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Introducci6n. 

¿Por <!.U6 el arte y l8 li ter11tw;:11? 

i::n su intent• por constitUirse en una ciencia eut6nom11, 

lee ciencies de la comuniceci4n hsn recurrido e aistintes 

disciplines de las 'reas de hwnaniaades y ciencias socia

l••· Y de entra todas estas disciplinas esenciales, hay una 

que es importante resaltar ente la etenci6n ael estudiante 

de esta carreru el estudio del erte y la liter~tura. La 

raz6n ea le sir.uiente. 

El lenfueje -ese sistema que posibilita a todo acto c~ 

municativo, sea hablad• • escrito, eeetual, visual y de 

todo tipo ebercedo por la eemi6tice- se desenvuelve en tres 

etapaas 

La primera de ellas fue una etepe de inocencia. El h<>! 

bre mantenía une ectitud de confianza <lllte el lenfuaje; si' 

no y objeto representado &ren lo mismo, de manera que al 

comunicerse se recre~ba el objeto o situaci6n aluoidos, y 

el lenguaje ere entendido como si fuere un inetru."ento m'

[ico. 

En le seEunda, preaominente en 10 ectuelidod, se fonna 

un ebil!lllo entre si[nos y coses. Bl hombre tome conciencie 

de sí mismo y se desvincula del mundo real, transío:nn~ndo

lo, lo mismo que o su leneueje, en objeto de conocimiento, 
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&1 ""ta etapa se encuentran les ciencias de la con;u

nicaci611 en el presentti • .;e cs·,udi.e el lent.uaje e.e le 

prense, le raó.io, el cine y la i;elevi.si6n, con objetivi

dad ci.ent:Ct'i.ce. Como consecu,;ncia se creEn metalenf_u&jo:s 

o lentuajes o_ue hablan de otros lent,Ulljes, cuya car&cte

r!sti.ca es le de tono ai"curso científico& postular un 

estado neutro del lenfueje, que sirva de referencia, o 

centro y iunóemento de normalidad, o par~metro, ~l marE·en 

<!el cual subsisten como "pera1sitoe" otros lengu"jes "exc~E 

tri.coa" o "desviados" como los del arte y la literatura, 

V•lorados es! por violentar la preciai6n conceptual me-

diente la ambif,Uedad que los caract .. rize. 

Esta etaps es le del imperio ae la ciencia y ue su di! 

curso. Pero el ho1.bre necesita reconcili~rse con su mundo 

real (neturel y cocí.el) pera poder·nabitsrlo; necesita óe

jar de mirarlo a aiatencia pera intefr~rsele. Y as!, se 

anuncia una tercera etapa& der de nuevo al leneuaje le 

vida ~ue tuvo en su primer estE1ci10, f\unoue ya no con ls 

inocencia de entonces puvs le secunda etapa, de autocon

ciencia, enri<JUeca .,1 hombre y le permite reeli~.ar en la 

nueva leneuejes u1ás férHleo. 

En eate tercer ruomento le cienc1e cede el i::eso f.l ~r

te y su úiscurso; la ra>.6n o!Jserv~nte ~e ve ~netr·aa cie 
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la eaetividad po6tica, y el eetuuiante de comunicación, 

dentro de e! mieme, abandona la etapa del raciocinio pe

ra entree.arBe e la creaci6n1 superado el momento de cono

cer los oistintos lenguajes, ee entrega ahore el uso de 

. loa aie11es cerg6ndoloa de vida, El periodista ee eensibi

lima de su entorno y redacta notes, reportajes y hasta 

crfUCU y enaayoa; otro carea BU c~.mara y ·fotoeraf!a e¡¡ 

fillla rorque !!!S,!Sita decir ele• y sabe c6mo puea mene

ja bien loe distintos planee; y as!, cada cual ee lanza 

a su tarea luego de conocer el c6mo. 

Ee por eato ~ue el arte, le actividad ert!atica, ~e 

un 6mbito esencial para las ciencia de l• comunicaci6n, 

porque seaibiliza al estudiante aterido por la baja tem

peratura de la raz•n (eu frialdad), 

La preeute tesis se mentí.ene en ese sceunde etapa 

-excepto en momentos m!nimoe en donde su autor se entrefa 

a la libre interpretacidn de loa textos narrativos, Pre

oomina el metalenguaje, cuyo ebjete ea el arte.y le lite

ratura; pera por ello mismo aqu! se aplican les palabras 

1'inalea del Tratado 16¡¡ico-filoB61'1co de Ludv.i¡¡ \Vi tt¡;ene

tein1 
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(,,,)Mis proposiciones son esclarece&orae &e este mo

&o¡ que quien me coapren&e aca9a por reconocer que ca

recen ae sentido, siea~re que el que coapren&a haya 

saliao a través ae ellas fuera ae ellas. (De9e, pues, 

por así &ecirlo, tirar la escalera aeepués ae ha9er 

su9iio). 

Deae superar estas proposiciones; entonces tiene 

la justa visi&n aal aundo, 

De lo •ue no se pueie ha9lar, aejor es callarse. 

Efectiv1111ente, el aetalengua,je (eo9re to&o si trata 

ael art.e) es e&lo una escalera (&el conociaiento) a tra-

vés ae la cual se llega a otro nivel1 lo poltico. Y una 

vez en este nivel se arroja a•uel in.etruaento para entre-

garae a loa aeeatinoe •e la iaaginaoi&n; entonces el con-

aieuelve. 

Las partee y su tratuiento. 

La presente tesis, titulaaa Narrativa &e arte versus 

narrativa ae consU110, intenta &iferenciar la activi&a& ar-

tíetice ae la vanguarciia ae la actividad •el arte para las 

aaeas. 

Surge la preguntas ¿son v'lidos actual.alente loa funaa-
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mentos eporteoos por la estética tradicional? Con ellos se 

podría intentar resol.ver la diferencie señel.,da; sin em

ber1<0, la,perspectiV&o meterialista histórico diel6ctice, 

expuestE· en el primer CE.p!tulo, demuestra que teles fun

damento• son relativos e una ~poca aentro de la historia 

del hombre1 l.e idee del arte como msnif estaci6n pura del 

esp!ri tu -pera Kant obtenci6n de "pl.acer desinteresado" y 

pera Hegel oe una "actitud com;•mpletiva"-, eato H, la 

idee del arte como aquello oue sólo puede aer contemplado 

pasivamente pare vinculeree con une reelided troscendente, 

ea producto de une interpretaci6n <>ue comenz4 en el si11l• 

XV y tuvo su mayor esplendor.en el XlX. 

En todo eo.uel tiempo la scti•1idad art!stice ae deslif' 

de le prActica productiva, y de otras (lddica, ritual, por 

ejemplo), l.o cual permi ti6 pensarle como aut6nome y propia 

del esp!ri tu, 

Pero le si tuoci6n social en el siglo XX demuestra c•ue 

tal idea oel erie es insostenible, En el presente, la ec

tividsd ert!stica se intefZ'B con otras pr~ciices: por un 

leoo con los procesos técnicos de prooucci6n (los u.edios 

publicitarios son retomados por el ~) y, por otro, 

con la vida social, ~us deseos y pusiones (el arte popu-
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lar y la pr~ctice política). 

Pero al inte¡.rerae en otras pr(.cticm1 1 le ectiviaad 

er-i!stica, lejos cie servir a la liberación del hombre, -pu! 

de servir a los intereses de lee clesee poderosas p~ra di

ri¡;ir las conciencias de sue euborainades. Y esto no es 

el reeli Bll!O eociel1 ate insi;i tui do por Stalin e n¡edi e do e 

del si¡;lo l\X; se trate del ar°te para los mesas elebori;c.o 

por esas cleees altas del neocepitaliBlllo, con el objeto 

de ~ue l& ect1vidsd artística sirve de nsrc6tico a toda 

posible toma ae conc1enc:i.11. 

Ante esto suree el arte contestPterio: el arte popular, 

producto del proletpriedo, y el arte de vpneuerdia de loe 

intelectuales de cleee 1tedie. sus objetivos son dos: uno, 

reseltsr le extinci6n de ese viejo idee del arte (como ac

tiv1ded pura del espir1tu) y, dos, desart:i.CulllI' las estruc

ture-a convencionelee del arte pare l.ee a1esae. 

As!, ya desde el primer cep!tt.tl.o se esteblectm lee dl.-

1erenc1ae entre e1>os dos tipos de e.ctiv1dea art!st1ca: Ve_!! 

¡,¡uerd1e y arte para a1esee. 

Y como tal rev1si6n hist6r:i.c11 dejar ver un ~. un 

momento ae deeerticulcc:i.6n de viejbs convenciones, se vue1 

ve neceeerio comprender e le culture (y al arte) en térmi-
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nos de c6ait_OB o sisterr.as ae si¡;nil"icacidn, y de procesos 

de comunicecidn que ocasionan le movilidad ae los anteric-

rea. 

De este exposici6n se encsr¿a el capítulo sefundo, ep2 

yado en la semi6tice de lP culture proporcionede por Umbe! 

to ~co¡ en tanto ~ue el tercero sit~a e la obra de arte 

(texto est,tico) dentro de aquel sietema cultural. 

En el capítulo cúarto se tomen como ejemplos de arte 

de Var>Eueraia y arte pera les mesas e dos textos narrati

vos 1 le novele de ioe, El nombre d~ le rosa, y le novele 

del periotii~ta español J,J, Benítez, El teatmiente de San 

~· Para su an~lisis se tome como bese un modelo apoya

da en le semi6ticp narrative de Eco (Lector in lEbula), la 

cr!tic¡¡ literaria de B¡¡rtb.es (principélruente §L.&, ~ 

y verdad y ~l placer del texto), le teoría literaria ue 

autores cg¡¡o ·•olffE-lli: Key,.er, Rená ·1,ellek y Austin >1arrun, 

y le teoría del aiscurso de Teun A. ven Dijk. 

En le concluai4n se confrontpn c1tboa textos a la luz 

de les tres metoaoloe!es1 s""1idtic6 1 .teor!e y crftice 11-

tererie, y mater15lismo histdrico air-léctico, desnos·Lrenao 

que uno de ellos es perte del erte ae vsn¡uaroie y otro 

del Erte pera les msses. 
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ParalelEmente a la e~poaici6n de todo lo anterior, 

e:;'ta 'tE:sie pere::.,·11e otros i.ree objehvoe: 

l) Hacer ver el lector que la 1oee oel arte de la 

est6tice treoicionel (oe Plat6n y Arist6teles hasta Be

nedet'to Crece y sus contempor6neoe) es inservible pera 

comprender le activided ertística de le ventuerdia, que 

ea -junto con el arte pera lee meeaSy el arte popul.er

el arte del presente sitlo. 

2) Exponer le eemi6t1ca de l~ culture de Umberto Eco 

y contribuir " lP d:i.l'ue16n de la misma pt>ra los estu

<Uentee interesados en esta uisc1pl1ne; pera lo cual tue 

neceeer:i.o resi.reer el¡:unes de sus i'u .. ntea lintllísticaa 

(~euasure y Hjelmalev) y comprender c6n:o se :i.nsertEn en 

ess seo1i6t:i.ce. A lo lerto de la exposicidn se ofrecen di

versos ejemplos que permiten eclerer alLunos de sus conce~ 

tos be.,icos. l':i.nelm~nte se procur6 unir le teoría seo::i.6t1-

ce de J::co con su ides de "obre abierta", desarrollGde en

tes en un pleno Hlos6f1ce (Le cie1'1nici6n del arte), es:! 

como con su teoría de ls informecidn (Obra abierta). 

3) Proponer un modelo de enl:lisie literario: auxiliar 

es! el estudilillte en materias como Literatura y sociedad, 

pera r¡ue el eni'renterse e le teree de re!'lizer une resuña 
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crítica retou.e los elementc.e que le puetiEn syuu~r, en un 

p1·i.mer L1omento, e c!es~rti.culer el ·texto, y lue¡;:o, entre

t~ndose e au iDllii :i.naci6n, transt'onner el primer plr.cer oe 

le lectura en placer de la escritur¡¡ (llerthes). 



61 i.rte ª'le puede •er defiaide ••E11a le ~ 

que deeeopei'le deatre de c•d• eecied•a uete:naiaBda. Laa 

ebrae de arte de tede• lea ti .. pee h•• sid• preductee ia-

tetredee • lae a•ceeidad•• ae •u lpeca; y ei se pie••• •• 

1.11• ei:>rae del P•••d• ene fente• de "arte pure", es decir, 

que •• des~apeñ•r•a Alfuaa utilid•d deatre de le aeciedad 

ea que fuere• elaber•dae, eete ebedece a cierte tip• de 

1aterpret•ci•• hecha eebre ellae. 

Aa!, uaa ceea h• eide le ectividad art!atica y eua 

preáuctee y, per etra perte, le iaterpretaci•• • teerfa 

que lee velera (11"1eee eat6tica, teer!a del erte, etc.)1 

Le aerevilleea auteaea!e del cueare de cabellet~ •• 

•• alfe que aescubri••• eiae &1€• t,ue preyectuee¡ 

a• •• teate c•racter!•tica de •QUel pre9ucte c .. e 

preducte de la lectura que ae 61 hey hac.,.ee. Ua ti

re eetil!stice cemda ea etra Gp•C• ••a llefa a 1nte

reaar co~• art!etice cu.,nde, simpleaeate, ha ce!ae 

ea <IHUH. (1) 

Eeta iaterpreteci•• del arte e•• "arte pur•", del ar-

te deslitad• de teda funcieaeliD•d e utilidad ••cielee, ee 

carecteriza per extraer a le• ebraa • preductes de l• ecti

vidad ert!atice de au circuaataaci• aeciel • hiet•rica. 
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Sia e11bar¿e, el estuái1 ael &.rte ne ., . .,1,, de cenfl.nar

se a la actividad artística c .. e alte &utlneae aentre de 

la aeciedad. ~u aecesarie ubicar esta pr6ct1ca dentre ae 

las circuaatiiJlciea hit>tlricas y seciales de las ~ue bre

ta¡ este ea, c .. prender e la actividad art!etica ea rela

cila cen el aieteaa de preauccila aecial, cea etrea pr6c

ticaa ae art!eticaa c .. e1 pr~ctica preductiva (de les me

dies de subsistencia de teda seciedad), pr,ctica telrica, 

pr6ct1ca pelftica, pr6ctica lddica, etc. 

Per eata razla es aeceaarie ceaprender a ls activiaad 

art!at1ca paralelameate al deeenvelviaieate histlrice de 

111 secied11d. A centinuaciln 11e her6 una lTi ~11iln al res-

pecte. 

A, l'uncienee aentr• del !:'t. :-='1.'.!_fti' .. ~::"-.l!tic• 

y dentre ael predeaiaie de la Ielesio y la 

Certe, 

Durante el Pel6el!t1ce el arte c11&plil uaa 

t'Ullcila instrumentsl. Era uaa fpeca eri que el hembre 

era almsda, viv!a de la pesca, la cacer!a y 11 receleccila 

de frutea silvestrea. se alimentcba de le ~ue la nature

leza le efrec!11 sin preocupjrse de elaberar su sustente 

cen eue prep1e11 •&Lea. 

Ceme señala t.rneld Haueer, esi.ea ho•bres1 
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(,,,) viv!~• en un nivel ecen,mice pareaitiarie, impre

ductive, y que ten!en que recoger e capturar su ali

mente y ne crelrsele per e! mismea (,,,) hembree que, 

seg'dA teda• las apariencia•, vivían dentre de meldcs 

aeciable• ineat¡¡blea, caei enter11111ente inerf.ilnizedea, 

en pequeña• herdes, en une fase de primitive indivi

au11liS11e, y que prebablemente ne cre!ea Pn ninc."n 

óiea, en nint11n munóe ni vioe exiatentee m6a all6 de 

le muerttt. (2) 

En este muade surge el pensamiente m6tice, y el arte 
• 

sería eu herrUlienta principal; PintlU' la cacer!a de un 

bisente ne teníi;i un& fin¡lide.d eat6tica para el hembre 

del Paleel!tice, sin• una fin¡¡litl¡,d a4~ica. Dicha pintura 

cazar, era le mieme acci••· De eh! el sentid• inetrumea-

tal del f1rte1 

Lea repreeentacienea pl61ticaa eran une parte del apa

reje t6cnice de eaa mafia¡ eren la •tra11pe' en la que 

la caza ten!11 que crer¡ • mej•r, eran la trB11pa cea 

el enimal ceptur•d• ya, pues la pintura era al miS111e 

ti••pe le representeci'• y le ceua representada, era 

el desee y la aatie1'acci•n del <ieb"e a la vez, ;;2 pin

ter y el cazader peleel!tice pen9aba que cen la pin

tu:-a p$ae!a ya la ceea miama, pensaba que cen el re

trate del ebjete había edvuiride peder sebre el ebje-
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te; creí& (!Ue el un1UJ•l <iu 111 realidad ~urr.!a la mis

ma suerte <?Ue ee ejecutaba sebre el aniu.il retrpia

de. (3) 

Cea el advenimiente del Neel{tice el pensemi~nte mil-

fice cede ~l pee• al ~ítice. Esta 6peca señal• el auge de 

la civilizaci•a; le aericulture y le demesticr.ci•n de eni-

111alee vuelven eedentPri• el hombre: "En lugar de le ecen•-

mfa ein plan, preducte de la rapiña, del vivir al a{a y 

de hacer pee&r tede ae la man• ~ la beca, aparece una eco

neafa previaera de lb& diferentes eventualidad••• s1ate

~6tica, reful.ada con enticip~ci•n, a larl• plaz• (, •• )". (~) 

Cea la efricul tura y la eenader!a el hou1\Jre sin ti' la 

existencia de furrzae ecultae & intelieentes en le n~tu-

releza1 

Cen la concier.r.ia de depender dP.l tiemp• faverable • 

desfaverable, de le lluvia y de le luz del sol, <tel 

raye y del trEnize, de l& peste y la ser.u!a, de la 

pre•per1dad y le esterilidad de le tierra, de la ebun

dancia y la escasez de les ~ni~ales cezed•s con rede•, 

auree le idea de teda cleee de demenio• y esp!ritue 

ben6ficea y mel~ficea que rep¡¡rton henaicj enes y m¡;,l

<iicieaee, euree la idea de l• desc•neciá• y l• miate

ri•e•, de l•• p•dereE 3obrehuu1Qllee y de l•s wenatruea, 

de l• suprahum11De y l• numinue. (~) 
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Aperece, pues, le religiln. Un nut:ve anim1ES11 c1nci-

be el h111bre cem1 una entidad dual con cuerpe y elme; a 

partir ae ent1nces se rendir' culte a l•• muerte• y sur-

Ee le necesidad de tener Íd•l••• emuletee, efrendes, aím-

beles sefrad•a y menumentes funersri••• 

La perpetuecifn de un t'ellecine p1r aedie de una es

tatue tiene sentid• mátic1; e les muertes hay cue a••

~urerles la c1ntinuiued t:n ls vida, Fer• le acciln, i!!_ 

tencieneda, queó.e fuera del ,;,r,,: .. nt~ :~,, "'· • p1sible 11x

periencia y ne pueee prebarae empíricamente; le efec

tividad de la estatue ne puede verificarse, A•í le re

preaentaciln ed<~utere un sentido ea sí 111iams; ella e11 

el reaultGde, al aer le dur~ciln de le poaajere, (ó) 

Le 1bre de arte ya ne pretendía suplanter la realidad 

sine representarla. i,;,i el Neelít1c1 el h1mbre supe dife-

renciar e le actividad 6rt!~tica ,,..,¡ rt~t• de les prácti-

ces -111ientrse que en el FaleoJ!tice se c1nfund!a cen la 

pr~ctica w6E,ica, Su finelidad ne e1·a manipular el mund1 n~ 

tural e el trene1111:nde, sine ael~ente reprt:et:ntar: fijar 

de mener• perpetu• en P.ste ww1de real t:l p1aer cie les re-

:YH, fereenea, eaperaóere•, la ariatecracia y las divinid,! 

de• c1ncebidaa, t1de elle a trav6s de la ebra de arte. 

Esta funciln representativa -del pederíe de reye11, •! 
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peradere• y s11cerdetes- se extendi.S :u1sta la& ent.icue11 CU! 

turaa erientale11, c•11• Et.ipt• y rres•p•tamia, y lue¡._• has

te las culturas ¿riefa y r•11ena, Desde ent•ncea las cor

tH y l•& centr•a religi•e•e óictlllllinar•n ~1 quehacer ar

thtic•· 

Para la C•rte, el rey r•deade de su eriet•cracia, la 

actividad artística servía cea• diapersi4n, luj• y adern• 

ritual: mediante ella la C•rte m•atraba su p•óerfe y supe

ri•ridad i'reate 11 aua sdbdit••; c¡¡pacided del derr•che a 

trav6• de ••nuaent•e elab•rad•• cen metales prP.ci•~••, 

adornos del pt>.lsch y eapect6culoe (mdsica de c~ara en 

l•e banquetea) faatues••· 

Pera el clere el arte servía ceme edificrnte ecleEiis

tice: el arte re11~nic• de car~cter serie y trave, propio 

de las i¡¡leaiae y cateurale• del sicl• XI, inspiraba a 

aus felierese11 un espfi·i tu s•le.i.n6 y rYli[ioee. 

o, Liberaci4a de la actividad ertíetic•• 

D••d• l•• tieapea prehiat6ricea, luere <iur>ate 

la Edad Media y el Reaacimieato, he•t• Entea del •riunfe 

ó.e la• rev•lucieaea burtueeaa de les "i€le• XVIII y XIX, 

la activ:!.dad srt!atica estuve litadll ,,,. lr; pr4ctic" pr•

ductiva. 
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Ea per eete i::ue dureate teue aquel. t1~1.pe ne ae die

tlnfui6 eatre l.i activida• 9rtística y la actividPd arte

aa•11l1 ~ eu el let!u antii_ue tuve el. sienii'icsow de _!!!

.l:.!..!!!!!!.o ~ue previeae de lea ~ricLo• (Pl.atln y Aristlte

le•) y •e r~fiere a une fe:naa de adieatr81lieate e•p•cia-

11 zade c .. e ea 111 c5rpinter!11, herrería, cirujía, etc • 

.!!'.! en el lat!a ~edievel e1caific6 cuelquier feraa 

eapecial de apreaoizaje a tr~v~s de libre• y prereseree, 

Per elle, en el sifle XII, dentre oe las escuel1111 urb1111aa 

y l.a• Ulliversidadee BU hhbl~ba de les arte• l.iber6le•1 fr~ 

a6tica, lleica, retlrica, diaUctica, arit11ftica, a'3tn.1e

i;.!a., t'Í01ica, 11ec6nic11, ec11n11111!a y pel!tica. AQUÍ 111 5ctiv!, 

oad artística esteba 11feda cen l.a pr6ct1ca te6rica. 

Y •• e6le hasta que la actividad srt!atic~ s~ aepa-

ra del reet~ de las prtcticPs ~•c1alee cuenda •• cencibe 

la idee de el "arte pure", A centinueciln ee ver6 c611e .,u

ceo16 este hist6rice11ente. 

l.. Del l!rt.e-prteo1111!a al "srte pure", 

Se pertir6 de 111 actividad artística dentre 

de la pleae Edad ~edie en el eitl• XI¡ luee• •• ver6 el 

paae e treaeici6a del sisten;a de preducci~a feud11l al c~

pitelista y la tr·ea•t"•riucUn de le pr6ctice del arte '111-
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rEnte ese ~•mente. ~in~ll>er.te se expendr6 el sureimient• 

de uaa actividad art!11t.ica sepa1'ada del reste óe les prPc

tica~s el arte de i11tes, 

•· L• ectivid¡¡d ert!etica en el t'eud6liaaie. 

La• pr1nciprolea car•cter:hticee del m•d• 

de preducci•a feud¡¡l se encuentran en 111 plene Edad lf.edia 

del siel• XI: el Estad• deb111taoe por l•H c•nstil?ltes fUe

rraa que prevecar•n escasez de medie• menet•riee pera man

tener 81 aparate adllinistrative y el ej6rcit•, se vie ebl! 

ead• a entrPtar prepiedades territ•rialee, feudes, e••• 

pae• a les servicies militares prestad••• fertilleciende 

as! a le nebleza y e la artstecrac~e tuerrera. El ~•der 

del rey 0uedab" p•r deb11J• de Asta•, ~•l• cuae aoerne. 

Lee feud•• llevabil?l w1a ecenem!a efril"ia, dem,~tica y 

cern•da, en dende ae predudan sil• les bienea necesar1•e 

para censuwe interne y cen W1 in!nime excedente, 

Junte cen lee clases fertolecidaa, la eriatecraci11 y 

nebleza terrateniente, la Ielesia era propietaria de tren 

parte de le tierr¡¡, Ten!a d111tribu!dro su r111uezi1 en sn•

naeteri•• similare• a l•a feud••1 el trebaj• ee realizaba 

de menera celectiv11, desde el cbad o declllle del rue~a&te

ria h¡;ota l•• 11enje• cillereree (11ayeruem•11l y trabuj•d•-
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res conversno, .nen111nte una estI·i.cta tr(Pniz•ci•n 111tl•rt;l. 

Y así, la prt.c'tica ar1.!ctic~ e ataba inteer11da en el 

cenjunte de la prod11cc1•n (herr>lr!a, t111ti;l'íer!a, [&nad(;

ría, cul'tive, etc.), puea tede oll• se reelizeoe dentre 

de un miemt e~pecie; el wonesterio. Entences ne r.xist!a 

una distinci•n detenninante ~ntre .!!!!.! y Prtes~n!a¡ 1• 

n.is.-,e que un cr-rpinter,p el EibtrPl'·R u.na silla u.ediilnte una 

tl!~nice, el menje miniaturlota aaerr.•bii les ni.nuscritee 

sifUiendo la tC.caica de su11 ,.n.,ecestr~e. 

El trab11j• artíetice e intel~c1.uul '"' desorrtllab&, 

l• miG1I1• que l:;. prllctica prtductiv~, baje una •rtr,niza

ci&n srtesr.n~l. Arnald ffpuser d& un ~jcmpl•1 

La preaucci•n de tip• in,,us1.rifll y el trab11j• inaivi· 

rti.:el convivían. La leber de lea copistas tl ilwuinL•.jorca 

:oe ee¡JeciL;.12ab11 iset1A loa <iivero¿~ t.nre11s. Existíon, 

ade1ds de l •s pinteree (miniadtr•.>o), les m¡el!tr•11 h6b1-

le• on le CPll[rafí11 (¡¡ntin>01"i), l•s ;:·;¡utl~:,te5 (or.ri¡>

~) y les p1nLere" de 1nici11le• (1·ubr1c¡¡te1·es). Aporte 

de lea menjea h¡¡tJ:[¡¡n emplead•• laico u "n les acrl.pteri~, 

c•pistaa a suelde, r:ve trabej~blill tente en su prepia casa 

c•m• en l•s lliismes 1nn&at.eriea. Adem4s de 111 ilul!Lraai•n 

<le libree, arte mene cal por excelencia, lea menjee se ecu-
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peb1m de er<:uitc=tur~, escultura y pintur .. , tr~bejeban co

me orfebre• y esu.eltauores, t&j:!en .sedas y tepicer!ae, •r

f&nizeban fundiciones dd campene• y tallereu de encuadcr

naci'n de libr•s y fabricaben viclrie y c"r~n.ica. Al ¿Wlta 

monasterie• llefar•n a convertirse &n verdsderee centros 

innuetrialee. (7) 
·. 

b. Le tran11i<oi,n. 

Y• en el eiEle XII, dentre de la Baja 

Enad Uedia, surEi' un sistema lliercenttl que llevaba l•s 

e6¡-¡¡¡enea del cepitalisae que se desarrelld desde el Rena

cimiente en el siele XV, y l•er' su plena cons•liúaci'n 

en les aifloa XVIII y XIX con las revolucione• bureuesas. 

La etapa indicada señala el fin de la ecHe11!a dem.4!s

tica y cerrada del vie.1• feudaliBale en fever de otra m6e 

vive, de une ecenem:!a de cer6cter urbano ~ue censieti' en1 

"la fabriceci6n de bienes que ne &e conaWDen den tr,, ue 111 

eceaem!a en c.ue sen producido•". (8) 

Una circulaci'n simple, de intercambia de mercanc:!~e, 

cea el tiempe tomaría lr· fema ae ~inerc o economía mene

taria, ce11e medie tenerel de cerubie y (le Pªt\º• 

El cemercie pern11 ti' la mevilidad uel uinere, <•ue se 

vslvi' preductivo, y tendría áes ua~e: uno, u~rvir pera 
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la edr;uisici6n de materia• prima& e instrwnente• de tra-

baje¡ dee, cemo b~ee para neeocioe de créuito y transacci! 

nea bancarias. Este \U.ti~• marca el inicie del cepital fi-

nanciere, 

La• ciudades, antes burt;•e • lutaiee en <!Ull se eatabl! 

c!an les ~ercederee para vender sue rreductee, ee indepen-

dizaroa de la es1 ructure 1:•d~l feuóal cr.,ande au prepia 

lelisleci6n: a ellas acudieron les siervos liberadas del 

t'eude pera fe:nnar l¡¡ nueva l'uerze de trabaje en las c•rp•-

racienea de oficie • talleres, 

Esta situ&ci6n et'ecL6 & 13 pr{ctice ert!etice 'J sur-

&ieren la• lefiaa en lea sitl•• XII y XIII. ?ueroa eri-eni-

•.acieaea indepenóientee con une edm1nistrac15n prepia, con 

le cual la actividad srt.!stice pa8' de lea weuasteriee a 

maues laic&a, ~en!en una movilidad ~u.e lee liberaba de e~-

tablecerae en i'erme defini"tiVf en .,1 lu{.ar áel trab&je: 

La l•fia, a la que ped!a &¡regarse Lel arti~t.!7, p•

ae!a la el11at1cidad que lat! circunetenci¡,e rer,uer!an: 

ae eeteblec!¡;i en un lufar ~ peI'Ulanec!a en 61 mientr¡:e 

h"bía trebeje, y ten pronte cew• ne h~b!e n"d" <'U.e h•

cer se w&rch&ba y se est1<blecí11 Ót! nueve dende eucen

treba nueva ecupcc16a, (9) 

M's t&rde, en el s1el• XV, ap&recieren l•• eremiea. Can 
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ell•• la Iel&&i" cejaba de ser el cliente pr1ncipr.l¡ ec-

t& h•n•r le ser!a disputeca, ~•n ven~aja, por loe certes, 

lee municipi•• de l"li c~ud,.des y lea nuev•s rices burgue-

sea. 

Buscand• plena libertad el artista heb!e ~benuonede 

teda 11t11dure; sin "ll•barge, ü vertie inctei'ena• per 111 cie

ea cempetencia de un naciente mercad• cultural, recurri' 

• le pretecci•a deri tre del 1:.re11.1e. 

Cen law lotias y los eremio• la ectiviaad ert!Htica 

cemend e desl1¡:erse de la prf!ctica pre<1uctiva. •'·: c;lir 

del feude y del menaateri•, eapaci• que ante a cbl 1{.e.be. a 

ceexietir e Fmbas, la ectividad ert!stic" pes• a m~n•s de 

un e:.rupe de arteaei.•11 abecadea driic10111ente e este tare~, le 

cuel eiE,nificabe .. · .. inicio d•.• une actividad propic· de es

peciali.,te.s. 

1) MeI'cad• 'i autenew!a de la actividad 

ert!stica. 

Cen el aUlb del merced• 10 ebra de ar 
te se convirti' en merct·nc!a, 

11.erx, en El cepitsl, eeñel' l•s elementee que ca11poner. 

9 le ;.·,1.rc11ncf11: vel•r de UEI• y Valer. 

El V&lor de use ee l~ consist~11ci11 u10terial, tpn¡:ible 

Y espec!rica de l& lllercunc!a. El Vt•l•r es su cur,lidad r•-
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cial., no cerp•refo1enta teneible a primera Vi'.lta. s•J.• 

exi•t• dentr• de .,u funciene11ient• en l.ae rel¡¡cienes so

cial.es cenfit:ur:daa raercantilmente, lea cu~l.es cien a la 

mercancía una objetivid•d social p•ro nue ne es pal.maria 

aeneibl.emente sin• s•l.• de manera eop~ctrpl, Este valer 

se t'unda en el. car~cter abstracte del tri>baj• llwnano: 

mere Bfl•t• de D!decule•, cerebr•, etc6ters, medi bl.e a eu 

vez por el. t1e11p• de dureci&n • tiemp~ eecielmente nece

aarie. 

Eat• car~cter dll !!!.!!!: de la mllrc&rac:C.. ebedece "' que, 

ea el wecl.e ae proaucc1•a capitalttita, eJo.ilite!i trabajes pr!_ 

vaaea • indepeadieatea que ee encueatran aep&rad•a entre 

si, Pi;ra que cad11 uae de elle• puede hBll.vr su realidad 

gecial r8f1U1 ere del iaterc~lf.tie de uu& preductes (mercea

c!es), mi .. e que ee realize en el u.ercede en deade oa

tru ea releci•a tostee trebej•• privadee: "Se trata de uae 

ate1r.iz11ci'a t~t: ~ ie lea preducterue, llntre el.lea •• exis

te relac~•n soci"l algUll11 y c&da uno rreduce privt.da e i•
depeadientemente de l•• etre&. s•l• cu~nne hu cencluid~ 

eu preducci'•• debe est~blecer el ·~!ncul• u•~ia!' cen 

etrea preduct•r~e", (10) 

Sia eaburL•• quieaea se relaciea~n ea el interc1W1bie ne 
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sen oirectsmE.nte les :.i:i 1rJucturt!:J sin.e les prec.uctes Pli e

s.ea, ll.1$ ii..t:rcF:ncít"i:i• c:ue pdquieren ·un c:.~r~ctt!r :::t11:ial un 

a! cisaae. Es el ll81lad1 fet:i.chiSlll Lle 111 merconda, en 

dende lea 1bjet1s pprecO!lt c1b::-er vida pr1pi11 n1iP.ntrse 

lPe rtlacilaes entre lea h1u;bre11 se c11Jifi can pues s111 

i·ele"l••~e entre ces11s. 

N1 euced!a 11 1iisa1 en 111 Edlod lieui~, 'bE1aada en la 

ec1n1mía cbrr•da y d1a6etica, ~n que ceincid!an la ferms 

natural y le r1r11a eec1el de lea tr~bajaa y ~us preduc

tea¡ la ee1 URd• feraa e~taba subordinoda a l" pr1ii.era ne 

ii.ll.llera que se preduda de acuerde cen las r1ecesidade11 na

tural11e existentes dentr• del f•ude. L•s p::-eouctlrcs aror

taban aue preductee que lue1:·1 s11 reili,.tribuían secdn '.!-ºª 

neceaidadee y recura•• naturale•• Así, el interceabi• que

daba unid• a la preducci6n. 

En el cep1 t~li sn:o el 1nterce111bi1 ctbr6 11ut1nomí a t'rente 

a la producc16n. El pr1aucter se enfrent6 con un ~ercLdl 

an6nil!l1. Ade11~a aesaperecil la c1inci.dencia entre le f1r-

111a natural y le t'arm¡¡ s1ciel de 1111 p1·1áuct1e. El pt'oouc

tar: 

N1 ee relaciona cen 1tr1e pr1auct1r~~ c1nfot111e a ~u• 

necesidades y cep•cidedee c1ricretr.e, sine de acu~rde 

" lle requerimienteo del i.11terca1bi1, En eBte aer.ti-
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de se convierte en dependiente de la c•e• y vale por 

ella -es su taliS116n neceeari• para poder le~itimer 

el car~cter t1ocial de au trebeje priv•de y sus preóui 

tea- y p•r tente, eJ c~sifice. (11) 

En esta ecenemía capitalista el veler e vel•r de cea-

bie de la ~ercancía tern:ineba auberóinende el valer de 

use. 

Cen este au~e del merced• desaparecieren letiee .Y bre

mi••• pue• ya ni la Itleeia n1.la Certe ser4n les clien-

tes predemiu•nt~e. Les lezes ~ue etGben al artista y ar-

teuen• cen un consUll:ider (Iclesi& 1 Certe, wunicipie, bur-

EU~s I'ice) ae manera directa, se disolviere•; en vez del 

ceDsu...idor pert1enal quo h¡icfe tll encaré• surfi' un censu-

miaer ejcne y descenecirie. La ebra de erte ue bujetar!a a 

leu ley ea de un n;<;rc:.co antniu1•: 

A1 ne preducir pera un t.lJ.entu d.,finiJ• y no ª"pender, 

p•r t¡nte, de w1 mercad• previe, cree h¡1ber ai'int•d• 

su libert..d (, •• ) el artista ne crea per11 n&die en par 

ticuler sine pare ea .. cenuUJrd.ó.01 .. L .. tracto que eu el 

pdblic• y ~Ub est' ecul~•, invi~iblc, ~roE esa ~ivise

ria i&persone1 (lue lE·nze el n1ercede, Piensa que eu li

bertsd de creacila ee afirma tente m6• cuente m'a se 

impera•nfllizlil y mfe ebstr•cta se hece eaa re1aci•n, 

ea decir, cuent• m's pr•duce parlil el merc8de. (12) 
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Ah•r• el cliente de lea ertist11e es ~n•nim•, y ~~t.os 

ae ven obliL11ttes 11 expener sua ebraa en sf'lenPs, feler!~s 

de arte, te<·tr•a cerr&d•01 ~ s .. J.ea d~ cenciertea. 

Con el meó• de preaucci'n capitalista l~ &c~ividad 

ert!stic• r.r: ~·;¡:i.,i• del reate ce lp preóucci•n. Aislada 

uc ese reste (pr6ctica preductiva), el tr~baje art!stice 

se t1·a11st'•r11' ea wia actividad de cHipl.,Ja especiell. ~au1'11 

de "h•bree det11d•s" y "¡;enies" aupen . .,r~e 111 reste de 

les hembree. Per• esta era pesibl• porque esa otra parte 

de la preducci•a, que ª''orta les aedi•ti de uubsistencia 

de teda s•cied11d, ~ra y es sastenida per una fuerze de 

trab~j•, per el preleteriade, QUe deacarfa d~ seDlejante 

pes• 11 eaee hacbrem "superáe~a<i••"• 

2) Arte de 611 t.f•S. 

Al velveroe ce11plet1uoente ¡¡ut611e1111 

la activictad art!utica, ccn l" desap:·rici•n de l•th" y 

creu.ies g causa del aureui .. in.e oel mtJrc¡¡de, fsh se d1-

ver1111'ic• debid• a h divisi•n &echl ciol tnbaj• <!U" afe.!2, 

•• a l., pr6ctica preuuct1v9, :Jl ent~rio11nente ceilJ<it1t!an 

en un miBlll• ""P•Ci• la ectivid:.d ;;el l!scult•r con 19 dul 

pintar 'I del ar<:ui iect•, eh ere este a trf.11 t.ueri~r•ri es~L1 .. 

dida11: ls pr•ducci•n de enormes c~pillr;a y lnnrie" fr~t1-
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c••, eleteradee enterie1111ente en el misme lUfer de su con~ 

trucciln (en l•e menesteri•e y l•s f'"udee pues ye cen les 

l•ei~s y eremi•s cemenzl la divieila), peal a ser pintura 

de en•I110es cuedr•• y ebjetes decer8tiv•• encsread•s p•r 

el bureu~s para edernar la intimidad de eu h•ear: 

La especielizaciln impul•ada per la diviailn aecial 

clel trabej• y el iadiviuualism• excitad• por el mer

ced• e!slen cada funciln y jerarc.uh.en la bdsqueda 

de la imagen por un led•, del volumen p•r etre, io

dependi entel>'. ente del edif'ici• sl que tendrían qu., 

incerperarse, El pinter en eu cabsllet•, el esculter 

en su taller, preducen •bree •pert4tile•'• ~uyes di-

111ene1enee y autenem!a se édept3n a le aprepl.~ciln 

privada, (13) 

Al •epararee de le pr~ctica prenuctive, ln Ectividad 

erdetica se trrnal:'enil en Ull i;rebej• de uuma eepeciali-

zeciln y, cor.secu.•·ntt>mente, 11curr1' i,. &propi&0t4u pn-

veda de lea ffiedi•s de preducci~n art!etica. 

Dicha si tueciln seda prente juetif'i cada per filie•-

fos cuya pr6ctica tdric• H he~leba en la>.: wl.smes cendi

cienes que la actividad ert!stic~: d~sli(ana ne le pr6cti-

ca preauctiva, cuy• pese descansa en le fuerza de tr•bej• 

• preleteriade, 

Esta juetificaciln cen&istil en censiderar a la acti-
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vinad r,rt:!stir.p ce1te JT.snif~shci'n exclU<liVA del e"p:!ri

tu, en donde le ~. est.1 es, el aspt!cte percc,ptiv• 

de le "f•l'lle bell"" y l• expresive • sentimicnt• trEns

n:itioe p•r eea f.,r11~, predemina11 y :c:iul."11 e1 asrecte 

t'uncienal • dtil ae le obra. 

Surc1• eateacea la estGtica, c .. • ru;a de la fileaefía, 

y .. t'uad• cea• d; sciplba aut•neme e.:a ol airl• XVIII, du

raat• la Ilustraci•a, cea el filSse!• a1ea4• AlejGAdr• hall5!, 

tartea (1714-1762), quiea utiltz• el t6:naia• en bU seatide 

eti~vl•tice, áel trief• aiuthesia, dt!I t~•r1a de la se••i

bilida~. Paster1ermentt! 1 cea la ebra Cr!tica de lk raz•• 

pura, de Iaaanuel Kant (1724-1804), ~ue incluía el cpp!tu

le titulad• EstGtica trascenáentel -que trata de tode~ lee 

pri11cipiea a prieri de la sen~tbilidad, ed dt!cir, el estu

die de la relaci•• del ceaeci~iente sensible cen ~l e~pacie 

f el tieepe ··, nllci• pnpia1ente la esUtico reederno. 

A fin.lee del siel• XVIII se estableci• l~ diatinci•n 

entre el coacepte .!!!!! -entendid• Cffle preducte • DJunifee

tac.1.•n del esp!ri tu- y el de srte~w!a -teda preducddn 

t6cnic& y ir.enuli.l ue ebjet•s dtiles o t'uncieneles. Se tra

taba de la distinci•n entr" bell••• •rte11 y artus dtiles. 

Y eete llet.• a ser pesible p11rque el sistema pre.:lltcti-
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ve capitelista ha eenerade Wla fuerza de trabej• o.ue de~

cerga de la pr•ducc~•n de les medios de subsistencia al 

resto de las clauea seciale~. Le pr~ctica te,rica o tra

baje intelectual (ciencia y filesefía} y la actividad ar

tística fueron •~tendides como reali%~c1onee del espíri

tu, pues se hzc.laben alejaces de le preducci'n materiail. 

Estoban dadas l&s condicie11ee pare. el surcimiente de 

un P.rte de Gli tes, J.a au~enom!a de la actividad artística 

respecte de la pr6ctica preductiva ocasion': la eepeciali

zecUn del trabe.je :art!etice y la aprepiaci&n privada de 

les medies de preducci4n artística. En conoecuencia, las 

obras de erte pudieren ser apr•piadas e consumidas par 

un reducido n\Smijr• ae especialistas con la capacidad de 

interpretarleo. 

Y lee i'il4r.efes, <:ncurgadoe de justificar esta si tuo

cidn, cematieren P.l errur de pestuler c•m• 1.aiivc·rselmente 

v/:lid• 11c¡uelle que ere ~•lamente relativo a una clase e•

cial (l~ burtue~!a ajen~ a lM prGcttca preductivs). La.!!,!!

illill prescribi' juici•u de Vt•l•r unilferoal pp,t·a toda u1a

nifeeteci6n de pret.ensi4n ertística, no admi U ende ceme t"l 

a l• que contravinier• dichos juicies, 
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3) PUritenisr.11 eel «rte de 6litem 

En l•• aiel•• XVIII 1 XIX le activi

dad art!•tica se cel•c• a medie cemin• entre, por U11 lade, 

la preducci•D de ebjetea 1 el use al que eataben deetiDa

dee 1, p•r etre, la vida• actividad cotidi ... del cen

Junte d• la aeciedad (desees, pasi•Dea, nec~aide••~). 

La cultura de esta bureueaia, desde el Renacimient• 

haata el eigl• XIX (luef• del triunfo de la• reveluciene• 

burtueaaa), ea coma la ha deíiniae Rubert de Vent•e (14): 

una cultura templada, 

Un Cllpital.isme que ee he.bb censetuid• a t1·evb del 

nonstliJlte trabaje, aberre 1 eafuerze cu1a censecueDcia fue 

Ulla acuaulaci•n del capital fije hasta el siel• XIX. Y la 

bureuesia que luch• per leirar este siste~a cancibi' la 

idea del e•fuerz• 1 de la preductividad, del culte el tra

baja 1 al 8h•rre. 

Y aai fue ceme se fener• una cultura m•derede¡ ubica

da entre la "frialdad" de la raz•n -elame11t• euencial por• 

lne precesH t~cnic•• de preducci•n industrial, la cien

cia- 1 0 por otra l~d•, el "cal•r" del• im•einaci•D -de 

la vida ceD sua dea••• y pasienee, CUltura te111pleda que 

supe coneerTar su poaici•n: el arte n• deber!a a• aer 
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exceaiva tecnit'icaci6n (rac1onalizac16n), ni t1111p•c• exce

eiva imeginaci'n y fantee!a. 

Y el n• permitir a le actividad ert!etica ligare• c••

pl•t .. ente e l•e pr•cee•e t6cnic•s de l• pr•ducci6n de l•• 

~bjet•s de us• s•ciBl (vestid••• ceses, etc.), ni, p•r etr• 

led•, ligarse a las cualidad•• ea•ci•nal•• y eeneuele• pr!, 

piee de le vide, esta culture tesplada cre6 un arte dnica

aent• pera le contempleci,n1 ni para el us• cetidien•, ni 

para infl'llir • extender•• haeta la vida c•tidiena (c•stWll

bree, rit•• a•ciel••, etc,), 

U• clar• eje~pl• de ••t• arte templade, eleb•rad• dai

c•eat• para la. c•ateaplacUa pasiva del eap!ritu -capaz 

de euecitar "placer desiatereaad•", aefda Keat, • le "ac

titud c•ateaplativa" que iadica la &et,tica de Heg•l-, f'u• 

el R•meaticiaa• del aifl• XIX. 

L•• r<JmAntic•• urgen ea el pasad•, le utep!e, el iac•! 

ecieate, l• f'eat6etic•, l• ldtubre y eecret•, el suefi• y 

la lecura; iateatea reaunciar e l•a "placerea dea6aticea" 

de le realidad c•tidiaaa para acceder a o~ra m6a prefun

da, refugie • patria per le que ee siente nestalgie. Pa

tria a la que c•apua• Priedrich Hllderlia (Aleaaaia, 1770-

1843) su p•eaa ReUrae a le petrh/ a l•• parieatee, del 

que e• repr•duce ua frel!llent•: 
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Ah, ci~rtomente, r.a la tierra natal, el ouele de l~ p~ 
trie, 
lo que buscas, Ast~ cerca, ya t~ sr.le ~l encuentre. 
Y ne ea v0110 est6, ce11e un hije, en la puerti; T'l~"''di< 
de ruaor 
de ole51 y mira :.· busca nu11bres cariñeaoa p~ra ti 1 

cen clintice::, un her.brt· nrrr.:it~. ¡ bieoavE:ntursda Lindcu: 
Una de las hospit~lsrl<,s puerti;e de le tierra es Gst.,, 
SUCiriende :JE'lir & 111 l<:jaJl!a (JUtl tanlO preaete, 
~1 l!, dende tistl:a les preóitioa, all.:!, denat: l.e divine 
SEolV11je 1 

en le el te ele loa llanes, ebre ~l Rhin el temererit C,ll. 

illine, 
y hace S<lir óe tJlltre.loe pdl~e t:l valle jubil.ese, 
heci11 allA, s trev6s de cl.•rcs sierre~, de C'1!11ine hacia 
CeU'1•, 
• h11cia llbeje, tsl corr.e ª" niua11 el. a:!a, el late rbierte; 
pPrt mAs 3U€,tat.ive me eres· 1~, ¡oh puert" •:·.'LJEe!;:r""i11l 
pare velver El heeer, aende ~e •en conocides les fler.! 
citintes H~nderos, 
visitor &lll le tierra y lo~ ~.tr'1i11f!O$ vellee del. Necksr, 
y les b•s~ur-s, .,1 verdor de eetr,·u~~ ~rboles, dor.1e LUJ! 
tan 
lao <oncineB <le l't>Ocia;rlle <.:en tl'an~uilte obeóul.es y h11yas, 
y en las m•ntfü~e me cButiva un lue&r ~..i.it3tose. (15) 

O Ntvelis (Ahmeni11 1 1772-lbOl) €·.r, <UE Hi.mes a la no-

l 
Cu61 vlv1.,nte de aensil:.le i.nteli~encia no eme la ple1111 
luz entre las e;:iaricion•" 11an•vilJ eb~e del ey.tenot ~:;P.! 

cio que lo rede a -con E>ue col ere", sus reyoa :¡ .. reos, su 
presente y f.'UfVe ceu10 c\h que tlespi c•rta, Coir.o el fllla in 
ttrier de le vide le respira el. munde gi¡¡:entc .i~ lao ea
trelll\e incensablea, y d¡nzendo 11u'111 en nua aeuee ezul;11, 
ls respira le piedra eten1~mente ~uiete y ce11telleente, 
le planta e~nsible y rbaorbente, y el animal. orlvaje, ar 
cloroae y 111ul tifonie- pero a~s que toóos, el "x trrnjero -
11e¡;n!fioo de ojos oport.unoe, de pea• suspent>o y entrece 
rradoa le,l.lies llenos de R1elod!es. Ceuio un re~ de le n11'~ 
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tura1ez~ terrest.r.,, le ll1z 1.lea:r·. & ttdt ~ J "~ fucrzr·: " 
trc:·nafor'!".ecioút·s innumf:rFbl-ea, e:nu:fp y t:'.l.~lt& 1 ~·io~ i!l 
t'irüto8, t:iilt!' ~u im&een colect8 2 crd• ~rieturc ton l¡¡ 
tierno, Su preeenci¡¡ 1;1•la e.bre el pr·•di[i• de les reines 
del JllWIOI, ( 16) 

El htlllbre .. n~uen• l'li ,;u verdE'óere pstria en l& centempll:_ 

ciln 11!etica de le N~turi-leza, en o~nde •1tecubrt: l~ Bo1 le-

ZP etern:i, y ten.ine diciH1do, tal ceme le hiciere Al:red 

de liluaeet ( Pr~nciP, l!ll0-lb57): "ne de ~s verdad mh ~ue l• 

btll•"· 

En el Rtmanticis•• le actividad de l•~ orLl~l~e ea ej~ 

t~cnicoe de preducc16n-, y ejt'na a le vida ct1t1di~na -pues 

le c•neidera come vul¡;ar y "d111~etici;". Ne •·s u1, •·rt .. prra 

.. 1 use imtedi11t1 y cetidii;:¡;; 1Jiil~ '1n arte pera lu ~-

placiln p¡¡aiva -·lL funci6n que desem;ieril aentro de l•· ,.,,_ 

c1ed"d buri:.ue11a fue de instrucciln: 1'unci.ln cl1d6ctica a 

travle de la CU6l el recluoido ¡:l~hlice "";::e•:i ~li 2001 ped!a 

acceder e "cenecimientea pre funde e y !lleta r!.,ices", 
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c. 1ieec11pit"lism•1 erte pera les mesa• y arte 

cent estetarie, 

Lu etapa del cepitwliSlll• que parte de sus 

inicies en el Renecimiente y culmina cen la• revolucie

nee bure.ueu¡s hasta el sit.le XIX oc .. sien' w1a ~cumuleci6D. 

del capitel fije. Y fue prepie de esta etep11 le creencia 

ea fil est'uerze, el E1herre, el culte al tr,.baje y en la 

restricciln e11 el cenaWlle. SolPm~nte 11s!, mediante seme-

jantes ideales de u.na cul tu1·a t<:rnpleda (puri tene.), fue 

peuible loerar aquella acumulaci•n. 

