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La cuestion de la correlacion entre enunciado y texto presupone el
planteamiento de determinadas preguntas: 1)· j, Cuales son los principa-
les parametres textuales que determinan el enunciado?' 2) j, Cual es el
nivel de determinacion del enunciado POI' el texto, concebido como tota-
lidad? 3) j, Cual es el volumen de informacion que el enunciado porta
sobre el texto? Antes de responder aestos interrogantes, cabe sefialar
los rasgos sustanciales del texto. La propiedad fundamental del texto
es la de su caracter sistemico,

La interpretacion del texto como sistema esta presente de modo
implicito 0 explieito en muchas investigaciones. En 1927 Pieshkovsky
escribia.: "En razon de que todo texto artistico representa un sistema
de factores correlacionados mutuamente de determinada manera, cualquier
alteracion de un factor, tornado este separadamente, se percibe con dia-
fanidad; esto ayuda a evaluar y definir el papel del elemento sometido
a modif'icacion" (1, pag. 29). Las investigaciones sobre los manuscritos
de Pushkin, realizadas POI'S. M. Bondi, partian de la nocion del texto
como totalidad en donde todo se encuentra interrelacionado, La tesis so-
bre el caracter sistemico del texto es empleada POI'S. M. Bondi como
metoda de analisis de los manuscritos Pushkinianos. Sefiala Bondi que,
durante lalectura de los manuscritos es necesario partir no desde las par-
tes hacia la totalidad sino de esta a las partes (y luego a la totalidad).
No se debe reconstituir la totalidad del poema a traves de la lectura de
palabras aisladas, al contrario, hay que guiarse porIa nocion de totalidad
en la lectura de palabras aisladas (2, pag, 173). La idea de anterioridad
de la totalidad frente a sus partes y el papel determinante de ella fue
sustentada POl' M. M. Bajtin en sus trabajos. L. 1. Timofiyev considera
como sistema el texto versificado (4).
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En lingiiistica textual se observan dos enfoques en el analisis del
texto: 1) Desde la totalidad hacia las partes y de estas hacia la tota-
lidad. 2) EI segundo enfoque es tipico para la gramatica del texto, en
donde se estudian las forman y los medios de relacion entre los elementos
y la integracion de unidades menores en otras mayores. Por cuanto la
nocion de sistema se refiere a la totalidad y aglutinacion de las partes
en un todo, ambas aproximaciones representan aspectos del enfoque sis-
temico sobre el texto.

La principal orientacion metodologica del enfoque sistemico : inves-
tigar el todo como un todo. Simultaneamente la aproximacion sistemica
abre la posibilidad "de destacar el objeto frente a su contexto".

"EI conocimiento de los hechos de la rea.Iidad presupone el conoci-
miento de los determinantes de su existencia". Relacionado 10 anterior
con la correlacion entre texto y enunciado, podemos formular la siguiente
af'irmacion: EI conocimiento de la naturaleza del enunciado y sus carac-
teristicas (propiedades) es exhaustivo solo cuando han side definidos
totalmente los determinantes de su existencia en el sistema del texto.
En la ulterior exposicion partiremos de la siguiente definicion de siste-
rna: Sistema es una formacion acabada en la relacion estructural y fun-
cional, y en donde el vinculo interno de los elementos se ofrece mas
necesario y estable que la relacion de estos elementos con el medio cir-
cundante 0 con los elementos de otros sistemas. Los principios sistemicos
fundamentales son: 1) Jerarquicidad. 2) Estructuralidad. 3) Integri-
dad. 4) Interrelacion del sistema y el medio. 5) Funcionalidad. 6) Obje-
tividad. En algunos trabajos sobre el enfoque sistemico, se seiiala con
frecuencia el principio de pluralidad de descripcion, Suponemos que en
esa formulacion tal principio corresponde menos al objeto mismo que a
su presentacion. La caracteristica del sistema que evoca ese termino, se
podria entender como la complejidad y pluralidad de niveles del objeto
que se descubren en la pluralidad de descripciones. EI texto representa
un objeto complejo, que puede ser sometido al analisis desde diversos
angulos. EI texto simultaneamente es un fenomeno de la realidad obje-
tiva y un modo de reflejarla, es tambien una realizacion del sistema de
la lengua; igualmente el texto representa la principal unidad comunica-
tiva, es un genero especial de actividad, un medio de conservacion y
transmision de informacion, forma de existencia de la cultura, producto
de una epcca historica concreta, reflej 0 de la vida psiquica individual,
etc. Todos estos aspectos del texto como objeto de la realidad objetiva
dan pie a la pluralidad de descripciones del texto, de aqui la existencia
de infinidad de definiciones sobre el texto. (7-9).

