcs virlualcs de /nadie ha pcs- 

cado nada fucra de lo normal!. Pcro el rcsponsahle dc la Prcdicación, hicn ostcnsihlc cn la 

foto, /una estupcnda sircna ha sido pescada/, es nucstro amigo el pescador. 

~~ 

(,Crcc cl Plastificador quc cl señor dc la camisa a cuadros ha pcscado una sircna? En 

cstc Enunciado esa prcgunta no es pcrtincntc, porquc cl Plastificador-Mctaaprcciador no cs 

Apreciador cn csc Enunciado. En cl Enunciado <<verhal>> <<ScglÍn María, nicva>>, cl Narrador 

cs Mctaaprcciador, pero no cs Aprcciador; dice lo quc María crec, pcro no dicc lo quc piensa 

él. Tampoco es pcrtincntc, pucs, la prcgunta de si crcc cl Narrador quc nicva o no. Entrar en 

conjeturas scmióticas sohrc la Aprcciación Elíptica dcl Discursivizador a parlir dcl caníctcr 

)1 

17.- <<La narraciÓn (...)>>, cil. y <<Tipología (...)>>, cil. En cuanto al Valor de Espacio, téngase en cuenta 

que viene dado no tanto por la distancia en la ExpresiÓn entre el Origen de la Perspeetiva y el Sujeto, 

sino por el Efecto de Sentido de Espacio que con respecto al I'lastificador normalmente Elíptico produce 

la imagen del Sujeto. Como el Significado Espacial de un mismo tipo de plano varía en funciÓn del con- 

junto del Enunciado y de los Enunciados vecinos, no es pertinente considerar las Ópticas fotográficas 

para determinado. 
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<<realista>> del resto de las Predicaciones de la roto o a partir del hecho de que el Narrador se 

preocupe de atribuir a otro algo tan poco discutible como el hecho de que nieve o no, es ale- 
jarse de lo que nos interesa: en la foto de la sircna y en la frase sobre la nieve, los Aprecia- 
dores no son los Plast i ficadores. 

0tro ejemplo <<visual>>, esta vez de una película muda, para comprender mejor el carác- 
ter General de la Estructura semiÔtica de la ApreciaciÔn: el plano I muestra a Carmen ha- 
blándole a Manuel a la sombra de la Giralda de Sevilla. El plano 2 muestra a Carmen mucho 
m,ís joven y con el pelo corto; ella y Manuel se están besando en un huerto de naranjos. El 
plano 3 vuelve al escenario del plano 1; ahora es Manuel quien primero niega con la cabeza 
y quien después le habla a Carmen. El plano 4 nos lleva de nuevo al huerto de naranjos: 

Carmen -jovencita, con dos enormes trenzas- y Manuel se besan. 

Como nada en los cualro Enunciados indica que los Valores de Persona de Carmen o de 
Manuel sean Conformes con los del Origen NarratolÔgico de dichos Enunciados, los dos son 

No-Discursivizadores-Ni-Discursivizatarios. Los Enunciados l y 3 tienen como Apreciador al 

mismo Sujeto que hace de Plastifïcador en cada uno de ellos. El Apreciador del Enunciado 2 

es la Carmen adulta: según la Carmen de la Giralda, cuando ella y Manuel se besaron hace 
años en el huerto de naranjos, /ella Ile\'(/lw el pelo muy cort%~~ El Apreciador del Enunciado 
4 es Manuel adullo: según el Manuel que habla en la Giralda con Carmen, en aquella tierna 
oeasiÔn de su adoleseencia, /Carmen Ile\'(//)o unas hermosas trenzas/o 

En el plano 2, Carmen interviene Discursivizada como No Plastificadora; e interviene, 
sin Discursivizar, en tan lo Apreciadora. Hay dos Cármenes en ese Enunciado 2: la No Plasti- 
ficadora y No Apreciadora (la adolescente); y la no Plastificada, pero sí Apreciadora (la adul- 
ta). I.a segunda no es un Sujeto Discursivizado en ese Enunciado IX. Igualmente, en el plano 

4, Manuel-Apreciador (el adulto), no plastificado en ese plano, se diferencia en sus Valores 
de Tiempo y Espacio del Manuel Plaslificado como No Plaslificador (el adolescente). El Ma- 
nuel-Apreciador del plano 4 (el adulto) es el Manuel-Plastificado y no Apreciador del plano 
3 (el adolescente). 

l' 

Tipología del Apreciador 

Al Apreciador de las Figuras ligadas a los Formantes específicos de lo <<visual>> le lla- 
maremos Plastiapl'e1'iador para distinguirlo más brevemente, sobre todo en los Discursos 
Sincréticos <<audiovisuales>>, del Logoaprcciodol' o Apreciador de las riguras ligadas a ror- 
mantes específicos de lo <<verbal>>. 

