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Introducción 

 

¿Qué es lo que define a la literatura fantástica? Más aún, ¿qué es lo fantástico? Sabemos 

que el problema de lo fantástico ha sido abordado desde perspectivas diversas, aunque con 

resultados sintomáticamente próximos. En términos generales, lo fantástico es una situación 

que pide ser interpretada bien como un engaño, bien como una alteridad maravillosa; un 

“tiempo de la duda” (Botton Burlá, 1994, p. 18). Paradójicamente, la concreción de cual-

quiera de estas dos posibilidades acaba con la fantasía: por definición, lo fantástico puede 

ocurrir únicamente en el seno del punto ciego que constituye la ambigüedad. La definición 

anterior nos permite responder a la pregunta inicial de la siguiente manera: lo que define a 

la literatura fantástica es la manifestación, en el texto literario, de la ambigüedad entre la 

mentira y la maravilla. Sin embargo, resuelta esta interrogante, surge una nueva pregunta: 

¿por qué medios, a través de qué canales, ocurre esta manifestación en el texto? 

Sobre Francisco Tario, dice Esther Seligson, en su prólogo a la antología Entre tus 

dedos helados: “[…] es un soñador de palabras, un soñador de palabras escritas, llenas de 

locuras, de quimeras, de onirismos, de memorias de infancia, de imágenes móviles, imagi-

nantes.” (Seligson, 1988, p. 12). Ciertamente, más allá de constituir herramientas conven-

cionales de expresión, significantes con significados limitados, para Tario, las palabras 

constituyen fuentes inagotables de significación. Reveladora a este respecto resulta la si-

guiente sentencia, incluida en su libro de aforismos, Equinoccio: “Nadie ha explicado satis-

factoriamente lo que es la noche. Y mucho peor que nadie, del modo más brutal y rudimen-

tario, los astrónomos. ¡Oh, qué tiene que ver la noche de los prostíbulos, y los templos ce-

rrados, y los hospitales, con la noche de que hablan los astrónomos!” (Tario, 1946a, p. 9). 

Las palabras de Tario no sólo designan al mundo, lo viven. 

Por lo que toca al estilo de Tario, es interesante el hecho de que suele encasillársele 

como autor de literatura fantástica, aunque no todas sus obras responden a los parámetros 

del género fantástico tal como se plantean al inicio de esta introducción: Francisco Tario 

incursionó en varios géneros literarios, con resultados tan disímiles como sorpresivos. La 

noche —su opera prima— posee, de entre toda su producción, la mayor y más patente uni-
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dad en cuanto a su carácter fantástico, lo cual vuelve al conjunto de relatos que la compo-

nen un corpus idóneo para desarrollar la presente tesis, la cual pretende demostrar que el 

léxico y el estilo tienen una importancia fundamental para la caracterización de lo fantásti-

co en la obra de un autor. La premisa de este trabajo es que, lógicamente, ni la materia pri-

ma del texto ni la organización especial que le confiere valor artístico son irrelevantes 

cuando se busca caracterizar cualquier aspecto de una obra literaria.  

En específico, esta tesis busca una aproximación lingüística, intrínseca, al problema 

de la manifestación concreta de lo fantástico en los cuentos que forman parte de La noche. 

Para lograr este acercamiento, se recurrió a herramientas y métodos propios de las discipli-

nas lingüísticas conocidas como lexicometría y estilometría, las cuales, como sus nombres 

indican, se dedican a cuantificar, respectivamente, el léxico y el estilo de una muestra lin-

güística. Los métodos convencionales de ambas disciplinas se adaptaron a las necesidades 

de esta investigación, como se verá en los capítulos que corresponden a los análisis lexico-

métrico y estilométrico efectuados sobre la base del corpus de trabajo. Ello se hizo pensan-

do en la naturaleza del corpus y la información que de él se buscaba extraer. 

El objetivo general de este trabajo es proponer un método de análisis literario con 

bases lingüísticas concretas que permita buscar los posibles vínculos entre lo fantástico en 

La noche y la sustancia lingüística que le da forma. No se trata aquí de postular un sistema 

inamovible, sino de mostrar cómo la crítica y la teoría literaria pueden beneficiarse de mé-

todos de análisis lingüístico computacional y sus herramientas. El objetivo implícito de lo 

anterior es proponer una forma de análisis que sea lo suficientemente flexible para adaptar-

se a diferentes obras y no dependa —o no por completo— de factores exógenos. Para efec-

tos de este trabajo, se consideran factores exógenos aquellas situaciones o circunstancias 

externas que inciden en la caracterización de una obra literaria, como, por ejemplo, la ads-

cripción premeditada a una corriente artística o la influencia manifiesta de otra obra litera-

ria. Paralelamente, se consideran factores endógenos aquellos elementos que forman parte 

sustancial de la obra literaria e inciden en su caracterización, como el vocabulario o la tem-

poralidad que se utilizan para dar forma y curso a una narración.  

Con base en el estado de la cuestión actual de los estudios sobre la obra de Francis-

co Tario, es posible afirmar que nunca, antes del trabajo a continuación, se había buscado 
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un acercamiento lingüístico a los textos de este escritor. La presente tesis tiene la intención 

de dar inicio al análisis lingüístico de la obra legada por Francisco Tario y, al mismo tiem-

po, abrir la discusión en torno a sus factores endógenos concretos y los posibles medios 

para analizarlos.  
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1. Consideraciones iniciales 
 

Nacido Francisco Peláez Vega el 9 de diciembre de 1911, en la Ciudad de México, Francis-

co Tario comienza su carrera literaria —punto crítico en el que decide cambiar su apellido 

por la voz tarasca que significa “lugar de ídolos”— con la publicación de La noche (Tario, 

1943a), colección de cuentos y textos eminentemente fantásticos. Ese mismo año, en un 

inesperado despliegue de versatilidad, Tario concursa en el Premio Nacional de Literatura 

con su novela Aquí abajo (Tario, 1943b), de corte realista, que pierde contra El luto hu-

mano, de José Revueltas (Revueltas, 1943/1980). A partir de ese momento —punto crítico 

también—, la posterior producción literaria de Francisco Tario regresa a su origen y se 

vuelve por lo menos excéntrica respecto de su contexto cultural.  

El conjunto de obras que Tario publica en vida son Equinoccio (Tario, 1946a), con-

junto de aforismos; La puerta en el muro (Tario, 1946b), Yo de amores qué sabía (Tario, 

1950) y Breve diario de un amor perdido (Tario, 1951a), todos textos narrativos de un esti-

lo fragmentario que raya en lo lírico; Acapulco en el sueño (Tario, 1951b), colección de lo 

que bien podrían considerarse poemas en prosa inspirados en el puerto mexicano que marcó 

su vida; Tapioca Inn: mansión para fantasmas (Tario, 1952), segundo libro de relatos, en 

su mayoría considerados fantásticos; y Una violeta de más (Tario, 1968), su tercer libro de 

relatos, entre los que también aparecen varios canónicamente fantásticos1.  

Póstumamente se publican su novela Jardín secreto (Tario, 1988) —obra “demasia-

do poética”, en palabras de Antonio Peláez, hermano del autor— y tres piezas teatrales ins-

piradas, de acuerdo con el testimonio de su hijo, el pintor Julio Farell, en el teatro del ab-

surdo de Eugène Ionesco (González Dueñas & Toledo, 1989, p. 24), entre las que destaca 

El caballo asesinado. Recientemente, la editorial Ficticia publicó el volumen La descono-

cida del mar y otros textos recuperados, en el que Alejandro Toledo, especialista en la obra 

de Tario, compila algunos textos hasta ahora inéditos o que se habían publicado sueltos en 

                                                        

1 Más adelante se profundiza en los parámetros que definen a lo fantástico, los cuales ya fueron brevemente 

mencionados en la introducción a este trabajo. 
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periódicos, entre los que se incluyen un poema, seis relatos breves —tres de ellos fantásti-

cos—, fragmentos de un diario personal y otros textos, de variada naturaleza.  

Se ha mencionado ya la marginalidad literaria de Tario. Sucede que la época en la 

que él comienza a producir estos textos de filiación en general fantástica o poética, es una 

en la que los literatos mexicanos concentran sus esfuerzos creativos en la crónica de la Re-

volución Mexicana y la narrativa que privilegia ambientes y preocupaciones nacionalistas. 

Un ejemplo paradigmático, piedra fundamental de esta tendencia social de la literatura me-

xicana, es la novela Al filo del agua, publicada en 1947, con la que Agustín Yáñez (Yáñez, 

1947/1993) inaugura la corriente literaria de la novela mexicana contemporánea y que 

constituye, como señala Arturo Azuela, un parteaguas sustancial en la novela mexicana del 

siglo XX (Azuela, 1993, p. 291). Poco después, en 1950, Octavio Paz publica El laberinto 

de la soledad (Paz, 1950/1993), cuya perennidad radica en el afán por hallar los símbolos 

profundos de lo mexicano. Otros tres años más tarde, en 1953, Juan Rulfo publica El llano 

en llamas (Rulfo, 1953/2006), en cuyos relatos se retrata, de manera elocuente, la crisis 

vinculada a la pérdida de una supuesta identidad mexicana, agostada como las tierras de 

Comala, tras el fracaso de los ideales revolucionarios.   

En pleno periodo del Milagro Mexicano (1940-1970), en el que coexisten la progre-

siva industrialización y el consumismo —calcos de la cultura estadounidense—, con la re-

cuperación en las esferas políticas de los mitos de origen mexicanos —el mestizaje, la In-

dependencia, el positivismo vasconcelista—, estas obras entrañan una lectura que va mucho 

más allá de la exaltación patriótica o la búsqueda de la mexicanidad: esconden una angustia 

atávica, una incomodidad identitaria latente (Meyer, 2000, pp. 900-920). Una época de in-

quietudes tan graves, en la que es este tipo de literatura la que se perpetúa y difunde, no 

parece ser ambiente propicio para la creación de textos de corte fantástico, como los que 

constituyen una buena parte de la obra de Francisco Tario; así, su presencia en el panorama 

de las letras mexicanas de la época puede resultar sorpresiva. La naturaleza desviante de la 
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obra de Tario le vale, en su tiempo, calificativos como “soñador” o “solitario”, lo cual su-

giere una escisión de fondo respecto del canon literario2. 

 

1.1. Antecedentes e interés del tema 

 

La mayor parte de los estudios que existen sobre la obra literaria de Francisco Tario se cen-

tran, en términos generales, en lo diverso de su estilo y lo desconcertante de los temas que 

aborda, considerando el contexto histórico, social, cultural y, en fin, epistemológico, que 

corresponde al cuarto de siglo en el que produce sus textos. Entre 1943 y 1968, Tario ensa-

ya géneros literarios muy diversos; sin embargo, su título por excelencia es La noche, libro 

que fue, además, muy pronto consagrado como representante de un estilo fantástico, mer-

ced a las críticas de sus pocos pero selectos lectores —Andrés Henestrosa y Octavio Paz 

entre ellos— (González Dueñas & Toledo, 1989, p.15). En los relatos de esta colección, el 

autor buscó explorar las alternativas expresivas que la literatura le ofrecía, incluso a costa 

de una marginalidad que, apenas en muy recientes fechas, lo reivindicaría como pionero de 

un género prácticamente ajeno a las letras mexicanas.  

Vale la pena, antes de continuar y aprovechando la coyuntura que ofrece la mención 

de la relación entre Tario y el paradigma literario de su tiempo, hacer un breve comentario 

acerca de lo que entendemos por literatura fantástica. La literatura fantástica se caracteriza, 

de acuerdo con Tzvetan Todorov (Todorov, 1981), por girar en torno a una ruptura en la 

realidad conocida que plantea la posibilidad de dos orígenes: un engaño verificable a través 

de la evidencia concreta, o una alteridad maravillosa, regida por leyes propias e ignoradas. 

Cuando alguna de estas dos posibles alternativas se materializa como solución y, finalmen-

te, en un sentido u otro, se salva la ruptura, lo fantástico desaparece bajo una sutura de ra-

cionalización.  

                                                        

2 Incluso Pedro Páramo, uno de los primeros frutos que dio la literatura fantástica en México,  es posterior 

por más de una década a la primera obra publicada de Francisco Tario. 
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Es decir, en términos generales, lo fantástico puede ocurrir únicamente en el punto 

crítico de la incomodidad que resulta de la inquietud ante lo indefinido. Partiendo de la ca-

racterización de lo fantástico propuesta por Todorov, es válido suponer que un autor de 

literatura fantástica buscará plasmar esa incomodidad —fermento indispensable de lo fan-

tástico— en su obra, para producir el género deseado. Cabe preguntarse a continuación 

cuáles son los mecanismos concretos que dan lugar a dicha incomodidad en el texto litera-

rio. Esto permite imaginar diversos escenarios de investigación; entre ellos, uno en el que 

es viable aplicar la lingüística a la búsqueda de la manifestación concreta de un concepto 

abstracto y común a toda una corriente literaria, en un corpus textual específico que partici-

pe del concepto en cuestión.  

La tendencia a analizar corpora de gran tamaño ha alejado a la lingüística aplicada, 

particularmente a la lingüística computacional, del análisis de obras literarias: evidentemen-

te, un corpus acotado por los límites de la producción textual finita de un escritor nunca 

alcanzará la representatividad estadística de, por ejemplo, Internet3. No obstante lo anterior, 

esta aparente debilidad podría representar una ventaja metodológica para el análisis litera-

rio: un corpus finito permite llevar a cabo análisis profundos, basados en valores absolutos 

susceptibles de revisiones detalladas, lo cual permite ahondar en  las características de un 

texto, un conjunto de textos o, incluso, un estilo o género literario. En este sentido, la lexi-

cometría ofrece interesantes perspectivas a la teoría literaria y el análisis literario; sin em-

bargo, las herramientas computacionales no pueden hacer todo el trabajo o, al menos, no 

cuando el objeto de estudio es un texto literario, ya que este exige que se tomen en cuenta 

no sólo factores como la frecuencia de aparición de los vocablos que lo conforman, sino 

también el estilo que lo configura.  

                                                        

3 Sin embargo, se ha señalado que Internet, no obstante su volumen, presenta una serie de desventajas para el 

análisis lingüístico; a saber, que los motores de búsqueda no muestran suficientes incidencias de un mismo 

fenómeno; que, muchas veces, no hay suficiente contexto —ni cotexto— para estas incidencias; que los crite-

rios de búsqueda de los motores en Internet son, desde la perspectiva lingüística, sesgados y distorsionantes; y 

que no es posible hacer búsquedas específicas usando criterios lingüísticos, lo cual no permite que los datos 

obtenidos sean del todo útiles para estudios de este tipo, por mencionar algunas (Kilgarriff, 2004). 
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Existe, por esta razón, una disciplina que busca comparar las huellas estilísticas —

también llamadas “huellas digitales” o “fingerprints”— de dos o más productores de un 

discurso lingüístico, por medio de evidencias concretas. Esta disciplina recibe el nombre de 

estilometría4. Los estudios estilométricos generalmente se materializan en trabajos sobre 

atribución de autoría de textos y detección de plagios, con base en el cotejo de palabras de 

función de dos o más obras; sin embargo, parece viable que la estilometría lingüística tenga 

otras aplicaciones y que su metodología no sea prescriptiva, sino descriptiva: cambiante, 

como los diversos estilos de escritura.  

En el caso de la literatura, por ejemplo, parece válido adaptar los métodos conven-

cionales de la estilometría, de modo que las palabras de contenido que conforman el inven-

tario léxico de una obra sean considerados rasgos primordiales para este tipo de acerca-

miento. Una adaptación de esta índole bien podría iniciar por buscar un método de medi-

ción que no se concentre únicamente en la cantidad de apariciones de un vocablo dado —

corresponde a la lexicometría realizar este análisis—, sino en buscar la mayor o menor 

aproximación, a través del léxico, a un estilo determinado. Para ello, podría ser útil definir, 

desde un criterio teórico base, dentro de qué parámetros se desarrolla el estilo de un texto o 

tipo de textos dado y, partiendo de dichos parámetros, elaborar una escala que permita gra-

dar su léxico como más o menos próximo al estilo en cuestión. 

Esta tesis tiene como fin, por una parte, buscar los mecanismos concretos de lo fan-

tástico en La noche de Francisco Tario, y, por otra, proponer un método de análisis literario 

basado en evidencias lingüísticas, mediante la adaptación y aplicación de los principios de 

la lexicometría y la estilometría. El trabajo aquí desarrollado es de interés, por consiguiente, 

tanto para la lingüística como para la literatura. En especial, este trabajo interesa a la lin-

güística computacional, la teoría literaria y los estudios sobre la obra de Francisco Tario. 

Las modestas aportaciones que este trabajo espera hacer a esas áreas específicas del cono-

cimiento tienen que ver tanto con el tema aquí abordado como con los medios utilizados 

para ello, ya que, hasta donde se puede concluir con base en los estudios actuales sobre 

Tario, esta es la primera vez que se intenta una aproximación lingüística a su obra. Esta 
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incursión podría ampliar la discusión en torno no sólo a las formas que lo fantástico adopta 

en la obra de Tario, sino a las formas que puede adoptar este concepto en la literatura.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Enrique Anderson Imbert, en su Teoría y técnica del cuento, señala que las lecturas del 

autor y el lector de un texto nunca serán iguales, pero siempre compartirán un punto de 

confluencia. Por lo que respecta al texto literario fantástico, no se convence de que sean los 

temas desarrollados los que deban definir este encuentro, puesto que, por una serie de razo-

nes, algunos de ellos sencillamente se resisten a una tipificación absoluta. Tampoco admite 

que ese espacio interpretativo compartido pueda sustentarse únicamente en las emociones 

que el texto produce en su lector, ya que, pese a la intención emotiva del autor, las emocio-

nes no pueden suponerse genéricas. “Dentro del cuento es donde ocurren las cosas”, señala 

sentencioso Anderson Imbert a propósito de los cuentos fantásticos (Anderson Imbert, 

1999, p. 174). Quizá sugiere que aquello que propicia la ruptura fantástica en la literatura es 

tan evidente que se pierde de vista en el panorama. Ciertamente, si lo que otorga al texto 

literario fantástico su carácter particular no puede encontrarse propiamente fuera de él, pa-

rece pertinente buscar el origen de ese carácter en su interior, en la materia prima del texto: 

las palabras.  

El interés de esta tesis es tratar de demostrar que las palabras utilizadas por Francis-

co Tario para escribir La noche juegan un papel fundamental en la construcción del estilo 

que ha dado a este libro un lugar dentro de la literatura fantástica mexicana. Ahora bien, la 

realidad es que Francisco Tario jamás se adscribió a ninguna escuela o camarilla literaria, y 

que, en realidad, evitaba cualquier tipo de reconocimiento como artista. Al respecto, co-

menta Alejandro Toledo lo siguiente: “Hasta donde sé, Francisco Tario […] nunca presentó 

en público alguna de sus obras. Acaso se hubiera sentido ridículo ante esos rituales de la 

sociedad literaria por lo general más cercanos a las fiestas de quinceañeras que al diálogo 

franco sobre los libros” (Toledo, 2004, p. 10). Algo similar puede decirse sobre sus influen-

cias. De acuerdo con el crítico literario José Luis Martínez, quien leyó y conoció personal-
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mente a Francisco Tario, el escritor no tenía ningún vínculo consciente con autores 

de los que pudiera presumirse la paternidad literaria de su estilo, ya que, lamenta, 

“Francisco Tario aún no los conoce y no tiene un gran interés por ellos” (Martínez, 

1949, p. 236). No obstante lo anterior, también es real y muy patente la inquietud de 

Tario por la ruptura, concepto que, a la luz de las reflexiones de teóricos como 

Tzvetan Todorov, Enrique Anderson Imbert y Flora Botton Burlá, constituye el epi-

centro de lo fantástico.  

Dada la proclividad “natural” de lo fantástico a la ambigüedad, hallar la 

grieta germinal de la ruptura fantástica supone una importante dificultad, indepen-

dientemente del lugar en el que se le busque; no obstante, la selección de criterios 

lingüísticos pertinentes puede ser útil para acotar los alcances de cada pesquisa. Así, 

la afirmación de Anderson Imbert sobre lo fantástico en el cuento es crucial para 

delimitar la presente aproximación a lo fantástico en La noche y justifica, a la vez 

que encuadra, la metodología de los análisis que en esta tesis se llevan a cabo: este 

trabajo no pretende reducir la complejidad de lo fantástico a los dominios exclusi-

vos de un área del conocimiento —lo fantástico no se deja apresar con facilidad por 

caracterizaciones simplificadoras—; sin embargo, creemos que las bases del estudio 

de cualquier objeto del conocimiento residen en sus componentes más elementales. 

Las palabras, en este sentido, son al texto lo que las células al ser viviente. 

De acuerdo con estudios previos que sirven como base a esta tesis, es posi-

ble caracterizar el estilo de una obra literaria, un conjunto de obras literarias o un 

autor, a través de a evidencia lingüística; no obstante, la filiación de una obra litera-

ria a un género en particular es una tarea menos estudiada. Lo que se intenta aquí es 

tratar de determinar las características de un género literario en una obra literaria 

específica, a partir de rasgos lingüísticos mensurables —a través de la lexicometría 

y la estilometría—, para buscar el sustento endógeno de caracterizaciones consen-

suadas al respecto. 
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1.3. Hipótesis 

 

Condena Tario, en una de las sentencias de Equinoccio: “Ningún respeto a las palabras muy 

en su lugar. Ningún respeto a los hombres muy en su lugar. En cambio un blando, cómodo 

sitio, para aquella linda muchacha que sacude tan alegremente sus cabellos” (Tario, 1946a, 

p. 52). ¿Es posible que sea esta aversión a la imprecisión de lo convencionalmente exacto 

lo que lleva a Francisco Tario a buscar, a través de la literatura fantástica, una incomodidad 

generadora de nuevos sentidos? Cabe también preguntarse, partiendo de las consideracio-

nes de Anderson Imbert sobre la radicación de lo fantástico en el texto literario, si es posi-

ble identificar los medios concretos de los que Tario se vale para producir lo fantástico en 

La noche. 

En relación con estas interrogantes, se plantea aquí la siguiente hipótesis: lo fantás-

tico en La noche de Francisco Tario podría ser de naturaleza primariamente endógena y 

residiría en factores lingüísticos muy concretos: el léxico y el estilo de sus textos. En otras 

palabras, la incomodidad necesaria para proyectar lo fantástico en esta obra se derivaría de 

las palabras que su autor utiliza y podría ser hallada mediante aproximaciones cuantitativas 

y cualitativas a ellas.  

 

1.4. Objetivo general  

 

El objetivo de esta tesis es buscar las manifestaciones lingüísticas concretas del concepto de 

lo fantástico en La noche, de Francisco Tario, con base en el análisis de su léxico y estilo, 

mediante métodos basados en la lexicometría y la estilometría. 
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1.4.1. Objetivos particulares 

 

1) Llevar a cabo un análisis lexicométrico en torno a veinte lemas-tema de los 

cuentos fantásticos de La noche de Francisco Tario —corpus principal de este trabajo— 

utilizando como corpora de control el resto de sus cuentos, tanto fantásticos como no 

fantásticos.  

2) Llevar a cabo un análisis estilométrico de estos lemas-tema, con base, prin-

cipalmente, en la aplicación de la teoría de la acción comunicativa —propuesta por 

Jürgen Habermas (Habermas, 2010), y la técnica del diferencial semántico —ideada por 

Charles E. Osgood, George Suci y Percy Tannenbaum (Osgood, Suci & Tannenbaum, 

1971)— a los modificadores adjetivos que los califican. 

3) Interpretar los datos arrojados por los dos análisis anteriores para tratar de 

caracterizar lo fantástico en La noche, desde una perspectiva de la evidencia lingüística. 

 

1.5. Organización de la tesis 

 

Esta tesis se divide en seis capítulos. En el primero se han presentado los antecedentes y el 

interés del tema abordado, así como el planteamiento del problema, la hipótesis y los obje-

tivos de la investigación. Este capítulo busca establecer la justificación del trabajo que se 

lleva a cabo, así como de los medios en él utilizados, y exponer brevemente la forma en que 

la tesis se organiza. Todas las consideraciones teóricas y metodológicas aquí esbozadas se 

exponen a detalle en los capítulos segundo y tercero, que constituyen, en conjunto, el marco 

de trabajo de la tesis. Los análisis propuestos en los objetivos particulares de la tesis son 

desarrollados en los capítulos cuarto y quinto, e interpretados en el sexto —donde se reco-

gen las conclusiones de este trabajo—, todos ellos están estrechamente relacionados entre 

sí. 



 

14 

En el segundo capítulo se establece el marco teórico de la tesis. En él, se exponen el 

estado de la cuestión en torno a los estudios sobre la obra de Francisco Tario y las nociones 

de las que parten los criterios de selección, almacenamiento y análisis de los corpora de 

trabajo. Estas nociones derivan básicamente de dos textos, La introducción a la literatura 

fantástica, de Tzvetan Todorov, y La teoría y técnica del cuento, de Enrique Anderson Im-

bert. Ambos constituyen el fundamento teórico básico para la definición de los parámetros 

dentro de los que se construye el concepto de lo fantástico, la clasificación de los textos 

analizados en los últimos tres capítulos  y el propio análisis que se ha aplicado a ellos. En 

otras palabras, el marco teórico pretende justificar la clasificación de estos corpora como 

fantásticos o no fantásticos, así como definir los límites teóricos dentro de los cuales se 

lleva a cabo la aproximación de la tesis.  

El tercer capítulo plantea el marco metodológico de la tesis. Aquí se explican la uti-

lidad de las herramientas computacionales para la lingüística de corpus y, a grandes rasgos, 

el funcionamiento del programa Sketch Engine, analizador léxico elegido para llevar a cabo 

el análisis lexicométrico de los corpora. Aunque el funcionamiento de Sketch Engine se 

explica de manera general, este capítulo se enfoca, sobre todo, en realizar una breve des-

cripción —con ayuda de capturas de pantalla del programa en funcionamiento— de las he-

rramientas específicas de Sketch Engine utilizadas. Finalmente, el último apartado de este 

capítulo justifica los ajustes metodológicos que se realizaron para efectuar el análisis esti-

lométrico del corpus principal de trabajo y explica brevemente la teoría del diferencial se-

mántico, que le da sustento. 

El cuarto capítulo entra de lleno al proceso de selección, clasificación y cotejo au-

tomático de los corpora, la identificación de los veinte lemas-tema que constituyen el eje de 

los análisis posteriores, la manera en que se organizan por frecuencia de aparición y su 

comportamiento colocacional respecto de modificadores adjetivos; en otras palabras, se 

dedica por entero al análisis lexicométrico. Como complemento se han incluido imágenes y 

tablas que muestran los hallazgos hechos en el proceso y la forma en que estos se organi-

zan. Los criterios que dan dirección a este capítulo, desde luego, no son definitivos y res-

ponden a una necesidad metodológica, inherente al tipo de trabajo llevado a cabo, más que 

a un modelo fijo de análisis. En esta sección se establecen las bases de los siguientes dos 
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capítulos, ya que en ella se provee toda la información cuantitativa relevante sobre el cor-

pus principal de trabajo. 

El quinto capítulo desarrolla un análisis estilométrico ad hoc de los modificadores 

adjetivos que califican a los veinte lemas-tema y que se basa, como ya se mencionó en los 

objetivos particulares, en la técnica del diferencial semántico de Charles Osgood, aunque 

también toma y adapta elementos de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Haber-

mas. De nuevo, son las necesidades metodológicas las que han determinado los criterios del 

trabajo aquí efectuado. La aplicación de la teoría del diferencial semántico y la teoría de la 

acción comunicativa a la estilometría tiene por objeto ajustar las directrices actuales de esta 

disciplina al análisis de textos literarios. Este capítulo tiene la finalidad de hallar huellas 

textuales de lo fantástico en La noche, estableciendo la mayor o menor proximidad del lé-

xico utilizado por Francisco Tario a los parámetros que se han establecido para el concepto 

de lo fantástico en el marco teórico. 

Finalmente, el sexto capítulo recoge las conclusiones de la tesis y busca abrir la dis-

cusión en torno a este tema de investigación, además de sugerir algunas recomendaciones 

para la utilización y la adecuada calibración de Sketch Engine, cuando se le usa como he-

rramienta de análisis literario, sobre cuando se trabaja con textos literarios que tienden a la 

expresión poética o figurativa, como es aquí el caso.  
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2. Marco teórico 

 

Con la finalidad de definir los fundamentos y límites teóricos de esta investigación, se pre-

senta aquí un breve estado de la cuestión sobre los estudios en torno a la obra de Francisco 

Tario, así como los dos textos de referencia teórica utilizados; a saber, la Introducción a la 

literatura fantástica, de Tzvetan Todorov (Todorov, 1981), y la Teoría y técnica del cuen-

to, de Enrique Anderson Imbert (Anderson Imbert, 1999), que ya se mencionaron somera-

mente en el capítulo anterior. Estos dos textos sustentan las consideraciones que aquí se han 

hecho en torno a la naturaleza o el género de los textos que conforman los corpora de traba-

jo, así como sobre el tipo de análisis literario que se busca aplicar a ellos. Es decir, estos 

textos han permitido clasificar los corpora como fantásticos o no fantásticos y definir las 

bases teóricas de los medios a través de los cuales se aborda su estudio. 

 

2.1. Estado de la cuestión sobre los estudios en torno a la obra de Francisco Tario 

 

Generalmente, el nombre de Francisco Tario va acompañado de calificativos como “desin-

tegrado” o “solitario” (Toledo, 2004, p. 12), lo cual reviste su figura como autor y obra lite-

raria de cierta marginalidad. Ciertamente, los esfuerzos para llevar a cabo el rescate de la 

totalidad de su obra son bastante recientes5; sin embargo, esta nunca ha sido por completo 

desconocida6: ya en 1944, sólo un año después de que Tario publicara La noche, aparece en 

la revista El hijo pródigo,  la reseña que Celestino Gorostiza hace de Aquí abajo, primera 

                                                        

5 El Fondo de Cultura Económica, en colaboración con Alejandro Toledo, prepara, al tiempo que elaboramos 

esta tesis, la publicación de la obra completa de Francisco Tario. Esta edición incluirá sus novelas, cuentos, 

aforismos, piezas dramáticas y otros muchos textos de diversa naturaleza. Agradecemos a Alejandro Toledo, 

quien nos orientó durante toda la fase de recolección de la obra de Tario, por este dato.   
6 Tenemos conocimiento —anecdótico, principalmente— sobre varios textos breves —en su mayoría rese-

ñas— en torno a la obra de Francisco Tario; sin embargo, sólo hemos incluido en nuestra bibliografía aquellos 

textos a los que hemos tenido acceso.  
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novela del autor. En ella, Gorostiza pondera las virtudes personales y artísticas de Francisco 

Tario, las cuales, opina, “[…] pronto harán de él uno de nuestros mejores novelistas, si no 

es que Aquí abajo por sí sola no [sic] lo coloca en ese rango” (Gorostiza, 1949, p. 54). 

