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M6s adelante, en este mismo capitulo' :: 1tl?:^1:'#i?'i""Xti""r,?t;HiflJM6s adelante, en este mlsmu LaPrlurv' rv sqr..^' ---- 
,lara exposici6n de Mig--

comentado como h;;";;-:Lalica de ios-g6neros;::lt:,i: ln la teoria cl6sica encu':comentado como la teona urabr\'4 *" '"",rr?"u*"n1uci6n que en la teoria cl6sica encu':
ineli.danioo cuttu'ag J::sgl' l- l1l).^,,..,^ 

"i*"rar" H"-uurger (1968) para sus propuestas'

Podria seflalarse una curioslp:'uiu:l"f 1t-]:,*.t:lt:::t,3: :!:?:t:T:+#:f;;
o";:YlffiJ$::*"iJx'.""?t?:Ti:i1r::i*ir:l*i*:,ul',:J;['#t':::
ti, lT,, Hl $1 ff ['i:ff "fi T:il:"?; ;i:i{;;*f fLl: 

rea,id a d, e s t abr e c e I a d'l'

ffil l;'rJ;J,fi';;;il;ie iene3arse en el siguiente cuadro:

n.fr": o Uari. u*"lqfi t'LiN l4I9 Nanaci6n directa: EPICA

Sin narraci6n: DRAMA

O*nu vivencia: lintCn

n"n":. ttiP*b6lt$ 4TIB4

Laprimerapartedelcuadro,dondeseincluyenlosg6neros-delensayo(recorde-
mos que tu t irtoiiu, segrin erlrro,J"r, .eproduc"'la realid-ad' segrin la verdad' tal com''

es), de Ia 6pica y O"t Arama, ;;t *it"; tu tto'il utittotOii"ul (V6ase L' Timof6ie"

1979 212-248')

2. TeoriasarquetfPicas

Laespeculaci6nm6sabstractaacercadelcar6cterdelosg6nerosliterariospuede

',,,i**ionoffi 
ffi ;1ryxft;L*,:iii:l*:::glrp;i3:XlH?';?:

["i'J];ill::'i*':ff t,fi :Ul,liii;;;raconrbrm;;;;curtural
Asi, para Emil Staiger los conceptos fundamt*ui"' a" po6tica son lo 6pico' lo liri'

co y lo dram'tico (y, en.tod" :^:l;;';t6*t;; 
y fo. cgmico)' Pero estas categorias tienen

un car6cter sumamente abstracto cotio deiiu"#u ta iJentificaci6n del estilo lirico con el

recuerdo, del6pico con la r.pr"r.rriul";;;t del dram6tico con 
'a 

tensi6n' En estos con-

cepros est6 la U"r" o" aou t"oriu y;;;;; ;iticari,"t"c, r"grin explica en su obra' El

mismo autor "r,"irJ"" "i"nlu." 
d" ,u propuesta con categoriai antropol6gicas:

,.Ademds,claroestd,ellibroabrigatambiinlapretensi1ndealcanzar

validezindependiu"''io'ri''do"'c6mon-ip-bl'*aacercadelaesenciade
los conceptos sobre los gdnero'fo6'-i:?:,'-oidu" de suyo 

'a 
offo mds general'

a saber: al problemo oiurro de la ,""fo"*l'*" ia hombre' En este sentido'

tul contribici6n a la ciencia literari" t ;;;t;;;'-i' to po^tica fundamental nos

conducird a la antropoio'iii nosfifica" (tv+6:25-26)'

En|aza,deestaforma,conlareflexi6nP|lnia'aerasn!.s$asdela6pocarom6n-
tica alemana. Hegel ,"riu "i 

modelo de este ti$o de pensamiento anterior' Se trata oe

reflexiones que se sitrian t;;i;p;'t: *i:'tJ;;;; iil;" w' Kavser (1e48: 435-

445) llamabi lo lirico' 
" 

6iili';il*:g:t:;;;' actitudes o como formas natura-

lesdelaliteratura,frenteaigenerocomo-f"norn"''oconcleto(canci6n,epopeya'nove-
la, himno...). La obra de ii"tt*t ;" r""i? t"a^t?^ 

"on 
p'ou"tho para el planteamrento

Aet pioUtema del g6nero literario'

de un car6cter en acclon

Reflejo ficticio
b6sicamente fant6stico
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3. Actitudestaxon6micas

El mejor ejemplo de la manera_de proceder por observaci6n de la realidad, sin esque-

-ur-pr.oior O. tiiot iaof.1 nos lo da el formilismo ruso' y sobre todo la definici6n de

g.nero propuesta ;;; ffir tm3ghevski. En las conclusiones de la definici6n de g6ne-

ro tirerario hecha fi; i;;"hevski (1925:306-307;1928:214-215),hay que destacar las

siguientes observaciones:

- imposibilidad de una clasificaci6n !6gica y duradera;

- porinifiOuA, ,nni"amente, de una divisi6n hist6rica fundada en muchos rasgos;

- necesidad de practicar una clasificaci6n pragmdtica y utilitaria;

- comptejiaad ie las clasificaciones, que 
-debin 

trabajar con grandes clases, divi-

sibles en dp;s y especies. Esta es la fbrma de ir desde las clases abstractas a las

distincion"i trirlOti"as concretas, y hasta la obra individual'

En la misma descripci6n de lo que es un g6nero puede apreciarse la actitud flexible

de B. Tomachevski:
,,l,os procedimientos de construccihn estdn agrupadSs alrededor de algu-

nos procedimientos prrrtjitUte:s. Asi se crean clas-e-s particulares de obras (los

gdneros) que s9 caracteri2an por.una agrupacifin de procedimientos alrededor

,1, toi'piiirdimientos iiii[itiutrr, [u, llamnmoi los rasgos del gdnero"

(1925:302).

Los rasgos de g6nero tienenmuy {ivelsa naturaleza(tem6ticos, formales o prag,m6-

ticos), y sobre toOl?ie-nen un car6cter hist6rico. Pues los g6neros viven y se desarrollan,

tomando como modelo una obra anterior, o pueden disgregarse, -producifndose 
inter-

cambios entre g6neros elevados y g6neros u,tig-"t. (Enll capitulo XIV se encontrar6

una referencia m6s amplia a la teorfa formalista de los g6neros')

tr. ALGUNASDEFINICIONES

1. Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov hizo un planteamiento del problema de los g6neros-literarios

-tomando como p""t" de partiaa la reflexi6n de N. Frye-, en el_capftulo titulado "Les

g.*"r litt6rairesi de su Iniroduction d la littdrature fantastique (1970:8-27)'

Los argumentos esgrimidos por T. Todorov en defensa de la realidad del g6n31o

literario son ya cl6sicoJen la teoria literaria; asf como su diferenciaci6n de generos his-

tO"i.o"V gdneros te6ricos, o de g6neros elementales y g6neros complejos, atendiendo,

en ta segunda partici6n, a sus rasgos estructurales'

Todorov rechazadetalladamente las objeciones a la existencia de los g6neros, con-

cretamente las cuatro siguientes:

- necesidad de conocer todas las obras para poder definir un g6nero;

- dificultaO fara localizar el nivel en el que situar las diferencias entre g6nero y

obra individual;
- contradicci6n entre el ideal de distinci6n (originalidad) y el aspecto gen6rico

(repetici6n);

- realidad de la literatura moderna, que parece no respetar la divisi6n en g6neros.
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Estas son las conclusiones precisas a partir de las que elaborar una tipologia de los
g6neros, que Todorov no desarrolla:

- toda teor(a de los g6neros se funda en una representaci6n (modelo) de la obra lite-
raia;

- hay que elegir el nivel en el que situar las estructuras literarias;
- huy que diferenciar: g6neros hist6ricos (fruto de una observaci6n de los hechos

literarios) y g6neros te6ricos (deducidos de una teoria de la literatura);
- los g6neros te6ricos se dividen en: elementales (segrin la presencia o ausencia de

un solo rasgo estructural) y complejos (por la presencia o ausencia de una con-
junci6n de rasgos);

- los g6neros establecidos te6ricamente tienen que ser comprobados en los textos, y
los g6neros observados hist6ricamente deben ser explicados por la teorfa.

Un comentario de las teorfas de Todorov en este punto, y sobre todo en los aspec-
tos que critica del pensamiento de N. Frye, puede verse en Brooke-Rose (1976). Que
Todorov se ocupe en otras ocasiones de la caractenzaci6n del g6nero literario, demues-
tra la importancia que concede a este concepto y ala realidad literaria por 61 designa-
da. En este sentido, llama la atenci6n que en una misma obra (1978), despu6s de un
capitulo en el que se plantea la duda acerca del concepto de literatura como algo nfti-
damente caracteizado, se dedique otro -con el titulo de "Uorigine des genres"- a
defender como realidad del andlisis la de los g6neros, entendidos como algo estrecha-
mente vinculado con los actos de lenguaje (1978: 44-60).

2. Fernando Lfizaro Carreter

Basi{ndose en la teorfa de B. Tomachevski, Fernan do LLzaro Carreter (1973) hace la
siguiente enumeraci6n de hechos que tienen que ver con la realidad hist6rica del g6nero:

1. el g6nero tiene un origen conocido que puede descubrirse;
2. el g6nero se constituye cuando un escritor halla un modelo anterior que sigue;
3. el modelo se caracterizapor una estructura con funciones diferenciadas;
4. el epigono suprime y altera funciones;
5. la afinidad gen6rica se establece sobre funciones an6logas;
6. el g6nero tiene una 6poca de vigencia m6s o menos larga.

Los planteamientos del formalismo (Tomachevski, sobre todo -v6ase el trabajo de
Mercedes Rodrfguez Pequefro (1991) sobre Iateoria de los g6neros en el formalismo
ruso-) y de Fernando Ldzno Carreter ofrecen una clara sintonizaci6n con las preocu-
paciones del estudioso de las obras concretas, con el critico y con el historiador de la
literatura que intenta comprender y clasificar el objeto literario individual.

3. El glnero literario: convenci6n e institucirin

El concepto de g6nero, que es imprescindible en el trabajo del estudioso de la obra
individual, tiene, sin embargo, un estatuto dificilisimo de perfilar, por cuanto que es
algo que est6 entre la teorfa y la observaci6n de los fen6menos, y por eso tiene los pro-
blemas que presenta toda definici6n de una categoria cognitiva, de un instrumento de
conocimiento.
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En este sentido, no hay m6s que estar de acuerdo con Adrian Marino cuando dice

que ,'the definitions of titirary ginr"t -like those of literary concepts- are historical,

therefore m-obile, transient, conventional, therefore approximative, nominal, relative,

therifore not ent:irely adequate, vacillating as contradictions and discrepancies can be

observed between a conceptual label and the literary reality" (1978: 54). Y un poco

m6s abajo: "As long as thi conciousness of the literary Senre does not perfectly coin-

cide with its existence, no fixity is possible " (1978: 55)'

Hoy se insiste en la realidad del g6nero, aunque- no sea m6s que por convenci6n y

necesidades de la literatura como instituci6n. En esta lfnea habria que situar la asociaci6n

Jel concepto de g6nero con el de norma lingiiistica -segfn la conocida propuesta de

Coseriu: sistema, norma y habla-, que postulaba Stempel (1971); o la relaci6n entre g6ne-

ros y actos de lenguaje,-a que se il,rditd mds adelante (Bruss,I974; Pratt, 1977 Ryan,

191 9 ; Domfngue z Caparr6s, 1 98 1 ; Schaeffer, 1 989)'
por poner un ejemplo, l6ase lo que del g6nero como cauce institucional dice W. D.

Stempel (I971: 568):

"El gdnero, pues, si se quiere, tiene.que ver a LavezCon el Swtema-y

,on ,l frabla,'ritotrto que corresponde a Io que Coseriu ha llamado
'norma"'.

Resumen perfectamente esta consideraci6n las siguientes palabras de Miguel Angel

Garrido, tomadas de su defensa del concepto de g6nero:

" [...] el gdnero se nos presenta coryo un horizonte de expectativas para eI

autor, qi, tir*pre escribe en los moldes de esta institucidn literaria aunque

sea para nrgorio; es una marca pqa e-l lector que obtiene asi wna idea previa

de tb que va a encontrar cuando abre Io que se llama una novela o un poema;-

y es una sefial para la sociedad que caracteriza como literario un texto qu9 ta.l.

vez podria sei circulado sin piestar atenci6n a su condici6n de artfstico"
(1988a: 20).