Per• ya e11 el si@le XX el c•;ii tpliSlle entrG en un11 

nueva etapa: neecepitalisme. La anterier acumulaciln de 

c11pit•l tenía Que encontrar salida. b'ntences, a la ióen 

puritana de la antigua burcues!a, sucudi6 otr·P. nueva; la 

idea del feste, uel despilfarre y ct<=l consume: 

Frente a 111 seriedad y honr"clttz i;ue re2wu¡¡b¡¡ el pri

mer cepituliBlle, hey lt> prf.ctica ecou•mica tema for

mas aperenteu•ente 114a frívolas y jut.uetenea: todo pa

rece -Y h11 ª" p~recer- despilfarre, dilepidaciln, den, 

rer11le. De.9<ie l" irwersiln a lerte plaze en pl'oductoe 

insustpncil'les come 15 lml•fen de la empr~:Jll, hnat11 la 

venta t.r~n111'ern1ada en descuente, a11lde o mere aep11rte 

de reeal•a, opcienea, puntea e serte•s; desd~ lee tas-
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tos ~·'H-'l't'r:teu.~1.tt- iu:piociuctivoa P.n T'ftCkint •J s~;ylinc.:, 

la cou1pr~ de t:nuw how y lee <;~~tos t'r. ¡ir ouurr.r$~ in

fora.aci•n :1ohre l fil.-4 p1·1·ff"r~nci11s edt~ui~i tivns ( •.• ) 

Te de ¡:ere~~ indiCEr tm retorne ¡¡ l ~,. ecenom,!o. priu.i

tiv" ( ••• ) ceme '.nt•rc:~11bie ª" r~tel•"'· (l 7) 

pl Oliente de le cultura: por un l cdo, dentre de eeta '"'~'"·ve. 

etap" del sist•1111 cepitFlist" se vuelvP. necueerie un estu-

di• cempleje (c•n uso de comp•lt.,dores) de la economf,,, U•'< 

teod¡¡ dol tt.erketinr, tl" l~ oromii.eci6n, que van 111gs ellil 

del si.n;ile "cdlcul• ~ oje" del induf>tr·iel clt~ice capi ta-

li~ta; p•r ot.ro, l" vide y las cestumbr~s &ocielee entr~n 

en un11 fase de le:Ai tud ni o onde 111 lt lt1sia 1 P.1 E~tado y el 

pyrtido son insti t-.ic1ones que pi.,rd~n fuer1.a para pre1.cri-

bir con-.uctt.s u le s"cieded. 

Destemplo;1ient• de lli Clll tur~ ror~ue, fo dif P.rencia del 

puri teniS11>• t•nterier r. UP. rmpo ~ondli;.r lo rMion~l ( tl\cn.!, 

co y cier.t!fice) con lo 'lw~tinuio (df!seos), estes dos l'lm-

bi toa qu•dar6n sepllredoe sin posibilidad da t ntecraroe. 

l>n eot" nueva etapa uol capi t"lismo le PctivirlPd ar-

t!stica se lie,e con &111b¡¡s ~reps: o;¡e asoci~ cor. las proce-

sos iicnicoe de prorluc~iln y l!l. !!!!!. de uun preductoe, es 

decir, le "ctividad ertf,.tir.P intentp nue IJUS obr&o ae¡;n 
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dtiles o funcienelea (adaptsdaa para el use cetidiane)¡ 

y ae esocie tPmbi~n con loa de<:1ee1s y p~:;ic,nea de lo pro

pia aecie<lad. 

La actividad er'.!atice dentro del neecepit~lieme 

r.retende recobr&r lR funcieneliaad (o utilided) del er

te, Al ne ubic,.:-se a medie cemJ ne entre le tecnol•E:h y 

sus objete1s de uue, por un lede, y le vidll, costu.nbres y 

cond11ctas secieles, por otr·a, belc de le etapa en le c11el 

se trataba de una actividad 1'.nicewente espiritual, de co~ 

templaciln pasiva. La actividad art!etica se relsciena 

ahera con la pr~ctica proauctive (de ~norme complejidad 

tecnol6¿ice) y con l& prlctica ritual y socieli (ldoica, 

de espect,cUle, política) • 

. Sin embergo, 1·rente e un "rte de liberaciln <' contee

teterie, so encuentra la ectivir!nd ~rt!><tica •1e le bu1·tue

G!n neecapi taliste. Es dueí'la di; l~ tec•H>let!a y edemt.s 

prescribe les necesidece~ y deseos a las cla~es oue ee

ttn a su servicie: clase medio y prolet&riade, 

l. Arte pera lee meeae. 

Gr&ciae al deeerroll• de eeta tecnelofÍa 

neecapitaliuta ~urge une nueva etapa del merceóe cult11-

ral en la <!ue deeep<rec• la anti1:,ua ferma mercentil, en 
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dol>.H vl productor estebe disoci~do 1fol cc-:lGUJLhl>r puoi; 

se 6Ufrrnti;ba a un mcrc2do en•nju10, y en su l•>t.&r se da 

un• induatriel '.zt-ri•n cul "'-'T .·l 'JJ.en aw,,iniutrada, 

Con el 11esarrollo de los medios de di fue} S:1 mesiva, 

principalllente la radio, ~1 cine y l~ televi~idn, e pir

tir óe los el'los tr~il,tE-e (y dos h~chos lo '~<>rrobGr~n: la 

propefanda pol!tica nazi y ot.s efor.tos ~n leu ma~• a t.ra

v'e de la rsdio¡ y la o;alide de lee mercvncíes, veredaL 

en la circulacidn, m•di,•nte su putlicided en lo& medios 

durante la crisis de 19~9 en loe EstE><iOI! Unido:i de l/c-rter-m! 

ric;i) y uu pod1:r en a.Gnos ü colo~alcu e1~prtises c~pit<olib

tes, permiten el control i;b&oluto del merct.dc cul lural y 

de la distribuci•n de sus producto,;, 

Li' i'propiaci6n de los 1oedios de r,r~rlucd'n ;;rtí~ti-

ca por un Erupo reducid• de eupeci~listps en erte fue un 

fen'1meno c¡ue sucerlid desde le ep"ricilln rlel •rt;~ ·l~ Hites. 

En el neocepitelia..e este epropieci'1n -¡a no d~l li&nzo, 

cabel.lete, metr.riiJles pnc lf.! escul t.ur~, etc,, .;1.no de 

los medios de di!'usi•n- ''~ ~~r:.: w1e f1m·lidc.d dl~tinta 

de la del arte &liti~ta. 

~;n ese 1>rl.: de ls .. ntieua burtu..,b!b, •la 1<pI'opi"c.U11 

priVfode de los medios de produccUn uorr~~pouai' un& 1•¡>J o

pi aci 6n privsda <' conaumo :-e1.:u-:iú~, de: ml111~·ra c;ue lus 
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ebrPs circul~b&n uentro de un reaucid• ni1mere de recepto

res -excluy&ndo a le. fuerza de trebeje ~n la cuel se sos

tenfa el sistema. Contreriamente, la pro< uccUn artísti

ca de la bureutsh neocapi teliste (propi~tarb de los me

dios de ditilsi6n) re(!uiere de una upropiacUn masiva (no 

privada) de sua productos: arte pera l~s 11asas. 

En el neocapi telismo se 1,ncuentr~u asociectos preóuc

~ y distribucUn del arte (perE l. ::i mc:se:s), El obje

tivo es contr~ler la concitncia de l~s clcsee medias y 

del proletariado par.a manhner ind&fini1ii;.ae11te el siste-

11111 pol:!tico-ec«>n4~1ico c¡ue enri(1uec;, E la clase en el p•

cier. l"intliur.d PU< loi:ra no :aediante le repred•u dirfc

te, sin• mediante la tr~n~misi6n dP su itdoloc!a a tra

vh de los u1edioa de difusi6n me2ive. 

La burEues:t:e neocapitplist& tie~R e~peciPlistas a 

.,u atrvici«> (dia1,;iedorea c.n~ficos, LUioni<itaa de cint> 

y telovi.,idn, etc,). Y t0mbif.n controla lú óistribucidn 

de "ªº pror.uctoa: a cu A el ase de pdblico "ª pre~bntE·r& 
detenninauo cBr~ct~culo, qul contenirlo turwrd; por 1<jec.

plo, lA~ empresas inouotrieles cinem~totrA!'icas deciuen 

les tt!ll•t•S de l .. a polfculios, >1u óuraci•n, csr,;ctor:!sti

cas de estilo y lleven ~l control de les s~l~s de pro

yeccidn, 
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p, Arte populer. 

};l &i'te pnpul 2r sur¡;" ~omo 1 e.cc:i6a 

" los circuast••ci ea crelid"" pcr el ¡;orte de ~11 te~ y ~l 

¡¡rte p~r¡¡ lus ~~11.,s: epropieci&n p:·iv"d~ do lo~ m~a108 

de proaucci6n N t.!atice y de lH• Q1.,dioe rte a1ru,,16n n1p

eive; ebpec.i.lilizaci6n ael t.rebajo f•rt!~t.ice; creenci¡-

de <:ue lp 9ctividpd 6rt:!;.tice '"' otre a~l eql!ritu y co

,.. tal es p¡¡r• li; centE11plt>Ci6a p6&iv¡¡¡ co11trol d., la dii;

tr1buci•• de lee producteu del arte P' re les a:'. 8!•~ r,(.'ll el 

oLjet.o ne •·enipular lea conc11:nci es de lea cleses mP.tl1P~ 

y del preletariüde. 

Ci.rcun11tanci11u rue hun >nclu 61 pro<tucto dt!l sibt'1-

•·E< •ie ¡ireducci6n copitlllista en el. cuel la fU••r7P dq t.r~-

1:.ajo de&c .. rea é11 l" ¡ir(ctina pre1;nct.iv~ ... 1 1·tet.o rJE> lt•S 

clanes beCi~l•u. 

Ae! 1 ~1. el'te :··opulE1r na ln ce ~1 vi a ad rtte-li ZE<ñt: pC>r 

esa fuerz¡¡ de trab~jo, o prol Lt&rirdo, cuyo ol•jHivo es 

la manif•~tocidn d11 la• n~cnrid~(~e r~Rlen (ne "ertifici8-

l<:~" del arte pPra lea ª'""P") de P.~t" clene 1.;ociel. Al

caazar cu ider.tiilFd cemo f'UPbl• y encentrar 1~11 po~ibi

lidr;;des de tl'onsfor:r.~c1•n de su culture. 
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Se trata de UJl 9rte d9 1iherac1•n que pretende cem

bier le cenciencie :,· trenAmi tir una cornpI'lmsi6n cr:!ticl! 

de los conflictes seci~les del proletari~de. Y les 11e

dieo para lefrarle son: 

Prirr.ero. :Joci!'"lizur les 11edion d& preduccUa e.rt:!sti

Cill pasar lee 11P.dioe de preducci6n art:!at.ics y lee de di.

fus1•n 11esiva a lra 11enoa óel pueblo. Por etra parte, ~ue 

el trilbsj• indiviouel e íntime del pinter, mdaice, escri

tor, aro,l.O.itecte, etc., ya no pcntr.ner.ca dentre del estu

die, Celleerveterio O ecedr.r, i9 eEpF.ri~l:.z9d1< 1 sine f.Ue Sf!ll 

Wl trebaje colectl.ve: pr,apr Ot•l enpacio cerrpae y privect• 

a lee eepecio3 ~:·dblicos, ebicrtea, ccimo pl~zae 1 culle11, 

uuturbi ... a, f~bric:;.a, ~omunidedes rurr·l111o. 

Segunde. Re•rr.¡;x:l.zor el proce~e ó,, tiistribuci•n de la 

proaucci•n artística sociali~~r.<I' i;u consua1e. 

Al slfcl.elizr<r,;c 1.•e medies u~ preu•.lC'c.•4•1 e.rt!s\it~ :,· 

de óifusi6n masl.V,. desapirec .. r4 •·l consUll'e m~rcontil, ror 

un lade -impueet• ¡ior el Prte pvri; l~s u.~UliBI el puoable 

cem• censumi!lor p~sive, mayoría silenciosa disp1Jest11 a 

~pleudir 1•11 espectfculee orf Pnizedes por l~s empresee pri 

vedas-; y, p~r etre, ~l ¡¡rte pierde le ilusiln de ser le 

llli••i f esteclln ne "hembrea de e.en1•" ( ir.spira.oe11) ~, ;:itr 
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l• tanto, in-.cc~:::;il,le y extrr.ñv p::r~ l~e cl&isec popule-

r•:s. 

En vez de 6ete, al aecia1i~•ree les ~ "l pu-:ble 

mismo ¡¡cceáe a le preducci6n ert!st.ic~ y, consecuente-

ment,;, wswue el contrel de ls distrilJu~i.6r. de las ~br&a: 

el pr•leteriad•, en to:; censw1i<ier pasivo, se 1 r«naforma 

ea preouctor y cons1111ido1· ectivo (trcnsformand• le conci .. !!. 

cie y la conoucta de su pdblice). 

Sin ember¡:o en la secieded cepi t~li:;t¡¡ o neec¡·pi tr·li.!!. 

ta e]. ~rte por s! mtsmo no pueue loLrar l~ secieliz11c1•n 

del•~~· La actividad art!stica ne substituye u la 

pr~ctica pel!t.i.c~; lsta, se¡l1n la teor!e ~:vrxi:;ta, ser' 

l• que :.ü.c:ence y lot ri; la mcdificaciln e ilL¡Jlantaci.Sn· de 

un nuevo ~istema de producci.Sn (secie1ism• y co~unii.l!lo). 

Aunque la pr,ctica art!stica no &Ubatitu,ya a la p•l!-

tic&i, coJLo JLenio dfl tr~nsforna ci~n ~ocii.l, s! pu.,de ~yu-

áar a b1pul.sarl11. 8etdn Canclini 1 

( ••• )un arte soci•list6 ~•l• e~istiría ~n une secie

dPd Boci1;licta, Pere p~ra ir fenue.ndo le nuev11 cul tu

ra ne hPY <:ue <'uperl'r le revoluci6n ¡ al contr·arie, 12. 

pr~cticlil i;eci11lizeda d•l Ert.e "ª \tn l.r•bll"llll1ento cl"vc 

pi;r¡,. cr~ar nuevrs conoicione" cultur~.lea ~n les ~ue 

cr.,zcen, desde las bese11, la C•mci~ncia y le acciln 
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revolucionEri~s. (18) 

Denti·o de un .. i;ocied .. d capitell,.ts o neocq,itelista, 

el [•rte p•puli•r S"' presentp c•mo un erte ~l t•rnet1v•. r'l'e!!. 

t" a la aprepi eci6n priv1tda de les ~ y el control de 

l" dii;t1·i buci6n de sus proouctoR, el :· rte popul11r bu.>CE< 

cenE<l.es y o.•'<;ios "1 ten1etiv•s. 

A centinuoci6n ~e c~pondr~n eltune.s elternativpe de 

este ti:10, reelizrd~s en loe pe!see l~tinoam.ericanoe ~ue, 

junte con el resto de les pt !_es e:1 .,f~s ñe d"sarr•llo (del 

"'te1·cer r.ur1de") 1 E'On 0Ulenee se Ver. •ft:ct~d•s con m~s l'Ue!: 

Zlil por el preuon:.ini.e dt! tmprts~s u1uJ. t.i110cio:-,altis que con

trol~n au cultura. 

Con el objete de h&cer perC1er el car~ct~r de ":;antua

r1•º o "ret'ue,ie dc~l uspfri tu11 impuP.sto rior el t-rta de 

llit~s, &t ha popularizad~s este tipo de ~rte. Un~ e)~C

a:i.ci'n de pintura o w1 cuncierto (i~ .,, ue.,t11. sinrdnica 

son extr11!dee de :;u &wtiente !nti1"" ;¡ pres~nt.edes en es

pacios e.biert•• con:o plpzae pdt-licE•a, f~brices y ~:i.11cii

catos; o t~11.b1in :;e l'tproaucen r1u1.ur•a ct~l ~rte de fli

tee dentro de 6u.nillus y Vatone8 del tr~uspe>rte póblic:o, 

3e intenta inteerar Pl srtiste dentr• de les c•n11.ic

t•i; d~ l¡¡ cl110~ ro pul ar. A~!, "1 pint•r abaudona el ea-
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!·;~e;,.· íntlw• •'tl t1U t•studift pr.tva11c., 1J bU ei1;;;l¡.aüentc o;.lt 

la lll:l..Uraleza tir1 1.ior,de sf in::.pir& f.m p~i.L1c·jt;t~ buc6li1.:oa, 

y se ubic<o dentre <iel en~orno •.irb.,ne: t>l•.f~ e lp <"'1.'d<d 

miB;i.e ~omo lULE'r de tr;ib::;jo, 1).cetEr.r.io (le rt•:_,olvt!r prebl~

ir.ee seciet>at~ticee, ceme les rt>lP\.ives "1 e 1:colot!e, a 

la e)pl•si'n de11012r~l'ice, villee mis~• Is y ti.c·r1·ir1r·c16n ~o

ci&l; y eu VllZ de eterse el 11.en1e tome como especie p&r3 

su i·ecn¡ici'n mure•, cert~lee y V!ill~s de la celle. 

Une si tu~ci4n simile<r a lli ce l<: ¡.;-~ci; ¡;l.lotic¡;s \·.a 

suceclido con el teatro ::opul•r, J'P«l.iZP•lo en ""º'nu1·1•~ 

yr;; no cerrad•& ~ino en binuice~•s (pera impul.sr;;r un" huel-

1'.li, un prOf.T6.ll" d& luche o un c&nJidi;;to Pl<cton.1), pl~

zr;;s pdblici;:;, corpee, eubur!..ios (barrl.oe e'c.reroti), f.st.ue

l.r;;s populi;ree y puebl<is eer!coleu. !;U C•r&cter!stica e~en

ciel eu 110 presentar unr. 'lbra elAboreda a~ f!nteu,pne e ln 

co11unided en dende ª" ll ever~ a cabe sino, el ~cntr1>ri•, 

su contenido se v11 odeptDnde " le:; 01 st int":; pi~hll coz 

"etd.n HU prot·l~~•titice. 

Este te .. tro pepul 1•r ~·ompe l.p burr,;ra que separe " loa 

¡¡ctoree del pdblico, e l··· <-•·C<'ll! d1: la pl~te", "º su:r.e, 

rompe el uoure <:u~ :;~pErr;; 111 ttiatr• d& le. v1d11 cotidi:m~: 

16 repr~eentt•c15n <lr<m~tic~ de lt• T{'¡olJ.d11d P"'"' B Tt'•li

z~r~e dentro ci•l luc~r aa loo huchos e 102 <Ue bl1We, 11e-
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uind• inc1u .. ive ~ 4'titretar 111 ir.ic1e.tivs d~ ectu .. ci6n e 

l•s ~b~~ctsóoTee. 

Por ejemple, en 1970, el Grup• Octubre (Areentin~) 

L·i.. .. n; ~ los pf.!sos ~ Ul:.l t:nse{Uidf' s~ seiislarlin pera prr sen

t~r un drr.1u1 en un barri• m .. reinedt: primero, les propios 

fCtOree 1nVestieeren lo,; problew~S (·, !3ll6 hebitentes (es

tendO en contpce con ellos), o•odeles de vic.f, deseos, fru!! 

treciones, ~te.; despu~s e• ~l~bor~ron los detes obt~ni

ñee: se compuso una ent.cdctte que vinculc•bP un conflicto 

interno d&l b .. rrio (por ejemplC>, lu f~ltó! de tr~nr-porte 

pdblico) con los problemas nacion~l· .. s <' ue l• explicpn 

(le burocrec1e net.lif.6nte ( uo; <1~~1c"1id• i;suntos <'U& r.• le 

beneficiE•n). 

Une vez compuesta la ot.re si: pro;..,nt.6 primer• C\ los 

l!dbres y militentes del b~rrio. Foeteriorm~nte se pre

sent• el conjunto ae l~ potl~c1~n con una v~r1~nte: une 

ve~ racr~ede le Bn~cdota y 21 lle[Pr ~ lr. situeci6n ae1 

C'IJnZ .. licte, los e.et·,,- :.t interrwtp.u .. ron lli rttpreot.-ttttci!;. 

ii.vit~noo ~l pdblico e tea:~r le inie:i•tive. en el •u~w~ 

p~ra di<rle seluci•n -~' en ecte •. -.om9nte le poblaci6n ente

re se dirii,1' r,l foco del c•nflicto reel en demtnd¡¡, de 

uus inter~see. 
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La actividad ert1stica del arte pepuler, ajena a la• 

exi~encias del mercad•, suberdina el valer de cambie • 

hasta l• anula en faver del valar de use. Lefra as! un 

cen111110• ne mercentil puea sua ebras sirven a las necesi

dad•• celectivaa. 

Ah•ra bien, el arte pepular dentre del sistema d• 

preducci•n capitalista • neecapitalieta se auastra esen

cielaente ceme arte de l1beraci•n y de lucha. Este es, su 

valer de use, en tante que se halla dentra de un sistema 

de praducci•n que le es ajen•, es ante tede de •p•sicidn 

pel!tica -secundari¡¡¡¡ente ea decerotive, p•r ejemple en 

la cempesici•n de herramientas, utensilies, etc. 

b. Arte de vpguardia. 

El t•raiae vaaeuardia deriva de la pala

bra fro11ceaa avaat-earde (~uardia al freat•) y ae trata de 

uaa vez ailitar referida a la parte del ej,rcit• que mar

cha el t'reat• y que eacabeza &l peleda de Hldad••· Ba el 

terrea• del arte ae ha teaad• esta vez pare indicar a lea 

mevimieatea • cerrieates eurtidte en periedoa de ceameci•a 

111cial, ecen.,.1ca, pel!tica, relifhH 7 t'ilt8'1'1ca, 
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Di 1:hi:o corunoci6n es ¡;rt:ci ;J1w11:·nte, ceu.c. su aeéíeld c.:-~

hs (fil. hojas 24 a 26), el pas• do; la cultura templada 

úel pri~1er ceri t&lismo (h .. !:ta lus It:\'<iJ uciou~e bvr¡;\:c:;ee 

y "l siL1 • XIll) a le cultura óP.~teu nleda dü nc>oct>pi t11lis

u1•. Le circulaci1fo dbl capitnl tljo ~<·uro\tle<io que n.i;rca 

r,1 ""'"\Ji o de l s CI'tt•n<:i¡i tn ul ~s¡uer•o, el ehorro ~· .;l 

consurno restrictivo, por ls idea d~l t2oto, el deepilfe

rro y el conB\u·.o :"¡Jin l!;ni tes H~: c1.1rH· 1..1.e l;: s rocie•,!edes c::.

pit1"11 stas en vias de desarr•ll• a(ui nu h&n r·lc~n2ado l&e 

ccndicionvE ~con6mic2e paro tener ~stBs itless, sf lleca• 

e opropil-r!Jelff pues la prooucci,Sn 6t !::Ht Q'.llt'..~Is iri·ita 

~ l ~ de las tr~ndt:s pot~nci,.;i; ~==!, 21uique su bese econ•

micei o estructhrn l•e insuticicnte f::t! c.r ~a \UiR ~up4::rei¡t:- 1.1C

tura Ppi¡rente, propie. de um. soc'led¿.¡\ ver~~der••l!lontb nt:~

capi t~li eta con le cepecidpd p"r" el cone•.uue ilb i teuo y 

.,¡ derroche. 

/Jlora hiian, la cultura d1:1.Jtem•J1 eita .:s W•e ~c~'eraci6n 

no '"º"ciliabl~ e!ltre 1 e ill!!!. y lc i:i.><t i11~t:i6n; entre le 

pr~ct.lcG produc:t~\'P wstcnteda en complE-jos proce~os t6cn!, 

cos de ¡;roducciGn y la p!'(lctica cot.idi1ms de 1 e vid¡; 'l•
soci&l (lddica, pel!tica, ritual, etc.): en le ~ucieded 

n-.ccq:i tElistR las 110'..l ¿reas :;e ruciUelver. indep1:1:..Ul!nte-
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bre c~m~ m~jor l~ per••~li· (19) 

Y l¡i ectividatl ert!~ticn -l·l no l'.lbt.ur J'f:I. ubicadr.t o 11 .!!.. 

0rte ¡:rnr~ 1.0 r.ontP.mplac16n m!,.tic¡; y pe-aive ¡:t epi o de la 

cul tt<ru templPda de l~ entii:ue burf.U~s!i;-, u hora esta L'C-

tJ.vidll.d se aieuelve en ~mb~s ~r~as: 

e) Se l'filf<'lOnr- con los procef:1os 1.~cnico2 l1•: p1•oduc

ci6a y con el uso de sus proúuctoe. 

b) O sa rel .. cione e int,enh influir en l~ ~ socül 

(deseos y pe-sionf:s), en sus cot.•t.wrihrts, co1wuctt1s 

y r1 tueles ¡ en dond~ 1 a I cl~si", ul Estado, .,::. Par

tido y l¡, l!.oda v~r: p~rdiende 1n1'luenci¡,, 

E1: ~fnt .. sis: •'.'l t!l presenta sitlll, principelu"•r;t.c e 

pertir de les pilos C'l'i"tu:t1t::s, le ectiviñatl c:rt!'~:t.ic& EH' 

meKcla cnn la pr~ctic~ •ruduat\va y con lr eativid&d r.ql1-

tre l~a tr~e tipos de pr~ctic~u -el erte ~Er~ 1~6 n·~~~a 

ea un ejemplo en dorar.lt! i;e di ~JUf!l ven loe J 1.ri:t t•'JL 1~1. t.;·(> 1-<~-

ti viaari &rt!~tica y pr~ctica lddicL y cottdj ro11;• ( rno;r.·ri-

be C')nductus ~·Ocio lo"' y diviurte) ¡ r.l Prte popular ª" 11.e~-
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cla tsmbifn con la pr,ctica cotiaiana y, principallllente, 

con le pr6ctica p•l!tic•• A coatiaÚ•c1•• ae preee•t•r'• 

-1€Ull•• ej .. pl•• de l~ diaoluci•n de la activided art!eti

ca ea loa dos '-ibitaa indicen••· 

Priaora, oa cu .. to • l• relaci•a de l• actividad ertt.!!. 

tica de la vonguerdia con loe preces•• tfcnic•s de produc

ci•a y con el uso de 111&8 productoe, deatro do la sro,uitec

iura y ea l•• primeros Fff•s del sitl• XX, 1111J'fi• el 11811•

de funcioaalisao arouitect•aicor Ad•lf Looe (1910, Vieaa), 

w. Gropiua (Alemaaia) 7 la academia ale111na do er~uitectos 

fundada ea 19051 B1uhau1. 

El objetivo de la actividad de este trupe de ar~uitec

t~s •• ceatrl en la ~ • utilidad que CIUlple el espa

cie habit1cien•l para aua moraáerea. Del funcionalisao ar

quitect•llica se derivaron daa corrientes1 neorr~cionalieao 

y aeo!o?1ll•lism•. 

IU neorrachnslisa• (T. de c¡u6n6tein, Archer, i:eldons

do y la eecuela de UJa) se fundsment• en estudios cient!fi 

y tecn•l•Eicoe come la teor!a de loe conjuntos, le psicol! 

E,!a ambiental y topol6eica, la proxAmicu, y us• computado

ras para sus célculos. Todo esto con el fin óe saber qui 

espacios necesita el individuo psra realizar sus ectivide-
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dee (labereles, de distraccila y descense, etc.) y, tsmbi~n 

qu6 pesici'n mantiene respecto de ies etres con quienes co!!. .. 

vive. 

El neet'eniali ... • de les eñes sesentas en It&l.ia y Esp! 

ña (cem• neehietericiam•), en Estañes Unides de Norteam6-

rica (ceme cultura~), y en Ineleterra (o•m• nistericis

•• aeecl,sice • vernlcule y futurisae). Se derivaron de e~ 

ta cerriente escueles ceme el neerr•menticiE111e (con Berlafe), 

y neemedievaliBll• ( cen Ph. Webb). 

A diferencia de le arquitectura neerraoionalista que 

pretendil cenecer cea exactitud les necesidades y usoa de 

l•s m•radoree de un espacie erquitectlnico, el neeforma-

lisme crel una erouitecturs abierta1 un ~edio que propi-

ciara la eetimulaci6n perceptiva, cuyo eje~plo se encuen

tra en lati:ieamArica, en la erc.uitectura de la Universidad 

de Caracea que, se¡:dn Ece ee: 

( ••• ) la eocuela que ae inventa cada día: las sulas 

de esta escuele estGn conotruidas con penelee mlvi

lee, de mod• que profesores y alumnos, seelhl el pro

blema arquitectlnico y urb~n!stico que se examina, se 

construyen un ambiente de estudio apropiado modifi

cande de continue la eBtructura interna del edifi

cie. (20) 
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En la actualidad, el artista de vanguardia entra en 

centacte cen les nueves medies tecnel,eic•s c•m• son1 

les medies mecllnicee utilizades en el arta cinhice¡ lea 

medies publicitari•e usadee por el E!JL..!!!:! (1905, Eatedos 

Unidee) ¡ y medio cibernhicee en el arte pr•e.remede, 1 

otres. 

Segunde, en cuente e le influencia de le actividad 

ert!stica sebre la vida secial (deseos, cestumbrea), se 

encuentran l•s primeres intentos en el surreeliBll• (1924, 

Prancia) -aunque su antecedente fue el dedp!sme (1916, en 

Zllrich-Suiza). Setlin el N.enifieeto del surreeliB11• de An

dr6 Breten, su fundador, esta prllctica artística ea Bllte 

tede una ~. en busca de l• c,ue el poeta franela A:r

thur Rimbaud había definid• come cembio de vide1 ee trata 

ne tente de une preducci•n de obras pera su contemplacidn, 

sine de une ecti tud de re be lata frente el puri tenism• del 

erte de 6lites y, en tenerel, contra le meral burf,Uese, del 

"buen euet•", "buen vestir", "buen sentir", etc. 

As!, frente e las cedificecienes pr~scritas por el ar

te de 6litea come equilibrie preperci•aal de lea ebjetea, 

simetría y ver1si11ilitud de lee tema•, el eurreali1111e se 

epropil de las palabras del poeta Lautr4ment1 "El arte e11 
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el t?ncuentre t'ortJJ:. t.• de un~ w{c¡ul n::. úe e~ser :J ut. iu1 pc.

rill u&s ..:iObru u.n .. &i;t.:.:i.! cl.: Oiseccii5a". 

f V~teriornu:ntti Sil 1.Ü ~ron otree movimi t:!ll tOH Ctrt!o:-ti

COSU ntiodpd¡ifsmo (r~t:"tiY med~ y hapr-L·nin1 ::;) ; t.1.-intrn <11·1 

•lrr.n.e el tPptr·o liel 'b~Ur<iO (rie 19?0 11 1960' COn J"•EtCkott o 

Ioneeco y Ad~mov), "1 tcet1 o de lr cru~load <l~ Ant.ooin /cr

~. y el t.Ps t.r·• de Bertol:t Brech-t !' B1.,.:!.l!I Pif!Cqtnr. 

Pece a peco le pr~ctica 11rtístic~ tie diHuelve ~n lt\B 

coatUJllbrea s.:>cl.elee -lo n.ismo rue se di"olvid en i,, r·w1ci! 

nalia11d i;rr,uittct4lr11ce-, ª"' flltr·~ h~~ta "1 ~. lu 

~de, y el cuurpo misrr.o (en el mo<ln de J.lev"r "1 P"" 

lo; o t-n 1--l usi> Ót" los j1nne C!Ue eliiriinvn la convci.ciC1ní:l 

rlitttincidn de tE>lles mssculino/feu.enino, y en ¡:enerol. las 

prendas Wlise~. 

En s!nhsis, l~ ~ctivi'lt"l t•rt!>,t.il'r- de 1~ ventu~rt'il' 

-e:ot6 r.eochde a loe proce»os t<•Cnol6Licob <I" prorouccidn 

o e lE vide. t-.:>cial- ~b un'-'! pr~ct~c¡• ~ t\.lnto r-i lo~ 

VelOr"E del ~rt<> r,].itista COlllO E< lE< e~tn•te¡ia d<!l 111•te 

peri• les mssss. ULsE<llllP los mii;os ue ¡111bes <CliVided•rn 

(·rt!st.i.c~s, y preutf1ta fiUfi obre::t cc·mo pl 01Juctos d~ po~ti

~ o ~ que rio otc-óf.!:ct-:n r:: una ch:finicl6n p1·6~cri!1-

tiva <1 .. 1 vr·te ni lu in.pc11~n. 
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O:eta leber de destrucci6n tiene como t'in~linad, por 

un lade, resaltar le conmocidn (~. hojee 35 Y 36) de la 

cúltura actu~l (aestemplEda) mediante la impu¡::necUn de 

l•• juicios estéticos hered~dos p~r el arte de ~lites 

("placer desinteresado", "expresi6n pure de emocionns", 

••anifestacidn sen si ble dol Espíritu Absoluto", etc.) , y 

¡Ji; ~~~·· "1hdo, JLOtivar el pdblico a reflexionar sobre el 

arte cem• una posibilidad, no co1110 un hec"o; y, por otro 

ledo, desmontar las estructuras conve.n~ionales por las 

cuales se ri.¡:e el arte pFra 11•0 masas, ocultadee, y qufl 

son un impedimente para que el pdblico recepter se enfren

te a nueVE•B codific< cienes C!Ue liberen su CPpacided ile ia:~ 

finaci6n. 

Pi1r&1 le vane,uar<•i~ el arte no es al( o dado, ~1 crnza

do, sistem~ de s1[n1ficaci6n définitivo¡ es rlto por d~r

.!!.!• proceso de cor.unicaci6n .~onstentP.. El orte "" una ~

eibilided y por le tante crisis dal estado <:ue dc~nzd en 

e:!. pesado, catllstrofe r.ue irn.ur.pe en su continuidad his

t6rics serene. Epoj~ o suspens16n de todo juicio cst~t1-

co, de toda valuraci~n por<¡ue no piensa ~J. arte co1no !!!!

.!!!.2. para alcanzar un nueve sistema de sienificaci6n eut~

tico impositivo, une nueva ortodoxia, sino ~l ~rte come 
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f!!! i1H1lcenzeble ( c•1'it en o· eoencia ex troviadoe). como E.!

sibilidE.ds inr.&set.te proóucci6n erL!,; tiCL,, con '.lnu~ suce

si4n de poAtic~:;, oise?ios o pi·or-ueste.s que diulot:.En en

tre .,{ sin lleee.r mmca a un t•cuerde • suprema Verdad ee

t~tica. 

La activided art!Etica ª" la v~nE,uardia, insertad" en 

una sociedad neocapital.ista del derroche, el co:isw1:0 ili

mitad• :¡ el E.este constante, es una E!Ctividad uper1L.t:n

!el y ~ que ha p~róid• el s&ntido de ~olcrnnidad de 

etr11e ~p•caa. Es juct,o consten te de l'or~1as :¡ contenidos, 

trdst:ueda inceeente de EllfO que se aabe inelcen:::able, pro

pio de una 4!poca en ~ue le metat'!sica ha t:t1trer:o eu crisia 

y est' a punto de desaperecer, 

Le pr~ctica art!stice i!e la van¡:u¡;rdi11 no busca sen

ti.dos trascendfü1telee (mt1tat'!c.icos), en ccmbio se presta 

al expermiente y al jue{.o, la diverd~n, i: .. t:•núo includi

ve a dt:aeparecer dentro de otras pr~ctic~s: co~tumbree, a.i:, 

titudee, t~cnoloe!a, etc, 
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CoaclusUn. 

La ectivided artfatica, el 2rte en feneral, se define 

por la ~ que desempeñe dtir.tr·o de cede socieded. Es

tl intim11111ente litada al sisteaa de produccida secial o 

prtctica productiv11 y, ademl11 cen otras prllcticas: te6ri

ca, pelftice, ritual, lduice, etc. 

Setdn ee vi6, n trevh de lr; l•i1;tor·12 h!I cumplido d:i.

versae 1'unciones1 

Uuraate el Paleolítico una, funci6n instrument•l, pues 

111 actividad ertistica -cGnaidersd& ~e! posterionient'3, 

cuando el hombre le concibe como une actividad espec:ffic11-

er11 1:ntonccs una prllctici.t ri t.ual, a.ática. 

Posteriermente, deede el Neel:Ctice, orifen de la civi

lizacidn, lueeo la entituas culturas orientelea (Efipto y 

•i.,~GP•.tl!lllia), lueeo Grecia y el Imperio Ron.ene, 111 Edad bl.!!, 

die, el absolutismo, tedo ello heat11 E!lltee de lea revolu

ciones burtue~ae de 1011 sitlos XVIII y XIX, cumplid una 

1'unci•n repret•entetive del poderío de la Corte fr·ente 11 

sus edbditoe, y ael poder!o a~ lo divinióad postulada por 

la Ie,leeia. 

La actividad art:Cstice ee encontraba litada con 111 
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pr6ctica proJuct.ive, re26r. por 1::-- '';f-1 ~.·· li? ~ntf.:nd:.~ cn

mo 1'1la >.'Ctivided .. rteesnal, t1eto es, une r-rtcti ca cuyos 

productos cWDplÍtul ur .. f'unc:i6n: ostenttici6n dtl roéterf., 

terrenal (Corte) y del espir'i tuel ( Illesh). 

P~r• Y• desde el R<!nec1mi1mto (•• "ll ""' en1,eceuP.ntes 

"n .. 1 siel• UI) le ~ctiviu!ld F.rt!stics comt1nz& a inde

pendizarse de lE> pr(ctica proouctive y de la• otr11s: pri

mer• fue con las logies :f er.,mios ~ue, e pe>Jer de haber a!, 

do un intento de 0utonun:!EC, con~"rveban la or[E1nizeci6n 

c.:ol~c.tive del tnbEj•. 

Pero cor. el l'Ut • a~ lEI ec~noe>!r, n.•rC<·ntil ,ie2epi•re

c1 .. ron lllllhs corporpcioncs, y lP Corte junto con l~ ltl e

sie dej11ron de st1r los cl1.,ntee pr1ncipelee eu fgvor ¡ie 

l~ d•lilliinda ª" cliente~ ,.n(,ll ia·c-~. I;ntonceB la ect.1vic.ed er

tít:.tice. se vo1v16 1naiviuut-l, lo mi::imo l!Ue :'.ti ~propiL1C.l6n 

áe aue productos: lo;; u.ed10" d" prow1c<:i6n artística pa

saron ¡¡ seI' prop1E>!lfd p11vad¡¡, 

Y las conriic::..c:nt~ ~l:Cieltrn :·~ra et:itE- l-u'tono1"1 .. c..:·l611 

eo;t., t•er. ;,u dr-óES: el nodo de produr.ci6n cep] t~liete crt>6 

una fuerza de tr1>b11jo t>llCt<rtede de l~ proóucci6n 1110t.,r.I <l 

que libLr6 ul r•$tO de l~s clases d~ •ut• trpbrjo, rrontc, 

le id~OlOfÍlól d~ le bUI'f!Ue~{B justilic;~ tstes COllUiClGllCS 
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" trev6s de sus fil6sot'os1 le prtctic .. te6rice. "" cr~y6 

coD10 aleo independiente de le pr~ctic11 productiva, elto 

. ei<clusivemunte espiri tuel; y lle¿.6 e Justificer tembi~n e 

la ectividlld i;rt:!st.ica como menifo:steci6n e;;piri 1.uel des

lieada de l~a condiciones mbteriales hist6ricss, cuyos 

juicies ser:t:"n v6lidoa para tode ir.oca, pe.sede y futura 

-siendo c;ue era li; ••enif.,staci6n ldeol6tica de une bureu! 

s:t:11 en escena• en l•s peldenos de la historia. 

3urei6 el cencepto de eBtAtice o ciencia de lo bello y, 

pera el sitlo A'VII, se estableci6 la separaci•n entre arte, 

entendido cese producto eapirituel, y ~rtesen:t:e como pro

ductora de objetos peri; el uso. Y es:!, este nuevo arte ell 

tista (de especialistas detados) eliu1in4 el sentido da flJ!! 

c1onalided o utilidad a la activio~d ertf stic~. 

Fue un periodo, desde el Renc•cimi.ento hast11 l11s revolJ:! 

Ci(lnes burLues11s 1 ~n el <!IAe e ata nueva cl~se UOCl.61 ae CO.!l 

solid6. Loero i;.lcenzedo por la burtue:>!a wediante el ee

ruer1.o, el trrb11jo y el 1>horro t• lo 11.rto c!o r;6s de cuatro 

eieloeJ lo cusl detennin6 une manero de ser y de panser: 

culto al trebElj0 1 el horro, restricci6n "" el consumo y 

en el eeste, propios de una cultura templeda, ni exceoivv

mente recionel ni iJl¡f'Linetive o apesionede h~ste ~l exceso. 
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lie edte rr.f'nerEt, le 1•Ctividflcd ert:fstica Sf:' situ6 P m...:-

010 CED1in~ &~tro ln prfcticc ?TOCUbtiV& (procesos t~cni

COll) y el ~ de ous productos y, por otro l~ño, ~.r ~ 

~con ~.us f'f1f\ion.::s, coE.1.u;1~b1·t:s, etc. El Fl'tfl no ¡10-

ci!a Gntr<-e,arse ni ~ una :'1 u otr11, ni e- J r ¡ir~cticr• pro

ouctiva ni al~ prtcticb ne la vida soci~l cotidiPna: y, 

ain nint.unlil t'uncionel1dPct 1 nt:.s obres ::·ueron 80l~'l1enta pera 

su cor.temp1Fc16n Jli'Sive1 aun.•·.1,, ''el• sei13la Rubert de Ve!! 

t•s, sí se cun.pl:!a ttng funcHn, ;lid{cti.ca, el erto como una 

mauera de tener FCci;uo a le rt~liuaci met~l"Ídica (21). 

Pero ya en el s1e1o Y.X, ñontrc 1e une !'IUtve f~ae de 

~ste Si >iter.ie de f!'OUllCC~6!1; lltOC<pi tf1l.~rn0 1 l• (cCt.iVid:1 

~:rt!stica se lifa ée nuevo con la pr~cti.ci;. pl'O<!uctiva. ;¡ 

la de la vida sociel co~iui.L-na. 

Le acui:iuJ.0ci~n fije. ¡;.,1 orpitel ce:lc 2 ,, ... .:;ii·c-."1,.ci6n 

¡11.n· une burfues!&i Sí:t.1..tr:.; •lt! l~ ri~ Ut:l:.t- t.u~ t1enf:. Zr. Vt:~ 

ne lee ideas ele la bur~ue~h ;iuritan~. ( °"ul to ~l trabujo ;f 

el chorro), pesH• ~ pr~don.inL·r lec ic:&0s del LEt&to ilimi

tvdo, .,1 derroche, el r·e~flo -le <•f<•rtL• ~n loe; vente.,,, el 

uescuento, el . orteo, el "11•,VE'r~e ""r•s producto~ •m le co!!. 

pra de unoº, etc. 

La cultura sufre un destemph·o,i~nto: le. p!'lct1ca produ.z 
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tiva se tr1msfonne en una tt:cnel.ot!a. compleJe y, por otro 

lade, la pr6ctica de la vida social. cotidiene comienza a 

aflojer l•e i .. _es c_ue la ate<ban con la Itl.esie, el. E~t:::do, 

el Partido y otree instituciones ~ocivles. Pero embes ~

reae et. oeeenvuelven independient~a1cnte, y no en un ~bito 

inte:nnedie como succdi6 en la cultur11 te1r¿lcode de la vieja 

burtuesfa. 

Y le ectividad ert!etica se filtra dentre de esas dos 

6reae. 

El •rt• pare l.e• maeea se aaocia coa l.e pr~ctic1 de 

lP vida sociel cotidiana, medipnte la pr{cticc lddica y 

de eapect6culo, oncubriende w1~ prlctica política d• me

diatizac16n de be conciencia• (ael pr·oletariedo y le• 

cloeea lh4'dl.asl por ;iart" de le burtues!a neec¡¡pital1et1a 

que es uueñ& de los 111o<li.oe de 01r'usidu 11e~iv,;., 

Y cowo roecci6n •l rntericr sUlt~u ~os tipos de urte 

cont•etaterie: el arte populer, litado con una pr,ctica 

p•Ut1ca contest¡¡te1·b, proóucto dtl prol~tcrifde y c~a 

l'l.nslide.d es deup~rter 1 o conciencie de este clG <Je social 

p~re loi:re.r 1;u libereci6n; y el ~rte r.,. ventuerdie, tem

bitin li¡:11d• 11 Wle pel:ftice. contestateria -aunque re~l1z11d• 

por le clase n1edi• de intttl.ectusle11-, <1ue pereie,ue doe ob-
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jetivo:;i: uno, deurnenti1· lnu juicio" unive1·~~ltts de l!E' es-

L:~s convencionr-lcs dE: los proouctoa uel prte pera las •>a-

aps 1 c6Ciif013 que h~cen del recepte? 1111 otent~ p~s:wo, 

Lti pctiviried eI't.f:=ti.:a ut le Vl'lntu.erdie t11:1, como i>e-

ñela ftubert de V~ntds, trN,SlOI11l6Ci6n ue le ~Ue se 13Up0-

ne como eeenciel y necee~rio en pure aperiencis: 

1'."l artista ~1·or;r,5~.ize" as! t.1·.:cns1'01mendo <'l mbin.o de 

~ en f!!!!!!, tl n11hi1110 ele e>i¡;encie P!l epsreute 

e.1·11tuid11d 1 el n•l>in;o de necesitird en ju<'eo, el m6xiu;o 

de ~ en ii..tt .. net1. i:;n una p~labre, el ml<xin10 d" 

~ en Aparienci11. (~~) 

Invalucredas en su circunstancie hist6rict.. y &oci~.1 

específica, loe hoa1bree tienen le St:[.Ur1dad de c-;e por 

~ (par "netw eli<lad") el 1nuncto es n"C(•l!1:>r1u111:nt.P co-

me lo viven y piensr.n. E&to .,,,, .,:;. sibtema de :-·!·ouucci6n 

ccn ent1" u!, incluy1muo r;ue ¡!l'~cticr-~ o ~ctiv1Liedeu 1 y 

den por hecho <:ue as! son ntctseria y n~ t.u1 ~ln1tnt11, 

la actividad ert!atica de le v~rit,uerdh. lo tren1;!anna en 
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ceeeri• y l• mueetr• com• product• de le convenci&n de 

loe heu;b1·es, 

L• funci6n de l~ actividad art!stic•· de la vencuerdia 

es precia&rLente la de deserunascerer Bl! ·1ell• c;ue les hoa1-

bres piensen como perpetuo y np:·eserio. El erte eo sunle

!1!.!!!l!• alfo superflu•; pero es PSÍ porque demuestrf ~ue 

111e creenciee dts les ho1ubres eon reluti VBB e su circuns

tench., L• que 111 prlctica fild~onca presenta como !!!!!!!.

.2!.!!!.• el hombre erreiead• en el ~unde con teles y teles 

cerecter!stic~s, fundomento& ontol6ticos pare l• hwn .. ni

dad de todos loa tiempos; todt1 lbto es pree,,ntedo por 

le prtctic& ert!stica -de ls vanfUfroia, y~ que el arte 

óe 6littte prPter.di6 tambi~n preB1'ntFr esn1r>tes del hombre

como lilperit!nci&, cowc produr.·t1' rJ,.i. J'•lf-!t;O de 1C1a fuer2Ets 

de lF• hii;torie. 

Sin embari;o, le vsneueroi¡¡ no ~" ci:tref:a por complete 

e 111 fw1cio111olided, se m~ntiene edn en le formelidad: 

"trensfonnando el mb1mo de funci4n en forma", :Je hell a 

adn entre lu ~ p~ra ser contelllpll'!de, del E•rte df' 1111-

tes, y l~ funcionalidad, el st1r iilto dt1l, 

Y e41• henta que le actividad art!stica se disuelva 

por completo en le pr~ctica preauctiva, e en la pr~ctica 

ae lu Vicia social cetidiene, E·bandone-r' su .f2!Etl~ pa-
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r• volverse t<>cluciiVll I'unciori,;lided: .;l. 2 ao11.111fr~ a 1~ 

~; pero entonces, probe:-bl err.ente, ,,sto f.Ar4 lE' muerte 

del arte mi:;u.o, su ••eseparici6n d~r.t.ro de les pr~ct1r~u 

hua;i-n~s, o r.uid su t.rensform!lci~:-i en un¡; activ1.dad de 

distinte noi:,tre. 
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II. Configuracidn eemidtica de la cul.tura. 

AdemAa de la perapectiva marxista, el arte, como 

uno de loa fendmenoa do la cultura, puede ser abordado por 

la aemidtica (1), Pero antea habr6 que entender semidtica-

mento al fendmeno ma,yor1 la cultura. Bato dltimo ea posible 

aegdn le eofiala Umberto ice: 

( ••• ) reducir la cultura entera a un problema eemidtico 

no e0uivale a reducir el conjunto de la vida material a 

puroa fen•menoe mentalea. Coneiderar la cultura en su glo 

balidad sub eepecie eemidtica no quiere decir tampoco que 

la cultura en eu totalidad sea ~ comunicacidn y eiSJl!. 

ficacidn, aino que quiere decir que la cultura en BU coa 

junto puede comprenderse mejor, ei ae la aborda deede un 
punto de vista e11111•tico. Bn resumen, quiere decir que 

loe objetos, lee comportamientos y loa valores funcion.n 

como taloa porque obedecen a leyes eemidticaa. (2) 

Ahora bien, le eemidtica ha partido de loe modelos pro-

pueetoa por otra ciencia con la que se emparentas la lingü!! 

tica, y loe ha tomedo como propios. Al respecto, Roland Barthee 

eeí'lalas 

( ••• ) parece oada vez mAs difícil concebir un sistema de 

imAgenea o de objetoe cuyos significedos pueden existir 
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~a del lentueje: pare percibir lo que une sustancia 

significa, necesariamente hay que recurrir al trabajo 

de articul,ci~n llevado a cabo por la lenÉua: no hay 

sentido que no est~ nombrado, y el mundo de los ~igni

ficados no es más que el mundo del leneuaje.í3) 

De esta manera será necesario recurrir e la lingU!stica 

y destacar dos elementos de capitel importancia de la obre 

de Ferdinend de ~eussure y le de Louis Hjelmslev, que son 

esenciales para la comprensi6n semi6tica de la cultural 

~ y proceso. 

Posteriormente se estudiará su inserci6n en el marco de 

la semi6tica de Uruberto Eco, y su consecuente transt'ormaci6n 

en sistema de significaci6n y proceso de comuniceci6n. 

o• SistGma y proceso. 

l. Jauasure1 la len¡;ua como sif,teir.a. 

r:n su Curso de lineU!stica cener&l, publica

do por prin.cre vez en 1916, Ferdinand de Saussure, conside

rado por al~unos como el padre de le lingU!stica, sef.flla 

que el "lentuaje" es de netureleza "multiforme y heter6cli-

ta"; realidad inclasificable, a la vez física, fisiol6Éica, 

psíquica, individuel y social. Sin embe.r.:o, si se abstrae de 

lo heter6clito el puro objeto social se obtiene le len¡;ue. 

La leneue es une insti tuci6n social: "producto social 



- 54 -

de la facultad del len(Uaje y un conjunto de convenciones 

necesarias, adoptadas por el cuerpo social p~ra permitir el 

ejercicio de esta facultad de los indiviáuos", (4i 

La len<ua se presenta como un hecho social(~): a) ex

terior al individuo y b) dotada de poder coercitivo e impe

rativo ~obre el ináiviauo, c•uien no la ha creaao ni la mo

difica, ya que la len(ua es un producto heredado de &enera

ciones anteriores. 

El individuo, para comunicarse, solamente dispone de un 

limitado repertorio de posibilidades oue la lenfua le permi

te. Y ea as! como Saussure compEra a le leneua con un c6dieo: 

•La lenfun es un sistema de sienes cue expresan ideas, y por 

tanto, comparable a la escritura, al olfobeto de los ~ardo-

mudos, a los ritos bimb6licos, a las formas de urbanidad, a 

las señr.les militares, etc." (6). Este uso que el i.ndividuo 

hace de la len[.Ua es el ~· 

Surge la dicotomía leneu!l/hnbla, en la que ésta 111 tima 

es la parte individual del lunruaje, es decir ~u ejecuc16n 

o realizaci6n por el inaividuo. En :;!ntesie, le lengua es el 

leneuaje menos el habla. 

Además de ser una instituci6n social, la lentua es un 

~: "or¡;anizaci6n formal de deter.ninr.dos eleir.entos mí

nimos se1odn ciertas ret,lez cortbin,-·torias". (7) 
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Dicho sistema lo entiende Saussure 11nicsmente como !2!:

!f!!!.• ¿For qué? Porque las unidades m!nimas de las que se com

pone, los signos linsU!sticos, poseen una consistencia dete!: 

minada. 

El si@no lingU!stico está formado por dos partes indiso

ciables: 

a) El concepto o significado, el sentido de lo que el si& 

no dice. 

b) La imagen acdstica o significante, el sonido audible 

o la graf!a legible, que oculta tras de a! al sentido que es 

reconocible por este mediador. 

El aie.no lingU!stico carece de sustancia en dos senti

dos: 

l) No existe una relaci6n natural (que para Peirce es 

aquélla que se halla en el ~. por ejemplo entre el humo 

como sitnificante de fuego; y en el ~ que presenta una o 

varias cualidades con el objeto denotado, por ejemplo entre 

una fotofraf!a y el objeto fotofrafiado) entre el sieno y el 

referente real; no ~e trata de una tarea de nomenclatura en 

donde el si~o, como nombre, se aplique a los objetos reales. 

2) •rempoco hay una relaci6n natural entre el ai¡¡nificrnte 

1 el sienií'icado. Lo cual puede ser probado mediante la el'.i.!! 

tencia de las óiversaa leneuaa en el mundo: hogar en eapa--
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ñol, focolere en iteliano, foyer en francés, son sonidos Y 

¡;_ra1'ías diversos entre sí pero referiaos a la misma idea. 