Hasta ahora hemos visto tres tipos de Apreciador: en sincretismo con el Discursivizador; 

en sincretismo con el Sujeto Discursivizado como No-Discursivizador-Ni-Discursivizatario; y 
en sincretismo con un Sujeto no Discursivizado en el Enunciado en el que actúa como Apre- 
ciado!'. Existe la posibilidad de que el Apreciador sea el Discursivizatario. Por ejemplo: <<Di- 

ces que cstarás listo a las tres>>. No nos vamos a ocupar, sin embargo, de ese sincretismo 
hasta haher tratado del Discursivizatario '<'. 

18.- Es imporlante considerar los Sujetos NarratollÍgicos que no se Discursivizan en un determinado 
Enunciado de un Discurso, pero sí en otro. Por ejemplo, los que son Sujetos Discursivizados en el enun- 
ciado l.", pero no en el 2.". 

!9.- Cf. del autor, <<Manifcslation 01' the Plastificator am! I'!astifïcatee: Narratology 01' Photography, Ci- 
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En la ExpresiÓn <<verbal>>, siguiendo el mismo orden, los ejemplos podrían ser los si- 
guientes: l. <<Tucker es una buena película)). El Narrador es Conforme en su Valor de Tiem- 
po con el del Sujeto No-Discursivizador-Ni-Discursivizatario (Tucker). El Logoapreciador es 

el Narrador. 2. <<jElla se sentía muy feliz!>> Narrador Disconforme en sus Valores con los del 

No-Discursivizador-Ni-Discursivizatario 1'//0. El Logoaprcciador es el/a (obsérvese que se tra- 
ta de un DII ,; cL infra), ], <<(Ella creía que él le había dicho a su madre, exactamente:) Félix 

es un buen hombre>>, En el Enunciado posterior al del paréntesis: El Narrador segundo es 

Conforme de Tiempo (con el 110111/11'1': No-Discursivizador-Ni-Diseursivizatario). El subapre- 

ciador es el Narrador segundo, El Apreciador es ella, la que creía que él había dicho eso a su 

madre, Ella no es un Sujeto Discursivizado en el Enunciado analizado, Sin embargo, es No- 
Discursivizador-Ni-Discursivi/,atario en el Enunciado precedente. 4, <<Ud, sahe que Reagan 
excitÓ el nacionalismo de los EE,UU.)) El Narrador es Disconforme (con el No-Discursiviza- 
dor-Ni-Discursivizatario Reagan), El Logoapreciador es el Narratario Ud.. tamhién Disconforme, 

Un Apreciador puede serio de un Enunciado Narrativo en el que él sea uno de los Suje- 
tos (<<ltziar se encontní guapísima))); o de un Enunciado Narralivo en el que haya un Actante 
del cual los Valores de Tiempo o Espacio del Sujeto NarratolÓgieo en el que se convierte di- 
tïeran de los suyos -de los del Apreciador-, pero cuyo Valor de Persona sea Conforme 
con el suyo, con el del Apreciador (<<lIace dos aÎÍos yo dormía siempre ocho horas>>); o de 

un Enunciado en el que algún Actante tenga Valores de Tiempo o de Espacio Conformes 
con los suyos (<(Patxi está muy gordo>>); o de un Enunciado Narrativo del que ninguno de 

los Valores -Sinláctico-Discursivos de la Significación- quc adquieren sus Actantes en el 

Plano NarratolÓgico sea Conforme con los suyos (<<El Zar de Rusia tenía 17 caballos sola- 
mente para él>>), 

En consecuencia, las Apreciaciones pueden ser AII/(}aprcciaciol/es (la imagen muestra 

<<en C<Ímara subjetiva>> a Flora miníndose en el espejo; o la foto del pescador con su sirena); 

o A/)J'('cÙII:iol/es distal/ciadas <<1~',\,/lIIcia/lllel/te" (el espejo en el que se mira "'1ora <<en c:ímara 
subjetiva>> est:í lejos de donde está ella) ''', <<Telllpora/lllel/te>> (las secuencias de anles entre 

Carmen y Manuel, si el beso recordado hubiese sido a la sombra de la Giralda y no en el 

huerto de naranjos) o <<Persol/a/lllcl/te>> --{le otros Sujetos cuyo Espacio o Tiempo es Con- 
forme con el del Apreciador- (una foto de la Reina de Inglaterra); o A/ireciaciol/es de /0 

distil/to (en el plano 1: un profesor de lIistoria explica la política de César a sus alumnos; 

uno de éstos, al final en primer plano, parece entusiasmado y embobado con cl relato; en el 
plano 2, que es nuestro ejemplo: Cleopatra se acerca insinuante a César). 

