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STSTEMA DB CASOS Y ANALISIS DEL DISCURSO1

Lourdes Molero de Cabez.a

R.ESUMEN

En este trabajo se presentan los resultad0s de una investigaci6n en la cual se analiza el nivel ac-
tancial de un corpus constituido por relatos oraies, discurso publicitario y titulares de las pdgi-
nas de sucesos de peri6dicos venezr:lanlrs. Ei anflisis se lleva a cabo aplicando el marco te6ri_
co y metodol6gico del sistema de casos de la serndnlica de B. Pottier (lgg2, lgg3),de acuerdo
con las siguientes categorias: a) relacioncs ;,,".lcasualesi b) eje de la actancia dividida en i) zo-
na del nr-icleo, ii) zona del antes y iii) zona del despu6s; c.1 eje de la dependencia. Los resultados
indican diferencias en cuanto a la zona actancial focalizada por cada tipo de ciiscurso. Se de-
muestra tambi6n que el sistema de casos de la semdntica es adecuado para el estudio de las re-
laciones actanciales en los dilerentes niveles de complejidad discursiva, desde un titular hasta
un texto completo.

ABSTRACT

This article presents rhe results of a research in which the ACTANTIAL LEVEL of a cor-
pus constituted by oral narratives, the discourse of aclvertising and headlines on the daily
events of Venezuelan newspapers. The analysis was carried out following the theoretical and
methodological frameword B. pottier's (1992, 1993) semantic case system and according to
the following caregories: a) inrercase relationships; b) ACTANTIAL AXIS divided inro i) nu_
cleus, ii) area of "before" and iii) area of "afterwards',; c) DEpENDENCE AXIS. The re_
sults show differences in the ACTANTIAL AREA focused in each type of cliscourse. The
semantic case system is also shown ro be adequate ro srudy the ACTANTIAL RELATIONS
at different of discourse complexity, from a headline to a complete text.

0. Introducci6n

El an6lisis del discurso es un campo de estudio interdisciplinario, que ha surgido a par-
tir de algunas otras disciplinas de las ciencias humanas, como la lingiifstica, los estudios litera-
rios, la antropologia' la semi6tica y la sociologia. El desarrollo del moderno an6lisis del discur-
so tuvo sus inicios en los aflos sesenta y a curnienzos de los setenta: sin olvidar que ya desde
1952, Harris habia intentado una deflnici6n de discurso. Durante la riltima d6cada se ha obser-
vado un creciente aumento de los trabajos y publicaciones en esta nueva disciplina del texto.
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En este articulo se presentan los resultados de una investigaci6n que tuvo como fina-
lidad la aplicaciSn delaTeoria Semdntica de los Casos desarrollada por Bernard Pottier (1987 ,

1993) en el an6lisis de tres muestras: a) Un relato oral de una etnia indigena venezolana, la et-
nia wayuu. b) Titulares de las p6ginas de sucesos de cuatro peri6dicos venezolanos. c) Titulos
y esl6ganes de anuncios publicitarios.

Se trat6 de indagar c6mo se comporta una teoria sem6ntica que ha sido aplicada en el

estudio actancial de la oraci6n, cuando es utilizada en unidades discursivas m6s extensas -el
caso del relato-, o con diferentes finalidades --el caso del discurso periodistico y del discurso
publicitarie.

Se tom6 como punto de partida e hip6tesis de trabajo la idea de que cada discurso fo-
caliza una determinada zona actancial del modelo, dependiendo esto del tipo de discurso, de

sus objetivos y caracteristicas.

1. Principios te6rico-metodol6gicos

1.1. Las teorfas de casos

Lingiiistas eminentes como Hjelmslev (1935, 1937), Jakobson (1936) y Pottier (1955,

1987, 1993) han hablado extensamente de los casos. La teoria de Fillmore y sus revisiones
posteriores han jugado, a partir de 1968, un papel determinante en el desarrollo de los traba-
jos sobre la sem6ntica, la sintaxis y la morfologia de las relaciones actanciales. La noci6n de

caso sem6ntico o de "rol" ha conocido tratamientos m6s o menos divergentes. Tres cuestiones
han llamado particularmente la atenci6n de los investigadores: en primer lugar, los criterios de

reconocimiento de los casos sem6nticos y su eventual jerarquizaci6n (la caractetizaci6n de los
roles de "agente" y "experimentador", en particular, ha suscitado controversias profundas); en

segundo lugar, el estatus de los roles en un modelo generativo y, por riltimo, el lugar que se le
asignaria a las hip6tesis localistas en la definici6n de los roles.