Y esto lleva a que el signo lingU!stico es arbitrario o, 

con mayor precisión, inmotivado: el significante "es inmoti

vado, es decir, arbitrario en relación al significado, con 

el que no tiene ningdn v!ncUlo natural en la realidad", (8} 

En suma, el signo lingU!stico tiene existencia sólo a nive~ 

psíquico (mental), sin relación~ con lo real, y sus 

partes (signific~nte-significado) guardan una relación inmo

tivada entre s!. 

Sin embargo, a pesar de que Seussure destacó la formali

dad pura de la lengua privile¡;_iándola como sistema, consin

tió en que el uso de la misma, su ejecución hecha por la ma

sa hablante, provoca su evolución a través del tiempo: "( ••• ) 

las fuerzas sociales cctdan sobre la lengua que sólo así ev.!!. 

luciona (.,.) el sieno ( ••• ) inmutable, evoluciona no obstaa 

te, carácter contradictorio que se explica cuando se sabe que 

el si¡;_no es el ju~uete del tiempo y de lo pr€ctica social". (S) 

En tanto que la lcn,ua se altera y evolucione a través 

del tiempo, 5aussure vio la nece~idad de diviair a la lin-

¡;U:[stica en dos áre~s de estudio: une que se enc<réar!a de e~ 

tuáiar a la len6UO como un sistema confiburado, como un hecho 

social existente e indiscutible, como una ltn[ua ya consti-
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tuida en el presente sin ocuparse de su pasado ni del trán

sito hasta su actual estado, Sería una ciencia de los esta

dos o lingU!stica estAtica o, más propiamente, lingU!stica 

sincrónica. 

La otra lingtt!stica se encargar!a de acuello por lo cual 

la lengua evoluciona de un estado a otro, prospectiva y re--

trospectivemente, buscando su g~neaia y su curso posterior1 

lingüística evolutiva o lingU!atica diacr6nica. 

Estas dos lingü!aticas ser!an siempre inconciliables pa-

ra Sauasure1 

Lo primero que sorprende cuando se estudian loa hechos 

de la lengua es que, para el sujeto hablante, su suce-

si6n en el tiempo no existel ~l estA ante un estado. Por 

eso, el lingUiata cue ouiere comprender ese estado debe 

hacer tabla rasa de todo cuanto lo ha producido e igno

rar la diacron!a. Sólo puede entrar en la conciencia de 

los sujetos hablentes suprimiendo el pasado. La inter

vención de la historia no puede hacer sino fr,lsear su 

juicio, (10} 

Aclarado cue para Saussure la lengua es ante todo siete-

ma o forma, queda por revisar cuáles son las caracter!aticas 

de ~ste seglSn la linE,U!stica sincr6nica. 

La lengua es un sistema de valorea de oposiciones rec!pro

~· Es co~parable al sistema monetario. Por ejemplo: un bi-
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llete de dos mil pesos puede cambierse por une pluma; pero 

también el mismo billete puede comperarse con un billete 

de un d6lar (al menos lo era sl escribir esto), o con el 

frenco, o la peseta, y en ¡¡eneral con el resto de los siste-

mas monetarios. 

De'.~a misma menera, una pelabra (significente) puede 

eouiparerse con una idea (significado). Por ejemplo, el con-

cepto "pluma" tiene el mismo valor, equivale a la imagen 

ac1'.stica o escrita pluma. Y también dicha pE'.lsbra puede com

pararse con otras palabras del mismo aistema: lápiz, ~. 

!J!, piscina; o con otras palebres de distinto sistema lin-

rtt!stico al suyo, pero que se refieren al mismo concepto: 

~ (inllés), plume (francés), penna (itBli&no), etc. 

La lengua es entonces un sistema de valores: 

( ••• ) es preoiso considerar el sitno en sus "entornos", 

y mostrar de qué manera la arbitrariedad del siena dete! 

mine un cierto tipo de relaciones de solidaridad entre 

éste y loe aemás términoo de la leneue .• Seussu1·e desarr~ 

lle en este sentiao el concepto de vdor, lo t1Ue le per

mite captar la naturaleza diferencial del si8no lin¡¡U!s

tico. (ll). 

Dentro (en su composici6n interna) y t'uura del si¡;no li!! 

· gtt!stico existe diferencia y opoeici6n. El concepto eo la ca!!. 

trapartide de le imafcn eciistica y viceversa; y también un 
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mismo signo es éliferente :; se opone el resto de los élem~s 

si&nos, ya ueen cíe su mismo sistema o del de otras len¡:ues. 

Y en esto radica su !!!12!:• 

A partir de e~u! saussure llega a establecer loe dos 

planee o ejes de le len¡:ua, ceda uno de loe cueles engendra 

sue propios valores. Los planos son: 

l) El pleno de las relaciones sintef}!láticas o plano sin

tae¡nático. Fundamentado en el carácter lineal del siEnificB!! 

te -pues al hablar las palabras se van sucediendo sobre una 

línea y en el tiempo, que en el caso de la escritura se sus

tituye por le línea espacial de los signos gráficos- en donde 

cada elemento adquiere valor a1 oponerse al que le precede o 

al eieuiente o a e.mbos a la vez. lle una relecidn en presencia 

ya ~ue se apoya en dos o m~s términos ifU&lmente presentes 

en una serie efectiva. 

2) El plano de lAs relaciones eeocietivas o plano de lee 

asociaciones (posteriormente denominado pleno del poradie¡na, 

y finalmente plano del sistema por Bartnes), en áonde les r~ 

laciones ya no se apoyen en la linealidad sino ~ue se hallan 

en el cerebro que las asocia, formendo grupos dentro de loe 

~ue edQUieren relaciones diversas. Relaciones en ausencia, 

puesto que pueden sustituir un término por otro. 

Un ejemplo del Curso ••• es (12): 
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~es-hacer~~~~~~•eje sintagmático 

despe¡:ar hacer 

/" re·"'-liacer 
_ dz1azar -...... 
/ª eser con\ahacer 

etc. etc. 

eje pareáiEJ11ático 

De manera que se pueda fonnar una oraci6n mediante dos 

poaibilidadea1 

1) Seleccionar del repertorio de palabras que ofrece el 

sistema lineU!atico, por medio del eje del paradi~JLa, ac.ue--

llas QUe se ajusten m~s a lo que se desea decir. Suponiendo 

que se trate de ~lguien cue pretenda informar a otra persa-

na;~ue se dispone a desannar su reloj para componerlo:· se-

leccionará un pronombre /yo/ 1 un verbo entre varios /ir/; 

una preposici6n /a/: otro verbo <•ue ináique la acci6n prin-

cipal como /desarmar/ o /deshacer/ o /desruontar/, etc.; un 

artículo deterainado /el/I y el sustantivo /reloj/. 

2) Combinar, sobre el eje del ~intafma, les palabras se-

leccionadas para fonnar linealmente la oraci6n1 

"Yo voy a desa1· :~r el reloj", \13) 

"· Hjelmslev1 sistema ;¡ proceso. 

D•n•ro del Curso ••• Saussure destec6 la pree-
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minencia de la lenéua, entendida como sistema, nobre el ha-

bla. 

Estableció dos lingU!sticas: una estAtica o sincrónica, 

abocada a la descripción de la ~ en que se organizan 

sus elementos, y a las reglas combinatorias {sintae¡nAticas) 

y selectivas {paradiémAticaa) a que estAn sujetos; y otra 

tiin4mica o diacrónica que se encargaría de observar las va

riantes de las lenguas en el tiempo. 

Una lingU!stica de la lengua y otra lingU!atica del ha

bla (esta di.tima dentro del Ambito de la diacronía), con 

privilegio de la primera sobre la segundar 

En rigor se puede conservar el nombre de lingU!stica 

para cada una de estas dos disciplinas y hablar de una 

lingU!atica del habla. Pero no hay "ue confundirla con 

la lingU!atica propiamente dicha, cuyo '1nico objeto ea 

la lengua. 

Nosotros nos aplicaremos mucamente a esta 6ltima, 

y aunque en el curso de nuestras den:ostracionea ton.cmoa 

prestadas luces al estuciio del habla, nos esforzaremos 

por ne borrar nunca los límites que separan ambos aomi

nios, (14) 

Desde entonces la dicotom!a saussureana lenrue/hebla 

abrió aos caminos: 

l) La lengua. knbito de lo sincrónico y estático: el si~ 
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te~a como ~ sin sustancia, que fue para Eerthes el eje 

del paracil()r.a o, más exi;cto, del ~: 

El propio nombre ha cambiado: hoy se hsbla no ya de pla

no asociativo, sino de plano paraai¡mático, o también, 

como haremos aqu! a partir ae ahora, de plano sistemáti

.!:2.: evidentemente, el plano asociativo está íntimamente 

ligado a la lengua como sistema, (15) 

2) El ~· knbito de lo diacr6nico y evolutivo, lo 

fluctuante. Para Barthes, eje del sintagma poroue el habla 

se presenta de forma concatenada (el flujo de la palabra), 

en la linealidad de la lengua. 

Loui·a Hjelmslev, precursor de la slosemática (álgebra 

lingU!stica), continu6 con la misma aicotom!a, aunv.ue utili-

zando nuevos t'rminos, en los Proleé6ruenos a una teoría del 

lentuaje,_publicado en 1943. 

Lo que para Seussure era un estado de lentu~, un corte 

sincr6nico indepenóiente de la evoluci6n sujete al tiempo, 

fue también~ pare Hjelmelev. Pero lo diacr6nico, lo 

variante y fluctu.mte, en óonde antes se hab!a ubicado el h! 

bla, pas6 a ser el proceso pera este lingüista. 

Lo importante pera Hjelmslev fue encontrar la con.;t~ncia 

agrupadora e intecredora, ~ue e pesar de le sucesi6n y el 

CEmbio perm~neciere inv~~ietle, constituy~ndo un siste~a 
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dentro del cual sus elementos obedecieren a un cierto ndmero 

de combinaciones posibles: 

A priori, la tesis de oue para cada proceso hay un sist! 

ma correspondiente, por medio del cual puede acuel ana

lizarse y describirse con un ndmero limitado de premisas, 

podr!a considerarse de velidez EllilBl!al:;.:·.Debe suponerse 

que es posible analizar todo proceso en un n11mero limit~ 

ao de elsmentoe recurriendo a diversas combinaciones. E!:J. 

tonces, sol:>re la l:>ase ae tal an~lisie ser!i vinbt'e•0 orde-

nar eotos elemento~ en clases, de acuerdo con sus posil:>i 

lidedes de coml:>inaci6n. Y ser& asin1ismo Vi&ble estable

cer un c~lculo [eneral y exhaustivo de lss coffibinaciones 

posil:>les. (16) 

Los Prolet6menos ••• propusieron reducir lo fluctuante 

(diacr6nico y evolutivo, como el hablo) a lo constante. Alle-

lfzar lo que perteneciere al proceso desde el Eiótema, '¡e 

que este dltirr.o detennina oieir.pre al primero: "La meta de la 

teor!a lingü!stiCE es probar,,en lo que perece un ol:>jeto el-

temente inviteaor, la tesis de ~ue todo pioceso tiene un si~ 

tema uubyacente -Y toda fluctueci6n una constancia subyoceu-

te", (17) 

Lo misn.o cue Saussure, Hjelmslev privilegi6 la formalidad 

del sistema sobre su sustencia. Zs decir, la forme o rolaci!?_ 

nes nue prevalecen en el interior del sü:tema serían lo de--
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'Cerminente1 

El reconocimiento de eote hecho de rue la totalidad no 

consta de cosas sino de relaciones, y de que no es la 

sustancia sino sus relaciones intern&LJ y e;.ternas "Uie

nes tienen exi5tencia científica, no es, por supuesto, 

nuevo para le ciencia, pero puede ser nuevo pera la cie~ 

cia lingU!stica.(ló) 

Con esto la lineU!stica se asemejd a la axiomática (19) 

pues, se~11n Hjelmalev, la lingU!stice sería un ~lfebra del 

leneuaje1 •( ••• ) oue opere con entidades inominedes, es de

cir, denomincdas s:rbitrarümente, sin desi¡:nacidn natural", 

(20) 

Existen tres tipos de relaciones o dependencias en el s~ 

no del sistema lingU!sticol 

Interdependencias. Dependencias mutuas en las cue un tá! 

mino presupone al otro y viceversa& A presupone a H; B:. pre&!;!_ 

pone a A. 

lJetenninac1ones. Deper.dcncic•s uniloteroles en le" que un 

tllmino presupone al otro pero no lo contrer101 A preuupone 

a BI pero B no presu"one a A. 

Constel~ciones, Dependencias libree en tionde los aos t6r 

minos oon compatibles, pero no se pr&.;;uponen: J.. no presupone 

a B¡ B no preeupon& e A. 
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Con base en estas dependencias, Hjelmslev defini6 la re

laci6n existente entre sistema (lingü!stico) y proceso, que 

es de determinEci6n: 

El factor decisivo es que la existencia de un sistema es 

premisa necesaria para que exista el proceso: el proceso 

sdqUiere existencia en virtud de un "estar presente" de 

un oisteita tres el mismo, en virtud de un sistema que lo 

riga y determine en su posible desarrollo. ~s inimaeina

ble un proce~o ( ••• ) sin un sistema existente tr&s él. 

En cambio, no es inimagin&ble un sistema sin un proceso; 

la existencia de un sistema no presupone la existencia 

de un proceso. El sistema no edr;uiere existencia en vir

tud del hallazco de un proceso. 

As! pues, resulte imposible tener un texto nin 0ue 

haya una lengua tras ,l. En cambio puede tenerse una le~ 

gua sin que h&ya un texto construido en elle.. Esto quie

re decir que la teor!a linftl!stica prevé ls len~ua de que 

se trate como un sistema poeible, pero sin la presencia 

reelizada de ningi1n proceso correspondiente a 411. (21) 

~egi1n lo cual la leneua es un sistema ~. es decir 

que a pertir de ella es :iosible construir una infinidad de 

~ o mensajes oue existen presuponi~ndola. 

Así, lo primero con lo cue se encuentra el lingüista es 

el texto, pero ~r, su investit;aci6n debe ir más allá de éete 

en busca del sisterna subyecente (22). Y de esta manera el te! 

to eo reducicio a la ler.gua, entendió.a por Hjelmslev como un 
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sistf:llla tan comple,1" c0:::0 <:l llgebra. 

"• Sisttma de ni.,l'nificoci6n y proceso de comunica

ción. 

El ~ratado de semiótica eeneral de Umberto ~co 

propone hacer úaa teo~a reneral de la cultura a partir de 

la semidtica. Su proyecto se constituye en dos partes: 

l) Una teor!a de los cddigos, desarrollaúa hasta el mo

mento por una semiótica de la significaci6n. 

2) Una teor!a de la produccidn de sirnos desarrollada por 

una semi6tica de la comunicacidn. 

Esta ú1cotomía obedece a la ¡;enerada anterio:ni1ente por 

Saussure y Hjelmalev O.e: lentua/habla, sisterna/proceao, que 

uiviüi6 a la lingUíotica en llincr6nica y caccrdnica. 

Afectó t6lllbi~n al desarrollo de la semi6t1ca bi!urc~ndo

la en doa llreaa: semidtica de la si¡¡nificacidn, cuio o\:Jjeto 

han sido todos los sietemas de 'sit;nificaci6n, como la lentua 

verbal, las iJiu~fenes, los sonidos, los eestos, etc. (repre-

sentada por Roland Barthes principulm~nte, Jean Beudrillerd 

y otros); y sec1i6tica de la comunicaci6n, QUI: he ttnido como 

finalidad el estuúio d<: la comun.tcoci6n hum~na ( repres;,ntE.da, 

~ntre otros, por Citarles ~:orris, J.h. Setrle, Eric Iiuy~seas, 

Rcu.&n Jlll!.obson, Luis Prieto, Anaré ~.artinet). 

Y ante e~ta b1p8rtici6n, Eco s<:ñ~l6 ~ue la cultur& debe 
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ser estudiada necesarin.n,&nte por la articulaci6n de ambas 

lreas: "Una vez aami tido c¡ue los dos modos de en1'oque 3l.tuen 

líneas metodol6ticas aiferentea, es necesario reconocer, por 

otro lado, que, en los procesos culturF,les, los aos fen&ie-

nos van estrechamente unidos", (23) 

As!, inte.,_r6 las doa 6reaa en el 'l'ratodo,,., unií'icando 

la dicotomía aiatema/proce=o en la interrelaci6n dial~ctica 

entre sistema de sienificaci6n y proceso de comunicaci6n, 

Si la comunicaci6n entre individuos en une sociedad s6lo 

ea posible por la existencia previa de sistemas de sif_nific~ 

ci6n, tambi~n es cierto que en la comunicaci6n por ejecuci6n 

de dichos sistem~a (hebla como realizaci6n de la lengua) pu! 

de modificarlos y hasta cambiarlos y, en otros ca~os (como en 

el del arte), inventarlos. 

Sitnificeci6n y comunicaci6n se vinculan y forman una t~ 

telidad, 

Esta totel.idad, interrada óial~cticamente, sieue un movi 

miento áiecr6nico, un desarrollo constante que va haciendo 

historie. lhovimiento de articulaci6n, de enfranaje entre lo 

sincr6nico y presente con lo oiecr6nico y fluctuante¡ movi

miento cultural a trav~s del tiempo, dentro del cual la cul

tura se va ccnstituyendo y relenerando, ~como está al 

l.ncesa.nte devenir. 
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1. Sistema de aien1Ucacidn. 

s. Defin1cionea1 sistema, proceso y significa

cidn. 

~· acuerdo can le reVisade sobre el Curso ••• 

y loa Prelerlmenoe ••• ••tienen las sigUientes definicionea1 

~ es la ~ en que ae encuentren oreanizadoe l•e 

elementes internoa de la lengua, y las reglas combinatorias 

a que eet6n sujetos (en el caso de Saussure sintagm,ticas y 

asociativas¡ y en HJelmslev interdependenciaa, determinacio

nes y conatelacionea). 

~es el ~bito en donde se ubica toda texto, y que 

puede aer reducido al sistema -por ej1111plo, la novela ~ 

en el pa!s de las maravillas de Lewie Oltl'roll, ee un texto 

reductible a la lene,ua inelesa en que fue escrito. 

Siguiendo a Hj•lmal.ev, Eco indicd a,ue para ser posibl.e 

un proceso de comunicacidn (en suma, tode acto comunicati

va) es necesaria la previa existencia de un eisteme de oifl!li

ficacidn, a ln manera de una rel.acidn de determinacidn (~. 

P• &4) en donde el proceH presupone al. .!!!!l.!!!!.! y no vice-

veraaa 

Por tanta, un sistema de sign1ficao1•n ea una OONSTRUOOION 
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SEMIOTICA AUTONO!f.A C)Ue posee modalidedes de existencia 

totalmente abstractas, independientes de cualquier posi

ble ecto de comunicaci6n que las actualice. 

En cambio ( ••• ) cualquier proceso de comunicaci6n en

tre seres humanos ( ••• ) presupone un sistema de sipnifi

caci6n como condici6n propia necesaria. 

En consecuencia, es posible (aunque no del toco de

seable) establecer una aemi6tica de la silnificaci6n que 

sea independiente de una semi6tica de la comunicaci6n; 

pero ea imposible establecer una semi6tica de la comuni

caci6n independiente de una aerr.i6tica de la aiE:nifica-

ci6n. (24) 

((ueda por det'inir la sicnificaci6n, pero antea seré ne-

cesario revisar lo 0ue el concepto de sieno representa para 

Umberto Eco. 

Jm vez de sitno opt6 por el drmino 1'unci6n semi6tica. Y, 

como Hjelmslev, dividi6 esta entidad en dos planos1 

Plano de la expresi6n (para Saussure el si(nificonte), 

que ea un ~. es decir un elemento que desempeña una 

~ al entrar er. relaci6n con otro u otros elementos. 

Plano del contenido (sienificado en Saussure), rue es el 

funtivo contrapFrte del anterior (25). 

La correlaci6n (26) que hay entre los áos planos, lo 

mismo que pr:;ra Seussure, es inmotive.da, convencione.l: "Un sie. 

no esté constitu!do siempre por une (o más) elementos d~ un 
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PLAHO DE LA EXPRESION colocados convencionalmente en correl,á 

ci6n con uno (o más) elementos de un PLANO Di::L COH'tENIDO", (27) 

Ahora bien, en tanto que esta correlacidn es convencio

!!.l!!o existe un c6dieo que la prescribe y determina. Es decir, 

el c6digo prev~ la correleci6n que guardan ambos planosl 

Por tanto, los signos son los resultados provisionales 

de reglas de codificaci6n que establecen correlaciones 

transitorias en les que cada uno de los elementos está, 

por decirlo es!, autorizado a asociarse con otros ele-

mentes y a formar un signo sdlo en determinadas circuns

tancias previstas por el c6digo, (28) 

Se observa que sistema de sit\nificacidn y c6dico son lo 

mismo pera Eco. 

Consecuentemente la sipnificaci6n se da por la previa 

existencia de un cddigo que asocia a un fwitivo con otro u 

otros. 

Sintetizando: wi ~significa (cumple la funcidn de 

significar que es la sicnificac~6n) porque wio de sus plenos 

entra en relacidn con el otro plano, o con plenos de otros 

sit;nos, de acuerdo a corr.o lo prescribe un c6dit:o, que no es 

más que el reconocimiento social de esa relaci6n. 

Algo no pre~isto por tl cdaieo, en otres palabras, algo 

adn no coaificado, no será portador de significacidn, y por 



- 71 -

lo tanto no será sitno. 

Un Índice cor.io el !1umo sienifl.ca fuee:o poroue convencio

nalmente un cda1EO ha asociado el plano de la expresidn ~ 

con el plano del contenido fl:1n~q. 

El humo como !ndice de fue6o es una entidad reconocida 

cUlturelmente; es, se¡;11n el término de Eco, .una unid!!d cul

~. pues ha sido asimilada por la sociedad. 

Definido ya el sistema de si¡;nificacidn, como el cddieo 

que asocia funtivos entre s!, resta saber áe oué forma entran 

~atos en relacidn. 

b. La forma 'abierta' del sistema. 

~ara Umberto Eco los sistemas de sirnifice

~ ee caracterizan por su movilidad. La forma que prevale

ce en ~atoe es una forma abierta. Y].o es precisamente por 

las relaciones que los sienos contraen entre s!, tanto en 

el interior de su propio sistema como con otros. 

En el Curso ••• Saussure hab!a indicado que el si¡;no se 

toma en cuenta no sdlo por la relacidn interna (entre si¡;-

nificante y sitnificado), sino también por sus entornos con 

otros sii;nos. 

Un sifno no es una ontided r!¡;ida y e;,tt,ble. Su !&.2! d~ 

penó.e y ver!a conforn:e la relaci6n que EUarde con los demás 
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signos, 

1::11 palabras de Eco: 

Una funcidn semidtica se realiza cuando dos funtivos 

(expreai6n y contenido) entren en correlaci6n mutua: 

pero el mismo funtivo puede entrar tlllllbi~n en correla

c16n con otros elementos, con lo que se convertir4 en 

un f'untive diferente que da origen a otra funci4n. (29) 

Bata adquisicidn de nuevee t'uncionee por el mismo fun

tivo puede ser vista desde una perspectiva diecrdnica y uin-

crdnica. 

En el primer caeo, eetdn Sauoeure, suced~n trenaforma-

cionee 1'on•ticao y de11pleZ10l'lientos entre la relacidn ai~n11'!, 

cente-aiP.)lific11do -como en el cano de una p11labra qua con el 

tiempo cobrara nuevos aignit'icadoa. 

Del caeo aincr6nico ~co nos da un ejemplo. La palabra 

italiana piano cumple cu11tro funciones aemi6ticea <lietinha: 

1) Piso. 

2) Proyecto. 

3) Lentitud. 

4) lnatrumento musical, 

Csd11 una ir4 de &cuerdo con el ~ ( 2.fi:, pp. 108 1 l09i 

en el que est~n insertas: se encontrar4 como piso si el co

texto se refiere a un edl.i'icio¡ ciomo proyecto ai e11t' refe-
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rido, por ejemplo, a un plan que se reali~ará pera edificar 

alguna obra arquitect6nica; lentitud en un cotexto referido 

a la VdlocidadJ instrumento musical si, por ejemplo, la pa

labra italiana piano aparece junto con otras como chite.rre 

(guitarra),~ (violín), orchestra (orquesta), etc, 

El sitno eo entonces una entidad ~ que llega e ad

quirir funciones diversas en virtud áe la complejidad de sus 

relaciones. 

Para Eco, el si[no no es une entidad ei&Eal>~e porque es-

tá forzosamente articulado con otros sin los cuales ser!a 

algo vacío e inane. As!, impuena la idea de s1tno como enti-

ded unificada y con valor propio: 

En cualquier caso, lo que entra en crlais'as el concepto 

ingenuo do sifno, oue se disuelve en un retículo de re

laciones m'dltiples y mutables, La semi6tica permite vis

lumbrar as! una especie de paisaje molecular en que las 

que la percepci6n cotidiana noG presenta como formas 

acabadas son en realidad resultaao transicorio de C(ru

paciones químicas y las llamadas "cosas" son la aparien

cia superficial de una red subyacente de unidades más 

microsc6picas. O, si se ouiere, la semi6tica da una ecp~ 

cie de expliceci6n fotomec{nice de la semiosis al reve

lar que, donde nosotros VEmos im~genea, hay ajustes ea-

trct~ficos de puntos blencos y negros, alternancias de 

llenos y vacíos, pululcci6n de rastos no si¡;nificantes 

de le reó.ecille quP. se pueden diferenciar por lr, fonna, 
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la posici6n, la intensidad croa:ática ( ••• ;, (3C) 

3e comprende mejor la moviliuad üel sitno con el ejemplo 

del ~odelo hidráulico rue utiliz6 Eco para ilustrar lo que 

es la áenotaci6n y la connotaci6n. (31) " 

Consiste en lo si¡;_ui Ulte: un embalse e>otá situado en 

un terreno elevado, entre do» montañas, y un dic.ue lo con

trola para impedir la saturaci6n de agua que, coso de des

bordarse, inundaría a un valle con todo y su poblaci6n. 

Para evitcr la 1nundaci6n, y regular la salida y entre.

de de efua, un ingeniero orcaniza un sistema que indioue a 

un vit.ilente (humano) cuáles son los momentos do peligro y 

cuáles los de seguridad, así como los estados intermedios. 

Primero, elabora tres sistemas separados1 

l) Sistema sintf.ctico. Cuya 11nica funci6n es combinE.r 

el encenaido de unas lámparas c;ue son: A, B, e, D, de la ei

[uiente menere.1 AB, BC, CD, AD. 

2) Sistema semántico. Que inaica una serie de estados 

del eEua: nivel crítico, nivel de alarma, nivel de aecuri

dad, nivel de insuficiencia. 

3) Sistems de respuestr.s de comportemiento. ~ue estable

ce una serie de respuestas: evacuaci6n, estado de alarma, 

este.do de reposo, entrada ae aeus. 
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Cada uno por s! solo, independiente del otro, es una~-

tructura o un s-c6aigo (~ubc6digo). 

El c6digo es a~uél que ve a correlucionar e los elemen

tos del sistema sint~ctico con los del ~istema sem~ntico, y 

también con los del tercer ?ictema: 

AE nivel crítico = evecuaci6n 

BC nivel de alarma = estado de alarma 

CD = nivel de seguridad = estado de reposo 

AD = nivel de insuficiencia = entrada de agua 

Se tiene primero un c6aigo de la denotaci6n, que para 

Hjelmslev se establéce entre le relaci6n R entre plano de 

la expresi6n E y el pleno del contenido c. E R c: 

ii:;u>HESION E 1 CONTEHIDO C 
Sistema sin-¡ Sistema se-
t~ctico m~n~; nn 

.All = nivel crítico 

BC = nivel de alarma 

CD = nivel de se[uridad 

AD = nivel de insufi ciencia 

En seeundo lu[ar el c6óigo connotativo que, segdn Hjelm~ 

lev, aparece cuando la denotaci6n anterior E R C se convier-

te en un plano de la expreeión de un segundo sistema de sig-

nii'icaci6n, que serA su contenido: 



- 76 -

~ R C pasa a ser un plano de ls <:xpreai6n: E' 

E' R (E R C)', 

en donde (E R C)' c•; 
entonces: 

E' R C' 

EXPlíE:JION E' CON'.l'EllIOO (E Re\• = C' 
Exuresit5n 1 Contenido 1 Sisteca de respuestas 
Sistema J Sistema 1 
flintáctico semántico 

AB = nivel crítico = tVacuaci6n 

BC = nivel de alarma = estado de alarma 

CD = nivtl de seguridad = estado de reposo 

AD = nivel de insuficiencia = entrada de aeua 

•e manera ,ue AB ~'nivel crítico• y~ •evacu~ 

ci6n•, y lo 1úitJ110 en los demás casos. Como se observa, una 

connotaci6n se e~tablece soll'l!Dente a partir de un c6digo 

precedente (c6dieo denotativo), y no puode ser tri::nsmitida 

hasta que no se haya denotado el contenido primario, 

Del ejrunplo anterior, si se toma en cuenta oue el vici-

lente ciestinctario es un ser humeno, <!Ue por lo tente es 

portador de una educacidn escoler, ae un petrirr.onio de opi-

niones, etc., l\Ue confonnan m~s sistt:me.s de bl.tnificaci6n, 

las connotaciones se cmplirr~n Edn ~~s. 

Y as!, al encenci~rse las llunpF.r~s AB y ~ 'nivtl 

cr!tico•, y connot~r 'evacuaci6n•, aparecerán nuevas conno-
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taciones en el vigilante: 'desgracia', 1 p6rdida de familia-

rea y emigos habit~.nt~s áel valle', •muerte•, etc. 

Lo mismo que sucede con el modelo hidráulico ccurre con 

un. signo, que se asocia con otros signos de otros sistemas 

y se vuelve una entidad inestable, en donde un solo sienifi-

cante transmite contenidos áiferentes. 

De ah! le noci6n de ~ cue propone Eco: mensaje cuyo 

contenido es un diRcurso a varios niveles, "un texto ser!a 

el resultado de la coexistencia de varios c6dieos o, por lo 

menos, de varios subc6di¡;_os". (32) .:, 

En el ejemplo se vio c6mo ls denotaci6n E R e se trans-

form6 en una nueva expresi6n E' de otro sistema de signifi-

E li ~ pas6 a ser un plano de la expresi6n E' 

E' R (E R C) 1
1 

en donde (E R C)' e•; 
entonces1 

E' R C' 

Y este n~evo sistem~ de si!!,llificaci6n pasaría a ser un~ 

nueva expresi6n E'' de otro nuevo sistemas 

E' R e• se transfon¡¡a en un plano de lA expresi6n~ 
E'' 
E" R (E R C)" = C"; 

entonces a 
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.s.•• R e•' 
Y as! sucesivamente: 

E'' R C'' se trEnsfonna en' un pleno de la expresion 
E••• 
E"' R (E R C)"'• 

en donde (E R C)''' = C'''; 
entonces& 

E''' R ·o••• 

Como consecuencia todo mensaje es un ~. y más que un 

texto es una intertextu¡;lidad,, tejido o punto cie intersecci6n 

de varios c6dicos o ~ubc6ai~os que le subyacen, 

e. El can.pe sen;ántico. 

Otra ~enera de reconocer a los siAtemas de 

sienificaci6n como articulación móvil de diversos sistemas 

es, como lo hizo Eco, recurriendo el trit.ntulo de ~harles 

Sendera Peirce. 

Interpretente 

Represente~ real 

Tri~culo en el ~ue lo importante es l~ relaci6n entre 

representación e interpretante, con exclusi6n del objeto 

real (o percepto) pu~s, seldn Eao: "l'unci6n semiótica üt:ni-
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fica posibilidad de sitnir'icar (y, por tanto, de comunicar) 

algo a lo ~ue no corresponde un detenninado estedo reel de 

hechos'~ (33) 

Un signo se define no por su relación ~ con el 

objeto que representa sino por la relaci6n que guarda con 

otros signos con los ~ue está asociado, Un Eigno, como !!-

presentación de un contenido que trGnsmite, puede eer expli

cado por otro signo o interpretente, que a su vez tambi~n lo 

ser! por otro interpretante,_ etc., siguiendo lo que Peirce 

llamó una semiosis ilimitada. 

Eco cit6 un pasaje de los Collected Papera de Peircel 

El sifnificado de una representaci6n no puede ser otra 

cosa que una representaci6n. De hecho, no es sino la re

presentaci6n en s!, concebide como despojada de sus 

vestiduras menos relevantes, Pero dichas vestiduras no 

pueden eliminarse del todo: simplemente se les substitu

ye por algo más aiáfano. As!, se da une recresi6n infi

nita. Por dJ.timo, el interpretante no es sino otra re-

presentaci6n e la que conf!a la antorcha de la verdad: 

,Y como represent~ci6n tiene, a su vez, su propio inter

<·pretente. Y eh! tenemos otra serie infinita.(34) 

¿Hasta d6nde puede llegar tal semiosis ilimitada? ¿Es en 

el. percepto u objeto real. en donde teriüna? O ¿es en un si(-

no final? 

'H.~¡·" H> •• J 

Df U 
!ú! ffii~~ 
íllfü.Wlff .~ 
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Pera Eco, el proceso de semiosis se circun~cribe a un 

campo sem~~tico. 

Campo seru~tico es un sisttme se~i6tico que se eutodefine 

por s! mismo mediante el recorrido de la interconexi6n de 

sus signos. Eco lo uenomin6 de les situientes meneras1 "con

tinua circUlaridad", "estructure r,ue conecta los sitnos entre 

s!", "sistemas sucesivos de convenciones c.;ue se aclaran entre 

s!", "laberinto de significaciones entrelazadas", "coexis-

tencia de varios ci5di¡;os y subci5di¡:os", y "conjunto o nebu

losa de unidades culturales interconexas". 

Por ejemplo, la unidad cultural represent~da por le pa

labra ~: ~iene un interpretente que es un óiseao ici5ni

co de una silla; que a su vez tiene otro internretente que 

es una definicii5n de diccionario1 "asiento individual con 

respaldo y cuatro patas"; con otro interpretante que es una 

asociaci6n emotivat reposo; cue tiene otro interpretente co

mo el sini5nimo: ~; etc, Todo lo cual conforme un ~

po semhitico. 

Seg'1n Eco, en un mi·smo ~ se pueden tener loa dos si

euientes casos: 

l) Coexistencia ó.e canmos se:n~nticos contradictorios. Eje!:!_ 

plificado en el Trat&do ••• con ü texto 1.:oby Dick de l!eru1an 

Lielville. 
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En este caso la wiidad cultural /ballena/ se divide en 

dos ejes semánticoe1 

(

cot, antit.uo) -- ~ 

/Ballene/i 

cot, moderno) -- ~ 

_ ¡cot, científico) - d2, d3 

""xcot. popular) - c1 , c2 

En el mismo texto, la novela, coe;.isten dos ejes contra-

dicterios, En ocasiones, el autor presenta a la /ballena/ u-

bic€indola en un cotexto antiguo y medieval, considerando a 

esta ur.idad cultural bajo la denotaci6n (<\) de !!.!!!• y sus 

respectivas connotaciones mitol6@icaa (o
1

, c2, c
3

) de enton

ces: Leviatán, Diablo, Pecado. 

En otras partea la ubica en el cotexto moderno, del si-

glo XIX, paru tratar a la unidad cultural dentro de un co-

texto cient!fico ~omo mam!fero (<\), con sus especificacio

nes cient!ficas (d2, d
3
); y dentro de un cotexto popular 

(c
1

, c 2)1 monstruo, peligroso. 

2) Reestructure.ci6n de W1 campo sem~.ntico en un ~ 

c~po semMtico: 

Seglin Julia Kristeva (35) el l&n(uaje verbal es un len-

euaje denotativo a partir del cual se forman sisten.as mocie-

lantes secundarios, o pr6cticas semi6ticas que se orgr.nizan 
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sobre le.s b~ses linE_U!st.icas. Y ~d6t:.~s, estos si::te:!~as secun-

~ ~on !l'?'eo.uctible3 c.~ =i str.mn prír..ario o line.U!~tico 

(pues reQuieren ~~todos propios r.er~ 3U ectudic). 

Es el ca30 de la literetura. 

En el ejemplo del modelo hióráulicc se h~blebe de une 

asociacidn entre un sist~me sint6cticc y un sistema sem6nti-

.2.2.• cada uno inóependicnte del otro hesta que el cddifO los 

relacionaba. 

El sistema linfU!stico funciona de la misma manera. Aso

cia un sistema sintáctico con otro semlntico, 

Asf. como soriala Eco, le frase: 

/El tren ha dado a luz un niño/ sint~cticemente está bien 

construida, pues obedece a las re[las combinatorias: Sujeto + 

Verbo + Complemento. Pero es an6mal.a semhlticemente, por~ue 

~ es una marca sem6ntica (36) de inanimado oue no puede 

amalgamerse con la me.rea dar a luz. Por lo tento, dicha fra-

se no cumple con lo prescrito por el nistema lineU!stico. 

Pero ¿qu6 sucede cuenda ee encuentra, por ejemplo, la 

mE1rca fil::lli dentro de un texto como el ;,i[Uiente?: 

Y he OlUÍ QUe de r•pente vi en ul ointúl d~ mi pU•rta un 

silldn, mi eill6n favorito de lectura que salía contoneá!!. 

nose. Se rr.<·rch6 cemino del j,-rúfn. OtroH sillonas le se

[U!an, loa de mi eel6n, lueto el bajo c~nEp~, arraatrfo-
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dose como un cocodrilo sobre sus cuatro patas. Después, 

todas mis sillas, dando saltos como cabras, y mis peque

fios taburetes, que brincaban como conejos. (37) 

Las marcas sem6nticas inanimadas: sillas, taburetes, si

lldn y canapl, están emel~emadas con acciones como& saltar, 

brincar, contonearse, arrastrarse, que el sistema lingUfsti

co solamente asociarfa con marcas semánticas de animado. 

l'ero ac¡uf se trata de un texto perteneciente a un ~ 

11a modelante secundario que es la literatura. Y como tal, 

aunque se fundamente en el leni::uaje verbal, llega a consti'!!lr- · 

'•• . como sistema autdnomo con sus propias características. 

2. Proceso 11.e CO!nunicecid'n. 

Toi'.a ci:J.tura sst~ confoi:nata r.or sister.lE'.S ''111 

si¡rnifioscid'n que, df! acuerdo con la clasificacid'n de Eco (38), 

ven •• una zoose~i~tica 11.e comunidades no hu.ne.nas, hasta las 

heolor!as. 

Son, en orien 11rflgresiv~, iel u-,,bral inferí or o natural 

hasta el p . .,'~rttl En~--e::,.io~ •) !'rorie::.e-r.tn ~u1tl:.ral, los ei¿uj.en-

tes& 

l) SisteI:".as olfativos, c~;:c loe ... erti~';ee, cu:ras fr11gan

ciBI! tienen si¡;i·,ificacionas i>recieas. 

2) Sietel!'as ie la cor.mnicaci<!n t(tctil., c.:i :o el beso, el 

Rbrazo, el e Al\\~', etc. 
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3) Loe c~til.{'Os tlel, gusto, .. ree~ntea en las coetll!'.bres cu

li:'larias. 

4) loe c6~.i¡;oe cstu~.ialloe ror la 11aralinatl!etica, oomo 1&11 

interjeccionee, los eue.,iroe, sollozos, etc. 

5) loe cd'dgoe que abarca le. snr>id'tica m~tiica, como la 

i•entificaci6n llie loe s:!nto:~ee i!le las e11fcn11daiee, lae rela

cione!! convencionelee ent::oe r.:~llico y '!'acie!'lte, 

6) lo corree.,ol'l~iente e 1e "rox(ir.ice, cor.o les roeturns 

lliel cuerl'I~ ht'::!eno, la!! ,.,osiciones rec:!'!"rocae de loe cueI'JIOl!I 

en el 811'.'BCio -~or ejer.-..lo en le ,arnvitecture-, y lo corree-

11(1n•iente e la cinleica, co::-o los ¡;ee':oe. 

7) loe ler-"uaje11 for.:aliza•oe, como el lliel ~lgebra y la 

qu:!mica. 

8) Sistemas eramatol6gicos, coco los cd'lliigo11 secretos, 

lenguajes cifraitoe, etc, 

9) Siste~ee r.1ueicalt!11, ccr.io ln note.ci6n !l'.Vl:licttl. 

10) Lenl'\!1!11!1 aatur1üe11, ob JP.to lle la ling{l!etic~ .• 

11) Siete!.\81!1 lle lee cor.·u:li.cacio!:ee Visutil.ea, cor.:o lee 

11enele11 lle circu.laci6n y cd'tligoe ico11o·grAfico11 llie la fotoBt"a

f{a y 11intura. 

12) GrenAticBI! narrativas 7 estructura del relato, 

13) Grllll!Aticae textualee, que llieecu~rea loe sistemas llie 

rer¡lae llie !os '1isci.:.r11oi;, 
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14) L6/?ice ~e la!! •resu,,osici?Ml!I, 

l:>) lieHrica. 

16) Ti.,olor,!e ie las culturas, que e.'barce. cor.t~..:Jrte;:.ien

tol!I eocitU.e!!, r,!itoe, rito a, crcenc:!.e.l!I, etc., y •escmlloca ea 

la e11t?'f.l':'olo¡:!e. ct'1 turAl. 

17) Eetltica J' co;·tua=.cacio;-oel!! O.e mal!!a, 

Betoa sieteo:A!! ae eignit'icecic:fn sor. eiste::as virtuttlea 

11uea '!l•r:-.itel~, al ser ej~c•.ttaiioa, la C01'W'!icacic:fJ1 ~ e:.teP..il

r.iento entre los l!erea htuaa2011. 

S1 n 11.:.bare:o, estol!! sistel~Bl!I no se hal.la:.t aislaiOl!I los UDDl!I 

llie lol! otro11 cono l'>e :ireaer.ta la lista e.?1tcrior. Precisri:::e:'lte 

el l!tor e~tt•alize~oe en l.,a •rnces?e ~.e co~.ul'.iceci~" se e.eo-

Ci!IJ', l!!e articula:i y gener""' ~o .•iecursol!!, que l!!O!l ~

a~ie11 en loe ~ue se enla~an varios llie estoE c611iigos. 

Por ejee•lo, un :r.et<.saj• ;ouhlic!. tllr::.o. Se anu::cia el !'ro

llucto1 U.."lR ~ect~. •11 corlitta italie!:a lllA!'Ca .~· .lb la :!.;111-· 

¡¡en se ve:'! 11anuetes tl.e la 11e.eta ccn su "'arce, u111t lata llie o

tro 11roa,1cto, UJ1 tc>11ate, W>li holsl.ta, untt cebol.La, un !fil!!ie:'l

to y l\lll cr.Hr••l.ñc:fn; to•os eollreee.le:1 ole Ull!". rel. l!!o.~.ic.bierta. 

En eate !.!2tt?. l!!e eacuP.ntrtt~ Ct"1tro eisten1>H 

H) El aisteae lir.¡¡{!!11ticc ea el texto escrito: la 9ale

llra ~I ae:I'. CO.'.:lo lll texto que sirve lle a•claje1 •ta 111e-
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J')r cn::iil.e 1 tAliR'.'ª". 

h) El eiste:tl;' :'1.E'! C:lrH'.nica.~ic!n vi:s'-1.iil, ccn u.ita i!'~XL-~Q..

!!l.2.!!'~: la oir.,,oeici-<,._ ~-e J.o:o obj~tos "" la :"~e.¡;6:. el! ,..re:n·i

.itel.a, 1<ro,,.{:--li·Js11 -.are esl:o Gil el sigi.1l.cnt;. c'5tliCC• 

e) IMdl!O •roxi1'.l.co, Di e"..ril:>ctc:l~• •.e lpe ve:-•c'.?'ns, loe 

nai¡uetEI! y 11< hoJleita, 11u• l'übrel!Rlen •e .La reii, .Lo cual co

''aota fr•ecura <e lor co-,,eEtible'3 recio!·: t:r1<:!•,1;: •·'l "'err.a-

ªº• 
Atiel!' . .§11 J.os colore11 ii.e le11 verliurr-.P. (verllo., blE!l!co y r-. J:·) 

re:.iitell a 111 italiaP.illa•, y ""r lo ta::to a la m¡te,.t:!.cil111'i llel 

-.roaucto. El a~.o!T.t011!!!:,1er.t~ y ln Vli!'iellt".i'. 11e los obj,tos co--

1U10ta 11.a !!P.rvicio •e cnc:!.l'a co1.1•lqtc, 

Twb:li,. contie:1e un s!¡::•.iricaic e~t~ticc, -.1!ce la :.;Jo¿;e:.:. 

11• ase"e ja a Ull C'.!1<tlro •e neturnleza musrta. 

11) U~ Siete!'!A retcfr:!.cc que l!resenta el '!rc•uctc CC.":O la 

llejor "E'.sta, la •JriP::.r.1<1, 111 a/le it .. lill..lln. 

El C:Jn.iuatJ •e ttet·:is cu.r."';r~ si=:te.:.a~ e5 ya U• PI.llevo s!.r:

te::ie ~e eic-.:ixicaci6a, utiliz!!.•o :r eX"l·~tP.11o -.or la -.ublici- · 

•a• c~¡,erci1<l, rn11 .. urB!i5 u rufa lle l\JI ~.!.ft.-2~r:.!.\!.'.J,..«.q

.~, cuya i!'!.teJtci<fn :tur. lP vr,r.tta •~1 ... rc• 1:.t.to. 

ll. El trabajo -.r-: llt~ct:. vo. 

Ec~ j_ .. _r:.c.! nn~ la ee i.tit:!.ca .J~ la oo;.·u.!'.i.c_g

~ ee 12c:\.\élla ~"'-"' t.:.t'~P. ~or vbJi:tc 1~:!. cp--l;t\•io ~"' '.l.: ... ~ ~-
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r!a tle :•.a u•e•uccié!! -e les !IÍ/?;''º"'• 

¿Por n.~•v•ro"1.tcci6a? Per1111• u- ·nz '"'ª la eXil'lter.cia ie 

eieter'.all ie lliP:irl.cRcl . .1• •• la cultura, "11to11 11oa ejP.cutat1o11 

Jt<ir 1011 i••iviiuo11 ie una socieaa~. "-!! ... roceeo11 •fo co, .. m•ica-

~. Y too !,l'OC81"0 ·~ c.J:J\lrUCPCi4a Í!IJOliCa la realizaci4J!. 

'·• un traba fo 11r.:i <iucti vo, 

Se realiza tL"'. tra'>ajo •ar• pretiucir e illter..retar loa 

~· 
Ea el Jtri!:~r ca110, el tra"ejú consi:::te e• la co tlificncit!a 

19or la cual tu<. e::.isor, observa"-~º· lan rer:las C0!!1lialltoria11 

f!.UI! •re11cri1'e el o loe ~!ligop, llf!ocia ti.nhi·l=e21h llUS el•er.

tos (runtivoe) ,ara •roiucir = llleaaa~e. 

Lv. i<tterwrP.taci4• com;i.l'lh, ')'Or otra ".'arte, en la ~

ticaci4n 11ue he.ce el •Htiuterio iel l!!.3ltl!r\je recibiia, ra

tificM.<iole COlll. el c4di{'O• 

Pero la fi!'.alUei <itil tre~rnjo '.!'rotiuctivo •11 Uver11a, y 

para Eco .. ueie co!'ll3i11tir en loe siguie~tes ca8011; 

Aaecmaci411 al cd'ri"o 111, JIOr e je~JllO, el e!!!ieor ie11ea 

l'lolane!•te tr!UU!.dtir ii-fo:rn.acid'l\ eobre estalles del tmnie, •a

ra lo cual 11e··áujetar' a lee reGla11 :!'re11crite11. 

Ia11ti tucid'll tl.e cd'1!.i9, cor.o el ai11te111a ie la :!'Uhliciiai 

a~tel!I tratalie, que 1111 o9tuvo aeiia..,te la llti&a •• etroe cuatro 

sietenal!!, y ~U8 liesli• el ao!!!eate ie eu utilizacila coaercial 

euelld' iaeti tuitlo, 1111 taa9i~a el caso •• iaveaoill\ <ie cd'<iie;o, 
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Cambio de c6á1go, que ee la nefac16n o rechazo de otro pre 

cedente para instituir una nueva cod1ficaci4n. Como sucede a 

lo largo del pen:::am1ento l'ilos6f1co, en donde una nueva co-

rriente de pensamiento, por ejemplo el materialismo hiet6ri

co diel&ctico, ~ue propuso una nueva "visi6n del mundo" dif.!. 

rente a la del pensamiento heceliano. 

Conmutec16n de c6digo, utilizada frecuentemente en el 

trabajo ret6rico. Se puede iluatrer con el ejemplo enterior 

de Moby Dick, novela en le oue Melville conmut6 constanteme~ 

te de cldigo, ya que de haber aado un tratamiento de la ball.!. 

ne dentro del contexto entieUo (pez d1ab611ce y pecaminoso), 

peed a UD trahmiento moderno (mam!t'ero de cuerpo pisciforme, 

etc,), y lueco e otro popular (a1onstruo pel1¡iroso), De tal m~ 

do oue le lectura de este texto "sfllta" de un eje a otro, 

A continuaci6n se exponor~n loa conceptos que, uecdn AC0 1 

det'inen lo que es el trabajo productivo, indiupenaoblea tam

bi~n pera, posterionnente, entender loe cuatro modoe de pro

ducci6n de sipnos, 

1) H1percod11'iceci6n e hipocodificaci6n, 

Hasta ahora se ha señalado oue un c6digo 

ea la artlcUl.acidn de dos o m6s c6d1eos. Por esta raz6n, 1116a 

oue de c6a1t.a, deber!a heblprae de hiperc6d1¡;0, 

Hipercodificsr es producir nuevos c6ái(OS a partir de los 

ya e~i•teotes. La hipercoa11'1caci6n es un entrelazamiento de 
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troe 111\tre e!. 

La literatura ea \'..'! hi•<.rc~r1iro .. or"u~ se hA :-roliuciiio 

a partir llel ccflliv.o lbc!l:!'.e.tico (le"f.'l\B verbal). 

eet' to l11w!11 e:nl!ci +.o? ¿De oul ~re•tiac co di:fici;ciol'es esta-

rit partie1\9o el pro<"ucto:r- O.e este ,,.nr.s~jo ei 011n son i,,~::is-

te!'lhll? 

si • eld.ete la co"venci~• c¡ue lo col'!Valiie? 

Bco Ujo '!U., 

Prer.te e circu!ftste.l'tciee no •revistes -..)r el c~:!ir;o, fren

te a textoa y context;,e cc.~i:'1ejoe, el i.nt6~rf.te so ve o

bligalio .. reconocer r.ue r:rm ... arte iel r<eneoje no se' re-

!ie" a c~<'if•oa ~reexictcl'!tea !' nue, ei!1t es!, he:' qu'l in

te?"'ret!U'lo. Ea C)l".B00116n"ia, 1fo..,,<:'::. <xietir co11.ve11cioaee 

t11i11v:!a no ex•licitaiee; y si , .. o e:;dst2t'. e!laB cc¡nvencio

nee, de1:6n ~ostulerse, r.tir.f!Ue ""ªe~ hoc.(39) 

A ""rtir 1'e e! aiemo, el~. lejos &e ser ¡U'oc\l!ci~o 

coilificRci<fa; y el itttlr--r~te rr,ct'.rrirt nl .. ro•io ~. id. 

e• poeiale co1r..,ar&dolo con otros, '!'!l.?"& llil\\cid.ar al Hi;te.:.a. 

sultyacer,ye. 

Batanees se hnbr& !'roce .. io:o ... or hhoco<>.ificnci<fn1 
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As:!, pues, la HIFOCOUIJ.i'ICACION puede definirse como la 

operec16n por la que, a falta de reelas m4s precisas, se 

admiten provisionvl.mente porciones mscroscdpicae de cie!: 

tos textos como unidades pertinentes de un c6áigo en fo!: 

maci6n ( ••• ) (40). 

2) Juicios semidticoa y juicios factual••· 

Eco hizo le siguiente cleeificaci6n: 

Juicios semidticoe 

Juioies factuelee 

[

proposiciones eternas 

proposiciones metasemi6ticas 

proposiciones indicale• 

~
roposiciones indicelea factuelee 

proposiciones ocaeienales no ind! 
cales 

Loa juicios sem16ticoe son anal:!ticos, predicen aleo ya 

contenido en el sujeto1 "llamamos SElf.I01'IOO e un juicio que 

predica de un contenid• determinado les marcee semgnticas que 

ya le ha etribu:!do un c4oi¡oo preestablecido". (41) 

/Todo hombre no casado es soltero/ ea un juicio semi6tico 

porque existe previamente un cddigo oue asiene o ~ la 

marca sem6ntica: no casado. 

Y son de tres tipoa: 

Froposiciones eternaa, inmutables como: /loa solteros 

son varones/. 