El car6cter institucional y el esquema de la comunicaci6n nos est6n indicando la

base semi6tica de esta posrura, que es la "vigente" hoy en el pensamiento sobre los g6ne-

:-.,s literarios, como pu"d" comprobarse en el planteamiento actual y documentado que

:e la cuesti6n hace jean-Marie Schaeffer (1989). Segdn el critico franc6s, todo texto

:epende de cuatro l6gicas gen6ricas, por cuanto que:

tiene el sistema

la que se pueden establecer reglas que la expli-

la

- es un acto comunicativo;
- tiene una estructura a Partir de

quen;

- se sitria con relaci6n a otros textos, y

- se parece a otros textos.

ya en 1965 podfan leerse las nftidas palabras de J. M. Diez Taboada sobre el carSc-

,:r institucional y la funci5n del g6nero en la comunicaciSn literaria:

"Con estos supuestos, el gdnero no puede ser solamente un mero princ.i-
pio de ordenaci1n- o clasfficaiifin, sino primeramente un aut/ntico cauce his-
't6rico, tradicional e institucional de comunicaci6n del literato con otros lite-

ratos precedentes y siguientes y con sus lectores. O, dicho de otra manera, la

institucionalizaci6n dle las postbilidades literariamente creadoras del hom-

bre" (1965: 18).
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Asi, en la poesia ditirdmbica y en la n6mica, a lo largo de todo el poema se encuen-
tran los tres medios (ritmo, canto, verso), mientras qu", "i la tragediu y 

"n 
la comedia,

s6lo en las partes liricas entraba el canto.

- Por lo que se refiere al objeto de la imitaci6n, los g6neros se diferenciar6n por hacer
a los hombres mejores, peores o iguales a nosotros:

"Pu,es tombi4n en la danza y en la mrtsica de flauta y en Ia de citara pue-
den producirse estas desemejanzas, asf como en la prosa'y en los versos tilot;
por eiemplo, Homero hace a los hombres mejores; Cleofonte semejantes, y
Hegemdn de Taso, inventor de la parodia, y Nic6cares, autor de la'Diliadi,
peores. Y lo mismo sucede con los ditirambos y con los nomos" (1448a).

G6rard Genette (1979), quien piensa que Arist6teles se esti4 refiriendo solamente a
los g6neros mim6ticos -de ahi la ausencia de la lirica-, propone el siguiente esquema de
la clasificaci6n aristo t6lica:

DRAMATICO NARRATIVO
SUPERIOR

INFERIOR
tragedia epopeya

comedia parodia

b) Taxonomias

Pero la teoria cl6sica de_los g6neros es algo m6s tambi6n, es una serie de propuestas
taxon6micas, como ilustran Plat6n o Arist6teles. Asf, el primero de ellos sostiene ei el lon
(534c) que cada poeta est6 mejor dispuesto para el cultivo de un g6nero determinado, ilus-
trdndose este aserto con la lista que incluye ditirambos, loas, danzas, epopeyas, yambos.

_ En Las Leyes (III, 700) todavfa dardPlatdn una lista que cita los siguientes g6neros:
himno, treno, ditirambo, pedn, nomo. Se trata de gdneros musicales.

En la Podtica de Arist6teles, por ejemplo, se habla de ditirambos, comedia, tragedia,
nomos (I447b), y de parodias (7448a). Por 1o demds, los g6neros tienen un origen y
est6n sometidos a la posibilidad de cambio, al tiempo que se caracterrzan pot oticon-
junto de rasgos estilfsticos (tipo de verso, partes eitructuradas, tiempo y icci6n, por
gjempfo), Laleoria cl6sica de los g6neros, pues, es algo m6s quer.rnu p.opuesta de clisi-
ficaci6n basada en los modos de imitaci6n.

c) Teorfa latina

Dado su car6cter pragm{fiico, en la po6tica latina no hay rastros de esas propuestas te6-
ricas, y sf hay taxonomfas. El esquema a que pueden reducirse las diferentes hxbnomias de
los principales autores latinos presenta la forma del cuadro A (v6ase pdgina siguiente).

Partiendo de una actitud pragm6tica, no se debe ceffar la lista.pues siernpre puede
surgir un g6nero nuevo. Por eso Ti4cito dice:

- "Por lo que a mi respecta, considero sagrada y venerable toda expresifin
literaria en todos sus aspectos, y creo que debe anteponerse al cultivo de las
demds artes no sdlo vuestro querido coturno [tragedia] y los graves sonidos de
un poema 6pico, sino tambi4n la dulzura de la lirica, los juegos de la elegia, la
mordacidad de los yambos, las bromas de los epigramas y cualquier otri gdne-
ro en que se manifieste la literatura" (Didlogo de los oradores, X, 4).
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;ada en una fidelidad al
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Jo lugar (G. Genette, 19

Por otra parte,la tet
:nente tiene que verse ati
;i6n de tales formas. Lui
re a los autos sacramenti
l8-19). Este mismo auto
'"los provechos y utilida'
riempo (1609), de Lope r

2. Teorfa rom6ntica

En la teorfa romdnti
estudio de los g6neros
siguen vigentes en un til
dio del problema de los
los siguientes t6rminos:
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- otro, la construcci6n de taxonomias que se refieren a fen6menos de las literaturasrespectivas.

Si el primer aspecto tiene que ver con una actitud deducti va, alaque se vincula toda;t-')puesta de g6neros te6ricos, el segundo se relaciona con tu.onrio"raci6n del g6neroc{xno fendmeno histdrico.

Jean-Marie Schaeffer (1989: Lo-25) titula, sintomdticamente, el apartado quededica a Arist6teles "Les ambiguit6s 
-du 

pbre ronoateu.;', t;r;-;lf.r"nciar tres actitudesen la Podtica; por lo que se redere a los g6neros: normativa, esencialista-evolucionistay estructuralista.

r, Gdnero y modo de imitaci6n

La primera propuesta de una clasificacidn de los g6neros fundada en la forma de la-:jtaci6n se debe a Plat6n, en el Libro III de La Re3{btlca (?si;.iui.n"nt" 3g2d-3g4d).F' resumen y conclusi6n de la teorfa de las formas dL imitaci;;;il; encontrarse en las*;:uientes palabras:

[. ] h.ay: en primer lugal; un tipo de poesia y composici6n de mitos fnte_gramente imitativa -como tfi dices, ta tiagedia"y laLoiedra-; ,,n ,)gii"iolugar, el que se produce a travas del recital"ad pirii, ;;:""; b hallards en losditirambos, mds que en cualquier otra partei ! en tercer lugar; el que se creapor ambos procedimient.os.,^lq?to en ri porrio 6pica ,oio en muchos otroslugares, si me entiendes,, (394b,c). '
Hay, pues, tres clases de poesia, segfn el papel del autor en el texto: cuando el poeta3-I aparece y s6lo hablg-r y actrtanlos perJonajes, como en el teatro; cuando solamente habla*r poeta, como en los ditirambos; el que 

^r"t'u *nlo, p.o."dimientos, como en la 6pica.Aristdteles, en la Podtica, integra estas ideas en su sistema de clasific aci6nde las
'*nes como la tercera diferencia, libasada en el modo d, i;;;;;;;. no esr6 claro elrLtgar del modo cor:respondiente al ditirambo en ptaton. Arist6tele, air?ngue dos formas
'rc tmitaci6n: narrativa (subdividida en dos: a) cuando nalra por medio de los persona-is: b) cuando el poeta narra personarmente) y irt o(teatro):

"Hay todavia entre estas artes una tercera diferencia, qLte es el modo enque uno podria imitar cada una de estas cosas. En ,ytito, con los mismosmedios es posible imitar las mismas cosas unas veces narrdndolas (ya con-virti4ndose hasta cierto punto en otro, como hace Homero, ya como unomismo y sin cambiar), o bien presentando a todos los imitidos como operan-tes y actuantes,, (1449a).

Junto al modo de imitar, los otros criterios para la diferenciaci6n de los g6neros lite-fin,r_\ son: los medios y el objeto de la imitaci6n.
-\unque todos los g6neros literarios usan los mismos medios de imitaci6n (ritmo,cto' verso), se diferencian.por usarlos de manera distinta, p"* ;; io rru."n al mismoTrrr.po y otros en partes distintas:

"Pero hay artes que usantodos ros medios citados, es decir; ritmo, cantoy verso' como la poesia de los ditirdmbicos y la de los nomos, la tragedia y lacomedia. y se diftrencian en que unas ros uian ido; of *iriiti;;;;,; otraspor partes" (1447b\.
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Es cierto que hoy no plantea muchas dudas la realidad de tipos de discursos que obe -

decen a reglas determinadas. No es el momento de discutir la influencia que las divers.,
manifesta.ion"r de la cultura de la imagen han tenido en la imposici6n de dicha realida;

4. Gdnero literario y literatura comparada

Desde el punto de vista de la literatura comparada, la cuesti6n de los g6neros es i-
la m6xima importancia, pues una disciplina que trata de comparar debe, por fuerz..

interesarse por todo concepto que suponga el establecimiento de rasgos comun6
entre diferentes manifestaiiones literarias. En el estudio de Claudio Guill6n -quie:

analizaseis aspectos de los g6neros: hist6rico, sociol6gico, pragmdtico, estructural, 169 -

co y comparaiivo-, las palabras del comienzo sitrian perfectamente los g6neros en --

important" lugur que ocupan en la teorfa de la literatura. Dice Claudio Guill6n:

"La cLtestifin de los g,ineros literarios es una de las "cuestiones disput.r;-

das" -essentially contesTed concepts- que ha protagonizado, de Arist6tele ,'

para acd, la hisioria de la Podtica. Arduo seria imaginarse tal historia sin esr,
'problema esencial y constituye.nte, Y-por lo tanto pertinaz e interminable [....
^Nos 

encontramos ont, ,l tipo de problema, obviamente fecundo,.coft-QU€ Cat!,;

,ipoca, o cada escuela, o cada taiante crftico, se enfrenta situacionalmente, e :

tiecir'desde otras cuestiones o preguntas que construyen su entorno hist6rict
o en relaci6n con ellas" (1985: I4l).

Este es el momento de mencionar la originalidad y agudeza con que Claudrr

Guill6n (lg7I) define e ilustra la idea dei gdnero en varios trabajos. De forma mds teo-

rica en "'On the Uses of Literary Genre" (I9l I: I07 -134), y de manera prdctrca en sus

an6lisis de la picaresca y de la novela morisca, sin olvidar las frecuentisimas incursio-

nes en la historia de la feoria de los g6neros. Su definici6n de g6nero como "an int'i'

tation to form" es ya cl6sica, y las implicaciones de la misma en la creaci6n y recep-

ci6n literarias quedan perfectamente demostradas por 6l mismo.

III. NOTAS PARA UNA HISTORIA DEL CONCEPTO DE CNNBNO

Si, segfn Claudio Gui116n, como se acaba de ver, el problema de los g6neros es enfo-

cado por Jada 6poca, escuela o crftico desde cuestiones o pregunta.s_que le son propias r

constituyen ,u .nto*o hist6rico, no est6 entonces de m6s una consideraci6n hist6rica del

problema de los g6neros. Pero no se trata de repetir los detalles de todas las escuelas cri-

iicas desde la antigiiedad, sino de presentar unos puntos destacables y que parecen impor-

tantes en la historia de la consideraci6n del g6nero literario.
En tres apartados puede plantearse un resumen de la historia de la teoria sobre lot

g6neros literarios: teoria cl6siia y clasicist a, teorta rom6ntica, y consideraciones actuales

1. Teorfa cldsica y clasicista

En la teoria cldsica de los g6neros, vista sobre todo desde la utilizaci6n que se hizo

de ella en las formulaciones clasicistas, hay claramente dos aspectos:

- uno es la formulaci6n de una tipologfa basada en una teorfa de la literatura
como imitaci6n;

'llIi

'lt,'lllillllli:0ili
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"Con el nacimiento del romanticismo, todo cambia: ya no se trata de i' .

sentar paradigmas para imitar ni de establecer reglas, se trata de explicct,
gdnesis y la evoluci6n de la literaura. Si hay textos literarios, si estos tiei.--
las propiedades que tienen y se suceden histdricamente como lo hacen, es p
que existen gdneros que constituyen su esencia, su fundamento, su princ'i;'
inherente de causalidad" (1989: 34\.

En efecto, la asimilaci6n de los g6neros literarios a actitudes fundamentales o for-
mas arquetipicas data de esta 6poca. Pi6nsese, por ejemplo, en las propuestas c:
Goethe, en Fonnas naturales de poesia, de tres clases de poesfa: la que narra clara-
mente (6pica),la inflamada por el entusiasmo (lirica) y la que actria personalmente
(dramdtica). Estas formas 'naturales' pueden aparecer juntas en un mismo poen-.*
(Wellek, 1955-1992,I:246). Se aprecia, pues, que lo gen6rico no se refiere a propie-
dades textuales que clasifican autom6ticamente cada una de las obras en una detem.-
nada categorfa.