Otras referencias a la obra de Tario no son tan benévolas, como la que hace en 1989 la crí-

tica teatral Malkah Rabell (seudónimo de Regina Rabinowitz) sobre la puesta en escena de 

El caballo asesinado, en la que, tras una rápida recapitulación de los momentos más rele-

vantes de la obra, se apresura a señalar: “[…] no veo la necesidad de un segundo acto inso-

portablemente largo, del cual no entendí nada. […] En resumen, se me hace un esfuerzo 

económico y artístico bastante inútil” (Rabell, 5 de octubre de 1989, p. 21). 

En tiempos más recientes, quienes se asoman a la obra de Francisco Tario lo hacen 

desde perspectivas menos polarizadas, que tienden más bien a la recuperación de su obra y 

sus tópicos. Muy recientemente, señala Ricardo Guzmán Wolffer: “Como sus coetáneos, ha 

pasado [Tario] a mejor vida: esa donde sólo se le juzga por su tremenda obra literaria, y ya 

no por sus posibles excentricidades o por su contraposición a las camarillas en el poder 

editorial […]” (Guzmán Wolffer, 5 de enero de 2014, p. 12). Hasta ahora han sido pocos, 

no obstante, quienes se han aventurado más allá de la reseña o la referencia suelta, con es-

tudios que buscan profundizar sobre aspectos específicos de la obra de este autor, ya sea su 

contexto histórico, sus temas recurrentes o las conexiones entre estos y ciertos tópicos. Con 

todo, estas pocas aproximaciones comprometidas han ampliado las perspectivas en torno a 

la figura de Francisco Tario.  

A continuación, con el fin de establecer un estado de la cuestión previo a la presente 

investigación, se mencionan al vuelo cuatro trabajos introductorios a  la obra de Francisco 

Tario. Se han enlistado estos trabajos en orden cronológico, lo cual no responde sólo a una 

necesidad organizativa, sino también al hecho —patente tras leer los textos—, de que exis-

te entre ellos una clara relación evolutiva, en la que la especificidad del tratamiento dado a 

la obra de Tario es cada vez mayor y se aleja progresivamente de lo contextual, lo cual 

permite pensar en la posibilidad de abrir camino a aquellas exégesis que no buscan emitir 

juicios de valor, sino conocer su objeto de estudio. 
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2.1.1. El fantasma en el espejo 

 

Este ensayo (Toledo, 2004) atiende buena parte de la obra editada de Francisco Tario. La 

noche, Aquí abajo, Equinoccio, La puerta en el muro, Yo de amores qué sabía, Breve dia-

rio de un amor perdido, Acapulco en el sueño, Tapioca Inn: mansión para fantasmas, Una 

violeta de más y Jardín secreto son los títulos que Toledo comenta y analiza a la luz de una 

serie de acontecimientos significativos en la vida de su autor y de las consideraciones que 

hacen al respecto sus allegados, principalmente su hermano, Antonio Peláez, y su hijo me-

nor, Julio Farell. De este último se incluye, como apéndice, una entrevista en la que se 

abordan cuestiones personales y familiares que atraviesan o se reflejan en los textos de 

Francisco Tario y, en alguna medida, arrojan luz sobre cuestiones centrales de los mismos. 

En términos generales, Toledo se enfoca en destacar el papel fundamental que juegan en la 

obra de Tario su contexto y la adopción de la narrativa breve como eje estructural de su 

producción literaria.  

 

2.1.2. Dos escritores secretos: ensayos sobre Efrén Hernández y Francisco Tario 

 

Esta compilación de ensayos (Toledo, 2006), integra las lecturas críticas de trece escritores 

jóvenes en torno a las obras de Francisco Tario y Efrén Hernández, sus similitudes textua-

les y la forma en que ambas, pese a su aparente distanciamiento respecto del cánon literario 

de su tiempo, se preocupan por cuestiones universales y atemporales como la naturaleza 

humana, la escisión del hombre respecto del mundo, sus convenciones, o su bondad y mal-

dad inherentes. Los ensayos de la colección que se enfocan en la obra de Tario señalan el 

parecido de esta con la de autores como Samuel Beckett, Émile Michel Cioran y Eugène 

Ionesco, cuyo teatro del absurdo Francisco Tario disfrutaba mucho, según ha sido señalado 

por su propio hijo, Julio Farell (Toledo, 2004, p. 61). También, estos estudios abordan la 

presencia en los textos de Tario de una especie de leitmotiv que acusa una fundamental in-

terdependencia entre el hombre y las cosas. Como conjunto, esta compilación tiene el méri-
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to  de servir de escaparate tanto a los dos escritores “secretos” que presenta como a los jó-

venes ensayistas que los rescatan.  

 

2.1.3. “Sombras, fantasmas y monstruos en la obra de Francisco Tario” 

 

En este artículo (Poblete, 2011), la autora reflexiona sobre tres diferentes variedades del 

tópico del doppelgänger que pueden encontrarse en la obra narrativa, —principalmente en 

los cuentos— de Francisco Tario De acuerdo con Poblete, el tema del doble, que representa 

los deseos reprimidos de un protagonista, es recurrente en la literatura fantástica. Ejemplos 

clásicos de este tema en la literatura son, por ejemplo, “La sombra”, de Hans Christian An-

dersen; “La casa vacía” de E.T.A Hoffmann; y Frankenstein or The Modern Prometheus, 

de Mary Wollstonecraf Shelley, textos en los cuales el tema del doppelgänger se manifiesta 

a través de una sombra, un fantasma y un monstruo, respectivamente. Lo que Poblete busca 

destacar es el hecho de que no sólo el tema del doppelgänger aparece en los relatos de 

Francisco Tario, de manera consistente, bajo las tres formas arriba mencionadas, sino que 

lo hace a través de una perspectiva que, en sus palabras, “no trae a la luz aquello oculto, 

sino que únicamente lo perfila en un sutil juego de claroscuros” (Poblete, 2011, p. 226), en 

el que la aproximación a la otredad pasa por distintos estadios y se efectúa a través de la 

mirada.  

 

2.1.4. “La función de la mirada en la cuentística de Francisco Tario” 

 

Un año más tarde, Poblete publica un segundo artículo sobre la obra de Francisco Tario, en 

el que afina el punto crudo de la noción de otredad mencionado en el apartado anterior: la 

mirada y su papel como expresión de la voluntad (Poblete, 2012). En este trabajo, Poblete 

señala que la mirada, lejos de ser un acto casual, está provista de intención y significación, 

lo cual la convierte en acción y efecto del conocimiento y, en el caso de la literatura, en 
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parte indisoluble de la diégesis: la narración de un texto literario, vista en estos términos, se 

convierte en una consecuencia verbal de la mirada. Así, la manera en que la voz narrativa 

“mira” define la caracterización de las cosas narradas en los textos de Tario y, por tanto, la 

manera en que quien los lee puede conocerlas. La mirada, elemento siempre presente en la 

voz narrativa de Tario, se convierte bajo estos términos en factor determinante para el en-

granaje comunicativo que supone su obra. No obstante, advierte la autora que, en tanto es-

fuerzo de traducción de un discurso visual, el discurso narrativo es siempre sujeto de un 

cierto margen de error7. Esto es discutible por una serie de razones; entre ellas, que sólo es 

posible conocer el discurso visual mediante el narrativo y, en esta medida, no hay más op-

ción que partir de este último para hacer la caracterización de un texto literario. 

 

2.1.5. Enfoque de este trabajo  

 

La evolución hacia lo particular que se observa en estos cuatro trabajos podría evidenciar 

una preocupación cada vez más mayor por desencallar del contexto y dar curso propio a los 

estudios sobre la obra de Francisco Tario. Y es que, frente a la originalidad de los textos de 

Tario, esta preocupación parece bastante justificada: ¿por qué habría de analizarse una obra 

literaria cuyas características poco o nada tienen que ver con su marco contextual, inician-

do, precisamente, por parámetros contextuales, como la realidad histórico-social o una 

norma literaria determinada? Lo que otorga fundamento a la noción de que los textos de 

Tario son “raros” es la ausencia en ellos de los elementos que definen los parámetros de 

normalidad literaria vigentes en su tiempo. Sin embargo, aunque la diferencia de Tario se 

ha acusado en numerosas ocasiones, no ha sucedido lo mismo con su singularidad. Este 

                                                        

7 Cabe mencionar que tanto este artículo como el de 2011 constituyen versiones reducidas del estudio de Pa-

tricia Poblete El mal como voluntad de la mirada. Los relatos de Francisco Tario. El título no se encontraba 

disponible en las bibliotecas y librerías de México al tiempo de elaborar esta tesis, de modo que decidimos 

contactar directamente a su autora, quien nos recomendó contactar a Editorial Académica Española, su casa 

editora, de quien, a la fecha, no hemos obtenido respuesta, Agradecemos a Patricia Poblete por su orientación 

y rápida respuesta en torno a este asunto. 
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aspecto de la obra de Tario podría arrojar más luz sobre la noción de marginalidad que gira 

en torno a ella. 

Es importante entender que diferencia y singularidad son dos conceptos concomi-

tantes, pero distintos: la diferencia es efecto de una relación de oposición, mientras que la 

singularidad se basa en una condición marcada por uno o más atributos particulares. En 

este sentido, la diferencia puede ser señalada mediante un ejercicio de contraste, pero no así 

la singularidad, que subyace en cada uno de los elementos opuestos y requiere, para su ade-

cuada caracterización, de un acercamiento descriptivo y metodológico. De acuerdo con lo 

anterior, cabe suponer que la siempre señalada diferencia de los textos de Francisco Tario 

respecto de la norma literaria vigente en su tiempo —la cual, como apuntamos en el primer 

capítulo, está basada en la crónica de la Revolución Mexicana, y los ambientes y preocupa-

ciones nacionalistas, como ya se mencionó en el primer capítulo— y, por tanto, su distan-

ciamiento respecto de los parámetros que dan consistencia a dicha norma— implica una 

singularidad que merecería ser analizada bajo la luz de criterios que permitan caracterizarla 

desde su interior, independientemente de su marco contextual, para poder comprender cuá-

les son las formas concretas que adopta en el texto literario. 

Esto no quiere decir que la singularidad de la obra de Francisco Tario no se haya 

abordado antes; de hecho, los estudios mencionados en los apartados anteriores permiten 

deducir que la singularidad de la obra de Tario está vinculada, por un lado, a los parámetros 

narrativos del cuento y, por otro, a una noción de lo fantástico que subyace bajo estos tex-

tos. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales lo fantástico se manifiesta en los 

cuentos de Tario han sido apenas esbozados. Al momento de realizar esta investigación, no 

se tiene noticia de que se haya intentado, por ejemplo, buscar qué es lo que otorga singula-

ridad lingüística a los cuentos fantásticos de Francisco Tario. Sobre esa línea de interés, 

esta tesis pretende buscar evidencias lingüísticas de rasgos propios de lo fantástico en los 

cuentos de Francisco Tario, de modo que se abra la posibilidad de definir estos textos en 

términos de sus cualidades endógenas. Es importante aclarar, sin embargo, que, aunque el 

enfoque de este trabajo tiende a lo endógeno, no pretende deslindarse de los trabajos que ya 

existen sobre Tario ni de los fundamentos teóricos que los sustentan. De hecho, la idea 

germinal de esta tesis arraiga en el estado de la cuestión que ya se ha expuesto y se alimenta 
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de planteamientos teóricos que tienen que ver con los dos elementos recurrentes en la obra 

de Tario —lo fantástico y la forma narrativa del cuento—.  

Ernesto Sábato decía que, en un sentido profundo, no puede existir una novela que 

no sea hasta cierto punto autobiográfica, en la medida en que, inevitablemente, encerrará 

los sueños y las pesadillas de su autor (Sábato, 1963, p. 13). Lo mismo podría decirse, en 

realidad, de cualquier texto literario. En virtud de ello, si las filias, fobias y pequeñas —o 

grandes— obsesiones de un autor quedan de manifiesto en las palabras que usa para cons-

truir una obra literaria, parece interesante buscar las manifestaciones léxicas y, por tanto, 

estilísticas de, por ejemplo, la aparente obsesión de Tario por lo fantástico.  Tomando esto 

en cuenta, se presenta el siguiente marco teórico, en el cual se exponen brevemente dos 

textos de base.  

 

2.2.  Tzvetan Todorov y lo fantástico  

 

Tzvetan Todorov (Todorov, 1981) inicia sus reflexiones en torno al problema de lo fantás-

tico haciendo un comentario crítico sobre otros estudios en los que se le ha tratado de con-

ceptualizar. Menciona, entre algunos de sus predecesores, a Pierre-Georges Castex, Louis 

Vax y Roger Caillois, críticos literarios franceses que coinciden en caracterizar a lo fantás-

tico como la irrupción de un elemento misterioso en la realidad conocida, frecuentemente 

intangible o dependiente de elementos externos respecto del texto literario, como el lector 

real o el autor del mismo. No obstante, esta caracterización no parece arrojar suficiente luz 

sobre la concreción de lo fantástico en la literatura8, principalmente en vista de que no acota 

                                                        

8 Ponderación propia a propósito de lo que Tzvetan Todorov dice respecto de las definiciones de literatura 

fantástica que apuestan por la evocación del miedo en el lector como supuesta condición necesaria para dar su 

carácter al género: “Sorprende encontrar, aún hoy, este tipo de juicios en boca de críticos serios. Si estas de-

claraciones son tomadas textualmente y, si la sensación de temor debe encontrarse en el lector, habría que 

deducir (¿es este acaso el pensamiento de nuestros autores?) que el género de una obra depende de la sangre 

fría de su lector.” (Todorov, 1981, p. 17.) En adelante, Todorov parte de esta lógica para descartar aquellas 

teorías literarias que definen a lo fantástico respecto de elementos externos al texto. 



 

24 

el concepto dentro de parámetros definidos y, en consecuencia, no permite postular condi-

ciones de su aparición en el texto literario.  

Ahora bien, si se admite que el común denominador en definiciones como las de es-

tos teóricos es la transgresión, debe también admitirse la existencia de uno o más referentes 

externos. Esto es, la definición de lo fantástico no puede ser intrínseca y cerrada, ya que, 

para tener lugar, la transgresión depende de la ruptura respecto de ciertos parámetros. La 

siguientes líneas de Montague Rhodes James, autor de relatos sobre fantasmas citado por 

Todorov, contempla lo anterior: “Es a veces necesario tener una puerta de salida para una 

explicación natural, pero tendría que agregar que esta puerta debe ser lo bastante estrecha 

como para que no pueda ser utilizada” (Todorov, 1981, p. 15). Lo fantástico será así siem-

pre y cuando su explicación no sea dada, aunque, paradójicamente, sea esta posibilidad de 

ser explicado lo que le permite existir.  

En otras palabras, idealmente, lo fantástico se mantiene a resguardo de cualquier ti-

po de solución, en algo que Flora Botton Burlá denomina “el tiempo de la duda”; esa duda 

acerca de la verdadera naturaleza de los acontecimientos, que puede ser de dos tipos, real o 

imaginaria (Botton Burlá, 1994, p. 16). Cuando el misterio es desvelado sin que las leyes de 

la realidad conocida se rompan, se entra en el terreno de lo extraño, en cuyo caso, lo fantás-

tico encuentra su explicación en el ámbito de lo imaginario. Cuando, por el contrario, el 

misterio se soluciona dentro del ámbito de lo real, aunque fuera de las leyes de la realidad 

conocida, se entra en los dominios de lo maravilloso. Establecido así el marco de referencia 

de lo fantástico, es claro que sus manifestaciones concretas en la literatura estarán directa-

mente vinculadas a los géneros en los que se desarrolle. 

Dejando de lado la validez de la clasificación de géneros literarios que Todorov 

plantea con base en lo anterior, es interesante señalar que, para él, entre los géneros litera-

rios extraño, fantástico y maravilloso es posible intercalar otros dos subgéneros que resul-

tan de la combinación de estos tres géneros primarios, como se muestra en la tabla a conti-

nuación: 

 



 

25 

Extraño puro Fantástico-extraño Fantástico puro Fantástico-maravilloso Maravilloso puro 

 

Tabla 1. Géneros literarios propuestos por Tzvetan Todorov, en relación con el problema de lo fan-

tástico en la literatura (p. 38).  

 

De acuerdo con Todorov, el género fantástico-extraño es el que, a pesar de  plantear 

extensamente como fantástico un problema, acaba por resolverlo en un engaño explicable. 

El género literario fantástico-maravilloso, por su parte, es el que, durante largo tiempo, 

plantea un problema en términos fantásticos, pero termina por darle una solución maravi-

llosa, derivada de una realidad alterna. Sólo ante la ausencia de cualquier tipo de solución 

es donde prospera el género fantástico puro (Todorov, 1981, p. 38) —muy escaso realmente 

si se aplica al pie de la letra esta clasificación, como Botton Burlá bien apunta—. 

Todorov postula, por otra parte, algunas condiciones sine qua non del texto fantásti-

co (Todorov, 1981, pp. 18-19). La primera de estas condiciones tiene que ver directamente 

con su clasificación de géneros y establece que, para que un texto fantástico pueda ser con-

siderado tal, es necesario que exija una lectura en la que los acontecimientos ocurran en un 

“mundo de personas reales” (Todorov, 1981, p. 18). Otra exigencia es que el lector se abs-

tenga de realizar una lectura poética o alegórica del texto. Ciertamente, estas son dos reglas 

básicas del género: por un lado, si los acontecimientos no se desarrollan en el plano de lo 

real, no es posible romper con los parámetros de normalidad o convencionalidad, lo cual 

impide la aparición de lo fantástico; por otro lado, la posibilidad de que el texto sea resulta-

do de una licencia poética aniquila lo fantástico a priori. 

El texto de Todorov abunda en ejemplos de textos literarios en los que estas dos 

condiciones parecen cumplirse; sin embargo, no presenta conclusiones definitivas en cuan-

to a los mecanismos concretos mediante los cuales lo fantástico se manifiesta en la literatu-

ra. De entrada, no se explicita cómo, o por medio de qué recursos, es posible que prevalez-

ca una lectura por encima de otra. En cuanto a los vehículos de lo fantástico en el texto lite-

rario mismo, Todorov menciona, a grandes rasgos, tres: el lenguaje figurativo, la voz narra-
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tiva seleccionada y la estructura sintáctica del texto (Todorov, 1981, pp. 55-56). No obstan-

te, la referencia a estos recursos no es bastante para caracterizar los mecanismos concretos 

de lo fantástico en la literatura o un “discurso fantástico”, pero, por otra parte, permite pen-

sar en la viabilidad de buscar características textuales endógenas que permitan sustentar una 

teoría sobre la concreción de lo fantástico en la literatura, con base en los elementos del 

propio texto y no en factores exógenos.  

Todorov insiste en que “todo texto literario funciona como un sistema; ello quiere 

decir que existen relaciones necesarias y no arbitrarias entre las partes constitutivas de un 

texto” (Todorov, 1981, p. 61). Es imposible, desde esta perspectiva, que uno de los rasgos 

de una obra literaria se manifieste de manera aislada, sin afectar al resto de los componen-

tes del texto. Consecuentemente, una vez identificado este rasgo, el lector avezado o el in-

vestigador experto podrían detenerse en él, identificar sus conexiones respecto de otros 

rasgos y tratar de hallar las repercusiones de esos vínculos. Bien visto, lo que Todorov está 

postulando es, esencialmente, la posibilidad de deconstruir el texto literario, realizar el co-

tejo más o menos riguroso de sus rasgos —aunque Todorov no especifica la naturaleza de 

estos— y, finalmente, reconstruir la obra, desde una perspectiva fijada por los criterios uti-

lizados para llevar a cabo un análisis fragmentario del texto.  

Ahora bien, por lo que toca a la reconstrucción del género al que pertenece una 

obra, Todorov se apresura a apuntar que la estructuración de un género literario no puede 

—humanamente— ser resultado de la lectura y el análisis exhaustivos de todos los títulos 

que lo representan, sino que, más bien, se deriva del análisis de un número relativamente 

limitado de ocurrencias de un fenómeno dado y la posterior postulación, con base en ellas, 

de una hipótesis general que puede o no confirmarse. En todo caso, lo importante, señala 

Todorov, no es la cantidad de ocurrencias analizadas, sino la coherencia lógica de la hipóte-

sis que las recoge (Todorov, 1981, p. 1). Con base en lo anterior, se puede suponer que las 

recomendaciones de Todorov en torno a la identificación de los rasgos que caracterizan a 

una obra literaria pueden aplicarse también a la identificación de los rasgos que caracteri-

zan a un género literario.  

Estas reflexiones son sugerentes. Pareciera que, como quien jala de la hebra suelta 

de un tejido y descubre la trama que lo compone, aquel que lograse llevar hasta sus últimas 
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consecuencias un análisis de este tipo podría tener en sus manos la esencia misma de la 

creación literaria. La idea es indudablemente tentadora; sin embargo, los medios y los lími-

tes no quedan del todo claros. Todorov parece inclinarse por buscar los rasgos característi-

cos de la obra literaria en sus aspectos discursivos, aunque también menciona someramente 

el papel de la sintaxis y la semántica en la caracterización de lo fantástico en la literatura. 

La acción comunicativa del texto y los recursos que el escritor utiliza para lograrla podrían, 

por tanto, constituir claves que permitieran hallar el hilo conductor de lo fantástico en un 

texto literario.  

Entonces, ¿dónde exactamente se deben buscar estos rasgos o mecanismos internos 

que permiten articular, de modo concreto, lo fantástico en el texto literario?  

 

2.3. Enrique Anderson Imbert y lo fantástico en el cuento 

 

En su ensayo El horror en la literatura, H.P. Lovecraft resume su estilo literario en las si-

guientes líneas: “La única prueba de lo verdaderamente preternatural es la siguiente: saber 

si se despierta o no en el lector un profundo sentimiento de pavor, y de haber entrado en 

contacto con esferas y poderes desconocidos; una actitud sutil de atención sobrecogida, 

como si fuese a oír el batir de unas alas tenebrosas, o el arañar de unas formas y entidades 

exteriores en el borde del universo conocido” (Lovecraft, 1927/1984), pp. 11-12). Lovecraft 

establece así los límites de todo un género literario —el del horror preternatural (supernatu-

ral) o cósmico— sobre la base de un factor externo respecto del texto (el “sentimiento de 

pavor” generado en el lector), muy cercano a los criterios comentados por Todorov.   

Enrique Anderson Imbert (Anderson Imbert, 1999) también critica definiciones de 

lo fantástico como la que Lovecraft propone, basadas en factores exógenos, como la recep-

ción e interpretación que hace del texto literario un lector-ideal hipotético: a su entender, el 

carácter fantástico de un texto literario no puede depender de las emociones que este pueda 

o no despertar, del mismo modo en que, como es de suponerse, no puede depender de las 

intenciones emotivas de quien lo escribe: la emotividad no basta para delimitar los confines 
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de un género literario y, en realidad, no puede ser considerada factor pertinente para llevar 

a cabo una definición de este tipo: la razón es que, en la medida en que se trata de un fenó-

meno psíquico sui generis, particular de cada caso en que se manifiesta, es imposible cons-

truir conceptos estables a partir de ella (Anderson Imbert, 1999, p. 174).  

Partiendo de lo anterior, Anderson Imbert plantea una alternativa a estas caracteri-

zaciones literarias basadas en lo puramente exógeno y establece la importancia de los dis-

tintos elementos que configuran internamente a un texto literario, específicamente al cuen-

to, en tanto objeto del conocimiento. Para ello, propone un esquema de comunicación lite-

raria que contempla la participación de todas las partes que coadyuvan a lo que podría esta-

blecerse como proceso gnoseológico9 del cuento; esto es, a su aprehensión en tanto objeto 

del conocimiento: 

 

 

Esquema 1. Flujograma de la comunicación literaria, de Anderson Imbert (1992, p. 41). 

                                                        

9 Se parte, para el uso del término ‘gnoseología’ de la definición de Walter Brugger: “En sentido lato, la gno-

seología (1) comprende tanto las investigaciones psicológicas sobre la producción y esencia del conocimiento 

humano como las investigaciones críticas acerca de su validez. Incluso puede atribuírsele una metafísica del 

conocimiento que estudie el conocer humano en el contexto total del ente. Tomado el término en sentido es-

tricto, (2), gnoseología equivale a crítica del conocimiento. En este caso, hablando en general, es la investiga-

ción filosófica de la validez objetiva de nuestro conocimiento. […] Así, la gnoseología será la investigación 

filosófica de la aptitud de nuestra razón para la verdad y a la vez de los límites del conocimiento […] Es decir, 

la gnoseología se encarga de indagar lo relativo al conocimiento del mundo en tanto objeto. En este sentido, el 

esquema de comunicación literaria establecido por Anderson Imbert funciona como un proceso gnoseológico 

muy específico, ya que define los límites del conocimiento particular respecto de un objeto (el cuento), con lo 

cual, al mismo tiempo, señala las distintas entidades que participan de este proceso, desde diferentes niveles 

de aptitud para aprehender el conocimiento (Brugger, 1978, p. 252). 

CUENTO 

 
Hombre Escritor Lector 

real Narrador Lector 
ideal 

Hombre 
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Anderson Imbert no duda en dejar fuera del núcleo de la caracterización del cuento 

los elementos que él designa con los nombres de “escritor” y “lector real”, los cuales son, 

en última instancia, encarnados por mujeres y hombres reales. Sobre el escritor, el hombre 

que se transforma en productor de un texto literario, Anderson Imbert reflexiona:  

Quien cuenta es un hombre concreto, de carne y hueso. Aunque sea nuestro 

vecino no lo conocemos bien. Su vida, como la de todos los hombres, es en gran parte 

inescrutable. La mejor documentada biografía no nos revelaría el secreto de su perso-

nalidad. Tampoco su autobiografía, pues nadie se conoce a sí mismo lo bastante. Con-

fesiones exhaustivas no las hay. Sería absurdo, pues, que el crítico pretendiera explicar 

las características de un cuento, que es lo único que conoce, con el carácter de una 

persona desconocida. Pero también sería absurdo que se confiriese al cuento una ab-

soluta autonomía (Anderson Imbert, 1999, p. 42).   

Inevitablemente, aclara Anderson Imbert, los antecedentes y el contexto de un escri-

tor determinarán en alguna medida sus inclinaciones literarias; “la suma de sus preferencias 

más o menos conscientes” (Anderson Imbert, 1999, p. 42). Sin embargo, en el cuento no 

figuran ya ni el escritor, ni el hombre que le da vida: el último resabio que queda de ellos es 

el narrador, quien, al mismo tiempo que presenta el texto, forma parte de los recursos esti-

lísticos de los que el escritor se vale para dar una cierta intención a su obra.  Acerca del 

lector, Anderson Imbert señala algo similar, puesto que reconoce que el lector real, encar-

nado en una persona real, es incognoscible y, por tanto, completamente inviable como base 

de la caracterización del cuento. Dice este teórico y autor: “Me parece, pues, más científico 

estudiar los puntos de vista de un efectivo narrador sin mezclarlos con los de un insubsis-

tente lector” (Anderson Imbert, 1999, p. 47). 

Enrique Anderson Imbert insiste en que las lecturas del autor y el lector de un texto 

no pueden, por definición, ser idénticas, pero siempre hay un área común en la que se inter-

secan.  Por lo que respecta al texto literario fantástico, no se convence de que sean los te-

mas desarrollados los que deban definirlo, puesto que, por una serie de razones, algunos de 

ellos sencillamente se resisten a una tipificación absoluta. Tampoco admite que ese espacio 

interpretativo compartido pueda hallarse en las emociones que el texto produce en su lector, 

ya que, pese a la intención emotiva del autor, estas no pueden suponerse genéricas.  
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Otras particularidades relativas al contexto pueden agravar la complejidad del pro-

blema, de no ser adecuadamente sorteadas. Específicamente, por lo que toca a los cambios 

en el horizonte cultural respecto de lo que es transgresor y cómo estos cambios pueden mo-

dificar en el tiempo la interpretación de un texto literario como fantástico o no, creemos que 

el dilema puede librarse tomando como referente de un texto únicamente el horizonte cultu-

ral dentro del que fue escrito; en otras palabras, si el contexto gnoseológico10 de un texto 

literario es de naturaleza positiva y el texto literario en cuestión propone una ruptura de 

orden lógico respecto de dicho contexto, es lícito hablar de literatura fantástica.  

El esquema de Anderson Imbert muestra una interdependencia interna entre el na-

rrador y lo que él denomina “lector ideal”. Ello nos permite deducir, en primer lugar, que 

ambos elementos forman parte del cuento y, en consecuencia, constituyen elementos perti-

nentes para su análisis. En segundo lugar, nos permite deducir que dicho análisis debe ci-

mentarse en la relación de reciprocidad funcional que los caracteriza: sin un narrador ideal 

que, por medio de los recursos de diversa índole que el escritor pone en su boca, establecie-

ra una pauta de lectura para un texto dado, no podría pensarse en un lector ideal, capaz de 

aprehender el texto como objeto del conocimiento. Por otra parte, sin la noción de un lector 

ideal, no tendría ningún sentido que el escritor se molestara en dirigir la lectura del texto 

por medio del narrador.  

En todo caso, señala Anderson Imbert, es claro que narrador y lector ideal se cons-

truyen simultáneamente en el texto literario, a través de los recursos lingüísticos concretos 

que le dan forma (Anderson Imbert, p. 41). Bajo este razonamiento subyace la justificación 

del presente trabajo: un análisis literario basado en evidencias lingüísticas concretas debe-

ría, siempre que tomase en cuenta todo lo anterior, permitir la caracterización de lo fantásti-

co en los cuentos fantásticos de La noche, sin detrimento del circuito comunicativo que 

cualquier texto literario supone, dado que el emisor y el receptor, en sus formas ideales, 

susceptibles de abstracción, forman parte del texto mismo y sólo a través de este pueden 

existir. Este método de análisis literario, en la medida en que no depende —al menos en su 

                                                        

10 Partiendo de la definición del término ‘gnoseología’ de Brugger, entiéndase aquí ‘contexto gnoseológico’ 

como el  entorno en el cual tiene lugar el proceso gnoseológico o de conocimiento del mundo en tanto objeto.  
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componente medular— de los factores exógenos de la obra, debería también poder ser utili-

zado para estudiar cualquier texto literario. 

Es interesante observar cómo, en ocasiones, la forma en que Anderson Imbert con-

cibe el cuento evoca las nociones más básicas de la lingüística. Dice este autor: “[…] una 

mente crea símbolos para que otra mente los recree” (Anderson Imbert, 1999, p. 42).  Toda 

proporción guardada, este corolario a la definición del cuento se aproxima mucho a la teo-

ría del signo lingüístico de Saussure, en la medida en que plantea que el sentido del signo 

constituye un momento del proceso de mediación referencial necesario entre el mundo ob-

jetivo y el mundo vivido. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la teoría de 

Saussure y las consideraciones que hace Anderson Imbert en torno al cuento: la teoría del 

signo lingüístico contempla una mediación referencial inmediata, en la que el significado 

remite a un significante que tiene correlato en el mundo real y objetivo; en la literatura, por 

otra parte, lo que tiene lugar es una mediación entre la realidad percibida por el narrador del 

texto y la forma que esta percepción adopta en el texto literario, dirigido a un lector ideal. 

