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ENUNCIACIÖN Y ESTRUCTURAS
METANARRATIVAS EN LA AUTOGRAFIA

Rolf Eberenz
Université de Lausanne

1. ELEMENTOS PARA UNA TEORfA

A continuaciön voy a presentar algunas reflexiones sobre los meca-
nismos enunciativos de la autobiograffa. De hecho, si existe algun
género textual que puede y debe examinarse a la luz de la teorfa de la
enunciation, tal como la formularon Emile Benveniste (1966), Harald
Weinrich (1977) y otros muchos, es la autobiograffa o, mas exactamen-
te, la autografîa, concepto propuesto por el profesor Jean Molino y que
considero de suma utilidad, ya que abarca toda clase de textos que ver-
san sobre la propia persona del sujeto enunciador.

Recordemos que tanto Weinrich como Benveniste elaboraron un
modelo en que el acto de habla se construla en dos niveles o universos
discursivos claramente distintos.

Ambos niveles cuentan con unas marcas lingiifsticas espetificas que
indican, cada una a su manera, la distancia del contexto referencial res-
pecto a los sujetos de la comunicaciön.

Los elementos mas importantes en la configuration de dichos uni-
versos son las personas y los tiempos del verbo, ademâs de los indica-
dores adverbiales de tiempo y de lugar. El primero de estos pianos, que
Benveniste llama discurso y Weinrich comentario, abarca todos los
enunciados que tienen como punto de referencia explicita al hablante
y/o al interlocutor as! como su situation en el momento de la enunciaciön;

se basa esencialmente en el empleo de los pronombres personales
yo y tu y del tiempo présente. Pertenecen, en cambio, al piano del relato
histôrico aquellos otros textos cuyo contenido referencial, debido al uso
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de los pronombres de tercera persona y de los tiempos del pasado, apa-
rece nftidamente separado del cuadro y del momento cronolögico en

que se situan el sujeto y su interlocutor.

Sin embargo, conviene tener présente que es precisamente la cooperation

entre las categories de la persona y del tiempo verbal en la
constitution de cada universo lo que suscité ciertos problemas en relation
con el discurso autogrâfico. Benveniste, sin duda con excesivo rigor
teörico, afirmaba en su artfculo programâtico sobre las relaciones de

tiempo en el verbo francés:

Nous définirons le récit historique comme le mode l'énonciation qui
exclut toute forme linguistique «autobiographique». L'historien ne

dira jamais je ni tu, ni ici, ni maintenant, parce qu'il n'empruntera jamais
l'appareil formel du discours, qui consiste d'abord dans la relation je : tu.
On ne constatera donc dans le récit historique strictement poursuivi que les

formes de «3e personne» [Benveniste: 1966, 239].

Este postulado de Benveniste se contradice con la experiencia trivial
de que en la practica conversacional de cada dfa son extremadamente
frecuentes los relatos - en la mayorfa de los casos de escasa extension -
de vivencias autobiogrâficas. El sentido comün, apoyado en el uso lin-
giifstico, que no considéra chocantes expresiones como relatar su vida,
contar sus experiencias, etc, se résisté a ver la autobiograffa excluida de
la narracién, y los lingiiistas no han dejado de senalar este punto ende-
ble de la teorfa de Benveniste [Cervoni: 1987, 54],

Pese al gran interés del modelo de Benveniste y Weinrich, no debe

perderse de vista que las marcas lingüi'sticas antes mencionadas no se

dejan clasificar de forma categorica. Hay elementos que, segun el
contexte, se emplean ora en el comentario, ora en el relato; uno de los
ejemplos mas conocidos de este fenomeno son las distintas funciones
de los tiempos imperfecto y condicional. Otra clase de ambivalencia
similar se da en el pronombre yo, que en la autobiograffa instaura tanto
al sujeto narrador como al protagonista del relato.