!; 

[' 
I 
I 

l, 

r; 
I! 

Al rnargen de ello, igual que el Discursivizador y su Destinatario, el Apreciador puede 

Manifestarse o acluar Elípticamente, es decir, puede Textualizarse o no un Formante específi- 

co ligado a su Valor de Persona, Tiempo o Espacio. En las Autoapreciaciones, la Manifesta- 
ción del Apreciador es, lógicamente, una In variante. En las Apreciaciones dislanciadas Tem- 
poral y Espacialmenle, la Manifestación de la Persona del Apreciador es, lÓgicamente 

también, una Invariame; la de sus Valores de Tiempo y Espacio, una Variante en los lengua- 

jes <<verhales>>; y la no ManifestaciÓn de sus Valores de Tiempo y Espacio, una Invariante en 
los lenguajes <<visuales>>. En las Apreciaciones de Sujetos de Valor diferente de Persona, pero 
Conforme en el de Espacio o en el de Tiempo con el del Apreciador, la In variante es la Ma- 

nema and Pairlling>>, i// Géranl Belcdallc (eo.), Sig//s of 1I//1Ill1//ir)'. 1: 1lOIIlllle el SCS Úg//cs, Volumc 11, 

Berlín, Moulon dc Gruylcr, 1992, pp. R II-R l R. 

20.- En artículos posteriores cl autor abordó -con mayor claridad de ideas- los problemas de Idcrllidad 
Narrarolcígica quc planlean los espejos y reflejos. 
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nifeslaciÓn dcl Valor dc Espacio o dc Ticmpo dcl Aprcciador; y la Variante, la Manifestación 

de su Pcrsona. En las Apreciacioncs dc lo distinto, la ManifestaciÓn dc los trcs Valores del 

Aprcciador cs una Variantc cn lo <<vcrbal>>; su no Manifcstaci<Ín, una Invariantc cn lo <<visu- 

al>>. Variantcs e Invariantcs sc rclïercll cxclusivamcntc a los Discursos que produce nucstra 

cultura occidcntal contcmpor,ínca. 

Tipología Aprel'Ïativa .v Discursiva de los Enunl'Ïados NarratoIÚgil'os: IIn paso cchra, El 

Cairo y Killl Basinger 

Un 1:l/l/l/cÙ/(/o Ni/rm{o/lÍgico cs la rigura dcl Contcnido quc constituycn sus Sujctos - 

Narratol<Ígicos-, es dccir, su Aprcciador y todos los Sujctos quc han sido Discursivizados 

con rcspccto a un mismo Origcn dc Pcrsona, Ticmpo y Espacio. cncarnado sicmprc por el 

Narrador o por cl PlastifÏcador. En un Enunciado NarratolÓgico hay un sÓlo Aprcciador y un 

solo Discursivizador, salvo quc éstos scan Actantcs Colcctivos: ((Moncho y Edorta crcyeron 

quc (...)>>; <<I'atxi c Jiìaki, firmantcs dc cstc cscrito. somos (..)>>. 

Atendicndo a la Aprcciación y a la Discursivización. sc distingucn dos tipos de Discurso 

en cl Plano Narratol<Ígico: No-!ndin.:cto c Indirccto. El critcrio cs cl posiblc sincrctismo del 

Aprcciador y dcl Discursivizador. En el IJi.\,(,//I'so NO-/I/dircc{o (DN/) hi/Y siI/C['Clis/I/IJ: CI/ c/ 

II/dirccto (D/), l/O. Como sabcmos, para quc haya sincrctismo ticncn que ser Conformcs los 

trcs Valorcs: si cl I\prcciador cs /yo/-/cntonccs/-/aquí/, sicndo sicmprc cl Discursivizador /yo/ 

/ahora/-/aquí/, hay DI. <<Tcngo unas alumnas maravillosas>> cs DN! porquc Aprcciador i = 

Discursivizador i. En (<Vicky dice quc amanccc>>, (<Vicky dicc quc>> CS DNI porque Aprecia- 

dor i = Disclll'sivizador i: y <<amanecc>> cs DI porquc Aprcciador.i ~ Discursivizador i. En 

<<Yo no vco quc amanczca>> o cn (<Yo digo que amanccc>> todo cs DNI, pucs Aprcciador i = 

Discursivizador i, aunquc no lo parezca: antcs y después dcl ClI/C, el Aprcciador cs el mismo 
/yo/-/ahora//aquí/. En <<jElla sc scntía fcliz ahora! Ella iba a pcdirlc quc sc casaran>>, cn todos 

los Enunciados, DI con Aprcciador.i ~ Discursivizador i (obsérvcsc quc sc trata, dc nucvo, 
dc un DIL; (I Î1(/;'i/). Cualquicr foto familiar cs DNI. 

