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SINOPSIS 

En esta tesis se incursiona en el análisis del texto desde 

una perspectiva funcional. Se estudia la organizaci6n discursiva 
de la introducción y del titulo del ensayo de critica literaria 

en lengua inglesa, con el objetivo de iniciar una descripci6n que 
busca ayudar al estudiante de letras a comprender y a evaluar 
este tipo de texto. 

El ensayo de cr1tic3 literaria es considerado como una forma 

verbal escrita que responde a un tipo de situación, a cierto5 

prop6sitos estable.cides por la cultura. Es un texto de carlicter 
exploratorio, poll!mico y did§.ctico, cuyo contenido se da por 
medio de un diálogo entre el escritor y el lector. Por lo tanto, 

se considera que el ensayo tiene una función doble: interactiva y 

transmisora de conocimiento, cometidos que de acuerdo a la tesis 
fundamental del funcionalismo, se manifiestan en la estructura 
del texto. 

La introducción y el título de cinco ensayos de crítica 

literaria son objeto del anti.lisis. La fundamentación te6rica 
proviene 
Halliday, 

principio 

del modelo Sistl?mico-funcional y de la gram:itica de 
del criterio de cohesión de Halliday y Hasan, del 
de tematizaci6n y de la estructura de la informaci6n de 

Brown y Yule, y de la función discursiva del tema de Dane~. 

A travás de categor1as funcionales, se estudia la 
organización temática y de la informaci6n de la introducci6n as!. 

como su relación con al ~!tolo. Se encuentra un v!nculo 
sintáctico-semántico entre los ternas de la introducción, lo que 

perm~te proponer la existencia de una configuraci6n tematica que 
parece indicar el rnl?todo de desarrollo del ensayo. Tambi~n se 

encuentra, en la rnayoria de las muestras estudiadas, una relación 

entre el título y la configuración temática. As1, se concluye que 

la estructura del tema o mensaje de la introducci6n responde a la 
interacción de carSctcr didáctico del texto en cuesti6n. 

l 
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Aunque el prop6sito inmediat~ de l~ tesis es explorar el 
análisis del texto a partir de un modelo funcional, se señalan 
además, los lineamientos que habr1a que considerar para una 
aplicaci6n pedag6gica. 



El texto es la forma lingU1stica de 
interacci6n social; es el producto 
de opciones de significado en la 
estructura lexicogramatical. El 
texto responde a una situaci6n; 
cumple con objetivos establecidos 
por la cultura. 

Halliday 

INTRODUCCION 

por 

En 1as últimas décadas hemos visto 
el estudio de las lenguas m~s 

surgir un gran inter~s 
allS de sus estructuras 

internas. As! por ejemplo, algunos investigadores han dirigido su 
atenci6n a la relaci6n que la lengua guarda con su entorno, a la 

manera como se vincula con el contexto; otros han incursionado en 
el proceso de crear e interpretar textos. Desde esta perspectiva, 

el texto es considerado como un acto de comunicaci6n. 

El presente trabajo cumple con un prop6sito doble. Por ur.c. 

parte, responde a una inquietud personal, el incursionar en esta 
nueva dimensión de la lingUÍstica, a la que se ha llamado 

"An~lisis del discurso", "Pragm.!i:tica" o bien "LingU!stica del 

texto". Por otra parte, dentro del quehacer did.!i:ctico en los 

programas de letras inglesas, pretende sentar las bases para un 

acercamiento al texto con un enfoque funcional: bases que pueden 
ser el punto de partida para la elaboraci6n de material pedag6gi

co que ayude al estudiante de letras inglesas a comprender y a 

evaluar el ensayo de critica literaria. 
Lyons (1981:224-228) sitGa al funcionalismo en 1ingll1stica 

como una corrieul:.t:: dc:.l c.:;t.ructur~li!:!!'!O, cuya t~~ii:J fundamental es 

que la estructura de la lengua est~ determinada por las funciones 
que desempeña en la sociedad en la que opera. A esta corriente 

pertenecen el C~rculo de Praga. el C~rculo de Copenhague y la 
Escuela de Londres, entre otros. 

Aun cuando existen marcadas diferencias entre las escuelas 

funcionalistas, todas comparten el principio de la multifunciona

lidad. Sostienen que la lengua cumple con la funci6n descriptiva-

3 
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informativa y con otros comutidos de naturaleza social y exprcsi

v.a, subrayando as1 un car5cter ir:istrumc~tal. Conciben la lengua 

como una red de relaciones y las estructuras como su realizaci6n. 

El uso y el contexto comunicativo determinan la estructura de los 

enunciados. El objeto de estudio del funcionalismo lingU1stico es 

el texto y el sistema; el segundo es necesario para comprender al 

texto y éste es la raz6n fil tima para el estudio del sistema. 

El funcionalismo se muestra como una perspectivas rica, 

compleja y ambiciosa para el estudio de la lengua. Es un reto que 

vale la pena aceptar en la bG.squeda de una descripci6n integral y 

satisfactoria del texto. As1 lo piensa Gutiérrez (1980), quien 

considera que una descripción como la que proponé el modelo 

Sist~mico-funcional es un instrumento valioso: 

Many people have now startcd working on the study of 
language as cotnmunication and in finding a grammar, 
different from a sentence grammar thcory, which will 
provide a more complete thcoretical framework. This is 
why I find Balliday's theory useful sincc he deals with 
grarrunar within a socio-functional perspcctive which is 
exactly what sorne people have argued fer ( : 4/0). 

Para llevar al cabo el estudio que aquí proponemos, hemos 

acudido a varios lingilistas dentro del enfoque funcional: 

Halliday, Hasan, Brown y Yulc y, Dane:!. Halliday se sitúa dentro 

de la tradici6n funcional europea. Sus raíces las encontramos en 

la Escuela de Londres y en los principios del Círculo de Praga. 

El concepto b§sico del que parte es el de sistema en el sentido 

de Firth: un paradigma funcional desarrollado en un constructo 

formal, una g;:i:.~ de pn~ibilidades y condiciones de entrada, de 

selecci6n: "a functional paradigm ••• developed into t.ia; [c;r.:::.:il 

construct of a n•systcm network'n (Halliday 1985:xxvii). 

Halliday ha elaborado una descripci6n de la lengua pregun

t~ndose por las funciones que cumple en la cultura. Interpreta la 

lengua dentro de un contexto zocio-cultural, en el que la cultura 

se define en términos semi6ticos: el campo, el tenor y el modo. A 
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través de mctafunciones ( ideacional. interpersonal y textual) 

Halliday vincula la ~emi6tica social con el texto. 

An Introduction to Functional Grammar (Halliday 1985) es una 

introducci6n a la gramStica inglesa dentro del modelo Sist~mico

funcional y un instrumento para el an§lisis del texto. En dicha 

gramStica, las categorías sintilcticas son consideradas como 

realizaciones de categorías scrnilnticas. Los componentes que 

integran el texto son descritos en términos explícitos y forma

les, Halliday considera que el an5.lisis del texto necesita de una 

gram5.tica descriptiva, funcional y sem&ntica; una gramática que 

describa al texto en términos formales y explicitas pero relacio

n§ndolo con el entorno situacional y cultural a trav~s de 

categorías scmSnticas. 

Si bien el modelo Sistémico-funcional de Halliday y su 

gramStica son la columna vertebral de nuestro estudio, los otros 

lingüistas nos han ayudado en diversa medida a elaborar los 

criterios de anfilisis empleados. Brown y Yule, quienes en su 

libro Oiscourse Analysis (1983) adoptan una posici6n de compro-

miso al conciliar la lingilfstica descriptiva con la pragmática. 

Oanet y la perspectiva funcional del enunciado del Círculo de 

Praga, con los que Halliday está íntimamente vinculado. Hasan, 

quien junto con Hallid.:i.y elaboró una descripción de!l concepto de 

cohesi6n (1976), definido como los enlaces entre los componentes 

de un texto. Quirk y Greenbaum (1972 y 1973) quienes nos permi

tieron precisar algunos aspectos. 

Cabe preguntarse ¿a qué se debe el haber escogido el ensayo 

de crítica literaria en lengua inglesa como el texto objeto del 

estudio? El alumno de Letras Modernas en la Facultad de Filosoffa 

y Letras, U.N.A.M., se enfrenta con ensayos generalmente sobre 

temas de literatura, los cuales tiene que comprender y redactar 

como requisito indispensable para sus estudios. La manera como se 

ha enseñado a abordar dichos textos es muy variada. As! por 

ejemplo, se ie recomienda leer ensayos sin 

pensando que un trato directo con el texto es el 

una gu!a clara, 

único medio para 
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aprehender au naturaleza1 se le ejercita en t6enicas de redacci6n 
y estilo as! como en el an~lieia ; gramatical. Lejos de 
c::anside.rar esta pr4ctica superflua y eatdril, croemos que si 
adem4s, se le ofrecen al estudiante lineamientos sobre la 
naturaleza discursiva del texto, se lograr4n resultados que 
redunden en una mejor comprensión y valoración del ensayo de 
critica literaria. 

Desde una perspectiva funcional, el ensayo, igual que 
cualquier tc~to, responde a una situación, a ciertos objetivos 
establecidos. En t~rminos generales, podemos decir que transmite 
ideast propone, refuta o bien apoya una tesisJ tiene un carácter 
exploratorio, pol4mico y didSctico. Souto (1913) nos dice que 
existe una condici6n que todo ensayo debe cumplir y 4sta es la 
claridad de expresi6n, una transparencia que puede darse de 
diversas maneras. El contenido o mensaje del ensayo no se da en 
el vacto; se da a trav~s de un di§lcg~ entre el escritor y el 
lector. El ensayo, por lo tanto, tiene una función doble: 
interactiva/social y transmisora de conocimiento. De acuerdo a la 
tesis fundamental del funcionalismo, dichas funciones se mani
fiestan en el texto. 

En cuanto a su organizaci6n, el ensayo contiene un t!tulo, 
una introducci6n, un cuerpo y una conclusi6n. 

La tarea que nos homes propuesto es iniciar un análisis 
sistemStico de la doble tunci6n de1 ensayo de cr!tica literaria, 
a travds de categor!as sintáctico-funcionales, en la introducci6n 
y e1 titulo. Part!=o~ d~ la premisa que la introducción, el 
t!tulo y la conclusi6n sirven para abrir y cerrar el cana1 de 
comunicación entre el escritor y el lector, as! como para 
plantear el contenido. Por lo tanto, pensamos que aqu! será 
especialmente evidente la doble func.i6n del ensayo de critica 
literaria. Debido a la naturaleza del an~lisis, nos vimos 
obligados a estudiar solamente la introducci6n y el titulo. Las 
catcgor!as sint~ctico-funcionales con que trabajaremos son: la 
estructura tem~tica de las cldusulas finitas, la configuraciún 
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tea&tica de laa cl4uaula• que integran la introduccidn. la 
relac16n entre la .. eatructura- de la configuraci6n tem&tica y el 
tltulo y. la ••tructura de la 1nfonnaci6n (dado-nuevo). suponemo• 
que el anali•i• noe informara •obro.el valor de la introducci6n y 
del tltulo como menaaje • 1nteracci6n, la manera como aqu! ac 
realizan lae funcione• do tranamisi6n del conocimiento y de 
1nteracc16n del enaayo. 

Para llevar al cabo los objetivo• propueatoa, ae ha organi
zado el trabajo de la manera siguientes 

En el primer cap!tulo, se propone un marco teiSrico baatante 
extenao. Por un lado, conaideramos que dicho marco ea necesario 
para comprender loa criterios de an&lisis que ae aplican en el 
tercer capitulo, dado que el funcionalismo ea complejo y poco 
divulgado. ~or otra parte, como ya se señal6, el presente trabajo 
a6lo inicia la descripci6n del ensayo de cr!tica literaria en 
lengua inglesa, pero la intenci6n es proseguir en un futuro la 
presente inveatigaci6n. Por lo tanto, un marco te6rico amplio 
servir& como :eferencia a la aplicaci6n actual y como punto de 
partida para el estudio de otros aspectos discursivos dentro del 
udamo enfoque. El primer capitulo contiene una expoaici6n del 
modelo Siatdmico-~uncional de Halliday (1976, 1982), aal como su 
introducc16n a la gram.!tica funcional (1985)1 una descripci6n de 
la JD&tafunci6n textual y del trabajo sobre cohesi6n de Halliday y 
Basan (1976)1 una diacuai6n del principio de tematizaci6n y de la 
c:tructura de ln informaci6n, propuestos por Brown y Yute (1983); 
y, por 4ltimo, una exP'?sici6n de la funci6n discursiva del tema 
propuesto por Dane~ (1970-1974), dentro de la perspectiva 
funcional de lA oraci6n. 

En el segundo cap!tulo, se plantea el problema y su posible 
soluci6n. Se explican las categor!as de an&lisis, y a lo largo do 
la exposici6n, se remite al lector al marco te6rico para que 
ampli6 el contenido, en caso de considerarlo necesario. 

En el tercer cap!tulo, se describe el corpus en cuanto al 
criterio de selecci6n y fuentes.Se aplican las categor!as en cada 
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muestra, por separado, ya que pensamos que de esta manera se 
puede conducir el análisis con claridad. De lograrse una descrip
ci6n satisfactoria, servir4 de base para una aplicación pedag6gi
ca, cuyos lineamientos son propuestos aqu!. Por el momento, 
aspiramos fundamentalmente n evaluar los criterios de análisis y 

a explorar con miras a la elaboraci6n de un futuro material 
di~áctico. 

Finalmente, cabe señalar que iniciar la descripCi6n del 
ensayo de cr!tica literaria tiene como prop6sito inmediato crear 
un criterio sobre la organiz~ci6n discursiva de dicho texto. Como 
meta a largo plazo, se pretende la elaboraci6n de una tipología 
de textos, lo que tendría implicaciones sociales y pedag6gicas 
importantes (Schmidt 1978 y Zimmermann 1984). 



Ualliday approachcs language not 
from within, as it were, but from 
outside. He bagins with the 
question: Why ie language structu
red in the way it is and not in 
eome other way? And his answer is: 
Because it reflecte the functions 
which language is required to serve 
as a meane of social communication 
(Allen 1975:73}. 

CAPITULO I: 

MARCO T E O R I C O 

El marco te6rico aquI propuesto tiene como Xinalidad exponer 

los trabajos sobre los que se apoyan las categorias de análisis 

para llevar al cabo la investigaci6n. Proponemos dos alternativas 
para la lectura de la tesis: Se puede leer el marco te6rico para 
despu~s pasar a los siguientes capitulos en donde se retoman los 
aspectos fundamentales; o bien. se puede ir directamente al 

capitulo 2 y acudir al marco te6rico cuando se considere necesa

rio. 

l. M.A.K. Halliday. El modelo sistemico-funcional 

Ce una manera muy general explicaremos el modelo Sist~mico

funcional. 
El lenguaje es un sistema compuesto por la semántica, la 

gramática (morfo-sintaxis) ~ la fonologia. Cada uno de estos 
componentes es un potencial de alternativas, una red de posibles 

relaciones paradigm~ticas. La gramática, junto con la fonolog!a, 

es lo que el hablante produce, la realizaci6n de lo que puede 
significar. Sali~ndose del lenguaje, el sistema sem§ntico es· a su 

vez lo que el hablante puede hacer, lo que Halliday llama el 

potencial de comportamiento., Dicho potencial se encuentra 
enclavado dentro de una semi6tica social. El sistema sem~ntico es 

9 



Rtibora, Mensaje e interacci~n •.• 10 

una de las realizaciones de la semi6tica social que se proyecta 

en el sistema lingU~stico. El lenguaje es ln forma más importante 

de la semi6tica humana (Halliday 1982:55-56). 

El texto es la forma lingll!stica de interacci6n social; 
es una progresión ccnt!nua de significados, que se 
combinan tanto simultáneamente como en sucesi6n. Los 
significados son la selecci6n hecha por el hablante 
entre las opciones que constituyen el potencial de 
significado; texto es la realizaci6n de ese potencial 
de significado, el proceso de elección semántica 
(Halliday 1982:160). 

La selecci6n no se lleva a cabo en abstracto sino dentro de 

una situaci6n particular, específica. La situación es el entorno 

en que el texto aparece, sin embargo, no debe interpretarse como 

los elementos f!sicamente circundantes, sino como un caso del 

contexto social. La estructura social define y da valor a los 

diversos tipos de contexto social en que se intercambian los 

significados, en que se crean los textos. La estructura semiótica 

de la situaci6n est§ constituida por tres variables: el campo, el 

tenor y el modo. El campo es el asunto a tratar; el tenor es la 

acción social en que se inserta el texto, las opciones interper

sonales y discursivas de los participantes; el modo son los 

canales que se adoptan, el conducto retórico con sus estrategias 

asociadas. El c~mpo, Pl 

lenguaje sino un marco conceptual que permite 1a explicación del 

contexto social. 

Entre el contexto social y las estructuras lingilísticas se 

encuentra la noción de registro. Esta noción se refiere al hecho 

que el lenguaje que hablamos varia de acuerdo con el tipo de 

situación. El registro est5 determinado por las variables socio

semi6ticas: el campo, el tenor y el modo, que actúan no solamente 

sobre la situación, sino a través de la sem~ntica en el sistema 

lingüístico. 
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El sistema scmfintico es una entrcfasc entre el resto del 

sistema lingUtstico y el contexto social. Los componen tes 

funcionales de la sem&ntica desempeñan el papel de metafun

cioncs, formando la base de la organizaci6n del sistema 

lingUtstico: El campo se realiza a través de la roetafunci6n 

ideaciona1 ~ el tenor a través de la mctafunci6n interpersonal o 

modal y, el modo a través de la textual 2 . 

Cada metafunci6n influye en diversos 

lingUI.stico sin que esto signifique quC! !le 

sino que act6an como "una composici6n 

entrelazan diferentes mel0dI.as semánticas" 

La metafunci6n idaacional 

aspectos del sistema 

swnen paulatinamente, 

polif6nica en que se 

(Halliday 1982:148). 

El campo representa el potencial de significados del 

hablante como observador; expresa el contenido o el nsunto a 

tratar; limita el concepto de la realidad. El hablante codifica 

su experiencia individual como miembro de una cultura. La 

metafunci6n ideacional le permite imponer un orden a su experien

cia del mundo exterior e interior, a establecer relaciones entre 

procesos, 

dos ..• 

personas, objetos, circunstancias, cualidades, esta-

Los com?onentes b5sicos 'de esta metafunci6n son el proceso, 

el. participante y la circunstancia. 

La metafunci6n interpersonal o modal 

El tenor se relaciona con esta metafunci6n en cuanto al 

carácter participatorio. La metafunci6n interpersonal ofrece los 

1 Halliday utiliza mayGsculas al rcfcrir~e ~ funciones. 
Nosot2os utilizaremos minGsculas. 

Por una parta, 'funci6n • se refiere al significado social 
de los actos verbales; por otra, se refiere a componentes de 
significados en el sistema lingU!stico que determinan la 
organizaci6n interna del propio sistema (Halliday 1982:98). 
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medios para la interacci6n, lo 

posiciones sociales, de actitudes 

que permite la 

indiyidualcs, de 

12 

expresi6n de 

valoraciones 

y, la posibilidad de influir en las acti~udes y en el comporta

miento de otros. El componente interpersonal expresa las relacio

neu de papeles vinculados a la situaci6n, incluyendo aquellos que 

quedan definidos por el propio lenguaje. Existen un primer y un 

segundo orden. Los papeles sociales que se definen sin referencia 

necesaria al lenguaje pertenecen al primer orden por ejemplo los 

papeles de maestro/alumno, padre/hijo, etc. Los papeles de 
segundo orden son aquellos que quedan definidos por el sistema 

lingU1stico (papeles discursivos) por ejemplo los papeles de 

interrogador, informante, etc. 

La metafunci6n textual 

La metafunci6n textual es distinta a las otras dos metafun-

cienes en el sentido de ser habilitadora, creadora de textos. 

Representa el potencial de formaci6n de textos; es el conjunto de 

opciones sintácticas y de relaci6n que permite su creaci6n. 
Gracias a la metafunci6n textual, la idcacional y la interper-

sonal pueden realizarse. 

Relaci6n entre las metafunciones 

Los tres componentes funcionales de la semántica conforman 

un sistema compuesto de redes de significados. De cada una de las 

metafunciones se derivan estructuras que se combinan y se 
proyectan en el nivel lexicograrnatical. ·L~ funci6n d~l estrato 

lexicogramatical consiste en proyectar unas estructuras sobre de 
otras, a manera de formar una sola estructura integrada que 
represente simultáneamente a todos los componentes" (Halliday 

1982:170). La metafunci6n ideacional se manifiesta de dos 
maneras: en un componente experiencia! y en un componente 16gico. 

Por medio del sistema de transitividad, el componente experien-
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cial expresa 1a aprehensi6n del contenido, de "los fcn6menos del 
entorno: las cosas (criaturas, objetos, acciones, nuccsos, 

cualidades, estados y relaciones) del mundo y de nuestra propia 
conciencia, incluso los fen6menos de la propia lengua y tambi6n 
los 'mctafen6menos', las cosas que ya están codificadas como 

hechos y como informes• (Halliday 1982:148). El componente 
16gico expresa la manera como se refiere y se relaciona la 

aprehensi6n del contenido. Desde la perspectiva del sistema 
semántico, el componente 16gico y el experiencial est5n estrecha

mente relacionados; son dependientes uno del otro: lo que se dicC 

y c6ro.o se relaciona. 

La metafunci6n interpersonal se manifiesta en el nivel 
lexicogramatical mediante el modo y la modaidad (Mood & Modali

.,S{_). La cláusula como evento está organizada como un d~álogo que 

involucra un emisor y un receptor. Un diálogo en el que se puede 
adoptar diversos papeles ya sea que se ofrezca, solicite, 
otorgue, ordene, asevere, 

finalidad es un intercambio 
interrogue, 

de bienea y 
etc. Un diálogo cuya 
servicios: el obtener 

algo fuera· del lenguaje en s1, o bien un intercambio de informa
ci6n, en e1 que el 1enguaje es el medio indispensable de lo que 
se intercambia. Halliday utiliza el t~rmino proposici6n para 

ref~rirsa ~ l~ funci6n sem~ntica de la cláusula como intercambio 
de informaci6n y, propuesta (proposal) para referirse a ia 

cláusula como intercambio de bienes y servicios. De estas dos 
funciones, 1a proposici6n tiene una gram~tica claramente definida 
a través de las estructuras de la aseveraci6n, la negaci6n y la 

interrogaci6n, las cuales han servido para la creaci6n de las 

funciones ret6ricas. 

El modo se refiere a la gama de relaciones de 1os dos 

elementos constitutivos de la cl~usula como proposición/prap~es
ta: el sujeto y el finito. El primero corresponde al sujeto 
gramatical, el cual expresa aquel o aquello que permite que la 
proposici6n sea afirmada o negada. "The subject •. ¡· -{is) .something 
by reference to which the proposition can be affirmed or denied• 
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(Ha11iday 1985:76). O bien, aquel o aquello que es responsable 

de1 funcionamiento de la cláusula como un evento interactivo. El 

finito no solamente denota tiempo, también expresa la actitud o 

el jucio del emisor: la ascveraci6n, la negación o varias maneras 

intermedias entre el si y el no. La modalidad tiene un significa

do diferente de acuerdo a la cláusula, ya sea una proposici6n o 

una proput:st:.d. Dt: aquí qu~ lidlliduy proponga. <lus L<:;1:minos: 

modalidad y modulaci6n. En una proposici6n se pueden expresar 

grados de probabilidad y grados de frecuencia, en una propuesta, 

grados de Obligaci6n y de deseo o de inclinación. La modalidad en 

la proposición y la modulación en la propuesta no se realizan 

necesariamC?ntc en la misma forma. 

commo<M"t 
11•chan<;¡ed 

tnlo1m.11on DPODOS•I•<"' 

Modality and modulation 

l()<Ob<>b'<' 

''"''""" 

__ _J. "00 º' '"""rnoo:'.;::~;;:, ~-_¡ 
s1<1tcm11"1· modahly !bol" 1"11 ftbovel ~"a~~ ~~~:;:v mun 

ouest•on --·---·---+--------¡ 

moduta10on 

ht<)UNlCy 
1some!•me~ 

/uSu!lly 
,~ .... ~ ... ~· 

C0'•g30.Cr> 

'ª"º"''"' 
l}"C~"'~"<J 
/1eou.,edl 

ontl"•al•On 
¡,..,11,ng 

'"""ºu~ 
1o;:e1<!1m•nt•<ll 

1.r.111 ITI<;>dAI OPC•amr 

modal lld;unct 

•1 muS1 tt~OON> 

11''''" tn~ ftl>nvn1 ,, mu\1 ~l"'ft" haooon --+-----

loh•t• modal opera1or 

'º"mu~!¡.,... º"""''1' 

>UU!t:H"N''"<)IWl>'l 
pdhent• 

1 musL '''""' 

{llalliday 1985:87) 
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La metafunci6n textual se manifiesta tanto en las cláusulas, 

en su estructura interna, como entre las cláusulas y Gl contexto 

de situación. Los elementos que realizan la metafunci6n textual 

son de ~arácter lineal y de rclaci6n. 
A) Estructural (lineal) 

l. Estructura tem~tica: tema y rema 

2. Estructura de informaci6n y foco: dado y nuevo 
b) Cohesi6n (semSntica, de relación) 

l. Referencia 
2. Elipsis y sustitución 

3. Conjunci6n 

4. Cohesi6n léxica 

Los componentes de las tres metafunciones se manifiestan en 

el sistema lexicogramatical con fuertes restricciones internas y 

débiles restricciones externas. As! por ejemplo, cualquier 
selección hecha en el sistema de transitividad tiene un efecto 

importante en otras opciones dentro del mismo sistema pero un 

efecto menor en otros, tales como el modal y el temático. 
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Componentes funcionales del sistema semSntico, considerados desde 
distintas posiciones de superioridad 

(extr!nseco) 

1 
l 

ideacional interpersonal 

emSntico (•desde su propio nivel•): 

ideacional interpersonal 

16gico experiencial 

exicogramatical (•desde abajo•): 

(univariable) 
·16gico 

multivariable 

(habilidades) 
textual 

textual 

experiencial interpersonal textual 

(Halliday 1982:173) 

Serta equivocado pensar que un texto se genera mediante una 
especifiCaci6n progresiva .de componentes de las tres metafuncio
nes. 
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El sistema no genera primeramente una representaci6n de 
la realidad, para luego codificarla ••. El sistema 
encierra todos esos tipos de significado en redes 
simultáneas de opciones, de cada una de las cuales 
deriva estructuras que se proyectan unas sobre otras en 
el curso de la realizaci6n lexicogramntical (Halliday 1992: 
176-771. 

De acuerdo al modelo Sist~mico-funcional, el texto es un 
concepto semántico. "Tal y como lo entendemos, un texto es una 
unidad semántica, que no está compuesta de oraciones sino que se 
realiza en oraciones. Un texto es al sistema scm~ntico lo que una 
cláusula al sistema lexicogramatical y una s!laba al sistema 
fonol6gico. Se le 
lexicogrmnaticales, 

puede 
igual. 

caracterizar mediante ciertos rasgos 
que una cláusula puede caracterizarse 

mediante ciertos rasgos fonol6gicos, pero eso no hace de s! una 
unidad lexicogramatical" (Halliday 1992: 178). 

Componentes funcionales del sistema sem6ntico 

loe.\C"IONAL ' rvmw. 
LOO.co 1 EXPEIUEHC'IAL 1 Ut'TI:a~HAL 

-'"""" EST'aUCTUUL NO ESnUC"l'UllA L 

li 
U)&.w.d ... .,,,:.,~ - _.. , . ~ ........ ............. _.._ -- -•• ........ -- -•..dk/rilflolo 

H ~~ ... pO ......... : ~ .. -- -- . ---..... .,,. __ -- }. ---,. ,.,. ... i.:.n ·- ~'"~ n . --.. ~: ....... -1; r ·-- M ....... 

•irGl•r-n••r. ,...-r.-.c-ri f i ..... -hlpc1 ... l<o.J et-. nW.>d, u•ldmd. roe. 
.... po ....... NI: ....... ..._ ...... p-.po _ _.. 

ff•pO~t: -- ... roo~ 
11ootdirrimo,... • ....i. --~ --n1 c.wrw.•w•-

..-... « i.r---.l>tl: --..... 11 ... ·-•i..r ... ~ ···-
(Halliday 1982: 175) 
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La textura 

A trav~s del concepto de textura, Halliday explica la 
propiedad del texto como tal. Un texto es una unidad con relaci6n 

al entorno. La relaci6n entre los elementos que conforman un 
texto es tanto de carácter sintáctico como semántico, intra

oracional, inter-oracional y extra-textual. 
Recordemos que nalliday· define texto como una estructura de 

naturaleza semántica que se realiza por medio de cláusulas, 
frases, grupos, morfemas, 

proceso, del discurso: 

etc. Un texto es el producto de un 

A text is a unit of language in use. It is not a 
grammatical unit, like a clause or a sentence¡ and it 
is not defined by its sizc ••• A text is best regarded 
as a SEHANTIC unit: a unit not of form but of meaning. 
•Thus it is related to a clause or sentence not by the 
size but by REALIZATION, thc coding of one symbolic 
system in another. A text does not CONSIST of 
sentenccs: it is rcalizcd by, or encoded in sentences 
(Halliday &. Hasan 1976:2), 

La textura tiene dos aspectos: uno interno y otro externo. 
Estos dos aspectos no existen en forma separada cuando escuchamos 
o producimos un texto. El lingUista en un afán de explicar la 
naturaleza del texto considera dos fcn6menos: las relaciones en 
la lengua, las formas de significado que se realizan a través de 
la gram~tica y el vocabulario y, las relaciones t:inl.r..;; 1u. lcngun y 

el entorno del texto (Halliday y Hasan 1976:299). Estas dos 
clases de relaciones las explica Ha1liday a través de la 

metafunci6n textual y el registro. 

Texture involves more than the presence of semantic 
relations of the kind we refer to as cohesiva. It 
involves also sorne degree of coherence in the actual 
meaning expressed not only in the CONTENT, but in the 
total selection from the semantic resources of the 
language (Halliday y Hasan 1976:23). 