Uno de los parametres sistemicos fundamentales del texto es el de
jerarquicidad; nuede ser interpretada de dos maneras: 1) La existencia
dentro de los limites del texto de niveles inferiores. 2) La ubicacion del
texto en un nivel superior - el supertexto. EI conocimiento de los niveles
inferiores y superior del fenomeno investigado "inevitablemente neva
al conocimiento de conjunto del mismo" (5, pag. 63). En la Iingiiistlca
la segrnentacion del texto se ofrece a traves de distintas unidades y di-
versos modos de division (7, 8, 10). En el marco del presente articulo
nos Iimitaremos a definir tres niveles inferiores del texto y en corres-
pondencia tres unidades: sintagmas, enunciados y comunicantes; tenemos
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bien presento que el modo de desarticulazacion del objeto esta condicio-
nado POl' los objetivos de la investigacion, Nuestra definicion de sintagma
se remonta a la teoria de V. V. Vinogradof. Sintagma: unidad minima
semantico-sintactica del texto, la que a diferencia de la oracion no se
ofrece en la lengua de manera acabada, sino que se forma durante el
proceso de genera cion (0 de recepcion) del texto para nombrar conceptos
complejos surgidos en la conciencia y que reflejan un fragmento de la
realidad reproducida. Enunciado: unidad del texto formada sobre la base
del esquema estructural de la oracion, El enunciado realiza una nomi-
nacion factual (11, pag. 257). Comunieante : parte del texto, poseedora
de una conclusion relativa de sentido, un determinado bloque tematico-
informacional, organizado jerarquicamente POl' una cadena de enuncia-
dos y por los sintagmas que hacen parte de ellos.

Como unidad textual, el comunicante posee un referente: fragmento
de la situacion extralingiiistica manifestado en el conjunto de sus rel a-
ciones objetuales, temporales y espaciales que conforman el fondo situa-
cional para un enunciado tomado POl' separado. A diferencia del comu-
nicante, el sintagma y el enunciado reproducen solo una parte de las
relaciones temporales y espaciales de una situacion. Las tres unidades
que conforman los eslabones de la jerarquia textual se encuentran en
relacion de conexi6n.

Es natural que en un caso particular, el enunciado pueda coincidir,
con el sintagma y el comunicante con el enunciado.

El texto como sistema parte del principio de estructuralidad; este
es uno de los parametres textuales mas estudiados. Se entiende este
principio, como la presencia de relaciones entre las unidades textuales,
las de un solo nivel (enunciado-enunciado), y las de divers os niveles (co-
municante-enunciado). Las clasificaciones existentes de esas relaciones
son bastante heterogeneas ; se diferencian relaciones contactantes y dis-
tantes, anaforicas y cataforicas, de sentido, implicativas, formales, logi-
cas, etc. Sobre el material de distintas lenguas se estudian los medios
de relacion : repeticiones, articulos, correspondencia de tiempos verbales,
pronominalizacion, paralelismos sintacticos, diferenciacion acentual, par-
ticulas, etc. (9, 10, 13, 16). Una especie particular de relacion es la dis-
tribucion sobre el texto de componentes tematicos y rematicos (13, 17).

En el exam en sistematico del texto esta presente el esclarecimiento de
la interdependencia textual entre sistema y medio. El analisis de estos pro-
blemas se halla ampliamente expuesto en los trabajos de M. B. Jrapchen-
ko (19). Se entiende POl' medio la epoca historica en que fue escrito el
texto, el destinatario, la comunidad de la lengua entre quien destina y
el destinatario, la existencia de determinados estilos, generos, etc. El
destinatario como componente del medio, siempre se encuentra presente
en el texto. G. V. Stepanov considera fundamental el disefio de un mo-
delo del destinatario. En su concepto, la creacion de un modele adecuado
del destinatario "podria esclarecer muchos aspectos del problema en torno
al funcionamiento de los valores artisticos" (20, pag. 27). Escribe: "La
construccion del modelo del destinatario de una epoca concreta es im-
posible sin la aclaracion de los modos de percepcion del mundo en aquella
epoca, sin considerar el inventario semantico de la cultura, sin la com-
prension de la autonomia relativa del conocimiento artistico de la reali-
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dad" (20, pag. 28). A las formas de correlacion del texto y el medio
pertenecen la critica literaria, las distintas interpretaciones del sentido
del texto, las particularidades de la recepcion, por el lector, en dependen-
cia de factores sociales e individuales (21).

