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Resumen: 

Partiendo de la consideraci 
del texto de Miguel Angel 
vas historias, se decubre u 
el que dichos actores cons 
dales de destinadores y/o d 
El analisis del tipo de dones 
el mundo de los actores 
hablar de los dones ofreci 
destinador virtual de valo 
proyecta al futuro. Sin em 
de un super-destinador re<l. 
la enunciation, convirtienqoi 
ciado. 

jn de las equivalencias que se establecen entre tres actores 
Uturias: Luzbel, Tohil, El Senor Presidente, y sus respecti-
n esquema basico de transferencia de dones, esquema en 

itituyen las figuraciones en superficie de las funciones actan-
;stinatarios del intercambio. 
transmitidos como asi tambien la de los semas que denotan 

de la valoracion que de ellos hace el narrador, permite 
los y recibidos como antivalores. Frente a ellos surge un 
es, figurado por un actor del enunciado, cuya action se 

isaigo, se descubre en el presente de la novela, laexistencia 
, el narrador, que instaura la vigencia de los valores desde 
>se en antidestinador respecto a los destinadores del enun-

Resume: 

En partant de la considered 
Angel Asturias: Luzbel, T 
un schema sous-jacent de 
tuent que la figuration t 
destinataire de l'echange. 
L'analyse du type des do|v 
et la valoration que le n; 
et regus comme des antii 
de valeur, figure par un ac 
On decouvre cependant, 
de l'enonciation, qui assu: 
nateur par rapport aux des ti 

INTRODUCCION 

Nos proponemo: 

:ion des equivalences entre trois acteurs du texte de Miguel 
ahil et El senor Presidente et leurs histoires, on decouvre 
trans fert de dons, par rapport auquel les acteurs ne consti-
n surface des fonctions actancielles de destinateuT et/ou 

. is transmis, des semes qui denotent le monde des acteurs 
ii rrateur en fait, mene a la caracterisation des dons offerts 

raleurs. Face a eux, il surgit un destinateur virtuel d'objets 
teur de l'enonce, mais dont le faire est projete vers le futur. 
['existence d'un super-destinateur reel, le narrateur, actant 
e la permanence des valeurs en devenant ainsi un antidesti-
tinateurs de l'enonce. 

considerar un tipo de relacion entre los actores, 



OS 

que convierte a cada uno de ellos en figuration 
varias funciones actanciales organizadas en un 
de sintaxis actancial; luego analizaremos brevemenu 
los terminos de dicho esquema como asi tambie 
el espacio en que se mueven los actores. Ello n 
aspecto, cual es el de la participation del narradc 
ciacion (1) - en la ordenacion y valoracion de los t 

Si bien tenemos en cuenta los diferentes niv 
mos el analisis de cada uno de ellos ni de sus in 
de otros tipos de esquemas actanciales, de las 
de la novela, entre otros aspectos cuyo estudio llevs 
nes valiosi'simas, excede los limites del presente t 
de un aporte mas a los ya numerosos analisis de la 
Asturias. 

en superficie de una o 
^squema basico a nivel 

los semas que invisten 
aquellos que denotan 
conducira a un tercer 
- actante de la enun-

lementos del enunciado. 
•les del texto, no agota-
terrelaciones. El analisis 
sotopi'as fundamentales 
ria sin duda a conclusio-
ibajo, que tiene el valor 
novela de Miguel Angel 

I. LA SINTESIS INICIAL 

El hecho mismo de que "Los mendigos p 
por Miguel Angel Asturias en 1922, haya sido el 
redacto despues su novela El Senor Presidente (2) 
es la explicitacion de las pautas fundamentales 
initial. Por ello, y a ti'tulo de hipotesis, podemij): 
capi'tulo de la novela, "En el portal del Senor" (3), 
antes mencionado, como sfntesis de la novela. 

Comienza el texto con la reiteration ri'tmic 
organizan en la proposition que los contiene: 

"Alumbra lumbre de alumbre, Luzbel de 
podredumbre!" (175) 

El analisis de la proposition nos lleva a desc 
mentos: 

a) Hay un enunciador, emisor de la orden o 
verbo initial esta en modo imperativo - que se 
o destinatario del mensaje para imponerle o propc 
narrativo (5). 

El enunciador imph'cito no esta individualize 
brado el receptor del enunciado: "Luzbel de Piedralu 

b) El enunciador impone a "Luzbel" un p 
el cual este se convierte en destinador de un ob 
Para distinguir a los actantes de la enunciation de 
programa narrativo enunciado, los llamaremos, a lc 
y enunciatario, y a los segundos, destinador y destinat 

qh'ticos", cuento escrito 
nucleo en base al cual 
lleva a pensar que esta 

contenidas en el texto 
s considerar el primer 

que reproduce el cuento 

a de sintagmas que se 

Piedralumbre, sobre la 

ubrir los siguientes ele-

ruego - puesto que el 
cfirige a un interlocutor 

nerle (4) un programa 

do, y si aparece nom-
mbre". 
rograma narrativo por 
eto a un destinatario. 
os que participan en el 
s primeros, enunciador 
ario. 
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En este programa 
nador como al destinatari 
tido: Luzbel de Piedralun 
"la podrelumbre". 

Podemos entonces 

larrativo, los actores que figuran tanto al desti-
o son nombrados, lo mismo que el objeto transmi-
bre transmite "lumbre de alumbre" a su receptor, 

resumir lo dicho en el siguiente esquema: (6) 

E - m — 
m = PN 

El enunciador tran;mite al enunciatario un mensaje por el que le 
rativo en el cual el enunciatario se transfoima 
a un destinatario. 
en el contenido semico que inviste estas fun-

RE 

impone un programa na 
en destinador de un objetd) 

Conviene detenerse 
ciones actanciales. 

Dejando de lado 
ciatario-destinador aparec 
monios — de Fiedralumbrc 

Por su parte, el desi 
to, degradado, que se aso< 
PiEDRalUMBRE = PoD 
en cuanto a la connotacji 
los semas de: diabolico / 
denotan tambien al objet i 
nada en el alumbre, asoc 
homologfa fonica manifie: 

En consecuencia, se 
uno de los terminos lleva 
dor asociado con lo diabfr 
diabolico y corrosivo a un 

Esta connotacion 
parrafo inicial: "ma/doble 
luz" (8). El sintagma i: 
de una luz corrosiva, sin 
coexiste con la sombra, 

Luzbel transmite lui 
pueden remitirnos a lo 
su valor mi'tico: la luz 
valente, calor, origen de 

qu 

• e 
D -

L'Luzbel" 
„ O 

"lumbre" 
d 

podredumbre' 

enunciador implicito, observamos que el enun-
e designado como Luzbel — prfncipe de los de-
, material caustico y corrosivo (7). 
inatario -- "la podredumbre" — es lo descompues-
;ia fonicamente con la designation del destinador: 

DUMBRE, ademas de la equivalencia de ambos 
ion negativa que implican. Destacamos entonces 
corrosivo / degradado; de ellos, los dos primeros 
transferido — "lumbre de alumbre" — luz origi-

iado con Luzbel de Piedralumbre, ademas de la 
ta. 
trata de un programa narrativo en el cual cada 

una connotacion disforica o negativa: un destina-
lico y la corrosion, transmite un objeto tambien 
destinatario degradado. 

c^isforica es reiterada en la otra proposicion del 
star de la luz en la sombra, de la sombra en la 

introduce un nuevo matiz: no se trata solamente 
o tambien de una luz no plena, no pura; la luz 
y esa coexistencia es valorada negativamente. 

inbre, luz y fuego. Inmediatamente estos terminos 
que simbolizan ya por tradicion literaria, ya por 

e figura el saber; el fuego como sfmbolo ambi-
vida, o bien fuerza destructora que provoca la 
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muerte. Con todo, debemos buscar en la novela 
men, maticen o nieguen el sentido que la tradijc: 
a esos lexemas. 