Proposiciones metesemidtioas, que sirven de enl.ace en-
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tre un juicio semi6tico, convencional, y un Juicio factual, 

acabado de enunciarse pero oue pronto se inst1tuc1one11zar6, 

Per ejcplo: 

/Un ddlar aon l 700 peso•/; ea un juicio eemi6t1co pro

nunciado a mediadee del año de 1987. 

/Un d6lar son 3 500 pesos/; ea un juicio factual, a1 ee 

supone que en este preciso momento, año de 1988, acaba ds 

presentarse una nueva devaluacidn del peso. Apenas ee ha 

enunciado eat• juicio, edn no ea convencional, y por lo tante 

requiere de una propoaici6n provisi•nal, mediadora, en tanto 

no sea un juicie aemi6tico, 

~eta proposici6n mediadora ee la propeeiciln metasemid

l!:..!:.!• y podr!a ser algo como: /~• establece que de•de hoy, 

tantos de tantos de 1988, 3 500 peeo• equivaldrAn un ddlar 

hasta nuevo aviso/. 

Proposiciones indicalea, pronunciadas frente a loe obje

tos. Suponiendo que se está frente a un eeto real, el inter

locutor enuncier4 le ei~uiente frese: /Esto ea un esto/¡ y 

loa deatinatarioc comprenderAn de qu6 se trata porouo el ll!!:

cepto //eato// (el objeto real que est6 ah!i no es m~s que 

el resultaao de un proceso aemidtico rnterior. Al mirar al 

//¡,ato// se le reconoce poroue le idee de "esto", el concep

to, ya existía como tal en la mente, 
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Los juic1os factual.es son sint6ticos porque atribuyen al 

sujeto un nueve atributo. Y tienen la propiedad de hacer en

trar en crisis a los c6W.eos precedentes oblig6ndolos a una 

reestructuraci6n: 

/Luis H aeltere/ en donde al sujeto ~ ae le atribuye 

una marca (soltero) que en s! mismo no contiene. 

Son de dos tipos: 

Proposiciones indicslee factueles. Sieuienóo el ejem-

anterior del gato, ai el interlocutor dijeras /Ese gato 

estl tuerte/ frente al p•rcepto, con la intenci6n de metivar 

a loe receptores para que sea llevado can el veterinario. 

As!, estas proposiciones sirven para comunicarse. En el 

ejemplo, el interlocutor no eatd interesado en transmitir la 

unidad cultural de eato, de manera abstracta, como concepto 

puro o idea mental. Se interesa por transmitir un hocbo real 

del mundo y con una determinada intencidn, que puede eer 11~ 

var el animal a curaci'n -les seres humenoe no ee tronamiten 

las formas puras de loe sistemas ae signif1caci6n.entre a!, 

1
aine 0,Ue se ayudan de ~atas pera comunicara• estados del mlJ!! 

de real; de Qh! que el estudio de la~ pura (Seueeure y 

Hjelaslev), correspondiente a la eemidtica de le sign1ficaci6n 

como dnico estudio, sea incompleto dentro del marco de una te~ 

r!a eenerel de la cultura. 

Proposiciones ocasionalea no inliicalee. Si el interlo-
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autor <tijera: /Eat6 oriéingndoae una nueva especie de~radada 

de felino cu,ya caracter!atica ea el aer mon6culo/, estar!a 

refiriendo &1go hasta el momento deeconocide, y por lo tanto 

no convencional. Y esta propoeici6n -oue tendr!a ~ue formular 

ae primero come metaeeJDi6tica para llegar a ser semi6tica 

obliéar!a a dar una nueva fonnu1aci6n en loe c6digoa prece

dentes (que no la contienen), &111pli6ndeloe a1 admitir en au 

universo aem6ntico mercae que contelll!an la idea de "felinos 

con un eolCI ojo", 

3) Lee dos !:!!!..!!.• 

Con base en la f6nnu1a anglosajona de Peir 

co typo/token-ratio, EcCI plantel la existencia de coa tipos 

de relacidn entre tipo (type) y esnfcimen (token) 1 

Ratio facilie, 

Existe ratio facilie cuendo tipo y espfcimen cencuerdan 

por una previa ce1nvenciln fijada por el c6die,o. 

El lenguaje verbal fUarda Wla relaci6n de ratio facilis, 

ya que es un sistema tipe o ~ (fonold¡:ico) mediante el 

cual encuentran expresi6n y orden nuevos contenidos. 

lil zodlogo que descubriera le f eneraci6n de un nuevo esp! 

cimen de felino que t'uera mon6culo, recurrir!a Pntes que nada 

a un sistema tipo como el 11ngU!stico para expresar el nuevo 

contenido; /Se ha generado una nueva especie de felino mon6cE 
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le/. 

Esta relacidn se fundamenta en la hipercodificacidn pu•.! 

te que ea la produccidn de nuevos cddieoe a partir de les pr.!!_ 

oedeatea, que son sistemas tipe que abrazan dentro de s! !.!!

~que los van ampliFndo y reeatructurande. 

Retie difficilie. 

Bxiete ratie difficilie, cuando un espAoimen expresiva 

concuerda directemente con eu contenido bien porque no 

exista tipo expresive, bien porque el tipo expresivo 

sea ya id6ntico al tipe de contenide. En otras palabras, 

ex1ete ratio dift'icilia, cuande la naturaleza de la ex

preeiln va W.OTIVADA por la naturaleza del coatellide. (42) 

Al no haber UR sistema tip• previe, como el lingU!atice, 

que pe:r111ita ordenar un nueve contenide, &ate miemo va a de

teJ'lllinar clmo ser6 tal sieteme tipe. 

La rati• difficilia ee fundamenta en la hipocodifioaci6n. 

Bl !!!!.! mismo, el esp6cimen, carente de un sistema tipo ex

pl!oite, formula su propio sistema. 

Dentro del arte, la pintura ha procedido por hipecedifi

~· Ante la c&rencia de un sistema elaborado ha partido 

de s! misma, del ~. de la imagen o figura del lienzo (o 

de la caverna de los tiempos primitivos), para, a trav~a del 

tiempo, postular sistemas, conocidoe ehora como expresionis-

mo, impresionismo, cubismo, etc. 



- 95 -

Contrariamente, la literatura ha procedido por hipercodi

ficaci6n. Le subyace el sistema tipo del leneuaje verbal, a~ 

que lo mllllipule llegando a alcanzar su propia &utenom!a frente 

al mismo, 

L. Le• cuatro modes de producción de sifnos. 

Reo distinguid cuatr• modos diferentes de 

producción de signos1 

l) Reconocimiente. 

Incluye les huellas y loe síntoma•• 

El centenido o cauea física (un caballo que corrió sobre 

la aren•) produce directamente la expreai6n (huell•s de herr! 

dura). En la huella la relaci6n entre expreeiln y contenido 

ee de rati• diffioilie, puee el primer• produce a su tipo; 

que en adelante se reconocer6 como tipo de huella de caballo, 

pero sdlo deepu6s de que el esp6cimen lo hubo fijado, 

Bn el a!ntema el centenido o causa f!sica (el sarf!lllpidn) 

preduce ind1rectemente la expresión (manchas rojas sobre la 

piel), ya que ambos no concuerdan ni son &imilaree (como a! lo 

son en la huella). Le incubación del virus del s&remp16n dea 

tro del or~enismo, causa f!aica, produce una manifestación s~ 

pert'icial, en la piel, diferente e la oue sucede dentro del 

cuerpo. 

Pero para identificar esta enfen:iedad ln medicina ha este-
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blecido como s!ntoma del sar0llpi6n la expreai6n 'manchas rojas 

sobre lB piel'. Y as!, la relaci6n entre tipo y esp6cimen es 

de ratio 1·ac1l:i.s: la causa t'!sica o contenido es identifica

ble sdlo Erecias a un sistema de la expresi6n (s!ntome = mO!! 

ches rojas) establecido por la ciencia m6dica. 

2) Ostenei6n. 

Primer nivel de la aignificacidn aotiva, 

puesto que en ella un interlecutor ~ un objeto o te

ndmeno determinado como miembro de une clase para si¡µiificar 

voluntariamente a1ee. 

Si se muestra a alfllien oue va de compras un paquete de 

ci~arrilloe Raleif,h, se eetar4 instando al receptor para que 

compre una cajetilla nueva del miBl!lO tip~. El esp~cimen, ca

jetilla ostentada en ese uioment•, subati tuya y representa el 

tipo (sin6cdoque: la porte por el todo), por lo que parece 

traterse de une relacidn da ratio difi'ic:i.lia: el eap6cimen d!. 

termina al tipo. Sin embarga, el esp6cimen ostentado ea rec~ 

nocido por el receptor por haberlo asociedo e un tipo previo 

( aiaeñ• convencional de la cajet:i.llii), de manera que el tipo 

determind el esp~c:i.men: ratio facilis. 

Tanto le ~ como el ejemnle (producidos por oetensi6n) 

perticipan de laa des ~· 

3) Reproduccidn. 

Es propiamente la siQ1ificeci4n activa. 
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Comprende todos los sistemes tipo de une sociedad: le le!!. 

gua verbeJ. 1 los ioeogremas, emblemas (banderas) se5eles de tr! 

fice, símbolos de la l6E.ica t'ormel y matemhice, ritos, etc, 

Por ejemplo, la lenfua verbal es un sistem• tipo cuyos 

usuarios, les hablantes, reproducen cuando se comunican, con 

variantes (diferencias regionales o idiosincracies en la pr•nll!! 

ciaci,n) que ne lo afectan en eran meaida -Y aunque lo hacen, 

le evoluci6n de le.lengua ea ten lenta que estas variacionea o 

eepecfmenes no la afectan ae forme inmediata. 

He as! en el ceso de las estilizaciones (producidas tambi6n 

por reproducci,n) que, como la moda del vesiido, a pesar de la 

existencia previa del sistema tipo prescriptor de le ferme en 

qua deben combinarse les prendas (ratio fecilie), 6ete es modi

ficado por nuevos especímenes o variaciones constantes acordes 

con las estaciones del año (ratio d1ffic1l1e), 

4) La invenci6n. 

Ante un esn,cimen carente de tipo, frente e 

un nuevo contenida sin sistema de la expresi6n instituido de ª!!. 

teman•, el productor del texto se ve en le necesided de imponer 

dicho tipo o sistema hasta entonces ausente. 

Al no tener elementes expresivos reconocidos socialmente, e 

los cueles recurrir pare expresar un nuevo contenido ináefini

d•, el emisor inventer6, mediente el proceso áe hipocodifica

~. le expresidn oue en el futuro servir6 pare identificar 
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ese celltanide, 

Per le te.nte, en la illvencidn la relaci•• tipe-esp,cimea e• 

de ratie difficilis, pues el ceatenide deteraina a la expras1•n. 

El siguiente ejemple, de des adsicea y la relaci•n de sus 

•bra• e~ (e espec!meaee) cell el eiatema musical (tipe), 

e~emplificar6 el case de la invenci•ll• 

1'im.dsaeatade en el sisteaa tipe de la mdsioa tonal -que pr•! 

cribe que en teda compesici•• musical debe de predominar une t~ 

nalidad prineipsl o oentre tenal, al que se suberdin81l el reate 

de lae notas y cen exclusi•n de algunas- .Jehannee Brahm• cempuse 

el !!!!!1 Siafoafa l en de menor op. 68, Preced16 per hipercedi

ficeci&a, coD el antecedeate de le mdsica teRal, frente a la 

cual su texte euarda una relaci•a de retie faoili1. 

Ell 1925 aparecU la Suite ep. 25 para pian• da Arnelcl Scbl! 

berg, ceme !!!!!! (esp6cimen) cuye sistema musical tipe ne esta

ba adn explicitad•. As! que el !!!!.!. mieae, junto cen etrea que 

le eiguierea1 Cencierte pera pilllle y ero.ueeta op. 42, ~

~ y eubsiguientee, aediante hipecedif1cec1•a, fueren deli

neende un nueve sistema musical que es el sistema dedecef,nice 

-que, al centrarie del !!.!!!!,, peraite el use de lee dece tones 

sin el predeminie de uno sel• eD la ceapesici•n. 

En el memente de la invenci•n la relacila entre !!!E!. (esp6-

~) y~ (tipo) fue de ratie difficilie, pues el primere 

peetui• al segunde, 
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51• embarge, el dedecafeniamo hizt escuela. se confonn6 ce

•• sistema tipt, y adaices come Anton Webern y Al.ben Berg cea

pusierea aua piezas per hipercedificaci•• (43). 

La invenciln ne ea exclusiva del text• eat6tic• • preduc

ciln ert!atica. Sucede dentro de t•d•e les fen6menes ceaprendi

doa en le que Marx lleml superestructuras ideeleg!a, pel!tica, 

dereche, etc. 

De esta manera el Tratade ••• poetul6 una Tetr!a general de 

la cUl tura, la cual. adquiere una llillenailn semi•tica. 

La cUltura ee cencibe ceme una tetalided m6vil, integra

dora de des 6mbitea hasta enteacea eecindidea1 el de loa!!!!!

mas de s1fí!11ficaei6n y el de lea preceaoe de cemunicaciln. 

Les sistemas coao c6oiE;ee virtuales y convencienelee que, 

aiguieade ciertas reglas cembinetorias l• aiame que en le llDf.ua 

verbal, permiten la c1municac1•n entre lee individues. 

Sin emberge, oeasiderar a loa siet111sa s1l1111ente -ceme hasta 

entonces le hab!a hecho la semi•tica •• la sie¡nificaci6n- inde

pendientes de teda realizaci6n dentro de un preces• de comunic.! 

ciln, arigina una perspectiva est6t1ca (sincr6nica) de la cUl

tura. 

P•r eso fue neceeerio cemprender a les sistema• insert6nd1-

loa en el &nbito de pr1ceso11 de comunicaci6n 1 es decir en le 

realizac1•• de los miamos, en sUllle, en el memento de le produc-
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ci•n de mensajes o ~· 

Coa esto dlti.a• se agregaba la perspectiva d1acr6nica, cea 

le 9ue le culture pasaba e ser esa tetslided integradera que, 

aediaDt• la iaterdepeadencia diel~ctica entre sisteias de sie

aificeci•a y preces• de comunicect•n, no escapa nunca el flujo 

del devenir, y hace histeria. 

Unes sistemas o cldigos se asecien cen etree para preducir 

textee y, por hipercedificeci••, genara11 nuevas sigai.fioacienes, 

empliende la tetslidad cultural, 

Otras veces, en ausencia d• cldigos previea l•e !!!!!! mis

mos les pestulaa, coae auc•d• en la hip•c•dificaciln, 

EXistea, pues, des pelee, que sen lee de laa dos ~1 

!!s!!!J, c .. • la hipercedificaciln, en donde tede nueve cente

nido eacueatre su expresila en un siat .. a previe¡ y difficilie, 

ceao la hipocedificaci•n, en donde, a falta de un eisteaa, el 

texte le determina. Entre sabea se va cenfiguraade la culturas 

algunas desaparecen dejande el pase a etr•e nueves, y a veces 

selemente se empl!an e reestructuru, 

Desde uaa eie;nj,ficsciln natural, el receneciaiente -cuya 

ejemple ea la huella y el !adice-, pasaade par el priaer nivel 

de le sisnificeciln activa, la oeteaeila -ceae la aueetra y el 

•J .. ple-, y la si@llificaciln propi,.ente, la repreduccila, ea 

dende el producter del mensaje elabera ya el texte partiende 
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de reglas preestablecida• -la leneua verbel, las est111zacioneu-, 

y haata la 1nveac11n -c~o ejemple es el arte-, la cu1tura se va 

preduc1encle. 

Para Ece, todo mensaje o ~ participa de lea cuatre •o

cles el• preclucciln de sienea, e per le aenes de a4a de uae ele 

•ll••· 

Aa!, aunque en la presente investigaciln el mede predeminll! 

te aea la invenciln, por ser el primerdiel dentre del arta, ae 

t .. ar, t .. bi'n en cuenta la repraduccidn, pueste que teda ~

~. ceao Ece le sel'lall, ne parte de la nada absoluta: 

in caabie, ted• le que he••• diche beata ahora nea iadu

ce a creer que nunca existen casoa de invenciln radical 

pura, y probableaent• ni siquiera de iavenci4n maderada, 

dado que ( ••• ) para que la cenvenciln pueda nacer, eaº.! 

ceaarie que la invenciln de le todav!a ne diche vaya en

vuelta de la ya d1che. Y lea textoa 'inventivea• sen es

tructuras laber!nticaa en que con les invenciones ee en

trecruz1111 repreduccionea, estilizacienee, osteaeiene11, 

etc. La eemioeia ne surge nunca !!...!!!!!!. y ex nihil•· (44) 

Queda por ubicar el fen4meno del arte dentr• de la teteli-

dad cultural, y tB111bi6n hacerle en lea t'rmines de la eemilti-

ca. 
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III, El texto estético dentro de la conf1guracidn semi! 

t1ca de la cultura. 

A. La obre abierta. 

Roland Barthea aeñald el surtiimiento de une ª!. 

m16tica distinta de les anteriormente estudiadas: sie,nifica

c16n y comWlicacidn, (l) . 

Distineut• tres niveles o sentidos del mensaje: 

l) Nivel de la comunicaciln, objeto de una semi•tica de 

la comunicacidn. 

2) Nivel de la si¡pificacidn, o sentido obvio -que mue! 

tra claramente el sentido del mensaje y la intencidn del em!, 

sor-, objeto de le semi6tioa de la sifnificacidn. 

Ambos niveles fueron abarcado• en el Tratado,,, como flJ!! 

damentoe para formular una teorfa general de la cultura. 

5:1.n Blllbargo, la semi6tice tom• otro camino, al cual per

tenece el siguiente nivel: 

3) Nivel de la significsncia o sentido obtuso, objeto de 

une semidtica del texto iniciada por Julia Kristeva, que le 

denomin6 semPne11sie1 "En op•sicidn a los otros dos niveles, 

el de la comunicaci•n y el de le ei~ificeci6n, este tercer 

nivel (,,,) es el de la eie.nificancia (,,,) vfa abierta por 

Julia ICristeva, que es quien lo ha propuesto", (2) 

Opuesto a los aoe sentidos anteriores, el ~ es, se-
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g11n Barthea, un significante sin si~ficado, carente de co~ 

tenido y que no representa nada, Es un •8•ato vacío", 

Beta semi6tica abstrae el texto de le cadena comunica

tiva, deslig&ldolo así tanto del nivel de la eignificeci6n 

como del de la comunicaci6n, 

Lo mismo que Eco, Krieteva propuso comprender el texto 

por el trabajo que se realiza para elaborarlo, Pero, lejoe 

de la eignificaci6n y de la comunicaci6n, dicho trabajo ea 

distinto el estudiado por Eco dentro del &!!bito del proceso 

de comunicaci6n. 

Krieteva parti6 de una crítica a la "noci6n econdmica 

del ai~o", Nocidn que tiene sus fuentes en le obra de Marx, 

y existe tembi'n en la de Saussure con la idea de ~ del 

signo, para desarrollarse m6e tarde dentro de las dos semid

ticaa que unificd el Trataao ••• 

SegiSn la autora, Marx penad lo social como un modo espe

cífico de producci6n. Para Marx el trebejo llega a eer men

surable s6lo hasta el momento de la circulec16n de mercan-

cías en el intercambios momento de la crietslizacidn del tr.! 

bajo en !.!!!.!!r o velor de cambio de la mercancía. En sí, ed

lo hasta el momento del intercambio, que ea el mo~ento de 

la comunicaci6n, entre los distintos productores, el trabajo 

social cobra ~· 

Este ~ consiste en ser le representeci6n abstracta 
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del gasto de trabajo físico humano. 

De la misma manera, la "noci6n econdmica del signo" plaa 

tea que el~ es un~. tanto en su composici6n inter-· 

na de eie,nificante/significado, como frente a otros Biflloe, 

eato es en sus entornos -sean o no de eu mim110 sistema-; y 

compara sus relaciones, como lo hizo Sau•1eure, con aqu6lla• 

que existen en los sistemas monetarios, 

Bl ei!pli.ficente es la repreeenteoi6n de un sentido o .!!!J¡

nificado. As1, durante la comunicaci6n entre loe humano• ee 

intercambian valoree o sipioe, representantes de lo que ae 

quiere decir o sie.pificar. 

Pare Kristeva, la semi6tica de le comunicaci6n e• he flJ!l 

dementado en esta "noci6n econ6mics del signo", sue objeto• 

de estudio han sido los signos y loe mensajes como productos 

ya elaborados, ea decir significantes cargado• de sentido o 

aie,nificado, que circulan en la cadena comunicativa. 

Contrariamente, Kristeva propuso el estudio de la produc

~. del trabajo mediante el cual un sie.no ea elaborado, 

pero antes de constituirse como producto, en o~rae palabras• 

antes de poseer sentido& 

Pero -Y Marx esboza claramente esta posibilidad-, es pe!! 

sable otro espacio en el que el trabajo podr1a ser apre

hendido fuera del valor, ee decir, m6a ªº' de la mercan

c1a producida y pueata en círculaci6n en la cadena comu-
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nioativa. All!, en ese escenario en el que el trabajo no 

representa a'dn ningdn valor y a'dn no quiere "decir nada" 

y por lo tanto no tiene~(,,,), (3) 

El estudio de la producci6n del sentido anterior al sen-

tido1 el trabajo pre-sentido. 

De ah! que Barthea hablara de un sentido obtuso, carente 

de contenido significativo y, en cambio, eienificante puro. 

Este erado cero del texto hn sido, en el caso del texto 

literario, objeto de una ciencia de la literatura .o ~ 

de la escritura, cuyo discurso general, eeei1n Barthee, tiene 

por objeto la pluralidad de los sentidos en su totalidad y, 

,Por lo tanto, el vac!6 de todo eentido1 "(.,,)en sume, su 

objeto no ser6n ya loe sentidos plenos de la obra, sino, por 

el contrario, el sentido vsc!o que loe sustenta", (4) 

Y siguiendo esta eemi6tice de le sirpificancia, herthes, 

en §L!, diferenci6 el texto escribible del texto leeible o 

~· 
Entend16 por texto eecribible, o escritura, aquello que 

puede ser escrito, esto ea, como lo señalara Kristeve, la 

producci6n del texto anterior Dl sentido: el texto que est6 

por escribirse, como productividad, sin llegar a ser adn el 

producto acabado, In palabras de Berthee: 

En este texto ideal les redes son mdl.tiplea y juegan en-
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tre ellas sin que ninf1.U1a pueda reinar sobre las dem6eJ 

este texto no es una estructura de significados, ea una 

galaxia de sign1fic6lltes; no tiene comienzo¡ es reversi

ble¡ se accede a ~l a travAs de mi1ltiplee entradas sin 

que ninguna de ellas pueda ser declarada con toda segur! 

dad le principal¡ los cddigos que moviliza se perfilan 

basta perderse de viste, son indecibles (el sentido no 

est' nunca sometido a un principio de decisidn sino el 

azar); los sistemas de sentido pueden apoderarse de este 

texto absolutamente plural, pero su ndmero no cierre DIJ!! 

ca, el tener como medida el infinito del lene:ueje. La i!!, 

terpretaci6n que exige un texto inmediatamente encerado 

en su plural no tiene nada de liberal1 no se treta de CO!!, 

~•dar algunos sentidos, de reconocer mae,nAnimemente e c~ 

da uno su parte de verdad¡ se treta de afinner, frente a 

toda in-diferencia, el ser de la pluralidad, que no es 

el de lo verdadero,. lo probable o incluso lo posible. (5) 

Y as!, considerado desde le ciencia de la literatura o 

de la escriture, el texto escribible es comparable el !!!!!.2• 

Al ser de una apertura absoluta, en le que se toma en cuenta 

el total de sus sentidoe y por lo tanto ninguno, esto es, al 

llegar e un erado cero de la escriture, se vuelve~ por-

que en ~l desaparece el emisor o autor que lo produjo. 

El texto se vuelve escritura e, ifUal que el !!!!!2• ee e~ 

pande como nebUlose1 sin principio ni fin, sin origen ni me-

ta, En palabras de Lhi-Strauas1 "Indiferente e le partida o 

• le llegada francaa, el pensamiento m!tico no recorre tra-
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yectoriaa enteraa1 siempre le queda algo por realizar. Lo 

mismo que los ritos, los mitos son in-terminables". (6) 

Y la ascri tura es interminable porque es constante .E!.2.

ductiVidad anterior al sentido, y no produoto terminado. 

Esta '\nebulosa en expanai.Sn" ea la intertextualidad por 

la que loa textos se remiten unos a otros entre sí en un pr.2. 

ceso de semiosis ilimitada. 

¿Ddnde termina esta semiosis? En su Tratado ••• Eco indi

có que el campo semhltico la delimita; pero en Lector in fa

!!!!!! se epoy6 en la pregml.tica pera contestar, ya que la !!!

terpretaci6n del texto escribible lo recorta y circunscribe 

a un sentido dnico, 1 se tiene entonces el texto leeible. 

Seglin Barthes, el texto le&ible o ~ es el que pue

da ser leído pero no escrito. El texto como producto termi

nado y portador de aentido1 la novela de Balzac, Sarraeine. 

Para Eco lo esencial es considerar la dependencia del 

texto de una circunstancia, del texto inserto en el circui

to comunicativo; y solamente as! explicd el sentido de aper

~ óe la obra artística. No de una apertura &bsoluta, ~ue 

llevara al texto hasta un frado cero, a la carencia total 

de sentido, sino de lll¡raplnrtura determinada y bien del'ini

da. 

Esta otra epertura sería propia de la ~. puesto que 
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4sta, para Barthes mismo, es un discurso que asume la inten-

cidn de dar un sentido particular a la obra. 

Aunque dicho ~· producto de le interpretacidn de 

le obra o texto, no 8€0ta ni consume su plurisi€,llificacidn, 

si se trata de verdadero arte. 

As!, en Cr!tica y verdad Bartbes destecd ls lengua plu

.!:!!!. del texto, que denomind como lengua simbdlica: 

( ••• ) sea lo que piensen o decreten las sociedades, la 

obre lva sobrepase, les atraviesa, e ls manera de una 

forma que vienen e llenar, uno trae otro, los sentidos 

m6s o menos conti~entes, histdricos: una obra es "eter

na", no porque imponga un sentido dnico a hombres dife

rentes, sino porque sugiere sentidos diferentes a un ho!! 

bre dnico, que habla siempre le miema lengue simbdlica a 

trev6e de tiempos mdltiplea1 la obre propone, el hombre 

dispone,(7) 

l. 111 texto dentro de le cadena comunicativa. 

Todo texto requiere de factores prat¡mAticoe, 

•s decir, encontrarse dentro de la cadena comunicativa, pue! 

to que al margen de tales factorea ser!.cun texto con todes 

sus posibilidades de si¿nificacidn, y como tal se hallar!a 

en un Erado cero -carente de sentido, 

Eco propuso trea factores praeJD4ticos: 

l) La seleccidn coniextuel. Posibilidad de que determin.! 

do t6rmino aparezca en conexidn con otros t6nninos pertene-
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ciente• el. mismo sistema semi6tico o campo sew~tico, 

Por ejemplo (~. p. 52) , la unidad cultural repre

sentad• por la pelabn filll tuvo cuatro interpretantes1 

diee~o ic6nico, definici6n de diccionario, asociaci6n emo

tiva, sin6nimo, y podr!a tener otros m~s, siguiendo ~ 

sem6nticas at'i.nel!, hasta egotar la semiosie en un campo se

~ preciso. 

2) El ~ o ectuel.izeci6n rel!l y concreta del tArmi

no junto con otros t6rminos. Si la aelecci6n contextual es 

ól oonjiul\ó de todos los t6rmino• que eeotan a la unidad 

cultur.i: sille; el~ eer6 le realizeci6n efective o 

aperici6n de eotos tArmino• dentro de un texto determinado 

(por ejemplo en un instructivo para armar une sill& m51Iluable). 

·3} ·Le;;s11:Leoc:i6n circunatllllcial. Posibilidad de que un Ur. 

mino apii%'ezca en conexi6n con ciertas circunstencia• de enlJ!!. 

cieci6n. El sentido de ese t6rmino depenóer6 de le"s circuna-

toncias en que see enunciedo, 

Con este perspecti~a pr1gin6tice Eco ubic6 el en~lieie 

del texto dentro de le ceden~ comunicativa, en un intento 

de conciliar a las semi6ticss de le sienificaci6n y ~

csci6n con lo eemi6tice textual 1 " (.,.) articular una se-

mi6tica del c6diE.o con une• semi6tice de los textos y oe loe 

discurso•"• (B) Pera lo cu~l se apoy6 en la praemAtica de 
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Peirce, que consiste en lo siguiente. 

¿C6mo ee pOnf< fin al proceeo de semioeis ilimitada~. 

Si un signo rtimite a otro (que es su interpretante), y 

6ste a otro, lo mismo que un texto a otro y as! indefinido-

mente, en un proceso interminable, por la hipercodificaci6n 

e intertextuel.idad prevel.ecientes en la cultura, ¿como se 

detiene este proceso? ¿Existe un signo final. o texto final? 

Para Peirce, eegdn Eco, el interpretante final eer!a la 

respuesta que ee tiene frente a un signo (o texto) ya asi

milado, es decir una determinada conducta o ~· 

5e~-dn ia pree.m,tice de Peirce: 

Una vez c¡ue hemos recibido una secuencia de eiEJioe, és

ta el.tera en forma permanente o transitoria nuestro mo

do de actuar en el mundo. Esta nueva actitud es el inter. 

pretente final. En este punto se detiene le semioeie il!. 

mitede, el intercambio de sienas he producido ciertee •.!!. 

dificaciones en la experiencia ( ••• ). (9) 

La ~ (respuesta o comportamiento) pone fin el proc.!J. 

eo de la semiosie. 

Un sif!JlO o un texto desemboca en una ~. 0ue para Eco 

consistid en la interpretacidn o.ue hace el destinatario de 

un texto. Ante un macrosit;no como une. novela, r:ue como tal 

ee un texto potencial -pues permite una infinidad de sentidos 

poeiblee-, la interpreteci6n (lectura) delimita el jueEO de 
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la semiosie indefinida. 

Pero aunque esta ~ sea el fin de la semiosis, ~sta 

no se cierra absolutamente, ya que se convierte a su vez en 

un nuevo siÉno, el cual eenera un nuevo e infinito proceso 

de interpreteci6n1 

(,,,) si escucho un sonido perteneciente e una leneue 

que desconozco y advierto que, cada vez que un hablante 

lo emite, su interlo"utor reacciona con une expresi6n de 

furia, puedo inferir lec!timamente, sobre la base de eaa 

respuesta de comport11111iento, que dicho sonido tiene un 

ai8Jlific1111te dasaeradsble y, de eae modo, el comporta-

miento del interlocutor ae convierte en un interpretente 

del significado de la pelebra. 

Desde este punto de viste puede decirse que el c!r

cuio de la semioaie se cierre permanentemente y, tambi6n, 

que no se cierra nunca. El sistema de los sistemas semi~ 

ticoa, que podr!a parecer un universo cultural separado 

(como pretende el idealismo) de la reelidad, lleva, de 

hecho • actuar sobre el mundo y a modificarlo; pero cada 

acci6n modificadora se convierte, a su vez, en un signo 

y genera un nuevo proceso semi6aico, (10) 

En el ceso de la novela interpretada, dicha interpreta~ 

ci6n ser!a un ~ texto, y por lo mismo un interpretente 

m4s que se eerega al proceso de semiosis ilimitada -diepue~ 

to para tener otro int~rpretente, y a~! la nebulosa se expB!! 

de, 
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Ve esta mlillera, participando de la movilidad constente 

de los sistemas de siénificacidn (c~a caracterfstica esen

cial es el ser formas abiertas), los~ eluden la clau

sura total del sentido, pues cada uno es una 'forma inacaba

da' que viene e completar . otro texto, 

Adn dentro de la cadena comunicetive los textos no pier

den esa caract~rfstica1 

Mensaje o texto 

;·~•iaor ------------------------- Destinatario 
C6d1¡:,o 

En este caso, pera Eco, ,,.od.ucir un texto es aplicar una 

eotrstepia1 el emisor o autor se febrica un modelo del dost1 

netario, refiriéndose al cddigo, que es patrimonio de runboa, 

dando aef contenido a las expreeionea que utiliza. 

Esto es, el productor o autor del texto supondrá que el 

conjunto de competencias (selecciones contextuales y circun~ 

tsncialee) a que se refiere, son les mismas de su destinata

rio1 "Por consieuiente []il producto!]', deberá prever un Lec

tor Modelo capaz de cooperar en la actualizacidn textual de 

la manera prevista por 61 y de moverse interoretativamente 

igual que ~l se ha movido ¡¡enerativemente". ( ll) 

Con ello c.ueda delimi tedo el proceso de semiosis, pues el 

destinatario o intérprete decodifica el mensaje de acuerdo 

con el cddieo, reduciendo la semiosis ilimitada en el acto 
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comunicativo. 

A partir rle la cadena comunicativa, Eco ~xpuso dos ti

pos de texto1 

1) Textos cerrados. Aqu6lloe en los que el eutor cuida 

que cada t~rmino, cada referencia, sean los ~ue previsible

mente pueda comprender el destinatario. El autor ee ~ 

al c6difO, 

P<1ro tambiAn un texto cerrado puede llegar a ser abierto, 

por las sifUientes razonee1 

Que el destinatario haga une interpretacidn arbitraria 

del texto, independiente de la intencidn del autor. 

Que el destinatario, debido a una precaria educacidn, de_! 

conozca la totalidad del cddieo y heée·una interpretaci6n 

parcial o eouivoceda del texto. 

Que el autor sea quien tenga la prec~ria educaci6n y pr.2_ 

duzca un texto de contenido confuso. 

Que el texto se~ introducido en un luear pare el que no 

fue elaborado ori[inslmente, y que por lo tonto se preste P.!!. 

ra ser 1nterpre·tedo de menera diferente a como lo previ6 su 

:'ero Estas obcrrecionP.s o tr~icion~s del dei:;tinetario a 

les intencione::; del auto1·, conocidf's como ~ en le Teor:[e 

de h. Informsci6n, no importen pen unt. ccnoepcidn de la :2.-
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br11 sbiertn 

Nada m6s abierto que un texto cerrado. Pero este apertu

ra ea un efecto provocado por una iniciativa extel'na, 

por un modo de usar el texto, de ne~arse a aceptar que 

sea 61 qUien nos uae. No se treta tanto de una coopera

cidn con el texto como de una violencia ~ue se le infli

~e. Podeu;os violentar un texto (podemos, incluso, comer 

un libro, como el epdstol en Patmoe) y hasta cozer su-

tiln1ente con ello. Pero lo que aqu! nos interesa ea la 

cooperacidn textual como una actividad promovida por el 

texto; por consiLuiente, estas modalidades no nos inte

resan, (12) 

2) Textos abiertos. AquAllos en donde el autor decide 

hasta qu6 punto debe vigilar la cooperocidn del lector, per

mitiendo as!, edem6e de haber suscitado y dirieido la intcr-

pret11cidn, que el propio deetinetRI'io interprete libremente. 

Y, precisamente, es car11cter!etica del texto o·mensaje 

est6tico dejar al. lector la iniciativa interpretativa, a pe

eer de presentar une l!neR de suficiente univocidad. 

2, El texto est6tico. 

A continuecidn se va a exponer el texto eat6-

ll!!2. como texto Eibierto en 1'uncidn de una estreteeie, con 

sue caracter!sticss de embieUedad y autorreflexidn¡ ubiclon

dolo dentro del marco de le con1'1eurac16n aemidtice de la 
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~ en donde participa, en mayor frado, de uno de los !!!2-

doe de produccidn de siepoa1 la invención. 

~inallllente se expondr6 la concepcidn de Eco respecto • 

la situacidn del !!!!.! y de la estftica en el mundo actuel. 

a. Ambietledad y autorreflexidn 

::n su ensayo Lint¡!l!etica y poética, Romen 

Jakobeon expuso la• seia funciones del leneueje, dentro del 

aodelo de la c&dena c011unicativa1 

Percepto (referente real) 

l1:en11aje o texto 

!Ziaor ----------------- Destinatario 
Canal 

C6die;o 

La funci6n emotiva est6 centrada en el ~. en la ex

preeidn de la actitud del hablante respecto de lo que est' 

hablando, 

La funcidn conativa relaciona al mensaje con el destine

!!!:!.2.o en un intento de provocar detennineda respuesta de fl, 

La función referencial relaciona el mensaje con el percep

~I de qu6 o de quifn H habla. 

La func:i.dn f'tica en la que el ~ H cerciora de que 

funcione el canal por el cual se comunica. 

La funcidn mataline,U!atica relaciona al menuaje con el 
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cddigo, para que ~ y destinatario ratifiquen si están 

habl¡¡ndo de lo miamo -evitando aberraciones o ~· 

La funcidn po~tica que establece le relacidn del ~

J.! co~si~o mismo. Corresponde no solemente al texto est6ti

co, sino a todo tipo de n1enaeje1 es la manero de ~ o de 

decir lo que se quiere decir. 

Todo mensaje es portador de estaa seis funciones, o por 

lo menos de m6e de una de ellas; aunque haya el preáominio 

de aleun~ (e) sobre las dem!e. 

Como se observa, en la cadena comunicativa se enfrentan 

un !!!!!.!.!!!: con un destinatario, por medio del mensaje, com-

partiendo un cdctie,o comdn c;ue les pennite comunicarse, lil 

trabajo del emisor ea de produccidn de un texto (trabajo ee

nerativo), mientraa que el del destinatario as interpretati-

vo. 

En el texto est6tico, que se caracteriza por oer un~

to abierto en funcidn de une determinada estratefia, el des

tinatario lleea a convertirse en productor de un nuevo tex

to mediente el trabajo de la interpretacidn. 

De esto manera, el texto est6tico se encu~ntra a medio 

camino entre el llamado texto lecihlP. o cl~sico -que puede 

ser leído pero no escrito pues ea portador de un ~entido: el 

sentido obvio, la intencidn de decir tlto preciso-, y el ~-
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to eecribible -texto vec!o óe sentido: sentido obtu8o 1 r,ue 

est! por escribirse. 

Y ad, de consumiaor pE:sivo, el ocstinaterio se vuelve 

productor de·texto: 

PorC)ue lo ~ue eAt6 en jUeto en el trabajo literario ( Pn 

la liter11tw·e como trebejo) ea hacer del lector no ya un 

consumidor, sino un productor del texto. Nuet1tra litera

tura eat& mercade por el despiadado divorcio rue la ins

ti tucidn literaria mantiene entre el fAbricunte y el u-

euerio ael texto, tiU propietario y cliente, uu autor y 

su lector. Kste lector et1t6 tiumerfido en una etipecie de 

ocio, de i.ntrennitividad, y, ¿por qu' no decirlo?, de!!

~· en lursr de ju¡iar 61 mismo, de acceder plen11men

ta a1 encantamiento del aienificente, ~ la volupLuoGidad 

de l" escri.ture, no le <1ueua m~s que la pobre libert¡¡d 

de recibir o rechazer d texto: l¡i lectura no et1 ni~s qui 

un refer6ncum,(ll) 

l'ara comprender cdmo el deatlnbterio llef" e t1er produc

tor, serA necesario ver en qu6 conulste le ••trato¡ ie de <Ue 

habla l!:co. 

Kstretefi11 c:ue d.i;rca los conceptos de ambigüeciod y ~-

rreflexidn, 

Jieuier.c:.: le. confi¡;uraci6r. sea:i6tica de l:; cultura obta

nida a p~rtir del~ pro~uesta a~l Tr•taóo,,., el modelo óe 

19 caden~ cocunicEtiva ~uea¡r!9 rs!: 
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:::>erce¡:to 

n: .. aseje o texto 

.r.llllisor ------------------------- Destinatario 
Hiperc6d1to 

k6s qu<: de c6dio:o se vio que la cultura cstll formad" 

por una ¡;rticul.aci6n de cdditos, sietem1•s de siateuies, que 

Eco denomin6 hipercodific~cidn, 

Tembiin se vio, en <:l e·jl!mplo del modelo hiddulico, 111 

ex1atencia de dos lentuajea: ~~y connotativo. Así, 

la connotaci6n sucede por lto hipercodit'ic&ci6n ':/" que le 

lenf.ue connotetl.ve se apoya en otr11 precedente (denotativ&). 

En Obre abierta, Eco relecion6 estos dob len¡;uejes con 

uoa de l"':i funciones de Jakobson. 

L~ ~"!"ci6n referenciel, cuyo objetivo ~~ indicar al re

ferente o percepto unívocamente, ser!1> una 1'unci6n denot11ti

Y!• Correspondi~nte, edem6a, 111 texto cerrado expue_:1to en 

Lector in fHbula. 

Equivale al texto cllisico (le¡::ible) de Barthee, "inscri-

to en el sistema de cluusura occidental", portador de un se!! 

tido evidente u ~· 

Y ls funcidn conativa, cuyo objetivo es suscitar reocci~ 

n11s en el dest.inotario, serít< une 1'unci6n coru1otativa. Ca--

rrespondiente al texto nbierto, y estimula asoc1ecionee c,ue 

van más ell6 del simple reconocimiento del percepto, 
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Esta funcidn connotativa eat6 m6a del lado del texto es

cr1bible que del legible. Se(dn Barthe•, ea el caso de un 

texto cl6sico pero moder~damente plural, una v!e de acceso a 

la polisemia. 

Y al fonnar parte del texto eacribible es portadore del 

sentido obtuso que, en palabras de Berthee: "( • .,) se tr11ta 

de un• captacidn • pohica' "• (14) 

EJ. texto estético cumple una funcidn connotativa al eli

minar la posibilidad de una decodificacidn unívoca. 

Para lo cual sifUe una determinada estrateeia, que ea una 

po6tica o manera de formarse como mensaje cue consiste en: 

Una manipulecidn de le expresidn que provoca un reejuste 

del contenido. Dicha m11nipulaci6n ea una desviacidn, tanto 

del contenido como de le expreaidn, ~ue viola las reclaa del 

cddi(O comdn (denotativo) ol P-misor y al destinatario: "(,, ,) 

a una desviecidn en el plt'lno de la expresidn corresponde f.l

(UDEl alteraci611 en el plano del contenida". (15) 

Y esta desviacidn ejercida en un primer cdóito (el d~ 

notativo) provoca nmbieUodad, pues al elterar les retles de 

ese cddi(o altera l" funcidn rei'crencial, dejando, en cambio, 

una referencia indefinida que cede destinatario resolverl ª! 

gdn uu concreta situacidn existencial, au cultura, tUatos, 

propensiones y preju.icios personales. 
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Vfase la embieUedad o referencia inñofinida en el si-

ni< ~:-:te poema, Décima sin escritura de José Lezema Lime.: 

Entrelazeda sortija 

el idolillo le lenza 

t''~fondo de la botija, 

la muerte, la contrad~nza, 

y le flor que no se fija. 

Invocando al dios tiznado, 

-el ajo est6 mechacado

ceda linea es un oedito 

de Anfi6n como Pul~arcito 

bebido, no escrituredo.(l') 

.Ambie,Uednd eat~tica que incita el destinatario e recon-

11iderar toda le or¡:ani•acidn del contenido y uue, el hacer-

lo1 siente <!Ue el c6di¡;o vie,ente (lenguaje denotativo) ha si

do violado de tal t'onna c;ue no le sirve pe.ra decodificar es

te texto estético, y por lo tanto tiene oue recurrir al mis

mo para logrerlo. 

Entonces el texto eat6tico se impone a si mismo como ob

jeto principal de etencidn, e1Jto us, se vuelve eutorrel'lexi

~1 "Une desvieci6n de la no:nna ,~ue afecte tcnto e la <:Xprc

sidn como al contenido oblif.a a r·econsid•,rur lo re[la de ~u 

correlaci6n: y resulta oue de e&e modo el texto ~e vuelve a~ 

torreflcJ<ivo, pon,ue etr!'e le. utencidn ent" todo ~obre su pr~ 
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pia ortanizacidn &o!midtica". (17) 

Lo mi11110 que el arta en generLl., la literatura e• lo que 

Kriateva 1181116 un oiste~a modelente secundario que ae funde-

menta en un si•tems primario, la lenfua verbal, pero irre--

ductible a las cateeor!ss del mismo1 

Es una pr4ctica aemi6tica particular que tiene la venta

ja de h~cer m~e comprensible ~ue otras ee• pFDblem6tica 

de la producci6n d~ ~entido que se plantea un• ... 1dti

ce nueva, y por conU.;ui.inte no ti~n• inter6e m6e que en 

le medida en que ell~ (la •11teratur1") es considerada 

en su irrecuctibilidad el objeto de la lingU!stica nor

m•tiva (del hable codit'icada y denotativa). (18) 

As!, al texto est6tico posee su propio c6difo, su propia 

organi .. aci6n aemi6tica. Entre los sistemEe de sienificeci6n 

que conformen la cultura, el·arte es uno específico, raz6n 

por la ~ue Eco lo denomin6 idiolecto eut,tico, 

b. Lb. invencidn. 

,;n el Tratado ••• , Eco explic6 al texto es-

t6tico t01114ndolo como un ejemplo del modo de producci6n de 

si~noa que es la invenci6n. Volviendo el modelo de la cade-

na comunicativa; 
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~sor ----~------------------ Destinatario 
Texto 

/-76digo áenototivo o '\ 
referencial 

Ezi donde, a1 llevar a cabo (el emisor) una desviación da 

loa doa planos (expresi6n y contenioo) dentro del cddifo de-

notativo, se obti~ne un texto 'lf& uo retido por lee reelae de 

este c6oigo, independiente y autorreflexivo (aut6nomo): el 

texto eet6tico1 

Eaiaor ------------------------- Destinatario 
Textil 
ast6tico / 

C6dii,O 
denotativo 

Por su embif,Uedad, el texto est6tico se deslifa del c6-

digo denotativo o referenci81; '11 en este momento, por !:!!!.2. 

difficilia o hipocooificaci6n, al no existir un sistema-tipo 

previo para el nuevo texto, 6ete mismo lo postula. Hay ~-

~ e instituci6n de un nuevo c6digo1 Hl idiolecto est6ti

S!!.o que ea la organizaci6n eemi6tica propiamente artística 

dantro del resto de los sistemas db sistemas semióticos que 

conatitu'lfen ls cultura. Se treta oel c6riieo connotativo eat6-

lls.2.1 

Emisor ------------------------- Destinet~rio 
Texto 
est4!tico 

/ Código connotativo \ 
est6tico 
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:;in embar¡;o, al arte no es invencidn puru. o, como <.lijo 

Eco, no hay invencidn ~o ex ninilo. El texto estfti

co ha postU1edo··un sistemE modelante sucundcrio o cddieo co-

nnotativo esdtico, pero elaborado con llase:.>en u.n cddiéo pr!_ 

mario o d~notativo. 

As!, el ter.to estético es produ.ci~o tambi~n por ratio fa-

~ o hipercodificacidn, Es un espécimen ~ue, a pesar de 

presentar un nuevo contenido, encuentre su expresidn en un 

sistema-tipo previo o sistema modelante prim~rio: 

El:nisor 

/ 

Texto 
eatftico 

/ Cddic.o connotativo \ 
estlitico 

C6di~o denotetivo o 
referencial 

Destinatario 

\ 

Ahora bien, en tanto que el cddieo connotativo est6tico 

se consolida como sistema de silnificecidn o cddic.o, se vue!_ 

ve un cddit:o denotativo uiediante el cual los textos esthi-

cos pueden ser dPcodificadoo: 

'.rexto 
est6tico 

e digo denotativo o 
primer cdaigo conno
tativo est6tico 

Destinatario 

Ejemplo dé e~te cddieo denotativo (est6tico) es le~-
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rica de la imagen en la artes fieuretivae: estereotipos, es

quemaa, colorea con significados, agrupaciones de objetos, 

etc. o, en el ceso de la literatura, existen loa e'neros li

terarios, que son c6diLOB de lectura o convenciones y codi-

i'icacionea o.ue sirven de bese pare le lectura, 

Aa!, frente a un texto como: 

En un lu~ar de la Uancha,de cuyo nombre no quiero acor

darme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de 

lenza en astillero, ader~P antigua, roc!n flaco y galgo 

corredor ( , , , ) ( 19) 

Todo lector, conforme avance en la lectura, eabr' C!U• ee 

encuentra frente a un texto narrativo, por las condicioneo 

elementlllee de toda secuencia narrativa, que Eco ( 20) n"1u-

me en las siguientes: a) un afente (sea o no humeno); b) 1m 

estado inicial¡ c) una eerie de cambice orientados en el tiem-

~. producidos por: d) ~· h&ata obtener: e) resultado f1-

E..!!!. (o provieion~l}, Y, en Clllllbio1 

ma, 

Guaenoa de le tierra 

comen el cuerpo que este ~ánnol cierra; 

mas loe de la conciencie en este calma 

hartos del cuerpo, comen ya del ulma, (21) 

El lector sr;b¡, que se enfrenta a un texto en verc;o o Pº.!!. 
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Sin embereo, óe acuerdo con la eetretecie del te~to ee

t6tico, ~e•~ va a violar las reilas del cddifo denotativo o 

primer cddico connotativo estético y, perticipendo en le!.!!,

~. postular' un nuevo cddigo connotativo ect6tico: 

&lisor ------------------------- Destin&tario 
Texto 

/ 

eet4ltico 

/ Cdóieo connotativo \ 
est6tico 

Cddieo denotativo o 
primer Cddieo conno
ta!:!.·~<> esthico 

Cddieo denotat1To o 
referencial \ 

Y a•! indefinidamente. Este proceso es ejemplo de le hi-

percodificecidn, hipocodificacidn, intertextualidad y semio-

eie ilimitada. 

c. Sc~11uoa de 'obra abierta' en el texto ee

Utico. 

Se he habledo de 'obra abierta' "n trh·. 

sentidoe, que son los eieuientee. 

Primero, de la apertura total, propia del texto escribi-

~. en la que todo texto ee visto como un trabajo que ea re!!. 

liza antes de ser terminado y presentar un sentido dnico: el 

traba.jo pre-sentido, en donde el texto se halla en un ¡~rada 

cero de sif.nificaci6n. 
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Se~do, el te1.to oue ea plurisifni:t'icativo dentro del 

desarrollo hist6rico de 111 hwnenided, porouto "sufi ere sen ti-

do• diferentes a un hornbre dnico". De lo que se deriv11 c:ue 

cualquier interpretación de un texto no es la definitiva 

ceso de semiosis ilirnitsde. 

Y tercero, que corresponde propiamente al texto est,tico, 

ea equel en el que 6ste es coneider11do dentro de la ceden• 

comunicativa, y en donde au productor sieue une determina-

de eatreteeia1 determina el erado de apertura (pues aabe cu6e, 

do orientar le lectura y cu~ndo dejarla a le libre interpre-

1.aci6n) y provoca arnbit:Ueded, uctivando as:t los connotacio--

!!!!,!. en el deatinetario. 

ri. Le po~tica "ontempor&ne•• 

Hn Obr• abierta Eco seña16 ~ue: 

( ••• )le eet,tica contempor~nea he actuado s6lo despu6s 

de haber adquirido madura conciencia cr!tica de lo que 

ea la relaci6n interpretativa, y sin duda un artista de 

unos sitloa ptrde estaba mu.y lejos de ser críticamente 

consciente de esta realidad. 1\hora, en cambio, tal con

',tciencia ost6 presente sobre todo en el artista, el cual, 

en vez de sufrir la "~perture" como un dato de hecho in!. 

viteble, lP eliLe como pro¡:rame productivo e incluso ot'r!. 

ce su obra para llaeer o la m6xin•!I epel'tu.ra ponible. ( <2) 
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Durante le Edad ~edia ee deserroll6 la teoría del ale

Lor1smo (23), see11n le cual las Sseradas Escriturns pueden 

ser leídas no solamente en su sentido ~. sino tembi~n 

en otros tres sentidoe1 elefórico, moral y snatófico. 

As!, en una epístola envieda s CanfrE·nde della 3cela, el 

poeta Dente explica oue los versos1 "In exi tu Israel de Eap

to, domu11 :Jacob de populo barbero, fncta e~t .Judea sentific! 

tia ejue, Israel potestas ejus" (24) 1 pueden interpretarse 

de acuerdo con eso• cuatro sentidos1 

~l sentido :!:.!!!!:!!!• o.ue sienifica le salida de Eeipto de 

los hijos de Israel en tiempos de ~:oi~~s; el elee6rico, si¡;

nifica la redención de los hombree por <>b::':;. de Cristo; el !!!2.

~. o.ue es le conversión del elme del luto y le miseria del 

pecado e.l estado de grecie; y el anat:óeico, el sentido m~s 

alto por ser el divino, siEnifica la salida del elma de la 

servidumbre de esta corrupci6n e la libert,.d dJ le ¡;loria e

terna. 

Se trataba dti una cierta tpertura de la obre, aunque ~e 

controlaba le reecci6n inter¡iretativa del lector mediante e~ 

tos cuatro sentidoe, con un pequeño m&reen de libertad. 

