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"En 1a. 1engua [ ...... ], servi1ismo y poder se 
confunden ine1uctab1emente .. si se 11ama li
bertad no sólo a la capacidad de sustraerse 
al poder, sino también y sobre todo a la de 
no someter a nadie, entonces no puede haber 
libertad sino fuera de1 lenguaje .. Desgracia
damente el lenguaje humano no tiene exte
rior: es un a puertas cerradas. Sólo se pue
de salir de él al precio de lo imposible: 
por la singularidad mística, según la escri
bió Kierkegaad cuando definió el sacrificio 
de Abraham como un acto inaudito, vaciado de 
toda palabra incluso interior, dirigido con
tra 1a generalidad, 1a gregariedad, la mora
lidad del lenguaje; o también por el amén 
nietzschiano, que es como una sacudida jubi
losa asestada a1 servilismo de la lengua, a 
eso que Dcleuzc llama su manto reactivo .. Pe
ro a nosotro5 que no somos ni caballeros de 
la fe ni superhombres, sólo nos resta, si 
puedo así decirlo, hacer trampas con la len
gua r hacer1e trampas a la 1engua. A esta fu
llería sa1udablc, a esta esquiva y magnífi
ca engañifa que permite escuchar a la lengua 
fuera del poder, en e1 esplendor de una re
volución permanente del 1cnguajcr por mi 
parte yo 1a llamo litcratyra .. •• 

* Roland Barthes 

• Barthes, Roland .. Lección jnnuguro1 .. De 1a cátedra de semi1o1o
g~a iiteraria del co11ege de Franca, pronunciada e1 7 de enero de 
1977. (Tr. osear Terán) .. México .. sig1o XXI Editores. I9B2. pp .. 
121-122. 



Transgresión 1ingüística y retórica 

Cortázar. 

Rgyuela de Julio 

Por Leoni1a H- Rasete 01vera 

Introducción 

La novela ~ (I96J) de Julio Cortázur figura dentro de las 

obras narrativas más importantes do la literatura latinoamericana 

contemporánea. Ha sido conGagrada por la critica y considerada un 

texto representativo de la novela>> y del ~oviniento 

editorial conocido el <<Boom'> latinoamericano. Se han 

escrito numerosos ensayos, articules, reseñas, libros etc., guc 

analizan, describen, interpretan y elogian los móritos literarios 

de este texto -

Su autor, Julio Cortázar por su obra completa corno cuentis

ta, novelista, ensayista y critico literario, es conuidarado uno 

de los escritores más sobresalientes de la literatura hispanoame

ricana contemporánea y con ~ un narrador y un teorice de la 

antinove1a de este continente. 

Existe una abundante bibliografia sobre este texto del que 

han publicado ensayo~~ y arti.culos que enmarcan e1 problema 

hermenéutico de 1-a novela: abordan los temas del humor, el 

juego_ el plano filosófico y ~etafisico, el ab~urdo, el raciona-

1ismo occidental, la literatura, el arte, el terna de la búsqueda, 

el tango_ el jazz, etc. Asi como ensayos en los que se estudia 

el problema lingUistico, donde el lengua je es considerado el 

tema central de Rayuela. Dentro de los análisis lingüistlcos hay 

ensayos en los que se dcscri.ben algunos elementos retóricos como 
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"1os juegos en e1 cementerio 0
, la invención de1 gíglico, las 

jitanjáforas, las .. preguntas balanza", la escritura fonética, la 

ausencia de signos de puntuación, las enumeraciones multilingües, 

1as aliteraciones humorísticas, las onomatopeya$, los cripto-

gramas, los extranjerismos inglés, franccs, italiano, etc. 

También existen andlisis estructurales en donde se describe lil 

complejidad narrativa de la novela, el ataque teórico y práctico 

que realiza las estructuras narrativas tradicionales, 

técnicas innovadoras, el papel del lector en la novela, ln teoria 

literaria implfcitü, la transgresión al idioma, su novedosa 

composición gráfica, etc. El propio Corttizar escribió art~culos 

sobre la novela 

temáticas. 

donde cxpl ica propue~tas narrativas y 

Se han publicado nurnerosn~ entrevistas y conversaciones que 

1os criticas y estudiosos de la literatura cortazariana sostuvie

ron con él a fin de conocer la teoria literaria y las concepcio

nes sobre la novela que motivaron su escritura. 

Lo anterior hace evidente que realizar un trabajo de tesis 

sob're texto con tal prestigio literario, C?xige primera 

instancia plantear 

que todo anal is is 

lírnitcs y alcances; 

parcial, pues 

ángulo y se estudinn solamente algunos 

Be pierde de vista 

aborda desde cierto 

elementos, sobre todo 

cuando trata, corno en ol c~so de ~. de obra narrati-

va de 746 páginas con una compleja estructura por sus novedosos 

aportes narrativos. su propuc~ta antiortográfica y antigramati-

cal, profundidad temática, que exige del lector gran 

5 
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dominio de cu1tura (e1 jazz, e1 tango, 1a pintura, 1a filosofía, 

1a 1iteratura universai, el idioma francés, el inglés, el 1atin, 

t.1 italiano etc.), así como la gran complejidad retórica de su 

escritura a nivel tanto de la expresión como de contenido. 

Por lo que cabe aclarar en primer lugar, que el presente 

trabajo de tesis enmarca el problema lingüistico 

~~vuela, pues de ella se realiza un anali~is retórico. 

la novela 

Desde la primera lectura resulta evidente que la escritura 

en el nivel de la palabr~. de la frdse, del parrafo, de la pagi

na, del capitulo y finalr.icnte del libro, !"~.:? realiza trunsgrc

diendo las normas, reglas, convenciones n~rrativas y gramatica

les. Entre los rnültiplcs elementos que se inCringcn, se viola la 

ortografía, la espacialidad y linealici~d del texto, con lo que 

altera el plano grdfico visudl de la cscrituri1, muchas veces con 

elemento5 que cstdn fuera dol dominio lingu~scico, pero que tam

bién contribuyen a dotar de sentido étl texto, lo qul1 pone de 

manifiesto la riquc~u rctoricil de est~ novela. 

La presencia d~ astil:; transgrc~ionas linguistlcac y narrati

vas en la escritura d0 esto texto, me sugirió la realización de 

un análisis retórico, pues lof> elcrnC?ntos que violan el codigo 

gramatical y narrativo son figur3s literarias que los rnanualcs de 

retórica describen y analizJn. 

De los elementos retóricos ya comentados fu0ron seleccionados 

sólo aquellos que afectan lo cornpo~ición grctfica de la novela, es 

decir las faltas de ortografia y las violaciones a la morfología 

6 
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gráfica de palabras y enunciados y su consecutividad lineal en la 

escritura. Es decir, se eligieron sólo algunos de los procedi

mientos retóricos que Cortázar utilizó para construir una antino

vela, con la certeza de que dichos procedimientos que la retórica 

denominn metagrnfos, forman parte de la novela concebida como 

estructura cerrada en si, dentro de la cual todos sus ele-

mentes están relacionado~, congruentes con el conjunto y por 

lo tanto son portadore~ del mismo sentido. 

La prcsenciil en la escritura de E.a.YlJ..e..J....fi de faltas de orto

grafia, de una escritura fonctica, la ausencia de mayúsculas y la 

violación a la linealidad y a la consecutividad de la escritura, 

me llevó a considerar que la intención literaria predominante en 

este texto 

los personajcs 

la transgresión, pues también a nivel semántico, 

modo de vida, en sus discursos ideol.Ogicos 

sobre la cultura, el idioma, el arte, la literatura, loG valores 

social.es., etc.~ manifiestan inf'ractores de todn 

y convención -

Por lo anteriormente expuesto, se propone como tesis en el 

presente trabajo, que la propuesta tanto formal como semántica 

que predomina en Rayu~Ja es la trnnsgrcsión y que la intención de 

violar el orden lingüístico y literario de la novela tradicional., 

encuentra todos los niveles del texto: 

narrativo y semántico. Los mctagrafos sólo son 

e1 verbal., 

de los mül.ti-

ples elcmenl:.os lingüisticos que forman parl:.e de la propuesta 

narrativa de Cortázar. 

7 



Ros et e Transgresión lingüística ... 

Se asume que los metagrafos son procedimientos artisticos 

que guardan correlación el resto de los elementos tanto 

semánticos como formal.es de este texto literario. El objeti•Jo 

primordial. del prccente trabrt jo es 

retórica dentro del contexto sema~tico, 

ana.liBis y descripción 

corno la explicación 

del sentido o función que tienen dentro dP ln construcclon total 

de la novela. 

El estudio de un texto literario se puede realizar a partir 

de diferentes teorías y metodologids, poro ce el ~i~mo texto el 

que debe determinarlo, sin perder de vista que cualqui~r enfoque 

teórico y metodológico tiende 

aborda una parte del texto. 

reduccionista, puc~ só1o 

Hablar de transgresión lingü1stica y de rütdrica en litera-

tura, es hablar de longuaje, por tanto, la teorid y metodología 

de análisis que ernp.lco en e.ste trabajo, aborda a la literatura 

desde una perspectiva lingü~stica al considnrar al texto l~tera-

rio ante todo lenguaje, lo que planteó la necesidad de 

asumir una de la::; llamadas teorías objütivc.i:.s en donde la obra 

misma as considerada el centro de los estudios literarios. 

Por tanto; el presente trabajo de tesi!:"i se enr.l.::trca dentro de 

los postulados teóricos y metodológicos del cstructuralismo 

linqü~stico que a principios del siglo gesta lo que actualmente 

se conoce como poética estructuralista, en la que se incluyen los 

estudios retóricos de la iiteratura. 

8 
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La poética estructura1ista es el punto de partida teórico y 

metodo1ógico que me permite, por un lado, precisar el marco con

ceptua1 bajo e1 cua1 se concibe 1a obra literaria y por otro, 

desarro1lar la metodología que se emplea para realizar e1 aná1i-

sis retórico de 1os metagrafos, considerados 

transgresiones lingUísticus. 

este trabajo 

El trabajo de tesis ha quedado dividido en ocho capítulos. 

En el primero se ubica a la novela y a su autor dentro de la 

narrativa latinoamericana contemporánea, a través de los juicios 

y comentarios que la crítica ha publicado sobre ellos. 

E1 siguiente capítulo contiene el planteamiento teórico y se 

divide en cuatro subcapítulos. En el primero se expone el origen 

de la lingüística estructu~al y su vinculación con los estudios 

literarios que dieron lugar la poética estructuralista, de 

donde surge el análisis estructural del relato. En el siguiente 

se expone el nacimiento de la retórica df:!sde su origen clásico 

hasta 1a revaloración realizada por la po~tica estructural, así 

ubica el análisis retórico de la novela como parte del análi

sis estructural del relato. En el subcapítulo tres se exponen los 

conceptos teóricos que permiten denominar transgresiones lingüis

tícas a ias figuras retóricas. En el subcapítulo cuatro se plan

tea la aplicación del método estructural en la clasificación de 

las figuras retóricas en general y en part~cular en la clasifica-

ción de 1.os meta.grafos de Rayuela Así mismo, se describe la 

estructura retórica de la novela y el método con el que se anali

zan los metagrafos. 

9 
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En e1 tercer capftu1o se expone e1 aná1isis de 1os metagra

fos de 1a nove1a, los cuales fueron divididos en dos grandes 

grupos: 1as faltas de ortografía que a su vez se subdividen y las 

transgresiones tipográficas que también se clasifican. Se realiZtl 

1a descripción retórica de cada figura y se describe 

dentro de1 contexto semántico. 

~unción 

En el cuarto capítulo se describe el sentido global de la 

transgresión en ~. asi como el sentido y la funcion que 

cada metagrafo tiene en la estructurü total de la novela. 

En el capitulo seis se expone la función que cumple 

~ el efecto de sentido deno~inildO dcsautomatizaciónr por 

de 1os teóricos de la poética estructuralista. 

En el capítulo siete precisil como los rnctagrafos tambión 

procedimientos retoricas cuyo sentido radica on desautornatl-

al lenguaje. 

Fina1mente en el cap~tulo ocho 

ria implícita en ~, es decir, 

comenta la tcor~a litera

cxpone la razón por la que 

Cortázar p1antea en su nove1a una poética de la trnnsgresión. 

10 
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I 

Ubicación de Rayuelo en 1n narrativo 
1atinoaJDericana contemporánea. 

Autores como Jorge Lafforgue 1 • Jean Franco2
1 oona1d L. Shaw3 , 

Car1os Fuentes 4 , Ange1 Rama 5 • p1antean que c1 surgimiento de J.a 

narrativa 1atinoamericana contemporánea se da en la década de los 

cuarenta, época en la que se ubica el origen de lo que se ha 

denominado <<nueva novela>>, caracterizada sobre todo por 

ruptura con la tradición narrativa del siglo XIX 1 es decir, 

la novela costumbrista. realista y naturali~ta: 11 El inicio de lo 

que denominarnos <<nueva novela>> coincide efectivamente con la 

década de los cuarenta y va madurando a lo largo de los siguien

tes hasta el presente [ ... )" 6 , comenta Marina GáJ.vcz Acero. 

Hernando Valencia Goelkel artículo "La mayoria de 

edact•• 7 considera que ia narrativa hispanoamericana llega a 

mayoría de edad en esta década, momento 1a que se empieza a 

otorgar un reconocimiento internacional a la narrativa de nuestro 

1.Jean Lafforguc. LiL.n...~qvq poyela lntinoamcricgna l y 2 

2 .Jean Franco. Hj stgri a de lu l :i teratura hispanoamericana a 
partir de la Independ~_i_n_._ 

3.0onal.d L. Shaw. H.U~nrratjya hispnnqarngricalli)_._ 

4.Carlos Fuentes. la nueyn noycla blspnnqamericana _ 

5.Anqel. Rama. Nueya noyqlo lntinoampricann 

6.Marina Gálvez Acero. Lft...J:lQyela blspanoamericang contemporánea 
p.14. 

7 .Hernando Valencia Goe1.ke1. ••La mayoría de edad" 
Latina en su literatura 

11 
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continente, lo que también genera el desarrollo de la industria 

editoria1 que surge paralelo a esta nueva novela: fenómeno cono

cido como el << Boom >> de la literatura latinoamericana contem-

poránea, que propició tanto su divulgaclón como su valoración 

internacional. 

Marina Gálvez Acero en su texto ~panonmericana 

cgntempqránea 8 , expone las características de esta 

novela>>, mencionando que en ella el lenguaje tiene una finalidad 

creativa más que comunicativa y que el profundo cambio experimen-

tado por esta narrativa a partir de los cuarenta, surge también 

por una nueva concepción del realismo en el que: 

[ ... ]el ser humano es fundamentalmente am
biguo y contradictorio; la realidad externa 
es algo más compleja que la que muestra su 
simple apariencia y, además, no existe fue
ra de la perspectiva de los sujetos que l~ 

contemplan, de forma quo habrá tantas rea
lidades como sujetos la aprehendan: ln rea
lidad humana es también la del subconscien
te, la de sus angustias motivadas e inmoti
vadas y los atributos de este mundo inte
rior son fundamentalmente la i1ogicidud, la 
incohcren~ia y sob9e todo la al.lbigüC?d.::t::i; el 
caos, el azar[ ... ) 

La autora menciona que la <<nucvn novela>> recogerá lo 

forrna1 1os experimentos de la vanguardi~ y en especial los del 

surrealismo, e1 cual revolucionó la literatura europea y 1.ati-

noamericana contemporánea, pues de el der~van técnicas narrativas 

como el monólogo interior, la ruptura del orden de la realidad, 

8.Marina Gá1vez Acero. Op cit. 

9.Ibidem p. 94. 

12 
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e1 onirisrno, 1os sueños, 1as pesadi11as, 1as fantasías, es decir, 

1a otra rea1idad, la de1 subconsciente, lo que permitió 1a 

aceptación del mito dentro de la rea1idad misma. 

Según p1antea, esta misma narrativa también ha nutrido 

de 1as técnicas cinematográficas, de1 periodismo, el cómic, la 

televisión, la pintura, la música pues: "( ... ]han permitido la 

construcción de otro tipo de discurso narrativo: revelan 1as 

facetas do una realidad no racionalizada " 1 º 
En lo que coinciden los autores mencionados en afirmar 

que característica de la novela>> es ruptura con 

1a novela real istd a la que denominar.. novela trad.ic.iona.l y la 

fecha de 1940 como la línea divi~or.ia entre la novela tradicional 

y la <<nueva novela>> en Latinoamérica: •• ( ... ] siendo un tipo de 

novela la que conjuga la experimentación verbal 

estructural ( ... ). Lo que deja claro que la .. ~<- nueva nove1a. 

fundamenta1mente innovadora." 11 

1a 

Autores como Rodríguez Moncga1 12 y Donald Shaw13 consideran 

que en esta <<nueva novela>> no ze puede hablar ni de escuela, ni 

de grupo, ni de movimiento literario, ni siquiera de generación, 

pues corno apunta también Harina Gálvcz, en la actuaiidad coexis-

10.~ p.97. 

11.Ibidem PP- 103-104. 

12. Emir Rodríguez Moncgal _ "Tradición y renovación" en Amóríca 
Latina en sy 1iteratura 

13.Donald Shaw. Op Cjt 

13 
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ten a1 menos cinco o seis generaciones cronológicas de narrado

res: ''Pero constituyen un solo bloque sustentado en su intento de 

renovación en busca de nuevos lenguajes narrativos[ .•. ]" 14 

RodrLguez Monegal en su articulo ''Tradición y renovación•• 15 

pesar de que menciona que no se puede ap1icar el rnctodo genera-

cional. l.os narradores de la novela >>, plantea 

cuadro generacional para exponer la evolución de la novela lati

noamericana de este siglo, de la que forma parte ~ de 

Julio Cortázar 

Segün explica este autor, existen cuatro generaciones de es-

critores dentro de la llamada <<nueva novela >>. Antes de 1940 la 

novela latinoamericana estaba representada por los escritores de 

1a llamada <<novela de la tierra >> o <<del hombre campesino>>. 

Esta narrativa es una crónica de la rebeldía, de la sumisión y de 

1a exploración de los vínculos del hombre la naturilleza 

avasa11adora de Latinoamérica. Dentro de tales e~critores 

encuentran Horacio Quirogu, Benito Lynch, Ricardo Güiraldes, 

Mariano Azuc1a, Martín Luis Guzmán, José Eustasio Rivera, Rótnulo 

Gallegos, entre otros. 

La primera generación da a partir de 1940. A estos escrl-

to res les considera los grandes revaloradores del género 

narrativo de este siglo, entre los que se encuentran Miguel Angel 

Asturias, Jorge Luis Borges, Alejo Carpcntier, Agustín Yáfiez 

14.Marina Gá1vez Acero. Op Cit p.14. 

15.Emir Rodríguez Monegal. Op Cit 

14 
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Leopoldo Marechal. Según considera Rodríguez Monegal: "[ ... )con 

los primeros libros de estos fundadores se produce, lo quieran 

el1os o no, una ruptura tan profunda y completa con la tradición 

lingüística y con la visión de Rivera y de Gallegos." 16 

La segunda generación incluye a escritores como Juan Carlo5 

Onctti, Ernesto Sábato, José Lezarna Lima, José Maria Argucdas, 

Juan Rulfo, Julio Cortázar, entre otros. Según Rodríguez Monegal 

la obra de cada uno de ellos es personal e intransferible, pero 

los une : 11 [ ••• ] la huella dejada en su obra por lo~ maestros de 

la promoción anterior. Para citar un solo ejemplo ¿quC ~ería de 

Rayuela, de esa novela archiargcntina que es Rayuela, debajo de 

pátina francesa, sin Macedonio Fernández, sin Borgc~. sin 

Roberto Artl, sin Marechal, sin Onetti.•• 17 

Otro aspecto que une a los narradores de esta segunda promo-

ción la iníluancia de e5critorcs extranjeros como Faulkner; 

Proust, Joycc, Jcan Paul Sartre entre otros, de los que sabemos 

Julio Cortazar era un pro~undo conocedor. Según Rodríguez Moncga1 

en este grupo de escritores hay otro rasgo en común: n( ... ] las 

obras de la segunda promoción se han caracterizado sobre todo por 

atacar la formn novelesca y cuestionar su propio fundamento." 18 

La tercera promoción narrativa la integran Carlos Martinez 

Moreno, Augusto Ron Ba~tos, Claricc Lispector, José Donoso, David 

Viñas, Carlos Fuentes, Gabriel García Márqucz, Salvador Garmcdia, 

17.Ibidem p. 157. 

1B.1.bidem p. 158. 

15 
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Gui11el:"lno Cabrera Infante, Mario Vargas Ll.osa. En e11os se da una 

doble atención a 1as estructuras externas y a1 papel creativo y 

hasta revol.ucionari.o de1 lenguaje: ••pero 1a gran mayoria de 1os 

narradores de esta tercera promoción son eficaces fabricantes de 

máquinas de novc1ar.ul9 

La cuarta generación que sucede a estos grandes narradores 

está formada por una cantidad de jovenes eser i tares, que según 

Rodriguez Honeqal: " ( ... ) acometen el neto de con 1a 

máxima l.atitud pos.iblc y sin respetar ninguna ley o tradición 

visibl.e, sal.va del. experimento." "º Entre el los s<:: encuentran 

Gustavo Sáinz, Fernando del Paso, Salvador Elizondo, Jooé Emilio 

Pacheco, severo Sarduy, Jesús o.iaz, Rcinaldo Arenas, Edmundo 

Desnoes, Nél.ida Piñón, Dalton Trevisun, Nestor Sánchoz, Daniel 

Moyana, Manuel Puig, entre otros. Para Rodríguez Monegal de esta 

cuarta generación los autores r:ias relevuntes son Manuel Puig, 

Néstor Sánchez, Gustavo Sriinz y Severo Sarduy :" A los cuatro 1&~ 

une una conciencia agravada de que la textura más intima de la 

narración no e~tó ni en el tema, corno fingian creer, o tal vez 

creian los románticos narrudorc~ de lo ticrrn, ni en lu construc-

ción externa, ni siquiera en l.os mitos. Est<::i muy naturalmente 

para e11os en el l.enguajc. 11 21 

Según considera este critico, el lenguaje es e1 terna subte-

rráneo de la nueva novela 1atinoamericana: ''[ ... ] el tema del 

19.Ihidem p. 160-

20.:Ibid~mE p. l.62. 

21.Z.b:ide:m. p. 163. 

16 
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lenguaje como lugar (espacio y tiempo) en que realmente ocurre la 

novela- E1 lenguaje 

novela." 22 

la realidad única y ~inal de 1a 

Rodríguez Honegal al referirse a ln segunda generación, en 

la que incluye a Julio Cortázar, plantea que: 

[ •.• ]en los libros principales que produ
cen (en Blanco como en Paradiso, en Rayuela 
como en Gran Sertón:veredas )lo que se cues
tiona no es sólo la situación del hombre en 
su mundo, tema esencial y central de esas 
obras, sino también la estructura poética 
misma, el lenguaje en tanto que limite y 
acicate de la creación, la forma que es ya 
inseparable de1 contenido porque no hay otro 
~~~=~~2 ~1 contenido que a través de y por la 

Este crítico considera que: ''De un orden aún más revolucio-

nario porque ataca no solo las estructuraa de la narración sino 

l.as del lenguaje mismo, las dos novela~ centrales de Julio 

Cortázar y José Lezama Lima." 24 Rayuela y parndiFio, y sobre la 

nove1a que ocupa en este trabajo opina que: 

Cortázar parece haber escrito Rayue1a 
desde el centro del mundo inte1ectua1 
en tanto que Lezama Lica empezó a escri
bir su Paradiso en 1o que era una de la~ 
periferias más periféricas de América La
tina, 1a verdad es que Cortázar arranca 
de una apoteosis de 1a cultura que es Pa
rís, para negar 1a cultura, y que su 1i
bro quiere ser, sobre todo, una resta, 

suma, una antinovela, no una no-

22.Ibidem p. 166. 

23.lbidem pp. 141-142. 

24.Ibidem pp. 158-159. 
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vela . Por eso ataca 10 novelístico, aun
que se cuida de preservar, aquí y allá, 
lo novelesco. La forma narrativa es puesta 
en cuestión por el libro mismo que empie
za por indisgr al. lector como es posibl.e 
leerlo( ... ] 

La complejidad tanto formal como temática de 1.a novel.a 

~a ha sido estudiada e interpretada por la crítica desde 

diferentes puntos de vista, concordando en quü se trata de una 

antinovela porque transgrede la tradición narrativa que imperaba 

en Latinoamérica y porque el mismo Cortázar 

teoriza y 1.a pone practica: 

Uno de los brillant~fl teorices de 
la <'nuevd novela>> ha sido el argentino 
Julio Cortázar.Es sabido que el texto de 
Rayuela desarrolla una poética narrativa 
(en torno a lo que a de entenderse como 
<<novela futura >> o <<antinovela>>, en 
palabraG de Morelli) al tiempo que 
ejemplifica dicha tcoria con el propio 
discurso de 1a ficción. Las formulacio
neG teóricas vienen expuestas a travós 
de las reflexiones que a lo largo del 
discurso aparecen en boca de Oliveira el 
protagonista de la novela y ~undamental-

:~~~~c~~n~~s d~~m~~~~~i~~~~l~: _ 2~uc 

novel.a la 

Andrés Amorós en lu edición critico de R~ inicia la 

introducción con 1a siguiente opinión: "Es libro relativamente 

dif~cil que exhibe una serie de técnicas renovadoras y se inscri

be dentro del espirito de la vanguardia". 27 Agregando que: "'Esta 

novela que pretende antinovelística, que no se interesa 

25.Ibidem p. 159. 

26.Marina Gálvez Acero. Q_p_~~P- 128. 

27.Andrés Amorós. Editor. 11 Introducción" en Rayuela de J. C. p.15. 
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demasiado por e1 puro relato. cae 

poes:i.a." 28 

de1 ámbito de 1a 

Ana María Barrenechea. en su ensayo sobre la estructura de 

Rnyµela, expone acerca de Cortázar y de sus personajes: 

Horacio y Horelli empiezan por arreme
ter contra las costumbres lingüisticas 
y las convenciones literarias. La para
doja fundamental radica en que se odia 
al. lenguaje, pero es necesario servir
se de él, y se intenta crear una anti
literatura (antinovela), pero con el 
instrumento literario del género novela 

~~~{~~ ~~ns~0~a0~~~~n~~~~~c~ :~ 9comuni-

Jean Franco al ana1i~ar el papel de 1a literatura en 1a 

cu l. tura latinoamericana considera que la novela ~ 

''[ ••. ]fundamentalmente una obra de irreverencia [ ... ] •• 3 º, porque 

viola todas las convenciones, transgrediendo la literatura 

misma. En esta novel¡\, o mejor dicho untinoveln ''[ ... ] Cortázar 

es parte de 

posible." 3 1. 

hipcrbolica rebelión contra toda convención 

Para precisar el concepto antiiitcratura y untinovcla , que 

l.os crít~cos de ~ han empleado para caracterizarla, recurro 

28.~p- 48. 

29 .Ana Maria Earrenechea. "La estructura de Rayucl.a do Julio 
Cortázar " en Julio cortázar. p. 210. 

30.Jean Franco. La cultura moderna en América Latina. p. 245. 

31-~ p. 196. 
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a1 ensayo de Fernando A1egría. titu1ado "Anti1iteratura" 32 en el 

que p1antea que 1a antiliteratura de1 siglo XX, es un movimiento 

que se inicia a principios del siglo, deseo de los pee-

tas. novelistas y dramaturgos europeos de 

contra el arte institucional, creando lo que 

antipoesía, antinovela y antiteat~o. 

Esta antiliteratura empieza por demoler 
las formas, borrar lils tronteras de Jos 
géneros, dar al lenguaje su valor real 
y corresponder con sinceridad a la CJrgil 

de absurdo que es nuestra herencia. LO 
blasfemo asi corno lo irreverente, insul
tante y hasta lo obsceno, son modos de 
:~l~~=~!~-~~ hombre el espejo donde esta 

rebe1carse 

En Europa las vanguardias y especial los manifiestos 

surrealistas dan a la literatura una base tcorica. En Latinoarne-

rica 1a antilitcratura produce un tipo de critica diferente en el 

género narrativo: ''f ... ] ln antilitoratur~ latinoamericana 

intento por des.:irrnar la narrativa para hacerla encaJ.::tr el 

desorden de la realidad. E::; también autovisión critica del 

intento y una afirmación heróica, ce dec~r, cornica, ctci absurdo 

de éste y de todo intento rnetafisico 

hombre." 34 

que meta el 

Siguiendo estos planteamiento~, Fernando Alegria considera 

32.Fernando Alegría. "Antiliteratura" 
literatµra 

33.lbidem p. 243. 

34.Ibidem p. 245. 
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que 1a novela ~ de cortázar, el texto antiliterario 

representativo en Latinoamérica, por carácter experimental e 

innovador, radicando su trascendencia en que: 

Se rebela fundamentalmente contra dos co
sas: primero, contra una forma de narrar 
que corresponde a una falsa concepción de 
la realidad (esa forma que Cortázar llama 
"Rollo chino") y segundo, contra un l.en
guajc que masticado y rumiado hasta la ex
crecencia termina por desvirtuar la expre
sión literaria. Cortázar propone una nove
la abierta, hecha de fragmentos que en su 
simul.taneidad, darán una imagen auténtica 
de la realidad. La ironía de este plantea
miento, lo que transforma a Rayuela en la 
negación de su afirmación, es decir en an
tinovcla está en el hecho de que el autor 

~=~so~!j~~c:~~:~I~r~~-~~ 5 Cortázar sino un 

En suma, la novela que me ocupa en este trabajo de tesis, 

está incluida dentro de la narrativa latinoamcrícan3 contemporá-

nea y es uno de los textos más representativos de lo que se ha 

denominado <<nueva novela>>; por tanto posee las características 

que la contraponen a la llamada novela tradicional. 

Su autor, Julio Cortázar forma parte de una generación de 

escritores que cuestiona y ataca no sólo 1a tradición novel~stica 

anterior a 1940, sino al lenguaje mismo tanto que .instrumento 

que somete y enajena al hombre y le impide una verdadera comuni-

cación humana. En este sentido, la novel~ ~ junto con otras 

de generación, se sub1evan contra las formas narrativas y 

35 • .lil.em.._ 
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lingüisticas tradiciona1es, creando un tipo de discurso 1iterario 

que ha sido denominado antinove1a, de la cual Rayuela es el ejem-

plo más sobresa1iente, segtin 1-a opinión de la crítica entre 

otros aspectos, por su novedosa estructura narra ti va y por la 

propuesta antigramatical y transgresiva al idioma. 

Por 1o anteriormente expuesto, resulta evidente qua uno de 

los temas centrales en ~ es el lenguaje, motivo por el cual 

el presente trabajo tiene como objetivo primordial el anal is is 

retórico de algunos de los procedimientos lingUisticos que Cortá-

utilizó para construir un texto antiliterario. 

Se eligieron solo aquellos elementos que por su transgresi-

viciad alteran el plano gráfico visual de la novela las 

faltas de ortografía y l."l.s infracciones a la consecutividad y 

1inealidad de la escritura. Dichos clcrnentos son figuras l~tera-

rias que los manual.es de retórica denominan rnctaqrnfos porque 

solamente alteran el aspecto grafico de la cscriturtl. 

Para describir y anuli.zar estas infracciones. 1.ingüisticas, 

denominadas este trabajo transgresiones lingüísticas, 

consideró indispensable partir de unn teoría literaria, que por 

un lado precise el marco conceptual bajo el cual se concibe la 

obra literaria en gencrul. y por el otro, a.porte la rnctodologia 

para el anál.isis retórico de los elementos seleccionados. 

Por tanto, el análisis, la descripción y l.a búsqueda de 

sentido de dichos elementos, retóricamente denominados metagra

fos, será realizado a partir de l.os p1antcamientos teóricos de1 

siguiente capitulo. 
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II 

P1antea:miento teórico. 

2.1 Lingüística. estructura1ismo y 
poética en 1a nove1a. 

2.1.1. Lingüística y estructuralismo. 

Desde principios de este siglo. la lingüística experimentó 

avance que h~ repercutido otras disciplinas cuyo 

objeto es el lenguaje. to~ado a purtir de entonces, como objeto 

de estudio si misrno 

Emile Bcnvenistc en su texto Prqblemas de JinqYi~tica gene

~ 36 plantea que la lingüística occidental nace en la filoso-

fía griega y hereda su traducción latina la terminología que 

actualmente emplea esta ciencia, y considera que su desarrollo 

hasta nuestros días ha pasado por las siguientes tres etapas: 

Durante siglos, de lo~ presocráticos a los 
estoicos y alejandrinos, y luego en el rena
cimiento aristotélico que prolonga el pensa
miento griego hasta el fin de la Edad Media, 
la lengua sigue siendo objeto de especula
ción, no de observación. Nadie se ha cuidado 
entonces de estudiar v de descubrir una len
gua por si misma, ni de verificar si las ca
tegorías fundadas en gramática griega o la
tina tenían va1idcz general. Semejante acti
tud no cambió nada hasta el sig1o XVIII. 

A1 principio dc1 siglo XIX se abre una fa
se nueva con el descubrimiento del sánscrito. 
Se descubre a la vez que existe una relación 
de parentesco entre 1as lenguas 1lamadas en 
adc1ante indoeuropeas. La lingüística se c1a
bora en 1os marcos de la gramática comparada, 
con métodos que hacen cada vez ~ás riguro-

36.Emi1e Benveniste. problemas de ljnqüfstica general l. 
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a medida que hallazgos o desciframientos 
favorecen esta ciencia nueva con confirmacio
nes de principio y acrecentamientos de dominio 
[ .•• ]Pero hay que ver que, hasta los primeros 
decenios de nuestro siglo, la lingüistica con
sist~a esencialmente en una gramática de las 
1enguas. Se fijaba por tarea estudiar la evo-
1ución de las formas lingüísticas. Se plantea
ba como ciencia histórica, y su objeto era por 
doquier y siempre una fase de la historia de 
1as lenguas[ •.. ) 

Poco a poco, a través de más de un debate 
teórico y bajo la inspiración del cqurs dg Ljn
guistigue qépéralq de Ferdinard De Saussure 
(1915), se precisa una noción nueva de la len
gua. Los lingüistas adquieren conciencia de la 
faena que les incumbe: estudiar y descubrir me
diante una técnica adecuada la realidad linguis
tica actua1, no mezclar ningún presupuesto teó
rico o histórico a la descripción que deberá 
ser sincrónica, y analizar la lengua sus ele-
mentos rormales propios. 

La lingüística entra entonces en su tercera 
fase, la de hoy. Toma por objeto no la filoso
f~a del lenguaje ni la evolución de las formas 
lingüísticas, sino ante todo la realidad intrin-

~i~~c~:, 1~o~~í~ª~l~u~~~~~e s~s~~~:~t~~:37c como 

Existe un reconocimiento general de lingüistas como Osear 

Oucrot38 , Emil.e Benveniste 39 , B. Trnka 40 , entre otro~,~, en recono-

Ferdinard de Saussure como el precursor de l<.1 reciente 

1ingüístíca estructural surgida u principios de este siglo, como 

desarrollo y oposición n la lingüistica histórica y comparativa 

que predominó en el siglo >~IX, enfocndil al c.•studio diacrónico de 

37.~. p. 21-22. 

38.0scar oucrot. COyé es el estrycturalismo~ El estructyralis.JD..Q 
en lingüística p. 50. 

39.Emile Benveniste. Op. Cit p. 33. 

40.B. Trnka. El circulo de praga. p. 20. 