Al mismo tiempo, los lingiiistas funcionalistas han utilizado la noci6n de caso sem6n-

tico en el estudio tipol6gico de las condiciones de acceso de los roles sem6nticos, en las fun-
ciones sint6cticas de sujeto y objeto y en los sistemas de marcas casuales. Por su parte el cog-
nitivismo ha desarrollado una concepci6n integrada de los roles en el lenguaje, en tanto que

proceso cognitivo ligado a la percepci6n y al razonamiento. Los ejemplos de esta corriente se-

rian la "din6mica de las fuerzas" de Talmy y su reinterpretaci6n en el cuadro de la "sem6nti-

ca conceptual" de R. Jackendoff.

I.2. El sistema casual de la semdntica de Pottier

El sistema casual de la teoria de Bernard Pottier (1987, 1993) establece la distinci6n
entre el nivel conceptual (en el que pueden delimitarse zonas) y el nivel lingi.iistico, que co-

rresponde al de una lengua natural determinada. Esta teoria toma como punto de partida un es-

quema que presenta las relaciones intercasuales:
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Figura I
Las relaciones intercasuales

(Pottier 1993: 145)

QUIEN (+) hace QUE (-)
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Por qu6 (+)
(a causa de)

Para qu6 (-)
(con qu6 fin)

D6nde

CuSndo

C6mo

Los actantes pueden concebirse segfn Pottier (1992:162), como 'tumplidores de un cometido
en el eje de la actancia, o colocarse en una posici6n marginal en el eje de la dependencia,,.

Figura 2
La actancia y la dependencia

(Fottier 1992:162)

Nricleo

Zona de antes

dependencia

Este esquema colresponde a una estructuraci6n organizada alrededor del "nudo ca-
sual" o "nricleo", donde se oponen los roles actanciales del ERGATIVO y del ACUSATIVO y
donde se sitfa tambi6n el NOMINATIVO que expresa un rol casual neutro. El ERGATM
(ERG) es el caso del actante dotado de una potencia semdntica capaz de causar una transfor-
maci6n en el ACUSATIVO (ACU). El NOMINATIVO (NOM), por su parte, seria el caso del
no-evento, sin diferencia de potencial. Veamos algunos ejemplos:

. Pedro es dichoso.
(NoM)

. Miguel rompi6 el jan6n.
(ERG) (ACU)

Lazona anterior al nficleo es una zona de potencia <+>: causa, origen, condici6n, ins-
trumento... Lo posterior al nfcleo es una zona de potencia <->: destino, ob;etivo, finalidad,
consecuencia." Esta teoria concibe dos puestos en la zona anterior al nricleo o "zonadel an-
tes" y dos en la zona posterior o "zona del despu6s,,.
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Figura 3
Las zonas caso-conceptuales

(Pottier 1992:164)

Zona A
(evento)

ZonaBl
(anterioridad)

ZonaB2
(posterioridad)

I Causativo (El actante CAU es la causa inmediata de la transformaci6n

i del actanre A).

Instrumental Destinatario Final

ZonaC
(locativos)

Un aspecto muy interesante de esta teoria para su aplicaci6n en el an6lisis del discur-
so es la distinci6n entre dos tipos de actantes: los que se sitfan en el eje de la actancia prima-
ria (eje horizontal) y que cumplen un rol determinado en dicho eje y los que se colocan en una
posiciSn marginal o eje de la dependencia (eje vertical) (vdase el gr6fico No. 3).

De este esquema te6rico-metodol6gico, interesa anotar algunos aspectos que son cru-
ciales en el momento de su aplicaci6n al an6lisis actancial de un discurso, se trate ya sea de
un relato, de un titular de prensa o del eslogan y titulo de un anuncio o de una campafla publi-
citaria: a) en la comprensi6n de un hablante existe una organizaci6n caso-conceptual a la que
se refieren los datos semdnticos manifestados en el marco de una lengua pafticular; b) la com-
petencia, en un momento y contexto socio-cultural determinado, predispone a conceder a los
elementos lexicales una dominancia casual que permite todas las posibilidades de juego ca-
sual por parte del locutor; c) todas las lenguas poseen un nfmero "n" de casos lingtiisticos li-
gados a una morfologia distintiva. Dada la estructura del espaflol se pueden considerar los si-
guientes casos lingiiisllcos: causal, instrumental y agentivo (zona de la anterioridad); nomina-
tivo y acusativo (zona del evento); dativo, benefactivo y final (zona de la posterioridad) y los
locativos (espacial, temporal y nocional) de la zona C (Pottier 1992: 167).