Lueeo, dentro del estilo ~ de los sifloe XVII y 

XVIII en le er0uitectura y la pintura, suce416'otro intento 

de apertura en le obra. La fon:.a cl~sice del Renacimiento: 
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"del espacio desarrollado en torno n un eje centrtl, düimi-

tado por l!nee.s sim~tricas y ~neulos cerrados oue converc.en 

en el centro, de moóo que m~s bien sueiere unA idea de eter

nidad "esencial" que de movimiento" (25) 1 fue substi tul.da 

por la form« ¡¡1bierts del barroco, Sei:dn Hauser: 

En una composici6n cerrada, "cllisicn", lo repre~entado 

es un fendmeno limitado en r.! mismo, cuyos ele1oentos es

t~n todos enlazados entre s! y referidos unos a otros; 

en este aspecto nada perece ser superfluo, ni tsmpoco f'-! 

tar. Les composiciones atect6nicas del arte barroco pro

ducen, por el contrario, siempre un efecto mi1s o meno!! 

incompleto e inconexo; parece que pueden ser continuadas 

por touas partes y aue desborden de s! miam~s. (26) 

Y no es sino hasta el romenticismo terd!o, sec11n Eco, 

cuando autores alemanes como Friedrich Schleftl (1772-1829) 1 

Priedrich Schiller (1759-1805), ?riedrich Hlllderlin (1770-

1843) y NoVE•lie (1772-lEOl), entre otros, modificaron el co!!, 

cepto del arte, 

Zn aquel per!ódo al :;rte ad~ui:-id una conciencia auto--

crítica, se vol vi~ reneY.i6n de "! mismo. ( 27) Poe~!a del 

h¡¡cer poes!a, con;o se obr:erva l·:: los cinc·~ lemas de Htllder-

lin: 

l. Poetizar: esta ocupEci6n, la n.és int'cHnte de Loóas (,,,), 

2. Parn eso ea le hu d.-llo ••l !11Jmhre el m6::i peliu·o~o de 
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los bienes, el lentuaje, para QUe ateatieüe lo que es 

( ... ) 
3. )iucho h<. e~perimente.Clo el hombre, 

a muchos de los celestes ha nombrado, 
desde oue somos una conversaci6n 
y pode~os o!r unos de otros( ••• ). 

4. Fero lo que pexmanece, lo funden los poetas( ••• ). 

5. Lleno de mt:rito, pero po6ticamente habite. el hombre 
en esta tierra.( ••• ). (21l) 

Poee!a e la que se cñadid la conciencia del rc~li zador, 

quien se manifiesta ccn~ientemente en la acci6n y en la obre 

de arte. 

Y desde entonces ha cobr~do import~ncia pera el ~rte P.l 

modo de formar, el ser antes que nada un ~ r~ciont<l, e.! 

to e11, el arte ha llefr.do a conver"tirse en una po~tica. 

En otras 6pocaa, •l t·rte (el conjunto óe obres) sfl enCO!!, 

traba eeparado óo 1 v. refle:r.idn que se hada del mismo: l¡¡ !:.E,-

!!!!:.!.(29) Provc\ec!o entonces une estt:tica tradicional de 

estructura aprior!atica y ~~· cuya funci6n era estu-

diar el arte con ~ese en un~ definici6n del concepto de lo 

Eello li¡:ada al pem•~miento filosdfico del rnomnnto, otlieen-

do " reconocer como "bello" dni e amente a lo que "ntreba er. 

Ejemplo de ello fue le filoso fío r,scol ~atice medieval, 

que fundmnent6 e la estétice en las llruLwd&.B propied~des tre-

sc~ndental~E d~l cfr, que sen l~s situientes: 



- l.JO. -

l) ~I todo ser ea idéntico e sí misn:o. 

2) ~I toco ser es verdadero por el hect.o dt: existir. 

3) ~I todo ser es bueno porque cUlllpl e con su pro-

pia eeencie; se sirve a s! mismo y ~irve a los demáE. 

4) ~: que se loero por la armonía de los tree r,n

teriorea; llamada también esrlcndor de loE •rascendentalee. 

De esta únitra le ceptecidn esthica consistía en le 

contempl~cidn de lo absoluto, de le totalidad del ser. Una 

ve& que el ho~bre captara la ~. la ~ y la ~ 

de cualquier eer, tendría acceso a la~ del miemo.('.lfJ) 

Pero a partir del romanticismo tardío, ~y estftice 

ee fueionEron, y el se(tmdo ye no c!ictamina lo L;ue es artís

tico y "bello" a la produccidn uel primero. La estética con

tempor,nee no postula ye valoree absolutos de belleza el ar

te, sino que se cree dentro de le produccidn de lee propias 

obras. 

~ y eet6tica han devenido en po~tica. Tode obra de S!: 

te se propone cctuelmente e s! misma como un intento de for

mular una po41tica: la obre misme es un tratacio de poética. 

Por su parte, le est6tica contem~or6nea tiende o descri

bir loe proceuos t'orn:etivoe y loe proceDoe int.irpretativoa, 

lee !2_~ y su~ lectures, de leo obrao d~ p,rtft, 

Y si p1>ra Al fildsofo : ctu~l el pens~r.iiento cl~sico de 
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verdad•• absolutas se he derrumbado, dejando en su lugar un 

mundo por conocer, el artista del sitlo XX se enfrenta tam

bi6n a nuevas realidades a lee que s6lo puede acceder me--

diante eu quehacer art!atico, en el momento en que ~ su 

obras "( ... ) la idea del arte var!a continuamente sec.Wi lee 

6pocas y los puebloe, y lo que para una determinada traái--

ci6n o'll1tll?'al era erte, parece disolverse frente a nuevoe m2 

dos dn actuar Y. de gozar". (31.) 

Ejemplo de la nueva politice se observa en el desarrollo 

de la mdsica atonal dure.nte la primera mitad del siglo XX. 

Esta mdsica se presenta como 'obra abierta' en oposici6n a 

la mdsica tonal, que descansa en una poftica tr•tlicional de 

p•tronee reconocidos, 

.Al afirmar Eco que1 

(,,,) un• obra musical cllsica, una fuga de Bacb, ~o 

la Sacre du Printemp• ¿G.e Verdi y Stravineky nspectiva

ment!], consistían en un conjunto de re~lidades sonarse 

que el autor ortenizaba de modo definido y concluso, o

t'reci6ndolo al oyente, o bien traducía en sienas conven

cionales aptos pera ~uier al ejecutante de moner• que ~~ 

te reprodujese sustPncielmente la forma imaeineda por el 

compoEi tor. (32) 

Con obra musical ~ ae refiri6 a la mdsica tonal, a 

aqu6lla ctU• se compone utilizando un tono central, en torno 
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al cual se subordinan los demás que entran en la composicidr., 

Y que el mdsico Henri Pousseur definid, en su obra La nueva 

sensibilidad musical de 1958 (33), como obre musical en ~ue 

todos los acontecimientoa se someten a una ~ cror11u!a . fija, 

subordinados a un orieen dnico, centro absoluto con el que 

se identifica el yo auditor: el tono central, 

As!, en este tipo de estructuracidn musical cl,sica 

-en la que una situacidn s
1 

concl111e necesariamente en s2 , 

y en CUfO espacio inte11Dedio el destinatario de le obra pue-

de prever el reaultado- hay una tendencia a una estaticidad 

final que fomenta una inercia psicol6pica1 

La tonalidad crea una polaridad en torno a l.a cual t:i

ra toda la composicidn sin apartarse de ell.a a no ser 

por ·breves instantes¡ Astos son los momentos de crisis, 

pero la cr!sis se introduce pera ayudar a la inercia au

ditiva llevAndola de nuevo al polo de etraccidR,(34) 

En cambio, con la mdsice atonal sucede lo contrario. ( 35) 

Se evita le creacidn de un tono central. Una situacidn s
1 

no 

lleva necesariQ111ente a su conclusidn en s 2 , sino que provoca 

incertidumbre acerca de la naturaleze tonel de l.a continua-

cidn esperada, 

Ll autor no presenta una obra conclusa y previsible por 

el destinatario; en vez de ~sto le ofrece un universo sonoro 
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multipolar para que pueda moverse con libertad, creando las 

relaciones que le seen más afines: 

La situacidn t!pica de la mdsica contempor~nea es equ~

lla en la que el fendmeno que sigue a un determinado es

t!mulo se produce sin <~ue ninguna rszdn de h6bito (de CJl. 

rreccidn tonal) lo 111:,-ue al antecedente¡ en este ceso la 

mdsice resuelve la crisis con una nueve crisis, dejando 

el auditor frente a un mundo sonoro ~ue ha perdido las 

referencias prefijedas.(~6) 

Y es es! como el artista del siclo XX es conciente de l" 

apertura de su obra, no la "sufre", pero en cambio la sueci-

te, Con ello no busca descubrir una definicidn aprior!otica 

-como la metafísica del r·rte-, sino proóucir une nueva defi-

nicidn desda su propio elaborarse. 

Por su p~rte, el destinatario tampoco debe buscar la Ea-

tructura profunda de los obras para postularla como defini-

cida 'dnica de arte. Por el contrario, mediante su interpre-

tacidn generpr~ nuevas estructuras o modelos (diseñoe) sin 

limi terse ., obedecer o imitar e las anteriores, con:o ei ~s-

tae fueran portadoras de un sentido con6ni co del r.rte. 
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B. Le obra cerrada. 

La noci6n de obra ~errada -de la que ya se habl6 

en el apartado anterior como texto legible o cl4sico- corre.! 

ponder' aqu! a la clasificacidn del arte comercial, en el se~ 

tido de producto elaborado por la eles• dominante de una so

ci adad bureu••a reorganizada, cuya finalidad •• estabilizar 

au atatu ouo transmitiendo su propia ideoloe!a. 

En Bl hombre unidimensional, Herbert Marcuse seftald qua 

a peaar de que la culture burguesa pretecnoldeica positiva 

-fonnada desde el comienzo de la ere capitalista (finslea da 

la Bdad Kedia) y cuyo apogeo sucedi6 con •l triunfo de las 

revoluciones burguesas- se scomod6 al entonces incipiente 

progreao tecnoldf,ico, el arte que produjo rompid con esa re.! 

lidad socilll, no obstente ser arte positivo, ea decir que no 

cuestionaba el contexto sociohietdrico del que era producto. 

Asf, el seldn, el concierto, la 6pera y el teatro fueron 

dis•ffadoa para invocar y crear otra dimensidn de la realidad; 

asiatir a ellos era como asistir a una fiesta, pues se trF• -

,cend!a la experiencia cotidiana1 

La ruptura con la realidad social, la traneeresidn m'gi

Ca<>o racional, es una cu~lidad esencial incluso del arte 

m's positivo; est' enajenado tambi~n del m1111110 pdblico 
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al que se dirija. Por cercsnos y femiliareE que fuerrn 

el templo o le catedral. pare le €ente que viv!a alrede

dor de ellos, permGnec!an en aterrador y eleV8dor con-

traste con le vide diaria óel esclavo, del campesino y 

del artesano- y qUiz' incluso con la do sus senoree.(37) 

En el aielo XIX, al entrsr en crisis le sociedad bur¿ue-

se, se fonn6 une cultura entiburtuesa que comen?.6 con el Ro-

manticiamo, el l'art rour l'ert, el impresionismo y el expr! 

sioniWDo de la pintura, etc. 

Rebeldes el orden de los ne¡:oc:l.os y E!l "(Usto bUrtu•s", 

sus sutoree presentaron un mundo irracionel y confuso e los 

ojos de lo convencional. 

Sin embareo, para ~ercuse, tanto el arte positivo de la 

bur~ues!e en ascenso como el erte de la bureuesíe en crisis 

son un arte enajenado del contexto sociohist6rico. 

Ahora bien, con el adVP-nimiento de la ¡:re<n aoci-edad in--

duatrial avanzada del siclo XJC, se forma otro tipo de nrte 

(comercial) con o tres ceracter!stic11s. 

Dicha sociedad fue llamada por h'.ercuse Sociedad unidimen-

~· Se tre.tebe, secd.n ~l, óe une póministraci6n rncionnl, 

pro~uctive, t~cnica y total, r.ue tiene como cansecuer.cia une 

"libertad" c6r.;:• ;~·., razonable ;¡ üemocrAtica, en le ~ue el in

dividuo cobra indepe.ndenda de ·au nece;.;1dad vor,·ue l~ ~ocie

dad satisface 2us nece3idadea. 
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Pero lo ~ue reel@ente sucede es o.ue estas nece3id2des 

hlll:lunps son condicionadas m~s all4 del nivel biol6eico, As!, 

setdn l•:ercuse, hs.:1 <ios tipos de neceeide1es: verdsderes o 

Vitales, como elimenterse y vestirse; y~. orieinadas 

por intereses creados, ~ue consisten en la msnipulaci6n y 

adoctrinamiento de loe instintos, y son: 

1) Necesidad o.e pro<iucir y consumir el derroche; 2) nec_t 

eidad de un tr&bajo embrutecedor cuando 'ste ha dejado de ser 

una verdadera necesidad¡ 3) necesidad de modos de descenso 

o.ue E:l.ivian y prolongan el embrutecimiento¡ 4) necesidad de 

mantener libertades engañosas: libre competencia e precios 

administrados, prensa libre que se autocensure, libertad de 

escoeer entre marcas de f'bricas y artefactos, 

Necesidades fulsae porque "intereses particulares lsa i!!!. 

ponen el individuo pera su repreei6n11• ( 38) 

rodo lo cual lleva a le conetitucidn de un sistema dni

co (cerrado), unidimensional, sustentado en cinco fEctores 

que son: 

1) Concentre.cidn de le econom!11 nacional en les neccsid.!! 

des de les trendes empresas, con el LObiérno como una fuer~a 

estimulante,,·de apoyo y control¡ 2) aujeci6n de esta econo

m!a a un sistema a escala mundial de alianzas militares, co~ 

venios monetarios, asistencia técnica y modelos de desarro--
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llo¡ 3) gradual asimilsci6n burocrática y obrera de b. po

blaci6n, de los tipos de liderezto, de las diversiones y es

pireciones en les diferentes clases sociales¡ 4) m~nteni-

miento de una armon!a preestablecida entre la enseñanza y 

los objetivos nacionales; 5) invasidn del botar privado por 

le proximidad de la opinidn pdblice, abriendo la "alcoba" e 

los medios de comunicacidn de mesas. 

Pare t'.arcuse la "libertad" es poaible sdlo dentro de es

te eiateme, por lo cuf'l se convierte en un poderoso instru

mento de dominacidn, y deja de ser ta11 "LE' libre elecci6n 

de amos no suprime ni e loa emoa ni a loa eocl avos". (39) 

Y este sociedad unidimensional produce una cultura uni

óimensional. Lo ~ue ~ucede cuando aparece lo que se llam6 

anterionnente arte comercial1 el arte do otros ~pocas, in

cluyendo el erte de le burtu~s!a en ascenso como el de la 

burlue~!a en crisis (subversivo) encuentran su lutar en la 

vida cotiaiene., y se vuelven bienes y s&rvicio:> ümiliuree, 

Por otra parte, la produccid!'I comercial art!stice ya no 

si! enaj>•na de la redid¡¡d social sino c:ue se le intecra, y, 

lejos de tenerse un::; cultura cr-!ticE. se tiene una cultura 

conforme y e<:.ti$tica. 
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1 • t..L ta>: to ce1·1·ac•O en la socied11d unióin:"r.~ional. 

'folvien..io e.l "jencclo del m~nseje publicitario 

(cfr. PP• 65 y 86) ee ten!a le sigu1e1>te1 

Asocündo cu~tro shtemee de <>ifllificaci6n (linEU!8tico, 

de 111 comwú.cuci5n visual, prox~ico y retórico) se obtuvo 

el men<>aje1 pi;o,uetee de P"ste comestible merclit ~. un~ 

lata, un tomete, un&. bolsita, une cebcllE, un pimiento y un 

champiff6n semisalidos de una red entreobierta. 

Y este texto 1nstitu;¡6 un c6dito connotativo, r;ue es un 

si et eme de sit,nifice:ci6n publici tf'rio que en adelente pE>mi-

tirf. prooucir otros mem1ej ea sin1il¡,re•· Sin embareo, aun~ue 

hubo invenci6n
1

ouesto ~ue se instituy6 ese sistemw connota

tivo, hte ya no va e :>~r elteri;do posteriormente de manera 

radical (como sucede en el ~rte, cu~a invención es inda1'1ni-

de), 

Por lo cual todo mensaje publicit~rio es novedoso, en el 

sentido dP. que sica1p1·e oice lo mismo, eunc:ue de úistinta me-

nere1 

( ••• ) w1 men¡;f'je puede tener mucho de novedoso pero muy 

poco de novedad, puede f·port1:1r una información ya muy c~ 

nocida, ya muy fastada, pero con ropejee nuevos. Ea el 

caso de las mtrcaa, ¡.oor ejemplo. Para ne.die es novedP.d 

la coci'.-cola. Pero s! es novedosa la forma en que rei te

ra y reitera ese misma mares, ( 40) 
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E:ia vez de activar la• coDnotacionea en el de•tinatario, 

el texto cerrad• la• arienta porque la• tiene absolutlilDen

te cedificadaa. El c6dige connotative en que •• fundamenta 

•i menaa~e publicitario anterior dirige en un dnico sentido 

su int•rpretaci•n1 ~ ea la mejor pasta perque es ori

Einalalente itali8Jla. 

Se cancl\qe que el texto est•tic• e• "moderAd11111ente plu

rai • (Barthes)1 ae encuentra a medio Clill!ino entre el!.!!!! 

eacribibla, carente de todo aentido porque los contiene • 

todaa, 1 el texto legible, cl~sice y cerrado porque orienta 

ta un s6lo sentido su interpretaci6n, 

Al preaentara• de manera uibiEWlo imprecieo !rente a cual 

o,uiar referencia, permite que eu deatinatarie llene ese va

c!a referencial aogdn ••a au formac16n cul.tural -&ntre m4• 

rica, mejor. 

B• tM1bi6n "diapoeitive• que mantiene constante la ap•r

~ del aietama baa11 cannatativo eet6tico; ya que cuando 

al.e.una codificac1'n "a• gaata" par 1111 uaa, e eun antee, "Vi! 

la" sua reglas pera producir otra y genera nuevo• oontenidoa 

-•vitanda caer dentro del kitaob (41) o "forma oonslllllida" 

que presume de ser aut6nticam.enta artíatica. 
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IV. An'1isi& e interpretaci6n de dos text••· 

Se estudia·r!ín ,\ea textoe1 El nc1mbre de lli rosa, de 

U~berto Sce¡ y El testamente de San Juen, del periedista es-

pllñol J,J, Ben!tez, publicad• por eaitorial. Planeta. 

&l. m6todo que ae va a ae8Uir para el estudia de estoa 

textos literarioa no se epaya en un modelo dnica, aunque si-

éUe de cerca el utilizad• por Eco en Lector in fabula. Cona-

ta de lo sieutente1 

l. Deacripcidn. 

2, Anilisie. 

a. Sl. texto escribible, 
1) Circunstancias de enunciaci6n, 
2) Cdditos o eillt8111aa de eienificaci6n. 
3) Estructuras narrativas o f6bulee, 
4) Intertextual.idad, 
5) Estructura de ~undos. 

3, Interpretaciln. 

e, Bl texto leeible. 

Primer•, une deecripci6n en le que se señalen loe cap!-

tuloe, eubcep!tulos o partee, de que se compone ~1 texto, y 

loa personajea que participan en la narraciln. 

Rnsef;Uida, para el enilisia, se descompone el texto ne-

rrativo en sus partee (las suficientes pera demeetrar, en 

un caae, que se trata de un texto abierte y, en el otro, 

da un texto cerrado), obteniendo ea! lo que Barthes llam4 ~ 
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escribible: e~e texto como trabajo proáuctivo, c\lj'as partes 

a• encuentran esparcidas (narrador, personajes, cddiios, f6-

bulaa e intortextu&lidad), es por l• tente anterior a todo 

sentide, En su erado cero, ein interpretacidn, se estudian 

los elementos que componen a este texto esparcida (Barthes), 

Elementos que sen: 

Circunstancias de enunciacidn, ~ui&n habla y desde d6n

de la hace: especificar al (los) narrador (es), el tipo d• 

narrac1Gn y dentro de qu6 marco sociehist6rico se hallan. 

Cddieos o sistemas de si¡nificacidn, A qu6 cddieos re

mite la obre: hist6rico, filos6fico y, en general, los m.Sa 

1mportantee. 

Estructura• narrativas o f6bulae. Equivalente al nivel 

de cooperscidn textual de Lector in i'sbula que abarca la (s) 

f6bula (s) de la obre. 

Entendiendo por ~ la síntesis del desarrollo de 

la (s) acci6n (es), Esqueaa t'undamental de la narracidn que 

ordena temporalmente el cureo de los acontecimientos, 

No confundirla con los cddigos. Por "jemplo, una ~ 

puede narrar un acontecimiento hietdrico, y por lo tanto es

tará remitiendo al cddieo histdrico¡ le primera es lo que 

efectivamente se narra en la obra, el se[undo es el saber 

cultural al que hace referencia (y .. boa pueden llegar a 
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coinciair). 

Intertextualidad. Que en Lector in fabula se diVide en: 

cuadrea comunes o toros usuales ("lUEaree comunee"), recon!. 

cides cemUJllllente¡ y cuedr•s intertextuelee o topos eepec!fi

c1111ente utilizadoe con anterioridad en otras obras litbrarias, 

~structure de mundos. Segdn se explica en Lector in fa

~: mundo "emueblado" o "conjunto lle110" ciel narrador '1 

de los personajes; es el punto de vista (~. Teor!a litera

~ de liollek y IVarren) de ambos, su creencia del mundo que 

hebitan. 

Finalmente, se constru-,e el texto lefibl• int•Grendo laa 

partes anteriormente espercidse, obtenidendo con ello un te! 

to acabado, proaucto portador de un (os) eentido (os), Y se 

comprueba si permite una ieotop!s (trayecto de lectura) o 

varies, eeto es, en el primer c~s•: texto cerrado; en el se-

fundo: texto abierto. 

El presente estudio de textos litererioe pretende demos

trar, sobre le bese de lo expuesto en lol' ccrt·Ll41<m ell~Ut:•lo;. 

Y tercero, que El nombre de le resa ea une obra ~bierta, y 

por lo tanto narrativa de vape¡Mart!ia y que ,;1 hstuento •• 

::Jan Jllan •• una oltra o•rratla y narrativa •o.r• las aasas. 
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,\. En busca de la rosa. 

:... lleacri pcidn. 

La novela El nombre de la rosa está formada 

por <1os prdlotos, siete capítulos y un ep:!lee.• titulado J:!l

tim" folio. 

El primer pr6log•, titulado Naturalmente, un manuscrito, 

eet6 hecho por la persona que pone a aispoaicidn del lector 

un mwuscrito (que ea en realidad le novel¡, en s!). 

El segundo prdloge, o Prdloco simplemente, se trata de 

una introducci6n del narrador del manuscrita sobre los ~te

cedentes y les circunstancias hist6rices en que suceden los 

acontecimientos que se al.apone a narrar, correspondientes al 

¡¡ño de 1327. 

Los siete cap:!tul•a correspenden a siete d!~s de le se

mana. El primero, titulado Primer d:!a (y as:! sucesivamente 

se ti tulllll: Sefunao ct!a, Tercer d:!a, haata el S~ptimo a:! a) , 

da comienzo cturante le mañana de un a!e domineo (del mes cte 

neviembre), y el dltiule termina en la madrugada del e~ptimo 

ó.!a o s6bado (del mi•o mee). 

Ceda capítulo o d:!e se subdivide en subcap!tuloa que co

rresponden el horario candnico fijado por la Itlesia para 

los oficios reliEiosoe; m .. itines (2130 y 3 de la madrugada), 
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~ (5 y b de la 11aflana), prima (7:30 a.m.), ~ (9 a. 

m,), ~ (mediod!a, hora del& comida),~ (2 y 3 p.11.), 

v!speras (4130 p.m., hora de cenar al ponerse el sol) y com

pletas (6 p.m., hor¡; de acestarse). 

~'l. Ultimo folio es Wl ep!loc• donde el narrader relata 

la ecpiresia de le abed!a, ocurrida durante tres d!ee conae-

cu~ivoa a partir del S'ptimo d!a, y su regreso al lut;ar de 

los hechos despu6s de mucho·e e.ños (con les palabras final.ea). 

El lugar en donde se desarrollan los acontecimientos ea 

w:i.a abad!a benedictina (1), si tue.da al norte a. Italia (entre 

G'neva y Niza), que aloje a 60 monjes y 150 servidores. 

En le novela aparecen un total de 36 personajes que son 

los siguientes: 

Adeo de ~elk. Narrador y personaje del manuscrito. 

Guillenao de Baakerville. ~ranciscane inel6e y maestro 

de Adso, 

Abbene, Abad del monasterio benedictino. 

Jorge de Burgos. Monje octoeenerie, de origen español y 

confesor del reate de los monjea (cen excepci6n del biblio

tecario), 

Ubertino da Casale. Monje de 66 aflos, amigo de frey Gui

llenne de Beskerville, 

Alinarae da Grottai'errata. lrlonje casi centenario y cojo 

(el m6s anciana de la sbed!a), 

~alequ!as de Hildeeheim. ~onje sodomita de origen ele

m•n, bibliotecaria de le abad!a. 
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Berene,ario de Arunael. konje soaomita, ayudante ael bi

blietecarie •lelaou!as. 

Remigie da Varat.ine.. •ionje cillerero o mayordomo, de 52 

eños, 

l:ialvatere. ~:onje contrahech• ayudante del cillerero. 

Adelmo da Otranto. Joven monje miniaturista (muerto en

tes de dar inicio la novela). 

Venancie de Salvemec, Joven monje traductor de e.riego y 

4rabe, 

Bencio de Upeala. Joven monje de origen eecenainavo que 

ee ocupaba de la ret6rice. 

~ero d'Alesaendria. Joven ~onje copista de libros. 

Pacffico da T!voli, Pietro da Sant• Albano y Gunzo de Ho

la. &1onjee que trebejaban en el ecriptorium, junto con loe 

minieturisteis, iluminadores, ret6ricos, treductorea y copie

tee. 

Patricio da Clonmacnoie, R6bano de ~oledo, •:aenue de 

Iona y ·.1eld• de Herei'ord. lbonjeis iluminederee. 

Severino da Sant•J:ir.mereno. ~onje herbolario de origen 

alem6n, encartado de los b8iloe, el h~spital y los huertos; 

adem&s embalsamador de los cad6veres ce loe monjeis. 

Nicela da ~.orimondo. r.<onje v1criero. 

Participantes de las delegaciones franciscano y pontifi

cia son: 

Delegaci6n i'ranciscana: 

Michele da Cesena. Pranciscano y general de la Orden de 

San Francisco. 

H~• de Newcaetle, Girolemo (obispo de Ceffa), Berenga

rie ~'alloni, Arnaldo de Aquitania, Guillermo Alnv.ick, Bone

srazia da Ber¡¡emo (y los ya mencion,1aos fray Guille:nuo y Ube!'. 
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tino). 

Delegacidn pontificia1 

Bertrando del Poggetto, Cardelllil. 

Bernardo Guidoni. Dominicano inc¡uisidor de 70 Fños, an

tiguo cocpliflero de fray Guillarme. 

Lorenzo Decoalcone (bachiller de AviB6n) 1 el obispo de 

Podue, Jean d' J.nneau:x (tedlego de Par!B), Jean de Baune (do

ainicone) 1 y el obispo de Alborea. 

Una joven muchacha de claeo humilde, de nombre descono

cide, con la que Adso tuvo.una relacidn sexual. 

Dentre de lee muros de la ebaci!e benedictina hay hoepi-

tal, befloa, dormitorios, une sala capitular, una iglesia, un 

claustro, une herrer!a, chiqueros y estebloe. Y, principal

mente (pues el motivo esencial de la novela se encuentra 

aqu!), el Edificio, 

El Edit'icio consta de tres pieo111 primero le cocina, lu.! 

go el scriptorium (sala Blllplia con escritorio11 pera los mon

jes iluminadores, traauctore11, copistns, retóricos y eetu-

diosos) y, final.mente la biblioteca, distribuida de acuerdo 

con el oreen terr6queo segdn el siglo XIV: 

Al norte, lee salas Anelia (Intleterra) y Ge:nnani (Alc

mruiia), dentro del torreón norte del Edii'icio. l'uera de es

te torre6n, al noreste, la sala Gellia (parte de lo que 

actualmente ee Suiza y l'roncia) ¡ y el noreste la sala Acaia 

(Grecia). 
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Al sur, ci"ntro del torrG6n sur ciel J:;di1'ic1o, la sale 

Leones (A:t'rica). iuers de este torre6n, hacia el suroeste, 

dos sales: Yspsnia (Espsñs) y Roma (Rome); y hacia el sures

te la sala Aeeyptus (Efipto). 

Al oeste, dentro del torre6n occidentel., la sala Hi

benli.a (parte de lo que es actualmente Prancia). 

Al eate, dentro del torredn oriental, la sala Fons Ada• 

(Para!so terrenal, esto ea: Jerusalem), y la sala Iudaea. 

Dentro de estas ealaa loe libros se encuentran de acuer

do con su lugar de orifen. Por ejemplo, en Fons Adae, libros 

sat.raaoe como biblia& y comentarios a las mismas; en Acaia 

obras de poetas y fildsoi'oe de la antieue Grecia; en Yepen111 

divereoe Apocalipsis ilustradoe; y en Leones obras de auto

res paganos y 6rabeA. 

2. AnnLeie. 

F.o Jil texto escribibla. 

l) Circunstancias de enunciacidn. 

En Lector in i'obula Eco distinE.ui6 dos 

tipos de referencio e lee circunstancias de enunciacidn, que 

son lee siguientea: 

Primero, aquella por la cual todo lector de un texto de 
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culilquier t~nero se ple11tea la siguiente metaproposicidn: 

"aQu! hay (llilbh) un inclivicluo humano que ha enunciado el 

texto oue estoy leyenco en este ~omento y que pide (o no pi

de) que yo suponea que está hablcndo del mundo de nuestra e~ 

periencia coLJWi". ( 2) 

El nombre ae la rosa ea un discurso literario tiel t'nero 

navela por dos razonea1 primera, porque la instituc16n lite

rallia (escuelas, universidades, cr!tica literaria de revis

ta& y pari6tiicos, historiotrat'!s 11 teraria, teor!a literaria, 

etc.) clasifican 11 este texto como tal -toao lector se eprox!_ 

me a este texto sabiendo de entemeno, antes de leerlo, que 

se trata de una novela, 

Setunda, poroue cUJ11ple con les conCiciones elementales 

d• toda aecuencis narrativa (cfr. 11.124), qua el lector va •!! 

contra12do conforme avanza en su lectura. 

Ahore. bien, respecto a la novela dice J:;co: "( ... ) .,1 i:.ltl!, 

sor y el Deetinetario eatfn p1·esu1tes en el texto no como P.2. 

los del acto ae enuncieci'5n, su10 como pap~les actanci:;les 

clel enunciado ( ... )" (3) 

Esto es, que tanto el Jilnisor o au1.or coruo e1 DestinaLario 

o lector de la obra no son el <Aiaor y Vestinatari~ en t~nto 

que sujetos emp!rices y realea -en este ceso, el autor Uttber 

1.o Eco, uecido en Aleasendria, Italia, en 1932 y profesor de 
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semi6tic• en la Um.versidad de Bolonie, eutor de otras li

bros como Obra abi.,rta, '.l.'ratado de semi6tice ¡;P-nerel, etc., 

que ha <i&do cursos en un1 ver:;io¡¡des de Es t.: dos Unidos y de 

AinArica Latina, etc.; y el lector, c,ue presenta su tesis oe 

licenciatura Narrativa de arte versus nerrativa de consumo, 

cuyo nombre es tal y curs6 la carrera ae Ciencias de la Co

mwiicac16n en la PacUltad áe Ciencias Políticas y Sociul.es, 

de la Universidad Nacional Aut6noma de ~~>ico, etc. 

Tener acceso al uiscurso literario, en este ceso una no

v~ls, es eeber que Emisor y Destinatari• est~n presentes 

dentro del texto como p8peles actoncielee, cemo tipos de ee

trate¡¡ie textual. As:!. 1 El nombre cie le rosa lleva en s:!. ir.is

mo un Auter modelo, mejor conocido cor,¡o ni;rrador, y un Lec

tor moaelo a qUien equel habla; pero r·mbos no sGn re1<lee si

no ideales, es decir, ~ue su existencia es v~lide WU.ccmente 

dentro de la "1"icci6n" llt.,rarie <le le obra, pero no tuen. 

de ella. 

Une vez es1'ablecl.do lo pnt.,rior hAbrll que iaentificar al 

narrador o narraderee de 11 nombre de la rosa. 

Hay •res narradores: primero, el nue escribe el pr6lOf.O 

titulado Natural.mente, un manuscrito; lueco, un narrador au

~. autor del manuscrito, que se pierde áurante el rolato 

pera dejar la voz e un n~rrador-urotetoniste. 
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Al primer nsrrJdor mencionRdo se le llemar': narrador

"trsnscriptor. J;s ouien present~ r los lectores un manuscri

to cuyo autor fue un 0ncieno monje beneuictino lleJ!l(·üO Adso. 

Adso, de aproximed811lente éo años, que •scribi6 el menus

cri to en su u.on.,.,terio beneaictino de l:c:l: (il<,n.¡mie), a fi

nales del aielo XIV, es el narreaor-sutor. 

Adao, ~uien e los 18 años de caed vivid les acontecimie~ 

toa aue el m&nuacrito relata (•n el año de 1327), ea el!!!_-

rrauor-protatonista. 

La identificacidn del narrador-autor (enciano) con el !!!,

rreaor-protiwonista (joven) provoca 0ue le nerracidn de la 

novela sea de estilo directo (4), pu&sto 0ue est~ escrita en 

prim~ra person~: el nerrador no '"' ""utr,,1 1 como sucede en la 

~pica, sino que participa en los accntecimi•ntos. 

Luego del Prdlog~, en el que el nerraaor-autor introduce 

al lector en lea circi;n.,tencies hist<'lric"'s ael ano l.':27 con 

sus antecedentes, este narredor va aprtanclo su voz pare per

mitir que sea escuchado el joven nerre11or-prota¡,onist", aun

aue constantemente interviene p0re eveluar desde su lej~na 

vejez aquello por lo que el inexperto j.:iven atraveG•,ba, 

For ej111Dplo, Jurante completes del Tercer ct!a, cuontio 

el joven Adao vaea por la cocina, en el primer piso del Edi

ficio, lue~o de hr·ber escuchedo las palebros de Ubertino so-
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bre la nistoria oel hertje 1'rr•Y Jiulcino 1 y "se encuentra con 

une muchacha hermosa y terrible como un ej6rcito dl.sputsto 

para el combate", eparece la voz del narrpaor-autor ancir:no 

p¡ra decir: 

(,, ,) JJe modo oue as! aebo he.cerlo .(se reriere a conter 

au incidente con la much•clla"tel y como sucedi6" 1nn 

ocultar ned@i', y 11ue :>an •.i¡•uel ArcGngel me proteje: 

pues par¡¡ euificaoi6n de loe lectores futuroe, y pare 

l'lagelaci6n de mi culpa, me proponte contar ahora c&mo 

puede caer un joven en lea celédas que le tiende el de

monio, para 0ue 6stas puedan quedar en evidencia y ser 

06scubiertas, y pEra o.ue ~uienee ceyeron en ellas pued~n 

aesbarat¡¡rlae. (5) 

El eefundo tipo ae referencia a las circunat~ncias de 

enu.nc1aci6n consiste en lo que Eco l1Elll6 operaciones de ti-

po filol6gic•1 ¿De d6nde proviene el manuscrito ael anciano 

Adso de Melle? ¿Y dentro ae ou' momento hi st6r1co i;uceúen los 

acontecimientos qu~ narra? 

La primera pretunta le resuelve el narrador-tr~nscriptor: 

El 16 ae eeosto de 196~ el narrador-•r~nacrintor, que 

••encontraba en Prsga (Checoslovaquia), recibi6. un m&nus

crito ti tulaao Le manuscrint rie Dom Adaon de •.elle en len~ua 

francesa y cuyo e.utor era el ablid Vallet, y cataba de 1642. 

lil abat Vallet e.ü:nnaba que su rnenuscri to arn la •ranscriE 
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billoa, que vivi& en el siel• X.VII, eacrito en lat!n, Comen

t6 t .. bi6n que este monje benedictino afirmaba que su manue

crite era la tranecripci6a de un erieinal elaborado per otre 

monje bmedi.ctino, del 1aenasterio de i!ellt (A1emania), llama

d• Adae¡ manuscrite original en lat!n que databa de finalea 

clel aigle XIV. 

:il 22 de aeeeto de 1968 Praea ea invadida per trepaa ae

vi6ti cas, y el narrador-transoriptor se vio en la necesidad 

de salir del pa!a, junte cen una persena que le acempaf'laba 

(de qUien ne especifica la identidad), para dirigirse a Aua

tria y lu1eo a Alemania con la intenciln de visitar la aba

día de Mellt para encentrar el eriginal, Sil el transcurse de 

ese viaje le abandenl la persona que le acempañaba llev6nde

•• cenaige el manuecrite del abet Vellet¡ adem4e en ese ti"!! 

po transcribil ínteer11111ente oiche menuscrite (conaervsnde e! 

gunaa partee en el lat!n original, tal ceme le hiciera Va-

.llet en su transcripciln francesa), y esta trenacripci6n en 

italiane (6) ea la que presenta a les lecterea. 

Sin embargo, obsesionad• con la idee de encentrar, si ne 

el texte original de Kelk, s! por lo menos el menuscrite del 

menje ~abillen (pueste que ya ne contaba con el de Vellet), 

Vieitl París y la abad!a Abbsye de la Sorce y la biblioteca 
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Saint• Genevieve, sin resultad• poeitivo algune. 

Dee eñoe m'a tarde, en 1970, viaitand• Buenos Aire• 

(Argentina), encontr• la versi4n castellana del libro B.!l 

us• de loa espejo• en el jueso del ajedrez de ~ile Teaeevar 

-auter citad• per el narrader-transcriptor en su obra Apeoa

l:!pticos • inte¡zradea (per l• cual este nerradtr es preeu

mi bleaente Umberte Ece, aunque p•r encontrarse dentr• de la 

t"iccUn literaria ne es el Ece emp:!rice y real, sin• un Eco 

en su papel actencial, ficticie), en dG>nde ait4 otra obr• de 

~emesvara Loa vendedores de Apecalipsis. 

Y en equella verai4n castellana Del us• de l•• espeje• 

en el juee• del ejedrez, el narrader-transcripter encentr4 

casual.mente citas referentes el manuacrite de Adse¡ T estas 

citas estaban ttmada• de una ebra de un tel paQre Ath.naaiua 

kircher (¡ni de Vallat, ni de M•billen:). 

Pinalmente, deeistiendo de buscar lee fuentes eriginal••, 

el narr•d•r-trsnscript•r presente el manuscrit• de Adee, oue 

traduje al it~liant en 1968. 

Respecto a la seeunda pregunta, sebre el memente hi~t•

rico en que suceden los acontecimientos que narra el manu11-

crite de Ada•, su respuesta la proporciona el narrador-autor 

en el Prdloe•. 

En 'ate, el nerrad•r-autor inforn;a que va a narrar cier-
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to& acontecimientos ocurriclos aur~nte un lapso de siete 

uíae, e finales ael mes ae noviembre del año 1327, en Itelia. 

En ese año se enfrent~ben aos poderes: e1 Impe1·io, enc11-

bezedo por el emperador cenneno Ludovico de Baviera, y el 

l?sp11clo, encabe~t· ~·· ¡.Li el pepa frenc41s Juan XXII (Jac~uee 

de Cehore), Jü c111¡1tlraóor hab:ía entr:.do ~ Itr lio (mientr~e el 

pape permanecía tn Avifídn, l'rencia), coron{;noeae en •·il~n y 

aiti8nclo F1sa. ~u si~uiente objetiVú era ~ntror en Roma pa-

Entonces, el pDdrh del jov~n Adso, que luch&be JWlto con 

les trop&s del emperedor, hebÍ¡¡ sacsclo e su hijo del monE,e-

terio de 11.elk ( Alemanit>) llev,!:naolo e Itülici p~ra que cono-

ciar¡¡ este pds y pudiera presenciar lA coronEocidn de Ludov!_ 

co en Roma. 

l?tlro al sitio ae Pisa retuvo Equellt• empresa, y el p1:1dre 

de Adc.o, por consejo ciel tedlc.[o L.ortiilio ue Fa<:ua, envi6 .,1 

j.Sven con el aab10 t'r11nciacano irpy Guillcrn.o rie Beek~rville, 

con <:uien se encontr.S en !?isa. JJe eh!, el "'"""t.~·o y ~ll U.1;:-

c!pulo (trunbi~n amenuenae) comenzaron un recorrioo hacia el 

norte de la pen:ínsula por d1st1ntss ~bao!"s, hasta queu~ree 

en un11 d<J la orc1en benedictina, en 111 que fray Guillermo 11,! 

Var!a 8 Cebo una importante tarea l~U& no Se especifica en el 
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::!¡ C6di¡os o tictWDas oe sil.Jlií'icaci6n. 

Se tomr,,r~n en cuento llni'CUlllC!lte los 

cuatro c6uiEOS situientee, PUe son sLlficitntes ppre, m~s 

adelE>nte, uemostrer le aper"tura de ¡,;i nembr& de la ros11. 

a) C6dl.fO del proceso ~pico o c6<ii;:o 

hist6rico. 

J;ste cdóieo se subaivide en tres: 

C6aieo ael uesarrollo econ6o,ico del nuevo munúo: faudsliSIUo 

~J;ded L:edia) " cr.pi telismo (RenGc1mianto); C6di~o de l" hl.IO-

toria del contlicto entre el Imperio y el Papado aursnte y 

a I'ineles de le Edad lreáia; C6aieo de la historia de loe mo-

vimientos r~litiosoe y lf!B universidr.des. 

CdóifO del aesarrollo econdmico <id nuevo munao: feUdali.:¡ 

mo (Edad M"dia) a capitE>li=lmo (Henaciroientc), 

A partir del siflo XII (Baj& Ed¡¡d 11.ediP) la estructura 

I't!udel se vio alterada por el n~cioattt r-;ercentllismo, y ya P.!!. 

ra el eitlo XI\/ ee ui&ron lP.e bae .. 11 uel nuevo aiate11.a Cr•pi t.!!, 

lista. 

l:ln lu¡;:or de loa en"tl.fUOs locale::; se forma1·on r.,riF.B ne-

riddicae, 'OrtGnizaáas por los zetiorcs i'eUdt>les, c.:in el come!: 

cio de ciiver .. os productos, iucluao prov~nientes del ex Ln·nj~ 

ro, en lncleterre, r'rru1cie, Bl!l~ice, Alemania e It~lia. 
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La economía aomAsUcu l'ue "ubsti tuida por una economía 

de car~cter urbano l7) 1 en la ~ue el dinero represent6 un p~ 

pel importente por su circulaci6n ect.iva. 

LE'B ciudades crecen -en principio bur¡os o luEaree fav~ 

rebles, como el cruce cie coa caminos, tin los que se estr,bl!_ 

cieron loo mercaaeree. Y comi~n~En a incependizarse del sis

teme ieudal u1edi1mte la Iormul0ci6n de leyes propias, t1·ibu

nales y propia t6ri1'a de impuestos. 

Adem~e contaban con ous ,ro;nos cremios comerciales, c,ue 

controlaban la producci6n y los precios de los ertículos; y 

corporccione:1 de oficio o talleres detiic~dos a áiferentes 

activided~s1 ertíi;ticas¡ de h8rrer!e, plomería, estaüería, 

peneder!a, etc, 

Beta nueva situaci6n motiv6 le l~b~reci6n de los cempesi 

no,; o siervos de le eleba de las uc1rvi; ael sei\or feudEJl1 

mediante un mayor cultivo de ~u pbrCPla obtenía m{s de lo n! 

ces6rio p~ri; i;u subsistencia, y este sotr•nte lo vena!a a la; 

comerc:i.¡;ntes, para obtener óinero y P"t:er por :;u lib~rtad y 

vivir en le>s ciuaede¡¡ (inte;,rtntiose e 1.ltuno corporaci6n Cie 

oiicio). O, un otro c1·so, pa¡,er por su libert&d y asentan,e 

en rep.ones ei1n sin cultivar p~,ra hAcerlr-s rl'!rtiles, recibit.!!, 

ao a cambio esn tierra como propiedad suy& y exente de impue~ 

tea. 
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A partir ile le cunta cruziille (120<-H04) ~Bi Itplif ad-

ruiri6 une fuer:;i. enorme. Por encontrarse en el n:er b,edi te

rrijneo sus ciudades crecieron r4ipiaemtmte: Génova llet•6a a 

ser la princlp¡¡l pl6ZS del com6rcio interno rie le península 

(antes lo fue Pisa) 1 exportanoo su produccidn e pr.Íi;es ºº"'º 
España, Intl~terrs y Holanda. 

1':11 ll'lerencia preaomin6 el combio mon<:tario: óep6,;1 to", 

prtist'1JllOe prenaeri.os e hi.poteCPI'ios, ae[luros marítimos, ami-

sidn de letras de cembio y empréstitos a los príncipes y se

aeree feUOE>les. 

A mediedos ael uitlo XIV la península estabs ebendonFde 

tanto por el pont!flce (Juan ;tXlI, ~ue residía en ll'rencis) 

como por el •mperador (Luis IV el b~vsro, quien lueto d~ en

trar a Itslia pera coronerse tuvo ~ue reeresar vencido a Al! 

m2Jlis) 1 y tal abanaono y descentralizacldn del poaer bcneti-

ciaron la sutonom!a du l¡,s ciudaoee, aDC como :;UI! &ctivicio-

des coml:rciFlee y I'inencierae. 

Cfdito de la historia d<:l conilicto entre el Imperio y 

el Papado ilur>nte y a finales de la Edad Medie. 

Hl conflicto d~l biio 1327, entre el emperador eerm¡;no 

Luis IV el Bi:varo y el papa Juen XXII, 1·emi te el que ae uusc.!_ 

t6 desde el l!i[lo XI. 

J:;ri el siflo X Alemrn1e obtuvo aentro del Sacro Imperio 
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Ro•11EnG-ü~ru~nico la heeemon:!a por lo cuEl se inici6 la cos

tW11bre de que toao rey electo de este pe:!s fuese coron~ao 

dei;puh rey de Italia, y e.aperador de Roma. 

En el si[lo XI el p11pa Greeorio VII promulf6 las ~

mes fretorianas, en les que plenteeba la emencipaci6n de le 

It:leeia áel poder secular (imperial), y su libertad pera el! 

[ir al alto clero ae abades y obispas. 

Por su pa1·te, el entonces "mperador ¡:ermano Enric,ue IV 

se opuso " aichaa reionnns dec'J.eranac' c:ue los em11ert1aores 

tcndr!en el derecho de conferir invu,;tiauras l!Clesilisticas 

COJLO obispados y <.b&u!as. 

Esto provoc6 la lucha de inVE-:;tictllr~R, ~ue comenz6 c:1 el 

&ño 1075 y culmin6 en 1122 cuando se llev6 " c¡;bo el ~

aato ae llorms entre el pepa Cc,lixto Il y el emperecior Enri

que V, Bste transaccidn distinfu!e l~ investicuro ecle3i~s

tica de la imperial, con1i1mH1ao ol•nr0n;ente le independencia 

tie la lflesia. 

Sin embar¡,o, r11.1I1qUti 111 It:lesia tr1u11f6 en ü pleno reli

fioeo con tl Co11cordato de ·,iorme, na &ucedi6 lo mitlll!O un el 

plGno pol!1;ict>, quedEnóo de~ae entonc1rn penoiente .,1 problrws 

de lo pl'Í.nii;c:!a de EllllbOs poderes: teocracia y centralil.illlo, que 

continu6 hasta el siElo XIV. 



Ct.ui[O Oh le hisi.orio cie lot; U10VÜI1il·O~OS rcJi¿-i080S y 

lai; w1iversid~des. 

l1:ovimientos relit_ioooe di:,i1~entl:n cte l:::i Iclesia ye o.\is

"tÍhl1 aesde el si~lo ).l, pero 1'ue E. pL•rtir del siflo XII ~ue 

el "r!o ae lfl herej:!a" aumentd. 

1"1 naciente moao óe proc1ucci6i. capi taliste lf,oói1icaba la 

estruc"ture teudal por otro nueve, en la c,ue se distinLuieron 

los si[Uientes ¡;rupos sociales: loa RI'i"t6crctns mcrcr.deres 

( comerci5ntes y prestemi,.tas), nueva buroi.es!a aue ore.~1ü z6 

trewios comerci~les_y cor~oreoiones de oficio¡ la vieja ari.f!_ 

tocracia y nobleza ttrrateniente; la Illesia (clero); la Co

rona y su Corte; los ar1'esanos r,ue treb~j11be.n en les cot·porQ 

c1one.s <lo o1'icio; los campesinos, 1>ntes siervo» 1iEo los feu

dos¡ y erupos de 1~er¡:1naó.os, Vt'fiabunaos y mendiros, clase 

desposeída que no pertenec:!o a lac corporaciones. 

Y !'rente a la riqueza de w.a lfleeio. que se ejustab¡¡ al 

nuevo orden econ6mic11, trupoe ae e~u~lle clase deHpoee!da se 

m011ifeet11ron on rebeliones ebottmdo por uni; vióa pobre, y po 

le,niZFmdo con curtos corrup·Loe, de quienes c:e nef1•ban a reci

bir los secrem~ntos. 

Altunos de cs1,oa c1·upoe rulifiO:;oe pretend!~n deet.I·uir 

el viejo orden feudel on fcvor de ;.l{'O ~onxu''°'"etrte untre-
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vioto, mientrcs otros, al contrario, intont~ben r&bteurar 

las pri~itiv~e comunes cristi~nas (prefeUoéles). 

Alfunos de estoc tTu¡:oa fueron: fle.e&lentP.a (Froncie, 

Itelia, lispaiie. 1 Huntr!a e ln[laterr¡¡); v2lc'.enses (1•rpncie); 

bo;,omilas (Bull,aria) ¡ ~ (Alemmie); los hermenos En6s

~ en Italia, ll&mEodoe lueé:o c\ulcini•:nos, que lleurcn 

baste Frencie y Esp11li01 albirrnses (de i\lbi, l'nncie), r;ue 

se propcgeron por Itslia, P.lemanie e Intle terre. 

Otros grupos lleEeron a consti tuirne como 6rd•nes ofi

cialment•: cermeli tas, dominicos, e:rmi tBños de San .'.[ uat:!n 

y frimciscenos. 

La Orden de Sen Francisco fue fundada en el siclo XIII 

por Juen Berne>rdone {Sen :>rencisco de /:n!s) y oficli;lmente 

aceptada por el pepa Inocencio II!. Sin e1:;1:i21·eo, el morir 

::len l!'r~1ciaco hubo disido11c1E •m la ox·den y sll.!1..i6 el crupo 

de los espiri tusles (encabezado& vor Ubertino de CeseJ.e). 

Durente los sitlos XII y XIII se crccron tcniHlln ~

las catellrdiciee, ubioccb:J en les ciudc .. des, tior.tl") ele loe 

cl~ustro,; .¡,, les cetellrv.les, ;¡ onc•b~rnde!! por 10: e;; iros oo:i 

aus propios disc!pulos, En ello u se u::itu.·iel.JEn :tUf.:Vf s diuci

plina!>, C.ejenó.o de ledo lo:: entit.U''~ rnlltodos educativo~, cc

u.o der&cho, fi.lo"of!e, et.e. 

Adeiti1s contiHUE·t~n los ,,;01·,~sterios benndicti::os, los el]! 
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niacenses y c1at~rc1,;n3e~ (de las dos abed!es francese.s, de 

Cluny y de Cioter respectivamente), conaervendo le v1oje me-

todolo¡;!a escolástica ;¡ su hermetismo -aisledo~ del J:Jov1m1e!l 

to del nuevo proceso lli ~idrico-, ¡¡¡~ntenidos por frey Berner-

do de Cleraval (fundador del~ orden cisterciense): 

Las comunidades benedictines -cluniacenses y cisterciea 

ses- llevaban el ¡:Anero de vide de le etiad ae.r!colo feu

dal, durante la cual el enajenllllt• cultivo de le tierra 

determinaba en el trabajador, y m4s aun en el reliL1oso, 

una tendencia contemplatiYa que lo aislaba de le accidn. 

(9)•. 

Se formaron t~mbi6n eecuelae privadas, oreanizadas en l~ 

celes privados alrededor de profesores especiclizedos bn de-

to:nninadas materias: en Bolonia (Italia) huuo una escuele de 

Derecho, y en Salerno (Itelia) una de !·ledicina. 

