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bien/ entre la barba gris del ermitaijo/esme-
rado pastor cuidadoso de sus cabras/ con
quienes copulaba/las noches en que el ham-
bre se humedece". Sucesi6n de imagenes
que tienen como funci6n establecer una
atm6sfera mediante referentes diversos: el
saxof6n que da vida a McCoy se desmenu-
za en un bestiario; las continuas preguntas y
repreguntas sin respuesta permiten expla-
yar la orilla de misterio en torno al perso-
naje, hundido en la muisica y ia cerveza, re-
corriendo el planeta como un alucinado que
solicita el concurso de atardeceres, auroras
boreales y otras buzsquedas que empiezan ne-
gando su existencia; la exageraci6n de los
elementos convocados -animales, vegetales,
minerales, suefios- le da un toque de sen-
sualidad bien mantenido, para concluir el
largo peregrinaje con un regreso al origen
literario y/o vital: "ipor que pregunta pa-
rado en sus dos nifios/ detenido en el pol-
vo?/ 'siente soledad el polvo/ y cuando es-
cribe sobre el polvo/ un nombre de mujer!
lo cubre el polvo' as( dec;a Sammy/ 'no se
detengan amigos' v chocaba/ su cerveza y
luego la beb(a de un trago//'el cansancio
es ia cobardia del suefio' 11 'calguno tiene
sueno?' / 'mis huesos serviran para cons-
truir paredes' dec(a/ Lalguien sabe si su
casa esta hecha con huesos de McCoy?// en
que consiste el juego de la muerte pregunt6/
sin embargo/ pis6 el sol y parti6" ("Inven-
ciones").

El primer poema del libro esboza to-
dos los temas y las formas de expresi6n de
Langagne. La mujer es el centro de una pa-
labra que carece de tiempo y por ello es el
presente, construida a base de transforma-
ciones en un proyecto musical contra el
silencio: "con la guitarra desgarramos nues-
tros odios, nuestros mas/ amorosos renco-
res: al cantar elegimos la manera de morir./
Permanecemos en la muerte, alucinando
poes(a" ("Dispersiones, 111). Pero esta
muerte tiene uno entre muchos nombres,
y es el cangrejo el que labora con terrible
sabiduri'a: "sus tentaculos se posesionan de
la mesa/ el cangrc-jo es el cincer o la muer-
te pero no/la tos termina cuando el (ndice
construye/ un orificio entre la arena/ simple
agujerito donde habita el cangrejo t. . .) que
muera el animal que dormit6 en mi mesa/ y
el cangrejo// no se/ lo traes en los dedos"
("Principios"); "Donde el humo dispersa su
ceniza, /retroceden las horas.l Un cangrejo
de polvo se reune en la muerte" ("Conse-
cuencias, I); "El cangrejo perfor6 la gargan-
ta de tu abuelo/ que era un pez y abria la
boca/ buscando el ox(geno" ("N6meros,
Uno); ". . . y los abuelos muertos apestaban!
y los vivos apestaban mas que los abuelos
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muertos/entonces/ sobre los huesos del vie-
jo engendrador de familiares/ un cangrejo
construy6 su morada" t"Numeros, Dos);
"los onc6logos temian que el c6ncer/ les
perforara un ojo/ ah cangrejo exclamaban/
tus tenazas ocultan el dolor/ o evitan la
luz tus tenazas/ y los cat6licos traian una
cruz/ como un miedo a lo desconocido/
porque tem;an que el cancer/les perforara la
lengua o la matriz/ y le dijeron al cangrejo
al cArncer/ a la muerte le dijeronl muerte
animal de tenazas. . . ("Exclamaciones").

En este territorio dominado por el
cangrejo, la unica posibilidad de lucha la
conforman el amor y el canto de ia pala-
bra. El poema "N6rmerds" es un buen ejem-
plo de ello, pues sus dos partes integran esta
versi6n unilateral lena de esperanza. 0 el
poema "Piedras", uno de los mas intensos,
que reune en la misma morada la vida y la
muerte. De forma similar, la tercera parte
del libro, "Tres poemas distintos y una sola
Maritza verdadera", permite al poeta reco-
nocer que el amor carnal (Quevedo dixit)
puede adquirir un lugar por sobre las contin-
gencias, las profec(as, el olvido.