En la misma lfnea de abstracci6n, de separaci6n de las propiedades textuales man,-
festadas en la obra, est6 la propuesta, t(picamente rom6ntica, que hace Schiller de un*
distinci6n segfn modos de sentir: ingenuo, coruespondiente a la poesia antigua , ! set'.-
timental (reflexivo), correspondiente a la moderna, y que comprende la s6tira, la elegia .,

el idilio (Wellek 1955-1992, I: 27 l-27 6).
Ya se ve el tipo de teonzacr6n que se impone en el romanticismo, y que, segfr.

Genette (1979), hace que se produzca de la forma mds natural el paso de la triparticior
en lfrica, 6ptca y dram6tica a los modos de imitaci6n. Se trata de propuestas con fuerte
componente psicol6gico, y abstractas. Por eso puede asistirse a la reformulaci6n de la
triada clasicista que hace Hegel en: 6pica (objetiva), lfrica (subjetiva), dramdtica (sin-
tesis) (Wellek, 1955- 1992,II: 362).

Claro que tambi6n se llega a la negaci6n de los g6neros en su sentido cl6sico. r
a clasificaciones completamente originales en que la novela es el g6nero por exce-
lencia, en el que cabe todo, como propugna W. Schlegel (Wellek, 1955-1992,II: 6l-
64); o en que el cardcter po6tico estd asociado intrinsecamente al cuento fantdstico t
ala novela, como quiere Novalis (Wellek, 1955-1992,II: 100-101); o a una clasifica-
ci6n de la poesia que distingue poesia romdntica y poesia cldsica, distinci6n que viene
de Goethe pero que se hace comfn en la teoria rom6ntica (A. W. Schlegel, Jean Pault.
Como se ve, cambia completamente la forma de entender los g6neros, y las propieda-
des textuales pasan a un segundo plano, para dejar el primero a explicaciones mds
flrlos6ficas o psicol6gicas.

Para terminar, una declaraci6n de Goethe, del 2l de marzo de 1830, recogida en sus

conversaciones con Eckermann, que muestra el nuevo espfritu ante las clasificaciones de
la poesia. Comenta Goethe la parte de su Fausto conocida como Noche de Walpurgis cld-
sica. y dice:

"El concepto de lo cldsico y lo romdntico -continu6 Goethe-, que ahora
se va difundiendo por todo eI mundo, provocando un sinffn de discusiones,
arranca de Schiller y de m[. Yo, en mi poesia, optd por el principio del proce-
dimiento objetivo, y no queria desprenderme de 6l por nada del mundo; en
tanto, Schiller cifraba toda la eficacia en el subjetivo. Consideraba su orien-
taci4n como la verdadera y legitima, j para rebatir mis ataques compuso su
ensayo sobre la poesia ingenua y sentimental. Trataba de demostrarme que yo
mismo, en contra de mi voluntad, era todo un romdntico y que hasta mi
Ifigeni4 por predominar en ella el sentimiento, no era tan cldsica como yo

,7'c'lc'l ili
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Guadro A

Filos6fica
Sofistica (epidictica)

Historia
Oratoria

Teatro

Epica

Otras

clases

Tragedia
Comedia
Drama satirico

Liica
Elegiaca
Y6mbica
Epigram6tica

ELOQUENTIA
(ya Cicer6n y, sobre todo,

T6cito y Quintiliano)

Verso
(Poesia)

esas propuestas teo-

entes taxonom(as de

rigina siguiente).
pues siemPre Puede

'able toda exPresi6n

rse al cultivo de las

os Praves sonidos de

,riot de la elegia, la

cialquier otro gdne-
'lores,X,4).

Los g6neros enumerados por T6cito son la tragedia, la 6pica,la linca,la elegfa, el

vambo yll epigrama, sin dejar cerrada la posibilidad de otros.

d) Clasicismo espafiol

En la teoria clasicista espafrola del siglo de oro pueden seflalarse las mismas dos

direcciones en el planteamiento del estudio de los g6neros: propuestas te6ricas basadas

en los objetos, -"dior y modos de imitaci6n, y taxonomias (AlonsoL6pez Pinciano,

1596, I: 238-296, Por ejemPlo)'
Ahora bien, hay que destacar la importante novedad de asimilaci6n de la lirica a

uno de los modos ie imitaci6n (el narlativo puro), que muy dudosamente est6 justifi-

cada en una fidelidad al pensamiento plat6nico o aristot6lico. En la historia de la consti-

ruci6n de un g6nero lfriio con el mismo estatuto que el dram6tico y el 6pico, para for-

mar la trtadade g6neros normalmente diferenciada en el nivel m6s abstracto de la teoria,

el nombre del priceptista murciano Francisco Cascales (1567-1642) ocupa un destaca-

do lugar (G. Genette,1979:33-4I).
p-or otra parte,lateoria sobre la comedia y otros subg6neros dram6ticos forzosa-

mente tiene qrre uerse afectada por un momento de especial importancia en la manifesta-

ci6n de tales iormas. Luis Alfonso de Carvallo, por poner un ejemplo nada m6s, se refie-

re a los autos sacramentales o a la necesidad de una teoria de la comedia (1602,II: 16,

l8-19). Este mismo autor, en el Didlogo III de su Cisne de Apolo, consagra un capitulo a

"los provechos y utilidades de la comedia". El Arte I'{uevo de hacer comedias en este

riempo (1609), de Lope de Vega, se tiene por la teorfa de la comedia espaflola.

2. Teoria rom6ntica

En la teoriarom6ntica, sobre todo en la alemana, cambia la manera de enfocar el

estudio de los g6neros literarios, y se inauguran unas actitudes ante el problema que

:iguen vigentes*en un tipo de planteamiento actual. Jean-Marie Schaeffer, en su estu-

ui6 Aet p6bl"-u de los g6neros, nota el cambio que se produce en el romanticismo en

tros siguientes t6rminos:
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crefa ni respondia tanto como yo imaginaba al sentir de los antiguos. Los
Schlegel cogieron esas ideas de Schiller y las llevaron todavfa mds alld, y
ahora las vemos extendidas por todas partes, y todo el mundo habla y discu-
te sobre clasicismo y romanticismo, cuando hace medio siglo nadie empleaba
para nada esos vocablos" (Goethe, 1957-1958,II 1235).

3. Teorias del siglo XX

De los muy numerosos aspectos que se podrfan considerar en 1o que sobre los g6ne-
ros literarios se ha escrito en el siglo XX, parecen especialmente destacables tres:

- la negaci6n del concepto de g6nero por parte de Croce;

- la incidencia que importantes propuestas te6rico-literarias de este siglo han tenido
en la precisi6n y apertura de la idea de g6nero;

- y la consideraci6n de los aspectos comunicativos y convencionales que provoca
la aplicaci6n de la semi6tica ala idea de g6nero.

a) Negaci6n del concepto de g6nero

B. Croce, en el capitulo IV de st Estdtica, al atacar el historicismo y el intelectua-
lismo de la est6tica, plantea la m6s clara y comentada negaci6n de la realidad del g6nero
literario en el siglo XX. Con ciertos matices, las ideas de Croce son seguidas por los
representantes de la crt1uca idealista, segrin se ver6 en el capitulo XX. Allf se dardn algu-
nos detalles de sus posiciones respecto al problema de los g6neros artisticos y literarios.

La postura croceana no hace m6s que exagerar un aspecto de la verdad de la rea-
lidad del concepto de g6nero: su dificil acomodaci6n al car6cter individual de toda
creaci6n artistica. Y este aspecto del fen6meno literario es innegable tambi6n, como no
dejan de reconocer quienes, como Tomachevski, aun defendiendo el hecho del g6nero
literario, reconocen que el andlisis puede acabar en la recensi6n de rasgos individua-
les de la obra artfstica (Tomachevski, 1925:306-307).

Pero, adem6s, la critica de Croce es saludable en el sentido de que ha servido de aci-
cate para quienes tienen que alegar razones contrarias, que ayudan, indudablemente, a

una mejor definici6n del g6nero literario (v6ase, por ejemplo, Todorov, 1970).

b) Reinterpretaci6n de la idea de g6nero

Se ha dado tambi6n en el siglo XX una revitalizaci6n del concepto de g6nero en la
teoria literaria. Todorov, por ejemplo, puede poner en tela de juicio la realidad de la lite-
ratura como algo perfectamente definido y caracterizado, pero no duda ni un momento
de la existencia de diferentes "gdneros de discurso" (1978).

Hay que recordar igualmente un trabajo de M. M. Bajtin en que los g6neros litera-
rios -que constituyen una de las clases de los gdneros segundos (o complejos)- son vis-
tos, en el marco general de una teorfa del enunciado lingiifstico, como g6neros del dis-
curso -n6tese el origen del titulo del trabajo de T. Todorov (1978)-. El trabajo de M.
Bajtin lleva por tftulo Los gdneros del discurso (1952-1953) y ha aparecido en su obra de
1979 (263-308).

Ecos de esta adscripci6n del estudio de los g6neros a una lingiifstica del discurso se

pueden encontrar en otros autores pertenencientes aLa nouvelle critique francesa, como
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En fin' el poeta puede inventar nuevas fdbulas, pero, si se decid e atratartemas tra-dicionares, no d.b" 
""di;;s (esro i.l";;;; la verosimilitud).

Caracteres

Los caracteres' cu-ya definiciSn- se ha visto mds arriba, suelen reducirse al cardcterl#il,ff .'ffi""'J,'"#?*i;*n*t[:*X*"111;JJilKarurarmen,",.nr]r.u-
En relaci6n con rot ptttonaies, Jr*;;"fan para imitar caracteres, sino que;:lf:if lffi;X'[]!.f6;;;;" i. iu, ";;i;; sin caract.,,, pu"oe haber rragedia,

^"",I:::: l: oo::,,,:,,:,:'::qitT;i:;i:,:z:n::;,x:::;:;,",,,f;:?,,ir es aquero que
prefi.ere o evita,. por e'so no ilenin rorrirtrr'ro, ;r;;;;;;;;-;":,;:;;:::t;:;h?;r#:mente nada que prefiera o evite ,t qu, nito,, (1450b).

Se trata' pues' de una actitt'4 una elecci6n, 
-o una decisidn ant. situaciones con-cretas' y no de una demostraci.in puramente discursiva de intenciones.

0"" liJ.'i"11",';Jl1'f,?','#$j,:13tr#i:1'".trtri;:., ou" ra rribura, y 6sros ocu-

ou" ,f;l:f?o#t" 
15 (1454a-b) trata Arist6teles de las cuaridades de los caracteres.

- Ia primera es que sean buenos, es decir, que ra decisi6n sea buena;- la segunda cualidad es que el cardcterpiado que una ;;j.. sea varonil): 
sea apropiado (por ejemplo, no es apro-

la tercera cuatidad ,: 
)?,:r:*.r.ro. qurl:.:, to 

,TrTo que ta bondad y ta prooie_dad (es una cuaridad que no estd craramente.expricaou.,i iu 
'podtica,y 

se ha inter-pretado tambi6n como que cuando ," ,ru:1_g..imitar un personaje ya conocido enf ::H": !Ttll;nuy'q,..J,;;;?J caracteristicu,pi, ru, que se re conoce);
.or'.."ni"-un';^i;;:rY';::,:'il:#';;11',.:t caft,cter sea coherente (siendo
inconsecuencia da coherencia u .r. .ur?T:Incollsecuente' 

pues togitu-tndii
acter rnconsecuente).

E7 cafii'cter debe estar sometido tambi6n a ias normas de verosimilitud o necesidad,
"de suerte que sea necesario o verlltmit qr;;;i;irroroi" habte u obre cre tar modo,,.Los caracttt:: 

9t tu ttugtJlu,l"un .uui., ,"u,iiuun irascibres-o"iiior.nres) deben ser
:rcelentes, pues la tragedia-imiil f..rorras mejores que nosotros.

Pensamiento

Si el cardcter se situaba en ei nivel de la decisidn, el pensamiento se sitria en er de
'a opini6n' en la manifestati;;;;iparecer. Junro con el iar6cter,", ,*u de ras causaso"tH,i:',',""!J;tffl*:ruT*Xii 

u". i,*. ;il;, acciones ,"un iur., o cuares.-aracteres. 
vvuva \'r f,t'cer rugar por su importancia, despuJrO. f" faO"f" V f",El pensamiento' en relaci6n con la acci6n, consiste en satler manifestar Io que estdLlY:*#,ftJiiffil" Et';;;'"t urp..to air."rrr"o de ra u".iJn,;ejdndose de ra
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matizan mediante v"Tsgf solos, y en otras los versos son cantados. por lo dem6s, excep-to en S6focles y Euripides, Ias partes cantadas no son consustanciales a ta f6buh,'al
argumento. Es decir, hay una separaci6n entre texto y mrisica.