Es evidente que deben ser diferenciadas las relaciones extratextua-
les e intertextuales. EI texto se encuentra determinado por la epoca his-
torica de su escritura, por el caracter y la composicion del publico, por
el objetivo extratextual de ejercer una influencia. Las consecuencias del
influjo del medio de modo indirecto se reflejan en el texto. Las conse-
cuencias de la influencia del medio representan un interes para el lingiiista
solo cuando se hallan reflejados en otro texto. En tal caso se establece
una relacion intertextual (22).

Las formas que asumen las relaciones intertextuales, son bastante
heteroclitas. M. M. Bajtin consideraba que los textos estan vinculados
entre si por relaciones dialogicas, Asi escribia "todo enunciado, es urr
eslabon en la cadena de otros enunciados muy complejamente organiza-
dos" (3, pag, 247), y mas adelante "cada enunciado esta saturado de los
ecos y resonancias de otros enunciados con los que va relacionado por la
comunidad en la esfera de la comunicacion verbal" (3, pag, 271). Preci-
samos que Bajtin entendia el enunciado como una obra verbal con un i-
dad y totalidad (3, pag, 294). Las formas enumeradas por el de reac-
ciones de respuesta, en esencia no son otra cosa que modos de vinculos
de los textos en el supertexto. Las formas mas difundidas de vinculos
intertextuales san las citas, alusiones, reminiscencias, referencias, para-
frasis, parodias. EI supertexto puede ser la obra de un solo autor (ciclo
de poemas) , de varies autores (epistolarios). Las textos epicos y fol-
cloricos tambien conforman un supertexto. En calidad de ejemplo se puede
mencionar la interpretacion de la epica francesa como una unidad super-
textual (23).
, En linguistica la idea de supertexto ha sido insuficientemente desa-
rrollada. La idea del supertexto en la ciencia literaria se ha elaborado
en relacion con los ciclos de poemas. D. E. Maksimov, al analizar el poe-
ma de A. Blok * "EI doble" que hace parte del ciclo "mundo terrible", es-
eribe 10 siguiente: "Asi, un poema autonomo, conservando su individua-
lidad, se incorpora en "la gran molecula" del texto de Blok, se compenetra
con 10 que 10 rodea fortaleciendo asi su contenido y energia ; duplicando
su expresividad, su fuerza" (24, pag. 222). Hay que anotar que de ma-
nera implicita la linguistica con cierta frecuencia emplea la idea de su-
pertexto en sus analisis. Asi, analizando las peculiaridades lexicologicas
en los poemas de F. J. Tiiitchev, A. D. Grigorieva parte de la concepcion
de unidad e integridad, presente en la obra del ultimo periodo de Tiiitchev
(25). Por 10 visto es pertinente referirse a la jerarquia de los super-
textos. Es evidente que el supertexto esta conf'ormado como minimo por
dos elementos. En cali dad de supertexto mayor, frente a todos los textos
literarios se encuentra la literatura universal.

EI mimero de los niveles intermedios es diverso. EI nivel de fusion

'*' Poeta simbolista y romantico. EI periodo de BU creaci6n coincide con los ultlmos afios del
Imperio aar-ista y con los afios iniciales de la revolucion de 1917. Muere pocos ailos antes de Ia
ascension de Stalin al vader absoluto (1880-1921).
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de los elementos de cada nivel es tambien desigual. La definici6n de sis-
tema forrnulada arriba, no es utilizable para todas las formaciones su-
pertextuales. EI problema de la definici6n de la formaci6n supertextual
vista como sistema exige un analisis separado. En el marco del presente
articulo nos detendremos tan s610 en la correlaci6n del texto como siste-
ma y de su elemento particular: el enunciado.

