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O.· INTRODUCCIÓN 

Por lo general, cuando dos o má.s personas -especializadas o no. 

intentan discernir las diferencias entre la pocsla y la prosa, existe la 

tendencia a pensar que un texto poético es más elallondo, es decir, 

má.s complejo y rico que el texto namúivo. Muchos profesores de la 

Licenciatura constantemente nos afirmaban en sus clases: "Entre los 

diversos tipos de escritor, el poeta debe de ser aquél que mejor 

domine el lenguaje, el que mejor cono:zca las reglas gramaticales, 

para despui!s poder romperlas (81D1que no todos declan esto 

último)". 

Este tipo de aseveraciones no son del todo erróneas, quizá pequm 

un poco de intuitiv11.9, pero no se mcumtran tan alejadas de la 

realidad: tal vez IDl poema sea má.s rico retóricamente que un cuento 

corto o que IDl fragmento de novela, puesto que hay muchos versos 

donde proliferan los tropos y las figuras. Sin embargo, como no hay 

que olvidar que ea lltentura ao hay lllltla acrlto, los puntos de 

vista expresados anteriormente son meras aproxirÍ!acioncs y 

creencias que han sido formuladas sin el mmor rigor Cimlffico y 

estadístico. Con este trabajo pretendo proponer algunas 

caracterfsticas que puedan desmitificar algunas suposiciones de la 

critica literaria haciendo un 8llálisis de las estructuras de la lengua. 

A continuación, daré paso a describir las partes que constituyen este 

trabajo. 
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0.1 Hipótesis 

En el presente trabajo pretendo demostrar que el lenguaje poético 

presenta wta mayor complejidad sintáctica que el lenguaje narrativo. 

Complejidad que se hace patente en un mayor grado de 

subordinación, Wl mayor número de elementos relacionantes 

interclausulares y oraciones/cláusulas con más elementos. La 

comprobación de esta hipótesis se hará en su debido momento, 

sustentada con números y porcentajes; esta comprobación me 

conducirá a esbozar, a grandes rasgos, las diferencias principales 

entre la prosa y la poesfa desde el punto de vista del análisis 

sintáctico de la estructura de la cláusula. 

O. 2 Objeto de estudio 

Los autores sometidos a un análisis de tipo sintáctico son dos 

escritores mexicanos: Martin Luis Guzmán (Chihuahua 1887 -

Ciudad de México 1976) y Xavier Vil!aurrutia (Ciudad de México 

1903 - 1950). Martin Luis Guzmán es mejor conocido por sus 

novelas de carácter polltico, que describen la situación del pafs ante 

la Revolución Mexicana; sus obras más representativas son: El 

águila y la serpiente (1928), La sombra d11l caudillo (1929) y 

Memorias de Pancho Villa (1935 - 1960). Xavier Villaurrutia se dio 

a conocer por su poesía intimista y por formar parte del grupo que se 

reunió en tomo a la revista Lol CotlÚlllJ101ÓMOI (1928 - 1931); 

este poeta y dramaturgo es autor de libros de poesfas tales como: 

Reflejos (1926), Nocturnos (1933), Nostalgia de la muerte (1938) y 

Canto a la Primavera y otros poemas (1948). 
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Las razones por las cuales escogí a estos dos autores en particular 

son: la primera, por Wla cuestión de preferencias personales; la 

segunda, porque a pesar de que Martin Luis Guzmán es dieciséis 

años mayor que Xavier Villenmrtia y que estos escritores son 

considerados miembros de diferentes clrculos literarios -G112111án 

pertenece al Ateneo de la Javentud, posterionnentc Ateneo de 

Mh.lco, y VillBUm11ia al "grupo sin grupo", como él mismo lo 

bauti7.ata, Los Coatemporiaeot o Segundo Ateneo-, ambos 

publicaron su obre. más importante en tomo a 1929, La sombra ~l 

caudillo y los poemas aparecidos en la revista Lol 

Cofllllllpo"1uol, por lo que podemos hablar de usos idiomáticos 

sincrónicos; y la tercera, por cuestiones ideológicas que, BUJ1que no 

formen parte del análisis a reafu:atsc, influyen en el. gusto y en la 

preferencia del que ~be estas lineas: me interesan estos dos 

autores ya que ambos formaron parte del sistema polltico mexicano 

y ambos criticaron los usos y procedimientos politicos imperantes en 

su época. 

Además de las razones anteriormente expuestas, más de lndole 

personal que cientlfico, se agrega el hecho de que ambos son 

excelentes representantes de su época y de su gálero: Martin Luis 

Guzmán dernuesú'a ser un verdadero estilista en sus d~pciones, y 

la poesla de Xavier Villaunutia time detrás IDl gran trabajo formal. 

Escogí a estos dos autores porque -aún antes de hacer las 

estadlsticu- percibí dos sintaxis verdaderamente ricas y complejas, 

dos sintaxis con mucllos puntos en comón y al mismo tiempo con 
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muchas diferencias, a pesar de que ambas provengan de una época 

similar. 

O. 3 Corpus 

Para la realización del análisis sintáctico, en cada caso se emplearon 

dos muestras de quinientas palabras Cllda una. Los fragmentos que 

fueron tomados de la obra de Martfn Luis Guzmán pertmecen a La 

sombra del caudi/loi, Libro cuarto.- EL ATENTADO, capitulo 1: 

Los hombres del frontón, págs. 112 - 114 (MUESTRA A); y al 

Libro sexto.- JULIÁN ELIZONDO, capitulo VI: Tránsito 

crepuscular, págs. 242 - 244 (MUESTRA B). De la obra de 

Xavier Villlllll'IUlia, Nostalgia de la muerte (poemas y teatro)', se 

utilizaron los poemas: Nocturno 1mor y Nocturno mar, págs. 55 -

56 y 65 - 66 respectivamente (MUESTRA A); y D«lmu de 

a-tro amor y Naeltro amor, págs. 85 - 88 y 88 - 89 

respectivamente (MUESTRA B). 

En el caso de la obra de Guzmán, se escogieron dos fragmmtos 

en los que se combinan intmsas acciones con descripciones escuetas 

que casi no tienen diálogos. Los poemas elegidos de Villaurrutia son 

dos nocturnos cuyo metro es de arte mayor (más de ocho silabas por 

verso), unas t:Mcimas (en romance u octosílabo) y un poema de arte 

menor (en este caso heptasflabo ). La finalidad de haber escogido 

poemas de índoles tan distintas ha sido para darle una cierta 

diversidad al material analizado. 

11.&cdicióolp! 1tuo6 file Jade Pomla. Mbioo.1986(Colecci6lldtEaamaMaicaaoo,lllflm.119~ 
21.&edlclóaoq>ladabo oldo Jade SEP • FoadodeCullln ECCD6mica. Mbico. Jm (Colecci6ll 
l.Odlnowm.:-, lllm. 36). 
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O. 4 Metodología 

El presente trabajo parte de les propuestas del Dr. Lepe Blanch en 

su libro Análisis gramatical del discurso, en el que realiza diferentes 

e interesantes estudios sobre la estructura sintáctica en lengua oral y 

literaria Elegí este tema ya que en estos trabajos no hay ninguno 

dedicado a la compamción de la lengua narrativa con la lengua en 

verso.l 

Se expondrán les principales corrientes y escueles dedicadas al 

análisis e interpretación de texos y se describirá el origm y desarrollo 

de una de les ramas más jóvenes de la lingülstica: la Unglútlca del 

texto, que constituye una herramienta fundamental para cualquier 

tipo de análisis del discurso que se piense realizar. 

Después de la exposición de les diferentes escueles y de la 

lingülstica del texto, se pasará a definir cada uno de los elementos 

gramaticales que se encuentran presentes en el análisis a realizarse. 

El tipo de estudio que se llevará a cabo se basa principalmente en 

los estudios realizados por el Dr. Juan M. Lepe Blanch en sus obres: 

Análisis gramatical del discurso4 y "Sintaxis de la norma culta en el 

espaftol hablado en la ciudad de M6xico" (en preparación). Se harán 

cuantificaciones y porcentajes de les diferentes partes de la oración 

compleja, relaciones nexuales y por topicaliz.aci6n entre cláusulas y 

entre oraciones, número de oraciones por cláusula, número de 

palabras por oración y grados (complejidad) de hipotaxis y 

parataxiss. Posteriormente se pasará a anali7.ar las relaciones entre 

lJlebodlo,lbod miomoDr.Lcpelllm:bqalmmo111sir»qaemlni.,¡.IUm-C<JlllllRCl6ade 
.. doolipoo ...... llribo-=ioaldoo. 
4Jam M. Lepe Blmdr,Andlúi• ,,_..¡ d.l dUciu.o, Nbloo, UNAM, 1!117 (198:1~ 
~· .. """"*"' ..X.-dlldoo,-ddialdoo y a¡>licodoo ... d ...-ap11u1o. 
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oraciones y cláusulas; para que de esta manera, mcdisnte los 

porcentajes y número de apariciones, se logre llegar a tipificar -a 

muy grandes rasgos- les semcjanza.g y diferencias entre la poesía y la 

prosa, tomando como base dos BUtorcs, un lugar y una época: 

Martín Luis Guzmán y Xavicr Villaurrutia, ciudad de México, eilos 

treinta. 

11 
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1.- LA GRAMÁTICA DEL TEXTO 

l. 1 Definición del concepto te:do 

El ténnino te:1to es empleado a veces con sentido limitado, como 

obra de un escritor, conjunto de documentos conocidos o de 

testimonios recogidos; el texto se convierte en sinónimo de corpus 

( Grcimas y Courtés ). Aunque por otra parte: 
La tutualidad ea el camcter do lato que presenta 1111a esll'llctura 
(Siegfried Schmidt, Teorla del tato, Madrid, Cátedm, 1973) ... por lo 
que todoe llll enUDCiadoe vero.tea que poseen 1111a función 
comunkativa p-man el canlcler do texto. La furma de mammtación 
do ta1el enunciadol 91 la tmualidad. En olru p.Jabru, la textualidad 
• el modo do llllllifwtación liqtllltica iequcrido para reali7.u la 
oomunicación ... c:ada texto (unidad búica cultural) ea la reali7.ación 
ccocma do la estruetma llamada textualidad ... Esta 1111111R do 
coocebir el problema implica la convicción do que w memaje no ee 
llO!ameole, ni 1111a serie de oniciODOll yuxlapueslal, ni la ruma de IUI 

1iguificadol, lino Ulla compleja m de eatructwas dadaa en dffimUee 
nivelee intmelacicoadoe, y IDl IODlido global en el que quedan 
inlepdu (an el texto litenrio) lal eelnlclum móricu (en lOI nivelee 
f0nico.funol6sico, morfolinüctico, acm4nlico y lógico de ... figuru) 
mediante Ulla IClrie de regularidades y equivalencias. 6 

Al respecto apunta Hjelmslev: 
m texto o docuno e11D1 proceao llellliótico (una ainlqmitica) que, 
como objeto de estudio do la teoria linsOlllica, ea 1111a clale dividida en 
CCIJlllClll!!DI• que, a su -. 11C11 clalOl IUCOlivamsde divididu t11 

CCIJlllClll!!DI basta a¡¡olar el aoilisÍI pro(!l'OIÍW que aiempre va, 
deductivameole, do la clale al compoomle. El texto ea, ul, una cadeoa, 
y IUI partee, que aólo exÍlteD por IU intemlacióo, IOll a IU vez .,.danes, 
excepto lal úllimu, no IUICOPÜblee do aoilisil. 7

1 
Desde otra perspectiva totalmente diferente, Julia Kristcva• define 

al texto como productividad: 

6tlelma e..iodia,Dlulonarto dt rwúlncay po4ttca, Mili<o, Porrila, 1985, pq. 482. 
1lAJuio Hjdmolov,PToll~ a""" tworia áol J.n,.o¡e, Ma&id, Omb, 1969, pq. 33. 
'cfr. -Eiill<n, 'Lapoob:lividld-tmo' mLo """"""4-Am. Cmeigicwicww 
11, n...,c-....-, 1!168. 
N01A ll&Nl1 Apmtircle la &cbo .mi« y m odd-* ~ an:i6nam- iadim:lll con el &acle 
....... locW_ ......... .., ..... -lqliorel""""""'lllcodldo,-U.-cle.U. 
..,_.,.,.lalllBUOGa.ufA (N.del A.~ 

10 
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Ea decir, capacidad de traoofonnaci6n; actividad llellliótica quo 
abuta laa operaciooea de producción y IJausfonnación del texto cuyaa 
propiedades llellli6ticaa se toman en cuenla tanto en la entmCiación 
como enelenuru:iado.P 

Por último, se contemplará otra definición más del término: 
Un texto ea abetracto ... (ea] un OODJlructo teórico do loa varios 
ccmpo!llllllea llllllizadoo en la gmmálica y en olrol eatudioo eatudics 
diac:univoa. No sólo tiene estructwa 'gmmatical', sino también 
estillstica, mórica, eaquemAtica (nanaliva, por ejemplo) y oliaa claaes 
de eatruclwa quo la liogQWica actual DO puede explicar.10 

l. 2 Algunas escuelas, estudiosos y corrientes dedicados al análisis e 

interpretación de textosn 

1. 2. 1 La poética 

Brevemente se recordará. que Roman Jakobson destacó por ser uno 

de los fundadores del Circulo Lingü!stico de Moscú (1915), donde 

floreció la escuela conocida como el fol'lllllllmo ruso. 

Postcriornicnte, en 1926, junto con Trubetzkoy y Karschevsky fundó 

el Circulo Lingü!stico de Praga, del que surgirá la escuela 

ntructunlllta, y del que fue su principal representante y precursor. 

Muchos ellos después, cuando Jakobson ya tenla como residencia 

definitiva los Estados Unidos, publicó, en 1958, un articulo esenciel 

para los estudios discursivos: "Lingalstica y poética"12, en el que 

9cilloll par lklmo BsioWa, t>p. clt , P4 483. 
IOJ...,A. ..,Dijk,lllTMclllrGl)'jilntlalludll dl...._Mbioo, Si¡loXXI, 8L ed. lm (1980~ 
114 21. l!&te llimodo-bol-.-,-, quemldi<mmcomod.-.d boloalll y 
o1n>1,oooe"""'°"Japlllln........,porloqueoellolllade.__y~dd-.La 
omlJipclod,..,..md laelaymloo ....,.,_ doade<CJalotarlllilapol&hra, loqueba 
dodo lopr a que oe cmu dol támÍD.ll ttallcoa:..., diocuno .. -Wlld4á al>wwictonal, m decir, Ja 
aaldodque~al-•......--tmWón. Eadidr, -IJamMlcaoblo,.....clmcriblr 
tm.,ypar lo-oblocla-~delaawnladonl-eqft:alde loo diomrloll 
11J111ados.'(vmllijk,t>p.ctt,14 20). A-deloo~devmDijlr,parlo_.¡1a1oy 
....... ...,lllmldc>lccmo lin6aimoapor--dd....,._ 
11 No pa.o ...._lodao tao -..i. y c:aria9, .,.-.,...., ad fin primon1i.a1 de'* tnbt,jo. 
~llelndoliloll<plÜIMcuyoapode--~ 

12iaclwdo "' .. ~tú bn.auttca aoMrGI, llarctloot, B<iJ:Barnl, 197$. 

11 
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centró su atención en el problema de las marcas de literariedad. En 

otros ensayos habla hablado de los factores implicados en la 

comunicación, los cuales generan, respectivamente, cada una de las 

funciones lingülsticas. Dentro de estas funciones será primordial 

para Jakobson lafanción poética. A partir de ésta realizará estudios 

de la estructura del mensaje o contenido de la obra analizada (casi 

siempre literaria). 

l. 2. 2 La glosemática 

Louis Hjelmslev siguió fielmente Jos pasos de Ferdinand de 

Saussure en cuanto a la idea de un significado y un significante, 

aunque para este lingüista danés estos términos fueron concebidos 

como plano de la expresión y plano del contenido. Trabajó con les 

diferentes formas y substancias que pueden encontrarse en estos 

planos al aplicarlos a un modelo concreto. Su teoría constituye una 

suerte de álgebra lingülstica, la cual es mejor conocida como la 

glOR111átka (en vez de morfemas, habla de glosemas). Con él, el 

lenguaje deja de ser un medio (para cualquier otra cosa) y se 

transforma en un fin en si mismo, como estructura autónoma y 

organizada, no ya un mero conglomerado. Hjclmslev propone, para 

analizar un texto o una lengua, un método deductivo, analitico y 

especificador, que va de las clases a los componentes y a los 

componentes de los componentes. Para él 
Todo el WliJia 1111 ~ entooces como tm procedimiento 
coomtmte en tma partición coolinuada o tm oomplejo de partición, en 
el que cada operación miada COlllÍlte en tma partición mlnima miada. 
Dentro de este procedimiento cada operación preaupoodri a las 
lllleriom y aeri pesupuesta por las aiguieolel. De modo similar, si el 

12 
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procedimiento es un complejo de partición, cada una de las particiooee 
agotadas que de él fonnen parte será presupue8la y/o presupondrá obu 
particiooea agotadas." 

l. 2. 3 La retórica 

La retórica siempre fue \Ula importantlsima ciencia: "el arte del 

buen hablar y de convencer"14, desde sus inicios en Sicilia, en el siglo 

V a.c., con Empédocles de Agrigcnto y Córax de Siracusa, pasando 

por su punto más alto de perfección. cien aftos más tarde, con 

Aristóteles, hasta su uso en la cnseflanza religiosa durante la Edad 

Media -como parte primordial del Trivium del Septennium (Las siete 

artes liberales)· constituyó 1U1a téa:tica, lUl arte, \Ula enseftanza, urm 

ciencia, 1U1a moral y 1U1a pnlciica social1s. A partir del Renacimiento 

fue olvidada y únicamente fue empleada para usos didacticos: la 

formación de teólogos y de frailes regulares. No fue sino hasta 1970, 

en que IUIOS catedráticos de la Universidad de Licja, Bc!lgica -mejor 

conocidos como el Grupo "M"- , basándose en las aportaciones de 

Jakobson sobre la retórica aristotélica (la importancia de la metáfora 

y la metonimia) decidieron rehacer y reconstruir el método de la 

retórica, para asl poder moderniz.ar su enfoque16. De esta manera, las 

partes de la retórica (inventio, dispositio, elocutio y sus 

subdivisiones) se convierten en IUla inovadora e interesante forma de 

análisis de textos. 