Y de estFs escuelas, privadas y catedralicias, se fo.nna

ron las universidades. Alt,unas fueron1 Universidad de Eolo-

nis (1200), Universidad de Per!s (1200), Universidad ue Ox

ford (1214), Universidad de Pedua (1222) y Universióad de 

N6polea (12¿4). Abrieron sus pu~rtas e maestros y rlumnos de 

aiversos pP!see, e intenteron aeperer el conocillliento teold-

eico del filosdfico y cient!fico, dedicendo su etencidn el 

"e¡;undo. 
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Zn el año de 1231 el profesor P.lej¡ndro de F.eles, de la 

Universidad de Perfs, infrcs6 en la Orden de San ?re,ncisco; 

au eJ""'JllG aetfa seguido por otI"os profusores 1cou:o San l!Ub

naventura (c;uc en 1254 lleL6 E ser rector ue le Univer3id¡¡d 

de Perfa), Roeer Bacon (db h·s univ"r,.idndee de Cxford y l'~,

r!s) y Guillermo de Occam (Universidad de Oxford), entr~ o

tros muchos. 

b¡ Cddieo teol~Lico medievel. 

A continu~ci6n se e7.tree una cita de 

El nombre de la rosa ~n·la nu~ ~e presenta la teolocfa me

diev¡¡l tomiut¡¡.. (10} 

Sucede dUI"ante la conversaci6n eutre el /,bod Abbono y 

frey Guille1'lllo de Bnskerville, durante el PI'imer dfa, cusn

do el frenctacllllo y su aco:npe!fonte son recibióos en el 1oona.!!. 

terio: "-El doctor de Aquino -bULiri6 el Abad- no ha temido 

demostrar mediantt !a fuerza de su sola razdn la exiHtencia 

del Al tfsimo, reciontllndose de ceu•a en cnusa hasta la cnuea 

primere, no causada". (U) 

Fara T;:.u:ás de A<:uino ~l conocimiento verd~dero eatl. for

medo por los rrincipioE eeen<:ülne (12) , t'Ue lle¡:im p lt>s 

esencias de l~s coeno, más &lll de ~11 r•elico&d en:pfrice; y 

son univeroolee, c1imo1 "el toó.o E:s u,[·,Yor 1.;ue ,Dus pe:rt~o", 

que en s! mismo, Eill ntc.,~iur:l dE< verificECi6n ~" verd~dero, 
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El hcmbre se interrota por la ~ o ser de todo lo 

c:ue le rodea, cu¡ e primere y dl tilJ\EI es Dios: principio de 

los principios es~ncieles. Ser que es dniCBlllE>nte potencie 

~. ciue no la c~cibo de ninfl1r1 otro sino 'lue le da al 

resto de los seres (inferiores a 61), y por eso es perfecto. 

Hr,y entonces \lna jorerqu!a entre los seres: el m6e per

fecto que ea Dios, y, descendiendo, seres perfectos aque-

llos (!Ue aon mi'ls ~ (reciben1menoa actividad y den m~s ~ 

otros inferiores), como loa ~nc~les, y hacie obejo seres me

nos perfectos porque aon m6s pasivos oue activos: el hombre, 

eniuiales, plente.i;, y los ml!s :tnfimos1 los minerelee. 

Dios es la ~ primere, no causada, que comunica au 

perfecci6n al resto de los seres (desde los ~neeles hasta 

loa minerales). Ahore bien, como •l hombre, ser inferior, no 

puede ver directamente & Dios, y como lato comunica su per

fecc16n a los dem'-s mediante un ~ semejllllte a sí mismo, 

entonces el hombre puede llee~r hasta 61 remont~ndose de ~

~en~ (seres menos inferiores a los m~s superiores), 

y e.s! tener !'CCeso al mundo divino y de la verdad. 

En le 111.tima conversación entre fray Guillenno y el Abad, 

e·l Sexto d!a, Aste se diriee el joven Adso para decirle, con 

respecto " la belleza de ll\S joyEs, lo si¡:;uiente: 
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-( ••• ) l>"'l lentuaje de las (emf,S es multifonne, c~da une. 

expresa varias verdedes, seL'm el tipo de lectura e;ue 

se escoja, secdn el contexto en cue aparezcan. ¿Y ~uién 

decide cuU es el. nivel de inter;,retacidn y cu~l. el con

tex'to correcto'/ Lo sabes,· mucbecho, te lo hen enueñado: 

la autoridad, el. comentarista m~s se(uro de todos, el. 

c¡ue tiene mifo prestigio y 1 por ten to 1 m~s santidad ( •• ,) 

. (13) 

Hace referencia el. papel ~ue desempeñaron l.as ~-

~ escolAsticas (14), que cons11tid en fijar como Wiico y 

verdadero el saber teol.ogal.. 

Cuando fray Gnill.emo y Adso se r-cer-

can a l.a ¡¡badfa benedictina por primera vez, se encuentran 

con el. monje cil.l.erero Rernitio, quien se sorprende de <!UC 1 

sin hab6rselo comentado, el tr~ncisc~no supiera rue en esos 

moruentoa 61 y un grupo de :n·)a~·-r. del. monasterio endabPn per-

siguir-i1o nl cp.bal.lo del. Abed, tue Ge hab!u escopado. Y ade-

mifo de ~sto 1 c:io le descripcidn exncta del anirnel. (sin ha be!: 

lo visto nunce) y el c~mino por donde hu;¡d. 

Si se rec.ierdi;. lo dicho por Bco en el. Tretado,.. ~e vt-

r& clf: t;u6 :11anera l.lcf.d frey G~ill.e1ico n tal conocimie:lto. 

Por medio ae uno t\e loe modos de produccidn de eit.noo: 
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el reconocimiento, y poc le relación rE>tio difficilis <;,.!!:• 

P• 94) · , le.e ceusas f!~ices o espec!&1cn;1s determinaron ü 

objeto real de c:ue se trate.be: un caballo. listos fu.,ron: 

las huellas de ~ue cescos impresas en la nieve fresca, ade

lillc r•eparedas a distancias e.rendes y reLulares; remas rtcie!). 

ttcente c:uebr<1das a cinco pies del suelo; y crines necras y 

largas enredadas en une mata de zarzEJDora. Por lo que fray 

Guillenno reconoci6 a un c~ballo, de falope regular, cinco 

pies de nltura y color neero; y se tratebe del caballo del 

Abad porque eol111Dente por este animal el propio cillerero ea 

cabezar!a su bdsqueda. 

Pero tambi'n f.lUpo que dicho cabello era hermoso, de cola 

elegante, C6beza pec;ucña, orejee finue, ojos erandes,y, m's 

bOrprendente adn, que se llamaba "Brunello". 

Conocimiento proporcionado por otro de los modos de pro

ducci6n de signos: la reproducci6n, cuya relaci6n es de ~ 

!!.5llll (cfr. PP• 93 y ~). A partir de un tipo (modelo) 

de cabello hermoso establ9Cido por los auctoritas (ouienea, 

como Isidoro de Sevilla, convencionalmente reconoc!en como 

bello a un caballo de cole elerente, cebeza pequeña, orejee 

finEa, ojos er~ndes y de nombre Brunello) frEcy Guillenno a~ 

ple:r.ente reprodujo ese conocimiento ys codificado y aaert6, 

Y, precisamente, eatoB•dos modos de producci6n de sienoo 

son asunto de la teor!e aemi6tica del Tratado •• , de Eco, 
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d) Cddi¡¡o t'rancisc~no-nomin"lista. 

lUe(O del incidente del caballo del 

Abad, fr8"' Guillermo explica a Adso: 

-(,,,) Podría decir que en equel momento esteba preso 

entre la aintuleridad de la huella y mi icnorancie, que 

adopteba la forma bastente diáfana de une idea univer

sal. Si ves eleo de lejos, sin comprender de ~u~ se tr.!!. 

ta, te contentarás con definirlo como un cuerpo exten

so. Cuando e¡¡t4ls un poco m6s cerca, lo definirlíi! como 

un animal, aune¡ u e todav!e no sepas si ª" ti ata ;:., un ".!!. 

bello o de un asno, Si te ai~ues ecerc~ndo, podrf.s tie-

cir <:ue e1o un caballo, aunque edn no septa si :oe trata 

de Brunello o de Pavello. ror 1~l timo, sdlo curndo fi;; ttís 

a la distEncie adecue da ver~s C[Ue es Br1.<nell o (o bien, 

ese cc,b~.llo y no otro, cur•lquiere 1:ue afta El nombre que 

quieras darle), Este acr6 el conocimiento pleno, la in

tuicidn de lo sint.ular (,.,) Y ol hemure de mi intelec

to sdlo pudo s~ci~rae cuando vi al caballo individual 

QUB le~ mor.jea ll~vaban por el freno (,,,) (15) 

Al cor.tr~rio del plpnteemiento de la teoloe!e tomista 

-el cor.o cimiento vo?'d~dero al crnzado n:edi~nte loe principio~ 

Ete~ncinles o univc?'selee-, el nrn:inolismo (16) tom~ com~ co

noci:ni en to VP.rdicdero u cnulJ. c,ue h1< lJ ~Lado El objeto re¡.l y 

sn en causa h~r,ta. l~ caui=a p1·irr 1:re, sino ~" .. fije su ~t.,nci.Sn 

6!1 lc.s COSf1$ cr:rcrnrG C~ l~ n~tU.telr:~e, O~itie:ndo todei r~al!. 
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dad que vsya m¿s sl.l.' de l.o í!sico (sea metafísica o aivina). 

Fer esta re26n, fray Guil.l.crmo oijo haber teniclo el. con2_ 

cimiento verd.-.dex·o hasta oue vio s l.os monjes con el. caball.o 

y s sometido, 

Y esta b11squeda de l.o particul.ar y real., observsbl.e em-

p!ricemente en l.e investigacidn fil.os6fice, se l.iea al. ideal. 

francisc&no del. runor por l.oa "seres m1:nos pert'ectes" ( see.dn 

Tom6s de AqW.ne), como l.os animal.ea, <!U" es un amor no "m!a

tica• sino terrenal, por l.as criaturas vivas y no ant,licas. 

As!, cuando t'ray Guill.ermo sw entrevista con su viejo emie.o 

Ubertino da Ci;sal.e durante el rrir..er d!a en l.a itl.esia, opo

ne el amor sensual. el 111nor puro y divino del. monje eapiri--

tu11l.1 

-(, •• ) Dios sentioo como luz, en los reyos del sol, en 

les imAgenes de loa espejos, en le. difusidn el.e l.os col.o

res sobre l.as partea de l.;; ;na Leria orden~d¡;, en l.os re

flejos de l.e l.uz sobre les hojas hdmedes ••• ¿Acaso c::ote 

&mor no se perece m~s lll. ce "'roncisco, cuando el.t>ba a 

Dice en sus criaturas, flores, hierbas, etua, aire? No 

creo que este tipo de amor puedo encerror amenaza eleu

na. En CE<lllbio, dueconf!o de un amor que tr¡¡slcde al diA

lOf.O con el. Al.t!simo loe estremecimientoe que se 11ientcn 

en l.oe contactos con l.e carne, .. (17). 
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3) Batructures nerrsti ves o f~bul. "ª• 
¡,;¡ nombre de la rosa ~e compone de 

tres fl;bu.lws esencie.les que bon las sicuientes. 

La F6bu.la del proceso ~pico, ~ue conste de otras tres: 

Fábula ael áes~rrollo econdmico ael nueva mundo: ft!Ud&l1ama 

(~dad ~edia) e capit"11amo (Renacimiento); b) PAbule de los 

econtt1cimientos aurente el sitlo XIV: It;lesia ~Imperio; 

e) l"6bula ae loa ruovin.ientoe relifio~oa. Lu setunde es la 

i"'bule de conexidn o de enhce, y la tercera 1" ~'6bu1~ poli-

ili.9.!• 
La l'6bule polic!sca, esto ª"• la histori& de los cr:!n:e

nea y su d&i;cubriLJiento, se desarrolla dentro de una f'bu.la 

mayor qUM ea la i'6bul~ ael proce~o ~pico, Faro le que arti

cula a ambas, el punto ae unidn, ee la .í'~bule de cont1xi6n o 

de "nlaoe, 

Como yo se ha mencion&do no a1v1dt1 

en tres. 

1'6bula del deserrollo econ6niico dol nuevo mundo: feud11-

dali•• (Edad l!edia) a or•;>i. t,.liomo (rtonrcimiente), 

Durunte la hora ~ del Jecundo d!a, .l'ruy Guillcrruo 

convera" con Adso y le xplica brevement<: lo si¡ ui1mte: 
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-(,,,) En este pds Lltali§Í, en cambio, le i;i tu1>ci6n 

es oistintP, 61 emper~dor est' lejos, incluso cucnoo 

baje. h1rnta Hom¡¡. No hay cortes, y ahora ni sio.uicrl.l exi~ 

te la üul papa. Como ya habrts visto, lo que hey son ci~ 

d"des (,,.) El dinero circula en todes pertes ( ••• ) a1 

l&s ciudades i talilmas sot. los bionns lob que sirven pe

re obtener dinero. Y tambi~n los cur¡¡s y los ob1sp~s, y 

h;eta las drdont>s reliE10sas d"ben eclirr cuunt.s con el 

ainore ( ••• ) (18) 

t.:rl este breve fretmento el ¡ier¡;on"je duae al uue¡¡rt·o-

llo econdmico ciel nueva munoo, cu,yo ffiOmento cr!tico fue a 

finales del siglo XIV por ser la cr!u~ totel del ~l "tema fe~ 

el C601fo del oesarrollo ocen6:111co del nuevo mundo (.2f!:. 

PP• 155 a 157). 

F6bula de los aconteci1r.ientos durr·nte el tüf_lo J<J:V: 

Itles1a ~ lmperi '" 

Esta f6bula nerr¡o t:l con1'1 icto que ue suuci t<S Cic:icie 

los prinierou ettos d~l sl.ilo XIV, entre el pepa Juc•n XXII y 

el emperador fermano Luis IV ~l B~vero (Luuovino de BPViera). 

La reunidn, en l'erusa (c~ntro de Itllia), cielo" inte--

trantes de l" Orden da ::ien Ilrenci seo con su ceneral b:ichelP. 
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ds Ceeena, en 1322. Acú;,ttciruiuirLo llai"sco c~p!tulo ª" It1u-

NHrrs t<mbi~n la uni6n ciel t.:mperador con lo~ frc•ncisc&uo::i; 

su entr"d" a Itelia 1.n 1327 coron~ndo:;e en 1'.il~n 1 hasta que 

es derroteó.o cuando :i.nter.tabr. m;rcll:.>· sobre ltom¡¡, Y se re

"tira 11 Fusa pera partir e Alemen.1.a. •.ien•n s, el pap& P"rsieue 

a t'rey IHchele quien, junto con el filtfao1·0 Guillermo de 0-

ccam, tiene oue salir de Francia (en donde intent.6 entrevis

tarse con Juan XXII) pera reunirse con el Emperador r..erm¡¡no. 

~As t¡¡rde, en 1331 1 el papa Juan XXII se deeprestitid 

ente le cristhni<iad por hecer pi1blica une err6nee tesis 

soore el vers!culo noveno del capítulo sexto de El Apoc1'1in

~ de San Juan, ae l~ cue tuve que desistir en 1334, poco 

entes de 11;orir. 

l'Abule de loe movin11entoe relitiObos. 

Narr& la historia •ie tz·es ll'Upos rcli(iosos: esniri tua

!!l!.1 freticelli y dulcinianos. 

Dieidentee de lH orden frpnciscen~, los eapiri tUf les re

cibieron el apoyo del pepa Cnlestino V en 1294. Entre ellos 

ue íorm• otro erupo: frat:i.celli; pero en ese miBDlo año, el 

papa BonifAcio III los conden6 por itUal mediante la bula 

l':i.nna caut.ela. 

Apoyedoe los ~spirituPles en l:iC~ por el papa Cl~mente v, 
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fueron lueeo perso[u:.2J J (junto con l.os fraticelli) por el 

siguiente pr,.p¡,,; Ju"n XXII, <;Uien l.02 derroté defini t.ivwoen

te, 

Ubertino da ce.,el~ c.•!I'id asesin0do ~n 1329, dentro del 

per:!odo ce Juan XXII. 

Por otre pe.rte, p.nt~s del año de 1267, en l?erme (norte 

de Itel.ia) Gherarco :;;atulelli for.wS el g1upo de los 0pdstol.es, 

pero pronto fue cestieado por le Inquisicidn, y en cu luear 

siE,uid Dulcino, Expul,,,ado de Tren to, fut1 a refuLiarse e No

vara, en el monte La Pared Pelada, reuniendo a tros mil di

"c!pulos y predicando les cuatro edades en l•' vide del pue

blo de Dice. 

Perseeuido poi· el pe.pe. Cl"1!1ente V 1 fue hecho prisionero 

en Tri vero y cast1 .: t ó~ Pn lH ho¡:,uerr, :io1· ll· Int!uisicidn. 

~¡ ,,bul.a de conex1•n • de enl.ace. 

A 1·1nal."" ue noviembre da 1327 

el emperador ludovico h~b.'9 t1ntn.do e ltcli:.., co1·on~n.·ose en 

L'ilán y sithndo l'iop¡ i;u situiente obje1.ivo en entn.r e n~ 

me pE<ra coronerBe Pll! tembi4n. Y du!'ante el aitio de Pisa 

lo,. dos poueres, l?!'.'pedo e Imperio, deciden llevur e cabo une 

reuni6n pt.r~ errei:lar el conflicto. 

Est&. r"tuli6n sor:!a prep~rativa para otra posterior, 1u1oa 

enhs el po,it!fice hab:!e pedido el eenenl í'rancibc~no, ""ich.!i, 
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le de Cesen¡. -pertiderio dt:l o:mperedor t.~i·mBno-, <.uc ee 

rewiiera con ~l en Aviñ6n pare discutir sobre el c1n!tulo 

de Ferus"¡ pero los 1'renciscanos no penni tieron que ~u E,e

neral 1·u.,ra & territorio enemito, sin ¡:[<rent:!es, por lo 

CUlll amhRl!I pertes consintieron en realizar una rewii6n pr.!!, 

parotoria ~n Wl terreno neutro: wia ebedío benedictina, el 

norte de Italia. 

Antes de la llceada de ambas deleeeciones, los francis

canos enviaron al freile Guille:nr·o da Baekerville cuien, lU.!!, 

go de dos semenes de visitas en ili.itinta& abadías, se decide 

por le heneuictine. 

A le hora ~ del Cu~rto día lleL6 la le(ec16n fr&n

cisc11na " lr. 1<bBdf¡¡, mientrae que durante ~del mi:>mo 11.!!, 

ed le del pontífice (cfr. en JJe .. cripcidn los personajes de 

embeos l e¡;acionr:.-:). 

A le hora prime del ~uinto d!e se efoctu6 lP. reuni6n 

de les delttaciones, en lE sEl1< c~pituler, l.Ue se prolonL6 

h~st¡;¡ casi lu hora ~· Al ·-pocó:~tt11111po ·de ·inici•re•;·•e 

lNscitd<unti aiSOllailn. (\U8 lle@.15 ·a .1nveo111Yae¡ a .. nuestos y 

LOlpes, qué no pudo sot'reni;r li. "'~"ioci.dn del Abr·d 1<ino la 

intervcncidr. de los Ero·upr·)ll de l.~ lecf.Ci6n pontificio. 

Finrlrr.ente, E lt hon ~ del Sexto ó!o p~x·tieron 

l"::i dos dcle¿_eciones tin heber llcc:.i:.do 2 E:CU~!~U'J ~l¿uno. 
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e) P6bula polic!aca. 

<.•• •e~o· 1.e. ll~e<'da do. frey 

Guillermo ~ Adeo u1 monesl.t...L._6...., ·¡;l.°=•· .• i.!.Lc.:;..;i.,4~ 1:1;. Ul.'1.:.,~1: t.~nd1 .. 6. 

lUt,111' el encuentre de les dos deleg11ciones. Pero, una vez, 

instelados, el Abad lE encomiende sl frEncieceno investicer 

sobre la muerte del joven monje minletu1ista Adelmo de Ctre!!_ 

to, hallado muerto en el fondo del precipicio que hay deba

jo del Edificio de 111 ebed!a. 

Pr~ Guillex-mo inicie su inve~titeuidn on el scriptorium 

del ~dificio, en donde se encuentre con Jor(e de Burtos, Vi! 

jo 11.onje cieto <:ue irrumpe lanzando enet.,1nas en contra ó.el 

conocimiento que se obtiene a trev~s de las im~genes defor

madas ~ do la risa. 

Foco 11 poco frey Guillermo se de cuente de ~ue sleuien 

impide a los monjes decidir por s! miemos, ~ue una mente cr! 

minal defiende lo biblioteca, y c¡ue eolem.,nte mueren todos 

at:ué11os c¡ue intenten tener en sus m~nos un deseperecido li

bro escrito en ¡:riet.O• As!, Baskerville penetra a hurtadi-

llae en la biulioteca seguido por Adso, en las noches, y 

lle€,e s conocer lf' id~ntidad dtl libro (el setundo de la !:.2,

~·tice de Aristdteles), y el sitio en que se oculta1 ~-
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~· Sin embarlo, creyendo en une. hi¡i6tesis fel.sa (un EU

puesto pl&n epocal!¡itico) se lanza e la bl1squeda de un& pis-

te equivocada¡ y "dlo por accidente (un imprevisto comente-

rio de Adao) descubre el s"creto p"re penetrar "n a<:u.,lle 

eela en le que Joree y& lo euperobe. 

Pinelmente, sin recuperar el libro, frey Guillermo y Adeo 

contemplan ~·pocadoe la destrucci6n de le biblioteca y le eb~ 

d!a, consumidas por las ll~mae del incendio. 

4). Intertextualid•d• 

••e•tre1 

-¿C6mo? ¿Pera ssber ~u~ dice un libro deb~is leer otros? 

-A veces es as!. Loe libros suelen he.blar de otros 11--

broe. A menudo un libro inofensivo es como una simien

te, r,ue al florecer dt·r~ un libro p<-lieroso, o .vicever

sa, es el fruto dtüce de una rs!z Mir.rea. ¿Acaso leyeu

a Alberto no i1uedes aeber lo c;ue habr!a podido decir ":•J

mds? ¿O leyendo a Tom~s lo 0,U~ podr!a h~ber dicho Ave-

rroea?, (19) 

y Adso e¡ueda penSt·ndo centro <le e:C: 

Hasta entoncts habh creído c,ue todo libro h"blr,be de iee 
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cobas, ii.wue=ne•s o uivin,s, cue est~n t·uere c..e los libros. 

ue pronto compr-e,na:! e Ub " menuao los lit:Jros hobl<m cie 

libros, o sea ~ue es cesi co•1io ~i hrblasen entre :;,!. A 

la luz de ess rt<t'le:.i6n, la iJJ.i:lliotece 1:.e ¡11?.recicS e11n 

m~s 1m uietente. As! 'ue era el OOibito de un l~x·c o y 

secular murmullo, de un dililolo imperceptible •ntre per

~eminos, une cose viva, un reccpt~culo de poderes c·ue 

una mente hwnrn: ere incrpez de nominar, un tesoro de 

secretos emimados de irmtuuer•bles mentes, rue he.bÍBn so

brevivióo s la rnuerte de quienes los heb:!an !)rociucido, o 

de ~uienes los habían ido tr•nsmitiendo. (20). 

Los libros he-ble-n de los libros, los i.1[nos remiten a 

otros sitnos; es un proceso de :;enciosis iliruitede, es le 

intertextusliaad. 

!Ssto tueda ejec.plil'1c~ao en el pr6loto titulaao ~-

mente, un manuscrito del n.~rraaor-trenscriptor (~. en' Q.!:!.-

cunstancies de enunciec16n la• ll8111ed ... ope~ac1•~•• de ~ipe 

filol4gice, pp. l~l a. 153)• 

En el año de 196b lll narrc.oor-trenscril)tor conie (en it!; 

lieno) un manuscrito en í'ren.c~s Le mcnuscr1nt de JJor.i Ac,.on 

.!!!..!ill• que data de lb42 y "b del abet ·vallet, t ue es tero-

bi'n le copia cie un manuscrito (en latín) del benecictino 

.J. L.ebillon, del si[ lo XVII, d.H1mo G"te e ue es copia uel 

me.nuscri to orifinal (en lat!n) del beneuictino Aoso de f(¡elJt, 

ti.el oitlo XIV, 
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Le secuencie et1: 

l) ~1 nombre de le rosa: mn1uscri to en l96t en i telia

no por un narreaor-trenscriptor • 

. 2) Le manuscript ae Dom Adson ae kelk: manuscrito en 

frencée por el ebet Valle'li en 1842. 

3) El mi;1nuscrito O.el pedre J. h.ebillon, en latín, del 

sitlo XVII. 

4) Lenuecrito de Aaso de Kelk, en lnt!n, a finalea del 

ai~lo .av. 

De modo ~ue el narredor-tr<nscriptor se sitda en un cull!: 

to nivel de inclubi6n, ti&ntrc. oe otre~ tres narraciones, de 

la ¡¡i¡;uiente Jlieneres ll.2. ái¡;o t.ue Y.E:lltl a&cia ~ue h.ebillon 

heb!a dicho que Adso aijo. 

Ademlis de esto, un incidente le obliea a ex10ravi11r el •.! 

nubcrito ae Vallet p&ral.enao torio contacto con 1·uentes tie.,u-

r~s¡ y dos eñes áebpués, 1:n otro continente (Am~rice), en 

Buenos Airee, el nfrrecor-tr11:~criptor encueatrs 1:1 libro 

Del uso dt: los espejes 11 el jUe[o áel ojec.rez de ~.110 '.!!emes
\ 

ver, en el que e>:isten citas del menuscri to oriti.m:l de Ad-

so, pero extre!aas de otro libro cuyo putor es w1 padre lln-

medo Athenasius. 

De le misme manera, h'l nombre ce la rose es une novele 

hecha cie í'l'< or.entos (citas) ce otros libros' "eminentemen-

te :i.ntertextual'~ (21.), Los sieu:i.u:ihs ejemplos lo áemues--

tren. 
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l) r.ediente un oaseo intertextuel se encuentra el si--

LUiente cui;uro inter•extuel: (22), 

Jm el relato L& morca de los .e~ de Arthur,Conan Doy

le, el doctor ·;10tson (eyucr-nte oel invebtitedor) narra une 

secuencia en la ~ue .Sla:rlock Holmes se inyecta une soluci6n, 

de coca!na: 

Sherloclt Holmes coei6 ll!1 fresco e ue heb:!a sobre le chim! 

nea y después sec6 de un cajoncito una jeringa Prrvaz. E!!_ 

tre ciUS dedos brill6 une a[uje de ecer~da punte, C;Ue aju.!!. 

t6 el instrumento 1 y lueeo se r·em~n¡ 6 le menee derecha. 

Fij6 tJUB ojos en su musculoso antebrazo y en su muneca, 

pla¡:edos de cicet.rices por las inyecciones 1 ue deba, y 

aplic6 de nuevo a su piel la CLUja. Y apretanuo despúés 

la jeringa, dej6se caer sobre un sill6n oe terciopelo 

eYJlelando un ll?rt o .;uspiro ae consuelo, ( 2J). 

De la misma manera, el joven Ad so ( eyud• nte de su mees-

tro investieador) relata el rnor.:ento en , ue frey Guillert:io 

mastica unes hojas (de una plente slucinotori2) en loe mo--

mentou de meyor t•->:wi6n: 

Teu:!emos le sentJeción oe he.ll~rnos en Ull r·unto 1:.uerto. 

Con:o "º •·r-b!~•r.oe qu~ i»aco;r, ói100& u?Ja vue.lta ¡¡or el 

cleustro, Pero no tE1rd6 en edvertir <.ue Guillermo eatE\

ba ebsorto, con la mirE1da p•iroide, como si no viaa~ ne

da, Un 1no1t1mto entes h~b!a extre:!áo de). seyo w1 remitri 

de aquella~ hierbes QUe le heb:!a visto recot.nr hpc!a 
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vz1·ies :.,i:-r11- nes. JJlorei lo este;bo. mE st.i centir:i, y !';:.rec.ÍF 

proc"1cirl.e tme e ;,.::iede do serr,i1r, e>:ci tad6n, ( 24) 

AdEO ea al emr•nu~nse ryudEnte d~ 'ª' m~.estro 1 el tm ostitedor 

(de los c1·!menes de l•· ebati!e) fr~y Guillermo do Beslrn1·ville 

Y lleskerville se encuentre en t·l l''•lato ;t:.:!: '•erro de lofl Bas

kervill~, t•·mbitn de Conen DoyJ.e, · (25). Co:oi lo c¡ue !J"º''e •H'l

t: bl,,cerse 11' anal.o¡ !a: 

l:iherlock Holmes-<lftnon = frRy G'1i-.1~ra10-Arif1C. 

Coir.o t1J!lbiGn ruede estEblecerse le nnrlo,;!a e11t~11 el 

escritor erf~ntino: Jor¡~ Luis Bor[es, cre,.001· c;e lR com-

!Jloje :' l· t.•.,! !::tic~ biblicteca co&:ol6cl.ce. coel rrclato LE· fü.-

bl.ioteca de ll<-bel 1 'J cii;Eo; ccn el persm·.(·je Jo:::-[e <ie Bur-

¿os, tembHn ciefo, y custojio áe le l:.l'er!r.tic~ bibllot.e-

ca de la ebad.!s be1,eriictine. (26) 

2) Un eco intertextul'l del kioceltl'r,if1 <le ::icn Juen e. 

El nombn: 1ie l~ rosa. 

Durente lr, hon: ~ del Fru·.er <i!e 1 frPy Gui~ l~rn:o y 

le recurr" s otros dlLnos ("(lttf:s el rel11we de ln focl1Ed.e 1 

cor1pueatos d.~ !conos, es tembi~11 v11 conjn .. '1to de s=itncs, \li-

sueles), rue E-florc:n e su mumorJ.c: :'or ln r·ua ci1ce: 
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( ••• ) Desfelleciendo ( cssi) !'Or eruell!' visi6n, sin Be

ber ye si me hallaba en un sitio tranquilo o en el va

lle del juicio finel, t'ui presa del terror y epenas 'PU

.de contener el llento, y ere! oír (¿o DCF.BO o!?) la voz, 

y vi lElB visiones ~ue habÍPn ~com¡n:ñado mi niñez de no

vicio, mis primures lecturas de los libros seerados y 

les noch~e de me di tecidn en el coro de i;elk ( ••. ) (27), 

Bmbeleaado frente e aq~ellos íconos o bitnos visuAles, 

Adso se remonta a su inconciente, a su primer eprendizej• 

de loe aifnos verbe•les ee.ereuoe, y mediante le sbmiosis ili-

mitada ,&Y.plica y de~cribe los ¡; .. ~ualee 1neciiLmte los "efb¡¡,. 

Vi un t>ono colocado en mcd1o del ciclo, y sobre el tro

no uno sentado ( ••• ) y elrededor del trono y sobre la 

CFbe<:.e cel s~nte<lo vi briller un ercoiris de eemer~lde. 

Delente del trono, nu!e un mer <)., cristal, y elreóedor 

del Sentado, en torno ~ 1 ;;rono ~' ro:· ~ncimr- e' el trono 

vi cuetro en10,1es terribles ••• territlts p~re m! cue 

los mirebs en éxtAsie, pero r:6cile:: y ~cr,..drbles ,!ll'rP 

el Sc;itf.do, cuyp el1:•banze. Ct'nt::b~n i::1.n ciei:.c[·nso. 

l ... ) ~n torno el trono, a smbo~ locos de los cue

tro lll1males y a lofl pies del 5e:ttl'GO, como ·,istos cr. 

tri,nsporencia bajo las a¡:uss del mar ó.e cristi;l, llenim

ao Cfrsi todo &1 • tipacio vioiblu, <•1opuestos se(t'ln le. es

tructura trifrn¿ uler ti el tímpano ( ••• ) había veintic:uotro 

~ncienos junto el trono, aentedos ~n veinticur.tro tronos 
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mE:nor~s, vectiñoA c:on bli-ncr,.A i.dnica.s y cororLe.dos de 

or.i. :ua> 

Y situe: 

( ••• ) y vi siete l&npares de oro, y en medio de las 

l~mpL•res Uno semejente a hijo de hombre, con 6l pecho 

ce!\ido !JOr une fa.je. de oro, cenaida le. Ct'beza y le cr,

bellerF coco de ci!:ndide. leona; los ojos como llemas er

u:i.entes, los pies como brune;c fWluido en le Íl'l<LUe, la 

vot: co11.o t:H3'truendo de Et,1..1.:•s twnuJ.tuosFe 1 y con siute es

t1 .. ,l.l"'a uc'l le meno del'P-':he ¡• une e~peda ae aoble filo 

('.Ua ].e af'l.!:: de l.e. boc>! (,.,) ( 29) 

Juan, cuenco ~ste tieme le vi"i6n ¿,,l hijo de Dios y ccn-

tem:ile cril.tnre.s cel.,stieles: 

12 Y me volv! pera ver le. voz que llE•blr-\:Eo cornni¡¡o; y 

vuel.to, vi f!lete cené.eltn-oa de oro, 

13 y en medio de los siete cendeleroa, a uno º"mejente 

al Hijo del Hombre, ves•ido de una rope t'.ue llei:.aba he.a

te los pies, y ce~ido por el pecho con un cinto de oro. 

l.4 Su cebPz:;:i, ~, :.t.ts c.:tcllos ~r~!l l=l?ncos cot!lo r,1rinca le

nc.1 C('l!,;":('I lÜtN~¡ r .. ttB ojOf;! COl.!!C1 llEm~ de fUelO; 

15 y sue pies .;,c1udenttls el bronco brv?ido, rei"ule:ente 

cor:o en Ui.""1 horno; y su voz como estruendo de tl'lJ.chos e

tues. 

16 Te1d:a en su diestre siete eetrell~s: él~ su boca «ol.!e 

\\nt:! EH::.!J~ciE< acude. de dos t'ilos; y su roetro era como el 



Y, u1~s : d&lonte: 

2 Y el in.~trnte yo ..:str·bn ea el Esu!?·i tu; :l he sq\'l.Í, 

un t1ono F.E"t~blecioo ':'r: el ci,Jl.o, y ~n t·l t.1·ono 1 lL"l.O 

se~tte:.lo. 

3 Y el :_:i_;::rnecto Ó.•Jl ttue est~bn st:ntcdo ere semejant6 a. 

!':l.eóre de .ir.epa y ae cor:ialina; y hebfa elro:d<:dor ael 

trono U.."'!. Freo iris, senejEnte P:l rF.")ecto P la ee;uerr:l-

da. 

4 Y rJ.rededor riel tr·ouo ll2b!e V«inticuetro tronos¡ ,, vi 

stmtodos e:i los tro:ioe e v·.inticuctro 01ci,nc'.1, vesti

dos de rones blencae, con coron~s óc ~ro en ~us cr-bezes. 

( ... ). 
6 Y del~nte oel t1·0110 h, bfa cnr::o un mer de vir.irl.o ser'.e

jente El cristal.¡ y junto el. trono, y ~l.r~·:~dor del. tro

no, CltFtro seres viviP.ntee lle.nos ~tt e-jos dcl2r.te y• dc

trfs. 

( ... ). 

8 Y los CUntro sereE Vivientes te:n!cn CE-da l~O !JfJiS cli:.s, 

y elredec.or ;¡ por dttntro E-StL~ben llt:i.ios ,~fJ ojos; y no 

ce:mbcn dfe y noche e.e oecir1 Sento, s~nto, srnto e:; el 

s~ñor Dios To~opoderoso, el cu;, ~re.; el '.I'" "ª•y el ll\c 

he de venir. 

( ... ), 

10 tos veinticus.tro encie.nos ~t! postr;.n é.&hnte dt!l ºll~ 

est! t':6rttPlio on el trono, y r<'or<n ~l < ue vive !)Or los 

sit].os de los si¡;los ( ••• ) (.31) 
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Y peufu citarH uaa int"inidat de frspntH de textH 

a l•• que r•it• El ••br• •• la re••• cea•: Cantar de l•• 

caatarH d.e Saleala, el llnai•lie •• Su Juaa, •l ~ 

(••t•• tr•• bfblic••); El •••fesi•aari• •• l•• pellit .. tea 

••gr•• •• Ana Radcliffe; La Bibli•t••• ae Babel, Pierre ... _ 

art, auter del Quijete, La auerte z la bl11.j11la 1 Tlla, Uqbar, 

Orbh, Tertiu• te Jerge Lui• BeriH; L• ebra •• Rabtlai• l la 

eultura p•pubr •• •· Bachtia; Gare;utda 1 Putagn¡•l de Ra

b•lah; zau1 de Veltaire; La ciuliat lie Dh• •• saa ,&caetfa; 

1 oru ebru de auteru ••• T .. ú •• Aquiae, Guill•r11• •• 

Oao•, R•s•r Bacea, Beeoie, Agetha Chrietie, aaazeai, Lu.iw1g 

tittg .. eteia, Daate, Pee, 11 .. 1a¡¡, etc. 

5) Betruetura de auad••· 

se va a prHntar el a'Wlli• lie cuatre 

perseae~••1 •l Abaa 1 Jerge de Burgea, per repr••••ter la •!. 

ted•xi• religiua •rhtiaaa; fra7 Guillerae lit BHl1t"ille, aa 

quiea •• aibu~a el pta•aaieate ••••ra• oieatffice, epueete a 

la teelagfa lia lea des aateri•r••I 1 tl narrader-euter, •l 

uciua A•••• auter del auuacrite. 

a) El Ab.. Abbeae, 

CUute 6•t• •• eatr1Yiet6 0011 frSF 

Guiller11a el Priaar tfa, per prillera Ye&, pua petir al fr&!l 
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ci••aa• qu• iav••tii¡¡v.• el supue•tie heaicidie de Adelae, le 

-(,,,) c .. pr .. ded llb•ra aí llJlgllatia. Ya habr!a aid• srav• 

qu• uaa de •i• ae•~•• •e hubiera aaachad• cea el ab .. iaa

bl• pecad• d•l lt\U.cidia. P•ra tiaasa raze•a• para penaar 

que etra aa ha aananada caa 1111 paoada ae a .. a• t•rrible. 

r •1 ••l• tuera .... • • (.32) 

Pera el Abad -b .. e~ctiiae ceaa•rvader, tial al paaalai9! 

tia 1iH1'giM t•i•ti ... iadi•a a tr91 Guillenia, .. aquella mi! 

aa c•av•raac14a, qu• a~qaa daaD'llbra al (laa) culpable (•a) 

na le haca pdbli•••*•• para qua ••di• ah H •tara. Dic•a 

-( ••• ) Bll •••a abadia he auoadide alge que quiere la 

ateaci'- 7 al caa•eJa de ua h .. bra aguda 7 prudeata .... 

VH. ~a para dHeubrir 7 prudeata para (llegada al º.! 

.. ¡ cubrir( ••• ) ai• que •l culpable quede expu••t• al 

dHprHie de l•• d•Aa. Si ua p••ti•r tal.la, he,y que •e
pararl• del reata de l•• pa•ti•rta, pera, ¡q •i lu ave

~ .... p•zaraa a d•••••fiar d• l•• pa•t•r••l (33) 
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para Abbene le i•pertaat• •• c••a•l"f'llJ' el bu•• h .. •r y la 

bu .. a apsri .. cia de au ebad1a. Caaataat .. ent• ee VllJlagl•ria 

•• laa riquezaa del meaaataria, priaoipalmeate ae la• je-

J'H 9e la igl.Hi81 

-(,,,¡ Cll .. d• ••deleita ceat .. pl .. d• teaaa laa belleza• 

•• •ata caaa de Diea, 1' •l ••c .. te •• la• pieclr .. alllti

oelerea berra laa preacupec1aa•• externa•, J uaa ai@lla 

ae'itacil• me lleva a oa1Hiderar, truet'iriucia l• ••t•

r1al a l• iaaaterial, la d1vera1clad de la• virtudea aa

Er••aa, t•ll€• la impr•a11a Ce hallara•, per decirle aef, 

ea uaa extraft.a reeila ••l Wliverae, ada •• del teda li

bre ea la pureza del ciele, pare ya ••parte liberada 

del faae• de l• tierra. Y •• parece que, p•r eracia de 

Di••• pu••• al•~arm• de ••t• aunde 1nterier para eleaazar 

•l auperier, p•r vfe .. af.l~ica ••• 134} 

:¡1a •bart•, la creeach de Abbeae -lH cr!.eaH eb•d! 

cf• a uaa liiapllta eatr• •••Jee •••-.ita.a- •• de~ba cu•-

te duraate !!!! del Sexta dfa tra7 Guillerae, cea la hiplt•

aia earreeta aebre el ••ti•• de lea cr!.e•••• el libre á• 

Ariatltelea, le eatre•i•ta para cerreberar iNa id•••· Eat••-

eea, el Ab ... le d1ee: 

-( ... ¡ •• habfia hablad• de uae hiateria extrllfia, de uu 

hieteria uerefble. Ua libre prehibide, par el que •• ª! 

ta o eadeaa; al€Ui• que sabe le que "'l• 1• deberfa •! 
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bar ••• ¡Patrai1aa, iatereaciaa que oerecea de teda seati

de (,,,) Puea biea1 i;ihera teda queda da aueve baje ai 

caatral 1 reapaaaabilidad (,,,) Rl eacu .. tra 811.tre aa

baa lagac1•••• ya e• ha celebrada, La aiai•• qua deb!aia 

realizar aqu1 eat• ee;atada (, .. ) Gracia a, cea tade ai C!. 

raz••· D88de luage, na ea px·eciee que aie;tia iaveati¡¡sa

da. lfa parturb'1a tadav!a ala s lea aaajea, Pacl,i11 reti

raea, puaa. (35) 

Para Abbeae, qua abtuva au pueata •• 1290, •• ara eztra-

aa ua Vieja aucaaa (da 126~)1 Jare;a da Burgaa regreaf de un 

viaja a Bepai1a cea ua valiaaa libra, deade .. taacaa aculta 

a laa aJaa de tadaa laa a .. jaa, iacli.qeada al Abad. Y tua 

prach•••ta fraJ Guillenia qui• la dnelf la varclad. De-

cillif actuar 11•r IN cuata 1 eatreviataraa caa Jerga para 

c ... ••r la idaatidad del libra, para deacenac!a •l fiaal qua 

la aaperaba. 

b) Jerga da Bure;aa. 

Duruta c•pletaa ctal Quinta d!a Je!:_ 

g1 dice, eatra atrae caaaa, 11 aiguieate ea ua e•na•a1 

-(,,,) Para de nuaatre trabaja, del trabaja da auaatra 

ardaa 7 ea particular del trabaja de esta aaaaetaria, ea 

parta, iacluae eaaacial, al eatudia 1 la cuatadia del B! 

bar. La cuatadia, die;e, aa la bdaqueda, parque la pre-

pia del saber, caaa diviaa, •• el estar caapleta 7 tija

•• daada el caaieaza aa la parfecci•• del verba que ea 
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expresa a s:! r!isruo. r.e custo<1ie, <lito, 110 1.a bl1"c:ueda, 

porc:ue lo propio clcl >JG.ber, cosa hW11•ne., es el hebcr 

sil\o fijeüo y compl~tr,•.'O en lo, ~i¿los que se :,uceciie

ron entre la prudic~ci6n de los pi·ofetus y 1.a inter-

pi·et¡;ci6n de loe pt dres d~ la i¡;leiü a. No hey proc:re

so, no hay revoluci6n le l~s épocps en l¡s vicisitudes 

del u¡¡IJer, sino, a los CULIO, perm,nente y sublimP. reca

pi tulacicSn ( ••• ) ( 36) 

Lo miemo <!Ue Abbone, Jorfe se n:?.ntiene fiel ru. sentiüo 

establecido por las &Uc1 ori tes escol{isticee para l&s cuel.es 

todo el saber ha sido d¡¡do ya por las s~grndas Escrituraa, 

• interpretado pcr padres reconocidos. La t&r•a de los mo-

nasterics benedictinos es sin1pl~.wente conservarl.o, mediante 

su tr¡;nscripci6n, y prote¡;erlo de cual.quier innovacidn, 

Fiel 11 l• ideoloeí11 de su orden, el adusto Jort,e no pc~:e. 

ta que el saber ye dado ptr 1 .. Sagra6-•.E•critlll' .. •• tr .. ,._ 

mita mediante im~eunes deformes, mo11aLI·uos¡;s y ccSmicaa, ce-

mo aquellas que con tanto ~srnero tlibujFban 103 monjes er. el 

scripto1·ium. 

Por e"t" misma rnz6n llebfe ocul. te do durante sesenta y uos 

años (de 1265 a 1327) la obre de AristcStelcs que tl:'ata de la 

comedia. Porqu• 8Jl elle, meui.nt• mat'1'oraa del l•DLU•~• 7 

fi~ura• cd.ic•e,el fil6aofo tiDaeíia a conocer la verdad¡ 7 Jo~ 

ge, qu• conaidera a l• ri•• como \Ul5 corrupci6n de 111 cama 
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7 debilidad humana (37.\, deplora con mayor radn que la riea 

sea hasta objeto de la filosof!a1 

-( ... ) La ris1 libere el aldeano del miedo al diabl•, 

porque en l• 1':1.asta de loa tontea tRbUn •l diablo pa

rece pobra 1 tonto, y, per tanto, controleble. Pero es

te libre fel aesunde de la Poh:l.cp,7 podríe ensefiar que 

libereree del miedo al diabla H un 11cto de sabiduría. 

Cuande r!e, mientra• el vino EOrsetee en su eMrgenta, el 

eld•ari• ae siente lllDD, porque ha invertid• la• relacia-

11•• de dominaci6111 pero este libro podr!a enEeñar 11 loa 

doctee los ert:Lficio• i~enioaoa, y a partir de entonces 

iluatrea, con les que ligitimer ••• inversi4n, Entonce• 

•• trana1'01111arta en operecidn del intelecto 81'.!Uelle que 

en el geate impensade del aldeuo adn, 1 a!ortunad11111en

te, •• eperaci6n del vientre(.,,) Al. aldeano que r!a, 

mientra• r!e, no l• importa morir, pero deepu6a, cenclu.1 

4a mu licencia, 111 li tureia vuel Ye a imponerle, seg4n 

el deeig¡¡ie divine, el miedo a l• muerte, Y de este libre 

pedr!a alU"~ir la nueva y deatructiv1 aspiracila a dea-

truir la muH te a trav~a de la emencipaci&n del miedo (,, , ) 

(38) 

La riaa elevada el nivel filosdfice, como la iroa!a aocr! 

aelutaa, 7 par eao Jorge la hoatisa continuameate. 

Cauaa na e•lo de la muerte da c:Lnce men;IH, de la del 

Abad y la ~· prapia, sine tambt4n da la deetrucci•n tatal 

da la ebad!a, Jore;• pienaa que •1 ne ea culpable sin• que ha 
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••~uia• 11nic1111eate el deei@li• diviae. Y aa! ae le dice 11 

trq Guil.le1"9e la aeche del Sfpti•• Cita: 

-Eateace• ¿per qui -dije- ha iejad• f:Di•ril que eate 

texte Htuvieae peróide ciurante t..,t•• aiglea ( ••• ) 

1 que deapu•s queuara abaadeaaia f"wae cepif7 •• el re

cinte de waa biblieteca e le que fe, •• td, tui ll!lllade 

p•r la prevideacia para que la deacubriera, y ae la lle

vase, 1 velviera a eeceaderla uuraate auchea etrea aíí••? 

~•, ª' ceae si le 'Vie•• escrite en letrae de ei .. •ate, 

cea •1• ejes que vea c•se• que td ne vea, s• que Isa era 

la velumtad del Señer, 7 he actuad• iaterpretaade e•a Y! 
l.witaa. En el neabre ••l Padre, del Hija y eel Eep!ritu 

Saate. (39) 

c) Guillerae de Baakerville. 

Fray Guille:nz:e de Baekerville ·ea el 

detective en El neabre de le rosa, p•r• l• ea a l& mfn~re 

de un 'lecter de signe•'• Perle que se le puede ll1111ar1 

H•i•deteetive, ae¡¡lbl se vie cea el ejemple del caball• del 

Abad. (É'.!:• PP• 164 1 165). 

Aates del añ• 1327 fue iaauisider, y per le teate estuve 

de parte del Pepade; pare luege de pertenecer a le erdea de 

l•• traaci•c .. •• y ••tudiar ea la Universidad de Oltf•rd (•a 

l!lil•t•rra, eu patria), paa• e eer te•lege i•perial. 

1'.'Jtterade per el Abad de lee escures aceetec1a1ent•• de 

le abadía, •• niepeae a investigarle• eeae detective y •• 
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c .. o 1nquiaid•r• Y •• •• lo 11i111110 uno que otr•1 •l 1nqui.oi-

dar ao remonta do la supuoata culpa del condonada, d• cau-

•a en c¡¡uaa haata ll•s•r a la primara d• toda•: •l Diablo, 

para quo al caatigar al her•jo ae ataque a eaa cauaa primo-

ra inaid1•sa, de la que ol culpabl• no es m6a que inatruaea-

to. Poro •l ox inquisidor fray Guillermo ha diaelltido do os-

163); y eal111anto acepta p8sar dol ~ o su~ natu-

ral y objetiva; como lo oxpl1c¡¡ al Abad en su primer entro--

viota: 

-(.,,) Suponl!amoa qu• un hombre ha muerto envenenado. H,! 

to •s ua dato uap!rico. Dadoo c1ortoa signos inequ!vocoa, 

puedo imasinar que ol ¡¡utor del envenen11111ianto ha aico 

otro hombre. Poro ¿cdmo puedo complicar la cadena iaagi

•aado que eao acto malvado t1eno otra cauaa, ya no h\lllla

na sino di~b6lica'/ No afirmo <;ue aoa illlpooiblo, puoa t&!_ 

b16a ol diablo deja llignos de eu paso, como vuestro "ª
bal.lo Brunello. Poro, ¿por qu6 debo buecar esao pruebao'/ 

¿Acaao ao basta con quo sepa que el cu1pablo ea eae hom

bro y lo ontro[Ue al brazo secular'/ De todos 11odoa, 11\l 

pena aerl la muerto, quo Dioa lo perdone, '(40) 

Pray Guillermo pienaa de oata manera porque, diac!pu1o 

dol f1ldaofo ingl6a Boger Bacon, y amigo do Guillermo de o-
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ccam, participa del pens¡¡¡niente nominalista (.2!!:,. Cddig• 

franciacano-aominaliata, PP! 166 y 167), c1.11• objetivo ea 

llegar baata el individue particular, de existencia cencre-

ta1 en este ca•• el •••sine. 

Ad111116a •e protetipe del h..,bre de ciencia, o cicnt!fi-

co, coapr .. etide cen •l d•acubri.miento de la verdad porque 

pienaa que cen •11• ae ••Jora el destine de la humanidad. Y 

aa! le die• a eu amige Ubertino cuando lo Vioita ea la igle-

aia1 

-( .. ,) Pere en ... 11• fa• rei'ine a au .. estro Bacol!/ ( .. ,) 

eatudiar lea aecretoa de la natural•&•, utilizar el ••

ber para mejorar el ghl•ro humano. Puedes prepararte pa: 

ra luchar contra •l Anticriste eotudiande la• virtudes 

de laa pleAtaa, le naturaleza de laa piedras e, incluso, 

proy•ctand• •••• m40uinaa v•ladoraa que te h~cen sen-
re!r, (41) 

Y el a1111a acerada que utiliza en centra de eua ccntrin-

Calltea ea la !!:!!!!!· Ae!, en una diacueiln con Jore• oobre 

•i Criate lleg• a reir• ne, y en general sobre le bueno o 

le malo que p•ede eer la riea (!!!2!! del Seeuntio á!a), fray 

Guillera• provoca la risa de los monjes que les .redean re~ 

firibdele le siguiente a1 &nciano ciege1 

-(,,,)y bien aab•i1 que, en el mD11ente ais vive de le di! 

puta entre cluniactinsea y ciatercieneea, lea primero• a-
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cusaron a lee se~undoe, para ridicudizarloa, de ne lle

var calze1ua. Y en el SpecUlua atultorua, el aen• B~

nell• se pregunta qu' euceder!a si por la noche •l vien

te levanta•• l•e montas y el monje viera •u• partea pu

dendH• • • (42) 

Ludibrie de la burla de Guillerae, Jerge l• reprende 1 

aquel •• diaculpa; pera 7a h•b1• •id• v!cti11a del inet~--

11eat• punzante con •l qge el franciscano acestumbraba d•-

rI"lllllbar verdad•• absoluta•: la iron1a (socr6tica). De oh! 

. •> 1ll aarraaer-auter, ·A•H •• Melk. 

naaterie alma~ d• Mellt, Ad•• escribe aquell•s acentecimien-

tea que Vivi' a l•• dieciecho añ•a en aquella abad!a bene-

dictina italiana, durante siete d!aa, a finalea de noviembre 

de 1327. 