Vale la pena recordar aquí lo señalado por Todorov: los rasgos característicos de 

una obra literaria no pueden manifestarse de manera aislada. Narrador y lector ideal son, en 

este sentido, elementos inseparables, que se necesitan mutuamente para existir y no pueden 

manifestarse más que mediante el texto literario mismo. Tener esto en mente permite defi-

nir el proceso de mediación referencial que se opera dentro de un texto literario y establecer 

una posible pauta para abordarlo en tanto objeto de estudio: en la medida en que el texto 

literario se constituye como acción comunicativa entre narrador y lector ideal, los cuales no 

son sino elementos estructurales interdependientes que se manifiestan en el texto mismo, la 

caracterización de un texto literario a través de una aproximación endógena a los elementos 

lingüísticos que lo configuran parece bastante viable. La propuesta de esta tesis es, así, rea-

lizar un análisis lingüístico que, con base en todo lo expuesto en el marco teórico, permita 

una aproximación a lo fantástico en los cuentos fantásticos de La noche, de Tario, sobre los 

fundamentos endógenos de sus cuentos, específicamente el léxico y el estilo del que este es 

vehículo, pero siempre tomando en cuenta que dichos elementos sustentan el circuito co-

municativo entre narrador y lector ideal de la obra.  



 

32 



 

33 

3. Marco metodológico 

 

A continuación se presenta una síntesis de la evolución simultánea que la lingüística de 

corpus y la lingüística computacional han experimentado en los últimos años, así como del 

cada vez más amplio espectro de aplicaciones que estas disciplinas pueden tener en conjun-

to. Posteriormente, se explica el funcionamiento de la herramienta computacional elegida 

para llevar a cabo el análisis lexicométrico de los corpora —el analizador léxico Sketch 

Engine—, con enfoque en los recursos específicos utilizados. Por último, se presentan los 

fundamentos del análisis estilométrico efectuado en el penúltimo capítulo de esta tesis, los 

cuales parten de la teoría de la acción comunicativa (Habermas, 2010) y la técnica del dife-

rencial semántico (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1971). 

 

3.1. Herramientas computacionales en la lingüística de corpus 

 

De acuerdo con Faber, Moreno Ortiz y Pérez Hernández (1999), la lingüística de corpus 

aparece desde inicios de la década de los cincuenta; sin embargo, a finales de esta misma 

década pierde fuerza, debido a cambios en las tendencias de la lingüística teórica, impulsa-

dos, principalmente, por Noam Chomsky. La reciente recuperación y el creciente auge de la 

lingüística de corpus resultan de la enorme cantidad de material de trabajo lexicográfico 

que puede obtenerse a través de las herramientas informáticas que hoy ofrece la lingüística 

computacional, lo cual vincula a la lingüística de corpus actual no sólo con la corriente em-

pirista que le dio origen y basa sus análisis lexicográficos en corpus lingüísticos, sino con la 

vertiente de la lingüística de corpus que concentra sus  esfuerzos en la generación de corpo-

ra en formato electrónico y herramientas informáticas para su adecuado estudio, con lo cual 

se ha facilitado la tarea de compilar el material de análisis, multiplicando los resultados 

obtenidos. 

Tal ha sido el desarrollo tanto de la lingüística de corpus como de la lingüística 

computacional, que ambas comienzan a configurarse como disciplinas paralelas a la vez 
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que independientes, pero siempre vinculadas a un nivel fundamental. No sólo la diversidad 

de aplicaciones conjuntas que estas dos ramas de la lingüística tienen ha promovido esta 

concepción, sino también la publicación de una buena cantidad de textos académicos en 

torno a ellas y las posibilidades que proyectan en el horizonte de los estudios lingüísticos. 

Debido a todo lo anterior, la lingüística de corpus y la lingüística computacional represen-

tan interesantes aproximaciones a la compilación y descripción léxica, ya que, a través del 

análisis automatizado de corpora especializados —bien por sus dimensiones o por sus carac-

terísticas—, es posible acercarse más a las realizaciones concretas de la lengua, lo cual fle-

xibiliza y actualiza las posibilidades de su estudio. 

Dos tipos de análisis se pueden llevar a cabo en cualquier corpus: el cualitativo y el 

cuantitativo. El primero se concentra en la descripción detallada de uno o más fenómenos 

lingüísticos, mientras que el segundo produce información sobre la incidencia diacrónica o 

sincrónica de estos fenómenos. Actualmente, casi todas las herramientas computacionales 

para análisis de corpora electrónicos facilitan ambos tipos de acercamiento. A través de 

estos programas es posible, por ejemplo, realizar listados de frecuencias de uso de voca-

blos, índices de frecuencias que muestren la razón caso/tipo (token/type) y hacer cálculos 

respecto del grado de representatividad de un corpus dado. También, en muchos casos, es-

tas herramientas cuentan con aplicaciones de preprocesamiento que permiten etiquetar el 

texto.El desarrollo de estos programas y herramientas ha resultado en diversas aplicaciones 

prácticas, como la construcción de más y mejores diccionarios, diccionarios electrónicos 

(Machine Readable Dictionaries o MRDs), bases de datos léxicos (Lexical Data Bases o 

LDBs) y bases de conocimiento léxico (Lexical Knowledge Bases o LKBs), las cuales, a su 

vez, permiten la generación de nuevas teorías y trabajos sobre la lengua, en un ciclo evolu-

tivo simbiótico.  

Ahora bien, puesto que una de las formas más confiables de mejorar la calidad de 

estos diccionarios y bases de datos es nutrirlas mediante la compilación y el análisis de cor-

pora de gran volumen, se han desarrollado también corpora electrónicos de dimensiones 

superlativas, procedentes de un amplio rango de fuentes orales, textuales y  mixtas; es el 

caso, en el mundo anglosajón, del British National Corpus (BNC), compuesto por una co-

lección de más de cien millones de palabras, contenidas en textos diversos y partes de dis-
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curso hablado, representativos de la última parte del siglo XX (The British National Cor-

pus, consultado el 9 de mayo de 2014.). En lengua española, existen, por mencionar dos 

ejemplos conocidos, el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) (Corpus Diacrónico del 

Español, consultado el 9 de mayo de 2014), conformado por doscientos cincuenta millones 

de palabras, procedentes de textos que datan desde los inicios del español hasta 1975, y el 

Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), que cuenta, en su más reciente versión, 

con ciento sesenta millones de palabras, de procedencia textual y oral de diversa naturaleza, 

obtenidos de fuentes fechadas entre 1975 y 2004 (Corpus de Referencia del Español Ac-

tual, consultado el 9 de mayo de 2014). 

En una vuelta del ciclo, la aparición de los corpora electrónicos y el progresivo in-

cremento de sus dimensiones ha impulsado a la lingüística computacional a desarrollar he-

rramientas para su estudio especializado, como los analizadores léxicos (scanners) y sintác-

ticos (parsers) —, que permiten, entre otras funciones, identificar conductas gramaticales y 

llevar a cabo investigaciones en torno a la incidencia o relevancia estadística de un fenó-

meno lingüístico dado.  Recientemente, se ha propuesto que Internet sea utilizado como un 

corpus susceptible de análisis, lo cual aún es debatido, debido a una serie de limitantes que 

tienen que ver con su volumen, así como con su naturaleza heterogénea (Kilgarriff, 2004). 

Como se puede ver, cada nuevo avance en alguna de estas dos disciplinas influye en la otra: 

especialistas y entusiastas han contribuido, desde los primeros momentos de estas ramas de 

la lingüística, a explorar nuevas aplicaciones en diferentes ámbitos. En el de la literatura, 

sin embargo, la aplicación de la lingüística de corpus y la lingüística computacional se ha 

limitado sólo a ciertas líneas de investigación, interesadas en resultados cuantitativos y es-

tadísticos, más que en su utilidad como elementos pertinentes para la caracterización de los 

textos. 

Un ejemplo relativamente temprano de la aplicación de estas disciplinas a los estu-

dios literarios aparece en 1979, cuando Daniel Dugast, investigador francés especializado 

en estadística léxica, publica su Vocabulaire et discours: essai de lexicométrie organisa-

tionnelle. Fragments de lexocologie quantitative. En esta obra Dugast aborda, concreta-

mente, cuestiones relativas a la riqueza léxica de algunos textos literarios en lengua france-

sa, la frecuencia relativa de los vocablos cuantificados y, en general, el inventario léxico 
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que cada texto constituye. El objetivo de Dugast es demostrar que existen constantes esta-

dísticamente relevantes en el discurso textual, las cuales, como materia prima de otras in-

vestigaciones, pueden resultar en lo que él llama “terres vierges” de los estudios sobre len-

gua y literatura (Dugast, 1979, p. 123). El estudio de Dugast representa una aproximación 

ciertamente novedosa a los textos en cuestión y un trabajo estadístico exhaustivo; sin em-

bargo, sus corpora adolecen de una falta de consistencia interna: lo mismo hace descripcio-

nes cuantitativas de Fort comme la mort, de Guy de Maupassant, que de La Vive, de Ray-

mond Jean, sin que medien criterios de selección definidos. Esto se explica porque el obje-

tivo de Dugast es, más que hacer un análisis profundo sobre un texto en particular, mostrar 

algunas herramientas de las que se puede disponer para llevar a cabo esta tarea. 

Varios años después, aparece en México la Fonometría y Lexicometría del ‘Primero 

Sueño’ de Sor Juana Inés de la Cruz (López Chávez & Arjona Iglesias, 1994). El estudio se 

divide en cuatro partes; a saber, lematización de los vocablos contenidos en el poema, junto 

con las frecuencias absolutas y relativas de cada uno de ellos; índice de concordancias de 

estos lemas;  índice de frecuencias de vocablos en orden decreciente; y estadística fonomé-

trica. Con el fin de facilitar la tarea de quienes se aproximen con fines académicos a su tex-

to, los autores explicitan todos los criterios estructurales del estudio, así como las nueve 

categorías gramaticales contempladas en la lematización; a saber, nombre (n.), verbo (vb.), 

pronombre (pr.), adjetivo (aj.), adverbio (av.), artículo (ar.), preposición (ps.), conjunción 

(cj.) e interjección (i.). Lo que este trabajo busca es inventariar las cualidades fonológicas y 

léxicas del poema en cuestión, para servir como piedra angular de futuras investigaciones 

sobre este texto en particular. 

Casi simultáneamente a la Fonometría y lexicometría, se publica también la Aplica-

ción de la Lingüística Computacional al ‘Primero Sueño’ de Sor Juana (Arroyo Hidalgo, 

199411), en cuya introducción se señala el uso de algunas herramientas computacionales 

para la elaboración de los materiales de trabajo del estudio —la autora menciona una ma-

crocomputadora Burroughs y el programa Tact, un sistema de recuperación y análisis de 
                                                        

11 Un año antes, en 1993, Susana Arroyo ya había publicado el estudio El ‘Primero Sueño’ de Sor Juana: 

estudio semántico y retórico (Arroyo Hidalgo, 1993); sin embargo, aquí no se profundizó en la posibilidad de 

aplicar la lingüística computacional al análisis literario, como fue el caso de su siguiente trabajo. 
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textos, en su versión 1.212 (Arroyo Hidalgo, 1994, p. i) —. Este estudio se divide en dos 

índices y un apéndice —el propio poema de Sor Juana—, que permite consultar los voca-

blos cuantificados junto a su cotexto13. El primero de los índices concentra las frecuencias 

absolutas de aparición de los vocablos en orden decreciente, así como sus concordancias; el 

segundo, proporciona los lemas, su número de apariciones absolutas y su frecuencia relati-

va. Este trabajo pretende, también, dar pie a investigaciones posteriores sobre el poema, a la 

vez que busca “abrir múltiples posibilidades de ejecución de programas computacionales 

aplicados a la investigación lingüística y literaria” (Arroyo, 1994, p. ii). 

No pretendemos, desde luego, hacer un listado exhaustivo de los trabajos de lingüís-

tica de corpus y lingüística computacional que usan textos literarios como material de aná-

lisis, pero creemos que es importante hacer mención de algunos antecedentes, para poder 

establecer un estado de la cuestión: en general, las herramientas provistas por la lingüística 

computacional se han aplicado a la literatura con la finalidad de realizar inventarios lingüís-

ticos, que dejan a consideración de los estudios por venir su relevancia y aplicabilidad ulte-

riores. Lo que nosotros proponemos es utilizar una de estas herramientas para realizar un 

acercamiento no sólo a las cualidades léxicas, sino también estilísticas de la obra de un au-

                                                        

12Gracias a la Dra. Margarita Palacios por señalarnos que la autoría del algoritmo usado por Tact 1.2 para el 

desarrollo este trabajo corresponde a Carlos Straβburger. 
13 El Diccionario básico de lingüística define ‘cotexto’ como el “conjunto de elementos que conforman el 

entorno de una unidad verbal, ya sea una palabra, frase u oración en el texto.” (Luna Traill, 2005, p. 73). No 

debe confundirse este término con ‘contexto’, ya que este se refiere al entorno general en que tiene lugar un 

acto verbal. Ahora bien, el Diccionario enlista tres tipos de entorno para dicho acto verbal: 1) el “entorno 

estrictamente lingüístico” o la “serie de constituyentes que preceden o siguen a una forma fónica, una sílaba, 

una palabra, una frase o una oración”; 2) el “entorno en el que se enmarca la situación comunicativa” o, dicho 

de otro modo, los “rasgos que conforman las condiciones en que se elaboran los enunciados (gestos, entonca-

ción, etc.) y su resultado como acto de habla”; y 3) “relaciones externas al texto” o el horizonte físico, social o 

cultural que precede o rodea al acto de habla. (Luna Traill, 2005, p. 378). Es decir, existe una definición de 

‘contexto’ que se traslapa con la del término ‘cotexto’; sin embargo, dado que el segundo refiere únicamente 

al entorno lingüístico, sin otras posibles acepciones, se ha optado aquí por utilizar ’cotexto’ para denominar de 

forma conjunta a los elementos lingüísticos que fungen como entorno de una manifestación lingüística con-

creta. 
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tor, a la vez que sugerimos la posibilidad de un análisis literario basado en evidencias lin-

güísticas concretas. 

 

3.2. Sketch Engine como herramienta para el análisis lexicométrico  

 

Sketch Engine es un analizador léxico en línea desarrollado en 2004. Este programa fue 

diseñado por los investigadores Adam Kilgarriff, Pavel Rychly, Pavel Smrz y David Tu-

gwell, con la finalidad de facilitar el trabajo de lexicógrafos, lexicólogos y, en general, de 

cualquier persona interesada en llevar a cabo análisis léxicos detallados a partir de corpora 

relativamente extensos. Estos corpora pueden ser cargados al analizador de tres formas: 

desde un dispositivo de almacenamiento —como se ha hecho en este trabajo—, a través de 

una ubicación en línea, y también es posible copiar y pegar un texto en un campo especial 

destinado a ello. Sketch Engine es capaz de utilizar como corpus de trabajo cualquier texto 

de cualquier lengua, siempre que este posea un cierto nivel de gramaticalidad y el analiza-

dor haya sido adecuadamente calibrado: una extensa variedad de funciones del programa 

ser ajustada, desde la codificación de los caracteres de un corpus almacenado en el progra-

ma, hasta el tipo específico de relación gramatical que se busca estudiar en él, con lo cual 

se pretende que el análisis automatizado sea preciso a la vez que flexible.  

 

3.3. Recursos de Sketch Engine utilizados en este trabajo 

 

A continuación, se describen, en orden de importancia para esta tesis, las cuatro herramien-

tas de Sketch Engine con ayuda de las cuales se ha llevado a cabo el análisis lexicométri-

co14. 

                                                        

14 Las imágenes presentadas en las siguientes páginas muestran ejemplos tomados de nuestros corpora. 
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3.3.1.‘Compare corpora’ 

 

Un usuario de Sketch Engine puede almacenar en su cuenta —dependiendo de las restric-

ciones de su licencia— un determinado número de palabras, que pueden o no estar distri-

buidas en diferentes corpora: si lo están, el usuario podrá contrastarlos, con el fin de esta-

blecer similitudes o disimilitudes entre ellos. Compare corpora permite realizar contrastes 

automatizados entre varios corpora, con base en criterios de frecuencia relativa de aparición 

de los lemas o las palabras entre dos, tres o más corpora.  

Sketch Engine también cuenta con corpora precargados. En el caso del español, es-

tos corresponden, en su gran mayoría, a variedades TenTen, desarrolladas ex profeso para 

el programa por medio de metabuscadores web (webcrawlers). Otros corpora en español 

precargados en Sketch Engine son el Araneum Hispanicum Maius, de 1 200 000 617 to-

kens; el EUROPARL (European Parliament Proceedings Parallel Corpus) versión 7, con 

54 806 927 tokens; y el CHILDES (Child Language Data Exchange System) de 65 000 

tokens (imagen 1). 
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Imagen 1. Compare corpora puede arrojar una tabla comparativa que contraste, en términos relativos 

y generales, los corpora seleccionados15 (dos, tres o más).  

 

3.3.2. ‘Word List’ 

 

Esta herramienta permite enlistar las palabras o los lemas que conforman un corpus dado, 

bajo criterios de frecuencia absoluta y relativa (imagen 2).  

                                                        

15 En la imagen aparecen tanto los corpora precargados como los nuestros, sobre los que hablaremos a detalle 

en el capítulo siguiente. 
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Imagen 2. Es posible calibrar Word List de modo que la lista resultante muestre palabras, lemas y 

otros tipos de etiquetado. En este caso, se puede ver que la herramienta se ha ajustado para buscar y enlistar 

lemas. 

 

Aquí se ha utilizado Word List para establecer la frecuencia de aparición absoluta de 

los lemas que interesaba analizar, para, sobre la base de este primer criterio, enlistar los 

sustantivos más utilizados por Tario y, por lo tanto, con mejores probabilidades de arrojar 

información léxica relevante sobre su obra. En el siguiente capítulo se verá que un segundo 

filtro para la selección de estos sustantivos fue la relativa tipicidad de estos elementos res-

pecto del paradigma de la categoría gramatical a la que pertenecen.  

 

3.3.3. ‘Concordancer’ y ‘Word Sketch’  

 

Concordancer y Word Sketch son, con seguridad, las dos herramientas centrales del pro-

grama. La primera de ellas es un generador de concordancias léxicas; la otra sirve para ob-

tener conjuntos colocacionales. Concordancer permite analizar, junto a su cotexto a dere-

cha e izquierda, cada una de las apariciones de los lemas o las palabras de un corpus (ima-

gen 3); Word Sketch, por su parte, muestra las colocaciones que Sketch Engine detecta para 

un lema o una palabra dados, en una tabla que las organiza de acuerdo a las relaciones gra-

maticales en que se encuentran insertas (imagen 4).  
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Imagen 3. A menos que la herramienta se calibre para detectar sólo lemas, Concordancer arrojará re-

sultados para realizaciones concretas. En esta imagen se aprecian las concordancias de ‘noche’, pero también 

las de su forma plural. 

 

 
 

Imagen 4. Un word sketch completo muestra todas las categorías gramaticales contempladas por el 

programa. En el caso del español, se buscó que Sketch Engine detectara sujetos, objetos directos, adjetivos, 

complementos adnominales y coordinaciones copulativas. 



 

43 

Los word sketches no sólo muestran las colocaciones de una búsqueda dada, sino 

que también proporcionan información de naturaleza cuantitativa y estadística: a la derecha 

de cada uno de los elementos con los que se colocan el lema o la palabra de referencia, apa-

recen dos columnas de números. De izquierda a derecha, la primera columna muestra las 

apariciones absolutas de la colocación en forma lematizada; la segunda, la frecuencia con 

que esa colocación ocurre respecto del total de palabras del corpus16. Ahora bien, las colo-

caciones organizadas en los word sketches se ligan a sus correspondientes concordancias, 

en las que pueden verse las derivaciones y flexiones concretas de los lemas, mediante hi-

pervínculos insertos en la columna que muestra las apariciones absolutas  (imágenes 5 y 6). 

Esto permite hacer un análisis más completo en torno a la estructura de la que el par en 

cuestión es nuclear.  

 

Imagen 5. Colocación de ‘noche’ con el adjetivo ‘lóbrega’, que Word Sketch muestra en su forma 

lematizada, sin la flexión de género.  

                                                        

16 Más adelante mostraremos, mediante la aplicación práctica de Word Sketch a nuestra tesis, que, no obstante 

la búsqueda de precisión por la que esta herramienta apuesta, las cifras de estas dos columnas pueden verse 

afectadas por cuestiones relativas a la programación de la herramienta. 
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Imagen 6. Los hipervínculos que aparecen en la columna de frecuencias absolutas de Word Sketch 

conducen a todas las concordancias correspondientes a las colocaciones enlistadas. 

 

Las opciones avanzadas de Word Sketch permiten generar tablas selectivas, que to-

men en cuenta únicamente colocaciones insertas en determinadas relaciones gramaticales 

(gramrels). Esto sirve a los propósitos del usuario interesado en obtener información lin-

güística muy concreta sobre su corpus (imagen 7). 

 

 
 

Imagen 7. Las opciones avanzadas seleccionadas en este ejemplo permiten visualizar un word sketch 

que solamente muestra los adjetivos y núcleos sustantivos de frases nominales con función adjetiva que modi-

fican al lema ‘noche’. 

 

En resumen, Concordancer y Word Sketch son dos herramientas estrechamente vin-

culadas y que constituyen la base de otras funciones más complejas de Sketch Engine (co-

mo Thesaurus, que no se utiliza aquí, pero es probablemente el ejemplo más claro de cómo 

el programa combina las relaciones entre concordancias y colocaciones, para determinar 
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semejanzas o diferencias en el comportamiento de lemas o palabras y, con base en ello, 

establecer relaciones de sinonimia y antonimia).  

Estas cuatro herramientas nos permitieron organizar la información léxica contenida 

en los corpora de trabajo, para llevar a cabo el análisis estilométrico del quinto capítulo, 

cuyos fundamentos generales se explican a continuación. 

 

3.4. Análisis estilométrico mediante la teoría de la acción comunicativa y la técnica del 

diferencial semántico 

 

La estilometría se ocupa de la medición de los marcadores estilísticos, entendidos como 

cualesquiera rasgos textuales que aparezcan sistemáticamente en un texto dado y sean sus-

ceptibles de análisis. Acerca de la pertinencia de los rasgos analizados mediante aproxima-

ciones estilométricas, Rosas (2011, p. 40) señala que, por lo general, se asume que las pala-

bras de contenido —sustantivos, adjetivos, verbos— no deberían formar parte del análisis 

estilométrico de un texto, debido a que se trata de elementos que tienden a depender del 

tema del mismo. Se entiende que este juicio de pertinencia parte de la necesidad de contar, 

para efectuar un análisis estilométrico basado en estructuras sintácticas y marcadores dis-

cursivos, con un inventario limitado de rasgos poco susceptibles de variación, que permita 

establecer el grado de similitud o disimilitud entre un texto y otro, partiendo de parámetros 

fijos.  

Una gran parte de los trabajos sobre estilometría se enfoca en estudiar las variacio-

nes de marcadores estilísticos entre diferentes autores, más que en identificar y analizar los 

marcadores estilísticos de los textos de un mismo autor. Esto se debe a que, actualmente, la 

estilometría se centra en cuestiones relativas a la lingüística forense, particularmente en la 

detección de plagio y la atribución de autoría de textos. En su artículo “A new text statisti-

cal measure and its application to stylometry”, Felix Golcher señala que, aunque la estilo-

metría constituye un campo de estudios científicos cuyo origen data de hace más de un si-

glo, se trata de una disciplina próspera y en constante desarrollo debido, entre otras razones, 
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a que hoy existe un vívido y creciente interés en sus posibles aplicaciones a los estudios 

forenses y, asegura, a que la cuestión central de la estilometría es mucho más definida que 

la de otras disciplinas dedicadas al análisis textual, en tanto que es más sencillo definir, en 

términos lingüísticos cuantificables, al autor que al tema o género de un texto dado (Gol-

cher, 2007).   

En general, los análisis estilométricos de obras literarias se conducen también en es-

te sentido. Un ejemplo relativamente reciente es el artículo “Literature Fingerprinting: A 

New Method for Visual Literary Analysis” de Daniel A. Keim y Daniela Oelke (Keim & 

Oelke, 2007), quienes proponen tres tipos de análisis estilométrico; a saber, el basado en 

mediciones estadísticas de elementos lingüísticos discretos como grafos, sílabas o partes del 

discurso; el basado en mediciones léxicas, bajo criterios de frecuencia de aparición de vo-

cablos; y, finalmente, el basado en mediciones sintácticas, que parte de factores como la 

longitud de los enunciados. Posteriormente, los autores aplican estos tres tipos de análisis a 

textos de Jack London, Mark Twain y la Biblia, con el fin de mostrar, gráficamente, las 

diferencias lingüísticas que sustentan la atribución de autoría diferenciada de estas obras. 

No obstante lo anterior, creemos que nada impide que el espectro de posibilidades 

de esta disciplina se amplíe a otros ámbitos, como, por ejemplo, el del análisis literario. Ya 

se ha comprobado que no existen impedimentos para aplicar los conocimientos y métodos 

de disciplinas como la semántica y el análisis discursivo a los trabajos sobre detección de 

plagio y atribución de autoría de textos (Castro Rolón, Sierra, Torres Moreno, & Da Cunha 

Fanego, 2011): ¿por qué no aplicar el mismo principio en la estilometría aplicada al análisis 

literario? Una ampliación de miras de la estilometría debería, creemos, involucrar adapta-

ciones a los métodos y enfoques hasta ahora utilizados, con base en las necesidades particu-

lares de cada caso. Ya lo adelantaba el propio Rosas en sus conclusiones sobre la aplicación 

de la estilometría a la detección de plagio: a mayor cantidad de datos analizados, mayor 

exactitud en los resultados obtenidos (Rosas, 2011, p. 77). Quizá sería pertinente añadir que 

a mayor pertinencia de los datos analizados, mayor relevancia en los resultados obtenidos. 

Pensamos que esto es especialmente cierto en el caso de la literatura, en particular si lo que 

se busca es caracterizar el estilo de la obra de un solo autor, donde las palabras de conteni-

do se vuelven cruciales como factores de análisis, puesto que difícilmente puede hablarse 
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del estilo de un autor sin ellas. Posiblemente si se supiera cuáles son los rasgos más repre-

sentativos de cada autor, sería mucho más sencillo orientar el análisis estilométrico de una 

obra literaria hacia el cotejo de características determinadas, lo cual podría resultar más 

eficiente que cotejar todos los rasgos estilísticos de dicha obra con los de otra.  Ahora bien, 

para identificar los rasgos más representativos del estilo literario de un autor, sería necesa-

rio contar con herramientas que permitieran analizar, bajo criterios dados, el carácter de 

este estilo y de otros, diferentes, en principio, de él.  

La presente tesis parte de las consideraciones anteriores para intentar un análisis de 

los cuentos fantásticos de La noche desde una perspectiva que involucra tanto la cuantifica-

ción de rasgos léxicos relevantes como el análisis estilométrico de estos, a través de herra-

mientas y métodos adecuados a las necesidades de este trabajo17, cuyos antecedentes y fun-

damentos se abordan a continuación.  

 

3.4.1. Antecedente: semántica lingüística 

 

La semántica lingüística tiene su origen más remoto en las primeras consideraciones hechas 

por Ferdinand de Saussure, en su Course de linguistique générale, en torno a la lengua. De 

entre de las reflexiones que Saussure hace sobre las relaciones léxico-semánticas, destaca 

su concepción de las palabras como el centro de “constelaciones” asociativas, cuyos límites 

son indefinidos (Saussure, 1916/2000, pp. 175-177). Posteriormente, semantistas adscritos 

a la escuela estructuralista, como Jost Trier o Georges Matoré, realizan trabajos en torno a 

la posibilidad de sistematizar estas reflexiones mediante un modelo estructuralista de la 

semántica. Trier acuña la teoría de los campos léxicos, también llamados campos semánti-

cos, con su estudio acerca de los términos alemanes en torno a la inteligencia (Der Deuts-

che Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, como se explica en Ullmann, 1962, pp. 9-

                                                        

17 Agradecimiento para la Dra. Margarita Palacios, por su apoyo y orientación para esta parte de la tesis. Su 

ayuda ha sido invaluable para lograr encauzarestas ideas dentro de un marco de trabajo con sustentos teóricos 

adecuados.  
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11). Unas dos décadas más tarde, Matoré enriquece esta teoría con sus consideraciones 

acerca de relación entre la lexicología y otras disciplinas, en un intento por caracterizar el 

ámbito de la estilística. Matoré señala: “On pu avec raison considérer le langage comme le 

fait social essentiel.” (Matoré, 1953, p. 39). 

En tanto hecho social básico, para Matoré, la lengua constituye una parte insepara-

ble de la historiografía, la sociología, la psicología y demás áreas del conocimiento, que 

pueden y suelen coadyuvar a complementar la caracterización del estilo de un autor (Mato-

ré, 1953, p. 39). Matoré resume de forma gráfica esta superposición de planos en un es-

quema que, si bien presenta dificultades y no resulta del todo convincente, ilustra la posibi-

lidad de establecer una relación entre la lengua y su entorno (esquema 2). 

 

Esquema 2. Esquema de Matoré sobre la vinculación de la estilística con otras disciplinas. En gene-

ral, el esquema permite mostrar las posibilidades de convergencia entre el léxico y sus entornos (Matoré, 

1953, p. 51).  

 

En 1979, Stephen Ullmann retoma el tema de las esferas conceptuales y los campos 

semánticos, y propone clasificar estos últimos de acuerdo con la continuidad y verificabili-
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dad empírica de los elementos que agrupan; así, los divide en tres grandes categorías, a 

saber: campos concretos-continuos (i.e., los colores), campos concretos de elementos dis-

cretos (i.e., las relaciones de parentesco) y campos abstractos (referidos a elementos discre-

tos, pero no susceptibles de verificación empírica, como los conceptos). Ahora bien, es 

inevitable notar —el propio Ullmann lo hace—, que esta clasificación por campos es bas-

tante amplia, sin mencionar que la asunción de que absolutamente todo el vocabulario de 

una lengua puede ser “parcelado” en campos homogéneos y bien delimitados es difícil de 

asimilar (Ullmann, 1979, pp. 29-36).  

Problemas de esta naturaleza, aunados a la persistente promesa de una semántica es-

tructurada conforme a principios análogos a los de la sintaxis, la morfología, la fonología y, 

en fin, a los de todas las disciplinas derivadas de la lingüística “dura”, ha inspirado a multi-

tud de semantistas a buscar parámetros teóricos más estables, que permitan sistematizar los 

estudios sobre el sentido de las palabras. En 1975, por ejemplo, Eugene Nida desarrolla la 

técnica del análisis componencial, que propone desagregar las palabras en elementos de 

sentido constituyentes (Nida, 1975). Como se le conoce hoy en día, el análisis componen-

cial propone que todo lexema (palabra) está conformado por un grupo de semas (unidades 

de sentido), las cuales son denominadas, en conjunto, semema. Dentro de esta misma no-

menclatura, se puede identificar al semantema (unión de lexema y semema), al archiseme-

ma (conjunto de semas común a varios sememas) y al archilexema (la forma léxica en que 

se apoya el archisemema). El análisis componencial tiene como fin establecer, de manera 

precisa, las relaciones de sentido que diferentes lexemas guardan entre sí, al tiempo que 

acusa un evidente interés por la estructura interna del significado de las palabras, lo cual 

pone de manifiesto la faceta de Nida como traductor (Nida, 1982). 