II. "EL BAILE DE TOHIL" 

"El baile de Tohil" reproduce el mismo es 
ciador, identificado en este caso pues se trata 
a Tohil, solicita a su enunciatario, el dios, que 
ocote encendido de la luz" (434). Este se convie: 
del fuego, asociado claramente en este caso con la 

quema anterior. Un enun-
ie las tribus que veneran 
le devuelva el fuego, "el 
te entonces en destinador 
vida: 

"/.../ con tal que nos devuelvas el fuego 
y que no se nos enfrfe la carne fritura de 
ni las unas, ni la lengua, ni el pelo!" (435) 

tu, el Dador del Fuego, 
rluestros huesos, ni el aire, 

Pero el objeto transferido por el destina 
sino que contiene los dos terminos contrarios, 
gada por Tohil se vincula con la muerte: 

... jCon tal que no se nos siga muriendo la vi 
todos para que siga viviendo la muerte!" (4; 

lor no es un valor puro 
vida-muerte; la vida otor-

En mensaje de Tohil anade a estos dos 
por la cual el objeto de transferencia no es solam 
que reune vida y muerte sino que ademas, aparece 

"No habra ni verdadera muerte ni verdadera 

ain Por otra parte, el fragmento que analiz; 
destinador no es un acto unilateral y gratuito, 
intercambio en el cual la vida ofrecida por Tohil 
crificios humanos" (434). El dios es a su vez 
un mensaje a su enunciatario — las tribus — inh 
narrativo; en este, el enunciatario del mensaje deb|e 
de muerte a los demas hombres, con lo cual t 

"/.../ sobre hombres cazadores de hombjres puedo asentar mi go-
bierno". (435) 

misma, datos que confir-
ion o el mito atribuyen 

da, aunque nos degollemos 
5) 

terminos, una calificacion 
e|nte un termino compuesto 

como falso: 

vida" (435) (9) 

os revela que el don del 
sino que se integra en un 

debe ser pagada con "sa-
enunciador que transmite 
poniendoles un programa 
convertirse en destinador 

lansmite el poder a Tohil: 
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Creemos que no 
de Tohil: "iQue se me 
su sentido de agasajar 
a Tohil es por una parte 
y por otra, la palabra adiil 

Este complejo in 
modo siguiente: (10) 

is demasiado aventurado vincular la frase ultima 
jaile la ji'cara!" (435) con el "sacar la ji'cara", en 
adular. De este modo, el don que se le devuelve 
la muerte de los hombres como base de su poder, 
adora. 

lercambio de dones, puede ser representado del 

E l — 
tribus 

m 

PN: 

Resumiendo, pod( 
evocado al principio de 
se reitera un esquema 
figuran a destinadores 
sombra, vida + muerte, 
a los semas implfcitos 
el segundo: falso, no 
el destinatario es conr 
figura del destinatario 
de objetos como pago e 
a Tohil, se constituye 
baile de Tohil" la trib 
parrafo initial, hay quie 
solo que en este caso t 
actor individualizado. 

Tohil 
•e 2 

d2 
. 0 dl 

d 2 -

vida + tribus 
muerte 
falsas 

0 _Dj : PN 
palabra 
aduladora 
poder que implica tambien que: 

DJ • 0 d 3 

muerte demas hombres 

rnos afirmar que tanto en el mito judeo-cristiano 
la novela como en el mito mayaquiche de Tohil, 

e quivalente. El principe de los demonios y el dios, 
ie dones; estos son terminos compuestos: luz + 
a los que se agregan connotaciones negativas unidas 

in un caso — corrosivo, diabolico — explicitado en 
rerdadero. En el comienzo de la novela tambien 
otado disforicamente; en "El baile de Tohil" la 
aparece degradada (11) y surge como destinadora 
n el intercambio establecido: para otorgar el poder 

dadora de muerte a los demas hombres. En "El 
i solicita dones y acepta pagarlos; tambien en el 
n demanda a Luzbel que se convierta en destinador; 

enunciador no esta figurado en superficie por un 
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III. LUZBEL, TOHIL, EL SENOR PRESIDENTE 

Sin detenermos a explicitar la importancia 
a los seres mi'ticos como ampliation de las hist 
en El Senor Presidente (12), nos interesa destacar 
los actores mi'ticos y los actores humanos de la 
entre estos de las mismas relaciones que se estab 

<̂ ue tienen las referencias 
arias concretas relatadas 

;.qui la equivalencia entre 
novela, y la reiteration 
ecen entre los primeros. 

1. El infierno del Senor Presidente 

El texto provee de una serie de datos que 
Senor Presidente con Luzbel: 

1.1 Si Luzbel es tradition el pri'ncipe de los 
sidente, en el mundo de la novela, es el actor 
poder y quien, por lo mismo, domina a los demas 

Entrar en el espacio del Presidente equivale 
demonio. Asi lo percibe Camila cuando va con M 
el Presidente: 

<:ue 
lemonios, el Senor Pre-

posee el maximo de 
rsonajes. 
a sentir la presencia del 

i^uel a la fiesta que ofrece 

p:: 

"/.../ tuvo miedo y se crispo como si la ar: 
un canino o engano de camino, que de un 
hambriento y de otro lado, el ala de Luci: 
roca en las tinieblas". (416) 

1.2 Los subditos que rodean al presidente apa^ecen vinculados con el 
infierno: 

— Cara de Angel, mientras sirve al Presidente 
y malo como Satan" (205, 417 y otras) y sus ojos 
diabolicas" (296). 

el — Farfan "alquilaba una pieza redonda en 
- El poeta es un hombre de "ceno mefistofeli 

1.3 El espacio dominado por el Senor Presiden 
las tinieblas, del mismo modo que el mundo de 
judeo-cristiana, el "mundo de las tinieblas". 

Uno de los actores que estan en la carcel, dice 

permiten homologar al 

lastraran a la muerte por 
lado limitaba el abismo 
E ' e r extendida como una 

o finge hacerlo es "bello 
despiden "fosforescencias 

quinto infierno" (346) 
so" (417) 

:e aparece asociado con 
oicifer es, por tradition 
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"/•••/ a ratos me 
tinieblas, como n 
calles en el fango m 

imagino que la ciudad entera se ha quedado en 
>sotros, presa entre altissimas murallas, con las 
uerto de todos los inviernos". (371) (13) 

Los acontecimient 
muere Parrales Sonriente 
la fiesta ofrecida por el 
regularidad se suceden 14: 

os fundamentales suceden de noche; de noche 
de noche huye Canales; tambien es de noche 

presidente y de noche llega Miguel al puerto. Con 
s escenas en la carcel, donde domina la sombra. 

Los dones del Presidente 

En este mundo de 
cumpliendo la funcion 
el distribuidor de bienes a 

linieblas, el Senor Presidente aparece como Lucifer, 
i destinador de dones. El mismo se define como 
sus subditos: 

"Con decir que si 
hasta de diosa ciega 

Si, como lo dice 
de aquel pafs" (271), el 
los acontecimientos y qu 
de destinador coincide c 
como jefes de sus respecti 

iQue dones transfl 
nuamos que la luz otor 
la tradition literaria — ci 
acontecimientos relatado 
el tipo de bien otorgado 

2.1 La primera-conden 
metom'mica, el auditor y 
le exige; "La verdad o 
debe decir no es sino la 
dugos: el Mosco tiene que 
fueron Canales y Carvaj.l 
eliminarlos. El destinado 
destinatario debe aceptar 
la vida. Aceptar el don 
recibir al mismo tiempo 
un saber que, aceptado, t: 

no fuera por mi no existiria la fortuna, ya que 
tengo que hacer en la loteria/.../" (431) 

Tio Fulgencio, "la loteria" es la "frase sintesis 
Presidente aparece como el destinador que provoca 

transmite los dones a sus subditos. Esta funcion 
3n la homologia Sefior Presidente-Lucifer, ambos 
/os mundos de tinieblas. 
ere el Presidente? Al referirnos a Luzbel, insi-

g ida por este podria vincularse — como lo sugiere 
>n el saber. Conviene ahora detenerse en algunos 

en la novela para deflnir con mayor precision 
ppr el destinador-Presidente. 

a del Senor Presidente a traves de su figuration 
la policfa, es la que afecta al Mosco. A este se 

a muerte!" (184). Pero la verdad que el Mosco 
repetition de un mensaje impuesto por sus ver-
afirmar que quienes mataron a Parrales Sonriente 
, information que conviene al Presidente para 
impone una information — un saber — que su 

y repetir para poder recibir a cambio otro don: 
initial, el saber, impuesto por el Presidente, es 
otro bien: el de la vida; el Presidente transfiere 
e como corolario la transmision de la vida. 
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El Mosco es ciego, no ve la luz. Tamp 
puesto (14); en consecuencia muere. Establecemo: 
cia: la transmision de la luz - termino figurado 
mision del saber y de la vida, terminos reales de 
equivale a saber y vida, con lo cual homologan 
"El baile de Tohil", en que el don transferido ep 
mantener la vida. 

la 

2.2 La interruption de la cadena de transferenci 
ta un esquema en el cual lo que se transmite es la 
se debe en la novela a una causa fundamental: 
destinatario, a recibir el saber impuesto por el Presi 

Ya analizamos el caso del Mosco; de los p 
unicamente aquellos que aceptan repetir lo que 
El hijo de Fedina muere y ella es maltratada p 
diferente a la que se le exige. El doctor Barrefio 
repite lo que el Presidente quiere; y el estudian 
designation generica denota como aquel que ei 
saber propio, esta preso. 

Merecen consideration especial los casos de 
puesto que aparecen mas explicitados y permit 
de la transmision del saber y de la vida. 

Ambos actores comienzan siendo fieles a 
los dos, el cambio esta marcado por una modif 
modo de saber. Canales piensa: 

a de saber y vida compor-
muerte. Esa interruption 

negativa, por parte del 
dente. 
ardioseros reciben la vida 

les dicen los verdugos. 
orque afirma una verdad 

es despedido porque no 
te, a quien ya la misma 
capaz de procurarse un 

" iCual es la realidad? No haber pensado ni 
pensado siempre con el quepis. Ser militar p 
a una casta de ladrones/.../" (361) 

Y Miguel afirma: 

"— Y con lo que tenemos podemos vivir en 
lo que se llama vivir, que no es este estarsi 
"Pinso con la cabeza del Sefior President? 