Para apreciar en su justo valor la importancia de este punto, conviene

tener en cuenta la diferencia bâsica que existe entre las marcas
personales del comentario (yo y tu) y la del relato historico (él): mientras

que aquéllas remiten a unas instancias pragmâticas situadas fuera del
texto, que sélo cobran personalidad a través de la propia comunicacion,
él es la «no persona», la marca de todo objeto o personaje evocado en el
discurso y, por tanto, opuesto a las instancias de la enunciation.
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En la dimension textual, él funciona, pues, como elemento anafôri-
co que retoma y représenta la referencia a un ente introducido ante-
riormente; no asi yo y tû, que no desempenan nunca una funciön susti-
tutiva, ya que en cada ocurrencia instituyen de nuevo a los sujetos de
la comunicaciön.

Volviendo ahora al doble papel del pronombre en el discurso auto-
grâfico, tendremos que relativizar esta ültima afirmaciön: el elemento

yo, combinado con otras marcas de la enunciaciön comentativa, sigue
senalando la instancia pragmâtica; pero se encuentra ahora también en
contextes narrativos donde remite al personaje cuya semblanza y tra-
yectoria se va désarroi lando a lo largo del texto, recordando cada vez
esa problemâtica identidad entre autor, narrador y personaje que para
Lejeune [1975, 15] es un rasgo constitutive de la autobiografîa. Pero la
trîada 'autor-narrador-personaje' plantea todavfa otro problema; y es

que, si el autor posee cierta fama, su texto no tendra el mismo valor
informativo que cuando se trata del texto de un perfecta desconocido.
Detengâmonos unos instantes en este punto.

Que puedan tener interés los relatos autobiogrâficos de personas
que, sin tener relevancia publica, participaron en sucesos particular-
mente importantes lo prueba la atencion que historiadores y sociölogos
prestan actualmente a este tipo de testimonios. Como demuestra, por
ejemplo, la novela testimonio de Miguel Barnet, también la literatura se
ha hecho eco de tal preocupacion. En estos libros la (re-)creacion del
personaje se produce exclusivamente a través del discurso: el narrador
va presentando a la propia persona y la pone en relation con los aconte-
cimientos que le toco vivir, siendo éstos el principal elemento justificative

de la narration. Puede decirse que si en el relato convencional el
narrador asume y mediatiza al personaje, en la autobiografîa del "testi-
go oscuro" también el personaje se limita al papel de espectador y
comentador de unas circunstancias sociales que acaparan en cierta
manera el protagonismo del relato.

Sin embargo, la mayorîa de las autobiograffas que lee el gran pùblico
son de autores célébrés, lo que implica que al abordar el texto el lector
posee de antemano un cuadro de referencias acerca del contenido; los
datos proporcionados por el discurso vienen, pues, a encajar en un siste-
ma de conocimientos pragmâticos, y esta complementariedad de cuanto
evoca el narrador es fundamental para la construction del texto. El
carâcter elfptico del mismo se manifiesta, entre otras cosas, en el hecho
de que esta clase de testimonios apenas requiere justification, siendo la
notoriedad del autor-narrador garantîa suficiente del interés de la obra.
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2. MODALIDADES DE LA ESCRITURA AUTOGRÄFICA

Como es sabido, el discurso sobre uno mismo puede evolucionar en
varias direcciones, sin perder por ello su caracterfstica esencial, la iden-
tidad referencial entre sujeto enunciador y el personaje objeto del
discurso. Los elementos de clasificacion que evocaré en lo que sigue con-
ciernen tanto a la selection de contenidos referenciales (criterio 1)

como al tipo de enunciation (criterios 2 y 3) y a la estructura interna del
texto (criterio 4).

1) En primer lugar, el contenido del texto puede privilegiar ya sea la
actuation personal del protagonista, ya sea su testimonio acerca
de otros personajes y sucesos.

2) Hay igualmente un cierto margen de variation en cuanto al cua-
dro de la enunciation: tal relato autogrâfico se verbaliza desde un
solo punto cronologico, mientras que tal otro se apoya en dos o
mas situaciones enunciativas.