Una foto cn la quc se vca un paso dc pcatoncs dc El Cairo atravcsado por mucha gcntc 

cn los dos scntidos, pcro cn la quc s<Ílo una persona, llamada Roberto, parczca darse cuenta 

dc quc Kim Basingcr sc cxhibc allí desnuda, cs DI, pucs Aprcciador.i (Robcrto) ~ Discursi- 

vizador i (anÓninlO)J1. 

Li 

Con respccto a un Discurso tomado como rct'crcncia (DR, IJiscl/J'sO dc RC/(>rcl/cii/), un 

Discurso distinto cambia de Macronivel (IJe, Disc/lrso COI/ Ci/lIlhio dc Mi/c['(}l/il'C/) cuando 

en él, el Discursivizador cs un Sujeto distinto dcl Discursivizador del Discurso de Refercncia, 

cs dccir, cuando sus /yo/-/ahora//aquí/ no significan lo mismo, no son Conformcs; y cs un 

Disc/lrso Si/l Ci/lIlhio dc Mi/c[,(}I/Î\'e/ (DS) cuando no hay un cambio de Discursivizador o el 

cambio sólo afccta y levcmcnte a su Valor de Tiempo. y no interesa considerar!o corno perti- 

ncnte. (Macronivcl y no Nivel, porque cada punto dc rcfercncia u Origcn asumido por un 

Discursivizador se organiza cn dos Nivelcs: cl nivel de los Valores Conformes y el nivel de 

los Disconfonncs con respecto a éL) 

21.- Tiempo después de la escritura de es le artículo, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Informa- 
ciÓn de la Universidad del País Vasco concediÓ una pequeiia subvenciÓn al autor para que hiciera esa 

foto y produjese un Discurso Indirecto de expresiÓn fotognífica -claro que, en Bilbao y sin Killl Basin- 

ger-. 
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En <<Vicky dijo: 'amanece'>>, <<Vidy dijo>> es el DR; y <<amanece>>, De. En <<Vicky dijo: 

'Creía que amanecía'>>, <<Vicky dijo>> es DR; <<Creía que>> es DC; y <<amanecía>> es también 
DC con respecto al DR, y DS con respecto a <<Creía que>>. En <(La novela dice en la página 
27: 'jElla se sentía feliz ahora!'>>, <<La novela dice en la p:ígina 27:>> es DR; y <<jElla se sen- 
tía feliz ahora!>> es De. En <<Lo digo oficialmente: 'jDimito!'>>. <<jDimito!>> es DS, porque no 
hay cambio de Discursivizador con respecto al DR. En una película donde aparezca en el 
plano 1 el lanzamiento de un penalti en un parlido de fútbol visto desde detr:ís y encinla de 
la portería y, en el plano 2, el jugador que lo lall7.a visto desde la misma Perspectiva que lo 

ve el portero, el plano 1 es DR: y el 2, De. Con respecto al DR del plano l. si el plano 3 

fuese, tras el gol. el saque desde el centro del campo, visto de nuevo desde detr:ís y encima 
de la portería, sería todavía DS; y sería DC -- ese plano 3- con respecto al 2 en funciÓn, 

ahora, de nuevo DR. 

Los Discursos que cambian de Macronivel pueden estar NarratolÓgicamente subordina- 
dos al de referencia, en cnyo caso suclen llamarse f)irec/os (f)f)) o f)is(Ï(rsos Seglllldos 

(LJ2"). o bien ser de/II/isll/o NI/ligo Narm/ollÍgico. y entonces conviene designarles mediante 
letras (Da sería el DR; Db el DC cnando es del mismo Rango NarratolÖgico que DR: etc.). 
Un DC est:í NarratolÓgicamente subordinado a UII DR, cllando el Discnrsivizador del De es 
designado como No-Discursivizador-Ni-Discl1l'sivizatario en el DR. o bien cnando el misnlO 
DC es designado como Snjeto No-Discursivizador-Ni-Discursivizatario en el DR. En cual- 
quiera de esos dos casos un DC es DD. 

Con respecto al DR de una novela. un relato en ella incluido. nn DC, es pues DD. si su 

Narrador. además de ser distinto del de la novela. es No-Discursivizador-Ni-Discursivizalario 
en ella. o si en ella. además de ser distinto su Narrador del relato, el relalo es tratado como 
un Sujeto No-Discursivizador-Ni-Discursivizatario. En La ('(íle/'{/ de /Iqlliles. el <<Edicto de 

Milán>> es DD o D2:xo porque la Narradora de LI/ ('(íle/'{/. que es distinta de la del relato, se 

refiere a ese relato como "U edic/o". como a nn /él/. 

