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Resumen

Eneste trabajo sé exponenavancesen las investigaciones que esta
mos desarrollando sobre los nivelesde análisis y de interpretación dis
cursivos. Si se admiteque todo discurso, desdela perspectiva de la se
mántica lingüística, puede ser resumido en una oración e incluso eríuna»
palabra, sinquepersistanlasformas quelo sustentaban, y queesto cons
tituye a suvez una prueba de las peculiares características de la memoria
y del lenguajehumano,tambiénes ciertoqueel interpretantetienevarias
opciones de lecturaen la jerarquización del significado textualy en la
pluralidaddelos sentidosdiscursivos. Siguiendolosplanteamientosteó
ricosde la semánticalingüística, deTesniére, deReneThomy sobretodo
deB.Portier, estamosrealizandoanálisisteórico-metodológicos de dife
rentes tipos de discursos en los niveles: lógico-conceptual o noémico, te
mático y en el propiamente discursivo. Presentamos los resultados en el
discurso publicitario y en el literario. El análisis versó sobre campañas
publicitarias, cuentos y elegías. .•,,..-,,,
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The Analytical Schemes,
the Themes, the Discourse Senses:

Levéis of Interpretation

Abstract

In this paper we present advances of the research we have been
conducting about the levéis ofdiscourse analysis and interpretation. Ifit
is admittedthat eachdiscourse,fromtheperspectiveoflinguisticseman-
tics, canbe summed upby a sentence, andeven by a word, without the
persistence oftheforms that used tosupport it,and that this inturncons-
titutes a profofthe peculiar characteristics ofmemory and human lan
guage, then itisalso certain that the interpreterhas severa! options ofrea-
ding in the hierarchy of thetextual meaning and in theplurality of dis
course senses. Following the theoretical tenets of linguistic semantics,
mainly the principiespresent inthe works byTesniére, Rene Thom, and
mainly Bernard Portier, we have been conducting theoretical-methodo-
logical.analyses ofdifferent types ofdiscourse atthelogical-conceptual
or noemic level, the thematic level* and at the level of discourseproper.
We present theresults inboth theadvertising and theliterary discourses.
The objects ofthe analyses were advertisement campaigns, stories, and
elegies.
Key words: noematics, semantics, linguistics, discourse.

1. ANTECEDENTES, CORPUS, TEORÍA Y MÉTODO
Los resultados de este artículo tienen su origen en diversos análisis

sobre el discurso publicitario y literario.

Entrabajos anteriores (Cabeza, J. 1993,1994,1995,1996), aplica
dos tanto al discurso literario como al publicitario/ se ha tratado de ejem
plificar los diferentes niveles y procesos que tienen lugar en laproduc
ción discursiva,y aquello que el investigadortiene que tener en cuenta
parapoder explicitar los sentidos que el discurso lleva implícitos.

En esta comunicación vamos a focalizar no sólo los niveles de aná
lisis sino también los de interpretación por parte del lector.
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Lanoémica, la semántica, lostrabajosdeReneThomrecogidos en
"Modeles Mathématiques de la Morphogenése" (1974) y los aspectos
fundamentales delasemánticadeBernardPortier (1992,1993) hanguia
do losplanteamientos teóricos y metodológicos. En otras perspectivas
seguimos de cerca los trabajos de Paul Ricoeur (1983-1985) y de J.
Adam (1992).

El corpus seleccionado a título de ejemplo, y que presentaremos
aquí, se reduce a dos campañas publicitarias y a siete cuentos del autor
venezolano Adriano González León recopilados en el libro "El Arco en
elCielo",ya laElegíadeMiguelHernández, poetaespañol, por lamuer
te de Ramón Sijé.

2. EL EVENTO

Todo acontecer no escapa al tiempo, se desarrolla en el espacio y
tieneunosactores naturales ohumanos. Cuando él acontecimiento parti
cipadé la comprensión, comunicación o acciónhumanos, aquéladquie
re características y visiones más amplias y complejas que las del evento
natural.