En los dos casos, la ruptura con el Presider 
del saber impuesto por un saber propio. Ello 
persecution del Presidente quien deja de conta 
cual significa la no transferencia de la vida ant< 
para Canales y Miguel, de salir del ambito do 

oco acepta el saber im-
ps entonces la equivalen-

corresponde a la trans-
la metafora inicial. Luz 

os la sintesis inicial con 
el fuego necesario para 

Canales y Cara de Angel, 
en completar el esquema 

lictos al presidente y en 
cation fundamental en el 

i|inca con su cabeza, haber 
ara mantener en el mando 

cualquier parte; y vivir, 
e repitiendo a toda hora: 

luego existo/.../" (436) 

te comporta la sustitucion 
trae como conseuencia la 
rlos entre sus adeptos, lo 
s otorgada y la necesidad 

ilninado por el Presidente. 
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\ 
Sin embargo, este 
del saber-vida por 
un nuevo saber que 
mformes fraguados r 

los 
negativa 
otorga 

or 

La devolution de dones 

Las consideraci 
rencia de dones p o r 

de los destinatarios a , 
en "El baile de Tohjl 
bienes a cambio. 

El Presidente to 
palacio y se esconde al 
de los "jefes instruido: 
la propia vida, el P r e i 

de actividades fundam 
a la autoridad. 

3 n e s s o b r e el modo en q u e se int, 

em 

3 1 E 1 narrador dedic 
de mensajes delatores: 

El Presidente se 
urde una red de esj 
de sus subordinados 

" (329) y p o r e l l o Z c e e S g r ° , ( 1 6 ) - T i e n e m - d o 
'dente se rodea e S t T °S ' C O n s e - a r 
- t a les : delat J ' o ^ X e s ^ d ° S 

virtuales enemigos y adulan 

espion; j 
incli i 

qu "Aili lo cocinera . 
que esp/a al amo y 

Al transmitirle al 
se convierten en destinadj, 
a la autoridad y al mism 
los demas hombres, especi; 

El modo ideal de 
d e la vida es cometer un 
" " ciudadano para as/ m 

don recibido: 

"/•••/ la supresion 
pleta del ciudadano 

'SO de los adictos: m m m a S a c t™dades 

'? CSpi 'a 31 ^ o y a la de adentro v a l H la cocinera/.../" (235) u c m r o . y al de adentro 

f tiempo, , ' ™ « e „ e , l a _ 

" " e I P , C* l c l e"»' . devolvi^ndole el 
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cerrado - nunca sale fuera de su palacio - y qu 
najes permanecen en ambientes cerrados, ya sea 
que sirve como lugar para ocultarse, aislarse 
Es lo que ocurre con la casa de los tios de Cam 
Tep" cuando Camila esta enferma; tambien E 
ropero en su casa cerrada. En todos estos casos el 
por un sema, el de la retraction. Los mismos 
pared, como delimitando un espacio cerrado p 
acceso, por temor a que les roben sus pertenenj; 
actores a la retraction. 

3. La referencia al mundo de los mendigo: 
las relaciones entre ellos: 

• la mayoria de los perso-
la carcel o la propia casa 

le los posibles delatores. 
ila, con la fonda del "Tus 
arreno se oculta tras un 
espacio aparece denotado 
mendigos se vuelven a la 
opio, al que nadie tiene 
ias. El miedo lleva a los 

"Se juntaban a dormir en el Portal del Sefr 
que la miseria, maldiciendo unos de otros 
dientes con tirria de enemigos que se buscu. 
veces a codazos y algunas con tierra y tod 
tras escupirse, rabiosos, se mordi'an/.../" (17! 

ior, sin mas lazo comun 
, insultan dose a regana-

pleito, rinendo muchas 
o, revolcones en los que 
) 

an 

Hay un sema comun a todos los verbos c 
relation entre los mendigos: la agresidn. Y este 
denota las relaciones entre actores en el resto de 
riente agrede al Pelele; Lucio Vasquez lo mata en 
siva. Con violencia despide el Presidente al Doct 
cito" que sucede a este en el despacho presidenc 
licfa torturan a Fedina, situation que se repite en 
y cuando este se encuentra en la carcel. Tambi 
refinado de agresion: es el recurso a noticias falsas 
de Canales y Miguel. 

4. No en vano el germen de la novela se encu|e 
tulo, donde aparecen los pordioseros. Un sema lo 
vacidn. Estan privados economicamente pero tanh 
su psiquis: les falta todo y hasta les quitan el unic 
ordenar la destruction del Portal del Senor. 

La historia del Pelele constituye a nuestro 
claro de privation. La agresion de los demas lo 
de relation afectiva que mantiene; la que lo vincula 
por los barrios sin tener lugar de asiento hasta qu 
de la vida. 

nos conduce a analizar 

ue designan el modo de 
es tambien el sema que 
la novela: Parrales Son-
actitud igualmente agre-
or Barreno, y al "vieje-
ial. El auditor y la po-

el caso de Farfan-Miguel 
;n existe un modo mas 
que provocan la muerte 

ntra en el primer capf-
s denota a todos: la pri-
bien en su fi'sico y en 
o espacio que poseen al 

entender un ejemplo 
afecta en el unico tipo 
con su madre; deambula 
e finalmente se lo priva 
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Ahora bien, aplicai 
rece contradecir el esqui! 
por el cual el Presidente 
esta aparente contradicio 1 

4.1 El saber que transi 
Ya la metafora inicial de 
y esta denotada disforic 
la action novelada es un i 
de Parrales Sonriente h i 
y Carvajal segun lo pret 
a los destinatarios un 
rechazan, como el Mosc 
mienzan a poseer un 
en consecuencia, se les p 
falsa. 

Lo que busca el Fr 
bien por que estan pres 
condena. Por ello, la lu: 
siva, luz y fuego del into 
es la tiniebla, lo nocturnc 

unite el Senor Presidente no es pleno ni verdadero, 
la luz combina terminos contrarios (luz + sombra) 
amente ("maldoblestar"). El resorte basico de 
information fraguada por el Presidente: la muerte 
sido provocada por el Pelele y no por Canales 

;nde el amo. A partir de entonces, se les impone 
siber falso; quienes lo aceptan, viven; quienes lo 
o y Fedina, son eliminados. Canales y Miguel co-
aber independiente convirtiendose en enemigos, 
riva tambien de la vida mediante una information 

esidente es ocultar la verdad: los presos no saben 
os y Carvajal no tiene luz suficiente para leer su 

que se asocia con el Presidente es una luz corro-
erno, y en realidad lo que caracteriza el espacio 
, la sombra. 

h i 4.2 Tohil dice: "No 
y Miguel afirma que sol 
"vivir, lo que se llama \ 
el saber, la vida, es tan 
una vida no verdadera, 
que es vida falsa porque 

El Presidente da v 
por su propia cuenta; a 
tambien falsa. En deflnilt: 
acepta a ciegas el esquo: 

La verdad se asoc 
Mosco, recibe la muert : 
muerte (25); ir a la resi 

doi 4.3 El esquema del 
aparece entonces bajo u 
objetos de valor reales, 
no verdaderos. Lo que 
en el cual los hombres 

o al resto de la novela, el sema de privation pa-
ma basico del don que habiamos esbozado antes, 
otorga el saber y la vida. Es conveniente analizar 

bra ni verdadera muerte ni verdadera vida" (435) 
^mente fuera del alcance de la autoridad es posible 

ivir" (436). Con lo cual, el don que se asocia con 
falsa como aquel. Lo que otorga el Presidente es 
que oculta una privation real: Tohil da el fuego 

Areviamente se lo rob6 a las tribus. 
ida a quien se deja privar de la posibilidad de saber 

quien acepta el saber falso se le confiere la vida 
:iva, vive en el mundo del Sefior Presidente quien 
ma impuesto por el destinador con poder (24). 
ia con la muerte. Quien dice la verdad, como el 

a cambio. La mejor aliada del Presidente es la 
dencia presidential es como ir a un entierro (26). 

m del que participan el Presidente y sus subditos 
na luz distinta. No se trata de la transferencia de 
saber y vida, sino de valores falsos, saber y vida 
subyace al don aparente es un esquema inverso 
ion destinatarios de privacidn de bienes - la vida 
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y el saber verdaderos mas que destinatarios de un 
te a la posesion de valores reales. 

Tambien la caracterizacion positiva de la au 
de cumpleanos del Presidente, responde a la necesi 
para mantener la vida. Basta considerar dos cuali 
sidente y compararlas con el hacer real del actor: 
ventud Estudiosa" priva de la libertad al estudiante 
dador de vida y figuration del amparo, es, de hecho 
y agresividad. 