Y l• hac• con un tone de crdnica, por ejemplo, cuando 

dices 

El aeñor me conced• la gracia de dar fiel teatimonio 

de lo• acontecimient•• que a• predujeron en la abad!a 

cuye n•bre conviene ahera cubrir con un piadea• lli<Dto 

de silencie, hacia finolea del añe 1327, cuando el em

perader Ludovica entr• a Italia para reataurar la dif

nidad del sacro imperio farmana ( ••• ) (43) 
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T .. bifn, come menJ• que e•, al narrar se confie•a¡ por 

••o, en momento•, el manuscrito adquiere un teno da ~-

!!!!• 

»• ha c11111proaetid• (vieje aaanuenae de un texto ha•ta 

ah•ra nunca eacrite, pera que nur .. t• larg .. ••oadaa ha e! 

tade hablende 811 la intimidad de mi mente) a ser un cro

niate fiel, y no a•l• per fmer a la verdad, ni por el 

deaea (sin duda, muy l!cito) de instruir amia futurea 

lectaraaa aine taabifn. para que mi memoria marchita y 

fatigada puada liberar•e de una• visiones que la han 

hesti@:ad• durante tada la vida. (44) 

Piel a la ideoleifa de su ordaD, benedictina, da car,c-

ter conaervaaor, y aunque admirande por momentoa la asud•-

za de au maa•tro fray Guillermo, el anoiaaa Adeo eacrib• 

••taa palabra• de •1 en el Ultimo folioa 

No volvf a verle. Mucho m6a tarde supe que hab!a muerto 

durante la eran peste que se ebeti6 sobre !Nrapa hacia 

mediado• de este si~la. Rueeo siempre que Dio• haya aco

gido su alma y le haya perdonad• lH muchoa actos de or

eu!lo que su soberbia intelectual le hiz• cometer. · (45) 

Y ai 1111 maeatro se habfa mostrado lllaer• frente a la 

expectativa del nuevo muna• (cuyos avances fil•a•ficoe y cie~ 

t!ficoe mejorar!aa a la humanidad), Adee present!a la llega

da del Anticristo: "Eat ubi (loria nunc Babylonia? ¿Wnde e.! 
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tú lu aieYH •• etra Apeca? La tierra baila la ...... 11• la 

Macabrl; a ••••• ae paraee que au.rc .. •l Daaubi• barca• car

~aaaa lle lec1s ~ue se llir1g .. hacia ua lUi,ar a .. br!e. ~46) 

3, Iaterpretaelfa, 

... in texie legible. 

Bl t11.te El aeabre •• la reH pueae ••r i!. 

terpreta•• aebra la ba•• •• le cuallripartieifa ael a .. ti•• que 

11\l prepi• autar expuae n Obra abi.erta (47), rehr•ate a la 

tnrta llel alegeri•• • la• SMf,radaa Eacrituru (.2!!:• en el 

aparta•• La peftica ceat•p•rúu, p.127). 

Bata te1r!a preYI la peaibilidall de leer El a .. br• de lt 

!!!! .. cuatra aiY•laa1 literal, alag•r1ce, •eral '1 ..... P

ee 1,48), perque e1 prepie texte ceatin• la ia!eraacifa ••

cHaria (expueata •• el texte eacribible) pu·e p1rait1r la 

elliateacia lle eataa cuatre iaetep!aa -ceacepte cefiai•• per 

Ice e•• "cithereacia •• ua trqect• ati lectura•, ( 49) 

1) Lectura literal. 

La iaterpre1:acifa 11 teral •• El a .. bre cie _ 

!!!...!!.!! ea pr•perciaaaaa par la Plbula del preoeaa lpia• ~ 

la Pl'tNl.a pelic!aca, que hace• del texte uaa ••••la histfri-
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~ y policiaca. 

Nevela hist6rica ambientada en It&lia, a principio• del 

sigl• XIV, en el i;.ño 1327, cuyo teme central es la lucha en

tre el Imperie y el Papado, en v!sperae de la consolidaci4n 

d• una estructura comercie1 y financiera frente a la cual 

entra en crisia l& feudlil con su cultura. 

Y deatro de este marco histdrico, la novel• polic!~ca 

se liga a la hiat6rica mediante una Flbula de conexidn o 

de en1aca1 un javen benedictino alem~n, amanuense, llamado 

Adso de !11elk, ea encomendado por su padre con el fr&ncieca

no Guillermo de Baakerville, este dltilllo encar¡¡ado por el 

emperadar germano de una misidn illlportante1 ne¡¡ociar la paz 

entre lmperia y Papade, 

Y la novela polic!aca
1
que n&rra la historia de aiete 

dbitoa y el cieecubr1miento de ous wotivoa por fray Guiller

mo, ocurridoa en una abad!a benedictina iteliana que final

mente arde m llama• con todo y su teuoro intelectual (li-

bros}, 

2} L·•ctura aleg4ric ... 

Y.l aeabra ae la reaa ea una aleger!a 

••br• la relllidaa ceat .. per4aaa. 

Fray Guillermo de Baekerville es el semiodetective, lec

tor de los wignos que representan a sue ojo• una trama cri~ 
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minal. en la cu.e mueren wonj es, víctim•B de una ctuse de:o:u->-

nocida. Hombre de ciencia, comprometido con descubrir lP ver 

d•d (t"nto de los acontecimient1s de le abadía como loa fe-

n6menos del gran libro de la naturaleza), ee aventura den-

tro del mundo cerrado y medieval de une ebRdÍa benedictina, 

forteleza que protege a sus habitantes de la evoluci6n que 

se sesta fuera de eue muroe. 

Y por detr6a de este personaje se distineue la silueta 

del semi6lofo Umberto Eco, autor de Apocol{pticos e inte~-

grados, el Tratado ••• y La estr~te&ia de la iluei6n (entre 

otras obras, ensayos y artículos period!sticoe); critico de 

los producte11 de la inaustria cultural del si~lo XX, y que 

se ha internado, como verdadero semiodetective, dLntro de 

la fortaleza que es la actual "cultura de masas", para dea-

montar au mito. 

Opuesto al personaje fray Guillel'lllc,~e encuentren otros 

dos, Abbone, inspirado en la teología tomista; y Joree de 

Bureos, verdadero decano del ruonauterio cue conoce todos sue 

secretos, cuetedio de las reflas de su orden (benedictino) 

1 de la ortodoxia religiosa. 

Ambo• representan la semiosie cerrada o semiosie teoc&l-... 
1 

~ que imper6 durante la t;dad Media. :iemioei• para la que 
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t1d1 ais-o 6ra ~ del ~i@Il• aayor o ~ pri.llera (ne 

cau11ada1 Hgdn'!Ssnto 'l:om6a) 1 Dioa. 

T•d• texto ae mantuda dentro de la periferia de esta 

eemieeia, y era interpretado siguiendo este LO[O• ~

.!!! (aentido supreme, por ser divino) por las auctorita• •a

cel6aticaa. Y lee auterea escribÍUI t~mbi'n ae[dn este Lo-

Bl orden de la obra de arte es el miBlle de una sociedad 

imperial 1 teecr6tica; laa reglas de lectura son regla• 

de ¡¡ebhrno autori tari• que guia al hombre u todo a sua 

actoa, preacribi6ndel• lis fines y ofreci6ndole loe me

dios para realizarlg' (50i 

Por eso, las pri~era• palabra• del narrader-autor del 

mouocrito son1 "En el principio Ct'a el Verbo y el Verbo era 

en Diea, 7 el Verbo era Dila". ('l) CerreependQ a la• 11ia-

aae del Ev!!!flelio de San Juea; y con ellea, Adso intenta 

ser t'iel al aentide ("Unico") de las auctoritaa 1 a le er-

todexia religiosa. 

Con ello, durante la Edad •ledia, la• auctoritae mantu-

vieren el .!!!.!!:!:.! de loe sistema• orient6ndel•• en un e6le 

aenUdo1 lli••· 
Sin 111bargo, de acuerdo con la teoría de la cultura que 

presenta Bco en su ~ratade •• ,, la cultura (en general) •• 



- 197 -

cospene de sistemas de sienificaci6n (c6ai€o•) cuya carac-

ter!•tica esencial ea el ser •ro:rmaa abierta•' pues sa reea-

tructuraa, de•aparecen 1 crean con el pase del tiempo. 

Y en el aig1o XX, dentro de la Sociedad unidilll~naienal, 

iaperaa laa eucteritaa de la ideolegfa dominante • trav6a 

de la industria cultural: nueva clausura de la• sistemaa 

1 delimitaci6n de la ... 1eei• (controlada 1 dirigióa). 

La intertextual.idad 1 le eemieeia ilimitada sen prehib! 

daa -lo 111111110 que Jerge de Burgos hiz• cuetodililld• la bibli!, 

ca, a!mbole de la enciclepedia eem6ntica 1 foco de la semi!, 

eia indefinida, puea contenta tedas le• libros (al iE.Ual que 

la biblieteca de Babel del otro Jorge: el invidente Jerge 

Lui• Barges), <>ometió~• por el nueve texto cllrnice que H 

rige par w1 nueve Legea1 el que le preporciona el an6li'eia 

del mercado cul.tura1, para can!eccienar una lista de "pedi-

daa fo:nnuladea". 

Raz6n por la que el moderne fra¡¡ Guillerme-Ece, con la 

mi,.a .!!:.2!!!! (eocr6tica) del franciacano, derrumba las mi-

tea de la cultura unidilllenaional haciende re!r a sue lecto-

re•· 

En'treg6ndeee tambUn a1 "juege" de la semiesh ilimitada, 

buec&noo la reepertura de los sistema•, a travAe de la !!,!-

!!.!!ll! C\11& t'in¡¡lided ea alcanziar el efecto pdtice, que 
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cea•i•t• .. , " (,,,) l• cep•ci••d que ti••• el texte •• 11•••
rar lecturH ai•pre di•tiat••• sia a[ehrse del t•••". ( 5;>) 

3, Lectur• ••ral. 

Ka IU a .. br• •• la r••• ••ta lectura C! 

rrespeade a wia lectura de 1•••• 1'tioe-file8'ticu " ( ••• ) 

cl•••• •tic• 1 ••i'ti•• se• uaa aieaa cesa". (5)) 

l>l&rut• la ~ •el C\larte •!a, cu11&d• Ad•• CUHtieac 

acerca•• la exieteacie del //u.iceraie//, freJ Guillerae le 

explica el aeatid• del p .. a .. 1 .. te aeaiaalieta (.2!!:, c•diee 

frPtiecaae-a•ia•lhta, pp. l66 1 167) •e le •ieu11ate •e-

aera1 

11 h .. bre peeee el c1a1ciaieat1 e traY•e el• siea•• ele 

eif!••· T .. e percepte (ente real e cesa) deje Wle iapreei•a 

(iapreata) u le aPte que ee uae !!!!• 1 tete e su vez de

ja etra iapreei•• que •• l• im•i••· L• que queda repre•Pt•

•• ad1 

P1rcept1 ---------
( ceaa) 

Iiiea ------- Iasgaa 
(e.i.p•) (111eu) 

La!!!!•• •l •igae •• uaa c••a (percept•), 1 l• ia!i•• 

•• ua •iP• el• l• idea; eateac•• la ia11e1a •• el .!!!e! •• 

etr• !!á!!• 

Si H recuerda 11 •j•pl• del •part•d• lü. c•p• 11 .... u. 
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S!. ( ~· pp, 78 y se.) se entie Dde lo siguiente1 frente al. 

percepte //silla(/, se tiene la !S.!,! o cencepte que ea 1111 

det'illici•111 "asiente con respalae y cuatro pata•", y lue@'.O 

de '"U la imagen visual que es la pslabra /silla/. Y Hta 

61.tima tiene etra illyen que es un diseiie ic4nice de una 

silla, e 1111 vez cen otro Bif!n• que ue el sinlllimo /aaiute/, 

y una serie de interpretaDtes m4a. 

Y per madie de esta •111iosia ilimitPdp ~-que aegda el 

Tratade,,. se circunscribe por el campo sem6ntico, y segdA 

Lectar in fabula se circunscribe en el momento en que se !!:

terpreta el sig¡¡o y provoca una cenducta- e~ adquiere el co

nocimi111te de ese sieno (la eille), y nunca en el percepto 

lli••1 //&illa¡ /. 

Y, precisamente, en eato se encuentra la idea principal 

de la teerfa eemi6tica del Tratado ••• de Eco: el conocimien

te del mundo ee proporcionad• por lea sistema• de significa

~ que integrBll una cultura¡ en vez de .!!22.!. (e percep-

tea),··•l. hombre posee !!!e.e y, cumdg quier• aprehender la 

cosa particular pasa de un sien• a gtre, eiguiende ese pre

ceao de ... iosi• ilillitada. 

Por••• Ece, en el Tratade, •• , babl4 de la aemiltica cg

•• de una tear!a de 111 aentirai 

(, •• )La se11i6tica ae ocupa de cual.quier cesa que pueda 
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COh~!ú.itAlt~~ como sicno. Sieno es cualquier coea que pu! 

da conuideraru como sub11tituto siguificllllte de cualt•uier 

otra cesa. B•a c1U1lquier otra cosa no debe necesariamen

te exiatir ni debe subeiatir de hecho en el momento en 

que el signo la represente. Ell ese eent.ido, la semi4t1ca 

ea, en principio, la disciplilla aue eetuaia todo lo que 

puede uaarH para mentir. ( 54) 

Aef, l• que actuaaente se ceaace como rinoceronte fue 

al¡¡o diet111te duraate el medioeve, cuyos eist .. as de signi-

fioacidn retistraron cOllo unicornio. Por eso, pera un hom--

bre del medioevo ef exiat!a el unicomio, na por11ue hubiese 

viste un //unicornio// real (percepto), 11ino porque estaba 

codii'icaao como tal en el sebt.r de la cultura medieval. 

Ahora bien, lo importante para el nomina11sta fray Gui

llarme es llesar haata el percepto miame, lo cual proporcie-

na un conocimiente claro del mundo. Dice a Adeo1 

-( ••• ) la verdadera ciencia no debe cententarae con ideaz, 

que son precisamente sie;noa, sino que debe lloEor • la 

verdad sinEular de las cosaa. Par tanto, me ~uutar!a po

der remontarme desde esta impronta de una impronta hasta 

el unicornie individual que est6 al comienza de la cade

na ( ••• ) (5') 

El ideal de fray Guillerma ea trascender la representa-

cid• en Bifll• de los objetos (d~l mundo) ~ara llegar a elloa 

mi&aae. 
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4) Lectura aa•@•@ica. 

~· keaete Gievaaaeli •acribe r•ap•cte de la l•cture llll!!#f,ei-

S.! de •ata aevele -cue, aeg11a la teerfe del sl•g•ri1111e, b• la 

aAa iapertaate perque habla éel aeatide dltiae, per ser el 

Giviae, •• lea Sagrada• Kacrituraa: 

( ••• ) ••t• aiTel eat' "Tilda" uaeeterainaae, a1ieceptible 

áe aer lleaade ea el aejer de le& cae•• par la bueaa ve

luata• • la fe incierta del lecter, ceae cerreap•aae a 

la aevela 4• uaa 6peca aia Veráae, ''ª la que el Ser • 

per el lee uieaea hace tiempe que dejarea d• nablar. i~6, 

A ceatinuec1'• se ver' per qu6 este a1Tel est' "vacíe" 

de Hlltic'la. 

Ka aua Apeatillaa a El neabre ée l~ reea, Eca iaáic' que 

d.al éetectiTa1 

Ea el feaae, la pregusta !uaa•eatkl 11.i. la 1"...leeef! ... 

( ••• ) ceiac1•• cea la ée le aevela p•licfaca: ¡_qui6a 

•a el culpable? Para saberle ( ••• ) hay ~ue cenJeturar 

que taéaa l•• hachea tieaaa uaa l'@ica, la l'fica que 

lea ha :i.apueate el culpable. (~7) 

El fil, .. fe (aeaia"11sta) preteade llegar hasta el ebje-
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te perticular (percepte) pare obtener e1 conoci.1111ente clare¡ 

mientrea, el detective trata de encontrar al criminal. Y am

bea l• intentan 1mag1nand• una re1eci6n 1fgica de l•• h•-

chos {en el primer ce•• de l•• hechos de1 mundo, en el eegu¡¡ 

de, de 1ea hechee delictuosee). 

Ahere bien, en aue Ap•stillae ••• Eco afirm6 de eu nove1a 

que: "(,,,) ae treta de una novela polic!aca donde se deecu

bre bastante pece y e1 detective •• derrotad•"• · (51!) 

Y, efectivsmente, fray Guillermo sigui6 una hipltesia 

falsa que le a1ej6 de 1• que verdeder11111ente estaba sucedien

des lea •••sinates er~ reelizactoe p•r una meate crimine1 

que obedec!e e1 "toque de las siete trompetas", narrado en 

~ Ap•celipaie de Sen Juen. Y dnic&mente huata •l d.ltimo mo

mente, despule de cinc• muerte~1 m6e le ctel Abad que esteba 

por ocurrir, Adeo hizo un "vano" comentar1e que le descubrid 

• fray Guil1erme el secreto para penetrar el finie Africee 

y encontrare• con el ~sesino y el libro, 

Y entonces fray Guillermo -y con 61 loa lectores do le 

nevela- descubre que nunca existif une inteligencia que or

denara les muertee de les moaje&s Adelmo se hab!e suicidad• 

(aunque 1nocu1edo por 1ae p•l~brae de su confesor Jorge)¡ 

Venancie, lierengarie y W.al~qu!es se envenenare• por hajeer 

la ~ pare eeciar su curioaidad {Jorte ne untcS de ve

neno las hojee del libre precisamente pare estos tree, si-
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no para todo aquel que lleg&ra a leerle); Severino fue v!ct! 

me ae lo& celes de Malaqu!a• (quien suponía relaciones ame

rouae entre el padre herbolarie y su amado Berengarie)~ so-

lamente Abbone t"ue pre•a directa de Jorge, y fue enc«;rrado 

en una sala cent1gUa al finis Africae. 

im st111a, nunca existid una 16gica de lee hecho• (ni plan 

•pecal!ptice) de parte del "asesine" Jorge, Estos hechos o-

bedecieron al .!!.2!'.• Fue el propio fray Guille1111• quien impu-

eo esa 16sica, y por ello descubri• muy peco, y dem¡•siaae 

tarde: ne recuper• el set,unao libro oe le ~. no s&J.v• 

de lH llua• a la biblioteca y a lo ~b: o!w, 

Al final, centemplando la cc.,.;1W:H:i•11 n;,l monasteri11, el 

semiodetective derrotado oice a Au~u: 

-Nunca he dudado de la verded de les signos, Adso, son 

lo dnico ~ue tiene el hembre pera orientarse en el mun

de. Le que no comp1·end!a fue la relaci6n entre los sic

nos. He llegado hasta Jorge a1guiende un plan epocalíp

tice que perec!a gobernar todea loe crímenes y sin eiibe~ 

co era casual. He llegado haute Jorge buscando un autor 

de todes los crf~enes, y result6 que det1·6s de cada cri

men había un autor diferente, o bien ninguno. He llega

do hasta J•rge peraiguiende el plFn de una mente perver

s• y razonadera, y no exiet!a plan al~uno, o mejor aiche, 

al propio Jere• se le 1·us de las mi;no• su plan inicial y 

deepu6s empez6 una cadena de causa•, de causas concomi-

tantea, y de causes contradictorias entre s!, que proce-
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dieron por su cuenta, creendo relacioDea que ya no depei:, 

d!an de ninedn plaa. ¿D6nde est6 ai ciencia? He sido un 

testarudo, he per•eeuido un simulacro de orden, cuando 

deb!o se.bar 111\lf biea que no existe orden en el universo, 

-P•ro, sin embargo, imatin~ade 6rdenee fglso• hab&i• tia 

contr11do ale•··· 

-Graciu, Ads•, has dicho elflo micy belle. El orden c¡uo 

i••f.iD• nuootr• mente es como una red, ·• una escalera, 

que •e construyo p•ra llegar hasta aleo. Pero despu6• 

hli1 cue arrojar la eecelera, porque se descubro que, aua 

.quo haya aervido, cereci11 de sentido ( ••• ) 

-As! suena en 1111 leneua. ¿Cui6n lo he. dicho? 

-Un m!atic• de tu tierra. Lo eec1·ibil en oltoUDlil pErte, ya 

no recuerdo ddnde. Y tg111poco ea necesario que 5lguien 

encuentre el5un11 vez su manuscrito, La dnicas verdadec 

que sirven sen instrumentos que lUe[o bey que tirar •. (!>9) 

Ea derrotado el detective, y es der1·ot5do t11111bi&n el fil! 

soro. Esto dl.timo comprende r,ue el hombre, pera conocer el 

mundo (universo), 1mee,1na drdenoa en los rue orf,&niza los 

hechos de le re•lid11d -como le propia len,ue verblll. y el re~ 

to d.e los sistemas de s1fni.fic11ci6n e cdctieoe. Pero e•to" 6!, 

den•• son simplemente una represent11ci6n del mundo (y sus h~ 

choe), nunca son el mundo millllle, la reali.d¡¡d misma (son e6lo 

11ie_noa ••·olla) . 

.t:?l oceaionea represent11ci.6n y reali.d11d (piil.abra y coaai 

se &proxiaea, como cuande fr¡¡y Guillermo atin• con el c11ba--
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llo del Ab&d¡ pero, en otri.a, son completa1•ente aisimilea, 

y por ceo t"ray Guillenie imalin6 un orden er1uivocad• con el 

fal•• "plan apecelfptice". 't es por este rt126a que el fil6-

ao1'• comprende que eetee 6rdene•, uaa vez que sirven (y si 

no es a•!, con may•r raz.6n), deben de ecr "arrojados", ol

vidada•; el amyor error es creer que represcntaci6n y !.!!.!

~ son le mi1111e. J:ltl suma, el orden que la Ciencia atribu-

7• al Universa, ne pertenece a Aste sine a ella misma que 

l• eecudriñ• con esos ojos: "no existe orden en el univer-

a•"· 
't aste ea el desencan"to nominalista. Por m611 cue ol ae

miodetective ee remont6 de~ en ai¡;¡na, busc1111do una "re

lacidn entre lee signes", para lleE:ar al percepto 0ue e:ltii 

"al final de la cadeaa" (de la 11emhsia ilimitada), el H•Bi 

ne, no lo l•sr6 y se perdi6 en esta seaioeie. Tratando de 11! 

ger hasta la reelidad a trav6a de su representacidn (s!cni

ca), ae quea6 finalmente con la repreaentaci6a mientras que 

ilGUlllla se le fue de laa m¡¡nga. 

Se convalida la tear!a eemi6"tica de hco: fiulillnent• lo 

que •• tienen sen 111eno11, y sig,noa de si e.nos. Se "habla" de 

laa .!!!.!!!. .• travh de le• si.ctemae de sitnit"ic&ci6n, indepe!!. 

dientemente de que tstaa existan reglaeate o ••· 

Par eso, al final del manuscrito escribe Ada• -contaei¡de 



óel deaencanto nominalista de su maestros "stat rosa pristi

na nHlille, nemine nuda tenemus", cuya traducci•n ea: "la ro

aa primiger:i.11 ex:'.• t» en cu@to o nambre, ella paeel>f!lea sim

ples nombres", {60) 

El ho¡nbre, en .. u "f'~n de conocillliente, se pierde en e.l 

"juege" de la semiasis ilimi t11da; intenta remont11r11e de sig

no en siena h11st11 el percepto relil., hasta la raaa primige

nia y original., y 11uf'r1 el de.,encant. de c;ueáar11e t'inel41en

te con otro aitno m6as el ~ de esa rosa primieenia e 

inalc¡¡nzabla, cuya e.r11f'!a u /ROSA/, 

Surge 111 pref1.lllt111 ¿y ~u6 coea ea una !'.2.!!.!? Sigue el sf~a 

de llegar a 111 ros11 primigenia, 111 sentida a signif'ic11do ari 

¡¡in11l y dnica de le palabra /roaa/, Pero éste se evades "{,.,} 

porque la rasa es una f'ieura simbdlica ten densa Que, por t! 

ncr tantoa siBJiificaaoa, ye c¡¡si los ha r.erdida tocloa (,,, )" 

(61}, 

As!, la respuesta a esa pre(unte se encuentre en el ver-

110 de Gertrurie Stein; "una rosa es une ros11 es wi11 roua es 

una rosa" •(62) 1 cuy11 11mbieUedad ianta 111 lector a llen11r el 

eont.ido vsc!o de 111 pel11bra /roea/, 

De la mi11111a manera, el lector de El nombre de la roaa. 

-Quien antes del 1'1n11l pens11ba coma frey Guillerme que una 

mente criminal. gobernaba todos les 11aesinatos, y durante 
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111 l.ectura elabo1·11 hipdtP.sin en P.ae sentid•- ue~cubre cue 

los 6rci<:ne11 qu" J.macincl no correspDnden ~ lo r,ue rer.lmente 

euced1f. Y que le sucetiido; las siete muerte•, la ecpirosie 

cie le sbad!a, 111 reunifn de les dele¡,aci.ont,s, el conflicto 

entre Pepedo e Imperio; no abedeci6 e un• l6;ica que enla

iar11 entre a! a loa hechoe. 

Ea-toa suceden ¡¡l .!!!!!:• Por ejemplo, le fíbula. úel nroce

H 6pico, aun,ue contextualiza, no incide en l• .rt.Jclla p•
~ que se deearrelle por su cu~nta, mientres que la 

que enlaza a ambas, ~·if.,l.ü.e de conexi6n o enlPce, tambUn 

tiene au deearrell• indepondiente y termin~ el Sexto é!a. 

Pere, h&ata antea del s•ptimo d!r 1 .. ue ea cuenda se de

cubre tode, el Lector tr.odel• elabora hipfteeie con b11se en 

la unifn que hece de lPs tree t·i:'0Ul11a1 por ejtllllplo, qu& l.os 

asesinatos obedecen 111 conflicto politice entre los dos po

deros (Papado e Iaperi•). Y, movido por el text•, intenta 

lisar, por un principio necesRrio, a ouceaoe, personejea, 

1l0Ulas, etc,, hasta quE. finol.uiente, ciescorrído el velo, 

qu&de presa tembi¿n del desencanto nominlilista: nurica aprelle!!. 

did une verdad necesaria pox·t;ue .!uLi. nunca existi,, 

~uedAndose con sus hipdtesia 8{\UÍVoc~das (unaa mo~erede

mente veroe!milea y otras no), el Lector Modelo siente el. 

vac!• de la carencia de un sentido neceear1o. Ante le inex1! 



tencia de ese verdad palpable que buscaba (un sentida obvio, 

dnica) ee queda finalmente s6lo con sienos: el discurso li

ter¡;rio da El nombre de le roaa; detr6s del cuei ~o se ocl.il.-

ta referente alguno. 

El nombre de la rasa aa un sifl!la sin significado dnico 

parque no aeiiala e un referente dnico, Extr&lito 9 los ojoa 

del lectar, este ~ (que se le presenta como un ~ 

.2!!E!!!) se vuelve lilllbieuo e indefinido. Como la p9labra o 

nombre o sit,lla /ROSA/ invita el lector pera que lo llene 

cie sentido. 

Par esta rez6n el nivel '1Zlae6fice est6 vec!o. En este n!, 

vel se da la interpretoci6n flobal de un texto, au sentido 

dl. timo. Y lil nombre de ls rosa no lo presente porque no exi.! 

te. 

l. Deacripcila. 

La aevela El teat¡¡¡¡¡eate oe saa Juaa, de J,J, 

Bea!tes, eat' 4lividida .. cuatre partea: 

Priaere ua prllege ea el que uaa pereeae peae e diepeei

ci6a de lee lecterea el teat1111eate, hasta eat•acee ia6dite, 

d• ua• ele lH apletelee c¡ue siguierta a Jeade ele !lsz(lreth. 

La aeguade c•~sta 'ª u.n salude a l•s clestinataries del 
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testa111at1, y a centiauacila laa palabra• ea las que su aut1r, 

el aplst•l Juaa •• Ze9eaeo, expone lo ,ue coneiaera como el 

veraaaero aeneaje ae Jes6s, 

La tercera eat4 subclividi•a ea auove cap!tul••• a trav6a 

•• l•• cuales el aplatel relata la rev1lacila '1viaa que 11 

eaeeñl el waiv1ra1 de Diee, lea atribut1a de lst• y les del 

llaaa•• Eap!ritu InCiaite, 1 la verda• 111bre el erie•• d• J! 

ada de Nazareth. Lea t!tulea de 1111 aueve cap:!tulea t'4n: "La 

••ewada revelecila", "La vi1ila 41e la isla de Di••", "Las 

siete escuelas de Dila", "El ••8Wld• viaje hacia Di••", "La 

Yi•ila del fUar'1ia", "L•• trabaj•• del Señer", "La caguada 

ru .. te•, "La tercera fueate" y "Les •iete aueft1s de la auer

t•". 

Y, fiaalaeate, ua ep!l•g• ea el que el aplatel •• despi

de •• sue destiaatariea b1&dici6ad1l••• 

El p1rs1naje dnic1 de esta a1v1la ea el aplst•l Juan de Z! 

~Ideo. Awaqu1 •• 1ca11ienes relata algun•• epiaediea de la Vi 

da de Jesda de Nazaretb, y da iafenaes sebre lea 1tr•• 1ac1 

ap6at1l1a (Aadrla, Pedre, Hat ... el -• Bart1l1m6-, tate• Lev:!, 

Siala Zel1t1, Juda• •• Alf••• Saatias• d• Alfee, T1a6a D!di

•• • Felipe, Saati8é• de Zebe••• y Ju•a• Iecariat1), letea 

••• ceaenta••• aelaa1at1, per le que ae ee l•a c1asid1r1 

aqll:! c1a1 persoaaj••· 
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a. Bl text• eecribible. 

l) C1rcuaataac1a• 4e eauaciacila 

L• ai .. • que la aevele •• Uabert• Ec•, 

El teatuHte de Saa Juaa H ua óiacurH literarie 4el e;úe

re aevela perlas d•• raz••e• aatee a•ñala4ae (.!!!!,. P• 148)1 

la iaetitucila literaria la clasifica caae tal, y adaa'a Cll!. 

ple cea las cea41ci•••s e;enaralee de teda eecuaacia aarrati-

••• 
Ea JU teetueat• de san Juu hq des aarraderee: primere, 

•l que escribe el pr,lege y afiraa haber eaceatrad• el te•t! 

mute cel apletel Juu .,;e Zeuecieo "n una l'umlaci&n llrantia, en 

la que ha penaanecid• áeeae 1938 aia pe4er hacer•• pdblice 

per ser ceatrarie a lee iatereaee de la le;leeia eficial. 

Bl 1ie;uieAte narrader, • aarrader-auter, ea el epletel 

Juaa ele Zelletteo. 

El teahraeate 4e Saa Juaa ea una narraci'• ea priaera 

pera••a • narracila subjetiva. Bl pr1p1• narrader-euter re

lata J caaaata el ceateaide. Acl•'ª H t.rata ele uaa !!!:!:!-

cila 4a fe111a epi1teler J p•r le taate el• una aevela epia

!!!!!:• caae 11 ver6 Haee;uida. 



- :dl -

Operaci•••• •• tip• fil•l,gice. 

Du.raat• el a1xte ail• •el gabier:ae de l•• emperaderes 

r•uH Nerva y ~raj ... (63), npr1xiaa•aaente en el. al'I• 

102 d, &e J.C., ea la oiuda• •• lf••• (64), el ap•atel·Juaa •• 

Z•••• .. , de ci•• llfi•s d• •da•, eaorib• su cuarta y dltiaa 

ep!at•la, dirigida a laa "Siete eea•raa elegidaa" • a la• 

aiete igleeiaa que se eac•atraban en Asia Ler.or1 lfee•, 

1 .. 1raa, Tiatira, Sardia, Piledelfia y Laedicea (65). 

2) c•dieu • siat•aa de sigaifioacila. 

epiatelar: c••1e1 d•l pr•ceae 6pic• e c•dig• hiet•rice y 

el Cldiee b!blice, 

a) c•dig• del preceae 6pio• e c•dige 

hiet•rice. 

Eate c•die• '•e divide en dee: 

Cl&ige &e la histeria de a .. a (afie 753 a. de J.C. al 476 

a, de J,C,)¡ Cldige de la hiateria •el cristieai••· 

Cldige de lll hiteria •• RNia (lli'ie 753 •· de J,c. al 476 
d. de .r.c.) 

R•• fue fuaaa•a ea •l lli'ie 753 •• de J .c. Ea el rúie 509 

de la ai1111a ere ae ceas•lidl e•• uaa repdblica, y fue ex

tu&iead• BU territerie •e la siguisah auaara (ta11.te l" re-
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aa republicana cH• la iaperial) 1 

P•r Eurepa naeta el mar del Nerte, y l•s r!o• Ria y el 

u .. ubi•, que actualaeata ceautitu,ye lea siguieates pa!se•: 

Iaglaterra, B6lgi.oa, Helaada, lfrancia, España, Portut¡al, It! 

lia, :;uiza, parte de Ale11uia, Yu¿,ealavia, Greci11, llul@~ria, 

Rumaaia y Turqu!a eurepea. 

En Asia aeaer ecupd la r~ei'D que ea hey Paleatiaa, Si

ria y Turqu!a. 

Y en el At'rica septentrinr.l lo que es i>hera Egipt•, el 

n•rto de Libia, Tunicia y al nerte d~ Al[eria. 

En el añ• 27 a de J.C. Rema se tr11Jlefo1'' ea el Iaperio 

lieman•, y fue 1ieabrade au eapereaer a Oct.11vie con el a•bre 

de AUEuste, el que le siguieren cuatre diaaetfas 1mperi11lee1 

La diaa8tfa Julie-Claudia (Tiberie, Calfgula, Claudia y 

Nedn) del añ• 14 d, de J .c. el 6b d. de J .c.; le di.neat:!a 

Plavie (Tite Plavie Vespecia.ne y sus nijes Tite y Demiciane) 

del 111'1• 69 al 96 ó, de J .c.; le 'linastb. Anteaie (!!!!::!!, !!!

je.no, Auiane, Antenie Ph, Marce Aurelie y C6medo) del ai'i• 

96 al. 193 d, ae J,C,¡ y le dinaetfa de lee Severe (Septimie 

SeYere, Caracalla, Heli•g,bale, Al11jendre Sever•) del aí'i• 

193 al 235 d, de J,C, 

Del añ• 270 al 363 d, de J .c. ceDtinul una uarqufa ai

ll.tar a la que ae iapueierea l•• si@Uientaa filllperaderea1 De-
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aici• Aureliano, TIS.ci te, liare• Aurelio !:-rob•, ~.urco Aureli• 

Car•, Diecleciane, Conatantine -que install la capitel del 

iaperi• fuera de Roma, en la ciudai oriental de Bizancie, 

y que lleal CeasteAtin•pla- Constenci• y Julian• el Ap6s

tata, 

Hu.be otra enarqu!e militar en la que se sucedieren eeis 

emperaderee, y luege se impuse Teedosie (379 al 395 d, de 

J.C.), cea cuyeo euceseree, sus hijee Honorio y Arcedi• que

di dividido el iaperio en: Imperi• Romane de Occidente y su. 

e~perader Heneri•, que eucwnbil en el añ• 476 d, de J.C. fre~ 

te a le invasila de l•• EermliJles¡ e Imperio Reme .. de Orien

te con su emperader Arcadio, destruid• per la conquista de 

los turcea sebre Cenataatin•pla el añC 1453. 

Cldig• de la historia del crietianiuae. 

A principios da la era crietiana.nacil Jesds de Nazareth 

en Bel6n (pequ•ff• pueble de Judee, al sur de Palestina), du

rwite la 6peca del emperader reaaae Auguste, La =!Qler parte 

de su vida la pasl en Nazareth, ciuda4 de Galilea, el nerte 

de Pal.eoti ... 

A loe treiata rutes e• hize bautizar por un prefeta jud!o 

ll•ede Juan Bautista, y luego ea retirl al deeierte a ua 

ayuao de cuarenta d!ao. A eu. regrese Juaa l• preclaal cemo 
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wel hij• d• Uiea eaTiad• para salvar a l•• hoabr••"• y desde 

••t• aeaeAt• Jesda predicl a los jud!ea durante trea all•a, 

duraate el reiaade del eaperad•r Tiberie, seguid• de dece 

fiel•• c .. pañer•• llamad•• aplatel••· 

Lee jud!oa ve!an ea laa eaeeñ&J1zas de Jesda ua deeaf!e 

a su• prepiaa creencia• y le acuaaroa de impester, pues se 

dec!a aer el hije de Di•• (el ~es!aa), y fue llPVede ente 

el ceaaeje jud!e de aacerdetee que le cendenl a muerte, 

Cea• Paleatiaa era una provincia del Imperi• Remaae, di

cha cende11a carecer!a de valer ea tente ae la ratificara el 

geberaader remane de la regila; Poncie Pilotea. Y 11Ate Al, 

lea jud!ea acuaaraa a Jesd• de desafiar la auteridad del 

prepie .. perad•r Tiberie, y Filetea ae lea eatregl para que 

Gatea la azetaraa y crucificaran en el G4lgeta, celina 

prlXilla a Jerusalaa.(66) 

Deepu6a de la auerte de Jesds, les ap6steles continua

re• le pr,dica de su doctrina entre l•• hebitentds de Pe

lestiaa y, prente, la nueva religila ceaenzl e difundirse 

eatr• lea geatilea (es decir, ne jud!ea). 

La •~• 1111tigue comunidad cristiana, la de Jeruselea, di

rigida par l•• daca aplsteles, estuve adherida al culta ju

Gte; pera Y• a mediada• del sigla I d, de J.C., lea comun1-

dadea cristiruaea ae ~~par.,.ren completamente del juda!&111e y 
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cea11ti.tuyer•• la nueve religilu1 el cristianisme, 

Apreciades cem• enemieoe del Imperi• Ro111ene, leti crie

tienee fuer•• peraee.uides desde l& 6peca de Ner4n (año 64 

d, de J.C.) y, pesteriermente en n.&yer medida, con les e111-

per11dere11 Traja11e, Adriene, r.erce Aurel.i•, Septimie severo, 

Kaxiailiane, ~ecie, Ve1erilille y Diecleciane. 

Dichas per&ecucieaaa d1B111inuyerea cuande el emperader 

Ceaetaatia• preclaal eficialaeate le tolerancia pera la re

l.igila crietiaaa por el edicte de Mil~ en el. eñe 313 d, de 

J,C, Ne fue ain• heeta la 6pece del .. perador Teeuosio (379 

a 395 d, de J.C.) cu1111d• tril.lllfl el crietieni1111• er. el Ia

peri• Reaano, cenvirti6ndese ea la religi4n dnica y excluei-

va. 

b) Cddige b!blice. 

!::l. testa111ente de San Juea es una 

nevela epistolar que relata una cu~rta ep!etola escrita por 

•l ap4atel Juan ce iete•eo. Por l.o tanto, reait• al c6aigo 

ae lea Sagre.tea Eacrit.urae, 11.ue •• el siguiente& 

El cenjuate de librea eagred•• eacritea per lee hebreos 

y l•s cristianos han eid• reuni<iea, a trav'8 d• b histeria, 

baje un aieao text• cuy• t!tule e111 La biblia (dti la tra-

duccUa hUaa del griega ~que significa "libree"). 

La biblia se encuentra dividida ea des partea: Antieuo 
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Test11111ente, escrite por lea hebreo•, cenate de cusrent• y 

cince libree; y Nueve Teatuiente, e•crite per los primeree 

criatianea, qua consta de veintisiete textos, que son: 

Cuatre h'vangelios, de les ap•litelea aatee, Juan •e Ze9•á! 

o., Marces 1 Lucaa (estea des dltiaea disc!pUl11s ó.e l:'~u~·~ 

~ Pable respectivaaente), 

El texte Hechas de les apleteles. Veintiuna Ep!stelea 

dirigida• par les ap•stelea a las diferentes cosunidades 

crietianee can lee que se mantuvieron en centacte, y e sua 

disc!pUle• y eaigea1 estarce da Pable (67), une de Santia

ge, des de Pedre, une de Judas y !!:!.! de Juan. 

Y el libre pref6tice El Apecelipsi• de Juan. 

3) Estructura• narrativas • f6bUlas. 

El testE1111~nte de ~ua Juen se coap••• 

áe tro6 f'bUlaa priacipalee1 P6bUla del an6stata, P6bUla del 

criatiaai .. • y P6bula da la reveleci•a diviaa, 

a) P6buls del apdutate. 

A principies del Gigle II a, ae J.C., 

aur11J1te el gebierae del eaperader reaane Trajaae, en le ciu

dad de !feae, el ap••t•l Juaa &e Ze9eáee, a lo• cien aftoa &e 

edad, redact• una cuarta ep!•tels a leo siete c .. uaidades 

cristiaaae, ea le que se retrsct• del aeasaj• que 61 y les 
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etre11 ence 11pdstoles ("'uertee • desaparecidts) J.ec~r•• a 

la hu.maaidad cristiaaa a trev'a ue sus ~va•e•liee, Ep!st•

!,21 y de lee etr•11 dos 11 brts: Ho;chos óe l .as ep,steles y 

Ja Ap•calipaia. 

Rtaeadt de eu familia y baje los cuidad•11 de eu nieta, 

e .. ieada es• erave errer aediSJlt• eeta ep!etela, señelende 

les pu.ates equivecadea de lee libres saeredee. Y, durliJlte 

tal apeetaa!a, hace u.a repase de la histeria del crietiaais

•• a partir de la fiesta de Pentecest6e (68) hasta la cenee

lidaci6n del crietianisme, que casetuida eer6 expueste. 

b) P6bula del cri11tianiaae. 

Ciacueata a!a11 despu6s de le muerte 

y re11urreccil11 de Jeade cte Nazareth, se reur.16 una a11amplea 

de 120 creyeatea •• la anad11 del difunh El:t:aa W.arces. Ha

ci¡; el madUd!a, eatre lH fielea, descendU el Eep!ritu Sa! 

te reefim~ade la existeacie de Di••· 

Y este fue la festividad de Pentecest6e. EatuaiaBllad•• 

per aeaejante revelacida, les aplsteles, encabezadea p•r Pe

dre, fuere• al T•pl• de Jerus.iea y ee laazarea per las ca

llea y aldea11 de I11rael, preclllA!aade el triuefe de Jea~• 1111-

br• el ~al1EJI• y 1111 prb111a vuelta 111 n1u.ade, f1·ute e jud.ha 

y g1au1u, 

El •~ere de i.'ielea auaent' ea el '.l:eaple. Oraba• y pre-
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cl1111aba• que en PeRtec•st6a había aid• anunciada la ~ 

• ••fUllda reeurrecci6• de Jesda; y así, auch•s seeuid•res 

•• ciespreadier•• de sus riquezas (ti11rraa, c.incr• y patrlll•

ni•e) ea beaefici• Ge l•a a6a aecesited•e• SiR embarg•, pa-

11ar1• se11aaas y 11esee y Jeed.a ya ae volvía per eetuada •c11-

ei••; ae ~g•terea lea í••a•s de esta frete?'Jlijac cristieaa 

de Jerue&l .. , hasta que cay' ea la p•brezE. 

Mientraa taat•, l•s eadvoea• (69) p11reegUÍlill y caetiga

baa cristian••· 

P•o• deapu611, en el añe·35 d, d• J.C., un grup• de cre

yentes trieg•• pr•vcnientes de AlejPndr!a (70) y encabezad•& 

p•r un h•mbr• llamad• Esteban, entr• a Jerusalem y recha~• 

el hech• de que la nueva relifUll cristi~aa de 1911 ap'5telea 

estuviera baje las neraae y rituales jud!os. Eetebaa ae 11n

!rent6 al ap•stol Podr• y, jur.t• con• cu irupo, denur.c16 pd.-. 

blicameat• la •aervidumbr11 de 111 comunidad cristiana (de Je

ruealea) a la reliei'R m111aica • jud!11.", r~26n p•r le que 

termin6 lapide.de ( 71) • 

Al mes de la muerte de Esteban, se reuni' en J•ruealem 

uaa aeeablea presidida por les ep6etelee oue actrd' aeperar

:!! de la reliei•• aeeeica y, en general, de lee ne creyentes. 

En su lul!.ar se •reeniz6 un,, nueva CNIUllidad cristiaaa, cuy• 

jefe fu~ Sentiae•• 
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Se constituy6 entone~& foraelaente la lflesie crietiane: 

prir..ero fueren 1"11 siete ::.¡;lesiaa (Sieae, Esmirn11, P~rea11•, 

Tiatira, sardia, ¡iladelfis y Laeóicea), 

Como continuebea lea pereecucieaee 11 l•& crietienee, es

tes tuvieren que emitrer de Jeruaele& y establacerse en dis

tintas d .. 1n1es del Iaperi• Romuno, expandicnd• as! la reli

ei•• par teda el imperie, 

Esta situeciln fue aprevecheda por los ep6etelee que di-

11ent!aa de este cristianiime eouivocade: Natanael part1• a 

llleaopetaaia para evangelizer; •I11tH Lev! partU a Siria y 

Tracia; Sim•n Zelete a Afric11, le miame que Tem6a D!dimo, 

e) 1'4bula de 111 revel11ci•n diviaa, 

Luee,e de disentir de los libre¡; ce:

fraciea del llueve Testaent•, y cíe repasar el nacU1iente de 

una nueva reli@ila que aeci• deferaeda, el cristianieme, 

Juan 'ªªª a relatar uaa visiln 0ue le fue revelc..da en un 

suene, que uif1ere de aauella primera que tuve en le isla 

@riega de Petmee, eatre loe años 92 y 95 d, de J,C.¡ la v1-

si6n del Apecalipsis, narrada •n ese texte con el miaao t!

tule. 

En un suene, Juan tiene ~All v1~iSn ceae la de El Apoca

lipei•. Primare, al deapertar ae encuentra con siete Angele• 
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cu.ye tesor• sen siete libree en l•s que ee guarden siete 

eecretoa divines, y que aen l•e siete atributes de Dies, 

ahere r•v~lad•e a Juan por l•e aiete 6ngelea1 infin4tud, 

perfacci•a, justicia, mieericerdia, 911er, beadad y belleza. 

Lue~• de cen•cer lee siet• atribut•e, el Eep!ritu de 

Di•• dascien4a y eleva a Juaa aebre loa ciel••• la Tierra, 

la Luaa, al Sel y las estrella•, y le muestra el universe 

divi1H1 aiet• euperuniv•ree's, cada un• coapu••t• de ci•• ail 

uaiv•rs•a, rodeen el Gran Univers• Ferfecto de Hsvena o Is

la Nuclear d• Luz (seda de les seres m'e purea y divia•e). 

El s6ptia• Ce l•• superuniversea es llimade Univerae da Ne

bad••• '1 un• d• su11 cien mil univers•• es aqu.SI en el que 

e• halla el que contiene a la !rierra. 

Ent•ncea Juan cenece la Trinidad que rige a toáe ea• WI!_ 

verses el Pa4re Univereal, al Hije Orieinal y Eterne, y el · 

Esp1ritu Infinite, 

El Hija Original y Bterne fue eavied• desde el Univera• 

de Havena hacia l•• siete Superunivera••• En el s6ptime 3u

perua1varee, • Universe de Nebadea, encsrn• en siete mun

dea diatintas cemo •:icael de Nebad•a¡ pero en cada mundo e 

encarnaci•• aáopt' ua aeabr• propi• de ea• aunde. Así, en •l 

s6ptilll• munde, el m6s iap•l'f'ea\e p•r aer huaBJ1e, P.ncarn• cen 

el neabre de Jesl1s de Nazareth, Al tarainar su a6ptin.a en--
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carnaci•• regres• & le sede principal del Univers• de ~ebedor., 

nuevaaente coa el nmbre ci" Micael de llebaden, y de ah! re

gres6 al Universe de Heveae como Hi je Oricinal Y E terne. 

Luege de cenecür el verdadero origen de Jesde, el Esp!

ritu de Diea le explica a "''"ª c•u:e fue creed• el t.niverse 

diviae en siete dfaa. 

De ah!, Juaa es tran,1pertade 11 la Cuida• Saata de Jerus.! 

.1 .. para que beba de lea trea fueatee qua la alimeatan: la 

del Padre, el Hije Orifinal y Eterne, y la del Eep!ritu In

fillite, coaecieade los atributo• y caracter!eticas de lea 

trea. 

Piaalaeatt, el Esp!ritu revelE a Juan el secrete de laa 

aiete muertea1 el morir en la Tierra, el individue recerre 

seia mUAdta distintea del Universe de Nebadon hasta que·, en 

el s6ptimt, ya desprendida ctapletuieate del cuerpt mortal, 

se prepara para viajar hacia el Gren.Univeree Perfecta de 

Haveaa. 

Teda esta visi•• le es revelada a Ju"n de Zc9eaeo 9or se

rte divinoa que le insten a recistrarla en un eecrit1 que d!! 

ber6 lagar a le h1111anidad. 

4) Intertextualid&do 

1'l testamento de San Juan toma sua 

fuentes de lea di&tintes librea que coaponen al Nueve Testa-



!!!!!,1 y en alt1Wl•• cas•• de 1•11 del Antit¡u• Te11t1111eate, 

c .. e el~<.!:!!:· c•dit¡• b!blice, PP•2l5 y 2l6l• Ejem

ple de •ll• sea l•B siguieatee cuallr•• intertextual•s: 

La se@uada ep!etela del verdadere aplstel Juan .. teDeaeo, 

dirie,ida a ua11 de lee siete i@leeiae, cesieaz11 "s!: "( ••• ) 

il Uleiu• a la señera elegida y a su• hije•, 11 quieaee Y• 

aae ea la verdad( ••• ) (72). Y, d• saaera eiailar, cemiea-

za il teataaeate de san Juaa e cuarta ep!atola dirieida a 

la• siete iglesia•, can el aiguieate ealud•i "( •• ,)Ye, a 

las siete Sei'lorloil \'l~p.dE.s y·<•. r.ue i~!.JNlo a quieaee pe, H

g4a la verdati del EllgeJ1.drade de Di••'". (73) 

Taabifa, las primera• palabras del ~ (74) relataa 

la creaci•a del aunde p•r Di••• en siete d!ae. El priaer 

dfa lea ciel•• y la tierra, per• ce~o heb!aa tiniebla• cref 

t .. bi6a la luz: "( ••• ) Y Vi• Diea que la luz era buena¡ y 

eeparf la luz de las tin.ieblu". (75) 

Bl aeeua•• d!a separl les etua• de l~ tierra, y lleaf a 

laa priaeraa Mares y a 1•11 set.unde 'l'ierre: " ( ••• ) Y vill Di.•• 

que era buan•"· (76):Sl tarcer d!a la hierbe y las plaatae; 

•1 c~arte la Luna, el Sel y las estrelle•; el ~uinte lee pe

ce• y lae a•ea; el sexte l•a eaimale• d• lg tierra, y lue€• 

a les hoabrea y mujer••• c•nclll'i/eade uu ebra el •'ptiae d!•, 

en que deecaae•. 
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'i de 11•<'~ .. ,.,,..,~r~t-o, uentr• de la reveleoi4n divin• hc

ch• al via jv J,.an cn El teat.,.,ento de San J11an, este cen

te¡¡¡pla les siete d!ae en que Dies cre6 el s~ptimo bUperuni

vers• • wiivers• de Nebad••· El priaer d!a las diez ruedas 

que t'e:rmu este superunJ.vers•s "'i vi• Dita que era buen•". 

(77) 

El etigunde d!a lea cien ruedaa menor~es "Y Dios vio au• 

era buen•"· (76) El tercer• ere• les cien univerbee oue fer

man cada rueda meaer¡ el cuarte las cien c•nstelaci•n•• oue 

l'letan ea cada uno de lee cien 1111 universo• de Nebadoa¡ el 

quinta loa cien sistema• de ceda cenatelaci6n¡ el sexte lee 

mil mUAaae de cada sist..r.:; y el >;fptiir.• todi; sullrte de vi

da, y al hemt•re, y lu~e• ..:esc&ne-4 <le eu ebra. (7~) 

El ni1&~r• ~ -para el ~ n&i,er• de d!se en c,uu 

Diea ere• 51 ~unde, y lu•e• reto~aae por El Apocalipsis en 

la vera1•• oe l•s siete 6neeles que tecan laa siete trewp! 

tas que descubren a Juan las cet6Htrofes del wunae, el d!e 

á"l juicil t'insl- es rete1u1d• en la abre de Ben!tezs siete 

line,t!l<111 que revelan lea· siete atributee de Di•e, aiote su

perunivereee y siete encernecioaee de l11icael de Nebadon, 
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4) Estructure de mundoe. 

a} El ep6stol Juan •e ~e•eeeo, 

Al comienzo de su cuarta epístola, 

el ce11tenerio Juan eearilH1 

Yo, al peor de loe pecedoree. 

Hijos 11fos, es mi dltiae llera. A no tard¡,r ser6 reclaa11-

de a le preaenci11 del Verdedere. Bien eebGi• que t~d•s 

mis viejo• henn9lloe y c~pllf\eroe en la verdad han muer

to. Yo mi.._• soy un cadtver, que sobrevive por le eracie 

del Padre y loa cuidados de mi nieta, coneerreda a este 

despojo hU111eno desde hace v~i11te al\oe (.,,) Es, pues, 

•l momento de temer pepel y tinte y confesar ais errores 

( ••• ) Puee bie11, vosotrea, hijo.; 1111'.oe, debUe ser miser!_ 

cordioaee pare ce11 e"te anci&no que, e posar do sus pa

labras y eperienci11, ha cometlde el m6s abeain~ble de loa 

pecadee1 c~iner en las tiniebla• y, lo que ea a6a ese~!!. 