F6bula

La f6bula o estructuraci6n de los hechos es la parte m6s importante de la trage-dia' Debe imitar una ac.ci6n sola y completa, y sus partes deben estar ordenadas de talmanera que, si se^cambia o suprime algo, el toao quiOa alterado y dislocado.
Partes de la flibula son: peripecia, agnici6n y tutt". pat6tico:

- la peripecia es "el cambio de la accifin en sentido contrario", siempre verosimil
o por necesidad;

- Ia agnici6n es "un cambio des-de,la ignorancia al conocimiento, para amistad opara odio, de los destinados g la dicha o al infortLtnio";la m6s periecta es h ajni-
ci6n acompaflada de peripecia;

- la tercera parte de la f6bula, el lance patdtico, "es una acci6n destructora o dolo-
rosa, por eiemplo, las muertes en escena, los tormentos, las heridas y demds casos
semejantes " (cap. lI; 1452a_b).

Las f6bulas pueden ser simples o complejas:

- son simples,lo mismo que la acci6n que imitan, si en stJ "desarrollo, continuoy Ltno, tal como se ha definido, se proiluce el cambio de fortuna sin peripecia niagnici6n";
- y son compleias, si "el cambio de fortuna va acompafiado de agnici6n, de peri-

pecia o de ambas".

Y siempre se exige la necesidad l6gica o la v_erosimilitud.Lasflibulas simples epi-
sddicas (ya veremos en las partes cuaniitativas de la tragedia quJtr un episodio) son
las peores: "De las fdbulas o- acciones simples, las epii6drroi ,on las piores. uoio
epis6dic.a a la flibula en que la sucesi6n de los episodios no es ni verosfmil ni necesa-ria" (l45lb).

La fdbula, en el sentido de acci6n, ser6 simple mejor que doble, es decir, ser6 unay no doble (estamos ante la famosa unidad de aici6n):

"Necesariamente, pues, una b,uena fiibula serd simple antes que doble,
como algunos sostienen, y n9 ha de pasar de la desdicha a la dicia, sino, a'l
contrario, de la dicha a la d3slicha; no por maldad, sino por un gran yerro,
o de un hombre cual se ha dicho, o de uio mejor antes qri pror,'\t+si, a1.'

Un ejemplo de fdbula (acci6n) de estructura doble es la Odisea, qle termina de
modo contrario para los buenos y para los malos.

Los efectos de Ia tragedia (catarsis: compasi6n y temor) deben surgir de la f6bu-
la, y no debe ser todo el aparato esc6nico., el espect6culo, el que los prod.r7"u, pu"r arto,
efectos deben surgir de los hechos, e incluso si solamente se escucha la fdbula sin
verla representada.

Por lo dem6s, en la estructuraci6n de la f6bula, la sucesi6n de los hechos debe estar
presidida por 1o necesario o verosimil, asi como el desenlace debe resultar de la fdbula
misma. Lo irracional debe estar fuera de la f6bula.
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pues llamo aqui fdbula a la composici6n de los hechos, y caracteres, a aquello segfin
lo cual d1c_im_os que los que actrtan son tales o cuales, y pensamiento, a ioclo aquZyo
en que, al hablar, manifiestan algo o bien declaran su par"crr" (1449b-1450a).

- Ati quedan, pues, enumerados y definidos todos los elementos de las tragedias.
Segrin los medios, el objeto y la forma de la imitaci6n, Arist6teles clasifica est6s ele-
mentos como sigue:

"Necesariam_ente, pue!, las partes de toda tragedia son seis, y de ellas
recibe su calida.d la tragedia; y son: lafdbula, los caracteres, la elicuci,n, el
pensamie_nto, el espectdculo y-la melopeya. En efecto, los medios con que imi-
tan son dos partes; el modo de imitar una; las cosas que imitan, tres,-y, fuerade 6stas, ninguna. De estos elementos esenciales se'sirven, por decirlb asi,
(todos), pues toda tragedia tiene espectdculo, cardcte4 ftibuta, elocuci'n.
canto y pensamiento" (1450a).

La tragedia se completa con las partes cuantitativas, queArist6teles describe en el
capftulo 12 (1452b), y que son: pr6logo, episodio, dxodo y parte coral (pdrodo y estti-
simo).

," "3::H:"',ifli);,"!i#,i*f*:;:::,;::;:2:f ,iT,:tr",i,i:n#,f,:j;:",;!;,f*
que se divide por separado, son las siguientes: pr6logo, episodio, dxodo y port" coral,
y astu se subdivide en pdrodo y estdsimo. Estas partes son comLtnes a todis las trage'-
dias; son peculiares de algunas los cantos desdi la escena y los comos" (I452b'). Ma,
adelante define el como: "lamentaci6n comrin al coro y a Ia escena". N6iese qu" uqu?
Arist6teles hace una descripci6n de la tragedia de ru iie-po y no da una desiripci'6n
caracteristica de notas esenciales de la tragedia.

Segrin todo 1o anterior, un esquema de la definici5n de tragedia y sus partes, esen-
ciales y cuantitativas, seria el siguiente:
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TRAGEDIA

IMITACI6N PARTES ESENCIALES PARTES CUANTITAIIVAS

MEDIO: lenguaje
CANTO
ELOCUCI6N PROLOGO

EPISODIO

PARTE CORAL
(piirodo y estiisimo)

sxooo

OBJETO: acci6n
FABULA
CARACTERES
PENSAMIENTO

FORMA: actuaci1n ESPECTACULO

EFECTO PSICOLOGICO CATARSIS (Compasi6n y tr mor).

c) Partes o elementos esenciales

Canto

Sabemos, por la definici6n de la tragedia, que el canto constituye uno de los adere-
zos del lenguaje de la misma, y tambi6n sabemos que algunu, puit., de la tragedia se
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un ejemplo de artes del espacio. Pero la literatura dramdtica establece una prolonga-ci6n en las artes del espaci6. Tr"r series de cinco ejemplos iil;; muy bien la grada-ci6n entre la literatura sin espect ftculoy d ;;;; ti"utosin palabras, pero con f1bu;a (conuna historia).

6pi"":El"{';,:r:7::;:f :!:ts*::11 jyn;:#:'"r2",::,::#;;:,#'"ff 
tJ?;?;Thdrise Raquin).

En el grupo 2 se enumeran ejemplos de literatura dramdtica, pero no represen-tada; se trata del texto dramdtico considerado independie"l"-"rt" de su representa-ci6n: obras dram6ticas' como Las Troyanis de Euripides; d;;;u de Dumas hljo I^adama de las camelias, o libreto de ti opera de veidi I^a Traiiata; drama de zolaTh€rOse Raquin.
En el nrimero 3 se agrupan ejemplos de adaptaci6n o proyecci6n hacia el espect6-culo (el espacio) de obrai liierarias r;;;;"s para ser representadas: recitaci6n conpuesta en escena de un fragmento dela-Iliada; proyecci6n dL una de las p"ri"ura. ua*das en In dama de las cimelias; ptoy"""ion de la pelicula de Marcel Carn6 ThirdseRaquin.

El grupo 4-integra la literatura dramdtica, como en el2,pero representada:representacigl d"- la tragedia de Euripides; del drama de Dumas hljo I^a dama de lascamelias o de la 6pera I'a Traviata; relresentaci6n del drama ie-zola Th1rise Raquin.
Por riltimo, el grupo 5 esti{ folma{9 por espect6culos de pantomima, ballet o pelf-culas mudas que se basan en una obra lite^raria: proyecci6n de una pelicula muda basa-da en un fragmento de la lliada o en una oe iai obras dramr4ticas derivadas; ballet deH' Sauguet y T' GsovsV La dama de las ,i*"loyproy"""ion-J" ru pelicula muda deNino Martoglio Th'rise Raquin (Kowzan, tglS: lZ_l+1.

2. Drama

. .fot lo que se refiere al teatro, queda claraen la explicaci6n de T. Kowzan una dis-tinci6n importante y que no se debe perder de vista al interesarse por el aspecto literario.Se trata del concepto de dramapara referirse a la literatura dram1tica, independiente delespect6culo.
Patrice Pavis en su utilisimo Diccionario det teatrodefine drama,en su sentido gene-ral' como "el gdnero literario compuesto para el teat.ro, aunque el texto no sea repre-sentado' obra dramdtica es solamente la denominacidn para irr, irpi a, texto,,.y en lasiguiente acepciSn se refiere al drayq^c9mo g6nero intermedio que sintet izalatragediay la comedia, desde el siglo XVIII (19g0: t+51. 

- '

El concepto drama en la teoria moderna puede tener unos perfiles m6s matizadossi se lo define en estrecha relaci6n conlafa.iila^(universo ficticio) y la escenificaci6n,como hace Jos6 Luis Garcfa Barrientos (zoot:30): "Et ai"i" i"iin"e por la relaci6nque contraen las otras dos categorfas: es la fiibu'la "trrrtpriii, ii arii, 
"t 

orgi*ir-to dispuesto para ser teatralme-ite represeniado, la estruitura a'rtistica (artificial) quela puesta en escena imprime ar univirso fictitc,ro que representa,,.

3. Situaci6n de comunicaci6n teatral

Aspecto tambi6n importante en la caractenzaci6n del gdnero teatrales la compara-ci6n con los dem6s g6neios literarios segfn la planteab ayalateoriacl6sica con plat6n y
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Arist6teles. El teatro, es bien sabido, imita presentando a los mismos personajes en
accidn, y sin aparecer el narrador en ningfn momento.

Se configura en el teatro una compleja situaci6n de comunicaci6n, situaci6n que ha
sido descrita minuciosa y detalladamente por M.u del Carmen Bobes Naves en la intro-
ducci6n a su Semiologfa de la obra dramdtica (1997). Las siguientes palabras plantean
resumidamente el problema:

"El teatro es Ltn proceso de comunicaciin complejo, mds que cualquier
otro de tipo lingiiistico y literario, pues suma fases y afiade elementos nuevos
al esquema general de la comunicaci6n, porque tiene mds emisores (autor-
director-actores) y receptores (lector individual, espectador colectivo), y por-
que el proceso de transducci1n que es la puesta en escena da competencias al
director que han cambiado histdrica, social e ideol6gicamente" (1997:3I).

Cuando la vieja po6tica caracteiza eI glnero dram6tico como imitativo puro, sin
elementos narrativos, se est6 refiriendo a la peculiar situaci6n de comunicaci6n que se
produce en el teatro.

Esta situaci6n compleja incide en la forma deI texto dramdtico, que en cuanto obra
escrita -para ser leida en principio s6lo por los actores y el director- se diferencia de otras
obras literarias, segrin propone M." del Carmen Bobes, por la distinci6n de los dos aspec-
tos siguientes:

- el Tbxto Literario:

"[...] constituido fundamentalmente por los didlogos, pero que puede
extenderse a toda la obra escrita: el titulo, la relaci6n de las dramatis per-
sonae, los pr6logos y aclaraciones que pueda incluir y tambidn las mismas
acotaciones, si tienen valor literario, como ocurre en el teatro de Valle-Incldn.
por ejemplo";

- el Texto Espectacular:

" [...] formado por todos los signos, formantes de signo e indicios que en
el texto escrito disefian una virtual representaci6n, y que estd constituido por
las acotaciones, por las didascalias contenidas en el didlogo, por los mismos
didlogos en cuanto pasan a escena en una realizacifin verbal 'en presencia',
es decir convertidos en espectdculo, con sus exigencias paraverbales, quin6-
sicas y proxdmicas, etc." (1991:32).

Didascalias, segfn explica la autora mds adelante, son "las indicaciones que,
sobre hechos escdnicos, pueden encontrarse en el didlogo, y que pasan a Ia repreien-
taci6n enforma verbal, como parte del didlogo" (1997: 174). Si un personaj e dice "Me
molestas con tus martillazos en Ia pared", en la representaci6n forzosamente tiene que
aparecer alguien dando martillazos. Son signos paraverbales el tono, timbre, ritmo;
quindsicos,los gestos de manos y cuerpo, y mfmica del rostro; proxdmicos, las distan-
cias y movimientos de los personajes (1997: 158).