1 transferencia tendien-

toridad, en el discurso 
c ad de adular mintiendo 
i lades atribuidas al Pre-
el "Protector de la Ju-
"el padre y protector", 

destinador de muerte 

5. Todos los semas analizados hasta el momentc 
rizar un mundo degradado, donde se trans fieren v 
un permanente acto de privation. Estos rasgos ne 
mas si tenemos en cuenta que el narrador descri 
de predominio de valores. 

contribuyen a caracte-
ilores falsos o se realiza 
;ativos se destacan aun 
be un mundo opuesto, 

V. EL ESPACIO DE LOS VALORES 

abi 

Paralelamente al mundo del Senor Presiden 
un espacio donde existen los valores positivos. S: 
la figura diabolica del Sefior Presidente, el segun 
turaleza angelical de Camila, habitualmente vestida c 

Sobre todo desde el momento del matrimoni 
los espacios en que actuan ambos son espacios 
luminosos, que favorecen la expansion de los actc 
naturaleza y los demas hombres y por el amor mutui) 

Se establecen relaciones afectivas tanto m 
oponen a la actitud previa de Miguel: decidido a r; 
por la fuerza, busca luego protegerla y espera 
la falsa paternidad del Presidente, surge la mate 
influencia nefasta de las fuerzas diabolicas, suceqi 
a las fuerzas sobrehumanas positivas: Luzbel desti 
y la gracia divina a traves de los sacramentos 
a Camila por el casamiento primero y luego por el 

Las relaciones afectivas reemplazan tambier 
neral Canales, la agresion del Presidente. Al segund 
los soldados de Canales lo llaman "Chamarrita", 
explicita el trato al superior. Canales, ademas, se 
de valores reales a sus conciudadanos (28) ya que 
por el se propone restituir los bienes privados por el 

su 

oto 

;e, el narrador alude a 
en el primero domina 

io se asocia con la na-
e bianco. 
3 de Miguel con Camila, 
ertos - el campo — y 
res por su trato con la 

is marcadas cuanto se 
a ptar a Camila y poseerla 

consentimiento. Ante 
midad de Camila; a la 
e la curacion atribuida 
ra la muerte; la Virgen 
rgan la salud y la vida 

ijautismo de su hijo (27). 
en el ambito del Ge-

3 sus subditos le temen; 
iiminutivo afectivo que 
convierte en destinador 
a revolution organizada 
Presidente. 

"148 



Es interesante s< 
sidente se oponen las 
lele, Fedina como desti 
Canales, y finalmente es 

Si lo que otorga 
bilidad de vivir una vid; 
cia del Presidente y dc 
deros. 

Ciertamente el es 
Presidente destruye toi 
de la posibilidad de goz;.: 

Camila sigue viv 
una action que elimine 
Miguel, un mundo total] 

El unico que se 
realidad, es el estudiar 
Angel Asturias coincid; 
a traves de este personal 
de elaborar un saber pr 

:enalar tambien como a la falsa paternidad del Pre-
iguras maternas; asi por ejemplo, la madre del Pe-

inadora de afecto e incluida en el espacio de Camila 
ta. 
:1 Presidente es una vida falsa, Miguel preve la posi-
verdadera, en un espacio donde no llegue la influen-

nde se pueda gozar de la posesion de bienes verda-

da: 

cp 

VI. LA PARTICIPACION DEL NARRADOR 

spacio de los valores negativos se impone. El Senor 
is las relaciones positivas y priva a Camila y Miguel 
r de los valores reales. 
endo en la campana pero es incapaz de realizar 
al Presidente; el suyo es, desde el alejamiento de 

inente ajeno al de la ciudad (29). 
salva y aparece como virtual transformador de la 
te. De allf que casi todos los criticos de Miguel 

en senalar la posibilidad de solution que se insinua 
ie. Insistimos en el hecho de que es el unico capaz 
io, no destruido por el Presidente (30). 

an 

Quien organiza pi 
las oposiciones antes ai 
lectura en la cual el m 
Canales como lo negativi 

Sin embargo, el n 
citar oposiciones sino 
otros. Pasaremos a hor; 
dor para manifestar su 
lado las interventions di 

"La debilidad le 
ne". (450) (31) 

(rsonajes y acontecimientos de modo tal que suijan 
i alizadas es el narrador; el le impone al lector una 
undo del Presidente contrasta con el de Camila y 
) con lo positivo. 
arrador de El Senor Presidente no se limita a expli-
jue toma partido en contra de unos y a favor de 

a considerar los recursos empleados por el narra-
adhesion o su rechazo de los actores, dejando de 
rectas como por ejemplo: 

a horro, por fortuna, el tormento de la car-

en la que el narrador v ilora explfcitamente un hecho que favorece al per-
sonaje al que adhiere. 

1.1 Los mismos sem. s que denotan el mundo del Sefior Presidente, 
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d e l implican una connotacion disforica por parte 
y diabolico, unidos a la retraction y a la privac 
como rasgos negativos, sobre todo si se los vine 
tos. 

El narrador se sirve ademas de ciertos lex 
y formando parte tambien de las oposiciones qu 
en dos bandos, adquieren valor positivo o negat 
un grupo de lexemas que caracteriza a los subd 
sexualmente indefinidos: 

— Miguel, en su primera etapa, tiene "ai: 
roniles" (195). 

— Del Auditor "no se podia decir/.../ si 

— Miguel acusa imph'citamente a Farfan 
vanta su fuete (32). 

Esta indefinicion sexual se opone a la afi 
por el Mosco: /.../ Tengo calzones! (185), y p 
puerto: "/.../ para eso soy hombre" (445). La in 
el sema de cobardia, atribuido a los hombres d 
hombria equivale a valentia en los que no aceptan 

Por otra parte, el narrador presenta a los 
el mismo, satisfaciendo sus necesidades fisiologi;; 
gradada (prostitution, ebriedad, vomitos); y al 
actitud de Miguel en la carcel, quien rechaza h 
de Camila la sublima convirtiendola en ser 
o el poema: 

narrador. Lo nocturno 
ion aparecen claramente 
ila con los semas opues-

;mas que en el contexto 
e clasifican a los actores 
vo. Por ejemplo, aparece 
itos del Presidente como 

e de mujer" y ojos "va-

era hombre o mujer/.../" 

ie "castrado" cuando le-

r n; 

nil; 

"Fisicamente destruido recordaba a Camil^ como se aspira una flor 
o se oye un poema" (456) 

A la maternidad degradada se opone la 
sitivamente. 

Esta degradation aparece tambien en tie 
a los subditos del Presidente; ya sea en substant 
ricamente: "podredumbre" (175) o en nombres 
gua de Vaca" (266); en este caso, la lengua se 
gares del castellano que significan hablar aduh 
una degradation de lo humano por su transpose 
Podemos afirmar que la actitude negativa del 
sidente y sus adictos se manifiesta con frecueji 
cion de lo humano con lo animal o vegetal qu 

iacion de hombria hecha 
Miguel en la escena del 

definition sexual conlleva 
;1 Presidente, asi como la 
su domination, 
adictos al Presidente y a 
;as de la manera mas de-
mismo tiempo destaca la 
s latas y ante la ausencia 
laterial como el perfume 

i '.spiritualidad valorada po-

tos lexemas que designan 
ilvos que los nombran gene-
propios despectivos: "Len-

; isocia con expresiones vul-
ndo, y "vaca" comporta 
cion a la isotopia animal, 
narrador para con el Pre-
cia mediante la compara-
implica, en la novela, un 
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envilecimento del hoirbre. Por el contrario, la adhesion del narrador a 
los enemigos del Presidente lo lleva a sublimar a estos personajes espiritua-
lizandolos. 

los 1.2 La falsedad de 
vida no verdaderos — 
lo falso y opuesta a la 
de ello, los terminos u 
puestos que vinculan c 
tantemente el otro dor 
asociado con su contra 
dente es un compuesto 

Las tribus de Tohil 

dones transferidos por el Presidente - saber y 
conlleva una connotation disforica impli'cita en 

connotation euforica de lo verdadero. Pero ademas 
tilizados para denotar esos dones son terminos com-
jntrarios: luz + sombra, saber + no saber. Y cons-

la vida, no solo aparece como falso sino que esta 
rio de modo tal que la vida otorgada por el Presi-
que reune el valor y el antivalor: vida + muerte. 
vinculan ambos terminos: 

" ' Con tal que no 
todos para que si| 

se nos siga muriendo la vida, aunque nos degollemos 
gji viviendo la muerte!" (435) 

La constitution 
mayor nitidez el no vil 
ademas conlleva la muei|ti 

Esta valoracion m 
describe en tercera peijsi 
por el Presidente es acept; 

1.3 El narrador no Si 
f6rica, impli'cita o expi 
macion de terminos coi 
fundamental para mani 
nfa. Este modo de explic; 
de dos maneras: o bien 
fragmento del discurso, 

1.3.1 La description de 
cumpleafios presenta va: 
del narrador: 

"Un compositor 
Entierro, asomaba 
estaba la tierra" (2> 

le estos terminos compuestos hace aparecer con 
"or de la vida otorgada; no solo es falsa sino que 
te. 

if gativa es explicitada por el mismo narrador cuando 
;ona lo que siente Miguel: conservar la vida dada 
:ar la propia "ration de mugre": 

"/.../ contento d< su ration de mugre, del instinto que le conser-
vaba la vida". (39() 

solamente recurre a la connotation euforica o dis-
icitada en los lexemas simples o mediante la for-

anpuestos, sino que apela a un recurso que creemos 
festar su rechazo por el Sefior Presidente: la iro-
itar la actitud del narrador se realiza, en la novela, 

on base a las oposiciones entre lexemas de un mismo 
bien a traves de la organization del texto. 