Tambi6n en la sem6ntica de Pottier se consideran tres estatutos (estativo, evolutivo y
causativo), que son aplicados en el an6lisis para estudiar el comportamiento y las relaciones
de los actantes en los diferentes eventos que conforman la narraci6n.

[+ o Estativo (El actante A en el estado cr)

I Evolutivo (EI actante A pasa del estado o al estado B).
Y{t=r

{i=frCAU
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Otro aspecto de la sem6ntica de Pottier utilizado en esta investigaci6n es el concepto
de m6dulo actancial, entendido como un esquema que contiene los participantes sem6nticos
(actantes) necesarios de un lexema. Asi por ejemplo, en el verbo "desplazarse" el minimo re-
querido sem6nticamente seria: el objeto desplazado (E), el punto de partida (Ll) y el punto de
llegada (L2):

I lE, LI, LZl I : desplazarse

A menudo, se hace presente un causador como en el caso del verbo "desplazar", uno
de cuyos m6dulos seria "alguien desplaza algo". Cada uno de los participantes sem6nticos del
lexema corresponde a una posici6n actancial, tal como se expresa en la figura 3.

1.3. Las relaciones intercasuales y el an6lisis del discurso

Presentados los principios te6rico-metodol6gicos que fundamentan el estudio se pasa
ahora a explicar cSmo han sido aplicados. En el caso de los titulares de prensa se procedi6 a
elaborar un an6lisis de las zonas actanciales para determinar cu6les son las m6s frecuentes. Es-
te an6lisis se acompaflS con el estudio de los temas -a los cuales se refieren los titulares-, de
los estatutos (estativo, causativo, evolutivo) y de los tipos de verbos.

En el caso del relato se procedi6 al estudio del nivel actancial, tratando de determi-
nar sobre cu6l de las zonas caso-conceptuales del modelo recae la focalizaci6n Tambi6n se
hizo un an6lisis de los causativos y de los actantes de acuerdo con su ubicaci6n en el eje de
la actancia o en el eje de la dependencia. En lo referente a los anuncios publicitarios se rea-
liz6 el an6lisis de los casos en el titulo y eslogan de cada anuncio, a fin de determinar la zo-
na actancial privilegiada.

2. La muestra

Para el estudio del relato se seleccion6 una versi6n del mito del "viaje al m6s all6" de
los guajiros, un pueblo que habita en la regi6n noroccidental de Venezuela y nororiental de Co-
lombia. Esta versi5n fue publicada por Miguel Angel Jusayri en 1994 baio el titulo de Relato
de un hombre cuya mujer muri6.

Para el estudio de los titulares de prensa se seleccionaron titulares de la riltima p6gi-
na o pdgina de sucesos de cuatro peri6dicos venezolanos: La Columna y Panorama (peri6di-
cos de provincia, publicados en la ciudad de Maracaibo), El Universal y El Nacional (peri5di-
cos publicados en Caracas). La muestra se recogi6 durante tres semanas y se obtuvieron unos
trescientos titulares.

Para el estudio de los titulares y esl6ganes de los anuncios publicitarios se selecciona-
ron 45 anuncios que recogen publicidad de servicios y de productos. Los dominios a los cua-
les pertenecen son los siguientes: lineas a6reas, autom6viles, relojes, cigarrillos, alimentos y
joyas.
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El Relato de un hombre cuya mujer muri6 de Miguel Angel Jusayf, como ya se ano-

t6, es una versi6n del mito -que segrin el antrop6logo franc6s M. Perrin-, es el m6s conocido
de los guajiros: el viaje al m6s all6. Se trata, quiz6s, de la versi6n m6s completa hasta ahora

conocida del mito wayuu. El pueblo guajiro es una etnia cuyos origenes se pierden en la pre-
historia del continente. Habitan en el norte de la Am6rica del Sur, en una planicie semi-des6r-
tica que se adentra en el Mar Caribe, dividida entre dos paises -Venezuela y Colombia-. Di-
versos estudios han afirmado que este pueblo forma parte de la familia arahuaca (arawaca) por
sus caracteristicas lingiiisticas, etnol6gicas y hasta por evidencias arqueol6gicas.