13 
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1. 2. 4 La estillstica 

La estillstica es un campo de investigación inscrito en la tradición 

de la retórica, pero que no se hace presente sino hasta el siglo XVIII 

en Espaila (La Preceptiva de Luzán) y el XIX en Francia. Su 

complejidad consiste en combinar la lingüística con los estudios 

literarios, lo que la ha fragmentado en una ntilútlca Ualilfltlca, tal 

como la concibe BaJJy11, al afirmar que "Los procedimientos 

estillsticos pueden estudiarse en sincronía y ser reunidos en el 

"sistema de los medios de expresión de una lengua dada" "'"· Y por 

otro lado en una et1tilútlca Utenrla representada, entre otros, por 

SpitzertP, que parte de la concepción de estilo como "estilo del 

autor'', es decir, considera "al conjunto de los procedimientos 

repertoriados y analizados en una obra como información de la 

"visión del mundo" de su autor'120. Existe, además, un anélisis léxico 

estudiado por la ntilútlca ntadútlca de Guiraud21, y una edll&tlca 

eetnactural a partir de las ideas de Riffaterre22. 

1. 2. S La pragmática 

Oswald Duero!, conocido pqr su colaboración con el formalista

estructuralista ruso Tzvetan Todorov2l, ha destacado por sus 

14 
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estudios sobre la semántica lingüística y la pragmática del discurso2•, 

además de haber hecho un gran aporte en el campo de la te01ia de la 

significación, afirmando que: 
La 1igWlicación de la fraao contiene, sobre todo, instrucciones que 
penniten al alocutario rec:cnstruir el sentido de tm enunciado en función 
de la situación del discunio ... la significación de una frase puede 
calculane ... a partir de la significación que ea posible atn'buir a las 
palabras que la coostituyen, pero no comillo en la lllllll8 de sus últimas 
significaciooea.25 

El autor propone al enunciado como el participante principal de un 

proceso de comunicación, puesto que su sentido consiste en ser "una 

descripción, una representación que da de su enunciación, una 

imagen del acontecimiento histórico constituido por la aparición del 

enunciado"26, 

l. 2. 6 La semiótica 

La manera de abordar el discurso dentro del marco del 

estructuralismo francés no fue, en sus inicios, principalmente 

lingülstica, sino más bien inspirada en el trabajo antropológico

etnológico de Claude Lévi-Strauss21, Además de este autor, fue 

retomado otro que ya estaba casi enterrado: Vladimir Propp21, cuya 

obra fue redescubierta en parte por Lévy-Strauss. Investigadores 

tales como Tzvetan Todorov, Claude Brcmond y Algirdas Julien 

2'W.e o.Wlld Duaol,Dtclr y no d4clr. Princlplo1 a. Hnldnllca UnJ!lútlca, lllrc:dolll, "--
1972. 
2'CÍlldo por Luioo Pal¡, Dlrcuno y .,.....,,iact6n: un aMIJm ....inttco y Jmll1lldllco> Mhioo, 
UNAN, 1991, p6e. 14. 
UCilodopor Luioo Pal¡, op. cll, p6e. 15. Eola-.lidod,--.a 1Dde 1- coatiauldomcld 
tioo de lllAJlril pn>pJalO por Ducrot. 
21Cfi', -Dijk, 1993 [l!llO). 
21vi..timir Propp,UMfoloa!a dol cuWo, M..nl, Fundommol, 1977 (1928)). 
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Greimas se interesaron específicamente en el desarrollo de una 

teoría estructural de la narrativa En poco tiempo 
este análiaiJ de la Dllll"llliva ae hacia en un man:o semiótico más 
amplio delltro del cual simultállellmente oobr6 importancia el BDÜÍsis 
del cine y ae hi7.0 patente la creciente influencia de la lingn!Jtica. 
Asl mismo Greimss (1966) y o1roa pronto imeDlaron haoer un llllAlisis 
semántico de las cstegorlas nanativas descubiertas en el estudio 
estructural del cuento. 29 

La teoría o escuela seguida por Greimas y su más cercano 

colaborador, Courtés, es la del análisis semiótico. Tradicionalmente 

la semiótica era considerada como una rama de la lingülstica que 

abarcaba a la semántica, la pragmática y la sintaxis. Aunque esta 

definición ya sea caduca, podemos decir que Greimas, al hacer su 

análisis, siempre considera y desarrolla estos tres "componentes" de 

la semiótica JO 

l. 2. 7 El método estructural 

Después de muchos aftos de intentos y propuestas de anillisis por 

parte de los estructuralistas, parecla (y era afirmado por muchos) 

que el estructuralismo se encontraba in articulo mortis. No fue sino 

hasta los aftos ochenta en México donde surgió una nueva forma de 

analizar e interpretar los textos: el método estrictural de Helena 

Berisfáinlt. La propuesta de esta autora se sustenta en los más 

sagaces y sistemáticos teóricos de la literatura, tales como Propp, 

Tomachevski, Jakobson, Bar1hes, Todorov, Bremond, Benveniste, 

ZT-A .., Dijk,Emu:,.,.., yfan&IOMI ¡¡,¡ dt#W'IO, Misia>, SiaJo l(XI, 8&. od. 1993, ..... 12. 
lOvmoA1.Gniam,DclH11~tloll,Müid,Gndoo, 1989, yOnddal.tldll,Mlladoloslayi-ta 
•JWl61tca, -Aftl, u.didlt. 1985. 
llqT, Hdml BaidDr, Análtlil utnu:llUal d1l nlato Ut.rarto, Máko, UNAM, 1982 y Andli.rtu 
lntorprokl<tdn d.lpoolllO lltico, Mbico, UNAM, 1989. 
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Greimas, Grupo "M", Gcnnete, van Dijk, Segre, etc. Beristáin logra 

analizar de manera exhaustiva la estructura de un texto (en este 

casoi2, poético), ya que en el nivel fónico-fonológico realiza un 

anális métrico-rítmico, en el nivel morfosintáctico lleva a cabo un 

análisis gramatical, en el nivel lexico-semántico hace un análisis de 

tipo semántico, y en el nivel lógico desarrolla un anális retórico (de 

tropos y figuras). De esta manera se puede afirmar que el método 

estructural todavla no resulta obsoleto en el análisis e interpretación 

de textos. 

1. 2. 8 Nuevos derroteros 

La Ungtlbtlca del te1to, desarrollada recientemente, resume 

muchas de las teorías mencionadas, integrándolas en un razonado 

análisis del texto.u 

l. 3 La lingülstica del texto 

l. 3. 1 Origen y definición. Objetivos. 

El primero en hablar del término lingUlstica del texto, fue Eugenio 

Coseriu en 1956: 
En efecto, eiciate, y ostá aólidamoole COllllilu.ida, la !inalllllica de laa 
~ N decir, del hablar~~. Exiate,ulmimoo, lllla 

!inallll!ica del texto, o-. del bablarm el nivel perticulu (que es 
también estudio del ºdiJc:unoº y del f!llP!Clivo ºaaber"), La llamada 
ºestillatica del hablaº 11,jualameole, 1111a lingtllatica del tmo,l• 

l2ANllJnutni.7P""1«t6nd4lpoo111Qllnco,.,.._ ?3·109. 
llPor .. ......-y .. -clolomlUolebedediadoimiociaolflllt,porcomldmrla .. 

-al tipo delll6lllloralirMlomd !'1-*lnlwjo. 
l<Eu...,;.c,_;,,, ~y-·m TooriatUli.n_.y~,,,OlllícaplWIJl.Mñid, 
Om!oo, 1961,pq. 219. U.oabnyodc.,..,dec--ill(N.clelA~ 
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A partir de ese momento fue tomando fuerza, hasta empezar a 

desarrollarse plenamente en los silos setenta. Esta nueva rama de la 

lingüística surgió como un intento para explicar algunos fenómenos 

sintácticos y semánticos que no se podían describir adecuadwnente 

en el nivel oracional (pronominalización, uso del articulo, de los 

tiempos verbales, etc.). 

La inquietud principal de aquellos novlsimos "lingüistas del texto" 

consistía en demostrar la importancia del texto como una unidad 

autónoma y funcional, como algo més que un conglomerado de 

oraciones, frases, cláusulas y relaciones (intcrclausulares e 

interoracionales). Para ellos la frase pasa a ser una estructura abierta, 

un acto lingülstico único, y en cambio el texto, una estructura 

cerrada, una sucesión de actos lingülsticos. El texto es visto, 

entonces, como una unidad comunicativa, mientras que Ja frase es 

tomada, apenas, como una unidad del sistema de la lengua. 

Zellig S. Harris15, uno de los principales teóricos de esta nueva 

escuela afirma que: 
Si en la gnunálica ea po11iblo eatablec:er 1m oiwl JOOdmnico quo ID 
intesra m UDO ruperior, ol de laa palabras, élllea su vez en el del 
1Íllll¡plla, y estos unidos fonoan el Diwl superior, la fraae, oo hay 
nii.ooee de pri!ll:ipio JlllI8 oo coosidemr quo ol oiwl de las oraciOllell se 
subordina a su vez a llllO más elevado, el de loo textos (o los pAn'af08, 
que luego ID inle¡¡tan 1111 lexto<l)l< 

En un nivel más general, se puede decir que: 
La lin¡¡ruJtica del texto quion estudiaJ el poceso global de la 
COlllllllicecion humana mediante el len¡¡uaje, el proceso en su 
integridad, sin limitme a uno de sus factoree. Ea por ello por lo quo 
podcmoo decir que el punto de pulida fundamental de la liDgQlatica del 

l5V-Zdlia S. ll'mil, Dl1cour10 Ana1Ysü ~pnntt, IA Haya. MOU1'xl, 1963. 
:16cisodopor Emiqoe llanirde7,lntroducc1dn a lalin,.unica doltcxto, M.mi4. ~ 1982, 
J>'l¡o.35-36. 
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texto es el can,ianto del proceso comunlc:alivo mecllante el 
leapaje.37 

La Iingülstica del texto marginó a algunas tcorlas como el 

paradigma generativo transformacional ("chomskyano"). 

El fin último y primordial de la lingülstica del texto es llegar a 

construir wia gl'lllll,tica del texto, a partir de la presuposición de 

que la gramática de una lengua debe dar cuenta, no sólo de las 

oraciones realizadas mediante las emisiones de hablantes nativos, 

sino también de las relaciones entre las oraciones, o sea de los textos 

enteros subyacentes en estas emisiones. Esta afirmación se basaba en 

parte en argumentos gramaticales y en parte en el posible papel de la 

gramática en dominios tales como la psico y sociolingülstica, Ja 

poética, la antropologla y las demás ciencias sociales". 

Para concluir con los objetivos de la Iingülstica del texto, sólo 

queda decir que: 
La lingOlllica textual quiere tener en c:ueolA upectoa tan divenoe 
como loe aiguientea: el fuociooamieolo interno del siatema; loe proc:eaoa 
DllllWee del UIUUÍo de la leo¡¡Üa; el cmcter IOCial del código; su 
fünci<xYmV..tn dentro de la aociedad; IU impodancia, di¡¡amoe, 
'peicológica', ele. Es decir, los difenmtea upectoe del lenguaje que tu 
escuelas llllleriomi hablan ncooocido como ellisteote (dejando 
rnrmcml•-meole aparte ta diacroola),39 

Y que "estudia las relaciones que existen entre el texto y los 

diversos factores condicionantes (psicológicos, sociológicos, etc.), y 

también la estructura "del texto como totalidad" ".40 

31~-.op.cil0 1'4!IO. 
llc;f. vmllijk, 11193 [1980L ...... !1-IO. 
3iEmlqae-. op. <14114 239. 
~-.ia,op.cll.,1'4242. 
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l. 3. 2 El texto como unidad: algunos conceptos fundamentales 

Teun A van Dijk<t encontró que hay propiedades gramaticales más 

allá de la frontera de Ja oración, por ejemplo, las relaciones 

semánticas entre oraciones•2. A decir verdad, en cierta fonna se 

podrfa decir que muchos autores como van Dijk trabajan a un nivel 

semiótico, puesto que consideran, para la realización de sus análisis, 

a la semántica, a la pragmática y a la sintaxis. Esto último implica 

que es necesaria una sintaxis que especifique las categorías 

adecuadas; para definir éstas, se requiere de una semántica 

discursiva con unidades o niveles de análisis que puedan asignarse a 

tales funciones narrativas. La pragmática entra en acción cuando se 

trata de actos de habla o ilocutivos, cuando el discurso que se 

estudia está realizado a nivel oral. 

La coberencbi es una propiedad semántica de los discursos, que 

se basa en la interpretación de cada frase individual relacionada con 

la interpretación de otras fraseso. La coherencia textual 
es inicialmeole pnsm'tica, peIO a COillinuación pasa a maWJeataIBe 
en tennilllJa aamÚlticoe (cooaervación del tema, continuación de 
cadeoaaoominalivu,etc.)y, paulalillamenle, oegimnoa acercamos a 
loe ni>elea mú llllperiiciales, con medios sintácticos." 

En términos más generales podemos afirmar que la coberencbi es 

el proceso de estructuración del texto que ejercen el hablantc

cmisor-escritor, mientras que Ja cobellóa es Ja interpretación del 

texto por parte del oyente-receptor-lector, es decir, es el 

•1r...,A. .... Dijka,qulzil,dn1M**'8do~dela~deltato. 
42c[r. - Dijk, 1993 [19801. 
oc¡ .... Düt, 1m,114141. 
"l!ml<pe llen*da, op. ett., p6a. 161. 
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"descubrimiento" de la coherencia por parte del receptor del 

discurso. 

La macroatrudura es también conocida como "plan global", 

"estructura profunda" o "tema de texto", es la informaci6n que el 

emisor del texto quiere transmitrirle al receptor's. Es aquello que 

explicita la coherencia de los textos, la estructura. temático-semántica 

global, y que define lo que puede llamarse el pasaje completo de un 

discurso, de esta forma determina., al mismo tiempo, la conexión y 

otras constricciones de coherencia que operan en las frases y en las 

secuencias". 

Los temas del discurso se hacen aparentemente explicitas en 

términos de un cierto tipo de estructura semántica y, 
puesto que tales estructuru llelllánlicaa apil'lllllemeole no ae 
exp'el&ll 111 cnciooee individualee aino en MCUeDCiu completaa de 
onciooea, bablamnot de macrof!stnlclJlras snndnttcas. Las 
maaoeetructuru llOlllAntim son la 1'0COllltnlccl6n teórica de oociooea 
como 'lana' O 'uunto' del diacurlo,•I 

Si el término maeroettructura es utilizado para hacer referencia 

a un contenido global del discurso, el término mlcroe1tnactura 

sirve para denotar la estructura local de un discurso, es decir, la 

estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y coherencia 

entre ellas. Además de la existencia de otro concepto igualmente 

importante, la 1uperestructura, que es la estructura esquemática de 

un determinado género literario, por ejemplo, el cuento cuenta con 

una mperestrudura compuesta por categorias que pueden ser 

planteamiento, nudo, tensión y desenlace u otras. 

a1 
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Es también importante apuntar que: 
Un dÍBCUllO oo sólo U- oalructmu leKtualoa, eino también puede 
funcionar oomo un acto de habla (global). l!Dloocea un an6liaill 
pragmático especificuá las condicionea bojo las cuales cada mci6n de 
un discuno puede ser emitida y usada adecuadamente como un acto de 
habla petticular. Las aec:UOIJlliaa de actos do habla roapelan nlaciooaa 
limciOlll!ea y se relaciOllSll aillem6ticamente a laa secuencias de 
oncionee de un texto.•• 
A pesar de esto, recientemente se ha welto a reconocer el 

importante papel que descmpcfta analizar un discurso en sus 

diferentes niveles (fónico-fonológico, moño-sintáctico, léxico

semántico y lógico), simplemente porque no es posible efectuar 

ningún tipo de estudio global o gcnerali7.8do sin antes p8.'lar por el 

análisis e interpretación de los detalles locales de un texto. 

F.n el tipo de análisis rcaliz.ado por los lingüistas del texto, es 

timda.mcntal el concepto de secuencia: 
El significado de UDA ~no ea menunente la 'ruma' de laa 
propoeiciOllOI quo aubyaten a la oecuoocia, eino quo, en otro nivel, 
debelDol hablar del •iBWlkado de Ja aecuencia como un todo, que 
ordeoajatrquicamente loe aignific:adol ieepectivos de eua fiues. <9 

Este concepto es fwldamcntal puesto que: 
Si lu IDM deoolalibechoa (en algún mundo poaible), laa 
SECUENCIAS DB FRASES deooWlln SECUENCIAS DB HECHOS. 
Bn algllllOI cuoa la ellruclul1l de laa lleCUOUCiaa es eaUucluialmeote 
iaGIIIDdil a la Htructun C011 laa aec:uencias de hechoe, esto ea, en 
aquolloe .,._ en loe que hay 1111a proyección UDA a una doado UDA 

aecueocia de beebos crdaiado.1 liJIOlll y tem¡xnlmeole a 1111a aecueocia 
de ña. oolemdu linealmonte de un diacuno.SO 

Todo esto, sin olvidar que todo análisis textual del discurso 

requiere de una base lingülstica, misma, cuya forma puede ser una 

gramática del texto. 
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l. 3. 3 La estillstica según la. lingülstica del texto 

Para los lingüistas del texto tanto el estilo como las estructuras 

retóricas no definen un nivel, sino que proporcionan una. dimensión 

de análisis, puesto que encontramos rasgos estillsticos en cada. nivel: 

en la. fonética, en la. morfologla, en la. sintaxis, en el léxico, en la. 

semántica., y aún en la. pragmática, aunque ésta. tradicionelmente se 

refiere a. aspectos especlficos de las estructuras de superficie y de 

léxico. El estilo es, pues, la. manera en que algo se dice o se ha.ce. 