los festejos en honor del Presidente el di'a de su 
tios fragmentos en los que se manifiesta la ironi'a 

le marchas funebres, devoto de Baco y del Santo 
la cara de tomate a un balcon para ver donde 
5) 
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de 

La iron fa surge de la oposicion de semas 
pi'as distintas contenidos en lexemas yuxtapuestos: 

- "Compositor de marchas funebres" defip 
vinculan dola con la isotopia de la muerte en la 
"Santo Entierro" como ceremonia cristiana. Ya 
miento entre ser devoto de un santo por el uso c 
tiene en castellano y ser devoto de una ceremon 
surge de la transposition del contenido semico 
nia, a "Entierro" - persona, por la anteposiciij) 

- La referencia a la devotion ubicada en 
cristianismo, se opone a otro lexema de valor gr; 
de contenido semico distinto: Baco, dios griego 
comporta la ebriedad de quien la practica. Esta 
la referencia implicita al color en "cara de toma 
introduce una ruptura con las dos isotopi'as an 
comporta muerte + cristianismo, negada por la 
tiempo es compensada por la alusion a la mit 
mitologia), es totalmente anulada por la trans 5 
mi'tica una isotopia vegetal ("cara de tomate" 
da al caracter despectivo que la expresion tiene 

- Una ultima oposicion destacable, de don 
en el contraste entre los lexemas "asomaba /.../ 
tierra" y "balcon". Los primeros llevan implicito 
pondiente al espacio en que se ubica el actor, 
en el cual aparece la referencia a "los cielos y la 
de contrarios para manifestar la totalidad. La a 
asocia con "los cielos", y se opone a "tierra" c 
embargo, "un balcon" reduce esa distancia y pc 
con lo bajo, manifesta la oposicion entre la alti, 
actor a si mismo y la escasa elevation real del balco: 

Resumiendo, la ironi'a de las transpositions 

(orrespondientes a isoto-

muerte + cristianismo => ebriedad + mito => ebriedad + vegetal 

acion espacial, correspon-
contenida en la anterior 

y de la oposicion alto vs. bajo en cuanto a la ubi; 
diente a la oposicion sublime vs. degradado (34) 
transposition semica. 

Un procedimiento idenico aparece tambie^i en el parrafo siguiente: 

"/.../ los banqueros /.../ paseando por los 
deposito en ellos su confianza y en sus ca 

ie la actividad del actor 
que se ubica tambien el 
se produce un desplaza-
le el lexema "devotion" 
a; en este caso, la ironi'a 

'Entierro" - ceremo-
in del adjetivo "santo". 
la isotopia de muerte + 

•;imatical equivalente pero 
vino cuya "devotion" 

ebriedad es reiterada por 
:e". Ademas, este lexema 
teriores: la seriedad que 
ebriedad que al mismo 

( logi'a griega (ebriedad + 
iosicion de esa ebriedad 
ebriedad + vegetal) uni-

por su uso en castellano. 
: le surge la ironi'a, aparece 

pera ver donde estaba la 
el sema de altura, corres-

acentuada por el con texto 
tierra" (33) como si'ntesis 

en este contexto, se 
m o el otro extremo; sin 

su vinculacion material 
\ra en la que se ubica el 
in. 
semicas: 

salones del estadista que 
jas sin fondo los dineritos 
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de la nation a cero 
quecerse con los 
y plata en pellejillos 

y nada por ciento, negocio que les peimitia enri-
ilendidos y convertir la moneda de metal de oro 

de circunsicion /.../" (265-266) 

En este caso las opc siciones se establecen entre: 

a) La magnitud de 
de metal de oro y plata' 
serva ese bien su deposit i 
de los dividendos que esc 
una oposicion entre esa 
legal de esos bienes ("a 
la ganancia implicitame 
quecerse"). El diminutiv 
en los bienes de la nac 
bienes para sus poseedor* s 

b)Se produce u 
que operan los banquen 
ironia surge de ese inten 
homologa lo espiritual c 
cita esa degradation c 
la que la espiritualidad 
la materialidad que cara 

01 

d3 

1.3.2 La ironia del na 
que se establecen no ya 
sino la que -proviene 
varios discursos de los 
cada caso, las cualidad^ 
esa autoridad hace. Ap 
aduladores y lo que hact 

A la calificacion 
cumpleanos del Preside ill 
y despojos. Si "benenj 
analizado ampliamente 

Sin entrar a dilu 
Liberal" como realiza 
este titulo atribuido 
permanentes actos de 
tran como en el mun 
individual que no respc 

poseedor real, "nation" y del bien real "moneda 
, como asi tambien del continente en el que con-
trio momentaneo: "cajas sin fondo", y la pequenez 
bien produce para su poseedor real. Hay tambien 

pequenez de ganancia para la nation, destinataria 
cero y nada por ciento") (35) y la magnitud de 
nte ilegal de los banqueros ("les permitia enri-
o "dineritos" explicita la reduction que se opera 
ion y contrasta con la magnitud efectiva de esos 

ilegales. 
nueva transposition semica por la conversion 

•os de bienes economicos en bienes religiosos; la 
.ambio, degradante para los bienes religiosos porque 
an lo economico. El diminutivo "pellejillos" expli-

firmada ademas por el contexto de la novela en 
de Camila y los suyos es valorada por encima de 

icteriza al bando contrario. 

irador surge tambien de otro tipo de oposiciones 
entre lexemas de un mismo fragmento del discurso 
s la organization de la novela. En esta aparecen 
subditos del Presidente que buscan adularlo y en 
ss atribuidas a la autoridad contrastan con lo que 

; rece entonces la oposicion entre lo que dicen los 
el adulado. 
de "Benemerito de la Patria" en el discurso de 

ite (36), siguen una serie de historias de privaciones 
erito" significa destinador de bienes, y a hemos 

de que bienes se trata. 
cidar lo que significa ser "Jefe del Gran Partido 
ior de un programa politico, podemos vincular 

Presidente con el de "Liberal de corazon" y los 
privation de libertad; las historias relatadas demues-
ii lo del Senor Presidente toda iniciativa, todo acto 
nda a las ordenes dadas implfcita o explicitamente, 
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se paga con la vida. Al "Liberal" se le opone 
maneja sus munecos inertes. 

El "Protector de la Juventud Estudiosa' 
la carcel y elimina a todos los que poseen un sabei 

A la imagen del "protector de las clases 
nosotros con amor de padre", "protector de la mi 
esbozada en el discurso de Lengua de Vaca, sign 
tancia, el relato de la tortura de Fedina y la muert; 

Las referencias a la paz, libertad, defensa do 
en el discurso de reelection (38) son negadas 
a las relaciones violentas y agresivas entre los p 
bertad y al permanente afan del Presidente poi 

encierra al estudiante en 
propio. 
necesitadas, que vela por 
jer desvalida, del nifio/.../" 
e, a pocas paginas de dis-
de su hijo (37). 

los intereses de la nation, 
las alusiones a la guerra, 

ersonajes, a la falta de li-
mantenerse en el poder. 

2. El narrador no utiliza la ironi'a para referi 
positivamente, lo cual es ya un indicio de su adhesi 

Ademas, a la presentation de relaciones agn 
nadas, el narrador opone escenas en donde domin 
entre los actores: ello sucede en el caso de Can alp 
entre Camila y Miguel: 

:se a los actores valorados 
on a ellos. 
esivas y violentas, conde-
an las relaciones afectivas 
s y sus soldados, tambien 

si estaban separados se buscaban, si se 
si se teni'an en los brazos se estrechaban 
se besaban/.../" (414) 

Lo que da vida a los actores favorecidos 
vidad: el amor vence a la muerte cuando Camila 
a Miguel en la carcel: 

"/.../ lo unico y lo ultimo que alentaba eiji el era / / e l amor / / ' 
(457) 

(41), 

Hay sobre todo dos capi'tulos de la novela 
la oposicion entre la afectividad y la agresion como 
"En la casa nueva" (40) y "Gallina ciega" 
valorados por el narrador - Fedina en el primer 
- luchan por mantener las relaciones afectivas 
hijo y esposo, frente a la amenaza de destruccL 
de los actores que constituyen su figuration met 
mentos, el narrador acentua los rasgos negativos 
recurriendo tambien a la ironi'a, y destaca el 

qi 

a figura del titiritero que 

vefan cerca se abiazaban, 
y ademas de estrecharse 

p<br el narrador es la afecti-
jsta enferma (39) y anima 

}ue explicitan claramente 
lo positivo a lo negativo: 

I. En ambos, los actores 
iso, Camila en el segundo 
que las vinculan con su 

del Senor Presidente o 
jni'mica. En los dos frag-
e denotan a los verdugos, 

>;ipel de vi'ctima inocente 

ca: 

on 
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de los actores femeninoi 
la imph'cita adhesion a lo: 

A ello se anade u 
pero que manifiesta su 
de aquellos a quienes a< 
designarlos: "mamoncito 
(287); "Chamarrita" (42 

. La condena explfcita de los primeros, conlleva 
segundos. 

n recurso poco usado por el narrador en el texto, 
actitud ante los actores: el tratamiento afectivo 

cjhiere mediante la utilization del diminutivo para 
(286) para referirse al hijo de Fedina; "hijito" 

:4) en el caso de Canales. 