El relato seleccionado narra la historia de un guajiro que es conducido al m6s all6 por
su mujer que habia muerto hacia algrin tiempo. La narraci6n en su totalidad fue dividida en

cinco secuencias (Molero 1994: 100):

2t6

3.

3.1.

m.

IV.
V.

REVISTA DE FILOLOGIA Y LINGUISTICA

Resultados del an6lisis

Nivel actancial en una versi6n del mito guajiro del viaje al mds all6

Un indio guajiro se queja excesivamente de la muerte de su mujer. Esta viene a encon-
trarlo en la tierra y 1o conduce a Jepira, el lugar de los muertos.
Alli el guajiro se queda cierto tiempo con su esposa. Esta desaparece al cometer el gua-
jiro una falta. El hombre decide partir.
Entonces se equivoca de camino. Vaga durante un tiempo y llega a los dominio de
Ma'leiwa, a quien satisface en muchas pruebas. Pero, por no haber tomado en cuen-
ta un consejo del viejo, es expulsado por la mujer de 6ste.

Llega a casa del murci6lago y despuds de aprender a tejer es ayudado a regresar a la tierra.
El guajiro cuenta su aventura, a pesar de las recomendaciones de quien lo ayud6 a vol-
ver. Muere.

II.

Al basarnos en la teoria de casos, 1o primero que se observa es que en el relato exis-
ten actantes cuyo rol se sitria en el eje de la actancia principal y otros situados en una posici6n
menos importante, a veces marginal, sobre el eje de la dependencia.

Las zonas actanciales del relato pueden ser explicadas con la ayuda del siguiente esquema:

Figura 4
Las zonas actanciales en el relato

ZONA B1

+ ANTES

ZONA A

. El guajiro

. Ma'leiwa

ZONA 82

DESPUES -

CAUSA

(el deseo de ver a

su mujer)

mujer yoluja
mujer de Ma'leiwa
murcidlago

.la

.la

.el

I

CONSECUENCIA

ZONA C
. los familiares
. el joven mensajero

(la muerte)
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3.1.1. Los actantes de la zona A o zona del evento

En esta zona se han situado cinco actantes. Cuatro de ellos (la mujer-yoluja, Ma'lei-
wa, la mujer de Ma'leiwa y el murci6lago) pueden ser asimilados a la esfera del ERGAIIVO
porque est6n dotados de potencia (+) y causan una transformaci6n o est6n en el origen de los
desplazamientos del otro actante de esta zona, que es el guajiro o actante-sujeto del relato.
Gracias a este fltimo se logra la unidad en la historia, adem6s de que todos los eventos est6n
de una u otra manera relacionados con 61. Es tambi6n el actante que sufre una transformaci6n
(s +- 0).En esta zona se situarian los actantes que Perrin (1980: 206)hadenominado,,pasa-
dores" -del francds passeur-; se trata de los actantes cuya funci5n consiste en hacer pasar al
guajiro de una regi6n a otra. En el caso del relato que nos ocupa, los intermediarios son, en
sentido estricto, el murci6lago, la arafla y la ranita. La acci6n de los intermediarios ocupa el
lugar de un causativo, tal como se representa aqui:

Murcidiago
Arafla <CAU> {Guajiro: m6s alld J tierra TRETORNARI}
Ranita

Los otros actantes situados en esta zona son:

La muier muerta o mujer-yoluja; este actante conduce al guajiro desde la tierra hasta
el mds a116.

Mujer-yoluja <CAU> {Guajiro:tierra J m6s all6 IPARTIRI }

EL dios Ma'leiwa: al comenzar la tercera secuencia el lector tiene la idea de que el
guajiro por sus propios medios lleg6 donde Ma'leiwa. sin embargo, este tipo de rela-
to es exhaustivo en la presentaci6n de los causantes; de manera que m6s adelante, en
la misma secuencia, se lee:

Para que lo sepas ahora, tri no has venido por tu cuenta hasta aqui a donde mi. Fue como si yo
te hubiese halado de alld de donde la presencia de los especrros (Jusayi 1994: 125).