Roseta 

1a 1engua: 

Transgresión lingüística .•• 

La tendencia estructura1ista que se afirma 
en 1928 y que 1uego habría de ser puesta en 
primer p1ano, tiene así sus orígenes en Sau
ssure. Aunque este nunca haya usado en sen
tido doctrinal. el. término "estructuraº (e1 
cua1 además por haber servido de 1ema a mo
vimientos muy diferentes, ha acabado por per
der todo contenido preciso), 1a fil.iación es 
indudab1e de Saussurc a todos los que buscan 
en l.a rel.ación de 1os fonemas entre sí e1 mo-
~:;º i f~gt~s~~~~~c:~1ª general. de l.os siste-

Bertil Malberg su texto Los nuevos caminos de la lingi1ís-

~ 42 p1antea que el estructuralisno lingüístico un fenó-

meno aislado, que surja de manera espontánea, sino por el contra-

rio, se origina como una tendencia metodológica de 1as diferentes 

discip1imas del. conocimiento humano: 

[ ... )las ideas de De Saussure por su parte, 
también están ligadas al pensamiento cientí
fico contemporáneo [ ..• ]De Saussure, sin em
bargo dio la espal.da al estudio ais1ante de 
1os dcta11es y estudió de qué forma 1os rnú1-
tip1cs dcta1lcs se anulaban constituyendo 
unn red de interrelaciones, una estructura. 
Haciendo esto Do Saussurc y sus seguidores 
pusieron 1a 1ingüística a la par de1 movi
miento de la moderna psicología conocida co
rno psicología de la Gestalt. que veía un to
do dado como al.ge más -algo diferente- que 
1a mera suma de sus componentes . 

Ta1 cambio de punto de vista no se 1imita 
a 1a 1ingüística. En fi1osofía, 1íneas simi1a
res de pensamiento fueron seguidas, por el 
francés Emil.e Meyerson. Hasta en 1a crítica 
literaria se ha tendido en anos recientes a 
apartarse de1 estudio histórico y psicoana1í
tico de 1a persona1idad y del medio del es
critor, y de las circunstancias en que fue pro
ducida una obra, para analizar, rncjor,1a obra 

41.Emi1e Benveniste. Op cjt p. 43. 

42.Bertil. Ma1mberg. Los nugvos camino~ dg lp ljoqU1stica 
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un todo, como "Gestal.t" o " estructura""; 
este movimiento, como el de la lingüística, 
circula con el nombre de estructuralismo. Ten
dencias similares se manifiestan en la socio
logía y la teología. También en las ciencias 
naturales aumenta la tendencia a considerar 

~~r ~~~~~i~u~~i~~~ ~u!~a~~~~:i~~d constituidas 

En el Cµrso de lingüística qqn~4 ~ publicado por los 

disc:ípulos de De Saussurc, están las íuentes de la lingüística 

moderna y del estructuralisrno en otras disciplinas. Dentro de las 

aportaciones más importantes. al cstructuralismo, desarrolladas 

por otros destacados lingúista!.:. esta lo que Jonatahan cullcr 

comenta : 

[ ... ]Ferdinard De Saussurc abordó rcDueltamen
te la heterogénea nasa de los fenómenos lingUis
ticos y, reconociendo que el progreso sólo es 
posible si se aisla un objeto de estudio apro
piado, distinguió l.os actos de habla (l.a parol.e) 
y el sistema de una lengua (l.a langue). Esta Ul
tima es el. objeto distintivo de la lingüistica. 
Siguiendo el. ejemplo de De Saussure y centrándo
se en el sistema subyacente n los sonidos del 
habla, miembros del círcul.o lingüístico de Pra
ga _ en particular, Jakobson y Trubetzkoy _ rea
l.izaron lo que Levi-Strauss llamó l.a "revolución 
fonológica .. y proporcionaron el que paro. los es
tructuralintas posteriores fue el modelo rnás 
el.aro del. método l.ingüístico. Al. distinguir el 
estudio de los sonidos efectivos del habl.a ( la 
fonética) y la investigación de los aspectos del. 
sonido que ~on funcional.es en una l.engua parti
cular (la fonol.ogía) [ ... ]. La fonol.ogía fue im
portante para l.os estructural.istas porque mostró 
la naturaleza sistemática de los ~cnórnenos más 
familiares, distinguió el sistema de su realiza
ción y no se centró en l.as características sus
tantivas de los fenómenos individual.es sino en 

43.Ihidem. p. 58. 

44.Ferd~nard De Saussure. curso de Jingilística general. 
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El campo del estructuralismo lingüístico es extenso y las 

escuelas estructuralistas son diversas y difieren unas de otras 

en sus principios y métodos_ En el artículo "La lingüística 

estructural del Círculo de Praga", comentan los rasgos que en 

1a opinión de estos autores, tienen común las corrientes 

estructurales en lingüística: 

[ •.. )las corrientes de 1a lingüistica estruc
tural tienen por lo menos dos rasgos en común: 
divergencia de 1os métodos de los neogramáti
cos que tendían al psicologismo y a 1a atomi
zación de la rea1idad lingüística, y una ten
dencia a establecer la lingüística considerada 
por la vieja escuela como un conglomerado de 
psicología, fisiología, sociología y otras dis-

~~p~~~~:pt~º~~ ~~~~~i~i~~~~;~~~!~nig basada en 

Según este mismo autor,, las escuelas estructuralistas más 

destacadas las siguientes 

La palabra 11 estructura1ismo" se usa para de
signar diversa~ corrientes de la lingüística 
moderna que surgieron entre las dos guerras 
mundiales, pero, dejando aparte la escuela de 
Ginebra, las que se asocian con el Cerclc Lin
guistique de Prague, Cercle Linguistique de co
penhague y con e1 nombre de Lconard Bloomfield 
son consideradas como las más típicas [ •.. ] 
(es) aconsejable usar una designación especial 
para cada una, a saber lingüística funcional 
(e1 término es de Mathcsius) para la escuc1a 
lingüística de Praga, glosemática para la 1in-

~~í~;~~ª1~~c~=~~=~~~~: bi~~~1~!~~t~~a~~¡7ripti-

45.Jonathan Cu11er. ~ica cstructuralistn. p. 20. 

46.B. Trnka. El Círculo de praqa. p. 15. 

47.~ 
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En e1 extenso panorama del estructuralismo lingüístico, la 

escuela del Círculo Lingüístico de Praga cobra relevancia el 

presente trabajo, porque como se expondrá mas adelante, aborda 

dentro del análisis de las diferentes funciones de la lengua, la 

función de la lengua poética, planteando así, la relación entre 

los estudios lingüisticos y lo~ estudios. literarios desde 

perspectiva estructural_ "Las TeG.is del 29" 48 presentadas por el 

grupo de lingüista::; que formo el círculo Linguistico de Praqa, 

abordan los problemas metodológicos derivados de la concepcion de 

la lengua como un sistema, planteamiento que tambien aplican al 

estudio del lenguaje literario. 

En suma, hasta comienzos de este siglo surge la lingüística 

como una ciencia poseedora de plantectrnicntos rnetoctoiogicos sobre 

e1 lenguaje, que retomado~ por otras disciplinas huma-

n~sticas, sobre todo aquellas cuyo saber también se deposita 

e1 mismo 1cnguaje, cor.lo son la antropología, ld ps.icologia, la 

socio1ogía y los estudios literarios entre otras. 

A continuación se expondrá la relación que existe entre el 

estructuralismo lingüístico y la poética y cómo esta última 

resurge también en este siglo, a partir de este novedoso enfoque 

teórico y metodológico. 

48.~ p. 30. 
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2.1.2 Estructura1ismo y poética. 

Como ya mencionó en e1 anterior.capítu1o, en Occidente 1a 

1ingüística, al. igua1 que 1a poética, se originan en 1a Antigüe

dad griega • 

Ia poético de Aristóteles49 se considera ln primera ref1e-

xión teórica sobre la literatura. Su importancia tal. que 

actuales teóricos opinan que: .. ( ... )toda la historia de lu poóti

sino la reinterpretación del. texto aristotélicoº. SO 

Durante la Antigüedad l.ntina y la Edad Media, el texto de Aristó-

teles tuvo gran repercusión. Del Renacimiento hasta nuestros 

días, cuando vue1ve a resurgir el interés por la reflexión 

teórica que este filósofo realiza sobre la literatura. 

En el Dicciqnoriq qncjclopédjco de las cjencia~ del lenqµaje 

Ducrot y Todorov51 mencionan la tipología qUQ M.H. Abrams realizó 

sobre las diferentes teorías poriticas que se han desarrollado a 

través de 1a historia occidental.: 

Abrams se basa en lo quo 11.ama los cuatro 
elementos constitutivos de1 proceso litera
rio -autor, lector, obra, universo- y en el 
mayor o menor énfasis puesto por cada teo
ría en cada uno de esos elementos. Las pri
meras teorías estudian esencia1mente 1as 
relaciones entre la obra y e1 universo: son 
teorías miméticas. En los sig1os XVII y 
XVIII se constituyen doctrinas interesadas 
sobre todo en la relación entre la obra y el 

49.Aristóteles. La poétic~ 

50.0ucrot y Todorov. Djcciqnario envjclopédico de las ciengias 
del leogya;c. p. 100. 

51.Ibjdem pp. 100-101. 
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1ector: son teorías pragmáticas. E1 Romanti
cismo pone énfasis en ei autor, en su genio 
persona1: puede decirse que sus teorías son 
expresivas. Por fin con e1 Simbo1ismo se 
inaugura 1a era de 1as teorias objetivas, 
que describen la obrn como ta1 [ ... ]1a teo
~i~bj:t~~!~S~te1es seria a la vez mimética 

cuenta este planteamiento puede considerar que 

1a poética que nace en el siglo XX, disciplina autónoma, 

inf1uida por el estructuralis~o lingUistico, queda incluida 

dentro de 1as teorías objetivas, donde la obra misma es el centro 

de 1os estudios literarioG. 

Estas teorias. objetivas, o como también han sido l larnadas 

por César González 53 , teorías litcraria5 centradas en el texto, 

se desarrollaron desde principios de este siglo, a par~ir de los 

novedosos planteamientos teóricos y ~etodologicos de la lingüis-

tica estructural_ Este autor incl.uye a los formal..istas rusos y a 

1os estructurnlistas ~rancescs dentro de esta tendencia, por 

efectuar el estudio de los textos literarios a partir del modc1o 

1ingüístic:o. 

Lo anterior hace evidente que ei estudio lingüi5tico de 1a 

literatura es muy reciente y tiene su origen en la 1 ingúistica 

estructural., a partir de la cual se establece e1 vínculo entre 

1os estudios lingüísticos y los literarios, vincu1o inexistente 

en 1os sig1os anteriores 

52.~ 

53.César Gonzá1ez. Función de la tggría en los estudios litera-
x:.l.=L._ 
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E1 grupo de 1ingüistas denominado formalistas rusos, al 

inicio de este siglo, emprende el estudio de la literatura colo-

cando a la obra en el. centro de atención. al anal.izar su 

construcción. funcionamiento y sus cual. idades: posición que 

1os al.ejó del enfoque psicológico, filosófico y sociológico que 

rea1izaban sus contemporáneos. 

Todorov en su antología Tgoría dP la l jteratyrq de los 

formalistas rusos plantea que: 

Formalismo fue el nombre que designó en su 
acepción peyorativa que le daban sus adversa
rios, la corriente de crítica literaria que 
se afirmó en Rusia entre los años 1915 y 1930. 
La doctrina formalista se encuentra en el ori
gen de la lingüística estructural por lo me-

~~s 11~g~~s~i~~i~~t~r~~~~g~entada por el círcu-

Estos 1 ingüistas propician el renacimiento de la poética 

entendida corno teoría de la literatura. aportando elementos 

teóricos co~o la descripción de la función poética de la lengua. 

la relevancia del aspecto creador de la literatura, la diferencia 

de la lengua poética y la lengua común y sobre todo la búsqueda 

de la especificidad de la literatura al plantear que: .. [ ... ]el 

objeto de la ciencia literaria debe ser el estudio de las partí-

cularidades especificaz de los objetos literarios que los distin

guen de todo otra materia. 1155 

54 .Tzvetan Todorov. ~l......._d._~ l jteratura d(i' los formal i~tas 
~·p. 11. 

55.B. Eichenbaum. ''La teor~a del mótodo formal'' 
literatura de los formalista~ rysos p. 25. 
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Los formalistas rusos aportan también una metodol.ogia inno-

vadora para el. análisis de textos, tal es el. del artícul.o 

"El arte como artificio" de V. Shkl.ovski 56 , quien desempeñó el. 

papel. de cabeza del. grupo formal.ista en pri:rn.er periodo. En 

este artícuJ.o pl.antea el. papel. renovador que cumpl.e el. arte, al. 

J.iberar a J.os objetos del. automatismo perceptivo; de donde obtuve 

el.ementos teóricos para real.izar l.a descripción de los procedí-

mientes que el. autor de Rayuc:la emplea para dcsautomatizar la 

lengua. 

La teoria. de J.as diversas funciones de 1.a lengua, es de-

sarrol.lada posteriormente por J.os integrantes del. Círculo Lin-

güístico de Praga, quienes ''Las tesis de 1929" plantean 

que:" [ .• _) es preciso estudiar 1a lengua poética en sí misma. 1157 

y como parte de ].os estudios lingüísticos. 

Según estos teóricos, l.a lengua poética se caracteriza 

porque: 

Tiende a poner de rc1ievc el valor autónomo 
del signo, resu1ta que todos los p1anos de 
un sistema lingüístico, que en el lenguaje 
de comunicación no tienen más que un papc1 
servicia1, adquieren, en e1 lenguaje poético, 
valores autónomos más o menos considerables. 
Los medios de expresión agrupados en estaG 
planos, así como 1as relaciones mutuas exis
tentes entre estos y tendentes a convertirse 
en automáticos el. l.enguaje de comunica-

56.V. Sk1ovski. "E1 arte corno artificio'' en TPqr1a de la litera
tyra de los formalistas rusq~ 

57.B. Trnka. ''Las tesis de 1929'' en El c1rcylo de praga. p. 52. 
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otro de planteamientos relevantes es considerar que la 

obra poética ''[ ••• J una estructura funcional, y sus diferen-

tes elc:-ientos pueden comprenderse fuera de su relación con el 

conjunto[ .•• ] En la lengua poética pueden actuali2arse los ele

mentos acústicos, motores y gráí: . .ices de un lenguaje dado [ ... j n 59 . 

El término estructuralisrno hu. !.>ido poler.iico e impreciso, 

dc~d~ su origen la lingüística. Ernile Bcnveniste plantea que: 

''[ •.. ]no es tanto estructura el término que en adelante aparece 

como esencial, cuanto el adjetivo estructural, para calificar la 

lingü~stica. Estructural trajo 

estructuralista."60 

seguida cstructuralismo y 

Con el. nombre de estructura listas, la década de los 

sesenta en Francia, ha denominado a un grupo de intelectuales 

que hnn intentado aplicar el modelo metodológico de la lingüisti-

ca a los estudios literarios. La figura rnás destacada ha sido 

Roland Barthes, quien a su vez considera que: "[ ••• ]el nombre de 

estructuralismo debería reservarse hoy para un movimiento mctodo-

lógico que reconoce cspecificarnentc su vinculo directo l.a 

lingil.í.stica. n6l. 

58.Tbidem p. 47. 

59-~ p. 47-48. 

60.Emil.e Benvcniste. op cit p. 91. 

61.Jonathan Cul.ler. Op Cit p. 357. 
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Las teorías poCticas originadas partir de estos 

p1anteamientos teóricos y metodo1ógicos, han sido agrupadas en 1o 

que se conoce como poética estructura1~sta o poética 1ingüistica, 

en la que además de Roland Barthes, teóricos como Reman Jakobson 

y Tzvetan Todorov. son al.gunos de los más destacados, que han 

aplicado l.os modelos lingüísticos al análisis de textos litera

rios. 

En el siguiente capítulo se describen los aportes más impor

tantes que han realizado a la poética estructural. estos teóricos, 

y la manera personal en que han aplicado el modelo lingüístico al 

análisis de textos; destacando en especial 

do2ógica al análisis estructural de la novela. 
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2.1.3 Poética estructura1ista y análisis estructu

ra1 de la novela. 

La poética estructural.ista enfoca el estudio de la literatu

ra a partir de mode1os lingüísticos, en un intento por describir 

l.as convenciones del lenguaje que hacen posible la obr~ litera-

ria, con 1o que evitan el co~entario y la interpretacion tcrnáti-

de l.os textos. 

Jona1:.han Cu1 ler, 

anal.iza los principales aportes aplicndos al estudio de la lite-

ratura y menciona que son treG las ~nflucncias lingilisticao más 

importantes, que se suman a la de Ferdinard De saussure 63 . La de 

Jabobson y Trubctzkoy porque: ( ... J realizan lo que Lévi-Straus 

l.l.amó la <<revolución fonologica>> y proporcionan el que para los 

estructurali5tas posteriores, fue el modelo ~ás claro del rnétodo 

lingüístico. 064 Segun Cul.lcr, 1.tl fonologia mostro 1-a n<:l.turale;:o:a 

sistemática de los fenómenos rnás familiares y distinguió el 

sistema de su realización. 

Del 1.ingüistn Hjcl.msicv y la escuela de Copenhague se aplicó 

l.a tesis de que: " ( ... 1 pura cada. proceso existe un sistema ca-

rrcspondientc, por el cual e1 proceso puede analizarse y descri-

birse mediante un número limitado de premisas ( ... }Esta tesis 

62.:t.bidem. 

63.Ferdinard De Saussure. Qp Cit. 

64.Jonathan cul.ler. ~J..j;_._ p. 20. 
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pasó a ser uno de 1os axiomas de1 método estructurai.n65 

Emile Benveniste fue otra de 1as figuras inf1uyentes, ya que 

1os artícu1os sobre temas lingüísticos, que contiene su texto 

Problemas de Jinqilf~tica general 1 66 fueron amp1iamente difundí-

dos entre los estructura1istas. Cul.ler menciona que este texto: 

" [ ... ) proporcionó a los estructura.listas descripciones lúcidas 

del. signo y de los nivel.es y relaciones de la lingUistica, 

análisis de serie de subsistemas -los pronocbres pe~sonalcs y 

los tiempos verbales- fueron adoptados directamente por los es

tructural istas en suc estudios de la 1iteratura ... 67 

En el presente trabtljo c5ta influencia es relevante, porque 

l.os aportes lingüísticos de Benveniste, enriquecen al grupo de 

retóricos estructural is tas, autonombrado Grupo "M., • en 1o que 

refiere sobre todo al art~culo titu1ado 11 Los nive1es del análisiG 

l.ingü.1stico 11 68 el que se basan para elaborar 1 a taxonorni a 

retórica que utilizo octa investigación. 

La separación que realiza De Sausoure entre lengua y habla, 

significante y significado, entre estudio diacrónico y sincrónico 

de la lengua, son otros de los conceptos empleados en el anál.isis 

estructural. La diferencia entre las relaciones sintagmáticas y 

65.Ibjdem pp. 20-21. 

66.Ernile Benvenistc. QJ2...-~ 

67.Jonathan Cu11er. op Cit p. 21-

68.Emile Benveniste. "Los niveles del análisis l.ingü.ístico" 
problemas dg lingüística gqneral 1 pp. 118-130. 
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paradigmáticas en la lengua. ha permitido explicar los contrastes 

significativos y las combinaciones permitidas y prohibidas . 

Las relaciones que son más importantes en el análisis 

tructural, son las opofiicioncs binariafi, que han permitido esta-

blccer las clases distintivas. Según plantea Culler: ''Los estruc-

turalistas han seguido en general a Jakobson y han adoptado la 

oposición binarin como operación fundamental de la ~ente humana, 

básica para la producción de significado." 69 según este autor. la 

ventaja. del binarismo ef; que nos permite clasificar cualquier 

cosa y ordenar los elementos nas heterogéneos. En. este tipo de 

relaciones tambión se basa ln taxonomia retórica que el Grupo ''M'' 

propone 

En el análisis estructural de textos hay diferentes enfoques 

que dependen dirccturnentc, de la interpretación y aplicacion que 

cada teórico hu rcallzado dc1 modalo lingü.ist~co. AsL por ejem

plo, Roman Jakobson en su texto ling1....l;istjca y pqPticd 71 , considc-

ra que la literatura un arte verbal y que el objetivo princi-

pal de la poética es la dj_fcrencia. específica. de ese arte verbal 

con respecto a otras artes- Según él, la poética debe responder a 

l.a pregunta: u¿Qué hace que un rncn5ajc verbal sea obra de 

arte?72 y plantea que: 

69.Jonathan Culler. Op. Cit. P- 31. 

70-Grupo "H" . BQ't,órica gip~ 

71.Roman Jakobson- Lingüística y poótjca 

72.Ibidem p. 28-
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La poética trata de problemas de estructura 
verbal, así como a 1a estructura pictórica 1e 
concierne e1 aná1isis de 1a pintura. Puesto 
que 1a lingüística es la ciencia que eng1oba 
a toda 1a estructura verbal, se puede conside
~~~ei~a:~3 poética como parte integrante de 

Otra de sus aportaciones a l.n poética estructural, el 

precisar las diferentes funciones de la 1engua, ya vislumbradas 

tanto por los formalistas rusos, corno por el grupo de lingüistas 

del Círculo Lingü.Lstico de Praga, del cual formó parto. En 

texto tingQístjca y po(!ticq 74 plantea que todo acto de 

comunicación verbal, intervienen seis elementos: hablante, oyen-

te, mensaje, contexto, código y contacto; y que el predominio de 

cada uno de esos seis elementos, determina una función diferente 

del lenguaje, y es así como se da lugar a la función emotiva, 

connativa 1 poética, referencial, mcta1ingü1stica y fática respec-

tivamente. 

En la función poética el mensaje es ci elemento que predorni-

na, el cual se centra si mismo. Jakobson aclara que: "Esta 

función no es la única que posee el arte verbal, pero sí es la 

más sobresaliente y determinante, mientrns que en el resto de las 

actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario y acce

sorio. 1175 El. aporte de Jakobson al análisis de textos l.iterarios, 

se centra en el estudio li~güistico que realiza de 1a poesía. 

73.~ 

74.Tbjdem. 

75.Tbidem. p. 38. 
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De1 extenso número de teóricos 1iterarios, que se ocupan del 

aná1isis estructural del relato, comento en este esbozo teórico, 

e1 trabajo realizado por dos de ellos, Roland Barthes y T- Todo-

rov, cuyos elementos teóricos y metodológicos, empleo el 

análisis de la novela que me ocupa. 

Barthes, Todorov y el anteriormente citado Jakobs.on, han 

puesto en claro la diferencia que existe entre la crítica litera-

ria y los estudios literario~, los que han intentndo encontrar 

un estatus cicntLfico. 

Barthes en su texto ~76 se ocupa de plantear 

la diferencia entre l.a crít.ica y los estudios literarios a los 

que incluye dentro de lo que denomina ciencia de la literatura, 

exp1icando que: 

Esta ciencia tendrá dos grandes territo
rios, segün los signos que habrá de tratar, 
el primero abarcará 1os signos inferiores a 
1a frase, tales como las antiguas figuras~ 
los fenómenos de connotación, 1as <<anoma-
1.ías semánticas>> etc - , en resumen, todos 
1os rasgos del lenguaje literario en &U con
junto; e1 segundo abarca los signos supe
riores a la frase, las partes del discurso 
de donde pueden inducirse una estructura 
del relato, del mensaje poético~ del texto 
discursivo~ etc. Grandes y pequeñas unida-
f~~e~~i~~de(~~~~;7mcnte en una relación de 

Las unidades pequeñas a las que se refiere Barthes y que se 

inc1uyen en el análizis del relato, son precisamente las figuras 

76.Roland Barthes. Cr¡tica y yerdad 

77.Ihidem. pp. 63-64. 
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retóricas de 1a narración. Los signos o unidades superi.ores del 

relato,, pueden describir tres niveles: el nivel de las 

funciones, de las acciones y de la narración, según lo pl.antea 

este autor el articulo titul.ado '"Introducción al análisis 

estructural. del relato ... 78 

Por parte, Tzvetan Todorov en su articulo " Las. catego-

rias del relato literario'', al igual que los teóricos menciona-

dos. considerd que: " ( ... ] lugar de proyectar la obra sobre 

otro tipo de discurso la proyecta aquí sobre el. discurso 

literario. Se estudia, la obra, sino las virtualidades del 

discurso literario que la han hecho posible; así como los 

estudios podrán llegar a ser una ciencia de la litcratura.•• 79 

Este escritor considera que los estudios literarios deben 

enfocarse a la literaricdad y non la 1.itcratura, ec decir, 

aquello que hace de una obra un texto lit~rario. También plantea 

que: ''[ ..• ] la poética ac dcCinc como un~ ciencia de ln litcratu-

y se opone al cismo tiempo a la actividad de la interpretación 

de obras individuales (que tiene que ver con 1.a literatura pero 

que no es ciencia) y a las otras ciencias -corno la psicologia o 

1a sociología- por cuanto ella instituye a la litcraturu misma 

como objeto de conocimiento, rnientras que anteriormente se la 

78 .Ro1and Barthcs. "Introducción n1 análisis estructural de1 
rel.atoº en Análisis estructural del rclatQ.i. 

79.Tzvetan Todorov. Las categorías del rcl.ato literario" 
Análjsjs estryctyral del rel~ p. 159. 
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consideraba como una manifestación, entre otras, de la psique o 

de 1a sociedad.''ªº 

En el prefacio del texto Literatura y significación, Todorov 

explica propuesta de análjsis estructural del relato, comen-

tando lo siguiente ''Distingo tres aspectos de toda narración: 

verbal, sintáctico y semántico, resultantes rcspcctivarncntc de un 

aná1isis retórico, narrativo o temático.•• 81 

Según Todorov, el aspecto verbal: "[ ... J suscita dos grandes 

grupos de las propiedades estilísticas (los registros verbales) y 

el de los puntos de vista (las visiones), uno y otro grupo se 

relacionan con la enunciación. En lo concerniente al estilo, 

afirmo la necesidad de 

verbales [ ..• ]". 82 

tipo logia de los registros 

En el análisis de los registros verbales o registros del 

habla, incluyen las :t"igurns retóricas, que él clasifica 

''Tropos y figuras 1183 . En este artículo realiza taxonomía de 

las antiguas ~iguras retóricas 1 también con criterio estructura-

1ista. 

En resumen, el andlisis estructural do la novela incluyo el 

aná1isis retórico, que puede rea1i~ar en los niveles de la 

ao.Tzvetan Todorov. ¿oyp e~ el estructuralisrno? poPtica pp.122-
123. 

a2.i=m..... 

83.Ibidem pp. 202-231. 
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1engua: fónico. morfol.ógico. sintáctico y semántico. y en 1as 

estructuras de1 re1ato. Este último anál.isis ha sido estudiado 

por la narratología. corriente de teoría 1iteraria cuyas bases 

también son estructurales. 

Los siguientes capítul.os enfocan a describir los antece-

dentes históricos de 1a retórica. hasta 11egar a 1a reva1oración 

que realiza 1a poética estructural y su ap1icación en el. aná1isis 

retórico de 1a novela. 
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2.2 Retórica y novela. 

2.2.1 Origen y degradación de la retórica clásica. 

La retórica es disciplina muy antigua. que nace en 

Grecia en el siglo V A.c. Formaba parte importante de la 

educación de la clase en el poder y indispensable 1a 

po1itica, pues tenia la función de: ''[ ... J elaborar 

discursos gramaticalmente correctos, elegantes y persuasivos. 1184 

Desde esa época se sistematizaron los procedimientos para idear, 

construir, memorizar y pronunciar los diferentes tipos de 

discursos, cuya finalidad era la formación del orador. 

La oratoria antigua abarcó tres géneros del discurso 

oratorio: 

( ... )el forense o judicial o jurídico, el 
deliberativo o politice y el demostrativo o 
panegirice o epidíctico[ ... ] 

El forense sobre la justicia o la 
injusticin de hechos pretéritos por un suje
to a quien se acusa o se defiende. Su finali
dad es ventilar juicios y litigios delante de 
un juez ( ••. ] 

E1 discurso deliberativo es propio de asam
b1ens públicas y privadas. Discurre entre e1 
consejo y la disuación. Se emp1ea para exhor
tar a los oyentes a tomar una decisión[ ... ] 

El discurso demostrativo const~tuye c1 ~lo-

~~o h~~~~a~~~l~~o 1~5 b~~~l!~ªe~~u~c;~o ft:~~~-~g 
La elaboración y la pronunciación del discurso, correspond1a 

cuatro operaciones: 

S4.He1ena Bcristáin. Dicciqnario dq retórica y poética p.421. 

85.Tbidem pp. 421-422. 
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[ ••• ] ''inventio", ''dispositio••, 11 elocutio 11 , 

y "actio". La inventio abarca la concepción 
de1 discurso, el hallazgo de las ideas ge
nerales, los argumentos, los recursos persua
sivos ( .•. ) 

La "dispositioº organiza lo hallado en 
1a "inventio'' distribuyéndolo ciertos 
apartados o partes: '' exordio" (con propo
sición, división e insinuación)~ narración 
y argumentación (que contiene confirmación 
y refutación), y epílogo (con peroración). 

La "elocutio•• analizo cuanto atahc a 
verter la argumentación en oraciones grama
ticalmente correctas en forma precisa y cla
ra, con objeto de que sirvan para convencer, 
y en forma elegante con el objeto de que lo
gren causar un impacto psicológico que sirva 
a la persuasión. La elegancia se logra me
diante el empleo de figuras (metaplasmos, rne
tataxas, tropos y figuras de pensamiento, es 
decir, en una parte de la 11 e1ocutio'' ( lo 
''electio") se eligen 1as expresiones inclu
yendo las figuras y se redacta o se constru
ye el texto (en la conpositio)- En la actua
lidad suele llamarse retórica solamente a es
ta parte de ln " clocutio'', el lenguaje figu
rado, es decir, a la parte denominada "elec
tio•• que normaba la elección de los giros 
verbales que individualizaban el discurso y 
determinaban la producción de efectos csti-
1 is:tico.s. 

La 
era la 
tar su 

"actio••, ''hipocrisis•• o ••pronuntatio'' 
puesta en ~scena dul orador al rcci
discurso. 80 

A lo largo de la historia, la rctóricu sufrió un proceso de 

degradación que obcdccio a los motivos políticos que Jozé Maríü 

Pozuelo menciona en el texto ~eo-Jn dql lengyajc litPrnriq: 

[--·l la Retórica era un Arte Oratoria, vin
culada a una finalidad práctica y a un públi
co concreto: la persuasión del oyente en los 
foros públicos de las democracias griegas. 
Como Miguel Dolc (1947) ha señalado y confir
mado Barthes {1970 a), Todorov(1947), Ricoeur 

86-~ pp. 422-423. 

44 



Ros et e Transgresión lingüística ••• 

(1977), etc., el advenimiento de la crisis 
de1 Senado al finalizar 1as democracias y 
crecer 1a fuerza de1 Imperio/Monarquía trajo 
consigo 1a pérdida del sentido de la Retóri
ca. Dejó de ser la Retórica un Arte de la 
Persuasión y formación del orador para ese 
fin y con ello pierde su función de arte dis
cursivo pa~a convertirse en un arte elocuti
vo: su función es cada vez más interior al 
propio lenguaje [ ... ] la pérdida de la demo
cracia cambió la función social de la Retóri
ca y con ese cambio se originó una 
ciencia: de ser una ciencia del texto orato
rio pasó a ser una ciencia de la palabra, una 
ciencia netamente vcrb~l. 

E1 otro tipo de motivos de la degradación 
de la Retórica es la ~implificación que la di
fusión escolar fue imprimiendo. La Retórica 

~~~~m:n~~rv~~~aiI~~=J~1ª sobre los medios de 

87.José Mar~a Pozueio. Tegría del lengya;e literarig pp. 12-13. 
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2.2.2 Revaloración actual de 1a retórica. 

Desde principios de este siglo, la retórica ha sido revalo-

rada en relación con el discurso 1iterario. Los teóricos de este 

arte, Tzvetan Todorov88 y el Grupo "M" 89 , entre otros, basándose 

en la herencia de la retórica clasica, la lingüística estruc-

tura1 y en lo que ellos han denominado poética o ciencia litera-

ria, efect~laron reclasificación de las figuras retóricas, 

bajo criterios 1ingüisticos. 

La retórica clásica heredó importantes elementos teóricos a 

la poética estructural, nacida a principios de este siglo, como 

ya se ha mencionado, pues muchos de los problemas quo esta re-

ciente disciplina ha planteado en relación al texto l.iterario, 

fueron abordadoG: por la rC?tor ica clásica, rcl.ación e1 

texto oratorio. 