Donde habita el cangrejo no tiene,
pues, un expil(cito mensaje social, si mensa-
je social significara arbitrariamente el regis-
tro de los hechos informativos, la historia
cruel pero necesaria de las batallas por la
libertad. Felizmente dicho concepto lo ma-
nejan pocas personas. Y la libertad que Lan-
gagne enarbola esta hecha de pequeiias his-
torias cotidianas, de casas construidas pie-
dra por piedra, de cuerpos quje se encuen-
tran regidos por una injusticia no menos
brutal. Quiza por esta libertad es que la otra
lucha mantiene unidos a los justos, a los
oprimidos, a los que venceran: "Ella esta he-
cha a semejanza de las cosas que amo./ Se
parece a la noche, / o mejor: a una noche sin
ausencias.// Ella es exacta. /Cuando la no-
che escurre, su cuerpo se humedece./ Me
permite trepar por mis temblores/ y agitar
su nombre desde la oscuridad.// Ella es irre-
petible. /Naci6 en las piedras donde empieza
mi desorden" ("Definiciones").

Edgar O'Hara
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hecho en lengua espafola de los principios
e instrumentos ana!iticos que el maestro
lituano y sus seguidores vienen formulando,
en incesante labor de investigacion, critica
y reflexi6n, desde hace casi dos decadas.
Nos procura una visi6n completa de lo rea-
lizado, un panorama en el que el horizonte
no anula o vuelve insignificantes los deta-
lies y la riqueza de los conceptos. Por el
contrario, 6stos son definidos y explicados
de manera suficientemente amplia, e ilus-
trados con ejemplos que permiten su mejor
comprensi6n. Asi se nos ofrece una intro-
duccion pormenorizada y rigurosa, pero, a
la vez, agil y accesible a los lectores no ini-
ciados en una teoria attamente compleja
como es la Semi6tica greimasiana.

Los autores precisan que el objeto de
la Semi6tica es el sentido y los medios de
producirlo, es decir, los signos y los siste-
mas de signos, y senalan que el proyecto de
Greimas apunta al estudio del sentido pro-
ducido en los diferentes discursos, distin-
gui6ndolo asi de otras orientaciones exis-
tentes en la Semi6tica, que se dirigen a la
investigaci6n de otros aspectos y bajo cri-
terios distintos. Fijan, de esa manera, con
claridad, los limites de la corriente sobre la
que tratan, que tienen una configuraci6n
y una sistematica cuya coherencia se asien-
ta en puntos de partida especificos, de na-
turaleza axiomatica. De allf que se incurri-
ria en grave equivoco de objetar la supues-
ta exclusion en el desarrollo del texto de
otras perspectivas, puesto que cada una de
ellas si bien tienen coincidencias en lo que
se refiere al objeto de estudio y a los proce-
dimientos que usan, cuentan con una 16gica
propia, que traza sus fronteras y define la
validez de sus resultados.

La Semi6tica greimasiana se funda en los
postulados de la linguistica estructural, cu-
yos criterios se basan en los expuestos por
Ferdinand de Saussure, y en los aportes de
la glosematica de Hjemslev. Sobre ellos le-
vanta su edificio conceptual, el que ha sido
articulado, fundamentalmente, en lo que
respecta, dentro del esquema propuesto por
Hjemslev, al plano del contenido. Como se
sabe, este autor distingui6 en el estudio de
la lengua dos pianos, el de la expresion y el
del contenido, equivalentes a las nociones
de significante y significado, pero, distin-
tas en tanto se inserta en cada uno de los

pianos la subdivision entre formas y sus-
tancia.

Greimas retoma ese esquema y lo rede-
fine de acuerdo a sus prop6sitos que son
los referidos al estudio de los discursos. Ca-
da una de las strata, denominadas por el
nivel superficial (en reemplazo de la for-

ma) y nivel profundo (en reemplazo de la
sustancia), es segmentede por elementos
morfol6gicos inherentes. En el piano de
la expresi6n, el nivel profundo se organiza
en femas, mientras que el nivel superficial
lo hace en fonemas, que son conjuntos de
femas articulados; en el piano del conteni-
do el nivel profundo esta formado por las
unidades mfnimas de significaci6n que son
los semas, en tanto que el nivel superficial
se compone de sememas, que son elemen-
tos en los que se reunen, formando un sis-
tema, los semas. Las unidades morfol6gi-
cas de los pianos y niveles son, en una
segunda instancia, consideradas como in-
tegrantes de organizaciones sintacticas, de
car6cter isomorfo unas respecto a las otras,
pero no hom6logas, en tanto que cada una
se gobierna por una legalidad particular. Pa-
ra quedarnos con el piano del contenido,
mencionaremos que en su nivel superficial
los sememas se ordenan sintacticamente en

enunciados semdnticos y en su nivel prof
do los semas entran en relaciones logicas
que conforman lo que Greimas ha llamado
el cuadro semi6tico, concepto topico que
da cuenta de la estructura de significaci6n
basica. Por ultimo, Greimas distingue un
piano m6s, que aiiade los anteriores. Es el
piano de la manifestaci6n, que constituye
la superficie de los discursos concretos, es-
pacio en el que se realizan los conceptos
antes mencionados y que entra en relacion
inmediata con los receptores o lectores.