1.1 La Gramática Funcional 

Granunar is the weaving 
to97ther of strands from the 
various components of meaning 
into a single fabric that we 
call linguistic structure 
(llalliday) • 

An Introduction to Functional Grammar (Halliday 1985) es una 
introducci6n a la gramática inglesa dentro del modelo Sistémico
funcional, en el sentido de no pretender ser una descripci6n 
exhaustiva, que sienta las bases para un posible análisis del 
texto. En ella 1 las categor1as gramaticales se explican como 
realizaciones de categor1as semánticas, los componentes que 
integran el texto se describen en t6rminos explicitas y formales. 
•The aim has been to construct a granunar for purposes of tcxt 
analysis: one that would make it possiblc to say sensible and 
useful things about any text, spoken or written, in modt!rn 

English" (19B5:xv). 
Una descripci6n funcional de la lengua requiere identificar 

los diversos significados 
diferentes configuraciones 
implica el describir las 
las funciones. La lengua 

incorporados a la gramática y las 
que los definen; en otras palabras, 
estructuras que sirven para conformar 
es interpretada como un sistema de 

significados y de formas que los realizan. 

The functional description of the language involves 
identifying on the one hand all the various functions 
that are incorporated into the granunar, and on the 
other hand all the different configurations by which 
these functions are defined -that is, all the possible 
structures which serve to express some meaning in the 
1anguage. A STRUCTURE can be defincd as any viab1e 
configuration of functions (1985:32). 

Desde esta 
descripci6n del 

perspectiva 
sistema y del 

funcional, la gram~tica es una 
texto. No se puede explicar el uno 

sin el otro. La comprensi6n de un texto es posible gracias·al 
19 
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sistema que subyace en el mismo. El an6lisis del texto debe 

basarse en el estudio del sistema de la lengua y debe servir de 

instrumento para la descripci6n y Compren'si6n de lo que se dice, 

se escribe, se escucha o se lee. 
ftecordemos que por gramática, Halliday se refiere a uno de 

los niveles que const~tuyen el. sistema lingU!stico, el lexicogra-: 

matical (la sintaxis, la morfolog!a y el l~xico). Este nivel 

representa l.a organizaci6n interna de la lengua, la interpre
taci6n de las formas lingU!sticas como codificadoras de signifi

cados. La gram~tica de Halliday es de carácter paradigm~tico en 

el sentido que concibe la len9ua como una red de relaciones y las 
estructuras como realización de ellao. "h 

whole, in which the different elements 
(1985:26). 

structure is an organic 
play different roles" 

An Introduction to Functional Grarrunar propone un modelo de 

descripci6n basado en rangos, en el que la selecci6n de signifi

cados se traduce en estructuras de divCrsas categor!as proyecta
das unas sobre otras. El principio en el que se basa es que todo 

sintagma o enunciado est~ conformado por elementos 3 . Sin embargo, 
el análisis propuesto en esta gramática difiere de otros aparen

temente similares. El análisis en constituyentes por rango 

trabaja con constituyentes 

cumplen alguna funci6n en 
ofrecer los medios para una 

significativos, con 

relaci6n a una mayor. 
interpretaci6n de 

unidades que 

Su finalidad es 
las estructuras 

gramaticales dentro del sistema lingU1stico en su totalidad. En 
dicho análisis, el peso de la interpretaci6n recae principalmente 

en conceptos de carácter semántico. 

3 A language... embodies a multiplicity of constituent 
herarchies, coexisting in different parts of the system. They are 
not unrelated: on the contrary they are all different facets of 
the sarne phenomenon, the fact that experience itself, at least in 
sorne of its aspects, imposes a constituent-like structure on our 
consciousnesss ••• They are not what language really is -though 
they are essential mechanisms far achieving its variety of 
purposes (Halliday 1985:18). 
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Halliday utiliza los siguientes términos como unidades en la 

jerarquta de constituyentes {ranked constituentsl de la estruc-

tura gramatical.: oraci6n, cláusula, grupo, frase 

una oraci6n consiste de cllusulas, constituidas 

frases, y estos a su vez, por morfemas. 

y morfema.As1, 

por grupos y/o 

Las unidades se pueden clasificar de acuerdo a las catego

rtus de clase y de funci6n. La clase define el potencial gramati
cal dentro del sistema; estas unidades las conocemos bajo los 

nombres tradicionales de verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. La función define el Gignificado que la unidad 

cumple en una situación dada, o 

unidad superior. As! por ejemplo 

Definición por clase 

Adjetivo sustantivo 

Sill ~ 

bien, •, como constituyente de una 

Definición por función 

GRUPO NOMINAL 

modificador cabeza 

~ 

No siempre existe 

función. Una clase puede 

correspondencia 

tener diversas 

entre la clase y la 

funciones, ast como una 

función puede 

ejemplo. 

ser realizada por m&s de una clase. Ast por 

tiqers climb trees 
tigers 
clase: sustantivo 

función: sujeto 

o bien, 
first priz~ 

people hunt tiqers 
tigers 
clase: sustantivo 

funci6n: meta 

coveted orize 

first y coveted tienen la misma función: clasificador pero 

distinta clase: ~ es un número ordinal y coveted ~s un 

participio pasado. 
Asimismo, un constituyente puede tener mSs de una funci6n al 

mismo tiempo. Esto se puede ver con claridad en una cl~usula 

4 Los ejemplos a lo largo de esta secci6n provienen de 
Halliday 1985. 
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finita, que es la unidad sintfictica superior en la que los 
elementos que la conforman cumplen con funciones expresadas en la 
estructura en e~. En ella están presentes las tres variables 
del .. corp.ponente Semántico, a travtSs de las metafunciones 
ideacional, interpersonal y textual; tres estructuras distintas 
se combinan para formar una. As1 por ejemplo en la siguiente 
cl4usula, the duke cumple con las tres funciones que se derivan 
de las metafuncioncs: 

the duke gave my aunt this teapot 

actor: funci6n ideacional 
sujeto: funci6n interpersonal 
tema: funci6n textual 

Pero en la siguiente cláusula encontramos tres unidades 
distintas cumpliendo cada una de las tres funciones: 

this teapot 
tema 

my aunt 
sujeto 

was qiven by the duke 

autor 
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La cl4usula es el producto de tres procesos semánticos 

aimul.tS.neoa: 
1) Representaci6n de l.a experiencia. 
2) Relaci6n interactiva. 
3) confi9uraci6n del mensaje. 

(l) (2) (31 

La metafunci6n La metafunci6n La metafunci6n 
IDEACIONAL; 1a repre- INTERPERSONAL: La TEXTUAL: aquella que 
aentaci6n de nuestra cl!.usula como evento considera el.contexto 
experiencia del mundo está organizada corno de ::ituaci6n y lo 
exterior e interior, un di.:ilogo, en el dicho antes y des-
de significados o que el emisor y el pu~s, el contexto 
contenido. receptor adoptan di- verbal.. 
Dentro de esta fun- versos papeles; un Dentro de esta fun-
ci6n, la cl!.usula diálogo cuya ci6n, la cl.:iusula 
expresa la experien- finalidad es el organiza el mensaje1 
cia, procesos,even- intercambio de bie- el qu6 y el c6mo lo 
tos, acciones y nes, servicios o dice el emisor. 
relaciones, as! como bien informaci6n. El sujeto es sujeto 
circunstancias. El Dentro de esta fun- psicol6gico, el 
sujeto 16gico es Ci6n, la cl:iusula TEMA. La organiza-
ACTOR, el que es responsable de 1a ci6n temática indica 
participa en proce- relación que se como ha sido organi-
sos ••• establece en el za do el texto. 

acto comunicativo. 
El sujeto gramatical 
es SUJETO en 
aseveraciones, 
preguntas, 6rdenes. 

-
Si bien no existe un criterio establecido en cuanto a las 

categorins que la gramática debe considerar, la oraci6n ha 
marcado tradicionalmente el límite superior. ya sea integrada por 
una o por varias cláusulas. 

En la gramática de Halliday, la clAusula es el principal 
objeto de estudio. La cl!usula mayor (finita) es la unidad 
sintáctica superior en la que los elementos que la integran 
guardan una relaci6n de interdependencia, de partes que conforman 
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un todo. La secuencia o progresi6n en que los elementos aparecen 
es una de las manifestaciones de d~cha relaci6n estructural. 

The fundamental unit of organization is the clause. It 
should be remembered that in functional grw:nmar ••. a 
clause is the same unit whether it is functioning alone 
(as a simple sentence) ar as part of a clnuse complex 
(a compound/complex sentence) (1985:xxi). 

Por debajo de la cláusula, las unidades con que trabaja 
dicha 9rmática son el grupo y la frase. El grupo es en cierto 
sentido una expansi6n de la palabra pero que funciona como 
unidad, esto quiere decir que los constituyentes cumplen con 
funciones enpectficas en la unidad que integran, son constituyen
tes multivariables, "a constellation of elements cach having a 

distinct function with respect to the whole" (1985:172). Las 
principales clases de grupos son nominal, verbal y adverbial. A 
manera de ejemplo: 

GRUPO NOMINAL 

~ swirnminq 
f.: dettico + numeral 
GRUPO VERBAL 

+ eptteto + clasificador + nGcleo 

couldn't 
f.: finito+ auxiliar + 
GRUPO ADVERBIAL 

easil.Y 
f.: modificador+ cabeza 
GRUPO DE PREPOSICION 

riqht ~ 

f4: modificador + cabeza 
GRUPO DE CONJUNCION 

even if 

~ ~ 
auxiliar + evento 
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La frase difiere del grupo en el sentido de que el grupo es 

una expansi6n de la palabra, mientras que la frase es una 

contracci6n de la cl6usula. Sin embargo, ambos son categor!as 
intermedias entre la cl6usula y la palabra. 

Una frase preposicional consiste de una preposición m5s un 

grupo nominal. Halliday explica a la preposici6n como un verbo 

menor. La frase tiene una estructura interna propia: una preposi
ción y un complemento, el cual es una unidad funcional que tiene 

el potencial de ser sujeto. Existen complementos de prepoeici6n 
que pueden ocupar el lugar del sujeto de la clSusula finita y 

otros que solamente pueden ser sujetos en relación a la preposi
ción. Por ejemplo. 

That teapot was presented by the duke. 

The duke presented that teapot. 
It has already been written on that paper. 

That paper has already been written en. 

I live near the lake 
Es factible en algunos casos expresar el significado de una 

preposici6n por medio de un verbo no-finito. Por ejemplo: 
Across the lake :::o crossing the lake 

Near the house ~ adjoining the house 
Without a hat = not wearinq a hat 
La correspondencia 

evidente la naturaleza 

entre la 

singular 

preposici6n y el verbo hacen 

de la frase pr~posicion~l. 

Existen instancias en que la misma palabra puede funcionar como 

preposición o bien como verbo finito, dependiendo del contexto 
verbal en que se encuentre. Por ejemplo: 

We are considerinq a trip. to Canada 
She' s very active, considerinq her age 
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There is in fact an arca of overlap between 
prepositional phrases and non-finite clauses: 
sorne instances can be interpreted as either, 
and sorne non-finite verb forms can be 
classified as prepositions, e.g. regarding, 
considering, including (1985!189). 

26 

En cuanto a las funciones que la frase preposicional puede 

realizar en la cláusula, tal vez las más frecuentes sean adjunto 

y modificador. Por ejemplo: 

r hear the news on the radio. (adjunto de lugar) 

The news on the radi0 was good 

nominal) 

(modificador del grupo 

El grupo, la frase y la clafisula son estructuras multivaria
bles cuyos constituyentes cumplen con una funci6n determinada por 

la unidad a la que pertenecen y que ocupan un lugar más o menos 

fijo en la secuencia lineal (1985:182). Así por ejemplo, un grupo 
nominal conformado por: deíctico + numeral + epfteto + clasifica

dor + núcleo, seguirá este orden previsto. La cl~usula por su 
parte contiene elementos de las tres metafunciones. El sistema 

ofrece una gama de posibilidades dentro de límites establecidos. 

Below the sentence, the typical relationship is a 
constructional ene, of parts into wholes. In a functio
nal grammar this means an organic configuration of 
e1ements each having its own particular functions with 
respect to the whole (1985:xxi). 

Por encima de la cláusula simple se encuentra la cl§usula 

compleja (compound/complex ~entence) • El t~rmino de oraci6n lo 
utiliza Hal1iday como sin6nimo de cl4usula comp1eja, o bien, como 

una unidad ortográfica contenida entre dos puntos, lo que 

equivale a una cl~usula simple o una cláusula compleja. 
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A sentence will be defined, in fact, as a clause 
complex. The clause complex will be the only grammati
cal unit which we shall rccognize above the clausc. 
Hence there will be no need to bring in the term 
'sentence' as a distinct grammatical category. We can 
use it simply to refer to the orthographic unit that is 
con~ained between full stops (1985:193). 
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A diferencia de las estructuras multivariables, la c14sula 

compleja es univariable, en cuanto a que no existe entre las 

cláusulas la misma dependencia constructiva y lineal que cxi~tc 

entre las unidades funcionales de la cláusula simple, la frase y 

el grupo. "A univariate structure is an iterat!on of the same 

functional relationship" (1985tl98). Las cl~usulas se relacionan 
entre sI de diversa manera. 

Como lo mencionamos anteriormente, 
16gico de la metafu.nci6n ideacional, se 

el contenido.Existen dos dimensiones en 

a trav~s del componente 
explica c6mo se expresa 

la interpretaci6n: el 
sistema de interdependencia sem~ntica o 'taxis' ('parataxis' e 

'hipotaxis) y, el sistema de expansi6n y proyecci6n. El sistema 

de interdependencia sem4ntica se manifiesta en la estruCtura de 
complejos unitarios, esto quiere decir, estructuras formadas por 

mSs de una, con la misma funci6n y/o categor!a5 • Los grupos y las 

frases pueden formar complejos unitarios valiéndose del principio 

de reiteraci6n, por coordinaci6n ('parataxis') o bien subordina

ci6n ('hipotaxis'). Es importante señalar que cada complejo 

unitario de grupos y/o frases cumple con una funci6n dentro de la 
cl5usuln donde Re ~ncuentra. As! n ~~ne=~ de cjc:plo5, en las 

5 Typically this wi11 mean members of the same class: verbal 
group with verbal group, nominal group and so on. But it also 
includes other combinations, especially: adverbial group with 
prepositional phrase, since these share many of the samc 
circunstantial functions in the clause~ and nominal group with 
prepositional phrase, as Attribute (e.g._ plain or with cream) 
(1985:252}. 
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siguientes oraciones encontramos complejos unitarios de diversas 

naturaleza en relaci6n paratfictica. 

a) Unfortunately, shc got killed, got run over. by nne of 
those heavy lorries. 

b) All the kinq•s horscs and all the kinq's mcn couldn't 

nut humnpty dumpty together aqain. 
c) swiftly and withoat a moment's hesitation, he leapt 

into a fray. 
La oraci6n a) contiene un complejo unitario formado por dos 

grupos verbales; b) contiene dos grupos nominales; y c) contiene 
un grupo y una frase adverbial. 

En las siguientes tres oraciones encontramos complejos 
unitarios, que a diferencia de· los antariores, ilustran una 

relaci6n hipot.Sctica entre los grupos y/o frases que los inte

gran: 

a) The eqq scemed to qet furthcr away. 

b) Have you seen my new hat, with the feather in? 

c) I shall sit here from now, until tuesday. 

Para exPlicar las relaciones en la cláusula compleja (com
pound-complex sentencc) , Halliday parte del sistema de interde

pendencia semántica y lo amplia con el de expansi6n y proyecci6n. 
Las cláusulas complejas pueden tener una relaci6n de igualdad 
('parataxis'), en el sentido que tanto la cláusula que inicia 

(primaria) como la que sigue (secundaria) tienen la posibilidad 
de funcionar como una unidad independiente. Este tipo de cláusula 

compleja incluye a las que tradicionalmente se han clasificado 
como coordinativas (~nidas por conjunciones como and. or. but, 

etc.). Por otro lado, las clásulas pueden establecer una 
relaci6n de dependencia ('hipotaxis'), lo que significa una 

cláusula compleja formada por una cláusula dominante y otra 

dependiente. Entre las dependientes o subordinadas encontramos 
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las que tradicionalmente se han llamado cláusulas o frases 
adverbiales· y cláusulas relativas no-restrictivas (non-defininq 

relativa clauses). La dependencia o subordinaci6n generalmente 
contiene marcados como la conjunci6n subordinativa, la coma, el 
qui6n, o bien palabras que comienzan con ~· 

La expa.nsi6n es la relaci6n entre cláusulas, cuando la 
secundaria expande a la primaria por medio de la elaboraci6n, la 
extenai6n y la arnpl.iaci6n. Para il.ustrar estas relaciones tenemos 
l.os siguientes ejemplos: 

a) That clock doesn't go~ it is not workins. 
(Elaboraci6n en una relaci6n paratáctica) 

b) If I cvcr did fall off-which there's no chance of .•• 
(Elaboraci6n en una relaci6n hipotáctica). 

e) I breed poultry. and my husband looks after the garden. 
(Extensi6n en una relaci6n paratáctica) 

d)· He pretended to know all about it -whcreas in fact he 
had no idea of what was happening. 
(Extensi6n en una relaci6n hipotáctica) 

e) The three soldiers wandered about fer a minute or two, 
and then quietly marched off after the others. 
(Ampliaci6n en una relaci6n parat§ctica) 

f) They must be crazy, throwing nll that qood stuff aw~y. 
(Ampliaci6n en una relaci6n hipottictica) 

La proyecci6n es la relaci6n entre cláusulas por medio de la 
cUal la secundaria ilustra a la primaria, a través de una 
locuci6n o una idea. 
oraciones: 

As1 a manera de ejemplos tenemos estas dos 

a) •caesar was ambitious." says Brutus. 
(Locuci6n en una relaci6n parat§ctical • 

b) Brutus says that Caesar was ambitious. 
(Idea en una relaci6n hipotáctica} 
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En una relación hipt6ctica, la cláusula dominante y la 

dependiente pueden seguir cualqui~r orden: dominante seguida por 

dependiente o vice-versa. En una relaci6n parat§ctica, el orden 

es el que determina la funci6n primaria y secundaria de las 

cl§usulas; en otras palabras, la primaria es la que inicia y la 

secundaria la que sigue. 

Halliday estudiri en forma por separado, un aspecto de la 

subordinación en las clüusulas complejas, lo que llama 'incrusta

ción', embeddinq. 

Embedding, the 'rank shift' by which a 
comes to func~ion within thc structure 
WHO CAME TO DINNER en THE MAN WHO 
(Halliday 1985:219). 

clause or phrase 
of a group, like 

CAME TO DINNER 

La 

ciertas 

'incrustraci6n' se refiere al 

estructuras desempeñan 

por ejemplo, 

una 

proceso por medio del cual 

funci6n en la cláusula, 

inferior a ellas. Así una e ltiusula (finita o no-

finita) o una frase pueden encontrarse incrustadas dentro de la 

estructura de un grupo. La 'incrustación' difiere de las relacio

nes paratácticas o hipotticticas en cuanto a que el elemento 

incrustado se convierte en un constituyente del grupo. La 

relaci6n entre el elemento incrustado (cl~usula o frase} y la 

clSusula es indirecta, a trav~s de la unidad funcional a 

pertenece o que constituye. 

la que 

Las funciones que una estructura de esta naturaleza puede 

cumplir son: 

l} NGcleo o cabeza de un grupo nominal 

nominal). 

(cl§usula o frase 

Por ejemplo: Th.:..L you ara sorry. i;::n' t; c!'lo'.lgh. 

Incluye a aquellos grupos nominales que tienen un adjetivo 

por núcleo. 

Por ejemplo: So biq that we couldn't carry it. 

2) Post-modificador en un grupo adverbial. 

Por ejemplo: Sooner than we had expected 
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J) Post-modificador en un grupo nominal. 

Por ejemplo; Tha man who camc to dinner. 
The house by the bridge 

Los elementos incrustados pueden ser constituyentes de una 
cli§:usula como en el ejemplo 1 6 bien integrantes (modificadores) 

como en los ejemplos 2 y 3. La estructura incrustada por 

excelencia es la cl4usula relativa, 'dcfining relativa clausc'. 

Estas cl4usulas cumplen con una funci6n modificadora y son 
introducidas por: 

who 

whoever 

~ 

~ 
where 

which 

whatever 

whose 

~ 
in which 

that 

whenever 

of which 

why 

in that 

Types of embedding (rank shift) 

In nominal group 

As Postrnodifier 
clause: 

finite the house that Jack 
non-finite built 

the house being 
built by Jack 

phrase the house by the 
bridge 

As Head 
e la.use: 

finitc what Jack built 
non-finite for Jack to build a 

house 

phrase by the bridge 

In advervial group 

sooner than we had 
expected 
sooner than expected 

sooner that the rest 
of us 

(Halliday 1985:220). 
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El criterio morfosintáctico, aun incluyendo el componente 
169ico, no es suficiente para explicar el texto como unidad 
forma1. Existen una serie de relaciones q~e rebasan la naturaleza 
de la cláusula (simple y cornplejá); relaciones que involucran 
elementos de diversa extensi6n, desde una palabra hasta pasajes 
enteros, y de diverso alcance, dentro de la cláusula y por encima 
de ella. A estos recursos no sintácticos del texto los denomina 
coheoi6n. Existen cuatro maneras para crear la cohesi6n: referen
cia, elipsis, conjunci6n y organizaci6n l~xica. 

Ahora bien, la gramática funcional de Halliday considera al 
texto como algo más que una unidad formal. El texto es una 
estructura que se realiza corno cl6usulas y que var!a de acuerdo 
al uso; es un proceso multidim.ensional. 

It must deploy tho resources of cohesi6n in ways that 
are rnotivated by the rcgister of which it is an 
instance; it must be sernantically appropriate, with 
lexicogrammatical realizations to match; and it must 
havc structure. But to say this is not in any way to 
imply that it must be hornogeneous, univocal ar 'flat'. 
Discourse is a multi-dimensional process; 'a text', 
which is the product of that process no only embodies 
the same kind of polyphonic structuring as 15 found in 
graromar, but also, since it is functioning at a higher 
level of code, as the realization of serniotic orders 
'above' the language, rnay contain in itself all the 
inconsistencias, contradictions and conflicts that can 
exist within and between such highcr arder semiotic 
system (Halliday 1985:318). 

¿Qu6 papel juega la gram4tica? Halliday reitera en varias 
ocasiones, la nccc~idad de 
una gram~tica funcional. 

un anSlisis del discurso que parta de 
Una grrunStica cuyas categor~as sean 

explicadas como realizaciones de estructuras sern~nticas; esto es, 
que al mismo tiempo que describa al texto en t~rtninos formales y 
explícitos, ofrezca las bases para relacionarlo con el contexto 
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extra-lingll!stico. con el 
(19BS:xviii). 

ontai."no 

33 

situacianal y cultural 

Na debemos olvidar que An Introductian to Functional Gramrnar 
ea un primer intento de descripci6n del ingl~s, desde la perspec
tiva del modelo Sistl'!mico-funcional. Hal.liday se refiere a su 
l.ibro como una introducci6n que sienta las baeeo para un posible 
anSlisis del discurso. El hecho que algunos de sus cap!tulos no 
traten propiamente del nivel lexicogramatical, por ejempla. los 
cap!tulos nueve y diez sobre la oohesi6n y los modos rnetaf6ricos, 
o bien, el cap:ttulo ocho sobre la entonaci6n y el ritmo,t;c debe a 
la estrecha rel.aci6n de los tres estratos que integran el 
sistema lingll!stico: el semfintico, el gramatical y el fonol6gico. 

Una de las dificultades al trabajar con la gramática de 
Halliday es la perspectiva tan personal que su autor asume, la 
cual produce el efecto de un modelo cerrado, dif:tcil de penetrar. 
Hoey (1988) se refiere a esta actitud en Hall.iday como "intellec
tual insularity". Debido a este problema, nos vimos obligados a 
acudir a la gramfitica de· Quirk, Greenbaum, Leech y svartvik 
(1972-1973) para aclarar algunas categorías y en esta 
forma poder establecer los criterios de anSlisis que proponemos. 
Tal es el caso, entre otros, del adjunto circunstancial como 
se verá en el cap~tulo siguiente. 

1.2 La metafunci6n textual 

La metafunci6n textual. como señalamos en la descripci6n del 
modelo Sist~mico-funcional, se manifiesta dentro de lQ cl~uEUl~ 
en su estructuraci6n interna, entre las cláusulas a lo largo del 
texto y con el contexto de situaci6n. La estructura social genera 
tensiones semi6ticas que se expresan en los estilos y en los 
g~neros retóricos. La metafunci6n textual es creadora de textos 
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en cuanto al dinamismo, al valor informa ti Va y· a ·-lil. ·-int.i:!g.%-aéi6n que 

les coii.fiere .. 

. En la gram.1tica de la lengua ·inglesa, 

realizan la funci6n. textual son de car.1cter:· 

aJ Estructural 

l. Estructura tem.itica: tema y rema 

2. Estructura de !nformaci6n y foco: dado y -n~ev_o' · 

bJ Cohesi6n 

1.2.1 

l. 

2. 
J. 
4. 

Referencia 

Elipsis y sustituci6n 
Conjunci6n 

Cohesión léxica 

La estructura de tema-rema 

La estructura de tema-rema ayuda a conferir a la cl~usula 

car~cter de mensaje. 

In English, as in many other languages, the clause is 
organized as a mcnnagc by having a special status 
assigned to one part of it. One element in the clause 
is enunciated as the theme; this then combines with the 
remainder so that thc two parts together constitute a 
message (Halliday 1905:38). 

Halliday utiliza el término tema siguiendo la Escuela de 

Praga. Lo define como el elemento en una cl~usula que sirve de 

punto de partida, lo que el emisor selecciona como el inicio de 
su mensaje. Rema es lo que d~s~rrolln el tema. "As a messagc 

structure, therefore, a clause consists of a Theme accompanied by 
a Rheme and the structure is expresed by the order -whatever is 

chosen as Theme is put fi.rst-• (1985:38). 
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Así por ejemp10 6 : 

The dukc has criven mv aunt that teanot. 

Ml aunt has been oiven that teaoot bv the duke. 
That teapot the duke has given to ml aun t. 

tema rema 

Ahora bien, la posici6n inicial en la cl5usula no explica el 

significado de tt:ima, simplemente e~ la manerñ como t.!stc se 

manifiesta en la gram5tica inglesa. su sentido lo encontramos en 

cuanto a la funci6n que cumple en la cláusula como mensaje. El 

a partir del 

elemento que 

tema es lo que el emisor selecciona como el 

cual, la cláusula se organiza como mensaje; 

indica de quG va a tratar. Así por ejemplo: 

A halfpenny is the smallest En.qlish caín. 

The smallcst Enqlish coin is a halfoenny. 

pivote 

es el 

Estas son dos cl5usulas con el mismo significado que 

difieren en cuant.o a su valor Ce ::tcr:sajc. En la primera, ~ 

hal.fpenny, nos indica el asunto que se va a tratar; mientras que 

en la segunda cláusula, el asunto es the smallcst Enqlish coin. 

La funci6n del tema no se limita a la cl5usula. Halliday, en 

varias ocasiones a lo largo de su gramática, reitera que si bien 

el tema-rema es una estructura b5sicamente de la clSusula, existe 

una organizaci6n tem§tica que también se manifiesta por encima de 

ella. La selecci6n del tema, lejos de ser obra del azar, tiene 

un valor fundamental en lct ocya1-.iz.:1ci.:3.n Ccl c!i~C'.!::::'!:o: es ""1 ml'!i

todo o la forma de desarrollo d.el texto (1985:158). En este pro

ceso, la contribuci6n principal proviene de la estructura de las 

clSusulas mayores, pero aGn las cl~usulas menores participan y 

6 Los ejemplos, a lo largo de esta secci6n est5n tomados de 
Halliday 1985. 
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deben por lo tanto ser-consideradas en el análisis del tema-rema~ 

(1985:56,_ 62). 

In the Theme-Rheme structure, it is the Thcme that is 
the prominent element ••• by analysing the thcmatic 
structure of a text clause by clausc, we can gain an 
insight into ita texture and understand how the writer 
made clear to us the nature of his undcrlying concerns 
(1985: 67). 

1.2.1.1. La estructura tem5tica con valor neutro en la cláusula 

finita independiente 

Para la cl&usula finita independiente existe en inglés una 

(~u~n~m~a=r~k~e~d~~T~h~e~m~e~) • La estructura temática con valor neutro 

cláusula finita independiente tradicionalmente se ha definido 
como la unidad sint§ctica que contiene un sujeto y un ?redicado 

y, que puede constituir una oraci6n simple. En la cláusula 
declarativa, la estructura tcmStica con valor neutro es aquélla 

en que el sujeto (categoría interpersonal) üs el 

y por lo tanto convergen sujeto y tema. 
interrogativa, cuya funci6n primordial es 

primer elemento 

En la cláusula 

solicitar una 
respuesta, el 

necesariamente, 

imperativa es: 
neutro es el tG 

ejemplos: 

tema es lo que se quiere sabor y se encuentra, 

en posici6n inicial. El mensaje en una cláusula 

'Quiero que 

inicial, 

Bears 
Do bears 
Who 
What 
(vou) 

tema 

tG hagas algo•, así el tema con valor 

aunque esté omitido, A manera de 

eat honev. 
eat honev? 
eats honev? 

o ears eat? 
Eat honev. 

rema 
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1.2.1.2 •. ·La estructura temfitica con valor especial en la 
clSusUla finita independiente 

Existen otras estructuras muy frecuentes, por. cierto, a las 

que Halliday se refiere como tema especial, marked Thcme. Estas 

estructuras se escapan del patr6n o esquema neutro señalado 

arriba. 

El hecho de no utilizar el esquema neutro y buscar uno 

diferente es significativo del valor especial que se quiere 

conferir a la cl~usula como mensaje, El patrón convencional se 

utiliza a menos que haya una buena raz6n para elaborar otro. 

En t6rminos generales, los posibles patrones de estructura 

tem§tica especial son aquellos, en los que al inicio de la 

cláusula declarativa encontramos elementos que cumplen con 

funciones tales como complemento y adjunto circunstancial. Desde 

una perspectiva interpersonal, estas categor~as est&n junto con 

el sujeto, estrechamente relacionadas al finito y al 

predicador; desde la ideacional son un participante y una 

circunstancia con relaci6n al proceso. 