Esto sugerirla. ciertas va.ria.clones en la estructura. de superficie que 

tuvieren estructura.s subyacentes semánticas y pragmáticas idénticas 

o, al menos, simiJaress1. El estilo, en esta pmpectiva, 
11 el J'llllltado de opclont1s eecosidu; cada eotruclura IO comlruy9 de 
vuiu poeibilidadeo altematiwu. Se lllCOl!erla lllD ditinolea pUbna 
con ai¡púficadoe -.iantee, eeUuclUtu ainlácticu alternativas 
(cll111Ulu u onciOlllll cooldinadu, por ejemplo, 111 vez de que SMD 
injerfadu) y maDelU difereolea de eacribiry hablar (¡roouociar),S2 

El estilo, según van Dij~1. puede dividirse en dos ele.ses 

diferentes: el probabillstico y el estructural-fimcional. El estilo 

probabillstico no es intencional sino más bien el resultado de la 

distribución de estructuras gramaticales: ora.clones de tamal'los 

especlficos, preferencia en la. selección de ciertas palabras y frases, 

preferencia m el uso de reglas y categorías gramaticales especificas, 

etc. El estilo estructural-fimcional es aquél m el que las categorías 

gramaticales son elegidas minuciosamente por el e.utor, con el fin de 

ser usadas como expresión o indica.ción de los esta.dos emotivos y 

cognoscitivos: el autor hace una especie de juego m el proceso de la 
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comunicación y consigue, mediante estos subterfugios, aumentar el 

atractivo de los efectos de la emisión deseados sobre el lecto['S4. 

En el estudio del estilo es posible analizar los específicos perfiles 

estillsticos de ciertos autores al evaluar la frecuencia y la 

distribución del uso que hacen de varios elementos gramaticales. 

Con una gramática del texto explicita, 
taleo análiaia pueden teoor 1111a beae cualitativa pnciaa: las 
descripciooes tradicionales, tales ccmo el eatilo 'conciso' o 'prolllico', 
por ejemplo, debeo. bacene explicitas en tenninos de la aenW!lica 
textual, como 'oiwl do deac:ripción' o 'acabedo'. El auiliaia funcional 
del cotilo dependerá del tipo particular del discurso literario, del 
diJcuno especifico y del cootexto ••• (puesto que) la miama estructura 
eatillitica puede teuer difeleolea funciones en dilerentea conloxtoa 
aemAnlicos. SS 

Se puede expresar que el estilo es una propiedad compleja de 

cada discurso y es el resultado de opciones probabillsticas o 

estructurales, en las cuales es expresado mediante posibles 

variaciones de estructura en cada nivel, siempre y cuando se 

manteiiga constante algún nivel "subyacente", o mientras que alguna 

norma, costumbre o conversión extra1extual (de un hablante, un 

grupo, una comunidad lingülstica, un periodo) se tome como base 

con respecto a la cual se pueda definir (y medir) la variación"'. 

l. 4 Problemática de las teorias anteriores 

Las teorias expuestas en 1. 2 son interesantes aproximaciones a lo 

que puede ser un análisis del texto; la retórica, la estillstica, la 

s+roa..i.. m ..-aea dMoi6a, .. pootla d<clr..,. ti aliJo de Mortln Luii Gumim ad 
~(IUlllD .... ~_......y-i-,- ... ~y ....... x.w. 
\'"dllmuda .. danclUnl, ya .... a-ydapuade m l<dura le CJJ<dma UDOtocla la-'*
( ... dolor,lllliimialto)-y allordepid (N, dd A.). 
"°f<UI A..., Dijlr, Eltnlclw'tu y fonelonu dol dl1euno, pq. 131. 
'6q!o. -llijk, 1993 (1980),i»a. 132. 
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poética, la gloscmática y la pragmática son disciplinas y/o escuelas 

que realizan interesantes estudios discursivos, pero son limitados, 

puesto que el nivel en el que operan geneni!mente es léxico

scmántico y lógico. Se podrla afirmar que estas escuelas resultan 

excelentes -todas y cada una- para realizar un análisis retórico, 

poético o estilistico de alguna obra literaria determinada, mas no 

para realizar un estudio de tipo gramatical-sintáctico. En este sentido 

las teorfas que trabajan en todos los niveles son: el método 

estructurel de Helena Beristáin y el método semiótico llevado a cabo 

por Greimas, Courtés y Latclla.s1 

En cUB11to el análisis propuesto por la lingülstica del texto ocurre 

una terrible decepción en el lector: después de cientos de páginas de 

excelentes fundamentos teóricos, cuando los principales autores (en 

este caso, van Dijk y Bemárdez) llegan al momento de realizar el 

análisis, únicamente nos entregan una paráfrasis sofisticada y no un 

estudio revelado~. Como diría Helena Beristáin: "Esto es muy 

frecuente en casi todas las teorfas que intentan realizar estudios 

discursivos (exponen una excelente e innovadora teoria y realizan un 

análisis que deja mucho que desear)"S9. 

Por esta raz6n. consideré que un análisis gramatical permitirla 

aplicar muchos de los principios que estos teóricos proponen60. Me 
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basaré en las estructuras sintácticas halladas en los fragmentos 

analizados de Martín Luis Guzmán y Xavier Villaurrutia El método 

a seguir, como ya lo indiqué en la INTRODUCCIÓN, es el que Juan 

M. Lope Blanch lleva a cabo en su obra Análisis gramatical del 

discursa6t, que se expone a continuación62. Este método, tal vez no 

sea el más certero, pero por lo menos si es un poco más cientifico

estadlstico: los resultados no dependen tanto, como en los anteriores 

mencionados, de la intuición sino del' resultado de las tablas 

estadlsticas; este resultado será -hasta cierto punto- más "exacto", 

menos dudoso que el que nos puedan arrojar otros métodos. Al 

analizar un texto en fonna estadlstica se logra -quizá- una mayor 

aproximación a la sintaxis y al estilo de los autores en cuestión. 

l. 5 El análisis gramatical del discurso 

Juan M. Lope Blanch en muchos de sus libros'l realiza sendos 

análisis de tipo gramatical-sintáctico, que consisten en tomar varias 

muestras64 de uno o más autores, dividirlas en cláusulas y oraciones 

y analizarlas sintácticamente; para que posteriormente se pueda 

proceder a cuantificar los periodos, calcular los porcentajes y hacer 

la comparación entre un( os) autor( es) y otro(s)6s, según sea el caso. 



Wlnkler Kuanlr : La eatructura de la cláuaula en Guzmán y Vlllaurrutla 

De esta manera, el tipo de análisis a realizarse resulta ser de tipo 

estilístico estadlstico&S, con el que "el estilo personal de cada escritor 

se materializa en la diversidad de las estructuras sintácticas por ellos 

empleadas"•7, además de que se presta especial atención a los grados 

de complejidad y amplitud sintáctica. Este tipo de estudio resulta 

importante porque: 
Un eacritor que pueda estar conscienlemente atento en la elección del 
vocabulario de que se sirve al eacribir IU8 obras, en el empleo de metáfOl88, 
slmiles, equlvocos o bi~les en BU expmióu, en la riqueza o variedad de la 
adjetivación, etc., rara vez estalá consciente de la medida en que se sirve de 
periodos bipoláclicos o puatácticoo, de oraciooes adjetivas o adllllminalee, de 
BUbmlinaciooes de csrkler adverbial o sustantivo, etc. Ella.a csnu:tedJlicas de 
BU estilo aon espool!neas, naturales, inconscientes y, por ello, más 
oignificativu y ~tivaa de BU penooalidad =adora. Y Wl W!ili.o 
eatrictamente grmnatica1 de IU8 textoo puede contribuir de manera muy 
positiva a develar esa pononalidad Intima. 68 

Después de expuesto -a grandes rasgos- el método a utilizarse y 

su importancia, a continuación se pasará a definir las wúdades 

empleadas. 

1. 6 Delimitación y definición de los conceptos utilii.ados 

l. 6. 1 La oración 

Numcroslsimas páginas se han dedicado a definir el concepto de 

oración. Darse a la tarea de definirla representa optar por una 

postura, abocarse a un criterio y someterse a Jos límites impuestos. 

Es por ello que tmlaré de ser lo más conciso posible sin entrar en 

posibles ambigüedades ni en descripciones eclécticas.69 

G6\r~1'4 IOyDOCall'lm.ll. 
61 Jim M. Lope BllDClt, 'El mililio ~de la cllmala' mNuwo1 utudi01d•11,,,auttca 
IUlpdJtka, Mblco, UNAM, 1993, 114 17 • 
.. ,,_ M. Lope BllDClt, op. clt, pq.. 18 • 19. 
159Jwa 1m-omplio y lollliu<b-dd coaap1o de oncl6a, - lulll M. Lope Blmdi, El 
..-.pto d. orac16n '" /4 11,,,allttca upallola. Mmco, UNAM, 1984. 
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La oración gramatical, comprendida como estructura formal, 

siempre ha sido la columna vertebral de la Gramática propiamente 

dicha. Aunque para Platón7º el centro de interés de la gramática era 

la pllhlbn, ya para varios gramáticos espaftoles del Siglo de oro, 

como el Brocense y Correas, la oracl6n representa el sustento 

principal de la gramática11. 

Para .Karl Buhler: "la fórmula S -- P [Un sujeto que nos dice 

"algo" de un predicado] de la lógica aristotélica sólo debe indicar 

que la formación tiene dos miembros y cierto grado de asimctrla en 

su cstructura"12. Lopc Blanch invierte esta fórmula (S -- P) y afirma: 

"Llamo oración al sintagma bimembre entre cuyos miembros se 

establece una relación predicativa [en la que el predicado nos dice 

"algo" del sujcto]"l>, entendiendo predicación como "la que 

constituye toda oración gramatical" (Alarcos Llorach) , es decir, "la 

relación sujeto-predicado que existe en la oración" (Rodrlguez 

Adrados)l'. Éste será el concepto utiliz.ado, tomando en cuenta que 

una relación "sujeto/predicado" es "toda constnicción cxocéntrica 

cuyos constituyentes inmediatos son dos palabras o construcciones 

endocéntricas en relación de cnfrcntamicnto111s. 

loVt•Plllbil.Crallla,wnil>ocleUtclldmidlClmm>czic,WJioo,lmlilulocle~ 
F~cle lllludioo CIMicxio-UNAM, 1988. 
11 q¡.. Lope llllldi, 1984,,... 7!1 • 81. 
721Codllabl<r, TIOrla do!~. tnd.""" cle luliMaMadal, Mltil, Alilm&Uaiwnidod, 1950 
n.. l'Oldicicm~ CiUdo por 1uoo M. Lope Blm:li,And/Jn1 sramattcal "41di1eur10,pq.21. 
llJÚm M. Lope Blllldi,EI COlleOJl(o do arat:tO.. "'la ll"'11úftca upallola, ,.._ 95 • 116. 
14Alln:oo JJonc1i, Oramdfica utruellU'al, Múld, Gmb, 1951 y RockipzMacloo,Lilll'ILlflca 
.-aL 2 volt., Motil, Clndoo, 11169. - cilldol por Lope BllllCll. op. cit., pi&. 96. 
15Am M.wla e.mma, "Lll ci- ele pollbrlo m ~como ci- fimclomla" mEmuli01 df 
armlldttca utnu:tural, -Alra, Pold6o, 1969. 
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l. 6. 2 La cláusula 

Puesto que se ha definido la oración por su forma, la cláusula, 

entonces, será delimitada por su contenido comunicativo, por su 

capacidad de manifestar "cumplidamente el con\)ibimiento del 

hombre en el propósito que tiene tomado para hablar1116. Bello la 

llamó onc16n -denominando proposición a lo que se ha definido 

oración en el inciso anterior- y la describió de esta forma: "Se llama 

oración toda proposición o conjunto de proposiciones que fonna 

sentido completo: tú q11~ utá alfombrada la rl/Jmi es proposición 

perfecta, pero no es oración. 1111. 

El concepto de clámula que usaré en el análisis, es el de Lope 

Blanch: 
La clá11S11la, en Clllllllo llOidad de manikstacióo, es la expresión 
autónoola deede el punto de vista de la elocución ... No time una funna 
gnmatica1 detenuinadl, puesto que puede estarcomtituida poruna 
sola palabra -interjección, vocativo, etc.-, por IDl ainlagma nominal o 
aclved7ia1, por una liue, por una onción o por uno o varioe periodoa. 
Lo que la define y delimita es, pues, au aulonomla dentro del acto de la 
c:ooumic:ación. 71 

l. 6. 3 El periodo 

El término periodo fue empleado -históricamente- por los primeros 

gramáticos peninsulares (Jiméncz Patón, Covarrubias) como 

sinónimo de cláusula, ambos con el sentido de expresión completa o 

semánticamente autónoma, puesto que periodos en griego significa 

76U.:-W. Vdlal6a, ar....iaca camlJAna, A..i-.. ma (al. li<:aimlllrdeC-...Oordl, 
M..nl, 1971), cilod<> por luan M. Lope BllldJ, El conup/O iU oracldn on la bn-'111tica tJpDl!ola, 
.U.!17. . 
17A..w.Bc11o,0r.,..ittcad.lalonpacan.llana,-Aino,8- ISJ60(1847),1'4 l23. 
71Jum M. Lope llln:h,Altdlul1 yamattcal dol dJICIUIO, ..... 13. 
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lo que en latín y en romance se decla clausula 19. Gregario Herrainz 

trató de hacer una distinción entre ambos conceptos, para él la 

cláusula está compuesta de dos partes: la prótasis o principio, que 

expone Jo primario del pensamiento dejándolo suspendido y 

dependiente de la otra, la apódosis o conclusión, que viene a 

completarlaao. 

En términos especlficos se puede decir que: 
puedo Uamane peliaclo a Ja eiqnoión cooalituida por doa o méa 
onciODOI gnunalica!OI enlle lu cuales se ealablece """ sola nilación 
sinl'ctica, ya coordinante, ya subordinante ... Cuando cada miembro del 
perlado, sean doe o mAs, eatá fonnado por una sola oración -o liase-, el 
periodo puedo comiderarao simple ... Pero si alguno de los miembrol 
del pedodo está constituido a su VEZ por dos o méa oraciooea -o fi:asea-, 
el perlado senl complejo." 

1. 6. 4 Los nexos 

Los nexos son aquellas conjunciones y preposiciones que funcionan 

como conectores o enlaces entre los diferentes elementos, sean éstos 

cláusulas, oraciones o constituyentes oracionales. Otto JespClllCll se 

refiere a ellos como: "'nexus' bcing his tenn for what we have called 

thc predicativo construction. But in other cases an of -phrase is more 

clcarly a modificr''12. 

Son conocidos como enlaces, conectivos, nexos o relacionantes: 
Los 'nilaciooanles' eoo palabru de doble fimción aimul1'noa 

obliptoria: 1a de sipoa de suboolinlción [aunque tambim de 
coordinación] e incluaión de Ja popo1ición que eocabezao, mAs las 
funciODOI propiu de llUl!antivoe, adjetivos o advabios en Ja eatructma 
iotema de <lidia PlllPO'ición.13 

19Cf. Lope Blm<li. 1983, P4 34. 
llJCf.s.v--
".1um M. Lope Bln:li. 1983, P4 3,. 
12oao,__ TltoPhi/Mophyo{OrOJMtDr,Loadta, AllmA UIMiD, 1924, '"'*"1o 10. Cilldopor 
P. lt Moldlowl,s,.ita<, ~ Codridee UaMnily Prm, 1981, P4 1'7. 
13Arla M.ta lllmmda, op. cll, pq. 25. 
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Ciertos nexos conocidos como conectivos lógicos y ling1llsticos84 

son de suma importancia puesto que: 
En la constitución del texto los conectOlell impllcitos y oxpUcitoo 

detenninan el esqueleto natural de la estructura del discurao; siendo 
ellos a la wz proyección y modelo de y para los conectores 
intenenlenciales en las secuencias de fiases, dentro de Wlll coocepción 
isomórlica del lenguaje y de sus mecanismos simultánoo-homogéneos 
de producción del discuno.ss 

La conexión no depende de la presencia de nexos86, más bien el 

uso de nexos presupone que las oraciones están conectadas. El 

mismo nexo puede expresar diferentes clases de conexión -al 

introducir un periodo-, y una clase de conexión puede ser expresada 

por diversos nexos. 

Según sea el ejemplo concreto, se usarán los términos: nexos 

interclausulares (ésta relación nexual a veces se realiza por 

topicalización) y nexos interoracionalcs, éstos últimos podrán ser 

subordinantes o coordinantes. 

l. 6. 5 Yuxtaposición 

Lope Blanch (1983), al clasificar sintácticamente los diferentes 

periodos, distingue dos clases de re/aci6nformal: 

I. Yuxtaposición 

II. Relación nexual. 

Y dos clases de relación fimcional: 

l. Coordinación 

U.Subordinación 

14Emplmdoo -~ por kio llq6iolm dd talo porarralim ..w.;, cliocunMJo. 
as Aidoalo Gorda Bario m la - que hoce a la edición cspdola ele Tam A. va Dijk, Tuto 
y conlcto, pta. 15. 
16\'me Yuxtaposici6n (tnfra~ 
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Con base en esta clasificación. resulta sencillo definir la 

yuxtaposición: Es la relación asindética (del griego a-slndein = sin 

atadurasSJ) entre prooraciones, frasesss, oraciones, periodos y 

cláusulas. La yuxtaposición puede implicar todos los distintos grados 

de coordinación y subordinación 89, en ella se pueden establecer las 

mismas relaciones sintácticas que se establecen mediante el uso de 

los nexos. Estillsticamente puede ser usada por diversos autores para 

darle mayor suspenso, interés o intensidad al texto (sea éste narrativo 

o poético). 