Como base de la organizaci6n del texto-sistema se encuentra el prin-
cipio de integridad. Integridad es la irreductibilidad absoluta de las pro-
piedades del sistema a la suma de las propiedades de los elementos que
10 constituyen y la no deductibilidad de ellos, de las propiedades del todo;
la dependencia de cada elemento, de cada propiedad, de cada relaci6n,
de su lugar y funci6n en el interior del todo (26, pag, 464).

En el esclarecimiento del concepto de integridad, la mas importante
afirmaci6n es aquella acerca del influjo activo del sistema sobre sus com-
ponentes. Ellos pueden adquirir nuevas propiedades, perder otras que les
pertenecian hasta antes de su integraci6n al sistema acabado; algunas
propiedades que se conservan pueden esfumarse, 0 .ras .por el contrario
pueden destacarse mas nitidamente. De esta manera "la totalidad apa-
rece como un determinante definido de las partes, las subordina, las
transforma de acuerdo con su propia naturaleza (27, pag. 71).

Durante el analisis del objeto 0 del fen6meno debemos partir de la
existencia de distintos niveles de analisis : 1) El analisis de los consti-
tuyentes del objeto, 2) El analisis del objeto como tal. 3) El analisis
del objeto en el sistema. 4) EI analisis del objeto dentro del supersis-
tema. En cada uno de estos niveles estan presentes sus determinantes.

Lo expuesto fundamenta el analisis del enunciado como componente
del texto. Como es sabido, la posicion y la funci6n del elemento en el
interior del todo, definen su dependencia de esa totalidad. El enunciado
como parte del comunicante es determinado por el comunicante y a tra-
ves del mismo POI' el texto.

EI enunciado puede estar determinado de manera inmediata POI' el
texto. De esta manera el enunciado porta informacion sobre el comuni-
cante y sobre el texto. Sin embargo el texto no puede ser reducido a la
suma de sus componentes (28, pag. 110). En relaci6n con el enunciado
esto significa que, el lleva s610 una parte de informaci6n, por Ia cual es
posible juzgar acerca de algunas caracteristicas del comunicante y del
texto como totalidad.

EI problema de la reconstrucci6n del todo POI' sus partes, de la extra-
polaci6n de las propiedades de la parte hacia el todo, es sustancial para
la ciencia de la Iiteratura, POI' ello es basico definir el nivel de determi-
nacion en el texto de los diferentes tipos de enunciados.

POI' ejemplo : el enunciado "Pedro partie" se puede hallar en cualquier
texto artistico, en un articulo periodistico, en un manual de gramatica,
Enunciados de tal tipo poseen un grado debil de determinacion en rela-
cion con el texto. La incorporacion del enunciado en el comunicante eleva
su grado de determinaci6n asi, el enunciado "Pedro partie" representa
la culminacion logica del siguiente comunicante: "la puerta se abri6
despues de media hora y Pedro sali6, con una inclinacion de cabeza so-
lemne respondi6 a las tres reverencias del principe Lykov, de Tatiana
Afanasyevna y de Natasha y siguio a la antecamara. EI anfitrion Ie
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entrego su abrigo rojo, 10 acompafio hasta el trineo y en el portal volvio
a agradecerle por el honor dispensado. Pedro partie". Solo en el nivel
del comunicante es posible decir que el enunciado en mencion pertenece
al texto de Pushkin.

Ademas de los niveles de determinacion, son importantes tambien
las formas de determinacion. En calidad de ej emplo tomaremos la estrofa
inicial del poema de B. Ajmadulina "Hemingway" *:

En cada mujer miro como una ninfa griega 1,
en poemas sonoros sus frescas "gracias pinto 2,
y esto pasa al amor del puerto de Corinto 3,
o en la rica en naranjas de almibar, Chinandega 4.