Siguiendo la terminología de Rene Thom (1974:157-177) y de
Bernard Portier (1992:89 y 1993:89-118) vamos a usar el término evento
para referirnos a estos fenómenos.

En el nivel referencial hablaremos de acontecimiento natural, cul
tural o histórico.

En el nivel lógico-conceptual nos referiremos a la concéptualiza-
ción del evento.

En el nivel lingüístico y en el de los demás sistemas de comunica
ción y/o información trataremos de explicar los procesos de semiotiza-
ción y semantización del evento.

3. LOS ESQUEMASANALÍTICOS, LOS NOEMAS,
LOS ARQUETIPOS: LA CONCEPTUALIZÁCIÓN
DEL EVENTO

En los textos seleccionados para ejemplificar la teoría, elañálisis y
la interpretación, ñoscentraremos en loseventos: CREACIÓN, VIAJE
Y MUERTE.
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3.1. El esquema analítico
Enelnivel lógico-conceptual nos vamos areferir alarchi-esquema

VIAJE que engloba también el esquema de: INICIO, CREACIÓN O
NACIMIENTO yel de TÉRMINO, FINAL OMUERTE.

Encontramos así reunidos tres noemas fundamentales

NACER... |— TRANSITAR >•• MORIR ... —\,
que participan asuvez, enotros campos, de otras denominaciones tales
como arquetipos o símbolos universales.

"El esquema analítico (EA) inspirado en las representaciones de
lascatástrofes de ReneThompretende serunavisualización en extremo
motivada de los componentes esenciales de un evento." (Portier, B.
1993:92).

Vamos a utilizarentonces estarepresentación topológica delevento,
alaque BernardPortier añade lanocional, lamodal yenlaque tendríamos
todosloselementos fundamentales delproceso: losactantes, losespacios,
eltiempo y las relaciones nocionales y modales. (Ver gráfico 1).

Sin desligarnos del pian comunicacional, que envuelve todas las
relaciones que estamos analizando, este nivel seconstituye enelencuen
tro delanalista y delinterpretante conaquéllas leyes y fuerzas queexpe
rimenta yconstata, pero que nopuede medir conprecisión. Esunanálisis
y unalectura quealgunos hanllamado reduccionista peroque entronca
con los principios de laciencia, encuanto que está referido aldescubri
miento de constantes generales y universales.

Todotexto, todo discurso estaríaconstituido así por estadios, pro
cesos y leyes, y podrían serrepresentados poresquemas más generales
que los de su particularidad.

3.2, El esquema lógico-conceptual

Todo proceso seinscribe conrelación aunaseriedeparámetros que
jerarquizan y relacionan las acciones, y que B.Portier denomina estatu
tos. (Portier, B. 1992:117-119).

La fórmula Evolutivo-Causativo nos engloba las relaciones jerár
quicas de los procesos así como lanaturaleza delos cambios ylarelación
deloexplícito y loimplícito entanto que dichas relaciones separticulari
zan en cada uno de los textos analizadosy leídos. (Vergráfico 2).

gWBJMj^aiagff^^^
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Gráfico 1

Esquema analítico o representación topológica de los eventos
Archiesquema: viajar

-Actantes: X,Y.
-Tiempo : to .ti, t2.
-Noemas :••• Crear Morir

TRANSITAR

FOCALIZACIÓN : Fl : COSTA TEGUISE. LA CREACIÓN
F2 : Los Siete cuentos de A.G.L.

-KLM Amsterdam, Holanda
F3 : Elegía a Ramón Sijé

4. EL ESQUEMA BÁSICO INCLUYENTE Y LAS
MODALIDADES. EL TEMA DEL ENUNCIADO

Y EL PROPÓSITO DEL ENUNCIADOR

En la relación de comunicación del enunciador y del interpretante,
nos vamos a referir solamente a la distancia que puede establecerse entre
el Yo del enunciado y el Yo del enunciador. Este campo de estudio co
rresponde a la semántica pragmática. Nosotros vamos a destacar sola
mente las diferencias entre las modalidades y los temas del enunciado.