El complemento y el adjunto circunstancial pueden se~ tcmn, 

con todo el peso como tnl, pero con un 

cuanto a que su posici6n al inicio de la 

carácter cspr.cial, en 

cláusula obedece a una 

intenci6n particular, que se manifiesta al no seguir el patr6n 

con valor neutro de la gramática inglesa. 

El elemento m~s frecuente de tema especial es el adverbio, 

el grupo adverbial o la frase preposicional que funciona como 

adjunto circu~~tan~ial 7 

7 Adverbials may be inteqrated to sorne extcnt into the 
structure of the clause or they may be eeripheral to it. If 
integrated, they are termed AOJUNCTS. If peripheral, they are 
termed DISJUNCTS and CONJUNCTS, •• An adverbial is integrated to 
sorne extcnt in clause structui.·e if it is u.ffcctcd by such clausal 
processes as negation and interogation, it is an adjunct if 

(continued ••• ) 
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El elemento menos frecuente es el complemento. Esto se debe 

a que el complemento se realiza t~picame~te por un grupo nominal, 

1o que equivale a una clase que de acuerdo a las posibilidades de 

la lengua, puede funcionar como sujeto de la clSusula, pero que 

ha optado por la funci6n de complemento. La posici6n inicial de 

un complemento es marcadamente forzada. Por ejemplo: 

Function" 

Sut>,«;1 

Sut>¡ec\ 

Sub¡<!C1 

Ad¡uncl 

CQmlilemeril 

A puddinq, the kins did make. 

Examples of Theme in declarativc clause 

Theme-Rheme boundary is shown by 

o..u 
ncmon.11 grouil; 
pronoun ¡¡~ K<!ad 

r.om•r>oll g<OVU 

COJT11T'on 0t PO~<" 
noun iH H11...:I 

n()IT><n.o•~.il"ll' 

ildv<!<b<:il grouo. 
QlepOS>llOnal ,,,,,_ 
nom<nal 91ovu; 
nomirukla1ion 

Them<>cumple 

1. vou, ......,, t>o. she, 1r.ev. 
u. 11>cre 

¡¡"'SI' cid owl. "ta•v. 
l~o(I ~'"O ol HC.lliS 

Lcod"'" Bud¡¡e 

..,ru11~'" 

meruly, ,,. spunq. 
on S¡uurday "'!JI>• 

¡¡ b.J9·ooddong, wf>al lhcy 
coulcl t>ol ea111>.a1 "'IJl'1 

11h.ld¡¡1•11111 r.u1·1t'l:l<'l 
she 1wcn110 tt>a ba~~··1 
ll'w:!" I we<e lhree !O"'.ai V'l~!.hmlln 

a -... old owl • 1r.lt!'f · "' lln Cll~ 
"4$V I ~d 11 lo!\TO t,),l •• C) 

lol'lde>n ilfldQQ , •1 l.i·ien d.,....., 

memly 1 W'l rci: a1::.n<J 
on S..1u1dll'f "'11"! 1 l lcs1 "'V...,¡" 

• t.l']·uuddo"!J 1 !he ICong d.d muo 
wtl.11 l.,.,,. COUl!S t"<ll Q.11 IN!\ "'{;hl 1 1,,., 0...Hl'I 

,,...¡ motl'Wtt;¡ lr.ed 

(Halliday: 1985:46) 

7 ( ••• continued) 
eithcr l) it cannot appear initially in a negative declarative 
clause: *Quickly they didn't lcave for home, or 2) it can be thc 
focus of a question or of a c1ause negation: caes he write to his 
parents because he wants to? we didn't go to Chicago on Monday 
{Ouirk & Grccnbaum 1973:1673). 
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El tCma simple 

Así como se hace la distinci6n entre el patr6n temático con 

Valor_neutro y el patr6n temático especial, es pertinente hacer 

la dlstinCi6n entre tema simple y tema compuesto. 

El tema simple es aquel que estfi formado 

funcional en la estructura de la cláusula, 

complemento o adjunto. Estos elementos pueden, 

por un elemento 

ya sea sujeto, 

n su vez, estar 

constituidos por complejos unitarios, estructuras formadas por 

más de una estructura de la misma funci6n y/o categoría, los 

cua1es siguen siendo un elemento funcional de la cláusula. Por 

ejemplo: 

The walrus and the carpen ter werc walking e lose at hand 

G. nominal G. nominal 

sujeto 

tema simple rema 

Asímismo, como resultado de la 'incrustraci6n' (embeddinq) 

el sujeto, el complemento y el adjunto pueden estar constituidos 

1) por una estructura de categoría superior, o bien 2) por una 

estructura modificada por otra de su misma categoría o de una 

categoría superior (ver p 20-21) Por ejemplo· 

What J'ack built8 was a housa. 

The house by <he l.iridgc was bUilt by J'ack. 

tema simple r e m a 

8 What J'ack built es un ejemplo de un proceso estructura1 de 
nominalización; proceso que permite a un elemento o grupo de 
elementos funcionar como un grupo nominal en la cláusula. En este 
caso, sirve a un prop6sito temático. 
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E1 valor comunicativo de las clá~sulas interrogativas (el 

solicitar} determina la estructura temática. La libertad de 
selecci6n de tema que el emisor tiene al estructurar una cláusul

afinita declarativa, no existe para las cláusulas interrogativas. 

La posici6n inicial del elemento que expresa la solicitud cst5 

dada por el sistema, es parte de un patr6n establecido. El 

principio temático en las cláusulas interrogativas es una 
evidencia de la vinculación del tema con la posici6n inicial de 

la cláusula en inglás. 

Interrogatives expresa questions; the natural theme of 
a questi6n is 'I want to be told something'; the answer 
required is eithcr a piccc of information ar an 
indication of polarity. So the realization of interro
gative mood involves selecting an element that indica
tes the kind of answer required and putting it at the 
beginning of the clause (1985:48). 

Así por ejemplo: 

Who killed cock Robin? 

With what shall I mend it? 

Can yo u find me an acre of land? 

t e m a r e m a 

El elemento inicial en la cláusula interrogativa (yes/no) es 

el finito, por lo cual el tema se extiende hasta el sujeto, 

formando lo que Halliday llama tema compuesto. 

1.2.1.4. El tema compuesto o mGltiple 

Como tema compuesto, Halliday se refiere a la cl~usula 

finita independiente y a la cláusula compleja (coordinativa o 

subordinativa). 
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Existen elementos que tienden con cierta frecuencia a estar 

presentes al inicio de la cl&usula en el §rea temática. Estos son 

elementos que no cumplen ninguna de las funciones condicionantes 

para ser tema: sujeto, complemento o adjunto circunstancial. Aun 

cuando no son tema propiamente, influyen en el significado del 

mismo y forman parte del tema compuesto o múltiple. 

If the initial element in the clause does not function 
as Subject ar Complcm~nt cr Circunstancial Adjunct, 
then the subject, Complement or Adjunct ncxt following 
is still part of the Theme. This introduces the notion 
of a HULTIPLE THEME -where the part of the clausc 
functioning as theme has a further, interna! structure 
of its own (Halliday 1985:53). 

El tema compuesto contiene un elemento central, el núcleo, 

m&s otros elementos que le anteceden. El núcleo o el tema t6pico 

es el primer elemento en la cl5usula que realiza algunas de las 

funciones condicionantes para ser tema. Los otros elementos son 

de carácter complementario. El rema empieza a partir del elemento 

inmediato al nGcleo. 

Entre los elementos que podemos encontrar en el área del 

tema, formando parte del 

conjunciones, las cuales, 

necesariamente al inicio de 

tema compuesto, se encuentran las 

si estc'.ín presentes, 

la cláusula. 

las encontramos 
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Type 

coordina ter 

subordinatqr 

. .... . . 

COilj_~-~~-~on~_s · 

añd, · or, ~:. nor~---~Llh~r-;--:neither, but, yet, sO, 
-then--

when, while, befare, after, 
if, a1~hough, unlc~s, since, 

u~it1," because, 

that, whether 

even if, in case, supposing (that), assuming 
(that), seeing {that) given that, provided 
(that), in spite of the fact that, in the 
event that 

(llalliday 1985:51) 

Por su parte, los adjuntos modales y los adjuntos conjunti
vos pueden aparecer en el área del tema, pero no en forma 
obligatoria. Por adjuntos conjuntivos, Halliday se refiere a un 
grupo adverbial o una frase preposicional que relaciona una 
cl~usula con otra. 
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Conjunctive Adjuncts 

Type Mcaning Examples 

I appositive 'i,e., e.g. ' that is, in othcr wordg, for 
instance 

' corrective 'rather' or rather, at least, to be precise 
dismissive 'in any case' in any case, ar.']Way, leaving that 

aside 
summative 'in short' briefly, to sum up, in conclusion 
verifactive 'actually' actually, in fact, as a mattdr or 

fact 
II additivc 'and' also, moreover, in addition, 

besides 
adversa ti ve 'but' on thc other hand, however, 

conversely 
varia ti ve 'instead' instead, alternatively 

IIItemporal 'then' meanwhile, befare that, la ter on, 
next, soon, finally 

compara ti ve 'likewise' likewise, in the samc way 
causal 'so' thcrefore, far this reason, as a 

result, with this in mind 
conditional 1 (if •.. )then• in that case, under the circumstan-

ces, otherwise 
concessive 'yet' nevertheless, des pite that 
respective •as to that' in this respect, as far as that's 

concerned 

(Halliday 198S:5Gf 



R~bor.i ,- .-Me_nsaje_.e· i~te_racci6~-~-. : 44 
., 

I -~~_?_b~-=bi.:J;1ty_ h'ow-- likely? 
how~ obvious? 

usuall.y how often? 
how typical? 

opinion I think 

II admissive I admit 

assertive I assurc yo u 

preswnptive how presumble? 

desidera- how desira-
ti ve ble? 
ten ta ti ve how constant? 

val.ida ti ve how val id? 

cvaluative how sensible? 

predective how expected? 

Examples 

probably, possibly, certainly, 
perhaps, maybe, of couse, surely, 
obviously 
usually, sometimes, always, ncver, 
far the most part, seldom oftcn 
In my opinion, frorn my point of 
view, personally, to my mind 
frankly, to be honest, to tell :i,1ou 
the truth 
honestly, 
scriously, 
cvidently, 
presumably 

real.l.:r, believc 
without any doubt 

apparen tly, no 

me, 

doubt, 

(un) fortun.:itely, to my dclight, 
luckily,regrettably, hopefully 
initially, tcntatively, looking 
back on it, provisionally 
broadly speaking, in general tcrms 
on the whole, objectively, strictly 
speaking 
wisely, undcrstantlably, foolishly, 
by mistakc 
to my surprise, as cxpcctcd, 
amazingly, by chance. 

(Halliday 1905:501 

Es evidente la raz5n por la cual los adjuntos conjuntivos y 

los weoclalc.::; ~par~c~n al inicio de la cl~usula. Si el emisor 

quiere expresar su propio juicio sobre lo que dice, o bien 

establecer la relaci6n de la cl&usula con lo dicho anteriormente, 

coloca:á los elementos que cumplen con esta función al. inicio, 

como punto de partida de su mensaje. 
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Ahora bien. las conjunciones, los adjuntos conjuntivos y 

modales no son sujeto, complemento o adjunto circunstancial, por 

lo tanto no sostienen todo el peso de tema, forman parte de un 

tema compuesto que se prolonga hasta el primer sujeto, complemen

to o adjunto circunstancial de la cl~usula. 

Los pronombres relativos no forman una clase de palabras 

aparte. Pueden funcionar como sujeto, adjunto circunstancial o 

complemento; pueden 

adverbial, o bien en 

aparecer solos o 

una frase como 

en un grupo nominal y 
objeto de prcposici6n. 

Dentro de c~ta categorí~, Halliday incluye a los pronombres que 

introducen cl5usulas relativas, post-modificadoras del nGclco 

nominal o adjuntos de lugar, tiempo o causa. Es decir, elementos 

que pueden funcionar como temas de la cl5usula en donde aparecen. 

Relativas 

Type Examplcs 

definite which, who, that, whose, when, where, {why 
how) 

indefinite whatcvcr, whichever, whoever, whoscvcr 
whenever, wherever, however 

(Halliday 1985:52) 

Cabe por Gltimo mencionar otros elementos que 

encontrar en el ~rea tem5tica. 

se pueden 

l. Los continua ti vos (continuative) Por ejemplo: yes, no. 

well, oh, now que expresan un cambio t!O la cuiuunica=i6n, uno:?. 

respuesta en un di§logo, o bien otro asunto en la exposición. 

2. El verbo finito que como se señaló arriba, lo encontramos 

al inicio de las cl~usulas interrogativas lyes/no). Estos 

elementos son parte del tema compuesto al igual que los citados 

anteriormente. 
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A manera de ejemplo y para resumir veamos: 

>n the other hand, maybe on a week-day, it would be lcss 
crowded. 

bonjuntivo modal nGcleo 

textual in ter-
per-
son al 

t e m a r e m a 

El elemento textual en el tema compuesto ~uede provenir de las 
conjunciones y los adjuntos conjuntivos. El elemento interper

sonal en el tema compuesto puede provenir de los adjuntos 
modales, el verbo finito y el vocativo (Halliday 1985:54). 

1.2.1.5. La estructura tem~tica ecuativa (Thematic eguative) 

La estructura tem~tica ecuativa es aquella en la que los 

elementos de la clSusula se organizan para formar dos constitu
yentes que pueden ser indistintamente tema y rema. Los constitu
yentes est~n ligados entre si por una relaci6n de identidad, 
expresada por alguna forma de~ verbo to be. Por ejemplo: 

What the dukt: nave to mv aunt 
The one who oavc mv aunt that teacot 
ThE= ene the duke ,...ave that teanot 

was that teapot .. 
was the duk:e· 
was my aunt. 

Los primeros elementos de 
estructural de nominalizaci6n 

estos ejemplos ilustran un proceso 
que permite a cualquier elemento o 

conjunto de elementos asumir la funci6n de un grupo nominal en la 
cláusula 1 funcionando como tema pero pudiendo actuar como rema. 
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La raz6n de esta estructura tem~tica ecuativa es el ofrecer los 

medios para que cualquier conjunto de elementos pueda funcionar 
como tema. Por otra parte, esta estructura añade un valor de 

exclusividad. ·si comparamos estas dos cl~usulas, dicho valor es 

evidente. 

l. The duke gave my aunt that teapot. 

2. What the duke qavc my aunt, was that teapot. 

La segunda cl~usula c~pcc!fica, limitando el punto e interás 
del emisor: Voy a decirte algo sobre la tetera. 

Comparemos ahora estas dos cláusulas: 
l. A loaf of bread we nced. 

2. What we need is a loaf of bread. 
La segunda cláusula especifica la exclusividad de la necesi

dad. 
Lo m~s frecuente es que los elementos que se han nominalizado 

funcionen como tema pero como manifestaci6n de una alternativa 
~ingular~ se pueden colocar los elementos nominalizados al final 

de la cláusula, cwnpliendo en esta forma con la función de rema. 
comparemos las siguientes cláusulas: 

The one I blame far this is you. 

This is what I blame you for. 

La cl~usula compleja es la unidad mayor desde la perspectiva 

de un an4lisis gramatical. En el capítulo anterior se eaboz6 la 

naturaleza y gama de relaciones entre las cláusulas, en una 
cláusula compleja. En cuanto al análisis de su estructura 

temática podernos seguir el siguiente criterio. En cuanto a la 
cláusula compleja formada por una cláusula dominante y una 

dependiente (relación hipotáctica) existe más de una secuencia 
posible: dominante seguida de dependiente o bien el orden 

inverso. La estructura temática neutra es: cláusula dominante 
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seguida de la dependiente (la dominante se considera como tema y 

la dependiente como rema) . El ord~n inverso (dependiente seguida 

de dominante) indica una estructura tema:tica especial. Así a 

manera de ejemplos: 

IGive that teaoot awav - . if ::i:ou don't like it. 

~1.áusula dominante cl.liusul.a dependient' 

tema neutro rema 

If vou don't like that teaoot. give it awal:'.:· 

claGsula dependiente cla:usul.a dominante 

tema especial rema 

En la clliusula compleja formada por clSusul.as en relaci6n 

paratlictica, la secuencia determina la funci6n primaria o 

secundaria. Por lo tanto, tema serS la primera cláusula y rema la 

que le sigue. No existe la posibilidad de tema especial. 

I breed the ooultrv and mv husband looks after th• 
94.rclt:in. 

llY. busJl:and looks after the gardeni ond I breed the eoultry. 

tema 1 rema 

Con el prop6sito de lograr un análisis más fino y satisfac

torio, se puede ir más allá de la estructura temática neutra o 

especial en la clSusula compleja, y analizar cada clAusula 
finita por separado. Aun cuando se conceda mayor valor a la 
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cláusula primaria y/o dominante, la c1áusula secundaria .Y/o de

pendiente intervienen en la configuraci6n del mensaje, en la 

organizaci6n global del texto y por lo tanto merecen un análinis 

propio. As! por ejemplo: 

If winter comes can spring be far behind? 

tema especial rema 

estructural na e leo interpersonal nGcleo 

~ema compuesto 1 rema tema compuesto ·, 1 rema 

-
Como cláusula compleja podemos señalar que el tema es especial 

ya que la cláusula dependiente antecede a la dominante. En cuanto 

a la estructura interna de cada cláusula, ambas contienen un tema 

compuesto: el nGcleo precedido de un elemento estructural e 

interpersonal. En la cláusula interrogativa es el sistema el que 

impone la estructura. 
Existe una especie de gradaci6n en cuanto a la libertad 

temática. En una cláusula inicial, declarativa e independiente, 
el emisor 

tema simple, 

ve limitada 

puede seleccionar libremente la estructura temática: 

especial o compuesto. Sin embargo, esta libertad se 

en las cláusulas subsecuentes o bien en cierto tipo 

de cláusulas como las interrogativas e imperativas. Por un 1ado, 
encontramos las posibilidades que el sistema ofrece y por otro, 

las presiones ante el desarrollo del texto, lo que explica l~ 
gradaci6n de dicha libertad. El concepto de tema compuesto 

compensa este fen6meno y permite señalar ei desarrollo del hilo 

tera.!itico. 
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1.2.2 La estructura de inf~rmaci6n y foco:dado-nuevo 

Halliday hace una clara distinción entre la estructura 

tem~tica y la estructura de dado-nuevo (Given-New) • La distinci6n 

es a nivel funcional y de realizaci6n. Ambas participan en la 

configuraci6n del mensaje y por lo tanto del texto. 

A diferencia de la estructura de tema-rema, la unidad de 

informaci6n no corresponde necesariamtne a ninguna categoría 

sintáctica; su realizaci6n es de carScter fonol6gico. Cada unidad 

contiene al menos un grupo tónico que expresa la informaci6n 

nueva. 

Each tone group represents a unit of in~ormation. In each 
tone group there is a primary stress or tonic and its 
domain is what is presented as new information, the 
remainder of the tone group consisting of information which 
is assumed to be known or givcn (Allen y Cordcr 1975:82). 

La unidad de informaci6n es un proceso de interacción entre lo 

conocido y predecible y, lo que es desconocido o bien impredeci

ble. Por lo tanto, es una estructura compuesta de dos elementos: 

lo dado y lo nuevo. Así como al explicar la función de tema 

dijimos que era aquello 

partida de su mensaje, 

que el emisor selecciona como el 

lo nuevo es aquello en lo que el 
punto de 

receptor 

debe fijar la atenci6n. Lo dado es conocido por el receptor, 

porque se ha mencionado anteriormente en el texto o porque es 

evidente en la situaci6n a trav~s del conocimiento compartido. 

•The theme is what I, the speaker, chooses to take as my point of 

departure. The Givcn is what you, the listener, already know 

about or ha.ve acccssiblc to you" (Halliday 1985:278) 

De la misma manera que existe una estructura de tema-rema con 

un valor neutro y otras con valor especial, la estructura de 

información es neutra cuando el foco, el e!c~ento nuevo, aparece 

al final de la cláusula. Con relación a la estructura tema-rema 

neutra, equivale a la coincidencia de rema con nuevo. 
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Ahora .bien, 
las 

del 
re.ceptor, 
creatividad 

el- conoCimiento compartido por el emisor y el 

condiciones contextuales, la intenci6n y la 

emisor pueden conjugarse para que se rompa el 

patr6n .neutro. 

. . . 

Within any given scenario or set of contextual conditions 
the speaker can exploit the potential that the situation 
defines using thematic and information structure to produce 
an astonishing variety of rhetorical effects. He can play 
with the system, so to speak (Halliday 1985:279). 

Las oraciones hendidas (cleft sentences) del tipo ~ 
permiten colocar en la posici6n inicial la infor:naci6n nueva. Por 

ejemplo: 

It was you who wcre to blamc. 
nuevo dado 

El acento t6nico es el que indica la informaci6n nueva y se 
puede localizar no necesariamente al final de la cláusula. Así 

podemos encontrar 

ejemplo: 

informaci6n dada después de la nueva. Por 

If you sugg:est, it's beautiful. 

OU4!VO d;::.do 

Existen elementos en el lenguaje que son inherentemente 

'dados•, en el sentido que no son interpretables por sí solos ya 
que necesitan ser referidos a algo que se ha mencionado anterior-



Rábora, Mensaje e interacci6n .•• 52 

mente {anaf6ricos), o que se encuentra .en la situaci6n(deícti

cos). Estos elementos no pueden por su naturaleza, llevar la 

carga de la informaci6n, cumplir con la funci6n de nuevo. Sin 

embargo, encontramos situaciones en que cumplen con esta funci6n, 

debido a motivos ret6ricos, de contraste por ejemplo: 

~ can go if you like. !.:m not going. 
focal focal 

Las estructuras de tema-rema y dado-nuevo son en cierto 

sentido complementarias. La estructura de informaci6n (dado-

nuevo) con valor neutro contiene el 

una cl:íusula. El tema se encuentra 

foco al final y se realiza en 
al inicio de la cláusula como 

aquello que expresa la preocupaci6n argumentativa del emisor; el 

foco al final de la cláusula representa el climaio lo relevante 
desde el punto de vista de la informaci6n. Al ccmbinar estas dos 

funciones, encontramos un movimiento de disminuci6n y crecimien

to: la disminuci6n a partir de la prominencia del tema y el 

crecimiento hacia el foco de la informaci6n. Halliday lo ilustra 

de es ta manre:r:a~,~===.======- .~o::==:::===~==] 
Clsminuci6n crecimiento 

tema nuevo 

Lejos de ser un mero ju~go, la r.onfiquraci6n del discurso 
atiende a la perspectiva funcional, 

pretende realizar. La organizaci6n 

al valor comunicativo que 
de dado-nuevo apunta al 

entorno contextual. La configuraci6n de 
organizaci6n y la cstructuraci6n del texto. 

la configuraci6n del mensaje. 

teJD..a-rema hacia la 
h!:ilias participan en 
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1.2.3 La cohesi6n 

La cohesi6n se refiere a los v!nculos de carficter formal y 

sem5ntico entre dos o más elementos en el texto, los cuales 

var!an de dimensi6n y de alcance, ya que pueden ser desde una 

palabra hasta pasajes del textos, funcionando dentro de la 

cláusula o entre fragmentos distantes. 

La Cohesión difiere del concepto de la sint5xis, en cuanto a 

la relaci6n que los elementos guardan entre sí. 

de una oraci6n tienen una relación de 

Los compo:1cntes 

dependencia: son 

constituyentes de una estructura. Los elementos que realizan la 

cohesión no tienen que encontrarse en la misma oración, y si lo 

están, este hecho no es el que les confiere valor como tal. 

Cohesión is a semantic rclation bctween an clement in the 
text and sorne othcr clement that is crucial to · the 
interpretation of it. This other elcment is also to be 
found in thc text; but its location in the text is in no 
way deterrnined by the grammatical st~ucture. Thc two 
elements, the presupposing and thc presupposed may be 
structurally related to each other, or they may not, it 
makes no difference to the meaning of the cohesiva 
relation (Ualliday y Hasan 1976:8). 

Existen elementos en lo lengua que en sí contienen el 

carácter de cohesi6n, al señalar hacia otro elemento del texto. 

otras veces, el texto en s! da el valor de cohesi6n sin que ásta 

provenga del significado propio de las palabras 9 

1.2.3.1 La re fercncia 

El fenómeno de la referencia es en primera instancia de 

carácter situacional, entendido como la relaci6n entre ciertas 

expresiones y el entorno físico en el acto de comunicación, 

9 Los 
Halliday y 

ejemplos a 
Hasan 1976. 

lo largo de esta sección provienen de 
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la 

Reference is a semantic relation 1.inking an instance of 
language to its environment and refercnce items are in 
principle exophoric ••• in which a meaning is spccified 
through the identification of a referent; the course of 
idcntification is the situation so that the relation of 
reference is basically an exophoric one (Halliday y Hasan 
1976:308}. 

Posiblemente derivada de la referencia exof6rica, existe en 

lengua otro tipo de ·referencia, en el sentido que la 
presuposici6n se satisface con un referente o presupuesto que ze 

encuentra en el texto, con una expresi6n verbal. Tal pareciera 

que la identificaci6n de ciertas ex.presiones está mediada por el 

texto, como el entorno en el que se establece y se satisface la 

referencia. Asi en cualquier tipo de referencia existe una 

presuposici6n que debe ser satisfecha, a través de un presupuesto 

en algún lugar fuera o dentro del texto. La referencia exof6rica 

contribuye a la creación de textos pero es la referencia 

endof6rica la que hace posible la integraci6n, es dücir la 

form<i.ci6n de textos. La referencia endof6rica es ur. ~lemento de 

cohesi6n10 . 

En cierto sentido la referencia es una co-intcrpretaci6n, sin 

que esto implique una mera igualdad: 

There is a semantic link betwecn the reference item and 
that which it presupposes; but this does not mean that the 
two necessarily have the same referent. It means that the 
interpretation of the refcrence item DEPENDS IN SOHE WAY 
on that of the presupposed (Halliday y Hasan 1976:314}. 

Dependiendo de la relación entre pr~::.upo:;:ici6n ~· r~fPrencia 

en su localizaci6n en el texto, podemos clasificar la referencia 

de la manera siguiente: 

lO La clase de referencia (exof6rica/cndof6rica} es uno de 
los rasgos que caracterizan a los registros. As1 por ejemplo, el 
lenguaje de los niños es fuertemente contextualizado, la lengua 
asume el papel de mero instrumento en el evento comunicativo, por 
lo tanto la referencia que predomina es la exof6rica. 
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referencia (endof6rica) 

catSforica anaf6rica 
(el texto _que sigue a la 
presuposición) 

(el texto que antecede a la 
presuposici6n) 

La referencia personal 

La referencia personal se Tealiza por medio de pronombres 

personales y adjetivos y pronombres posesivos. 

Los pronombres personales so refieren a alguien al 

especificar su función o papel en la situación verbal: 

~ypically: 

secondarily: 

Specch role 

I, you, we ('you and 
I') 

Exophoric (non 
cohesi ve) : speaker, 
addressee (s), 
writer, rea'der(s} 

Anaphoric 
{coh~RÍVP): 

speaker, addressee 
in quoted speech. 

Other roles 

he, she, it, thcy, 
we (' and othcrs' ) 

anaphoric 
(cohesive): 
person ( s) or 
thing(s) prcviously 
referred to 

Exophoric 
cohc::i•:c): 
or 
identified 
context of 

(non
pc=::.cn (:;:) 
thing (s) 

in 
situation 

(Halliday y Hasan 1976:51). 

El pronombre..!,!: difiere de los otros pronombres ya que ademtis 

de referirse a una persona u objeto particular, se puede referir 

a fragmentos de un texto~ a un proceso, un fen6meno o bien un 

hecho. As1 por ejemplo: 
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(The Queen said:) 'Curtsev while vou'rc thinkinq what to 
sav, It saves time'. Alice wondered a little at this, but 
she was too much in awc of the Quccn to disbellevc it. 
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0I"t~~s0a.v.e="~~t"i"m"cº se refiere a Curtsey (inq) while you are 

thinking: un proceso. to disbelieve It se refiere a Curtscy while 

you •.. saves time': un hecho. 

Los adjetivos y los pronombres posesivos pueden establecer 

ce-referencia sin importar su funci6n sintáctica y la del 

referente. Así por ejemplo: 

a) John has moved to a new house. 

b) John's house is beautiful. He had it built last year. 

e) That new housc is John's. 

~en He had it built last year puede tener a John, John's 

~o John's como referente. 

En estos otros ejemplos: John's es el referente de He, His. 

That b':!i'ltlti fnl new house is 
~ {' He had it built last :tear. 

b) His wife must be delighted. 

e) I didn't know it was his. 

La referencia demostrativa 

La referencia demostrativa es una localización dentro de una 

escala de proximidad en el tiempo y el espacio. El sistema es el 
siguiente: 
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[th~' 
FAR: r~,~--~:*_:; ' -. . . NEAR: 

far, , ~ ------i 

l
·~.·.·.ª.· .. 'r .. :,·~.·.:.·:!6 ipant·--:-. singular: this that 

:.·_ ->:,:- pl.ural: these thosc 

c¡r~umstance-fplace: herc thcrc 

_ l time : now then 

(Halliday y Hasan 1976:57). 

El artículo definido the lo considera Halliday y Hasan 

dentro de la referencia demostrativa por tener una función 

similar. No obstante, the es Gnico en varios aspectos: no tiene 

un significado propio ya que simplemente indica que el sustantivo 

que modifica es específico e identificable a travt!s de una 

informaci6n exof6rica o endof6rica. Dicha informaci6n se puede 

encontrar en la estructura inmediata, en algún otro lugar del 

texto, en la ~ituaci6n o bien dado por la cultura. cuando la 

informaci6n presupuesta se encuentra en el texto, the es un 

elemento de cohcsi6n. 

Whenever the information is contained in the text, the 
prcsence of THE creates a link between the sentence in 
which it itself occurs and that containing the referen
tial information (Halliday y Basan 1976:74). 

La referencia comparativa 

La referencia comparativa difiere de la personal porque no 

identifica; provee la interpretaci6n por medio de la comparaci6n. 

El elemento presupuesto asume el papel de punto de referencia, 

con respecto al cual se identifica. 
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1.2.3.2 La sustituci6n y la elipsis 

En términos generales, la sustituci6n es el reemplazo de un 

elemento por otro y la elipsis es la omisión. En esencia son el 
mismo proceso, ya que la elipsis es una forma de 

cero, por nada. 

sustitución por 

La sustitución es una relaci6n entre elementos léxico-

gramaticales (palabras o frases) . "A substitute is a sort of 
counter which is uscd in place oí the repctition of a particular 

item" (Halliday y Hasan 1976:89). Como regla general, el elemento 

que sustituye tiene la misma función estructural al que 

sustituye. Por ejemplo: 

My axe is too blunt. I must qet a sharper ene. 
You think Joan already knows? I think everybody does 

(Halliday y Hasan 1976:89) 

~ sustituye a ~- J\mbos son nGcleos del grupo nominal. 