La inclusion de los dos enunciados (3) y (4) a primera vista puede
ser justificada porIa correlacion de las lexemas Corinto-Pinto, Chinan-
dega-griega, sin embargo los dos ultimos enunciados desde el punto de
vista de la totalidad textual, son mas importantes que los dos primeros,
ellos determinan la forma de los mismos. Los dos ultimos enunciados se
hallan determinados de modo inmediato POl' el titulo del soneto y POl' el
del triptico (Nicaragua) **. EI texto se presenta como un sistema de to-
talidad complejo y POl' ella actuan en el profundos y complejos factores
de dependencia casual y no meramente mecanicos, Cada enunciado se
ofrece como arena de interacciones sutilisimas de distinto orden, se en-
cuentran enunciados directamente determinados porIa totalidad sin la
mediacion del circulo inmediato de enunciados. Esto se aprecia en el
ejemplo tornado de "La Dama de Picas" de A. S. Pushkin: "Tres dias
despues, una damita de ojos vivarachos trajo a Lizabet Ivanovna un
recado de la tienda de moda"; "pienso que POI' 10 menos sobre su con-
ciencia pesan tres crimenes"; "tres damas que se acercaron con las pre-
guntas oubli ou regret cortaron el dialogo, que se estaba volviendo cada
vez mas interesante para Lizabet Ivanovna", "EI miro su reloj, faltaba
un cuarto para las tres"; "tres dias despues de la noche fatal, a las
nueve de la noche, Herman se dirigio al monasterio, donde debe ria cele-
brarse la misa porIa difunta condesa". Solo en el ultimo enunciado la
utilizacion de la cifra tres esta justificada POl' un ritual existente, en
los otros casos esto hubiese podido ser otra, si no expresara la idea cen-
tral relacionada con la figura de Hermann: la idea de casualidad, de riesgo,
de azar, de inestabilidad. De este modo, el enunciado esta determinado de
manera inmediata POl' el texto como totalidad y no POI' el circulo cercano;
el empleo de la cifra tres se halla correlacionado con la in ten cion del
aut or. POl' consiguiente, en el texto se observan enunciados: 1. Debil-
mente, relacionados con la totalidad; II. Enunciados de modo no mediato

• [(En rnzcn de que los dos versos que la autora elige para ilustrar, no son utilizables en Ia
expl icacion al ser traducidos al espafiol, es determinante en el verso ruso In forma sonora de "cam-
pan as" (en ruso Kala kala) Que determina la forma sonora del enunciado "n i casa, ni hagar"), (en
ruso HNi dvora, Nikala"}, POl' ello tomaremos un ejernplo de Ruben Dario, del segundo soneto del
Triptico "Nicaragua", la segunda estrofa]. (Nota del traductor) •

•• Nicaragua es para el poeta:

1 Ier. soneto: Las pesadillas de Ja infancia.
2 2do. soneto: El amor juvenil en las ciudades de Corinto y Chinandega.
3 3er. soneta: El terremoto, Ja muerte.
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relacionados con la totalidad y III. Enunciados, de manera directa e in-
mediata vinculados con la totalidad.

EI enunciado en el texto esta determinado desde el punto de vista
de la forma (entonacion, componente lexico-gramatical, sintaxis) y desde
el punto de vista del sentido. Es claro que forma y contenido conforman
un todo unico, pero, en razon de los objetivos metodicos en torno al pro-
blema de la determinacion, las formas del enunciado y su sentido pueden
ser analizados POl' separado. Un analisis semejante esta justificado POl'
el hecho de que enunciados identicos en su forma pueden tener distinto
sentido en textos diferentes; mas aiin, enunciados de igual identidad
POl' su forma tendran diverso sentido en los limites de un mismo texto.
En el poema de L. Aragon "Les mains d' Elsa" el enunciado "Donne-moi
tes mains" se repite varias veces, pero el gesto descrito es distinto.

Donne-moi tes mains pour 1'inquietude
Donne-moi tes mains dont j' ai tant reve
Donne j' ai tant rsve dans ma solicitude
Donne-moi tes mains que je sois sauve
Lorsque je les prends it man pauvre piege ...
Donne-moi tes mains que mon coeur s' y fonne
S' y taise Ie monde au moins un moment
Donne moi tes mains que mon ame y dorme
Que mon ame y donne eternellement.