Además de la tipol.ogia de figuras de l.a electio, esta disci-

pl.ina aportó a la poéti.ca estructural, los siguientes plantea-

mientas teóricos, que José Haría Pozuelo menciona en el texto ya 

citado: 

[ .•• ]l.a Retórica ha proporcionado a la teo
ría literaria actuai todo un horizonte teóri
co, una óptica, una manera de ver y entender 
1o 1iterario, que se ha proyectado -a menu
do de manera subyacente- sobre gran parte de 
las escue1as de poética 1ingüística. Es 1o 
que antes llamaba el legado de un paradigma 
teórico. Este paradigma tiene dos postu1ados 
fundamental.es que Occidente ha heredado de 

88.Tzvetan Todorov. Literatura y sjgnifjcación_._ 

89.Grupo "'M". Op Cit 
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la tradición retórica: ''[ ... ] 1a teorización 
sobre el lenguaje 1iterario se ha hecho des
de el interior del lenguaje mismo [---] lo 
importante es que lo retórico y por exten
sión 1o literario, será visto corno lenguaje. 
La Retórica instituye como paradigma teórico 
e1 de la oposición lengua literaria versus 
lengua gramatical [ .•. ] la Retórica trazó 
como medio de investigación la poesía como 
lenguaje, enfrentándolo al lenguaje gramati
cal, normal o estándar. Ya veremos como esta 
óptica será una constante en las teorías poe
ticas de nuestro siglo [ ... ]. El segundo pos
tulado del paradigma teórico legado por la 
Retóricn es la noción de desvío, de amplia 
fortuna en la crítica lingllistica de este si
glo. Del enfrentamiento entre lenguaje retó
rico y lenguaje gramatical o posición del 
cuerpo en movimiento al del reposo, se deduce 
que el primero supone un voluntario aparta
Diento respecto a la norma de la gramática y 
que los recursos verbales de la lengua lite
raria son modificaciones de la norma lingüis
tica comUn [ ... ]. Esta óptica implica una in
terpretación unitaria subyacente a las dife
rentes tipologías de figuras y supone también 

~~~d~~r~~~~i~~:c~~~~~ !~ ~~~~~~o 1 !i~~~f:~. )g5 
De los aportes de la retóric3 clá~ica antes mencionados, a 

l.a teoria literaria elaborndo por el. ostructuralismo, el que 

resulta más relov.:.intl.! p.:.trd lo:.:;. :Cinc::.; de '--~:::;te tr~.ib.:ijo~ 81 

relacionado con ld ordenacion y clasificación que realizaron de 

l.os ornamentos de la ''Elocutio'' en''( •.. ] una serie de distincio

binarias[ ... ]"91, segun BartheG: di::;tinguicndo entre Retórica 

(arte del buen decir) y Gramática (uso correcto del lenguaje): 

entre figuras de dicción (~e dan en el plano del Gignificado) y 

90.José Maria Pozuelo. Op Cit pp. 16-17. 

91.Rol.and Barthes. Citado por J.M. Pozuelo en Teqria del lengyaje 
literario .p. 171. 
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figuras de pensamiento (se dan en el plano de1 significante)-

José María Pozuelo en su texto Teorfa del Jengyaje litera

~ 92 p1antea que los retóricos clásicos se sirvieron de cuatro 

operaciones lógicas para su clasificación: adición, supresión, 

variación del orden y sustitución. Los tropos se originan por 

sustitución y constituyen las figuras de pensamiento; las figuras 

propiamente dichas se originan por adición, supresión y variación 

del orden y constituyen las figuras de dicción. 

Este autor opina que: 

Tan grande ha sido el acierto tipológico de 
l.a Retórica que 1as reformulaciones actuales 
se han construido en real.idnd sobre estos ci
mientos. La mayor parte de las neorrctóricas 
admiten e incorporan las principales divisio
nes (como la de figuras y tropos) y en cuanto 
~~ ~~~~~~~~~~í~:.~3cursoz no añaden mucho sal-

Con eJ. nombre de neorretoricos sa ha designado al grupo de 

teóricos estructuralistas que se han abocado a la reva1oración y 

estudio de la retórica, bajo criterios l.ir.güísticos; entre ellos 

se encuentran Tzvetan Todorov y el. Grupo ,.M .. ' o Grupo de la Uni-

versidad de Lieja. por nombrar a los autores, cuyas metodologías 

se emplean en este trabajo. 

Todorov artículo ..Tropos y figuras. 1194 , parte del 

92.José María Pozuelo. Op cjt. 

93.~- p. 172. 

94.Tzvetan Todorov. "'Tropos y figuras .. en Literatura v sigpifi-
=í.2n... 
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inventario de Fontanier 95 ; retórico del siglo XIX y ordena las 

figuras tomando en cuenta la relación que existe entre las figu-

ras y el lengua je ordinario: "Hay pues. dos grandes grupos de 

tropos: los que presentan una anomnlia lingUistica y los que 

contienen ninguna. Llamaremos al primer grupo anomalias, al 

segundo figuras (en el sentido restringido de la palabra); el 

primer grupo es evidentenente unn ~ubcla~c del segundo." 96 

Para Todorov, las anomalías transgreden una regla lingUisti-

ca: usegún el carácter de esa reqla, distinguiremos cuatro grupos 

de anomalías que se relacionan con los siguientes dominios: la 

relación sonido-sentido, la sintaxis, la semántica y la relación 

signo-referente."9 7 

La clasificación retórica en la que básicamente descansa el 

análisis de la novela que ocup~. es la elaborada por el Grupo 

retóricos estructuralistas realiza una relectura de la •1 elocutio11 

c1ásica bajo crit~rion lingüísticos. Asu~cn los planteamientos de 

Jakobson sobre las diferentes funciones de la lengua. pero optan 

por denominar a la función poética, "función rctórica. 11 •
99 

95.Pierre Fontanier. Les figures du djc;cqµrs 

96 .. Tzvetan Todorov. L.i.:t....eratura y significación p .. 223. 

97.id..em.._ 

98 .. Grupo 11 H 11 .. Op C..;t_ 

99.Ibidern p .. 61. 
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Ordenan 1as figuras y tropos de 1a retórica c1ásica, según 

1as cuatro operaciones retóricas que definen ei modo de funciona

miento de cada figura: supresión, adjunción, supresión-adjunción 

y permutación. Las tres primeras son operaciones sustancia1es que 

a1teran la sustancia misma de 1as unidades, la ú.1tima 

operación reiacional, que altera su posición ú.nicamente. Aplican 

1a distinción que realiza la lingUística estructural entre expre

sión y contenido, asi corno la teoría de los niveles elaborada por 

el lingüista Ernile Benveniste, quien distingue el nivel morfoló

gico, sintáctico, semantico y referencial. A~i mismo, por medio 

de las oposiciones binarias jerarquizan las unidades de signifi

cación , reprcsentandolas en forma de árboles. 

Es~os teóricos operan con los conceptos de "grado cero" y de 

"desvío". Asumen que las t•igurns retóricas 

desviación de la norma lingüistica o grado 

producto de una 

Estos conceptos 

operatorios seran precisados en el cnpftulo destinado al método. 

Cabe sen.alar, que el Grupo .. H" no se ha limitado a realizar 

la sistematizacion de la antigua retórica desde la perspectiva 

estructural, sino también han transportado todo el sistema de las 

figuras retóricas, del campo l .ingilístico que se aplican al 

análisis dentro de los límites de la oración, al campo semiológi

co que rebaza tales limites; es decir a un área semántica trans

oracional, pues connideran que el disurso poético :!:>C: sitúa méis 

allá de la oración. Bajo esta perspectiva, este grupo de retóri

cos identifican y describen figuras retóricas en el nivel de las 
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funciones, 1os actantes, los inter1ocutores, la temporalidad 

1a. espacia1idad y el punto de vista del narrador; decir, 

estab1ecen la existencia de figuras retóricas en todos los nive-

1es de1 relato. Plantean que e1 mecanismo productor de estas 

figuras, 

oraciona1 .. 

el mismo que se da las figuras retóricas a nivel 
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2.2.3 Análisis retórico de la novela. 

E1 análisis retórico de la novela es muy reciente, primero 

que nada. porque el género novela es tardío en la literatura 

occidental. En lengua española la primera y además gran novela ~ 

jpgcnioso hidalgo pon Oyijqtc de la Mancha 100 fue publicado por 

primera vez en 1605; y en Latinoamérica la primera en su género, 

El periquillo sarnientq101 de José Joaquín Ferndndez de Lizardi, 

publicó C?D isic.. Por tanto, podemoG hablar de tlnálisis 

retórico del relato sólo a partir de la reciente revaloración que 

los estructuralistas realizaron de la retorica clasica, que dio 

lugar a la rac1aboración de taxonomías retóricas criterio 

lingüístico, ap1icadas al análisis de textos narrativos. 

HeJ.ena Bcristáin en su libro Análisis e""J.tructural de>l relatQ 

1iterario1 º 2 , recopiJ.a varios de los más importantes criterios en 

el análisis estructural de los re1atos: Propp, Tomachevski. 

Jakobson, Greimas, Todorov, Bremond, Bcnvcniztc, DarthQs, el 

Grupo "M". Genette, Van Dijk, Segre, etc. La a.utor.:i. selecciona y 

ordena criterios de análisis literario y elabora un texto en 

el que sintetiza y aplica la teoría y la metodología estructural 

de estos autores. 

Es así como la autora plantea un cuadro sinóptico en el que 

100.Migucl De Cervantes Saavedra. Qbra~ completas Tqmo TI 

101.José Joaquín Fernándcz de Lizardi. ~~uillo sarniento 

102.HeJ.ena Beristáin. Análisj~ estryctural del relato literarig 
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presenta 1as propuestas de Todorov de1 articulo "Las categorías 

de.1 relato 1iterario .. io 3 el que divide los elementos y 

niveles del relato en dos grandes planos: el plano de la histo-

ria, referido al hecho relatado o proceso de lo enunciado, cuyos 

protagonistas son los personajes, y el plano del discurso que se 

refiere al hecho discursivo o proceso de la enunciación, cuyos 

protagonistas el locutor y el oyente el narrador y el 

virtual lector. El plano de la historia tiene dos niveles: el de 

1as funciones y el de las acciones. El plano del discurso abarca 

e.1 tercer nivel que incluye la temporalidad, la perspectiva del 

narrador, las estrategias de presentación del discurso, las 

isotopías y por último la retórica del reloto-

En la retórica del relato se incluyün 1.::-i.s figuras que se 

presentan los difcrcnte!:i niVf:?lC~ de 1-a lengua y las que se 

presentan las estructuras del relato. Los planteamientos 

teóricos de esta Ultima parte del análisis del relato, provienen 

de la teoria retórica e~tructuralista que expone el Grupo .. M .. 

Retórica qeneral_10 4 

El. análisis retórico en el relato y por J.o tanto en la 

novel.a, se realiza en c1 plano del discurso, abarcando las figu-

retóricas que se dan tanto n nivel lingüístico oracional., 

103.Tzvetan Todorov ... Las categorías del relato literario•• 
Análjsis estructura] de] rel~ 

104.Grupo "M". Op Cit. 
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como en 1as estructuras narrativas, en donde se rebasan 1os 1ími

tes de 1a oración y se entra en e1 campo semio1ógico. Esta parte 

de 1a retórica ha sido estudiada por 1a neorretórica de carácter 

textua1, donde se pretende desarro11ar 1a 19 Inventio" y 1a 

"Dispositio" cl.ásicas. para 11.egar a una retórica genera1 tex

tua1. 

54 



Roseta Transgresión lingüística ••• 

2.3 Transgresión lingüística y literatura. 

Como ya se comento en anteriores capítulos. algunos teóricos 

de la poética estructuralista asumen que la lengua literaria se 

opone a la lengua gramatical, porque la primera implica un desvío 

respecto a la norma lingüística, norma gramatical, lengua común, 

o como ha sido denominada por el Grupo "M". de:svio del grado cero 

de poeticidad: " [ ... J =.oda des vio percib.ido por un destinatario 

le atribuye inmediatamente una significación. Fuera incluso de 

la naturaleza del dcsvio, el solo hecho del desvio esta cargado 

de sentido: significa precisamente Retórica, es decir. Literatu

ra, Poes~a, liumor, etcctera.•• l05 

Otros teorices que ubican a la literaturn dentro de la 

concepción desviacionistil, han utilizado :sinonimos para designar 

el mismo fenómeno: ''Entr~ los equivalentes propuostoo, a menudo 

inocentes, pucdcr. oLi~crvar abuso (Valéry), violación 

(J.Cohen), escándalo (R. Barthes), uno~alia (Todorov), locura 

(L. Aragón), desviac.ión (L. Spitzer), subversión (J. Poytard), 

infracción (M. Thiry) f--- ]''lOG 

Como ya se mencionó en anteriores capítulos, la concepción 

de 1a lengua desvío, uno de los legados teóricos de la 

retórica clásica. Ahora bien, e1 enfrentamiento de 1a lengua 

1íteraria a la 1engua gramatical, permite su caracterización; de 

105.Grupo "M". Op Cjt. 

106.Ibidem p. 51. 
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esta manera Helena Beristáin en su yu1a para la lectµra comentada 

de textgs litergrios 1 º7 ia caracteriza oponiéndola a 1o que ella 

denomina lengua práctica. 

Segün expone, la lengua práctica soporta perfectamente la 

paráfrasis, porque hay una gran cohesión entre significantes y 

significados. Por e1 contrario el poema imparafraseab1e, 1a 

paráfrasis lo borra y lo sustituye; el significado poético 

inseparable de sus significantes. 

La lengua práctica, sobre todo modo de manife~tación 

teórico, es decir, la 1engua científica, tiende a ser unívoca, 

debe tener un solo significado preciso, la ambigüedad es el peor 

de los defectos, porque dificuJ.. tu o impide comprobar la informa-

ción. Por el contrario, la lengua poética es esencialmente ambi-

gua y equívoca. 

La lengua práctica e.stti orientada hacia el referente, la 

1engua poética, siguiendo a Jakobson, se orienta hacia s1 misma, 

1a rea1idad se sustenta en GU propia estructura 1ingüística. La 

1engua poética, diferencia de la lengua práctica, posee una 

gran capacidad de síntesis-

E1 modelo de la lengua escrita en su función teórica o 

científica, se produce sujetándose a restricciones y esquemas de 

1a gramática, es una lengua apegada a patrones automatizados. Lu 

1engua poética está elaborada de manera no automatizada. Siguien-

107 .. Helena Beristáin. Gyfa para la lectura comentada de te~ 
literarios porte l. 
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do 1os p1a.ntcamíentos del formalista ruso Shklovski, la lengua 

literaria. está sembrada de rasgos inesperados que liberan al 

1enguaje del automatismo perceptivo, dichos rasgos constituyen 

desviaciones y transgresiones respecto a las normas gramaticales. 

Bajo esta perspectiva, se puede decir que la literatura tiene el 

poder de liberar al lenguaje de las restricciones y normas que 

impone la gramática de los textos e~critos con unn funcion prac-

tíca, as~ mismo también los libera de las convencior1es literarias 

vigentes, puesto que también c~•tao Ultimas han surgido 

producto de la transgrcsion de literarias, lo que implica 

desviación de desviaciones. 

Los textos literarios recurren a c1.J':\bos tipo!> de desviacio-

nas, pues son el medio por el que el Qscritor rompe el nutomatls-

mo verbal e inaugura termas de expresion novedosas, que dotan a 

1as palabras y al texto de nuevos signlfic~dos. 

Jean Cohen en su texto ,E9tructura_Q,0l J Poquf}.ie>~~~lOB 

p1antea que una desvi~clon es un hecho de estilo que permite al 

escritor expresar su interpretación personal del rnundo, por lo 

que el estilo es una desviación que: "' [ __ . ] en l itcratura posee 

valor estético [ ... ] ". lO'J 

En resumen, el concepto transgresión lingUística en litera-

tura, según la poética estructura lista, esta planteado como una 

de 1as características que singularizan al lenguaje literario en 

108.Jean Cohcn. E~tructura del lenguaje po~ 

109.Ibidem p. 15. 
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su función poética y 1o contraponen a1 

tl:fico su función referencial.. Se 

l.enguaje práctico cien-

apl.ica. para 1iberar a 1a 

1engua del. automatismo verbal. y para darl.e una dimensión estéti-

ca, pues toda transgresión desvío l.ingüístico o tipográfico 

en 1iteratura, persigue efectos poéticos. 
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2.3.1 Figuras retóricas y teoría de 1a desviación. 

E1 aná1isis retórico en el relato como en otros géneros 

1iteraríos, presenta un prob1ema teórico y metodológico, que ha 

sido ampliamente discutido por estudiosos de la literatura como 

Jakobson11º, Todorov y Oucrot 111 , J. Cohen 1 i 2 , el Grupo 

11 M 1'113, etc. y que considero pertinente exponer, para aclarar e1 

enfoque metodológico de este trabajo. 

como ya se planteo en nnteriorcs capítulos, desde la anti-

güedad se asunia que las figuras retoricaG eran desviaciones de 

1a manara normal de hablar y de 8Scribir. En base a ccta concep-

cíón, 1os retoricas cldsicos eiaboraron una cla$iCicación de las 

diferentes desviaciones u las guo se lla~aron ''licencias poéti-

ca.s" y más tarde figuras retóricas, nombre con el que les 

actualmente. Eran consideradas formas toleradac de aparta-

m~ento de la ~rarn4tica de la Jengu~ y con ella~ se singularizaban 

1as obras del escrito!:" y se persuadí.a. al oyente o lector. Las 

al teracionos a la gramática que se practicaban por ignorancia o 

descuido a~ el uso vulgar de lo lengua, fueron llanadas ••solee-

c~smos•• y ' 1 barbarisrnos'' y se con~idcraban vlciou. 

Esta concepción de~v-1ac.ionistu de lil retóricn clásica. ha 

110.Roman Jakobson. C.itado por Helena Bcristéi.in 
de retórica y pqética p. 143. 

en Dicciqnario 

111.0ucrot y Todorov. piccionnrio cnciclgp~dico de las ciencjas 
del lengya jq 

112.Jean Cohen. Op Ci~ 

113.Grupo "M" .Op Cit 
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pasado de manera polémica a l.a teoría literaria actual. y a l.as 

reel.aboraciones, tipologías y cl.asificaciones de las 

figuras retóricas de l.a ''El.ocutio" cl.ásica. Bajo este sentido, l.a 

l.engua literaria considerada desviación dC! la lengua 

estándar o común, l.o que implica apartamiento, desvío o trans-

gresión de l.as normas que rigen el. uso comunicativo y cotidiano 

del lenguaje. Las figuras retóricas serían también transgresione$ 

o madi f icaciones " [ - - . ] de 

normal.. 0114 

expresión original considerada 

Ducrot y Todorov exponen las objeciones que ~e han hecho a 

la teoría de la desviación, aplicada tanto al mecanismo productor 

de las figuras retóricas, como a la búsqueda de la especificidad 

del. discurso literario, argumentando que: ''[ •.• ] muchas figuras 

no son desvíos, sino con relación a una regla imaginaria, segun 

la cual "[ ... )el lenguaje dcberia de cd.rcccr de figuras _,.ll5o 

De esta manera, no todas las figuras son desvíos, ni todos 

l.os desvios 

poli.sindctón 

1engua 

figuras. Así por ejemplo, e1 asinc:!ctón y el 

pueden considerarse dcsviacíones de la 

función práctica, pues son utilizados de muy 

comUn, y por eso al hacer uso de ellos, el lenguaje poético no 

contradice ninguna regla particular. Otra de las objeciones que 

pl.antcan estos teóricos es que: u[---] la definición de figura 

114.0ucrot y Todorov. Op cjt p. 315. 

115.is.le..m.._ 
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como desvío es incompleta r mientras no se nombre 1a diferencia 

específica. 11116 

Lo anterior ofrece una gran dificu1tad, ya que la mayoría 

de 1os casos difícil y cuestionable determinar la norma res-

pecto de la cual produce la desviación, pues como expone 

Helena Beristáin: .. [ ... J las lenguas naturales no poseen un esta-

tute normalizado, sino que en su rnanlfestació~ correspondiente al 

habla común, se presentan como polisernica~.·· 117Por lo que para 

establecer la desviación primeramente se tendr1a que precisar la 

norma lingüí~tica a la que el lengu3je poótico esta infringiendo, 

lo cual como ya se planteó, ofrece una gran dificultad. 

A la teoría de la desviación, se opone l~ teoria de Rornan 

Jakobson, quien considera a los fenómenos retóricos''[ ... ] dentro 

del ámbito de una grarnatica mas amplia y permi~"":iva ("qrarná.ti_ca de 

la poesía")-" 118 Siguiendo cstil misma orientacion. sarnucl Lcvin 

119 propone construir qrarnatica exclusivarn~ntc para la poo-

sía, pues segun esto; en la pocsiu se eliminan las r.estricciones 

que operan sólo dentro del lenguaje poético. 

Para concluir, Ducrot y Todorov consideran que: ''[ ... ] la 

teorfa del desvío fracu~a el nivel de las explicaciones, pero 

116.Tbidern p. 315. 

117.Helenn Bcristáln. Dicciongrio de retórica y poética. p. 142. 

118.Citado por Helena Beri5táin. Djccjonario d~ retóriCA y pqétj
~ p.143. 

119.Samuel Levin. Estructura~ lingüísticas en pqPr,ía 
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puede 1ograr a1gunos éxitos en e1 nive1 de 1a descripción.n 12º 
Por 1o que esta teor~a resul.ta de gran utilidad para 1a sistema-

tízación de 1os fenómenos retóricos y en la identificación y 

descripción de los mismos el ana1isis de textos. Por esta 

razón el enfoque metodológico de1 presente trabajo está basado en 

1a teoría de l.a desviación~ en 1a que propone Todorov que u ( ••• J 

cada figura podrá describirse 

regla. particular del. l.enguaje."122 

120.oucrot y Todorov. op Cit p. 316 .. 

121 .. E1 subrayado es mio. 

la. trnnsgrcsión121 de 

122 .. Tzvetan Todorov. l.iterotyra y significoc::ión p. 219 .. 
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2.4 Método estructural y clasificación de las fi-

guras retóricas. 

El método estructural es el resultado de la interpretación y 

aplicación que cada teórico ha realizado del modelo lingüístico 

para el análisis de textos literarios. En el caso de Grupo "M" 

los elementos utilizados del modelo lingüístico para la clasifi

cación de figuras que plantea en su Retórica general 123 se basan 

en 1a tcor~a de los 11ivclcs de la lengua de Emilc Benvcniste, en 

las oposiciones binarios, en l<l dicotomia saussuriana significan-

te / significado, palabra / frasu, en la diferenciación del 

lingüista Hjemslev entre expresión / contenido y en las cuatro 

operaciones de las que se ~;irvio la "Elocutio" cldsica para la 

clasificación de figuras y tropoc: adición, supresión, variación 

del orden y su~titución. Estas cuatro operaciones permiten defi-

nir el modo de funcionamiento de cada ~igura y tambicn permiten 

obtener su descripción. 

Este grupo de retóricos operü con lo~ conceptof:> de desvío y 

norma o grado Cüro: "Desde el punto de vista retórico, entendemos 

e1 desvío como a1-tcración notada del grado cero."124 Para ellos 

sólo son retóricas las operaciones que persiguen efectos estéti-

De acuerdo con lo anterior, cada figura retórica~ segun sus 

123.Grupo "M" . .....Q.2_~ 

124.Ibidem p. 86. 
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propiedades 1ingüísticas, se agrupa, para su c1asificación 

alguno de 1os siguientes cuatro dominios: 

a) Dominio de 1os metapl.asmos: este dominio es el. de l.as 

figuras que actúan sobre el aspecto y gráfico de 1as 

pa1abras y de 1as unidades del orden inferior a la palabra. 

b)Dominio de 1as metataxis: es el dominio de l.as figuras que 

actúan en la estructura de la frase-

c)Dominio de los metasememas: metasemema es una figura 

que reemplaza un semema por otro. 

d)Dominio de los metalogismos: es en parte el dominio de las 

antiguas figuras de pensamiento, que modifican el valor lógico de 

l.a frase y por consiguiente no están sometidas a restricciones 

lingüísticas. 

El Grupo "M" en GU RPtórica at~ngra1 125 , denor.:iina metábol.as a 

todas l.as figuras rctóricaG, cualquiera que sea el dominio de la 

lengua· que se vea afectado por ellas: gráfico, fónico, fono16gi-

co, morfo-sintáctico, semántico, lógico. 

Los elementos que han sido considerados meta.grafos en la 

novela ~. por viol.ar la forma gráfica de la ccritura, son 

metaplasmos que nctúan sobre la forma de la expresión, en tanto 

que manifestación fónica o gráfica, por tanto, su efecto retórico 

en la escritura es a nive1 de la 1engun, porque alteran el signi-

ficante y no el significado, la expresión y no el contenido-

125-~ 
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2. 4. 1 Los metagrafos y la estructura retórica de Rayyela 

La escritura de Rayuela se singulariza por su riqueza retó

rica; 1a abundancia de figuras afectan todos los niveles de la 

lengua: gráfico, fónico-morfológico, sintrictico, semántico y 

lógico, y se presentan tanto en el plano de la expresion como del 

contenido. Pero aquellas figuras que violan el código gramatical 

son percib~das por el lector. como verdaderas tran~qrcsioncs a la 

lengua, por la propucstn antigramatical que implican. De to.l 

manera que 

1a novela, 

hay uno solo de los 155 cap~tulos que estructuran 

donde no aparezcu algún metapla!>mo (nt~ologismos, 

onomatopeyas, invenciones, el g1glico o las jitanjáCoras, presta

mos de diferentes idiomas, rnctagraCos, cte.), y illquna mctataxis 

(elipsis, digrcsionc~. enumeraciones. reduplicaciones, parénte

sis, coloquialismoc, cte.). 

Podemos decir que ln estructura de eGtrl extensa novela, 

de gran comp1ejidad retoric<.t, debido a que las pnlabru!o:, los 

enunciados y el texto estan sobrecargados de figuraG. Es frecuen

te encontrar superposición de ellas en una sol a cx.preGion. Así 

por ejemp1o, los préstamos o cxtranjeri~mos que se realizan en 

varios idiomas, pero sobre todo en inglés y en frnncós, abundan 

las transgresiones rnetaplásmicas superpuestas, lo que implica una 

transgresión dentro de otra. La irreverencia que Cort~zar mani-

fiesta ante la lengua C?Spaíi.olu. la traslada tarnbirin 

idiomas~ 
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Por 1o anterior, he considerado que esta nove1a es suscepti-

b1e de ser anal.izada desde una perspectiva retórica, aunque sin 

perder de vista 1o que Aron Kibedi comenta en su artícul.o nRetó-

rica y producción del. texto": "El. análisis retórico de un texto 

completo ser~a muy 1argo 11 •
126 Por tal razón, el. anál.isis textual. 

que real.izo en e~te trabajo de tesis, sól.o se ha concretado a una 

sol.a figura rnetaplcts~ica, seleccionada por: a)presentarse de 

manera sistemática a lo largo de toda la novel.a, b)por la pro-

puesta antigramatical que reviste, c)por el. impacto visual. que su 

transgresiv.idad provoca y d)por lo novedosas y original.es que 

resultan en el pl.ano retórico. 

Se parte de la .idea de que los meta.grafos son elementos 

significativos la narración y que corno unidades estructural.-

mente sign.if.icativus, correlacionan .las otra.::;: unidades 

también s.ignificativ~s, en la composición total de la novela. 

Estas figuras se definirán por .la posición que ocupan en la 

escritura y por 1.as diferencias que como el.ementos estructural.es 

tienen relación los otros elementos que conforman .la 

novela. El análisis de los metagrafos nos revela su estructura y 

nos permite describir sentido y significación dentro de J.a 

construcción gl.obal de la novela. 

126 .Aron Kibedi. "Retórica y producción de textoº en ~ 
litgrarja. p. 263. 
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2. 4. 2 Método de análisis de 1os metagrafos. 

Tomando en cuenta los mecanismos que originan las figuras 

retóricas: adjunciónr supresión, supresión adjunción y permuta

ción, que a su vez dan 1ugar a 1as operaci.ones sustanci.ales y 

relacionales, 1os metagrafos en ~ se c1asi_fi_caron en dos 

grupos: Las faltas de ortoqra.fia y la!> transgresiones tipogréifi-

cas, por lo que el análi.sis de cada de ellas implicará prcci-

sar 1a operación retórica que la provoca. asi como ia descripción 

de 1a norma o grado cero del que se desvia. Al respecto el Grupo 

"H" considern que: '"Todo lo que forma parte del código lingüisti-

co constituye una norrn..::.i. decir grado ortografía, 

gramática, sentido de las palabras. A lo que añadirnos el código 

<<lógico>> definido por la veracidad del discur~o.'" 177 

Se asumió que todo rn.etagrafo en la novela. desvío 

retórico de la lengua gramatical y por tanto debe establecida 

la norma que transgrede. El Grupo "M" reconoce que precisar 1-a 

norma a partir de la cual se desvfa la expresión, es uno de los 

puntos delicados de lu teoría del desvío, en la clasificación y 

descripción de las figuras. En R~ esto ofrece n.inguna 

complicación 1 porque las unidades seleccionadas y denominadas 

retóricamente metagrafos r violan de manera drástica la escritura. 

gramatical (1us fa1tas de ortogr~fía), de tal forma que utilizan-

127.Grupo "M••. Qp, Cit. p. B2. 
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do alguna gramática normativa del español. se puede establecer la 

norma que transgrede dichas figuras. En relación con las trans-

gresiones tipográficas que implican desviación de las convcn-

cienes narrativas, tampoco existe complicación para precisar la 

norma, pues además de que infringen la escritura gramatical, por 

lo novedosas y originales se convierten en verdaderos experimen

tos narrativos. 

Cabe volver n hacer rnención, que este análisifi so limita a 

la descripción retórica de los metagrafos de la novela, asl como 

a la descripción de la función que cumplen en el conteKto semán-

tico, pues los mismos personajes y el narrador, los que 

dentro de la novela realizan las trunsgresioncs a la lengua y a 

la literatura. en sus diálogos, en sus monólogos. en los supues

tos textos que escriben, etc. Todo el análisis se realiza dentro 

del texto, sin recurrir u clornentos que no formen parte de su 

estructura. 

Tanto las faltas de ortografía, l.as transgresiones 

tipográficas• por sus caracterlsticas han sido clasificadas en 

subgrupos. En e1 aná1isis se describa la operación retórica que 

las origina y la norma que se viola. Se transcriben los fraqmen

tos textuales que las contienen y se da una exp1icación semántica 

de la intención que persiguen con cada transgresión los persona

jes o e1 narrador. 
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III 

Aná1isis de 1os metagrafos en Rayuela. 

3.1 Descripción retórica y clasificación de los metagrafos 

en~. 

E1 Qjccignarjo de retórica y pqétkft lo~~ describe como 

figuras: 

[ •.• ] q~e afectan la forma grafica del len
guaJe sin alterar sustancialmente los fonemas. 
Puede consistir en una sustitucion de grafías 
con el objeto de dar la impresión de un texto 
arcaico( ... )o bien corresponder a una inten-
~~~nd~r~~~~~~:~~:_c?~~ 8n el caso de las fal-

Los metagrafos son metaplasmos que: 

[ •.• ]ünicamente existen en el espacio gráfico. 
la disposición de las lctrac o de otr~s figuras 
o de signos no grafémicos que se hallen combi
nados con ellos [ •.. ]con lo que interviene otra 
sustancia de la expresión, característica de 
otros sistemas de signos que acentúan el signi
ficado cuando son análogos, o bien lo atenúan 

~~:n~~e~~a~c~ 1°~~~~ici~:d;~i~Bº podemos aCirmar 

Estas transgresiones lingi.lísticas en ~ son las que 

mayor impacto el lector; pues realizan nivel 

visual, violando las normas de la e~crlturu, no sólo de la lengua 

su funcion práctica, ~ino tambié~ literaria. ya que antes 

de Rayyela 1a novela latinoamericana tendía respetar las 

normas impuestas los textos c~critos, como la ortografía, el 

128.Helena Beristáin. piccionario Q..Q retórica y poéticq_._ p. 317. 

129.Ihjdem p. 318. 
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uso de signos de puntuación. de mayúsculas. e1 uso de los espa

cios tipográficos tendentes a la 1incalidad. etc. 

Los textos narrativos anteriores a Rayuela se caracterizan 

por el respeto a la gramática normativa de la lengua escrita, por 

1o que el metagrafo como figura es una evidente transgresión a 

las normas de la escritura que cstab1ccen el respeto a la orto

grafía y al uso de convenciones tipográficas. 

En un texto científico o en un texto escrito función 

práctica, estas violaciones al lenguaje son consideradas errores 

de escritura que pueden indicar la calidad formal de los escri-

tos. En texto literario estas violaciones son parte de la 

función poética de la lengua. 

Los metagrafos en ~ se engloban en dos grupos: las 

faltas de ortografía y las transgresiones tipográficas. 
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3.2 Función y descripción retórica de 1os metagra-

fos dentro de1 contexto semántico de 1a novela. 

3.2.1 Las faltas de ortografía. 

a)Las faltas de ortografía por adición de grafía. 

El mecanismo que las produce es la. adjunción, pues se anexa el 

grafema h al inicio de palabras que la ortogra.f ica no 

establece. Esta transgresión no es frecuente en el texto, sólo 

presenta en los capitulas: 19, 21, 36, 48, 78, 90. El lector las 

fija porque a nivel visual es muy impactante y poco común encon-

trar faltas de ortografía en un texto literario. 

Cap.í.tulo 19: Olivelra está acompañando do la Maga y de Rocarna-

dour. El personaje reflcxionil sobre la vida, sobre las palabras 

que nombran la vida y " [ ... ) ya medio tomándose el pelo para 

estar máz seguro de que no se iba en puras palabras.•• 130 comenta 

el narrador omniGcientc, desortograf~a intencionalmente algunas 

de ella:s ª anteponiéndoles. una hact-.e, en un acto que revela 

deseo de violar las convenciones gramatical.es que imponen al 

usuario de l.a lengua rcgla5 y 

Un cuadro amórfico en el que hay que buscar 
el ángu1o justo (y lo importante de este he
jempl.o es que el hángulo es terriblemente ha
gudo, hay que tener la nariz casi hadosada a 
la tela para que de golpe el. montón de rayas 
sin sentido se convierta el retrato de 

130.Ju1io Cortázar. Rayuela. p. 215. 
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Francisco r o en 1a bata1la de Sinigag1ia, 
a1go hinca1ificab1emente ~asombroso). 

(Cap.19, p. 215) 

CapJ:tu1o 21: 01ivera está en una bib1ioteca, saca un 1ibro de 

Creve1, otro de Ar1t y de Jarry y vuelve a recapacitar sobre 1as 

pa1abras. Entabla un monólogo escrito con los autores, en el que 

inicia la colocación de haches palabras que no establece la 

norma. ortográfica, en otro de intentos de lucha contra las 

imposiciones: 

Me apasiona el hoy pero desde el ayer (¿me 
hapasiona, dije?, y es así como a mi edad el 
pasado se vuelve presente y el presente 
un extraño y confuso futuro ... LQué clase de 
presente sentían Mondrian mientras bailaba? 
Esas te1as suyas, esa foto suya •.• Habismo5.) 

(Cap.21, p.:?31) 

Capítulo 36: Olivcira sentado en un puente del río Sena, mirando 

el agua reflexiona sobro el kibbutz del deseo. Cuando piensa 

la realización de e5os deseos, empieza a escribir en una hoja de 

papel, palabras a 1as que ).es anexa una hache que infringe 

correcta ortografía: 

Kibbutz; colonia, scttlement, asentamiento, 
rincón elegido donde a1canzar la tienda fi
nal, donde salir al. aire de la noche con la 
cara lavada por el tiempo, y unirse al mundo, 
a 1a Gran Locura, a la Inmensa Burrada, abrir
se a 1a cristalización del deseo, al encuen
tro. Hojo, Horacio, hanotó Ho1iveira sentándo
se en el parapeto debajo de1 puente, oyendo 
los ronquidos de los clochards debajo de sus 
montones de diarios y arpilleras. 

(Cap. 36. p. 354-355) 

* En lo sucesivo se anotará sólo el capítulo y 
de 1as citas textuales de Rayyela (Edición de 
ed. Cátedra. España. I986), excepto cuando 
texto. 
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Más adelante, en este mismo capítulo, acompañado ya de la 

c1ocharde, Oliveira reflexiona sobre las mentiras en las que se 

sumerge el hombre en sociedad, entre ellas la ebriedad, en la que 

según él, se puede vislumbrar un kibbutz. Segun sus reflexiones, 

estas mentiras están solapadas por el lenguaje y el personaje-

narrador una hache a algunas palabras que son significati-

vas para 61. La ebriedad y las faltas de ortografía son transgrc-

sienes, la primera transgrede el orden social. y l.as segundas el 

orden lingüístico impuesto por la sociedad al hombre: 

Y era tan natural que en la sombra la ma
no de Emrnanuele tanteara el brazo de Oli
veira y se posara confiadamente, mientras 
la otra mano buscaba la botella y ~e oia 
el g1ug1U y el resoplar satisfecho, tan 
natural que todo fuese así absolutamente 
anverso y reverso, o1 signo contrario co
mo posible forma de sobrevivencia. Y aun
que Holivcira desconfiara de l~ hebriedad, 
hastura cómplice del Gran Engaño. algo le 
decía que también allí hnb1a kibbutz, que 
detrás, siempre detrás habia esperanza de 
k.ibbutz. 

(Cap. 36, p. 361) 

Capitulo 48: Yu la Argentina, Olive.ira reflexiona sobre la 

vi.sita que hizo al Cerro; barrio uruguayo donde vivió la Maga 

antes de irse a París. Recuerda l.as veces que creyó verla 

otras mujeres y contrasta su pasado en Europa con su presente 

la Argentina "[ ... ] cuerpo hinchado de cerveza y papas 

fritas.n 131 En esta ocasión vuelve a transgredir l.a ortografía 

anexando la hache a dos pal.abras que provocan sus reflexiones: 

131.Jul.io Cortázar. Op ~it p. 361. 
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[ ••• ]pero 1o inquietaba una vaga satis
facción a 1a a1tura de1 estómago, esa res
puesta fe1ina de contentamiento que da el 
cuerpo cuando se ríe de 1as hinquietudes 
del hespíritu y se acurruca cómodamente 
entre sus costi11as, su barriga y 1a plan
ta de 1os pies. 

(Cap. 48, p. 448-449) 

Cap~tulo 78: Este capítulo pertenece a los ncapítulos prescindí-

b1es" que narran la vida de Oliveira cuando regresa a 1a Argenti-

Oliveira monologa sobre 1a vida que llevan Trave1er y Ta1ita 

y manifiesta la intención de transgredir 1a escritura de la 

pa1abra intimidad. que resume lo que él observa y envidia de 

amigos: 

La intimidad de los Traveler. Cuando me 
despido de ellos en el zaguán o en el ca
fé de 1a esquina, de golpe es como un de
seo de quedarme cerca, viéndolos vivir, 
voyeur sin apetitos, amistoso. un poco 
triste. Intimidad, qué palabra, ahí nomás 
ganas de meterle 1a hache fat~dica. Pero 
qué otra pa1abra podría intimar (en prime
ra acepción) la piel misma de1 conocimien
to, 1n razón epite1ia1 de que Ta1ita, Ma
no1o y yo seamos amigos. 

(Cap. 78, p. 557) 

01iveira continúa .su monólogo en el que se recrimina lo 

sucedido en Europa y su deseo de penetrar 1a. intimidad de 1os 

Traveler. Es entonces cuando decide violar 1a ortografía, anexan 

do a. su escritura una ha.che en 1a palabra intimidad y en otras 

que también empiezan con 1a voca1 i. 

He aquí que por una parte te has desco
nectado deliberadamente de un vistoso ca
pítulo de tu vida, y que ni siquiera te 
concedés e1 derecho a pensar en la du1ce 
1enqua que tanto te gustaba chamuyar hace 
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unos meses; te rompés 1itera1mente para 
entrar en la hintimidad de 1os Trave1er, 
instalarte en 1os Trnve1er, circo hinc1ui
do[ ••• J. 