I. TEORiA ARISTOTNTTCA

Como primer tratado de po6tica, que, adem6s, dedica su mayor atenci6n ala trage-
u&u la obra de Arist6teles sigue siendo punto de referencia inexcusable para quienes
ht'hn de teatro. Raro ser6 el estudio te6rico sobre el teatro que en un momento u otro,
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de manera explfcita o como fondo de sus planteamientos, no indique la presencia de la
teoria aristot6lica. Adem6s, durante mucho tiempo, especialmente a partir del
Renacimiento, ha sido el texto de teorfa dramdtica que ha acompaflado a muchas mani-
festaciones y discusiones sobre el hecho teatral en nuestra cultura europea. Como se
podr6 apreciar despu6s del resumen que se va a hacer, hay conceptos aristot6licos com-
pletamente vivos en la reflexi6n actual sobre el teatro.

1. La tragedia

a) Definici6n

La definici6n aristot6lica de tragedia es:

"Es, pltes, la tragedia imitaci6n de una acci6n esforzada y completa, de
cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies [de
aderezosl en las distintas pat'tes, actuando los personajes y no mediante rela-
to, y que mediante compasifn y temor lleva a cabo la purgaciin de tales afec-
ciones. Entiendo por 'lenguaje sazonado' el que tiene ritmo, armonia y canto,
y por 'con las especies [de aderezos] separadamente', el hecho de que algu-
nas partes se realizan s6lo mediante versos, y otras, en cambio, mediante el
canto" (I449b).

Si se analiza la definici6n, las caracteristicas de la tragedia, de acuerdo con los cri-
terios aristot6licos de diferenciaci6n de los g6neros (comentados en un capitulo anterior),
son:

- medios de Ia imitaci6n: lenguaje sazonado (verso y canto);

- objeto de la imitaci6n: acci6n esforzada y completa, de cierta amplitud;

- forma de la imitaci6n: actuaci6n de los personajes, y no relato.

A esta caracterizaci6n, meramente t6cnica, habria que afladir los efectos psicol6gi-
cos especiales de la tragedia: purgaci6n de la compasi6n y temor, mediante estas mis-
mas afecciones. Es la famosa catarsis trdgrca.

b) Partes o elementos de la tragedia

Los elementos o partes cualitativas de la tragedia son:

- por un lado, las que hacen referencia a la forma: espectdculo, canto y elocuci6n;

Dice Arist6teles: "{ puesto que hacen la imitacidn actuando, en primer lugar
necesariamente serd una parte de Ia tragedia, la decoraci6n del espectdculo, y des-
puds, la melopeya y la elocuci6n, pues con estos medios hacen la imitaci6n" (1449b).

- 
por otro lado, est6n los elementos que se refieren al contenido, es decir, al objeto,
a la imitaci6n de Ia acci6n, y que son:lafdbula, el cardcter y el pensamiento.

Dice el estagirita: "Y puesto que es imitaci6n de una acci6n, y 6sta supone algu-
nos que actrtan, que necesariamente serdn tales o cudles por el cardcter y el pensa-
miento (por 6stos, en efecto, decimos tambi4n que las acciones son tales o cuales), dos
son las causas naturales de las acciones: el pensamiento y el cardcter, y a consecuen-
cia de 6stas tienen 6xito o fracasan todos. Pero la imitaci6n de la acci6n es la fdbula,
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Capitulo IX
EL TEATRO

I. EL TEATRO COMO GENERO LITERARIo: LITERATURA
Y ESPECTACUTO

La literatura dramdtica constituye uno de los grandes grupos en que se divide la
literatura cuando se organiza en g6neros._La antigiiedad del tritamiento dL los problemas
que tienen que ver con el teatro, dentro de los esludios literarios, viene atestiguada nada
menos que por la Podtica de Arist6teles.

Sabido 
_es 

que este primer tratado de teorfa literaria de nuestra cultura es sobre todo
un estudio de la tragedia. En la consideraci6n aristot6lica de la tragedia no estaba ausen-
te el componente no literario del teatro, sino que se veia .o-o- un todo en el que el
espe_ctdculo ocupa un lugar importante en la consecuci6n del efecto final de la obra.

Los riltimos planteamientos generales sobre el teatro no olvidan tampoco el aspecto
externo, la_ representaci6n .o-6 elemento que influye en il ;;;fi;"raci6n, textual
tambi6n, de la obra dramdtica.

1. Artes del espect6culo

Trabajo cl6sico, aunque no viejo, para esos temas es el de T. Kowzan (1915).El tea-
tro es considerado como una clase dentro de la especie m6s general de artes 4el espectd-
culo. Estas artes se definen como aquellas cuyos productos ion comunicados obligato-
riamente en el espacio y en el tiempo, es decir, en movimiento. Adem6s, corrientJmen-
te est6n dotados de fabulacidn (cuentan algo) y tienen un alto grado de sociabilidad en
el plano de la producci6n, de la comunicaci6n y de la percepci6n (Kowzan, I975:61).

Una enumeraci6n de los tipos de espect6culo se puede encontrar en la misma obra(Kowzan' 1975: 59-60). Mediante la combinacidn de tos tres elementos cle lafabula-
ci6n (htstoria, cuento), el hombre y la palabra. se diferen ciardnlos ocho tipos siguien-
tes de espectdculos: l. Cuando Ios tres elementos estdn presentes: teatro drail6tico,
6pera, recitaci6n, oficio religioso; 2. Con fabulaci6n y hombre,.sin palabra: ballet,
pantomima, cine mudo, corlejo; 3. Con fabulaci6n y paiabras, sin hom|re: dibujo ani-
mado o proyecciSn con figuras no humanas (luz y ionido); 4. Con fabulaci6n sola-
mente: sombras, dibujo animado u otra proyecci6n sin imagen de hombre y sin pala-
bras, juego de aut6matas con forma no antropomorfa; 5. CJn hombr" y pulubra, sin
fabulaci6n: ciertos ritos, recitaci6n de un texto sin fi4bula; 6. Con hombre solamente:
gimni{stica, ciertos bailes o conciertos; ]. Con palabra solamente: ciertas proyeccio-
nes abstractas que utilizan la palabra; 8. Con ning.rno de los elementos:^juegos de
agua, fuegos arlificiales, proyecciones m6viles.

Partiendo de la distinci6n fundamental de artes del espacio y artes del tiempo, laliteratura, en su sentido m6s amplio, se sitria en las artes del tiempo; la pintura serfa
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mentos que contifygl las inquietudes que caracterizan a la 6pica. Esto es lo que
apunta V. Svatofr (1989) cuando examina, como rasgo tambi6n conititutivo de su 

"uri"-teristica 'narraci6n problematizada',la tendencia dJla novela hacia la epopeya. De esta
manera, frente a la forma cl6sica de ver la novela como expresi6n de lo probtematico del
individuo contempor6neo, prosaico y sin ilusiones, se apunta otra posibilidad:

" [...] la novela debe su _existencia y su evoluci1n a lo inconcluso, infinito
y dindmico de la vida cotidiana que implica gdrmenes de comunidad indes-
tructible, de vinculos naturales entre la- gente, es decir tambidn de lo 6pico,,
(1989: 20).

Otro punto de comparaci6n entre 6pica y novela podrfa explorar el modo de la
recepci6n de uno y otro g6nero. Es evidente que la diferencia enire la recitaci6n 6pica
y la lectura solitaria es grande, pero no deja d^e ser comparable la vocaci6n de ser escu-
chados y lefdos por gran nfmero de personas, tanto en la 6pica como en la novela.

Como conclusi6n, podrfl apuntarse que la transform"ci6n -con los cambios y per-
vivencias-- {. E 6pica, por el protagonismo de la novela en la literatura mode.nu, 

", 
.rnu

caracterfstica fundamgnlal, y quiz|la m6s importante, del reajuste del sistema de los
g6neros literarios desde la po6tica cl6sica a la moderna.
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.',#lnolfffi HffS:;;:'":lf :J,'i"'A?;lt"'.T"i?,;l*.nartiempo,seexprican
- busca su objeto en e1 'pasado absoluto' (Goethe, Schiller), el pasado 6pico nacio-nal;
- su fuente es la leyenda nacional, y no una^experiencia individual;- el mundo 6pico eit6 cortaao po" iJdirti""iu ap*" 

"nr;ffi der presen te (197s:448-449). Resumiendo con r^ puruururl"r -ir.o Bajtin:

,,*)u/,!,:i:o;,r:;",;::,:ffi:":y;,:"i;li.:r,J2,,0",,,!i,:r,f!{:i:r:;::"x::;
rasgo caracter{stico del g6nero,, (1975: 452\.

Porlo demds' y en coincidencia con observaciones a las que se est6 acosfumbrado desdela po6tica cl6sica' notu nu.;ti;n;; ror .u.u.i.i, ir'..1". oprJ"-r" 
"p"..ian tambi.n en rosotros g6neros nobles v u*nua'* de ra rii"""t"i".r6rid;;.d#; (1975: 453_45q.

3. Otras bases de comparaci6n

En ra idea que Bajtin tiene de la 6pica (idea, po., 
"jr1 

pl.t", que se vincura crara-mente con el pensamlento romdnti""'"1.r)ri" h ro 6pi.;r'iu llo"ru se define por:'11:'d"lff ff l'"TH';,'i"'ff ii'jl{.E:*ffi 
":::,rii:*it:;;:::,oca,aapa-

Hav tambi6n una n^ut" 
"o-,in,en la qu" run.iuli"l#';";;"n"sco enrre 6pica ynovela: la forma de la imitaci?" oe h p#ti.u".rari"u que, como se sabe, caractenzacomo mixta la 6pica' No es il;:t-* t^ydJ ", "rtu-ro.-u -irta de enunciaci'n-en el texto habla el autor y tu-t?n los personaies- la q";;;d;;instancia jusrifica elque la novela se pueda ti'"tii"iur untubg6nero ept "^,il;;;ffi ces t4picotoma unsentido ptdcticamente sin6nil;;" ro.qu"1uirf"."" 

"; 
inrr.i.ru"ni" iiu-u. ,,ne*ative,,.como rn",:!::arrativos,pu"r: epl*"v 

"""""i", a pesar de sus muchas diferenciasencuenrran un punro de comparaci6n. p;;;;;'r"u -9,i"*";;;;;iogia (teoria de ranarraci6n) no puede despreciai Ia, obse."u.i;;;;;e h vieja po6tica acerca de ra fr{bu_la o de los caricteres o de Ia 
"rt o"turuci6n der poema 6pico.

"n 
,uuu1"i'u"ffi#j"lJ"f,jii:lt9 l"6l'.o e.ue 13 moderna narrarorogia puede enconrrar

f iti:.xq,"#,T:#:qf; 
,,?;*,'."."13J::****tt*t**i*"**.""'.t*T

do habra de narratoro*iu ?oo, ejempro, G;l!;F;lB:$:t:ff :T:,",f:,':ft",, Hest6 fuera de lugar rei.oai 
19ut, "l o":t n";.reoria arisrotJri"u?"ne en la caracteri_zaci6n de la novela hist6ria qu" r,u"b a-iJo er""* rrg?;'z;"_;;:por ejemplo).

Aunque es menos.frecuente, tampoco ha faltado e{iel intente un an6lisis de la 6picaclSsica (la odisea) v E i"gi.o'ai'*rotr;p;;;;Ju,. 
,u moo""na teoria de ra nove_la' En efecro, Rodnev D;;";;;7igaT;#;,iiruuulo 

con ras siguientes palabras:
"The purpose of this,:r:d::: ro.b1in.s the disciprine of modern na*ative

;:!;':Ttnf,rif'1'nt and respected -i* *;-;;;;;,;l;: senre: the epic

Pero la 
"o-pTu!i6n.entre 6pica y novela puede ir mi{s all6 delos elementos estruc-turales' formaleJ' y considerut li 

"oo"h ;il;;;;" en cuya constitucir6n hay ere-
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To -lul que pensar ahora en tipologias como las de Arist6teles en su po1tica
-donde distingue, 9!lg-"popryg, los siguientes tipos: simple, compleja, de car6cter,pat6tica-; o la de w. Kaysir (1948: +ie-+go), cuando diferencia epopeyade aconte-cimiento,,dlgeSolaj. y..d" espacio, que representan, respectivamente,la llfada,laOdisea y Ia Divina Comedia.

Son posibles tipologfas de manifestaciones po6ticas narrativas como la que desa-rrolla Rafael Lapesa (19-6!) y que se funda, casi 6xclusivamente, .n iu observaci6n de laIiteratura europea occideniaf y sus formas de narrar en yerso. El esquema propues-to sirve perfectamente como cuadro de crasificaci6n.
Las formas resefladas por Rafael Lapesa son:

- epopeyas tradicionales (india, griegl germ6nica, francesa, castellana);
- romances y sus distintas clases (tradicional, artfstico, popular);
- poemas 4picos cultos (heroicos y caballerescos, religi*oi, ale!6ricos, filos6ficos);
- poemas Ayigoy menores (de mitologia greco-l,atini, inspiradJs en la vida diarialeyenda, balada, poema 6pico burleio)J
- poemas 4pico-diddcticos (poema did6ctico, poesia gn6mica, fi{bula o apdlogo).