En la ultima estrofa las palmas de las manos amadas se representan
en forma de corazon, de cuna, de espacio que protege del mundo. Este
sentido se subraya POI' el verba "se former", presente en el conjunto del
comunicante. Otro significado tiene el enunciado "Donne moi tes mains"
al comienzo del poema. EI poeta toma en las suyas las manos de la ama-
da, 10 cual se subraya con el verbo <prendre> que se encuentra en
el comunicante vecino. Aqui es oportuno recordar a M. M. Bajtin quien
escribia: "En los limites del mismo enunciado, la oracion puede repetir-
se. .. pero cada vez es una parte nueva del enunciado, pues cambio su
lugar y su funcion en la totalidad del enunciado" (3, pag. 287). '" La
determinacion del enunciado en el marco de una unidad aun mayor puede
ser evaluada, desde el punto de vista de la funcion que ella desempefia
en los limites de esa unidad. Asi O. I. Moskalskaya, en un parrafo di-
ferencia la frase clave y el segmento que porta el comentario. Se define
la frase clave como "la que expresa el pensamiento principal del parrafo"
(13, pag, 85). La forma gramatical del enunciado depende del circulo cer-
cano, es decir, se descubre en el plano de las relaciones "enunciado-
enunciado", "comunicante-enunciado". Con frecuencia el marco del comu-
nicante resulta suficiente para definir POI' que se ha utilizado este u
otro tiempo verbal, este 0 aquel articulo, tal orden de palabras. Ella
cuenta tambien para los paralelismos lexico-semanticos. Sin embargo, el
texto en su totalidad determina la forma del enunciado no solo POl' su
incorporacion al comunicante sino tambien de manera inmediata. Esta
determinacion de la parte POI' el todo puede ser vista desde dos aspectos:
de un lado puede tratarse del analisis en el texto total de la funcion del
enunciado, diferente de su funcion en el comunicante. De otro lado se
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analiza la determinacion del enunciado por los parametres sistemicos del
texto, en particular por el vinculo entre sistema y medio.

Analizaremos dos tipos de enunciados: claves y sugestionadores. En-
tendemos por sugestionadores aquellos que gradualmente inducen a un
hecho determinado, a una impresion, a un acontecimiento. Ejemplos de
enunciados sugestionadores se encuentran en el primer capitulo de "El
maestro y Margarita"" vg, "Si es conveniente sefialar la primera singu-
laridad de esta terrible tarde de mayo"; "el detuvo su mirada en los pisos
ultimos que enceguecedores, reflejaban en sus vidrios un sol fragmentado,
y para siempre ido de Migail Aleksandrovich".

Los epitetos "Terrible" y "para siempre ido" no estan justificados
ni POl' el texto precedente, ni por el contexto cercano, apoyan y refuer-
zan la semilla de miedo, que se expresa directamente en los dos otros
enunciados, donde el empleo de las palabras "miedo" y "pavor" se hallan
justificados en el marco del comunicante. Ejemplo: "Ademas, envolvio
a Berlioz un poco de miedo tan fuerte como injustificado, que al momento
Ie entraron impulsos de huir de Patriarshy "" sin mirar atras. "Este pa-
vor a tal punto se apodero de Berlioz que cerro los ojos"; los dos ultimos
enunciados directamente preparan al lector para la escena de la muerte
de Berlioz, en tanto que los enunciados sugestionadores apenas predis-
ponen de cierta manera, sin insistir acompafian al tema principal. Ellos
estan relacionados de manera directa con el texto como totalidad y leja-
namente con los enunciados distribuidos y diseminados no solo a 10 largo
de este capitulo sino por toda la extension de la novela.

Los enunciados claves se interpretan en la literatura especial de
manera amplia y heterogenea. Son definidos, como aquellos que expresan
el pensamiento principal (13) 0 como "los mas sustanciales, basicos para
la comprension" (10, pag, 147). A. 1. Novykov considera que los elemen-
tos claves se relacionan con los "objetos", en el espacio ulterior del texto,
adernas .estas relaciones no se reducen a las relaciones interfrases. Se
puede conjeturar que en la medida en que es mas fuerte la determinacion
formal del enunciado por su contexto cercano, en menor medida su sen-
tido se encontrara relacionado con el texto como totalidad y al contrario:
mientras mas independiente parezca el enunciado de su contexto (circulo)
cercano, mas fuerte se encontrara determinado su sentido por Ja concep-
cion global del texto.