4.1. El esquema básico incluyente (EBI)

"El nivel más general y global de la macro-estructura en el compo
nente semántico es el Esquema Básico Incluyente, el cual, expresado en
términos de un módulo actancial, es capaz de resumir la información o
propósito primordial del discursó" (Molero L. 1985:65).
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Gráfico 2

Esquema lógico-conceptual procesoevolutivo+causativo
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MORIR

FOCALIZACIÓN : Fl : Siete cuentos de A.G.L. / Campaña KLM.
F2 : -CostaTeguise. LaCreación: procesode mejoramiento

- Elegia de Ramón Sijé :
- Proceso de degradación.
- Proceso de mejoramiento.

X: Actantes.

[FAC]: Factitivo.
[CAU1;Causativo.
(X , p: propiedades .

El EBI está situadopues enun nivel menos general que los EA, está
formulado en la lengua en la que se expresa el discurso y glpbalmente re
cogeel procesoy los temastextuales. Por estarcifradoen términos lin
güísticos su interpretación abarcatantola dimensión individual comola
social de la lengua.

El análisis necesario del discurso para obtener el EBI nos va a seña
lar los indicadores del componente semántico y aquellos que nos reen
vían al componente pragmático. Por esodecimos quehay quedistinguir
entre los temas del enunciado y los indicadores que nos reenvían al YO
del enunciador, ambos constituyen el propósito global del discurso: el
mensajetotal. Sinembargo el enunciador pudieraenviarmensajes equí
vocos que la semánticapragmática puede distinguiry deslindar.

Vamos a señalar, en los textos que presentamos, esta posible ambi
valencia, teniendo en cuenta el análisis de los EBI y de las modalidades.
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En la campañapublicitaria de "Costa Teguise. La Creación", por
las mismas características del discurso publicitario y por las unidades
que dicho discurso ya ha consolidado,no tiene mayor dificultad la obten
ción del EBI. Muchas veces se confunde con el esquema de entendi
miento del eslogan. En el presente caso el módulo actancial del verbo
crear: alguien crear algo nos va ^reenviar al EBI generador de toda la
campaña.

La variación actancial y verbal nos proporciona el EBI de los tres
textos que están superpuestos en la campaña:

a. Dios crear mundo.

b. Hombre hacer Costa Teguise 1.

c. Costa Teguise 1 transformarse en Costa Teguise 2.

En los siete cuentos de Adriano González León, teniendo en cuenta
la complejidad formal de losmismos, el EBI se obtiene después deun re
corrido más minucioso a través de la reducción de secuencias y párrafos.

En el cuento de "EL Arco en ef Cielo", el EBI sería: "

Camilo viajar en el camión para arrojar los sacos dé café y el ca
mión hacia el barranco. (EAC).

El EBI nos reenvía a una cierta argumentación narrativa o lógica y
a temas y a subtemas.

La complejidad aumenta en el caso de la poesía, en donde el com
ponente retórico cobra mayor importancia y la reducción formal se vuel
ve, a veces, muy complicada. Tal es el caso de la Elegía a Ramón Sijé de
Miguel Hernández, en donde se suman: la alegoría del hortelano, la pro
liferación de metáforas, imágenes, el uso del hipérbaton para lograr la
cadencia del verso, etc. Reducir: "A las aladas almas de las rosas", "por
los altos andamios de las flores", sería casi imposible sin apelar simultá
neamente al componente retórico y al componente pragmático. Algunos
de sus indicadores nos los señala el mismo Miguel Hernández en el epí
grafe de la Elegía: "(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto
como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería.)"

En la medida en que las formas retóricas nos distancian de los ele
mentos comparados, tenemos más necesidad de atender al componente
pragmático para descifrar los sentidos que potencian las formas del com
ponente semántico.