Las historias de las literaturas nacionales registran gjemplos de los distintos tipos
de obras del-g6nero 6pico. En el trabajo de Etiem[le e974: tos-t to) se encontrarii unabuena introducci6n al concepto,.hist6ricidad y relativismo de la idea de 6pica "; ;;tdiversas manifestaciones de la literatura -undiul. El siguiente pdiato puede dar unaidea de 19 r..ou19*i{tico que resulta todo intento de clasifi.u"io"'y o" explicaci6n de lahistoria de las distintas formas 6picas: "La noci6n de obra 'dpicl'engloba canciones,
cantilenas, cuentos en prosa traismitidos de boca en boca, pi"*.o, sabiamente elabo-
yados pero divulgados oralmente en una civilizaci6n que dispone de la escritl4ra, etc.V Jirmounski observa que la literatura de los puebtos de Asii central ilustra ,todas 

lasetapas' de la evoluci1n de la epopeya: 'el ciento que pone en escena al valiente, laepopeya heroica tribal, la epopeya heroica nactonit lialmente y mds tardia, la ipo-peya novelesca que correspon.de al periodo feudat iulto'. Ast iea. observe,mos, sinembargo, que ciertas civilizaciones io han iio mds alld de la epopeya heroica tribal,mientras que la epopeya novelescafrancesa (e/ Roman d'Atexandie), que rur"ld" |,efecto a-una epopeya heroico-noveiesra nacional (Roland),rzo perpetta ninguna tra-dicifn de epopeya heroica tribal,,(Etiemble, 1974: 109\.

IV. ESTRUCTURAS DEL POEMA NPTCO

El p9el16pico tiene una estructura formal que ha sido objeto de teoizacidn desde
Plat6n y Arist6teles. Este, como hemos visto, dicg gu9 la epop6ya tiene las mismas pai-
tes de la tragedia, menos dos (canto y espectdcuto;, luego es'posibie una enumeraci6n
de las partes. esenc_iales del poema 6pico 

^como 
la siguieite : elocuci1n, fdbula, caracte-

res' pensamiento. La elocuci6n 6pica debe estar m6i cuidada en las partes que no des-
tacan ni el car6cter ni el pensamiento (1460b). La f6bula, lo mismo que en ia tragedia,
debe estructurarse en torno u ylu acci6n completa que tenga principio, partes intEr*.-
dias y fin (1459a). La f6bula 6pica, como imiagicaiti"n" i"tip""iui, ugni.ion", y lan-
ces pat6ticos' Hay una estructurananativacom-,itt a tragedia y 

"pop"yu.

1. Teoria clasicista

En la teoria clasicista se presta atenci6n, siguiendo el ejemplo de Arist6teles, a ladescripciSn estructural del poelna 6pico.
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.-Alonso L6pez Pinciano, por ejemplo, se refiere tambi6n a las partes cuantitativas:
pr6logo o proposici6n, invocaci6n, narraci1n.

Luz6n, en el libro cuarto de su Podtica. da muchisimas referencias de lo que es la
estructura del poema 6pico en la teorfa clasicista:

- las partes de la fdbula y sus cualidades: sobre los episodios, las costumbres, del
h6roe y los dem6s personajes, o la intervenci6n de lai deidades;

- las partes cuantitativas (necesarias: tftulo, proposici6n, invocacidn y narraci6n;
no necesarias: dedicaci6n y epilogo);

- la narracidn (admirable, verosim]l, y agradable, con duraci6n de un afro, y en
orden natural o artificial):

- la sentencia y locucidn.

Baste la enumeraci6n desordenada de algunos de los puntos de la teoria clasicista
para convencerse de las posibilidades de encontrar alli observaciones muy dtiles para la
--omprensi6n de lo que es Ia estructura del poema 6pico.

:. Teoria moderna

En W' Kayser (1948:231-244) o en E. Staiger (1946) se enconrrardn elementos para, Jescripci6n de la estructura 6pica.
De las observaciones de E. Siaiger se deducen propiedades estilisticas de la 6pica como:
- la constancia y relativa longitud del verso 6pico (lo que facilita su consideraci6n

autonoma),

- o la composicidn por adici6n de partes relativamente aut6nomas que t'avore-
cen el contraste y la intensificaci6npor el choque de unidades susceptibles de ser
consideradas independientemente.

. Como gufa para la clasificaci6n de los elementos estructurales del poema 6pico, e
"dice para el agrupamiento de las muchas observaciones que sobre el mismo se encuen-r-ir efl la teorfa clasicista, que hist6ricamente es la teoriu q,t. ha acompafrado a lasprincipales manifestaciones de este g6nero literario, puede iervir el esquema que esta-:.:ce Rafael Lapesa:

- acci1n o fabltlg_lcon sus partes: exposici6n, nudo y desenlace);
- acciones episridicas secundarias;
- protagonista y antagonista;
- partes cuantitativas del poema (proposici6n, invocaci6n, comrenzo, namaci6n,

dlvlsron en cantos):
- versificaci6n:
- la intervenci6n sobrenatural o maravillosa (mdquina 6pica) (Lapesa, 1964: 122-123).

No hay que llamar la atenci6n sobre la procedencia netamente clasicista del esque-' .1 de Lapesa.

\. EPOPEYA Y NOVELA

Un riltimo aspecto, que merece ser destacado en relaci6n con la 6pica,es el del paren-
tcsco entre 6pica y novela. La novela es un g6nero que, indepenoieniemente de sus mani-

l3l

LJI JL Lf .

: Jtl ril.c-
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festaciones en la literatura cl6sica y medieval (Carlos Garcia Gual, 1972, 1974), s6lo

desempefla un papel de protagonismo en la literatura moderna y contempo(ney
nn la teoia rom6ntica, y, firds concretamente, en el sistema de los hermanos

Schlegel, ocupa el lugar de g6nero romdntico por excelencia y g6nero en el gue_ca_h

todo. A ffegei se debe la famosa formulaci6n del carilcter de la novela como 6pica de lm
tiempos modernos, de la burguesfa (Wellek, 1955-1992, II: 369-370).

1. G. Lukdcs

Es el hringaro G. Luk6cs quien desarrolla y difunde esta concepci6n de la novela en

el siglo XX. En efecto, en el capftulo III, titulado Epopeya y novela, d9 su Teoria de la

norilo (1920: 59-72), Lukdcs hace una exposici6n de esta idea de la imposibitidad
actual de la forma de la gran 6pica cl6sica en verso, por la p6rdida de la esponta-
neidad; y la tarea que desde entonces tiene encomendada la prosa para captar el sufri-
miento y la tiberaci6n (1920:64).Ldase el principio del mencionado capftulo:

"Entre la epopeya y la novela -las dos objetivaciones de la gran literatu-
ra 6pica- la diftrencia no estd en las disposiciones interiores del escritor; sino

,, fot datos hist6rico-filos6ficos que se imponen a su creaci6n. I'a novela es

la epopeya de un tiempo donde la totalidad extensiva de la vida no estd ya

dada il"-uro manera inmediata, de un tiempo para eI cual la inmanencia del
sentido de la vida se ha vuelto problema, pero que, no obstante, no ha dejado

de apuntar a la totalidad" (1920: 59).

Sigue Luk6cs explicando el porqu6 de la p6rdida de sentido de la forma 6pica en

verso, 
-d6ndono. 

una magnffica lecci6n sobre el significado est6tico del verso en la epo-

peya.

2. M. M. Bajtin

El problema de las relaciones entre 6ptca y novela ha ocupado la atenci6n tambi6n

de M. Bajtin, quien dedica uno de los estudios de su obra sobre la novela a este asunto.

Observa bajtin el desasosiego que la novela, como g6nero, crea_en la teorfa cl6sica,

pues es evidente que la nouelu no es un g6nero t'po6tico" como los demds. Esta es la

primera exigencia que se desprende de las declaraciones a prop6sito de la evoluci6n del
^g6n"to 

nouel^. Otral exigencias son: el personaje no es heroico, como son el persona-

j'e de la lprcay el de la tragedia; el personaje novelesco no es un todo inmutable, sino

que se presenta en evoluci6n; y por riltimo:

"La novela debe convertirse para su tiempo en lo que fue Ia epopeya para
el mundo antiguo (idea expuesta de la manera mds clara por Blankenberg,

retomada luego por Hegel)" (1975: 447).

Son tres las particularidades fundamentales que diferencian el gdnero novela de

los dem6s:

- un estilo tridimensional (plurilingiiismo);

- una transformaci6n radical de las coordenadas de las representaciones tempo-
rales;

- una zona nueva de estructuraci6n de las representaciones literarias, zona de con-

tacto mflximo con el presente (la contemporaneidad) en su aspecto inacabado.
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el infotunio a la dicha o desde la dicha al infortunio), agnicifin (cambro desde la igno-
rancia al conocimiento) y lance patdtico (acci6n destructora o doloro sa) (1452a, b).

Los pensamientos (parecer manifestado o declarado al hablar) y la elocuci6n deben
ser brillantes.

La epopeya es m6s larga que la tragedia, y el limite de su extensi6n est6 en

" [...] que pueda contemplarse simultdneamente el principio y elfin. y esto
serd posible si las composiciones son mds breves que-tas aitiguo, y ,, apro-
ximan al conjunto de las tragedias que se representan en una audici6n,,.-

Ahora bien, la epopeya tiene una particularidad, que consiste en que es posible al
poeta

"[...] presentar muchas partes realizdndose simultdneamente, gracias a
las cuales, si son apropiadas, aumenta la amplitud det poema" (14igb).

Es decir, si se interpretan las palabras anteriores a 6stas como una exigencia de
unidad de lugar en la tragedia, segrin se ha visto que hacfan los humanistas italianos
("en la tragedia no es posible imitar varias partes de la accidn como desarrolldndose
al mismo tiempo", dice Arist6teles), en Ia epopeya no existirfa unidad de lugar.

De esta forma, "tienen esta ventaja qara su esplendor y para recrear al oyente ypara conseguir variedad con episodios diversos". Es m6s-variada que la tragedia,
donde "la semeianza, que sacia pronto, hace que fracasen las tragedias" (1459b).

El metro apropiado a la epopeya es el verio heroico (eI hexdinetro),que es ,iel 
mds

reposado y amplio de los metros".

d) El elemento maravilloso

El elemento maravilloso, cuya causa es Io irracional, tiene m6s cabida en la epope-
Ia- 

que en la tragedia, pues en la epopeya no se ve al que act(ra, y es posible decir cosas
falsas, siempre que se haga como ei debido. y asi

" [...] si se introduce lo ircacional y parece ser admitido bastante razona-
blemente, 

-tambi6n puede serlo algo ab-surdo, puesto que tambi1n las cosas
irracionales de la Odisea relativas a la exposici6n de[ h6roe en la playa se-
rian, evidentemente, insoportables en la obra de un mal poeta; pero, aqui, el
poeta encubre lo absurdo sazondndolo con los demds pri*orrr,; 114,60i,b1.

Recordemos que' segrin Arist5teles, se debe "preferir lo imposible verosfmil a toposible increible".

La historia de la literatura nos ofrece muchos ejemplos de poemas 6picos con pre-
sencia de hechos y elementos extraordinarios, maravill,osos. Un ejempto ae la persis-
tencia de este componente maravilloso en la teoria literaria clasicista del poema 6pico
puede verse en I'rt Podtica' de Ignacio deLuz6n.El tratadista espaflol dedica el riltimo
de los cuatro libros de su tratado al poema 6pico, y en el capftulo IV, al estudiar las
calidades y requisitos de la f6bula 6pica, no btuiou ldgicamente mencionar y comen-
tar el aspecto maravilloso "ktfdbula o la acci6n 1picaha de ser ilustre, grondr, mara-villosa, verisimil, entera, de justa grandeTa, ,no y de un h6roe,, (Luzdi, 1737_17g9:
s7r-513).
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e) Elocuci6n

Por 1o que se refiere a la elocuci6n, seflala Arist6teles que debe estar m6s trabaja-
da en aquellas partes

"[...] carentes de acci6ny que no destacan ni por el cardcter ni por el
pensamiento; pues la elocuci6n demasiado brillante oscurece, en cambio, los
caracteres y los pensamientos" (1460b).