-º2.!:.a sustituye a ~- Ambos son hGcleos del grupo '.0 erbal. 
Dada su naturaleza léxico-gramatical, la sustitución es 

esencialmente endofórica-anafórica. 

excepcional. 

La sustituci6n exof6rica es 

La-clasificación de los diversos tipos de sustituci6n se hace 

de acuerdo a un criterio gramatical, a la funci6n del elemento 
que sustituye: sustantivo, verbo o cl~usula. Oc ah! que existan 

tres clases: nominal, verbal y de cláusula. 

La sustitución nominal: one, ones. same. 
La sustituci6n verbal: do 
La sustitución de cl&usüTa: so. not 

La sustitución nominal 

One/ones funcionan como nGcleo de un grupo nominal y pueden 

reemplazar a un elemento que a su vez sea nGclco de o~ro grupo 



R~bora, Mensaje e interacci6n ••• 59 

nominal. Ahora bien, los dos grupos nominales deben coincidir en 

cuanto a su funci6n . estructural aunque no tienen necesariamente 

·que coincidir en cuanto a su funci6n en la cl~usula. Por ejemplo: 

-If only I could remember where it was that I saw someone 
puttinq away the box with thosc candles in I could finish 
the decorations now. 
-You mean the little colourcd enes? 

La sustituci6n nominal no es una mera repetici6n del antece

dente; r~emplaza al nflclco del grupo nominal de dicho antecedente 

sin que necesariamente incluya los elementos modificadores que lo 

acompañan. Por ejemplo: 

We have no coal fires; onlv wood enes. 

Aqut ~ sustituye a fires solamente y es a su vez modificado 

por~. 

Same adem~s de ser un elemento cohesivo de referencia compara

tiva, es un sustituto nominal, acompañado por the. A diferencia 

de one/ones que sustituyen al núcleo del grupo nominal, ~ 

presuponú al grupo nominal incluyendo a todos o parte de los 

elementos modificadores. Por ejemplo: 

a) I'll have two poached eqgs on toast, elease. 

b) 1 1 11 have the same. 

La sustituci6n verbal 

En ingl~s. la sustituci6n verbal se hace con do y sus varian-

tes: does, did, doifl9, J.ono, fu~c!..onn.nado comr:i nítcleo de un 

grupo verbal, en el lugar del verbo l~xico. Por ejemplo: 

He never reallv succecded in his ambition. He 
might have done. one felt, had it not bcen 
for the restlessness of his nature 
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~ forma parte del grupo verbal miqht havo done y sustituye 

a succeeded in his ambition, en una relaci6n anaf6rica. 

A diferencia de 2!1!!• sustituci6n nominal, do puede sustituir 

un verbo o bien el verbo y otros elementos en la cl4usula (como 

en el ejemplo anterior: ~ sustituye a succecded in his 

ambition}, sin que esto implique que sustituya al predicado en su 

totalidad. Por ejemplo: 

Does Granny look after you everyday? 
She can' t do at wcckends, hecause shc has to qo to her own 
~ 

Do sustituye a look after me y anula a everybody. 
Es importante distinguir otros usos del verbo ~ además de la 

sustituci6n verbal: 

l. Verbo leY.ical 

Por ejemplo: He has done thc job. 
2. Verbo con un significado generalizado ('general verb') 

Por ejempfo: They do lunches. 

3. Pro-verbo. "Thcse stand 

process, DO fer actions and 
uasan 1976:125). 

far any unidentificd ar 

HAPPEN far e ven ts" 

unspecified 

(Halliday y 

Por ejemplo: What was she doing? She wasn't doing anything. 

4. Operador verbal o auxiliar 
Por ejemplo: Docs she sing? 

La sustituci6n de claGsula 

So y .!!2.!;_ a diferencia de ~o~n""e"''--'º"n~e..,,s"''--"s"ª~ra=~"•~· y do pueden 
sustituir una cl~usula que 

cláusula dependiente puede 
una modalidad. Por ejemplo: 

l. Who said that John 
Mary sala so. 

se encuentre subordinada a otra. La 

contener un reporte, una condici6n o 

was late? 

2. Everyone seems to think he's quilty. If so, no doubt 
h~'ll offer to res1gn. 
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3. May I be of help? 
I: think so. 

4. Has everyone gene home? 
Perhaps not. 

L~ sustituci6n de una cl~usula significa algo mSs que la mera 

repetici6n. Las clSusulas sustituidas por ~ y not contrastan en 
cierta forma con el contexto del que provinen, sin que implique 

necesariamente su negaci6n. 

La elipsis 

A diferencia 

presuposici6n a 

elemento con la 

de la sustituci6n, la elipsis es la 

través de la supresión; es la omisi6n de un 

implicación de que es comprensible sin ser dicho. 

La elipsis se refiere a aquella información recuperable en la 

estructura del texto. Esto es perfectamente explicable debido a 
que la lengua no se manifiesta por medio de elementos aislados, 

por el contrario forma textos dentro de una situación de uso. 

When we talk of ellipsis ... we are referring specifically 
to sentences, clauses, etc. whose structure is such to 
presuppose sorne preceding item, which then serves as the 
coursc of the missing information. An elliptical item is 
one which, as it were, leaves specific structural slots to 
be filled from elsewhere (Halliday y Hasan 1976:143). 

Una cl~usula es elíptica cuando su estructura no contiene, en 

forma explícita, alguno(s) de sus elementos constructivos. Estos 

elementos se encuentran, sin embargo, en algGn lugar del texto. 
De aquI que la elipsis sea un recurso del sistema lingilistico que 

contribuye a la cohesi6n de un texto. AsI en este ejemplo: 

Would you like to hear another verse? I know th\o:P.lve more. 
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·La·segunda oraci6n ·adolece de un 

cabeza del grupo nominal, ~· que ha 
recuperable valiéndose de la oraci6n que 

Al igual que la sustituci6n, la 

sustantivo como núcleo o 

sido omitido pero que es 

le antecedi6, 

elipsis es en primera 

instancia textual endof6rica y las más de las veces, anaf6rica. 

La elipsis nominal 

El elemento que se puede suprimir en un grupo nominal es el 

núcleo o la cabeza, el sustantivo. Al 

alguno de los elementos que integran 

ser suprimido el núcleo, 
el grupo nominal funciona 

como tal: puede ser el deictico, el numerativo, el epiteto y el 

clasificador. Con mayor frecuencia encontramos a los dos 

primeros, con menor al cpitcto y 

clasificador. Asi por ejemplo: 

s6lo en algunas ocasiones al 

Which last lonser, the curved rods ar the straiqht rods? 
The straiqht are lees likelv to break 

Straiqht es un epiteto que asume el papel de núcleo en la 

respuesta; ~ ha sido suprimido. 
Cabe preguntar: ¿CuSnto del grupo nominal se incluye en la 

factores, del elemento presuposici6n? Esto depende entre otros 

que actúa como núcleo en el grupo que contiene la elipsis. 

Generalmente, la presuposici6n incluye los elementos que 

prosiguen al 'nuevo' núcleo, dentro del grupo nominal original y 
que no tengan la misma funci6n. As1 por t=j.:1¡,¡,..ilc: 

a) Where are yours? 
(Where are your two white silk scarves? 

b) I used to have three, 

Here are my two white 
silk scarves 

(I used to havc three white silk scarves.) 

e) Can you see any black? 
(Can you sea any black silk scarves? 

d) Or would you preí8r thc cotton? 
(Or would you prefer the cotton scarves?J 
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La elipsis verbal 

Un grupo verbal elíptico presupone una o m~s palabras del 

grupo verbal que le antecede. 
Si partimos del hecho que todo 

de tiempo, aspecto, polaridad 

grupo verbal expresa una idea 

y voz, y que no existe una 
correspondencia entre las palabras y los componentes sem6nticos 

del sistema verbal: una palabra que expresa la voz, otra el 
tiempo, etc., no es siempre factible !."Cconoccr un grupo verbal 

elíptico fuera de su ca-texto. Existen elementos que aislados son 

plurivalentes, por ejemplo ~ que puede ser finito o no (un 
operador o un verbo lexicdl) y, grupos verbales ambiguos) tal 

como have seen (elíptico o no dependiendo del ca-texto). 

Ahora bien, existen situaciones 

reconocimiento inmediato del grupo verbal 

que permiten el 

elíptico. Tal es el 

caso de la omisi6n del verbo l~xico. Si oímos o leemos: It may or 

it may not, sabemos que estamos ante un grupo verbal elíptico. 

Existe otro tipo de elipsis verbal, fácil d8 reconocer, la 

elipsis del operador. Por ejemplo: 

Has she been crying? 
No, lauqhinq. 

Laughinq en este ejemplo es una forma elíptica 
lauqhinq. 

La elipsis en la cláusula 

Una de las maneras en que podemos describir a la 

de has been 

cl~usula es 
como una.estructura compuesta por un elemento modal y un elemento 

proposicional (funci6n Interpersonal). El elemento modal consiste 
del sujeto y aquello que expresa la idea de finito y modalidad, 

en forma separado del verbo léxico o fusionado con él. El 

elemento proponicional cc.nl::iltite del residuo, o sea lo que queda 
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del grupo verbal as! cofno_.lps- c_omplementos y adjuntos presentes. 

Por ejemplo: 
.. 

The duke was _ go-1:-ng -_to _'pl_il_n~ a row of 'poplars in the pa!:'k. 

Elemento modal 1 "E1em¿nto proposicional 

Ante la posible pregunta: What was the Duke soing to do? 

Podemos tener como respuesta: 

park. 

Plant a row of poplars in the 

En dicha respuesta, el elemento 
finito) ha sido suprimido. Este tipo 

modal (sujeto y operador 

de elipsis en la cláusula 
generalmente se encuentra en la respuesta de interrogaciones con 

~. en las que la informaci6n solicitada no requiere la 
expresi6n del modo. 

Por otra parte, cuando la informaci6n solicitada es en 

relaci6n con el elemento modal, la omisi6n la encontraremos en el 

elemento proposicional. As! ante la pregunta: Who was qoing to 

plant a row of poplars?. Podemos tener como respuesta: The ouke 

~· 

l. 2.3. 3. La Conj unci6n 

La conjunci6n difiere de la referencia, la sustituci6n y la 

elipsis en el sentido de no poderse explicar en términos 

precisos. Su funci6n es relacionar elementos lingU!sticos que se 

~structuran en una secuencia. 

No existe un modelo que explique total y satisfactoriamente 

las diversas clases de relaciones conjuntivas. Halliday y Hasan 

proponen un esquema compuesto por cuatro categorías o tipos de 

conjunci6n: aditiva, adversativa, causal y temporal. Las palabras 
and, yet, so y then ilustran estas categor!as. Por ejemplo: 
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Fer the whole dav he climbed up the steeo 
mountainside, almost without stonpinq. al ANO 
all this time he met no ene. b) YET he was 
hardly aware of beinq tired. c) SO by night 
the valley was far below hirn. di THEN. as 
dusk tell, ne sat down to rest (Halliday y 
11.:i.san 1976:238 9). 
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Aunque Halliday y Hasan estSn conscientes que 

propuesto es muy reducido, piensan que les permite un 
entrada, relegando complicaciones innecesarias. 

el esquema 

análisis de 

Our reason far preferring this framework is just that: it 
seems to have the right priorities, making it possible to 
handle a text without unnecessary complication. A detailed 
systematization of all possible subclasses would be more 
complex than is needed fer the understanding and analysis 
of cohesión; moreover, they are quite indeterminate, so 
that it would be difficult to select ene version in 
preference to another (Halliday y llasan 1976: 239) 

Summary Table of Conjunctive Relations 

hddi1ive, 1implc: 
hddirivc "'"'· ~.,J.,¡,,. 
Nc¡;a1ive ""'• .,,,; ••• 

llM 
hbenz¡. or, cr r/Jr 

rh·e 

lue~nul (un!eu utherwue 1pecified) 

Compkx, emrh•tic: 
Add11ivc fimht-r>11c1~. 

in .;.J.lilion, 
br,;Ju 

Ahenutivc 4/1rrnJ.t/iotly 

Complo::<, dc..,mpho1ic: 
Aíter· i•1ti.fm1~/ly, 

thau¡;h1 by th~ ~·~r 

App"1ition: 
EJo:f'<)\Í!Ory 

E>:emphfi· 
c:i1ory 

rh41 i1, I 
mr.;..,, ¡,, 
O/htr U'OrJI 
fo1 foltJ.,u, 
rhui 

Compu11on: 
Similu /ik•u•iir, 

Di11imilu 

¡;.,,;1.1/y, ¡,, 

1hr 'ª"'' 
ll'#f 

"" tht clhtr 
;,,,.,,J. by 
tM/raJr 

Advnmive hdveruiive "pro~r': Contnlfiv<': Conec!lon~ Di1mind~ 
Simple yu, rh~u¡h, 

tmly 
Canr:iin· • but 

ing 
'•nd' 

Emphuie hou•r..,1, 
ur1w1h1/t11, 
i!<Jpilr 1hi1 

Avaw•l ¡.,jJrt, 
.,:tuJ!!y. 41 4 
motu cf jJtt 

Con1u11ive (0:1cmal): 
Simpk bu/, .,,J 
Emph•1ic ¡,.,,,.n•n, "'' 

thr Nl><t /i~r.J, 
J.t ,¡,, ,.,, .. 
lm•r 

or me•nin¡; ¡..,tt.sJ, 
rathrt, en 1hr 

'"""ª'Y or wordin¡; ar /tan, 
••lhtr., , .... ,, 

CJa1ed fo J!I)° u.u, 
fo rirhu 
tOJ(, U'/iith• 
t~tf ~·Jy it /¡ 

Ope11..,nded '" ""Y"'"• 
""Yh~w. at 
""Y r,;.:r. ,,,.,,.,,.<' ÍI ÍJ 

{llalliday y Hasan 1976:242}. 
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Summary Table of Conjunctiva Rel.ations 

Cau.QI, gcncr1l: 
Simpl• 10, 1/mt, lttmr, 

1ltrrrfa•r 
Emph11k ca1111'1Jum1/y, 

b<;Jo<S: .:f 1hi1 

Cau.ul, 1~d1ic: 
Rcuon /•• ll1i1 r<J'º"• 

"' "{/"""f •fthi1 
Rcsu.ll ..., "u1,./r, in 

<t>>U•·t"'"'f 
P111po1c fo•• thi• )""" 

rcrr. wi/11 
1hii ¡,, mi114 

Tcmpor1l, 1implc 
(c><l<'m•I only}: 
Srqucn1i1l lhm, t1ru, 

O)Írr fl¡J/ 

Símul- j•m rl1rn, et 
llUCOU1 rhr 'ª"" IÚllt 

rrc;:c.Jiu;; r;~;~~,~~;· 

Conchuivc: 
Sir11pl< fi11ally, dt /d., 

Corrdo1ivc íonm: 
Scqucmi•I .filll ••. thm 
Cuudu- ~rji,.1.,,;,, 

uve r/,r m.1 

(cent.) 11 

llcvcncd c1uul: 
Simpk for. l•r1J111t 

C1uul, •p<'cific: 
Rcuon /tfcllo•n, ~" 

1hi1 b••i• 
Rnult a1i1ing º"' •f 

11ti1 
l'urpo•c le thi• ,.,4 

Compkx {c::aorml only): 
lmmod111c ~/ º""· 

thrtrup~" 
lntcrn.1p1cd ••~1r, ~Jlrr a ¡,,,,, 

Srccifü 

Dur:tiv• 
Tormirul 
Punciili•r 

ur.><I /1111r, º" 
Jn,•d1rt 

''"ª'fo" 
ur.><I J~y. ª" 
hout /~/rr 
'"'-'"~·hdr 
rnuilrhm 
a1 rhii 

'''·"""" 

Conduion1l (•ha clC!tnul}: 
Simple. tltno 
Emrluuc ill ,;,.,,<•u, 

¡,, "''" "" 
<1WI, /~.~¡ 

Mi"t'" 
Grnn1h1cd "".!•r thr 

"'"""'/""'" R.cvcncd c1hrru·i1r, 
pu!u1ty mrJrr r1hrr 

<immutJ'l<rJ 

lmonul tcmpor•I: 
Srqurmi•I thrn, "'·"• 

<rrM.fly 
Conchui\'c firr•ll¡". ¡,. 

<MU/~1ion 

C"udoii;-" fomu; 
Scqu<'ntÍ•I firtt ••• nr;;t 
C•.111clu1h·c .. fi"'111y 

Rtlpc"ivc: 
Oircct ¡,, 1hl1 

ft/j'ttt, '" 

¡¡,,. "!"'"· "";,,,¡.,. 
fuir lo rhi• 

Rcvcncd orl1rr.,.;.,., ;., 
po!.r11y cihrr tt• 

1}'<111, J¡i,fr 

}""" '''" 

'Htrc 1nd now': 

l'•U ''I''° "º"" 
hirh"'" 

P101rn1 m 1hi1 
J>Cirl/, ¡,,,,. 

fu1urc ¡,,,,,. "~"' 
'"'• he1•u
j.""""¡f 

Summ•C)': 
Sum

m1rn:.i11¡; 

H.01umptivc 

'"'""'"P· "',n.,,, 
bu"(tly 

'" 1'11'""· 
/~ '''""' f~ 1l1r r•i11r 

{Halliday y Hasan 1976:243). 
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11 La relaci6n interna es la cohesión interpretada en 
tt:irminos de la funcl.Ón Interpersonal, internc1, a la sicuociún d~ 
comunicaci6n. Externa es la relaci6n de significados en el 
sentido de contenidos de la realidad externa, de contenidos que 
se expresan a través de la función Ideacional. Ast por ejemplo: 

al Next he inserted the key into the lock. 
b) Next, he was incapable of inserting the key into the 

lock. 
E~a primera oración, la relaci6n se establece entre los 

eventos que se narran: primero sucede algo, desput:is •.• La 
relación de cohesi6n es externa. En la segunda oración, la 
secuencia está dada en base a la organizaci6n del discurso, 
organizaci6n dada por el narrador. La relaci6n es interna. 
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La cohesi6n léxica 

Halliday_ y Hasan definen la cohesión léxica como el medio 

para _e_st~blecer continuidad en un texto a través de la selección 
del vocabulario. Es un aspecto de la cohesión difícil de 

delimitar con claridad ya que colinda con la referencia y la 

sustitución y no siempre se puede distinguir con claridad. En un 
intento de sistematizar, Halliday y Hasan proponen dos categorías 

de la cohesión léxica: la reiteración y la colocaci6n. 
La reiteración es la repetición de elementos léxicos -

sustantivos generales (General Nouns), sinónimos, hip6nimos, 

superordinados- para designar a un mismo referente. En casi todos 

los casos de reiteración aparece el artículo definido the 

indicando una relación anafórica. 

A manera de ilustración tenemos: 

There's a bey climbing that tree. 

a) The bo:;i::'s 9oin9 to fall if he doesn' t take care. 

b) The lad's 9oin9 to fall if he doesn't take care. 

e) The child's going to fall if he doesn't take care. 

d) The idiot's going to fall if he doesn't take care. 

En la oraci6n a} tenemos reiteración a través de la 

repetición con un referente anaf6rico; en b) encontramos un 
sinónimo; en e) ~ es un superordinado, una categoría que 
abarca a E.2:t. y, en d) encontramos una palabra general. 

La categoría de sustantivos generales requiere 

explicaci6n aparte. 

de una 
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The class of general noun is a small 
generalized reference within the major 
such as 1 human noun 1 , •place noun' , 
like. Examples are: 

set of nouns having 
noun classcs those 
'fact noun• and the 

people, person, man, woman, child, boy, girl (human) 
creature (non-human animate) 
thing, object (inanimate concrete count) 
stuff (inanimate concrete noun} 
business, affair, matter (inanimate abstract) 
movc (action) 
place (place) 
questi6n, idea (fact) 
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(Halliday y Hasan 1976:274). 

Los sustantivos generales se encuentran en la frontera entre 

los elementos 16xicos (una categoria abierta) y lo~ elementos 

gramaticales (un sistema cerrado). Desde el punto de vista léAico 

son miembros superordinados de un conjunto léxico y, funcionan en 
forma parecida a la referencia, ya que apuntan a algGn lugar en 

el texto. Así como ejemplo tenemos: 

a) It seems to have made vcry little impression on the man. 

b) It seems to have made very little impression on him. 

En la oraci6n a} encontramos un sustantivo general que bien 

puede ser reemplazado por hirn, una referencia. 
Sin embargo, a diferencia de la referencia, los sustantivos 

generales contienen un factor interpersonal que denota la actitud 

de cercania del hablante, Ót! fumili.:i.rid:id o "" desprecio. 

Los sustantivos generales los encontramos con mayor 

frecuencia en la lengua hablada que en la escrita y var!an en el 

·grupo social ast como de generaci6n a generaci6n. 



Rébora, Mensaje e interacci6n ••• 69 

La colocaci6n12 

Existe otra clase de cohesi6n léxica que no depende de la 

identidad de la referencia. La cohcsi6n se logra a través de 

patrones o combinaciones de palabras, que por ~~ mismas confieren 

una continuidad de significado. Esto puede ser gracias a 

cualquier conjunto de palabras que se relacionan entre si en una 

forma léxico-sem~ntico. Las relaciones pueden ser de sinonimia, 

hiponimia, superordinados, ant6nimos, complementarios, etc. 

There is cohesión between any pair of lexical items that 
stand to cach other in sorne recognizable lexicosemantic 
(word-meaning) rclation .•• thcy may be related as part to 
whole, like car... brake, or as part to part, like 
mouth ••• chin (Halliday y nasan 1976:285). 

Cualquier elemento léxico puede entrar en una relaci6n de 

cohesi6n, sin que por si mismo la indique. Es bastante frecuente 

encontrar continuidatl en un texto 

relaci6n léxica de un gran número 

oraci6n y en forma independiente de 

Hasta aquI hemos presentado el 

gracias al encadenamiento o 

de palabras, más allá de la 

las estructuras gramaticales. 

modelo Sistémico-funcional, 

deteniéndonos en aquellos aspectos que tienen un valor para 

nuestra investigación. 

12 Halliday a diferencia de 
término colocaci6n para tratar el 
paradigmáticas de sentido como las 

otros lingllistas 
empleo tanto de las 
sintagm:i.tica.s. 

utiliza el 
relaciones 
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2 • __ G. Bi'own Y. G. Yulc. El. principio de tematizaci6n 

G. Brown y G. Yul.e {1983) proponen un anfilisis del discurso 

siguiendo un enfoque funcional, el estudio de l.a lengua en uso. 

As euch, ít cannot be restricted to the description of 
linguistic forms independent of the purposes or functions 
which those forms are desiqned to serve in human 
affairs. 1: 1) . 

Adoptan como convenciones para realizar el análisis dos 
funciones básicas: la funci6n transaccional y la interacciona!, 
las cuales se relacionan con las propuestas por BUhler 

(representativa/expresiva), por Jakobson (referencial/emotiva), 

por Halliday ( ideacional/ interpersonal) y por Lyons 

(descriptiva/social-expresiva) . 

Su posici6n es de compromiso, al conciliar el estudio de la 

lingUística descriptivo y la pragm5tica: "He fthe discourse 

analyst] will attempt to describe the linguistic forms which 

occur in his data, relative to the cnvironments in which they 

occur" (1983:23). su objeto de estudio es el lenguaje producido 

en una situación real, con el. emisor y el receptor en el centro 

del proceso de la comunicación. Parten del discurso, del proceso 

de comunicaci6n e interpretaci6n dentro de un contexto, para 

estudiar el texto en el que descubren y discuten 'regularidades• 

(no reglas) de las realizaciones empleadas en 1a comunicaci6n: 

As a record (text) of a dynamic process in which language 
was used as an instrument of communication in a context by 
a speaker/writer to express meanings and achieve intentions 
(discourse). Working from this data, the analyst seeks to 
describe regularities in the linguistic realizations used 
by the people to conununicatc thosc meanings and intentions 
(1983: 26). 
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.1. El principio de tematizaci6n 

Brown y Yule (1983) parten del tema en el an5lisis de las 

oraciones o las cl5usulas en las oraciones compuestas/complejas 

(Halliday 1967} y le confieren dos funciones b5sicas que 

trascienden a la cláusula: el conectar con lo dicho anteriormente 

y el guiar en el desarrollo subsecuente del discurso. Siguiendo a 

DaneS (1974) proponen al tema como un elemento cstructurador del 

discurso: 

i) 

ii) 

connecting back and linking in to the previous 
discoursc, maintaining a coherent point of view. 
serving as a point of departure far the further 
developmcnt of thc discourse (1983:133). 

Brown y Yule piensan que lo m5s interesante al analizar el 

orden sintáctico de una oraci6n o cláusula es el relacionarlo con 

el contexto. A un nivel supra-oracional, proponen el principio de 

tematización, un marco que permite al emisor estructurar su 

discurso y que guta al receptor sobre el contenido del mismo. La 

organizaci6n temática de las cláusulas es una manifestación del 

principio de tcmatizaci6n, es un hilo conector del discurso. 

Thematic organization appcars to be exploited by 
speakers/writers to provide a structural framework for 
their discourse, which relates back to their main intention 
and providcs a pcrspective on what follows (1903:143). 

Es interesante notar que 

como la organizaci6n tem§tica es 

estructurar su discurso, 

estos lingüistas 

utilizada por 

piensan que as~ 

el emisor para 

existen patrones o secuencias 

establecidas para diferentes g6ncros o tipos de discursos. 

El título de un texto es un elemento importante de 

tematizaci6n, "a particularly powerful thematisation devicen 

(1983:139}. El título ofrccu cxpcctntivas al receptor; es el 

punto de partida ·para estructurar lo que sigue en el discurso y 

al crear expectativas limita la interpretaci6n. 
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This expectation-creating aspect of thematisation, 
especially in the form of a titlc, means that themati
sed elements provide not only a Starting point around 
which what follows in the discourse is structured, but 
also a starting point which constrains our interpreta
tion of what follows (1983:139}. 
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El título no es el G.nico medio de tematizaci6n en la 

organizaci6n de la estructura del discurso, membretes, subtítulos 

o bien la primera oraci6n de un p~rrafo, influyen en la inter

pretaci6n, no solamente del texto inmediato sino del resto. 

Debido a la preocupaci6n por un estudio pragmático, Brown y 

Yule proponen una dimensión en la estructuraci6n del texto que 

rebasa el car§cter lineal del tema-rema de Halliday y de tematiz

ación en OaneS (1974). Proponen la noci6n de 'staqing', la cual 

definen como la estrategia del emisor para la prcsentaci6n y 

desarrollo del discurso. "Staging is a dimension of prose 

structure which identifies the relative prominence given to 

various segments of prose discourse" C 1983: 134). Sin embargo, 

reconocen la utilidad del an~lisis de la estructura temática como 

uno de los medios para identificar la intcnci6n comunicativa y la 

organización del texto. 

2.2. La estructura de la informaci6n 

Brown y Yule (198J) amplían el concepto de Halliday sobre la 

estructura de informaci6n como una mera realizaci6n fono16gica, 

y la estudian en cuanto a su estructura sintáctica. Debido a su 
pcrsp~ctiv~ pragm~tica relacionan la estructura sintSctica con el 

contexto en que se usa: 

We want to know how speakers, having 
information to impart, identify 
information (1983:176). 

a given quantwn of 
and package that 
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Proponen la taxonomía de Prince (1981) como un instrumento de 

análisis, rico y bastante satisfactorio. Desgraciadamente, las 
categorías de Princc no pueden explicar todos los usos, ya que la 

relaci6n entre las formas de expresi6n y la intenci6n del 

hablante es sumamente compleja. No existen reglas para 
especificar el valor de lo 

pretender es proponer 

'nuevo' o 'conocido'. 

'regularidades' del 
Lo que se puede 

como el emisor 
introduce la informaci6n, vali~ndo~e de la entonaci6n y de 

ciertas formas estructurales. 

It is certainly the case, as Halliday has always insistcd, 
that information st~tus is determined, not by the structure 
of discourse but by the speaker. It is also certainly the 
case that there are no 'rules' fer the spccification of 
'new' or 'given' status by the speaker. Thcre are, however, 
regular~ties (1983:9). 

La propuesta es la siguiente. La informaci6n puede sar: 

l. NUEVA 

2. INFERIBLE 

3. EVOCADA 

La informaci6n nueva puede ser completamente nueva, ·~ 

~' o bien conocida por el oyente pero no presente a un nivel 
conscient~ en el momento de la comunicaci6n. As!, establecen una 

distinci6n o subcategor!as de la informaci6n nueva: 
1.1 INFORMACION COMPLETAMENTE NUEVA 

Por ejemplo: A man I know 

1.2 INFORMACION FUERA DE USO. 

Por ejemplo: I saw your father yesterday. 
2. INFORHACIOI: I::FETIIDLE q:..:c pro~."i<:?ne d~l di~curso en sí., 

algo que ha sido ya introducido. Por ejemplo: 

There was a car approachin9 thc junction but the driver didn't 

stop. 
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3. La inforrnaci6n evocada puede ser: 

3.1 INFORMJ\CION EVOCADA SITUACIONAL (dada por el contexto 

del discurso). Por ejemplo: you've got a triangle. 

3.1 INFORMACION EVOCADA TEXTUAL (dada por una segunda o 
subsecuente referencia en el discurso). Por ejemplo: 

Draw a trianqle ... underneath the trianqle 

El tercer tipo de informaci6n evocada puede guardar una 

distancia variable con la informaci6n que la antecede. Puede ser 
accesible (current} o bien désplazada (displaced). Por ejemplo: 

There's a black circle ... above it there's ••. 

INFORMACION EVOCADA TEXTUAL DESPLAZADA: 

Draw a black trian9le .. the black ene ... 