(~ap. 78- p. 557) 

Más ade1ante, Oliveira con su característico cinismo, refle-

xiona sobre la abnegaci.ón de Gekrcpten _ anexando la hache a dos 

adjetivos que lo califican peyorativamente. Con esta expresión 

irónica y transgresiva el personaje m<.tn.it:iesta su repudio a si 

mismo: 

[ ••. ]que esa chica se ha estado informan
do en casa de los Travclcr de mis derrotas 
ultramarinas, y entre tanto tejía y deste
jía el mismo pulóver violeta esperando a su 
Odisea y trabajando en una tienda de la ca
lle HaipU. Sería innoble no aceptar las pro
posiciones de Gekrepten, negarse a su infe
licidad total. Y de cinismo en cinismo/ te 
vas volviendo vos mismo. Hodioso Hodiseo. 

(Cap. 78, p. 556) 
Capítu1o 84: Pertenece a los "Capitulo~ pre!:.cindibles" que narran 

1a estancia de 01iveira Paria. El per~onajc camina. solo, 

mono1ogando en tono desilusionado y triste, ~;obre la comunicación 

entre 1os hombres y Gobre la bU.squcda exístencial. De manera 

irónica se recrimina ns~ mismo, ap~icando una hache a su apellido 

y a otras palabras: 

Hestc Holiveira siempre con sus hejcmp1os. 
(Cap. 84 1 p. 570) 

Cap.:ítulo 90: Este capitulo tainbién forma parte de los "Capítulos 

prescindibles" que narran la estancia en París de Olivcira, quien 

en uno de sus comunes momentos de abulia e inactividad física, se 

somete a profundas reflexiones sobre la actividad política de los 

otros- como unn de las tantas trampas que ól rcpudiu y evita. 

En esta actitud del personaje, el narrador nos refiere los 
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juegos con 1os que se entretiene, transgrediendo 1as reglas del 

lenguaje escrito. Las palabras a 1as que añade una hache, simbo-

1izan 1as búsquedas existencia1es de este personaje, sumadas a1 

p1acer que experimenta violando las reglas ortográficas, por la 

desconfianza que le tiene a 1as palabras que distorsionan las 

realidades que se pretende nombrar: 

En ca~os Oliveira agarraba una hoja 
de papel y escrib~a las grandes palabras 
por las que iba resbalando su rumia. Escri
bía, por ejemplo: El gran hasunto, o la en
crucijada. Era suficiente para ponerse a 
reír y cebar otro mate con más ganas. La 
hunidad hescribía Holiveira. E1 hego y el 
hotro. 

(Cap. 90, p. 581) 

Siguiendo estos mismos planteamientos existenciales, Olivci-

continúa en su juego transgresivo al lenguaje, añadiendo hache 

a las palabras de las que se burla: 

Pero todo era escindiblc y admitía en 
guida interpretación antagónica: a ca
rácter pasivo correspondía una máxima li
bertad y disponibilidad, la perezosa 
sencia de principios y convicciones lo 
volvía sensible a la condición axial de la 
vida (lo que se 11ama un tipo veleta), ca
paz de rechazar por haraganería pero a la 
vez de llenar el. hueco dejado por e1 re
chazo por un contenido libremente escogido 
por una conciencia o un instinto má~ abier
tos_ más ecuménicos por decir1o así. 

Más hecuménico, anotó prudentemente 01i
veira~ 

(Cap. 90- p. 582) 

La iron!a de Oliveira se desplaza de sí mismo n los otros. 

Cuestiona e1 papel de las madres y de l.os intcl.ectual.es y 

burla de l.os valores sociales que exaltan el. prestigio social. de 

l.os individuos: 
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[ ••• ]como 1os hijos suelen ser la coarta
da de 1as madres para no hacer nada que 
valga la pena en la vida, como la erudi
ción con antiojeras sirve para no enterar
se de que en la cárcel de la otra cuadra 
siguen guillotinando a tipos que no debe
r~an ser guillotinados. La falsa acción era 
casi siempre la más espectacular, la que de
sencadenaba el respeto, el prestigio y las 
hestatuas hecuestres[ ... ] Lo malo. se de
cía Oliveira, es que además pretendo ser 
un espectador activo y ahí empieza la cosa. 

Hespectador activo. Había que hanalizar 
despacio el hasunto. 

(Cap. 90, p. 583) 

Al finalizar este capítulo, el narrador-personaje Oliveira, 

en tercera persona describe el vacío y soledad existencial que 

vive. Añade haches nuevamente para burlarse de sí mismo y de las 

palabras que emplea. 

Las mujeres empezaban por adorarlo (real
mente lo hadoraban). por admirarlo (una 
hadmiración hilimitada), después algo les 
hacía sospechar el vacío, se echaban atrás 
y él les facilitaba la fuga. les habría la 
puerta para que se fueran a jugar a otro 
lado. 

(Capa 90• pa 584) 

Esta c1ase de transgresiones 1ingilísticas siempre las reali-

Oliveira, como un permanente intento de denunciar el carácter 

n1ienante y opresivo del lenguaje. 

En la narración. Oliveira es el personaje más transgresor, 

no sólo por su postura ideológica, sino también por 1a vida que 

11eva al margen de los convencionalismos sociales, de las reglas 

morales y por supuesto. en contra de los valores artísticos y 

literariosª Esto lo lleva rebelarse también contra del 

1enguaje, escribiendo sin tomar en cuenta los dictados ortográfi-
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cos 1 pues se burla de 1as imposiciones, porque asume que 1as 

reglas de ortografía en e1 l.enguaje, son una más de l.as normas 

que l.a sociedad impone a1 individuo, ob1igándo1o a expresarse con 

pal.abras que otros han inventado y dotado de sentido. 

Ol.iveira propone que el. sentido de estas palabras se va 

l.imitando con su uso 1 hasta que al final sólo quedan expresiones 

mecanizadas incapaces de servir de vehículo parn la comunicación. 

Esto 1o l.leva a violar l.a escritura correcta cambiando su presen-

cia gráfica con la novedosa e imprevista composicion gráfica, que 

no al.tera el significado de las palabraG: 

La violación del. hombre por la pal.abra, 
1a soberbia venganza del. verbo contra su 
padre, 11.enaba de amarga desconfianza toda 
meditación de oiiveira, forzado a va1erse 
del. enemigo para abrirse paso hasta 
punto en que quizá pudiera 1icenciar1o y 
sequir -¿cómo y con qué medios, en qué 
noche b1anca o en qué tenebroso día?- has
ta una renconcil.iación consigo mismo y con 
1a realidad que habitaba. Sin pa1abras 
11.egar a 1a pal.abra (qué lejos, qué impro
babl.e) [ ••• ] 

(Cap. 90, P• 216) 
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b)La escritura fonética. 

Uso de 1a escritura fonética del español para sustituir la 

escritura convenciona1 de las gra~ias de algunas palabra, lo que 

da como resu1tado un discurso con faltas de ortografía. El meca-

nismo que las produce la sustitución, pues cambia 

grafía por otra, alterando únicamente la presencia gráfica de las 

palabras, sin afectar significado. Estas transgresiones 

presentan en los capítulos: 9, 49, 69 y 78. 

Capítulo 9: Forma parte de los capítulos denominados nocl lado de 

allá'' y en él se utiliza la escritura fonética del uso dialectal 

de la /Y/ en Argentina, como una forma irónica en que lo~ persa-

najes la contraponen a los usos dialectales en España: 

-Tu parles, coño -dijo Perico-. Y el Ro
nald de la puñcta, que vive por el demonio. 
-Apretemos el paso -lo recomendó Oliveira-, 
cosa de hurtarle el cuerpo u 1u cellifica. 
-Ya empiezas. Casi prefiero tu yuvia y tu 
gayina, cono. Como yucvc en Buenos Aires. 
E1 ta1 Pedro de Mendoza, mira que ir a co-
1oniznros a vosotros. 

(Cap. 9, p. 165) 

Capi.tulo 49: Forma parte de los capítulos denominados "Del 1ado 

de acá" y él Olivcirn junte con Travel.er y '1'alita, entretienen 

tiempo revisando papeles con toxtos extravagantes. entre .los 

que se encuentran los del periódico llamado Renovigo, qua emplea 

la escritura fonética del español, pasando por alto las conven-

ciones ortográficas del. idioma: 

[ ... ) estaban los tres perfeccionando sus 
nociones de lengua ispamerikana, extraíd~s 
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con infinito regocijo de un número de Re
novi90. Se quedaron casi tristes, pensando 
que en 1a c1ínica 1os esperaba 1a seriedad, 
la ciencia, la abnegación y todas esas co-
sas. 
- ¿Ke bida no es trajedia- 1eyó Talita 
excelente ispamerikano. 

(Cap. 9, p. 454) 

Capítu1o 69: Forma parte de 1os 11 Capítu1os prescindibles" y es 

una cita textua1 de1 periódico Renovigo, con el que Oliveira y 

1os Traveler entretienen. Esta cita titulada "otro suicida" 

está impresa. escritura fonética, pecu1iaridad de este perió-

dico tan a1abado por estos personajes. 

La cita en su contenido es un texto insensato y absurdo que 

contiene en su escritura una propuesta antiortográfica, a1 ofre-

cernos una prosa en escritura fonética que reproduce únicamente 

los sonidos de 1a 1engua, anulando las grafías que sólo tienen 

valor ortográfico y que producto do una tradición lingüística 

impuesta de generación generación. 01.iveira y 1os Trave1er 

gozan de 1a insensatez dc1 texto así. como de la. trnnsgresividad 

1ingüística que propone. 

Se transcribe e1 primer párrafo de1 capítulo: 

69 
(Renovigo, No 5) 

Otro suisida 
Ingrata sorpresa fue leer en Ortográfiko 
1a notisia de aber fayesido en San Luis 
Potosí el 10 de marzo ül.timo, e1 teniente 
korone1 (asendido a korono1 para retirar
lo de1 serbisio), Adolfo Abil.a Sanhes Sor
presa fue porke no teníamos notisia de ke 
se ayara en kama. por 10 demás, ya ase 
tempo lo tcn~amos katalogado entre nues
tros amigos 1os suisidas, i en una okasión 
se refirió Renovigo a siertos síntomas en 
él. obserbados. soiamcnte ke Ahil.a sanhes 
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no eskojió e1 rebó1ber komo e1 esckritor 
antik1erika1 Giyermo De1ora, ni 1a soga 
como e1 esperantista francés Eujenío Lanti. 

(Cap. 69, p. 534) 

Capítulo 78: También forma parte de 1os "Capítul.os prescindib1es" 

que narran 1a vida de 01iveira en l.a Argentina; quien cuando 

ironiza 1as intenciones amorosas de Gekrepten, realiza vial.a-

ción en 1a escritura de dos pal.abras, al eliminar e1 espacio en 

b1anco que l.as separa y al. sustituir l.a escritura ortográfica por 

1a. fonética: 

Todos l.os actos heróicos 
por l.o menos en l.a familia 
que esa chica se ha estado 
casa de J.os Travel.er de mis 
mari.nas ( .•• ) 

deberían quedar 
de uno; y heaki 

informando en 
derrotas ultra-

(Cap. 78, p. 556) 
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c)La ausencia de mayúscu1a. 

Esta transgresión consiste en que se sustituye 1a grafía 

mayúscu1a de1 fonema /a/ por su grafía minúscul.u, con 1o que se 

viol.a 1a regl.a ortográfica que indica que: "Se debe escribir con 

mayúscul.a l.a letra inicia1 de 1a pal.abra 

cua1quicr párrafo." 13 2 

que se empieza 

Esta figura se presenta sólo en el. capítulo 120 que forma 

parte de los "Capítul.os prescindibl.es .. que el. lector puede leer o 

no segtin l.a sugerencia que el. escritor le hace. Si prefiere la 

l.ectura con el "Tablero de direccíónn, este capítul.o va denpués 

del. número 15, en el que la Maga narra fue violada por 

Ireneo. El. capítul.o 120 no tiene rel.ación con el hil.o nnrrativo 

del. l.5, pues es digresión temática que narra un pasaje de l.a 

infancia sádica del. neqro Irenco, por l.o que e1 l.ector al. iniciar 

l.a l.ectura de esta parte, tiene l.n fmpresión de que l.a otra parte 

del cap~tul.o se encuentra en otro 1ado. El. texto se inicia así: 

a la hora de l.a siesta todos dormían. 
ern fáci1 bajarse de la cama sin que se 
despertara su madre, gatear hasta la puer
ta, salir despacio oliendo con avidez 1a 
tierra húmeda del piso( .•• ] 

(Cap. 120, p. 663) 

El. capítulo finaliza también con 1a violación de otra regl.a 

de ortografía que indica que: nAl. fin de todo escrito punto 

132.S. Galofre Ll.anos y Sara Escobar. El grte de e•zcribir correc
tamente Ortpgrafín y puptuación p. 155. 
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rinai.n133 E1 enunciado fina1 de este capítu1o, está cortado 

sintáctica y semánticamente, por lo que también e1 1ector presu-

pone que 1a otra parte se encuentra en otro 1ado: 

[ ... ] Ireneo hubiera querido poder estar 
también dentro de1 hormiguero para ver có
mo 1as hormigas tiraban dc1 gusano metién
do1e 1as pinzas en 1os ojos y en 1a boca 
y tirando con todas sus fuerzas hasta me
ter1o del todo, hasta 11evárselo a las 
profundidades y matar1o y comérselo 

(16) 

(Cap. 120, p. 664) 

133.Aqust~n Mateas Muñoz. E·jercicigs ortqgráficqs p. 214. 
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3.2.2 Transgresiones tipográficas. 

Gerardo Mario Gonoboff (sic) ( Gol.oboff] en su ensayo "E1 

hab1ar con figuras de Cortázar'' p1antea que 1o verdaderamente 

en Rayyel a se opera en 1a revolución que rea1iza en el. 

campo gráfico: "Porque l.o que conviene destacar es que por encima 

de las propuestas expresas del narrador 1 de Morel.l.i o de otros 

personajes, es el. dibujo de esta nove1a l.o significante."134 

En este mismo ensayo se afirma que: " ( ... ] no puede ser e1 

tema sino el. dibujo del tema el. que conduce y conforma esta 

novel.a, a partir de una búsqueda expresa, 1a que confluye con una 

búsqueda tácita.. Esta. úl.tirun [ .•• ] es una manera de moverse 1a 

escritura [ ... ]"135 

La escritura de ~ en e1 nivel. de l.a pal.abra, de 1a 

frase, dcL párrafo, la página, el capítulo y final.mente el libro, 

realiza transgrediendo las normas, reglas y convenciones tanto 

de 1a escritura de textos en su función práctica 1 como de la 

narrativa tradicional.. Gonoboff en el ensayo mencionado comenta 

que: "El antes, el después espacial, lo linealidad, la consecuti-

vidad, e1 dibujo comprensible, 

Rayyela[ ••• ]"136 

materialmente violados 

134 .Gerardo Mario Gonoboff" (sic) [Goloboff]. "El <<hablar con 
figuras>> de Cortázar" en Coloquio interpncional Lq l!,)dico y lo 
fantásticg en In obra de Cortázar* p. 248. 

135.Xbidem p. 251. 

136 • .ll2.i...de.m. pp. 253-254. 
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Los el.amentos violados 1a escritura. que están fuera del 

dominio lingüístico. porque presentan en e1 plano gráfico-vi-

sual. de1 texto. son denominados en este trabajo, transgresiones 

tipográficas. La Retórica g™1::..il.l. del Grupo "M"" las considera 

figuras metagráficns, que se dan sólo en el espacio gráfico de la 

escritura y que no alteran los fonemas o los gra.fcmas de las 

pal.abras, pero que elementos extraverbales que entran en 

relación con elementos lingúisticos, tienen su propia significa-

ción y sentido, porque seg Un explica el Grupo nM"': 11 ( ••• ) el. 

texto es también un objeto y la lectura 

mente lingüística. 11 1 3 7 

es una operacion pura-

Las transgresiones tipogr3ficas de la novela son múltiples. 

pues la tipografia de la narración abarca lo que Gerardo M. 

Gonoboff (sic) hu denominado "el d.ibujo de la novel.a" 138 , y que 

se da desdo el nivel de la palnbru escrita hasta llegar al libro 

como un objeto destinado a la actividad visua1 del lector. 

Por tanto la tipografía de ~Q..l.J;! incluye, entre otros: 

e1ementos, el. uso de d.iferentcs tipos de imprenta~ de signos no 

qrafémico~ dentro de la narración, como números y signos gráficos 

que sustituyen el uso de signos lingüísticos convencionnle~, la 

estructuración de párr~fos narratjvos muy extensos o muy breves, 

1a estructuración de capítulos con unos cuantos enunciados• y 

entre los clc~cntos más transgresivos~ el original "Tablero de 

138.Gerardo Ma:c:io Gcnobo.t·:: (sic) [Gol.oboff]. ~.p. 248. 
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dirección" con que se inicia l.a nove1a y de1 cual. se ha dicho 

que: 

Una de las novedades que aporta Rayµela 
en materia de espacio de 1ectura es. 
obviamente e1 tablero indicativo. En ó1 
se pide a1 1ector que <<haga>> cosa que 
só1o puede hacer <<1eyendo>>. Que haga a1 
mismo tiempo que 1ec. Pero, puesto que e1 
movimiento de 1a escritura ya está hecho, 
y como hecho es presentado editorialmente 
para su 1ectura, sol.amente podemos simul
taneizarnos con ese movimiento siguiéndo-
1o en su rosu1tado, en 1os trazos que de
jó. Hacernos cargo de un espacio de 1ec
tura posib1e, y especial.mente de la <<sa1-
tcada>> es. en Rayue1a, verificar de un 

:~~~c~~m~~=t~5~~~~u~=-~9 9hecho cargo del 

En este capítulo se anal.izan con detall.e 1as transgresiones 

tipográficas que vio1an la distribución espacial. de las grafías 

en 1as pal.abras, de las palabras 105 enunciado5 y de 1os 

enunciado~ los párrafos. Estas transgres.i.ones se efecti.l:an 

infringiendo las convenciones cspacia1cs de 1a escritura y en 

ocasiones se realizan utilizando signos no grafémicos, como es el 

caso de1 guion menor entre sil.abas de una pal.abra. o entre 1as 

palabras de un enunciado, o bien, dejándo1os de utilizar como es 

e1 caso del guión mayor que se emplea en los diálogos. 

139-~. p. 244. 
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a )Transgresiones a 1a morfo1ogía gráfica de las 

pa.1abras .. 

El mecanismo retórico que las genera es la adjunción, pues 

las sí1abas de 1as palabras se separan por medio de guiones meno-

res. La anexión de este signo gráfico carente de significación 

1inqü.ística modifica 1a morfología gráfica de la palabra. 

Esta violación se presenta loz capítulos: S, 15, 18, 48, 

56, 99, 127, l.51. Implica transgresión a las normas de la 

escritura que establecen que las grafías de las palabras 

escriben una detrás de otra. Este desvío metagráfico altera sólo 

1a estructura gráfica de las palabras sin afectar suz componentes 

ronéticos y semánticos. 

Capítulo 5: Horacio se burla de la Haga por pretender adquirir 

una cul.tura intelectual de un dín para otro. Olive.ira en tono 

irónico altera la morfología de la palabra instruirse: 

[ ••. ] la Maga quería aprender, quería 
instruir-se[ •.. ) 

(Cap. 5, p. 155) 

Capítulo 9: Horacio realiza la transgresión con el verbo querer 

a1 referirse a los scntir.:iicntos: de la Maga, con el fin de que 

esta pa1abra exprese más de lo que convencionalmente significa: 

[ ••• ] ai caminar sentía e1 juego leve de 
1os müscu1os como un lenguaje ~onótono y 
persistente, una Ber1itz obstinada, te 
quie-ro te quic-ro te quie-ro. No una ex
plicación: verbo puro- que-rer, que-rer 
( ••• ] Descubrir e1 método antiexp1icato
rio, que ese te quie-ro fuese e1 cubo de 
1a rueda. 

(Cap. 9, p. 163-164) 
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Cap1.tu1o 15: En la discada de1 C:Lub de la Serpiente, Horacio 

a1coho1izado reflexiona con Babs sobre e:L absurdo de :Las reaccio-

nes individua:Les ante :Las masacres colectivas. Desepcionado e 

irónico transgrede la morfo1ogía de una palabra para expresar que 

1a mayoría de 1a gente sólo reacciona de ~onera superficial: 

-Todo es superficial, nena, todo 
epi-dér-mico. 

(Cap. 15, p. 189) 

Capítulo 18: También en la discada, Horacio comp1etamente borra-

cho piensa en irse, pero no lo hace porque continua con su iróni-

co mon61ogo de ref1exioncs filosóficas. Desconfiado y burlándose 

de 1as pa:Labras anexa a dos de e11ns guiones menores. con 1o que 

resa1ta su presentación gráfica: 

Pero todo en un plano me-ta-fí-síco. Por
Horacio. las palabra~ .•• Es decir que 1as pa-
1abras. para Horacio ••. (Cuestión ya mastica
da en muchos momentos de insoDnio.)( ... ] 

(Cap. 18. p. 206-207) 

Seamos serios, Horacio, antes de enderezar
nos muy de a poco y apuntar hacia :La ca11e. 
preguntémonos con el a1ma en 1a punta de la 
mano (¿1a punta de la mano?) En 1a palma de 
la lengua. che. o a1go así. Toponomía. ana-
1ogía dcscripto1og~a. dos tomos i-1us-tra
dos) .( .... ] 

(Cap. is. P- 209) 

Capítulo 48: Horacio 01iveira Argentina • .instalado junto con 

los Trave1er, escribe sobre 1a visita que hizo a1 Cerro en busca 

de :La Maga.. Con ironía piensa en 1a. ad:cl.irac::.ión que Gekrepten 

prodiga a lo que é1 escribe en GUG momentos de abu1ía y que para 

él no tiene ningún valor. Para ironizar este hecho, divide con 

guiones una palabra: 
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La Maga era uno de esos caminos, 1a 1ite
ratura era otro (quemar inmediatamente el. 
cuaderno aunque Gekrepten se re-tor-cie-ra 
1as manos, 1a fiaca era otro, y l.a medita
ción al. soberano cuete era otro. 

(Cap. 48, p. 450) 

Cap~tu1o 56: Nuevamente Horacio ironiza l.a actitud de Gekrepten 

por querer preservar todas las muestras de su tal.ente, l.o que 

contrasta actitud, ul. destruir todo l.o que hace como 

muestra de libertad. 

[ .•• ]armar por ejempl.o un gigantesco dode
caedro transparente, tarea de muchas horas 
y mucha complicación, para después acercar-
1.e un fósforo y ver como una l.lamita de na
da iba y venía mientras Gekrepten se 
tor-c~a-las manos y decía que era una ver
dadera vergüenza quemar al.ge tan bonito. Di
f~cil. cxpl.icarl.e que cuanto más frágil y 
perecedero el. armazón, más libertad para 
hacerl.o y deshacerl.o. 

(Cap. 56, p. 487) 

En esta vial.ación a la morfol.ogía gráfica de la palabra, al 

separar sus síl.abas con guiones, se realiza también la del enun-

ciado a1 unir sus palabras con este mi5mo procedimiento. 

Cap~tu1o 99: Los miembros del Club analizan 1a teoría literaria 

de Morclli. Etienno 3cordc ella, l.as intenciones 

1iterarias del escritor, aplicando un guión a dos palabras com-

puestas en las que separa el gramema que indica intensidad, del 

1exema que contiene el significado de ln palabra. Nuevamente se 

viola l.a estructura gráfica de dos palabras. 

Aunque sea cierto que c1 lenguaje que usa
mos nos traiciona (Hore1li no es el único en 
gritarlo a todos los vientos) no basta 
querer liberarlo de sus tabües~ Hay que 
re-vivirlo, no re-animarlo. 

(Cap. 99. p. 614) 
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cap.í.tu1o 127: A partir de 1a pecu1iar manera en que se miran 1os 

Trave1er y 01 i ve ira, el. narrador introduce una digresi.ón en 1.a 

que se habl.a de dos amantes que se miran desesperadamente, cen-

tra.ndo en ese acto su comunicación, pues tienen que sufrir 1.os 

forma.1.ismos de 1.a.s reuniones fa.mi1iarcs. En esta digresión se 

real.iza 1.a violación a 1.a estructura morfológica de una pal.abra 

por medio de guiones menores: 

[ ••• ] y si 1.os hombres fueran verdaderamen
te hombres, joven, y no unos maricas de 
mierda (IPero Ricardo! Está bien Carmen, pe-
ro me nubl.eva, su-bl.c-va 1o que pasa 
el. pa.í.s) [ •.. ] 

(Cap. 127, p. 678) 

Cap.í.tul.o 151: Esta violación también 1a real.iza el. escritor 

Morel.1.i en uno de sus textos, al. dividir con guión menor una 

pal.abra compuesta, separando el gramema que indica negación, del. 

1.exema que contiene el. significado de la pal.abra: 

Basta mirar un momento con 1.os ojos de 
todos 1os d.1as el. comportamiento de un g~
to o de una mosca para sentir que efla vi
sión a que tiende 1.a ciencia, esa des-an
tropomorfización que proponen urgentemente 
1os biólogos y 1os físicos[ .•• ] 

(Cap .. 151, p .. 731) 

Las transgresiones a 1.a morfolog.í.a gráfica de 1as palabras 

son efectuadas por tres de los peraonajcs: Olive.ira, Et.ienne y 

More11..i. 01.iveira es quien 1as real.iza de manera más transgrcsi

va, pues divide con guiones I.as s.11abas de la pal.abra completa, 

siempre en un contexto semántico de ironía y burl.a. Los otros 

personajes sólo realizan 1a división con guiones en pa1abras 

compuestas, con 1o que pretenden resaltar su significación semán-

tica .. 
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b) Transgresiones a 1a estructura gráfica del enunciado. 

Transgresiones a l.a estructura gráfica del. enunciado por 

medio de guiones menores. 

El. procedimiento retórico que produce esta figura es la 

sustitución. La desviación radica en infringir 1as convenciones 

que establecen que las palabras de un enunciado se separan unas 

de otras mediante un espacio 

e1 espacio en blanco 

blanco. Julio Cortázar sustituye 

guión menor, que sirve de enl.ace a 

una serie de palabras que conforman un enunciado. Mediante este 

procedimiento l.a expresión cobra un sentido particular dentro de 

1a estructura formal. de l.a novc1a, pues visual.mente las pal.abras 

as~ unidas forman una sol.a unidad gráfica. 

Retóricamente esta infracción presenta un problema para su 

c1asificación dentro de l.as figuras mctagráficus, que como ya se 

explicó, forman parte de l.os metap1asmos cuyo dominio actüa sobre 

e1 aspecto sonoro y gráfico de l.as pal.abras y de las unidadc5 

inferiores a l.a pal.abra c1 fonema y el grafema. Esta viola-

ción se rea1iza a nive1 del enunciado, pues se unen sus pa1abrus 

con guiones menores, l.o que rebasa el. nivel. de la pal.abra, 

ter~stica de l.os metaplasmos, por 1o que se puede incluir dentro 

de 1as meta taxis, cuyo dominio 

función con l.a frase. 

las pal.abras, pero 

E1 Grupo "M" en relación a 1a rigidez y a la arbitrariedad 

que implica toda clasificación retórica, explica que: 
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Ha. resu1tado a1 aná1isis que esta tl1tima 
distinción (pa1abra/frasc) comportaba cier
ta parte de arbitrario: por una parte, a1-
gunas figuras de pa1abras (ejemp1o: e1 con
trepet) pueden abarcar varias pa1abras sin 
convertirse por eso en figuras de sintaxis 
[ ••• ]En tl1timo extremo se podrá inc1uso 
considerar e1 sistema como una jerarqu~a 
no rigurosa que comporto una docena de ni
ve1es. Esta jerarquía no es rigurosa, en 
e1 sentido en que ciertos nive1es pueden 
subentenderse:[ ••• ]En fin, es posib1e tam
bién rechazar e1 carácter ortogonal que 
hemos atribuido a 1as dos dicotom~as y en
focar más bien unH sucesión progresiva de 

!~ªp~~=i~~º~u~~ªc~~~~~~d~:iiBso de 1a for-

De acuerdo con esto, estas figuras por afectur só1o 1a parte 

~orma1 de 1as palabras, en su aspecto gráfico visual, son anali

zadas en este trabajo, como figuras metagráficas que se incluyen 

dentro de los metaplasmos, aunque no se pierde de vista 1.o que el 

Grupo "M .. aclara: 

Estas figuras se presentan n lo largo de toda ln novela en 

1a voz de narrador y de los personajes, principal.mente de Olivei-

ra, quien complace real.izar este tipo de juegos l.as 

pal.abras. Se presenta 1.os capítulos: 1, 2, 3, 4, 6, l.5, 17, 

21, 22, 28, 29, 35, 40, 42, 47, 49, 50, 51, 56, 62, 71, 74, 76, 

79, 80, 83, 93, 99, l.09, i12, l.20, 133, 

140-Grupo "M". Op Cit p. 74. 

141.Ihidem p. 102. 
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Capítu1o 1; con este capitu1o se inicia 1a 1ectura de 1a nove1a 

seglln 1a opción del. primer libro, que 1.ee de manera normal. 

capítulo a capítu1o. Está narrado en primera persona y en él. 

o1iveira refiere, un inusual pospretérito, su desencuentro 

amoroso con l.a Maga. El. personaje une con guión l.as siguientes 

expresiones: 

[ - .• ) cine-c1ub [ ... ] p. 120 
[ - •• ] un mundo-Maga( ••• ] p. l.24 
[ .•• ]cuchara-ratonera ( ... ] p. 126 
[ •.• ] zapatos-gall~na [ ... )p. 129 

Capítulo 2: 01iveira está escribiendo sobre la Haga y Rocamadour. 

A1 final. del ca pi tu1o, opone los conceptos más dispares sobre 

temas fil.osóficos, una enumeración caótica en l.a que se entre-

mezc1an l.a Maga y hijo. Este personaje aplica un guión menor 

entre el. artículo y el. sustantivo de uno de los eiemcntos enume-

radas. 

Esta expresión es objeto de las burlas y de la desconfianza 

de 01iveira, Kore11i y 1os miembros dc1 Club en París. En el. 

contexto semántico el que se inserta, provoca ambigüedad 

semántica, pues para el lector no resulto claro si nLa-1engua" 

se refiere a la de la Maga, ya que fue mencionada por Oliveira, o 

a.1 idioma que tantas refl.cxiones y críticas genera estos 

personajes. El. guión menor une las dos palabra.e en una unidad 

gráfica que l.a distingue y resalta de 1-as otras expresioneG 

enumeradas repetitivamente: 

Pienso en las jerarquías de valores tan 
bien expl.otados por Ortega, por Schel.er: 
1o estético, l.o ético. Lo ético, l.o reli
gioso, 10 estético. El munequito 1a nove
l.a. La muerte, el. mufiequito. La lengua de 
la Maga hace cosqui11as. Rocamadour, 
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l.a ética, el. muñequito,1a Maga. La-l.engua, 
cosqui11a, 1a ética. 

(Cap. 2, p. 1.38) 

cap:Ltul.o 3: El. rel.ato pasa a l.a tercera persona y el. narrador 

refiere ].a postura de Ol.iveira ante l.os va1ores de l.a sociedad. 

Antes de otra enumeración caótica con neol.ogismos. el. personaje 

col.oca un inusual. guión menor al. sobrenombre de un personaje 

peruano: 

Lo importante para Ol.iveira era asistir 
sin desmayo al. espectáculo de esa parcel.a
ción Tupac-Alnarú, no incurrir en el. pobre 
egocentrismo (Criol.l.icentrismo, suburcen
trismo, cul.tucentrismo, fol.kl.ocentrismo) 
que cotidianamente se procl.ama en torno a 
él. bajo todas ].as fOrJDas posibles. 

(Cap. 3, p. 141.-1.42) 

Cap~tu].o 4: Los miembros del. Cl.ub repudian l.a ignorancia intelec

tual. de J.a Maga, pero admiran suo chispazos de l.ucid.ez. Perico 

empl.ea una frase unida con guiones para denotar cierta admiración 

por 1a singuraridad de ectn mujer: 

[ ••• ]y hasta Perico Romero condecendía a 
admitir quc-para-ser-hcmbra-1.a-Maga-sc-l.as
traía .. 

{Cap. 4, p. l.48) 

Este tipo de viol.ación a l.a estructura gráfica del. enuncia-

do, resul.ta más transqrcsiva cuando se real.iza en expresiones de 

otro idioma, pues l.as figuru:5 retóricas superponen en una 

ltlisma expresión; en este caso l.os metagre.fos con l.os préstamos 

del. francés: 

t ••• ]el. C1ub de 1a Serpiente se fue for
mando 1as noches de Saint-Germain-Qes
Prés. 

(Cap .. 4, p. 147) 

capítul.o 6: El. narrador refiere 1.os encuentros de 1a Haga y de 
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la ética, el muñequito,1a Maga. La-1engua, 
cosqui11a, 1a ética. 

(Cap. 2, p. 138) 

Cap~tu1o 3: E1 re1ato pasa a 1a tercera persona y e1 narrador 

refiere 1a postura de 01iveira ante 1os va1orcs de 1s sociedad. 

Antes de otra enumeración caótica con neo1ogismos, e1 personaje 

coloca un inusua1 guión menor a1 sobrenombre de personaje 

peruano: 

Lo importante para 01iveira asistir 
sin desmayo a1 espectáculo de parcela-
ción Tupac-Amarú, no incurrir en e1 pobre 
egocentrismo (Crio11icentrismo, suburccn
trismo, cu1tucentrismo, fo1k1ocentrismo) 
que cotidianamente ne proclama en torno a 
é1 bajo todas 1as formas posibles. 

(Cap. 3, p. 141-142) 

Cap~tu1o 4: Los miembros dc1 Club repudian 1a ignorancia inte1ec

tua1 de 1a Maga, pero admiran sus chispazos de lucidez. Perico 

emplea una frase unidn con guione5 para denotar cierta admiración 

por 1a singuraridad de esta mujer: 

[ ••• ) y husta Perico Romaro condocend~a a 
admitir quc-para-scr-hembra-1a-Maga-se-1as
tra:!n. 

(Cap. 4 1 p. 148) 

Este tipo de vio1ación a 1o estructura gráfica del enuncia-

do, resulta más transgrcsiva cuando se realiza en expresiones de 

otro idioma, pues las figuras retóricas se superponen en una 

misma expresión; en este caso 1os metagrafos con 1os préstamos 

de1 francés: 

[ ••• )el C1ub de 1a Serpiente se fue for
mando 1as noches de saint-Germain-des
Prés. 

(Cap. 4, p. I.47) 

Ca.p:!tu1o 6: E1 narrador refiere 1os encuentros de 1a Haga y de 

94 



Roseta Transgresión 1ingilística •.• 

01iveira uniendo con guiones menores expresiones que semántica-

mente son frases hechas re1exica1izadas en un contexto de ironía, 

que contrastan 1a preparación inte1ectua1 de estos personajes: 

Les gustaba desafiar e1 peligro de no en
contrarse, de pasar el día solos, enfurruña
dos en un café o en un banco de plaza, 1eyen
do-un-libro-más. La teoría del 1ibro-más 
era de 01iveira, y la Maga la había acepta
do por pura ósmosis. En realidad para ella 
casi todos eran libro-menos, [ ... ] 

(Cap. 6, p. 156) 

Capítu1o 15: En la discada del Club, Etienne narra el ofrecimien-

to que le hicieron para ver películas japonesas de tormentos. El 

personaje une las palabras de una frase hecha, con guiones meno-

res, para expresar su desaprobación a la tortura; 

Que ahorcaran a alguien era-lo-que-era, 
sobraba~ las palabras,[ ... ] 

(cap. is. p. 1ss) 

Capítulo l. 7 : Este capítu1o ha ~ido denominado "Canto al jazz". 