En términos concretos, el análisis componencial se traduce en ejercicios de descom-

posición semántica similares al siguiente, muy básico, comentado por Lyons (Lyons, 1997, 

pp. 134-143): 

1) <<hombre>> = humano & macho & adulto 

2) <<mujer>> = humano & −macho & adulto 

3) <<muchacho>> = humano & macho & −adulto 

4) <<muchacha>> = humano & −macho & −adulto 
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De este análisis se infiere, por ejemplo, que la relación establecida entre los lexemas 

‘hombre’, ‘mujer’, ‘muchacho’ y ‘muchacha’ depende de factores de sexo y edad, y tam-

bién que es posible reducir al mínimo el número de componentes primitivos de los lexemas, 

utilizando operadores matemáticos como + y −. Dicho esto, es importante señalar que el 

análisis componencial adolece, a diferencia de la teoría de los campos semánticos, de una 

inherente desconexión respecto del mundo sensible y la interpretación que de él hace quien 

enuncia las palabras.  

Luis Fernando Lara insiste en el hecho de que, hasta la fecha, los esfuerzos consa-

grados a estructurar la semántica lingüística han tenido resultados parciales, cuando no 

francamente comprometedores (Lara, 2001, pp. 17-18). Partiendo de esto, él propone una 

serie de postulados en torno al sentido del signo lingüístico, los cuales están encaminados a 

la caracterización del signo como proceso de mediación en los niveles neurológico, cogni-

tivo y social. Evidentemente —como lo señala el mismo Lara—, la verificabilidad de teo-

rías de la semántica lingüística en los dos primeros niveles resulta extremadamente comple-

ja, si no imposible. Sin embargo, un análisis del signo en tanto acción comunicativa e inter-

pretativa y, por tanto, inserta en un contexto que lo vincula al mundo sensible, parece bas-

tante viable: así, lo que Lara sugiere es una teoría de la semántica lingüística basada en la 

pragmática —entendida en un sentido amplio—, que busque definir el sentido de las pala-

bras, pero sin disociarlas de su referente: el “mundo vivido”, interpretación del siempre 

esquivo mundo objetivo (Lara, 2011, p. 44). 

La propuesta de Lara es interesante en tanto que no propone remitirse al mundo 

“real” para localizar el referente de los signos, sino al mundo vivido, interpretado o trans-

crito, en el que estos signos tienen formas concretas. En el discurso hablado, este mundo 

vivido se manifiesta en las concreciones de la lengua; esto es, en un dialecto, sociolecto o 

idiolecto dados. En el discurso escrito, el mundo vivido se manifiesta en las concreciones 

de la escritura; es decir, en un texto, enunciado o vocablo concretos. Ahora bien, es claro 

que cualquier manifestación del mundo vivido puede tener lugar sólo dentro de un circuito 

comunicativo, en el que existan un emisor, un receptor y una comunicación orientada al 

entendimiento; no obstante, hay que recordar en este punto la propuesta de Anderson Im-

bert (1999), quien señala como, durante el proceso de creación literaria, el texto es escrito y 
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leído al mismo tiempo, en un circuito interno en el que narrador y lector ideal se encarnan 

en un mismo hombre.  

 

3.4.2. Fundamento: teoría de la acción comunicativa 

 

Enrique Anderson Imbert menciona que los puntos de vista de narrador y lector ideal no 

pueden ser idénticos, pero existe entre ellos un punto de convergencia que posibilita el en-

tendimiento, telos de todo acto comunicativo (Anderson Imbert, 1999). Esta observación, a 

propósito de la constitución del cuento en tanto acto comunicativo, se aproxima mucho a 

una teoría de la filosofía del lenguaje que pretende definir las relaciones ontológicas entre 

el mundo vivido y el mundo “real”, no sólo en la literatura, sino en cualquier manifestación 

comunicativa que represente una forma de discurso racional y refiera a un saber dado: se 

trata de teoría de la acción comunicativa, acuñada por Jürgen Habermas a finales del siglo 

pasado.  

La teoría de la acción comunicativa de Habermas aborda las preocupaciones de Lara 

en torno a la indisolubilidad del vínculo entre palabras y mundo vivido, en la medida en 

que plantea que toda manifestación comunicativa, ya sea de tipo cognitivo-instrumental —

acto teleológico destinado a conseguir un fin específico— o fenomenológica —acto argu-

mentativo destinado a justificar una verdad— lleva implícita una pretensión de validez, que 

se fundamenta en un concepto abstracto de mundo, el cual no es otra cosa que un consenso 

en torno a lo que, en términos intersubjetivos, puede ser calificado como “objetivo” o 

“real”.  Este mundo conceptualizado, sin embargo, ya no es, no puede ser más y, apurando 

un poco las implicaciones evidentes, nunca ha sido uno verdaderamente real u objetivo, 

sino una interpretación (Habermas, 1981/2010).  

Derivado de este razonamiento, Habermas  reflexiona en torno a la manifestación 

comunicativa en sus distintas formas, así como sobre los tipos de saber que cada una de 

ellas busca transmitir. En términos amplios, la teoría de la acción comunicativa analiza la 

transmisión de tres tipos de saber: teórico-empírico, práctico-moral y práctico-estético. El 
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primero de ellos se concreta, de acuerdo con Habermas, en teorías, tecnologías o estrate-

gias; el segundo, en ideas morales o jurídicas; el tercero, en obras de arte. La propuesta de 

Habermas se resume, a grandes rasgos, en que una manifestación comunicativa que busque 

la transmisión de un saber de tipo teórico-empírico tendrá la intención de conseguir un en-

tendimiento de tipo descriptivo o epistémico; una que busque la transmisión de un saber de 

tipo práctico-moral tendrá la intención de lograr un entendimiento de tipo normativo o 

deóntico; finalmente, una que busque la transmisión de un saber de tipo práctico-estético 

tendrá la intención de promover un entendimiento de tipo valorativo o estético. 

Básicamente, puede entonces hablarse de tres planos en los que la teoría de la ac-

ción comunicativa divide al mundo vivido: el objetivo, el social y el subjetivo. A cada uno 

de estos planos es posible vincular, respectivamente y en términos paradigmáticos, los en-

tendimientos epistémico, deóntico y estético; sin embargo, como se comprueba en la prácti-

ca, las manifestaciones comunicativas no se desarrollan siempre de manera paradigmática 

(tabla 3): 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Interpretación personal de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas.  

                                                        

18 Habermas señala que el cruce del plano objetivo con los procesos de entendimiento deóntico y estético da 

lugar a una “relación estético moral con un entorno no objetivado”. Ello, creemos, dado que todo lo no objeti-

vado no se encuentra intersubjetivamente consensuado, únicamente puede dar lugar a la potencia propia de 

aquello que, en el mundo vivido, puede ser objeto de juicios deónticos y estéticos (Habermas, 1981/2010, p. 

280). 

 

Objetivo Social Subjetivo 

Epistémico Aserción Argumentación  

Deóntico  

Potencia normativa 

o estética18. 

Obligación Autocensura 

Estético 

 

Representación Autoexpresión 

Entendimiento 

Planos 
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Un ejemplo de manifestación comunicativa no paradigmática en este sentido es el 

texto literario, que constituye un circuito comunicativo en sí mismo (narrador-lector ideal), 

podría, en términos paradigmáticos, concebirse como una manifestación comunicativa que 

busque una lograr únicamente un entendimiento estético en el plano subjetivo; no obstante, 

esta concepción dejaría de lado la concreción del circuito comunicativo en los binomios 

escritor-lector real y hombre-hombre, identificados por Anderson Imbert, los cuales permi-

ten también concebir al texto literario como una manifestación comunicativa que puede 

buscar el entendimiento deóntico (el texto literario en tanto forma determinada de escritura) 

y epistémico (el texto literario en tanto objeto), en los planos social y objetivo. Si el texto 

literario no pudiera, al mismo tiempo que valorar al mundo vivido, describirlo o definir 

normas respecto de sí mismo, el entendimiento se vería limitado exclusivamente al circuito 

conformado por el narrador-lector ideal, lo cual supondría a priori una especie de antico-

municación, en la que habría escasas o nulas condiciones para transmitir algo inteligible en 

términos intersubjetivos. 

Es claro que los procesos de entendimiento epistémico y deóntico tienen bases mu-

cho más estables que el estético, puesto que la pretensión de validez de las manifestaciones 

comunicativas orientadas en un sentido descriptivo o normativo se basarán, por regla gene-

ral, en nociones cultural y socialmente bien asentadas, mientras que la pretensión de validez 

de las manifestaciones comunicativas orientadas en un sentido valorativo dependerán, ma-

yoritariamente, de nociones idiosincráticas que buscan expresar una interpretación personal 

del mundo vivido: en última instancia, el objetivo del arte es justamente transmitir valores 

personales, distintos de aquellos establecidos mediante procesos de entendimiento colecti-

vos. 

Al respecto, interesa a los fines de este trabajo mencionar la interpretación que 

Margarita Palacios hace de la teoría de la acción comunicativa, cuyo postulado básico es 

que los valores expresados a través de una manifestación comunicativa se definen por la 

mayor o menor objetividad intersubjetiva de los juicios que esta encierra (juicios colectivos 

contra juicios individuales) y el ámbito en que se produce (ámbito público contra ámbito 

privado). De acuerdo con esta interpretación (tabla 4), la comunicación de valores consen-

suados disminuye o aumenta dependiendo de los juicios y ámbitos involucrados.  
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Ámbito público Ámbito privado 

Juicio colectivo Todos nos bañamos todos los días. Yo no me baño todos los días. 

Juicio individual Yo me baño un día sí, un día no. Y hoy no me toca No me baño, porque no. 

 

Tabla 4. Esquema de Margarita Palacios, inspirado en la teoría de Jürgen Habermas13. La diagonal 

señala el decremento progresivo de la objetividad entendida como un proceso intersubjetivamente consensua-

do. 

 

De acuerdo con la interpretación de Palacios, cuando el ámbito público y el juicio 

colectivo se superponen, tienen lugar manifestaciones comunicativas que externalizan valo-

res intersubjetivamente establecidos. En la tabla, esta combinación transmite valores de 

normalidad y generalidad: “todos nos bañamos todos los días [como debe ser]”. Por otro 

lado, cuando el ámbito privado y el juicio colectivo se traslapan, tienen origen manifesta-

ciones comunicativas que internalizan valores intersubjetivamente establecidos; versiones 

personales de la normalidad y la generalidad. En la tabla, esta combinación transmite una 

objeción a estos valores: “yo no me baño todos los días [como se supone que debería ser]”.  

Cuando el ámbito público y el juicio individual se encuentran solapados, se produ-

cen manifestaciones comunicativas que externalizan valores subjetivamente establecidos; 

dicho de otro modo, se trata de manifestaciones comunicativas que buscan, hasta cierto 

punto, acercar al consenso valores personales. En el ejemplo de la tabla, esta combinación 

transmite valores subjetivos, pero dentro de ciertos parámetros de normalidad y generali-

dad: “yo me baño un día sí y un día no, y hoy no me toca”. Finalmente, cuando el ámbito 

privado y el juicio individual se mezclan, el resultado obtenido son manifestaciones comu-

nicativas que internalizan valores subjetivamente establecidos: este es el terreno de lo radi-

calmente subjetivo. En el ejemplo de la tabla, esta combinación transmite valores no sólo 

subjetivos, sino completamente idiosincráticos, mediante argumentos tautológicos: “no me 

baño porque no [porque no me gusta, porque no quiero, porque no me baño, etcétera]”.  

Este esquema ejemplifica las relaciones paradigmáticas que pueden establecerse en-

tre los planos objetivo, social y subjetivo, y los entendimientos de tipo epistémico, deóntico 

y estético propuestos en la teoría de la acción comunicativa. Como ya se mencionó, los en-
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tendimientos epistémico y deóntico tienen un fundamento colectivo, mientras que el estéti-

co tiene uno individual. Tomando esto en cuenta, es posible proponer que la relación plano 

objetivo-entendimiento epistémico se refleja en la combinación ámbito público-juicio co-

lectivo; que la relación plano social-entendimiento deóntico se refleja mejor en las combi-

naciones ámbito público-juicio individual y ámbito privado-juicio colectivo; y, por último, 

que la relación plano subjetivo-entendimiento estético se refleja en la combinación ámbito 

privado-juicio individual.  

La razón de que, en esta interpretación, la relación plano social-entendimiento deón-

tico se encuentre representada por dos combinaciones es el hecho de que la verificabilidad 

de todo aquello que tiene que ver con normatividad se halla siempre en el centro del debate 

intersubjetivo y es inestable respecto de, por ejemplo, la verificabilidad propia de todo lo 

que tiene que ver con descripciones y la inverificabilidad propia de todo lo que tiene que 

ver con valoraciones. En este sentido, las manifestaciones comunicativas que busquen lo-

grar el entendimiento epistémico se caracterizarán por una mayor verificabilidad y menor 

subjetividad; aquellas que busquen lograr el entendimiento estético, por una menor verifi-

cabilidad y mayor subjetividad; finalmente, en las que busquen lograr el entendimiento 

deóntico, tanto la verificabilidad como la subjetividad serán fluctuantes por definición.  

Desde las unidades mínimas que las palabras constituyen, todo acto de habla o es-

critura lleva implícito un sistema de valores respecto del mundo vivido. La relativa objeti-

vidad de este sistema de valores dependerá del reconocimiento —o no reconocimiento— 

intersubjetivo de situaciones y nociones dadas. Una puerta, sea por caso, puede ser califica-

da por un sujeto como “grande”, “peligrosa” o incluso “agonizante”; sin embargo, la mayor 

o menor objetividad de estos calificativos dependerá de que otros miembros de la intersub-

jetividad “puedan reconocer bajo esas descripciones sus propias reacciones ante situaciones 

parecidas” (Habermas, 1981/2010, p. 41). Evidentemente, las probabilidades de que otros 

sujetos reconozcan sus propias apreciaciones disminuyen progresivamente con cada uno de 

estos calificativos: al llegar al adjetivo “agonizante” el sistema de valores se vuelve com-

pletamente idiosincrático, con pocas probabilidades de hallar parangón, a diferencia de lo 

que ocurre con “grande” o “peligrosa”.  
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Tomando en cuenta que, con base en lo anterior, toda manifestación comunicativa 

—incluidas las palabras que dan forma a cualquier acto de habla o escritura— encierra un 

sistema de valores respecto del mundo vivido, parece interesante utilizar la teoría de la ac-

ción comunicativa en un análisis estilométrico basado en muestras léxicas. Por otra parte, 

adaptado a través del esquema de Palacios, un ejercicio de este tipo podría permitir estable-

cer los juicios y ámbitos involucrados en dichas muestras léxicas y, consecuentemente, el 

tipo de entendimiento al que se apela en cada caso. Aplicado a un texto literario, este ejer-

cicio se antoja prometedor: determinar la caracterización léxico-estilística de lo fantástico 

en los cuentos fantásticos de La noche se vislumbra así como una propuesta factible, en la 

que los hallazgos podrían arrojar luz sobre la naturaleza más endógena de los textos y el 

género literario al que se suelen adscribir.   

 

3.4.3. Fundamento: técnica del diferencial semántico  

 

Esta técnica fue desarrollada por los psicólogos estadounidenses Charles E. Osgood, Geor-

ge Suci y Percy Tannenbaum y se orientó, inicialmente, al estudio de los procesos menta-

les. En términos generales, se puede decir que el concepto del diferencial semántico tiene el 

propósito de servir como un constructo que permita establecer escalas de juicios sobre con-

ceptos; un medio para conseguir un fin y no un fin en sí mismo. La técnica del diferencial 

semántico, aunque suele ser imaginada como un test con parámetros fijos, constituye una 

forma generalizada de medición basada en el análisis factorial, mediante una escala, de 

objetos significativos; es decir, se trata de un medio útil para realizar gradaciones controla-

das de elementos cuantificables.  

Posibles criterios para el diseño de escalas de diferencial semántico son la composi-

ción factorial (la dicotomía que dará límites y sentido a la escala), su relevancia (qué tan 

pertinente es esta dicotomía respecto de la naturaleza del elemento a cuantificar) y su esta-

bilidad semántica (preferentemente debe tratarse de una dicotomía lineal, como los pares 

joven-viejo, ancho-estrecho, etcétera). En general, puede decirse que los dos rasgos verda-

deramente esenciales de una escala de diferencial semántico son dirección y distancia: di-
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rección respecto de un punto dado de la medición y distancia respecto de este mismo punto. 

Estos dos rasgos corresponden a la cualidad y la intensidad del elemento cuantificado, res-

pectivamente. Una escala cuyo diseño se base en estas consideraciones elementales debería 

lucir más o menos como sigue (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957, pp. 78-80): 

 

α:  X   ______   ______   ______   ______   ______  ______   ______  Y 

 

En el modelo, α representa el elemento cuantificado; X y Y, los valores factoriales 

de la escala —sus límites conceptuales—, mientras que los campos vacíos entre ellos repre-

sentan cada uno de los posibles grados del diferencial. En cuanto al número de grados, Os-

good recomienda que sean, como en el modelo, siete, aunque insiste en que la técnica pue-

de ser adaptada a las necesidades concretas de cada caso. En realidad, para Osgood, sus 

recomendaciones en torno a la elaboración de estas escalas “no agotan el espacio semánti-

co19” y, por tanto, no son restrictivas (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957, pp. 79). Por lo 

que respecta al diseño de escalas particulares y la selección de los valores mediante ellas 

cuantificados, Osgood advierte lo siguiente: “[…] although there are, we believe, standard 

factors of judgement, the particular scales which may, in any given research problem, best 

represent these factors, are variable and must be carefully selected by the experimenter to 

suit his purposes” (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957, p. 80). 

El diferencial semántico fue creado para servir a los propósitos de la psicología; sin 

embargo,  sus características permiten pensar en la posibilidad de utilizarlo en otras áreas 

del conocimiento cuyos objetos de estudio estén condicionados por la mediación referen-

cial, como la lingüística, donde el signo, en tanto proceso de mediación representativa entre 

                                                        

19 “Such scales may, of course, be used and their factorial composition determined directly from the data of 

the experiment (either through factor analysis of the results or less rigorously from inspection of its correla-

tions with other scales) —but in this case it is necessary to include standard reference scales in the total set. It 

is also true, of course, that the three dominant factors we have isolated do not exhaust the semantic space, and 

therefore dimensions highly significant for differentiating the concepts in a particular study might be lost 

entirely if one stuck to only evaluative, potency and activity scales.”  
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significante y significado, puede ser objeto de medición. En otras palabras, los valores que 

determinan los límites de una escala de diferencial semántico están siempre sujetos a las 

necesidades del caso en que dicha escala es aplicada, por lo que cada escala es única y sirve 

a propósitos muy concretos.  

En esta tesis, hemos utilizado el diferencial semántico como un medio para estable-

cer la “distancia” que media entre elementos léxicos pertinentes y ciertos valores factoria-

les, derivados de la adaptación que Margarita Palacios hace de la teoría de la acción comu-

nicativa. Estos elementos léxicos pertinentes son los modificadores adjetivos de elementos 

léxicos nucleares “cosechados” del corpus principal de trabajo (los cuentos fantásticos de 

La noche), mediante un análisis lexicométrico, en el cuarto capítulo de esta tesis. Dichos 

elementos léxicos nucleares se nombran aquí ‘lemas-tema’. El término ‘lema-tema’, resul-

tado de la combinación de los términos ‘lema’ y ‘tema’20, se propone en nuestro trabajo 

como denominación genérica de las formas no marcadas de palabras con una alta frecuen-

cia absoluta de aparición en el corpus principal de trabajo, las cuales, dentro de cotextos 

dados, cumplen con una función central en términos comunicativos21. Existen definiciones 

anteriores, pero conceptualmente cercanas, a la que proponemos para ‘lema-tema’. Para 

Ullmann, un lema-tema no es lo mismo que un lema-clave: un lema-clave lo será sólo en la 

medida en que se pueda constituir, en virtud de su frecuencia relativa de aparición (cociente 

de la frecuencia absoluta de aparición y el tamaño del corpus), como elemento estadística-

mente significativo; un lema-tema no depende de su frecuencia relativa de aparición en el 

corpus para ser considerado relevante (Ullmann, 1979, pp. 67-83).  
                                                        

20 Conviene definir brevemente los términos ‘lema’ y ‘lematización’, los cuales reaparecerán a lo largo de esta 

tesis. El Diccionario básico de lingüística define ‘lema’ como la unidad “representativa de todas las variantes 

morfológicas de una palabra: amar es el lema de amo, amé, amaré, etc.” (Luna Traill, 2005, p. 783). De igual 

forma, define ‘lematización’ como el “proceso de reducción de las variantes de una palabra a la forma que se 

selecciona como lema: del paradigma león, leona, leones, leonas, el lema es león.” (Luna Traill, 2005, p. 783).  

En el mundo anglosajón, la definición de ‘lema’ (lemma, en inglés) es similar a la presentada en el Dicciona-

rio básico de lingüística. Trask define lemma como “la forma menos marcada de una palabra, a veces llamada 

“forma de citación”, dado que es la versión más proclive a ser utilizada como entrada en los diccionarios.20” 

(Trask, 2007, p. 148). 
21 El Diccionario básico de lingüística define ‘tema’, en su acepción de término de la semántica, como el 

elemento “oracional que se toma como punto de partida en el acto comunicativo” (Luna Traill, 2005, p. 1404).  
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Los elementos léxicos pertinentes, una vez analizados mediante la adaptación que 

hace Palacios de la teoría de la acción comunicativa, son objeto de una medición o cuantifi-

cación de sus cualidades comunicativas, a través de una escala de diferencial semántico. 

Para la elaboración de esta escala, se han seguido las recomendaciones básicas que Osgood 

hace, aunque algunas de las posibles variables, como el número de valores factoriales, el 

número de grados y la disposición de la información, se han ajustado. Por ejemplo, en lugar 

de dos valores factoriales, el diferencial semántico presentado aquí tiene tres; a saber: epis-

temicidad, esteticidad y deonticidad. Los dos primeros corresponden a los extremos del 

diferencial, mientras que el segundo corresponde a una suerte de “grado cero” de la media-

ción referencial, cuya utilidad se verá más adelante. De este modo, el esquema de la refe-

rencialidad para este diferencial es el siguiente: 

 

α: X                                                Z                                                   Y 

 

Y, más concretamente, el siguiente: 

 

Modificador adjetivo: EPISTEMICIDAD                          DEONTICIDAD                          ESTETICIDAD 

 

En cuanto al número de grados, se ha ajustado a dos entre cada valor factorial, para 

señalar una mayor o menor proximidad respecto de cada uno de ellos. Por ejemplo, los mo-

dificadores adjetivos del lema-tema ‘puerta’, último “cosechado” en el análisis lexicométri-

co del capítulo cuarto, se distribuyeron del siguiente modo: 

 

‘puerta’: EPISTEMICIDAD ojival                  DEONTICIDAD   ____   fatídica   ESTETICIDAD  
[de un] tugurio 
[de un] cuarto 
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Como se puede ver, hay un adjetivo (‘ojival’) contiguo al valor factorial de la epis-

temicidad, seguido por dos frases nominales con función adjetiva (‘de un tugurio’ y ‘de un 

cuarto’), las cuales, aunque dentro de los alcances referenciales del valor factorial de la 

epistemicidad, se aproximan más al grado cero de la deonticidad. Finalmente, contiguo al 

valor factorial de la esteticidad, hay un adjetivo (‘fatídica’). El espacio vacío que antecede a 

este adjetivo indica la ausencia de modificadores adjetivos clasificables dentro del grado 

intermedio entre deonticidad y esteticidad.  

En la medida en que los modificadores adjetivos medidos o cuantificados mediante 

esta escala son palabras y las palabras son, como ya se mencionó, necesariamente vehículos 

de un cierto tipo de entendimiento, la técnica del diferencial semántico cumple aquí con la 

función de intentar mostrar la mayor o menor proclividad —y proximidad— de estos ele-

mentos léxicos pertinentes respecto de un cierto tipo de entendimiento y, como consecuen-

cia, las características comunicativas lingüísticas, endógenas, de lo fantástico del texto al 

que pertenecen. El mismo proceso de gradación que se mostró arriba con el ejemplo del 

lema-tema ‘puerta’ fue llevado a cabo, separadamente, con cada uno de los modificadores 

adjetivos de cada lema-tema obtenido en el análisis lexicométrico. Sin embargo, con la fi-

nalidad de presentar de forma comprehensiva y clara las tendencias estilísticas del conjun-

to, se ha recurrido a una tabla que reúne los resultados particulares para cada lema-tema y 

los muestra de manera simultánea.  El esquema de esta tabla es el siguiente: 

 
                    

Epistemicidad 

+                    
−                    

Deonticidad 

−                    
+                    

Esteticidad 
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Los lemas-tema se han colocado en la zona sombreada en color oscuro, en el eje de 

las abscisas, uno por cada casilla. En el eje de las ordenadas, en la zona sombreada en color 

claro, se muestran los diferentes niveles del diferencial: en el espacio contiguo a los valores 

factoriales de la epistemicidad y la esteticidad (+) se han colocado los modificadores que 

más se acercan a dichos valores en la mediación referencial. Por otro lado, aquellos modifi-

cadores que, sin ser paradigmáticos, se encuentran dentro de los parámetros definitorios de 

alguno de estos dos valores factoriales, se han colocado más bien próximos al “grado cero” 

de la deonticidad (−).  

El resultado de la aplicación de este marco metodológico es, como se ve, una matriz 

que busca agrupar la consecución de los objetivos particulares de esta tesis y, al mismo 

tiempo, facilitar la visualización e interpretación de los hallazgos surgidos en cada análisis, 

de un modo gráfico y mediante un modelo que sea viable extrapolar a otros trabajos de na-

turaleza similar. 
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4. Análisis lexicométrico 

 

En esta sección se explican los procesos de selección, limpieza, almacenamiento y análisis 

cuantitativo de los corpora de trabajo, con base en los marcos teórico y metodológico pre-

sentados en los capítulos anteriores, y a través del uso del analizador léxico Sketch Engine 

—específicamente, mediante la aplicación concreta de las herramientas que se describieron 

en el capítulo anterior—.  

 

4.1. Selección, limpieza y almacenamiento de corpora 

 

Dentro de la metodología, el paso inicial fue llevar a cabo una selección de textos que con-

formarían dos primeros corpora de trabajo: cuarenta y cinco cuentos clasificados en dos 

grupos, fantásticos y no fantásticos. En este punto, cabe recordar que Francisco Tario escri-

bió también textos que no reúnen las características básicas del cuento —unidad narrativa 

breve, con continuidad temática y un único arco narrativo—, los cuales debimos separar de 

los cuentos en toda regla, para mantener la cohesión y pertinencia del material analizado. 

Por otra parte, dado que la obra literaria de corte fantástico de Tario se concentra  —en los 

términos expuestos en el segundo capítulo— ostensiblemente en sus cuentos, la inclusión 

de otro tipo de textos no hubiera sido consistente con los fines de esta tesis.  

Se descartaron a priori las novelas Aquí abajo y El jardín secreto, así como Equi-

noccio, La puerta en el muro, Yo de amores qué sabía, Breve diario de un amor perdido, 

Acapulco en el sueño y las piezas teatrales incluidas en El caballo asesinado. De igual ma-

nera quedaron fuera de la selección los textos “La noche de los genios raros” (una especie 

de guión teatral), incluido en La Noche; “Música de cabaret” (colección de textos fragmen-

tarios similares a los de Equinoccio), incluido en Tapioca Inn: mansión para fantasmas; y 

los textos “Una roca frente al mar“, “Diario de un guardameta (1931)”, “Rosenda Monte-

ros” y “Sobre la pintura de Julio Farell”, incluidos en La desconocida del mar y otros tex-

tos recuperados, que no constituyen —salvo por el poema “Una roca frente al mar“— pro-
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piamente obras literarias, sino más bien semblanzas breves y fragmentos de narrativa per-

sonal.  

Los cuentos que constituyen los dos primeros corpora de trabajo forman parte de los 

títulos La Noche, Tapioca Inn: mansión para fantasmas, Una violeta de más, y La desco-

nocida del mar y otros textos recuperados. Nuestra discriminación entre cuentos fantásticos 

y cuentos no fantásticos parte, como ya mencionamos, de la teoría de Todorov; esto es, 

clasificamos como fantásticos aquellos cuentos en los que la historia narrada supone una 

ruptura lógica respecto de la realidad conocida y como no fantásticos aquellos que no pre-

sentan dicha ruptura. De acuerdo con esto, los primeros dos corpora contienen los textos 

que se enlistan a continuación: 
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Cuentos fantásticos 

 

La noche del féretro 

La noche del buque náufrago 

La noche del vals y el nocturno 

La noche de los cincuenta libros 

La noche de la gallina 

La noche del perro 

La noche de Margaret Rose 

La noche del muñeco 

La noche del traje gris 

La noche de “La Valse” 

La polka de los curitas 

Aureola o Alveólo 

Usted tiene la palabra 

Ciclopropano 

La semana escarlata 

El mico 

La vuelta a Francia 

Ave María Purísima 

Como a finales de septiembre 

Asesinato en do sostenido mayor 

El balcón 

El éxodo 

Fuera de programa 

La banca vacía 

Entre tus dedos helados 

Dos guantes negros 

Jacinto Merengue 

Contraluz 

 

 

Cuentos no fantásticos 

 

La noche del loco 

La noche del indio 

La noche del hombre 

Mi noche 

El terrón de azúcar 

T.S.H. 

El mar, la luna y los banqueros 

Un huerto frente al mar 

Un inefable rumor 

La mujer en el patio 

Ragú de ternera 

Ortodoncia 

El hombre del perro amarillo 

La desconocida del mar 

Jud, el mediocre 

Septiembre 
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Salta a la vista que la proporción de cuentos fantásticos (29) supera a la de los no 

fantásticos (16). Ello, sin embargo, no afecta los análisis lexicométrico y estilométrico de 

los textos, ya que, como se verá más adelante, esta tesis se centra no en los resultados cuan-

titativos obtenidos —aunque estos también son importantes—, sino en los resultados cuali-

tativos de muestras léxicas concretas, relativos a sus propiedades comunicativas.  

Una vez seleccionados y clasificados, los textos de estos corpora fueron digitaliza-

dos con apoyo del Grupo de Ingeniería Lingüística (GIL) de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) y, posteriormente, convertidos a un formato de texto plano 

(.txt), de acuerdo a la “política de texto limpio” señalada por John M. Sinclair en sus reco-

mendaciones para la creación de corpora (Sinclair, 2004). Luego de este paso, fue necesario 

llevar a cabo una limpieza manual profunda de los textos planos, debido a que algunos ca-

racteres —acentos, diéresis y otros signos ortotipográficos— no habían sido adecuadamen-

te procesados durante la conversión de formato. Por último, se cargaron los corpora, ya 

limpios y conforme a la clasificación previamente establecida, en una cuenta de Sketch En-

gine creada ex profeso. El total de tokens compilado fue de 223 578 entre ambos corpora: 

153 284 en el corpus de los cuentos fantásticos y 70 294 en el de los no fantásticos (imagen 

6). 