Forms produccd to refer to: 
1. NEW ENTITIES 

al brand new 

b) unused: 

(il draw a black trianglc 

(ii) draw a straight line 

(iii) write OUT in black 
{iv)· there's a circle in the middle 

no examples in this restricted 

data 

2. INFERRABLE ENTITIES 

(i) it's right 
{circle) 

through the middle 

Cii) you start at the edge 
(triangle) 

(iii) with the right-angle 
(trianglel 
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::.:..º'" 
civl': .. the c_orner (triangle) 

3 .-- ·EVOKED 'ENT:IT:IES 
a) si.tu·~ti~-~ái'. __ :_- :-:---.- -_-_,.-,, ---·c'------tr--,· - iil the middle of the page 

you•ve got a triangle 

to the left of the red line about 
half a centimeter above it 

- (ii} there's a black circle ••• above 

e) textual - displaced 

Desde el punto de 

it there's 

(iii) draw a line in the middle and 

above it write ON 

(iv) it's a right angle triangle ••• 

bottom line of the triangle 
(v) A. it's in red 

B. ~ in red + 

(i) draw a black triangle ••• 

underneath the trianglc 
(ii) to the left of the red line 
(iii) the black one 

liv) at the base of the red one 

(1983:184). 

vista sintáctico, algunas de las 
expresiones que el emisor puede seleccionar para referirse a esta 

variedad de información, son las siguientes: 

!! (+ propiedades) x 

the {+ propiedades) x 

it 

(elipsis) 

( 1983: 185), 
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Estas expresiones se relacionan generalmente de la siguiente 

manera: La informaci6n completamente nueva se expresa con ~ (+ 
propiedades). La informaci6n inferiblc con ~ o bien otras 

expresiones definidas. Ambos tipos de informaci6n se realizan 

regularmente con prominencia fonol6gica. 

La informaci6n evocada-situacional se expresa con pronombres 

exof6ricos que remiten al contexto fisico de la situaci6n. 

La info:rmaci6n evocada-textual y accesible, se realiza con 

pronombres, con elipsis o bien por medio de una referencia 

m!nima. 

La inforrnaci6n evocada~textual y desplazada, se r~aliza por 

medio de una expresi6n con referencia definida, a menudo 

acompañada de ciertas propiedades que la identifiquen. Hasta 

ahora, se han realizado estudios con material controlado, por lo 

que ser~ necesario aplicar dichas categorías a material no 

controlado, lo que permitirá fundamentar la dcscripci6n de la 

estructura de la informaci6n desde una perspectiva sintáctico

pragmática. 

La raz6n por la que hemos incluido algunos criterios de 

Brown y Yule {1983) es porque nos permiten ampliar e1 valor de la 

estructura del tema-rema y de la informaci6n. 

Halliday considera la estructura del tema-rema bS.sicamente 

en la cláusula, aGn cuando apunta hacia una organizaci6n temática 

que se manifiesta a lo largo del texto {1983:158}. Por su parte, 

Brown y Yule proponen con toda claridad el valor discursivo del 

tema: el principio de tcmatizaci6n es un marco que permite al 

emisor estructurar su discurso y que guta al 

contenido. 

receptorsobre el 

En cuanto a la estructura de información, Halliday le 
confiere una naturaleza 

y Yule proponen una 

sint5ctico-pragmáticas, 

escritos. 

parte, Brown 

catcgortas 

merament:.e rvnol6g!.c<:l.. Por su 

descripci6n que considera 

lo que permite un anS.lisis de textos 
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3. F. oaneS. La funci6n discursiva del tema 

Una 
Praga al 

de las aportaciones 

Funcionalismo es 

m~s 

la 

importantes de la 

teoría de las 
Escuela de 

funciones 

lingU!sticas: un 

eistemdtico sobre la 

sistema lingUtstico. 

constructo que 

relaci6n de la 

ScgCin Halliday: 

unique in attempting to incorporate 

functions are" (1974:45). 

ha permitido el estudio 

semi6tica humana con el 

"Prague linguistics is 

a theory of what these 

La perspectiva 

trabajada con gran 

Funcional 

interés y 

de la Oraci6n, 

cuidado por 

Mathesius, Firbas, Svoboda y DaneS, entre otros. 

FSP, ha sido 

linyilistas como 

Mathesius (citado en Firbas 1974: 14-15) sostiene que los 

elementos léxicos y gramaticales adquieren un significado 

especial que el emisor les imprime durane el acto de la 

comunicaci6n, el cual responde a las exigencias del contextn. La 

oraci6n que desde la perspectiva sint5ctica está compuesta por un 

sujeto y un predicado, en el acto de la comunicaci6n constituye 

un tema y un rema. FSP estudia la oraci6n, buscando el porque se 

selecciona entre diversas formas sint~cticas; prcgunt5ndosc por 

los elementos (l~xicos y gramaticales) que participan en el 

desarrollo de la comunicaci6n, así como la manera corno lo hacen. 

Dentro de esta corriente, el objeto de estudio es el enunciado y 

el discurso. la lengua inmersa -·en la cornunicaci6n sin que esto 

implique un carácter individual, 

contrario, parte de la existencia 

meramente accidental: al 

de propiedades sociales, 

generales y constantes que se manifiestan en el discurso. 

Speech is control~ed by certain norms, sorne of them 
being linguistic norms (these being both grammatical 
and nongrammatical and stylistic character), others of 
sorne other naturc. One of the most interesting tasks 
of our science is the study of the nongrammatical lin
guistic structure of utterancc and discourse (Dane~ 
1970:134). 
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Dane~ (1974) propone dos funcio_nes que el tema realiza: 

l) Aquello de lo que se habla, 
oraci6n indica el punto de 

emisor dice acerca de Al: la 

lo que en la organización de 

partida del mensaje y lo que 
estructura de tema y rema. 
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la 

el 

2) La informaci6n conocida que indica la información 
compartida por el 

nueva. Sostiene, 

conocida y nueva 

emisor y el receptor 

que la organizaci6n de 

y, la información 

la información 
estS relacionada con el entorno textual y 

situacional y, que la 

partida del emisor, 

ración del texto. 

organizaci6n 

tema-rema, 

que indica 

interviene en 
el 

lo 

punto de 

c:::;t=uctu-

In fact, even a suppcrficial observation of texts shows the 
choice and di3tribution of themcs in the text revea! a 
certain pattterning ••• the progression of the presentation 
of subject-matter must necessarily be governed by sorne 
regularities (~aneS 1974:109). 

Estos dos aspectos de la perspectiva funcional de la oraci6n 
no concuerdan necesariamente entre si. En otras palabras, el tem~ 

de una oración no tiene que ser obligatoriamente la informaci6n 
conocida, 

distinto. 
ya que son dos 

Lo dado es lo que 

aspectos con un valor comunicativo 

comparten el emisor y el receptor, 
mientras que ~l tema es lo que el emisor selecciona 

de partida. Son dos aspectos distintos entre los 
vínculo que :ane~ explica de la siguiente manera: 

como su punto 

que ex is te un 

1) Dado er. el sentido qu~ ~g infc~iblc clcl ccntexto v u~1 

conocilr!iento compartido por el emisor y el receptor. 

2) Dado como un~ propiedad graduado a lo largo de un texto. 

3) Dado en el sentido que durante una cxtensi6n o intervalo del 
texto (p~rrafos, capítulos), se considera al tema contenido 
como información compartida. 
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4) La relaci6n de lo dado a lo largo de un texto no es un 

fen6meno simple. La conexi6n no es necesariamente directa 

eino a trav~s de expresiones tales como sin6nimos, parfifra
sis, inferencia sem6ntica, etc. 

S) El valor de lo dado depende asimismo de la interpretaci6n 
del emisor y del receptor, la manera como se evalGa una 
expresi6n, sem.\i.nticamente implicada. 

6) Lo nuevo por su parte puede tarnbi~n tener un valor subje
tivo, personal, que Dane~ explica como: 

The propcrty of being new has two, independent aspects: 
(l} • new' in the sense not mentioned in thc proceding 
context, (2) in the sense related as Rheme to a Theme 
to which it has not yet been related. In the former 
case, thc property 'ncw' is assigned to thc cxpression 
itself, while in the lattcr it is the T-R nexus that 
appears as new (1974 :11). 

El concepto de nuevo tiene dos manifestaciones: la referen

cial y la relaci6n del tema con el rema. 

Del potencial de informaci6n acumulada y compartida, el 
emisor selecciona el inicio de su enunciado, a menos que tenga 

alguna raz6n especial para seleccionarlo de otra fuente. El tema 

es seleccionado en la mayoría de los casos de entre la masa de 
informaci6n conocida-compartida por el emisor y el receptor. Por 

lo tanto, son dos aspectos distintos a considerar: la infonnaci6n 
conocida por el emisor/recep~or 

partida. Dane~ propone "We ought 
y la selecci6n del punto de 
to find out the principles 

exactly according to which this and not another portian of the 
mass of known information h..:i.s hccn s.,.lected. In 
have to inquire into the principles undcrlying 

and thematic progression" (1974:112}. 

othcr words, we 
thematic choice 

ESTP. 
SAUíl 

TESIS 
Bt i.i1 

~q .nrnr 
¡s.¡;..,\u i t..;A 
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El tema es un elemento muy importante a pesar de su bajo 
e1 enunciado. grado de valor informativo en 

central en el desarrollo de la 
funci6n de estructurar. •From 

comunicaci6n que 
Es un elemento 

cumple con la 

tion, it is the theme 
role." (1974:113). 

that 

the point 

plays an 

of view of text organiza

important constructional 

La progresi6n temática es uno de los medios que da unidad al 

texto 13
• 

Our basic assumption is that text connexity is repre
sented, inter alia, by thematic progresion. By this 
term we mean the choice and ordering of utterance 
themes, their mutual concatenation and hierarchy as 
well as their relationship to the hyperthemes of thc 
superior tcxt units (such as the paragraph, chapter •• ) 
to thc whole text, and to the situation. Thematic 
progression might be viewed as thc skeleton of the plot 
(DaneS 1974:114). 

Dane~ describe, 
posibles estructuras 

aunque en 

de tema-rema 

términos 

y las 

muy generales, las 
tres combinaciones más 

frecuentes en checo, alemSn e inglés. Llama a estas combinaciones 
'complicated utterances. 

1). Esquema 

T 
l~R 

tl 
T 

2 

tem~tico con tcmatizaci6n 11neal de remas: 

(=R ) --7 
1 

T 

---} indica el nexo entre T-R 
en el mismo enunciado 

\ indica la conexi6n 
~los enunciados 

3 (=R )---? R 
2 J 

entre 

13 Existen textos que adolecen parcia1 o totalmente de 
'conectividad', de cohesi6n, textos discontinuos. "As was duly 
pointed out by ttausemblas and Trost and others coherencc is not 
necessary property of texts: they not only display this property 
to a very uneven degree, bct sorne of them may be charactcrized 
exactly as 'discontinuous • •. (Dane~ 1974:114). 
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Este esquema es el más elemental 
enunciado anterior aparecen en el 

81 

y básico. Los remas del 
nuevo como temas: en otras 

-pal.abras, 

enunciado. 

cada rema se convierte en el tema del siguiente 

2) Esquema temático con un tema conttnuo o constante: 

T~ 

l' 1 

T~R f 2 

T--4R 
1 3 

El mismo tema aparece en una serie de enunciados a los que 

han sido añadidos diversos temas. 

3) Esquema temático con temas derivados: 
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En este esquema, los temas de cada uno de los enunciados se 
derivan de un 'hipertema', el tema de ·alguna secci6n del texto 

jerárquicamente superior, a nivel de párrafo, de texto o bien de 
situaci6n. 

The choice and sequence of the derived utterance themes 
will be controlled by various special (mostly extralin
guistic) usage of the presentation of the subject 
matter (Dane~ 1974:121). 

En este sentido, la progresi6n temática es un hilo conductor 

de la trama del texto. 

Para los fines de nuestra investigación, Dané~ corrobora la 
función del tema como un elemento que participa en la estruc

turación del texto. Le confiere un valor propio y central en el 

desarrollo de la comunicación. La progresión temática es uno de 
los medios para dar unidad al texto. De ahr, que Dane$ señale la 

importancia del estudio de los principios que rigen l~ sélccción 
de los temas. A lo largo de un texto, los temas pueden formar 

esquemas. De especial inter~s para nosotros es el esquema o 
desarrollo de los temas a partir de un 'hipertema'. Nuestra 
hip6tesis, en uno de sus aspectos, se fundamenta en el valor de 

'hipertema' del título, al participar en el desarrollo de la 
trama de1 texto que viene a continuaci6n. 
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4. La perspectiva funcional de la oraci6n y el modelo sist~mi-

ce-funcional 

La relaci6n entre el Circulo de Praga .y el modelo Sist~mico

funcional es evidente. 

The concept of 'function' has always been centrally 
associated with Prague linguistic scholarship. It is 
not accidental, I think, that the term appears in both 
the expressions 'functional theory of language' and 
'functional sentence perspectiva 1

• The notion of 
functional sentence perspective is clearly bound up 
with that of functional theorics of language (Halliday 
1974:44). 

Podemos establecer una correspondencia entre la perspectiva 

funcional de la oraci6n (f§R) y la textura en el modelo de 

Halliday. Ambas se refieren a la funci6n creadora de textos. 

La textura se explica a través de la metafunci6n textual y 

el registro. La metafunci6n textual es habilitadora de las otras 

dos metafunciones que conforman el modelo: la ideacional y la 

interpersonal. Llamamos registro a las variables socio-culturales 

que se manifiestan en el texto. 

Los lingUistas del Cfrculo de Praga definen la perspectiva 

funcional de la oraci6n como la fuerza que impulsa la creaci6n de 

textos, a trav~s de las categor!as de tema-rema y de la organiza-

ci6n de la 

lingllis ticas 

informaci6n. Estas categorras se rigen por normas 

y extra-lingU!sticas: la intenci6n emotiva del 

emisor, la relaci6n entre el emisor y el receptor as! como con el 

contexto. 

Halliday propone definir como"the text-creating 1 

component of language• (1974:44). Sin embargo, la correspondencia 

entre ~ y la textura no es del todo clara ni total. El modelo 

de Halliday describe la lengua partiendo de las funciones que 

cumple en la cultura. Los componentes de la semi6tica forman la 

base de la organizaci6n del sistema lingU!stico. Para crear el 

texto, el emisor tiene que realizar una selecci6n, de un sistema 

complejo de opciones semánticas, interpersonales y grLJ.matic.:i.lcs, 

por lo que Halliday considera que la funci6n creadora de textos 
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no debe limitarse al enunciado, sino debe ser considerada como 

parte integral del sistema lingU~stico, como un aspecto del 

potencial de significar. 
Ante la variedad y complejidad 

componentes de la perspectiva funcional 

en la descripci6n de los 

de la oraci6n, Halliday 

sistematiza las funciones y sus realizaciones en el· ingll!s. 

A manera de resumen y conscientes del peligro de caer en una 

simplificaci6n excesiva, el siguiente cuadro ilustra la textura 

en el modelo Sist~mico-funcional. 

T E.X T U R A 

1. METAFUNCION TEXTUAL 

Estructura de 

2. 

terna -rema : 

Estructura de 
y foco: 
dado-nuevo: 

Cohesi6n: 

REGISTRO 

Se manifiesta en el eje sintagmStico como 
expresión de valores semfinticos e interperso
nales. 

su funci6n es el participar en 
la cláusula como mensaje y en 
del hilo argumentativo de texto. 

el valor de 
la creación 

informaci6n 

Se manifiesta en la 
cl6usula. La entonaci6n 
decisivo. 

estructura 
le da el 

de la 
valor 

su funci6n es participar en el mensaje, 
organizando la informaci6n. 

Tiene un carficter integrativo. 
criterios sem~nticos y gramaticales. 

Sigue 

Su funci6n es relacionar a 
texto, en un eje vertical. 

lo largo del 

Tiene un car4cter integrativo. Su funci6n es 
establecer relaciones entre la lengua y el 
contexto socio-cultural. 



CAPITULO II: 

O B J-E TI VOS O E LA INVESTIGACIO N 

l. Planteamiento del problema 

El ensayo de cr1tica literaria es fundamental en el estudio 

de las letras. El estudiante de Letras Modernas en la U.N.A.M., a 

lo largo de eu carrera, acude al ensayo para obtener una visi6n 

crítica de las obras literarias que está estudiando. La elabora-

ci6n de ensayos sobre algún 
la tna.nera m~s frecuente 

aspecto del contenido del 

de evaluar los cursos 
programa es 
de historia 

literaria (siete cursos en total). En el examen final (examen de 

reconocimiento y uno de los requisitos para obtener el titulo de 
licenciado en Letras Modernas) , el estudiante tiene que redactar 

dos o tres ensayos 
cia que el ensayo 

que los cursos de 

cortos sobre temas de literatura. La importan

tiene, es pues evidente. Asi, nos explicamos 
lengua en Letras Modernas, le dediquen gran 

parte de su atenci6n, y adem§s, que existan cursos de apoyo tales 

como •curso de redacci6n y composici6n" y "Seminario de la 
lengua", cuya tarea principal es la comprensi6n y redacci6n de 

ensayos de critica literaria. En la descripci6n de los cursos de 

lengua leemos: 

Inglés III y IV: 
El enfoque de los cursos de Ingl~s III y IV est& basado 
en las necesidades especificas del alumno del segundo 
año de la carrera de Letras Inglesas. Por lo tanto, el 
objetivo central de estos cursos es el de estudiar las 
técnicas d~ cc~posici6n prestando también atenci6n a 
las diferencias entre el lenguaje t:scrito y iiablado. Se 
procura acercar al alumno a la naturaleza de la lengua 
inglesa para desarrollar en ~l un conocimiento de la 
estructura y funciones de la misma. 
Inglés V y VI: 
El objetivo principal de estos cursos es.lograr que el 
alumno tenga un nivel avanzado de ~uLiciencia en la3 
cuatro habilidades lingUtsticau... Este nivel se 
manifestará a través de actividadP-S de aprendizaje, 
tales como la elaboraci6n de ensayo cr~tico formales a 
partir de textos auténticos (no si.mplificados) ••• 
(1906). 

85 
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Una de 1as maneras m&s f~ecuentes como se ha enseñado la 

comprensi6n del ensayo de cr!tica literaria, ha sido la recomen
daci6n de leer ensayos, sin una gu!a clara, pensando que 

el trato directo con el texto es el único medio para aprehender y 

producir un texto de igual naturaleza. 
Actualmente, existe en Letras Modernas la preocupaci6n por 

un estudio guiado sobre t~cnicas da rcdacci6n, por un conocimien
to de la sintaxis y de las funciones rct6ricas, por una práctica 
constante en la redacci6n de "ensayos cr!ticos formalesR. La 

propuesta de nuestro trabajo responde en parte a esta preocupa

ci6n. Pensamos que si adem§s de un contacto directo con el ensayo 
de cr!tica literaria, a través de la lectura, y de un conocimien

to de la gramStica del inglés, se ofrecen lineamientos sobre su 

naturaleza discursiva, se pueden lograr resultados que redunden 
en una actitud analítica y crítica del estudiante sobre el texto. 

Como un punto de referencia para lo que proponemos, revise-

mas lo que Souto (1973) y Barnet (1971) escriben sobre el 

ensayo. Souto sitúa el ensayo dentro de la prosa did&ctica. Acude 
a dos diccionarios y los cita con el fin de describirlo. El 

Diccionario de la Real Academia dice que el ensayo debe ser breve 

"sin el aparato ni la extensi6n que requiere Un tratado completo 
sobre la misma materia (Souto 1973:7). El diccionario Webster lo 

define como una •composici6n literaria breve que trata de un s6lo 
tema, por lo comGn desde un punto de vista personal y sin 
intentar ser mSs completo• (Souto 1973:8). Souto piensa que el 

ensayo es, en esencia, pensar, probar, examinar. El ensayo 
arraiga en la duda, en el escepticismo y, por lo tanto se opone a 
toda actitud dogmática. Algunas de las características del ensayo 

moderno son 1a variedad y la libertad temática. El tema literario 
puro, el comentario y la cr!tica de libros constituyen un 

importante sub-género, pero no es necesariamente el único. La 

mora.l, la ciencia, la filosof!a, la historia, ·1a pol:ttica son 
tambi~n temas del ensayo. La originalidad le es propia. El punto 
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de vista adoptado debe ser subjetivo; es una visi6n particular 

del escritor, un ángulo personal desde el cual enfoca un proble
ma. En cuanto al estilo, Souto dice que "al igual que la 

poesía, el cuento, la novela, el ensayo est~ teñido por el 
espíritu propio de su autor ••• No hay en realidad un estilo sinÓ 

muchos según el carácter de los ensayistas. Quiz~, sin embargo, 

si exista una condici6n esencial en el ensayo que todos deben 
cwnplir: la claridad. Esta claridad de expresi6n, esta transpa

rencia, puede darse al lector de las más diversas maneras" 

(1973:14}. 
Por su parte, Barnet subraya el aspecto personal y didáctico 

del ensayo: 

Any writinq that helps a reader to understand a 
literary work can properly be called literary criti
cism ••• A critica! essay is a judicious attempt to help 
a reader see what is goinq on in a work, or in part of 
a work (1972:6). 

En cuanto a su organizaci6n, nos dice que el primer párrafo 
debe ser introductorio y contener el punto preciso o asunto a 
tratar. va de lo general a lo particular. El último párrafo debe 

tener una orqanizaci6n inversa: de los particular a lo general; 
de esta manera queda enmarcado. El argumento debe estar clara

mente expresado al principio, en el t1tulo y/o-en el primer 

p.S.rrafo: 

After locating a tapie, converting it into a thesis, 
and weighing the evidence, a writer has the job of 
organizing the material into a coherent whole, a series 
of paragraphs that steadily builds up an effective 
argument (1971:19). 

Es interesante detenerse en lo que dice Barnet sobre el 

estilo. Considera que es imposible formular reglas para redactar 
los párrafos de la introducci6n y la conclusi6n. •The best way to 

see how they should be handled is to pay attention to them when 
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you read essays, but a few tips may be useful" (1971:36). As!, 

recomienda no parafrasear 

es acertado sugerir el 

perspectiva amplia 

conclusi6n, piensa 

el t!t~lo en ~a primera oraci6n, aunque 

tema en el primer párrafo, desde una 

vaya delimitando. En cuanto a la que se 

que debe contener algo interesante: 

A good concluding paragraph does more than providc an 
echo of what a writer has already said. It rounds out 
the previous discussion normally with a few sentences 
that summarize •• but it also may draw an inference that 
has not previously bccn cxprcsscd (1971:37) 

Finalmente, en cuanto a la organizaci6n formal y sem5ntica 

de los p5rrafos, Barnet dice: "If a paragraph has not only unity 

but also a structure, then it has coherencc, its parta fit 

together". La relaci6n entre las oraciones es muy importante. El 

vínculo debe expresarse 

"The point 

that the 

no únicamente con conjunciones 

( 'trans i tions 1 J 

explicit, but 

1971:36). 

is not that the transitions may be 

argument must procccd clearly" (Barnet 

2. Planteamiento de la hip6tcsis 

Lejos de diferir con las descripciones del ensayo propuestas 

por Souto y Barnet, coincidimos en 

disentimos en la incapacidad de 

utilice criterios objetivos. una 

varios puntos. Sin embargo, 

lograr una descripci6n que 

descripci6n que se pueda 

realizar de manera sistemática y que explique la organizaci6n del 

texto en cuanto a su cometido. suponemos que la 

puede explicar la idea de unidad y estructura 

teoría funcional 

a que se refiere 

Barnet asi como los medios que posibilitan la 'transparencia' a 

que alude Souto. 

Proponernos un estudio más all~ de la descripci6n del sistema 

lingllístico en sus propios t~rminos, al considerar la estructura 

lingllística en cuanto a la manera como se usa en la comunicaci6n. 

El modelo Sistl!mico-funcional propone la noci6n de registro para 
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explicar una propiedad fundamental de todas las lenguas: el 

variar de acuerdo a su uso. El campo del discurso (el asunto o 

contenido que trata), la relaci6n entre los participantes y el 

modo o canal de la comunicación constituyen la situación que 

determina el registro. •Na existe una clara división entre el 

'qué' y el 'c6mo'; todo lenguaje es lenguaje en uso, en un 

contexto de situaci6n, y todo en ~l est~ ligado a la situaci6n, 

en el sentido abstracto en que aqur utilizo el t#!rmino" (Halliday 

1982:48). 

Dentro de la perspectiva funcional, el ensayo de crítica 

literaria es una forma verbal escrita de un-acto de comunicación. 

Como texto responde a un tipo de 

etablecidos por la cultura. El ensayo 

una tesis. Contiene un mensaje que no se 

situación, a objetivos 

transmite ideas, propone 

da en el vacío: se da 

por medio 

lector. 

de un diálogo que se establece entre el escritor y el 

doble función: El ensayo cumple con una 

interactiva/social y transmisora de ·conocimiento. En la 

estructura del ensayo podemos reconocer las configuraciones en 

que se manifiesta el valor scm5ntico, ya que las formas 

lingllísticas son codificadoras de significados y usos. 

La hipótesis de la que partimos para nuestra investigaci6n 

es el poder describir la organi:z:aci6n discursiva del ensayo de 

crítica literaria por medio de categorías funcionales. 

Nuestro estudio tiene un car§cter exploratorio: proponer un 

marco te6rico que fundamente el criterio de an5lisis. A partir de 

ciertas categorías de an5lisis, estudiar en qué forma, de qué 

m~n~r~, se puede explicar un aspecto de la organizaci6n 

discursiva del ensayo de critica literaria. souto propone como 

condición esencial de todo ensayo, la claridad de expresión. Sin 

otorgarle un car5cter prescriptivo, pensamos que la naturaleza 

did&ctica del ensayo requiere en buena medida de dicha claridad, 

aunque no sea una condici6n sine gua non. Nos proponemos iniciar 

la descripción de la organizaci6n del mensaje en este tipo de 

texto. La estructuración tem5tica de las clSusulas finitas, la 
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relaci6n entre los temas o configuraci6n tem~tica a lo largo de 

la introducci6n y la relaci6n e~tre dicha configuraci6n y el 

t!tulo, serfin nuestros instrumentos de anfi1isis. 

Dependiendo del valor descriptivo que reconozcamos en la 

aplicaci6n, podremos señalar lineamientos para .una utilizaci6n 

pedag6gica. Por el momento, aspiramos a probar el enfoque 

funcional propuesto por Halliday, a través de la aplicaci6n de 

las catcgor!as de la metafunci6n textual, complementadas con 

criterios tomados de Brown y Yulc (1983) y de Danc~ (1974). 

Cabe la pregunta: ¿Por qué estudiar la introducci6n y el 

t!tulo del 'ensayo de critica literaria? Porque la introducci6n 

junto con la conclusi6n abren y cierran el canal de comunicaci6n 

entre el escritor y el lector. Porque la introducci6n y el titulo 

contienen el punto central, 

texto: fundamentan el 

el asunto 

contenido 

a tratar a lo 

del ensayo. 

largo del 

Aquí ser.'.in 

particularmente evidentes las funciones interactiva y transmisora 

de conocimiento. La organizaci6n del contenido es un medio para 

lograr la claridad de cxpresi6n. 

En la estructura de tema (en el modelo Sistémico-funcional), 

convergen elementos de las tres metafunciones que integran el 

lenguaje: ideacional, interpersonal y textual. El discurso es un 

proceso multidimensional. El tema se define en cuanto a su 

funci6n, el indicar de que va a tratar la cl~usula y se clasifica 

en cuanto a la funci6n que cumple en las metafunciones 

interpersonal e ideacional: tema neutro, especial y núc1eo de 

tema compuesto. De estas metafunciones, 1a ideacional juega un 

papel decisivo en la estructura del tema. "There is always an 

ideational elemcnt in the Theme" (Halliday 1985:53) 
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J. Las cateqor!as de an&lisis 

3.1 La estructura temática en las cl5usulas finitas 

Se señalarán los diversos tipos de estructura: neutra, 

especial, simple y compuesta. 

3.2 La configuraci6n temática en la introducci6n 

Se considerar5 la estructura tem5tica con un valor que 

trasciende a la cláusula finita al participar en la 

configuraci6n temática de la introducci6n: la relaci6n 

entre los temas. 

J.J El t!tulo y la relaci6n con la configuraci6n tem5tica 

Se describirá el t!tulo y se establecerá la relaci6n 

con la configuraci6n temática de la introducci6n. 

J.4 La estructura de la informaci6n 

Se describirá el valor de las estructuras temáticas en 

cuanto a estructuras de la informaci6n. 

3.1 La estructura temática en las cláusulas finitas 

Espec!ficamcnte de Halliday tomamos el valor funcional del 

tema y su realizaci6n en ingl~s a través de las estructuras 
H temáticas neutra, especial, simple y compuesta 

El tema es lo que el emisor selecciona como el punto de 

partida en la organizaci6n de la cláusula como mensaje: es el 

elemento que indica de que va a tratar la cláusula. El tema se 

14 Ver p. 34-45. 
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encuentra al inicio. El orden lineal es la manifestaci6n en la 

gramática inglesa de la estructura de tema-rema •. 

La estructura temática neutra se manifiesta: 

En la cláusula independiente declarativa 

del tema-sujeto-participante, al inicio 

ejemplo: 

con la convergencia 

del sintagma. Por 

Jim is hard to understand 

Tema 

En la cláusula 

determina la estructura 

inter:_rogativa, el valor comunicativo 

tem6tica. 

la solicitud es el tema. Tal 

El elemento inicial que 

v1nculo muestra la 

expres.::i 

fuerza 

comunicativa que el elemento inicial tiene. Por ejemplo: 

What do bears cat? 

Tema 

La cláusula imperativa está dirigida a un tú: 'Quiero que 

tú ••• •, as1 el tema neutro es el tú inicial aunque esté omitido. 

Por ejemplo: 

(vou) eat honcy. 

Tema 

La estructura temática especial rompe el patr6n neutro. El 

hecho de buscar uno diferente es 

que se le confiere a la cláusula 

puede ser un 

interpersonal, 

complemento o 

un participante 

significativo del valor especial 

como mensaje15 El tema especial 

adjunto desde la perspectiva 

y una circunstancia desde la 

15 El elemento que debiera desempeñar la función de tema 
neutro ha sido desplazado por el tema especial, de aqui que se 
señale como ta~: TEMA DESPLAZADO en el análisis. su 
reconocimiento nos permite resaltar el valor de la cláusula como 
mensaje: 

nA displaced thcme is a topical elemcnt which would be 
unmarked theme (in -the insuing clause) if the existing 
marked topical theme was reworded as a dependent 
clause" (Halliday 1985: 67). 
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ideacional. El elemento m5.s frecuente es el adverbio, grupo 

adverbial o la frase preposicional funcionando como adjuntos 

circunstanciales. El elemento menos frecuente es el complemento 

(participante), un sustantivo o grupo nominal que no funciona 

como sujeto pero que potencialmente puede serlo. Por ejemplo: 

In Proust and Jo ce literature turns inwards to ex lore the 

Tema especial 

dark regions of the mind. 