Vayamos al texto "Un heroe de nuestro tiempo" de M. Iu. Leiman-
tov""". " ... La idea del mal no puede penetrar en la cabeza del hombre
sin que este no desee hacerla realidad: las ideas son creaciones organi-
cas, dijo alguien : su nacimiento ya les confiere una forma y esa forma
es la actuacion : aquel, en cuyo cerebro se engendraron mas ideas, actuara
mas que otros; por ello el genio atado a una silla de burocrata, debe
morir 0 volverse loco, igual que un hombre de complexion fisica robusta

• Novela de Mijai! Bu lgakov (1891, 1940), fue inieiada su eseritura en 1937 durante el periodo
de las mas feroces repres lories Stalinistas, Mefist6feles 0 Satanas es uno de los pr-incinales prota-
gonistas, se toma Ia ciudad de Moscii (oficialmente atea) con BU banda y p rovoca una conmoci6n
en el mundillo literar io y en los habitantes de la ciudad, (Nota del traduetor).

"" Una region de Moscti, (Nota del traductor).
"". Poeta romdnt.ico ruso del s iglo XIX. (Nota del traduetor) ,
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con un estilo de vida sedentario y de conducta modesta muere pOl' un
ataque de apoplejia",

En este fragmento predominan los enunciados potencialmente auto-
nomos, los cuales facilmente se pueden desarticular del texto y adquieren
status (categoria) de texto autonomo. Desde el punto de vista de la for-
ma, debilmente, estan relacionadas can los anteriores, y a veces, con los
enunci ados posteriores. Sin embargo su sustraccion del texto romperia
su estructura de sentido, privaria el texto de su idea fundamental, 10 em-
pobreceria, Los enunciados claves obligatoriamente no adquieren la for-
ma de sentencias.

Se pueden considerar como enunciados claves aquellos cuya modifi-
cacion llevara consigo el cambio del sistema. El conjunto de tales enun-
ciados en un texto altamente elaborado representa una de las formas de
su organizacion estructural, donde los enunciados claves de fragmentos
separados se correspond en entre si, formando una determinada jerarquia
POI' el grado de importancia de sentido. En las obras dramaticas, en las
que el texto de cada personaje representa un singular subsistema, es
posible deslindar el enunciado clave que transmite la idea del personaje
dado. Asi en "Boris Godunov" de A. J. Pushkin en la escena de la ex-
plicacion del impostor f'rente a Marina, la idea del impostor es transmitida
POI' tres enunciados correlacionados,

1) Con tal dificultad se constituye la felicidad.
Puede ser para siempre estoy perdido;

2) Ahora vay - La muerte 0 la corona.
En Rusia espera mi cabeza ... ,

3) Por poco ella me pierde.

Estos enunciados se relacionan con la concepcion histories de A. J.
Push kin * y van orientados al lector conocedor de la historia rusa ; la
idea de inevitable fatalidad que aguarda al usurpador, satura to do el
texto. Pero la idea de presagio del fin, la idea del peligro se desarrolla
totalmente en la escena junto a la fuente.

Asi, un enunciado separado va vinculado con la totalidad del texto
POI' relaciones de causalidad. Los vinculos entre los enunciados que in-
cluso se encuentran dispuestos uno al lado del otro, es probable que no
tengan un caracter causal inmediato, el vinculo puede ir expresado POl'
relaciones de simetria; por ej.: "Elle, dormait, de chair et d'os. Elle
deviendrait songe et douleur" (R. Fallet, Paris au mois d' aout). Las
relaciones de simetria subrayan la dependencia de enunciados simetricos
del texto como totalidad. En el caso dado es la oposicion de 10 material,
sensorial e ideal. Las funciones de un enunciado separado devienen de
las funciones del sistema (aqui nos referimos acerca de las funciones
"tipicas del texto como tal, asi como sobre las funciones de un texto con-
creto) .

El analisis de la determinacion del enunciado POl' los parametres
textuales, en particular, POI' el vinculo del sistema y del medio, incluye
un conjunto de aspectos.

* Posta, novel ista y ensay ista (1799-1837). La mas grande figura de 1a literatura rusa. (Nota
del traductor).
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Todos los factores que determinan el texto POl' las condiciones del
medio exterior, hacen aun mas complejo la determinacion del enunciado
en el sistema. El primer factor determinante, esta representado porIa
lengua en la cual se halla escrito el texto. Esto parece no exigir expli-
cacion, sin embargo la teoria s la practica de traduccion evidencian 10
contrario. Un enunciado separado que participa en el texto, como regla
se realiza en la lengua del texto mismo, exceptuando los casos de incrus-
tacion de palabras extranjeras.