 

 

Imagen 6. Banco que muestra los corpora almacenados en Sketch Engine para esta investigación.  

 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, Sketch Engine ofrece la posibilidad de 

ajustar una serie de valores, entre los cuales se encuentra la forma en que el programa 

muestra los lemas de los corpora analizados. En la imagen de arriba, se puede ver que el 

programa ha sido calibrado de manera que el etiquetado de los corpora (columna Configu-
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ration template), pueda mostrar los llamados “lempos”. Se denomina lempo (con-

tracción de lemma y part of speech) a cualquier lema visiblemente etiquetado me-

diante un tagset —literalmente, “un conjunto de etiquetas”—, en el cual las tags o 

etiquetas corresponden a categorías gramaticales y aparecen sufijadas respecto del 

lema en cuestión.  En el siguiente apartado explicaremos el motivo de este ajuste, 

así como algunos pormenores acerca del etiquetado de lempos en Sketch Engine.  

 

4.2. Análisis lexicométrico  

 

Iniciamos el análisis lexicométrico haciendo una comparación de los dos primeros corpora, 

con la herramienta Compare corpora de Sketch Engine: este primer cotejo mostró una dife-

rencia general entre los conjuntos. Los números que aparecen en la imagen 7 bajo los nom-

bres de los corpora se refieren al grado en que estos difieren, de acuerdo con una escala 

establecida por los desarrolladores de Sketch Engine, en la que 1.00 marca la identidad total 

y cualquier otra cifra señala una diferencia22. Para descartar la posibilidad de que esta disi-

militud se debiera a la importante diferencia de volumen entre ambos corpora —el corpus 

de los cuentos fantásticos contiene más del doble de tokens que el de los no fantásticos— y, 

por consiguiente, a una mayor variedad de palabras en uno que en otro, decidimos cotejar-

los contra un tercer corpus, mucho más voluminoso y, por tanto, con altas probabilidades 

de contener en sí toda la variedad léxica de los textos analizados.  

El tercer corpus seleccionado para realizar esta segunda comparación fue el Spanish 

web corpus, uno de los corpora previamente almacenados en Sketch Engine, compuesto por 

116 900 060 tokens y 97 773 185 palabras (imagen 7a). De acuerdo con esta segunda com-

paración, los primeros dos corpora de trabajo resultaron ser esta vez más semejantes entre 

sí que respecto del Spanish web corpus, lo cual parece indicar la presencia de rasgos léxicos 
                                                        

22 Más información sobre los algoritmos utilizados para la programación de cada herramienta específica de 

Sketch Engine se puede consultar en línea, en la página web del programa (http://www.sketchengine.co.uk), 

específicamente la sección Statistics used in the Sketch Engine. 

 

http://www.sketchengine.co.uk/
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Imagen 7. Cotejo de los corpora de cuentos fantás-

ticos y cuentos no fantásticos.  

Imagen 7a. Cotejo de los corpora de cuentos 

fantásticos y cuentos no fantásticos, más el Spa-

nish web corpus. 

particulares en los cuentos de Tario; sin embargo, de acuerdo con el cotejo que se aprecia 

en la imagen 7, los cuentos fantásticos parecen mostrar rasgos léxicos distintivos: dicho de 

otro modo, los resultados de estas comparaciones podrían acusar la existencia de evidencias 

léxicas de un estilo particular en los cuentos fantásticos de Francisco Tario. 

 

 

 

 

 

Ya habíamos señalado que La noche constituye la obra de Tario más ampliamente 

admitida como representante de una corriente fantástica y que nuestro marco teórico —en 

particular la teoría de Tzvetan Todorov sobre lo fantástico en la literatura—, permite sus-

tentar la admisión de dicho consenso general en este trabajo. A partir de esto y tomando en 

cuenta tanto las reflexiones que Enrique Anderson Imbert hace sobre la radicación de lo 

fantástico en el interior del cuento como los resultados de las tablas en las imágenes 7 y 7a, 
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creemos que la búsqueda de posibles evidencias léxicas de un estilo particular en los cuen-

tos fantásticos de Tario, especialmente en los que forman parte de La noche, está plenamen-

te justificada: puesto que La noche constituye la obra fantástica de Tario por excelencia, el 

vocabulario de sus cuentos fantásticos debería, de acuerdo con nuestra primera hipótesis, 

evidenciar marcas léxico-semánticas de la incomodidad necesaria para dar pie a lo fantásti-

co y, posiblemente, constituir un parámetro de referencia para otras obras de Tario en las 

que aparezcan elementos fantásticos, compartir características con ellas y representarlas en 

términos léxicos, semánticos y estilísticos.  

Con esta idea en mente, y para dar inicio a la búsqueda de tales evidencias, dividi-

mos el texto plano de nuestro corpus de cuentos fantásticos en cuatro subcorpora, constitui-

dos por los cuentos que se incluyen en cada uno de los títulos que lo componen; es decir, 

por los cuentos fantásticos que forman parte de La noche, Tapioca Inn: mansión para fan-

tasmas, Una violeta de más y La desconocida del mar y otros textos recuperados. El obje-

tivo de esto fue realizar una nueva comparación entre los subcorpora y su corpus raíz, para 

así poder validar o refutar nuestra presunción acerca de que es La noche en donde debe 

buscarse la esencia de la obra fantástica de Tario. A continuación, mostramos gráficamente 

la división del corpus de cuentos fantásticos en los cuatro subcorpora arriba mencionados. 
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Una vez divididos, estos subcorpora se cargaron en Sketch Engine, para efectuar una tercera 

comparación entre ellos y el corpus de cuentos fantásticos que los incluye (imagen 8).  

 

 

 

 
Imagen 8. Banco de corpora almacenados para esta investigación, más los cuatro subcorpora extraídos del 

corpus de cuentos fantásticos. 

Cuentos fantásticos 

 

La noche del féretro 

La noche del buque náufrago 

La noche del vals y el nocturno 

La noche de los cincuenta libros 

La noche de la gallina 

La noche del perro 

La noche de Margaret Rose 

La noche del muñeco 

La noche del traje gris 

La noche de “La Valse” 

 

La polka de los curitas 

Aureola o Alveólo 

Usted tiene la palabra 

Ciclopropano 

La semana escarlata 

 

El mico 

La vuelta a Francia 

Ave María Purísima 

Como a finales de septiembre 

Asesinato en do sostenido mayor 

El balcón 

El éxodo 

Fuera de programa 

La banca vacía 

Entre tus dedos helados 

 

Dos guantes negros 

Jacinto Merengue 

Contraluz 

 

 

Subcorpus de cuentos 

fantásticos  en La noche 

Subcorpus de cuentos fantás-

ticos en Una violeta de más 

Subcorpus de cuentos fantásti-

cos en La desconocida del mar 

y otros textos recuperados 

Subcorpus de cuentos fantásticos en 

Tapioca Inn: mansión para fantasmas 
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La tercera comparación se efectuó para determinar similitudes o diferencias entre 

los cuatro subcorpora y el corpus de cuentos fantásticos. La razón de que el grupo de con-

trol de esta comparación fuera el corpus de cuentos fantásticos que aún incluye a los cuatro 

subcorpora radica en un criterio de fiabilidad de la prueba: aunque los cuatro subcorpora 

constituyen extractos del corpus de cuentos fantásticos, no consideramos adecuado realizar 

sendas comparaciones entre dichos subcorpora y cada una de las versiones del corpus de 

cuentos fantásticos que resultan de sus extracciones: de hacerse esto, cabría cuestionarse la 

posibilidad de que las muestras estuvieran, de entrada, sesgadas hacia la diferencia, puesto 

que un elemento que excluye a otro es, a priori, distinto del excluido. Tomando todo esto 

en consideración, la tercera comparación de corpora se realizó tal como puede verse en la 

imagen 9, a continuación: 
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Imagen 9. Comparación entre el corpus de cuentos fantásticos y los cuatro subcorpora que lo constituyen. Los 

subcorpora se etiquetaron con los nombres de los libros a los que corresponden sus textos; sin embargo, los 

conjuntos únicamente incluyen los cuentos fantásticos de estos libros23.  

 

Los resultados indicaron una diferencia mayor entre el corpus de los cuentos fantás-

ticos y el subcorpus de La noche que entre aquél y cualquiera de los otros tres subcorpora, 

lo cual sugiere una posibilidad de buscar, en La Noche, cualidades léxicas y estilísticas muy 

particulares del estilo fantástico de Tario. También —vale la pena mencionarlo— se puede 

ver cómo los cuentos fantásticos de La noche parecen distanciarse progresivamente de 

aquellos que forman parte de las obras que le sucedieron: respecto del subcorpus de Tapio-

                                                        

23 Los nombres completos de algunos de los libros se abreviaron, para reducir el espacio ocupado aquí por la 

tabla. 



 

73 

ca Inn: mansión para fantasmas, el subcorpus de La noche difiere en 0.64 puntos; respecto 

del de Una violeta de más, en 0.86 puntos; finalmente, respecto del de La desconocida del 

mar y otros textos recuperados, en 1.23 puntos. Podría inferirse de lo anterior que el léxico 

y, probablemente, el estilo de los cuentos fantásticos de Francisco Tario empiezan, bastante 

pronto, a distanciarse de lo fantástico tal como se le caracteriza en La noche. 

Finalmente, se realizó una cuarta comparación, con el fin de establecer el grado de 

diferencia entre el corpus de cuentos fantásticos cuando incluye a su subcorpus de La no-

che, el corpus de cuentos fantásticos cuando excluye a su subcorpus de La noche, el corpus 

de cuentos fantásticos de La noche y el corpus de los cuentos no fantásticos (imagen 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Comparación entre el corpus de cuentos fantásticos cuando incluye y excluye al subcorpus de La 

noche, este subcorpus y el corpus de los cuentos no fantásticos. 
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Como se ve, esta última comparación muestra una diferencia de 2.67 puntos entre el 

subcorpus de cuentos fantásticos de La noche y el subcorpus de cuentos fantásticos que lo 

excluye, además de que este último y el corpus de cuentos fantásticos presentan una dife-

rencia de 1.23 puntos. Incluso, el subcorpus de cuentos fantásticos de La noche se aleja más 

del conjunto que excluye a los cuentos fantásticos de La noche que del corpus de cuentos 

no fantásticos, aunque continúa siendo ostensiblemente distinto de este último. Lo anterior 

nos permite sostener la pertinencia de ahondar en el contenido lingüístico de los cuentos 

fantásticos de La noche: de acuerdo con estas comparaciones, sin La noche, los cuentos 

fantásticos Francisco Tario serían, por decirlo de cierto modo, menos fantásticos. 

Como siguiente paso de nuestro análisis lexicométrico, elaboramos un listado com-

pleto de los lemas que conforman el subcorpus de cuentos fantásticos de La noche —a par-

tir de este punto, el corpus principal de trabajo—, con ayuda de la herramienta Word List de 

Sketch Engine. El objetivo de este paso era identificar los lemas con mayor frecuencia ab-

soluta de aparición del corpus, establecer dichos lemas como lemas-tema y usar estos como 

anclaje de un posterior análisis cualitativo: ello facilitaría agrupar algunas características 

léxicas y semánticas relevantes de los textos del subcorpus en torno a núcleos definidos, así 

como delimitar los alcances de nuestra aproximación a lo fantástico en La noche. Teniendo 

en cuenta el volumen del corpus en cuestión —apenas 29 271 tokens—, partir de lemas-

tema era lo más razonable, ya que las muestras de conjuntos pequeños tienden a ser estadís-

ticamente irrelevantes. Por otra parte, en un corpus de pequeñas dimensiones, como es el 

caso del que ahora nos ocupa, analizar apariciones absolutas de fenómenos lingüísticos o 

elementos dados es completamente viable, ya que estas se presentan en cantidades bastante 

manejables, lo cual posibilita otro tipo de aproximaciones al texto. 

También es necesario mencionar que, antes de elaborar el listado de lemas del cor-

pus, se calibró la herramienta Word List para que enlistara lempos, en lugar de lemas o pa-

labras (recordemos lo anotado al respecto en el apartado 4.1). Como ya se mencionó, los 

lempos son, básicamente, lemas etiquetados de acuerdo a su categoría gramatical corres-

pondiente. Las etiquetas de los lempos son asignadas por analizadores léxicos, con base en 

códigos similares al propuesto por el grupo EAGLES (Expert Advisory Group on Language 

Engineering Standards), que asigna una clave específica a cada tipo de elemento gramatical 
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del inventario de una lengua (Llisterri, 1996). Sketch Engine etiqueta sus lempos con sufijos 

formados por el símbolo ‘–’ más la letra inicial del nombre en inglés de la categoría grama-

tical de la que se trate. Los verbos, por ejemplo, son etiquetados con el sufijo –v (verb); los 

sustantivos, con el sufijo –n (noun), etcétera. El listado total arrojado por Word List fue de 

4310 lempos (imagen 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Información y estadística general del corpus de cuentos fantásticos de La noche, en la que pueden 

verse tanto el número de lempos detectados por el programa como el tagset o conjunto de etiquetas sufijadas 

que Sketch Engine utiliza para clasificar estos elementos24. 

 

La finalidad de enlistar lempos fue detectar rápidamente y con base en un criterio 

homogéneo sólo aquellos lemas-tema que necesitaríamos: para los fines de este trabajo, se 

consideró que lo más indicado era que los lemas-tema fueran sustantivos lo más próximos 

posible al paradigma de su categoría gramatical.  

Nos detendremos aquí un momento para señalar lo que Willard von Orman Quine 

menciona sobre las propiedades ontológicas de los objetos, porque nos parece una forma 

sumamente clara y sucinta de explicar nuestra decisión sobre la selección del tipo lemas-

                                                        

24 Esta información se puede consultar mediante la herramienta Corpus Info, del menú de herramientas bási-

cas de Sketch Engine, ubicado del lado izquierdo de la interfaz. 
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tema a analizar. Quine señala que, desde un punto de vista deóntico, los objetos concretos 

son siempre los predilectos para fungir como vehículos directos del conocimiento. Él resu-

me las razones de esto más o menos así: 1) los referentes concretos son la base de nuestra 

formación ontológica y, por tanto, prevalecen en nuestras descripciones del mundo; 2) las 

palabras que designan a estos referentes concretos, referentes intersubjetivamente observa-

bles, son la base de la comunicación que tiene más éxito sin necesidad de filtros previos; 3) 

la aprehensión de estas palabras, debido a que está fuertemente ligada a la dicotomía estí-

mulo-efecto propia de los referentes concretos y, por tanto, encierra de fondo una causali-

dad evidente en la realidad física, son más fácilmente perdurables y “seguros” (Quine, 

1960/2001, pp. 243-245). Estas consideraciones, transferibles a múltiples esferas del cono-

cimiento, pueden ser extrapoladas también a este punto de nuestro análisis lexicométrico: 

los sustantivos constituyen, sin duda, los elementos que dan sustento al resto de las catego-

rías gramaticales del español, en tanto que constituyen el núcleo de las unidades sintácticas 

y semánticas de la lengua y de todo el conocimiento que a través de ellas tiene lugar. 

A más de esto, consideramos que los sustantivos, en tanto categoría gramatical que 

— al menos en el español— se encuentra relativamente libre de controversias por lo que 

toca a sus características paradigmáticas, representan una opción segura para la búsqueda 

de cualidades léxicas y semánticas puntuales en un corpus textual. Otras categorías grama-

ticales tienden a ser menos estables: tomemos por caso a los llamados verboides, que pue-

den fungir como sustantivos, adverbios o adjetivos, dependiendo de si se trata de infiniti-

vos, gerundios o participios, respectivamente. En general, puede decirse que un sustantivo 

paradigmático es una entidad no contextual que aporta información léxica y, por tanto, se-

mántica. No obstante, también los sustantivos pueden presentar divergencias respecto de su 

paradigma gramatical, como se veráen breve. 

A continuación, se muestran los primeros veinte lemas sustantivos —enlistados, 

como ya se dijo, de acuerdo a un criterio de frecuencia absoluta de aparición— del corpus 

de cuentos fantásticos de La noche. Estos son nuestros veinte lemas-tema seleccionados. Es 

verdad que se ha decidido más o menos arbitrariamente el número de lemas-tema que se 

analizaría, aunque teniendo siempre en mente dos cosas: en primer lugar, que esta tesis pre-

tende ser una aproximación al estilo de los cuentos fantásticos de Francisco Tario y no un 



 

77 

estudio completo al respecto; en segundo, que a partir de los lemas que se repiten veinte 

veces o menos en el corpus —como es el caso de ‘luna’, ‘mar’ y ‘puerta’—, la evidencia 

léxica relevante para nuestro trabajo tiende a menguar de modo patente.  

Las tablas que enlistan los lemas del corpus muestran, del lado izquierdo, los lempos 

y, del lado derecho, el número de apariciones en el conjunto. Las casillas  de la tabla que 

muestran los veinte lemas-tema seleccionados se han oscurecido ligeramente respecto del 

resto. Como se ve, hay más de veinte casillas oscurecidas y algunos de los elementos que 

en ellas aparecen se han tachado. Esto se debe a que, aunque Sketch Engine etiquetó con el 

sufijo –n a todos estos elementos, tras un análisis efectuado con ayuda de la herramienta 

Concordancer del programa, se confirmó que algunos no representaban ejemplos paradig-

máticos de la categoría gramatical de los sustantivos. En uno de los casos, incluso, Sketch 

Engine se “equivocó” y etiquetó como sustantivo un lema que era en realidad un numeral (-

z). El numeral erróneamente etiquetado fue ‘dos’. De hecho, el lema detectado y enlistado 

por Sketch Engine fue ‘do’. (Creemos que este error se debió a que el programa “pensó” 

que la forma ‘dos’ no era sino el plural de un hipotético lema sustantivo ‘do’ y, puesto que 

la orden era enlistar lempos, hizo el ajuste correspondiente para mostrar sólo la forma su-

puestamente lematizada. Errores de este tipo tienen que ver con la programación del lema-

tizador y su tagset25.   

                                                        

25 Más adelante haremos algunas notas al margen acerca de ciertas cuestión es de programación que hallamos 

en Sketch Engine y tienen incidencia directa sobre la fiabilidad de los resultados que el programa arroja, parti-

cularmente cuando el corpus analizado es de naturaleza literaria, como en este caso. 
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Lempos 

Frecuencia 

absoluta de 

apariciones 

el-x 1,806 

de-i 956 

y-c 887 

uno-x 679 

a-i 520 

en-i 449 

me-p 365 

ser-v 305 

mi-x 300 

con-i 299 

que-p 294 

no-r 286 

su-x 286 

se-p 268 

por-i 229 

que-c 190 

haber-v 175 

a+el-i 139 

más-r 137 

yo-p 129 

lo-p 122 

de+el-i 119 

como-c 112 

sobre-i 98 

hombre-n 88 

 

Lempos 

Frecuencia 

absoluta de 

apariciones 

o-c 83 

sin-i 79 

estar-v 79 

pero-c 77 

todo-x 72 

muy-r 72 

tan-r 71 

le-p 70 

hacer-v 66 

vez-n 64 

tener-v 63 

si-c 63 

cuando-c 62 

él-p 60 

ir-v 58 

qué-p 57 

entre-i 56 

mano-n 54 

mí-p 54 

noche-n 54 

ojo-n 54 

ver-v 52 

qué-x 51 

saber-v 50 

decir-v 49 

 

Lempos 

Frecuencia 

absoluta de 

apariciones 

tu-x 44 

este-x 44 

otro-x 44 

aquel-x 44 

poder-v 43 

nos-p 42 

para-i 42 

ni-c 41 

mirar-v 41 

ya-r 40 

ese-x 40 

este-p 39 

dar-v 39 

voz-n 39 

morir-v 38 

nuestro-x 38 

hasta-i 37 

caer-v 36 

margaret-n 34 

te-p 34 

ellos-p 33 

todo-p 33 

otro-p 33 

así-r 31 

cual-p 30 

 

Lempos 

Frecuencia 

absoluta de 

apariciones 

negro-j 30 

perro-n 30 

querer-v 29 

pronto-r 29 

pensar-v 29 

ahora-r 28 

brazo-n 28 

nada-p 28 

luz-n 28 

niño-n 27 

blanco-j 27 

casa-n 27 

también-r 27 

volver-v 26 

llorar-v 26 

mismo-j 26 

mujer-n 26 

contra-i 26 

bien-r 26 

aun-r 25 

reír-v 25 

tiempo-n 25 

nadie-p 25 

alguno-x 25 

uno-p 25 

 

Lempos 

Frecuencia 

absoluta de 

apariciones 

dormir-v 25 

tal-x 24 

agua-n 24 

dos-n 24 

hacia-i 24 

solo-j 23 

vida-n 23 

entonces-r 23 

cosa-n 23 

mas-c 22 

día-n 22 

pie-n 22 

cuyo-p 22 

amo-n 21 

recordar-v 21 

comprender-v 21 

deber-v 21 

ninguno-x 21 

bajo-i 21 

sangre-n 21 

escuchar-v 21 

cierto-j 21 

usted-p 21 

luna-n 20 

porque-c 20 

 

Lempos 

Frecuencia 

absoluta de 

apariciones 

mar-n 20 

dejar-v 20 

aquí-r 20 

allí-r 20 

abrir-v 20 

pues-c 20 

puerta-n 20 
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https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22este-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22otro-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22aquel-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22poder-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22nos-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22para-i%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ni-c%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22mirar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ya-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ese-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22este-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22dar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22voz-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22morir-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22nuestro-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22hasta-i%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22caer-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22margaret-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22te-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ellos-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22todo-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22otro-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22as%C3%AD-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22cual-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22negro-j%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22perro-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22querer-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22pronto-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22pensar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ahora-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22brazo-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22nada-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22luz-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ni%C3%B1o-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22blanco-j%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22casa-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22tambi%C3%A9n-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22volver-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22llorar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22mismo-j%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22mujer-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22contra-i%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22bien-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22aun-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22re%C3%ADr-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22tiempo-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22nadie-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22alguno-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22uno-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22dormir-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22tal-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22agua-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22do-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22hacia-i%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22solo-j%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22vida-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22entonces-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22cosa-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22mas-c%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22d%C3%ADa-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22pie-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22cuyo-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22amo-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22recordar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22comprender-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22deber-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22ninguno-x%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22bajo-i%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22sangre-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22escuchar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22cierto-j%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22usted-p%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22luna-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22porque-c%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22mar-n%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22dejar-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22aqu%C3%AD-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22all%C3%AD-r%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22abrir-v%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22pues-c%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blempos%3D%3D%22puerta-n%22%5D
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Los lemas-tema son, pues, los sustantivos ‘hombre’, ‘mano’, ‘noche’, ‘voz’, ‘perro’, 

‘brazo’, ‘luz’, ‘niño’, ‘casa’, ‘mujer’, ‘agua’, ‘vida’, ‘cosa’, ‘día’, ‘pie’, ‘amo’, ‘sangre’, 

‘luna’, ‘mar’ y ‘puerta’26. Se debe recordar que la lista muestra sólo las formas lematizadas, 

pero las apariciones concretas de estos lemas pueden presentar flexiones de género y núme-

ro. Como se ve, se trata de sustantivos bastante cercanos al paradigma de la categoría gra-

matical que les corresponde: lexemáticamente fijos, no contextuales y léxicamente relevan-

tes. En cuanto a los lemas que aparecen tachados, las razones para eliminarlos fueron va-

rias.  

En el caso de los lemas ‘vez’ y ‘tiempo’, la eliminación no se efectuó propiamente 

por problemas de transcategorización; sin embargo, a pesar de ser clasificados como sus-

tantivos por la norma gramatical del español y el lematizador del programa, ambos elemen-

tos son demasiado relacionales para ser considerados paradigmáticos: se trata de sustanti-

vos, sí, pero, en general, forman parte de frases nominales con función adverbial, del tipo 

“cierta vez”, “a veces”, “a tiempo” o “hace tiempo”27. Nosotros, antes de tomar de decisión 

de eliminarlos del listado, hicimos un par de pruebas con la herramienta Concordancer, en 

las cuales se confirma un comportamiento prevalentemente relacional dentro del corpus28.  

 

                                                        

26 La centralidad de algunos de estos sustantivos ya ha sido señalada antes en diferentes estudios sobre la obra 

de Francisco Tario, aunque con base en otros criterios. Se pueden consultar, por ejemplo, los ensayos “Abra-

cadabra”, de Ana Edith Sánchez Sánchez, y “Un sueño en el mar”, de Israel Carranza, para un acercamiento a 

la interdependencia entre el hombre y las cosas en La noche, y al papel del mar y el puerto de Acapulco en la 

obra de Tario, respectivamente (Sánchez Sánchez, 2006, pp. 220-266 y Carranza, 2006, pp. 205-219). 
27 Los lemas ‘noche’ y ‘día’, que pueden también aparecer en frases nominales con función adverbial como 

“una noche” o “aquel día”, se conservaron por dos razones: la primera de ellas es que, en general, se trata 

sustantivos más próximos al paradigma de la categoría gramatical de los sustantivos, debido a que su carga 

léxica y semántica tiende a ser poco o nada relacional respecto de otros elementos de la oración. La segunda 

razón es que consideramos que la nocturnidad —un tópico central no sólo en La noche, sino en toda la obra 

de Tario— no podía dejar de formar parte de nuestro análisis. En consecuencia, el lema ‘día’ se conservó 

también, con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos para ‘noche’. 
28 Prescindimos de ellos en este capítulo, pero los resultados de las pruebas hechas en Concordancer pueden 

consultarse en los anexos de la tesis.  
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El lema ‘margaret’ —que en el texto plano del subcorpus aparece como ‘Margaret’, 

con mayúscula inicial— se eliminó por tratarse de un nombre propio, que, aunque podría 

ser susceptible de análisis, no posee otro referente que no sea el sujeto específico al que 

designa en el cuento “La noche de Margaret Rose” y, por tanto, es cuestionable en tanto 

objeto del conocimiento y elemento pertinente, al menos en los términos planteados en 

nuestro trabajo. En cuanto al lema ‘dos’, ya se ha explicado el motivo de la eliminación. 

Tras una rápida ojeada a la lista de lemas-tema seleccionados, saltan a la vista algu-

nas cosas. Es muy evidente, por ejemplo, que varios de estos lemas forman parte del campo 

semántico del cuerpo humano y sus funciones (‘mano’, ‘voz’, ‘brazo’, ‘pie’, ‘sangre’); 

también, que hay al menos dos dicotomías presentes: los pares  hombre-mujer y noche-día. 

Esto es en sí mismo digno de ser analizado; sin embargo, lo que en este trabajo nos interesa 

destacar no es tanto la naturaleza de estos lemas-tema, sino los atributos que Tario les asig-

na en el texto: en tanto unidades lingüísticas fundamentales para la transmisión y aprehen-

sión del conocimiento, los sustantivos más paradigmáticos siempre serán susceptibles de 

llevar sobre sí una carga valorativa. Lo que nosotros buscamos son, justamente, evidencias 

lingüísticas de la carga valorativa que Tario pone sobre esos elementos textuales en los 

cuentos fantásticos de La noche. Creemos que este acercamiento nos permitirá saber, en 

más de un sentido, cómo son las cosas en la noche fantástica de Tario.   

Aproximaciones similares a la que aquí proponemos se han intentado antes, con re-

sultados interesantes. Michael Pearce analiza el British National Corpus con ayuda de 

Sketch Engine, para tratar de encontrar rasgos colocacionales distintivos de los lemas sus-

tantivos man y woman (‘hombre’ y ‘mujer’), en sus formas singular y plural: man/men y 

woman/women (Pearce, 2008). Su finalidad es localizar evidencias lingüísticas de tenden-

cias sexistas en los textos que conforman al corpus. Para lograr esto, Pearce se basa, prime-

ro que nada, en un análisis lexicométrico cuantitativo, que busca establecer el número de 

apariciones de cada uno de sus lemas-tema y sus formas flexivas concretas. Posteriormente, 

con ayuda de Word Sketch, Pearce enlista todos los adjetivos, frases nominales con función 

adjetiva y verbos que aparecen en colocación con estos lemas-tema en el corpus, y, final-

mente, clasifica todas las colocaciones con base en una prueba de rasgos de la personalidad 
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conocida como Big Five y que no es sino una escala de diferencial semántico29. Los resul-

tados obtenidos en este trabajo reflejan —aunque el método utilizado no es riguroso en 

términos de clasificación o gradación semántica—, tendencias evidentes en el tipo de des-

cripciones y actividades que los textos del British National Corpus asignan a cada uno de 

los lemas-tema de la investigación de Pearce: las mujeres, en general, son calificadas me-

diante adjetivos que denotan debilidad, dependencia y bajo control de impulsos; los hom-

bres, por el contrario, tienden a ser calificados mediante adjetivos que denotan fortaleza, 

independencia y racionalidad, aunque también tienden a ser más fácilmente vinculados a 

actos violentos, particularmente a través de las acciones que recaen sobre ellos. Existen 

otros ejemplos de trabajos similares llevados a cabo por medio de Sketch Engine30; sin em-

bargo, el de Pearce nos ha parecido particularmente afín a nuestras aproximación y metodo-

logía, ya que, a pesar de no referirse a un corpus textual literario, busca rasgos cualitativos 

en torno a núcleos léxicos, para así tratar de corroborar la presencia de un estilo que derive 

directamente de un discurso social.  

El siguiente paso de nuestro análisis consistió en utilizar la herramienta Word 

Sketch del programa, con el fin de obtener un listado de las colocaciones de nuestros lemas-

tema, concretamente, respecto de los adjetivos y frases nominales con función adjetiva que 

los modifican. La decisión de basar nuestro análisis cualitativo en este tipo de modificado-

res parte de que la mayor parte de los lemas-tema identificados refieren a entidades inani-

madas —o relativamente animadas, pero carentes de volición— que tienden a formar parte 

de oraciones con sujeto cero, en las que la acción designada por el verbo más próximo pro-

bablemente se beneficiaría más de un análisis separado. (Pearce salva este escollo gracias a 

que los dos lemas-tema de su análisis y, por consiguiente, todas las formas flexivas que les 

                                                        

29 El Big Five comenzó a ser desarrollado en los años cincuenta, pero fue más ampliamente utilizado en la 

década de los ochenta, en los Estados Unidos. El referente de Pearce es, en este caso, el psicólogo Lewis R. 

Goldberg, en su artículo “Language and individual differences: the search for universals in personality lexi-

cons”. La referencia completa al artículo de Pearce aparece en nuestra bibliografía. 
30 Las fichas de numerosos trabajos lexicográficos y de aproximación a fenómenos lingüísticos y sociolingüís-

ticos a través del análisis de corpora textuales pueden hallarse en la sección Documentation, bajo la subsec-

ción Bibliography: papers and presentations, de la página web de Sketch Engine: 

http://www.sketchengine.co.uk/  
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corresponden refieren a entidades animadas y con volición, cuyas funciones como sujeto y 

objeto son pertinentes en tanto indicadores del discurso que busca caracterizar mediante 

evidencias lingüísticas en el corpus.) 