3. Podemos sintetizar 

a) El narrador dis 
denotandolos mediante 
siguientes: 

Mundo del Senor Presidente 
nocturno 
diabolico 
retraction 
agresidn 
privation de bienes 
cobardia 
materialidad 

b) Esos semas co 
de la izquierda y eufoii 
ration que el narrador 
a lo verdadero, lo no va 

c) El narrador u 
actitud: la ironia que 
tamiento afectivo de los 

De este modo, 
lectura que distinga los 
4. Si tenemos en c 
mundo degradado triu 
preguntarse si solament 
figurado por el estudi; 
negativo todo lo prese 
de valores?tEl narra 
la destruction de los va 

Hasta el momen 
lisis de la primera pa; 

lo dicho hasta el momento afirmando que: 

.ingue los dos espacios que existen en la novela 
semas contrarios de los cuales destacamos los 

Mundo de Camila y Canales 
diurno 
angelical 
expansion 
afectividad 
posesion de bienes 
valentia 
espiritualidad 

ipllevan una connotacion disforica en la columma 
ica en la de la derecha, a la que se anade la valo-

liace de ambos mundos, oponiendolos como lo falso 
\lioso a lo valioso, lo negativo a lo positivo. 
itiliza dos metodos diferentes para manifestar su 
explicita su rechazo del Senor Presidente y el tra-
actores a los que adhiere. 

el narrador instaura una axiologia e impone una 
/alores de los antivalores. 
jenta, como lo dijimos en el parrafo V, que el 
nfa sobre los valores positivos anulandolos, cabe 
te existe un virtual destinador de objetos valiosos 

dnte cuya actuation es posible en el futuro, siendo 
r te. iNo hay, en el presente novelado,un destinador 
d|or se limita a esbozar una axiologia, presentando 

ores y anunciando una mejora virtual? 
L|to habiamos dejado de lado, expresamente, el ana-
•te de la proposition en boca de Tohil: "No habra 
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te 

ni verdadera muerte ni verdadera vida" (435). 
por el Presidente a sus destinatarios es falso se, 
la novela; pero el antivalor, la muerte, es tambien 
los enemigos del Presidente, como el Mosco, 
no mueren? 

A nuestro entender, hay un super-destina 
falsos del Presidente — la no vida y la no muen 
determinan la vigencia de los valores en un niv 
narrada o enunciado. 

A los destinatarios que aceptan la no 
dena el narrador; integran la "podredumbre" de 
reciben la "muerte" como castigo impuesto po 
los dignifica atribuyendoles los rasgos que define 
hombn'a, valentfa, adhesion a la verdad, por 
saber propio y lo defienden hasta pagarlo con 
tratamiento afectivo de algunos personajes. Por 
a nivel del enunciado, accede a un tipo de vida 
consagrados por el narrador como tales, en el 

Un ejemplo claro de tal dignificacion lo 
Cara de Angel. En conjuncion con el Presidente 
de los adulones y a su nombre "Cara de Angel 
una aposicion que lo asocia con lo diabolico: 
Satan". La transformation del personaje esta 
en que deja de ser destinador de muerte y por 
se convierte en destinador de vida: 

1 supuesto valor otorgado 
pin lo explicita el resto de 
calificada de falsa, i Acaso 

(Carvajal, Canales y Miguel, 

lor que opone a los dones 
—, dones verdaderos que 

;1 distinto al de la historia 

vidi 
la 

qu 

"/.../ Cara de Angel se toco para saber si 
habi'a empujado hacia la muerte, el que a 
gible de la mafiana, empujaba a un hom 

b : A partir de entonces, la aposicion "Era 
aparece unicamente cuando Miguel finge adhesi 
de Angel" es sustituido por el nombre de Miguel 
no ya diabolicas sino celestiales; incluso llega a 
con lo cual se Integra definitivamente en el grup 
por el narrador. 

Miguel se transforma en delincuente para la 

"Vivir es un crimen /.../ cuando se ama /.. ./" 

la del Presidente, los con-
si'ntesis inicial. A quienes 
la autoridad, el narrador 

n el ambito no degradado: 
e los actores poseen un 

a vida; a ello se afiade el 
(llo el actor, si bien muere 

diferente: la de los heroes 
nivel de la enunciation, 

constituye la historia de 
forma parte, del grupo 

el narrador yuxtapone 
'Era bello y malo como 

inarcada por el momento 
su amor a Camila Canales 

era el mismo que tantos 
hora, ante el azul infran-

bre hacia la vida" (349) 

:llo y malo como Satan" 
on al amo (42) y "Cara 
I, jefe de las militias pero 
llamarselo Miguel Canales 
) de los actores valorados 

utoridad 

(352) 
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pero el mismo factor que 
lo convierte en valioso desc i 

En un mundo degi 
no adherir a ese mundo > 
del enunciado son virtual 
en el presente del relate 
equilibrio de modo tal qu 
a otros imponiendo de es 
tipo de heroe que mantie 
Castigado por el President 
por el narrador. Al destinai 
nador que afirma los vale 
cion. 

Podemos resumirlo e 

lo condena ante el Presidente, la afectividad, 
e el punto de vista del narrador. 
adado, el narrador glorifica al que muere por 

rechazar los antivalores. Las soluciones a nivel 
ss y proyectadas al futuro, no hay salida real 

Pero el narrador interviene restableciendo el 
e, por la enunciation, degrada a unos y glorifica 
:e modo una lectura que permite reconocer a un 
le la vigencia de los valores y muere por ellos. 
e, el actor adquiere una nueva vida premiado 
dor en el mundo degradado se opone el desti-

nes pero en un nivel distinto, el de la enuncia-

i el esquema siguiente: 

Mundo degradado 

Destinador: Obi e 
Sr. Presi- tos que 
dente circu-

lan: 

Los valores anuladp: 
subsisten y son afirmado: 
el enunciado nadie tiene 
transforma en el super-dfe: 
los actores del enunciado. 

Mundo de valores 

v i d a c o n d e n a N 
Destinatario: 
"podredumbre" 

no nuerte -

Obje- Destinador: 
,tQ£_que Narrador 

circu-
lan 

.... glorifi-
caci6n 

Destinatario: 
actores valo-
rados 

is por el Presidente en el nivel del enunciado 
; y defendidos a nivel de la enunciation. Si en 
poder para veneer al Presidente, el narrador se 
stinador que se impone por encima de todos 
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La enunciation constituye al acto de transfere 
enunciado. 
ASTURIAS (Miguel Angel) - El Senor Presidei 
1969, tomo I, pags. 173-462. Los numeros entre 
cita, remiten a esta edition que fue la utilizada para 
Pags. 175-180. 
En este primer parrafo no hay aun datos suficijsi 
cierta si se trata de orden o ruego; mas adelante 
ruego basado en la necesidad de sobrevivir. 
Programa narrativo: relato mi'nimo, constituido 
opera las transformaciones entre dos estados contr; 
Utilizamos las siguientes siglas: E: enunciador; 
PN: programa narrativo; D: destinador; O: objeto; d 
"Alumbre: (del lat. Alumen-inis) m. Sulfato doty] 
blanca y astringente que se halla en varias rocas y 
por disolucion y cristalizacion. Se emplea para ai 
de mordiente en tintoreri'a y de caustico en mec 
Real Academia Espanola. — Diccionario de la 
1970, pag. 73. 
El subrayado es nuestro. Cf. pag. 175. 
El subrayado es nuestro. 
E: enunciador; m: mensaje; e: enunciatario; PN: 
nador; O: objeto; d: destinaratio; : transformacic 
"/.../ las tribus abandonadas en la selva, ciega 
sus tripas - animales del hambre - , con sus garg; 
su miedo, y sus bascas y sus necesidades corporale 
cazadores de hombres /.../" (435); la connotac: 
referencia aparece con claridad en el contexto de 
condena explfcitamente a los que matan por si 
Farfan. 
Se ha senalado a menudo el valor que tiene la e 
Tohil-Luzbel como signo de la posibilidad de r< 
a traves de los tiempos. 
No seria demasiado aventurado homologar, en b 
INvIERNO - INflERNO. 
"—I... La verdad o se esta ahi colgado toda la noche 
- i N o ve que soy ciego?... 
- Niegue entonces que fue el Pelele... 
- INo, porque esa es la verdad y tengo calzones!' 
tro. 
Cf. pag.143 del presente trabajo. 
Cf. en "!Todo el orbe cante!" la huida del Presi 
(pag. 269) 
Cf. pags. 325 a 330. 
Cf. pag. 206. 
Cf. pag. 264 y sigs. 
Cf. pag. 428 y sigs. 