Esto puede representarse asi:

Ma'leiwa <cAU> {Guajiro:m6s ail6 -+ casa de Ma'reiwa ILLEVARI}

La muier de Ma'leiwa;en la versi6n anarizadalos personajes de Ma,leiwa y de su mu-
jer cumplen las mismas funciones de los personajes Juya' y Pulowi de otras versiones
del mito' La mujer de Ma'leiwa es otro causativo que por ser un actante dotado de po-
tencia <+> estd en el origen del desplazamiento a un nuevo espacio.

Ella mir6 al hombre' no esper6 nada para lanzarle en contra un fortisimo viento que son6 ,Juu,'.
El viento lo hizo volar, lo llev6 a gran altura del suelo y cay6 lejos (Jusayri 1994: r35).
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Mujer de Ma'leiwa <CAU> {Guajiro: casa de Ma'leiwa J casa del Murci6lago

TDESPLAZARI)
Este esquema colresponde al nricleo del m6dulo de desplazar: llEl<+>,E2<->,Ll,

L2ll (Pottier 1993:125) donde: E1<+> es el causador,E2<-> es el actante desplazado y L1 y
L2 seflalan el punto de partida y el punto de llegada.

3.1.2. Los actantes de la zona de la anterioridad y de la posterioridad

Estas dos zonas representan dos fases del proceso que aparece en la figura 1: el ori-
gen (a causa de) y la consecuencia (con qu6 fin). La zona de la anterioridad al nudo es la zo-

na marcada con potencia <+>. La zona de La posterioridad, situada a Ia derecha del nudo, es

una zona desprovista de potencia <-> (Pottier 1987: 1 l7). La primera zona es un ANTES que

contiene la causa que provoca el evento m6s importante, en este caso el viaje. En este relato,

al igual que en otras versiones de este mismo mito, la causa explicita, origen del recorrido rea-

lizado por el hdroe, es el deseo de ver a su mujer.
Lazona de la posterioridad, desprovista de potencia <->, de acuerdo con el esquema

te6rico, presenta las consecuencias del proceso. Una vez cumplidos todos los avatares y peri-

pecias del viaje se obtienen las siguientes consecuencias: a) conocimiento del m6s all6. b)

transmisi6n de la tdcnica del tejido al pueblo wayuu y c) la muerte.

Hay que seflalar que el relato solo hace explicitas la segunda y tercera consecuencia.

La primera, que coresponde al conocimiento del m6s a115, es una consecuencia que debe ser

inferida por el receptor. Por otra parte el relato no concede mucha importancia alazonaca-
so-conceptual de las consecuencias; se observa que s61o dedica a esta parte dos p6rrafos, de

un total de cincuenta y dos que constituyen el relato total.
En el andlisis actancial de este relato se ha hecho evidente que las zonas focalizadas

corresponden a la zona de la anterioridad (zona B1) y a la zona de evento o nfcleo (zona A).

Figura 5

Zonas focalizadas en el relato

3.2, Nivel actancial en los titulares de prensa

Dada la gran variedad de titulares seleccionados, el primer paso consisti6 en identificar

los ejes tem6ticos fundamentales a los cuales remitian las noticias de las p6ginas de sucesos. Se

Zonadela Zonadel
anterioridad evento

Zona de la

posterioridad

Dependencia



MOLERO: Sistema de casos y ani4lisis del discurso

car los ejes temdticos fundamentales a los cuales remitian las noticias de las p6ginas de sucesos.

Se establecieron asi cinco nfcleos: privaci6n de la vida, privaci6n de la libertad, privaci6n de
la propiedad, inseguridad y hechos de corrupci6n. El primer nricleo incluyS titulares referidos
a asesinatos, suicidios y muertes accidentales. El segundo incluy6 detenciones y secuestros.
El tercer nricleo se refiri6 a robos, decomisos y hurtos. En el grupo de los titulares relativos al
tema de la inseguridad figuran agresiones y problemas de seguridad industrial. El riltimo nri-
cleo abarc6 los hechos de corrupci6n.

La mayor parte de los verbos utilizados en los titulares (detener, herir, rastrear, abalear,
estrellarse, desmantelar, morir, matar, robar, suicidarse, recuperar, identificar, fugarse, capturar,
asesinar, decomisar, reconocer, estrangular, atentar, localizar, investigar, ultimar, chocar, estafar...)
ponen en evidencia el predominio de m6dulos actanciales regidos por verbos con dos actantes
(73,96Vo), seguidos por m6dulos con un solo actante (22,18 Va) y con tres actantes (3,86 Vo).Es-
to indica que los m6dulos actanciales mds usuales en los titulares de la p6gina de sucesos son del
tipo: "alguien-verbo-algo" o "alguien-verbo-a alguien". He aqui algunos ejemplos:

. Comando armado roba 90 millones.