El EBIde la Elegía sería:
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-Poetadolersepor la muertede suamigo.Poetadesearsuregreso.

Temas: muerte, dolor, reencuentro.

4.2. Las modalidades

Las modalidades expresan siempre el punto de vista del enuncia
dor.

Nosiempre eseYOcreadoryemisor aparece nítidamente dibujado
en el mensaje. Sabemos que ciertos tipos de discursos se caracterizan
precisamente por el enmascaramiento dela fuente de información.

No es el caso de la Elegía a Ramón Sijé:

"Yo quiero ser llorando el hortelano - -
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano."

Endonde elpoemaseiniciaprecisamente por la identificación del
YO emisory del verbo querertomado en su pleno sentidomodal.

Ciñéndonosal estricto aspecto de las modalidades, todo el poema
estámarcado porlamodalidad óntica delQUERER SER, manifestada a
través delaalegoría delhortelano. Hortelano quesedesdobla enunamo
dalidaddelDECIR,a travésdel YOpoetaMiguelHernándezy de la mo
dalidad del HACER, mediante las acciones del YO hortelano. Un QUE
RER queprácticamente se convierte enun PODERy en un DEBER, en
el desarrollo del poema:

"En mis manos levanto una tormenta

de piedras,rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta"

"Quiero escarbar la tierra con los dientes".

"Quiero minar la tierra hasta encontrarte".

"Volverás a mi huerto y a mi higuera".

"Volverás al arrullo de las rejas".

Todas estas modulaciones del QUERER DECIR y HACER emer
gen comomanifestaciones de un YO que en el componente semántico
está presionado por las tensiones de PRESENCIA vs. AUSENCIA, que,

lVL'IW'"'a"MM^»'lVrlg^f»"a^^l'^^gMH^
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asuvez, reflejan larealidad delmundo referencial manifestado enelepí
grafe.

• -• • * -. .j

En las dos campañas publicitarias, sin entraren mayores detalles*
se desarrollan lasmodalidades delDECIR y delHACER, envueltas por
la distancia delQUERER 1 delYQ.J,. enunciador y delQUERER 2 del
YO 2 del enunciado, que es el TU destinatario.

Así: "La ciudad a la que tú quieresviajar" es en realidad: "La ciu
dad a la que yo quiero que tú viajes". .;-r

5. EL DISCURSO. LAS TENSIONES TEXTUALES'
LA RUPTURA DE LAS FORMAS Y LOS SENTIDOS
DISCURSIVOS. INTERPRETACIÓN, CONTEXTO Y
SITUACIÓN

Sipartimosdelrecorrido onomasiológico, el discurso constituye la
última etapade la generación del texto. Sumanifestación no es ajena a
lasnociones de contexto y situación. Pareciera queallí, en lo explícito,
no pudiera haber más que una lectura unívoca. Lo dicho debiera coinci
dir con la intención de comunicación.

Sitenemos encuenta loselementos delproceso decomunicación y
losnivelesquevamosanalizando en lageneración de losmensajes, ten
dríamos quecomenzar apensarqueno siempre estoesasí.Sabemos que
muchas veces el enunciador tiene que hacer esfuerzos para fijar muy
bienlosmecanismos deindicación, a findequenose interpreté equívo
camente su mensaje. Las virtualidades semánticas de las lenguas y las
condiciones de comunicación dificultan frecuentemente ese entendi
miento, llamado banal, de los mensajes. En el mensaje total, la relación
entre lo explícito y lo implícito es muy variable. Nos introduce así en
enunciados y tipos de discursos cuyos implícitos codificados serán dife
rentes y que por lo tanto nos obligarán a introducir otro tipo de relaciones
y otros componentes además del semántico, tales como él pragmático, el
narrativo, el retórico, para poder valorar, no sólo las tensiones propias
del sistema estructurado de cada lengua y/o sistema de comunicación e
información, sino también las tensiones de la enunciación: lo callado, lo
no dicho, lo manipulado, lo adecuado, lo conveniente, lo oportuno, etc.