:ntia de un objeto verbal, el 

te. — Ed. Aguilar. Madrid, 
parentesis, al final de cada 

el presente trabajo. 

sntes para deducir a ciencia 
• eremos como se trata de un 

dp al menos una funcion que 
ios. 
: mensaje; e: enunciatario; 
destinatario. 

ile de alumina y potasa: sal 
tierras de las cuales se extrae 
:larar las aguas turbias; sirve 
icina despues de calcinado". 
lengua espanola. — Madrid, 

>rograma narrativo; D: desti-
n. 
e nacimiento, luchaban con 
ntas - pajaros de la sed - y 
s /.../" (434). "/.../ hombres 
on disforica de esta ultima 
la novela en que el narrador 

;obrevivir como por ejemplo 

juivalencia Senor Presidente 
encarnacion de la dictadura 

ise a la equiValencia fonica: 

(185). El subrayado es nues-

lente cuando cae el bombo. 



1 pO! II 

21 Cf. nota (10) pag. dsl 
22 Se ignora su domicilio 

casas a la vez" (179). 
23 Cf. pag. 205. 
24 De alii que una metaii 

segun su voluntad los ir 
25 Cf. pag. 432. 
26 Cf. pag. 416. 
27 Cf. pags. 386 y 452. 
28 Cf. pag. 424. 
29 "Camila no volvio a 
30 Esto nos puede llevar 

este no cree en las "ai 
dente; ni la huida (Mi] 
la salida debe buscarse 
intelecto. 

31 El subrayado es nuestrc i. 
32 Cf. pag. 445. 
33 "/—/ Llenos estan los 
34 La sublimation es efe 

surge desde el moment 
de su presentation en 

35 El subrayado es nuestr<j> 
36 Cf. pags. 267 y sigs. 
37 Cabe acotar que los qii 

que senala los errores 
Presidente con los que 

38 Cf. pag. 428 y sigs. 
39 Cf. pag. 386. 
40 Cf. pag. 276 y sigs. 
41 Cf. pag. 453 y sigs. 
42 Cf. pag. 417. 

ora clave en la novela sea la del titiritero que maneja 
unecos inertes. 

:1 presente trabajo. 
"porque habitaba en las afueras de la ciudad muchas 

er los pies en la ciudad" (453) 
la consideration siguiente sobie la actitud del narrador: 

:ciones" que se realicen en contra del regimen del Presi-
guel) ni la revoluccion (Canales) aportan soluciones reales; 

- segun lo sugiere el final de la novela - a traves del 

elos y la tierra de vuestra gloria!" (265). 
cto de las referencias religiosa y mi'tica; lo degradado 
o en que el hombre es relacionado con lo vegetal, ademas 
tado de ebriedad. 

e adulan no saben expresarse. Nuevamente el narrador -
poniendolos entre comillas - asocia a los adictos del 

io saben, no poseen un saber real. 
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Recensoes / Co mpte-rendus / Book Review 

HUTCHIN, W.J. Languages 
structures an factions. 
O objetivo deste livrc 

linguagens de indexagao. O 
varios artigos publicados sob 

A Lingiii'stica tem mi 
sao incluidas as linguagens 
Estas linguas sao denomin; 
didas, em duas especies: Lit 
tritas aos processos de desci 
e deflnida no texto, apresei 
temente pelo uso de abreviag 

O livro e bastante ex11 
ordem de citagao, categoru; 
e construgao de vocabularioi 
aspectos semanticos e sintai: 
ao assunto. Assim os paialql 
de indexagao sao bastante 
sintaticas e suas manifesta?^ 
descritores, indicadores de 
relagao. Lamentamos que el 
parece, talvez, ligada as estru 

O reconhecimento d 
sinal de que nem tudo pod 
os metodos de tratamento 
rotagao, indexagao em cadei; 

Nao e dada nenhum^ 
e nao acrescenta algo de n 
tante completa. Merece ser li 

of indexing and classification: a linguistics study of 
Stevenage, Herts, Peter Peiegrinus, 1975. 156 p. 
, segundo seu autor, e fazer uma analise lingiii'stica das 
utor parece bem qualificado para o trabalho, pois possui 

o assunto. 
uito a ver com os problemas das linguas artificiais, onde 

indexagao e de recuperagao da in formagao cienti'fica. 
4das, no livro, como "Linguagens documentarias", divi-

guagens de classificagao e Linguagens de index agao (res-
:: itores). Apesar desta variedade de termos ser esclarecida 
ita dificuldades na leitura por ser representada constan-
ies. 
enso, incluindo discussao sobre notagao em classificagao, 
agao de termos, relacionamento entre assunto, alcance 
s para uso nos processos de indexagao, assim como os 

;icos, relagoes sintagmaticas e paradigmaticas pertinentes 
os e analogias entre a teoria lingiii'stica e as linguagens 

esclarecedoras. Oferece exemplos sobre algumas divisas 
ies nas linguagens documentarias, como a seqiiencia dos 
fangoes, (colocados entre os descritores) operadores de 
e deixa de abordar a nogao relativa a "precisao" no que 
:uras sintagmaticas e paradigmaticas. 
os fatores pragmaticos das linguagens documentarias e 

ser visto em termos lingiiisticos. Inclui uma parte sobre 
le entrada multipla, nos indices, tais como permutagao, 
e outros. 
sugestao para uma teoria das linguagens de indexagao, 

ovo em nenhum aspecto. Contudo, a analise feita e bas-
i ia diversas vezes, dado o seu estilo ecletico. 

Jandira B. de Assungao 
Informatica Lingiii'stica - CBD 



SPARCK - JONES, K. & KAY, M. Linguistics and 
and London. Academy Press, 1973. 
A relagao entre lingiii'stica e Ciencia de Inform dg; 

Desde a decada de 60, a questao vem sendo levantada en 
livro foi encomendado pelo Comite de Lingiii'stica em E 
International de Documentagao (FID), com o objetivo de 

Sparck-Jones e Kay comparam, primeiramente, 
automatica do texto; tendo em vista a indexagao e rec 
unica justificativa dada para esta escolha e que "o uso do 
linguisticas apresenta desafios especiais, bem como possit 
tiona-se, portanto o lugar do computador em documer 
giiistica nesta area. A questao fica sem resposta. Disci 
e tecnicas computacionais, enquanto as consideragoes 
sentes. 

Estas aparecem apenas no 49 capi'tulo, intitulado " 
Varias fomiulagoes sao propostas para definir o objetiv 
area de Ciencia da Informagao, ex.: os problemas de ei 
de indexagao (linguagens) a relagao entre o documento 
tao central e: o que a lingiii'stica tem a dizer efetivarr 
"documento x representagao"? 

Novamente, a resposta nao aparece de imediato, 
gao para as discussdes entre os "formalistas" e os "nati 
entre os defensores das linguagens artificiais versus os 
turais. A visao dos "instrumentos lingih'sticos", usados 
demonstragao da natureza nao-lingiii'stica das operagoes 
uso de tais instrumentos. E entra-se de novo no estudo 
propriamente ditas. 

Os dois capitulos seguintes abordam o problema 
mentos e metodos usados pela documentagao derivari: 
Ou, alguns dos mecanismos desenvolvidos pela ultima 
pela primeira? A questao e estudada, primeiramente pel . 
guida pela Semantica (cap. 6). O aspecto que e abord i 
adequado nao so a ciencia da informagao, mas a qualqut 
a abordagem das teorias sinteticas como semantica gerativ a, 
buigao relevantes as linguagens documentarias. 

Quanto a semantica, nao ha nada disponi'vel em t 
do que possa ser aproveitado pela documentagao. A ciei 
vez, tem desenvolvido diversos meios de analise de cor 
do ponto de vista lingiii'stico. Os autores analisam ainc; 
programas de procedimento eletronico desenvolvidos ei 
de informagao. Os autores concluem sem muito fundamei 
tra que para fins de recupcragao de documentos as teor 
to requeridas. Talvez as experiencias deles (os autores) 
gao, pouco tem a ver com as pesquisas linguisticas. Poi 
muito pouco sob re o inter relacionamento entre duas discip i: 

inf>rmation science. New York 

d 

ao, nao e um tema novo. 
ambas as areas. O presente 

ocumentagao, da Federagao 
ituar o assunto. 
a lingiii'stica com a analise 
uperagao da informagao. A 
computador para operagoes 
ilidades interessantes. Ques-
tagao e a relevancia da lin-
te-se prego "performance", 

1 ngui'sticas permanecem au-

Linguagens Documentarias". 
) da pesquisa lingiii'stica na 
trada (in-put) e as tecnicas 
: sua representagao. A ques-
ente sobre a transformagao 

5S autores voltam sua aten-
\ ralistas", o que quer dizer, 

fensores das linguagens na-
no processo, torna-se uma 
comumente envolvidas no 

das linguagens de indexagao, 

le outra maneira: os instru-
um de teorias linguisticas? 
poderiam ser aproveitados 
Sintaxe (cap. 5) e em se-

do pela Sintaxe parece ser 
r tipo de informagao. Falta 
, que podem trazer contri-

;rmos de analise de conteu-
cia da informagao, por sua 
teudo, mas nenhuma delas 
a demoradamente diversos 

sistemas de recuperagao 
tos, que a experiencia mos-
s lingiii'sticas nao sao mui-
em automagao, programa-
acreditamos que sabemos 

inas. 
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Resenha: 

tais 

PAIS, C.T. - Ensaios semioi: 
Trata-se de obra que 

em revistas especializadas de 
A perspectiva de 

ponto de partida certas p 
Pottier e A.J. Greimas. 