Los integrantes del Club escuchan a sus músicos favoritos. La 

estructura de ln narracion es muy cocpieja pues intercalan de 

manera digresiva., J.os ti.tules y a.J..gunos versoü de canciones de 

jazz con 1o:s diálogos de los personajes que hacen comentarios 

sobre J.a mUsica que escuchan y J..a voz del narrado~ que describe 

e1 ambiente. El capítulo termina un monólogo de 01iveira 

estructurado en una enorme enumeración caótica cuyo tema central 

es e1 jazz. En esta enumeración Oliveira une con guión menor dos 

pa1abras: 

( ••• ) una música-hombre, una müsica con 
historia a diferencia de 1a estúpida mú
sica animal de baile [ ••• ] 

(Cap. 1.7, p. 202) 
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cap~tu1o 21: 01iveira monologa sobre 1a Haga y nuevamente coloca 

guiones al nombre de 1a ca11e que frecuenta con e11a: 

Dejate caer go1ondrina, con esas filosas 
tijeras que recortan el cie1o de Saint-Gcr
main-des-Prés ( ••• ) 

(Cap. 21, p. 235) 

Capítulo 22: Después de ver como atropel1an a un viejo sin fami-

1ia, Oliveira ref1exiona sobre la so1edad humana a 1a que no le 

encuentra salida. Aplica guiones menores 1as palabras que 

forman una frase hecha que resume su opinión: 

[ .•• )tener que meterse en el cine el 
prostíbulo o en casa de los amigos o en 
profesión absorbente o en el matrimonio pa
ra estar por lo solo-entre-los-de
más ( ••• ) 

(Cap. 22, p. 240) 

Capítulo 23: Este largo capitul.o rel.ata el. concierto de Berthe 

Trepart al que Oliveira asiste después de romper su relación con 

1a Maga. El. narrador describe la explicación i.ntroductorin al. 

concierto, que da un individuo y aplica guiones menores a1 nombre 

de los müsicos que supuestamente inspiraron a l.a pianista: 

[ ••• )la técnica de composición de la Sín
tesis Dól.ibes-Saint-Saens [ ••• ) 

(Cap. 23. p. 245) 

Capítulo 28: Este capítulo narra la muerte de Rocanadour. Olivei-

11.ega despuós del concierto al departamento que comparte con 

1a Maga y con su hí jo. Gregorovius está de visita. y al ver1o 

entrar, el. desagrado que siente. lo traduce en una expresión en 

ing1és cuyas palabras están unidas con guiones: 

-Estábamos tan bien- murmuró Gregorovius 
como si viera avanzar a1 ángel de la expu1-
sión. Gerard David, Van der Weiden, el maes
tro de F1emal1e, a hora todos los ánge-
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1es no sabía por qué eran malditamente fl.a
mencos, con caras gordas y estUpidas pero 
recamados y resplandecientes y burguesamen-
te condenatorios (Daddy-ordered-it, so-you
better-beat-it-you-lousy-sinners). Toda la 
habitación llena de ángeles[--.] 

(Cap. 28, p. 291) 

Más tarde, Olivcira convencido de la muerte del niño, decide 

guardar silencio hasta que la propia Maga se dé cuenta a la hora 

de darl.e l.a medicina. Esto le provoca una compl.icada rcf lex.ión 

ríl.osófíca, que para irónica frdsc cuyas pul~bras une con 

guiones menores: 

[ ... ] ¿adónde adónde?, en alguna parte 
del lado de Harly-le-Roi, en total cinco 
dias[ - •. ] 

(Cap. 29, p. J23} 

Ca.pf.tul.o 35: Se narra la disolucion del Club de la Serpiente. 

Babs alcohol.izada y fuera de sí, recrimina ante todos a Olive.ira 

por su actitud con la Maga ante la muerte de Rocamadour. Lo 

agrede ferozmente ante el asombro de unos y la complacenc.ia de 

otros. 01ivcira rompe ln relación con sus amigos y con París. 

La vial.ación a la estructura gróficn del enuncido, por la 

col.ocación de guiones menores entre las palabras, se presenta en 

tres expresiones en que el contexto semántico hace referencia a 

l.a actitud de Babs y al deseo de algunos de los ~migo5, de irnpe-

dir e1 enjuiciamiento de 01 iveira. Estas expres.iones enlazadas 

como frases hechas, describen a Bobs y remarcan la dureza de sus 

juicios: 

[ ... ]Olive.ira mal.o, Oliveira el peor de to
dos, ese inquisidor como le había dicho tan 
bien la preciosa de Babs. Sí Babs sí. Rock-a
bye-baby-. Tura-lura-1ura. Sí Babs sí. 

(Cap. 35, p. 348) 
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En esta transgresión gráfica .se superponen 1as figuras 

metap16smica.s, pues 1as pa1abras que se en1azan son préstamos de1 

ing1és y 1as siguientes son invenciones 1ingüísticas rítmicas 

en1azadas con guiones. Las otras expresiones son frases hechas 

emp1eadas por Rona1d en un sentido irónico: 

[ •.• ) Babs agente provocadora precipitando 
la diso1uc::ión de1 Club, habría que repren
der1a a 1n mañana siguiente: cosas-que-no
.se-hacen. 

(Cap. 35, p.351) 

( •.• ) había vuelto a gritar 1o de inquisi
dor, que sonaba casi sepulcralmente a-e.sa
hora-avanzada-de-l.a-noche. 

(Cap. 35, p.351) 

Capítu1o 37: Es el. primer capítulo "De.l lado de acá", él se 

narra 1a vida de Ta1ita y Manolo Travel.er en la Argentina, antes 

de 1a llegada de Ol.iveirn, a quien Traveler recuerda frecuente-

mente por la amistad y porque sí tuvo la posibilidad de viajar. 

La frustración que esto ha significado para él. se expresa en 

tristeza y me1ancol~a, que su mujer trata de evitar l.1cvándol.o al. 

cine a ver a su actriz favorita. El narrador en una frase conven-

ciona1 resume l.os fa1sos ce1os de Ta1ita, poniendo guiones meno-

res entre sus palabras, con l.o que remarca que se trata. de una 

frase hecha de uso comun: 

[ ••• J Mari1yn Monroe, gran favorita de Tra
ve1er, y-tasca-e1-freno de unos celos pura
ment~ art~sticos 1a oscuridad del ci
ne( ••• J 

(Cap. 37, p. 377) 
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cap1.tu1o 40: Ol.iveira ya instalado con Gekrepten junto l.os 

Traveler, afirma su amistad con ellos organizando juegos con 1as 

palabras, que l.es permiten divertirse y pasar e1 tiempo juntos. 

Con ironía aplican guiones a una expresión convencional y grandi-

1ocuente, que representa el uso rígido del diccionario por sus 

compatriotas: 

Corno les encantaba jugar con las palabras, 
inventaron en esos días los juegos en el. ce
menterio, abriendo por ejemplo el de Julio 
Casares en la página 558 y jugando con la 
hallulla, el hámago, el ha1iento, el haloque, 
el hamez, el harambe1, el harbullista, el 
harca, y la harija. En el fondo se quedaban 
un poco tristes pensando en posibilidades ma
logradas por el carácter argentino y el pa
so-implacable-del-tiempo. 

(Ctip. 40, p.386) 

Al. nombre que 1e dan a uno de sus juegos con las palabras, 

1e aplican guión menor, con lo que forma una pecul.iar palabra 

yuxtapuesta enlazada por medio de este procedimiento gráfico: 

A veces Talita se sentaba frente a Oli
veira para hacer juegos con el cementerio, 
o desafiarse a 1as preguntas-balanza que 
era otro juego que habían inventado 
Travel.er y que los divertía mucho • 

(Cap. 40, p. 3BG) 

Ca.p.i.tu1o 42: Tra.veler consigue que Oliveira sen aceptado el 

circo y para ce1ebrar1o entran un café a tomar cerveza_ E1 

narrador apl.ica guiones menores las pal.abras de dos frases 

irónicas que rompen l.a solemnidad dc1 agradecimiento de Ol.iveira 

a su amigo, por haberle conseguido trabajo: 

A Oliveira no-se-le-escapaba que Trave
l.er había tenido que hacer un-esfuerzo-he
róico para convencer al. Dire [ .. -] 

(Cap. 42, p. 420) 
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Capí.tu1o 47: Este cap.í.tu1o 

narrativan que confieren 

Ta1ita está grabando 

caracteriza por sus invenciones 

1a 1ectura gran comp1ejidad. 

cinta magnetofónica y de manera 

digresiva se interca1an sus comentarios sobre .lo que piensa de 

01iveira y de1 cambio de sus vidas su presenciu. E1 narrador 

expresa una idea de Ta1ita uniendo con guiones menores 1as pa1a-

bras de frase convenciona1 que presentada así. gráficamente 

es una so1a expresión: 

Un agazapamien~o sin exp1icaciones de-efi
te-1ado-de-1as-cosas, o hasta que un dí.a Ho
racio se dignara hab1nr, irse [ .•• ) 

(Cap. 47, p. 445 ) 

Capí.tu1o 49: La vida de 1os tres acigoG si.gue su curso en 1a 

espera de 1a compra de1 manicomio. Con una frase convenciona1 1 

emp1eada en un contexto de ironía, e1 narrador refiere 1a actitud 

de1 dueño, cuando ya estaba seguro de 1a adquisición: 

Una o dos veces Ferraguto se habLa apare
cido por e1 circo para ver a1 gato ca1cu-
1ista. de1 que evidentemente 1e iba a 
tnr scpararae, y en cnda caco ce hnbín re
ferido a 1a inminencia de la gran tratativa 
y a 1as-pesadas-responsabi1idades que cae
rí.an sobre todos c11os [ ..• ) 

(Cap. 49 1 p. 453) 

E1 narrador en una frase unida con guiones, expresa 1a 

actitud de 01iveira ante 1a vida: 

01iveira se-encog~n-de-hom.bros. incapaz 
de decir que 1e daba 1o mismo[ .•• ] 

(Cap. 49, p. 457) 

Capítu1o 50: E1 narrador describe e1 manicomio en e1 que 

insta1aron o1iveira y 1os Trave1er. En esta descripción une con 

guiones menores dos palabras de 1a misma categoría. qramatica1. 
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con este procedimiento se compactan sus rasgos semánticos forman-

do una sola expresión: 

[ ••• ] la clínica se componía de planta 
ja y cuatro pisos 1 más un pabellón en 
fondo del patio-jardín. Lo mejor sería 
se una vuelta por el patio-jardín. 

(Cap. 50 1 p. 

ba
e1 

dar-

457) 

También se une con guiones menores las pa.labras de una frase 

cargada de ironía, en la que el narrador describe como los nuevos 

dueños de1 manicomio apoyan con ingenuidad las burlonas e inteli-

gentes observacione~ de Travelcr sobre el contrato de compra 

venta: 

Yo quiero dos ventanas en mi cuarto _dijo 
el piyama gordo_ Y don A.ntúncz quiere ir a 
la Franco-Inglesa [---) 

(cap. 511 p. 461 > 

Capítulo 56: Este capítulo es el último "Del lado de acá" y por 

10 tanto es el fin de la novela para los lectores que eligen la 

"novela rollo". Oliveira y los Traveler están singularmente 

adaptados a su vida el manicomio. En una ocasión que está a 

solas con Tal.ita, se le ocurre besarla imaginando que es la Haga. 

Con esta acción piensa que Travelcr lo va a matar y decide 

rrarse en su cuarto para preparar una absurda e improbab1e defen-

sa. Con este hecho finaliza la narración en la que no queda claro 

el destino de Oliveira. Antes de esto 1 Travelcr sostiene con él 

una conversación para afirmar sus lazos de afecto. Después de.l 

profundo planteamiento existencial que la hace 01iveira1 Trave1er 

ca1irica su visión del mundo con un término filosófico que resume 

10 que piensa de él: 
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E1 verdadero doppe1ganger sos vos, porque 
estás como desencarnado, aos una voiuntad 
en forma de veleta, ahL arriba. Quiero es
to, quiero aquello, quiero el norte y el 
sur y todo al mismo tiempo, quiero 1a 
Maga, quiero a Ta1ita, entonces e1 señor 
se va a visitar 1a morgue y 1e planta un 
beso a la mujer de su mejor amigo. Todo 
porque se le mezc1an las realidades y los 
recuerdos de unn manera sumamente no-eucli
diana-

(Cap. 56, p. 500) 

Cap~tu1o 62: En este capítulo se transcribe un texto de Morelli 

en donde el. escritor, por medio de un.o. enumeración graduada de 

palabras unidas con guiones, el. tema de la evolución 

humana. La palabra clave funciona sus tan ti vo que 

modificado por las palabras razón, sentimiento y pragmatismo, 1as 

cuales tienen un valor adjetivo. El guión enlaza gráfica y scmán-

ticamente al sustantivo con sus adjetivos: 

Todo sería como una inquietud, un desaso
siego continuo, un territorio donde 1a ca
sualidad psicológica cedería desconcerta
da y esos fantoches se destrozarían o se 
amarían o se reconocerían sin sospechar 
demasiado que la vida trata de cambiar 1a 
c1ave en y a través y por e11os, que una 
tentativa apenas concebib1c nace en c1 hom
bre como en otro tiempo fueron naciendo 1a 
c1ave-razón, 1a clave-sentimiento~ la c1a
ve-pragmatismo [ .•• ) 

(Cap. 62, p. 524) 

Capítul.o 71: Este capítulo es otra cita de More11i cuyo tema 

centra1 es 1o que é1 denomina e1 reino milenario. se utiliza e1 

procedimiento ya explicado de unir con guiones menores el nombre 

de dos ciudades; en este caso para significar gráficamente la 

interdependencia de un 1ugar a otro: 
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[ •.• ]si se tiene platn para el avión 
Par~s-Bombay [ .•. ] 

(Cap. 71, p. 537) 

Horelli se burla, una frase del dominio comUn, de los 

mundos de plástico que han inventado los científicos. Las pal.a-

bras que l.a forman enlazan con guiones, de manera que e.l 

sustantivo y su modificador forman una sola expresión en el plano 

gráfico: 

Cada reunión de gerentes internacionales, de 
hombres-de-ciencia, cada nuevo satélite arti
ficial, hormona o reactor atómico aplastan un 
poco más estas falaces esperanzas. 

(Cap. 71, p. 541) 

Cap~tuio 74: Es otra nota de Hore1.li en la que habla del incon-

formista social.. Toda exposición describe indirectamente a 

Ol.iveira. En un juego metafórico menciona sus características, 

usando guiones menores ~ntrc las pal.abras de dos frases antitéti-

cas que no son del dominio cornUn, sino una invención .lingüística 

de Morel.l.i: 

El inconformi~ta visto por Horolli, en una nota 
sujeta por un alfiler de gancho a una cuenta de 
1avander~a: Aceptación del. guijarro y de Beta 
del Centauro, de lo puro-por-anodino a lo puro
por-desrnesura. 

(Cap. 74, p. 577) 

Capítulo 79. Es otra cita de Morc.lli, en donde plantea 

literaria sobre l.a novela. El. lector al que no destina 

teoría 

novel.a 

lo denomina .lector-hembra, con guión menor intermedio que suprime 

el espacio en blanco convencional entre palabra y pal.abra, lo que 

las enlaza gráficamente en una sola expresión. La primera 

sustantivo que es modificado por ia ~iguiente palabra que tiene 

un valor de adjetivo: 
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Escritura demótica para e1 1ector-hembra 
(que por 1o demás no pasará de 1as prime-
ras páginas, rudamente perdido y escanda-
1ízado, ma1diciendo 10 que 1e costó e1 
1ibro)[ ••• ] 

(Cap. 79, p. 559) 

Cap~tu1o 80: 01iveira escribe profundo i:::J.On61ogo existencial 

que se centra en 1a incompatibi1idad entre e1 cuerpo y e1 a1ma 

humana. La pecu1iaridad de 1a escritura de1 personaje, radica 

e1 uso sumamente transgresivo de la espacialidad tipográfica y e1 

emp1eo de figuras como la elipsis para suprimir elementos grama

tica1es de1 enunciado. 

En este texto Olivcira construye una original frase en la 

que une las palabras con guiones menores para hacer la oposición 

entre alma y cuerpo: 

[ ••. ]quiero decir otra cosa, casi inasible: 
que el <<alma>> (mi yo-no-uñas) el alma 
de un cuerpo que no existe. 

(Cap. 80, p. 562) 

Cap~tulo 83: Este cap~tulo es otro monólogo de Oliveira centrado 

en el p1ano metafísico de1 divorcio entre ci a1ma y el cuerpo. En 

esta exposición el peroona.je co1oca guiones menores entre las 

pa1abras que forman una frase de uso cotidiano en e1 lenguaje 

co1oquia1~ procedimiento con el que re1exicaliza 1a expresión en 

un contexto de irania: 

Basta sentirse vivir (y no so1amentc vi
vir como aceptación, como cosa-que-está
bien-que-ocurra para que a~n 1o m4s pró
ximo y querido de1 cuerpo, por ejemp1o 1a 
mano derecha sea de pronto un objeto que 
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participa repugnantemente de la doble 
condición de no ser yo y de estarme adhe-
rido. 

(Cap. 83, p. 566) 

Cap~tulo 93: Desde su repudio a las palabras por ineficaces y 

mentirosas, Oliveira monologa sobre lo que él considera e1 verda-

dero amor y sobre e1 te quiero que nunca fue capaz de decirle a 

la Maga. Ironiza lo que los hombres convencionales entiCnden por 

amor y coloca guiones menores entre las palabras de una frase 

también convencional que forma parte de los valores sociales y 

l.ingü.!sticos. Oliveira con este acto expresa también su repudio 

por el manoseo de las palabras: 

Así viven muchos amigos míos, sin hablar 
de un tío y dos primos, convencidos del 
amor-que-sienten-por-sus-esposas. Lo que 
mucha gente llama amor consiste en elegir 
una mujer y casarse con ella. La eligen, 
te lo juro, los he visto. Como si se pu
diera elegir en el amor, como si no fuera 
ra un rayo que te parte ios huesos y te de
ja cstaquead•.:> en la mitad del patio. Vos 
dirás que 1a eligen porque-la-aman, yo creo 
que es al verse. 

(Cap. 93, p. 5~3) 

Cap1.tu1o 99: En Par.!s 1os miembros del Club discuten la teoría 

1iteraria de Morel1i que centra el empobrecimiento del 

1enquaje. Oliveira emite su opinión sobre el significado de las 

transgresiones de1 escritor, 1o que llaman "elemento 

expresivo". Con iron.!a el personaje se burla de la grandi1ocuen-

cía de conceptos que ha inventado el mundo occidental, con los 

que construye una enumeración simple, en la que cada pa1abra se 

une con guiones menores y tiene c1 mismo va1or semántico y grama-

tica.1: 
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-Probab1emente servirá de nada- dijo 
01iveir8 -pero nos hace sentirnos un poco 
menos so1os en este ca11ejón sin sa1ida 
a1 sevicio de 1a Gran-rnfatuación-Idea1is
ta-Rea1ista-Espiri tua1ista-Materia1 ista 
de1 occidente, S.R.L. 

(Cap. 99, p. 620) 

Cap~tu1o II2: Este cap~tu1o es una cita denominada Morel1iana, 

1a que el escritor plantea su repu1sión a 1a retórica. entendida 

ésta como 1os recursos lingüísticos utilizados todo texto 

escrito convencionalmente. Califica anterior estilo 

destinado al tipo de lectores que sus actuales textos repudian. 

Morel1i da un nombre a estos lectores uniendo con guión menor sus 

palabras. Por este procedimiento el sustantivo queda unido gráfi-

camente a otro sustantivo con valor de adjetivo, sinónimo de la 

palabra hembra: 

El estilo de antes era un espejo para 
lectores-alondra ~--·] 

(Cap. 112, p. 652) 

Capítulo 120: Este capítu1o es una digresión narrativa que relato 

un pasaje de la crueldad infal..ti1 de Ireneo. ei violador de 1a 

Haga. Cuando se describe a uno de 1os animales que son objeto de 

su sadismo, se emplea un guión para unir gráficamente el sustan-

tivo a otro sustantivo que tiene e1 va1or de adjetivo: 

[ •.• ] los sauces eGtaban 11enos de bi
chos-canasto, Ireneo e1egía uno bien 
grande [ ••. ) 

(Cap. 120, p. 663) 

Cap~tu1o 133: Trave1er con inmenso placer analiza el texto insen-

sato de Ceferino y a propósito d~ lo que lec, define lo que es un 

loco, con el mérito que esto tiene para él. El narrador col.oca 

guiones menores a un grupo de palabras que forman una expresión 
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convencional, que en e1 contexto de ironía en que está escrita, 

resaltan e1 pl.acer de Trave1er ante el absurdo y l.a burl..a: 

Ahogándose de risa sa1ió al. pasil1o .. El 
espectácu1o casi tangibl..e de una estancia 
donde 1os emp1eados-de-cuyo-estab1ecimien
to se debatían tratando de criar una bal..le
na [ ...... ) 

(Cap. 1.33, p. 695) 

Cap~tul.o 140: Nuevamente en este capítul.o que narra la· extrava-

gante vida de 01ivcira y 1.os •rraveler en el manicomio, se empl.ea 

con burl.a una frase convencional uniendo con guiones menores las 

palabras que l..a forman: 

[ ..... )una vez que la Cuca se ha ido a dor
mir-un-sueño-reparador( ..... ] 

(Cap. 140., p .. 713) 

CapS.tul..o 154: En París Olive ira y Etienne visitan al viejo del. 

accidente.. Asombrados al descubrir que se trata de su escritor 

favorito, entabl.an una. conversación amistosa en l.a que Etiennc 

dice 1a editoria1 de uno de sus 1ibro$, uniendo cada palabra con 

quiones menores para expresar quú se tratn de un dato convencio-

na1: 

Morc11i, sír ci escritor .. 
-No puede ser --<lijo Etienne .. 

Por qué no, ediciones-piedra-en-el-agua:plop. 
no se vuelve a saber nada .. 

(Cap .. 154, p .. 734) 

Cap~tul.o 155: La novela tiene 155 capítulos. por l.o que este 

e1 ú1timo. Aquí se narra lo que ocurre con Oliveira a1 día si-

guiente dc1 entierro de Rocamadour, antes de ir visitar 

Hore11i a1 hospital acompañado de Etiennc. En comp1icado 
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monó1ogo de 01iveira, donde se interca1an constantes digresiones, 

se rea1iza nuevamente e1 procedimiento gráfico de unir una pa1a-

bra con otra mediante guiones menores, con 1o que se anexa e1 

contenido semántico de una pa1abra sobre ia otra: 

[ .•• ] 1e~~ science-fiction [ ••• ] 
(p. 743) 

Mne. sanson, Hedium-Tarots [ ••. ] 
(p. 741) 

[ ••• ] de Joana-López [ ••• ] 
(p. 741) 

Estas transgresiones tipográficas son también préstamos de1 

francés, 1o que significa que como figuras metap1ásmicas 

superponen en una misma pa1abra. 

108 



Rosete Transgresión lingüística ••• 

Transgresiones a 1a estructura gráfica de1 enunciado por 

medio de prótesis de pa1abras. 

Se suprime e1 espacio en b1anco convenciona1 entre palabra y 

pa1abra, creando mediante prótesis consecutivas, pa1abr~s de una 

extensión innusitada. Esta supresión del espacio blanco entre 

palabra y palabra es una evidente transgresión que afecta tanto 

e1 aspecto gráfico de la palabra corno el semántico, pues se viola 

e1 concepto gramatical que indica que: "La palabra ( _ .. J está 

compuesta por succs.ión de tonem.:ss, caracteriza porque 

podemos separarla de otras palabras dentro del cuerpo de nuestra 

expresión oral, va1iéndonos de un descan50 o pau5a virtual, el 

cual coincide con lo~ espacios en blanco y los signos de puntua

ción de la expresión escrita. 111 .:, 2 

Este procedimiento retórico no altera el aspecto fónico de 

1as pa.1abras, pero sí el aspecto gráfico y semántico por e1 

am.a1gamiento de significados. Esta figura presenta di f icul. tades 

para su clasificación corno figura metaplásmica, pues coincide 

otras figuras, ya que además de alterar el aspecto gráfico de las 

palabras, afecta los límites entre los el.ementos de la frase de 

modo que esta queda resumida en una palabra. 

El. Grupo "M" las anal.iza dentro de los metaplasmos produci-

dos por adjunción y dentro de las metataxis originadas por supre-

142.Eva Lydia Oseguera. Taller dP lertyra y reducción P-20. 
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sión, denominándo1as retóricamente crasis, mot-va1ise, pa1abras-

cofre, etc. 

En este trabajo 1a desviación será considerada a partir de 

su efecto gráfico visua1, por lo que se ana1izarán como figuras 

metaplásmicas originadas por 1a supresión del espacio en b1anco 

convencional y la adjunción simp1e de pa1abras, pues su impacto 

más evidente nivel de visual.ización de 1a escritura. se 

presenta 1os cap~tu1os: 3, 16, 90 y 99-

Capítulo 3: La Haga duerme junto a 01iveira mientras este rememo-

ra l.a reunión fami1iar de su infancia, en l.a que pronuncia una 

frase que le otorga la af.irmación de su individual.idad, l.o que 

según él va en contra del. carácter mrgentino. 

Como una crítica a sus compatriotas, realiza una irónica y 

original. prótesis de 1os prefijos de genti1icios unidos a otro 

complemento. La desviación radien en quo se estructura unu pa1a

bra gráficamente muy extensa en la que 1a intersección parcial de 

1os significantes produce contaminación de los sentidos, cuando 

1a. 1engua en su función práctica hubiera exigido organizar los 

e1ementos por separado y de manera convencional: 

[ ..• ] hab~a manifestado tímidamente su prime
ra reacción contra e1 tan ispanoita1oargentino 
iSc 1o digo yo! [ ••• ) 

(Cap. 3 1 p. 142) 

Cap~tu1o 16: En 1a diacada, 1a Maga cuenta como la vio1ó Ireneo. 

Esta narración junto con l.os versos de jazz están en 1a mente de 

Ol..iveira, quien en una asociación de sonidos, co1ores y hechos 

compara metafóricamente la KG~a con el color clásico de un 
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pintor ital.iano. La transgresión tipográfica radica en que el. 

nombre y ape11ido del pintor se escriben con minúscula el.iminando 

l.os espacios en blanco de las tres pal.abras que l.o forman, con lo 

que se construye un neologismo que funciona como adjetivo. Además 

de estos dos metapl.asmos. el nombre del pintor en su calidad de 

adjetivo, es una figurd netonímica en donde se toma al pintor por 

un elemento de su obra: 

f ••• J arriba Valcné, suspcnd~da como unJ 
estrella de azul pierodellafrancescaf ... J 

(Cap. 16, p. 197) 

Capítulo 90: En todo este capitulo Olivcira. intercala 

escritura faltas de ortografía con la ancxion de haches a pala-

bras que la norma no prencribe. Cuando justifica papel de 

"espectador activo" ante J.a vida, realiza la supresión del enpa-

cio en blanco dü dos pal.abras_ Mediante este proc .. ~dirniento se 

funden gráficamente, eliminando la pausa quü el lector requiere 

para decodificar cada palabra: 

Hespectador activo. Hnbía que hanalizar des
pacio el hasunto. Por el momento ciertos cua
dros¡ ciertas mujeres¡ ciertos poemas¡ le da
ban una esperanza de alcanzar a1guna vez una 
zona desde donde le fuera posible acercarse 
con menos asco y menos desconfianza que por 
e1 momento. Tenia la ventaja nada desprecia
ble de que zuspeores defectos tendían a ser
virle en eso que no era un camino sino una 
búsqueda [ ... ] 

(Cap. 90, p. 583) 

Cap~tu1o 99~ Oliveira y sus amigos discuten la teoría literaria 

de Morei1i intercalando sus juicios diálogo en el que Babs 

es 1a única espectadora. Cuando Rona2d, pareja. emite 
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opinión, e1 narrador interviene para describir 1a enorme ad.mira-

ción y cariño que siente por é1, construyendo una frase cuya 

desviación radica en e1iminar 1os espacios en b1anco que separan 

1as pa1abras de una frase. Esta figura además de vio1ar e1 aspee-

to gráfico de 1as pa1abras que forman 1a frase, produce un efecto 

onomatopéyico, pues 1as características fónicas y gráficas hacen 

que el. 1ector 1ea con tanta rapidez como si 1as bebiera de un 

sol.o trago. Entre 1a construcción fónica, gráfica y su referente 

hay homol.ogía: 

Si leemos, si estamos aquí esta noche, es 
porque Morel.l.i tiene l.o que tenía el. Bird, 
l.o que de gol.pe tienen cummings o Jackson 
Pol.1ock, en fin, basta de ejemp1os. ¿y por 
qué basta de ejempl.os? -gritó Ronal.d enfu
recido, mientras Babs l.o miraba. admirada y 
bebiendosuspal.abrasdeunsol.otrago--. 

(Cap. 99, p. 616) 
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C)Transgresiones a la consecutividad lineal de 1a 

escritura.. 

La desviación radica en que se vio1a la distribución espa

cia1 convenciona1 de las pa1abras, las frases y los di_ál.ogos de 

1os personajes, en el espacio de la escritura. El mecanismo que 

1as genera es la permutacion, que segtln explica el piccjooarig de 

retórjco y pgética: "Consiste en trastocar el. orden 1.ineal. de las 

unidades en la cadena discursiva, sin alterar su naturaleza, sean 

e1las fonemas, palabras, frases u oraciones.••143 

En Rayµela los rnetagrafos por permutación se presentan en 

dos formas: a )Tra.stocnndo las convenciones a la consecutividad 

1ineal de la escritura 

gráfica de los diálogos 

prosa y b) Alterando la presentación 

el espacio de la escritura. En los dos 

procedimientos se afecta Unicamente la prc~cntación tipográficn 

de 1a narración, sin a:Cccttlr directamente el contenido semántico, 

sonoro o grá~ico de los fonemas. 

Retóricamente también esta figura presenta diLicultades parn 

su clasificación dentro de las figuras mctagráficac cuyo dominio 

acttla sobre el aspecto gráfico de :ta pa1abra y de unidades 

inferiores como el grafcmn, pues estas transgresiones se efecttlnn 

en la distribución espacial de las palabras, frases, enunciados y 

diálogos de los personajes en la línea narrativa de los párrafos. 

143.He1ena Beristáin. picciooario dg retórica y pgétjca. p. 392. 
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Es decir que l.a viol.ación a l.a consecutividad l.ineal., no sól.o 

efecta a l.as pal.abras, sino también a unidades mayores que actúan 

en el. nivel. sint4ctico del. texto. 

El. Grupo "M'• en su Retórjga genera1 advierte que l.os l.:í.mi.tes 

entre l.os metap1.asmos y 1.as meta.taxis no son rígidos y que: ºEs 

así como se encuentran figuras de fonemas (a1.teraci.ones, 

cías), figuras de síl.abas {ver1.en) o figuras referidas a entida

des amp1.iamente superiores a l.a :frase ( l.a novel.a U1ises) • E1 

l.:í.mite que adoptamos aquí no tienen otro carácter que e1 didácti

co. "l.44 

Por tanto, en el. presente trabajo estas transgresiones se 

consideran metagrafos, porque también al.teran el. pl.ano gráfico 

del. discurso l.iterario. 

144-~- p. 74. 
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Transgresiones a l.a consecutividad lineal. de los 

enunciados. 

La transgresión radica en que se vial.a la consecutividad 

lineal de las pal.abras en el enunciado, con espacios en bl.anco 

inusitados, ya sea al principio, en medio al fina.1 del. renglón. 

Esta alteración a la linealidad espacial. de l.a escritura, implica 

una vial.ación las convenciones de l.a lengua escrita 

función práctica, así como a l.as convenciones del. lenguaje 

tivo de l.as novelas anteriores a Ravuela, que tendían a respetar 

l.a consecutividad lineal de los enunciados en el. texto. La norma 

nos indica que todo texto en prosa se escribe a renglón seguido, 

uniendo las palabras para formar enunciados y enunciados para 

formar párrafos. Las convenciones tipográficas de la escritura 

prosa, prescriben que al. inicio del párrat:o se deja un 

espacio en blanco que denomina ~angría. En el párrafo las 

pal.abras y los enunciados se separan con si.gnos de puntunción. 

Los textos escritos con una función práctica se ajustan a estas 

normas que conforman l.a tipografía de los textos. 

Cortázar en ~ viola estas convenciones, al dar a su 

texto una desusada distribución gráfica, que rompe 1a consccuti

vidad de los enunciados en el párrafo, lo que también trae como 

consecuencia infracciones en el uso de la sangría, l.os signos de 

puntuación y las mayúscu1as, a1 cortar e1 enunciado después de 

coma a medio renglón e iniciar el. siguiente con un espacio en 

b1anco y con minúscula. 
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Estas infracciones J.n.s real.iza 01iveira y Morel.J.i en l.os 

cap1.tu1os: 71, SO, 84 y 96. Todos el.1os :forman parte de l.os 

"Cap:i.tul.os prescindibl.es". 

Cap:i.tul.o 71: Este cn.p:i.tul.o cita denominada Morel.J.ia.na, 

escrita en primera persona. En el.J.a se pl.antea el. probl.ema fil.o-

sófico de J.a búsqueda del. reino mil.enario, en un tono de profunda 

iron.ía y desencanto por 1.a. vida artificial. y vac.:(a del. hombre 

occidental.. Al. f inal.iz.a.r el. cap:i.tul.o, Morel.J.i introduce 

escrito J.a transgresión tipográfica a J.a consecutividad lineal. de 

los enunciados, a1 dejar incompletos algunos renglones después de 

coma, e iniciar l.os siguientes con una particul.ar snngr.i.a y sin 

maytlscu1a. 71 

.,,¡ llas1:1 no qui1ark ;1/ 11 ... ·n1pt• ~u 1,·,1r~c· de fu~IC1ria. h;1">ta nn 
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C"""IC" l.;1do de la f'UC"l"l:"I donde en re:d1dad no sicTnpre ~ C":'ilft 
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Cap~tu1o SO: Este breve capítu1o es un monó1ogo de 01iveira sobre 

temas fi1osóficos y existencia1es, que reve1an sus conocimientos 

inte1ectua1es y su capacidad crítica. 

Con un 1enguaje digresivo, metafórico y teñido de iron~a, 

01iveira escribe texto novedoso el. p1ano tipográfico y 

gramatica1 pues corta ref1exiones con coma .º 

paréntesis, dejando c1 resto de1 rcng16n en b1anco e iniciando e1 

siguiente con una pecu1iar sangría y con rninUscu1a, con 1o que 1a 

consecutividnd de 1a escritura se a1tera: 

su 
Cu;1n<ln ;1c;1l>0 <le l."1.>rl;u111c I;•~ l11-1;1o;. ~ la• am1c:- la C<llx-7:-i. o 

'iin1plcn1c111c r.hon1 que. n1icntr<1ll c-..cT1bo. orpo un (!Ol~olco C'll 
mi estónm(!o. 

at:áse d'::º~!!"(n:; r~~J~6~ ~~~r~:;:/ ~~~~ti~s~"cni~~~~ 
mis uñas) 

50(;~º,d~d~ anpiez .. , :i o:1ndamos mal. que nos falta o nos 

rll~ª~~m,¡~~~~~~~ ~%~e{:'~~~f~r~:~~~~;id~Jri':;;,~~~~! 
"-"'nplcj05 lcn.pr;1nO'i. (Y S:ntrc. que en el hecho de que la 
n1ujcr este •t.01p:ujc1e:uf;iu 'e írnplu;;;;u;:i0n~ exic:tcnci:llr..-. que 
COftlprornctcn tod:-i !'iU ,j<l:1.) Duele pen<Ntr que \·:tmO'i dd•1n1c 

~~o~!h1~~tiJ:J~ ~~~~~ ~ .. ~~~":.~{~ .. ~est: ~1r;;~f1 i:/émora Y 
'luicro decir otra Cn"'«1. c:1.,i ina'i1hlc: l¡uc el '<;1l111;i» f1ni )O· 

?J::,~~~~0[::.::.\~::~~,~~~.~:L,~I;~~::~¡~~~~~~~~~~ ~~~.~~ 
c:c n-.npc el ;1hn:i ;1y p<•rquc MI \.Cf<.l.nlcro cuerpo no c'is1c y 

l.;1 dc1a l.-<.1cr pl.1( _ 
La pobre !>e \."Uchc ;i c.1~1. ch;:. pero c'1o llh C'iO k• que )O. 