3) El sujeto enunciador puede concéder mas espacio a los sucesos
ocurridos a lo largo de su existencia, es decir, al relato histörico,
o a sus propias reflexiones, esto es, al comentario.

4) En relation con la distinciön anterior, existe, ademâs, la option
entre una escritura esencialmente evocadora y un discurso de

tipo argumentative en el que el sujeto procura explicar el por-
qué de su trayeetoria.

Basândose en estos criterios, los estudiosos han intentado establecer
una tipologfa de las distintas clases de escrituras autogrâficas: asi, la
autobiografîa propiamente dicha es ante todo un relato sobre la actuation

del sujeto, realizado dentro de un mismo cuadro enunciativo; en
las memorias, en cambio, puede difuminarse el propösito narrativo, los
diferentes escenarios o temas pueden enfocarse desde varias situaciones
enunciativas (las memorias por entregas, por ejemplo), y el tema central
suele ser el entorno humano del sujeto.

El desplazamiento continuo del punto de mira al filo de los dias asi
como la falta de trama narrativa y de una amplia libertad temâtica cons-
tituyen las caracterfsticas principales del diario intimo. A estas modali-
dades podna agregârse el autoanâlisis o autorretrato, en el que prevale-
ce el comentario argumentativo sobre el comportamiento y los senti-
mientos del sujeto [Coste: 1983, 253-255].
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Estos intentos de clasificaciön tipolögica no deben hacernos olvi-
dar que los textos reales no representan casi nunca ejemplos qulmica-
mente puros de una sola de estas modalidades, sino mas bien amalgamas

con dosis especlficas de varios ingredientes. Determinar la clase
de escritura autogrâfica que se realiza en un texto dado puede ser
cometido diflcil; buena prueba de ello es que los propios creadores de

libros autogrâficos utilizan de forma bastante indiscriminada términos
como autobiografîa, memorias, recuerdos, sin preocuparse demasiado

por deslindar los géneros.

3. AUTOBIOGRAFIA Y RELATO

Como acabo de decir, la autobiografîa posee rasgos narrativos
inconfundibles. Si en la exposiciön de esta ponencia llegué a negarle en
cierto modo categorfa de relato, reconozco aqul lo bien fundado de las

objeciones que se me hicieron en esa ocasion.

Con toda evidencia la autobiografîa se construye como texto diegéti-
co que représenta un entramado de procesos relacionados entre si por
nexos temporales y causales, aunque me permito dudar de que estos
elementos sean suficientes para la constituciön de un relato hecho y
derecho; mas adelante volveré sobre la cuestiön.

De momento recordaré que toda narracion, sea ficcional o no, debe

interpretarse como arreglo muy personal de un acontecer extratextual
en principio carente de signification; en otras palabras: la historia en
cuanto conjunto de actos que se suceden segun una lögica interna no
pertenece nunca a la realidad, puesto que es precisamente la actividad
mental del narrador plasmada en el discurso la que convierte una serie
amorfa de coincidencias del mundo externo en una sucesion coherente
de procesos cargados de sentido.

Si el propösito primordial de cualquier narrador consiste, pues, en
conferirle una significacion a un recorte previamente seleccionado y
ordenado de la realidad, las formas peculiares que reviste el acto de
semiosis en la autobiografîa merecen especial atencion.

Contrariamente a la supuesta objetividad del relato en tercera persona,

donde el narrador y el protagonista tienen identidades claramente
diferenciadas, la narracion "primipersonal" no intenta nunca disimular
su carâcter subjetivo. Como dice Coste [1983, 250], «raconter sa vie,
dans le langage commun, c'est parler pour le plaisir, digresser, ne pas
venir au fait, en somme: faire de la littérature».
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Uno de los supuestos con que se acomete la lectura de la autobiogra-
ffa convencional, esto es, de un personaje de cierta notoriedad, reside,

por tanto, en el valor relativo de los datos que proporcionarâ el texto, ya
que sabemos que nadie conoce toda la verdad sobre si mismo, y quien
la conoce no necesariamente la dira; es mas, esta relatividad se acepta
de antemano puesto que, como se ha dicho, la autobiografîa se lee nor-
malmente como discurso complementario.