La armazon conceptual enunciada, de
modo apretado, no se concibe estaticamen-
te, sino como una construcci6n te6rica que
funciona como un marco de referencia di-

namico y en constante recomposicion, y
cuya aplicacion tiene una flexibilidad que,
sin quitar rigor al m6todo, se adecua y res-
ponde a las particularidades de cada mani-
festaci6n discursiva. No puede concebirsela,
entonces, como un recetario de reglas ina-
movibles, susceptibles de un uso aitominttico
y constante. Los procedimientos descripti-
vos asi como la teoria que los sustenta to-
man vias que el corpus en analisis los con-
duce, pero a partir de lo que ellos posibili-
tan, puesto que, es evidente, no existiria
recorrido semiotico si no existieran aque-
lios. En pocas palabras, la practica semi6ti-
ca, definida por una teoria, debe ser enten-
dida como una actividad dialectica, constan-
temente confrontada y enriquecida por los
objetos sobre los que opera.

La versatilidad de la practica semi6tica
es ilustrada en la segunda parte del libro,
en la que se reinen cuatro estudios sobre
otros tantos discursos. A partir del modeio
analitico surgido del estudio del relato mi-
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tico y del cuento popular maravilloso, cuya
morfolog(a fue Propp el primero en deli-
near y sobre cuya base se elabor6 el modelo
de( que hablamos, se describen los discursos,
los cuales tienen manifestaciones distintas.
Uno es un relato oral, perteneciente a la mi-
tica andina; otro es un texto literario; los
subsiguientes son un aviso publicitario y
un texto period istico. Las descripciones
muestran la operatividad en todos ellos de
los conceptos semi6ticos ensarnblados en la
noci6n del relato, ia que los estructura. Se
prueba, de esa manera, la unidad que los
subyace frente a las particularidades de su
realizaci6n, la lbgica com6n que los recorre,
respecto a lo propio de su composici6n,
que da lugar a una aproximaci6n descriptiva
especffica. De modo que, mientras que en
los casos del relato oral y el texto literario,
el poema "La nina de la lampara azul", de
Jose Marfa Eguren, la descripci6n va de la
organizaci6n de sus estructuras superficiales
a Ia delimitaci6n de su orden figurativo en
estructuras profundas, en tanto que, en el
caso del aviso publicitario, se realiza en gran
medid3 una oper.aci6n inversa.

La demostraci6n de que el analisis se-
mi6tico es susceptible de aplicarse a las
mrs variadas fornias de discurscs, revela
sus posibilidades de eficiencia respecto a
un proyecto de investigaci6n que abarque
la totalidad de un sisterna cultural dentro
de una sociedad hist6ricamente determina-
da, y en forma sefialada en sociedades como
las nuestras, de caracteristicas culturales
heterog6neas.

El libro Metodologia del analisis semi6-
tico, constituye por lo dicho, un aporte en
el campo de los estudios culturales, no s6lo
por el valor que tiene como introducci6n
y sistematizaci6n de la Semi6tica greimasia-
na, sino tambien por las vias que a partir
de ia teoria que desarrolia, abre, al lado de
otros investigadores, que en Latinoam6rica
vienen trabajando con Ia misma perspectiva.

Santiago L6pez Maguifna
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azar cronol6gico- en claro signo del cierre
de una epoca literaria, la del coloniaje y a la
vez en clave de apertura de un iue6v per(b-
do que podria denominarse, aprovechando
la frase feliz de Henr(quez Urenia, el de la
"busqueda de nuestra propia expresi6n". La
premonitoria asimilaci6n de una forma mes-
tiza, el yarav(, a la que insufla nueva vitali-
dad potenciando al mayor nivel conocido
sus posibilidades esteticas y expresivas, re-
presenta sin duda un hito hist6rico y a la vez
el mas significativo logro de Melgar que sin
embargo no debe opacar sus otras reatizacio-
nes: la sensibilidad ante la coyuntura eman-
cipadora, la decantaci6n de la aventura sen-
timental privada en exc6lente discurso po6ti-
co de amor, el registro literario del paisaje
marino, el aprovechamiento inedito en el Pe-
ru de la forma tradicional de la fabula, etc.
Sorprende por eso la acusada escasez de es-
tudios cr(ticos nacionales espec(ficamente
dedicados a Melgar, aunque resulta de todos
modos alentador constatar que en las histo-
rias literarias o las visiones de conjunto de
hoy, la t6nica general se aleja bastante del
displicente juicio de Riva Aguero (que reco-
noci6 sin embargo el caracter innovador de
Melgar) cuando lo califica como "un mo-
mento curioso en el desarrollo de nuestra
literatura".