Como ya expusimos antes, la función de Word Sketch es generar una tabla que 

muestre las colocaciones de un lema o una palabra y tome en cuenta todas las relaciones 

gramaticales o gramrels indicadas en los campos correspondientes de la interfaz de la he-

rramienta, con la posibilidad de incluir o excluir categorías, de acuerdo con la información 

que se desee obtener. En nuestro caso, ajustamos la herramienta de manera que únicamente 

arrojase los adjetivos y frases nominales con función adjetiva que modifican a nuestros 

lemas-tema. Los resultados obtenidos, tal como fueron desplegados por Sketch Engine, se 

pueden ver en las siguientes páginas. A cada lema-tema corresponde una tabla compuesta 

por tres secciones: de arriba abajo, en la primera sección, aparece el lema-tema; en la se-

gunda, su frecuencia absoluta total en el corpus de cuentos fantásticos de La noche; en la 

tercera, en tres columnas distintas que se leen de izquierda a derecha, los modificadores en 

colocación identificados por Word Sketch, la frecuencia absoluta de la colocación y la fre-

cuencia relativa de esta misma colocación en el corpus.  
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hombre  mano  noche  voz  perro 

 

La noche  

88  

  

La noche  

54  

  

La noche 

  54  

  

La noche 

 39  

  

La noche  

30  

hercúleo 1  11.19 

docto 1  11.19 

famélico 1  11.19 

morfina 1  11.19 

gordo 1  11.19 

listo 1  11.09 

riquísimo 1  11.09 

ventrudo 1  11.09 

barba 1  11.0 

limpio 1  11.0 

solitario 1  10.83 

pálido 1  10.83 

sucio 1  10. 
 

 lleno 2  12.09 

poeta 2  12.0 

terciopelo 1  11.68 

fino 1  11.19 

pálido 1  11.19 

largo 1  11.09 

blanco 1  9.91 
 

 tormenta 1  11.68 

diciembre 1  11.68 

insomnio 1  11.68 

enorme 1  11.68 

boda 1  11.68 

invierno 1  11.54 

entero 1  11.42 

claro 1  11.19 

vida 1  10.83 
 

 bajo 3  12.0 

ronco 2  11.54 

ágil 1  10.61 

ultratumba 1  10.61 

melodioso 1  10.61 

ultrahumano 1  10.61 

cavernoso 1  10.61 

saludable 1  10.54 

cálido 1  10.54 

lastimoso 1  10.54 

sollozantes 1  10.48 

alado 1  10.48 

frenético 1  10.48 

dulce 1  10.48 

humano 1  10.42 

alto 1  10.09 

fresco 1  10.05 
 

 sarnoso 1  12.42 

bilioso 1  12.42 

chorreantes 1  12.42 

carne 1  11.68 

calle 1  11.42 
 

 

https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22hombre-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=hombre
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22mano-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=mano&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22noche-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=noche&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22voz-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=voz&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22perro-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=perro&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w244;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w243;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w242;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w237;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w234;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w241;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w240;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w236;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w238;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w232;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w239;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w235;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w233;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=hombre&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1320;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1322;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1324;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1323;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1321;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1319;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1318;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mano&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w568;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w567;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w566;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w565;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w562;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w561;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w564;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w563;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w560;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=noche&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w69;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w68;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w83;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w82;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w81;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w79;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w70;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w84;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w80;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w78;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w77;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w76;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w75;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w74;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w71;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w73;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w72;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=voz&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w203;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=perro&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w202;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=perro&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w200;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=perro&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w201;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=perro&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w199;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=perro&lpos=-n&usesubcorp=
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brazo  luz  niño  casa  mujer 

 

La noche  

28  

  

La noche 

28  

  

La noche 

 27  

  

La noche  

27  

  

La noche 

 26  

perchero 1  12.42 

ansiedad 1  12.19 

madre 1  12.0 

frágil 1  11.83 

marino 1  11.68 
 

 bengala 1  11.83 

extenuante 1  11.83 

diáfano 1  11.68 

amarillo 1  11.54 

débil 1  11.42 

ciudad 1  11.42 

extraño 1  10.83 

casa 1  10.68 
 

 pobre 3  12.58 

mano 2  10.75 

anémico 1  11.3 

hermoso 1  11.3 

idiota 1  11.3 

delicado 1  11.3 

descalzo 1  11.19 

mejilla 1  11.19 

loco 1  11.09 
 

 contiguo 1  13.42 

igual 1  12.42 
 

 blanco 2  10.91 

palidísima 1  11.68 

galante 1  11.54 

bonito 1  11.54 

infame 1  11.42 

rico 1  11.3 

pálido 1  11.19 

azul 1  10.75 
 

 

https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22brazo-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=brazo&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22luz-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=luz&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22ni%C3%B1o-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22casa-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=casa&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22mujer-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=mujer&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1635;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=brazo&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1634;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=brazo&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1636;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=brazo&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1637;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=brazo&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1633;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=brazo&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w343;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w341;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w342;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w338;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w344;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w339;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w340;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w337;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luz&lpos=&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1669;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1670;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1677;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1676;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1674;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1672;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1675;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1671;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1673;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=ni%C3%B1o&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w187;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=casa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w188;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=casa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w886;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w893;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w892;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w889;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w888;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w887;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w890;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w891;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mujer&lpos=-n&usesubcorp=
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agua  vida  cosa  día  pie 

 

La noche 

24  

  

La noche 

 23  

  

La noche  

23  

  

La noche 

 22  

  

La noche 

 22  

profundo 3  13.0 

turbio 1  12.42 

puro 1  12.0 
 

 hombre 2  10.17 

interno 1  12.68 

pintor 1  12.0 
 

 concreto 1  12.0 

trivial 1  12.0 

subyugante 1  11.83 

frágil 1  11.54 

distinto 1  11.54 

bello 1  11.54 

triste 1  11.42 
 

 impetuoso 1  13.0 

siguiente 1  12.42 

azul 1  11.3 
 

 descalzo 1  12.42 

palacio 1  12.19 

junto 1  12.0 

hombre 1  9.17 
 

 

 

https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22agua-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=agua&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22vida-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=vida&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22cosa-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=cosa&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22d%C3%ADa-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=d%C3%ADa&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22pie-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=pie&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1832;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=agua&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1833;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=agua&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1831;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=agua&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w952;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=vida&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w953;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=vida&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w954;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=vida&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w681;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w679;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w680;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w678;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w677;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w676;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w675;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=cosa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1591;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=d%C3%ADa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1590;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=d%C3%ADa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1589;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=d%C3%ADa&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1336;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=pie&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1334;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=pie&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1335;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=pie&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1333;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=pie&lpos=-n&usesubcorp=
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amo  sangre  luna  mar  puerta 

 

La noche 

 21   

  

La noche  

21  

  

La noche 

 20  

  

La noche 

 20  

  

La noche 

 20  

Sin adjetivos.  palpitante 1  12.68 

poseído 1  12.68 

espanto 1  12.68 

negruzco 1  12.42 
 

 redondo 2  12.83 

rojo 2  11.83 

mágico 1  12.19 

mórbido 1  12.19 
 

 africano 1  14.0 
 

 ojival 1  12.68 

tugurio 1  12.68 

fatídico 1  12.68 

cuarto 1  12.42 
 

https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?corpname=user/Monica.Gonzalez.Batista/la_noche___cuentos_fantasticos;usesubcorp=;q=q%5Blemma%3D%3D%22amo%22%5D
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22sangre-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=sangre&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22luna-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=luna&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22mar-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=mar&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=alempos%2C%22puerta-n%22;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&refs=%3Dfile.id&lemma=puerta&lpos=-n
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w815;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=sangre&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w813;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=sangre&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w812;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=sangre&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w814;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=sangre&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1883;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luna&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1881;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luna&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1884;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luna&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1882;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=luna&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w1515;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=mar&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w180;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=puerta&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w179;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=puerta&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w178;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=puerta&lpos=-n&usesubcorp=
https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/view?q=w177;corpname=user%2FMonica.Gonzalez.Batista%2Fla_noche___cuentos_fantasticos&lemma=puerta&lpos=-n&usesubcorp=
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También en estas tablas se verá que hemos tachado algunos de los elementos enlis-

tados: esos elementos fueron erróneamente clasificados por Sketch Engine como modifica-

dore. En el último capítulo de esta tesis, dedicado a las conclusiones y posibilidades de dis-

cusión abiertas por nuestro trabajo, haremos algunos comentarios al respecto31; por ahora, 

lo que nos interesa destacar son los resultados de este primer análisis cuantitativo, ya que la 

información de las tablas obtenidas mediante Word Sketch será lo que permita, en el quinto 

capítulo de esta tesis, efectuar un análisis estilométrico basado en la teoría de la acción co-

municativa y la técnica del diferencial semántico. (Insistiremos en el hecho de que este aná-

lisis se basa en estos fundamentos, debido a que aquí se han ajustado algunos de los pará-

metros sugeridos por sus autores. 

                                                        

31Nuestras conclusiones abordarán este punto con más detalle y desde un enfoque de recomendaciones y opor-

tunidades para el desarrollo de esta herramienta computacional. 
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5. Análisis estilométrico  

 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis estilométrico de los modificadores adjetivos que 

acompañan a los lemas-tema. Para ello, nuevamente se utiliza el analizador léxico Sketch 

Engine, a través de cuya herramienta para establecer concordancias o Concordancer se 

efectúa un muestreo de los cotextos de los adjetivos en cuestión, lo cual tiene como finali-

dad reforzar el análisis en puntos críticos. Esta metodología, como se ha mencionado ante-

riormente, se enfoca no en resultados cuantitativos y estadísticamente relevantes, sino re-

sultados cualitativos y focalizados, con el fin de abrir la discusión en torno a la pertinencia 

aplicar la lexicometría y la estilometría —así como de ajustar sus métodos canónicos— al 

análisis de textos literarios.  

De este modo, se espera mostrar  de qué manera la sustancia léxica del conjunto de 

cuentos fantásticos de La noche tiene el potencial para revelar cualidades que determinan 

endógenamente su estilo, considerado, por la crítica y los lectores, afín o identificable con 

el de la literatura fantástica.  

 

5.1. Adaptación de la teoría de la acción comunicativa a este trabajo 

 

Con base en lo expuesto en el marco metodológico en torno a la teoría de la acción comu-

nicativa y la interpretación que de ella hace Margarita Palacios, es posible establecer los 

parámetros de subjetividad y verificabilidad como básicos para la definición de los juicios 

y ámbitos de cualquier manifestación comunicativa, a lo cual abona el hecho de que el 

vínculo entre ambos es indisoluble, puesto que son complementarios. Estos dos parámetros 

forman parte de los utilizados en la primera fase del análisis estilométrico de los modifica-

dores adjetivos enlistados en el capítulo anterior, la cual corresponde a la identificación del 

tipo de entendimiento al que apelan los adjetivos de los lemas-tema. Sin embargo, tomando 

en cuenta que la adjetivación depende en gran medida de las percepciones y que estas, en 

última instancia, dependen de los sentidos, se consideró conveniente también incluir a la 



 

90 

sinestesia entre los parámetros de esta primera fase del análisis. A continuación, se propo-

nen cuatro combinaciones posibles de los parámetros de sinestesia, verificabilidad y subje-

tividad en la manifestación comunicativa (tabla 6), que corresponden a los diferentes tipos 

de entendimiento propuestos por Habermas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Adecuación del esquema de Margarita Palacios, en el que se incluyen los parámetros que definen los 

tipos de entendimiento contemplados.  

 

De acuerdo con esta propuesta, al entendimiento epistémico corresponden un mayor 

grado de sinestesia, mayor verificabilidad y menor subjetividad; al entendimiento estético, 

por otra parte, corresponden un menor grado de sinestesia, menor verificabilidad y mayor 

subjetividad. El entendimiento deóntico, sin embargo, no alcanza una definición tan clara 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Colectivo 

 

Privado 

− sinestésico 

− verificable 

+ subjetivo 

 

+ estético 

− sinestésico 

+ verificable 

− subjetivo 

 

+/- deóntico  

(más próximo  

al epistémico) 

 

Público 

+ sinestésico 

− verificable 

+ subjetivo 

 

+/- deóntico  

(más próximo  

al estético) 

+  sinestésico 

+  verificable 

−  subjetivo 

 

+ epistémico  

 

Juicio 

Ámbito 
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− sinestesia 
− verificable 
+ subjetivo 
+ estético  
 

en el esquema, puesto que es representado alternativamente por dos combinaciones distin-

tas de los parámetros seleccionados. Estas dos combinaciones, no obstante, no son equiva-

lentes: se ha mencionado ya que la combinación entre ámbito privado y juicio colectivo da 

lugar a interiorizaciones de los valores colectivos (aproximaciones cuasideónticas a lo epis-

témico), mientras que la combinación entre ámbito público y juicio individual busca exte-

riorizar valores individuales (aproximaciones cuasideónticas a lo estético). En todo caso, 

esta factorización de la manifestación comunicativa queda más clara en la práctica. A con-

tinuación, se aplica esta propuesta de análisis a los modificadores adjetivos que califican al 

lema-tema ‘hombre’ (tabla 7): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 7. Análisis de los modificadores adjetivos del lema-tema ‘hombre’. 

 

Como se ve, dentro del cuadrante que corresponde al entendimiento epistémico en-

contramos descripciones verificables mediante los sentidos, mientras que dentro del cua-

drante que corresponde al entendimiento estético hallamos valoraciones que se acercan a la 

metáfora. Finalmente, dentro de los dos cuadrantes que corresponden al entendimiento 

deóntico encontramos aproximaciones a la norma, a valores intersubjetivamente consen-

suados: en el cuadrante que combina ámbito privado y juicio colectivo se agrupan cualida-

des que no pueden ser verificadas de manera inmediata mediante los sentidos, pero que son 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Colectivo 

 

Privado 

hercúleo 

famélicos 

listos  

docto 

solitario 

riquísimo 

 

Público 

sucio 

pálido 

gordo  

ventrudo 

[de] barba 

+ sinestésico 
− verificable 
+ subjetivo 
+/− deóntico 

− sinestésico 
+ verificable   
− subjetivo 
+/− deóntico 

+  sinestésico 
+  verificable 
−  subjetivo 
+ epistémico 

Juicio 

 
Ámbito 
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relativamente verificables respecto de valores socioculturalmente definidos, lo cual reduce 

su subjetividad; es decir, se trata de la interiorización de valores colectivos. En el cuadrante 

que combina ámbito público y juicio individual, por otro lado, se agrupan cualidades que, 

aunque pueden ser percibidas por los sentidos, son también relativamente inverificables, ya 

que se basan en apreciaciones personales, lo cual aumenta su subjetividad; esto es, se trata 

de la exteriorización de valores individuales. En ninguno de ambos casos se alcanza la 

norma, sino sólo acercamientos —más o menos subjetivos y, por tanto, más o menos epis-

témicos o estéticos— a ella.  

Como parte fundamental de este análisis estilométrico, se llevó a cabo el mismo 

ejercicio de la tabla anterior con todos los lemas-tema y sus modificadores adjetivos. Los 

resultados de cada cuadro comparativo pueden consultarse como apéndice de esta tesis; sin 

embargo, a efectos de mostrar de manera conjunta toda la información obtenida, se distri-

buyeron estos resultados en un esquema que permitió determinar la proximidad o lejanía de 

cada modificador adjetivo respecto de los tres tipos de entendimiento contemplados por la 

teoría de la acción comunicativa, así como las tendencias generales prevalentes en todo el 

conjunto analizado. Esto se hizo con la finalidad de identificar algunas cualidades estilísti-

cas de los cuentos fantásticos de La noche. Para lograr esta “imagen panorámica” de los 

resultados, la herramienta metodológica elegida fue la técnica del diferencial semántico, 

cuyas adaptaciones concretas para este trabajo se explican a continuación. 

 

5.2. Adaptación de la técnica del diferencial semántico a este trabajo 

 

Partiendo de las consideraciones de Osgood acerca del diferencial semántico, expuestas en 

el marco metodológico, la escala de diferencial semántico utilizada en este análisis estilo-

métrico se compone de dos valores factoriales y cinco grados. Los valores factoriales son 

esteticidad y epistemicidad, rasgos básicos de los entendimientos estético y epistémico, 

respectivamente. Los cinco grados del diferencial buscan mostrar la mayor o menor proxi-

midad de un modificador adjetivo dado respecto de ellos, mediante los signos + y −. En el 

centro del diferencial existe un punto cero (0), correspondiente a la deonticidad, rasgo bási-
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co del entendimiento deóntico, cuya potencial función en tanto valor factorial se ha obvia-

do, ya que ninguno de los modificadores adjetivos analizados transmite un entendimiento 

deóntico propiamente dicho.  

La relativa proximidad de los modificadores adjetivos respecto de alguno de los dos 

valores factoriales del diferencial se deriva de la primera parte de este análisis, que se basa 

en la teoría de la acción comunicativa y propone —a partir de los parámetros de sinestesia, 

verificabilidad y subjetividad— los diferentes tipos de entendimiento que estos modificado-

res pueden transmitir. Cuando se ha identificado que un modificador dado transmite un tipo 

de entendimiento mayormente estético, se le ha colocado en el punto más alto de la escala, 

cerca del valor factorial de la esteticidad; cuando se ha identificado que un modificador 

dado transmite un tipo de entendimiento mayormente epistémico, se le ha colocado en el 

punto más bajo de la tabla, cerca del valor factorial de la epistemicidad.  

Aquellos modificadores que se han identificado como transmisores de un entendi-

miento más o menos deóntico se han ubicado entre alguno de los dos valores factoriales y 

el punto cero de la escala, con base en su grado de verificabilidad, subjetividad y sinestesia: 

los modificadores que connotan menor verificabilidad, mayor subjetividad y mayor sineste-

sia se han colocado más próximos al valor factorial de la esteticidad; los modificadores 

adjetivos que connotan mayor verificabilidad, menor subjetividad y menor sinestesia se han 

colocado más próximos al valor factorial de la epistemicidad.  De acuerdo con esta pro-

puesta, la externalización de juicios subjetivamente establecidos resulta en una mayor este-

ticidad, mientras que la internalización de juicios intersubjetivamente establecidos resulta 

en una mayor epistemicidad, pero, como ya se mencionó, en ningún caso se alcanza la 

deonticidad total. 

Por cuestiones de espacio y comodidad, los grados del diferencial se colocaron en el 

eje de las ordenadas, mientras que los lemas-tema se distribuyeron en el eje de las abscisas, 

en orden de frecuencia absoluta. Por otro lado, los modificadores adjetivos analizados se 

colocaron en los cruces correspondientes de ambos ejes, en columna y orden progresivo de 

aparición. Como se verá, algunos de estos modificadores adjetivos se han subrayado: se 

trata de aquellos que aparecen, antes o después, acompañados de otros modificadores, los 

cuales cumplen con una función de reforzadores semánticos. Al lado de algunos de estos 
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modificadores, entre corchetes, aparecen otras palabras: se trata aquí de frases nominales 

que complementan a adjetivos semánticamente relativos, como ‘lleno’, que aparece com-

plementado por frases nominales como ‘de lágrimas y versos’ o ‘de plumas’. Todos los 

modificadores aparecen, en la escala, en su forma flexiva. Algunos otros modificadores 

adjetivos aparecen más de una vez en la escala: se trata de aquellos que se repiten en cotex-

tos distintos y ameritan, por tanto, acercamientos separados. En todos los casos, el concor-

dancer de Sketch Engine es utilizado como medio para efectuar el muestreo de cotextos, el 

cual se incluye dentro del cuerpo de este capítulo32.  

La gradación efectuada en este diferencial con base en los binomios público-privado 

y colectivo-individual permite proponer la participación más o menos subjetiva del narra-

dor cuando usa un adjetivo determinado. Lo subjetivo, en este sentido, referirá más bien a 

lo valorativo, mientras que lo objetivo tenderá más bien hacia lo epistémico; sin embargo, 

el proceso entre lo valorativo y lo epistémico se produce en el juego entre lo público-

privado y lo colectivo-individual-: de este espacio entre los juicios epistémicos y los valora-

tivos se va construyendo la modulación calificativa y el estilo del narrador-autor-hombre 

real que escribe, quien se dirige al lector-lector ideal-hombre real que lee, para darle forma 

a su propia norma o su versión de la norma. En otras palabras, el narrador se apropia, al 

forjar su estilo, de las normas sociales, de modo que la deonticidad pura no puede existir; 

de ahí que el grado cero del diferencial, el de la deonticidad, esté vacío. Desde esta apro-

piación del mundo vivido, el escritor pretende expresar su manera de ver el mundo y se 

aproxima a la creación de un estilo de escritura. Los adjetivos, así, reflejan las maneras de 

ver el mundo; esto es, el mundo posible del autor, del hombre que escribe, Tario. 

Si la selección del adjetivo es una opción del productor del texto —el narrador-

autor-hombre—, parece pertinente orientar el análisis a partir de los juicios epistémicos, 

deónticos y valorativos empleados en la enunciación, como se ha hecho en este análisis 

estilométrico. Esta es, en resumen, la justificación del análisis desarrollado en el diferencial 

a continuación y su interpretación. 

                                                        

32 Se consideró que era mucho más cómodo para el lector poder verificar de manera inmediata los cotextos 

que tener que al apéndice por cada caso. 
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5.3. Análisis estilométrico 

 

Lo primero que se observa en el diferencial semántico (tabla 8) es que la mayor parte de los 

modificadores adjetivos se concentran en los espacios adyacentes al valor factorial de la 

esteticidad, lo cual indicaría una tendencia general del conjunto a decantarse por la transmi-

sión de un tipo de entendimiento estético: en las proximidades de la esteticidad se concen-

tran 62 modificadores adjetivos, mientras que en el espacio adyacente al valor factorial de 

la epistemicidad se concentran 51. Una observación más detallada muestra, además, algu-

nas particularidades dignas de especial mención. En los subapartados que siguen al diferen-

cial se señalan, por lema-tema, las más cualidades más relevantes de estos modificadores 

adjetivos. Con ayuda del analizador léxico Sketch Engine se hace un muestreo de todos los 

casos, de manera que los modificadores, los lemas-tema y su cotexto puedan ser apreciados 

como un todo: es necesario tener presente que el estilo de un texto literario no deriva úni-

camente de una o dos palabras, sino de la forma en que estas se insertan en aquél. 
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Tabla 8. Diferencial semántico de los modificadores adjetivos que acompañan a los veinte lemas-tema.  
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lágrimas y 
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manos] 
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[de] bodas 
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chorreantes 
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casa 
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descalzos contigua blanca   concretas 
 

siguiente [de] 
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descalzos 

 redonda 
roja 

redonda 
roja 

africano ojival 

Epistemicidad (entendimiento epistémico) 

Diferencial 
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5.3.1. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘hombre’ 

 

Los modificadores adjetivos analizados en el diferencial semántico evidencian la predilec-

ción por las adjetivaciones hiperbólicas, como se seguirá viendo en los siguientes subapar-

tados. Por lo que toca al lema-tema ‘hombre’, el uso del adjetivo ‘hercúleo’, —que no es 

igual que decir ‘corpulento’ o ‘fornido’—, conlleva una carga semántica particular: uno 

podría deducir que un hombre ‘hercúleo’ es, en efecto, corpulento y fornido, pero también 

es posible que, con base en la referencia mitológica aludida, se trate de un hombre osado, 

temerario o hasta heroico. Lo mismo sucede con el adjetivo ‘famélicos’ —distinto de ‘del-

gados’ o hasta de algo más radical, como ‘macilentos’— (imágenes 12 y 13). En ambos 

casos, lo que ocurre es la internalización de valores individualmente establecidos. 

 

Imagen 12. Cotexto del adjetivo ‘hercúleo’ 

 

 

Imagen 13. Cotexto del adjetivo ‘famélicos’ 

 

A más de esta tendencia a hiperbolizar, se percibe en una buena parte de las coloca-

ciones aquí analizadas una cierta necesidad de “completar” la valoración o descripción de 

aquello que se adjetiva. Pero, aunque este recurso es bastante común en el conjunto anali-

zado, llama especialmente la atención la colocación ‘hombre hercúleo’, ya que la forma en 
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que el narrador, el traje gris, “completa” el retrato de su dueño  es bastante peculiar: “Mi 

dueño es un hombre hercúleo, algo infernal y muy alegre” (Tario, 1943, p. 143), dice el 

narrador. La selección de los modificadores que siguen a ‘hercúleo’ parece buscar intencio-

nalmente el contraste. En el caso de la colocación ‘hombres famélicos’, el modificador se-

cundario que sigue, ‘enlutados’, tendría una función diferente, más bien enfática, que pone 

al mismo nivel una condición de esbeltez enfermiza y la indumentaria luctuosa de quien 

asiste a un servicio fúnebre. En todo caso, ambos adjetivos aluden a situaciones marcadas 

por la agonía o la muerte (algo bastante común en el conjunto). Por cierto que, la yuxtapo-

sición y la coordinación podrían también considerarse recursos estilísticos, en la medida en 

que la igualdad a nivel sintáctico permite al narrador llevar a cabo una valoración integral 

de los referentes: ninguno de los modificadores adjetivos tiene más peso gramatical, sintác-

tico o semántico que los otros; las colocaciones y sus modificadores secundarios forman, en 

este sentido, unidades de significación estética. Como se verá en lo sucesivo, la yuxtaposi-

ción y la coordinación son recurrentes en las colocaciones que se analizan aquí.  

Los adjetivos ‘sucio’ y ‘pálido’, por otro lado, externalizan valores individualmente 

establecidos, que aproximan al consenso las apreciaciones personales del narrador respecto 

del referente (imágenes 14 y 15).  

 

 

Imagen 14. Cotexto del adjetivo ‘sucio’ 

 

 

Imagen 15. Cotexto del adjetivo ‘pálido’ 
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En la colocación ‘hombre sucio’, la presencia del modificador secundario ‘de ciu-

dad’ podría encerrar implicaciones que opondrían los conceptos de vicio (la ciudad) y vir-

tud (otro contexto, como el campo). No obstante, es aventurado afirmar cualquier cosa a 

este respecto, puesto que no existe, ni en el cotexto correspondiente a esta colocación ni en 

el conjunto analizado, un segundo término que permita establecer una dicotomía de este 

tipo. Lo que sí se aprecia, tanto en esta colocación como en la de ‘hombre pálido’, es una 

adjetivación tendiente a connotar nociones de obscenidad y enfermedad.  

‘Listos’, ‘docto’, ‘solitario’ y ‘riquísimo’, ubicados en el grado subsiguiente de dife-

rencial, son modificadores adjetivos que internalizan valores colectivamente establecidos 

(imágenes 16 a 19).  

 

 

Imagen 16. Cotexto del adjetivo ‘listos’ 

 

 

Imagen 17. Cotexto del adjetivo ‘docto’ 

 

 

Imagen 18. Cotexto del adjetivo ‘solitario’ 
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Imagen 19. Cotexto del adjetivo ‘riquísimo’ 

 

Es interesante que casi todos los modificadores adjetivos de ‘hombre’ que internali-

zan valores colectivamente establecidos tiendan a describir al referente en términos, por 

decirlo de alguna manera, socialmente halagüeños; es decir, mediante adjetivos que conno-

tan nociones o cualidades socialmente admitidas como positivas, como la inteligencia 

(‘hombres listos’), la cultura (‘hombre’ […] ‘docto’) y la abundancia material (‘hombre 

riquísimo’, donde, nuevamente, se manifiesta una tendencia a hiperbolizar). El contraste 

respecto de los adjetivos que externalizan valores individualmente establecidos es llamativo 

y da la impresión de que, bajo él, subyace una disensión narrativa respecto de lo que es 

consensuado en el mundo vivido. (¿Se trata tal vez de una manifestación de la supuesta 

marginalidad literaria de Tario?) 

Finalmente, los modificadores adjetivos de ‘hombre’ más próximos al valor diferen-

cial de la epistemicidad, ‘de barba’, ‘gordo’ y ‘ventrudo’, que buscan, en términos genera-

les, comunicar un entendimiento de tipo epistémico a través de la externalización de valores 

colectivamente establecidos, también aparecen acompañados modificadores secundarios. 

(imágenes 20, 21 y 22). 

 

 

Imagen 20. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de barba’ 
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Imagen 21. Cotexto del adjetivo ‘gordo’ 

 

 

Imagen 22. Cotexto del adjetivo ‘ventrudo’ 

 

En la colocación ‘hombre de barba’, el adjetivo secundario ‘blanca’ es descriptivo y 

apela a un entendimiento epistémico; sin embargo, algo distinto sucede con las otras dos 

colocaciones. ‘Hombre gordo’, aunque apela a un entendimiento epistémico, se acompaña 

de una sucesión de adjetivos secundarios (‘hinchado, pestilente y rubio’) que recuerda a la 

utilizada para complementar a ‘hombre hercúleo’. Es interesante que, en ambos casos, el 

narrador es un objeto inanimado, lo cual podría indicar una tendencia al reforzamiento en 

estas circunstancias. Lo mismo se podría decir de la colocación ‘hombre ventrudo’, donde 

la descripción aparece reforzada por el adjetivo secundario ‘fétido’.  

También en este grado del diferencial, como sucede en el de los modificadores adje-

tivos que externalizan valores individualmente establecidos, la tendencia de las nociones 

connotadas apunta hacia la obscenidad (en el sentido más etimológico del término) y la 

enfermedad, lo cual podría indicar una equiparación entre las valoraciones individuales y 

las descripciones “reales”; dicho de otro modo, se trataría de una equiparación que connota-

ría una sentencia parecida a “el mundo sí es lo que parece o, por lo menos, lo que al narra-

dor le parece”. 
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5.3.2. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘mano’ 

 

En el grado del diferencial más próximo al valor factorial de la esteticidad se encuentran los 

modificadores‘[de terciopelo’ y ‘lleno [de lágrimas y versos]’, frases nominales con fun-

ción adjetiva que internalizan valores individualmente establecidos, valorando en un senti-

do metafórico y artístico al referente: “con las manos tan suaves como el terciopelo”, pudo 

haber ponderado el narrador, o “sus manos, que escriben palabras lacrimosas y líricas” 

(imágenes 23 y 24). En todo caso, se percibe, como antes, una cierta tendencia hacia lo hi-

perbólico en estas valoraciones.  

 

 

Imagen 23. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de terciopelo’ 

 

 

 

Imagen 24. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘llenas de lágrimas y versos’ 

 

Entre los valores factoriales de la esteticidad y la deonticidad, se encuentra ‘fina’, 

que externaliza valores individualmente establecidos (la apreciación individual del narrador 

respecto de unas manos delgadas), y aparece reforzado mediante el adjetivo descriptivo 
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‘blanca’ (imagen 25).  Como se verá más adelante, la adjetivación de la anatomía femenina 

está marcada, en los cuentos fantásticos de La noche, por una tendencia a la languidez. 