En nna película en la que el plano I muestre a José Luis mirando fijamente, con :Í\'idos 
ojos, hacia el fuera de campo inferior izquierdo, y el plano 2 sea un primer plano de una tar- 
ta de chocolate, el plano 2 es DD con respecto al 1 porque José I.uis es No-Discursivizador- 
Ni-Discursivizatario en él y es Plastificador en el plano 2. Si el plano 1 muestra sobre un 
fondo de noche gal:íctica un libro titulado /lis/oril/s de 11/ /Igel/cia FI//'{/do.1 y el plano 2 

muestra la puerla abierla de unas oficinas con el rÓtulo de la Agencia Faradox y, dentro, a 

Álvaro conversando con una rubia despampanante, en ese caso, el plano 2 es De puesto que 
hay un cambio de Plastifïcador: su Persona sigue siendo un /yo/ anÓnimo y no Figurativiza- 
do, pero su Tiempo y su Espacio han cambiado; el DC que es el plano 2, es, en el plano l. 
un No-Discursivizador-NiDiscursivizatario; por lo tan lo, el plano 2 es DD o D2xo. 

Los DI pueden ser Uhres (D/L) o No-UliI'l'.\' (LJ/N/,). Son DIL si no van acompañados 
delante, detnís o en ellos intercalado, por un DNI cuyo Discursivizador sea el mismo que el 
del DI; si no, son DINI.. <<jSe había terminado! jYa no iba a volver nHís a Bilbao a visitarle! 
i Era un egoísta que esclavizaba a todo el mundol>> son varios Enunciados NarratolÓgicos, to- 
dos ellos DIL porque no hay ningún DNI de acompañamiento del mismo Discursivizador - 

y en ese ejemplo no hay DNI de ningún tipo: sÓlo hay DIL-. En (dñaki observó que había 
perdido una insignia de su chaqueta>>, <<había perdido una insignia de su chaqueta>> es DINL 
porque siendo DI va precedido de <<hìaki observÓ que>>, que es un DNI cuyo Narrador es el 

mismo que el suyo. 

, 
I ~ 
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Una película nos cuenta la vida de un adulto: sus clases, sus amores, sus escritos, sus 

problemas monetarios; de vez en cuando se intercalan planos en los que ese adulto es un 

niño que se transforma en una especie de hombre Michelin formado por lIeumáticos hincha- 

dos apilados. En las escenas ordinarias de su vida, el adulto es No-Discursivizador-Ni-Dis- 
cursivizatario. Ilay en ellas también Apreciador i = Diseursivizador i. En las escenas de la 

transformaciÓn, el adulto, que en ellas no se manifiesta, es el Apreeiador y es No-Diseursivi- 

I.ador-Ni-Discursivil.atario, puesto que, por la lnvariante Conformidad Temporal en lo <<visllal>> 

-que, como hemos visto antes, no afecta al Apreciador-, el adulto no puede ser quien 

plastifique al niño, sólo es el Sujeto Plastiapreciador segÚn el cual un J>lastificador anÓnimo 

construye ese Enunciado. En ellas, Apreciador .i of Discursivil.ador k; luego, son DI. Como 

no hay un DNI del mismo Discursivil.ador que las acompañe -puesto que el Diseursivil.ador 

de la vida ordinaria es Ull /yo/ anónimo y No Manifestado cuyos Valores de Tiempo y Espa- 
cio son diferentes de los del /yo/ anÓnimo y No Manifestado de las escenas de la transforma- 

ción ese DI de las escenas de la transformaciôn es DIL. 

!.os DC son I.i/Jrcs (/)U,) o No-l.ilm's (/)eNL), y por lo tanto también los DD son I.i- 
Im's (/)/)1,) o no (l)ONLJ, segÚn si en el DS -o en el DI"- algo no indica o sí indica que 

va a haber, hay o ha habido un cambio de Discursivil.ador o que el Discursivizador actual va 
a dejar de serIo. Esta oposiciôn DCL / DCNL no es Narratológica, en la medida en que sn 

criterio se hasa en nociones de la Sintaxis Narraliva y de la Semántica Discursiva de la Sig- 

nificación. En <<Roberto paseaba por la Avda. Mal.arredo. i,Qué debo hacer para que Arantl.a 
me quiera'!>>, en la segunda frase hay DDL porque en la primera liada indica que en la se- 

gunda el Discursivizador vaya a dejar de ser el /yo/ anônimo No Manifestado y vaya a ser 

Roberto. En <<Claire pensô: No se me escapará>>, <<No se me escapará>>, es DDN!. porque en 

el DR se advierte el cambio de Discursivil.ador. 