La formacion de un enunciado separado no puede ser correlacionado
inmediatamente al sistema de la lengua, la competencia lingiiistica se ex-
presa solo a traves del texto. La determinacion del texto POl' el sistema
de la lengua aparece en los siguientes momentos: modo de reflejar la
lengua, la realidad, reglas de combinacion de los nombres y los predica-
dos, formas sintagmaticas, modo de union de los sintagmas en el enun-
ciado, modo de despliegue, desarrollo rematematico en los marcos del
comunicante. La correlacion del texto con un estilo y genera determina-
dos, la combinacion en el texto de diferentes estilos definen la forma del
enunciado.

El sentido y la forma del enunciado estan determinados simultanea-
mente POl' un conjunto de factores: la correspondencia con otros enun-
ciados; la correspondencia con el texto como totalidad; con el conjunto
de los textos del destinatario dado, con los text os de otros destinata-
rios de una epoca dada, 10 mismo que de otras. Igual que en el super-
texto, tambien en cada uno de los textos se revela el modelo interior,
individual, del mundo del autor. A traves del texto como totalidad el
modelo interior, individual, del mundo determina el enunciado. Esto puede
observarse diafanamente en los text os poeticos : un enunciado separado
resulta determinado porIa vision poetica de una epoca, Naturalmente

, que la vision poetica del mundo se distingue del cuadro del mundo en
la ciencia. En ella, el cuadro del mundo representa un sistema acabado,
determinado porIa estructura del mundo material y porIa corresponden-
cia de las leyes objetivas que le son inherentes (26).

A veces el cuadro del mundo se identifica con el sistema de cono-
cimientos (10).

El cuadro poetico del mundo representa el conjunto de los rasgos
comunes propios de los modelos individuales del mundo reflejados en los
textos de diferentes poetas. El cuadro poetico del mundo se entrega a
traves del texto con la ayuda de un sistema de imagenes, motivos tipicos,
lexemas claves. A pesar de los rasgos que compartan los autores en un
cuadro poetico del mundo, los modelos individuales del mundo seran siem-
pre diferentes. El cuadro poetico del mundo se presenta como la combi-
naci6n de 10 subjetivo y 10 objetivo en la representaci6n del mundo. En
el examen del cuadro del mundo la lingiiistica empalma con la critica li-
teraria, pero justamente la linguistica proporciona el aparato teorico y la
met6dica de descomposici6n del cuadro del mundo.

EI caracter de reflej 0 del cuadro del mundo en los marcos de un
enunciado, confirma la idea acerca de que el texto no se "compone" de
enunciados, sino que se halla "formado" sobre su base. Nos parece ade-
cuado establecer un paralelo entre el analisis del texto y la fisica cuan-
tica. M. A. Mark6v escribi6: "Desearia atraer la atenci6n sobre un rasgo
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especifico del atomismo contemporaneo.: Resulta que la afirmacion de
acuerdo a la cual "algo" esta compuesto de "algo", en muchos casos
perdio su sentido original e inmediato, mas exactamente, exige una co-
rreccion profunda" (27, pag, 80). M. A. Markov escribe tambien acerca
de que en un sentido general, es posible afirmar que "todo" se compo-
ne de "todo", es decir, cada particula elemental de todas las particulas
elementales (27, pag. 140). Igualmente en el texto todo esta vinculado
con todo. El mimero infinito de diversas relaciones conduce al descu-
brimiento de la riqueza de propiedades del objeto unico.

El enunciado adcuiere en el texto la dualidad de una definicion
cualitativa. Posee la caracteristica de la determinacion por Ta totalidad
y la propiedad de la variabilidad, El enunciado porta informacion sobre
el texto del cual hace parte. El grado de determinacion se expresa en
la cantidad de informacion que un enunciado unico porta sobre el texto
como totalidad. Se observan enunciados debil y fuertemente determina-
dos. El grado de determinacion del enunciado puc de ser diferente desde
el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del sentido.

El estudio de la determinacion del enunciado e ofrece como indis-
pensable pues la recreacion de la totalidad POI' sus partes es una condi-
cion necesaria del conocimiento cientifico. Desde la posicion del analisis
de la determinacion del enunciado es posible aproximarse a la solucion
del problema de la variabilidad del enunciado en el texto y POI' consi-
guiente al problema de los variantes textuales.
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