éu fin. 

1..arE"a charl;1 cnn ·1 r;n.clcr '"l>rc la l••<.:ur;1. l l;ibJ.mllo úc lo<; 
!'iUCihlS. llO'i d111U""l'i CUcnt;1 C:t ... I al (111<;.fllll ticn1pc.l tJUC cicrt;\<¡ 
c-.tructur:1!l 'io1iadas 'it:rian lnnna-. lnrrie11lc<o de lncur;t ;a poco 
t¡Ul' co11ti11u;1r:u1 c11 1:1 \it:1h:1. Soü;1ndu "º" t:< d:ldH cjcrc1t:1r 
pr;1ti<; 1111C!'itr;1 :1p1i1ud p;1r:1 b l.x-ur;i. SO"if><"i;:h;irnos ul misrno 
lk1upc"> llUC 1<"""-b 101.""\11:1 e--. un sm .. ·flo que~ liia 

Sahoic.h•ria <h:I pl11.:hlo: .. ('..-. 1111 pnhrc l,..<:n. un c:••ri;ulPr " 
(....¡(>) 
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CapJ:tu1o 84: Este capítu1o es un monó1ogo de 01iveira que se 

desarro11a en París. Se caracteriza por su compl.ejidad narrativa 

pues son numerosas 1as transgresiones a 1a 1ineal.idad discursiva. 

Las ideas se conc1uyen, 1os enunciados no tienen conexión 

sintáctica,,. 1os signos de puntuación y 1os tiempos verba1es se 

usan de manera arbitraria. La narración está estructurada a base 

de digresiones,,. muchas de e11ns en paréntesi~ y 01iveira pasa de 

l.a primera persona,,. cuando nabl.a consigo mismo, 

cuando habl.a con l.a Maga sin estar e11a presente. 

la segunda 

La complejidad narrativa se intensifica por 1~ intercalación 

de otras figuras retóricas que violan de manera original. las 

normas del lenguaje escrito,,. como son l.os préstamos en francés,,. 

ingl.és,,. 1atín e ital.iano. 

El. tono de todo el capítulo es desalentador y depresivo. Su 

tema general. 1a comunicación humana y l.a búsqueda existencial. 

metafísica. La intención transgresora de esto capítu1o se acentúa 

por l.a presencia de infracciones tipográficas qu~ rompen la 

consecutividad del discurso,,. pues nuevamente l.a mitad del 

cap:í.tu1o,,. 01ivcira inicia la escritura de frases cortas con l.a 

estructura forma1 de 1os versos de 

después los siguientes rengl.ones, 

poema, para continuar 

el. uso arbitrario de 

sangría y de la ionqitud de los rengl.ones. Estas al.tcraciones 

i~ escritura afectan 1a estructura gráfica de1 párrafo: 
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K4 

V,;l¡!.:tndo por c:1 l)uai de._ CC:kslino; 1 pi'io unao;, hojas ~as y 
cu:1ndo ln:1n1n U11;1) la m1n• hu.·11 la "C'o lit-no\ dC' pctl\O de oro 
viejo. con ror do:t'>o1jo u11ao; 11c1ra'< prc-lund"" cun10 C'I pcrh1n1C' 
musgoso 4ue 5C' n1C' pc~;1 en b n1;_11u~. Pt.•r loe.lo c-;.o 11011~0 l:1s 
hojas SC'CilS n mi r1e7a ,_ 1.1.., :-UJC'IO en h1 r.-i..nt:11la de una 

~~:~:~~: ;:~~~r~J;:~-a;1~1~~c-;1;E~~1~1!~:r;st¡..J~1iv~~;i~e~~;~1~i1!~ 
en la n1ano. Dú ~1011c. c"cH ,.,.,,,,,,,,, c-u•. y lcv;111t;1 J;¡ l:"nnp:ira. 
¡;:~~in las hojas. se en111sia'!':fT1a_ Durerol. la1.: nervaduras. c:1oe-

Uno1 m1"!11.1 situ;u.:inn ) <l<•-. \t."r-.i1•11c<; .. r-te quedo pcn"--i.ndn 
e11 tcxl.1s l.1s ho¡;1s que 1u• \crC- .\e>. el JU•ll•1t.k•r dc hc:>po; s..ccns. 
en ta11l:1 cos.a que h.11>1:"1 c11 el ;1ire ,_ que no \C'fl C'!-IO'< nJ......,. 
pohrC"i murciCl;1J.!e>" de nu\t:la<;) emt.·s ,_ fl"rcs d1 .. ec:;u.J>ls. '"'"' 
tt>d~ l;u.lo<i h•1.hr:\ l.i.n1p.1ril!'. hahro1 h<•1.-i .. <1ue n0 \cri:. 

"a' ;\<.i. ,¡,. 1.-.,,IJ,· ,,, '"~'""•", p1cn<.n en C'-"" c'-,•Hk•o; c'"'=·pc:1<:•-

\:-::~~1~!~ i~~-i ... ~~ .. t~~ 1'.:~"~'¡·~::~~- ~~. ~:~:·~,·.·;~·~.~~-·~~,f't~~cr~' ._'\:.~ 
._-..p<n:1n. El' n•uy ~1n1pk·. lcx!.1 ._- .. a11,,._-,._,., <• <lt.·pn-.oun nu:- cn1ru-
1.1 a 1111 1.--..1;1dn f'H'f'lt.·111 ·' 

I<• IJ.1111011.:· P"'·''-''"'"'-"" 
.._ .... dt"Llf º'' 111ah• e-.._ ...... lkLlll<'I 
1111;1 ;ip!Ílw.J 111-.1.u11.11w.1 p.1r;1 ~•l111nc. p.11.1 de prtllll<• th:~lc 

lucra ;1p1che1u.lcnne. n d.; ._tc11tr<' f'<.'.'" en 0!1<• pl.t11C"1. 
cn1111• .. ¡)'O h1cr" :•1).!ll•t.·n qu1..• n•c c<.1;"1 1111r.1nt1<> - ~ 

;ll~~:~.·;·~,~~X~::.'~'.-.t.~ f~:\~:~~~(~lll lt.".1ht.bJ ll<l lllC H"O 
'·•' dtua 11.1da. do .. I'•""' C'l1 l.1 t.·;tlle. d 11c111p1.• .i._- 1e .. pirar 

~~.\·,:1.~:~~~1~c;~:~ 1;~:.~~~e'\ :11 <.k-.p.;rl;u-.e <111r;1 1111 f'<'Cll 111.1". p<._"I<' 

P~~ :~~:~~~, ~ i.i,~::-; ::i~~:~~ .. : i~: :', ~~-~: ~: :~·~ :S: '.:~ ~,~ ~ ~ ~~~~~:: ·:.' ,~~ '.1:~ ,;;~ :,~·::~~:~ 
~;.~::~;5¡~;¡:·;,:~r~:,~~~.:'.~.:~:~·r:·:~ .. '.~:~~:.~:~::~::~.,~~:::: .. :~·~~:; 

()11;1 n1ancril de 1r;1!;1r ._i._. <knrh•: C:u;unl<., e'- e-...... \;1 no 

~1:: ·::...r-·:,~~':J~~·~ .. ~·,. l~:c:,~~1~!~~1~;~~::11~~ ._;~~ i 1 ~(.-~~~ .~: ::~ ... ;,1,1¡•: ·,,·,1,:í.~.,~~:~ 
,,,,._ l\.fr: \CO co1no pt1cút·11 "Cntle h,s olH•<,. [!> in;1pn-ci;1hle: 
p.~r t.""'4.~ durri npc-11;1<;. r..tidn nn dclectl\iJ.1J. ;1J\iCtln 1oúo lo 
•1•1o• pur ¡1us.cnc1.t <' c.kle"C10 110 "º" \ c1nn<; nonc:1. Veo lo 1¡11e 
nn "'''·'. f'nr CJC"lupln (t"'ilo le> :1nno de 'uclta_ pero o;.:1k de ~llÍI: 
h.•~ enonnc-<0 7nnas" l;1s que lll• he llcr;::1dc> n1mc;.1.) lo que 111• 
...._.ha Cl"lflOCKio C!i. In que no !-C c-s. A11s1cd;1d por c-ch;lf a cr>rrcr. 

~~~::;Q::.::ª1'.~:~::, '~·e:,:::~;~;~0 ~:.:.~::;:;~;·;.~i·~::·~::~:~,;·:: 
Otr<1 ni:lucra Je querer Jccnl1.1: Ln ddccll\o i;c <;1cnle nüs 

~;:~ie~~i'.1. ~~~~~;~n~1~ 1 ~~~i~~t" ~!~1~-r;:ec~~:11~1 ~~~~1 ::~,e~~:.1~1,11 1~¡,1,~ 
lod1., Jouh;111d .. ·.1u. ;1 lo !-urnn l.1 1nclanu11i.1 Je 1111a \ 1d.1 c.k-n1.1· 
"ioliHIP 1;1;1f(;1 p,:11;1 101111;1 .. bihh<>l!:"\-:1,-.. ele. lo• l:ilto1 dr: co;pcrient.·i.1 
C'< me\ llahlr:. '"' kP a Je>\ ce <."<.10) !>;1\·111i<.-:111,ln au11.1111;1ln:;u11•-i1-
1.- ••lfn lihru) '''"-°"'"-"'"-'·Cit." l.;1 '-Cll<;.;u.:11."1 do: f;1lta e .. n1a:. 
:1i.:11,b en 

1 .. uu f"'<"OCO ;i,.1 · h.1~ hnea._ <le :un• .1 ¡.,._ l:.dt•'< dL' 1u 1.--:1t>c"7•'
._i,. 111 rnif;Hb . 

. . . ~~·;(t~::r~:~;~·:~'.·"i:~::::d~~Ii·~'.:i~~;:~·;::¡Q~· :,:; .. :;;:,·~ ... ·~~.~\~:~ 
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Transgresiones a 1a presentación gráfica de 1os diál.o

gos en el. espacio de la escritura. 

Antes de~, los textos literarios se tend;ia a 

respetar las convenciones gráficas para marcar 1os diálogos de 

1.os personajes. En esta novela alteran con procedimientos 

sumamente origina1eo, pues en 1os textos narrativos tradiciona

les, los diálogos de 1os personajes se introducen con un guión 

mayor, de esta manera el lector tiene el.ara la voz dc1 narrador y 

1a de los personajes. Cortázar rompe estas convenciones con 

procedimientos gráficos que dificultan la decodificación del 

mensaje y obl.igan al lector, entre otras cosas, a redobl.ar su 

atención y a buscar el sentido de dichas desviaciones. 

Estas transgresiones se presentan en los capítulos 96 y 142. 

En el. capítulo 96 con un original espaciamiento de 1a escritura y 

en e1 capítulo 142 con una novedosa enumeración de 1os diálogos-

Capítu1o 96: Este es otro de los "Capítulos prescindibles" que se 

desarro11a París y también es muy comp1ejo, pues Cortázar 

introduce novedades narrativas de gran transgresividad, que 

vio1an 1as convenciones de 1a 1inea1idad discursiva_ La intención 

transgresora se acentón por la presencia de otras figuras retóri

cas como 1os extranjerismos en francés y en inglés: idiomas que 

junto con el español son los códigos 1ingüísticos que los perso

najes utilizan simultáneamente en sus conversaciones tri1ingües, 

1o que reveia su perfecto dominio de estas lenguas. 
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A1 inicio del capítulo, para 1ograr l.a simul.taneidad de 1os 

diá1ogos, Cortázar el.imina las marcas convencionales que introdu

cen 1.a voz de cada persona je, creando un párrafo muy extenso, 

después del cua1 se inicia una novedosa disposición gráfica de 

l.os diál.ogos, l.o que representa un original experimento narrativo 

la literatura latinoamericana. 

f,()J 

t.kn:• h • .. ,. ;1hr10 uno-. lli:<; 1..-..·11t11111;trn .. ' 1•.,.,,. .. ,. '1" uu.1 ~·~""l· 
t<.-...:o 1 ·••tic c:1m1..it11 h\:111<.:t"" lJUC i:-.p1:.h.1 (.<lll un <•1<•, 1t,..\a !.1 
""'',. \11\co;. Uc;- qu .. · p11L11cr::1 C1..·rr;1r otr¡a '<:7 l.1 pu.:1111. ~.11..-,. un 

~1,r;¡¡ ~~: ,;:~~·¡:,: rl:.: ~01!~r:1e~~~~.., ~~:!~~!~: ... ~~ ... e-~ c~~~~111.'::1;~~;;;·~·\~·1~::1,~·~ 
::i:U;""~!~::· it:fL"Sc;::c~~ ~~;u1",~.~~~0:~:!''::i.¡~.,c;~ 1 ~;,~d~.~~~dR •. 1;:; 
~~~ ¡'.'i~!'~~fJ} ~'~~¡1~~r::~,,,~~''fZ~~~; ... f!~::: .... ···~t7~·.~:;.~";, ~~;·~ 
~uudo .¡u,lc<>. l'l.Jlol. t:11 el llUllllO o;,e par.11(>11 a 1111rar cú1un 
t.:111..-iu1c: 1111rC'>ll..lu..:ia snk"ln11t.:n1cnlc la \\:"c . 

... ,o":.'.;.·· r~':!~n ~¡¡;;,r~.~~,~~.ii~:i~1 ~~-l~~",,~~r,...~~···~l~' ~. ¡~ 1~· .. ::1·~¡~~ 
IC la 1-..i.1~1a. UatK1e• Un ot.,olo a C:11,1n1e·1. o;.,1IX·-.. /\hor:• -....· "'" 
nbrir l.1 puenn y cmpcz:inin los prcxJ1¡:.11. ....... yo eo;pc;-10 cu.1lqu1i:r 
COS."1 Ue L"Sla noche, hay con10 \10."1 ntmó!>lcra lk l1n dd n1und\• 

-C••"'i me d~lr07:3 el pie la pui'lclcra l:'oruj.1 ·-dijll Peric" 

~·;~:~::h!!,~J:~~;;,;,f,\~~c de una H7. hnrrlbre. )';l c!>tuy de 

l"'c"f•• 1 . ., 11.:ivc no nnd<lb."l. nunque V..'nnp. in .. muó ql!c c11 
las ~ .. ,.,,onias iniciiaticns los 1110.,•irni~Hos nüs '.'-Cnc11lo~ c,.e 
vc:n trnh:1dos por Fucr:r,;¡r. que hav que '<enccr con J'ncicnc1:1 
y l\~tucia. Se np."1gó la IU7. AlgÚno que !óó1que el ye~111cro. 

<:oi'lo. 1 u pourrais quand n1C111e p~n· 
BatK lcr l'nmc;ais. non? Ton copa.in l'•tr(."en

cul n·cs1 pas 13 pour p1~er ton cha· 

l;tlL'\11\C' 

Et11.·nnL· 

""•"•!'. 
T'lP.H O 
U.<•l\.lhl 

1 lllf"NI 
Uah<> R(>l\;1kl 
hah.. B.tb!> 
Run;ilJ 

Rona\LI 

"'" 
r:1h1;1. Un lú .. loro. Rcin;1\J. f\1;1IUit;1 
l!.1,c. c;c ha hcrrun1hr:1dc-. el "'·ícjo l;i 
r11:t1d:oh;1 dcnlre'I de UJI "'ª"'° COl1 :.'(."U:.I 

~~.~:~' c~~;f.'::,i:~· ~~~o~1~•i:_•~i~1,"~~~~!. ~:~ 
h• .. ·oncoe::d< fl..\qor que \.OS. QuC \.':S 

'':011111a bel !'.Cl1netl11nl!-"> Ah merdc. 
111:11" c·~1 1:1 tt111r de Bahc.-1. m.a p.;1· 
1••h! Anu:11c ton l•r1q11ct. l'lcuvc J:1u-
nt· de lllC'll cu!. loi poi..,c;.c, qu"i. Los 
di:1 .. lid Yin hay t111C ann>1r~c Üc;- PH· 
l'ICllCl:t. L""lo ... hilo~ rcro del buC1H .... 
l'••r Dios. q~1c no se 1e c:1i(:nn f""OT la 
e-.calcr;1. ?v1c :1cuctdo Uc 1ma noche 
en /\l:1h:una. Ernn l.;¡s estrellas. n1i 
;in1,..,r. l--10.,... funny. you O\lf,ht to bc;-
111 the r:1dio. Y;1 cs1a. t.1nrie.1"a n dar 
'ucll:1o;.. C'5taha ata~dtl. el Yin. por 
!>uruco;;lo. ->l:us fcll in Al:1b.1m:;¡. me 
h;i dej;idn el pie h!!eho un:1 mienb. 
otro losloro. no r.c 'e r..r\drt. l'U qu·ctic 
c:">l. \.1 minulcric'! No tunó1..,n;:1. Al· 
p111e<11 n1e ~.tú tocn11U0 d t:Uln. :11nor 

111io ... Sh ... Sh.. <.)uc cnlfe f'JU11eru \Vollf! p.:1r;• c'or
l:ir"r ;1 his de1110111c>~. Oh. de ninf,Ul\n tnancrn. Dale un 

l"lnf'';t"'~;,,1;:::~· ':J!~~ k,~1~,~~S: . F .. h• ;.:_1 ••tm 1 .. ·rri1<•rtt~. h• 
d11!0 t."ll -.i:t1t1 Si :1lg11it.·11 '""' a di.,1.·rtu ..... • q11i: ....: n1:1ndc 
11n1dar. L>:unc '"" t...•ll·11:i ... ti:~c-ro. Sl(.'lnrre ;u;:.1b<111 po.•r t.:1cr-..c1e 
t..'U:Jlld<• c:""l:i-. l.'llHX-it'll:llb 

No ruc l"uo;t:.1 que '"C: ;nukn ~nhaodo et1 l;1 {'>">(:uriJ:1J 
..Jiiv U.11-... n1i1;1ndn a Pcroc1.., :'>' ;1 'VnnJ!. 

~§~~\}\~f 1®~~~; f l~f i\~~~~~i~tlE!f.~~~g;~i~ 
n,,u....iucri~•ll de l;t '••hkln de t.!r. 1:1 lc ... cntla de la pr0l:1n:1etón 
J .. · la lu.-.. "·' ¡p.1,-.,lci \.let;cl\c> !"""'"'· \:.i h..,to d1: l'uund ) U1: 
htu .. il. el e1101Jfito Je Dt: St.:ld. 1;1 c11um1iJad de hhr~ pt•r ta .. 

~~'¡:\~~~i.~~:1~·\h~~~~,'""~,,:;;:,,•~~~:";~;1~1 ~•~~r~' ~~~; i~;:: !·\~~:!1111l:•~:i!:~ 
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Cap~tu1o 142: También es capítu1o prescindib1e que se desarro11a 

Par~s y narra una discusión entre Rona1d y Etienne aceren de 

1a Haga. Está escrito en primera persona y sólo se oye 1n voz de 

1os personajes, quienes intervienen una vez después del otro. 

Cada participación está precedida por un número arábigo con punto 

y guión, progresivo del uno hasta e1 sciG y decreciente nuevamen-

te al uno con c1 que rinnliza c1 diálogo y el cnp~tulo-

Estos signos tipográficos 5on un apoyo al contenido ~cmánti-

co, pues la numeración progresa n medida que las virtudes de la 

Haga se exaltan, para después decrecer cuando Ronald y Etienno 

dan cuenta de incapacidad para entenderla: 
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IV 

Sentido de 1a transgresión en Rayµelg. 

4.1 Definición de1 término sentido. 

E1 concepto sentido ha sido elaborado por diferen~es lin

güistas y teóricos de la literatura. La autora de1 pJcqionarig de 

retórica y poótica145 recopila los planteamientos de autores como 

Saussure, Barthes, Potti.cr, Benvenistc, Hjelmslev, Bloomficld, 

Todorov y otros. 

El concepto de sentido que se asume en este capítulo y en el 

siguiente, es el que plantea Todorov ensayo sobre ••Las 

categorías literarias en el relato", en el. que expone que: 

El. sentido (o l.a función) de un elemento de 
la obra es su posibilidad de entrar en corre
lación con otros elementos de esta obra y con 
la obra en su totalidad. El sentido de una me
táfora consiste en oponerse a ta1 otra imagen 
o en ser mán intensa que ésta en uno o varios 

~~a~~s~0;;c~:~1;~~ ~~ ~~r=~~~~~~y46puedc ser 

Por tanto, el sentido y l.a interpretación son aspectos 

diferentes en el. estudio de un texto l.iterario, ya que segU.n 

Todorov: 11 La interpretución de un elemento de l.a. obra es diferen-

te según 1a personalidad del crítico y su posición ideológica, y 

seql.ln la época( .. -] Un~ descripción de la obra apunta al sentido 

145.~-

1.46 .Tzvetan Todorov. "Las categorías del rcl.ato literario .. 
Análisis estructµral del rPlatg p. 159. 
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de l.os e1ementos 1iterarios; 1a crítica trata. de dar1es una 

interpretación."147 

Todorov anade que: 