1. 6. 6 Relaciones nexuales 

No resulta satisfactoria la explicación en la que los fenómenos de 

coordinación y subordinación quedan definidos por el ordenamiento 

de las oraciones y los nexos empicados; los fenómenos de 

coordinación y subordinación responden a algo más profimdo que el 

diferente comportamiento de los nexosoo. La distinción hecha por 

Bcristáin es la siguiente: 
La oración compunta encima 1Dl coojunto de dos o mb oncionea 

simples e lnd1pmdlmt1s (oiuguna cumple una función dentro de otra). 
Se mJaciOOID entre al_.,..,._ ... (En cambio) la oración 
compleja encierra 1Dl conjunto de dos o mh oracionea aimples, alguna 
de !al cualea ea depmdltmt• o~ porque cumple alguna 
función (llllBllnliva, adjetiva o adYorbial) dentro de olra que, pee eao 
miamo, pesa a ser lllbo111lll41ltla.•1 

11¡_, <:"""""-y W A'*""' P-..1. Dlcc1"""'1o crllico •h1olo1lco can.llano• hl.rpdnlco, 
MUid, Clftdoo, 3L ftimp. 1991 (1980~ ""'-~ Ñ 3TI. ªn.doddido .. ddioirloo """"'*"6-y..-oci6a, ...-'11<, __ ulilizodol ...... 
d müilil, .. --"'~ ..... loo!Mllldooy ... ,,...,.......,."'* ... 81111dio(N. 
cid A.~ P .. _ddiaicibD¡ncia de tlloll, -.JumM. Lopew-h,Andllm 1raJIUlttcal dtJ 
"'""'''°' .,.,..13 ·14 y 28. 33. 
89Cf. b¡/lw. 
'°Cfr. Lope Bllldi, 1983. 
OI ~ llfrillÜI, C1ram4ttca ntruc/Ul'al t# la loJwua "'J1"llDla, WJico, UNAM, 1975, p6¡. 432. 
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Precisamente, la distinción entre coordinación y subordinación no 

puede definirse, tan sólo, como una simple cuestión de enumeración 

de nexos. La diferencia radica en los niveles de dependencia entre las 

oraciones (que serán mayores en el caso de la subordinación). Para 

algunos autores las oraciones que conforman periodos coordinados 

no tienen ninguna dependencia entre si: 
Somo ijxamples differ gRdua1ly on a pammeler that l shall call 

blerarcblcal down&ndin¡. Al the atarting pole of the continuum, tbere 
ia no hiewcliical relation between two clauaea fonning !be complex 
lellleoce. Thia ia lhe situation wbith Wll callparataxts.Pl 

Considero demasiado "extremoso" afirmar que nunca hay una 

relación de dependencia entre oraciones coordinadas9l, pero si se 

podría aseverar que este grado de dependencia o '~erarquización 

descendente" (hlerarcblcal downgradlng) siempre ocurre con las 

oraciones subordinadas, y rara vez entre las coordinadas. 

l. 6. 6. 1 Coordinación 

La coordinación o parataxis es una relación entre dos o más 

oraciones, de elementos oracionales de igual valor sustancial, por 

medio de una conjunción. Normalmente los nexos utilizados son 

conjunciones coordinantes y adverbios. Una oración coordinada no 

forma parte de otra oración como constituyente. La coordinación 

también puede ser interpretada como una expansión por 

parelelismolM. 
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l. 6. 6. l. l Coordinación copulativa 

Cuando los juicios o los elementos oracionales coordinados pueden 

sucederse unos a otros por simple adición, se trata., entonces, de wta 

coordinación copulativa"'. En su empleo normal, la conjunciones 

copulativas expresan relación de simple suma; en este caso concreto, 

cuando las oraciones sumadas son afirmativas, el nexo empleado es 

y, cuando son negativas, el nexo empleado será ni. Ejemplos: 

Llegaré a mi casa y me daré un ballo. 

Por favor no corras ni te pongas a brincar. 

Existe otro tipo de coordinación copulativa, la coordinación 

copulativa enfática, cuyos nexos generalmente empleados son no 

..Slo ... lino que, por ejemplo: 

No sólo fue al mcreado, sino que aseó la casa. 

l. 6. 6. l. 2 Coordinación distributiva 

Cuando se hace referencia alternativamente a dos o más oracionc.!, a 

varios sujetos, verbos o complementos de una misma oración, se 

forma.'! periodos distributivos. Estas oraciones no están introducidas 

por conjunciones, sino que simplemente van yuxtapuestas; la 

coordinación entre ellas se establece empicando palabras correlativas 

y a veces repitiendo una palabra: •quf. .. .nf, anoa. .. otros, 

átos ... •quBl01, tu pronto ... tu pronto, ClUllllo ... cundo, 

yL .. ya, Ol'L .. 01'8, blen. .. blen. entre otras96. 
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Ejemplos: 

Los niflos salen de la escuela, ora juegan, ora ríen, ora se divierten. 

En el cinc unos ven la pellcula, otros se besan. 

l. 6. 6. l. 3 Coordinación disyuntiva 

La coordinación disyuntiva consiste en que W!a de las oraciones 

excluye a la otra o a las dcmAs del periodo. En la disyunción se 

confrontan entre si dos o mAs juicios contradictorios, ya sea por su 

contenido lógico, o bien porque las acciones que expresan no son 

simultáneas y se presentan a voluntad para ser elegidasº'· Las 

oraciones coordinadas disyuntivas sindéticas siempre se encuentran 

introducidas por el nexo o. Por ejemplo: 

Te comportas debidamente o te retiras. 

l. 6. 6. l. 4 Coordinación adversativa 

Las oraciones coordinadas adversativas, como su nombre lo indica, 

expresan contrariedad, limitación, condiciones adversas. Esta 

contraposición no siempre indica la presencia de palabras negativas, 

sino que resulta de la oposición entre los significados de las 

oraciones. 

La contrariedad entre dos oraciones puede ser parcial o total. Si es 

parcial se trata de una coordinada adversativo-restrictiva, la cual 

expresa una corrección o restricción en el juicio de la oración 

regente, B1D1que no una incompatibilidad Normalmente se encuentra 

introducida por los nexos: mu, pero, empero. 

91Cfr, Gili o.y., op. tll, pq.. 280. 281. 
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Ejemplo: 

El lápiz se cayó, pero no se rompió. 

Cuando la contrariedad es total, se trata de una coordinada 

adversativo-exclusiva, en la cual se expresa una incompatibilidad 

entre las oraciones, de tal forma que una oración excluye a la otra. 

Por lo general se vale del nexo dao. Ejemplo: 

No fue a la escuele, sino se fue de pinta. 

l. 6. 6. l. 5 Coordinación ilativa o continuativa 

Pueden clasificarse como simples variantes particulares del periodo 

copulativo, BllOquc en este caso serán tomados como periodos 

indcpendicnfes91. Como su nombre lo indica, este tipo de oración 

coordinada tiene la función de darle il&ción o continuidad al relato. 

Ejemplo: 

Hizo su tarea, asl que después se fue a jugar con sus amigos. 

l. 6. 6. 2 Subordinación 

La subordinación o hipotaxis se caracterim por tener una estructura 

sujeto-predicado que es constituyente de otra oración, la principal, 

en una relación de dependencia. En la oración subordinada o 

dcpc:ndiciite ocurre una inclusión, puesto que ésta equivale a un 

sustantivo, un adjetivo o un adverbio de otra oración. Los nexos 

utilizados para este tipo de relación son, por lo general, conjunciones 

subordinantes, preposiciones, pronombres y adverbios rclativos99. 

91c¡;. Lope Blmdi, 1983,,.. 42 • 43. 
519Cfr,.,_deAlllo,op.clt., ...... 47·48. 
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l. 6. 6. 2. 1 Subordinación sustantiva 

Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que cumplen la 

timción de un sustantivo, es decir, lo sustituyen. Se divide en 

diferentes tipos de oraciones, dependiendo de la fimción sintáctica 

realizada por el s1Lmntivo que fue reemplazado: 

1) Oración subordinada sustantiva 1ujetiva (sujeto): Quien escribe 

estas lineas se encuentra cansado; Me molesta que grites. 

2) Oración subordinada sustantiva predicativa (predicado): Mi 

esperanza es que nadie se entere; Pedro fue quien renunció ayer. 

3) Oración subordinada sustantiva objetiva (complemento directo): 

Pienso que estás en un error; Le encargó tender la ropa 

4) Oración subordinada sustantiva Indirecta (complemento 

indirecto): Se lo regalaré a quien yo más quiera; Se premiará a quien 

obtenga mejor promedio. 

5) Oración subordinada sustantiva prepositiva (complemento de 

verbo de régimen prepositivo )1<!0: No se atrevla a mirarlo siquiera; 

Se convenció de que·estaba equivocada 

6) Oración subordinada sustantiva adnomlnal (complemento 

adnom/nal)'º': "Matarlas el goce de entregarte en el sueflo con los 

ojos cerrados" (Villaurrutia); Fuimos a la casa de la que estábamos 

hablando. 

IOO¡lprimso mlOlrocllcir-tipo de Cldciou<l CJI" b....W.. de---pO<ÜloOI Juan 
M. Lope Jllmdi, op. cll, ~ 40 • 43. 
IOIA-deCJl"pn ....... -llletipode oubordinoda.,.......,.alM .qm.. oderelaliw 
(Mqarila Palacloo de S-. Stntad1 d4 IM ""'""°'en el habla culta do la ctoulad d4M'1clco, 
MUico, UNAM, 1983). m d ,.-mllojo oe liauib la daáficadón de Lope Blmcb (,WJJru 
1l'Glllatlcaldtlducu110). 01docir, oelml6 •-tipode ondónmbonliaadacomo..-..(1a.
•-•-....•-..-P.);- -«llld lilldedtrlemayor~al 
..w.;,.,.-...,dootipoode111bonliaadalUlllallliva........., .. +_oy .. + .. ,loltfo 
- (dCJl"Ola<p~ 
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l. 6. 6. 2. 2 Subordinación adjetiva o de relativo 

Un sustantivo puede estar calificado o determinado por una oración 

introducida por medio de un pronombre relativo. Los pronombres 

relativos tienen, por consiguiente, un doble papel: reproducir el 

sustantivo y servir de nexo conjwitivo entre la oroci6n principal y 

subordinada Es por eso que este tipo de oraciones reciben el 

nombre tradicional de onc:lolle8 ele relativoto2. 

Es!M oraciones, cuya fimción consiste reemplazar a un adjetivo, 

se dividen en dos: 

1) Oraciones subordinadas adjetivas especlftc:•tivu· se refieren al 

sujeto o a los sujetos que entran en juego en la oración en una forma 

parcial, por ejemplo: 

Fuimos al parque que t8tá cerca de mi casa. 

Los nillos que hadan travesuras fueron reprendidos. 

En estos casos los planteamientos son particulares y no generales: 

el primero se refiere a cierto parque m ~pecial, no a cualquier 

parque que se encuentre cerca de mi domicilio; en el segundo se 

mencionan unos cuantos nillos, mas no todo el conjunto de nillos del 

m1U1do o de cierto lugar. 

2) Oraciones subordinadas adjetivas expHcmdvu· hacen referencia a 

una realidad más amplia, ya no particular sino general, por ejemplo: 

Jugamos en el campo, que estaba limpio. 

Las olas, que romplan con fuerza, me revolcaban. 
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La primera oración hace mención al "campo" en general, como 

lugar que siempre se encuentra limpio; en la segunda, las olas que 

me revolcaban eran todu, no tan sólo algunas. 

Se podria decir que las especificativas restringen el concepto del 

antecedente, mientras que las explicativas se limitan a aportar una 

cualidad. En este sentido las explicativas resultan ser más 

independientes, puesto que podrlan eliminarse sin alterar el sentido 

de la oración principal, cosa que no seria posible con las 

espccificati vas. 

l. 6. 6. 2. 3 Subordinación adverbial 

Las oraciones subordinadas adverbiales desempeflan el mismo papel 

que le corresponderla a un adverbio, es decir, modifican cualitativa o 

cuantitativamente a la oración principal. La función modificativa del 

verbo puede expresarse:, ya sea por un adverbio morfológico o una 

frase adverbial, o bien por medio de una oración subordinada que 

contenga un verbo conjugado, en el caso de que la modificación sea 

muy complejalOl. 

Estas oraciones se dividen m tres grandes grupos: de relación 

circunstancial, de relación cuantitativa y de relación causativa 

1) Oraciones subordinadas adverbiales de relación circunstancial

son las que expresan las tres relaciones fundamentales de espacio, 

tiempo y modo, correspondientes a los adverbios de estas clases. 
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a) temporales (pueden ser de simultaneidad, sucesión inmediata, 

reiteración y posterioridad): Después de comer se lav6 los dientes 

(sucesión inmediata); cierra la puerta cuando salgas (simultaneidad). 

b) modllla: Se puso como león en celo; Me pasé la tarde estudiando 

historia. 

c) locativo: Lo encontré donde nunca se hubieran imaginado; Te 

encontrará donde vayas (o adonde vayas). 

2) Oraciones subordinadas adverbiales de relación cuantitativa

corrcspondcn a los adverbios de cantidad y de comparación. En este 

grupo se incluyen las oraciones comparativas y las consecutivas. 

a) comparativo (pueden ser de igualdad, superioridad e 

inferioridad)- La casa de Juan es má.s cálida que la de Adriana 

(superioridad); Tu reloj es tan bueno como el mio (igualdad). 

b) comecutivu (expresan una consecuencia)- Estuvo tanto tiempo 

expuesto al fiio, que se resfrío; Era tan aburrido el libro, que lo dejé 

a medio leer. 

3) Oraciones subordinadas adverbiales de relación causativa- van 

unidas a la principal mediante nexos o frases conjuntivas. Se 

incluycn en este grupo las causales, finales, condicionales y 

concesivas. 

a) cauulet- Insulta a la gente porque esta irritado; coml como 

náufrago, puesto que me morfa de hambre. 

b) llnaleti- Me dormiré temprano para madrugar maiiana; Siéntate 

aquí, para que me acompafles a cenar. 
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c) condlclonales- Si no te apuras, vamos a llegar tarde; De haberme 

imaginado las consecuencias, nunca lo hubiera hecho. 

d) concalvu- Aunque no tengo ganas, iré a la reunión; "Por alto 

esté el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no 

habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por 

ti" (Pedro Flores: "Obsesión"). 
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2.· LA ESTRUCTURA DE LA CLÁUSULA EN 

MARTÍN LUIS GUZMÁN 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos relativos a los 

dos fragmentos analizados, correspondientes a La sombra del 

caudi/lo104 de Martín Luis Guzmán. Tanto en el análisis de este autor 

como para el posterior de Xavicr Villaurrutía, se cuantificaron los 

constituyentes correspondientes a la estructura general de las 

cláusulas, las relaciones entre las cláusulas y las relaciones entre las 

oraciones. A esto se suma el número total de cada W!o de los 

elementos y los porcentajes de los mismos con respecto al número 

total de relaciones intcrclausularcs e interoracionales. 

2. 1 Cuadros estadísticos 

Caadro1 

Emuetura general de IM cláusulas 

Muestra A Muestra B Total 

Palabras soo 
Cláusulas 28 

Oraciones10> 107 

Oraciones por cláusula 3. 82 

Palabras por oración 4.67 

Palabras por cláusula 17.86 

soo 
42 

103 

2.45 

4.84 

11.93 

1000 

70 

210 

3 

4.76 

14.29 
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Cuadro2 

Relaciones entre lu cláUBulas 

Total de la relación Muestra.A MuestraB Total 

entre cláusulas•oo: 27 41 68 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 15 55.56 36 87.8 51 75 

RELACIONES NEXUALES 

copulativa o 2 4.88 2 2.94 

adversativa o l 2.44 1.47 

causativa causal 3.7 2.44 2 2.94 

RELACIONES por TOPICALIZACIÓN•o1 

ilativa•oe 2 7.41 2.44 3 4.41 

-Advcrbial109 

circunstancial locativa 3 11.l l o 3 4.41 

circ1U1Stancial temporal 2 7.41 o 2 2.94 

circunstancial modal 2 7.41 o 2 2.94 

causativa condicional l 3.7 o 1.47 

causativa concesiva 3.7 o 1.47 

Total relacidn nexual 

y por topicalizacidn: 12 44.44 5 12.2 17 25 

I06E11oo-.., como lct que flamm pooeaiomme m la Rladón de..,..¡._,..., eJplicwlol m la ---· 'º'"l.ol 1""""" ..,oqudloo .-de uno &.e qoe- Umilldoo por d talo o d ""*""¡mio" cr- A. vm Dijk, Tcto y<OllW:to, p6e. 182~ por lo-m .,...no..- m qoe d llOllD ioidll de 
cUuoulano puedo- de la oncióu....,,. o principo1 sin altmr d lalliclo de lalllÍlllll, oe ftlla 
amacade ... •11' • 1' 
llllNooelacliymlaocoordiaodcDoldillrihutivayd!danllivo,puestocp1eaooe-
~coo-fin:ioaa. 
109Ali<>limilaroani6ooala111bcrdinlci°""' llllllmiva y odjedw, de lu cualel no oe -
o;jcmploa. 
NO?A BINI!: De ""11 m odelodelodu ...,.u. ron... de c:oordialcl6ny IUbonlinodóa que no .. 

mmdcnm,lri-aofomwoopon.delaordldoaa-mlao-. 
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Cuadro3 

Rebelona entre lu onclona 

Total de la relación Muestra A MucstraB Total 

entre oraciones110: 106 102 208 

Núm. o/o Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 5 4.72 8 7.84 13 6.25 

Periodos copulativos 6 5.66 6 5.88 12 5.77 

Periodos distributivos 1 0.94 0.98 2 0.96 

Periodos adversativos: 

-restrictivos 4 3.78 1 0.98 5 2.4 

-exclusivos 0.94 o 0.48 

Periodos disyuntivos 0.94 o 0.48 

Total yuxtaposlci6n y 

coordinaci6n 18 16.98 16 15.69 34 16.35 

Periodos sujctivos 0.94 0.98 2 0.96 

objetivos 8 7.55 8 7.84 16 7.69 

adnominelcs 5 4.72 2 1.96 7 3.37 

predicativos 0.94 o 0.48 

prepositivos 0.94 0.98 2 0.96 

Total subordinaci6n 

sustantiva 16 15.09 12 11.76 28 13.46 

11av.,..,..-.1os. 
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Muestra A MuestraB Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Períodos especificativos 7 6.6 9 8.82 16 7.69 

explicativos 8 7.55 4 3.92 12 5.77 

Total subordinación 

adjetiva 15 14.15 13 12.74 28 13.46 

Períodos locativos 3 2.83 0.98 4 1.92 

temporales 9 8.49 3 2.94 12 5.77 

modales 5 4.72 12 11.76 17 8.17 

comparativos 1 0.94 o 1 0.48 

causales 3 2.83 2 1.96 5 2.4 

finales 5 4.72 2 1.96 7 3.37 

condicionales 1 0.94 o 0.48 

concesivos 0.94 o 0.48 

Total subordinación 

adverbial 28 26.41 20 19.6 48 23.08 

Totlll :rllbortllluldón 59 55.66 45 44.1 104 50 

fnd1ces111 62.26 46.06 54.32 

lllAJ i#lll ..,.Lope lllm:bm111libroAndll1t11ramat1cal d.I d11cuno, m-1-· 1eiaclrym 
......................... ~ ... m.cm~ ........ llllde
...... odictdll por~o porcocxdiaoci6acopuloln.ododmliw. Eadi-e S .. _ 
ollolllde IUlxildiwi6a: IM coordiaodcao-.._ diolributivay dio)umivL 
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Con los datos que se han obtenido de las muestras tomadas de 

Martín Luis Guzmánm, ya se pueden ir mencionando las 

características formales y estillsticas encontradas. 