 

 

Imagen 25. Cotexto del adjetivo ‘fina’ 

 

Podría pensarse que ‘[de] poeta’ (imagen 26) es un modificador únicamente busca 

la transmisión de un entendimiento de tipo epistémico, mediante la descripción de una cua-

lidad verificable del referente; sin embargo, la preposición ‘de’ permite pensar en una gene-

ralización más bien que en una determinación concreta: no se trata sólo de las manos de ese 

poeta en particular (del poeta en cuestión), sino de los poetas, entendidos como una entidad 

colectiva (el poeta en tanto categoría humana); por lo tanto, se trata aquí también de la ex-

ternalización de un juicio individualmente establecido.  

 

 

Imagen 26. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de poeta’ 

 

Por otro lado, ‘largos’, que modifica al lema-tema ‘mano’, pero aparece en concor-

dancia de género y número con la frase “los pies y las manos”; ‘blanca’, que se acompaña 

del adjetivo ‘larga’); y ‘llenas [de plumas]’ son modificadores que externalizan valores co-

lectivamente establecidos, mediante descripciones físicas (imágenes 27 a 29).  
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Imagen 27. Cotexto del adjetivo ‘largos’, que  modifica a una de las formas concretas del lema-tema 

 

 

Imagen 28. Cotexto del adjetivo ‘blanca’ 

 

Imagen 29. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘llenas de plumas’ 

 

Nuevamente, sin embargo, se advierte la persistencia de la proclividad a la hipérbole en 

los cotextos: las extremidades desmesuradamente largas de un niño y las manos pletóricas 

de algo, son descripciones que, aunque buscan comunicar un entendimiento de tipo episté-

mico, revelan una especie de estado de ánimo narrativo, en general, tendiente a la exagera-

ción. 
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5.3.3. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘noche’ 

 

El modificador adjetivo ‘enorme’ (imagen 30), presenta al referente en los términos de la 

internalización de valores individualmente establecidos: únicamente el narrador puede sa-

ber dentro de qué parámetros o bajo qué criterios es “enorme” la noche, puesto que no se 

trata de un referente mensurable en términos tangibles. Llama la atención el cotexto signifi-

cativamente valorativo en el que esta colocación se inserta y la tendencia general del frag-

mento hacia lo hiperbólico. 

 

 

Imagen 30. Cotexto del adjetivo ‘enorme’ 

 

Cercano, aunque menos, al valor factorial de la esteticidad, se encuentra también 

‘clara’ adjetivo que externaliza valores individualmente establecidos (imagen 31). Este es 

uno de los pocos adjetivos del diferencial que connota una noción de comodidad, al menos 

física, respecto del referente. Como para reforzar esta noción, ‘clara’, además, se acompaña 

del adjetivo secundario ‘muy tibia’. 

 

 

Imagen 31. Cotexto del adjetivo ‘clara’ 
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Del lado más próximo al valor factorial de la epistemicidad, ‘noche’ aparece califi-

cado por los modificadores adjetivos ‘[de] insomnio’, ‘[de] tormenta’, ‘[de] diciembre’, 

‘[de] bodas’, ‘[de] invierno’ y ‘entera’. Estos modificadores principalmente externalizan 

valores colectivamente establecidos (imágenes 32 a 37).  

 

Imagen 32. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de insomnio’ 

 

 

Imagen 33. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de tormenta’ 

 

 

Imagen 34. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de bodas’ 

 

 

Imagen 35. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de invierno’ 
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Imagen 36. Cotexto del adjetivo ‘entera’ 

 

 

Imagen 37. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de diciembre’.  

 

De estos seis modificadores adjetivos, cuatro refieren a situaciones que sugieren desa-

pacibilidad e incomodidad —el insomnio; la tormenta, la época decembrina, fría por anto-

nomasia; el invierno—. Los modificadores ‘[de] bodas’ y ‘entera’, por otra parte, no sugie-

ren, de entrada, ninguna de estas dos nociones; sin embargo, sus respectivos cotextos sí lo 

hacen y, a la luz de ellos, la selección de estos modificadores adjetivos y no otros no parece 

casual. El contraste entre el predominio de la incomodidad en el mundo “real” y la insinua-

ción de la comodidad vinculada al mundo vivido por el narrador es interesante, sobre todo 

en la medida en que la internalización de la comodidad —la noche percibida como clara y 

muy tibia—, puede prosperar en medio de una suerte de tormenta interior, mientras que la 

incomodidad prevalece incluso en situaciones que podrían ser, de acuerdo con la externali-

zación de juicios colectivamente establecidos, propicias para el goce, como una noche de 

bodas. 
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5.3.4. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘voz’ 

 

El lema-tema ‘voz’ es, con seguridad, el que concentra el mayor número de modificadores 

adjetivos valorativos, ya que aparece acompañado de once de ellos: ‘alada’, ‘[de] ultratum-

ba’, ‘ultrahumana’, ‘cavernosa’, ‘lastimosa’, ‘saludable’, ‘frenética’, ‘dulce’, ‘agil’, ‘calida’ 

(acompañado por el adjetivo secundario ‘tranquila’) y ‘frescas’ son los adjetivos que se 

ubican en el espacio correspondiente a los modificadores que internalizan valores indivi-

dualmente establecidos (imágenes 38 a 48).   

 

 

Imagen 38. Cotexto del adjetivo ‘alada’ 

 

 

Imagen 39. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de ultratumba’ 

 

 

Imagen 40. Cotexto del adjetivo ‘ultrahumana’ 
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Imagen 41. Cotexto del adjetivo ‘cavernosa’ 

 

 

Imagen 42. Cotexto del adjetivo ‘lastimosa’ 

 

 

Imagen 43. Cotexto del adjetivo ‘saludable’ 

 

 

Imagen 44. Cotexto del adjetivo ‘frenética’ 
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Imagen 45. Cotexto del adjetivo ‘dulce’ 

 

 

Imagen 46. Cotexto del adjetivo ‘ágil’ 

 

 

Imagen 47. Cotexto del adjetivo ‘cálida’ 

 

 

Imagen 48. Cotexto del adjetivo ‘frescas’ 

 

La tendencia a la metáfora podría bien considerarse un común denominador entre 

estos modificadores: la voz sin emisor definido es “alada”; la que infunde temor, “de ultra-
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tumba”; la que no es escuchada más que en el inconsciente de quien oye, “ultrahumana”; la 

de tesitura baja, “cavernosa”; la que infunde tristeza y pesar, “lastimosa”… Poco más de la 

mitad de estos modificadores remiten a nociones de miedo, angustia y ansiedad; es el caso 

de ‘alada’, ‘[de] ultratumba’, ‘ultrahumana’, ‘cavernosa’, ‘lastimosa’ y ‘frenética’. ‘Saluda-

ble’, ‘dulce’, ‘agil’, ‘calida’ y ‘frescas’, en el otro lado del espectro connotativo, remiten a 

nociones opuestas, de calma, serenidad y templanza. El contraste es notable y podría indi-

car una tendencia a la polarización en la valoración estética como parte del estilo narrativo 

en los cuentos fantásticos de La noche, lo cual se acerca bastante a la tendencia ya vista a la 

hiperbolización. 

En el espacio destinado a los modificadores que externalizan valores individualmen-

te establecidos se encuentran los adjetivos ‘alta’, ‘baja’ (que aparece en tres cotextos distin-

tos), ‘ronca’ (que aparece en dos cotextos distintos) y ‘sollozante’ (imágenes 49 a 55). Am-

bas apariciones del adjetivo ‘ronca’ aparecen acompañadas por un adjetivo secundario: en 

la primera aparición, ‘ronca’ se acompaña del adjetivo ‘amarga’; en la segunda, del adjetivo 

‘tonante’. 

 

 

Imagen 49. Cotexto de la primera colocación del adjetivo ‘baja’ con el lema-tema ‘voz’ 

 

 

Imagen 50. Cotexto de la segunda colocación del adjetivo ‘baja’ con el lema-tema ‘voz’ 
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Imagen 51. Cotexto de la tercera colocación del adjetivo ‘baja’ con el lema-tema ‘voz’ 

 

 

Imagen 52. Cotexto del adjetivo ‘alta’ 

 

 

Imagen 53. Cotexto de la primera colocación del adjetivo ‘ronca’ con el lema-tema ‘voz’ 

 

 

Imagen 54. Cotexto de la segunda colocación del adjetivo ‘ronca’ con el lema-tema ‘voz’ 

 

 

Imagen 55. Cotexto del adjetivo ‘sollozante’ 
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El adjetivo ‘sollozante’, del cual se podría pensar que busca transmitir un entendi-

miento de tipo epistémico, es interesante puesto en contexto [y en cotexto], ya que la inten-

ción del adjetivo no parece ser describir, sino valorar en términos personales la entonación 

de esa voz: el narrador tiene la impresión de que el timbre de la voz, su sonido característi-

co, es similar a la de un sollozo.  

Si bien los adjetivos ubicados en este grado del diferencial no son completamente 

valorativos, siguen participando de las apreciaciones personales del narrador y, al respecto, 

vale la pena señalar la tendencia general del conjunto hacia un tipo de metáfora que George 

Lakoff y Mark Johnson llaman “metáforas orientacionales” (Lakoff & Johnson, 1995, pp. 

50-51). De acuerdo con estos autores, las metáforas orientacionales derivan de la experien-

cia cultural y son de uso extensivo entre los individuos que comparten dicha experiencia. 

En el caso, por ejemplo, de la experiencia cultural occidental, es posible decir que, en pala-

bras de Lakoff y Johnson “feliz es arriba; triste es abajo” (Lakoff & Johnson, 1995, p. 51). 

La explicación aducida por los autores para esta asociación tiene una base física, vinculada 

a la postura que adopta una persona cuando está feliz —erguida — o triste —encorvada —.  

Ahora bien, partiendo de esta base física inmediata, los autores concluyen que existe 

una sistematicidad en la organización de estas metáforas, lo cual resulta en que, por ejem-

plo, todo lo vicioso, irracional o malo sea equivalente, en el juego de las metáforas cotidia-

nas al concepto ‘abajo’. Lo opuesto sucede con ‘arriba’, que es equivalente, en este mismo 

juego, a todo lo virtuoso, racional, o bueno. Tomando esto en cuenta, es posible señalar una 

inclinación de los adjetivos que, dentro del diferencial, corresponden al grado ubicado entre 

la deonticidad y la epistemicidad, a insistir sobre apreciaciones que giran en torno al con-

cepto ‘abajo’. La voz “ronca”, sea “tonante” o “amarga”, será imaginada, en general, como 

una voz de tesitura baja. Incluso ‘alta’ aparece de algún modo “abajado” en este sentido, ya 

que quien narra se sofoca y mantiene una actitud en general tendiente al concepto ‘abajo’.  

Finalmente, el adjetivo ‘humanas’ se ubica en el espacio destinado a los modifica-

dores que buscan transmitir un entendimiento relativamente deóntico, inclinado hacia el 

epistémico, a través de la internalización de valores colectivamente establecidos: el narra-

dor califica como “humanas” a unas voces concretas, con base en la apropiación de un con-

senso en torno a lo que es humano en una voz (imagen 56). Llama la atención que, como si 
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tratara de establecer una oposición entre lo valorativo y lo descriptivo, el narrador sólo uti-

lice ‘humanas’ para transmitir un entendimiento de tipo epistémico. 

 

Imagen 56. Cotexto del adjetivo ‘humanas’ 

 

5.3.5. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘perro’ 

 

El adjetivo ‘biliosos’ internaliza valores individualmente establecidos, ya que no des-

cribe propiamente al referente sino, como se puede deducir del contexto y el cotexto de la 

colocación, a su “estado de ánimo”, en principio incognoscible para el narrador (imagen 

57).  

 

 

Imagen 57. Cotexto del adjetivo ‘biliosos’ 

 

Nuevamente, aparece connotada una noción de enfermedad aquí; más exactamente, 

el narrador hace uso de una metáfora que remite probablemente a la teoría humoral, la cual 

establece que la enfermedad se origina como consecuencia del exceso o la deficiencia de un 

humor vital (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) dado. En otras palabras, los ‘perros 
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biliosos’ —también ‘castrados’; mutilados— son perros enfermos y, en consecuencia, agre-

sivos y temibles.  

 

La mayor parte de los adjetivos que modifican al lema-tema ‘perro’ se localizan en 

el espacio del diferencial destinado la externalización de valores colectivamente estableci-

dos: ‘[de la] calle’, ‘[de] carne’, ‘chorreante’ y ‘sarnosos’ son modificadores que describen 

al referente en este sentido (imágenes 58 a 61).  

 

 

Imagen 58. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de la calle’ 

 

 

Imagen 59. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de carne’ 

 

 

Imagen 60. Cotexto del adjetivo ‘chorreantes’ 
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Imagen 61. Cotexto del adjetivo ‘sarnosos’ 

 

De manera particular, la colocación ‘perros sarnosos’, que aparece acompañada por la 

frase nominal ‘cubiertos de pústulas y vejigas’, connota una noción de enfermedad, pero 

también lo hace la colocación ‘perros chorreantes’. La colocación ‘perro de la calle’, por 

otro lado, remite a una noción de precariedad y quizás, en última instancia, también de en-

fermedad. Esto es muy similar a lo que ocurre con los modificadores adjetivos de ‘hombre’ 

que buscan comunicar un entendimiento epistémico. 

 

 

5.3.6. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘brazo’ 

 

La mayor parte de los modificadores adjetivos que califican al lema-tema ‘brazo’ son frases 

nominales con función adjetiva, introducidas por la preposición ‘de’. De ello podría dedu-

cirse, de entrada, una relativa predilección por la descripción de este lema-tema, ya que una 

de las funciones más comunes de la preposición ‘de’ es la de marca de genitivo. No obstan-

te, tras una rápida ojeada a la tabla, se podrá observar que, de hecho, ‘brazo’ aparece ma-

yormente acompañado por modificadores adjetivos que tienden a transmitir un entendi-

miento de tipo estético: ‘[de la] ansiedad’ y ‘marino’, por ejemplo, buscan transmitir un 

entendimiento enteramente estético, ya que internalizan valores individualmente estableci-

dos, pues se trata de metáforas (imágenes 62 y 63). Por otra parte, estos modificadores tien-

den a connotar o coadyuvar a la connotación de ansiedad y cansancio —incomodidad, en 

última instancia—, que se refuerzan en sus cotextos. 
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Imagen 62. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de la ansiedad' 

 

 

Imagen 63. Cotexto del adjetivo ‘marinos’ 

 

‘Frágiles’, por otro lado, modifica al lema-tema ‘brazo’ en un sentido que externali-

za valores individualmente establecidos: la relativa fragilidad atribuida al referente parte de 

la apreciación que el narrador hace respecto de él y su necesidad de acercar esa apreciación 

a una norma colectiva. Aquí también aparece connotada una cierta noción de enfermedad o 

de debilidad procedente de la enfermedad (imagen 64). 

 

Imagen 64. Cotexto del adjetivo ‘frágiles’ 

 

Del otro lado de la tabla, hacia el valor factorial de la epistemicidad, se encuentran 

los modificadores ‘[de la] madrecita’ y ‘[de un] perchero’ que se limitan a transmitir un 

entendimiento de tipo epistémico, a través de la descripción del referente, en la externaliza-

ción de juicios colectivamente establecidos (imágenes 65 y 66). 
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Imagen 65. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de la madrecita’ 

 

 

Imagen 66. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de un perchero’ 

 

También se podría señalar cómo el cotexto de estos modificadores acusa una tendencia 

hacia la incomodidad: los “brazos de la madrecita” no acogen ni reconfortan, sino que em-

pujan y rechazan; los brazos del protagonista de “La noche de los cincuenta libros” son tan 

escuálidos que se asemejan a los de un objeto inerte, los “brazos un perchero” (símil en el 

que también se adivina una connotación de enfermedad o debilidad). 

 

5.3.7. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘luz’ 

 

El lema-tema ‘luz’ se acompaña mayormente de modificadores adjetivos tendientes al en-

tendimiento de tipo estético. En el grado del diferencial más próximo al valor factorial de la 

esteticidad, se encuentran los adjetivos ‘extenuante’ (imagen 67) y ‘extrañas’, el cual apa-

rece reforzado por el adjetivo secundario ‘frías’ (imagen 68). Nuevamente se puede ver 

connotada, en la colocación ‘luz extenuante’, la noción de incomodidad que se manifiesta 

en las colocaciones de otros lemas-tema del diferencial. La frase ‘luces extrañas y frías’ 
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parece connotar, por otro lado, una idea de incomodidad derivada del extrañamiento —que 

no es ajena a varios otros modificadores del diferencial—. 

 

Imagen 67. Cotexto del adjetivo ‘extenuante’ 

 

 

Imagen 68. Cotexto del adjetivo ‘extrañas’ 

 

En el grado subsiguiente del diferencial se encuentran los adjetivos ‘diáfana’ y ‘dé-

biles’ que buscan transmitir un entendimiento próximo a la norma, mediante la externaliza-

ción de valores individualmente establecidos o percepciones personales (imágenes 69 y 70).  

 

 

Imagen 69. Cotexto del adjetivo ‘diáfana’ 
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Imagen 70. Cotexto del adjetivo ‘débiles’ 

 

No obstante, ‘diáfana’ aparece secundado por otro adjetivo, ‘extraña’, que otorga un 

cariz más bien valorativo a lo comunicado en el texto, al remitir al lector ideal a una no-

ción, nuevamente, de incomodidad derivada del extrañamiento —y, tal vez, del contraste 

percibido por el narrador—; ‘débiles’, por otra parte, tiene una connotación muy clara, que 

también se ha visto antes. 

 

Al otro extremo del diferencial, en el grado más próximo al valor factorial de la 

epistemicidad, se encuentran los modificadores adjetivos ‘[de] bengala’, [de una] casa’ y 

‘amarilla’ (imágenes 71 a 73), que corresponden a la externalización de valores colectiva-

mente establecidos.  

 

 

Imagen 71. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de bengala’ 
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Imagen 72. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de una casa’ 

 

 

Imagen 73. Cotexto del adjetivo ‘amarilla’. 

 

La noción de impureza connotada en la colocación ‘luz amarilla’, mediante la adición 

del adjetivo secundario ‘sucia’, acusa tendencias valorativas que coexisten con la descrip-

ción relativamente objetiva del lugar en cuestión, retratado por el narrador como algo pare-

cido a una taberna, lo cual contribuye a dar a todo el fragmento un aire de desacralización 

entre jocoso y grotesco, puesto que se habla de un negocio de venta de féretros. 

 

5.3.8. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘niño’ 

 

No hay en el diferencial ningún modificador adjetivo que califique en un sentido comple-

tamente valorativo, en aras de un entendimiento puramente estético, al lema-tema ‘niño’. 

(Es interesante, por cierto, observar que, salvo por ‘mujer’, los lemas-tema que refieren a 

entidades con volición y raciocinio se acompañan preferentemente de modificadores adjeti-
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vos que buscan transmitir un tipo de entendimiento epistémico: en el caso de ‘hombre’, 

siete de once modificadores que acompañan al lema-tema refieren a un tipo de  entendi-

miento epistémico; en el de ‘niño’, seis de sus nueve modificadores se inclinan hacia el 

valor factorial de la epistemicidad.) 

En el espacio destinado a los modificadores que externalizan valores individualmente esta-

blecidos respecto del lema-tema ‘niño’ se encuentran los adjetivos ‘hermoso’, ‘delicado’ y 

‘loco’ (imágenes 74 a 76).  

 

 

Imagen 74. Cotexto del adjetivo ‘hermoso’ 

 

 

Imagen 75. Cotexto del adjetivo ‘delicado’ 

 

 

Imagen 76. Cotexto del adjetivo ‘loco’ 
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El segundo de estos adjetivos, ‘delicado’, aparece acompañado por un adjetivo se-

cundario, ‘tierno’, que refuerza la apreciación personal del narrador respecto de las caracte-

rísticas del referente, las cuales busca aproximar al consenso.  

Llama la atención que ‘niño’ sólo se acompaña de adjetivos que remiten a connotaciones de 

fragilidad, desvalimiento o incluso enfermedad —mental, en el caso de la colocación ‘niño 

loco’—: en el grado del diferencial correspondiente a la internalización de valores colecti-

vamente establecidos se encuentran los adjetivos ‘pobre’ (que aparece con dos cotextos 

distintos), ‘pobres’, ‘anémicas’ e ‘idiotas’ (imágenes 77 a 81), que también remiten a no-

ciones de desvalimiento y enfermedad —esta vez tanto física como mental—.  

 

 

Imangen 77. Cotexto de la primera colocación del adjetivo ‘pobre’ con el lema-tema ‘niño’ 

 

 

Imagen 78. Cotexto de la segunda colocación del adjetivo ‘pobre’ con el lema-tema ‘niño’ 

 

 

Imagen 79. Cotexto del adjetivo ‘pobres’ 
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Imagen 80. Cotexto del adjetivo ‘anémicas’ 

 

 

Imagen 81. Cotexto del adjetivo ‘idiotas’ 

 

Finalmente, ‘descalzo’, que exterioriza valores colectivamente establecidos y busca 

transmitir un entendimiento puramente epistémico, que describa las condiciones “reales” 

del referente, también connota una noción de desvalimiento respecto de otras entidades con 

voluntad y raciocinio (imagen 82). 

 

 

Imagen 82. Cotexto del adjetivo ‘descalzos’ 
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5.3.9. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘casa’ 

 

Este lema-tema aparece acompañado únicamente por el adjetivo ‘contiguo’, que lo descri-

be, aunque está desprovisto, por sí mismo, de relevancia semántica: la casa es contigua a 

algo más, en este caso, a una tienda de ataúdes (imagen 83).  

 

 

Imagen 83. Cotexto del adjetivo ‘contigua’. 

 

5.3.10 Modificadores adjetivos del lema-tema ‘mujer’ 

 

‘Mujer’, a diferencia de ‘hombre’ o ‘niño’ tiende a ser un lema-tema más bien objeto de la 

valoración personal y artística: cinco de los ocho adjetivos que modifican a ‘mujer’ se ubi-

can en el espacio próximo al valor factorial de la esteticidad, lo cual podría acusar una ten-

dencia general, en los cuentos fantásticos de la La noche, a la idealización de la mujer.  

En el grado más próximo al valor factorial de la esteticidad se encuentran los adjeti-

vos ‘infame’ y ‘azules’, que buscan transmitir un entendimiento de tipo estético respecto 

del lema-tema ‘mujer’, ya que internalizan juicios individualmente establecidos. En el pri-

mer caso, sin embargo, no queda claro qué es exactamente lo que el narrador quiere decir 

acerca de Margaret Rose, la mujer en cuestión: no parece que el adjetivo ‘infame’ trate aquí 

de señalar la ausencia de honra o vileza de la mujer, sino más bien una disposición de áni-

mo del narrador: Margaret Rose es, de acuerdo con la apreciación individual de este, un 
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fantasma, cuya imagen le produce horror (imagen 84). ¿Podría ser posible que Tario equi-

pare el horror a la maldad o la vileza?  

 

 

Imagen 84. Cotexto del adjetivo ‘infame’ 

 

‘Azules’ por otra parte, es un  adjetivo que no corresponde, en los términos de un 

consenso intersubjetivo, al referente ‘mujer’ (porque tal cosa no existe en la experiencia 

colectiva “real”); sin embargo, la licencia artística permite al narrador comunicar un enten-

dimiento estético en torno a la escena: las “mujeres azules”, son en realidad los cadáveres 

de las mujeres ahogadas tras el hundimiento del buque (imagen 85). 

 

 

Imagen 85. Cotexto del adjetivo ‘azules’ 

 

En el grado subsecuente del diferencial se encuentran los adjetivos ‘palidísima’, 

‘pálidas’ y ‘bonitas’, que buscan transmitir un entendimiento próximo al deóntico, a través 

de la externalización de juicios individualmente establecidos en torno al referente. Aquí, las 

apreciaciones personales que el narrador busca acercar al consenso parecen basarse en una 
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estética de la languidez casi mortuoria. Basta revisar los cotextos para constatar esta impre-

sión inicial: en el cotexto a la derecha de ‘palidísima’ (imagen 86) se lee que la ebúrnea 

mujer de la que el narrador habla era “[…] peculiarísima: muy joven y aérea, de cabellos 

lisos y amarillos, de pómulos salientes, labios agónicos, frente convexa”  (Tario, 1943, p. 

164). 

 

 

Imagen 86. Cotexto del adjetivo ‘palidísima’ 

 

Esta estética de la languidez se pone expresamente de manifiesto en el cotexto a la 

izquierda de la colocación ‘mujercitas pálidas’ (imagen 87). 

 

 

Imagen 87. Cotexto del adjetivo ‘pálidas’ 

 

Por último, a las “mujeres bonitas” se les ve en medio de un velorio (imagen 88) y, 

un poco más adelante, el féretro que protagoniza el relato menciona cómo puede ver “[…] a 

lo lejos a la jovencita fresca, muy pálida y aterrada, con las manos sobre el descote” (Tario, 

1943, p. 13). 
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Imagen 88. Cotexto del adjetivo ‘bonitas’ 

 

Más tendientes hacia el valor factorial de la epistemicidad, pero aún próximos a la 

deonticidad, se encuentran los adjetivos ‘galantes’ y ‘rica’, el último de los cuales aparece 

además acompañado por el adjetivo secundario ‘joven’. Estos adjetivos internalizan valores 

colectivamente establecidos (imágenes 89 y 90).  

 

 

Imagen 89. Cotexto del adjetivo ‘galantes’ 

 

 

Imagen 90. Cotexto del adjetivo ‘rica’ 

 

Aquí, al contrario de lo que sucede con el lema-tema ‘hombre’, el consenso apunta 

hacia cualidades socialmente poco halagüeñas: las mujeres galantes, se entiende, son prosti-



 

131 

tutas; la “mujer rica y joven” se entiende aquí como un personaje excéntrico, infantil y 

ocioso, que posiblemente busca entretenerse a costa del narrador. 

 

Finalmente, en el grado más cercano al valor factorial de la epistemicidad, se en-

cuentra el adjetivo ‘blanca’ que externaliza valores colectivamente establecidos, mediante 

la descripción de una característica física y altamente sinestésica (imagen 91).  

 

 

Imagen 91. Cotexto del adjetivo ‘blanca’ 

 

Nuevamente, aunque aquí el narrador busca transmitir un entendimiento epistémico 

a través de una descripción, es posible vislumbrar la misma estética de la languidez hacia la 

que tiende la figura humana femenina retratada por Tario en el conjunto analizado. De he-

cho, sólo se alejan de esta estética los modificadores adjetivos de ‘mujer’ que se ubican en 

el grado del diferencial correspondiente a los adjetivos que internalizan valores colectiva-

mente establecidos, de modo que se puede pensar en una equiparación entre el mundo 

“real” y las apreciaciones puramente personales, tendientes hacia la transmisión de un tipo 

de entendimiento estético. 

 

5.3.11. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘agua’ 

 

Sólo adjetivos tendientes al valor factorial de la esteticidad modifican al lema-tema ‘agua’, 

aunque ninguno de ellos comunica la internalización de un juicio individual: todos externa-
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lizan juicios individualmente establecidos. Estos adjetivos son ‘pura’, que se acompaña del 

adjetivo secundario ‘susurrante’; el adjetivo ‘profunda’ (que aparece dos veces, en cotextos 

separados) y, finalmente, el adjetivo ‘turbia’, que se acompaña de dos adjetivos secunda-

rios, ‘pesada’ y ‘multicolor’.  

Los modificadores secundarios, sin embargo, aportan matices valorativos a la adje-

tivación, lo cual refuerza la intención comunicativa estética de los adjetivos principales. En 

el caso de ‘pura’, el adjetivo secundario ‘susurrante’ es sugerente: el narrador establece un 

símil entre su propia impaciencia por ver a una mujer y la del sediento que se encuentra 

frente al agua “susurrante”, un agua que llama y seduce del mismo modo que el nombre de 

esta mujer a la que visita (imagen 92).  

 

 

Imagen 92. Cotexto del adjetivo ‘pura’ 

 

Un poco más adelante, como para confirmar esta impresión en su lector ideal, dice 

el narrador: “Margaret Rose… Margaret Rose… ¡Cuán lejano y obscuro se me representa 

aquel encuentro!” (Tario, 1943, p. 164). De esta manera, la adjetivación en cierto modo 

“humaniza” al referente. Cabe aquí recordar que el animismo forma parte importante de los 

cuentos fantásticos de La noche, en los que, muchas veces, los protagonistas son objetos 

inanimados. 

En el caso del adjetivo ‘profunda’, su tendencia hacia lo estético se manifiesta en otro tipo 

de elementos contiguos. En la primera colocación del adjetivo, el “caos de agua profunda” 

se presenta al lector ideal durante la narración de la escena en la que el protagonista habla 

de sus perturbadoras pesquisas a bordo de La Valse (Tario, 1943, p. 168). Pareciera que el 
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estado psicológico de quien narra la acción, atemorizado y confuso, influye directamente 

sobre su percepción del mundo vivido (imagen 93). Se connota aquí una tendencia hacia el 

mismo concepto ‘abajo’ que se mencionó en el subapartado del lema-tema ‘voz’. 

 

 

Imagen 93. Cotexto de la primera colocación del adjetivo ‘profunda’ con el lema-tema ‘agua’  

 

En la segunda colocación con este adjetivo, el “agua profunda” es un agente de la 

disrupción (imagen 94). 

 

 

Imagen 94. Cotexto de la segunda colocación del adjetivo ‘profunda’ con el lema-tema ‘agua’  

 

Finalmente, los adjetivos secundarios que acompañan a ‘turbia’ parecen tratar de 

equiparar al lecho marino con una tumba: el buque —protagonista y narrador de “La noche 

del buque náufrago”— aquí manifiesta su deseo de hundirse bajo un agua “turbia, pesada, 

multicolor por la abundancia de desperdicios” (Tario, 1943, p. 20), que más se parece a la 

tierra de una fosa que al mar abierto (imagen 95). De nuevo, aparece aquí la noción de 

muerte que se repite en los diferentes cotextos de distintos lemas-tema. 
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Imagen 95. Cotexto del adjetivo ‘turbia’ 

 

 

5.3.12. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘vida’ 

 

En el grado del diferencial más próximo al valor factorial de la esteticidad, se encuentra el 

adjetivo ‘interna’, acompañado por la frase ‘sumamente intensa’. Este adjetivo apuntala una 

valoración estética respecto del lema-tema, puesto que plasma la visión artística del narra-

dor acerca de una condición que no es, en términos del consenso intersubjetivo, propia de 

un objeto inanimado: el narrador internaliza un juicio individual acerca de las cualidades 

que él considera propias de la vida de un féretro (imagen 96). Como sucedió antes con 

‘agua’, el lema-tema es humanizado a través del cotexto, en la medida en que se equipara la 

existencia del féretro con la vida de una persona. 

 

Imagen 96. Cotexto del adjetivo ‘interna’ 

 

En el extremo opuesto del diferencial, del lado más próximo al valor factorial de la 

epistemicidad, se encuentran dos frases nominales con función adjetiva, ‘de los hombres’ y 

‘de pintor’, las cuales cumplen con una función genitiva (imágenes 97 y 98).  
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Imagen 97. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de los hombres’ 

 

Imagen 98. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de pintor’ 

 

Llama la atención, sin embargo, que la descripción de la vida humana se matice de 

desasosiego e inquietud: la vida de los hombres es ruinosa; la específica de un pintor parti-

cular, agitada. Parecería incluso sugerirse una especie de oposición oximorónica entre la 

“vida interior sumamente intensa” (Tario, 1943, p. 9) del féretro —frase que sugiere activi-

dad y trascendencia— y la “ruina en la vida de los hombres” (Tario, 1943, p. 153)— que 

sugiere, por el contrario, pasividad e intrascendencia tras la decadencia. 