Siendo, pues, la funciön primaria de estos textos la de colmar las

lagunas de un determinado cuadro de datos o, si se quiere, de oponer a
la imagen publica del autobiögrafo la vision personal que éste da de si
mismo, cabe preguntarse como funciona entonces la estructura informa-
tiva del relato, ese mecanismo tan importante para la progresiön del
texto narrativo convencional.

Por lo pronto, constatamos que los elementos del saber que nos va
facilitando un relato corriente se ordenan a través de un proceso acumu-
lativo, encaminado a permitirnos, al final, la comprensiön de la trama;
los distintos datos se condicionan mutuamente, formando un sistema
donde la falta de una pieza puede inutilizar el conjunto. La naturaleza
complementaria del texto autobiogrâfico, en cambio, priva a la informa-
cion anadida de buena parte de su valor funcional para la andadura del
relato; en el fondo, nada de lo que el narrador pueda aportarnos de

nuevo résulta imprescindible, y raras veces hay una interdependencia
rigurosa entre estos elementos.

Ademâs, si la trayectoria tiene un desenlace -la consagraciön del artis-
ta, el nombramiento del politico a la presidencia del Gobiemo o, por el
contrario, el fracaso de taies pretensiones-, se trata siempre de un término
provisional, abierto haciauna continuation del acontecer y por ende del
discurso a medida que nos alejamos del momento de enunciation.

Se ha dicho antes que la existencia de unas relaciones causales y
temporales entre los sucesos narrados puede ser insuficiente para constituir
un verdadero relato; agreguemos ahora la necesidad de que los distintos

procesos se conjuguen en un sistema de valores coherente o, para decirlo
de un modo mas llano, que haya una trama minima. La autobiografîa, al
estar centrada en un solo personaje, corre el riesgo de ofrecer una mera
sucesiön cronolögica de incidentes, como ocurria en aquellas crönicas
medievales de reinados que se limitaban a enumerar las batallas y con-
quistas de una serie de monarcas. Un ejemplo, a mi modo de ver indiscu-
tible, de este tipo de escritura es la Autobiografîa de Rubén Dario.
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Donde si se dan indudablemente auténticas estructuras narrativas
es dentro de ciertos episodios; me refiero a esas anécdotas protagoni-
zadas por alguno de los personajes que ha conocido el narrador a lo
largo de su vida.

Estos microrrelatos pueden marcar los momentos mas intensos del
texto; o, en todo caso, son a menudo los pasajes que el lector recuerda
con mayor placer. Si el conjunto del texto autobiogrâfico se centra en
un solo personaje, estas anécdotas suelen ofrecer, en cambio, la clâsica
interacciön entre dos o mas figuras narrativas. Su funciön especffica en
la autobiografia queda por estudiar en cada obra; sin embargo, creo que
no contribuyen a una posible andadura épica del texto, sino que pueden
incluso poner de relieve la estructura descriptiva de muchos libros auto-
grâficos -sobre todo de las memorias-, al subrayar la tonalidad de la cir-
cunstancia o el rasgo personal.

Lo que acabo de exponer me conduce a hacer algunas reflexiones
sobre el proceso creador en la autobiografia; quizâ se träte de ideas
preconcebidas, y es posible que buena parte de los autores trabajen de

otra manera, pero no puedo evitar la impresion de que en muchos
casos la escritura de la autobiografia se realiza en circunstancias dis-
tintas de la novela.