2 2 Relación entre las cláusulas 

El hecho de que se encuentre un promediot13 de 4. 76 palabras por 

oración y 3 oraciones por cláusula (14.29 palabras por cláusula) nos 

refiere a un usaprÓmedio dentro de la lengua litcrariat1•. 

En las relaciones intcrclausulares se encontraron diez diferentes 

tipos dé relación. Como era de suponerse, el 75% de los casos 

fueron de yuxtaposición, el otro 25% -de relación ncxuel y por 

topicali7.8Ción- fue sumamente variado: 

1) Dentro de las relaciones ncxueles, únicamente se hallaron casos 

de relaciones copulativas y adversativas restrictivas. Ejemplos11s: 

"Parte de la espalda la tmfa Allkená apoyada en una rema; parte 

daba sobre el vacio. Perot16 consciente de que una de sus piernas 

habla encontrado apoyo seguro, a1ll llevó la otra, para aliviar los 

dolores del hombro, que iban haciéndoscle insoportables" (periodo 

adversativo restrictivo, pág. 243). "Y como luego notara que por 

obra del peso de su cuerpo el alambre iba alargándose, y eflojándose 

1121.aedici6nutilimda-como~,.iadic6mlalNTKODUCCIÓN·a1a_..i.por
(Colo<dóa de~-),..,.e1-1o-, m lll29, a laedilorial~de 
Matil. Bicedcolt,jode loa &...-aludim cm la 1"""16nptrlodú#ca_.mpor
N...,._la OloldiMcillade llililli6n CUllanl-Coardio de llmmliiWlo-lallillllode 
~~UNAM,m 1987,porlillallia .... oomidinra1-.... P"Om> 
----...-.i--1a ..... _ ..... ........ 
llJpalo FBllmc m.m ....i~ alp-iiode s.-. Ay B,cmemp:l6odeciataa 
._........,. ... ..,.w1ea1a-ncabr.i.m-m...,.a.i(N.dd A.). 
114G)T. Lope lllaadi. 1913, ...... 100. 106. 
11~ ..... '""'°"" ........ ....-...(N.ddA.). 
tt6J>e...,imadd-* .. -m_-.d....,~daem......,._ola6-que 
Ollt rlalmdo cala.- (N. cid A.). 
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la ligaduras, alternó alivio y dolor hasta que sus manos consiguieron 

sujetar aquello donde el cordón enganchado se había detenido." 

(período coordinado copulativo, pág. 243). 

No se documentaron casos de relaciones declarativas, disyuntivas 

ni distributivas, aunque si de las siguientes: 

"La espera, a la postre, resultó larga e inútil, si bien no estuvo 

desprovista de atractivos que hicieron algo más que aligerarla. 

Porque esa noche, Axkaná, que no habla asistido nunca al frontón, 

descubrió un nuevo espectáculo" (causativo causal, pág. 113). 

"De cualquier maneni, como el mero incidente carecía de 

importancia por sf solo, o no parecía tener mucha, ninguna quiso 

atribuirle Axkaná" (causativo concesivo, pág. 113). 

2) Con respecto a las relaciones por topicalización, se encontraron 

ejemplos de relaciones ilativas111; 

"Entonces descansó, casi desvanecido por el dolor de la espalda" 

(período ilativo por topicalización, pág. 243) 

No hubo casos de subordinación sustantiva ni adjetiva; por lo que 

respecta a la subordinación adverbial, no se encontraron ejemplos de 

relaciones cuantitativas, aunque por otro lado los tres tipos de nexos 

circunstanciales fueron debidamente representados: 

"En la puerta tropezó ahora con cinco o seis individuos que no habla 

visto al entrar" (período circunstancial locativo topicalizado, pág. 

112). 

ll lCUricumealt, ai1rt unbu amalnl, bublaoo tia casoe de rdlcióa ÍlllacllUIUlar iLlliva (por 
toplcalizldbo), mimra que no .. -,,.,,,_ rdad6n imrandooal de.,.. tipo. 
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"Con los ojos llenos de visiones extraordinarias, se creyó, por 

momentos en presencia de 1111 acontecimiento de belleza irreal" 

(periodo circunstancial modal topicalizado, pág. 113). 

"Mientra maniobraba el Ford para salir de la file, Axkaná volvió a 

advertir la presencia del grupo de sujetos en que habla reparado 

antes (periodo circunstancial temporal topicalizado, pág. 114). 

En lo referente a las relaciones causativas, únicamente hallamos la 

condicional: 

"SI entras por Soto, tuerce a la izqwerda" (periodo causativo causal 

topicalizado, pág. 114) 

3) La relaciones nexuales que predominaron fueron la coordinada 

ilativa y la subordinada adverbial circunstancial locativo, cada una 

apareció tres veces, lo que hll('.e un promedio de 4.41 %. 

4) Las relaciones nexuales menos frecuentes fueron la coordinada 

adversativo, la subordinada adverbial causativa condicional ·y la 

subordinada adverbial causativa concesiva; las tres con 1111 s61o 

ejemplo y con un promedio de l. 47%. 

2. 3 Relación entre las oraciones 

Este tipo de relación es más complejo que el de las cláusulas. Se 

encontró 1111 total de oraciones yuxtapuestas de únicamente 1111 6.25% 

(contra 1111 75% en las relaciones intercl~ares) se marca una gran 

diferencia. Se encontraron múltiples particularidades: 
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Yuxtaposición 

Periodos copulativos 

Periodos distributivos 

Periodos adversativos: 

-restrictivos 

-exclusivos 

Periodos disyuntivos 

Total )IUXlaposlctón y 

coordinación 

Muestra A MuestraB 

106 102 

Núm. % Núm. % 

5 4.72 8 7.84 

6 5.66 6 5.88 

0.94 0.98 

4 3.78 0.98 

0.94 o 
0.94 o 

Muestra A MuestraB 

Núm. % Núm. % 

18 16.98 16 15.69 

Total 

208 

Núm. % 

13 6.25 

12 5.77 

2 0.96 

5 2.4 

1 0.48 

1 0.48 

Total 

Núm. % 

34 16.35 

1) Fntre los periodos coordinados, no se hallaron casos de 

coordinación declarativa ni ilativa, de las demás clases de 

coordinación se mcontraron ejemplos representativos: 

"durezas contra las que golpeaba y rebotaba" (copulativo, pág. 242). 

"Parte de la espalda la tenla Axkaná apoyada en una rama; parte 

daba sobre el vado" (distributivo, pág. 243). 

"Fue una mirada rapidísima, pero suficiente para abarcar la escena" 

(adversativo restrictivo, pág. 113). 

"Dijeron a Axkaná que el alcalde, de un tiempo a esta parte, solla no 

aparecerse por su butaca lino al segundo partido" (adversativo 

exclusivo, pág. 113). 
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"De cualquier manera, como el mero incidente carecia de 

importancia por si sola, o no pa.recfa tener mucha, ninguna quiso 

atribuirle Axkaná" (disyuntivo, pág. 1 13). 

2) Los periodos subordinados (50%), más variados y abundantes 

que los coordinados (16.35 %), estuvieron representados casi en su 

totalidad : en el caso de los periodos subordinados sustantivos, todas 

las clases estuvieron presentes menos los indirectos111. 

Muestra A Muestra B Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Periodos sujetivos 1 0.94 0.98 2 0.96 

objetivos 8 7.SS 8 7.84 16 7.69 

adnominalcs 5 4.72 2 1.96 7 3.37 

predicativos 0.94 o 0.48 

prepositivos 0.94 0.98 2 0.96 

Total subordinación 

sustantiva 16 15.09 12 11.76 28 13.46 

Ejemplos: 

"AJCkaná tuvo por un momento la vega sensación de que aquellos 

hombres se ocupaban de él, de que a él se refería cuanto estaban 

dlclmdoae" (sujetivo, pág. 112). 

"Logró al fin deeulne y quedar en pie" (objetivos introducidas por 

infinitivos, pág. 243). 

lllLotperiodoolUbonliaodoo.-iwo ladim:lol ...,muy poco-: cmnooe-..m 
loo_ de Lope Blm:b'4MIJn• aramaacal d<l diJclu1t0)yde A~Palldol (-~ 
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"Habla pensado a última hora que el alcalde podla encontrarse de 

visita en casa de las amigas de Olivier Femández" (objetivo 

introducida por la conjunción q11e, pág. 114). 

"Una criada ( ... ] lo detuvo en el cubo del zaguán con la noticia 

de que las "niñas" no estaban" (adnominal, pág. 114). 

Los dos tipos de subordinación adjetiva tuvieron un porcentaje 

significativo, como se puede observar a continuación: 

Periodos especificativos 

explicativos 

Total subordinación 

adjetiva 

Ejemplos: 

Muestra A MuestraB 

Núm. % Núm. % 

7 6.6 9 8.82 

8 7.55 4 3.92 

15 14.15 13 12.74 

Total 

Núm. % 

16 7.69 

12 5.77 

28 13.46 

"La espera, a la postre, resultó larga e inútil, si bien no estuvo 

desprovista de atreciivos que hicieron algo más que aligerarla" 

(especificativo, pág. 113). 

"Porque esa noche, Axkané, que no habla asistido al frontón, 

descubrió un nuevo espectáculo" (explicativo, pág. 113). 

Dentro de la subordinación adverbial, se hallaron las tres 

variedades de relación circunstancial: 

Muestra A MuestraB Total 

Núm. % Núm. % Núm.% 

Periodos locativos 3 2.83 0.98 4 1.92 

temporales 9 8.49 3 2.94 12 5.77 

modales 5 4.72 12 11.76 17 8.17 

JI 
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Ejemplos: 

"-Alll te diré donde has de detenerte" (circunstancial locativo, 

pág. 114). 

"Axkaná. se BCCroÓ a la taquilla [ ... ] cuando le vino a la memoria 

haber dejado en espera el automóvil de donde acababa de apearse" 

(circunstancial temporal, pág. 112). 

"Iba [ ... ] entregado por completo -abdos brazos y mmo1- a la 

totalidad del azar'' (circunstancial modal, pág. 242). 

En lo que compete a la relación cuantitativa, sólo se encontró ID1 

caso de los periodos oracionales comparativos (0.94%); no hubo 

representantes de los consecutivos: 

"La espera, a la postre, resultó larga e inútil, si bien no estuvo 

desprovista de atractivos que hicieron algo mú que aligerarla" 

(pág. 113). 

Y por último, se encontraron interesantes ejemplos de 

subordinadas adverbiales causativas: 

Muestra A MuestraB Total 

Núm % Núm. % Núm. % 

Periodos causales 3 2.83 2 1.96 5 2.4 

finsles 5 4.72 2 1.96 7 3.37 

condicionales 0.94 o 1 0.48 

concesivos 0.94 o 0.48 

Ejemplos: 

"Scgula asistiendo [ ... ] a la acometividad rabiosa de Irigoyc:n -que se 

lanzaba de cabeza contra la pared cada. vez que pcrdla ID1 tanto 

porque la pelota le taladraba la cesta-" (Cllll581iva causal, pág. 114). 

,2 
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"Tomó, pues, a la calle para despedirlo [al automóvil]" (causativa 

final, pág. 112). 

"Uno de ellos[ ... ] se estrechó contra una de las jambas para que el 

paso quedara libre" (causativa final, pág. 112). 

3) La relación más documentada fue la subordinación adverbial, con 

un 23. 08%; seguida por la yuxtaposición y la coordinación con un 

16.35%; y las subordinaciones sustantiva y adjetiva, que ambas 

cuentan con un 13.46%119. 

4) En lo particular, los periodos que más se hallaron fueron el 

subordinado sustantivo objetivo y el subordinado adjetivo 

especificativo, ambos con 16 casos y un promedio de aparición de 

11.28%. Por el otro lado, los menos frecuentes resultaron ser el 

coordinado disyuntivo, el coordinado adversativo exclusivo, el 

subordinado sustantivo predicativo y los subordinados adverbiales 

comparativos, condicionales y concesivos; cada uno de éstos 

solamente se presentaron una vez, por lo tanto tuvieron un promedio 

de tan sólo un 0.48%. 

5) La subordinación total fue del 50%, lo que indica una estructura 

textual de lengua litereria120, narrativa en este caso. El indice S 

resultó ser de un 54.32%, lo que indica un alto e interesante grado 

de complejidad sintáctica. La subordinación -en sus múltiples 

formas- es considerada121 como de mayor riqueza sintáctica y 

1 IPsi,......,..,. pottaJll,jto de- c:ullro rdocioca, ooo ck 1111 poroaa¡e tolll de 66. 35 "-
d 33.65 %liillnec•m1p011<lealll """'"-.....,...o~ 111 cualoo "'"'""*'*al 
~""' cuo&.o <lladlodool y""' pon:aú,j ... Lo miomo oucede con l<I ¡JOl1lOlllrJa oanapoalimla a 
X&WrVlllollnulia(N.dd A.} 
1:zovm..r- M. Lope Blm:h, "IA-.cDndddioamom cincollllaram<IÍCmol"y 
"IA~ de la cUnm1a m d babia y m la litmlura' mAllAJlllJ aramatJcal dll dtu:uno, 
-100·106y107·113. 
12r Por......,."""" 1.ope Blm:h. 
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retórica que la coordinación y, más aún, que la yuxtaposición; un 

ejemplo de ello es la subordinación causal, que sirve para seguir la 

secuencia narrativa. 

2. 4 Significación de las relaciones 

Llamó particularmente mi atención, en los casos de coordinación 

entre cláusulas, el predominio de las relaciones ilativas (4.41%) por 

topicaliz.ación sobre las copulativas (2.94%), cuando por lo regular -

en las relaciones interorecionales- abundan más las del tipo 

copulativo (S. 77%)122. Esto me hace deducir, efectivamente, como 

ha propuesto Teun A. van Dijk, la wlidad del texto radica más en las 

formas de coherencia que en los nexos de cohesión. m 

De los periodos sustantivos destacan -en especial- los objetivos 

(11.28%), de lo que se infiere que al autor le interesa más la wlión a 

través del dinamismo de los verbos que hacer 1D1 texto descriptivo 

con sustantivos. Estas oraciones subordinadas sustantivas objetivas 

son casi siempre introducidas por la conjunción que, la cual ayuda a 

darle mayor intensidad e interés el relato, puesto que no es lo mismo 

leer: 

Entonces el hombre logró su cometido 

Que leer: 

Entonces el hombre logró que no lo mataran12• 

1221.al~~~- ....................... ooordiaodu. 
123q7. TamA.-Dijk: Tctoyconlato. 
124Elletipo de- ebipoloái _...._ _yfommporf< de laopiai6n(y la 
-=illa)amy..--1 del-. i.. ..._ paodm ... .mllldoouliliuadomailaio~ 
~opnpMko(N.del A.~ 
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Entre los períodos adjetivos es más abundante el especificativo 

que, por su carácter, permite determinar al hombre. Esto es un acto 

de lengua registrado en el habla culta que, en consecuencia se repite 

en lengua literaria. Los períodos explicativos, por su cerécter 

complementario, son en consecuencia más escasos (5. 77%). 

Los períodos subordinados adverbiales son los que mayores 

subdivisiones poseen, además de ser los más abundantes (23.08%). 

De entre los períodos circunstanciales, los que más abundan son 

los de tipo modal (8.17 %), lo que nos indica un interés -por parte 

del autor- de hacer descripciones pormenorizadas, precisas. No hay 

que olvidar que La sombra del caudillo es una novela de intriga 

politica, donde proliferan las acciones y, cuando hay descripciones, 

hay necesidad -para no romper el ritmo- de ser escueto, de dar una 

rápida pincelada, imperfecta pero esclarecedora y no de proponer 

relaciones causativas obligatorias. Tal vez a esto se deba que no se 

he.yen registrado casos de subordinación adverbial consecutiva. 

Las relaciones causativas halladas en el texto son abundantes, 

aunque particularmente prevalecen las del tipo final (3.37%), 

seguidas muy de cerca por las de tipo causal (2.4%). Las primeras 

indican la finalidad, el para qué de la acción. Ya sabemos que en la 

politica muchas veces el fin justifica los medios, por lo tanto es más 

importante el fin, la causa final que la causa inmediata o causa 

cficiente. m 

l:ZSEDJoo liauicdca a.,;,.. ocmmcioalria ejcq>loo ~hallodo<md tmo de°""'*'- apav 
que,de--pueda .... lllMclaroyalM._,,....,quemloob::lloo~(N. del A.~ 
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2. S Usos particulares del lenguaje narrativo 

Al enfrentarme a un texto como La sombra del caudillo, y en lo 

particular a dos muestras, en las cuales uno -prácticamente- se 

"mete" dentro del texto, quedBll en mJ diversos impresiones: 

1) El vigor y la precisión de la prosa de Martín Luis Guzmán no 

pierden vigencia alguna, aunque ya hayBll pasado más de sesenta 

silos desde que fue escrita esta novela. Por ejemplo: 

"Anochecla. Un trazo blBllco, ya apenas perceptible, cortaba a 

doscientos metros el terreno inclinado que descendla suavemente 

desde la base del precipicio: era la carretera" (pág. 243). 