Para tener sentido, la obra debe estar in
cluida en un sistema superior. Si no se ha
ce esto hay que confesar que l.a obra carece 
de sentido; sólo entra en relación consigo 
misma[ .•. ) pero es una ilusión creer que la 
obra tiene una existencia independiente. 

~~~~:c;ae~x~~t~~~::r~o81~ie~:r~~t~~!~~iade 

En este caso, la inclusión de ~ en un sistema superior 

real.izó en el primer capítulo, en el que se ubicó tanto al 

autor a la novela en 10 que se ha llamado <<nueva novela>> 

de 1a narrativa latinoamericana contemporánea. 

Bajo estos planteamientos, se entiende que cada uno de los 

el.ementos de la novel.a guardan corred.ación entre sí, a fin de 

1ograr el mismo efecto de sentido; por 1o que la función primor-

dial de 1as figuras metap1ásmicas que se analizan en este traba-

jo, ser~a e1 de apoyar c1 sentido global de1 texto. 

147.Ihidem p. 160. 

148.Ibidem p. 160. 
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4.2 sentido g1oba1 de 1a transgresión en Rayuela 

La intención transgresiva de la nove1a, se encuentra pro-

puesta desde 1a primera cita firmada por César Bruto, que funcio-

na como epígrafe. La cita está antes del inicio de la narración y 

temática.mente tiene ninguna relación con el a.rgurne~to de la 

novela. 

El texto representa una total violación D las normas de una 

escritura correcta, pue~ lenguaje coloquial, pleno de 

fa1taG de ortograf ia, incorrecciones rnorf"ológicas, sintácticas y 

gráficas, rematado por un lenguaje incoherente y digreGivo, 

previene al lector sobre lo quü encontrará en el interior de la 

nove1a. Un epígrafe con estaz características, está fuera de los 

usos literarios convcnciona1es, en primer lugar por su contenido 

insensato y absurdo, sin relució~ tcmáticu con c1 argumento, y en 

segundo por propuesta antiortográ~ica y antigramatical. 

La teoría literaria de Morelli plantea dentro dü la narra-

ción 1a intención de ir en contra de lns convenciones literarías: 

Morel.1.iuna. 
Una ci.ta: 
Esas pues, son las fundamentales, capita

les y filosóficas razones que me indujeron 
a edificar lo obra sobre ia base de partes 
sue1tas _conceptuando la obra como una par
tícu1a de la obra_ y tratando a1 hombre co
mo una fusión de partes de cuerpo y partes 
de1 alma_ mientras a la Humanidad entera 1a 
trato como a un mezclado de partes. Pero si 
alguien me hiciese ta1 objeción: que esta 
parcia.1 concepción mía no es, en verdad, 
ninguna concepción, sino una mofa, chanza, 
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~isga y engano y que yo, en vez de suje
tarme a 1as severas reg1as y cánones del. 
Arte estoy intentando bur1ar1as por medio 
de irresponsab1es chungas, zumbas y muecas 
contestarLa que sL, que es cierto, que 
justamente ta1es son mis propósitos. Y por 
Dios _no vaci1o en confesar1o_ yo deseo 
esquivarme tanto de vuestro Arte, señores 
como de vosotros mismos, ipues no puedo 
soportaros junto con aque1 Arte, con 
vuestras concepciones, vuestra actitud ur
t~stica y con todo vuestro medio artísti
co! 

(Cap. 145, p. 725) 

La siguiente es una cita de1 escritor po1aco Wito1d Gombro-

wics que se denomina More11innn y supuestamente se encuentra en 

1os escritos de Horel.l.i 1 que 01iveira y l.os miembros del. Cl.ub 

anal.izan. 

El.l.os al. l.eer 1os textos literarios de Morell.i, también 

conc1uyen que su intención es la de transgredir l.ns convenciones 

establ.ecidas, tanto en la l.engua como en la literatura: 

_Y por eso c1 escritor tiene que incendiar 
c1 lenguaje, acabar con l.as formas coagula
das e ir todavía más al.l.á, poner en duda 1a 
posibilidad de que este lenguaje estó toda
v~a en contacto con lo que pretende nombrar. 
No ya 1as pal.abras en s~, porque eso impor
ta menos, sino 1a estructura tota1 de la 
lengua, de un discurso. 
_Para todo 10 cual se sirve de una lengua 
sumament& clara _ dijo Perico. 
_Por supuesto, More11i no cree en los siste
mas onomatopéyicos ni en los 1etrismos. No 
se trata de sustituir la sintaxis por 1a es
critura automática o cualquier otro truco a1 
uso. I.p QYé éJ quiere es tropsgredir el be
pho literario tgtoJ el Jibrq si gµeres A 

;:r:gr:nt;:0~!i~~r!4,oPr~~:~e ~gm~9unª'~:er;~-

149.El subrayado es mío. 
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llero. hace saltar lo que puede, el resto 
sigue su camino. No que no es un hombre 
de 1etras. 

(Cap. 99, p.620) 

Esta repulsa por las convenciones literarias y el deseo de 

Morelli do transgredir la lengua y el orden artístico~ se des

arrolla en los capítulos: 62, 79, 82, 95, 109, 112, 115, 141 1 145 

y 154. 

Al igual que todos los miembro~ del Club; Morelli además de 

un escritor que repudia la tradicion y lo convencional en el 

arte, lleva unn vida que se complace en lo. vial.ación d~ todo tipo 

de normas y reglas sociales. En el capítulo 155 que narra la 

visita que Ol.ivei.ra y Eti.cnnc le hacen al hospital, Morelli 

expresa una frase que resume su actitud ante las impo~icionez de 

la sociedad y manific-sta el enorme pl.acer que obtiene de 

transgresión: 

-Me duele mucho la espalda muchachos. 
-Usted prefiere que nos vayamos -dijo 
Eticnne-. Vo1vcremos mañana, en todo 
en.so. 
-Lo mismo me va a do1er sin ustedes 
-dijo More11i-. Vamos a fumar, aprove-
chando que me lo han prohibido. 

(Cap. 1.54, p. 735) 

Todos los personajes de la nove1u, de alguna manera viven a1 

margen de las convenciones de la sociedad, es decir, no tienen 

esposo, hijos dentro de1 matrimonio. trabajo~ profesión con pres

tigio social, casa, estatus económico y social etc~ Y a todo esto 
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l.e denominan "mentiras col.ectiva.s"150 • La vida de todos cl.1os 

tiene un mayor o menor grado de absurdo en sus actos y en sus 

posiciones idiol.ógicas. La Maga viviendo dentro de su propia 

l.ógica, Rona1d y Babs relación de pareja centrada en 

compartir amores y frustraciones artisticas. Gregorovius, parási

to intel.ectual., absurdo en sus fantasías familiares, el. chino 

Chong absurdo en su contraste con la cultura occidental: y l.os 

demás miembros del. Club improductivos intelectuales, a excepción 

del. pintor Etienne, ünico artista en el. grupo, que real.iza en l.a 

práctica l.o que teoriza con sus amigos. En la Argentina, Traveler 

y Tal.ita vida de excéntricos esposos. Y Oliveira y Horell.i 

francamente pel.eados con la vida y la sociedad. 

Los personajes viven infringiendo el. orden socinl. y l.ingüís-

tico, repudian la cu1tura oficia1 y 1os va1ores estab1ecidos y 

rinden cul.to a1 absurdo con sus actos y con sus opiniones: 

<<Só1o viviendo absurdamente se podría rom
per a1guna vez este absurdo infinito>>, se 
repitió Oliveira. 

(Cap. 23, p. 242) 

Vivir en e1 absurdo es hacerlo fuera de l.a normal.idad, por 

1o tanto Cortázar propone esto como otra manero. de vial.ar el. 

orden social.. 

Los metagrafos se insertan en estos pl.anteamientos semánti-

cos para reforzar 1as propuestas de los personajes, sus deseos de 

150.Jul.io Cortázar. Bgyuela. p .. 140. 
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cuestionar las imposiciones sociales y entre ellas las 1ingüísti-

cas y para proponer 1a transgresión como el medio de crear otra 

rea1idad para el hombre. 

Siguiendo lo que la crítica ha dicho sobre BayuQJ a y l.os 

resultados del análisis del texto, se plantea en este trabajo que 

la propuesta literaria tanto formal como semántica que predonina 

la novela es l.a transgresión. Y que la intención de ·violar el 

orden lingüístico y literario convencional está todos los 

niveles de la narración: en el verbal que se analiza este 

trabajo, en el. narrativo y en el. se:raántico. Cadu uno de estos 

niveles se encuentran entrctcj idos, reforzándose entre sí para 

crear un texto surnaraente complejo, que ha sido denominado, tanto 

por su autor como por la crítica, antinovela. La función primor-

dial de los motagrafos en ln nove1a, es la violación vorba1 y 

gráfica de las convencioneG lingüísticas y literarias de la 

novela tradicional. 

Estas figuras, aparte de curnpl.ir la t·unción primordia1 de l.a 

transgresividad, descmpoñun otras funciones cspccific3s lu 

construción do1 texto, como el de ser elementos verbales y g~áfi-

cos que afirman y comprueban los planteamientos literar:ios del 

personaje Morelli, quien propone teóricamente todo 1o que el. 

escritor Cortázar realiza en su novela. 

La siguiente cita ejcmpl.ifica como la teoría literaria que 

propone More1li, es puesta en práctica en ~: 

Provocar, asumir un texto desaliñado, desa
nudado, incongruente, minuciosamente anti
nove1~stico (aunque no nntinovelesco). Sin ve
darse los grandes efectos del género cuando 
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la situación lo requiera. pero recordando 
e1 consejo guideano, ne jamais profjter de 
l'élan acguis. Como todas las criaturas de 
elección del Occidente, la novela se conten
ta con un orden cerrado. Resueltamente 
contra, buscar también aquí la apertura y 
para eso cortar de raiz toda construcción 
sistemática de caracteres y situaciones. Mé
todo: la ironía, la autocritica incesante, 
la incongruencia, la imaginación al servicio 
de nadie. 

(Cap. 79, p. 559-560) 

En este capitulo y en el 95, Morelli propone la escri~ura de 

texto antinovelístico las características que tiene la 

escritura de ~. De tal manera que cada una de las innova-

ciones de Cortázar, está sustentada por un planteamiento teórico 

de Morelli, el cual justifica ideológicamente el nivel verbal, 

gráfico, narrativo y temático en el que se efectUa la desviación. 

Todorov propone que: "Cada elemento de la obra tiene uno o 

varios sentidos (salvo que ella sea deficiente) de número 1imita

do y que es posible establecer de una vez para siempre.nl.Sl. De 

acuerdo con esto, los metagrafos que se analizan, no tienen 

so1o sentido. En el siguiente capítulo se describe la función 

transgresiva que cumplen La construcción global de1 texto y 

elementos verbales y gráficos s1ngu1ares portadores de 

significación. 

151.Tzyetgn Todorov. Op Cit. p. 160. 
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V 

Sentido de 1os aetagrafos. 

s.1 Sentido de 1as fa1tas de ortografía. 

5.1.1 Las fa1tas de ortografía: e1ementos que car~cterizan 

1os personajes. 

Otro de los sentidos de ostos metaplasmos en 1a novela es 

que contribuyen a caracterizar a los personajes. En París, 01i

veira y los miembros del Club, viven al margen de los convencio-

na1ismos, cuestionando todas las formas de sometimiento social. 

Pero de todos ellos, 01iveira es e1 que más repudia los va1ores y 

1as imposiciones sociales: 

En nus tiempos de estudiante, por las calles 
de Viamonte y por el año treinta, había com
probado con (primero) sorpresa y (después) 
iron~a, que montones de tipos se instalan con
fortablemente en una supuesta unidad de la 
persona que no pasaba de una unidad lingüís
tica y un prematuro esc1erosamiento del ca
rácter. Esas gentes se montaban un sistema 
de principios jamás refrenados entrañablemen
te, y que no eran más que una cesión a 1as 
palabras, a la noción verbal de fuerzas, re
pu1sas y atracciones avasa11adoramente desa-
1ojadas y sustituidas por un correlato ver
bal. Y así c1 deber, lo mora1, 1o inmora1 y 
1o amora1, la justicia, la caridad, y 1o eu
ropeo y 1o americano, e1 día y la noche, las 
esposas las novias y las amigas, el ejército 
y 1a banca, 1a bandera y el otro yanqui o 
moscovita, y e1 arte abstracto y la bata11a 
de Caseros pasaban a ser como dientes y pe-
1os, algo aceptado y fatalmente incorporado, 
algo que no se vive ni se ana1iza porque es 
así y nos integra, nos completa y robustece. 

(Cap.19, pp.215-216) 
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En 1os capitu1os 19, 21, 23, 28, 93, 99, 01iveira expresa su 

desconfianza y odio por 1as pa1abras, a 1ns que reiteradamente 

denomina con una expresión metafórica "perras negras 11152 • E1 uso 

intencional de faltas de ortografía en la escritura de 01ivcira, 

más de 1os actos que e1 personaje rea1iza para ir en 

contra de las convenciones de la sociedad, este del 

lenguaje escrito. Por lo tanto la anexión de la grafía hache en 

palabras que la norma ortográfica no prescribe, lo caracteriza y 

lo hace diferente a los demás personajes. 

En la Argentina, Oliveira y los Traveler exaltan 1os méritos 

de un periódico que se distingue por su escritura fonética y 

textos insensatos y absurdos. Este homenaje a una escritura que 

transgrede las convenciones gramaticales de la lengun espafiola, 

los caracteriza, pues es otro más de los aspectos de su vida al 

margen de las convenciones: trabajan en un circo, después en 

manicomio y su cotidianidad ~entnl y práctica se emparenta con el 

absurdo. sus lecturas, gustos, juegos y relaciones de amistad 

expresan el. deseo de vivir en el mundo desde un punto de vista 

diferente al común de los individuos. 

Su inclinación por propuesta antíortográfica en la 

escritura, es uno más de los elementos verbales que los singu1a-

rizan y los definen en su calidad de personajes de una nove1a. 

152.Ju1io Cortázar. op Cit p. 594. 
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5.1.2 Las fa1tas de ortografía: nueva retórica de 1as pa1a-

bras. 

Ana Haría Barrenechea en una nota de pie de página de su 

ensayo "La estructura de Rayue1a de Ju1-io Cortázar11153 , p1antea 

que :funciona: n 1a h como correctivo a 1a retórica" 154 • entendida 

esta como el: ºArte de e1aborar discurGos gramaticalmente correc

tos y e1egantes [ ..• ) .. 155Por tanto, esta falta de ortografía es 

infracción 1os literarios y 1ingüísticos. 1o que 

representa su sentido primordial dentro del texto. 

01iveira en el capítulo 90 explica la finalidad que persigue 

esta violación ortográflca: 

todos 

La hunidad, hescribía Holiveira. El hego y 
el hotro, usaba las haches como otros 1a pe
nicilina. Después volvía más despacio al asun
to, se sentía mejor. Lo importante era no in
f1arse se decía Ho1ivcira. A partir de 
momentos se sentía capaz de pensar sin que 
1as palabras 1e jugaran sucio. Apenas un pro
greso metódico porque e1 asunto seguía invu1-
ncrab1e. 

(Cap.90, p. 581) 

La propuesta de 01iveira es que las pa1abras usadas por 

y otra vez, sufren desgaste y deterioro, por lo que una 

nueva y novedosa escritura de la5 mismas pa1abras, 1as vue1ve a 

153 .Ana Ma.rin Barrenechea. "La estructura de Rayuela de ..::ru1io 
Cortazar" en Jylio Cortá;;:._a_r_._ 

154.1b..i.d.eJn. p. 209. 

155.He1ena Beris:táin. op cit p. 421. 
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dotar de sentido y pueden volver a ser vehícu1o de la verdadera 

comunicación entre 1os hombres. 

E1 uso intenciona1 de faltas de ortografía por este persona-

je, un procedimiento con el que pone en práctica sus convic-

cienes filosóficas sobre la lengua escrita como instrumento de la 

comunicación huraann. También es un medio con el que libera a 1as 

palabras de las imposiciones gramaticales, tomándose la libertad 

de presentarlas gráficamente como a él le viene en gana. 

Otro de los sentido& de esta transgre&ión e& que realiza lo 

que Ana María Barrenechca explica: "[ ... ] intercalación de ha

ches, para podar la grandilocuencia. 11156 

Olivciru detesta las palabras que simbc>lizan la cul.tura 

occidental, a las que llama con ironía .. las grandes pa1abrasn 157 

porque a través de ellas 1os hombres se definen y ~o ubican: 

"hespíritu, hcgo, hintimidad, hunidad, hanali.zar, hastuto, hasun

to, hadmiración hilirni.tada 1 hespectador, etc." Para reducir el 

exagerado valor que la sociedad les ha concedido, y del cual él 

duda, las escribe con faltas de ortografía. 

Korelli no escribe con faltas de ortografía, pero manifiesta 

su repudio por la escritura: 

[ ... )el viejo denunciaba, utilizándolo a 
su modo, el mnterial formal: al dudar de sus 
herramientas, descalificaba en el mismo acto 
los trabajos realizados ellas [ •.• )Una 

156.Ana María Barrenechea. Op. Cit p. 224. 

157.Julio Cortázar. ~. p. 561. 
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vez más se vol.vía a l.a irritación del. autor 
contra su escrítura y l.a escritura en gene
ral.. 

(Cap. 141, p. 716) 

También rechaza la. retórica en el lenguaje literario que 

hace uso de l.as palabras con fines decorativos: 

(---)esta repulsión a la retórica (porque 
en el fondo es eso) sólo se debe a un dese
camiento verbal, correlativo y paralelo· a 
otro vital, entonces seria preferible re
nunciar de rafz n toda escritura. 

(Cap. 11.2 P- 652) 

La actitud transgresora de estos dos personajes, desde 

diferente posición individual. en relac.ión a. la lengua y a l.a 

literatura, tiene una justificación humana que se expresa una y 

otra vez en toda la novel.a: " ( ... ] recobrar un derecho perdido, 

el uso original. de la palabra."1 58 

158-~- p. 654. 
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5.1.3 La escritura fonética: una vio1ación a 1as reg1as 

ortográficas. 

Ln escritura fonética es propia de 1os textos 1ingüísticos 

que estudian 1os sonidos de una lengua, 1o que ha dado lugar a un 

a1fabeto fonético en e1 que se representan 1os sonidos de 1as 

diferentes 1enguas. En un texto 1itcrario como ~ª 1a escri

tura fonética es otro de los procedimientos que Cortázar utiliza 

para violar las normas de la escritura ortográfica. 

En el capítulo 9 ''Del lado de allá'' el cambio de la grafía 

(11) por (y) en alguna5 palabras, sirve para oponer el dialecto 

español de Perico Romero con el argentino de Horacio Oliveird. El 

comentario de Perico en el que se incrusta esta transgresión, 

una ironía a la diferente realización fonética de una grafía 

estos dos paises; lo que se transforma en un comentario mordaz a 

la tradición ortográfica del español de España que hn impuesto 

misma grafía a estos dos fonemas. 

En el capítul.o 69 que forma parte de los "Capitulas prescin

dibl.cs", se transcribe un texto del periódico Rcnovigo, que como 

ya se exp1icó en el análisis, :s.c caracteriza por su escritura 

fonética. El texto se titula " Otro suisida" y contiene un rol.a.to 

absurdo e insensato de un suicidio. En 1a escritura se respeta la 

puntuación, el uso de mayúsculas, y la construcción de párrafos, 

pero en las pal.abras se e1iminan l.as grafías que no tienen valor 

sonoro, de lo que resulta una escritura fonética que reproduce el 

dialecto argentino que excluye el fonema /11/ de su pronuncia

ción. 
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E1 sentido que tiene l.a. incl.usión de estos textos en 1a 

nove1a radica en que 1a propuesta antiorto9ráfica que contienen, 

refuerza l.as otras propuestas que viol.an l.a escritura de1 espa

ñol., como l.as fal.tas de orto9raf.ía por 1a anexión de l.a 9rafía 

hache, procedimiento contrario a l.a escritura fonética que susti-

tuye y suprime gra.f.ías y a l.a ausencia de maytl.scul.as 

también se sustituyen grafías mayúscul.as por mintiscul.as. 
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5.2 Sentido de 1as transgresiones tipográficas. 

Iuri Tinianov, teórico J.iterario estructuraJ.ista; 

texto El problema de 1 a 1 engqa poética 159 plantea que en la 

J.engua literaria existen elementos no lingü~sticos que participan 

en su construcción. A estos elementos los denomina ••equivalentes 

del texto" y da su definición: 

Por equivalentes del texto poético entien
do todos los elementos extraverbales que de 
uno u otro modo J.o sustituyen. En especial, 
ciertas omisiones parciales y luego ciertas 
=~~~~!~~:~~5s mediante elemento~ gráficos, 

Tinianov les concede gran importancia y considera que revis

ten:" ( ••• ]enorme fuerza semántica( ... ] 11161 Manifiesta que aunque 

son eJ.ementos no verbales; se enuentran en los tcxtoc literarios 

para significar algo, pues según plantea: nr. - • ] la forma es un 

continuo montaje de equivalentes que incrementa e1 dinamismo de1 

conjunto."162 

Partiendo de lo que expone este autor; las transgresiones 

tipográficas analizadas en este trabajo, son consideradas equiva-

lentes del texto, pues s61o afectan el aspecto gráfico de la 

159.Iuri Tinianov. El problema de la lengua literaria. 

160.lbidem p. 23. 

l.61.~ 

162.lbidem p. 28. 
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narración: y aunque no son elementos verbales, tienen sentido en 

l.a construcción total. de 1a novel.a, por entrar en re1ación con 

l.os el.ementos 1ingüísticos. En un texto 1iterario estas desvia

ciones son hechos estéticos, que en el p1ano de 1a lengua escrita 

con fines prácticos, significan incorrecciones tipográficas. 

El sentido gl.obal de estos elementos gráficos en la composi-

ción gl.obal. de la novel.a, que contribuyen original. 

transgresividad, la conformación tipográfica de una narración 

que tiene como signo la violación de las convenciones y de las 

imposiciones de l.a lengua y 1a l.iteratura. 
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s.2 .. 1 sentido de 1as transgresiones a 1a morfo1ogía gráfica 

de 1a pa1abra. 

E1 contexto semántico en el. que se incrustan estas infrac-

ciones, precisa su sentido dentro de 1a estructura de 1a novela .. 

E1 uso que 1os personajes hacen del. guión menor para dividir 

l.os elementos de 1as pal.abras compuestas y l.as sílabas de otras, 

tienen 1os siguientes sentidos: 

a)En 1as pal.abras compuestas los personajes remarcan l.a fuerza 

semántica de cada uno de sus el.amentos. Cuando Etienne dice que 

"( ...... ] al. l.enguaje ( .... ] hay que re-vivirl.o no re-animarl.o 

[ ..... ) " 163 , con l.a división está haciendo hincapié en el. valor de 

intensidad al. que remitu el. gramema (re), y de l.a misma manera el. 

significado del. l.exema (vivirlo) se acentúa cuando el l.ector lo 

capta gráficamente por separado .. 

b)Las pal.abras unidas con guiones son un instrumento para la 

ironía de l.os personajes hacia l.a l.engua y hacia e11os mismos .. 

cuando 01.iveira dice de Gekrepten que n ( ...... ] se re-tor-cía 1as 

manos( ..... ]"164 lo hace en un contexto semántico de ironía, pues 

cuando escribe se bur1a de 1a morfo1ogía gráfica convenciona1 de 

163.Ju1io Cortázar. Rayyeln. p .. 614. 

164 • .ll2i.sll:Jn- p .. 487-
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l.as pal.abras y se toma l.a l.ibertad de escribirl.as como 1e viene 

en qana. 

También con este procedimiento Oliveira se mofa de l.as 

pal.abras. que representan al mundo occidental: me-ta-f:í..-si-ca, 

i-1ustrados. etc. 
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s.2.2 Sentido de 1as transgresiones a 1a estructura 

gráfica de 1os enunciados. 

La estructura gráfica de 1os enunciados es violada con dos 

procedimientos. En uno, 1os personajes forman enunciados 

guiones en 1os espacios en bl.anco que delimitan cada palabra. En 

otro, anulan 1os espacios blanco, con 1.o que forman gráfica-

mente prótesis de palabras de una extensión inusual. 

Con guiones menores 1.os personajes unen pal.abras: a) de 

nombres propios convencional.es, b)de nombres adjetivados de 

manera original, e) de frases hechas y expresiones de uso común y 

d) de frases de contenido semántico or.iginal.. La formación de 

enunciados con guiones en 1.os espacios en bl.anco que del.imitan 

cada pal.abra, tienen los siguientes sentidos: 

I) Los personajes guiones menores, 1.as pal.abras de 

nombres convenciona1es de ca11cs de París, de 1.ugares, expresio

nes y nombres de personas en francés, ingléc, quechua, etc.; para 

resa1tar su contenido semántico en e1 contexto de in narración: 

Saint-Germain-des-PréG, cin~-cl.ub, Joana-Lópcz, science-fiction, 

best-se1ler, Tupac-Am.arú. 

Gráficamente c1 guión enl.aza 1.as pa1abras de manera que 1.as 

dos representan una unidad significativa. Por este procedimiento 

estas expresiones se diferencian y contrastan con otras de 1a 

misma estructura gramatical.. 

II) La invención de sust.untivos adjetivados de Jna.nera original, 
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1a realizan Oliveira y Morel1i. El procedimiento radica en conec

tar con quión menor un sustantivo con otro sustantivo, que en esa 

expresión cump1e 1a función de un adjetivo calificativo, pues su 

contenido semántico modifica al sustantivo que se escribe prime-

ro. 

Este procedimiento es utilizado por los personajes con 

intención metafórica, como muestra de su capacidad lingüística y 

de su creatividad poética. Oliveira define la visión del mundo de 

Lucía la expresión '" [ ... ] un mundo-Maga ( ••• ] .,1. 65 con lo que 

a.nu1a las otras visiones y sólo privilegia la de la mujer que 

admira y ama. 

La mayoría de los sustantivos de estas expresiones son 

calificados por sustantivos que no tienen con él ninguna relación 

semántica, siendo improbable que en el lenguaje de la comunica-

ción práctica, lleguen a estar juntos: zapatos-gallina, cucha-

ra-ratonera preguntas-balanza, bichos-canasta, etcétera. 

More11i en su ca1idad de teórico l.iterario, elabora este 

tipo de expresiones también con impl.icacioncs metafóricas, para 

precisar sus concepto~ sobre l.a 1 i teratura: lector-hembra, lec-

tor-alodra, el.ave-razón, entre otros. 

III) Todos l.os personajes y con mayor frecuencia Ol.iveira~ usan 
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e1 guión menor para unir las pa1abr~s de frases hechas y de 

expresiones de uso convencional, siempre en un contexto de ironía 

y de sarcasmo. 

01iveira en e1 manicomio, espera a que 1a dueña se vaya, 

para dar inicio a sus juegos con 1os Trave1er. En un contexto de 

mofa, expresa una frase de uso común, poniendo guiones en l.os 

espacios en bl.anco que ias delimitan:"( ..• ] l.a cuca se ha ido a 

dormir un-sueño-reparador [ •.. )" • 166 Por medio de este procedi

miento, l.a frase cobra rel.evancia gráfica y semántica sobre las 

pal.abras que están antes y después de el.la. 

Las prótesis de palabras en frases y enunciados tienen los 

siguientes sentidos: 

I} Esta transgresión l.a realiza el personaje Oliveira y el. narra

dor de Rayuel n. Al el.irninnr el. espacio en bl.anco entre pa1abra y 

pal.abra, hacen resaltar el. contenido gráfico y semántico de 

expresiones, sobro e1 resto de 1a cadena narrativa, 

adquieren singul.aridad y re1evancia visua1. 

lo que 

II) Estas construcciones se suman a otras figuras que también 

vio1an l.a rnorfol.ogía. gráfica de l.as palabras, para aumentar 1a 

intención transgresora, además de que en el.las se encuentran 
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superpuestas otras figuras que acentúan esta intención. Por 

ejempl.o 1a expresión "[ •.. ] azul. pierodel.afrancesca ... ]"1 6 7, 

retóricamente es un neol.ogisrno por su novedoso empl.eo como adje-

tivo~ una figura metonímica porque toma. el. nombre del. 

pintor ital.iano por el. color característico de cuadros. y es 

meta.grafo porque vial.a l.a forma gráfica del. nombre propio 

al. escribirlo con rnintiscula y eliminar l.os espacios en bl.anco 

entre el nombre y el apel.lido, creando una ~al.a pal.abra. 

III) Estas transgresiones son vehículo del sarcasmo de Ol.iveira 

hacia él. y hacia l.os otros, l.o que le permite también exhibir su 

cul.tura pictórica y sus conocimientos intcl.ectuales. conducta 

común en todos l.os integrantes del Cl.ub de la Serpiente. 

Ol.iveira compara a la Maga con "f ..• ] una estrel.l.a de un 

azul. pierodelafranccsca [ ... ]•• 168 y con ello queda imp1icado 

profundo conocimiento de La. pintura ita1iann. Por lo tanto el 

empleo de estas transgresiones también contribuye a caracterizar 

a los personajes. 

167-~. p. 197~ 

168.~ 

145 



Roseta Transgresión 1ingüística ••• 

5.2.3 Sentido de 1as transgresiones a 1a consecutivi

dad 1inea1 de 1a escritura. 

Iuri Tini.anov denomina .. equi.va1entes de1 texto" 169 a los 

e1ementos no verba1cs que intervienen en la conformación de todo 

texto poético. Tanto 1as violaciones a la consecutividad lineal 

de 1a escritura narrativa, como las alteraciones en la presenta

ción gráfica de los diálogos en el espacio de la escritura, se 

pueden considerar " equivalentes del texto", en tanto que como 

elementos extraverbales participan en la estructura formal de la 

novela, aportando su propio sentido y significación. 

sentido ae las transgresiones a la consecutividad lineal de 

la escritura narrntiva. 

I) Estas infracciones se encuentran en los "Capítulos prescindi

bles" que el 1ector puede leer o no según su elección. Oliveira 

las realiza en sus monólogos escritos de los capítulos 80 y 84 y 

Hore11i en e1 capítulo 71, que es una cita denominada "More11ia

na". 

Estas figuras contribuyen a 1a caracterización de estos dos 

personajes, quienes las rea1izan como otra forma más de ir 

contra de 1as convenciones de 1a escritura y de la literatura. 

169-Iuri Tinianov. Op cit p. 159. 
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II) A1 alterar 1a consecutividad de la escritura con la introduc-

ción de abstinencias textuales novedosas que funcionan como 

silencios en 1a lectura, Cortázar propone una actividad de refle

xión suplementaria para. el 1.ector, quien tiene que tomarse e1 

trabajo de buscar su significación, completando con su actividad 

intelectual esos silencios textuales, con lo que el lector parti-

cipa en la el.aboración del. texto para cerrar el circuito,de la 

comunicación estética que se da entre el. autor, 1 a obra y e1 

lector. 

IIr) Con estas infracciones se realza el valor visual y cósico de 

1a escritura del texto literario, así como la relevancia de sus 

elementos extravcrbalcs y su sentido 1a construcción de lt.t. 

novela, el cual se suma a las propuestas semánticas. 

Gerardo Mario Gonoboff (sic) ( Goloboff] en su ensayo sobre 

Rgyµelo expresa que hay: .. [ ... )un ataque sistemático a1 elemento 

asunto y a1 e1cmento personaje en sus acepciones habituales( ••. ) 

hay ( ••• ] una subordinación del <<contenido>> de las acciones a 

su <<forma.>> ... 17º Es decir, en ~ hay una evidente preponde-

rancia del aspecto forma1 de la narración, al que se suman este 

tipo de originales alteraciones a la consecutividad lineal de la 

escritura. 

170.Gerardo Mario Gonoboff (sic) (Goloboff). Op Cjt p. 247. 
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IV) Estas figuras retóricas se producen por una desviación del 

uso común y requ1ar de 1a 1engua escrita. Cuando e1 lector 1as 

enfrenta, produce é1 un efecto de extrañamiento que dura lo 

que duran 1as abstinencias textua1es. Estos si1encios textua1es 

son en 1a escritura, espacios en blanco inusitados, que tienen 1a 

intención de romper 1as espectativns del 1e=tor. 

Esta fina1idad artística también forma parte de 1a teoría 

1iteraria de More11i: 

[ ..• ]el verdadero y Unico personaje que me 
interesa es el lector, en la medida en que 
a1go de 1o que escribo debería contribuir a 
mutar1o, a desp1azarlo, a extrañarlo, a 
jenarlo. 

(Cap. 97, p. 608) 

Por tanto, otro de sus sentidos es el llevar a la práctica 

en ~ l.o que Morelli teoriza como personaje. 

V) El sentido global de estas infracciones tipográficas es remar-

car l.a propuesta transgrcsiva de l.a novela, tanto espacio 

creativo, combativo e innovador del lenguaje literario. La afir-

mación explícita de estos p1anteamientos 1a rea1iza el personaje 

Hore11i, 

literaria: 

1os abundantes capítulos destinados tcoria 

Provocar, asumir un texto desaliñado, desa
nudado, incongruente, minuciosamente antino
velístico (aunque no antinovel.esco). Sin ve
d8rse l.os grandes efectos del género cuando 
1a situ~ción 10 requiera, pero recordando e1 
consejo guideano, jnmais prgfiter de 
l'elnn acqµis Como todas l.as criaturas de 
el.ección de Occidente, la novel.a se contenta 
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con un orden cerrado. Resueltamente en con
tra, buscar también aquí la apertura y para 
eso cortar de raíz toda construcción siste
mática de caracteres y situaciones. 

(Cap. 79, pp. 559-560) 

More11i propone: *' [ ••• )cortar de raíz toda construcción 

sistemática de caracteres y situaciones_ 0171 Y los miembros del 

Club de la Serpiente, al analizar su teoria comentan la violación 

que efectUa en sus escritos a la consecutividad narrativa: 

Horelli es un artista que tiene una idea 
especial del arte, consistente más que na
da en echar abajo las formas usuales, cosa 
corriente en todo buen artista. Por ejem
plo le revienta la novela rollo chino. El 
libro que se lee del principio al final co
mo un niño bueno. Ya te habrás fijado que 
cada vez le preocupa menos la ligazón de 
las partes, aquello de que una palabra trae 
a otra[ ... ] Cuando leo a Morelli tengo 1a 
impresión de que busca una interacción me
nos mecánica, menos casual de 1os elementos 
que maneja( ... ] 

(Cap. 99, p. 616) 

La violación a la consecutividad de la eccritura en Rayuela 

cumple 1as intenciones que explica Morc11i: por tanto, uno de sus 

sentidos es el doble juego entre la teoría y 1a práctica efectua-

dos en un mismo texto. 

VI) La s~gnificación retórica del silencio textual en la narra-

ción literaria, es un tema abordado por los estudios literarios 

modernos. Liza Block de Behar en su texto Unp retórica del silen-

171.Jul.io Cortázar. QD~. p. 560. 
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~,172 rea1iza un trabajo tendente a afirmar 1a.s intenciones 

retóricas de1 silencio textual en relatos literarios de autores 

contemporáneos, que utilizan este recurso dentro de sus narracio-

nes, entre ellos Cortázar: 

[ .•• ] creciente aversión hacia los estereo
tipos del lenguaje, esa manía de consagrar 
1as prácticas ideomáticas y literarias ante
riores y, al mismo tiempo, renegar contra la 
inevitabi1idad de pensar (no pensar) por su 
intermedio. 

Una actitud muy caracter~stica de los auto
res del siglo es el reconocimiento consecuen
te y concomitante de que sólo el silencio 

~i~:~: ~:i~:~~~!3~~ct19~ evitar los automa-

Lo anterior se refiere al efecto de sentido que produce una 

obra de arte denominado desautomatización en 1a teorín literaria 

de este siglo, efecto qua también es intencional en la escritura 

de Royµela y en la teoría literaria. de Morelli: .. Lo que Morelli 

busca es quebrar los hábitos mentales del 1ector.n174 

172.Lisa B1ock de Behar. Pon retórica del sjlencig 

173.Thjdem p. 14. 

174.Ju1io cortázar. ~. p. 615. 
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s.2.4 Sentido de las transgresiones en la presentación 

gráfica de los diálogos en el espacio de la escritura. 

Tradicionalmente 1os diálogos de los personajes en un relato 

eran marcados con guiones mayores [-), de tal manera que resulta-

ba muy claro para el lector, distinguir la voz del narrador y la 

de cada personaje: 

El diálogo o estilo directo es aquel que 
ofrece los planteamientos como asumidos 
por los respectivos personajes en enuncia
dos que los resproducen con exactitud re-

~~~i:~~~e~i~=~:f~~~t:ub~~~in~~~:~~~?~ sin 

Cortázar altera la presentación tipográfica de los dialogas, 

1o que afecta a la linealidad del discurso. En el capítulo 96 con 

un espaciamiento original de los diálogo~ de los personajes, y en 

el capitulo 142 por la introducción de una numeración progresiva 

y decreciente en los diálogos de cada personaje. Ambos procedi

mientos representan originaiez experimentos nnrrativosr que 

también tienen la intención de romper las cspectativas del lector 

con novedosos recurso~ gráficos que se nlcjnn de las convenciones 

narrativas. 

I) En el capítulo 96 el lector tiene que realizar esfuerzo 

175.Helena Beristáin. pjccignario de retórica y poética p. 145. 
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sup1ementario para decodificar e1 mensaje 1ingüístico. La co1oca

cíón de 1os nombres de 1os personajes en una co1umna vertica1, 

junto otra que reproduce conversación fragmentos 

primera. y segunda persona, español, ing1és y francés; 

especifica 1a voz de cada personaje; es el lector e1 que debe 

buscar y encontrar al personaje que emite la frase. 

II) En 1a enumeración de 1os diálogos que se rea1iza en e1 capí

tulo 142, e1 efecto de extrañamiento radica en que se introducen 

en 1a narración literaria, elementos extraverba1es que correspon

den a otro sistema, en este caso a 1as operaciones matemáticas. o 

bien a otro tipo de textos de uso práctico en los que se enumeran 

los elementos. 

Esta presentación novedosa y por tanto desautomatizada de 

1os diálogos. tiene también una función semántica, pues 1a nume

ración progresa y decrece un apoyo cuan ti ta ti vo a1 tema y 

tono de la conversación. 

III) Se puede concl.uir exponiendo que 1as tron~gresiones a l.a 

consecutividad lineal. de 1os enunciados 1a narración• 

recursos retóricos que buscan l.a desautomatización de1 lenguaje y 

que en Rayyela se explican l.a teor~a literaria de More11i y se 

rea1izan en l.a escritura de la novela. Horelli mediante todos 

estos recursos. formal.es• propone 1a destrucción de 1a nove1a 

convencional tradicional y 1a creación de otra, que e1 mismo 
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denomina antinove1a y que tiene las mismas características de 

Rayuelo• 

Una tentativa de este orden parte de una 
repulsa de la 1iteratura; repu1sa parcia1 
puesto que se apoya en la pa1abra, pero 
que debe velar en cada operación que em
prenda autor y lector. Así, usar 1a nove1a 
como se usa un revólver para defender la ·paz, 
cambiando su signo. Tomar de 1a 1itcratura 
eso que es puente vivo de hombre a hombre, 
y que el. tratado o el ensayo sólo permite 
entre especialistas. Una narrativa que no sea 
pretexto para la trasmisión de un "mensa
je" [ ••. )una narrativa que actúe como coa
gulante de vivencias, como catalizadora de 
nociones confusas y mal entendidas, y que 
incida e~ primer término en el que l.a escri
be para lo cual hay que escribirla como anti
novcla porque todo orden cerrado dejará sis
temáticamente afuera esos anuncios que pue
den volvernos mensajeros~ acercarnos a nues
tros propios límites de los que tan lejos 
estamos cara a cara. 

(Cap. 79, p. 560) 

En e1 siguiente capítulo se analizará e1 efecto de sentido 

denominado desautomatización, en l.a nove1a Rayuela y posterior-

mente se describirá como 1os mctagrnfos de esta novel.a , desauto-

matizan el lenguaje. 
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VI 

La desautoaatiznción : Un efecto de sentido en 

Royyelo 

v. Shklovski, uno de los teóricos del formalismo ruso, 

art~culo "El arte artificio n 176 opone las leyes de la 

lengua poética a las leyes de la lengua cotidiana y plantea que: 

"( ••. ) una que las acciones llegan a ser habituales se trans-

forman en automáticas. " 177 SegUn este autor, el. arte tiene la 

posibil.idad de liberar a los objetos del automatismo: 