Valgan las breves consideraciones pre-
cedentes como esquematico marco de refe-
rencia previo a la resenia de Historia y leyen
da de Mariano Melgar de Aurelio Miro Que-
sada que constituye, dig6moslo de una vez,
el primer estudio completo y sistematico so-
bre la personalidad y la obra de Mariano
Melgar.

Manejando con sagacidad una amplia
erudici6n y un exhaustivo conocimiento del
tema, el autor va desenvolviendo en castizo
y elegante estilo, a lo largo de doce nutridos
cap(tulos, esta "historia y leyenda" de Mel-
gar que es en definitiva el resultado de una
ejemplar combinaci6n de analisis intr(nseco
de textos, enjuiciamiehto hist6rico y aproxi-
maci6n biogr6fica, procedimientos estos ul-
timos sin duda pertinentes y eficaces en el
caso de Melgar, que es uno de aquellos en
que deviene inevitable y fecundo el recurso
constante a la informaci6n biografica por el
estrecho lazo que hay aqu( entre peripecia
existencial y tarea creadora, y en el que de
otro lado la profunda inserci6n del poeta en
la circunstancia temporal hace tambi6n obli-
gado el enfoque socio-hist6rico.

El libro se inicia con una ajustada
descripci6n del ambito social y cultural are-
quipe?io en sus aspectos basicos a la que si-
gue una minuciosa referencia al c(rculo fa-
miliar del poeta para ir desarrollandose lue-
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sus posibilidades esteticas y expresivas, re-
presenta sin duda un hito hist6rico y a la vez
el mas significativo logro de Melgar que sin
embargo no debe opacar sus otras reatizacio-
nes: la sensibilidad ante la coyuntura eman-
cipadora, la decantaci6n de la aventura sen-
timental privada en exc6lente discurso po6ti-
co de amor, el registro literario del paisaje
marino, el aprovechamiento inedito en el Pe-
ru de la forma tradicional de la fabula, etc.
Sorprende por eso la acusada escasez de es-
tudios cr(ticos nacionales espec(ficamente
dedicados a Melgar, aunque resulta de todos
modos alentador constatar que en las histo-
rias literarias o las visiones de conjunto de
hoy, la t6nica general se aleja bastante del
displicente juicio de Riva Aguero (que reco-
noci6 sin embargo el caracter innovador de
Melgar) cuando lo califica como "un mo-
mento curioso en el desarrollo de nuestra
literatura".

Valgan las breves consideraciones pre-
cedentes como esquematico marco de refe-
rencia previo a la resenia de Historia y leyen
da de Mariano Melgar de Aurelio Miro Que-
sada que constituye, dig6moslo de una vez,
el primer estudio completo y sistematico so-
bre la personalidad y la obra de Mariano
Melgar.

Manejando con sagacidad una amplia
erudici6n y un exhaustivo conocimiento del
tema, el autor va desenvolviendo en castizo
y elegante estilo, a lo largo de doce nutridos
cap(tulos, esta "historia y leyenda" de Mel-
gar que es en definitiva el resultado de una
ejemplar combinaci6n de analisis intr(nseco
de textos, enjuiciamiehto hist6rico y aproxi-
maci6n biogr6fica, procedimientos estos ul-
timos sin duda pertinentes y eficaces en el
caso de Melgar, que es uno de aquellos en
que deviene inevitable y fecundo el recurso
constante a la informaci6n biografica por el
estrecho lazo que hay aqu( entre peripecia
existencial y tarea creadora, y en el que de
otro lado la profunda inserci6n del poeta en
la circunstancia temporal hace tambi6n obli-
gado el enfoque socio-hist6rico.

El libro se inicia con una ajustada
descripci6n del ambito social y cultural are-
quipe?io en sus aspectos basicos a la que si-
gue una minuciosa referencia al c(rculo fa-
miliar del poeta para ir desarrollandose lue-
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