La estructura de Tema simple cst5. formada por un elemento 

funcional en la estructura de la cl.'lusula, ya sea sujeto, 

pueden a su complemento o adjunto. Estos elementos funcionales 

vez, estar constituidos por rn&s de un grupo, por una estructura 

de categor!a superior a la que realiza en la cl&usula en donde se 

encuentra o bien modificada por una estructura superior. Por 

ejemplo: 

The photoqraph showinq men, womcn and children, with upraiscd 

T e m a S i m p l e 

hands is a crv of rotest choked b militar ower. 

La estructura 

cl5.usulas finitas 

de Tema compuesto la podemos encontrar en las 

independientes como en aquellas que integran 

una compleja. La estructura del tema compuesto muestra dos 

valores: organizador del mensaje y estructurador del texto. 

F.1 t.,.?Tl<t compnei:;t:o tiPnP. un/\ estructura interna: contiene un 

elemento indispensable, central, el núcleo (sujeto, complemento o 

adjunto circunstancial) ademSs de otros elementos que lo 

anteceden. El tema núcleo es el primer elemento en la cláusula 

que realiza alguna de las funciones condicionantes para ser tema; 

los otros elementos tienen un carácter 

interpersonal. El elemento textual 

conjunciones y los adjuntos conjuntivos: 

complementario: textual e 

puede provenir de las 

el elemento 
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interpersona1 puede provenir de los adjuntos modales, el verbo 

finito y el vocativo. Por ejemplo: 

Howcver, the indirectness in approach to this oneirico-political 

el.inter. nGcleo tema 

henomenon reveals its im ortancc and it allows CortSzar to 
el. N.tema 
text. 

bridge the gap between literary and political awareness. 

La estructura de tema en las cl.'.iusulas complejas 

En la cláusula compleja formada por una cláusu1a dominante y 

una dependiente (relaci6n hipotáctica), puede existir m~s de una 

secuencia posible: dominante seguida por dependiente o el orden 

inverso. La cláusula dependiente contiene marcadores que indican 

su dependencia: la coma, el gui6n, la conjunción subordinativa, 

el pronombre relativo ••• Para este tipo dc la preposición, 

cláusula compleja, la estructura temática neutra es la cláusula 

dominante seguida por la dependiente: el orden invcr~o indica una 

estructura temática especial. Así por ejemplo; 

In the work of both artists, externa! reality is pcrceived as 

cl&usula dominante Tema neutro 

infinetely rich and varied, but also as capable of qenerating an 

e uall rich and varied sub'etive realit which in turn de vol ves 

Cl.!iusula 

upon the external shaping it and giving it medninq. 

dependiente 
if ou don• t like that tea ot 

Cláusula dependienta 

Tema especial 

En la cláusula compleja, 

ive it awa 

Cl&usula dominante 

en donde 

integran tienen una relaci6n parat~ctica, 

las cl~usulas que la 

la secuencia d~termina 

.1a funci6n primaria y secundaria. Por lo tanto, tema es la 
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primera cláusula y rema la que le sigue. No existe la posibilidad 

de tema especial en cuanto a cláusula compleja. Por ejemplo: 

In additon, Jim is the principal figure in a richly symbolic 

Tema 
ta cstr so that much of what he does and sa s is relevant to 

Rema 
most people at most times. 

Nosotros queremos ir m5s allS de este nivel de anSlisis y 

estudiar todas las clSusulas finitas (primaria/secundaria, 

dominante/dependiente) en las cláusulas complejas. Pensamos que 

todas intervienen en la configuración del mensaje del texto. 

Suponemos que de esta manera, podremos señalar el desarrollo del 

argumento, a través de la configuración temática. 

Existe una especie de gradación en cuanto a la libertad 

tcmStica. En una cl5usula inicial, declarativa e independiente el 

emisor puede seleccionar libremente la estructura. Esta libertad 

no es constante debido a la naturalezd de ciertas cl5usulas como 

la interrogativa y la imperativa, o bien por las presiones ante 

la estructuración del texto. El concepto de tema compuesto 

compensa¡ al extender hasta el nficleo el valor y el peso del tema 

(Halliday 1985:61-62). 

El análisis de la estructura temática en las cláusulas 

finitas permite no solamente señalar los temas sino valorarlos. 

Un texto no contiene, la mayoría de las veces, un solo argumento 

como hilo temStico1 el mensaje no es necesariamente monof6nico. 

Generalmente intervienen más de un argumento, con diverso peso e 

importancia, 

fonía. 

que se relacionan y se entrecruzan como una sin-
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3.2 La confiquraci6n temática 

-Cabe preguntarse: ¿Por qu~ se ha 

tem4tica como categoría de anSlisis, si 

96 

utilizado la estructura 

la gramática funcional de 

Halliday maneja la estructura tema-rema como integrantes de una 

unidad funcional? Esto se debe a que el tema, por sr solo, juega 

un papel importante en la estructuraci6n de las cláusulas y del 

texto, en cuanto a su valor de mensaje. AsY como se utiliz6 la 

estructura temática como categoría para el análisis de las 

cláusulas, se utilizard .la confifJUraci6n tcm.'.i~ic.:i. como l.:i. 

categorYa que nos permitirG. establecer el hilo argumentativo en 

la introducci6n y más adelante, averiguar la relaci6n con el 

título del ensayo de crítica literaria. 

Aunque Ualliday (1985) apunta hacia un valor temático que 

rebasa la cláusula, partimos de Dane~ 

(1983) 16 para proponer la configuraci6n 

de análisis. 

{1974) y de Brown y Yule 

tcm5tica como categoría 

DaneS considera al tema un elemento crucial del enunciado, 

en cuanto a su papel en la dinámica de la comunicación. P.:i.r.:i. 

DaneS, tema-rema y dado-nuevo son dos categorías funcionales 

distintas y que por lo tanto no concuerdan necesariamente entre 

sr. El tema de una cláusula no tiene que ser obligatoriamente la 

informaci6n conocida. Del potencial de informaci6n acumulada o 

compartida, el emisor puede seleccionar el tema, a menos que 

tenga alguna raz6n para seleccionarlo de otra fuente. Al rebasar 

la cl§usula, el tema cumple con la funci6n de estructurar: por un 

una relaci6n y, por otro lado es planificador y facilitador en 

cuanto a la organizaci6n del contenido del texto. ~From the point 

of view of text organization, it is the theme that plays an 

important constructional. role" (Danc'S 1974:113). 

16ver. p. 70-72 y 77-82. 
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Brown y .YÚle .(f9B3) '.comparten 'el mismo criterio de Dane~. 

Reconocen la doble' funci6n del tema como unificador y planifica

dor. 

Following Dane~ (1974) we shall asswne that it has two 
main functions: i) ,connecting back and linking in to 
the previous discourse, maintaining a cohcrcnt point of 
view. ii) serving as a point of departure for the 
further development of the discourse (Brown y Yule 
1983:133). 

ñ un nivel supra-oracional, Brown y Yule proponen el 

principio de tematización: un marco que permite al emisor 

estructurar su discurso y que guia al receptor sobre el contenido 

del mismo. 

Oane~ por su parte, propone el estudio de la secuencia 

temática en cuanto a la sclecci6n y ordenamiento de los temas en 

el enunciado, su interrelación y su relación con hipcrtemas en 

unidades textuales por encima del enunciado, en pSrrafos o en 

algún otro lugar del texto. 

En base a estos criterios proponemos describir el desarrollo 

temático de las cl§usulas, la rclaci6n semántica entre los temas 

sin considerar la rclaci6n con los remas. De la relaci6n entre 

los temas, obtendremos una configuración que nos informar& sobre 

el método o forma de desarrollo del texto en cuanto al men:;aje 

que contiene. 
La relaci6n entre los temas a lo largo del texto la estable

ceremos por medio de la cohcsi6n de Halliday y Hasan (1976) 1 7 . 

l:7 A través del concepto de cohesi6n, Halliday y Hasan 
{1976) explican los vínculos de carácter semSntico entre dos o 
más elementos en el texto. La cohesi6n es parte del s1~tema-dc la 
lengua. Los recursos lingUísticos de que se vale son 
repeticiones, omisiones, uso de ciertas palabras o estructuras. 
Dependiendo del tipo de rclaci6n que estos recursos establecen 
con otros elementos en el texto, la cohesi6n puede ser anafórica 
o cataf6rica. Los medios por los que se realiza son la 
referencia, la elipsis, la sustituci6n, la conjunci6n y la 
organización léxica. (Ver. p. 52-63) 
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Para rea1iiar esta .-fase "de nuestro· an&_lisis, partiremos del 

resultado del apartado anterior: ia estr~ctura temGtica en 1as 

c1Ausulas de la introducci6n. 

3.3 El t~tulo y la proqresi6n temStiCa: instrumentos de 

tematizaci6n 

Siguiendo el criterio de Brown y Yule (1983), consideramos 

el título como un elemento poderoso de tematizaci6n. El t1tulo es 

el punto de partida para estructurar ciertos tipos de textos. 

Cumple con un doble juego: ofrece expectativao 

consecuencia de las expectativas creadas, 

al receptor y como 

limita la inter-

pretaci6n de lo que le sigue. El título cumple con la funci6n de 

gu!a en el desarrollo subsecuente del texto. 

Hemos ampliado el principio de tcmatizaci6n para abarcar la 

estructura formada por los temas de la introducci6n del ensayo de 

crítica literaria. Creemos que exista una relaci6n entre el 

título y la configuraci6n temática y 

organizar el texto. Nuestra propuesta es 

la preocupación de Dane~: 

que ambos sirven para 

una bGsqucda dentro de 

We ought to find out the principies exactly according 
to which this and not another portian of the mass of 
known information has been selectcd. In other words, we 
have to inquirc into the principles underlying thematic 
choice and thematic progrcssion. (Danes 1974:112). 

Para establecer la rclaci6n entre la configuraci6n temática 

y el título es necesario describir este filtimo. 

La estructura formal de los títulos, en el tipo de ensayo 

que nos concierne, es la de un grupo nominal 18 

18 Lista de los titulas de las muestras que analizaremos: 
(1) "The Perception of Reality as an Act of •ncading' 

(An exa.mination of one aspect in the art of Proust and 
Joyce)" 

(2) "The Character of Jim in Conrad's Lord Jim" 
(3) "The Story of the Epic of Gilgamcsh". 
(4) "The Struggle to Surface in the Water of Sonny's Blues'". 
(5) "A Nightmare of Nightmares. A Fusion of Literary Awareness 

and Política! Consciousness ~n Julio Cortázar'". 
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a noun phrase it may be an interderminately long 
structurc having a noun as head, preceded by othcr 
words such as an article, an adjective, or another 
noun, and followed by a prepositional phrase or by a 
relative clause (Quirk, Greenbaum, Leech y Svartvik 
1972:414). 
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El grupo nominal tiene una gran capacidad de informaci6n, de 

aqu! la gran diversidad de combinaci6n de elementos estructura

les. 

La metafunci6n semántica relativa a la organizaci6n de la 

experiencia, la ideacional, c5tfi claramente presente en el grupo 

nominal. Halliday (1985) lo define como la expresión de una 

experiencia que especifica una clase de 'cosa (Thing) en cuanto a 

su categoría, inclusi6n y su relaci6n dentro de la clase, a 

través de deícticos, numerales, epítetos y clasificadores. La 

especificaci6n no se presenta únicamente antecediendo a la cosa 

(pre-modificaci6n); también existe la modificación posterior, una 

frase o una cláusula que califican. Por ejemplo: 

Deíctico Numeral Epíteto (s) Clasificador Clase Calificador 
de 'cosa' 

THOSE TWO SPLENDID ELECTRIC TRAINS WITH 
OLD PANTO-

GRAPHS 

La relaci6n entre la cosa o cabeza y la modificaci6n 

anterior y posterior depende del valor sem§ntico de los modifica-

dores. Ahora bien, una manera de anal.izar l.a modificdc.i.úu es 

considerar las cadenas anterior y posterior, en forma 
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independiente entre s1, pero dependientes de l.a cabeza del 

t1tulo. En cuanto al calificador, Halliday considera que caracte

riza a 1a clase de 'cosa• o cabeza, igual que los pre-modificado

res; sin embargo, debido a la naturaleza de las estructuras que 

generalmente integran la post-modificaci6n (frase o cláusula), la 

cabeza de la frase nominal {cosa) establece una relaci6n parecida 

a la de un participante con el proceso {expresado por la prepo -

sici6n, por ejemplo). 

The Qualifier also has the function Of characterizing 
the thing, •• The characterization here is in terms of 
sorne process within which the thing is, tl.ircctly or 
indirectly, a participant (Halliday 1985:167). 

En cuanto a su funci6n, Halliday ( 1985) considera los 

títulos, nombres de productos, avisos y algunos tipos 

textos, 'little texts' (:372); 

de instruc

textos que ciones, pequeños 

cumplen con una 

propia. Así, parte 

función particular 

del valor de los 

y que tienen una dinSmica 

títulos lo tenemos que 

inferir a trav~s de la implicaci6n, de los nexos que existen 

entre el 'pequeño texto' y el contexto de situación en que 

aparece. Las implicaciones ('implicatures') como la~ define Grice 

(1975), se derivan parcialmente del significado literal; el 

contexto ofrece el valor que el emisor/receptor confieren 

finalmente al enunciado. Este valor se obtiene dc1 significado 

convencional o bien, en una conversación en base al 'principio de 
cooperaci6n'. Al respecto, Widdowson (1983) propone 1a existencia 

de marcos de referencia que permiten 1a organizaci6n y la 

ccmprengi6n de 

expectativas y 

nos enfrentamos. 

el conocimiento 

titulo: 

enunciados, schemata, los cuales establecen 

posibles interpretaciones del contenido con que 

Estos esquemas 

adquirido. Así 

representan nuestra 

por ejemplo en 

experiencia, 

el siguiente 

"The Character of J'im in Conrad' s Lord J'im" 
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El lector, al considerarlo el título de un ensayo sobre 

1iteratura, presupone que Conrad es el autor de una obra litera

ria, Lord Jim, sobre la que tratarS el estudio. 

Por su parte, es frecuente encontrar en los títulos un 
predicadG 'latente', implícito y recuperable -presupuesto en el 

sentido de Strawson (1971) 1? Esto se debe a su compleJa funci6n 

semSntica y apunta dentro de 

para Halliday) a proponer 

un 

una 

análisis m§.s fino ('delicado' 

estructura de tema y rema. Los 

títulos con frase preposicionales muestran en forma evidente este 

fen6meno. Recordemos que para la gramática de Halliday, la 

preposici6n se asemeja a un verbo menor y es factible en algunos 

casos, expr~sar el ~ignificodo de la prcpo~ici6n valiéndose de un 

verbo no-finito 2 ? As! a manera de 

titulo. 

ejemplo tenemos el siguiente 

The Perception of Reality as an /\..et of 'Readinq' 

Se puede formular como: 

The Perccption of Reality Intended as an Act of 'Peadins• 21 

19Es precisamente en este punto por lo que podemos 
distinguir títulos de grupos nominales, Como lo muestra Strawson, 
el punto principal de una presuposición (desde el punto de vista 
comunicativo) es que permite al hablante, aún en los casos que no 
sea cierto, referirse al argumento de la proposici6n que expresa. 
Es decir, la presuposici6n tiene un valor claramente distinto a 
la proposición expresada. En un titulo, la presuposici6n tiene un 
valo20 primordial, es como si lo que se presupone se afirmara. 

Ver. p. 26-27. 
21 It is natural to relate such prepositional 

po::tmodifi~~tion to Be sentenccs ( 1 the man in the cerner• 1 the 
man is in the cerner'), though in som~ l,lt.L<1nc<:<s ..-.:::=e ::cc!!l!l to he 
ellipted than the verb BE. For examplc: THE UNIVERSITY AS A 
POLITICAL FORUM, as relatcd to somewhat fuller predication: 

{ 

ACTING 
THE "UNIVERSITY IS AS A POLITICAL FORUH 

REGARDED 
(Quirk, Grcenbaum, Leech, svartvik 1973: 388). 
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Describiremos el t!tulo como un grupo nominal compuesto por 

una clase de cosa o cabeza que se especifica con pre-modificado

res o post-modificadores: ambos con ma~cadas diferencias entre 

si. Asimismo, 

mica propia, 

lo consideraremos un 'pequeño texto• con una din§-

cuyo 

casos, a trav~s de 

valor lo tenemos que 

la implicaci6n y de 

debido a la compleja funci6n sem§ntica que 

3.4 La estructura de la informaci6n 

inferir, 

un predicado 

cumple. 

en algunos 

'latente' 

De Halliday (1985) tomamo~ el criterio para clasificar la 

estructura de la informaci6n y lo comprobamos con el criterio 

~int~ctico-semSntico propuesto por Brown y Yule (1983}. 

Halliday piensa que la estructura de la informaci6n y foco: 

dado y nuevo tiene un carácter fonol6gico. De la misma manera que 

existe una estructura de tema-rema con valor neutro y otra con 

valor especial, la estructura de la informaci6n es neutra cuando 

el elemento nuevo aparece al final de la unidad tónica. La 

estructura neutra de la informaci6n equivale a la coincidencia 

del tema con lo dada 22 • 

Debido a la rclaci6n que pensamo5 existe entre el título y 

la configuraci6n tem§tica, esperamos encontrar a lo largo de las 

introducciones que analicemos, una convergencia del 

dado. 

tema con lo 

La propueta de Brown y Yule 23en cuanto a la posibilidad de 

describir lo dado y lo nuevo con criterios sint~ctico-sem§nticos, 

nos servir~ para ratificar y/o rectificar la convergencia. La 

taxonomta que p:cpcncn c5 la 5iguient~: 

22 Ver p. 50-52. 
23 Ver p. 72-76. 
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iiil La informaci6n inferible (dada) se expresar4 con el articulo 

definido J:!!s i+propiedades definidas) • 

iv) La informaci6n evocada (dada) en la situación se expresará 

con el uso de pronombres exofóricos. 

V) 

vi) 

La información evocada (dada) textual.mente (accesible) se 

expresara con pronombres, con elipsis o por medio de una 

referencia minima. 

La información evocada (dada) textualmente (desplazada) se 

expresará con una referencia definida, a menudo acompañada 

con ciertas propiedades que la identifiquen. 

A pesar de que estas categorías no han sido aplicadas a 

textos no 

análisis. 

controlados, intentaremos utilizarlas en nuestro 

4. Posible resultado 

No pretendemos elaborar un marco de categorías cuya aplica

ción dé cuenta en forma 'matemfitica' y precisa (mecánica) de la 

estructuración del texto en cuestión. Tal pretensión cstaria muy 

alejada de la realidad, de la naturaleza del ensayo que como lo 

describe Souto: "Al igual que la poesia, el cuento, la novela, 

el ensayo está teñido por el espíritu de su autor ••• No hay en 

realidad un estilo sino muchos sCgGn el carácter de los 

ensayistas". Sin embargo, pretendemos incursionar en un aspecto 

de la dinámica discursiva y describir sus realizaciones m~s o 

menos constantes. 



CAPITULO III; 

M E T O D O L 0 G I A DE LA I N V E 5 T I G A C I O N 

l. El corpus para el an~lisis 

1.1 El criterio de selecci6n 

El. corpus 

los cursos de 

se ha seleccionado en base al tipo de ensayos en 

redacci6n, o bien aquellos que pueden servir de 

•modelo', al representar lo que 

tes de Letras Inglesas, de la 

U.N.A.M. 

se espera escriban los estudian

Facultad de Filosofía y Letras, 

Los ensayos que se analizarán son cinco. Tres de ellos han 

sido tomados de libros de texto, usados en el Curso de redacci6n 

y composici6n en Letras Inglesas: los ensayos número dos, tres y 

cuatro. Los otros dos, fueron escritos 

inglesa, y los hemos considerado 

por maestras de literatura 

como modelos: uno ha sido 

publicado en el Anuario de Letras Modernas, otro en una publica

ción de literatura comparada. 

1.2 Fuentes 

Se analizarán la introducción y el título de los siguientes 

ensayos: 

l. Pimentel., L.A. 1980, "The Perception of Reality as an Act of 
'Reading' (An examination of ene aspect in the art of Proust 
and Joyce)" en Comparative Literature studies. s.e. s.1. 

2. 

3. 

Roberts, E. 1964. "The Character of Jim 
Jimn en Writinq Themes about Literature, 
N.J.: Prentice-Hall, Inc. 

Roberts, E. 1964, "The story of 
Writinq Themes about Literature, 
Prentice-Uall, Inc. 

the Epic 
Englewood 

in Conrad's Lord 
Englawood Cliffs, 

of Gilgamesh" en 
Cliffs, N.J.: 

4. Geoffrey, c. 1982. "The Struggle to Surface in thc Water of 
Sonny's Blues" en The Norton Introduction to Literature (C. 
Bain. J. Beaty y P. Hunter leds.), Nueva York: Norton & Co. 

104 
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5. Br~ad,· Ch. 1984. "A Nightmare of Nightmares. A fuslon of 
Literary Awareness and Political Consciousness in Julio 
Cortázar", en Anuario de Letras Modernas, Vol. 2, M~xico, 
Facultad de Filosoffa y Letras, U.N.A.M. 

2. A licacion de las cate arias de análisis en la introducci6n 
del ensayo de cr tica literaria 

Se trabajar~ con cada una de las muestras, aplicando las 

cuatro categorías de an~lisis24 , 
Convenciones utilizadas en el análisis de la estructura 

tem.§.tica25 

LIMITE DE LA OAACIOl1: CLt .. USULll. SI!-!PLE O COMPLEJA 

(Categoría ortográfica) 

1 LIMITE DE LA CLAUSULA FINITA DENTRO DE LA CLAUSULA COMPLEJA 

[ 1 LIMITE DE LA CLAUSULA FINITA INCRUSTADA (EMBEDDED). 

~ ANTECEDENTE DE LA CLAUSUI.A FINITA INCRUSTADA 

SUJETO (PARTICIPANTE) 

FINITO + PREDICADOR (PROCESO) 

,,....__.._ COMPLEMENTO EN EL AREA TEMATICA 

ADJUNTO CIRCUNSTANCIAL 

.~~ 1 TEMA NEUTRO 

!~~.! TE~.A ESPECIAL 

f""4=1 TEMA DESPLAZADO 

l=:JID TEMA COMPUESTO 

..----==-1 TEMA EN LA CLAUSULA FINITA INCRUSTADA 

24 ver Cap. II, p. 91. 25 Estas convenciones son una adaptación de lo propuesto por 
Halliday (1985:65), 
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2. Aplicación de las cateqor!as de análisis 
MUESTRA 1 

"The Perception 
(An examination 
Joyce)" 

of Reality as an Act of 'Reading' 
of one aspcct in the art of Proust and 

106 

In Proust and Joyce, literature turns inwards to explore the 

dark rcgions of the mind. The landscapes of consciousness are 
painted and their relationship to the world outside carefully 

traced. In the work of both artists, externa! reality is per

ceived as infinetely rich and .varied, but also as capable of 

generating an equally rich and varied subjectivc reality, which 

in turn devolves upen the externa! world shaping it and giving it 

meaning. For both artists, thc world without can be 'read' fer 
meaning, for a meaning which is ultimately an articu1atc image of 

the self. 
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2.1. La estructura temática en la introducción de la 

'· 
MUESTRA 1. 

!_n _2re,usj; J!.n~ o!E>y_c~, literature ~ invards to explore 

(1AJ/.fU .. A OJOE PE NnJE NT e 

T. ElPl!<t-'t 1 ..... 1 

the dark regions Of the mind. .z.The landscaEes of consciousness 

C<. PRlllA ll(lt 

7. N •"reo <N CL (O MPl.&J.4 
"T· ~·!ITlh ' 

are 2ainted and their relationshiE to the world outside carefu11y 

«- SEct!ND4'11A 

"1.-n 1 N11c:c.•• •• r. Cal.400~3.l'" 1 

~· f!l the_v~k_gf_bo_t.h_ar..t._i~tE_, - externa! re>alit;y is pPrr:eiye 

«- 01Utll1T117t! 

7'. ·~ CL C•UPtl:!JA 
T. e: !. p f.""~ 1 .,, 

as infinetely rich and varied, but also as capable of generating 

an equa11y rich and varied subjective reality, ~ in turn 
e t. soo1.e· 

d 

d~vo1ves upen the externa! world shaping it and giving it meaning. 

1 IJ li DA 

~
:2r__?o!_h~rt_!.s:_:;, the vorld without can be 'read• fer meaning, 

C::t, INOS.l>l!Npl.-Nl'li ~d /\/, ... 

for a mcaning vhich is ultimately an articulate image of the sel; 1 
(t. 1Nc.R .. 1Tli0-'. 11 
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. · .. .. · . 

. 

. ····· 
ORA' • T E M A N E _U T R. O . .:T. E M A S P"'E C I AL FUNCION' D :. 

. ·. ,· ' ·' 
LAS CLS.E 

-
' .' ·. 

SIMPLE COMPUESTO . ' SIMPLE COMPUESTO TEMA 
DESPLAZAD 

anteced(s~ núcleo - ' anteced. (s) núcleo 

' 

1 
1 IN' PROUST AND literatura el. indepand 

JOYCE 1 

2 

='~ ' el. Tema 

¡~. AND mEIR 1 (primaria} 
RELATIO> HIP ro THE \ el. Rema 

huRLD (secundaria 

bcursxm \ 

3 1 
IN THE hURK OF externa! el. Tema 
BO'nt ARTISI'S rea'1.ity (c:lcminante) 

WHICll 1 el. Rema 
(subjec:tive (dependient1 

reality) 1 
4 FOR OOl'H the vo~d el. indepen• 

ARTISI'S . wit out 

1 

1 
1 

\ 

1 

1 
1 
1 
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2.2 La configuraci6n temática en la introducci6n de la 

MUESTRA 1 

A través del análisis de la estructura temática de las 

cláusulas, encontramos temas especiales en tres de las cuatro 

oraciones que integran la introducci6n. Estos son temas relativos 

a la OBRA DE PROUST Y JOYCE. Es interesante notar que aun en la 
cl5usula inicial, declara ti va 
tema especial, el cual se repite 

tercera oraci6n y e:n la cuarta 

e independiente, encontramos un 

en la cláusula dominante de la 

oraci6n. La autora selecciona 
libremente esta estructura, señalando una intencionalidad al 

otorgar un valor argumentativo a la OBRA DE PROUST Y JOYCE: el 
delimitar o circunscribr el asunto a tratar. 

Existe una relaci6n evidente entre los temas especiales, la 
cual se logra a través de la cohesi6n léxica. En la cl~usula 
dominante de la oraci6n 

nG.cleo de la frase 
tres, el tema especial 

circunstancial THE WORK, 
contiene como 

la obra que se 

especifica en cuanto a que es de los dos 
Joyce. Proponemos a: LA OBRA DE PROUST y JOYCE 

Encontramos como temas neutros a LA 

artistas: Proust y 

como tema@~ 
DESCRIPCION DE LO 

CONSCIENTE y su RELACION CON EL MUNDO EXTERIOR en la oraci6n dos 

(una clSusula compleja en relaci6n parat&ctica) • En la oración 

tres, la cláusula dependiente tiene WHICH como tema, el cual nos 

remite a LA REALIDAD SUBJETIVA que se relaciona por cohesión 
l~xica con CONSCIOUSNESS. Asi, lo CONSCIENTE o SUBJETIVO su 

REr..;CIO!: CO!l E!. ~UNDQ RXTERNO lo clasificamos como tema B, b. 

2 6 Utilizaremos mayúsculas para los temas con valor neutro, 
mayúsculas dentro de un circulo para los temas con valor especial 
y minúsculas para los núcleos de temas compuestos. Los temas de 
las cl~usulas incrustadas los indicaremos con un paréntesis. 



R6borij, Meñsaje o into~acci6n ••• 110 

La forma en que esta introducción se desarro1la es delimita

ndo (EN LA OBRA DE PROUST Y JOYCE) El asunto a tratar (LO 

CONSCIENTE O SUBJETIVO Y SU RELACION CON EL MUNDO EXTERNO). 

2.3 El t!tulo y la relaci6n con la configuración tem~tica ~ 

introducción de la 

MUESTRA 1 

El t!tulo: THE PERCEPTION OF REALITY ASAN ACT OF 'READING'. 

La estructura formal es .la de un grupo nominal que podemos 
describir de la siguiente manera: 

ri'HE PERCEPTION OF REALITY AS l\N ACT OF READING 

¡pre-Modif cosa/C.:ibez.:i Post-modificadores 

AS se le puede considerar como una guasi- preposición que 

expresa manera o bien como una conjunción subordinativa cuya 

función es establecer una relación de dependencia Quirk et al. 
1973:6:31, 11:7). 

La omisión de una coma entre las dos frases post-modificado
ras y el significado de AS como conjunción subordinativa nos 

induce a considerar ambas frases como restrictivas. Sin embargo, 
el valor de AS AN ACT OF READING, que expande el significado de 
todo lo que le antecede, nos hace proponerla como una 

restrictiva. 
frase no-

Si consideramos el titulo como un 'texto pequeño' que 
trasclt:nU.t..! t:l valor de un mero grupo nominal., lo podemos analizar 

como un argumento con su predicado, lo que apoya el valor de 
frase no restrictiva que atribuimos a AS AN ACT OF READING. Lo 

podemos expresar: 
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THE ,~ERCEPTioN.- OF REALITY · int_ended AS AN ACT OF READING 

ACT· OF·READING (PERCEPTION OF REALITY) 
. ·.· . 

irHE ... · . PERCEPTION OF REALITY AS AN ACT OF READING 
. • .. 