. Ex-gerente bancario estafa 18 millones de bolivares.

. 30 hombres armados secuestran a un ganadero.

. Hampones asesinaron al ex-grande liga Gustavo Polidor.

. Policia de Sucre captura a doble homicida.

3.2. l. Las zonas actanciales en los titulares de prensa

EI an6lisis de los titulares seleccionados, arroj6 lo siguiente'.\a zona del evento esla
mds focalizada, pues alcanza el 80,64 Vo, seguida por Ia zona de la anterioridad con un
15,33Va y por la zona de la posterioridad con un 4,04 Vo.

De los casos de Ia zona A, el mayor porcentaje le correspondi6 al NOMINATIVO
(61,10 %), seguido por el ACUSATIVO (45,13 Vo) y por el ERGAIIVO (t8,9 Vo).

De los casos de lazona de la anterioridad, el que con mayor frecuencia aparece es el
causal y los peri6dicos con mayor porcentaje de utilizaci6n son El Universal (peri6dico de cir-
culaci6n nacional) (23,33 Vo) y La Columna (peri6dico de circulaci6n regional) (13,43 Vo).

Veamos algunos ejemplos de cada peri6dico:
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LA COLUMNA
. Encaden6 a su hijo porque no queria estudiar.

. Golpearon a policia porque recuperi camioneta
robada.

. Cinco heridos grayes por incendio en el Puerto.

EL UNIVERSAL
. Acusan a efectivo de la G.N. por la muerte de un
motoriz.ado.

. Detenido funcionario de WJ por borrar informa-
ci6n de las pantallas.

. Interrogados varios testigos por caso de extorsi1n

La aplicaci6n del modelo de las zonas caso-conceptuales a los titulares de prensa anoj6
como resultado que lazona actancial focalizada corresponde alazona del nricleo o del even-
to (zona A), tal como se observa en el siguiente gr6fico:

)
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Figura 6
Zonafocalizada en los titulares de prensa

Zona de la anterioridad Zona de Ia posterioridad

CAUSA
Actancia

CONSECUENCIA

Dependencia

Las zonas actanciales en los tftulos y esl6ganes de anuncios publicitarios

En los anuncios publicitarios, el an6lisis arroj6 los siguientes resultados: Ia zona del
evento es la m6s representada pues obtuvo un 91,11 7o correspondiendo el mayorporcentaje
al NoMINATIVO; seguida por la zona C (LocATIVo NOCIONAL, ESPACIALY TEMPQ-
RAL) con un 55,55 %, correspondiendo el mayor porcentaje al LOC. NOCIONAL. Entre los
ejemplos pueden anotarse los siguientes:

' "IJna parte importante de la hospitalidad suiza es su toque creativo" (NOM I LOC.
NOC.).

. "Century, joven para ser atrevido, maduro para ser precavido" (NOM./FIN.).

Por su parte la zona de Ia anterioridad aparece d6bilmente presentada con un 6,6 Vo y
la zona de la posterioridad alcanz6 un 13,33 Vo.

En el caso de los esl6ganes lazona fbcalizada coresponde alazona del evento o nri-
cleo en un cien por ciento de los ejemplos analizados. Los esl6ganes mds comunes en la mues-
tra son del tipo:

' "Monza. Acelera la emociSn" (NoM./ACUS.), (publicidad de un autom6vil).

' 'Astor. Una nueva dimensi6n en suavidad" (NOM.A{OM.), (publicidad de un cigarrillo).

En el siguiente gr6fico se observan las zonas focalizadas en los tftulos y esl5ganes de
los anuncios publicitarios:

Figura 7
Zonas focalizadas en los titulos de los anuncios publicitarios

Zona del evento

Zona de la
anterioridad

CONSECUENCIAI
Dependencia
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4. Conclusiones

La aplicaci6n de la teoria de casos en el relato guajiro, en los titulares de prensa y en
los titulos y esl6ganes de anuncios publicitarios permite anotar las siguientes conclusiones:

b.