2) A pesar de lo dicho en la afirmación anterior, en ciertos pasajes 

-irremediablemente- hay una clara huella de la época en la que se 

desarrolla: rasgos cstillsticos y usos del lenguaje sumamente 

particulares. Por ejemplo: 

"En la puerta tropezó ahora con cinco o seis individuos que no habla 

visto al llegar, y los cuales, agrupados en corro y hablándose en voz 

baja, pareclBll concertarse en algo" (pág. 112). Las expresiones 

"agruparse en corro" y "concertarse en algo" no son frecuentes en el 

habla culta de la ciudad de México.1:16 

3) Esa manera tan peculiar de escribir en prosa, muy diferente a sus 

contemporáneos, se debe -en gran medida- a la influencia de grandes 

novelistas y ensayistas espailoles. Martln Luis Guzmán, durante su 

c:xilio polltico, pasó una importante temporada en Espaila (1925 -

1936). Ali se allegó a los clrculos literarios más notables y se hizo 

t26por 1o-ao-""""rqidradu ... 1o1 .... 1m · 1973. vu.. 1-M. Lope Blm:b("""11.), 
Lálco dtl habla c•lla di Mtxlco, Mtldco. Cmbo de Lqillollca Hio¡>Onica-lmlilulo de~ 
Fllol6(1icoo-UNAM, 1978. 
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amigo personal de muchos destacados escritores, de esta manera fue 

como recibió tan impetuoso influjo. 

Le fueron familiam las li¡¡uras de Baro ja, Azorln, V alle-Inclán y los 
heimanos Machado. Y aún pudo relacionarse con aquellos que estaban 
más C01Ca de su edad, como José Ortega y Oasset, Gabriel Miró, Manuel 
Azalla y Ramón Péiez de Ayala. De todos ellos apendió lo que debla 
apmider: el dominio del arte literario, de la técnica de la prosa. A estos 
nombres es preciso alladir dos figuras mexicanas de relieve, lambién 
radicadas en Espafta en aquellos dlaa: A!fOll.IO Reyes y Francisco A. de 
lc:au.121 

Dentro de los "usos particulares" del lenguaje narrativo de Martín 

Luis Guzmán encontré, por ejemplo, el siguiente: 

"De modo que trató de observarlos mientras liquidaba el coche; y 

luego, Rgún pasó nuevamente junto al grupo, lanzó sobre los cinco 

o seis hombres una mirada de soslayo" (págs. 112. 113)'21. 

Éste RgÚD, normalmente empleado como nexo de tipo 

condicional, en este caso es utilizado con el significado de cuando, 

es decir, con la función de nexo introductor de una oración 

subordinada adverbial circunstancial temporal de simultaneidad. 

En otra cláusula hallé este uso peculiar: 

"A detpecho de que aquel día era jueves, Eduardo Correa no se 

encontraba entre los espectadores del frontón; pero si estaban alli 

algunos amigos o conocidos suyos" (pág. 113). 

Este a despecho de, que funciona como • petar de, conjunción 

introductora de una oración subordinada adverbial causativa 

concesiva, me resulta raro, poco usual, por lo menos para los usos, 
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orales y escritos, de Ja norma mexicana. Sin embargo, en Espaila es 

CÓmún utilizar el A despecho del29, Una vez más se comprueba la 

influencia de los usos peninsulares en la lengua literaria de Guzmán. 

2. 6 La Critica opina 

Aunque el análisis se centra en el estudio lingülstico de los textos, no 

podemos ignorar las aportaciones que la critica estillstica ha hecho. 

Se ha escrito muy poco sobre el estilo de Martín Luis Guzmán. 

Ermilo Abrcu Gómez, uno de los pocos que hace hincapié en los 

aspectos formales nos dice que: 

Su prosa RSUlta ... el ejemplo de lo que más queda Antonio Machado: la 
que siendo lo que ea multa, de tan libre y cabe!, pleoammle atemporal 
... Lu onciooea (que ertoautoremplea), eonalguna frecueocia, ae 
alaigan o ae Rluenlen y ae caq¡an de iDcisoa como eo a¡nmiante buac:a 
de la llll)nlión del peoa.amiento o de la emoción. 1io 

Esto filtimo resulta muy cierto, sobre todo en ciertos usos 

(algunos ya se han mencionado) en que parece que el autor convierte 

a las oraciones en objetos maleables: las moldea a su gusto, a veces 

con algunas formas un poco caprichosas. El alto uso de oraciones 

modales (8.17%) y especificativas (11.28%) lo confirma. 

En otro aspecto, Andcrson lmbcrt afirma que: "La novela carece 

de [ ... ] unidad estillstica: preciosismo impresionista en los primeros 

capltulos, prosa objetiva después"m. No concuerdo con esta 

opinión, puesto que el análisis estructural sintáctico dcmuestta. que la 

caohcrcncia del texto se mantiene uniforme a Jo largo del libro. 

129p--ilf<nDlá6GDIM-6iooln_""'1mcilla,_'_o, .. •mMlri&Molimr, 
Dicclonal'iodo ""'""upa/lo~ MUid, Omb, 1!190(1966). loaloi .,._ 705 • 706. 
llOfnnilo Aliftu<ll>ma,op. clL, .. 15-16. 
131~ Andtnoaiml>al,Hlñorla do la UlmJtlmJ lu__...,icana. V"""-11: Época 
""*""""rdnea, MUlco, r.-deCUllun~ 1!115, pi& 76. 
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La aserción anterior puede comprobarse con dos fragmentos de la 

obra, uno tomado de un capitulo que se encuentra a la mitad de la 

novela, y otro, tomado del penúltimo capitulo: 

"Mientras maniobraba el Ford para salir de la fila, Axkaná volvió a 

advertir la presencia del grupo de sujetos en que habla reparado 

antes, y que ahora se hallaban de guardia en la acera de enfrente, ya 

no en la puerta del frontón" (pág. 114). 

"Iba de cabeza, cerrados los ojos, entre puntas que lo arallaban, 

durezas contra las que golpeaba y rebotaba, asperezas donde parecía 

quedarse toda la piel de su cara, y entregiido por completo -atados 

brazos y manos- a la totalidad del azar" (pág. 242). 

En ambos fragmentos, pese a la larga extensión de las cléusulas, el 

texto descriptivo mantiene su coherencia temporal apoyándose en las 

formas verbales de pretérito y en los nexos de coordinación y 

subordinación que emplea, sin crear confusión alguna en el relato. 

Abreu Gómez coincide en este aspecto cuando opina que "la 

maestrla de Martfn Luis Guzmán consiste en que su prosa es un 

recurso para llegar, de modo fulminante, el mundo que evoca Asl 

alcanza su máxima pctfccción"m. 

Efectivamente, el análisis lingülstico y estructure! de su obra nos 

permite afirmar que: 
PUll'Úl allos pera que swja en México UDa prosa do mayoreo quilates 

eatéliCOI que la lo¡¡nida por Martln Luis Guzmén. PUll'Úl lfkll y BU 
proea ganara en mooaociaa mexicanas y en iesonaw:iaa estéticas. 
Martln Luis <lumWl es 1D10 de los más JllllOI clásicos de la litemtuia 
mexicana.133 

lllJ!nnilo A!imJ 06mor., op. crt, P4 17. 
mEnnilo A!imJ 06mor., op. cll, P4 22. 

5P 
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3.· LA ESTRUCTURA DE LA CLÁUSULA EN 

XA VIER VILLAURRUTIA 

De la misma manera que fue realizado el análisis de la estructura de 

la cláusula en Martín ·Luis Guzmán en el ·capitulo anterior, ahora se 

hará con los datos obtenidos al analizar las cláusulas tomadas de la 

poesla de Xavier Villaurrutiam. 

3.1 Cuadros cstadlsticos 

Cuadro 1 

E1trucfura general de las cláuulu 

Muestra A MucstraB Total 

Palabras 500 500 1000 

Cláusulas 18 32 50 

Oraciones 97 106 203 

Oraciones por cláusula 5.39 3.31 4.06 

Palabras por oración 5.15 4.72 4.93 

Palabras por cláusula 27.77 15.63 20 

l:l<Eo-...-nalarqued lll6lido laádobedio coa bMe mla .... doXavlerV.u..rutla. Lo 
ftÍlfrO-queao liaya ...... tipodo IDll ......iiclo: .,.-que cui-Luil CluzmMl .. 11111)' 

dillcilquelaya ol-ooafülióo, Y.'l""al&-file6Dicmmapllloilla(aowlay-); m 
comllio, Xavior Vllllunudalbemieocrilor-""'61i!:ecribl6pooolo, _.,, _yaawla. 
El porao que DO <Id do mil ftClbr que la ohm .-lizadM pstmocmoJ Villlllmmapo<la 
(N.dd A.~ 
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Cuadro2 

Relaciones entre lal cláwulas 

Total de la relación Muestra A MuestraB Total 

entre cláusulas: 17 31 48 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 14 82.35 7 23.03 21 43.75 

RELACIONES NEXUALES 

copulativam 2 11.77 3 9.87 5 10.42 

adversativat36 o 2 6.58 2 4.1 

RELACIONES por TOPICALIZACIÓN 

Adverbial 

circunstancial locativa o 3.29 2.08 

circunstancial temporal 5.98 3.29 2 4.17 

circunstancial modal o 1 3.29 1 2.08 

causativa causal o 2 6.58 2 4.17 

causativa condicional o 14 46.06 14 29.17 

Total relación nexual 

y por topicallmción: 3 17.65 24 76.97 27 56.25 
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Cuadro3 

Relmclones entre lu oraciones 

Total de la relación Muestra A Muestras Total 

entre oraciones: 96 105 201 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 3 3.12 4 3.81 7 3.48 

Períodos copulativos 22 22.88 6 5.7 28 13.92 

Periodos adversativos: 

-restrictivos 1.04 0.95 2 0.99 

-exclusivos 4 4.16 o 4 1.98 

Periodos disyuntivos o 0.95 0.5 

Total yuxtaposición y 

coordinación 30 31.25 13 12.35 43 21.38 

Periodos sujetivos 2 2.08 o 2 0.99 

objetivos 4 4.16 11 10.47 15 7.5 

adnominelcsm: 

-de+ (ert.) que 2 2.08 2 1.9 4 1.98 

-de + infinitivo 2 2.08 3 2.86 5 2.48 

prepositivos o 0.95 0.5 

Total subordinación 

sustantiva 10 10.42 16 15.2 26 12.93 

131Sc boce lfllll la IUbdivili6n de loo palodoo ..momm.Joo (ya odvatido m la nola 111111. 101~ No" 
lizomdllllliddeltmode Mlrllo l..ull<lam*.,.-que16lo1e-..-del primor 
tipo: .. +(dolaolo).-(ldjdlvo.-~ 
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Muestra A MuestraB Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Periodos especificativos 26 27.04 7 6.67 33 16.34 

explicativos 5 5.2 1 0.95 6 2.97 

Total subordinación 

adjetiva 31 32.29 8 7.6 39 19.37 

Periodos locativos 1 1.04 o 1 0.5 

temporales 5 5.2 6 5.7 11 5.47 

modales 2 2.08 4 3.81 6 2.97 

consecutivos 1 1.04 o 0.5 

comparativos 6 6.24 6 5.7 12 5.94 

causales 2 2.08 3 2.86 5 2.48 

finales o 6 5.7 6 2.97 

condicionales o 8 7.6 8 3.97 

concesivos o 3 2.86 3 1.49 

Total subordinación 

adverbial 17 17.71 36 34.2 53 26.36 

Total 111bordlnadót1 58 60.42 60 57 118 58.66 

Índices 65.62 58.9 62.13 
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3. 2 Relación entre las cláusulas 

A grandes rasgos se puede afirmar que la oraciones encontradas son 

de un promedio normal (4.93 palabras por oración), y que las 

cláusulas son más amplias que en habla culta (un promedio de 20 

palabras y 4.06 oraciones por cláusula). En lo que respecta a las 

relaciones interclB11Sulares se encontró que: 

l) Dentro de los ocho diferentes tipos que se hellaron de relaciones 

entre las cláusulas, se encontraron en relación nexuel (56.25) y en 

yuxtaposición (43.75%), cosa verdaderamente poco frecuente en el 

habla culta y en la prosa literarian•. Ejemplo: 

"A mi mismo me prohibo 

revelar nuestro secreto, 

decir tu nombre completo 

o escribirlo cuando escribo. 

Prldonero de ti, vivo" (Yuxtaposición, pág. 85). 

2) Entre los distintos casos posibles de coordinación entre cláusulas, 

tan sólo hubieron ejemplos de ·coordinación copulativa y adversativa, 

es decir, no se registró ninguna relación interclausular introducida 

por algún nexo declarativo, disyuntivo, distributivo o ilativo. 

Ejemplos: 

"¿Por qué dejas entrever 

una remota esperanza 

si el deseo no te alcanza 

'Hcfi'.1.q>e Blm:b, 1983, p6p. 107. 113. 
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si nada vol verá a ser? 

Y si no habrá amanecer 

en mi noche interminable [ ... ]" (período copulativo, pág. 86). 

"Por el temor de quererme 

tanto como yo te quiero 

has preferido, primero, 

para salvarte, perdenne. 

Pero está mudo e inerme 

tu corazón[ ... ]" (período adversativo restrictivo, pág. 85). 

3) De los distintos tipos de subordinación entre cláusulas, no 

hubieron casos de subordinación sustantiva ni adjetiva, aunque si 

adverbial. De estos últimos, se encontraron muestras de los tres tipos 

de subordinación circunstancial: locativa (4.17%), temporal (2.08%) 

y modal (4.17%): 

"[te inunda] Sobre la almohada de espuma 

sobre la dura página de nieve" (circunstancial locativo 

topicalizadouo, pág. 56). 

"Cuudo a solas te invoco 

en la oscura piedra toco 

tu impasible compailia" (circunstancial temporal topicalizado, pág. 

85). 

No se hallaron ejemplos de subordinación adverbial de relación 

cuantitativa (ni consecutiva ni comparativa). En lo que respecta a la 
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subordinación adverbial de relaci6n causativa, s61o hubieron 

ejemplos de causales y condicionales (no se encontraron ejemplos de 

causativas finales ni concesivas). Ejemplos: 

"Por el temor de quererme 

tanto como yo te quiero 

has preferido, primero, 

para salvarte, perderme. "(topicalizaci6n de periodo causativo causal, 

pág. 85). 

"SI tus palabras fueran 

s6Jo palabras para 

nombrar con ellas cosas 

tuyas, no más, y mies" (causativo condicional topicaliz.ado, pág. 89). 

4) Las formas topicalil.adas dan coherencia global al texto que más 

aparcci6 fue la causativa condicional. Aparcci6 catorce veces, lo que 

sisnifica un porcentaje de 29.17 %; seguida por los nexos 

coordinados copulativos, con cinco apariciones y un porcentaje de 

10.42 %. 

5) Las relaciones topicaliz.adas que aparecieron en menor medida 

fueron las circunstanciales modal y locativa: solamente una vez, lo 

que representa un 2.08%. 

6) Entre los dos tipos de relaciones topicaliz.adas que se acaban de 

documentar se encuentran tres en el justo medio: las coordinadas 

adversativas, las subordinadas circunstanciales temporales y las 

causativas causales; las tres con dos ejemplos y con un 4.17 %. 
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3. 3 Relación entre las oraciones 

En este caso la yuxtaposición es poco frecuente (3.48 %). Las 

relaciones, como era de esperarse, formas de coherencia mucho más 

complejas y diversas, arrojaron las siguientes características: 

1) En lo que respecta a los periodos coordinados, tuvimos muestras 

de oraciones copulativas, adversativas (restrictivas y exclusivas) y 

disyuntivas. No tuvieron representación las otras coordinadas: 

declarativas, distributivas e ilativas o continuativas. 

Muestra A MuestraB 

Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 3 3.12 4 3.81 

Periodos copulativos 22 22.88 6 5.7 

Periodos adversativos: 

-restrictivos 1.04 0.95 

-exclusivos 4 4.16 o 
Periodos disyuntivos o 0.95 

Total yuxtaposición y 

coordinación 30 31.25 13 12.35 

Ejemplos: 

"En tu respiración sigo la angustia del crimen 

Total 

Núm. % 

7 3.48 

28 13.92 

2 0.99 

4 1.98 

0.5 

43 21.38 

y caes en la red que tiende el suefto" (copulativo, pág. 55). 

"Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos 

pero encuentro tus párpados más duros que el silencio (adversativo 

restrictivo, pág. 55). 

''No la sangre que huyó de mí como del arco huye la flecha 

llDo la cólera circula por mis arterias 
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amarilla de incendio en mitad de la noche" (adversativo exclusivo, 

pág. 56). 

"A mi mismo me prohibo 

revelar nuestro secreto, 

decir tu nombre completo 

o escribirlo cuando escribo" (disyuntivo, pág. 85). 

2) Entre los subordinados sustantivos sólo hubieron casos de 

sujetivos, objetivos, adnominales (con que1<10 y con lnDnltlvo) y 

prepositivos, por lo que no se registraron ejemplos de periodos 

predicativos e indirectos. 

Muestra A MuestraB Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Periodos sujetivos 2 2.08 o 2 0.99 

objetivos 4 4.16 11 10.47 15 1.5 

adnominales: 

-de + ( art.) que 2 2.08 2 1.9 4 1.98 

-de + infinitivo 2 2.08 3 2.86 5 2.48 

prepositivos o 1 0.95 0.5 

Total subordinación 

sustantiva 10 10.42 16 15.2 26 12.93 

Ejemplos: 

"El que nada se oye en esta alberca de sombra" (sujetivo, pág. 55). 

1'°J!n ... i.-caidldc1o,_ •.i mmvoJDq .. illlroaice oncj,_........,., ~ c1o 
la pl<llOlid6o .. "(Marprita Pllaciol, op. el~ pq. 62) 
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"Y a sé cual es el sexo de tu boca 

y lo que guarda la avaricia de tu axila" (objetivos, pág. 56). 