Cuando José !.uis miraba fijamenle la tarta en el plano I citado ,mIes, el Discurso nos 

advertía la posibilidad inmediata de un cambio de Discursivizador; por eso el plano 2 de la 

tarta era DDNL. Si en una película Mamen, con gafas de sol, sube en el plano 1 a un funi- 

cular, mientras el plano 2 es una panorámica de una ciudad desde arriba que tiene como Dis- 
cursivil.ador a Manlen -algo que se señala, por ejemplo, porque los tonos melalizados del 

principio del plano 2 se vuelven colores <<realistas>> cuando el Origen de la Perspectiva pare- 

ce quitarse las gafas a través de cuyos crislales se mostraba la ciudad-, en ese caso, el pia- 

no 2 es un DC que es DD, porque la PlastilÏcadora era No-Discursivil.adora-Ni-Discursiviza- 

laria en el plano 1, Y ese DD es DDI" porque, en el plano 1 
-y tampoco en el 3: Mamen 

comiéndose un helado Iriple-, nada indica que vaya a producirse o se haya producido el 

cambio de Discursivil.ador. 

El Discurso Directo no se opone al Indirecto 

Como vemos, el DD no se opone al DI, y, en ese sentido, la terminología heredada de 

la tradiciôn lingÜística y crítica es confusa. El DI se opone al DNI segÚn la no Conformidad 
o la Conformidad Discursiva de Apreciador y Discursivizador. El DD se opone al DND se- 
gÚn la suhordinaciôll o no de sus Discursivizadores a los de los DR. El DD, en tanto De, se 

opone al DS, segÚn se cambie o no el Discursivizador con respecto al Discursivil.ador del 

DR de cada uno. No se puede oponer el DI al DD, porque un Enunciado Narratológico pue- 

de ser, a la \'('Z, DI y DD, como veremos enseguida, ya que se trata de tipos obtenidos de 

acuerdo a criterios distintos: 

124 



NARRATOLOGÍA SEMI{)TICA: LA CUESTIÖN DEL <<PUNTO DE VISTA>> 

DNI DI DINL DlL DS DC DND DD 

Conformidad Discursiva de Aprcciador sí 

y Discursivizador 
no no no '! '! ,) '! 

DNI de acompañamiento con discursi- no 

vizador = Discursivizador del DI 

'! sí no ') ,) '! ') 

Cambio de Discursivizador con respec- 
to a un DR 

') '! ') '1 no sí sí sí 

Subordinaci6n del Discursivizador dcl 

DC al Discursivizador del DR 

') ') ') ') no '1 no sí 

i 
l' 

I>NI 

DI 
DINL 
DIL 

Discurso No-Indirecto 
Discurso Indirecto 

Discurso Indirecto No-Libre 
Discurso Indirecto Libre 
posible tanto SI como NO 

DS 

UC 
DND 
DD 

Discurso Sin cambio de Macronivel 

Discurso Con cambio de Macronivel 
Discurso No Directo 

Discurso Directo 
i 
l' 

" 

Como muestra '1, un DNI o un DI pueden ser, al mismo tiempo, pero con respecto a cri- 
terios distintos, DS, DC, DND, DD, Igualmente, cl DND y el DD pueden ser, al mismo 
tiempo, con respecto a criterios distintos, DNI o DI. 

Ejemplos (en la columna de la izquierda se anota el tipo de Discurso que es el Discurso 
o los Discursos qlle se slIll/"{'.\'(/I/, con respecto a la Conformidad de I\preciador y Discursivi- 
zador; en la columna de la derccha se anota el tipo de Discurso que es el mismo Discurso 

slIhrayor/o, con respecto a si cambia o no, de Discursivizador frente a un DR contiguo): 

DNIIDS 

DNI/DDNL 
DINL/DS 
DI/DS 

,,;llheno SI' 111\'11 los r/il'll!es.>> 

<<losu dijo: 'Horé 111 lesis sohrl' Rlldio VI'I//'I'I'I'IIIO,I" .>> 

<<María picnsa que los dd f)eporlmlll'lIlo smllos 11/11)' III1/(/hles.>> 

<<y la madre, a quien esto habría llegado al alma, había muerto poco des- 
pués, a los dos ailos. 'Y ohora \'l'Ilíll olm RI'Yl's. Es deeir, oigo del e,IJlíri- 