[ ••• ) la vida desaparece transformándose 
en nada. La automatización devora los ob
jetos, los habitas, los muebles. la mujer, 
el miedo a la guerra. ••si la vida compleja 
de tanta gente se desenvuelve inconsciente
mente. es como si esa vida no hubiese exis
tidoº. Para dar sensación de vida, para 
sentir los objetos, para percibir que la 
piedra es piedra. existe ceo que se llama 
arte. La finalidad del arte es dar una sen-
~~~~~~m~=~t~~~9&º como visión y no como re-

Helena Beristáin en su texto Imponer ln gracia179 analiza 

este artículo y enumera los procedimientos que Shklovski plantea 

medios de que se vale el artista para lograr la desautomati-

176.V. Shklouski."E1- arte como artificio" en Teoría de la litera
tura de lp~ formalistas ruso~,._ 

l.77.Ibidem p. 59. 

178.~ p. 60. 

179.Helena Beristáin. impqner la graqia. 
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zación de 1a 1enqua práctica y de 1a 1engua 1iteraria. 

Entre e11os menciona que: "'Vio1ar 1as formas tradiciona1es 

estereot~picas y caracter~sticas de cierto género" 1 ªº, de 

1os procedimientos que el. escritor utiliza para 1ograr: "[ ••• ) e1 

efecto de sentido que 11ama desnutomatización, decir, l.a 

impresión artística, la emoción estética, e1 shock ps~quico, e1 

extrañamiento que específicamente produce en e1 hombre e1 arte, 

en general, y e1 arte literario en particu1ar.n1B1 

La nove1a Rnyyel n se caracteriza por viol.ar l.as formas 

trndiciona1es de su género, proponiendo una estética donde l.a 

transgresión es 1.a norma. Por tanto, 1as desviaciones que 

real.izan en el. aspecto semántico, narrativo y verbal., tienen como 

finalidad primordial., l.a desautomatización de l.a lengua escrita, 

su función práctica y como producto literario. 

Cortázar, conciente de esto efecto de sentido propio de 1a 

l.i tero.tura, elabora un texto que: " [ ••. ] se comenta así mismo y 

se autocuestiono. ( .•• ]" 182 , en dobl.e sentido, o.1 plantear por 

medio de su personaje Horc11i, una teoría 1iteraria que se pone 

on práctica en Rnyyela, y l.n que propone 1a ruptura con 1o.s 

formas usual.es, mediante l.a invención inaguración de otraa 

formas que dotan a 1as pa1abras y a1 mensaje 1iterario, de otros 

sentidos máa humanos 1 auténticos y desautomntizados: 

180.Tbidem p. 10. 

1e1.rhidem. p. 7~ 

182.0mar Prego. Lo fascinociQp dg las polnhros p. 115. 
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_No es 1a primera vez que a1ude a1 empobre
cimiento de1 1enguaje _dijo Eticnne_.Podr~a 
citar varios momentos en que 1oG personajes 
desconf~an de sí mismos en 1a medida en que 
se sienten como dibujados por su pensamien
to y su discurso, y temen que su dibujo sea 
engañoso. Honneur des hom..mes, Saint Langage 
••• estamos 1ejos de eso. 
_No tan 1ejos_ dijo Rona1d_. Lo que Kore11i 
quiere es devolverle a1 1enguaje sus dere
chos. Habla de expurgar1o, castigarlo. cam
biar descender por bajar como medida higié
nica; pero 10 que el busca en e1 fondo es 
devolverle al verbo descender todo su bri-
110, para que pueda ser usado como yo uso 
1os fósforos y no como un fragmento decora
tivo, un pedazo de lugar comün. 
_sí. pero ese combllte se cump1o varios 
planos _dijo Oliveira_ saliendo de su mu
tismo _. En 10 que acabas de leernos está 
bien claro que More11i condena en e1 1en
quaje ei reflejo de una óptica y de un or
ganum falsos e incomp1etos, que nos enmas
caran 1a realidad, 1a humanidad .. 

(Cap. 99. p. 611) 

Tanto More11i como los miembros de1 Club, cuando discuten 

sus textos. comparten 1as mismas ideas sobre e1 automatismo y 

empobrecimiento del 1enguaje y sobre c1 poder que se ocu1ta tras 

de 1as palabras que repetioos de generación en generación, sicm-

pre como una imposición que otros han inventado. 

Los personajes en su pape1 de 1ectorcs. escritores y usua-

rios de 1a 1engua. • ven como solución e1 .rca1izar 1o que e11os 

11a.man: " [ .•• ] 1a guerra al lenguaje [ ..• ] y a la 1iteratu-

ra ( ...... ) n1B:l. Guerra que tiene signo 1a vio1ación 1as 

normas, reglas y convenciones. Todo esto con e1 Cin de crear 

183 .. Ju1io cortázar. op cit. p. 615. 
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otro 1enguaje y otra literatura que permita nombrar la realidad 

de manera más pura y original, fuera de las imposiciones de otros 

y 1ibre del automatismo que la cotidianidad y el uso les prodiga. 

Lo único claro en todo lo que ha esrito 
el viejo es que si seguimos utilizando el 
lenguaje en su clave corriente, 
finalidades corrientes nos moriremos sin 
haber sabido el verdadero nombre del dfa. 
Es casi tonto repetir que nos venden la 
vida, como deciu Malcolm Lowry. que nos la 
dan prefabricada. También Morelli es casi 
tonto al insistir en eso, pero Etienne 
acierta en el clavo: poy- lé.l práctica el 
viejo se muestra y nos muestra la salidc1 -
¿para qué sirve un escritor sl no para des
truir a la literatura? Y nosotros que no 
queremos ser lectores-hembra. ¿parn qué 
servimos si no para ayudar en lo posible 
a esa destr~cción?. 

(Cap. 99, p. 614) 

cuando los miembros del Club comentd.n que: " [ ... ] Lo que 

Morel1i busca es quebrar los hábitos mentales del lcctor."184 • se 

está refiriendo precisamente. al ct:ccto de Gentido, que la moder-

teoría literaria ha denominado de~automatiznción y que produce 

su 1iteratura al desviarse de las convenciones de ln lengua y del 

género novela. 

184-~ 

"El origen del concepto de deso.utomatización 
está en el movimiento teórico literario cono
cido como formalismo ruso y en sus continua
dores en la escuela de Praga. Buena parte de 
las modernas tcorias sobre la lengua litera
ria tienen su brote inicial en la Rusia de 
los años veinte, cuando un grupo de jóvenes 
lingüistas revoluciona los p1antcamientos 
teóricos sobre el fenómeno literario. En 
ellos se encuentra la mayor parte de las ac-
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En e1 caso de Rayyela es de suponer que desde e1 "Tablero de 

dirección"186 que precede a 1a narración de la fábula, la impre-

sión de extrañamiento que produce en e1 1ector, 1o acompaña a 

través de cada una do 1as páginas subsecuentes, en 1as que inva-

riab1emente encuentran vio1aciones 1a 1engua y/o 1as 

convenciones 1iterarins, que reforzadas por 1a conducta 

transgresiva de 1os personajes. 

E1 pape.l de1 1ector en 1a teoría 1iteraria de Horel1i, cobra 

primordial importancia, porque según é1, cierrH c1 circuito dc1 

arte: escritor, texto y lector en e1 mismo grado de icportancia: 

[ ... ) e1 verdadero y único personaje que 
me interesa es e1 lector, en 1a medida en 
que algo de 10 que escribo debería contri
buir a mutar1o, a desp1azar1o, a extrañar
lo, a enajenar1o. 

(Cap. 97, p. 607-609) 

More11i propone 1a existencia de dos clascz de lectores: e1 

"1ector hembra"187 que sólo busca en la literatura un entreteni

miento y e1 "1ector cómp1icc•• 188 o "lector activon189 , que junto 

con e1 escritor inventa 1a novel.a y busca sus sentidos en 1a 

medida en que se deja cambiar y extrañar por sus proposiciones: 

185.José María Pozuelo Y. Tegrín del lenguaje literarip p. 36. 

186.Ju1io cortázar. Op cit p. 111. 

187.Zbidem pp. 559, 614. 

188.lbidem p. 560. 

189.~ 
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Para ese 1ector, man semblable man frere 
1a nove1a cómica (¿y qué es U1ises) deberá 
transcurrir como esos sueños en 1os que a1 
margen de un acaecer trivial presentimos 
una carga más grave que no siempre alcanza
mos a desentrañar. En ese sentido 1a novela 
cómica debe ser de un pudor ejemplar; no 
engaña al lector, no lo monta a caballo so
bre cualquier emoción o cualquier inten
ción, sino que le da algo así como una ar
cilla significativa, un comienzo de modela
do, con huellas de algo que quizá sea Co
lectivo, humano y no individual. Mejor le 
da como una fachada, con puertas y ventanas 
detrás de las cuales se está operando un 
misterio que el lector cómplice deberá bus
car (de ah~ la complicidad) y quizá no en
contrará (de ahf el copadecimiento). Lo que 
el autor de esa novela haya logrado para sí 
mismo, se repetirá (agitándose, quizá y eso 
sería maravilloso) en el lector cómplice. 
En cuanto ai lector-hembra se quedará con 
1a fachada y ya se sabe que 1as muy bonitas, 
muy trompe l'orcil, y que delante de e11as 
se pueden seguir representando satisfacto
riamente las comedias y las tragedias del 
honpGte hqmmc. Con lo cual todo el mundo sa
le contento, y a los que protestan que los 
agarre el beriberi. 

(Cap. 79, p. 561) 

Estas proposiciones están desarrolladas en los capítulos: 

79, l.l.2, 99, 97, que pertenecen a los "Capítulos prescindibles" 

que narran los hechos de París. En ellos se remarca la idea de 

que e1 "lector hembra'' tiene la capacidad de entender el. 

sentido de las desviaciones y las propuestas ideológicas del. 

escritor: 

[ ••• ) lector-hembra, al tipo que no quiere 
probl..emas sino soluciones, o falsos proble
mas ajenos que le permiten sufrir cómodamen
te sentado en un sillón, sin comprometerse 
en e1 drama que también deberLa ser suyo. 

(Cap. 99, p.611) 
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En e1 "Tab1ero de dirección" Cortázar también cl.asifica a 

sus l.ectores r indicando que su nove1a es a l.a vez dos novel.as. 

Una de el.l.as se dirige al. l.ector cuyo concepto de l.iteratura se 

ciñe a l.as convenciones de l.o que Morel.l.i l.l.ama "novel.l.a rol.l.o": 

El. primer libro se deja leer en l.a forma 
corrienter y termina en el cap~tul.o 56r al. 
pie del. cual. hay tres vistosas estrel.litas 
que equival.en a l.a pal.abra Fin. Por consi
guiente, el. lector prescindirá sin remor
dimientos de l.o que sigue. 

(Tabl.ero de dirección1 p. III) 

La otra novel.a está dirigida al. lector activo que participa 

con el. escritor en l.a construcción del. texto y es capaz de jugar 

l.os juegos transgresivos que e1 escritor l.e sugiere. Estos juegos 

se l.ocal.izan en l.a tercera parte denominada "De otros l.ados" .Lcts 

desviaciones semánticanr narrativasr verbal.es y gráficas más 

significativas estructuran esta parte de la. novel.a_ que está 

destinada a quien cl.ige l.a segunda l.ecturn con e1 .. Tablero de 

dirección" como guía. Lo que .l.mpl.ica una manera desordenada y 

arbitraria de l.eer l.a novel.a y con eso la aceptación de una 

propuesta original. que opone a l.a manera automatizada y con-

vencional de emprender 1.n l.ectura de una novel.a tradicional.: 

E1 segundo l.ibro se deja l.ecr empezando por 
el. cap~tul.o 73 y siguiendo 1uego en el. orden 
que se indica al. pie de cada cap~tul.o. En ca
so de co~fusión u el.vide. bastará consul.tar 
l.a l.ista siguiente: [ ••. ] 

(Tabl.ero de direcciónr p. III) 

Son m\11.típl.es y novedosos l.os procedimientos que Cortáza.r 

empl.ea en ~ para desautomatizar la l.engua práctica y l.ite-
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raria. En todos 1os nive1es e 1a narración (verba1. narrativo y 

semántico) y de 1a 1engua (fónico-fono16gico. morfo-sintáctico y 

1éxico-semántico). presentan estructuras supere1aboradas. que 

usan 1a transgresión como un medio para romper c1 automatismo 

1ingü~stico y evitar 1os 1ugares comunes en 1a nove1a. 
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VII 

Los aeta.grafos: Procediaientos retóricos que desautoaa-

tizan e1 1enguaje. 

Todas 1as figuras retóricas que se analizan en este trabajo, 

son metábo1as que afectan 1a forma de 1a expresión de palabras y 

frases y son producto de 1-os cuatro procedimientos que generan 

1as figuras retóricas general: supresión, adjunción sustitu-

ción y permutación. Las tres primeras se originan por operaciones 

sustancia1es que alteran la estructura de 1as unidadec. La última 

se origina por operaciones re1aciona1es, porque l. imita 

modificar 1as rel.aciones de posición que existen entre 1-as unida-

des. 

Cortázar en ~ crea ::;u propio universo retórico, es 

decir, sus persona1es procedimientos para 1ograr la desautomati-

zación de la escritura y de las convenciones literarias, pues la 

mayor~a de 1os metagrafos de Rayuela no se encuentran descritos 

en 1a Retórica gepera11 9 D del Grupo "M" , en e1 "Ensayo de c1asi

ficación"191 de figuras retóricas de Todorov, ni en e1 Pjcciono

riq de retórjca y po~192 de Beristáin. 

190 .. Grupo "H .... Op Cit 

191.Tzvetan Todorov. "Ensayo de clasificaciónº en I iteratyra y 
sjgpit'icoción 

192.Helena Beristáin- piccionnrjo de retórica y poético 
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Shk1ovski en e1 artículo ya mencionado p1antea que existen 

dos procedimientos que el artista utiliza para liberar del auto

matismo al 1enguaje que nombra los objetos: 

[ ••. ]1os procedimientos del arte son el de 
1a singularización de los objetos y el que 
consiste en oscurecer la forma, en aumentar 
la dificultad y la duración de la percep-

~*6~Ín E!n ª~¡o y d~eb:r~=~c~~~l~gg~~o.~~5e . 

El oscurecimiento de la forma es el procedimiento que 

genera los metagrafos en BilY~· Tanto las faltas de ortografía 

por adición del grafema "h" , corno la escritura i:·onética de las 

palabras y la ausencia de mayUGculas, son procedimientos retóri-

cos que transgreden la escritura. convencional. de 1.ns palabras, 

mecanismo con el que se dificulta su percepción visual, lo que 

prolonga 1a decodificación del mensaje formal y lingüístico. 

Las transgref:iiones tipográficus 1a morfología de 1as 

pa1abras, a 1a estructura gráfica de los enunciados y su consecu-

tividad 1inea1, tnc..bién producen por oscurecimiento de la 

forma. Al violar su estructura formal, se hace más compleja su 

percepción visua1, obligando al lector a esforzarse en c1 desci-

framiento del contenido semántico y también a fijar su atención 

e1 aspecto forma1 de la escritura. 

El lector enfrenta una doble búsqueda de significaciones, 

por un lado, el sentido del mensaje semántico de la narración y 

por el otro el sentido de la propuesta formal de la novela. 

193.V. Shklovski. Op Cit. p. 60. 
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VIII 

La. poética de 1n transgresión de Jul.io Cortázar. 

Se ha dicho que todo texto 1iterario 11eva imp1í.cita su 

propia teorí.a l.itcraria, es decir en l.a obra está contenida l.a 

poética de su autor. En el. caso de Rayuela, esto es muy evidente, 

puesto que uno de sus personajes, el. cscritor More11i 1a hace 

expl.í.cita en sus argumentos y Cortázar 1a pone en práctica en su 

novel.a. De esta manera, l.a poética de Cortáznr, es decir, 

propios conceptos sobre 1a literatura y el. arte, sobre el. l.engua-

je y l.a novel.a, en fin, sobre su trabajo creador 

se encuentra expresado en l.a misma novel.a. 

novel.ista, 

Dicha poética, según considero, se orienta hacia tres aspee-

tos principal.es: l.a teoría sobre la J.itcratura y el. arte, 1a 

teoría sobre l.a novel.a y l.a teoría sobro el. l.enguaje coroo instru

mento de creación artística y comunicación humana. 

La desconfianza sobre el 1enguaje como instrumento de l.a 

comunicación humana es de 1os temas de 1a novela. Oliveira, 

More11i y l.os miembros del C1ub emprenden un profundo cuestiona

miento intel.ectua.1 sobre e1 l.enguaje, porque consideran que no 

só1o enmascara l.a rcal.idad, sino también n l.a humanidad. Repudian 

1as expresiones utilizadas como l.ugares comunes en la comunica-

ción, así ias expresiones gra.ndil.ocuentes de l.a cul.tura 

occidental. y para contraponerse a e11as, se burl.an transgrediendo 

su escritura con faltas de ortografía y alterando su preoentación 

tipográfica. 
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01iveira y Hore1li hablan del empobrecimiento del 1enguaje y 

p1antean que las mentiras de la sociedad están solapadas por el 

lenguaje, por 1o que intentan destruirlo a través de su violación 

reiterada. Plantean que el lenguaje es herencia pasiva que el 

individuo recibe como otra más de las imposiciones de la socie

dad, y que por lo tanto se debe desconfiar de él, porque no le 

permite al hombre una verdadera expresión y comunicnción humanas. 

En París, Oliveira y sus amigos del Club se burlan de la 

tradición gramatical del idioma. oliveira en su lucha declarada 

al lenguaje, dcsortografía las palabras, para manife~tar 

oposición a las reglas y normas gramaticnles del idioma. Tanto él 

amigos están conscientes del carácter alienante y opre

sivo del lenguaje y consideran que sólo su destrucción permitirá 

1iberar a lns palabra~ de lu cárcel que les impone la gramática. 

E1 1engunje erótico-amoroso que .inventa junto con la Haga, 

pronuncia en contra del lenguaje racional y convencional y a1 

mismo tiempo los hace poseedores de uno excl.usivo que 1.os aísla 

del resto del ~undo y les permit~ expre$arcc con autenticidad. 

En la Argentina la creatividad y el ocio de los Traveler y 

de Oliveira los llova a inventar juegos con los que ironizan al 

diccionario al que denominan cementerio. Se burlan de l.as expre

siones convencionales, porque consideran que el desgaste por uso 

ya no les permite comunicar nada. Rinden culto a 1.as extravagan-

cias lingüísticas textos con escritura fonética y con conteni-

dos lingüísticos y semánticos insensatos y absurdos. Con lo 
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anterior plantean que una manera de reivindicar 81 lenguaje_ es 

dotándolo de una nueva y original escritura, porque esto otorga a 

1as pal.abrns nuevos sentidos y permite que 1os hombros entablen 

comunicación más humana. 

La desconfianza de l.os personajes hacia el lenguaje se hace 

extensiva al lenguaje como instrumento de la literatura. Esto se 

encuentra expresado la teoría literaria sobre la novela, 

contenida propia estructura, tanto a nivel. semántico como a 

nivel formal. 

La propuesta antiortográfica y antigramatical que adoptan 

l.os personajes en su supuesta escritura, tiene el. mismo origen 

que la propuesta antil.iteraria de Horelli: la desconfianza por el 

lenguaje, el repudio a las convenciones y la rebel.d1a ante las 

imposiciones y lo5 automatismos dal. lenguaje. 

Morell.i rechaza 1o tradicional. y lo convencional en el arte, 

rechaza la retórica en el lenguaje literario, que hace uso de las 

palabras con fines decorativos, considera que c1 idioma 

instrumento cngañofio, imperfecto, desgastado por el uso cotidia-

Se declara en contra de la novel.a tradicional: "El libro que 

iee de principio a ~in como niño bucno" 194 , y propone 

novel.a abierta la que considera más acorde con la realidad 

humana. No sólo :se declara en contra de esa clase de novel.as 

convencionales, con tema, argumento, unos personajes, un 

principio, un c11max, un final, estructura organizada y una 

194.Julio Cortázar. op cit. p. 616. 
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escritura linea1 sin tropiezos para el lector; sino también se 

dec1ar.a en contra del lector convencional. Parn novela. exige 

otro tipo de lector; el. lector activo; el. l.ector cómpl.ice que 

col.abora con él. en la creación del relato. 

Se pronuncia en contra de la rigidez de los géneros litera

rios y propone la escritura de una novela poética en la que se 

incurpc,re todo un colla.ge nurrativo. More1li propone una e:struc-

tu!·- fragmentada para l.a nov~la, opuesta .la novela <<rol.lo 

chino>>. 195 A esta nueva propuesta narrativa él. le llama anti-

novela. El como personaje la define y Cortázar coco escritor la 

práctica. 

En este sentido, la teoria literaria que propone Morelli y 

que ejecuta Cortázar, logra 1.o que el persona je af irrna: 11 ¿para 

qué sirve el escritor; :sino para destruir el J.enguaje?n 196 , y 

destruir el lenguaje significa transgredirlo, viol.o.rlo, infrin-

girl.o, desviarlo del convencional como instruro~nto de la 

creación literaria. 

Por lo anteriormente expuesto se planteó como tesis de este 

trabajo; que la propuc5ta literaria; tanto formal como semántica 

que predomina en l.a novela es la transgresión, y que la intención 

de violar el ardan l.ingüístico y l.iterario convencional. s.e en-

cuentra en todos lo5 niveles de1 texto: en el. verbal., narrativo 

y en el semántico. Los metagrafos sólo son uno de los elementos 

195-~ 

196.Ibidem p. 614. 
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1ingilísticos que forman parte de esta propuesta literaria-

Saú1 Yurkievich197 , uno de los más destacados csp~cialistas 

en 1a literatura cortazariana, considera que la teorLa literaria 

implícita en ~, se gesta en el escritor muchos años antes, 

en un ensayo crítico rcdzictado en I947 inedito hasta I994. 

Según este autor, en la ~~ s~ hacen explicitas 

las ideas y convicciones 1 i terarias: que Cortó zar expresa y pone 

en práctica de manera cabal en Rayuela 

Antes de su publicación en I963, en la creación novelística 

de cortázar existen varios trabajos narrativos, en donde lleva a 

la práctica fiUS convicciones literarias y estéticas: piario ..d.,e 

Andrés Foya199 (escrito en I9~0 y editado en 1986), Divertimcn-

198G, después de su 

muerte) y L_c._~llli..Qs 2 º 2 (1960) y después de ~l. (1.-J63), los 

diferentes trabajen narrativos, 2.2...._Modqlo~ pnru_uaru:u:_203 (1968) y 

Libro dg MonyeI 2 º 4 (1973) . 

.I.97.Sa.úl Yurkievich. Edición y Prólogo. "Un encuentro del hombre 
con su reinen en Obra crític~ 

198.Julio Cortázar. ''Teor~a del tunel" en Obra critica 

.l.99.Julio Cortázar. Diario d~ Andr6s FaV6 

200.Julio Cortazar. Divertirnentg. 

201.Ju1io Cortázar. Fl examen 

202.Julio Cortáznr. Lg~ premjon 

203.Julio Cortázar._22 Modelos para armar 

204.Julio Cortázar._Libro de Mnnu~ 
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Según Yurkievich '.I:.egría del tyne...l: .. [ ... ]permite afirmar 

que toda 1a obra nove1esca. de Cortázar procede de misma 

matriz y que este módulo generador es juiciosa y minuciosamente 

concebido por un texto preliminar que lo explica y justifica.•• 2 º 5 

M• permito plantear que lil poética de Cortdzar es producto 

de ~u formación intelectual y literaria. Desde muy joven escribió 

art~culos, ensayos, rcsefias de cr~tica literaria publicadas en 

revistas y periódicos, sobre autores europeos y norteamericanos 

como Ri.mbaud 206 , John l{eats 207 , Antonin Artaud 208 • Ghaham Gree

ne209, Edgar Allan Poe 21 º, etc. y $Obre escritores hispanoameri

canos corno Lcopoldo Marechu.1 211 , octavio Paz 212 , Roberto Fcrnán-

205.Saúl Yurkicvich. op Cjt p. 30. 

206.Julio Cortázar. ''Rimbuud'' Obra critica 2 pp. 15-23. 

207 .Ju1io Cortázar. "La urna griega en la poesía de John Keats" 
en obra críti~ pp. 25-72. 

208.Julio Corta.zar. "Muerte de Antonin Artaud" 
pp. l.51-156. 

209.Julio Cortázar. "The Hcart of thc Mutterº 
PP· l.57-l.66. 

210.Julio Cortázar. "Vida de Edgur Allan Poe" 
pp. 287-364. 

Obro 

Obra 

Qbra 

cr,ftica 2 

crítica 2 

crítica 2 

211.Julio Cortázar. ''Adán Buenosayres'' 
167-176. 

Qbra crítico 2 pp. 

212.Julio Cortázar. "Libertad bajo palabra" en Qbra crítjc~ 
pp.203-208. 
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dez Retamar213 , Neruda 214 , Fe1isberto Hernández 215 • De esta época 

proviene e1 enorme cauda1 de nove1as leí.das y 

ref1exiones sobro este género literario. 

profundas 

En 1a Teqr!n del tyng1 216 se puede encontrar el origen de 1a 

poética. y de la producción novelística de este autor, pues en 

este ensayo real.iza una minuciosa formulación teórica sobre la 

literatura y la novela, que posteriormente incorpora a Bayyela. 

Inicia su ensayo pronunciándose en contra del fetichismo al 

que ha sido reducido el Libro nl considerarse simplemente como un 

objeto de arte y corno " ( •.. ] diario de conciencia 

[ ••• ]" 217 • Cortázar plantea que un escritor contemporáneo: 

( ••• ]se ve precisado a apartarse a la vez 
del libro como objeto y fin do su tarea, 
rechazar el fetichismo del Libro, instru
mento espiritual y considerar1o por fin (y 
esto en la etapa que precede a nuestra pri
mera guerra) como producto de una actividad 
que escapa a 1a vez a todo 1ujo estético y 
a toda docencia deliberada, instrumento de 
automatizac1ón integral del hombre, de auto-

~~"~i~~~~if~~t~~~f~u;~ ~º~e~= ~!t~~!~r~=-~YH 

213 .. Julio Cortázar. "Carta a. Roberto Fernández Retamar (Sobre 
<<Situación del intelectual latinoamericano>>)" en Obra crftica 
.:l.... pp .. 29-44. 

214.Ju1io Cortázar. "Neruda entre nosotros" en Obra cr;(tica. pp. 
63-76-

215 .. Julio Cortázar. "Carta en mano propia" en Obra critica J pp. 
261-269 .. 

216.Julio Cortázar. "Teoría del tunel" en Obra crítica l 

217.Xbidem p. 40. 

218.Julio cortazar .. Ibidem pp .. 40-41-
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Para Cortázar, el. escritor que fetichiza a1 Libro, es el. 

esritor <<tradicional.>>, <<vocacional.>>, el. cual. es siempre un 

escritor conformista 1 contraponiéndose al. [ ••• ) joven escritor 

rebe1de( ••• ) para quien l.a noción de géneros de toda escritura 

genérica se l.e da, con la perspectiva visual de barrotes, cárcel., 

sujeción." 2 i 9 El. considera que el. escritor debe 

Hombre con conciencia clara de que debe ele
gir antes de aceptar que la tradición l.itera
ria social o rel.igiosa no pueden ser 1ibertad 
si se las acepta y continua pasivamente, lam
padofóricamente. De hombres tal.es testimonian 
muchos momentos de la literatura y el escri
tor contemporáneo observa sagazmente que 
todos los casos su actitud de libertad se ha 

~~~~~ap~~~a~~r~~~ :i~~~: ~=n~~81i~:ra~i~~~~gn 
A partir de este ensayo Julio Cortázar postula una literatu-

rabel.de que no se deje atrapar por lo que el denomina " [ •.. ) 

1as trampas sutiles del. verbo [ •.. ) u
221 , que enmascaran l.a re.al.i.-

dad impiden 11.egar 1o verdaderamente humano del hombre. 

También se pronuncia contra de l.a escritura recreatl.va y 

desca1ifica 1a nove1n de ideas y propone abol.ir los 1ímites entre 

1o narrativo y 1o po6tico, 

dé un encuentro de géneros. 

decir propone que en 1a novel.a se 

Saúl. Yurkievich pl.antea que: 

Esta teoría de un dinamitero de lo litera
rio, que da preeminencia a lo extra o supra
estético, preconiza una acción subversiva 

2i9.Xhidem. p. 47. 

220.Xhidem pp. 62-63. 

221.Tbidem p. 53. 
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propia de una postura vanguardista, partida-
ria de1 antiarte, 1a antiforma, 1a cu1tura 
adversaria o contracu1tura revivificadora 
[ ••• ]Así sucede con Cortázar quien durante 
una década y media, e1 transcurso que media 
entre Teoría del. tune1 y Rayue1a, se caneen-

~~~ª ~~~;~!;ª:~n~~o;~c~~t=n~~I!~er;~f~~~~~a 

En este ensayo también expreso que ei escritor es un enemigo 

de1 gramático, p1a.ntea:ciicnto que desarrolla en ~ tanto en 

e1 pl.ano temático como en ei formal., 1o que da como resul.tado 

propuesta antiortográfica, antigramatical y antil.iteraria 

originada por ia poética de 1a transgresión que él. teoriza 

partir de este ensayo: 

Los escritores amplían las posibilidades 
de1 idioma, l.o l.l.evan al 1ímitc buscando 
siempre una expresión más inmediata, más 
cercana al. hecho en sí que sienten y quie
ren manifestar, es decir unn expresión no 
estética, no literaria, no ideomática. EL 
ESCRITOR ES ENEMIGO POTENCIAL _y HOY YA 
ACTUAL - DEL IDIOMA. El gramático lo sabe 
y por eso está siempre vigi1ante, denun
ciando trope1~as y transgresíoneG, aterra
do ante esa paulatina dislocación de un me
canismo que él. concibe, ordenn y fija como 
~~=ci~~5~5ta, infa1ib1e máquina de 

Cortázar explica en su ansayo e1 motivo por el que 1o tituló 

Tegrjn del tynel: "Esta agresión contra e1 lenguaje literario, 

esta destrucción de formas tradicionales tiene l.a caracter~stica 

propia de1 tunel, destruye para construir. 11224 Y. es en este 

222-Sa~l Yurkievich. Op Cit p. 29. 

223-Julio Cortázar. "Teor~a del tunal". pp. 73-74. 

224.Xbidem p. 66. 
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sentido en e1 que p1anteo que 1a poética de Ju1io Cortázar es una 

poética transqresiva, gestada él desde su juventud y teorizada 

en este texto inédito hasta hace pocos años y puesto en práctica 

por primera vez en el texto narrativo titulado Diarjo de Andrés 

.f:AY.a.225 escrito 

~.226 

1950, tres afl.os después de la Teor:fa del 

En este texto narrativo pone en pr~ctica teoría literaria 

sobre l.a novela-poética. y expono su repudio a las convenciones 

literarias que ciñen las ideas a formas establecidas, asi como su 

desconfianza por el lenguaje como instrumento de la comunicación 

humana. 

El piarjo de bndré~ Faya~ 27 queda fuera de lo que convencio-

nalmente es un diario. Digamos que dj_ario diferente 

donde cabe todo: las reflexiones esteticas, las críticas sociales 

y política5. Tiene la forma de un monólogo .inte1cctua1 sobre 

temas literarios y filosóficos. Puede ser una crónica, una rcflc-

xión, un recuerdo. El personaje realLza profundos cuestionamien-

tos filosófico-existenciales, lo~ que rcsu1ta evidente que 

Cortázar antes de publicar sus primeros cuentos y nove1as, había 

acumulado y asimilado, no sólo una enorme cu1turn literaria, sino 

también filosófica. El personaje Andrés Fava es un filósofo. 

El diario se estructura a base de digresiones filosóficas y 

225.Julio Cortázar. Qíarjg de Andrés Faya. 

226.Julio Cortázar. "'recría. del tuneln en Obra critica 

227.Julio Cortázar. I2.i_~ de Andrés Faya 
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de cr1.tica 1J.teraria, el personaje dice lo que está bien o ma.l 

escrito, da su veredicto al 1ector. En este texto caben todos 1os 

géneros: 1a poesía, la narración, citas textuales de poemas, de 

textos 1iterarios y fi1osóficos. Las transgresiones lingüísticas 

que caracterizan la escritura de Rayµgla aparecen en este texto: 

hay digresiones, extranjerismos en inglés y francéa, transgresio-

nes tipográficas y al igual que Oliveira fu.~ Andrés Fava 

está en contra de la sumisión a la mecánica de la escritura, por 

1o que busca romper "( ... ] la horizontalidad de la. escritura 

( ••• )"228. Por transgrede la consecutividad lineal de la 

lengua, introduciendo signos ti pográf ices de manera arbitraria, 

rompiendo el enunciado a la mitad del renglón. 

E1 personaje Andrés Fava su diario cuenta se fue 

gestando en él el. repudio a la norma gramatical y la idea de 

transgredirla. Su escritura pulcra, ~ui.dadoGa, ceñida las 

normas gramaticales, transforma en otro tipo de escritura. 

transgresora, infractora y l.ibre. En la siguiente cita explica 

como viola e1 uso normativo de l.a coma: 

De pronto ndvcrtí la necesidad de dejar i.m
brincarse las cláusulas, cabalgarse entre sí 
por sobre el débil. puente de l.a coma, o di
rectamente 1ibres sueltas. Que 1a prosa fue
ra como e1 oleaje. En cadenas adjetivas, exi
gencia de l.ibertad: " De pronto Gol.a harta 
enfurecida prudentísima, oh pobre mujer "· Y 
esto surgiendo de l.as ruinas de mi pulcritud 
pasada, doliéndome alegremente. Sensación de 

22B-.ll2.i..d..e.m. p. 58. 

l.74 



Roseta Transgresión 1ingü~stica ••. 

1ibertad. de juego l.imp.io. de no 
y 

convenci
ya de ~!:~;~P~!¿~~~~~· de mostración 

Los monó1ogos de1 personaje Andrés Fava son sim.il.ares a l.os 

de 01iveira en Rayuela. tanto su estructura forma1 como 

contenido existencial.. Ambos caracterizan por J.enguaje 

digres.ivo. por 1a violación a l.a ortografía. por las trnnsgresio-

nes a la horizontal..idad de la escritura. por el. repudio a 1a 

gramática y el. sarcasmo con el. que ironizan el orden artístico, 

1os convenc.ional.ismos. las frases hechas en el l.enguaje, y lo 

~o:rmul.ado y concebido de antemano. 

En suma, esto texto narrativo publ.icado también recientemen-

te, diario en el que se narra l.a formación literaria de un 

personaje y como conformando en él. convicciones e ideas 

sobre l.a literatura, l.a novela y el. l.enguaje, temas que trece 

años más tarde serán profundamente pl.anteados por Cortázar en 

Rayyela. 

229.Thidem. p. 58. 
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COHCLUS:X:OHES 

Como seña1é en 1a introducción. abordar e1 estudio de ~ 

.l.J:l de Ju1io Cortázar. es entrar en relación con un texto 

grado por 1a crítica, de1 cua1 se han rea1izado numerosos estu

dios. análisis, comentarios, interpretaciones, coincidiendo todos 

ellos en considerarla una do l.a.s novelas más destacadas de 1a 

<<nueva novela >> y del. covi.miento editorial. conocido como el. 

<<Boom>> 1atinoamericano. 

E1 estudio de un texto tan extenso y comp1cjo en su estruc

tura narrativa y 1ingüística, me exigió marcar l.os 1ímites y l.os 

a1cances del. trabajo de tesis, así como precisar el. enfoque 

teórico y l.a metodol.ogía n emplear, por l.o que primeramente c1egí 

real.izar un estudio para abordar sól.o el. aspecto lingüístico de 

l.a novel.a, pues desde mis primeros acercamientos al. texto y a 

través de lan conciderncioncz de l.a crítica especíalizada. consi

deré que l.as características temáticas, l.inqüísticas y gráficas 

de 1a novel.a hacen de1 lenguaje su tema central, situándo1a 

dentro de lo que se denominó l.a antinovel.a latinoamericana, por 

el. ataque teórico y práctico que real.iza. a.1 1enguaje y 1a 

nove1a tradicionnl • uti11zando técnicas narra ti van innovadoras 

que en e1 momento de 

experimentos narrativos. 

publicación representaron verdaderos 

E1 estudio 1ingüistico quedó l.imitado exclusivamente a1 

anál.isis de algunos el.amentos que se presentan en el. plano gráfi

co-visual. de l.a escritura y que 1a retórica denomina mctagrafos 

por afectar la forr;ia gráfica del. lenguaje. Este es el. caso de 1as 

176 



Rosete Transgresión 1ingü~stica ••• 

fa1tas de ortografía y 1as transgresiones tipográficas 1a 

escritura de Rayuela 

Lo anterior me llevó a plantear como tesis de1 trabajo que 

1a propuesta 1iterarin tanto formal como semántica que predomina 

la novel.a es 1a transgresión y que 1a intención de vio1ar el 

orden lingüístico y literario convcnciona1 se encuentra· en todos 

los niveles de la narración: en el verbal, en el narrativo y en 

el semántico. Los metagrafos serian uno más de los elementos 

verbal.es que estructuran esta propuesta literaria. 

Por l.o que el objetivo primordial de este trabajo, fue 

realizar el análisis retórico de los mctagrafos, clasificándolos 

y describiéndolos dentro del contexto semántico, para posterior

mente exponer el sentido de la transgresión en Rayyela, pues 

asumió que toda figura retórica imp1ica una transgresión a. la 

norma gramatical del idioma 

vigentes. 

las convenciones narrativas 

E1 a.nál.isis retórico de los :metagra.fos y la dcscri.pción de 

su sentido en l.a construcción tota1 de 1.a novel.a, me permitió 

11egar a las siguientes conclusiones. 

1. E1 estudio de todo texto l.iterario exige precisar, primera 

instancia, el. enfoque teórico y metodológico que lo guiará. En el. 

ca.so de ~Q. al. el.egir el. estudio de al.gunos el.ementos l.in

gü~sticos en l.a novel.a, se optó por una teoría y una metodol.ogín 

que a l.a l.iteratura desde perspectiva l.ingüística; tal. 

e1 ca.so de l.a poética estructural.ista en la que incluyen 
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1os estudios retóricos do 1a 1iteratura. E1 sustento teórico y 

metodo1óqico de 1a poética estructura1ista posibilitó e1 análisis 

retórico de 1os metagrafos. 

2.La poética estructura1ista me ofreció una teoría literaria, una 

metodología de análisis y un modo de interpretar el texto, cen

trado en ln atención de ciertos aspectos que son caracter~sticos 

de las obras literarias, es el caso de las figuras retóricas; por 

lo que 

cumple 

reitera que el análisis retórico de los metagrafos no 

objetivo hermenéutico, es decir, no propone una ínter-

pretación de l.a novel.a, sino sólo representa intento por 

explorar las caracter~sticas de escritura. buscando también 

significación y su sentido dentro de la estructura global de la 

obra. 

3.Las faltas de ortograf~a y lo que se denominó en este trabajo 

transgresiones tipográ~icas desviaciones que vio1an las 

normas gramaticales de 1a 1engua escrita y 1as convenciones 

narrativas. por lo tanto emp1eo implica una transgresión 

lingü~stica, que literatura se asume como un procedimiento 

retórico que singu1ariza 1a escritura de un nove1ista. por 1o que 

1as transgresiones 1ingü~sticas y narrativas en Rayµelo se con

vierten en un hecho de eati1o de su autor. 

4.En e1 p1ano retórico de Bayyela. es evidente que 1as figuras 

retóricas que afectan el nivel de la expresión en la escritura 
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(entre e11as las faltas de ortograf~a y las transgresiones tipo

gráficas), violan de manera impactante, novedosa y original para 

e1 1ector, la gramática de la lengua escrita y 1as convenciones 

narrativas, tornando compleja y difícil su lectura, complejidad 

que se refuerza con 1a tipografía. Con 1o anterior se destaca que 

1a lectura de un texto literario no es un procedimiento exclusi-

vamente lingüístico, sino que la novela también sign1ficativa 

en su calidad de objeto destinado a la actividad visual del 

lector. 

S.El análisis y la descripción retórica de los metagrafos, hizo 

evidente que son elementos estructuralmente significativos que 

refuerzan el planteamiento antigramatical y antiortográfico que 

predomina la novela y que a su vez apoyan la propuesta semán-

tica de los personajes. Por lo que al análisis de estos elemen

tos, reveló que se trata de un texto en c1 que la forma y el 

contenido están :fundidos 

transgresión. 

misma intención estética: la 

S.E1 sentido primordial de 1os metagrafos en la estructura g1oba1 

de la novela, es apoyar la intención transgresiva que se plantea 

todos ni vales: el. verbal, en el. narrativo y en el 

semántico. Así mismo, los metagrafos tienen la función de desau-

to:matizar 1a. presentación gráfica de palabras, enunciados y 

espacios tipográficos de la escritura. A través de los metagra

fos, Cortázar rompe el automatismo de una lectura lineal. sin 

contratiempos visuales para el lector y plantea otro tipo de 
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1ectura. Vio1enta 1a. escritura y e1 1enguaje narrativo, con 1a 

intención de vio1entar a1 l.ector para que adopte actitud 

comprometida ante una escritura desal.ienada y 1ibre de convencio

nal.ismos. Escritura en 1a que sus personajes cuestionan al. mundo 

occidental. instituciones, val.ores decadentes, 

po11.tica, su arte, su l.iteratura, etc. y en e1 centro de toda 

esta cr~tica: su idioma. 

6.En Rayuela se encuentra contenida l.a teor1.a l.iteraria de Cortá

zar, es decir sus conceptos sobre l.a 1itcratura y el. arte, sobre 

el. 1enguaje y l.a novel.a. Sus personajes Ol.iveira y Morel.1i l.a 

exponen en sus argumentos y él. l.a pone en práctica en su novel.a. 

En esta teor~a l.iternria, que he denominado poética de la 

transgresión, cortázar a travé5 da sus personajes, expresa 

·desconfianza por el. 1enguaje, al. que considera una imposición de 

l.a sociedad, un instrumento engañoso que impide que 1os hombres 

l.ogren una verdadera comunicación humana. sus personajes denun

cian ei empobrecimiento de1 idioma y el. desgaste que sufren 1as 

pal.abras por e1 uso cotidiano. P1antean que 1a 1engun solapa 1as 

mentiras de 1a sociedad occidental.. 

Por medio de 1as transgresiones 1ingüisticas y tipográficas 

bur1an de l.a l.engua y expr~san 1.a profunda desconfianza. que 

1es inspira. sus personajes denuncian e1 carácter a1ienante y 

opresivo de1 idioma y p1antean que 1a gramá.tica, 1a ortogrnfí.a, 

l.as convenciones narra ti vas, etc. una cárcel de 1a que se 

l.iberan infringiendo normas, reg1as y convenciones. 
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Cortázar a través de l.a escritura y de l.as propuestas samán-

ticas de l.os personajes, p1antea que una forma de reivindicar al. 

l.enquaje, dotándol.o de una nueva escritura; de ah! que 

propuesta antiortográfica y antigramatical exprese actitud 

rebel.de a l.as imposiciones y a los automatismos del. lenguaje. Por 

eso es que Cortázar, a través de Morel.l.i, afirma que el. escritor 

es un destructor del idioma y destruirlo implica transgredirlo, 

violarlo, desviarlo del. uso convencional. 

7 .La poética de la transgresión que Cortázar pone en juego 

~, finalmente remite la posición ideológica del. 

autor, pues como apunta César Gonzál.ez: "Todo producto artistico 

es práctica social y por consiguiente producción ideológica, no 

hay fenómeno l.iterario que no esté inserto en una ideol.ogía ... 230 

Lo anterior permite expresar l.o que en mi opinión preten-

de corté.zar con novc1a; pero cabe aclarar que el. siguiente· 

comentario se sitúa en un plano interpretativo que se n1eja de la 

intención centra1 del trabajo. 

En 1os p1anteamicntos sobre l.a 1engua y la literatura Cortá-

zar denuncia el. orden 1ingü1stico y desenmascara el. poder que se 

ocul.ta en e1 idioma. Considero que Cortázar, al. iqua1 que Roland 

Barthes231 , propone que el PODER se filtra a través de1 lenguaje 

y ob1iga los hombres ser, pensar, sentir y 

230.César Gonzá1cz. l:l.lnción d9 Ju teor.ía en lQ!.=; Astudiqs Jitera
z:.i..<llL._ p. 117. 

231.R01and Barthes. El placer del texto y lección inaµqurol 
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hacer l.o que otros quieren, pues el. l.enguaje es el. punto de 

encuentro de todos l.os mecanismos que buscan el. sometimiento del. 

hombre. También considero que cortázar se pronuncia en contra del. 

discurso que somete a l.os sujetos y real.iza en Rayuela l.o que 

Barthes considera que hace l.a l.i teratura contemporánea: " [ ••• ] 

hacer trampas la lengua. hacerle trampas l.a l.engua 

[ .... ] n 23 2, pues según este teórico, sólo la l.iterntura permite 

escuchar a la l.engua fuera del. poder. 

Cortázar propone. al igual. que Barthes que l.a literatura 

puede ser un discurso que se sustraiga al. poder. decir, a l.a 

obl.igación de hacer y decir lo que otros quieren .. 

También de acuerdo con Barthes. sabe que el. poder se encuen-

tra agazapado en l.a l.engua: "El. l.enguaje una legisl.ación. l.a 

l.engua un código. No vemoG el. poder que hay en la l.engua porque 

ol.vidamos que toda l.cngua es una cl.as~ficación y toda cl.asifica

ción es opresiva .. " 233 Todo idioma obl.iga a decir, sujetando a1 

individuo a norm.no y rcg1as: " ( ..• ] por su estructura misma l.a 

1engua imp1ica una fatal. re1aci6n do al.ienación." 234 

Podemos decir, que en Rayuela, Cortázar ejecuta un acto de 

1ibertad: "Si se 11.ama l.ibertad no sól.o a l.a capacidad de sus

traerse al. poder. sino también y sobre todo a 1a de no someter a 

232 .. Ibidem p. 121. 

233 .. Ibidem p. 118. 

234 .. Ibidem p .. 119. 
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nadie[ ••• )" 235 • 

Si el. 1ector de esta novel.a disfruta. del. pl.acer de 1a 

transgresión y entiende que en l.a l.iteratura contemporánea hay 

impl.~cita una propuesta de dasal.ienación l.ingü~stica, al. conver

tirse en un espacio de libertad para el. autor y para su lector, 

donde e1 idioma queda fuera de l.os del. poder, porque en el. 

texto l.iterario se desarticul.un l.as imposiciones l.ingü~sticas; si 

el. lector entiende esto, entonces Cortázar ha encontrado a su 

<<l.ector cómpl.ice>>, a su <<l.ector activo>> y 1.a l.iteratura ha 

cl.UDpl.ido su misión. 

235.Ihidem p. 121. 
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