Um dos grandes me 
propostos sao sempre seguida 

Organizam-se tais en 
netico dos Sistemas de Sij 
Forma Semantica e Especi|fi 
Aspectos Semio-Taxicos. A 
gao Semantica e Comunicag u 

Os capi'tulos 3 a 5 
versos semioticos e universe 
Dessa forma, o Autor nao s 

Os modelos hjelmsle' 
permitindo opor sistemas 
ultimo passa a ser mais an 
ao mesmo tempo gerados 
semiotica so pode ser ger^i 
fecilmente que uma mesm; 
seja da substancia de exprf 
forme o codigo empregadij) 
significado-significado e si| 
do sistema que os gerou 
de um sistema para outro 
sido submetida. 

No ensaio seguinte, 
ticos, tendo como ideia ci 
mais nada, o instrumento 
a si e os fatos do universo 
homem atraves de uma vis 
A partir de um processo c 
so, os biofatos, os sociofa 
visao lingiii'stica), sao ree 
no codigo. Ha possibilidac j 
inter-codigo. 

No terceiro capi'tuty 
um enunciado, ou seja, a 
conjuntos semicos, o sup 
receptor —, e o do aport: 
suporte e que e o objeto 
topicas dentro do universo 

No quarto capitulo 
universos, para depois torji; 
da progressividade da espe; 

icos-lingiii'sticos, Sao Paulo, Ed. Vozes, 1977. 
reune ensaios, que haviam sido publicados, inicialmente, 

lingiii'stica e semiotica. 
artigos e semantico-sintatica e semiotica, tendo como 

uoposigoes de Hjelmslev, e inspiram-se nas teorias de B. 

:Htos desta obra e que a discussao teorica e os modelos 
s de exemplos e analise pratica: 

;aios em capi'tulos denominados: Para um Modelo Ciber-
Lgriificagao, Universos Semioticos e Universos Lingui'sticos: 

icidade Semantica. A Atualizagao do Signo Lingui'stico: 
Combinatoria Semantica no Enunciado Simples, Codifica-
o Lingiii'stica. 
na verdade, sao desenvolvimentos formalizados dos uni-
s lingui'sticos discutidos em conjunto nos capi'tulos 1 e 2. 

formula uma teoria, como tambem a desenvolve e analisa. 
fianos sao extrapolados, a partir da perspectiva de Greimas, 
e signos a sistema de significagao - de tal forma que este 
plo do que o primeiro; sendo tal sistema de significagao 
: vei'culo de significagao e de informagao. Como a fungao 
da dentro de um sistema de significagao, compreende-se 

informagao potential - seja da substancia do conteudo, 
ssao - conduza a geragao de significagoes diferentes, con-

donde um sistema de relagoes significado-significante, 
ijnificante-significante, que so existem dentro dos limites 
Jor conseguinte, eles serao "traduzi'veis" apenas em parte, 

levando-se em conta as filtragens a que a substancia tera 

o A. estabelece as inter-relagoes entre os universos semio-
(ntral o que diz Barthes: o codigo lingui'stico e, antes de 

de "pensar o mundo", atraves dele o homem interpreta 
E, uma vez que o universo natural so e interpretado pelo 

ao lingiii'stica, e essa a fungao mais importante do codigo. 
e conceptualizagao, os elementos que compoem o univer-
;os, os mentefatos e os manufatos (resultantes ja de uma 

1 iborados por sucessivos universos ate a elaboragao final 
es de um codigo elaborar outro gragas a uma tradugao 

ort 

a partir da ideia da homogeneidade da informagao de 
sua isotopia, que resulta do produto cartesiano de dois 
:e - informagao pressuposta conhecida do emissor e do 
- informagao suplementar que o codificador atribui ao 

la comunicagao, o Autor estabelece a forma das relagoes 
lemiologico. 

o A. generaliza a formulagao semiotica de cada um dos 
ar o amago da proposta sobre um modelo que de conta 
ificidade semantica e de algumas implicagoes no processo 
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qm 

de comunicagao e em seu rendimento. Tal modelo e 
de exemplificagao, o que contribue para suavizar o campo 

No quinto capi'tulo, o A. se propoe a examinajr 
a redugao e a transformagao semio-taxica que sofrem 
de sua atualizagao em discurso, partindo da ideia de 
moria de um falante-ouvinte, no momento mesmo que 
le em que uma lexia ocorre num ato de 61a. 

No sexto capi'tulo, o A. situa a relagao entre sujei 
delo que permite defini'-los, evitando-se o perigo das 
derando o nucleo do enunciado, como faz Pottier (19< 
mentos - obrigatorios, ao menos em estrutura profundi 
o primeiro e a informagao pressuposta conhecida do re 
que a contem; encerra ele uma carga semantica que e 
acrescentar uma informagao suplementar, denominada ape 

No ultimo capi'tulo, o A. referindo-se ao tratamn: 
ser extremamente complexo, compreendendo sua elaboi 
gao e reelaboragao, considera que em sua analise impli;; 
semioticos, que tomem em consideragao nao so a probli 
mantica como tambem uma serie de aspectos ligados a 
pectiva, propoe um modelo anali'tico partial e meran 
que afirma ser a ciencia da comunicagao antes um proj 
ciplina perfeitamente estabelecida. 

(fesenvolvido e acompanhado 
arido da semiotica. 

certos problemas relativos 
is unidades lexicais, quando 
e a lexia dispom'vel na me-
jrecede imediatamente aque-

to e predicado, por um mo-
>etigoes de princi'pio, consi-
5J, constitufdo de dois ele-

suporte e aporte. Em que 
;eptor antes do ato de fala, 

informagao, a qual se pode 
rte. 
into da informagao que por 
ragao, transmissao, aprecia-
a a construgao de modelos 
ematica da estruturagao se-
informatica. Com essa pers-
ente esquematico, uma vez 
to de ciencia que uma dis-

Edgard Jose Casaes 
Edilvia Maria Travaglia 
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Dissertates e. 'feses / Memoires et theses / 
Thesis Abstracts 

;t a 

O rapido desenvolvinn 
fecunda interdisciplinaridad: 
ambito das ciencias human i: 
imperioso que se procure i 
sob pena de recomegarmos 
dos ou cujo estudo ja foi 
cambio de pesquisadores que 

Queremos, pois, nesi 
lhor rendimento da pesqui: 
e teses. Assim, solicitamos 
tos: a) Nome completo do 
tese; c) Nome do orientador 
frances e portugues, de apro: 

A redagao reserva-se 
nhados dessas informagoes 
mos que os ultrapassarem. 

Sao da inteira respc 
nioes emitidos nos resumos. 

ento da semiotica e da lingui'stica, acompanhado pela 
de um numero crescente de trabalhos realizados no 

s e a implantagao de cursos de pos-graduagao tornam 
elacionar o que ja foi tentado na pesquisa universitaria, 
sempre ou despendermos esforgos sobre assuntos ja trata-

e^icatado. £ sumamente desejavel, por outro lado, o inter-
trabalham em temas afins. 

segao da ASEL, contribuir de alguma forma para me-
a pura ou aplicada, publicando resumos de dissertagoes 
aos interessados que nos remetam os seguintes elemen-
mestrando ou doutorando; b) Titulo da dissertagao ou 
d) Data de defesa; e) Instituigao; f) Resumos em ingles ou 

iimadamente 250 palavras. 
o direito de recusar os resumos que nao vierem acompa-
como tambem o de reduzir aos limites fixados os resu-

Le developpement d 
en sciences humaines ainsi 
dans le cadre des cours de 
soient informes de ce qui 
une intensification des echar 

Dans ce but, ASEL 
de theses. Nous prions doi 
les donnees suivantes: a) N 
de these; d) Data de la sout 
d'environs 250 mots. 

La redaction se rese: 
informations requises ainsi 
etendus. 

La revue n'est pas re: 

ent The rapid developm 
interdisciplinary nature of 
sciences, and the initiation 
the information regarding 
in the situation of risking 
in studies already completed! 

nsabilidade dos respectivos autores os conceitos e opi-

;s etudes semiotiques, linguistiques et interdisciplinaires 
jue l'accroissement du nombre de recherches poursuivies 

ltiaftrise et de doctorat exigent de plus que les chercheurs 
ist realise pour mener a bien leurs efforts. D'autre part,, 
ges, a ce niveau, est la plus souhaitable. 
punliera, dans cette section, de resumes de memoires et 

les chercheurs interesses de bien vouloir nous envoyer 
>m et prenom; bj Titre du travail; c) Nom du directeur 
;nance; e) Institution; f) Resume en frangais ou en anglais 

a ve de droit de refuser les resumes non accompagnes des 
que de reduire aux proportions exigees les resumes trop 

sj >onsable des opinions emises dans les resumes. 

of semiotics and linguistic, accompanied by the fruiful 
a growing number of studies carried out in the social 
}f post graduate courses, obliges us to attempt to control 

university research in these fielde: not to do so will put 
constandly repeating in our work the efforts of others 
or underway. Furthermore, the exchange of information 