Es 6sta una atinada observaci6n del papel hasta cierto punto seductor de la palabra

literaria.

f) El priblico

A una comparaci6n valorativa entre tragedia y epopeya estd dedicado el capitulo 26,
riltimo de la Podtica de Arist6teles, tal como nos ha llegado a nosotros. Si se toma como

criterio de valoraci6n el priblico, ser6 inferior la tragedia, ya que se dirige a un priblico
menos distinguido, y el actor se ve obligado a exagerar de acuerdo con los gustos del

mismo. En efecto, 6sta parece ser la opini6n de Plat6n.
A esto responde Arist6teles que, en todo caso, estos defectos ser6n imputables al

actor y "la acusaci6n no afecta al arte del poeta". Pues, en primer lugar, tambi6n los

rapsodas (int6rpretes de epopeyas) exageran, y, en segundo lugar, la tragedia sin repre-

sentaci6n "produce su propio efecto, igual que la epopeya, pues s6lo con leerlo se puede

ver su calidad".

g) Ventajas de la tragedia sobre la epopeya

La tragedia aventaja a la epopeya porque:

- tiene mrisica y espectdculo, "medios eficactsimos para deleitar";

- es visible en la lectura y en la representaci6n;

- es menos extensa, "pues lo que estd mds condensado gusta mds que lo diluido en

mucho tiempo";
- tiene m6s unidad de acci6n (y la prueba es que de una epopeya pueden salir

varias tragedias).

Y concluye Arist6teles:

"Por consiguiente, si la tragedia sobresale por todas estas cosas, y tam-

bi6n por el efecto del arte (pues no deben ellas producir cualquier placer, sino

el que se ha dicho), estd claro que serd superio4 puesto que alcanza su fin
mejor que la epopeya" (L462b).

En el conocido trabajo del hringaro G. Luk6cs (1920) sobre la novela tambi6n se

encontrardn elementos de comparaci6n entre epopeya y drama, la primera como
donaci6n de forma a la totalidad extensiva de la vida, y el segundo como confor-
maci6n de la totalidad intensiva de la esencialidad; la primera, en que el objeto es

el yo empirico, y el segundo, en que el objeto es el yo inteligible.

La existencia del elemento narrativo, la f6bula, parece ser la base comfn que justifi-
ca una comparaci6n.
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III. LA EPICA COMO CPNNNO HTSToRICO
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i ; t 
" ffi 

' I'l'lo i."ur , ;;;# ri en e n q u e i nn ui r
Sinentrarendiscusi9l.o'o--enoreS'v6ase]adefinici6ndelPi

ffi:fi*t#ciarse 
la aparici6n d. ror-u, JL ju-iii..u,rra 

moderna, como ros ribros de
,,[...] la 6pica es imitacifin de acci6n grave; por comrtn se distingue de latrdgica' c6mica y clithirci.muiro,,-"pirq"'J'riro es narrativa y aquegas dos, acti-vos; y por Srave se distingue di a[""ii ,species de podtica menores, comode ta ngyctia v de tas ftig:;i:;.?ii:;;;i;"r, v aun estuv por ctecir de tas mite_sias o libros de cavattbrias,,f r jqO, ?irll?Sl.

t. Homero y Ia esencia de lo 6pico

En su amplia definici6n de Io 6pico,.E. 
-staiger decia qt)e ,,Homero 

es er rtnico poeta(' que la esencia de ro 6pico 
"p";r. bdavia ,n'iirri 

ryo12puro;,"(t- +6: 144).Despu6s\ a no es posible una manifestaci6n ig-uutm"n[""#rj"r de Io 6pico. segun esro, no estdluera de lugar la descripcidn d;i;;rr"ao nom6rr.""i'"-" prototipo del mundo 6pico; enlos poemas de Homero se encuenrra ta maniieri".ro" deia -r;il;;; io cpico.Y no solo por estas razones' que pueden pu....r.^cesivamenr. uuri.u.ras. sino por-
;i;:l#.H*:H'n'.",1i";TJl*:"#n#TffJfTi#*i:,J:"*.,"j;di;;;;

El conocimiento' pues' de la lliacla y ra oclise-a, completado por ra magnffica intro-ducci6n al mundo t'o-etito iue puede 
"n.onr.urr" en.la bbra at.*;; por Luis Git (ed.

'?:;H 
:#:'r?ffi: ill"?*il;;#Hffi "oni 

ci 6n y . o,"!,"n,i 6n de r o q u e es

Desde Ia comprensl6n de la 6pica como forma narrativa (recudrdese lo dicho hace-roco acerca de la definici6n cirisica y clasicisi" a-. irai.a;, no i"il" iJo" de que hay, en'a historia de la literatura, manifestacio-nes-q#il;tinta 
fndole que rienen, sin embar_*lo' en comun el ser imitaciones narlrativas: e,lpo.iu cuenta argo, independientemente de

que se haga responsable explicitu-".rt. de Io na..aao .;;;;;;ila el auror comoliTli";';"""tffi:ij:-**:ii:lt';"*.ri'J'"i:",;, actores de ra acci6n -ros perso-
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- en cuarto lugar, las partes. de la epopeya se encuentran todas en la tragedia, perohay dos partes conititutious aeia'#ug.aiu q,r" rrr r. aur, 
"r, 

ta epopeya (elcanto y el espectdculo).

b) Unidades dramdticas

Al comparar la epop eya y la tragedia, dice Arist6teles:

,",;y::;:;#::;'*:#;::tr::,!::!!:;:;,,y",#ff :;;"":::f ifl,#;,!,nof ,,,esto se diferencia, aunque,..a.t piycipio,'li iismo i";';i;;;no en las tragediasque en los poemas 4picos,, (l^44gb)-.

El texto que acabamos de citar dio Jug* a la fijaciSn de la unidad de tiempo de la
i?f,rt?*ffi:,n::"Jf:H::1#t"' it"Ti-"' o"i sigro XVr L; rnica 

""ri"a-q,.
I 'a unidad de tiempo fue fijada por Agnolo segni (r54g) en un dfa. Comoconse-cuencia de la unidad de tiempo surge la uitdad de-lugar,exigida por Maggi en 1550.Fue castelY"ltg quien elev6 a rro.iira.r i.ut"o las tres reglas, en 1570, basdndose_para la unidad de lugar, en el texto de Arist6ter", .n qu" oiJ"'n'* ,,[...] 

en la tragediano es posible imitar varias partes de la accifin como-desarrolirindose al mismo tiem-po' sino tan s6lo la parte que,los aclores representan en la escena,, (r459b). Estas nor-mas pasan a Rancia, y sabido es el valor que tienen pur; 
"11;;;o 

cldsico franc6s. EnEspafla, por el contrario, s6lo se ."rp"tu tuirnidad de 
"..i0", ;;;;; p.. parte de los raltadistas como por parte de los d.u_uturgor. 

---

El capitul o 23 de la Po^tica de Arist6teles est6 dedicado a la unidad de accifun de laepopeya:
" En cuanto a la imitaci6n narrativa y en verso, es evidente que se debeestructurar las fdbulas, como en las tragedias, dn *oniro dramdtica y en tornoa una sola acci1n entera y c.ompleta, qie tenga principio, partes intermedias t,fin, para que, como u, tri vivo rtnico j entero, produzca rr ptoin, q";;';;;';;;pio; y que las composiciones no debin ser semejantes a los relatos hist1ricos:en los que necesariamente se describe no una sila acci6n, sino un solo tiempo.es deci4 todas las cosas que durante 6l acontecieron a uno o a varios, cada unade las cuales tiene con tis demds relacifin puramente casual,, (1459a).

Solamente interesan acciones ocurridas en el mismo tiempo, que se encuentranunificadas por un mismo fin.

c) Partes del poema 6pico

El capitulo 24 dera Po,tica trata de las especies y partes del poema 6pico. Las espe-cies de epopeya son las mismas que de ttugiiiu:. i;*pie o compl;i"-,^;; cardcter o pare-

Las partes de la epopeya son las mismas que las de la tragedia, 'fuera de la melo-peya-y e!espectdc.tllo" (r4s9b), segrin vimos -ar u,.iuu.
La 'flibula de la epopeya -es diir, la imitaci6n Je las acciones, la estructuraci6n delos hechos-, como la delatragedia, tiene tamb ii pt)iprcia (cambio de la acci6n desde
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Poesfa 6pica y poesia dram6tica coinciden, en parte, en algo tan esencial como la
,nirnesis, pues en la epopeya se da un tipo mixto de nctrraci1n (estrlo indirecto, naffa-
:i6n del poeta) e imitaci6rz (estilo directo, vivificaci6n de los personajes, que actfan

--omo en el teatro).
En el fondo, laraz6n de la asimilaci6n momentdnea de epopeya y tragedia puede

.star en la forma en que Plat6n se ocupa de la poesia el contenido le interesa mds que

la forma y, en este sentido, la tragedia utilizard los mitos propios de la epopeya.

b) Recepci6n de la epopeya

Por lo que se refiere a los efectos psicol6gicos y morales de la epopeya, seiala
Plat6n, en el libro II de Las Leyes, que es el g6nero que mds gusta a los ancianos, fren-
:e a la comedia, favorita de los nifros mayores, y la tragedia, que cuenta con el favor de

-rs mujeres cultivadas, la juventud y "casi Ia inmensa mayorfa" (658c, d).
Por otra parte, tragedia y epopeya transmiten sentimientos semejantes al receptor,

,'omo nos dice en el libro X de La Reptiblica:

" Cuando los mejores de nosotros ofmos a Homero o a alguno de los poe-

tas trdgicos que imitan a algfin hdroe en medio de una afliccirin, extendidndo-
se durante largas frases en lamentos, cantando y golpedndose el pecho, bien
sabes que nos regocijamos y, abandondndonos nosotros mismos, los seguimos
con simpatia y elogiamos calurosamente como buen poeta al que hasta tal
punto nos pone en esa disposici6n " (605c, d).

l. Arist6teles

La epopeya, como la tragedia y la comedia, es imitaci6n, pero de un tipo especial,
:ues es posible al autor de la epopeya hablar por boca propia u ocultarse detr6s de

sus personajes. Segrin los tipos de imitaci6n diferenciados por Plat6n y que Aristdteles
:-.€pto, es, pues, la epopeya un g6nero mixto entre drama y poesia ditir6mbica. Por

:>to habla Arist6teles de los elementos dramdticos que se encuentran en Homero y que
.: pueden considerar origen de la tragedia.

,r Epopeya y tragedia

No debe extraflar entonces que Arist6teles plantee de forma sistem6tica una compa-

-,,-i6n de los dos g6neros.
Lo comrin a epopeya y tragedia:

- por el objeto de imitaci6n, es el ser ambas imitaci6n de hombres esforzados;

- y, por los medios de imitaci6n, es el estar las dos en verso y tener argumento
(fdbula).

Pero algunos matices diferencian epopeya y tragedia:

- en primer lugar, la epopeya tiene un Yerso uniforme;
- en segundo lugar, por la forma de la imitaci6n, la epopeya es narrativa , y la tra-

gedia activa;
- en tercer lugar, en cuanto a la extensi6n del tiempo, la epopeya es mayor;



124 JosB DouiNcusz Cepann6s

2. Otrascaracterfsticas

En la misma tendencia a definir Ia 6pica como modo fundamental de poesfa hay
que incluir muchas otras caracteizaciones. Por ejemplo, cuando E. Cassire", 

"n 
,u

Filosofta de las formas simb6licas, asocia la 6pica con la expresi6n intuitiva (dirtun-
ciamiento creador de perspectivas) frente a la expresi6n sensorial (lfrica) y la concep-
tual del drama (Garasa, l97I:29I). O cuando R. Jakobson (1958) afna lpicarterceia
persona y funci6n representativa del lenguaje.

N. NPTCN Y NARRACION. DEFINICION CTASICA

De cualquier manera,Ia 6pica se asocia con la situaci6n literaria en que alguien cuen-
ta algo a alguien; y por eso, junto a la epopeya, hay que consid"rat -anifestaciones 6pi-
cas la novela y el cuento, por citar los subg6neros mi{s importantes (Kayser,1948: 466.

La caracterizaci6n de la 6pica como forma de narraiidn es la que fundamenta las
definiciones cldsicas (Plat6n, Arist6teles) y clasicistas. Definiciones 6stas que, en el
fondo, hay que calificar de.formalest'.

1. Plat6n

a) Epopeya y tragedia

Pn lu te,oria plat6nica, la epopeya es asimilada frecuentemente a Ia tragedia.
No se da esta asimilaci6n en la clasificaci6n de los g6neros que se hacein el libro

4I d" La Repilblica: en la tragedia, donde el autor no presenta trazas de su intervenci6n
directa en el enunciado, son los personajes quienes hablan y actfan, y por eso es mds
imitativa que la epopeya.