111 y r/I' 111 sllllgre dI' Sil Plldre' .>> 

<<En Sil IÍllico IIijo se lee: M<Ís recordaba Bonis: que .1'11 1111111'1', 0/1111/111' 

oCllllálldolo, dl'jolm \'1'1' 11 .1'11 111'.1'111' qlle erll 1111 \'l'lIeido.>> 
<<En Sil IÍllico hijo se lee: iOll, qllé c1mï/llll'lIle lo \'/'Ío IIhora; /'Iíll/O 10/1111- 

hOIl 1111 sl'lIlir/o hl'chos )' hl'chos dI' 111 l'ir/II de .1'11 podre qlle o 1;1 le IIl1híllll 

IllIrl'cido illsigll(fïcallll's!>> 

Existen también las recurrencias: 

; 
!-i 

DINL/DDNL 

DILjDDNL 

DNI/DS + DNI/DDNL (DNI/DS + DNI/DDNL) <<l uan Carlos dijo: RamÓn dijo: 'Uo- 
vcní'.)) 
<<luan Carlos dice que RamÓn dijo. 

que 1I0ver;í.>> 

<<i/:'SIOhllll mTllillllllos. o iholl o 1'.1'- 

101'10 11/11.1' pmlllo; eso había dicho el 

tío, que sabía a qué atenerse!>> 

DNI/DS + DINLjDS (DNI/DS + DINL/DS) 

DILlDS (DINL/DS + DNI/DS) 
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Narralología .Y suhjetividad, ironía, !lolifonía... 

El interés de cualquicr Narratología radica en quc pcrmitc cxplicar la <<técnica narrativa>> 

de un Discurso y en que esa <<técnica>> es una Estructura decisiva ell gran parte de sus Efec- 

tos de Sentido. 

Si esta publicación no tnviese sus límitcs, podríamos demostrar ahora algunas de las po- 
sibilidades de la Narratología presentada. Aun a riesgo de caricaturizar en dos líneas ciertos 

fcnómenos, mencionarelnos la relaci(lIl que mantiencn con lo expucsto. Pondrcmos sÓlo cua- 

tro ejemplos. 

I.a ironía" sc produce por el contrastc entre dos Predicaciones B:ísicas -real o aparen- 

temente contrarias o contradictorias-, asumidas con frecuencia por dos Apreciadores dife- 

rentes y expuestas. en general. por un IÎnico Discursivizador. Uno de los Aprcciadores y su 

Apreciación suelen actuar de manera Elíptica. 

El <<directo televisivo>> ,-' se caracteriza, además de por la Conformidad Temporal entre 

el Enunciador y el Enunciatario Efectivos del mundo natural. por una constante de su Discur- 

so. Ya que no pucde individualizarsc por la Conformidad Temporal de Plastifïcador, Plastifï- 

calario y No-Discursivizador-NiDiscursivizatario, porque csa cs una Invariante de lo <<visual>>, 

se singulariza porque hace Temporalnlcntc Conformes a los anteriores con el Narrador y con 
el Narratario y porque su I'lastiaprcciador es Sincrético con su PlastifÏcador. por lo que tanl- 

poco puede haber Disconformidad Temporal o Espacial cntrc ellos. 

La <<suhjctividad>>" podría ser abordada distinguiendo primero entre la ligada a los 

Apreciadores y la dcpcndicnte de los Discursivizadores; y separando después, la quc se origi- 

na en el Plano de la Apreciación y de la Discursivización -es decir, la que no depende de 

la ManifestaciÓn o Elipsis de los Sujetos Narratológicos y de sus funciones- de la que de- 
pende del Plano aparente de la Textualización -dc quc sc manifiesten o no-o 

La <<polifonía>> 'i es un concepto que la Narratología permite distinguir con claridad: hay 

<<polifonía>> por la Mutiapreciación o por la MultidiscursivizaciÓn de una misma situación o 

acción -Enunciado de Estado o de Acción-. Por otra parte, no todos los Apreciadores ni 

todos los [)iscursivizadores tienen el mismo Rango ni se presentan en Discursos Narratológi- 

camenle equivalentcs. 

Resulta sencillo desarrollar a partir de lo cxpuesto y de lo desarrollado en otros artículos 

del autor una tipología Narratológica de lo <<audiovisual>>: de los Discursos en los que hay 

PlastifÏcadores y Narradores, y Plastiapreciadores y Logoaprcciadores. Las posibilidades de la 

Aprcciación, de la DiscursivizaciÓn y de la combinación de ambas se multiplican al relacio- 

nar las Estructuras NarratolÓgicas vinculadas a las dos Formas de la ExpresiÓn. La Pluriapre- 

ciación y la Pluridiscursivización disponen de enormes posibilidades cn los lenguajes Sincré- 

ticos. Lo mismo sucede con la simultaneidad de los efectos de la Manifestación o Elipsis 

<<visual>> y <<verbal>> de los Sujetos Narratológicos. 