Doy por sentado -aunque pueda haber opiniones contrarias- que en
el origen de una novela suele encontrarse un nücleo narrativo, una idea
clave que expérimenta luego en el texto una expansion mas o menos
importante; si bien en algunas ocasiones el narrador se deja llevar por la
corriente de su escritura, dejando atrâs esa idea inicial, no es menos
cierto que en tal caso el nucleo primitivo queda simplemente suplanta-
do por otro. En la autobiografia, en cambio, la trayectoria real del autor-
narrador parece a menudo eclipsar la trama narrativa en cuanto clave
del discurso. El escritor se encuentra frente a una gran masa de personajes,

objetos, imâgenes y sucesos; la tria de los episodios dignos de
recordar se convierte entonces en su cometido primordial, y este trabajo
de montaje puede obedecer mas bien a un criterio de intensidad o de
valoraciön subjetiva de los distintos recuerdos que a un plan premedita-
do. Si en la novela la configuration del argumenta es una operaciön
esencial y hasta cierto punto previa a la escritura, la recreation del uni-
verso autobiogrâfico tiende a realizarse mas bien al filo de la redaction.

La falta de una trama determinadora del rumbo que deben seguir las
llneas argumentales, es tal vez la causa profunda de esa facilidad con
que en la escritura autogrâfica alternan el relato y el comentario, el
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tema de la propia persona y el interés por el entorno social, o la evocation

Urica y el discurso argumentativo.

Aunque teöricamente podemos imaginarnos autobiografias en las

que el sujeto de la enunciation se desvanece por completo tras la his-
toria, lo corriente, por lo menos en los textos de las ultimas décadas,
es la presencia constante del narrador. Se recibe la impresion de que
tan importante o mas que los episodios recordados es la actitud
testimonial del propio escritor, politico o artista, su forma de enjuiciar y
de asumir lo narrado.

4. ALGUNAS AUTOGRAFIAS ESPANOLAS RECIENTES

En este contexto llama la atenciön el que los libros autogrâficos
espanoles escritos desde la guerra civil presenten ciertas formas pecu-
liares, relacionadas con los momentos histöricos que les toco vivir a

sus autores; pienso en aquella serie de personajes importantes -como
Sender, Ayala, Alberti, Bunuel y otros- que se formaron entre las dos

guerras mundiales, que vivieron la efervescencia cultural y polltica
del mismo periodo, que participaron de alguna forma en la guerra
civil y que, después de dar la espalda a la Espana franquista, alcanza-
ron su plenitud en el extranjero. Es evidente que el retorno a la norma-
lidad democrâtica suscito un enorme interés por la recuperation de

estas figuras, interés que se tradujo en una importante demanda de tes-
timonios autobiogrâficos.

Muchos de estos libros nacieron, pues, como respuesta de un autor a

las mas diversas solicitudes para que explicara su vida. En ciertos casos

-por ejemplo el de Ramon J. Sender- se satisfizo tal demanda con la

publication de unas extensas entrevistas [Penuelas: 1970]. En otros, el
propio escritor accediö a los ruegos de amigos y editores redactando un
libro de memorias; Francisco de Ayala, por ejemplo, afirma haber aco-
metido sus Recuerdos y olvidos después de que una estudiosa de su
obra le pidiera datos para una biografia [Ayala: 1982, I, 9]. Y también
Rafael Alberti menciona en la introduction a la segunda parte de su
Arboleda perdida este tipo de instigaciones [Alberti: 1977-87, II, 7].

Entre la entrevista presentada como tal y el texto autogrâfico se situa
la option de Luis Bunuel, cuyo libro Mi ultimo suspiro fue redactado

por Jean-Claude Carrière, sobre la base de unas entrevistas, pero adop-
tando el modo narrativo de las memorias. De hecho, las indicaciones
que se encuentran en la traduction espanola que manejo son ambiguas:
en unas notas previas al texto se déclara primero que Jean-Claude
Carrière es «autor de este libro», pero unas pâginas mas adelante Luis
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Bunuel confiesa: «Yo no soy hombre de pluma. Tras largas conversa-
ciones, Jean-Claude Carrière, fiel a cuanto yo le conté, me ayudo a
escribir este libro» [Bunuel: 1982].