Sin embargo, en el libro X de La Reprtbhcq Homero es citado como maestro de los
poetas trdgicos:

"Parece, en efecto, que 6ste [Homero] se ha convertido en el primer
maestro y guia de todos esos nobles poetas trdgicos" (595c).

Esta asimilaci6n se repite en dos pasajes mi{s de este mismo libro de La Reprtbhca
(605c; 607a: " [...] Homero es el mds grande poeta y eI primero de los trdgicos 1.../") ]'
en el Tbeteto: " [...] los mds eminentes poetas de uno y otro gdnero, Epicarmo, in' la
comedia, y Homero, en la tragedia [...]" (I52e).

La aceptaci6n del parentesco entre epopeya y tragedia, por parte de los interlocu-
tores de S6crates en los di6logos plat6nicos, supone que los ho-mbres del circulo socrdti-
co vefan tanto la utilizaci6n de temas iddnticos en Ia epopeya y en la tragedia, como
cierto parecido formal entre ambos g6neros.

En cuanto al parecido formal, hay que sefralar la existencia de elementos dra-
mdticos en_la epopeya, cuando Arist6teles dice en su Podtica que Homero compone
obras no solamente bellas, sino que constituyen imitaciones dramdticas.

No falta una semejanza entre el rapsoda que interpreta el poema y el actor que
interpreta la tragedia. Del rapsoda se exigfa cierta mimica. Los poemas hom6ricos eran
divididos en "episodios" por los rapsodas para la recitaci6n, antes de ser divididos en
"cantostt por los alejandrinos. Estos t'episodios" tienen cierto cardcter dram6tico.
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Barthes o J. Kristeva. Asigna Roland Barthes a la lingiiistica del discurso, como una de

sus tareas primordiales, precisamente la investigaci6n de categorfas como las de g6nero:

"Esta lingilistica segunda debe investigar los universales del discurso (si
existen), bajo la forma de unidades y de reglas generales de combinaci1n y, al
mismo tiempo, decidif evidentemente, si el andlisis estructural permite mante'
ner la tipologia tradicional de los discursos y si es legitimo contraponer atin el
discurso podtico al discurso novelesco, laficci6n al relato hist6rico" (1961: 37).

Julia Kristeva, por su parte, vincula con la semi6tica la nueva tipologfa de los tex-
tos (gdneros):

"Uno de los problemas de la semiologfa seria e.l de sustituir la antigua
divisi6n retfrica de los g,ineros por una TIPOLOGIA DE LOS TEXTOS, es

decir definir la especfficidad de las distintas organizaciones textuales situdn-
dolas en el texto cultural (la cultura) de que forman parte y que forma part€
de ellas" (1970: 15).

Es interesante la propuesta de J. Kristeva de distinguir texto, para referirse a la tota-
lidad novelesca, como g6nero de una pr6ctica semi6tica, y enunciado novelesco, paT;
la concreta realizaci6n del gdnero en una obra, que especifica el tipo de estructura dis-

cursiva que es la novela.
M. M. Bajtin nos ofrece un magnifico ejemplo de la riqueza de matices que presen-

tala categoria de g6nero, cuando se la enfoca desde teorias literarias particulares. Con e.

concepto de forma arquitect6nica designa Bajtin los valores cognitivos y 6ticos, comu-
nes a todas las artes e independientes del objeto estdtico. Laforma composicional, pc

su lado, se refiere al aparato t6cnico, cuyo fin es el objeto est6tico. Pues bien, una
forma composicional, que es igual a g6nero, estd determinada por la forma arqui'
tect6nica correspondiente.

Por ejemplo, la novela es una forma propiamente composicional de la organizacit-.
de las masas verbales, y por medio de ella se realiza en un objeto est6tico la forma arqui'
tect6nica del "coronamiento" literario de un acontecimiento hist6rico o social. q-.
es una variante del coronamiento 6pico (1975 35).

La forma arquitect6nica de la teoria de Bajtin recuerda las actitudes fundamenta'
les, o las constantes, de todo arte, pero vinculadas mucho m6s estrechamente con la ma:...

festaci6n textual. Bajtin propone una tipologia de g6neros fundada en estos concept.'
Adem6s de la novela, ya descrita, se puede distinguir la forma composicional (el ge:.."
ro) drama, determinado por la forma arquitect6nica de Io tr6gico y lo c6mico: -

forma arquitect6nica lirica determina formas composicionales de poesias lfricas..
En la teoria de Bajtin hay un paralelo entre forma composicional (manifestac.

textual) y signifrcado est6tico correspondiente. Dice, por ejemplo, Bajtin:

"El humor, la heroicizaci1n, el 'tipo', el cardcte\ sonformas puratttt' .

arquitect6nicas, pero, evidentemente, su realizaci6n no es posible mds ,

gracins a procedimientos composicionales precisos. El poema, el relat,
novela corta, son formas composicionales puras. El capitulo, la estro-t,;

verso, son articulaciones propiamente composicionales (aunque s€ p-r: .

comprenderlas de manera puramente lingiiistica, independientemente i.
telos estdtico) " (197 5: 35).

Hay un aspecto abstracto y uno concreto, con 1o que parece que la teoria de B ' "

afna los dos aspectos que se vienen considerando en el concepto de g6nero normaint-- ,
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c ) Gdnero y comunicaci6n literaria

Aunque no se trata ahora de dar cuenta ni siquiera de las m6s interesantes propues-:ls que en el sielo XX se han hecho para definir el gdnero literario, es conveniente con_]1:# ;:?';:i1*-; ffi,t'l;;.i6; iil;; ;' ; ?*""i' *; ;; ; 
" " 

i n rro d u c e e n, a

A lo que' a este prop6sito, escribi en trabajos de 1gg1 y lgg.7 sobre gdneros ycomunicaci6n literaria, v iobre ge-lg1"f y;;;; d;;"g""r.,r0l"'*ero afradir la men-ci6n de Ryan (1979) y Schaeffei (rqAt)] 
*"'""

Marie-Laure Ryan (1979: 264-274) considera qu9 las reglas pragmr{ticas del-r6nero literario deben establecerse basrindor. 
"n 

iu^i.oiru o. ror?.los de renguaje [se:studia esta teorfa en la riltima parte del presente-manual], y llega a proponer, con elmodelo de tal teoria. Ias, reglas piagmdtic"r a. ,". ,"ri. o. g6";;; Jon.r.ro., reporta_-ie, receta, adivinanza, chisie, 
"iirlfo 

poriciaca, ,itoro de terror; rerato fantdstico.La simple enumeraciSn anterio, du una idea d i7'caficter, ir., iitlrente de los tipos;l6sicos o romdnticos' que tiene hoy el concepi" J. ge"".o, *u.t o ia", p.o"rmo a crasede texto' o de discurso,'o d";;;; tengffi 
"-ni."n?roo 

como unidad de comunicaci6n.Jean-Marie schaeffer,.en su ptunt"i,'i*," g.r.*r semi6tico que estudia ros g6ne-ros en el marco de ta comunicaci6n hr;;;;i;;;;;iu"i;, g6neros normalmente diferencia_dos con actos ilocutivos .ott...lor, los tenid;;;;*a por Searle (aserci6n, mandato,promesa' expresi6n y declaraci'n). Asi,la poesfa lilu, en generar, es un acto expresi-\-oi y asertivos' por ejemplo, son el relato ; .i Gtit"onio (schaeffer, 19g9:101-104).



Capitulo VIII
LA EPICA

I. LA EPICA COMO MODO FUNDAMENTAL DE POESiA

I a 6pica puede ser definida, 1o mismo que cualquier otro g6nero, desde dos puntos
de vista: como modo fundamental de poesia o como g6nero individualizadopor carac-
terfsticas formales. En la primera orientaci6n deben incluirse las maneras de ver la dpica
en la teoria rom6ntica, o la forma en que se define en las propuestas de E. Staiger
(1946). Como ejemplo, pi6nsese en definiciones de la 6pica como la poesfa q,r" .rai.u
(Goethe), o como la poesfa pldstica (Schleiermacher) que se centra enla pura objetivi-
dad de la imagen, o como la poesfa objetiva (Hegel;.

1. Emil Staiger

En la misma lfnea est6 la caractertzaci6n de Staiger en que 6pica, o estilo 6pico, se
asimila a "representaci6n". Bien es verdad que Ia representaci6n, como actitud fun-
damental 6pica, no deja de concretarse en propiedades textuales. Pero estas propie-
dades adquieren su significado interpretadas desde la actitud fundamental de la repre-
sentaci6n. Por ejemplo:

- la objetividad de la fijaci6n espacial o temporal, que puede ilustrarse en la
medida constante del verso 6pico -esta caracterfstica m6trica se da en los poe-
mas 6picos de todas las literaturas, y ya fue destacada por Arist6teles, segrin se
ver6 enseguida-, es un hecho que responde a la actitud representadora;

- el fundamento que las cosas adquieren por la memoria de su pasado -cual-
quier objeto, un cdntaro, por ejemplo, aparece dignificado por lJleyenda que
habla de su pasado- responde a la actitud representadora lpiia,que trata de ven-
cer la fugacidad del hombre y de las cosas;

- las f6rmulas estereotipadas, tipicamente 6picas, no hacen m6s que incidir en la
necesidad de acentuar la identidad -independientemente de lis razones que,
fundadas en la manera de recitar el poema 6pico y su ayud a alamemoria impies-
cincible en tal recitaci6n oral, explican estas f6rmulas hist6ricamente-:

- la objetividad y la claridad del lenguaje 6pico, o la relaci6n del arte 6pico con
el arte figurativo -hay cierta independencia de las partes de la 6pica-, no hay
una tensi6n hacia un final- son otras propiedades que se explican en funciOn del
modo de ser de '1o 6pico'.

Valgan estas notas para mostrar, en el contexto del pensamiento de Staiger, qu6 clase
de definiciones son posibles a partir de la asimilaci6n de 1a 6pica a un modo fundamen-
tal de poesia.



Capitulo VII
EL CONCEPTO DE CBNNNO LITERARIO

L PROBLEMA DE LA DEFINTCTON DEL CNNNNO LITERARIO

Todo el mundo esti{ de acuerdo en la existencia de clases de obras o de textos; es
de_cir, de gdneros literarios. Menos Benedetto Croce, se dir6, pero es obvio que para
afirmar la absoluta individualidad de la expresidn artfstica hay que comparar la obra
individual, genial, con otras, por si acaso se descubrieran parentescor, y 

"rionces 
tuvie-

ria que ceder en su grado de genialidad, expresividad o artisticidad.

Un ejemplo de la reiterada negaci6n de los g6neros literarios puede encontrarse en
B. Croce (1938: 50-55). En el apartado III del capitulo XX se eitudiardla actitud de
Croce y de la critica idealista frente a la cuesti6n de los g6neros literarios. Dificilmente
se encontrar6 una definici6n que englobe las muy distintas caracteizaciones que se han
hecho a 1o largo de la historia, o que en este siglo han proliferado con el incidir de otras
disciplinas (lingiiistica, semi6tica, psicologfa, sociologia) en los estudios literarios.

Parece que pueden distinguirse tres grandes orientaciones, a la hora de definir el
g6nero literario:

- la de la teoria cldsica y clasicista, fundada en la distinci6n de las formas mim6-
ticas, como se ver6 (narrativa y dram6tica);

- la que, basada en categorizaciones sumamente abstractas, podrfa llamarse
romdntica o arquetipica;

- y la que, inspirada en un espiritu taxon6mico, no ajeno a las formas de proceder
estructuralistas, se interesa por la descripci6n de las muchas manifesiaciones
hist6ricas, ] Quie_re distinguir, en la masa informe, unas constantes, unos g6ne-
ros, no prejuzgados por un esquema rigido de tipos ideales.

Todorov (1972: 193-194) habla de una actitud deductiva y una actitud inductiva a
lo largo de toda la historia de la teoria de los g6neros. Como Ls evidente, los dos pri-
meros grupos, en la divisi6n propuesta, operan deductivamente; y el fltimo, induc-
tivamente. En el mismo trabajo de Todorov se encontrar6 tambi6n una distinci6n entre
tipgt y gdneros: mientras los primeros son postulados a partir de una concepci6n de
la literatura, los segundos (los g6neros) son producto de la observaci6n dela reali-
dad literaria de un perfodo.

1. Teorfa cldsica

G6rard Genette (1977, 1979) ha tratado detenidamente la diferente manera de ver
tras cosas en la teoria cldsica platdnico-aristot6lica y en la teoria rom6ntica de los
qfngro!,.Y c6mo la segunda se ha proyectado sobre la primera para establecer la triple
distinci6n (lfrica, 6pica y dramdtica).