IPre-Modif'. - _ Núcleo Post-modificador 

Por su parte el sub-título: 

111 

( AN EXAMINATION OF ONE ASPECT IN THE ART OF PROOUST AND JOYCE) 
es un.grupo nominal que podemos describir de la siguiente manera: 

AN EXAMINATION OF ONE ASPECT IN THE ART 
OF PROUST ANO JOYCE 

Pre-modi f. Cosa (núcleo) Post-modificadores 

AN EXAHINATION es una implicación convencional: el quehacer 

que la autora, como estudiosa de la literatura, se propone rea

lizar. 
El título y el sub-título se relacionan semánticamente: ONE 

ASPECT establece cohesión léxica con THE PERCEPTION OF REALITY 
AS AN ACT OF READING. El empleo de artículos indefinidos pare
ce sugerir que el sub-título debiera anteceder a1 título: 

AN EXAHINATION OF ONE ASPECT IN THE ART OF PROUST AND JOYCE 
THE PERCEPTION OF REALITY AS AN ACT OF 'READING' 

En cuanto a la relación del título con la configuración 
temática de la introduccción, encontramos que el tema neutro se 
relaciona con parte del núcleo: OF REALITY. Dicho tema se refie
re a LA DESCRIPCION DE LO CONSCIENTE y su RELACION CON EL MUNDO 

EXTERNO, pero el considerarlos como LA PERCEPCION DE LA REALI
DAD está fuera del contenido del tema. 
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El tema especial~ -PROUST Y JOYCE/SU. OBRA se relaciona con 

1:as dos tiltimns frases del" sub-t:ttulo: IN THE ART OF PROUST ANO 

JOYCE. 

Encontramos una relaci6n entre el titulo y la configuraci6n 

tem4tica de la introducci6n que no incluye a todos los componen

te~ -del- t!.tulo. Tal es el caso de PERCEPTION, EXl\MINATION y ACT 

OF REAOING. Podemos sin embargo, considerar EXAMINATION y ACT OF 

READING como implicaciones convencionales: el quehacer del 

estudioso del texto literario. Para concluir, podemos señalar que 

el tema neutro B se relaciona en cierta medida con el nGclco 

argumentativo del título: THE 

especial @ se relaciona con 

PERCEPTION OF REALITY y, el Tema 

el sub-título, en cuanto a la 

circunstancia, que restringe y complementa al núcleo: Examina

tion. 

2.4 La estructura de ln informaci6n en la 

MUESTRA 1 

La rclaci6n entre el título y la progrcsi6n temStica de la 

introducci6n nos hace pensar en la convergencia de los temas con 

lo dado: una estructura de la información con valor neutro 

(Halliday 1985). 

Con la intenci6n de corroborar este criterio, acudimos a la 

taxonomia propuesta por Brown y Yule (1983) 27 . Encontramos un 

articulo definido, un adjetivo posesivo y elipsis. Ta1 parece que 

los temas señalan informaci6n dada (evocada e inferible) • Sin 

notar 

tiene como tema 

que la 

(especial) 

primera oraci6n 

a IN PROUST ANO 

de la 

JOYCE, 

c:imbargo, c.:: 

introducción 

repitiendo el mismo apelativo del título y sugiriendo 
titul.o. 

una 
independencia de la introducción con respecto al 

27 Ver Cap. II. PP• 102-103. 
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E_1- apego al patr6n neutro en la estructura de la informaci6n 

.<J:tnlliday): lo pCdemos justificar en cuanto al carácter didático 

d?1-·enSayo, _que corifiere una funci6n 'faci1itadora• al titulo y a 

la introducci6n.· 

2. Aplicacion de las categorías de análisis 

MUESTRA 2 

"The charact.er of Jim in Conrad' s lord Jim" 

Jim is hard to undcrstand. ne is seen mainly through the 

eyes of Marlow, who imparts his own values to much of the story. 

He also is thc subjcct of much intcrprctation by other informants 

in the 

Jim is 

story, so that we receive 

the principal figure in 

many views of him. In addition, 

a richly symbolic tapestry, so 

that much of what he does and says is relcvant to most pcoplc at 

most times. In this respect his individuality is sacrificed to 

bis existencc as a symbol. Despitc these difficulties, howcver, 

Jim emerges as a fully dcvclopcd individual, cven though we do 

not hear of cvery dctail that might cvcr have concerncd him. To 

me, the key to understanding Jim's charactcr is that he is a man 

capable of imagining the best in himsclf and in men gencrally -a 

man whose action at any given moment in controlled by an idea of 

the bcst. He is, in Stein's word, a "romantic", and I would add 

that he is an introspective drcarner. I believe that his character 

is madc clear by threc incidcnts in thc novel, all of ~hich are 

connectcd with leaps, or jumps, that Jim cither makes or does not 

make. 
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2.1 La estructura temfitica en la introducci6n de la 

MUESTRA 2 

' :!..!.!!!. is hard 
;. 

to understand. ~is seen mainly thraugh the 

7". Al n U • • 

T.IJ. 

eyes of Marlav, vha imparts his ovn values ta much of the story. 

et. Ot!Pe11 h1'WYe 
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CL· PRtAl~o.1 
Í- NeUTQo !!,,,, C.l. Co.Yi:>t.G'JA ,. 

in the story, so that wc rcceive man y views of him. In addition, --
<L. S <!'<::.,.,a 11 "'A "· p~¡j.,fA • 

Ti!.1"fU"ll L l#.!.•11' T6~TU ... L ' .-. 
Jim is thc principal figure in a richly symbolic tapestry, so that 

••• «. 
r;. N EllTlilo ·~ CL '" µ~(t=J 4 

111. ••I TIErT'olll L 1 

""" . 
mu ch of what he do es and savs !.!.. relevant to most peo ple at most times 

< 11 t.O N .4e1 .. 

"· '"' 1 ., . 
.!!1..!:.h.!.s _EC..§.P_!:C:..t his individuality is sacrificed to his existence as 

e<. 1u tJJrP l!U •He AJ r i:. 

T. .. ,,,~(.'"' ' "' 1 

a symbol. IÍlespite these difficulties, hovever, Jim emerges as a 

Ce.. /JRl~llQ•.t 
T. NEolTRo 6N et. c-uPt.••.t 

·-· fully developed individual, cven though :!.E do not hear of cvery detall 
C<. S6CdA.JDAfl•-4 

-r. e. 
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- ,. 
that miqht ever ha ve concerned him. To me, the key to understanding 

«· IÑ/)¡:,PBN b '~ "' ~ l! 

uoo4' N 11 c.t.•' "" T•~A 

Jim's cha rae ter .!.:: that .!!_e ~ a man capa ble of imagining the best 

e6Ullf TO 1 ' 
generally-

-
in himself "ª man vhose action at any given moment ~ 

' 
idea best 

,. 
is, in Stein's a"romantic" controlled by an of the !!s; \/'ords, 

<'· PRt~Aó!11I ., . ,JEUTQ• <N ". CDl-41H .. a..JA 
.M,1 

and -1. \/'OUld add that he ~ an introspcctive dreamer. 'r believc that 

". ~t.:cll H !>~ RtA "· º' ... . . " 
TEN 11 N< uri:it. 

1111" 1 ..... 1 J.11.I .,. 
his character is madc ele ar by threc incidcnts in the novel, all of 

T• «· D ". 
•• «· e fJ uPc.F .¡J. 

1 T. 

vhich are connected \/'Íth 1ea1is, or j um~s, that Jim either ~ or 
P~N"IDNT~ 

N~u,la 1 

do es not make · ¡ 
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:L. CCX'IPREJA 
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- ---- - -_ - ' _- - -

5 i_.r·i'P·_~_-t: c'o H P u·E s T-o sl:H.PL'E - , e o M p u E s T o Tem. DESPU\Zi DO 
--

- -- L'-antecedente(s) núcleo ,-,-'---:e_-,-_- ::;._-o_-· -o- -' antecedente(s) núcleo 
' 

1 JIM 
,_, __ 

1 ¡,i. independ 

' 
HE 1 ¡,i. Tema 

l'liIO 
(daninantc) 

(Marlou) 1 k=l.Rema 

1 
)depcndicnt€.) 

3 liE 1 ol. Tcm.' 

1 

SO THAT WE 1 
fp~ima""'-1 
::l.Rema 

1 (secundaria) 

4 IN ADDITION JIM 1 L Torna 

fnx:¡i º' mAT 
1 (primaria) 

50 'l'HAT el. Roma 
-!E OOES \NO 1 (secundaria) 
51\YS 

' IN THIS RESPECT Is indi~id~ ity 

1 1 
1 ·i. 1ndep, 

1 1 1 
6 DESPIT THESE ¡ i 

DIFFICULTIES, 1 ' 
1 c1.Terna. 

HOWEVER JIM 
(primaria) 

1 
EVEN THOtml WE !'L Rema 

1 
(secundaria) 

1 
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. ·.·· \.· ······• 
. 

ORC. TEMA NEUTRO T·E M A ESPEC I AL flJNCION DE 1 
.. ~~-··-~T-

' 
.. .. 

TD-m DESPLAZ loo SIMPLE CCliPUESTO SIMPLE C()HPUESl'O 
... 

antecedente(s) núcleo antecedente(s) núcleo 

7 TO ME mm KEY lro 1 
iuNDERST. Mim:i ioi. !ndep. 
jJIM'S C ~RACl'ER 1 

\ 
1 

\ 
\ 

1 

B HE \ ¡,1. """"' 
ANO I \ 

(primaria) 
~ µ., Rema 

1 
(secundaria) 

\ 
\ 
1 

9 I \ ¡.:l. 7t:::iu<i 
(dcminante) 

ALL OF WHI i::H 1 1::1· Rema 
(incidents1> 

\ 
(depend.) 

1 
1 

-- - -~ ---.------- .. -
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2.2 L8 conf1guraci6n tem§tica en la introducci6n de la 

MUESTRA 2 

En las oraciones dos, tres, cuatro y ocho, HE establece una 

Ce-referencia anaf6rica personal con JIM (oraci6n uno, cuatro y 

seis) • 
En las oraciones tres. y seis, WE se refiere a los lectores, 

incluyendo al escritor del ensayo. En las oraciones ocho y nueve, 
I se refiere al escritor del ensayo. WE y I expresan una referen

cia personal exof6rica. 
En la oraci6n cinco, IN THIS RESPECT establece una co-

referencia a través del 
WHAT HE DOES ANO SAYS IS 

demostrativo THIS que remite a MUCH OF 
RELEVANT TO MOST PEOPLE AT MOST TIMES. 

En la oraci6n si<?te, THE KEY TO UNDERSTANDING JIM 1 S CHARAC
TER se refiere a la personalidad de Jim. 

En cuanto a los antecedentes de los temas compuestos: 

En la oraci6n tres, 50 THAT WE establece una relaci6n de 
causa entre la cl§usula primaria y la secundaria. 

En la oraci6n cuatro, IN ADDITION, JIM, se relaciona con el 

contenido de la cláusula 
aditiva. 

anterior, por medio de una conjunción 

En la oraci6n seis, DESPITE THESE DIFFICULTIES. SOWEVER, 

JIM, establece una ca-referencia a trav~s del demostrativo THESE 
que remite a HIS INDIVIDUALITY IS SACRIFICED TO HIS EXISTENCE AS 

A SYMBOL. DESPITE como conjunci6n adversativa establece una 
opas ici6n entre 

individualismo de 

la ca-referencia de 
JIM. En la misma 

THESE DIFFICULTIES y el 
oraci6n, EVEN THOUGH WE 

establece una rclaci6n adversativa con el contenido de .la 
cl&usula primaria que le antecede. 

En la oraci6n siete, TO ME TllE KEY ••• es una. referencia 
personal al escritor del ensayo. 
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En la - oraci60- :ocho, 

que ie1aciona la Cláusula 
primaria~, 

~'I ·contiene una conjcnci6n aditiva 
secUndaria como continuadora de la 

JIH (HE) se manifiesta a lo 

tema simple neutro y como nücleo 
largo de la introducci6n como 

de temas compuestos neutros: 

tema A, a. 
WE y I establecen una relación entre st; WE incluye a I, 

.Ambos pronombres tienen un valor cxof6rico, sin embargo, I se 

repite en el nGcleo de un tema compuesto neutro {oraci6n ocho) y 

como tema simple neutro (oraci6n nueve), manifestando ast 

cohesi6n por reiteración: tema B,b. 
IN THIS .RESPECT y THE KEY TO UNDERSTANDIHG JIM 1 S CHARACTER 

son: un tema simple especial y un núcleo 

neutro, los cuales establecen rclaci6n 

personalidad de JIM: tema@, c. 

de un tema compuesto 

con aspectos de la 

La forma en que esta introducci6n se desarrolla es propo-

niendo el estudio de JIH, su COMPLEJA PERSONALIDAD, POR EL 

LECTOR/ESCRITOR DEL ENSAYO. 

Halliday (1995:58-59) propone una alternativa de an~lisis de 

la estructura temStica que concierne a las oraciones ocho y nueve 

de esta muestra: considerar I WOULD ADO y I BEL!EVE con un valor 

modal. Estas clfiusulas tienen un valor metaf5rico en cuanto a que 

reemplazan expresiones (adverbios o 

ejemplo) que literalmente tendrían 

frases preposicionales, por 

el mismo significado. Así, I 

de BESIDES y I BELIEVE, de WOULD ADD puede ser un sustituto 

CERTAINLY. Su funci6n es el juego con la estructura de tema-rema. 

Si considerarnos la versi6n metaf6rica, otorgaremos una funci6n de 

tema nficleo en la l.:1.$.u;:;ul.!! principal de la oraci6n ocho, a HE y a 

HIS CHAR.ACTER en la oraci6n nueve. Esto difiere del valor 

señalado en el análisis anterior, en donde HE y HIS CHARACTER·se 

encuentran en una clSusula incrustada. Consideramos que la 

expresi6n modal a trav~s de una cláusula finita es significativo 
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del peso temStico que se le da y por lo tanto el an§lisis deber 

dar cuenta de esto. 

Posib\Ce alternativa de 
He is, in Stcin's 
-- = CL. PRIU 

an§lisis: 

words, a "romantic•, and I would add 
~ n 

9. 
that he is an introspective dreamer I belicve that his character 

r 
J.,, / "' ... 

" is made clear by thrce incidents in the novel, all of which ••• 
c.t. e 

2.3 El titulo y la relaci6n con la configuraci6n tem&tica en la 

introducci6n de la 

MUESTRA 2 

El titulo: THE CHARACTER OF JIM IN CONRAO'S LORD JIM 

La estructura formal es la de un grupo nominal: 

CHARACTER OF JIM IN CONRAD'S LORD JIM \THE 
Pre-Mod Cosa/Cabeza Post-modificadores 

Ambas frases 

sentido que ·1a cosa 

post-modificadoras son restrictivas, en el 

(CHARACTERI se identifica gracias a la post-

modificaci6n. La informaci6n que contienen es indispensable para 

saber .a .que se refiere la cabaza del titulo. Sin embargo, 

sentimos que la uni6n entre CHARACTER Y OF JIM es m5s fuerte. As! 

proponemos: 
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THE CHARACTER OF JIM IN CONRAO'S LORO JIM 

lere-mod Nt'.icleo Post-modificador 

En cuanto 
tema A, a (JIM) 

se relacionan 

al enlace con la introducci6n, encontramos que el 

y el tema ~ e (LA PERSONALIDAD COMPLEJA DE JIM) 
con el nGcleo del título. THE CHARACTER OF JIM se 

puede reformular como JIM'S CHARACTER, al considerar ambas 

estructuras como dos variantes del genitivo (Quirk et al, 

1973:94). Posiblemente, la raz6n por la cual se opt6 por el 
genitivo con preposici6n se debe a la intención de dar mayor peso 

a JIM como unidad de informaci6n (Quirk ~ 1973:96). Esta 
importancia se refleja en el valor que tiene en la introducci6n: 

tema neutro y núcleo de temas compuestos neutros. CHARACTER por 
su parte, no se repite como 

la complejidad y la forma de 

tal en la introducci6n; encontramos 

incursionar en la personalidad de 

JIM, expresado en un 
tema compuesto neutro. 

tema simple especial y en un núcleo de un 

La segunda frase post-modificadora en el titulo: IN CONRAD'S 

LORD JIM proviene del marco de referencia del lector, el cual 
presupone que Conrad es el autor de una obra literaria, Lord Jim, 

sobre la que tratarS el ensayo. Algo similar le sucede al Tema B, 
b (EL ESCRITOR DEL ENSAYO/LOS LECTORES), el cual se relaciona con 

el esqUema del mundo literario; AUTOR/OBRA/ESTUDIOSO. 
Resumiendo, en este ensayo encontramos una relaci6n evidente 

entre el nGcleo argumentativo del titulo (CHARACTER OF JIM) con 
el tema A, a y el Tema© c. No es posible señalar una relaci6n 

formal entre el tema B y el titulo, ni la ír~~c !~ CONRAD'S LORD 

JIM del titulo con la introducci6n. 
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2.4 La estructura de la información en la 

MUESTRA 2 

para 

De acuerdo a la 

reconocer lo 

taxonom!a propuesta por Brown y Yule (1983) 

dado y lo nuevo con criterios sint~ctico-

semSnticos, en 1os temas de 1a introducci6n de esta muestra 

encontrarnos 

endof6ricos, 

pronombres 

reifercncia 

personales 

definida 

con 

como 

referentes exof6ricos y 

en el caso de JIM, 

adjetivos demostrativos y un pronombre relativo. Estos elementos 

apuntan hacia una información dada, evocada en la 

el texto o bien desplazada textualmente. As!, 

una estructura de la informaci6n con valor 

19 85) • 

si tuaci6n y en 

podemos proponer 

neutro (Halliday 
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2. Aplicación de las categor!as de an~lisis 

MUESTRA 3 

•The Story of the Epic of Gilgamesh" 

Gilgamesh, the hero of this ancient epic, is part god and 

part man. He is the pious king of the city-state of Uruk, and is 
a great builder and drcamer. Of great but at first unguided 

power, and with burning vision, Gilgamesh is humanized by his 

friend Enkidu, and after his friend 1 s death he searches for 

answers to life's mysteries, which always elude him. 

2.1. La estructura tem§tica en la introducci6n de la 

MUESTRA 3 

Gilgamesh, the hero of this ancient cpic, ~ part gocl. and part man. 

CL. IAJIJ6PPl.JIJl&IJ7~ 

í. Nr.1TTeo 1 

.!.!!. thcpious king of tho city-stato of Uruk, and·~ a great builder and 

et.. PR1M~;;:l1tl e<.. 'S6t!ll"10l!ll.t#, 

and dreamer. O_{_grcat bu':._1l.t first un_,m.iided ~r,""iind 
CL PR1u/lt~14 

-with burning ~ion, 

l 
T. E.~PE.Clliol 

Gilc¡an!'"sh i.=_ humanizcd by his friend Enkidu, and '::t'= his friend •s deat~. 

e.e.. :sEc..;;;º"' .,,~-

he se;;irc:hcs ror answers to life's mysterMs, ·~ic:h alvays elude him 
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2.2. La configuración temfitica en la introducción de la 

MUESTRA 3 

El an.S.l.isis de la estructura temStica de las cláusulas 
finitas en esta introducción, nos muestra dos preocupaciones 
argumentativas: GILGAMESH y LAS CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AL 

HEROE. GILGAMESH es 

clAusula declarativa e 

tema 1•neutro en 

independiente, lo 
lo tanto, 1e 

la 
qu., 

oraci6n inicial, una 

permiti6 libertad de 
selección y por otorga un fuerte valor 
argumentativo. HE (GILGAMESU) e~ nucv.,,mcntc tema neutro y núcl~o 

de un tema compuesto neutro, en la siguiente oraci6n: tema A, a. 

En la oraci6n tres, encontramos como temas especiales a las 
circunstancias relativas a Gilgamesh: EL PODER, LA VISION DE 
GILGAMESH Y LA MUERTE DE SU AMIGO: tema @, @. 

La manera como l.a introducción se desarrolla es proponiendo 

a GILGAMESH como prototipo del héroe épico: GRAN PODER, VISION 
así como la existencia de un AMIGO (INICIADOR Y MAESTRO). 

2.3 El título y la relación con la confiquraci6n tem5tica en la 

MUESTRA 3 

El t1'..tulo: THE STORY OF THE EPIC OF GILGAMESH 

La estructura formal es la de un grupo nominal: 

THE STORY OF THE EPIC OF GILGAMESH 

Pre-mod Cosa/Cabeza Post-modificadores 
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Las dos frases post-modificadoras son restrictivas e 

identifican-a la cosa o cabeza: STORY. 

THE STORY OF THE EPIC OF GILGAMESH 

Pre-mod Núcleo 

El tema @, ~ EL PODER, LA VISION DE GILGAMESH Y LA MUERTE 
DE SU AMIGO (cualidades y circunstancias del héroe ~pico) se 

relacionan con parte del núcleo del titulo. No existe un v:tnculo 
formal entre los temas de la introducci6n y la cosa/cabeza del 

t:ttulo. Sin embargo, STORY es inseparable del EPIC, como un 
relato de hechos her6icos; pertenece 

el escritor y el lector. De ah:t, que 

THE EPIC OF GILGAMESU como nO.clco del 

a un esquema compartido por 

hayamos propuesto STORY OF 
título. 

2.4 La estructura de la informaci6n en la 

MUESTRA 3 

En forma similar a las muestras anteriores, encontramos en 
los temas, 

endof6rico y 

in formaci6n 
informaci6n 

pronombres personales con un referente textual 
un adjetivo posesivo, los cuales apuntan hacia una 

dada en el texto: una estructura neutra de la 
(dado-nuevo). 

La introducción empieza con Gilgamcsh aunque el nombre del 

h~roe est~ expresado en el ~r~ulo, :~giriendo una independencia 
de la introducci6n con respecto al título. 
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2. A-pl.icaci6n de las categorías de análisis 

MUESTRA· 4 

"The struggle to surface in thc water of Sonny•s Bluesn 

In Sonny's Blues, James Ba1dwin employs water as a syrnbol 

thc 1ack of and that enables him to concentrate more clearly on 

the crucial nccd far a real sense of conununication among members 

of society. As Baldwin captures thc intensity of Sonny 1 s and ·his 

Brothcr's struggles to understand their situation, he vividly 

depicts a society that sceks to swallow up the souls of its 

inhabitants and gradually to drown them spiritually. Thus, 

Baldwin illuRtrates quite clearly his scnse 

in man's plight. In portraying the struggle 

of the hopelessness 

of street life in 

Harlem, he uses water in its oppositc forms -frozen water and 

boiling water- and toward thc cnd of the story, as Sonny's and 

bis brother's revelations hclp to resolve the conflict, the water 

becomes calm. 
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2.1. La estructura temática en la introducci6n de la 

MUESTRA 4 .. ~ 
In Sonny•s Bluc~, James Baldvin employs vater as a symbol that 

' 
enablea him to concentrate more ctearly on the lack of and the crucial 

N 11 T" b.4, 

- ,_ 
need far a real sense of communication arnong members of socicti • As 

CL 
;-. 

ES7RKTI 

Da1dvin captures thc intensity of Sonny•s and his brother•s struggles 

Q e Pe~ OIG'jJ TO:: 

¡ ,.,,,,. ¡;.., 1 
(OUPtFJ~ 

ta'·~~de?rstand thcir situationJ .h_e vividly depicts a society that ~ 

e c.. • 01 M , 1.J" u r ~ 

TN. 

to svallow up the souls oc it~ inhabitants and gradually to drown them 

c. 11\. 7 A O.( 

spirituall}. 
,_ 
'l'hus, Baldwin i11ustrates quite clearly his sen se Of thc 

<e INot:.PEHrH&JAJT.ii 

"Tt:t11All UuH•• 
'" 1 ··C.· ''in hopelessness in man•s plight. port;,EªY.!.ng_th~ s'!.!uggle ~f ~tr~t _! i_Le 

«- ·PlttMA R•A 
T. N I'.: u T $:[,, F- ,., ,. ... '° J.4P{,,E.J!1 
r;;. "-A A E,:\t>J;:C.I Al 

!ri J:!a~l'=._m ~ ~ water in its oppositc form -frozen water and belting 
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water- and toward the end of the ~tory, as Sonny• s and bis brother 's - - --
<t. ..,eecJN0-4l"tA "· Dt: Pr'N •1/?h 7,1: 

'" T. • ~PECto4C.. •~. IJolc.o,.,;.• •u '7"'&U4 

revelations hcip to rcso1ve the conflict, the water becomes calm. 

tOU6fLS.r1 1 ... 
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ORC. 
TEMA NEUTRO 

SIMPLE COMPUESTO 

antecedente(s) núcleo 

1 

2 as 

3 thus 

4 

. 

TEMA ESPECIAL 

. . .. 

SIMPLE COMPUESTO 

antocedente(s) 

IN PORTRAYitJ3 THE 
S'l'RtD3LE OF S'l'REE 
LlFE IN HARLEM 

núcleo 

oV°aIOO!i BalUWil 

1 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
1 

1 

he 

1 
1 

\ 

\ 

1 

129 

FUNCION DE 
LAS CL. ·EN -

el. indep 

el. inr.rust 

i'o:ma esp. 
l. depcnd. 
orna 
el. domin.) 

el. incrust 

el. indep. 

.,.,,..... 
(el. prim.) 

d a 
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2.2 La confiquraci6n temática en la introducci6n de la 

MUESTRA 4 

A trav~s del análisis de la estructura temática de las 

cláusulas encontramos tres temas especiales: IN SONNY'S BLUES en 

la primera oraci6n, una cláusula independiente; IN PORTRAYING 

THE STRUGGLE OF STREET LIFE IN HARLEM/ TOWARD TUE END OF THE 

STORY en la cuarta oraci6n, en las clSusulas primaria y 

secundaria. Los ternas muestran el peso argumentativo que el autor 

quiere otorgar al relatp y a ciertas secciones; definir las 

circunstancias en donde se ccntrarS el an5lisi~. 

Podemos establecer una relaci6n entre 

relato y STORY por cohesi6n léxica. En 

SONNY'S BLUES/ un 

IN PORTRAYING THE 

STRUGGLE .•• , la acci6n de describir establece cohesi6n léxica con 

Gltirno tC!ma se fortalece! por 

colocaci6n. Ambos temas: IN 0S0o0N~N~Y-'cSe_~B0LeU=E,,,s e IN PORTRAYING THE 

el relato. El vínculo con este 

STRUGGLE ••• son frases preposicionales 

En las oraciones dos y tres encontrarnos al autor del relato 

como nGcleo de temas compuestos neutro (BALOWIN) y como tema 

simple nC!Utro (HE). El autor de la obra que va a ser analizada es 

otra preocupaci6n argumentativa. La relaci6n entre estos temas es 

evidente: HE realiza una referencia personal con BALDWIN. 

Encontramos dos cl~usulas incrustadas (oración uno y dos), 

cuyos temas neutros simples se refieren al contenido de carácter 

espec!fico, en el cuento: SYMBOL "" WATER y THAT = SOCIETY. Entre 

ellos no existe una relaci6n de cohesión. 

En la oración cuatro, encontramos una cl§usula dependiente 

con SONNY'S ANO HIS BROTHER'S REVELATIONS como núcJP.o n~ t"'mfl. 

compuesto neutro. Este tema ampl!a el contenido del nGcleo del 

tema compuesto especial que le antecede. 
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Consideraremos los temas especiales (IN SONNY'S BLUES, IN 

PORTRAYING THE STRUGGLE OF STREET LIFE IN HARLEM, TOWARO THE END 

OF THE STORY) como tema@@; loa temas neutros (51\LDWIN, HE) como 
temas B, b; y los temas neutros en las clSusulaa incrustadas 

(THAT=SYMBOL (WATER). THAT=SOCIETY) como temas C y O, 

La forma en que esta introducci6n se desarrolla es 

delimitando el ~bito del análisis: el relato, ciertas secciones 

y ciertos aspectos en particular (tema@,@, e, D.), que es obra 
de Baldwin (tema e, b). 

2.3 El titulo y la relaci6n con la proqresi6n tcmStica en la 
introducción de la 

MUESTRA 4 

El tí.tul.o: THE STRUGGLE IN TllE WATER OF SONNY'S BLUES. 

La estructura formal es la de un grupo nominal que podemos 
describir de la s.lguiente manera: 

"HE STRUGGLE TO SURFACE IN THE WATER OF SONNY'S BLUE~ 

IPre-Hodif Cosa/Cabeza Post-Modificaci6n 

La relaci6n entre las dos primeras frases preposicionales, 

post-modificadora (TO SURFACE IN THE WATER) y la cabeza del 

titulo es de carácter restrictivo, indispensable, m&s fuerte que 
la relaci6n con la última (OF SONNY'S BLUES). Por lo tanto, 

p.roponcmcs:.. 

THE STRUGGLE TO SURFACE IN THE WATER OF SONNY'S BLUES 

Pre-Modif NGcleo Post-M. 
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La configuraci6n temática de la introducci6n se rel~ciona 

con el. t1tulo de la siguiente manera: el tema especial @, @ (IN 

SONNY'S BLUES, IN PORTRAYING ••• , .TOWARD 
0

THE END OF THE STORY) se 

relaciona con 

BLUES. El tema 

referente en el 

la última frase post-modificadora: OF SONNY'S 

neutro B, b (HE, BALDWIN) no tienen ningún 

titulo. En cuanto al nGcleo del titulo (STRUGGLE 

TO SURFACE 

incrustada 

IN THE WATER) s6lo el tema neutro de una cláusula 

C SYMBOL WATER) establece una relación por 

reiteraci6n. 

No existe un vinculo explicito entre todos los elementos. 

Podemos considerar BJ\LDWIN (tema B, b) como una implicaci6n, el 

autor de la obra a analizar SONNY'S BLUES, contenida en el titulo 

y en la introducci6n. En cuanto a STRUGGLE TO SURFACE IN THE 

WATER, (núcleo del titulo) solamente encontramos un vínculo con 

los ternas de la introducci6n a través de una cláusula incrustada, 

aún cuando la forma en que la introducci6n se desarrolla es 

delimitando el Smbito del análisis. 