Estas observaciones sobre el entomo sociolögico de los libros que
nos ocupan podrfan ponerse en relation con las ideas formuladas al
respecta por Elisabeth Bruss; senala esta autora que la autobiografia debe
considerarse como un acto de habla con una determinada funcion ilocu-
toria\ es decir, una funcion semejante a la que cumplen frente al interlocutor

ciertos actos como la afirmacion, el mandata, la respuesta o la
pregunta [Bruss: 1974, 16 y ss.; 1976, 8 y 14-18],

Después de lo que hemos visto, creo que las autobiografias de la
posguerra espanola desempenan en buena parte un doble papel: por un
lado responden a ese elemental deseo de contar su vida que expérimenta

todo individuo, y muy particularmente el que ha atravesado momen-
tos dificiles, y por otro vienen a colmar el vatio (o a rectificar las dis-
torsiones) que acerca de aquel perfodo dejö la historiografia franquista.

De todas maneras, la configuraciön de dichos textos no puede ser
ajena a las circunstancias en que nacieron. Los autores en cuestiön no
necesitan justificar su cometido ni pugnar para que se les haga caso. Al
saberse en cierto modo protagonistas, al verse solicitados en cuanto tes-
tigos de una época ya miïica, se explican sin duda con mayor franqueza
y desembarazo a como lo hatian muchos de sus congénères de otras
épocas. A esto podria agregarse un fenomeno caracterfstico de nuestro
tiempo, el interés por la vida privada de los famosos y la complacencia
con que los medios de comunicaciön explotan esta curiosidad.

Todo ello explica acaso la constante presencia del narrador/comen-
tador en lo que llamaré pasajes metanarrativos o metadiscursivos. El
tema del autobiögrafo que se refiere a su propio acto de habla merece-
rfa un estudio mâs detenido. Aquî voy a limitarme a dos aspectos
particularmente llamativos.

En primer lugar, muchos de estos libros contienen pasajes donde el
narrador explica o justifica su cometido; se trata de fragmentos de algu-
na extension en que el sujeto enunciador se situa deliberadamente enci-
ma de su discurso autobiogrâfico, para comentar su quehacer; normal-
mente, este tipo de metatexto se encuentra sobre todo en prölogos o epi-
logos, pero también pueden detectarse pasajes intercalados en la
autobiografia propiamente dicha. Sobra decir que estas piezas son de primera

importancia para el anâlisis de la funcion ilocutoria de cada obra; asi
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séria tentador investigar la estructura de ciertos textos autogrâficos a la
luz de los propösitos que los autores mencionan en el prologo.

Ademâs, y pese a que el testimonio personal de un autor célébré
no requiere justificacion, parece existir una convencion social que
obliga al narrador a manifestar reticencias, a hacerse de rogar, ya que
escribir sobre uno mismo se siente de todos modos como una muestra
de presunciôn; pero, /,en qué términos se refieren los autores a dicha
convencion, con qué argumentas se permiten quebrantarla, qué avances

del relato ofrecen en la introducciön? He aquf unos cuantos temas

que quedan por estudiar.

En segundo lugar, se consignan unas frases que salpican con cierta
regularidad la superficie de todo texto autogrâfico, como «recuerdo

que...», «guardo un excelente recuerdo de...», «ahora quiero mencio-
nar...», «como he dicho hace un instante...» y similares. Constituyen su
nucleo verbos que por su significado léxico, su tiempo y persona remi-
ten al sujeto enunciador y sirven para mantener la vinculacion entre el
cuadro enunciativo y la historia; E. Bruss [1976, 29] considéra estas
verbos performativos -en su caso sobre todo decir y relatar- una marca
lingiristica esencial del relato autobiogrâfico.