Todos estos presupuestos nos van a permitir, como analistas o
como lectores, saber si estamos frente a un discurso que debe seríentendi-
do y comprendido en forma unívoca o por el contrario nos encontramos
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con uri texto plural. Desde este punto de vista, el hablar para sercom
prendido no implicaría solamente elconocimiento de lalengua y de las
cosas, que diría Coserhy sino también, entendido esté hablar como co
municación, conocer elpunto devista delenunciador y la distancia que
establecefrentea lomanifestadodiscursivamente. Desde estaperspecti
vaentendemos que cada tipo de texto vaa exigir que estos dos recorri
dos, el onomasiológico delemisor y el semasiológico delreceptor, sean
transitados en forma diferente.

La interpretación de untexto eminentemente denotativo como el
científicoo el de la comunicaciónbanal, tenderá a recorrerel procesode
la comunicación, tratando de reducir los sentidos para llegara la inter
pretación unívoca del discurso y así coincidir con elpropósito del emi
sor. Enotros textos y discursos, yaporlascaracterísticas delosmismos,
yapor la misma intención del enunciador, el recorrido semasiológico
exige del interpretante una especié de nuevo enunciador, descubridor de
nuevas virtualidades, descifrador de contextos diferenciadores y co-in-
térprete de unnuevo universo de signos que necesita de lainteracción co
municativaparasertotalmente entendido, comprendido einterpretado.

Enlostextos queestamos presentando encontramos unaciertagra
dación enrelación conunainterpretación reductora oinstauradorá. Ade
más pudiéramos decir que algunos deellos privilegian alguno delos tres
niveles decomprensión éinterpretación que hemos establecido: elnivel
lógico- conceptual, el temático y elpropiamente discursivo.

En la reducciónsemántico-sintáctica para obtenerelEBI de laEle
gía deMiguel Hernández que nos lleva alesquema deentendimiento de
todo elpoema y quenosproporciona lostemas o sub-temas delpoema,
podemos observar también que sevan perdiendo ciertas matizaciones
significativas. Éstas, sin dejar de pertenecer a los tópicos del poema, y
estando subordinadas al esquema general del nivel lógico-conceptual,
no pueden sertraducidas aniveles superiores, bien porque pertenecen al
léxico y significados propios de una lengua determinada, bienporque
esas formas con sus contenidos, sé constituyen en otro aspecto creativo e
mfbrmativo. , , • r

Dice Miguel Hernández: • '.

"Tantodolor se agrupaen mi coitado,
que por doler me duele hasta el aliento."
"En mis manos levanto Una tormenta^

WKTOTWJfifuw'Uf, "ayiw *•>•"
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de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta."
"Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera."

Podemosreducir sus significados, llegar a sus tópicos y temas, e in
cluso insertarlos en un nivel superior relacionados con los conceptos
universalesde CADUCIDAD, TRANSITIVIDAD y MUERTE; pero en
la medida que esto sucede el poema como tal tambiénva desaparecien
do.

Caso contrario lo tenemos en el discurso publicitario. En el poema
la relación manifestante-manifestado está construida para permanecer,
para no ser reducida. En el caso de la publicidad, toda forma por princi
pio es perecedera, está creada como tránsito, como mero mecanismo de
indicación para transportar un concepto, una estrategia, un propósito:
"Si x entonces y", si usted compra x entonces tendrá y.

Este discurso, a pesar de la multiplicidad de códigos y formas di
versas que utiliza, su finalidad no radica en que el receptor contemple las
formas con todos los manifestados que puedan evocar, sino en reducir
los, para que el receptor entienda, comprenda, acepte y realice la acción
de compra. Si el mensaje adquiere funciones estéticas, semiológicas,
etc., todas ellas deben estar subordinadas a la función utilitaria del men
saje: Hacer comprar. (Cabeza, J, 1989:6-8 y 18-21; 1995:85).