"Si nuestro amor no fuera 

el sucllo doloroso 

en que vives sin mi" (adnominal con que, pág. 88). 

"pues será toda mi vida 

esta angustia de buscarte 

a ciegas, con la escondida 

certidumbre de no hallarte" (adnominal con infinitivo, pág. 88). 

Serla verdaderamente extrafto que alguno de los periodos 

adjetivos (especificativos y explicativos) faltase, puesto que por lo 

regular son muy abundantes, como se puede observar: 

Muestra A MuestraB Total 

Núm. % Núm. % Núm. 

Periodos especificativos 26 27.04 7 6.67 33 

explicativos s S.2 0.95 6 

Total subordinación 

adjetiva 31 32.29 8 7.6 39 

Ejemplos: 

''Ni la herida, ni la sangre 

que mana de tus labios, palpitante" (especificativo, pág. 65). 

"El mar que sube mudo hasta mis labios 

el mar que se satura" (especificativos, pág. 65). 

% 

16.34 

2.97 

19.37 

"Cuando alguien respiraba por mi que aún no nacla" (explicativo, 

pág. 65). 
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La subordinación adverbial, la más amplia, la de mayores matices, 

se encontró representada de esta forma: todas las clases de periodos 

circunstanciales estuvieron presentes: locativos, temporales y 

modales; lo mismo ocurrió con los de relación cuantitativa: 

consecutivos y comparativos, ambos fueron documentados; e 

igualmente sucedió con los de relación causativa, ninguna de los 

cuatro faltó: causales, finales, condicionales y concesivas. 

Muestra A Muestra B Total 

Núm. % Núm. % 

Periodos locativos 

temporales 5 

modales 2 

consecutivos 1 

comparativos 6 

causales 2 

finales 

condicionales 

concesivos 

Total subordinación 

1.04 o 
5.2 6 5.7 

2.08 4 . 3.81 

1.04 o 
6.24 6 ú 
2.08 3 2.86 

o 6 5.7 

o 8 7.6 

o 3 2.86 

adverbial 17 17.71 36 34.2 

Ejemplos: 

"Y una sed que en el agua del espejo 

Núm. % 

0.5 

11 5.47 

6 2.97 

1 0.5 

12 5.94 

5 2.48 . 

6 2.97 

8 3.97 

3 1.49 

53 26.36 

sacia su sed con una sed idéntica" (circunstancial loca1ivo, pág. 56). 
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"El mar antiguo edipo que me recorre a tientas 

desde todos los siglos, 

cuando mi sangre aún no era mi sangre, 

cuando mi piel crecla en la piel de otro cuerpo, 

cuando alguien respiraba por mi que aún no nacla." 

(circunstanciales temporales, pág. 65). 

"Este sabor que perdura 

y, como el recuerdo, insiste, 

y, como tu olor, persiste" (circwtStanciales modales, pág. 86). 

"Porque la ausencia de tu sueilo ha matado a la muerte 

y es tan grande mi frío que con un calor nuevo 

abre mis ojos donde la sombra es más dura" 

(cuantitativo consecutivo, pág. 56). 

ºGuardas el nombre de tu cómplice en los ojos 

pero encuentro tus párpados más duros que el silencio" 

(cuantitativo comparativo, pág. 55). 

"Pero está mudo e inerme 

tu coruón, de tal suerte 

que si no me dejas verte 

es por no ver en la mía 

la imagen de tu agonía: 

porque mi muerte es tu muerte" (causativo causal, pág. 85). 

"¿Por qué, dolorosa y mustia, 

no rompemos esta angustia 

p11111 salir de la nada?" (causativo final, pág. 85). 
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"¿Por qué dejas entrever 

una remota esperanza 

si el deseo no te alcanza 

11 nada volverá a ser?" (causativos condicionales, pág. 86). 

3) Llamó particularmente mi atención la presencia de una oración 

subordinada sustantiva objetiva, que es introducida por un discurso 

directo: 

"Apenas has vuelto, y ya 

en todo mi ser avanza 

verde y turbia, la esperanza 

para decirme: "Aquí ettá" " (pág. 87) 

4) El conjunto de periodos que mayor representatividad tuvo fue el 

de la subordinación adverbial (26.36%), seguido de cerca por el 

grupo de la coordinación, yuxtaposición e injertados (21.38%). 

Posteriormente vienen los periodos adjetivos (19.37%), y por último 

los de los sustantivos (12.93%). 

5) En forma individual, el periodo más abundante fue el adjetivo 

especificativo, 33 apariciones y 16.34%; después de éste viene el 

copuletivo, 28 ejemplos y 13.92%. Los periodos menos frecuentes 

fueron los coordinados disyuntivos, los subordinados sustantivos 

prepositivos, y los subordinados adverbiales circunstanciales 

locativos y cuantitativos consecutivos, todos estos con una muestra y 

un promedio de 0.5 %. 

6) El alto Indice global de subordinación que se encontró en el texto 

(58.66%) implica un elevado nivel de complejidad y un excelente 

manejo retórico. El Índice S fue de 62.13 %, porcentaje muy 
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revelador (más alto que el de otros escritores como Guzmán, Y 8ñez, 

Rulfo y Paz)1•1 y sólo superado por el Índice de un ensayista 

(Alfonso Reyes con 73%)"2. 

Villaunutia consigue así, con la compleja estructura de sus 

cláusulas una aparente naturalidad en sus versos. 

3. 4 Significación de las relaciones 

En las relaciones entre las cláusulas que se han establecido, resalta 

particularmente el hecho de que la relación más frecuente sea la 

subordinación causativa condicione! (29.17%). Esta situación no es 

gratuita, se debe -precisamente- a que en la Muestra B hay un 

poema, "Nuestro amor", en el que todas sus estrofBS se inician con el 

nexo 11, de esta manera: 

SI nuestro amor oo fuera, 
al tiempo que un aecmo, 
un tormento, una duda, 
una inlenogación; 

11 oo fuera una larga 
eopera inlermioable, 
un vaclo en el pec:ho 
doode el conizón llama 
oomo un pullo c:emido 
a una puerta impasible; 

1i 11uestro amor no fuera 
como un hilo tendido 
en que vamoe loe dos 
sobre el wclot<l 
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De esta fonna queda explicado el uso tan predominante del nexo 

interclausular causativo condicional. 

El siguiente nexo interclausular con mayor cantidad de ejemplos 

es el copulativo (10.42%), que casi siempre es de los más 

empleados, ya sea en forma oral u escrita Curiosamente, en la 

Muestra A, los dos casos de copulación interclausular son negativos, 

en concreto los dos párrafos iniciales de ''Nocturno mar'',quc son 

estrofas especialmente bellas y desgarradoras: 
NI tu 1ilmcio duro cristal do dwa roca, 
Di el filo do la DllllO que lllD tiendes, 
Di tul paiablu eecas, sin timipo Di color, 
Di mi oombre, Di ai¡pera mi nomb!e 
que dictas como cifra desnuda do sentido; 

ni la herida ¡xolimda, Di la &allp 

que 11111111 do IUS labiOI, palpitante, 
Di la diltaocia coda vez máa fria 
Ahmla oiew do boepilal illviemo 
tendida entre loa dos como la duda;I« 

El ejemplo que se acaba de citar no representa únicamente Wl 

ejemplo de copulación negativa., al mismo tiempo es Wl caso de Wl 

exquisito uso del lenguaje y una buena muestra de la desesperación 

de Wl hombre ante la indiferencia del ser amado. 

Los periodos intcroracionalcs que utiliza en mayor medida Xavicr 

Villaurrutia son los adjetivos especificativos (16. 34% ). La pocsla, en 

gran cantidad de casos, es belleza formal, intensidad expresiva. Las 

adjetivas especificativas cumplen aquí su función primera: actúan 

como adjetivo -modificador- para describir a algo o a alguien. 

Los periodos que le siguen, al igual que en el caso de las 

relaciones entre cláusulas, son los copulativos (13.92%). No sólo en 

l«xavlrrVillamulio,op. clf,"'8- 65. 
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un texto escrito, también cuando uno habla siente esa necesidad de 

sumar Jo que se va a decir a Jo que ya se ha dicho. Esto es relacionar 

información vieja y nueva. 

Los períodos objetivos ocupan el tercer Jugar de frecuencia de uso 

(6.96 %). Éstos son utilizados, regularmente, para describir con 

mayor amplitud Ja acción desarrollada por el sujeto. 

El hecho que los periodos adversativos exclusivos (1.98%) hayan 

duplicado a Jos adversativos restrictivos (0.99%) nos indica una 

actitud determinante en el estilo del poeta 

De forma similar, el hecho de que el autor haya utilizado con 

mayor frecuencia los periodos adnominales -de+ infinitivo (2.48%) 

que Jos períodos adnominales -de+ (artículo) que (1.98%) tiene que 

ver con un problema rítmico, puesto que Ja forma (de+ inf.) evita Ja 

cacofonla del que, por ejemplo: 
Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos 
pero eni:uentro tus pilpedos m'8 duros que el silencio 
y antea que compertirlo 11111tarlaa el goce 
de entnprte en el ruello con los ojos cerrados 
('Noctwno amor") 

Sufro al sentir la dicha can que tu CllelJlO busca 
el Cllel]lO que te wnce mAs que el suefto 
("Noctwno amor")l~S 

Otros periodos que resultaron especialmente significativos fueron 

Jos subordinados adverbiales cuantitativos comparativos (5.94%). 

Partiendo de que en Ja poesía existe una figura retórica que es Ja 

comparación, y llegando el punto de que esto periodos resultan 

esenciales para explicitar más Ja intención del autor. El siguiente es 

un pasaje largo, pero sumamente significativo, sobre todo en Jo que 

WJCavier Villlunutia, op. ctL, pq. s6. 

75 



Wlnkler Kuanlr: La eatructura de la cláuaula en Guzmán y Vlllaurrutla 

se refiere al uso de comparativas. Villaunutia emplea en la 

estructuración de estas oraciones no sólo la estructura formal de la 

comparación sino la intensidad semántica de la repetición, para 

transmitir el estado anlmico del poeta: 
De qué noche doapierto a eeta demuda 
noche l8Ip y cruel noche que ya no ea noche 
junto a tu c:umpo mú muerto que muerto 
que no es tu cuerpo ya sino su hueco 
porque la auamcia do tu suello ha matado a la muerto 
y .. tan pnde mi frio que ceo un calor nuevo 
aln mis ojos donde la aombni es mAa dura 
y IDA• clani y mil luz que la luz misma 
y resucita en mi lo que no ha sido 
y ea un dolor iDeapendo y aDll mU frio y mU fuego 
no 11« 1ino la estatua que despierta 
en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto. 
("Nocturno moor")l46 

3. 5 Usos particulares del lenguaje poético 

Puesto que las licencias poéticas son inumcrables, y a veces es muy 

dificil distinguir entre una licencia y un uso particular, no analizaré 

ejemplos concretos. Sin embargo se puede afirmar que en Xavier 

Villaurrutia al igual que sus demás compaftcros de "grupo", Los 

Contemporáneos, hay una búsqueda de tipo psicológico-estético: La 

poesfa como reflejo del mundo inconsciente del poeta (intimismo), 

pero al mismo tiempo como fuente de posibilidades para la creación 

de formas nuevas, sonidos· innovadores, retruécanos curiosos, 

cadencias viejas revitalizadas, entre otros. Un ejemplo de esta 

búsqueda en el ámbito formal serla: 

146/btiúm. 
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Mar sin viento ni cielo, 
sin olas, desolado, 
nocturno mar sin espuma en los labios, 
nocturno mar sin cólera, confonne 
con lamer las piuedes que lo mantienen preso 
y esclavo que no rompe sus nbems 
y ciego que no busca Is luz que le robaron 
y amante que no quie111 sino su desamor. 

Mar que arrastra despojos silenciosos, 
olvidos olvidados y deseos, 
silabea de teeuetdos y 1WOOrea, 
abogadoo suolloe de teeién nacidos, 
perfiles y petfumea mutilados, 
fibras de luz y nAuftagos cabellos. 
('Nocturno maJ")t 41 

3. 6 La Critica opina 

Desde mt pmtto de vista formal, encontramos con frecuencia en la 

poesla de Xavicr Villaumrtia: 
Una abundancia de juegos de palabras, de paronomasia Qa iepetici6n de 

caai idénticas series de fonemas), alitenu:i6n (se comparten ciertas 
cooaooantes}, casoe de~ ($le): el uso de fonemas capaces de 
tranamitir más de un significado Qa plunilidad de significados puede 
Ollar CClllleoida simulünesmente dentro de una sois serie; puede 
desplegarse por medio de simbolos sr'ficos o sin ellos. l<B 

Aunque más concretamente, cuando uno como lector se enfrenta 

a un texto poético de Villaumrtia "nuestra primera reacción el 

predominio de estos retruécanos es de respeto ante el control 

intelectual del poeta, al igual que ante su sensibilidad lingüística; 

pues, sin duda, revelan estas cualidades"1<9, 

141K&Wr VillturnllU, op, ctt, p6¡¡J. 65 • 66. 
l"'cmr ~ a.icbmo, "Dioemiay~mlapoaladeXavirrV"dlmnutia' m!.a 
Palabray•lHol!lbN,D,allm.30, lbril·juoio, 1964, "'8r. 249·260. CilldoparEu-L Mord1I, 
Lapouia d<Xavlu l'lliaumltta, MUico, Fooilo de CUltun EC<lll6mb, 1976, (161.163. "9Eu-L MOftlla, op. clL, ~ 163. 
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En efecto, por un lado uno admira los maravillosos juegos de 

palabras, de figuras retóricas y de sonidos que el poeta realiza en 

unos cuantos versos, aunque no solamente nos llega al oldo, sino 

también al corazón, puesto que Villaurrutia constantemente nos deja 

echar un rápido vistazo a ese abismo tan profundo que son sus 

sentimientos y sus pasiones, los cuales revelen una vida atormentada, 

llena de contradicciones, muchas ansias reprimidas y un dolor 

demasiado profundo, más allá de las entraftas. Octavio Paz opina 

que Villaurrutia, por sus aspectos ambiguos y contradictorios, es el 

poeta del pliegue y del entre: 
El entre ea el pliegue UDiveml. El doblez que, al desdoblme, mela no 

la unidad aino la dualidad, no la eeencia sino la eollinldicción. El 
pliegue escoode eotre aua bojaa cemdu las dos ClllllJ del aer, el pliegue, 
al descubrir lo que oculta, esooodo lo que descubre; el pfiesue, al abrir 
1111 dos alas lu ciena; el pJiesue dice No cada vez quo diClO SI; el 
pliegue 111 IU doblez: IU doble, IU ueaioo, BU complemento. El pliegue 
es lo que une a loa opuestos ain jamás fundirlos, a igual distancia de la 
unided y de la plullllidad.1 ~ 

Esta afinnación anterior se confirma, entre otros, en versos tales 

como: 
Ya lé cuM es el~ de tu boca 
y lo que guarda la ayaricia de tu axila 
y maldigo el rumcr que inunda el laberinto de tu oreia 
sobre la almohlda de espuma 
sobre la dura P'sjno de DÍelle 

("Nocturno amor")"' 

La carga semántica de estas estructuras que se repiten a lo largo 

del poema (FN=NN + Cto. adnominal) radica en la confrontación 

del significado de los núcleos con Jos complementos adnominales. 

l50octavio Paz, "XnlerVilllllmlti&mpcnoaay oln'mxm.t V.u..nutia.Antolo¡fa, MUico, 
Flllllo de CUllura Ecoa6arica, 1980, p6e. 61. 
"'xmor Vlllounulla, op. cit., P4 56. 
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4.- COMPARACIÓN 

Después de haber analizado a cada autor por separado, ahora se 

pasará a comparar cada uno de los elementos que se han tomado en 

cuenta. De esta manera se pretende hacer una aproximación a las 

diferencias entre el lenguaje poético y el lenguaje narrativo, tomando 

como base los textos de Martín Luis Guzmán y de Xavier 

Villaurrutia. 

4. 1 Cuadros estadlsticosm 

Cuadro l 

Estnictura general de w cláusulas 

Martín Luis Guzmán Xavier Villaunutia 

Palabras 1000 1000 

Cláusulas 70 so 
Oraciones 210 203 

Oraciones por cláusula 3 4.06 

Palabras por oración 4.76 4.93 

Palabras por cláusula 14.29 20 

m,_lal'Olliucl6Gde--~-oe-mci-.looT-de 
lal-delM-{AyB)deoml>ooescrillnl. 

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA Bl3UOTECA 
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CuadroZ 

Relaciona entre lu cláwulu 

Total de la relación Martín Luis Guzmán Xavier Villaurrutia 

entre cláusulas: 68 48 

Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 51 75 21 43.75 

RELACIONES NBXUALES 

copulativa 2 2.94 5 10.42 

ilativam 3 4.41 o 
adversativa 1.47 2 4.17 

RELACIONES por TOPICALIZACIÓN 

Adverbial 

circunstancial locativa 3 4.41 2.08 

circunstancial temporal 2 2.94 2 4.17 

circunstancial modal 2 2.94 1 2.08 

causativa causal 2 2.94 2 4.17 

causativa condicional 1.47 14 29.17 

causativa concesiva 1.47 o 
Total relación nexual 

y por topicalización: 17 25 27 56.25 

l~lNo• ..,-... ..... decomlímd6ni1Cvaal~lllwll>ial COllll!iva.-iwmr.. 
M.-de x.wr ViUurudl, •-de elloaptdoo-*pnmarlaaiqioncl6a. 
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Cuadro3 

Relaciones entre lu onc:iones 

Total de la relación Martín Luis Guzmán Xavier Villaurrutia 

entre oraciones: 208 201 

Núm. % Núm. % 

Yuxtaposición 13 6.25 7 3.48 

Periodos copulativos 12 5.77 28 13.92 

Periodos distributivos 2 0.96 o 
Períodos adversativos: 

-restrictivos 5 2.4 2 0.99 

-exclusivos 0.48 4 1.98 

Periodos disyuntivos 0.48 0.5 

Total yuxtaposición y 

coordinación 34 16.35 43 21.38 

Períodos sujetivos 2 0.96 2 0.99 

objetivos 16 11.28 15 7.5 

adnominales 

-de+ (art.) que 7 3.37 4 1.98 

-de + infinitivo o 5 2.48 

predicativos 0.48 o 
prepositivos 2 0.96 0.5 

Total subordinación 

sustantiva 28 13.46 26 12.93 
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Mfll1in Luis Guzmán Xavier Villaurrutia 

Niun. % Núm. % 

Periodos especificativos 16 11.28 33 16.34 

explicativos 12 5.77 6 2.97 

Total subordinación 

adjetiva 28 13.46 39 19.37 

Periodos locativos 4 1.92 1 0.5 

temporales 12 5.77 11 5.47 

modales 17 8.17 6 2.97 

consecutivos o 1 o.s 
comparativos 1 0.48 12 5.94 

causales 5 2.4 5 2.48 

finales 7 3.37 6 2.97 

condicionales 0.48 8 3.97 

concesivos 0.48 3 l.49 

Total subordinación 

adverbial 48 23.08 53 26.36 

Total s11bordlllaclón 104 50 118 58.66 

indices 54.32 62.13 
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4. 2 Relación comparativa entre las cláusulas 

Al observar con detalle los cuadros expuestos anteriormente, se 

puede uno percatar de que -en efecto- existen más diferencias que 

puntos en común. Trataré, entonces, de ir aclarando poco a poco 

todas estas disimilitudes. 