2.4 La estructura de la inforrnaci6n en la 

MUESTRA 4 

En cuanto a la estructura de la información, encontramos 

información evocada textual (SONNY'S BLUES). Si consideramos a 

BALDWIN como una implicación, 

informaci6n inferible. Por su 

informaci6n evocada textualmente, 

STOP.Y y con SONNY'S BLUES. No 

los temas de introducción. 

lo podemos clasificar como 

parte, IN PORTRAYING ••• es una 

debido a la cohesión 16xica con 

encontramos informaci6n nueva en 

Igua1 que la muestra anterior, la repetici6n de1 nombre de 

la obra, en lugar de una sustituci6n o una referencia anaf6rica, 

sugiere una independencia entre el titulo y la introducci6n. 
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2. Aplicaci6n de las cateqortas de análisis 

•A Nightmare of 
Awareness and 
Cortli.zar" 

MUESTRA S 

Nightmares. A fusion of 
Political Consciousness 

Literary 
in Julio 

133 

Julio cortázar expresses his concern in his introduction to 
El libro de Manuel fer the problem of reconciling a political 
awareness with a literary con~ciousness. He explains how he later 
discovered that "el sueño era tambi~n parte del libro y contenta 
la clave de esa convergencia de actividades hasta entonces 
dis!.miles". In a novel patched ~ith newspapcr cuttings and 
dealing explicitly with political tapies am.ong others, it is 
precisely thc dream, a subversiva pattern running throughout the 
work, that unites the author's lit~rury and political ambition. A 
nightmare, meanwhilc, provides the central thcmc and key to this 
convergence of activities in 'Pesadillas', a short story in his 
recent collection Deshoras. The apparent nightmarc of a young 
girl, Meche, in coma, affccts all those sorrounding her within 
the house and transcends this cnvironmcn t to fusc wi th tho 
exterior political reality. In this case, the political situation 
is treated evasively as the clinical nightmare captures narrative 
attention. However, the indirectness in approach to this 
oneirico-political phenomenon rcveals its importance and allows 
cort~zar to bridge the gap between political and literary 
awareness. 

2.1 La estructura tem5tica en la introducción de la 

.. MUESTRA 5 

Julio Co~ cxprcsses his concern in his introduction to fil libro 
CL. IN05P6.llD15NTE.. 

~ fer the problem of reconciling a political avarcness 

with a literary consciousncs5. "·He exptai1\s ho._. he later 

r.u.J 
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~ 
discovered that "~-~-~-~.~.° ~también parte de1 1ibro y contenía 

~oll C.t.. INt:..i'lll.STAOA 

1a c1ave de esa convergencia de actividades hasta entonces disímiles•; 

in a ~el~tch;2_ vi~cw.!E..aper Ettings a~ dea..!..!_ng ~l.i~l1" 
C.L. INDt!PEAJQ/OAJTé C6l/ 

~-'P t!C t.\ t 

1 I ------ -

subversive pa ttcrn running throughout the work, that unitcs the ---
«· tNCR~t-

author • s literary and political ambitior. A nightmare. mcan"While, 

Tl't 01\ e l. INl>S p eN O/E.krE 

T· IJ!!dTRo ¡ 

provides the central theme and key to this convergence of activities 

in 'Pesadillas•, a short story in his recent collection Deshoras . 

.. 
~~!=nt night::-.:i:-c of "'- yo11ng girl Mecha, in coma, affects all tlwse -

< ~- pe 11.JI\ D 1 l. 
TE#-1 A N i!dT.Qo ~N (L. e.o Ml=>!,,Cl~" 

í J!MA- lle t1TJ10 ¡ 
sorrounding her vithin thC hOUSC ": this cnvironrnent to fusc vi th th and transccnds o 

<L· SECllNOA"IA 

T '-"1 
exterior po1itica1 rcality. '. In this Cil!:lC, thc political situation is treatcd -- -

« •N ~e. "ii N 1'>/l!Nf/Z. 

T- t::.PGC/.l¡t, 1 "" ¡ 
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'· cvasivcly as thc ciinical nightmarc captures narrativc attcntion However, 
<.L. 

the indirectncss in approach to this oncirico-political phcnortl2!non ravoals 

p 1 "I 
its importancc and ~ Cortázar to bridge thc gap bctween p:>litical and 

CL.- ~Ect1AJ •Ae1A 

literary auareness. 
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···.· . · . . . 

ORAC. TEMA N E U T R-o 

·.··• < 
·_.T:E M. A ESPECIAL FUNCION DE 

·.·. . 
µs CL. "" ... . -.~ ... .. 

SIMPLE COMPUESTO s_'l:'M'P L-E COMPUESTO Tfl-L\ DE.SPUV ;..ro 

antecedcnte(s) núcleo .. 1 _-_ -.<~~-. - lintecedente(s) núcleo 

l JULIO CORTA "'" 1 el. indep. 
. 

' 
2 HE \ 

(J .eortázar el. indep. 
1 

1 
1 

1 
3 IN A NOVE't. PATCHE t> \ WITH .CUITIN35 ANO 

DEA.Lin;; EXPLICITL • it(d'feam) el. indep. W"ITH POLITICAL 
TOPICS AMOOO NM-tP S 1 . 

4 A NIGHIMARE 'l. indep. 

s. niE APPAREN' t> 1 
NIGHIMARE O:. 

1 C.1-o prim. 
A YOUNG GIR~ 

1 
¡==m and IT 1 e. sec. 

i nioht"' rel \ 
6 IN THIS CASE ¡:x>litic¡il\ 

(novel) situation el. indep. 

7 howuver THE IND RECl'NESS 
1 

IN APPR ACH TO 1 e. prim. 

'IBIS ON IRICO ••• 1 
and I'J' 1 th indirectness •.. } el. securu . 
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2~2 La confisuraci6n temStica en la 

MUESTRA 5 

El an~lisis de las estructuras temSticas de las clSusulas 

finitas nos muestra como tema neutro a JULIO CORTAZA: tema A. UNA 

PESADILLA Y LA PESADILLA APARENTE DE UNA JOVEN EN ESTADO DE COMA 

son también temas neutros (en tlos cl:íu:::;ulas y t:!n el nGcleo de un 

tema compuesto neutro): tema B, b. ALGUNAS OBRAS DE JULIO 

CORTAZAR es un tema especial (en dos cl~usulas independientes): 

tema @. LO INDIRECTO DEL ACERCAMIENTO AL FENOMENO ONIRICO
POLITICO es nGcleo en dos temas compuestos neutros: tema@). 

El método de desarrollo es complejo y un tanto confuso: 

JULIO CORTAZAR, LA PESADILLA EN ALGUNAS DE SUS OBRAS COMO UN 
ACERCAMIENTO INDIRECTO AL FENOMENO ONIRICO-POLITICO. 

Es interesante detenerse en la última oraci6n de la 
introducción, en la que se indica, con un tono enfático, el valor 
del acercamiento al fen6meno onirico-politico. Tal pareciera que 

al autora del ensayo, reserva para el final de la introducción el 
valor argumentativo de dicho acercamiento. 
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CONSCIOUSNESS se relaciona con él terna !@. La Gltima fraso del 
titulo (IN JULIO CORTAZAR) se relaciona con los temas A y @, si 

hacemos extensivo a IN JULIO CORTAZAR para abarcar a sus obras. 

2.4 La estructura de la informaci6n en la 

MUESTRA 5 

En la estructura de esta muestra encontramos un articulo 

indefinido en un tema neutro IA NIGHTMARE) , asI como la expresi6n 

de propiedades en un tema neutro (THE APPARENT NIGHTl-tARE OF A 

YOUNG GIRL IN COMA) y en uno especial (IN A NOVEL PATCHEO WITH 
CUTTINGS ANO OEALING EXPLICITLY WITH POLITICAL TOPICS AMONG 

OTHERS) , elementos que señalan informaci6n nueva o bien fuera de 
uso. Por otro lado, encontramos un adjetivo demostrativo (TUIS), 
pronombres (HE, IT) y un artículo definido {THE), los cuales 

indican informaci6n dada: infcriblc o evocada textualmente. 
AsI, en cuanto al valor de informaci6n, los temas de la 

muestra cinco no siempre 
informaci6n esté presente 
B 1 b y del terna @. 

convergen con lo dado, aGn cuando la 
en el título. Tal es el caso del tema 

Posiblemente, debido a la estructura de la informaci6n y a 

la relaci6n entre la configuraci6n tem§tica y el título, 
percibimos cierta confusi6n en la organizaci6n del mensaje. 
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2.3. El--t1tulo y la relaci6n con la confiquraci6n temática en la 

iritroducci6n de la 

MUESTRA 5 

El t1tulo est~ compuesto por dos grupos nominales en 

relaci6n paratáctica. El segundo grupo aclara y explica al 
priznero: 

A N.IGHT.HJ\RE OF N.IGHTMARES. A FUSION OF LITERARY AWARENESS ANO 
POLI TI CAL CONSCIOUSNESS IN 
JULIO CORTAZAR 

Pie Cosa Post-modific. Pre Cosa 
-1 M Post-modficaci6n 

En el segundo grupo nominal, existe un vinculo fuerte entre 

la cosa y la primera frase post-modificadora: es una modificaci6n 

restrictiva. La segunda frase (IN JULIO CORTAZAR) contiene 

informaci6n adicional, circunscribe en el espacio: modificaci6n 
no restrictiva. 

A FUSION OF LITERARY AWARENESS ANO 
POLITICAL CONSCIOUSNESS IN JULIO CQRTAZAR 

Pre-M Nticleo Post-Modificaci6n 

La rclaci6n entre el til.ulo y l;J confígnraci6n tem:itica es 
la siguiente: el nticleo del primer grupo nominal del titulo se 
relaciona con el tema B, b (UNA PESADILLA y LA PESADILLA APARENTE 

DE UNA JOVEN EN ESTADO DE COMA}. El nticleo del segundo grupo 
nominal: A FUSION OF LITERARY AWARENESS ANO POLITICAL 
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3. Resultados de la investigación 

En el segundo capítulo, describimos el ensayo de cr~tica 

literaria desde la perspectiva funcional: una forma verbal 

escrita de un acto de comunicaci6n, un diálogo entre el escritor 

y_ el lector, un texto que cumple con una funci6n doble, 

interactiva y transmisora de conocimiento, la cual se manifiesta 

en la organizaci6n discursiva. Propusimos algunas categorías 

funcionales para describir la manera como el mensaje está 

organizado: la estructura tem5tica de las cláusulas finitas, el 

desarrol.lo temdtico y la =claci6n entre la configuraci6n temática 

y el título. Tambi~n propusimos que la organizaci6n del contenido 

es un recurso que puede facilitar la comunicaci6n del mensaje, 

casi obligatorio en el ensayo ni consideramos su funci6n 

didáctica. Después de haber analizado el 

pregunta: ¿En qué sentido, las categorías que 

corpus, 

empleamos 

cabe la 

explican 

la organizaci6n del contenido del ensayo de crítica literaria? 

¿Dan dichas categorías raz6n de las configuraciones en que se 

manifiesta el valor funcional 1semántico del texto en cuesti6n? 

A lo largo del análisis, encontramos que los temas se 

relacionan entre sí. Existe un vínculo sintádl..co-semSntico que 

nos permite proponer una configuraci6n temática de las cláusulas 

finitas: de dos a cuatro temas en las introducciones analizadas. 

Por otro lado, nos muestra que la selecci6n del contenido en la 

parte inicial de las cl5usulas no es ca6tica e inconexa, por el 

contrario, es una evidencia de la organizaci6n que responde a una 

preocupación argwn~nlc..tti· .. ·.:i.: una confignraci6n tem.!i.tica que parece 

indicar el m~todo de desarrollo del ensayo. En dos de las 

muestras (uno y cinco), se delimita el ámbito del análisis, en el 

espacio y el tiempo y, se señala el asunto a tratar. En las 

muestras dos, tres y cuatro, se propone el asunto y se informa en 

qu6 sentido o aspectos ser.!i. considerado. 
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Propusimos ampliar la funci6n del título para abarcar a la 

configuraci6n temática de la introducción, en el sentido de que 

wn.bos estructuran y facilitan la comprensi6n del texto. Oc aqu!, 

que hayamos buscado un vínculo entre ellos. Si bien es cierto que 

no es posible señalar una relación explícita y formal entre todos 

los elementos que integran el titulo y los temas de la 

introducci6n, si encontramos una clara conexión (por cohesi6n} 

en la mayor1u de los c~sos. Los temas especiales de las muestras 

uno, cuatro y cinco se relacionan con frases post-modificadoras 

en el titulo y se refieren a las circunstancias o las cualidades 

que restringen y complementan al núcleo del título. En las 

muestras uno, dos, cuatro y cinco, los temas neutros de la 

introducci6n se relacionan con el núcleo del titulo o con parte 

de éste. Encontramos, sin embargo, temas neutros que se 

relacionan con frases modificadoras del título {en las muestras 

tres 

de1 

y cinco) y, 
título (en 

temas especiales que se relacionan con el núcleo 

las muestras dos y tres). También encontramos 

temas que no tienen referente en los títulos {en las muestras 

dos y cuatro) y, elementos de los titulas que no se retoman en la 

introducci6n {en la muestra dos). Al parecer, 

concluir a favor de una estructura entre el 

no es posible 

titulo y la 

configuración tcm&tica de la introducci6n, aunque si se pueden 

señalar ciertas tendencias. 

l::ncontramu~ que lo:= 

sem§ntico, muy complejos. 

calificadoras y la 'cosa' 

presenta en forma explícita 

t~tulo~ son desde el punto de vista 

La relación 

o cabeza de la 

y clara. Asi 

entra las 

frase nominal, 

por ejemplo 1 

frases 

no se 

no es 

siempre fácil señalar el carácter (restrictivo/no restrictivo) de 

los modificadores, ya que no existen marcadores formales que 

faciliten la tarea. En las muestras uno y dos, consideramos como 

núcl~o del titulo A la 'cosa' m§s la primera frase post-
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modificadOra; en las muestras tres y cuatro, consideramos a dos 

frases post-modificadoras como parte del nGcleo del t!tulo; en la 
muestra cinco, considerarnos como nGcleo del' subt!tulo a la 

'cosa' m~s la primera frase post-modificadora. 

Las implicaciones juegan un papel decisivo en la 

interpretaci6n del t!tulo. Es necesario recurrir a ellas para 

establecer nexos entre el contenido del título y los temas de la 

introducci6n. 
Tuvimos también la necesidad de recurrir a implicaciones al 

trabajar con el contenido de los temas en las muestras dos y 
cuatro, en donde el escritor del ensayo, los lectores o bien el 

escritor del relato que se analiza pertenecen a esquemas de 

conocimiento del mundo. 

En cuanto al valor argumentativo del título y de la 

configuración temática de la introducción, en una muestra 

encontramos que la Gltima oración de la introducción resume el 

significado del titulo, no solamente en el tema sino en el rema, 

lo que hace poner en tela de juicio a la estructura tcm~tica como 
el único medio para expresar el contenido del título así como el 

argumento de la introducci6n. 

Existe una aparente independencia entre el tr.t.ulo y la 

introducci6n, "!'n co<tnto a su valor como textos- Recordemos que 
Halliday considera a los títulos como 'pequeños textos'. AsI, en 

las muestras uno, tres y cuatro, encontramos en la introducción, 
apelativos (PROUST y JOYCE. GILGAMESH y SONNY'S BLUES) contenidos 
en l.os títulos, en lugar de un referente personal o sin6nimos, 
que podríamos esperar si Gl t!tulo y la introducción fueran 

partes de un mismo texto. 
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-Estudiamos la estructura de la informaci6n porque la 

consideramos como fuente complementaria de las funciones 

interactiva y transmisora del conocimiento. En cuatro de las 

cinco muestras, encontramos un valor neutro en la estructura de 

dado-nuevo, que explicamos como resultante de la relaci6n entre 

el titulo y la introducci6n. La persistencia de dicha estructura 

muestra 1a preocupaci6n por organizar el texto de una forma que 

facilite su comprensi6n. Solamente en la muestra cinco, 

encontramos temas que expresan informaci6n nueva o fuera de Uso, 

pero tambi~n encontramos información dada {inferible o evocada 

textualmente). Atribuimos la confusi6n en esta muestra, en parte, 

a la manera en que la informaci6n está estructurada. 

4. Consideraciones sobre una aplicaci6n pcdag6qica 

En la actualidad, parece ser lugar común, señalar que el 

objetivo que se ha de perseguir en la enseñanza de una lengua es 

el uso de la misma como instrum~nto de comunicaci6n. Se piensa en 

el estudiante no como un futuro lingilista, sino como un 'usuario' 

del idioma. Ahora bien, si consideramos al alumno de letras 

modernas, nuestro público en mente, implicamos la necesidad 

imperiosa de ofrecerle lineamientos y descripciones lingilisticas, 

un conocimiento indispensable para el estudioso de ensayos y de 

textos literarios. 

Rutherford (1980) 

aspectos formalt!s <lw 

considera fundamental la enseñanza de los 

lo:'TI'JllPI 1 aún dentro del enfoque 

comunicativo. Piensa que la pregunta a pos~ular no es en cuanto a 

la validez de dicha enseñanza, sino en cuanto a la manera de 

llevarla a cabo, lo que crea una situaci6n más problemStica que 

la simple y rotunda aceptaci6n o ncgaci6n (1980:6). Propone una 

gramática que considere una descripci6n a nivel discursivo. 
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Grammar in this more swecping scnse would 
thus play a different kind of role in the 
language learning situation ••. such a role 
would bring to consciousness the necessity 
for choosing among grammatical a~ternatives 
in satisfying the basic principles · of 
information arrangement within discourse 
(1980;70). 
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El papel de la gram~tica es satisfacer las necesidades 

·1ingUisticas del profesor y/o el alumno: actuar como un puente 

entre la lingU!.stica te6rica y· la problemlit.ica del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una lengua. La gram5tica pedag6gica es. 

un factor din.'irnico que "filtra y selecciona los aspectos 

lingll!sticos, al 

a la situación 

adecuar su prcscntaci6n y tratamiento de acuerdo 

pedagógica. Su preocupaci6n es ofrecer un 

conocimiento de la lengua 

de los objetivos. 

tal, que facilite y promueva el logro 

La grarn~tica pedagógica tratará de presentar de manera 
m~s comprensible al lector que 1a gram<itic.:i. 
lingUistica las reglas de1 sistema lingUistico en 
cuesti6n, y tratarS de ayudar a resolver los problemas 
lingUisticos prácticos de alumnos y profesores (Rall 
1981:8). 

lC6mo ubicar, dentro de esta perspectiva, las categorías de 

anSlisis propuestas en el trabajo? ¿Qu~ utilidad y posible 

aplicaci6n tiene un modelo funcional para el estudiante de letras 

modernas? Si una gram~tica pedagógica es utilizada como el 

fundamento del material para la enseñanza de una lengua cuya 

finalidad es el uso de la misma, entonces, debe girar en torno al 

uso, entendido como las relaciones y lazos funcionalmente 
importantes 

prop6sitos de 

que codifican las 

los participantes 

contextos sociales en que se 

1979:74-75). 

actitudes, los papeles y los 

en la comunicaci6n verbal, los 

realizan los mensajes (Candlin 
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El funcionalismo parece responder a esta exigencia. propone 

el etudio de la lengua dentro de un marco que contiene las bases 

para una descripci6n amplia, en la que el texto y el contexto 

est~n fuertemente vinculados. El .modelo Sistémico-funcional 

concibe el discurso como un juego entre el sistema y las 

funciones comunicativas. A diferencia de otros marcos te6ricos 

para el 

Hal1iday 

contexto 

anli.lisis del discurso, se asienta 

desde la 

el estudio 

en la gram5tica. 

perspectiva del 

hasta el nivel 

se aproxima 

socio-cultural 

a la lengua 

y conduce 

y fonol6gico. Do aquí, por un lado la lexicogramatical 

complejidad del modelo, pero por otro lado, el poder ofrecer un 

instrumento que permite describir el texto en 

objetiva, explicarlo en cuanto al contenido 

cumple. 

forma sistem5tica y 

y al prop6sito que 

Hemos señalado que una de 

pedag6gica es "definir, clasificar 

material lingüístico que considere 

objetivos del nivel lingüístico 

las tareas de la gramática 

y describir pcdag6gicamente el 

necesario y Gti..l para los 

que desea alcanzar" (Rall 

1981:9). Evidentemente, las categorías de análisis y la 

descripción de la lengua propuesto por el modelo Sistémico

funcional necesitan una adecuaci6n que los haga accesibles, 

aplicables por el estudiante de letras. La relaci6n entre el todo 

y las partes en este modelo requiere una comprensión de su 

totalidad. As! por ejemplo, las funciones particulares de tema y 

rema tienen sentido en cuanto al ' todo' del que forman parte. De 

aquí, que la simplificaci6n pedagógica que se pueda proponer es 

probable que resulte muy relativa. Sin embargo, nuestro pGblico, 

el estudiante de letras modernas, en los G!timos semestres de la 

carrera, entá preparado para un análisis a partir de un modelo 

como el Sistémico-funcional, pedagógicamente presenta<b. 

Rall (1980) considera que en la enseñanza de una lengua 

extranjera necesitamos dos tipos de gram~tica: una de producción 

y otra de identificación. La gramStica pedagógica que se derivara 

de un modelo funcional, posiblemente pertcneccr!a a la gram~tica 
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de identificaci6n: "un instrumento de 

estudiante con textos ••• una guia de 

trábajo para confrontar al 

decodificaci6n •.• la cual 

tiene que tomar en cuenta las variaciones y sus consecuencias 

sem§nticas y estilísticas de la lengua, en donde se establecen 

reglas fundamentales 

variaci6n estilística, 

La formulaci6n de 

y se valoriza la derivaci6n de ellas, como 

cambio de valor informativo, etc." (:64). 

un nfimero reducido de categorías de 

an6lisis en este trabajo, representa un primera paso en la 

propuesta de una gramStica pedagógica, lo que no excluye que aún 

sea necesario adecuar el metalenguaje, posiblemente 

sirnplificSndolo. 

Una aplicaci6n pedag6gica como la que venimos esbozando, no 

tendría un carScter prescriptivo, mSs bien buscaría despertar una 

inquietud por explorar la organizaci6n discursiva. Una 

experiencia pedag6gica de este tipo, puede informar y enriquecer 

el criterio y el modelo que la sustenta. 

Resum.iendo: la existencia de situaciones reales (la 

necesidad de comprender y escribir ensayos de crítica literaria), 

el contacto con textos auténticos y una gram~ tica de 

'identificaci6n' a partir de un modelo funcional pueden crear un 

marco adecuado que satisfaga las necesidades del estudiante de 

letras en cuanto al an~lisis del discurso. Rutherford recomienda: 

granunatical informa tion can "The only way 

pedagogically is through overt factual presentation 

units 1
, so to speak" 11980:70). 

be utilized 

in 'tcachable 
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Dos han sido las preocupaciones fundament~lcs al elaborar 

este trabajo: incursionar en el an5lisis del texto desde una 

perspectiva funcional e iniciar una dcscripci6n del ensayo de 

critica literaria con el objeto de ayudar al estudiante de letras 

a valorar y a redactar este tipo de texto. 

Es evidente que el anfilisis desde una perspectiva funcional 

es una posible respuesta a la necesidad de una descripci6n total 

del texto. El funcionalismo considera al texto como una unidad 

sintáctica y semántica, vinculada al contexto extralingUístico. 

Lo explica en cuanto a su cometido comunicativo y a su naturaleza 

informativa, social y expresiva. Al estudiar la relaci6n entre el 

texto, su uso y su contexto, el funcionalismo rebasa los 

criterios tradicionales del anSlisis lingilístico y sienta las 

bases para una dcscripci6n integral de la lengua. 

En el modelo Sistémico-funcional, 

encierra esta preocupaci6n fundamental: 

con relaci6n a su entorno; es el producto 

din.."ímica. La metafunci6n textual como 

el concepto de textura 

el texto es una unidad 

de un proceso, de una 

creadora de textos y el 

registro como las variables socio-culturales manifiestas en él, 

integran el concepto de textura. Consideramos que una perspectiva 

de tal naturaleza, provee los medios para una comprensi6n cabal, 

en nuestro caso, del ensayo de crítica literaria. 

La incursi6n en el funcionalismo ha sido ardua y laboriosa. 

La aparici6n de An introduction to Functional Gratnmar (Halliday 

1985) fue una invitaci6n para utilizar el funcionalismo de 

Halliday como la colwuu.:i. ·:crt.~hr1tl de la investigaci6n. Ahora 

bien, asi como consideramos que dicho modelo proporciona los 

medios para una comprensión cabal del texto, tambi6n es innegable 

su complejidad. Las causas pueden ser múltiples: el objeto de 

estudio que 

conocimiento 

propone es 

que tenemos 

muy amplio y ambiciosa, 

del funcionalismo a pesar 

el poco 

de su 

existencia desde hace m5s de cinco aecadas 7, el trabajar con una 
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gramática que es una introducción, una primera propuesta de des

cripci6n del nivel lexicogramatical del inglés dentro del mode

lo Sistémico-funcional. Sin embargo, los resultados .obtenidos en 

este trabajo son bastante optimistas. Representan una evidencia de 

la validez del enfoque que sustenta las categorías de análisis 

empleadas. 

Las categorí~s provienen de diversas fuentes del funcionalis

mo. Parte de nuestra tesis es la formulación de instrumentos que 

informen sobre la naturaleza f.uncional del ensayo. De Halliday 

tomamos la descripción cuidadosa y detallada de la forma en que 

el emisor elabora su preocupación argumentativa. Así los diversos 

tipos de estructura de tema-rema nos permitieron no solamente se

ñalar los argumentos sino valorarlos. Aun cuando Halliday apunta 

hacia el valor discursivo del tema al otorgarle una función en la 

organización del texto, de Oaneg, Brown y Yule tomamos el principio 

de tematización: un elemento estructurador del discurso. El concep

to de cohesión de Halliday y Hasan nos permitió estab1eccr los 

vínculos entre los temas y proponer una configuración temática. 

Partimos de la función que Browny Yulc confieren al título, como 

un e1emento poderoso de tematización y lo ampliamos para abarcar 

la configuración temática de la introducción. 

La estructura temática y de la información en la introducción 

del ensayo de crítica literaria y la relación con su título, nos 

permitieron estudiar un u::>p~c:Lv ü.:: la din&..mica .:':i:;cur:::;i·.·a ::,· encen

trar realizaciones más o menos constantes. Tal regularidad nos 

habla de la unidad del texto y de su estructura funcional. 

Hallamos una relación entre los temas de las cláusulas finitas 

que integran la introducción que muestra la existencia de un plan, 

una organización más allá de la oración y que responde a una preo

cupación argumentativa. Encontramos también una conexión entre el 

título y los temas y p11dimos sefialar ciertas constantes de la 

relación de los componentes del título con los diversos tipos de 
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t-é~~~~--d~:-,1~:: in:l:.roducción. 

ApreciamOs qUe ·1a naturaleza semántica y pragmática de los 

títulos es muy compleja. Son en cierta forma, pequeños textos 

cuYas_._implicaciones juegan un papel importante y al mismo tiem

p_o_ ·a_o_n p~rte de un texto rnayor. Existe una mezcla de independen

cia y de dependencia entre el título y la progresión temática de 

la introdUcción. 

Recurrimos a la estructura funcional de la información para 

completar el estudio. En casi todas las muestras analizadas exis

te una convergencia de lo dado con el tema, que se l?xplica en 

cuanto al valor interactivo del texto. El tema es un elemento es

tructurador y lo dado es valioso para la organización del mensaje. 

En el caso de la introducción y el titulo del ensayo de critica 

literaria, interpretamos dicha convergencia como un medio para 

facilitar la comprensión y así cumplir con su carácter didáctico. 

No pretendemos que el estudio realizado sea completo; es 

sólo el inicio de un análisis funcional del ensayo de crítica 

literaria. 

Junto con los hallazgos, han surgido dudas en relación al 

modelo Sistémico-funcional, a la gramática de Halliday y a su 

aplicabilidad. Así por ejemplo, se describen categorías funcio

nales en forma clara y distintiva con una realización precisa en 

el nivel lcxicogramatical, sin embargo, al trabajar con ellas, 

parte de la claridad se esfuma. Halliday da todo el peso de la 

organización argumentativa al tema y describe sus posibles rea
lizaciones gramaticales. Considera al tema compuesto como una 

categoría tan precisa comu los dc~5~ t~~~~. Sin embargo, al in

corporar todos los elementos que anteceden al núcleo del tema 

compuesto, abre la posibilidad para que el carácter distintivo 

se pierda, al penetrar otros contenidos del texto. ¿Es ésta, 

entre otras dudas, el resultado de una comprensión y/o aplica

ción defectuosa del modelo? o bien: ¿Es la misma naturaleza de 
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la lengua que no permite gran especificidad y un modelo que abarca 

desde la semiótica social hasta la gramática no puede lograr cri

terioa tan precisos? Habrá, por un lado, que revisar la presente 

aplicación y recapacitar si es el resultado de una tensión entre 

la tarea del lingüista de sistematizar, de elaborar categorías 

descriptivas especificas y la complejidad de la lengua. Halliday 

está consciente de la naturaleza del discurso y así dice: 

Discourse is a multi-dimensional proccss .. as the 
realization of semiotic orders 'above• the languagc, 
may contain in itself all thc inconsistcncies, 
contradictions and con!licts that can cxist vithin 
and bctveen such highcr arder scmiotic systero(l985:318). 

A pesar de los obstáculos, consideramos factible y útil una 

aplicación pedagógica en base al estudio aquí realizado. Una 

aplicación que tendría una doble !unción: proveer al estudiante 

de letras inglesas con una gramática de •identificación•, tal 

y como la define Ralt (1980): una gramática de reconocimiento 

de las variaciones sintácticas en cuanto a su valor 5cm5ntico y 

discursivo. En nuestro caso, una gramática de identificación de 

la manera en que la introducción y el titulo están organizados 

para satisfacer las exisgencias de un texto de naturaleza didac

tica como es el ensayo de crítica literaria. Por otra parte, la 

aplicación es el único medio para obtener una retro~limentación 

que informe sobre los aciertos de las categorías empleadas o 

bien sobre ~qu~llc~ ~~p~ctos que necesitan una revisión o cambio. 

Este cometido se lograrla al ofrecer al estudian~~ unü c~p!ic~
ción del marco teórico que fundamenta el criterio de análiGis y 

una descripción de las categorías. A partir de este conocimiento 

y a través de un contacto con textos auténticos, se buscaría 

desarrollar una sensibilidad, una manera de explorar la orga

nización discursiva para valorarla y as! poder aplicarla en 
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-1ós erisay-~s<~~~a~ta~os- p-or el alumno. 

L~ -~pliCiíc¡6~ -del modelo de Halllday ha sido muy li_mltada 

hasta 1á- ,,fecha. La- aparición de su gramática (1985) hará posi

-bie qüe'-:'-~_.e:·.-reali_c-en ·más estudios y, finalmente e1 tiempo dc

termi!lar·&-= ~a --utilidad y- aplicabilidad de este modelo funcional. 
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