En el caso del anuncio de KLM la función semiológica del símbolo
múltiple AMSTERDAM-HOLANDA-KLM no está allí sino para que el
destinatario del mensaje viaje por la compañía de aviación holandesa
KLM.

En el caso de la recopilación de los cuentos de Adriano González
León: "Hombre que daba sed", dichos cuentos están permeados por to
dos los resortes temático-formales que la novela latinoamericana estaba
descubriendo y que se unlversalizarían con el llamado boom latinoame
ricano. ,

Como ya hemos dicho, todos los cuentos se homologan en el AR-
CHIESQUEMA VIAJE, pero no porque sean cuentos de viajes en el sen
tido de la anécdota geográfica. Sí, sus personajes viajan, pero por algo
más universal. Eselviaje como TRÁNSITO, como BÚSQUEDA, como
HUIDA, como CAMBIO, es un poco el arquetipo del héroe viajero que
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aparece enlaliteraturauniversal eincluso enlos mitos fundamentales de
las civilizaciones. (Cabeza, J., 1993:100-123).

CONCLUSIÓN

Niveles de análisis y de interpretación

Hemos querido presentar cómo elanalista y el simple lector deun
texto privilegian ciertos niveles deanálisis ydelectura segúnelpropósi
to que pretendan enese tiempo y espacio desuanálisis o interpretación.
Todo texto se convierte en discurso cada vez que es leído o analizado.
Entra enelproceso decomunicación quecomenzó en sucreación y que
lo llevará a su destrucción o recreación. Hay textos que se olvidany otros
que la sociedad va renovando.

1. El nivel lógico-conceptual

En todo texto o discurso existe un nivel de vocación universal, que
nosproporciona una lectura y un análisis en relación conlos conceptos
más generales y primarios del conocimiento de los seres y las cosas y
que, semiológica y lingüísticamente se expresa mediante los mecanis
mos más universales pertenecientes a las lenguas.

Enlostextos que hemos presentado el archi-esquema VIAJE, \
losnoemas de ... H NACIMIENTO-CREACIÓN •••TRÁNSITO —|
...FINAL o MUERTE, se constituyen en los esquemas analíticos y
esquemas sermóticos que puedenrepresentar a diversos textos y que se
homologan con las constantes universales denominadas arquetipos,
mitos, leyendas y complejos, vistos desde la perspectiva de otras
ciencias y otros análisis

2. El nivel temático

En el nivel temático tomamos el texto respetando la lengua y los
sistemasde informacióny comunicaciónen que estánmanifestados. Re
cobramos una interpretación situada en coordenadas espacio-tempora
lesparticulares, y endondelos actantes y losprocesos tienenya caracte
rísticas culturales, sociales e históricas.
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Camilo, en el cuento "El Arco en el Cielo", estará asociado a ca
miónya café,y,juntoconlosotrosactantes Semelio y Jacinto, nosreen
viará al ante-texto bíblico y a lospersonajes Cam, Sem y Jafet.

El EBInosvaa proporcionar lostópicos otemas de la argumenta
ciónnarrativa, de la descripción o de la exposición. Estos a suvezpue
den incluir sub-temas,asociados a expansiones discursivas relacionadas
conmicro-episodios,comoel de la prostitutao eldeljuego delgallos,en
"Tramo sin terminar".

Madan Clotilde estará asociada a las cartas y a la bola de cristal,
pero tambiéna Diluvina,MisiaElisa, Niña Servanda,la Francesa,Rosa
Finol o Trina Aznar, en contextos y situaciones muy particulares. Se
constituye así el nivel temático en el nivel intermedio, entre lo universal
del lógico-conceptual y la interpretaciónparticular,e inclusocambiante,
que puede tomar el nivel propiamente discursivo.