El relato tiene tendencia a explicitar las causas de los eventos narrados, lo cual
conduce alafocalizaci6n de lazona de la anterioridad (zona B1).
Dedica la mayor parte de la narraci6n a la presentaci6n de las diferentes ac-
ciones que se sitrian en la zona del evento, sobre todo a aquellas realizadas por
el actante principal o h6roe. Esto indica que se privilegia, adem6s, la zona A
o del evento.
Las caracteristicas que confiere a ese actante principal -que es el hilo de Ia narra-
ciSn porque todos los eventos se refieren a 6l de una u otra manera- hace posible
que Io asimilemos, en algunos pasajes de la narraci6n, a la esfera de caracteiza-
ci6n del NOMINATIVC conceptual, y en otros, a la esfera d,e caracteizaci6n del
ACUS$IVo conceptual. En el primer caso, seria el actante que se desplaza de
la tierra al m6s all6puaretomar de nuevo a la tierra. Seria el caso del actante via-
jero. No en balde, en una clasihcaciSn de los relatos guajiros (Molero 1993:
125-38) propusimos hablar de los relatos en los que predomina el macro-evento
viaje. En otros apartados de Ia narraci6n este mismo actante se asimila m6s cla-
ramente al ACUSATIVO; se trataria de aquellos pasajes en los cuales el actante
se comporta como paciente, frente a las acciones que ejecutan sobre 6l otros ac-
tantes dotados de potencia <+>. Estos riltimos, a su vez, pueden asimilarse a un
ERGATIVO; nos estariamos reflriendo, en este caso, a los personajes que se pre-
sentan bajo el estatuto de causativo, tal como los presentamos en el an6lisis.

En el caso de los titulares de prensa, se pueden anotar las siguientes conclusiones. Los ti-
tulares de prensa focalizan los casos situados en la zona del evento. En la muestra seleccionada, los
porcentajes referidos a los casos de la zona de la anterioridad y de la posterioridad no son signifi-
cativos, lo cuai indica que en los titulares de las p6ginas de sucesos interesa m6s la presentacidn del
hecho que la indagaciSn de las causas o la finalidad. Tiambi6n esto puede deberse al hecho de que
los titulares -al igual que los encabezamientos- son, a menudo, el resumen de los acontecimientos
principales de una informaci6n. Thnto el resumen como el acontecimiento principal pertenecen a
las categorias obligatorias de una informaci6n periodistica.

En los titulares y esl6ganes de los anuncios publicitarios se privilegian las zonas del even-
to y la zonaC, correspondiente a los locativos. Esto nos indica que en el titulo del anuncio publici-
tario interesa la presentaci5n del evento en el cual se va a centrar la acci5n del producto o servicio,
pero que adem6s, es imporlante c5mo (LOC. NOCIONAL) el posible comprador puede obtener el
benef,rcio. El hecho de que la tercera zona en importancia sea la zona de la posterioridad, donde es-
t5 situado el FINAL, seflala una de las caracteristicas del discurso publicitario: presentar los posi-
bles resultados o beneficios del producto o servicio. Puede tambidn establecerse una diferencia en-
tre los titulares de prensa y los tftulos de los anuncios publicitarios. En los primeros latercerazo-
na focalizada es la zona Bl y en los segundos lazonaB2. Esto est6 en relaciSn con las caracte-
rfsticas de cada discurso: a la noticia de prensa le interesan las causas de los hechos, mientras que

a.
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a la publicidad -como ya se anot6- le interesa resaltar el posible beneficio que lograria el eventual

comprador con la utilizaciSn del producto o servicio.

Los resultados de la investigaci6n permiten aflrmar que cada uno de los ejemplos utiliza-
dos en el corpus focaliza una determinada zona caso-conceptual. Las figuras 5,6 y 7 muestran la

diferencia entre las zonas caso-conceptuales que focalizan el relato, los titulares de prensa y los ti
tulos y esl5ganes de los anuncios publicitarios.

Por dltimo, cabe seflalar que el modelo que presenta las zonas caso-conceptuales se mues-

tra adecuado para el an6lisis de los actantes tanto en titulares como en unidades de mayor comple-
jidad discursiva, como es el caso del relato.

Notas

1. El presente trabajo fue leido como ponencia en el XI Congreso de la Asociaci6n de Lingtiistica y Filologia de

la Am6rica Latina (ALFAL), que se celebr6 en julio de 1996 en Ia Universidad de Las Palmas, Gran Canaria,

Espana.
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