úlll.eao, dejar que otrte c~yeran en el error. (bO) 

~l dl.timo de lee ep,etolee, on un acte de contr1ci6n, se 

decide a enmendar su i'al ta (y l., oe eua comoafiero11 auertoa), 

a trav•a de una confeei4a escrita que rectifique el verdede-

ro aeneeje del enviad• de Dies1 JeAds de Nazareth. 

l>o una confeei.6n, una ep!etel•; y tembi•n un teatoente, 

en el que Juan, aabi~ndese pr,xi•o e la muerte, ee prop•n• l! 
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¡¡11r 111 verdad duic¡; 11 la cou1unid11d crif.tian11. 

A lo lerto de 111 c11rta-1'est&mento, Juen conserva un t•

n• af"ble y paternal con sus destinataricte. Dict: "Hijos 

11!ta• o "ouerinoe", Pero cuando nsrr11 la revel11ci6n di vi-

ne (s!t, .. , .. C!I· 219 a 221}, lii perspectiva ó.e e13te !!!!!!!

oor-autor es omniscente, por0ue llef11 11 tener la visidn del 

mundo material y del divint, mlle all:l de lo que los ojos y 

111 mente humana co.12dn pueden ver y entender. 

El centenario Juan subraya dos errores f'unaamentsle11 

del cristianismo reci6n nacido, y ae los cuales se deriva-

rían muchos mlle. Primero, lueeo del descenso del ~sp!ritu en 

Pentecost'8 ( tf!· r'/bUla del cristiénismo, · PP• 217 a 219), 

loe 11p6stoles anunciaron con custo la~ y, lo mii!lllO 

oue sus ue~uidores, 0uedaron encentados con el hecho de la 

reeurreccidn de Jeede, olvidando as! el mensaje del Pa~re 

de este miemt, 

Desde ese momento, la ficura de Jesds o Criato (81) se 

volvid el centro de la ruir~da de todos los fieles (apdetolas, 

jud!oe y gentiles) , cuitnes crearon una relicidn en torno a 

su imagen, olvidando que ~l era· sfl• ua enviado del P~drc. 

Con eato, el cr1stianisme qued6 C·1:1lO le rel1¡:16n de Cristo, 

pero no de Dios, 

El otro error sucedid despu~s de h l•pidaci6n de Este--



bc:n (s.f!; •• ,~., ... la del cristianismo). La a:;¡¡mblea de Jeruee

le:n, presidida pvr lou ep6stol'la, dictoi>.in4 que el cristi~

nisme se separ"r" de lR reliei6n jud:!a p~r• constituirse co

mo itlesia incepenuiente, 

Con esto:; dou t:rundea erroras, seci1n Ju¡¡m, el crietiani.!! 

mo olvid6 el verdadero mensaje de Dios, que es el Bsp!ritu 

áe le Verd¡¡d y consiste en1 "( .. ,) el reare Universal es 

fodre de todos loa hUJ11anos"· (82) 1 esto es: la p;;;.hrnidad un!, 

versal de Dios. Y al ser Podre de to<los loe hombres, porque 

est6 en ellos, sa vuelve universal le r.,laci6n fllial de 6e-

tea. 

!'ero, al fijar la atenci6n en b t'ifUl'a de Cristo, la 

nueva reliti6n olvict6 equal mensi:je y cre6 una ieleei¡¡ pro

pia, c;ue excluy6 a todos ac•uelJ oe que no !lFrticipabQll de 

su cretmci11 eri Cristo • ..iich¡¡ l[lesia se poli tiz6, enric;ue

cid y es un nuevo poder w¡ido el del Imperio Ron.'"'º. 

Al cl!rn1·¡.r le mirad¡¡ t•n lll !'i(UIQ de Cristo, esta Igle

sia crey6 en la santided de ciertuo !'cmilins, c;ue lue(o de

vinii.ren en sacerdotes y obiopos, dnicos con la ¡¡utoridaa 

suficiente p¡¡ra g1ú¡¡r a 11111 individuos (no F.antoe) huci¡¡ Dios. 

Y as!, dice Juun: "Por toóo cu¡¡nte llevo escrito y reve

l¡¡do en esta especie de teotQ11Jento, ~o, Juan de Zebedeo, fre.!! 

bftero de Efeso, me veo ebocad• "reconocer oue l¡¡ iplesia de 
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la ~u., fe.n11e parte es unr. f~rsa". (R3) 

'l'omande le idea de l¡¡ patcrnicud w1iv•ff:rnl de Dies, Jusn 

rechaza ¡;. li.s siete j tlesias, :;o que si Dio u ~~t5 tn Ledos 

lee he•breu, le salvacifa es individual y Gin intermcdia

ries. P•r ese, el centenarie i.¡i6stel aice de Dils: 

(, •• ) Lo religi6a que ll nea enseñ4 no preclsa de teche•, 

clinoa~s ni jer~rqu!,. •• Vive en el esp:Cri tu huw&n• co•• 

el jueo que nutre a la• plantas. Es ese espíritu que mera 

en cad• une de nosotros su dnico :; verdadere temple, Y 

a nesotros, indiviáuelmente, nea cerre~ponde despertar 

y hacer despertar a los demA• a esta e~por~nzadera luz. 

(64) 

3. Interprotecida, 

a. El texto leeibl•. 

El test¡unent• de San Juan, la n•illlllo o.1..1e 

le novela de Eca, puede ser interpr.,tedo con base en la 

cuadrip~rticiln del s~ntid• de le teor!a del ale,orismo, qua 

propoae cuatro niveles ce l"ctura áel texta, 

1) Lecturu literAl. 

Le interpret¡¡ci6n literal de "ata 

obra ea preporc1onads por l;• ::'~bulii del a124 .. ti;ta y la !.j-

bula de la reveleciln divine. 



IJurente el cobier:ie del em¡:iereder romano Trajano, a prie 

cipi•11 del si el o II ~, de J, e., en le ciucirú e~ tfes'l, el Vi

ejo Junn de 2.ebe1Leo : edccta une cur.rta ~pístola dirit:ide " 

lt.4 prl.11"rae si• h ::., lesias criu~ier..Ae de Aeit· t .. •nor ( llfese, 

E11111irna, P6rgame, Tiatira, Serdie, Piled~lfi~ y Laodicee), 

en le que se retrocte del mensej e divine ret_istraoe en los 

·1iuro11 segrattes dul •~•tifuo y Nuev~ TestGwente, y expone el 

que censidere coi:oo verdedero y IIDice: le peternided universal 

de Dios sobre los bombrea. 

Luet• de este apostasía ~ rP.cti!icaci•n de diche men

saje, el ap&etol nerra su visi6n del universo de Dios, que 

e11 o;n realidad un acLui:ü~ Apot;rli ·;sic. 

2) Lectura ~lec~rice, 

i.Jl teutruaonto oe Sen Jue.n es uno. ne-

velr. eacrita a finalt:s del p1··.1•''"'t·.i ''lLlo lCt, pare la hl.lll:e

nidad de esta época, y por lo ti;nto encierra una ole~or!a 

sebr11 la 1·eelidad conte&porAnf!s. 

A través do; elle su autor, J ,J, ilen!te:, impufna l~ gr

tedoxi11 del do¡:ma cristi>:no y, principE'lniente, disiento de 

la 11irecci6n espiri tui>l que sti a1'rot.11 le Icleeia cristiana 

sobre todes sus 1'ieles. Este dl.tirae hecho aucedi6 desde la 

fundpcih de lali siete i(leaiaa ele Asia .iener, cuya cu1min¡¡

ci6n d&ta del memento en que el cristieniaae ae adhiri6 >il 
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de J .c.)• al finlil dt: l~ s pt!rr.Mc1..1cio:11Jc ~º' p&rtu <le les ru-

manes. 

3) Lectur& ~•ral. 

Ea UA aivlll u,ertl, El t.,staaeftto de 

Su Juu tieae cea• mensaje pri••rdiul l• si~uieate: lr' re-

co11c1liac1'a iadividuel d• i.s hombree (1•11 lecter-e• de la 

ebra) cen Die11, desp•jad11 de iate:n111cii¡rio11 h1.1111enoa ( uscer-

dete•) y del doE,llla eateblecid• p•r la iglesia crieti~aa pa-

ra la easeñ&J>za dt esta religi&n. 

&a palabra• del auter de est11 novela epi~tolar, en su 

p11pel actucir.l. de nerrad~r-auter, Jus:·· ea: 

( ••• ) L11 reli~Un ne ea w. ce&·.1remia• ilocial y colecti

ve en el que la 1110;,•er!a aci;ta cor. """'i~idn lo que etros 

peces decide• cH•• bue•• • u:~l•· .La veruaderi. relitidll 

es lll. .. pr.,, por definicUn, un lualler.f.• indivicut,l, fru

te de mil ca!a1111, errores y ~xi toa, lle os acemed4!ie en 

la f~aa se¡;urided de les iElé¡¡i~s human1011. Pena111l r•:· 
vosetr•o .. 1Sllloe, .. un a nee¡_e> de que •s mllX-E:inen• y c

borrezcu, Nade ha,y 111~• benefl.cioso pa1·e el ~lme que s••ll 

p1·o:J1os hallaze•" ináivióu6les. Si en verd11d os af•m~~e 

en 111 b11sc¡ueda de Dic.s, eua disp•,.i•:i'n ser~ ls prueba 

ae ~ue ;¡a lo hubGia enceutr·ucQ, (8'il 
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4) LectUJ'a ueg4gica. 

Al centrari• de la aevela de Be•, !!, 

teataaeate ile San Juan tiene !!llene" el Jlivel anagdgice cea 

uaa idea • imagen1 Di••· A partir del argumente que Juan re

t•e de Jeria, le paterllidad uaiverael de DUe, Cate dlt:l.a• 

queda cea• el centre ea que deaeabecaa lae etrae trea lectu.

rea1 literal, aleg4rica y aeral. 

Al priaoipie de la revelaoi4D diviaa, UD• de lea siete 

4ilgelea d• l•• siete librea secretea le refiere a Juaa le 

Escucha le que muy peces saben. Diee ea el d...ioe Di••• 

El ea el Padre Infiaite y creader, fiel a a! aiaae, ID. 

ea la fueDte y el diapeaaader universal. T•dea laa al

aaa bretan de esa fuente y a elle regreHrú, Inoluae 

lea de lea iap!ea y censtructerea de iaquidad. El ea el 

Pensaaie11te Priaerdial, del que eaeaea tedea lea p911aa

mientea, El ea el AlJaa Suprema y el Bap!ritu Ilimitad• 

de tede le creed• y pu crear (.,,) (86) 

Bate nivel eneg4@io• eat4 llene de la idee de un ser 

e11111!med• que va m'e ell' del intelecte humaae, per le que 

el Darrader-auter ae ve en la necesidad da recurrir a la• 

ia4genes del univeree divine pera, a trav4a del siabeliSll• 

aleg4rice, acercar al lecter a esa ente que ea fuadaaente 

de tede. 
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Uonclub16.11.. 

A. Texto ateoc~ntr1co, 

A continuaci6n se ver4 ~i lo novela Bl nombre 

de la roes cumple con les caracter!sticaa del texto est~

tico, esteblec1des por Umberto Bco, y <!Ue son1 su1bifUedflá, 

invencidn, eutorreilexi6n y epertura. 

l. Po~tica del texto abierto. 

~ediante un proceso de comunic6ci6n, el 

texte El nombre de la rosa asocia cuetro sistemas ae sitni

ficacidn o c6W.foa1 hist6rico, teol6¡:ico, semi6tico y I'ren

cisceno-no~inelista. 

Al hacerlo participe del ~•do de proáucci6n dt sig

nos ~ue es le reproauccida, ya oue reproduce esos cuatro 

sistemas tipo mediante hipercod1ficeci6n1 pera presentar 

un (os) contenido (s), perte de un siateme de la expre

~ previamente codificado. 

::iin embarco, participa de otro modo de producci6n 

de sienos: le invenci6n, por la ~ en oue asocia dichos 

cddigos¡ provoca ambi¡¡üedad en el texto (&lter~nao ese pl~ 

no ae l& e~presidn ye cooificoáo, ~ obtenienuo un conte-

niao oistinto), cuyc con~ecuencie ~erá la autorreflexidn 
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del m1131110, eefWi se ver6 enseEuida, 

Au;bi4Uedaó y autorreflex16n son alc&nzados por este 

texto mediante tres eleitentos de es•retel•iE• textual, que 

son: ausencia de un r1arrador def1n1tivo, intertextualided 

sin l:!mitea y ambifUeéiad de la i'l§bule (lob.,1, 

a. Ausencia de un narrador de!1nitivo. 

Se presentan tres narradores al prin

cipio de le novela: nerrador-trenscriptor, "presUlllible

mente" l.Jmberto Eco, qw.en he copieao un manuscrito elabo

reao por el ebet Vsllet, quien a su vez lo copi6 del be

neuictino lrlabillon, quien et'irmebe hebier copiaoo el SlllfO 

ó.e un oritin<l c~o autor es Aciso ae i.elk: narrador-6Utor 

(&efundo narraaor), ael cual se desprende el tercero o 

nsrrador-proteÉoniste, 

Así, le historie !!Ue nE.rre El nombre de la rosa co

mienza con un manuscrito encontrado por el narraaor-trens

criptor, reencontrado a su vez, 1mtenormente, por Vdlet, 

y antes por h.ebillon, c,uicn lo copicS de une fuente origi

n&.11 Aaso, cuyo r .. enuscrito es citado tembi6n en uno obre 

de 11ilo Terr.esvsr, c,uien lo toa.6 de le obre del padre Atha

nasius. 

Pero aun<!Ue abunoe el n&:iero ó.e trenscriptores, une y 
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sólo una es le fuente orilin•l del lllenuscri to: el octo

genario ACiso de 11 elk (narredor-eutor y tSJDbi~n proteto

nista). Sin emberfo, este eutor, eperentemente nerredor 

ael'initivo c:u~ cont'iere eentiao e su texto, escribe en 

el Ultimo folio -lue¡;o de oue mucho• iJ'los despuás de 

ocurrido el 1ncenáio de le abao!e benedictina, v1sit6 

les ruines oe la biblioteca pare recuper•r p•dszos y ji-

rones de los libros ye casi 1ne>.istentes y formar en 

tielk su propii; biblioteca •u1enor"- lo si¡¡uiente: 

Cuento m6e releo este liste, m~s me convenzo de uue 

es producto ael ezer y no contiene mensaje eleuno. 

Pero eses piltines incompletas me hEn ecompeñe<io óunn

te toda le vide c.ue aeseie en•onces me hi; siao vivir, 

lee he coneul.teóo a menudo como un orlculo, y tenfo 

ce si la 1mpresi6n de c.ue lo nuc he escr1 •o en estos 

folios, y ~ue ehora td, lector desconocido, leer~e, 

no es m~s que un cent6n, un canten fiiurodo, un in

meuso ecr6stico cue no aice ni repite otre cosa rue 

lo aue ac\uellos f ~BfD1entoe me hen su¡:_erido, como tam

poco sé ye si el l:Ue he hableno he sido yo o, tn CL!_ 

bio, hen siuo ellos los uue lwn hobleeio por ir.1 bo-

ca ( ••• ) (l). 

Con lo cue.l .. 1 nar-recior-autor, :;upues•o oriten dtl 

manuscrito, se debpoje de tal c!lrfo en~i&nao a bUs lec-
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toree hacia el infillito eco de le coS1nol6gica biblioteca. 

3i en toda novele el tlutor, voz primera y dltime del 

relato, se trensiorms en narrador (en su papel ectsnctal), 

y trae de 6ste se enlliescera pera dar sentido e su obre¡ en 

~l nombre de le rosa se descubre un juefo infinito de m6s

ceras1 detr6e de un nerraaor hay otro, lueio otro, indefi

nidamente, como suceoa en el proceso de eemiosie ilimitada 

ae loe sienoe -en aonde no se llee0 " un interpretnnte fi

~. ei{no dltimo y prístino, puro y oritinal, en aonde 

termina le cadena de le eemiosie. 

Y este 1nfillidad de norreó.oree si{;nificen la i"elte de 

une voz dnicA ~ue dote de sentido (obvio y preciso) al re

lato; y, como si se tr1.ter11 de un círculo, es en el ~. 

quien oio comienzo e le lectut·a, en clonóe oucde le i.nicie

tiva de le interpretaci6n final: 61 se ve obliteuo e ser 

el dl t1mo J v.::rdedero narrador, porque en sus manos eatl. 

el proporcioner la interpretaci6n <:ue el texto en sí reh1'.

sa dar -y su interpretoci6n, escrita o comentcda, no ser& 

m6s que un interpn•tente m~s (de ninLWl6 JLenere oeúuiti

vo), un esl&b6n más dentro de le cedene int'ini te e 1nc6S8!! 

te ue le stm1iosis. 
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b. Le intertextu~lidad. 

Como se demostró en el Enllisis del 

texto, hl nombre de l• rosa es une novela eminentemente 

intertextuel, pia@ede de citea y frEE~entos ae otras o

bras. 

Obres de lu¡;ares y 6poces distintos &ntre ti! -el ~

.!!!.!• eecrito ~As ae mil odas entes de la ere cristiane¡ 

BJ. apocelipsis¡ de finales del siglo l u. ae J .c.; obrns 

ael meaioevo, del Renecillliento, le llus•reci6n, hasta el 

~reteoo l6tico-filos61'1co de Ludwig .littttinstein de 1921 1 

se den cite en le novele ae Eco, aentro de une circuns

tsnc1e ebpec!fica1 ltnlie en el año ue 1327, 

As!, el texto es cowo el Alcph ~ue describe Jorfe Luie 

Bor1:es: "(, •• ) un Aleph es uno de los puntos óel espacio 

ciue contienen todos los pun"tos" (2), o: "( ... ¡ el lueer 

en óonde est~n, sin cont'w1óirse, toaos lo" lUtPres del 

orbe, vistos nesae "toa os los ~ntulos" ( 3). Le novele áe 

~co es el punto de reWlidn de vocee ue ai~t1ntss épocas 

hiat6ricss 1 pero <;ue el w1irse -.ucti1ante esa intsrte>.'tU,!l 

liued "co:;mal6Lice" 1 oe époccs y lutaree oiv~raoe- 1 crean 

un si¡;no propio ~u" es li; novelEI (rr.ecrosi¡;:no) 1 cap~z üe 

eener~r int.,r¡iretecion¡,s ini'ini tas en sus lector< a ¡1ues 
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se borren los límites ael peeedo y del pres1,nte, y no pue

<le s"r entenáiáa rr.eaie.nte su cont'ronteci6n con elrune. eta

pe hietdrica d"terminr.da Que s{ote su interpretecidn en el 

pesado, por ejemplo el ¡'in del meuioevo en el siclo XIV, 

ni en el presente¡ en el primer caso la interpretacidn 

queoada tn el m.vel litenl (novel11 hiet.6rica), y, en el 

setundo, qued11rí11 en el nivel &lefdrico (sobre le reelided 

contemporlnea). Zn cambio, por su nivel enP(Ó[ico, vac~o, 

la novü11 'i;punte hacia un 1·ut.uro, hecis un por-v.,n:i.r; ha

cia ese especia oue no se llene. nunca por~ue a tr•vés de 

~l ~• ocurriendo el movimiento d:i.acr6nico de la historie 

~ue no se oetiene. 

Le novele elcenze aE! le embifUeuad pues no tiene un 

referente def:i.nit.ivo. 

c. /,l!;bifUects<l de le ¡'fbule elobel. 

Le f6bule tlobel ae ;;¡ nornbru de ln ro~e 

abarca tres 1·1foules <:ue son: P6bule. del proceso ~pico, !!

bula de conexión o de enlece y FAbule policíaca. 

Entre le l~bul~ del proceso e§ico y le ~~bula policía

~ no existe un~ conexi6n necesarie1 RUn<~ue enleze por me

dio de lo ~¿bula de conexión o de enlece, la pr:i.mere no 
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determina a le sefunda. La F~bula policíeca hubiera poci-

ao aesarrollerse áentro de otra circunstrncia histórica 

(o f6bul.a uel proceso épico aistinte); esto es, lFs siete 

u.uertee c;ue ~uceaen en &l r&l.ato (Ac1el.u.o, Venencia, Beren-

ferio, Severino, h.el.e<!UÍas, Abbone y Joree) no son pro

ducto de le circun>itt•ncie his•6rica y pol!tica o.ue pre~en

ta la novela1 Italia en el. ano de 13~7. Las ~iete muertes 

no obeaecieron al conflicto político entre lee aes delefe-

cienes (pontificia e imperial), ni fueron producto del fa-

natismo de loe jlrupos relifiosos ciisiuentee (oul.ciniano11, 

por ejemplo), 

l'or eso, durante mai ti.nea del Se>. to u!a, cuanao ~.Dla-

c,u!ae se de¡¡ploma en el piso de la itlesie y fr~y Guiller-

mo corre pere asistir el J?.oribunáo, el 1"rrncii;ceno repro-

cha el inc:uisiaor Bernardo Guiuoru., y ambos se d.l..cen lo 

aiguiente1 

-Señor Eernerdo -preLunt6 Guillerao-, ¿<!uién ha n;et&c1o 

e éate? Vos lo sabr~1s, puesto que ten bien habéis e~ 

co111;rado y custodiado e los asesinos. 

-No me lo pre[unt6is o u.! -dijo Bernardo-. Nunca dije 

que hubiera entretedo e le justicie a tocos los 1111>lve

doe ~ue merouean ror oste ebed!e. lo hubiese hecho con 

¡;usto, de haber poaicio, .-li.ir6 a Guillenno-. Pero a los 

otroa los uejo ahora •n les ~pnoa severes •• , o excesi-
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Vlllllente in<iultentes del sei:or Abad -dijo, mientr,s 

el Abad pl'liaec!a sin emitir pr·lebri;, Y se elejd. { 4) 

Hernarao nunca eaouvo oe acuerdo en descubrir el ver-

óadero wotivo de los cr!menes ae la abed:!a, 11 ac;u:! se "le-

vd las u1anos" pera reoirarse m'-s tarde junto con los in-

tetrantes de le deleLec16n pontiücie, ::ie1!al de que la 'tj_-

bula del proceso épico no detennin6 e la polic!ece, le 

cual contim1a su desarrollo inoepenóientemente de los 

acontecimientos hist6rl.co11. As!, le relec16n entre estas 

i'ébules es de le ael tipo que Hjel.mslev denomir16 ~-

lecJ.anes1 dependencias libres en aonde los aos términos, 

en este ceso les aos r&bulae, son compatibles pero no se 

rresuponen. 

La FAbula policíaca no estd conaicionEd& a la ~ 

del proceso épico -por lo que le novela de ~co no se etota 

en le interpretación hietdrica. LP obra no debe áe ser in-

terpreteda dnic&mente desde el punto de viste referencial: 

novelp histórica ce ümoles de le Jrosd ~.edia, put:s la !'.!-

bula polic:!,,ce •~capa a toda rei~rencie circunutenciel y 

convierte en Embitua a lé! tAbulE> glob~l del texto. 
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/111!, la pol,·ticE d.e J;l nombre de le rose1 aus~1>cie de 

un nerreóor ae1"1nit.ivo, le intertextual1aea "cotin.016i;1ca" 

y la 611lb1@Ueaaó óe le f'bula tlobal, füUestre un text.o ~

bie,uo (sin referencia precisa) que oblita el lector a con-

11:1.oerer toue. coair"iceci6n narrativa previa oue se le vton

ge en mente sin rebulteno altuno. El t•xto mismo se vuelve 

eutorr~11exivo porque invite el lector e postular une nue

ve cooi1'1caci6n: en ese momento, por hipocodi..ficeci6n, el 

texto es un 1rnp~c1men cuya intención es in:;ti tuir un nue

vo c6dit;o propuesto por el lector (c6di¡:o de lectura). Pe!. 

ticipe eb! ael modo de proóucc16n d.ti sitno11 que ea la .!.!!,-

~· 

2., Le muerte de ll:i.oa y cíe le V ex óaci. 

AmbitUedeci y eutorreUexi6n, que inviton el 

lector e cont"tor:i.rle un senticio a le novela, expresen un 

senti111iento de ~ por pert.e del autor. Jil lector no se 

enfrente ante la obre pare oeacubrirle como un mundo cree

oo por su Dios1 el nerreóor. Jll no111bre de lE- rose es une 

novele Que trenSI&ite el seni.ir de le ~poca actual, del &i

tlo XX1 ~poca ( 11ecu.dide por lee Guerra11 •·undieles) de nOGJ

bi es ~u.e nen visto le ca!de ae loe velor~e heredados por 

el pEi;euo, éll ~llllle 1 el oerrua.bai;,i.,11to de le 1111rt1<f!sica uel 
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lot;os, 

La n.etst'!sice ael lOíOS es el propio aesarrollo ae 

la l"l.lOSOl0Ía desoe SUB inicios presocr~tl.COS ha~te el Si

@10 XX. Se con.pone oe tres CFracter!st1CES eGenciales rue 

la dd"inen1 ( ~>) 

Primero, un Cltrficter teleold¡¡ico: el principio de oue 

toe.o tl.eude e un ~ (~), y cue en tanto e .. te fin u 

objetivo "e va oevelanao a loe ojos ael hombre, este lle

f& e con.p1ender el sentl.Clo u1isruo óel n·1unao, 

Setunao, el csr~cter 1r.eta1"!sico: el principio ae que 

& peaer ae le e:xi .. tt:nc1a uel 1u0Vimiento y ael tiempo, ael 

ObVeru.r inceuente ae la r1,1Jlidea, alLO peru1a!!.!!E! siempre, 

La substancia o ~como presencia constEnte ocultEI 

detr'e ae le sucesidn tcmporrl. 

'.l:ercero, el cer{ cter t"ol6fl.CO: el principio ·~e un 

motor prin.ero e irundvil (A1istdtelee), un centro, un Prin

cipio ue loe principios o lJ1oe (lot.¿D de Aruino), més allé 

c.e·1~0 vic1&it.w:·•·= ·.~.l. .,;ic.1.1po, oritP.n y .i.'in de todo lo t:>.1,!! 

tente. 

hsta u1etel"ís1cp ael lOfOS ha perc.enec1ao en l!' narra

tiva hoste el si[lO Xli, y pert.e ael '\Ji., 

lJeniro ae lr. nerretive, lec tres C&rE-ct.er!atices ae l& 
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Primero, el cer{ ct"r t."leol6p.ca: til rtli=to titnde ha

cia Wl fil que es el ~ rlobel ael misa.o, y se va ªª! 

cubrienao el lector con1orme evenze en la lectura hecia el 

dlt1mo cep!tulo. 

$efunao, el cerácter mtitads1co: bste ~ ael rd,t 

to hr· sido preconcebiao :ior su eutor ,.ute11 ª" comenzarlo. 

Ue esta manera, e peser ae lea vic1situoes de los perso

najea, lea e1tusc1ones y v1v .. nc1ae por les aue pee1n, el 

~lee treecitnae y tu!e bU ruJLbo. 

Tercero, el carGcter teol6(1co1 el ~ Ubl ~; 

voz prwere y 6.l t.l.ll.6, Vtirbo alvino <!Ue SOJLbte a los perso

najes y acontecimientos dtl r•l~to, y t&mbi~n e le l•ctura 

del rbceptor, s ese ~ preconcebido. 

As!, l>l nombre de la rose exprese el derrumbe1r.iento <ie 

le rb.flex16n meta1·ís1c ... 1 .... a1ente su poh1ce o menere ae 

.t:onuE1I' se elterrn les tres ccr·ecter!sticos ont.r·ioras: 

lil. cerlcter teleol6cico: une vez. oue el lbctor rlc&uza 

el m.vel Enet6fico del texto aai;cubre e ue nunca euLuvo ocu!_ 

to un ~ por uékaJO áe 16 treffi&. 

il c•r~cter rr.ete!'Í~1co: no exi.ste un ~ &>terno el 

r<:lato ~ preccncet.i<io. iis s6lo en <:l u.oc.ente de lr lectu-
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ra cuanao el receptor se lo coni'iere, no el ¡;utor, pere., 

t'inelmente, reconocer ¡.ue ~ sentió.o es solEJnente ~

vo e su leci.ure. 

El cer~cter teol6fico1 el narrador-autor, Adso de 

lftellc, escribe casi el terminar el menuscrito1 "( .. ,) si 

la letra QUe ha escrito contiene o no elgdn sentido ocul

to, ni si contiene mAe de uno, o muchos, o nintuno" (6). 

Bl nerraaor elude a~r un sentioo e lo ~ue eecr1bi6, evi

te interpretar, y de este manera "sale de le escena" para 

dejar solo al lector, consi¡;o u.ismo y ber1·untanoo, 

Por ello le novela de Eco exprese un een-tin.iento de 

~. ae une i"altE de Veroad, oe centro y I'in, de Dios; 

y lo hace pare que loe ir.iemoe hotubree, los lectores, va

yan en busca de nuev~s verosdes (no le Unice: la Verdad), 

que la Apoca actual no tiene pues la Verdad del pesado ho 

muerto, junto con au Dios, con le historie rnterior; ehore 

a6lo ~ueda le Ausencia, el vec!o, pero no como oesespera

c16n sino como eaperr·nze: udsr,uode, intento tte llenar 1rne 

espacio con los valor-es c;ue se eet~n te.;tr·ndo, 
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B, Texto teocéntrico, 

Ahora se veril sl ;;1 "test.i-mento ae S•n JUE1n 

cuu.ple con lss carscter!sticas dtü texto estético. 

l. Poftice del texto cerr~do, 

ll:l. tes"temento ae Sen Juen asocie, u.eaiE-nte 

un proceso cie coruunicecidn, aos cdaieoe: t.1stdrico y bí

blico. 

Par1'1cipa ,..,! ael modo cie produccHln de sit.nos <¡Ut! ee 

le reproaucc16n: reprociuce le i"orma eplstoler de los enti

fUOe epdstoles, y twi.bi6n el simbolismo sletdr1co de ~ 

apocalipsis (en la parte de le revelación divine). &,eu1en

te esie hipercodiúcecidn perte de esos sistemas de le ex

presidn ye codiiicF.aoe en las ;>•eredes J>scr·i turos; pero no 

propone un nuevo con"tenióo, y no cua.ple co11 les cctef or!ss 

que pare ?;ce son 1w1aame11tales en l.Odo texto estohico: am

bitUeded, eutorreflexidn e invencidn. 

e, Fr·e:;encie del narrador defl.ni tivo. 

lil te:;tFDento ae Sen Juen :;e compon" de 

dos nerreaores: el tue escribe el pr6loEo, "pre:;WLuLleir.en

te" J ,J, llen!tez, y presenta a los lectores la ep!.,tola 

del narreaor-Eutor o ep6stol Jucn (a~¡ unuo nerrarior) , 

Le fuente ori~inel ael texto per, .• ~e • or el ru;rreaor-
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~· Pero, de menere similar el anciano Aeleo, rem1 te e 

sus lectores hE<cie otra fuente orié·inPl: Dios -oue p&ra 

el octoeenerio benedictino es lo contrario: eusencia ae 

Dios. 

Uno de los ~n¡¡_eles de le revelecidn oivine ordbne e 

Juen lo siguientes 

Cuento veee y eecuc:hes, escr!belo, pare <!Ue otros, 

debpUils que t.d, comprenúen y ¡¡lorific>uen el ::>ente de 

los S&ntos. Pero entes, despierte el mensajero divino 

que hey en t!, e iin de que 111, y tidlo 111, haEe suyo 

cuanto contienen los siete rollos de loe siete secre

tos del Profundo, Ese libro, Ju~n, hijo del trueno, 

deberá ser escrito un ü!en entes de tu muerte. (7) 

Dios habla e i;revlls de bUB sdbditos ~n~~licos y, en 

este. ceso, hUJLEnos1 Juan de ~ebedeo, 'uien el terminar su 

ep!si;ols escribe, en el l>p!lo¡¡_o: "Yo he vi et.o y escuchado, 

Yo escrl.bo c:uent.o m" L'ue revelado", (ll) 

Al contrario du le autiencie de t'ubnte orieinel de ~l 

nombre de la rosa, le oc este 'texto ea Jlios. Rel'erencie 

aeI'inide (<Ue pern.1te clesii'ic&r " este texto teoc~ntrico 

como exclusiv~mente relifioso, lle principio e fin reitere 

un t1nico mensaje o a~ntioo obvios Dios ea el PPdre Cele.e-
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tiel ae le H1.llllenided1 ~ vue airiee l• lecture oe los 

aea'tl.nstsil.oe, sin permitirles O't.ra interpretc:ci6n. 

b. la inter~bX~U~liaBd• 

Ub~clloe en los libros ael ~Jltituo y ~

vo 'l:eatem1mi;o, con lo curl reioü:nca el contemáo lanet6si

co) ~ue Gatos ye heb~'n expree:vo. ln presencia de w1 Dios 

en el Ulli.V&rso, 

Desde el t!tulo miamos "El tec.teu;ento de Sen Juen", le 

obre de Ben!tez circunscribe el lector dentro de le histo

rie serrada (los cien primeros eños de le ere cristiene). 

c. Referencielidad 9A le t6bule Elobel. 

Le !Abule de ~l teutl!llJento oe Son Jue.n 

se compone de otras tres: ~ibula ael ep6steta, F~bule oel 

cristiEnismo y F6bulo de le reveleci6n divina. 

Una conexi6n necesen.< pr~velece en lee tres t'l1bulae: 

el ne.cimiento del cristianismo, iunaementedo &n la et:uivo

ce.ae interpre•eci6n del mensaje ae JJios e trev~s de J <·»lis 

por sus ep6stolee: Ytbule del crintienisffio, trejo como co~ 

secuencia cue uno ae los ep6stoles, Juan de Zeb~deo, se r.!!. 

trectere cie zc•:.ejante inlerr·ret~ci6n: Jl~bule del op6etata, 

pare recostruir el verc.~oero meas .. je, s tnv~i; ae un~ nue-
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va revelaci6n c!ivin~: l'ábule cíe la revelr.ci6n aivina. 

As!, la relaci6n entre les tres 1'/:bulas es ae ~

u11neci6n: depeni..e:icias unileterales "ll las <:ue un t~rmino, 

en este caso la t'1fouli;, presupone el otro pero no lo con

t.rerio (la revel,.ci6n e11vins presupone E- le f6bula del a

p6stata, y ~,;te E 1~ ael cris'l.icnieu.o). 

Por esta rez6n la fábula tlobal del to~to !le Ben!tez 

tiene una referencia bien definida. Le i'l'bule del ap6e

~ se ajusta a una referencia circunstE-ncia1 precise: 

los primeros cien años de la ere cris'l.iena (en le ~ 

del cris'tianiw.o), y le interpretacidn del 'l.e~.to puede 

ser i1nic8lliente reli~ioea. Y la novele Etota su interpre

tac16n en e1os niveles: literal, pues se interprete con 

relec16n a las mencionedas circw1stwic:ias hist6r1ci..s; y 

bletórica, con refer.,ncia a la ipoce actual, ciel tlif.lO 

XX, des .. nu1escE<ranuo ~ le Itlea1f' coruo !:Oaer político an

tes <!ue node y no veraedero vínculo con Dios. 

Por todas estas caractel'!stices, J>l teo•~n.ento de SE!n 

~no presenta ambifUeúad ni es outorre1lexivo, y por 

lo tanto no par•icipa de l~ 1nvenci6n: su narrador-autor 

se propone como ue11n1tivo y de as! un s~ntido dnico E' 

>JU !hensaje (&'l.r1buyéndoselo e Dios); su interteX'l.U&lided 
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y la f~buli; flobel lo rt:liertn E lP historie Bt'fretia, li

~i tenuo su interpretrci6n a ur. sentico rtlitioso. 

lil testamento de Sen Juen, con un sentiao obvio y 

una referencia precise,, orientEo r.l lector hacia 16 codJ.

fioaci.6n ya es•ablecida por las Sai,rt<.d&s Escritures, r!'

z6n por l~ ~ue no instituye ni un contenido nuevo, ni una 

nueve coóificaci6n nt<rreti.ve, sino oue reaúrma la de los 

texto" Ba(reuos: participe dnicamente de la reproducci6n, 

y por hipercodificeci6n este texto es un espllcimen que re

produce au conte1lido e !'~rtir de un sistema tipo cie la ex

pre.,i6n bien oefinioo. 

2. Reivindiceci6n ael Dios narrativo. 

lll test•1mento de San Juan conserve las tres 

cerecteris•icas de lE1 met1.u:ísica oel lo¡ os: 

Prlmllro, lll col'ticter teleol6¡ ico: proporci.onfldo por 

el nivel arn1t6tico del te¡.to, devela la presEncia de iJ1os. 

Del principio al iinAl de l~ lecture el te>.t.o le va meni

fe¡;tendo de mcnera repetitiv~. 

Se1undo, el cer~ci...,r u.ot1>J.'ís1co: el~ obvio oe 

lE> lectura, le. intt:nci6n ae conciliar r, los lector.,,; con 

le 1doa ae llios ( setil.n el nivel lllOr&l), eHsti6 ue n.&r.ere 



clara entes de reali~erse el proceso de escriture oe la 

obra. Esto es, entes de le reelizeci6n oe le escriture, 

como sentido -crascendente (iijaóo ae entefüanD e inaltera

ble) y orienteoor oe lEI misma. 

Tercero, el certcter teol6tico1 el nerrador-eutor 

(D1oa a trevés del Angel, y 6ete e •revés de Juan ae Ze

bedeo) se presente como óel'initivo, CreE1dor del relato, 

Ae!, le novele exprese un sentimiento de Verdad 1.Uli

vereal, inmutable y e-cerna1 le de le religi6n (en este ca

so cristiana)¡ es decir, el ordenamiento de lo diverso en 

torno a un Principio, e un Centro, Velor, que se encuentra 

m6s ell6 de le vicisitudes ciel tiempo y óe le historie. He.2. 

licied meta1!sica que puede adquirir diversos nombree1 uios, 

Belleza, Bien, Virtud, btc. 

No pretende, como la novele de Kco, oue sus lectores 

cuestionen esos aiversos nombres ~ue edouiere el Princi

pio, sino el contrario, los insta a aceptar de entemano, 

El testamento de Sen Juan pretende reivinaicer e Dioa 

per¡¡ lo" houibres del sitlo XX. l>.'poce ~ue se caracteriza por 

un enorme profreso tecnol6tico, oebiao e le ciencia, y por 

une tenuenci¡¡ de les costumbres de la vida social a efloJE<r 

los la~os <!Ue la atan al E~taao, It.lee1a, Partido y Moda¡ 

6poca en la CUEl la ~etet!ti1ce entr~ en crisis, pues los 
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hombree e6lo crüen en lo que sus ojos ven y han dejado ue 

pensar en loe tramuundoa. 

El texto de Ben!tez forma parte de una narrativa ine

cri te en la metet'!sice del lofoe, y por lo tanto ajena a 

la época actue1, En vez de errieeeerse y afrontar a lee 

nueves po6ticee de le van@Uardia, p11rticipando del movi

n·J.ento de cambio en la forma y el contenido de la narra

ci6n, ee eu!a por modelos v6lidos hasta el sielo XIX1 y 

ee esta manera aumente eu ndmero de lectores, pdblico en

e:a.oao dtl .disfrute de convenciones ye esimiledee pero te

meroso a experimentar cambios de eensib:a.lidad. 

c. Loe dos textos dentro de la situsci6n del arte 

en la actualidad. 

Tanto le obre de Ben!tez como le de Umberto 

Eco entran en el proceso de distribuci6n propio del arte 

pera les mesas: el producto es estimado en funci6n de su 

valor de cambio dentro del mercedo, con el objeto de pro

porcionar eenenciae e la (e) empresa (e) encereada (e) de 

su dl.etribuci6n y edici6n. 

Por ejemplo, considerado como "beet-ealler mundial", 

El testamento de San Juan ea valorado en funci6n de las 

~enanciee que su venta entre el pdblico ha proporcionado 
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-junto con otrss obre.s cel r;,ismo cutor: Ce bfllo <ie •rroya, 

ae tres tomos, Le rettli6n ae Lucifer, Jü libro rojo ae 

~,·etc. 

Un tren re~pelóo publicitario, e carto de le empresa 

editorial Planeta y loa medioe de aifusi6n (revistas, pe

ri6d1coe y televiai6n), con•rola lo oi~tribuci6n de la 

novele heciénaola atractiva y per~uedienoo al pdblico 

(ae clase lliedie y alta, lector de best-&ellere) del alto 

velor y orifineliaad ael contenido. 

Sin embarf,o, aunque se presente a le novele co1110 ori

tinel y cr.pez de atraer por s! sola el pdblico, toao ello 

ea producto del control ae su diH•ribuci6n. Ue este mane

ra, cuando la obre llflea a su pdblico ye e>:iete ae enteme

no ana valoraci6n de tipo estético y literaria. Velorec16n 

~ fevor, poHitiva, con el objeto de que el pdblico, esedi~ 

do de ¡:roauctoe de beja celidea, se enfrente e le merccn

c!a convt:nciao ae eu buena Ct:<liaeci ( t'ntes de conienzer le 

wisme lec'tura: Eil 'tenninurla, reefl.rcue-r6 cin juicio propio 

El~utllo oue se le inculc6). 

Le novela de ~co t:ntra en este ruiSlllo proceso ae a1s-

tribuc16n, con tono ~u apar~to pu~licitaria, no buscando 

car.eles elternptivos. Sin bllibereo, ecbptenao este proceso, 
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pretende eJerc"r su influencie -afectar las convenciones 

Cie lectura- no sobre U."l pdblico eepeciFlizfaO, "cul ,;o", 

sino "obre ese pdblico comdn, ~vide de best-e.,llera: de 

e·ats l!l1mera, el o bj et.i va o e l< veni uEI·aie ( trP.tado en el 

pr1u.er CEip!tulo de l~ tetlie, y r ue en c>dele-nte se rbr<1'ir

JLEr6) pierde la pret.,nai6n eli tiste ae le• l'Ct.l.Vidaei ort!s

tice del pr.eaao, e intBnta unser\er <:ue aiche activicied no 

es prociucto ue elevada erudici6n sino un juero, en ocasio

nes cou.plejo -ec!, i:.l nou1bre de la rol!a acepte o e ad e una 

lectura ineenue, de leer y olvidar, h!lsta une crítica es

pecielizeda, pasenoo ~ar tesis ue licei1cia"tura y uoctur! 

do; convenciendo " todos e ato;; ti.pos de lectores de <:ue 

se eni'rentaron e un juepo (leberinto), ocerit~ndo el roto 

oe ten .. inarlo o oepon1tmdo lt·B Pnnas, pero c•ue nw1ca se 

eni'ren tl-'ron e una nueve he· zaria Cie le re 2 6n buscr.nao reeli

u~uee pro1'w1uet:s. 

l. La obre cet·rct1e tn el ~rie p~ra lDli ~nLlaa. 

P~ri; tener i, ~to lü testrv.~nto oe SFn Juan 

-ya c1ue f"aemlis ael e~oyo ~ulü1ci tr~rio el n1·ouuct.o t:n s.! 

tiebe st:r etn:ctivo pan- su pdblico- su !Jrouuctor, J .J. ll&

n!t;ez, conoce loa [Ustos ae un pói..l.ico c.ou,dil (at! clE-tit: 1.~c:

uia) 1 .;icncia l'lcci.6n ({.>:bito ''' plot.t-uo ~or le. n~rrE ;ivc 
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y bl cine ne bs'toaos Um.t.os ae Nortefm~rice), relie.i6n y 

ei;oteri>lmo y, lo mts nov .. uoso, lo ~ue na el toC'ue de ver

a11a o varosi~ilitud e les obres ae lltn!tez, le investita

cidn ci .. ntiüca e .. paci~l <•ue refli ZE le Ne.tione.l Aeronau

tics end Space Aruunistr11tion (11,f<,$,A), del pds re1'er1-

do, 

t:stos nea elementos del f.Usto se intc.cren en el texto 

con.:ervsnoo, respetando, les carecter!stices FntP.s St!éiale• 

des de 111 nerretiVP in.,cri ta en le metefi si ca del lot;oe; 

estructure convencional bien conocida y esimileda por los 

lectores de novdes. Y es!, E-UllC·UB el conteniClo élel texto 

aparente ser nuevo •Y solemente .,¡¡ eparieucia por~ue ci"!! 

cie t"iccidn, esot .. ril:llllo e investit;ec16n étip>·C:iel son tenias 

del guate pliblico por lo uienos desue el sielo p~sedo, re

cu~rnese e Jules Verne)- le f2!!!!!!. o composici6n del uiisu.o 

est¿ sujete a esa estructura ye eoimilade y ce!da en desu

so pera le vaneu~rdie literer1e. 

Y siendo une ~ bien esiirilede por el pdblico lector, 

t:;n1bi'n es bien BCept~ni; o recibida por el UiÍ$1110l y lo in

uu1n.rie edi toriel encuent.re all! unr. OémFnéle que se encer

¡;a de eetin.ulGr !)ere rue su actividad prouuctive le rinuil 

tanencies. 
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&et& nerrctiva 1nscn:t<o en le o.etar!sicE< u11l lo[os 

descentia en ls pasiv1aed d& un pócl1co léct.or en eoptre 

ae conttnidos nov&ocsos por contEr. '.1100:0 contenido nut;VO 

&ncontrrr~ su sitteme ae lr exnresi6n en ese~ o po

~tice dél pasado inaltereble. 

2. Le obre Pbierte en el E<rte de Vfon¡-ue.raia. 

E.l nombre oe la rose es une novelG ue 

vaneuara1e por 5U opoa1ci6n tfonto rl •rte ae ~lites como 

el erte pera lEs n;~i;es. :>in err.b8rfo, con ironía, partici

pe de l¡;s cerocte1!sticea de "et.os ooe tipos de &rte, &pe

rec1enao pere elcunoe cou;.o novelr "cultaº, de e>.cet:jive 

erucil.ci6n ( áel n· Le eli tiste) y pera otro e como nE<rreti

va de best-eeller. 

¿J>s una novelr pera el póblico "culto", eli tiste, o 

une novele de be.~t-seller? El "lector intenuo"' atrepedo 

en el nivel liter"l ae lectura, concluye 0ue se treta ce 

une novela polic!r.ca e histórica, el tstilo de Conen iJoy

le ;· Af•tha Christie. En ten to c_ue el "lector culto", e

trl'pedo en lo& "iEuientes nivelts: t'lel6rico y uiorcl, in

tente U~·rle P la novt'16 un s&ntiao t'ilos6nco, con el oo

jet.o ae "llenar" t:l otn-tiuo F-nec6Ll.cc, Citat,~pt:reoac.~nte, 

pare rlcen> er lE< interpretec16n ól·Lin.e, o perB ~lcenzBr 
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la bese y el íwiosJLento, 

Pero sdlo quien ücenzs oebiaEmente el nivel l?netdei

co de El. noJLbre ae h rose comprende de qui se tri;. te 1 en 

"ª" momento con1i enza e re:!r con el autor, Todo heb:!,. sido 

un jueto; primer. en1:t•ho1 el lector t>enetrA en wie Ebed:!e 

aaeaiade de cr!m~nes y conl'lictos relitiosos y pol:!t1cos 

y el autor parece aecirle "ecebes tie iniciar un divertido 

relato polic!ecr, ubic~uo s 1Led1aaos aei. lll.flO XIV". 

::ie¡:undo eneano: el lector ea enfrentado a ui1Jcuaio11e11 

teold¡:icas meal.eVales, con cites áe nominaliemo y hasta 

1'1lo,;oi!e ael lenfuuje, y Fhore el au•or le dices "eatg 

•rete oe lleter e sl¡;o muy prol'unfo". 

Finel.Jnente, Elcenzedo el nivel enefdiico, el r;.utor le 

dice al lector: "¿vea?, sdlo se tI'etd ae un jueeo"; como 

parefrabeenao les palabras de wittfenstein en el ~ 

16eico-ülos6fico1 "le llolucidn el problema de le vide es

t6 en le desepericidn ae este problema", 

L~ nov .. 1e se :;l. td.a en un t reao cero ( Bsrthe11) d& sen

tiao, precieement" ;.oor~ue est~ contraviniendo la estructu

rli convencionel ae le narra ti ve inecri ta en le 11Jetaríaic& 

del lotos -Y r· l~ c.ue su somete El testamento de :>en Juan. 
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Le nov&la ae 1>co 1mpu[na la e~tructura conv&r.c1onel 

de la obre cerr¡;de. lun1;W1 sent1ao entecede i:;l texto: &l 

nivi;l literrl comienza re\lelfnao uno (se óibuje w1e trema 

polic!E<ca u1J1c&de e med1eoos d&l s11:lo x.IV), lue¡ o los ni

veles ele¡ 6rico y u1or~l rtv&len otro (una discuei6n filo

s61'1ca entre te6lo[os m¡,teifr.icos y nomin<·listee: pr sedo 

y 0ctuel1o&d), pero, &l Linal, el niv&l en•LÓ{ico ue .. con

c1erta el lector - el "intenuo" se ha <ledo por satitil'echo 

y cierra le obre para <1eo1c&rae e otras ect1v1daaes ae ~u 

vide cotiCliane, mientrF<s "ue el "cu.lte" "" empecine "n rt.!! 

liaaaes 1.I'EtBC1::ncit1,l'ttts. 

Y Umberto Eco r!e, se ci:;rcejea: "Al lP.er len 2·,,~ei\ee 

de la novelE, me ei;;trerr.ec!~ de plBcer ••• ", &acribe en HUS 

Apo(¡;¡tl.ll¡;s ••• Eso es prel'...l. ·".'H1:f.:nte lo pretenoido en etlte 

novele, obrfl E<bierta por excelencia, el su¡¡;citer-le infi

n1tu<i de inttrpretecionee ("<uebr<deros de CFb.,zea") e me

nere de un~ s&11i1os1s 1li111it•da por dos rszon&e: pnmer.i, 

ttrwin¡,r con le ió.eo del •Utor del texto cou.u voz p~iin•n 

y i1ltims (ll1os crhac.or uel l.Ju1v1:1·co), 11r.pueate por la na

rrstive ael ~rt.e dt: ~lites¡ y s•Lunda, rou1p1:r le i'unci6n 

conttmplat1ve-pos1va oel lector, proaucto ª"l •. rte prora 

las msf!ss, ¡¡cuci~naolo o•ra <.ue ser. ll m1su,o proauctor uel 
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texto, 

Y así, ~~!L.!.2.!! es unéi poética, t:Hto es, 

un uiseño de compos1ci6n narrativa y nade m~s; no postu

ls una deún1c16n al estilo: le nerretive debe ue ser as!, 

y ensene sl lector que no e1.ieten nonnE>s esencieles (pues 

se trata ne un jueto solamente), universEles y necesarias 

para la novtJ.a -lo ¡r,1S1J10 t•Ut no exio;te une verdad 11nica sg_ 

bre "l Erte, Setiin lo pJ..,nBB el fl .. l,e cíe nites, 

Al burlar ;;l lector ''int enuo" y "cul·Lo0 , si es QUH am

bos dec1oen •mbErcarbe pera s•ru1r .i e;UrtJo hest.E• el ni

vel ane1:6tico, ltm ousrlna &l¡:o sobr~ ert.e: ~ue no hfly v~r

c..eó sobre el Arte. ~u" el arte, sea di t.iut.e o !lf•rfl 1,-s 

Dieses, es product.o oel hou.llre y VH!e le 1def\ ~ue de ~l 

"ª tiene coni'oru.E: cemb1en les circw1stenci~s hist.6ric1<s y 

sociales. El erte es t-'Ol1-n:ente compoci.ci6n, oisefio ae rlto 

q_ue se f!Ul.cre oecir·, •·n Wl n10UJ1:;nto y flBpf.c10 ot::termineooe; 

pero en otro ruou.ento y ot.ro lUt l~r cemb1& t::s::; c1enerE. 01.:1 de

cir (esa pohicr), ,;in 1nvalior.r a le:; H1ter·1orea: ca11,b10 

de contt::ll.l.ao, d~ ttrn:i, y ae !.2..!:fil!. o com·t:1:i~1c16n. 

51 ha:;ta los tJ1tloa XlÁ y X.X (princ1p1oa) ae consol1~6 

un¡¡ ~ di.· lE- narrPtiv,., la obra cerrE-de -ini;crita <m l~ 

w~tH'!i;1ca d•l lo¡ os-, e partir de lr serund11 mi tfd citl s.!_ 
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tlo :XX he entrAao tn crisis -e>:ce¡J"to por la narntivr parp. 

les ffiases ('Ue le situe produciendo- pFre dejf'r el pFSO a 

l& nerretive ae vaneu~raie áe forma ~· 

Y es e:.! porc:ue le út.re. Fbitirta invitE' r·l rec~rtor a 

re ... le>.:1oner en 1:1 &rt.e, con10 posi.bilidaa; no le ó.ice: 11 E1r

te es esto y esto", sino le 1nterrofe: "¡~~ut cer& e:l Eortt"'i" 

y "¿C>.u' l'ue?~, "¿situe o tiene cue setuir slenao lo u.is

mo?''. No as resputst,.s, cuestiona y <ihje cue el p1'.blico 

mismo resuelva. 
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