La diferencia entre una Narratología Semiótica Cìeneral y cualquier otra est:í en el rigor, 

la precisi6n, la efÏcacia y la descripción dinámica que se propone conseguir la primera. Esa 

22.- <<Tipologí',1 (...)>>, cil.. pp. 542-543. 

23.- <<Nanalología (...)>>, cit. 

24.- <<Enuncialion (...)>>, cil. 

25.- V. Escandell y el autor preparan un trabajo sobre esta materia. 
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NARR^TOLOCìÍA SEiVlIÖTICA: LA ClJESTIÖN DEL <<PUNTO DE VISTA>> 

Narratología SenliÔtica (ìeneral perlllite, adenl;ís. una relaciÔn honlogénea y generativa con el 

resto de los Planos y perspectivas de anÜlisis de la SignilÏcaci6n de un Discurso. elllendido 
éste COIIIO un todo "". 

Agradezco las pacientes y nUlnerosas sugerencias que tras su repetida e inteligente 

lectura y discusiÓn me ha hecho Vicky Escandell. Este artículo le debe lIIuchísinlO. A 

ella est;í dedicado. 

^sinlismo agradezco, las interesantes observaciones de Santos Zunl.llnegui. Talllbién 
Ine ha ayudado a leerlo Matilde Escandoz. 

1'0.1'1 SC'f'i!JI 1111 I 

El autor elll'ilí este artículo a El:.lJlJ. ellO de ICbrero de IlJHlJ para que lo pnblicase. en 
inglés, The Prisma Institute. de Minneapolis, que se lo había solicitado. en un libro coordina- 
do por los prof. J. Talens y D. Villanueva. dedicado a la Teoría Literaria hecha por espaîìo- 

les. El libro es[;í en prensa. 

El autor ha respetado escrupulosalllente aquella vcrslon. excepto en la nota (l -:unplia- 
da ahora para explicar el canícter (ìencral. no específico para un tipo de Discursos. de la se- 

miÓtica, que afirlllaba cl texto sin nlOlestarse en ralOnarlo- y en la lJ que explica otro tér- 

mino de su texto habitual en la sellli6tica greimasiana, el de Enunciado Sincrélico-. 
AsimisnlO, ha sustituido las abreviaturas por las palabras completas, ha tratado de suprilllir 

amhiglicdades expresivas, otros errores lingliísticos y crratas. Ila intentado escribir ahora con 
la inicial lIIayÚscula Iodos los vocablos dcl melaIcnguajc scnliÔtico utilizado y no sÓlo una 

parte, cOlno sucedía cn el tcxto de Minneapolis. Ila conlplctado iguallllente las referencias dc 

las publicacioncs que cntonces estaban en prensa. 

E11 la actualidad, no utiliza ya COIllO en este artículo el Ileologismo 1'!aslijiC'(/{!of' para 
designar al" Discursivizador de los "discursos de exprcsiÔn 1II0tivada (no arbitraria) de Pas- 
J!('C'lim al'lijicia!is bidill1ensional>> ", sino quc, bien aconsejado por el prof. Marc Vernel. usa 
el tél1l1ino IlIliIgellf' --y su correlato IlIliIg('ail'l'. para el Discursivizatario-. Siu embargo. no 
ha encontrado todavía una buena traducci611... 
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2Ú.- Cr: en ,)'(,II/;"';co. c;l.. las cnlradas <<Discnrso>>, <<J{econido Generalivo de la SignificaciÓn>>, <<Con- 
versiÓn>>, <(C()Il\'()CaCiÚIl~). ele. Para la COlfl'l'l"siríl1 de lo NarratolÖgico ell Narralivo y viceversa. véase 

<<llaeer comprar>>. cil. 

n.- En la aClualidad. el aulor prelïere utilizar esa interlllinable descripciÓn que hahlar de expresilln <<vi- 

sual>> <<plana>>. Cr: del aulor, <d.'espace des inslances discursivisalrices du langagc d'expression verbale 

el visuelle>>. io I'iene l'eIlegrino (ed.). f-'iglll'l',I' al'Chil('clllm!1'S ('I.flJl'/II(,,I' IIr!Jaill('.I, Cìirwllla, Econolllica 
(Bibliolhèque des forllles), 1992. q: también José María Nadal y Santos Zunzunegui, <<Le tClIlpS dc I'es- 
pace: Les calégorics d'espacc el de lelllps du Musée de Beaux Arts>>, ;11 I'ierre I'cllcgrioo (ed.). "l'. cil. 
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