 

5.3.13. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘cosa’ 

 

En el extremo superior del diferencial, en el grado más próximo al valor factorial de la este-

ticidad, figura el adjetivo ‘subyugantes’, que aparece en el texto acompañado por el modifi-

cador adjetivo secundario ‘todas reales’ (imagen 99). 
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Imagen 99. Cotexto del adjetivo ‘subyugantes’ 

 

Dado que, utilizado como modificador de este lema-tema en particular, el adjetivo 

‘subyugantes’ no corresponde a un sistema de valores intersubjetivamente establecido, sino 

a las apreciaciones personales del narrador, podemos decir que se trata de un modificador 

que busca transmitir un entendimiento de tipo estético: una noción de inquietud e incluso 

incomodidad, ante la plétora de cosas, animales y personas que transitan por la calle del 

texto. 

En el grado subsiguiente, que corresponde a los modificadores adjetivos que exter-

nalizan valores individualmente establecidos, se ubican los adjetivos ‘tristes’, ‘frágil’, ‘dis-

tintas’, ‘bellas’ y ‘triviales’. Los adjetivos ‘tristes’, ‘frágil’ y ‘bellas’ aparecen acompaña-

dos por los adjetivos secundarios ‘feas’, ‘cruel’ y ‘claras’, respectivamente (imágenes 100 a 

102).  

 

 

Imagen 100. Cotexto del adjetivo ‘tristes’ 
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Imagen 101. Cotexto del adjetivo ‘frágil’ 

 

 

Imagen 102. Cotexto del adjetivo ‘bellas’ 

 

El reforzamiento de estos tres adjetivos insiste en la externalización de juicios indi-

vidualmente establecidos: da la impresión de que el narrador trata de convencer a su lector 

ideal de cómo son las cosas en el mundo que muestra a través del texto. Por otra parte, los 

tres cotextos muestran una tendencia hacia lo estético que se manifiesta en la transmisión 

de nociones de incomodidad (el caballero rompe a reír con estrépito y desprecio), miedo (la 

vida es tan frágil que vivirla resulta cruel y amedrentador) o melancolía (porque hay cosas 

bellas y claras en un mundo que ya no podrá ser vivido por el poeta moribundo). En cuanto 

a los adjetivos ‘distintas’ y ‘triviales’, también externalizan valores individualmente esta-

blecidos; sin embargo, en sus colocaciones no está presente este énfasis en lo estético que 

se aprecia en los tres ejemplos anteriores (imágenes 103 y 104). 

 

 

Imagen 103. Cotexto del adjetivo ‘distintas’ 
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Imagen 104. Cotexto del adjetivo ‘triviales’ 

 

Finalmente, en el polo del diferencial más cercano a la epistemicidad se encuentra, 

sintomáticamente, el adjetivo ‘concretas’, acompañado del secundario ‘alegres’. Esta com-

binación resulta sugerente, en la medida en que parece traslapar dos intenciones comunica-

tivas, una descriptiva y otra valorativa (imagen 105), casi en una relación de causalidad en 

la que las cosas son alegres porque son concretas. En todo caso, esta colocación parece 

constituir la antítesis de aquella otra que habla de cosas ‘subyugantes y tristes’.  

 

 

Imagen 105. Cotexto del adjetivo ‘concretas’ 

 

Aquí no existe la equiparación que parece establecerse entre el mundo “real” y la apre-

ciación personal de los lemas-tema que remiten a referentes con volición y capacidad de 

raciocinio. En general, pareciera que el lema-tema ‘cosa’ es proclive a ser calificado por 

más de un adjetivo cada vez, como si la polisemia inherente al referente exigiera una insis-

tencia sobre sus cualidades particulares en cada caso. 
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5.3.14. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘día’ 

 

El lema-tema ‘día’ es modificado por dos adjetivos. El primero es ‘cálido’, que externaliza 

un juicio individualmente establecido —y refuerza la aproximación al consenso al colocar-

se al mismo nivel gramatical que el adjetivo ‘azul’33, mediante el cual se externaliza un 

juicio colectivamente establecido—, ya que manifiesta apreciaciones sensoriales acerca de 

la temperatura del día (imagen 106).  

 

 

Imagen 106. Cotexto del adjetivo ‘cálido’ 

 

El segundo modificador que se encuentra en colocación con ‘día’ es ‘siguiente’, el 

cual se ubica en el nivel más próximo a la epistemicidad, por tratarse de un modificador 

que se limita a describir condiciones de continuidad en una secuencia de la que el lema-

tema forma parte (imagen 107). 

 

                                                        

33 El primer adjetivo que aparece tras el lema-tema es ‘azul’; sin embargo, el analizador seleccionó ‘cálido’ 

como el adjetivo principal. Es posible que esto se deba a cuestiones de programación de la herramienta; por 

ejemplo, a que quizá sólo ha identificado como relevantes para un sustantivo masculino dado a los modifica-

dores adjetivos que se encuentran en colocación con él y son paradigmáticos respecto de la forma flexiva 

utilizada para los adjetivos masculinos del español (-o).  
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Imagen 107. Cotexto del adjetivo ‘siguiente’ 

 

En la colocación de ‘[azul y] cálido’, no obstante, se aprecia un matiz valorativo, evi-

dente al contrastar con el cotexto a la derecha de la colocación, en el cual se puede ver có-

mo otras apreciaciones sensoriales del entorno (la luna, el mar, la música) influyen direc-

tamente en la emotividad del narrador. Esto podría indicar una causalidad entre los sentidos 

y las emociones —bastante afín, por otra parte, a las características de los modificadores 

adjetivos que externalizan valores individualmente establecidos—. 

 

5.3.15. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘pie’ 

 

Sólo modificadores adjetivos que busca la transmisión de un entendimiento epistémico 

acompañan a ‘pie’: ‘[de] hombres’, ‘[de los] palacios’ y ‘descalzos’ (imágenes 108 a 110). 

Incluso las frases nominales con función adjetiva que suceden a ‘[de] hombres’ fungen co-

mo elementos que describen la situación narrada o, cuando más, que comunican una noción 

de continuidad en ella. 

 

Imagen 108. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de hombres’ 
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Imagen 109. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de los palacios’ 

 

 

Imagen 110. Cotexto del adjetivo ‘descalzos’ 

 

5.3.16. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘sangre’ 

 

Es interesante observar que el lema-tema ‘sangre’ no aparece modificado por adjetivos que 

busquen transmitir un entendimiento de tipo epistémico, sino sólo estético o tendiente a lo 

estético. En el grado del diferencial más próximo al valor factorial de la esteticidad se en-

cuentran los modificadores adjetivos ‘[de las] poseídas’ y ‘palpitante’, los cuales, como se 

puede corroborar al analizar los cotextos correspondientes a cada uno, forman parte de va-

loraciones artísticas sobre el referente, que no describen al mundo vivido, sino que internan 

al lector en juicios individuales de miedo e inquietud en torno a este (imágenes 111 y 112).  

 

Imagen 111. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de las poseídas’ 
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Imagen 112. Cotexto del adjetivo ‘palpitante’ 

 

En el grado subsiguiente se encuentra el adjetivo ‘negruzca’, que externaliza juicios 

individuales sobre el referente, para insertarlos en un consenso colectivo; sin embargo, lla-

ma la atención el cotexto que lo rodea, ya que la escena narrada comunica una idea de in-

comodidad derivada de la extrañeza, propia más bien de un contexto valorativo (imagen 

113). 

 

 

Imagen 113. Cotexto del adjetivo ‘negruzca’ 

 

 

5.3.17. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘luna’ 

 

Dos de los adjetivos que acompañan al lema-tema ‘luna’ se  ubican en el extremo del dife-

rencial más próximo al valor factorial de la esteticidad. Estos adjetivos, ‘mágica’ y ‘mórbi-

da’ —secundado este último por el adjetivo ‘sangrante’— buscan transmitir la apreciación 

del narrador respecto del referente: sabemos que la luna no puede ser calificada, en térmi-

nos de un sistema de valores colectivamente establecido, como “mágica” o “mórbida”, pero 

estas valoraciones individuales buscan transmitir un tipo de entendimiento puramente esté-
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tico, que imbuye al texto de nociones de inquietud, enfermedad y muerte (imágenes 114 y 

115).  

 

 

Imagen  114. Cotexto del adjetivo ‘mágica’ 

 

 

Imagen 115. Cotexto del adjetivo ‘mórbida’ 

 

En el extremo opuesto del diferencial, por otro lado, se encuentran los adjetivos ‘re-

donda’ y ‘roja’, que aparecen dos veces cada uno, insertos en dos cotextos distintos (imá-

genes 116 a 119).  
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Imagen 116. Cotexto de la primera colocación del adjetivo ‘redonda’ con el lema-tema ‘luna’ 

 

 

Imagen 117. Cotexto de la segunda colocación del adjetivo ‘redonda’ con el lema-tema ‘luna’ 

 

 

Imagen 118. Cotexto de la primera colocación del adjetivo ‘roja’ con el lema-tema ‘luna’ 
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Imagen 119. Cotexto de la segunda colocación del adjetivo ‘roja’ con el lema-tema ‘luna’ 

 

Como se ve, la primera colocación del adjetivo ‘redonda’ se acompaña del secunda-

rio ‘limpia’, mientras que la segunda colocación del adjetivo ‘roja’ se acompaña del secun-

dario ‘caótica’. La segunda asociación funcionaría como catalizador de las nociones de 

inquietud antes señalada; la primera, como una herramienta para quintaesenciar al referente 

y oponerlo con nitidez a otros elementos del cotexto, arquetípicos también, como una “no-

che obscura y propicia”. 

 

5.3.18. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘mar’ 

 

El lema-tema ‘mar’ únicamente aparece modificado por el adjetivo ‘africanos’, que se ubi-

ca en el extremo del diferencial más próximo al valor factorial de la epistemicidad, puesto 

que se limita a describir al referente (imagen 120). 

 

Imagen 120. Cotexto del adjetivo ‘africanos’ 
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5.3.19. Modificadores adjetivos del lema-tema ‘puerta’ 

 

Las puertas están cargadas de simbolismo en los textos de Tario. En el cuento de “El mico”, 

perteneciente a la colección de relatos Una violeta de más, las puertas dan paso a situacio-

nes incitantes, pero también angustiosas, como cuando el protagonista del relato señala que: 

“Las puertas permanecían cerradas. Una soledad nueva, aunque no olvidada del todo, se 

presentía tras aquellas puertas” (Tario, 1968, p. 29). Fiel a esta carga simbólica, aunque 

estableciendo ciertas diferencias en cuanto al tipo de entendimiento que se busca transmitir 

en cada caso, el narrador adjudica a las puertas de los cuentos fantásticos de La noche ca-

racterísticas que, en el grado del diferencial más próximo al valor factorial de la esteticidad, 

se encuentran representadas por el adjetivo ‘fatídica’, que internaliza valores individual-

mente establecidos y cargados de emotividad: como se puede apreciar al leer su cotexto , la 

idea connotada en esta colocación es, nuevamente, la de muerte (imagen 121). 

 

 

Imagen 121 Cotexto del adjetivo ‘fatídica’ 

 

Entre el grado cero de la deonticidad y el valor factorial de la epistemicidad, las fra-

ses nominales con función adjetiva ‘de un cuarto muy tétrico’ y ‘de un tugurio’ buscan in-

ternalizar juicios colectivamente establecidos acerca del referente. En el primer caso, la 

modificación del lema-tema aparece complementada por el superlativo ‘muy tétrico’, que 

denota la admisión del narrador acerca de un consenso respecto de las características del 

cuarto descrito y revela una noción de temor; en el segundo, la admisión del narrador res-

pecto del consenso le permite distinguir entre un “tugurio” y un recinto de cualquier otra 
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naturaleza, positiva o negativa, lo cual queda demostrado en la selección de este y no otro 

adjetivo, para transmitir, posiblemente, una noción de recelo y en una última instancia, 

también temor (imágenes 122 y 123). 

 

 

Imagen 122. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘ de un cuarto’ 

 

 

Imagen 123. Cotexto de la frase nominal con función adjetiva ‘de un tugurio’ 

 

Finalmente, en el extremo del diferencial más cercano al valor factorial de la epis-

temicidad, el lema-tema es modificado mediante el adjetivo ‘ojival’ que externaliza valores 

colectivos respecto del referente y comunica, así, las cualidades físicas de tamaño y forma; 

no obstante, el cotexto muestra una connotación, nuevamente, de muerte: tras describirla, el 

narrador compara la puerta con una cripta y señala, sentenciosamente, que aquella puerta es 

el destino suyo y de su acompañante (imagen 124).  
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Imagen 124. Cotexto del adjetivo ‘ojival’ 

 

5.4. Intepretación del análisis estilométrico 

 

Con el fin de sintetizar la información analizada en los subapartados anteriores, se ha recurrido a una 

tabla, paralela a la del diferencial semántico, en donde se muestran las diferentes figuras 

retóricas, licencias literarias, conceptos y marcas estilísticas encontrados. La heterogenei-

dad de los elementos mostrados en esta tabla responde a las necesidades que surgen al bus-

car la medición de un estilo literario a través de evidencias lingüísticas: las palabras funcio-

nan como significantes de significados; no obstante, el estilo literario va mucho más allá de 

los significados concretos o, incluso, de las acepciones: el contenido de las palabras, enten-

dido en un sentido amplio, y los medios que las vinculan entre sí inciden de formas diversas 

sobre la configuración del estilo, cuya comprensión requiere de un acercamiento más com-

prehensivo. Otros investigadores, como Susana Arroyo (Arroyo Hidalgo, 1993) y Michael 

Pearce (Pearce, 2008), se han valido de soluciones similares para realizar aproximaciones a 

los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de elementos lingüísticos. Dicho esto, el 

contenido de la tabla solamente refleja, de forma sintética y concisa, todo lo que ya se men-

cionó en los subapartados previos. 

La tabla 9 (abajo) muestra, distribuidos en concordancia con los resultados de la ta-

bla 8, los siguientes elementos: en cursivas, las figuras retóricas de hipérbole, animismo  y 

sinestesia; los elementos que se han denominado licencias literarias —los cuales no 

constituyen propiamente figuras retóricas— e incluyen adjetivación socialmente halagüeña, 

adjetivación socialmente no halagüeña, complementacion, contraste, énfasis, generalización 
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y marca de genitivo; finalmente, también aparecen en cursivas algunas aclaraciones acerca 

de la naturaleza contextual/cotextual de ciertos conceptos connotados. Sin cursivas, apare-

cen todos los conceptos o nociones que se connotan a través de los modificadores adjetivos 

que acompañan a los lemas-tema analizados.  
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Tabla 9. Figuras retoricas, licencias literarias, conceptos y nociones connotados por los adjetivos del diferencial. 
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Como resultado final de los hallazgos mostrados en las tablas 8 y 9, así como de su análi-

sis conjunto, se proponen las siguientes consideraciones en torno a la naturaleza del estilo repre-

sentativo de los cuentos fantásticos de La noche, de Francisco Tario: 

1) De los 113 (100%) modificadores adjetivos compilados mediante los análisis basados 

en la interpretación que hace Palacios de la teoría de la acción comunicativa y, posteriormente, la 

técnica del diferencial semántico, 62 (54.9%) refieren a un tipo de entendimiento estético, mien-

tras que 51 (45.1%) refieren a un tipo de entendimiento epistémico. Los valores absolutos y rela-

tivos asociados a cada uno de los grados del diferencial semántico de la tabla 8 se muestran a 

detalle en la tabla siguiente (tabla 10): 

 

Grados Valor absoluto Porcentaje respec-

to del total 

Porcentaje respec-

to del valor dife-

rencial corres-

pondiente 

+ Esteticidad 31 27.5% 50% 

- Esteticidad 31 27.5% 50% 

- Epistemicidad 17 15% 33.3% 

+ Epistemicidad 34 30% 66.7% 
 

Tabla 10. Valores absolutos y relativos de los modificadores adjetivos asociados a cada uno de los grados del dife-

rencial semántico. 

 

De estos resultados podría deducirse que la tendencia general del conjunto de modificado-

res adjetivos es la descripción.  

2) Sin embargo, en la tabla 8, aparecen secundados 19 modificadores adjetivos ten-

dientes a la comunicación de un entendimiento estético (17% respecto del total de 113), contra 13 

modificadores adjetivos tendientes a la comunicación de un entendimiento epistémico (12% res-
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pecto del total de 113). Los valores absolutos y relativos correspondientes a cada uno de los gra-

dos del diferencial semántico de la tabla 8 se muestran a detalle en la tabla siguiente (tabla 11): 

Grados Valor absoluto Porcentaje respec-

to del total 

Porcentaje respec-

to del valor dife-

rencial corres-

pondiente 

+ Esteticidad 7 6% 37% 

- Esteticidad 12 11% 63% 

- Epistemicidad 2 2% 15% 

+ Epistemicidad 11 10% 85% 
 

Tabla 11. Valores absolutos y relativos de los modificadores adjetivos que aparecen acompañados por modificadores 

secundarios, asociados a cada uno de los grados del diferencial semántico. 

 

Como se puede ver en la tabla 11, es en el grado del diferencial que se encuentra entre la 

deonticidad y la esteticidad (- Esteticidad) y en el grado paradigmático del valor factorial de la 

epistemicidad (+ Epistemicidad), donde se concentra la mayor parte de los modificadores adjeti-

vos secundarios, los cuales tienden, como ya se vio, a comunicar un entendimiento de tipo estéti-

co. Estos dos grados del diferencial corresponden, respectivamente, a la externalización de valo-

res individualmente establecidos y la externalización de valores colectivamente establecidos. Si 

se piensa que la externalización de valores individualmente establecidos busca “convencer” a la 

colectividad —representada por el lector ideal-lector real— y que la externalización de valores 

colectivamente establecidos es un intento por consensuar una realidad “real” —la cual no puede 

ser admitida más que a través de la vivencia personal—, es viable pensar que la mayor propor-

ción de modificadores adjetivos secundarios en estos grados responda a la necesidad narrativa de 

dejar una cierta impronta de apreciación personal en la descripción. 

3) Se puede añadir a lo anterior, por otra parte, que la menor proporción de modificadores 

adjetivos secundarios en el grado paradigmático del valor factorial de la esteticidad (+ Estetici-
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dad) y el que se encuentra entre la deonticidad y la epistemicidad (- Epistemicidad) podrían, en 

este sentido, responder a situaciones comunicativas —la internalización de valores individual-

mente establecidos y la internalización de valores colectivamente establecidos, respectivamen-

te— en las que, puesto que el proceso comunicativo es el de la internalización y no el de la exter-

nalización, no es necesario reafirmar la impronta de la apreciación personal en la valoración.  

4) En la tabla 12 se puede ver también que en los mismos grados en los que se ubica la 

mayor proporción de modificadores adjetivos secundarios ocurre también la repetición de modi-

ficadores adjetivos primarios; es decir, existe en estos grados una menor riqueza de modificado-

res adjetivos primarios:  

 

Grados Valor absoluto Porcentaje respec-

to del total 

Porcentaje respec-

to del valor dife-

rencial corres-

pondiente 

+ Esteticidad 0 0% 0% 

- Esteticidad 3 3% 100% 

- Epistemicidad 0 0% 0% 

+ Epistemicidad 3 3% 100% 

 

Tabla 12. Valores absolutos y relativos de los modificadores adjetivos primarios que se repiten, asociados a cada uno 

de los grados del diferencial semántico. 

 

5) En otras palabras, el énfasis en la transmisión del entendimiento y la riqueza de los 

modificadores adjetivos asociados a los grados del diferencial que corresponden al valor factorial 

de la esteticidad parecen ser mayores, a pesar de que, en cantidad y proporción, sean superados 

por los modificadores adjetivos asociados a los grados del diferencial que corresponden al valor 

factorial de la epistemicidad. Lo anterior permite pensar que una parte del estilo que caracteriza a 
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los cuentos fantásticos de La noche se deriva del uso de modificadores adjetivos, primarios y 

secundarios, tendientes a comunicar un entendimiento de tipo estético o valorativo. 

6) Por lo que toca a las connotaciones que subyacen a la adjetivación en los cuentos fan-

tásticos de La noche, principalmente la que corresponde a la internalización de juicios indivi-

dualmente establecidos (+ Esteticidad) y la externalización de juicios individualmente estableci-

dos (- Esteticidad), es notoria la insistencia del narrador-autor en utilizar aquellas herramientas 

estilísticas que entrañan ambigüedad y ruptura. Como ejemplo, se pueden tomar las nociones de 

enfermedad, incomodidad, inquietud y miedo, recurrentes en todo el conjunto de modificadores 

adjetivos (tabla 13): 

 

Grados Enfermedad Incomodidad Inquietud Muerte 

+ Esteticidad 4 3 3 3 

- Esteticidad 3 3 0 2 

- Epistemicidad 1 0 0 0 

+ Epistemicidad 3 2 1 1 
 

Tabla 13. Incidencia de connotaciones vinculadas a nociones de enfermedad, incomodidad, inquietud o muerte. 

La presencia de estas connotaciones, aunque se aprecia en todo el conjunto, se concentra 

particularmente en los grados del diferencial que corresponden al valor factorial de la esteticidad. 

Dicho de otro modo, las valoraciones personales del narrador-autor tienden a connotar nociones 

que encierran ideas de ambigüedad (como la inquietud y la incomodidad) o ruptura (como la en-

fermedad, que rompe con una situación de normalidad física o mental, o como la muerte, que es 

terminante y abre paso a lo ignoto).  

Además de estas nociones, subyacen en la adjetivación del conjunto analizado otras varias 

que acusan ambigüedad y ruptura. Nuevamente, es en los grados del diferencial que corresponden 

al valor factorial de la esteticidad donde se concentra la mayor proporción y variedad de estos 

elementos, si bien en los grados del diferencial que corresponden al valor factorial de la epistemi-
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cidad se pueden hallar algunos rasgos estilísticos interesantes como la adjetivación socialmente 

halagüeña del lema-tema ‘hombre’ y la socialmente no halagüeña del lema-tema ‘mujer’. 

7) De lo anterior puede deducirse que otra parte del estilo que caracteriza a los cuentos 

fantásticos de La noche tiene sustento en la narración de una realidad vivida incómoda, comuni-

cante de valores de naturaleza altamente individual, no colectiva. Además, en general, la eviden-

cia lingüística tomada de los cuentos fantásticos de La noche muestra una inclinación hacia la 

incomodidad. Los cuentos fantásticos de La noche se esbozan así como un conjunto de relatos 

marcados por la transmisión de un entendimiento de tipo valorativo y nociones vinculadas a la 

incomodidad de lo perturbador. 
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6. Conclusiones 

 

A continuación se recogen las conclusiones de la tesis, así como algunas recomendaciones para 

utilizar y calibrar adecuadamente Sketch Engine cuando se le usa como herramienta de análisis 

literario, sobre todo cuando se trabaja con textos literarios que tienden a la expresión poética o 

figurativa, como es el caso en este trabajo, y la discusión que, consideramos, queda abierta en 

torno a nuestro tema de investigación. 

 

6.1. Conclusiones  

 

Existen diferentes aproximaciones a lo fantástico en la literatura. En el capítulo dedicado al mar-

co teórico, se mencionaron algunos acercamientos a lo fantástico —unos más popularmente ad-

mitidos que otros—, todos consistentes en cuanto a señalar que su esencia tiene que ver con la 

irrupción de un elemento incómodo, perturbador, extraño o inexplicable dentro de los límites de 

la realidad. Ahora bien, en cuanto a los acercamientos a la literatura fantástica, se vio que, en 

general, la irrupción necesaria en ella para lograr el efecto fantástico suele ser definida respecto 

de la realidad exógena del texto; esto es, de todo lo que está fuera del texto. No obstante, puesto 

que el texto literario constituye un circuito comunicativo cerrado entre narrador-autor-hombre 

real que escribe y lector ideal-lector real-hombre real que lee, parece apropiado que la irrupción 

de lo fantástico sea buscada y definida con base en la sustancia que da forma a este circuito; esto 

es, las palabras y la forma en que se relacionan entre sí: su léxico y su estilo. 

La lingüística de corpus y la lingüística computacional ofrecen, en este sentido, métodos y 

herramientas útiles para quien busca acercarse a los textos literarios sobre la base de los textos 

mismos, con el fin de hallar y recoger evidencias lingüísticas de un fenómeno dado. En esta tesis, 

se han utilizado métodos y herramientas propios de ambas vertientes de la lingüística aplicada, 

pero también de la filosofía del lenguaje y la semántica lingüística. Esta interdisciplinariedad 
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tuvo por objeto analizar el corpus principal de trabajo, los cuentos fantásticos de La noche, desde 

una perspectiva comprehensiva, que permitiera considerar factores cualitativos de la sustancia 

lingüística de los textos, pero siempre en referencia al mundo vivido, interpretado, transcrito en el 

circuito comunicativo, donde el  texto  es escrito y  leído al  mismo tiempo. 

A través de esta aproximación, se lograron un objetivo general y tres objetivos específi-

cos. El objetivo general —buscar las manifestaciones lingüísticas concretas del concepto de lo 

fantástico en La noche, con base en el análisis de su léxico y estilo, mediante métodos basados en 

la lexicometría y la estilometría—, se concretó en la consecución de los tres objetivos específi-

cos, a saber:  

1) Llevar a cabo un análisis lexicométrico en torno a veinte lemas-tema de los cuen-

tos fantásticos de La noche de Francisco Tario —corpus principal de este trabajo— utilizando 

como corpora de control el resto de sus cuentos, tanto fantásticos como no fantásticos.  

2) Llevar a cabo un análisis estilométrico de estos lemas-tema, con base, principal-

mente, en la aplicación de la teoría de la acción comunicativa —propuesta por Jürgen Habermas 

(Habermas, 2010), y la técnica del diferencial semántico —ideada por Charles E. Osgood, Geor-

ge Suci y Percy Tannenbaum (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1971)— a los modificadores adjeti-

vos que los califican. 

3) Interpretar los datos arrojados por los dos análisis anteriores para tratar de caracte-

rizar lo fantástico en La noche, desde una perspectiva de la evidencia lingüística. 

La interpretación de datos llevada a cabo en el quinto capítulo de esta tesis, con base en 

los fundamentos teóricos y metodológicos ya mencionados mostró una marcada tendencia de la 

adjetivación utilizada en los cuentos fantásticos de La noche hacia la hipérbole y la incomodidad, 

entre cuyas evidencias lingüísticas concretas figuran figuras retóricas, licencias literarias, concep-

tos y nociones afines a estas características. Esta es, posiblemente, sólo una de las manifestacio-

nes de lo fantástico en el conjunto de textos analizado; sin embargo, los resultados obtenidos re-

presentan un punto de partida para posibles futuras investigaciones en torno a lo fantástico en la 

obra literaria de Francisco Tario y en general. En general, es posible proponer que lo fantástico 
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en La noche tiene que ver con una adjetivación tendiente a la exageración y la incomodidad, don-

de se privilegia la transmisión, dentro del circuito comunicativo que los textos representan, de un 

entendimiento de tipo valorativo. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Sketch Engine, según pudimos comprobar, no sólo tiene problemas de etiquetado para el español, 

sino que “confunde” relaciones gramaticales, debido a que las clasifica con base en un criterio de 

posición sintagmática convencional; en otras palabras, equivoca las categorías gramaticales por-

que “desconoce” o “no está familiarizado” con la gramática del español y sus características po-

sicionales en determinados contextos.  

En la tabla correspondiente al word sketch del lema-tema ‘hombre’, por ejemplo, vemos 

que el lema sustantivo ‘morfina’ ha sido tachado del listado: posiblemente, la razón sea que el 

programa “pensó” que, puesto que el sustantivo ‘morfina’ aparece en el corpus antecedido por la 

preposición ‘de’, debía tratarse de un modificador con función adjetiva. Esto se debe a que Sketch 

Engine responde, para la clasificación de modificadores con función adjetiva en general, a un 

esquema inserto en su programación conocido como sketch grammar, que define la gramrel ‘n-

modifier’, correspondiente a los adjetivos, como una relación en la que el modificador nominal es 

antecedido invariablemente por la preposición ‘de’. En una revisión más detallada mediante Con-

cordancer, no obstante, se puede comprobar que, en realidad, ‘de morfina’ funge como comple-

mento preposicional de régimen del verbo ‘nutrir’, construcción que no es sino la forma en que, 

dentro del idiolecto de Tario, se concreta el más convencional ‘nutrir con’. Nos sucedió algo si-

milar con algunos sustantivos y verbos en relaciones de sujeto u objeto directo. También entre las 

colocaciones del lema-tema ‘hombre’, hallamos que verbos como ‘creer’, que habían sido clasifi-

cados por el programa dentro de una relación verbo-objeto directo respecto del lema en cuestión, 

se encontraban realmente en una relación verbo-sujeto, aunque el orden convencional se encon-

traba invertido debido a cuestiones estilísticas.  
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El sketch grammar de Sketch Engine, como se ve, omite algunas posibilidades sintácticas 

del español, como la inversión —muy literaria, por otra parte— de verbos y sustantivos, cuando 

se encuentran en una relación de sujeto.  Este tipo de dificultades puede resultar en datos falaces, 

que sólo pueden ser detectados tras una revisión “manual” y minuciosa de todos los cotextos de 

las colocaciones halladas mediante Word Sketch. Nosotros, gracias al volumen reducido de nues-

tro subcorpus, logramos depurar los datos arrojados por Sketch Engine: ello redujo sensiblemente 

el tamaño de algunas muestras, pero, a cambio, las ha delimitado de una manera fiable. El sketch 

grammar, no obstante, no es fijo y puede ser editado a discreción y de acuerdo a las necesidades 

del trabajo para el que será utilizado el programa, por lo cual, de ser posible, es recomendable 

ajustar los parámetros sintácticos y gramaticales de este esquema antes de proceder a utilizar 

Sketch Engine, particularmente cuando se trata con textos de carácter eminentemente literario, en 

los que las normas convencionales de la sintaxis y la gramática podrían ser objeto de licencias y 

tropos. 

 

6.3. Discusión abierta 

 

Considerando la proclividad a la búsqueda de la incomodidad a la que responde el estilo que ca-

racteriza a los cuentos fantásticos de La noche, ¿podría la inquietud de Tario por lo fantástico 

responder no a una postura contestataria respecto del canon literario de su época, ni a una indo-

lencia que se complacía en ignorar las condiciones que daban lugar a dicho canon, como parecen 

sugerir las constantes alusiones a su obra “marginal”, sino al mismo sentimiento de malestar por 

la imposición cultural que tan profundamente arraigaba en otros autores del Milagro Mexicano? 

Esto no es ya trabajo para la lingüística, pero bien se podría partir, para iniciarlo, de las eviden-

cias halladas en este trabajo, así como de otras, que se basen en el texto mismo y permitan susten-

tar, de manera endógena, la teoría literaria. 
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