3. El nivel propiamente discursivo

En este nivel los manifestantes lingüístico-semióticos adquieren la
mayor relevancia, y hay textos, como ya hemos dicho, en donde la crea
cióndenuevas formas son el manifestante de nuevossentidos queel in
terpretante debe buscar más allá del sistema, del género literario, e inclu
so de la estructura de un soneto o de un romance.

Aquí las coordenadas espacio-temporales y la acuciosidad del in
terpretante son determinantes para entendery comprender el texto y la
intención del enunciador. Lo implícito y lo; explícito: el mensajetotal.

Elhablante yel lectorcomún noharánsinomodular esasformas ya
sistematizadas y socializadasen laslenguasy quése correspondenconla
explicación de leyes generales de lanaturaleza y dé la sociedad.Ese sería
el hablar y la comprensión banal, la escritura en grado cero qué diría R.
Barthes.

Pero entender y comprenderun texto es menos que interpretarlo.

Entiendoy comprendouna conversación familiar.Entiendo y com
prendo un problema de matemáticas y una fórmula de física. Hay textos
y discursos que necesitan además una interpretación. Así habrá tipos de
discursos y nivelesde interpretación. ? •*

Hemos hablado así de textos que privilegian una lectura que acom
paña al enunciador en la creación de formas y sentidos, y otra reduccio
nista que va buscando los temas, los universales, los arquetipos, las leyes
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generales del pensamiento y del universo. Arribos recorridos y lecturas
seexplicanysecompletan. Todo esto esposible porque elsistemaencie
rra en sí las tensionesde lo estáticoy de lo dinámico,de lo universaly de
loparticular. Esenlaruptura déésas tensiones donde nacen las formas de
Gustave Guillaume, las catástrofes deReneThom,perotodaforma tiene
tambiénun sentido, un sentidoquéla explicay un receptorque la inter
preta.

Untexto, un discurso bienelaborado debe poderanalizarse, leerse
e interpretarse en los tres niveles indicados. (Ver gráfico 3).

La valoración del mismo estará en relación con el análisis e inter-

Gráfico 3

Niveles y dominios de análisis e interpretación

'Niveles

Lógico- Conceptual

Temático

Discursivo

Dominios

Ciencia

Cultural

Arte

Extensión

Universales Universo

Sociales Mundo

Particulares Persona

pretación endichos niveles. Cada tipo de texto puede focalizar alguno de
ellos. Cada lectory analistatiene la libertadde escogersu lectura.

Así cuando al final de "El Arco en el Cielo":

"Camilo hace aletear su mano delante de los ojos, como para
apartar lasúltimas sombras. Alzalacara, yarriba, elcielo está
brillante, sin una nube, con todas las estrellas que lo
agujerean de uno a otro confín. No hay arco,ni tinieblas, ni
sonido. Camilo no tiene pactos con nadie y comienza a
caminar sobre el lomo de la tierra."

nopodemos sinopensar enelnuevo viaje dela libertad, y unlector culto
fácilmente lo podrá contextualizar con el mito de Edipo.

Las últimas líneas de "Los gallos de metal": "De eso, Giuseppe,
hace ya tiempo. Pero enelpueblo el viento sigue andando en todas di
recciones. Tú vuelvesy tevaspor todaspartesporque enlo altodela to
rre, Giuseppe, todavíagiranparasiempre losdosgallosdemetal. ", nos
reenviarán al viaje, a los temas narrados por Giuseppe (las historias de
los italianos en Venezuela),y a la libertad, pero también a todas las con-
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notaciones y estimulaciones estéticas quepuedendesencadenar las imá
genestextuales discursivas con las qué terminael cuento.

La Elegía a Ramón Sijé nos reenviará a la oposición PRESEN
CIA/AUSENCIA, VIDA/MUERTE", recuerdos de la infancia en los
huertos deOrihuela, pero también a losnuevos sentidos y a laestética de
las formas:

' "A las aladas almas de las rosas > -\ • \
del almendro de nata te requiero, •
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero."
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