En primer lugar. el texto de Martín Luis Guzmán (de aquí en 

adelante y sólo para los usos de la comparación: MLG) cuenta con 

70 cláusulas y 210 oraciones, en cambio, el de Xavier Villaurrutia 

(Durante este capitulo: XV) tiene 50 cláusulas y 203 oraciones; lo 

que significa, por un lado, 20 cláusulas y, por otro, 7 oraciones 

menos que MLG. Lo que nos permite afirmar que los textos en verso 

de XV tiene una estructura más compleja que la narrativa de MLG. 

Casi no hay diferencia en lo que respecta al número de palabras 

por oración: MLG = 4.76 y XV=4.93, sin embargo si hay una 

respetable distancia en el número de oraciones por cláusuJa15-<; 

MLG=3 y XV=4.06. El 1.06 restante es de tomar en consideración, 

puesto que quiere decir que las cláusulas de XV son más extensasm, 

y vienen a confirmar la complejidad estructural y literaria de sus 

textos. 

En lo tocante a la comparación entre las relaciones 

interclausulares., se pueden hacer las siguientes inferencias: 

1) MLG cuenta con once tipos diferentes de formas de relación (por 

nexo o topicalización), mientras que XV tan sólo con nueve. Sin 

15-<por~t.anbiálailf.tladilporidadmtlllllmm>depolabruporcl.illlula:Ml.0'=14.29y 
XV-20. llSl!lladifmllcia ...... l&poalay .. ___ impon-, y&tpJO ...Wtímm 

"'*"'-de-mn-ibnlJIU)'pmcida.mcombiolaoclinllUlaomultm1<tdeum~tmJ<ho 
mayormlapoesla(N.dtl A.). 
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embargo los nexos copulativos en XV (10.42%) son mucho más 

frecuentes que con MLG (2.94%), y en la coherencia por 

topicalización de elementos también XV (56.25 %) es muy superior a 

MLG (25%). Esto permite decir que la coherencia en XV es más 

formal, es una coherencia lineal más marcada, mientras que la de 

MLG es más semántica y se encuentra en la coherencia global del 

texto preferentemente. Lo que en un estudio más amplio podría 

comprobar que el verso presenta una coherencia más formal que la 

prosa, y que ésta última se estructura únicamente en la coherencia 

global. 

2) En consecuencia no es de extrallar que la yuxtaposición es 

superior en MLG=75% que en XV"'43.75%. Lo que implica que el 

total de la relación nexual sea mayor en XV=56.25% que en 

MLG=25% por las razones antes expuestas. 

3) MLG supera a XV en las relaciones ilativas (4.41% - 0%), 

circunstanciales modales (2.94% - 2.08%) y locativas (4.41 % -

2.08%), y causales concesivas (1.47% - 0%). Y XV tiene mayor 

cantidad de relaciones de tipo copulativo (10.42% - 2.94%), 

adversativo (4.17% - 1.47%), circunstancial temporal (4.17% • 

2.94%), causativa causal (4.17% • 2.94%) y condicional (29.17% • 

1.47%). Estas últimas tres se relacionan por topicalización. 

4. 3 Relación comparativa entre las oraciones 

Al igual que entre las cláusulas, MLG tuvo mayor subordinación que 

XV (6.25% contra 3.48%). Esto se explica por el carácter narrativo 

de su texto.Aunque, por otro lado, XV contó con WI tipo de relación 
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"pariente" de la yuxtaposición, los periodos injertados, que en MLG 

no estuvieron presentes (O.So/o y 0% respectivamente). En lo que 

compete a las relaciones nexuales tenemos lo siguiente: 

1) Ambos escritores contaron con 21 diferentes tipos de relación 

nexual. MLG no tuvo ejemplos de periodos subordinados sujetivos 

adnominales del tipo -de + infinitivo, ni de periodos subordinados de 

relación cuantitativa consecutivos. Por otro lado, no se hallaron en 

las muestras de XV casos de periodos coordinados distributivos, ni 

de periodos subordinados sustantivos predicativos. Estas diferencias 

no anexan características estillsticas. 

2) En casi todos los totales de los distintos tipos de relación, el 

porcentaje es mayor en XV: En el total de yuxtaposición y 

coordinación tenemos a XV con 21.38% y a MLG con 16.35; en el 

total de subordinación adjetiva, XV cuenta con 19.37% y MLG con 

13.46%; y en el total de subordinación adverbial, XV posee un 

26.36% y MLG un 23.08%. El único total en que MLG tiene más 

ejemplos que XV es en el de subordinación sustantiva, aunque la 

diferencia es muy pequeña: MLG=28 casos y 13.46%, XV=26 casos 

y 12.93%, donde XV es superado por apenas un 0.53%. Lo que 

revela, una vez más, la estructura compleja de XV. 

3) Entre las relaciones interoracionales de MLG se econtraron varias 

que superaron a XV, éstas fueron en los periodos distributivos 

(0.96%)tS6, adversativo-restrictivos (0.4%), objetivos (0.73%), 

adnominales del tipo -de + (articulo) que (1.39%), predicativos 

IS6hruJO)'OHomodidod dtl ledor, m-illl:ilo(IV. 3. 3)10pc:ndrm-clmrode codapoRDail- .. 
difmJid.tl ame loo dol porcailaja a IOI que IO <Sli blciaido ttftttoda. 
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(0.48%), prepositivos (0.46%), explicativos (2.8%), locativos 

(0.92%), modales (5.2%) y finales (0.4%). Esto parece confirmar 

que la estructura del verso es más rica y compleja que la de la prosa 

4) V arias de las relaciones entre oraciones de XV tuvieron mayores 

ejemplos que en MLG, los periodos que se dieron más en XV 

fueron: los copulativos (8.15%), adversativo-exclusivos (1.5%), 

adnorninales del tipo -de + infinitivo (2.48%), especificativos 

(8.65%), consecutivos (0.5%), comparativos (5.46%), condicionales 

(3.49%) y concesivos (1.01 %). Esto obedece probablemente a que el 

poeta emplea las formas de relación de la lógica del pensamiento, 

adición (copulativas), oposición (adversativas), causa-consecuencia 

(concesivas y condicionales), y las formas de complementación 

nominal más simples: adnorninales y especificativas. 

5) Preferentemente algunas de las clases de relación de ambos 

escritores tuvieron un frecuencia prácticamente igual, éstas fueron: 

los periodos disyuntivos (0.02%), sujctivos (0.03%), temporales 

(0.3%) y causales (0.08%). 

6) El total de subordinación fue más alto en XV (58.66%) que en 

MLG (50%), lo mismo ocurre con el Índice S: en XV=62.13% y en 

MLG=54.32%. Esto implica una diferencia de 8.66% en el total de 

subordinación y una diferencia de 7.81 % en el Índice S, lo que 

comprueba la compleja elaboración de sus textos. 
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4. 4 Significación de la comparación entre las relaciones. Diferencias 

entre lenguaje narrativo y lenguaje poético. 

En lo que respecta a las relaciones interclausulares, cabe destacar el 

hecho de que en XV hay un 56.25 % de relaciones marcadas por 

nexo y topica!ización y que en MLG únicamente se encuentre un 

25%. Esto implica una mayor cohesión entre las cláusulas del texto 

de XV, además la comparación de estas formas de las relaciones es 

en ocasiones muy diversa: 10.42 de relación copulativa en XV 

contra 2.94% en MLG y 29.17% de relación causativa condicional 

en XV contra 1.47% en MLG. La continuidad o copulación y la 

condición parecen ser factores de importancia en la poes!a y no tanto 

en la narrativa. La poesia, según se puede observar, utiliza una 

multitud de nexos interclausulares que le sirven como recordatorios, 

o bien, como refuerzos temáticos. La narrativa utiliza más la 

yuxtaposición, puesto que puede prescindir muchas veces de estos 

nexos: el contexto mismo le da continuidad al relato, su coherencia 

está en la macrocstructura temática. 

En lo tocante a las relaciones interoracionales sucede algo muy 

similar a lo ocurrido entre las cláusulas: el lenguaje poético (XV) 

resulta mucho más complejo que el narrativo. LLaman la atención 

-aqui también- grandes diferencias entre algunos períodos: en los 

copulativos XV cuenta con 13.92%, en cambio MLG tan sólo con 

5.77%; en los especificativos XV tiene 16.34% y MLG apenas 

7.69%; en los comparativos XV posee 5.94% y MLG únicamente 

0.48%; y los condicionales, en que los de XV comprenden un 3. 97% 
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y los de MLG un simbólico 0.48%. El único tipo de periodo en que 

· MLG supera a XV por un número considerable, es en los 

adverbiales circunstanciales modales, en que MLG tiene un 8.17% y 

XV un 2. 97%, lo que demuestra la rica estructura del verso. 

Las relaciones anteriores nos advierten que el lenguaje de la 

poesla es utilizado, en gran medida, para unir ideas o conceptos 

(copular); especificar características o propiedades de un objeto, de 

una persona (en su conjunto o en detalle) o de una idea; comparar, 

cosa que se hace constantemente, ya que existe -incluso- una figura 

retórica con ese nombrem; condicionar, que es realizado 

constantemente por los poetas cuando manejan (o juegan con) 

ciertas propiedades o conceptos: Si es esto, por lo tanto no es 

aquello, o si ocurriera cierta cosa, entonces sucedería otra, etc. En 

cuanto a lo que a la condición se refiere, la poesla ya se encuentra 

pisando los terrenos de la filosofiaus, concretamente en la lógica: las 

condicionales o la condición misma pueden formar parte de las 

premisas de un silogismo o de alguna de las tesis de la dialéctica 

En lo referente al lenguaje de la prosa y de acuerdo con las 

frecuencias obtenidas, podemos ver que existe esta tendencia a la 

subordinación adverbial circunstancial modal, sobre todo en las 

descripciones en que frecuentemente se explica el modo en que se 

está realizando algo, o simplemente para darle mM detalles a un 

suceso, por ejemplo: 

lllpmmayor iafOCIDld6ooolft-fi¡unrdilrico, W- "COMPARACIÓN" m lldtn&Baisttio, 
DICCI0114T10"' r1t6rtca y ptHlica, Mtaico, pmm_ 1988, ,..., 99. 104. 
1ss!All-..i.daoeltamliibl,paommmormalida. 
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Se alejaron rfendose de la situación. 

El nifio cayó al suelo haciendo un ruido estrepitoso. 

Entonces nació la primogénita, que vino al mundo como las 

princesas: con el cordón umbilical enredado en el cuello. 

Si tomamos en cuenta aquellas relaciones que destacaron más en un 

autor que en otro, podemos llegar a delimitar un poco mejor la 

diferencia entre los dos lenguajes: poético y narrativo. 

En el lenguaje poético destacan las siguientes relacionesm o, más 

concretamente las siguientes características: 

- Predominio de la adversación exclusiva sobre la restrictiva Esto 

ocurre a menudo en escritores como Villaurrutia, que manejen una 

carga emotiva muy fuerte, por lo que las sensaciones y los 

sentimientos son intensos, nunca de medias tintas: no ocurre esto, 

sino aquello. 

- Preponderancia en el uso de los periodos adnominales del tipo 

-de + infinitivo que, como los anteriores, le den intensidad a la 

expresión y acorten la forma, logrando una mayor eficacia en la 

comunicación: 
Por el temor de quererme 
tanto CQlllO yo te quiero 
has preferido, primero, 
para salvarte, perderme 
("Décimas de nuestro amor")160 

- Entre las subordinadas adverbiales de relación causativa, abunden 

en su mayoría las condicionales y las concesivas. De las primeras ya 

he hablado, y de las segundas, representen una figura 

159Aqut ao-m.,_"""""' rdaciODC1 .00.. lu c¡ueyue .mmi> aJao (N, del A.). 
l"°Jcavia VtllaumJlia, No.Jtolata d• la mu•rl•, pq. 85. 
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particularmente usada en la poesfa (la excepción en el todo): el 

obstáculo vencido. Ejemplo: Aunque me dejes, te seguiré amando. 

Siguiendo el modelo anterior, podemos decir que en el lenguaje 

narrativo destacan las siguientes propiedades: 

- Importante cantidad (más que en la poesla) de periodos 

coordinados distributivos, que se utilizan para describir muchos 

sujetos al mismo tiempo, o para diferir las acciones de algun sujeto 

en particular. 

- Predominio de la adversación-restrictiva sobre la exclusiva. En la 

prosa puede haber, a veces, más matices que en la poesfa: algunos 

conceptos o ideas no resultan tan tajantes, a veces se busca al justo 

medio y no los extremos. 

- Preponderancia en el uso de los períodos adnominales del tipo 

-de+ (articulo) que, que son de uso más frecuentes en el lenguaje 

escrito (narrativa o ensayo) y en el oral que en el verso. El otro tipo 

de periodos adnominales implica usos más especializados de la 

lengua, que nos permiten explicar ideas más complejas. 

- Mayor uso de períodos adjetivos explicativos que en la poesfa. 

Existe una tendencia a no sólo especificar situaciones o conceptos, 

sino a explicar, a decir algo concreto de algo o de alguien en una 

situación determinada para lo que los períodos esplicativos son más 

accesibles. Estas oraciones se emplean con frecuencia en las 

descripciones. 
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- Entre las subordinadas adverbiales de relación causativa, destacan 

más las causales, la causa eficiente, y sobre todo, las finales, la 

finalidad, el fin perseguido, que puede ser el anhelo, la venganza, 

sobrevivir, resolver una situación, en fin, elementos que nunca faltan 

en las novelas de aventuras (como La sombra del caudillo). 
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4.- CONCLUSIONES 

Después de una interminable lista de números y porcentajes se 

llegaron a algunos puntos concretos: 

l) La poesía, presenta elementos específicos que la tipifican como: 

un conjunto de recursos retóricos y estillsticos -objeto de otro 

estudio- por un lado, y una complejidad sintáctica superior a la 

prosa, por otro. Esto último se hace explicito en cláusulas de mayor 

dimensión (4.06 palabras por cláusula contra 3.0), mayor cohesión 

formal -por nexo o topicali1.ación- (76.56% que se opone a 64.42%), 

un Índice S superior (62.13%-poesla y 54.32%-prosa), entre otras. 

2) La estructura de la lengua poética resulta ser de mayor 

complejidad, es decir, utiliza una mayor subordinación -de todo tipo

que el lenguaje narrativo (un total de 58.66% en contraposición de 

50.0%). 

3) A pesar de ser géneros tan diferentes, siempre existen puntos en 

común: una misma cantidad de relaciones nexuales entre oraciones 

(ambos tuvieron 21 ), porcentajes cercanos de subordinación 

sustantiva (13.46-MLG y 12.93-XV) y adverbial (23.08-lenguaje 

poético y 26.36-lenguaje narrativo), oraciones de dimensiones muy 

parecidas (4. 76 palabras por oración de Guzmán y 4.93 de 

Villaurrutia). 

Este análisis, por las limitaciones propias de su planteamiento, no 

pretende ser un trabajo exhaustivo que tipifique todas las 

características de las formas literarias verso - prosa. El estudio se 

limitó a analizar fragmentos de los autores Martln Luis Guzmán y 
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Xavier Villaurrutia, sin embargo permite formular hipótesis de 

interés que puedan ser ampliadas y comprobadas en trabajos 

posteriores más extensos. 

El hecho de 'realizar un estudio basado únicamente en la sintaxis 

de las cláusulas y las oraciones, parecerla un trabajo meramente 

estadlstico e intrascendente. Sin embargo, este análisis permite 

formular algunas conclusiones que, por su rigor metodológico, 

permiten encontrar características predominantes en los textos: 

Martln Luis Guzmán: abundancia de periodos distributivos, 

preponderancia de periodos adjetivos explicativos y predominio de 

las oraciones causales sobre las otras causativas. 

Xavier Villaurrutia.: dominio de la adversación exclusiva sobre la 

restrictiva, profusión de periodos adnominales del tipo de + 
infinitivo y gran cantidad de oraciones condicionales y concesivas. 

Estas dos slntesis tipificarían a Martín Luis Guzmán como un 

escritor con tendencia a la descripción explicativa (distributiva y 

explicativa.) y con una macroestructura temática fundamental en la 

relación causa-consecuencia (tema-rema). Y a Xavier Villaurrutia 

como un escritor con tendencia a la slntesis emocional lograda con la 

oposición semántica de sus elementos (adversación exclusiva, 

adnominales de + iní) y con una macro estructura temática 

sustentada en las relaciones condicionadas de la vida (condición) y 

en las contradicciones impllcitas que trae consigo y que el hombre 

no puede evitar (concesión). 
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Estas macroestructuras temáticas van bien con una narrativa que 

sei'lala las causas y los efectos de la vida (Guzmán), y con una 

literatura en verso (subjetiva) que describe las condiciones y las 

concesiones del hombre (Villaurrutia). 
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