En el tipo de escritura que estamos estudiando aquf, recuerdan una y
otra vez que el sujeto intenta representar el acto de «hacer memoria» en
su devenir, que registra no solo los sucesos en si sino también la manera
en que llega a recrearlos en su mente. Cuando falta una trama narrativa,
estas frases pueden desempenar una funcion textual muy précisa y tal
vez indispensable, que consiste en seleccionar, delimitar y enlazar los
distintos episodios, para garantizar asf la coherencia del texto.

5. ANÄLISIS SEMÂNTICO DE VERBOS METADISCURSIVOS

Voy a detenerme, pues, unos instantes en los verbos metacomunica-
tivos. Las expresiones mas recursivas que se encuentran en este contexte

pueden ordenarse en un verdadero cuadro semântico. Distinguiré, de

momenta, très clases de verbos, cada una con un papel especffico en la
estructuracion del texto.

1.1. La primera de estas clases abarca, lögicamente, los verbos rela-
tivos al acta de rememoracion; son frases del tipo «recuerdo
que...», «segun recuerdo...», «nunca olvidaré que...», etc. Estas
expresiones tienen un doble significado; senalan que el suceso
referido es de los que han quedado grabados en la memoria del
narrador, indicando asf la relatividad de lo que sigue, y, en
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segundo lugar, funcionan como verbos enunciativos, ya que
introducen la verbalization de los sucesos en el texto. En otros
términos: remiten tanto al acto rememorativo del sujeto de la
enunciation como al proceso de la escritura.

Este esquema cuenta con una variante importante: en muchos
casos, no se trata de un recuerdo fijo y estâtico sino de una asociaciön

que se produce en la mente del narrador al referirse éste a una situation

determinada:

(1) «A este propösito me acude a las mientes una peripecia de mis
anos infantiles [...]» [Ayala: I, 46].

1.2. Son también frecuentes los casos de modification sintagmâtica,
entre los cuales destacan la puesta de relieve y la valoracion de

ciertos recuerdos:

(2) «Nunca olvidaré como me impresionö, a ml y a toda la sala por
cierto, el primer travelling que vi» [Bunuel: 44].

(3) «Entre los habituales contertulios de la Revista de Occidente
recuerdo con particular simpatla al doctor Sacristan» [Ayala: I, 96],

1.3. Si los autobiögrafos consignan los episodios que mayor impre-
sion les produjeron, no dejan por ello de senalar las zonas oscu-
ras y los fallos de la memoria; es relativamente frecuente que
uno se encuentre con frases como la siguiente, de Alberti:

(4) «De los companeros [...] me acuerdo solo de muy pocos. Escasa
huella debieron dejar en rm, cuando hoy apenas si sus nombres me
suenan en la memoria» [Alberti: I, 38-39].

Y Bunuel afirma:

(5) «De algunos perfodos de mi vida no recuerdo mas que una ima-

gen, un sentimiento o una impresiön [...]» [Bunuel: 69].

2.1. Una segunda categoria de verbos viene constituida por los
DECLARATivos (diré, voy a hablar de, etc.). Se trata, pues, de
la segunda vertiente del significado de los verbos rememorati-
vos, de su papel instaurador del discurso. Ademâs de esta fun-
cion bâsica, volvemos a encontrarnos con algunas de las
modificaciones que he comentado a propösito del aquéllos
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(por ejemplo, la valoraciön, la precision del carâcter secunda-
rio de un episodio, etc.).

Sin querer agotar este tema, diré que una de sus funciones mas 11a-

mativas consiste en marcar los puntos en que el relato se desvia del
argumento general o cuando, después de una digresiön, el narrador
regresa a él, es decir, lo que en la terminologia de los narratölogos fran-
ceses se llama débrayage y embrayage. Bunuel, por ejemplo, se com-
place en anunciar aparatosamente esos temas secundarios:

(6) «Ahora me gustaria hablar de bebidas. Puesto que se trata de un
tema del que comienzo a contar y no acabo [...], procuraré ser
conciso. Los que no estén interesados, - puenden saltarse varias
paginas« (Bunuel: 56).

Puede haber también un contraste entre lo que el autobiögrafo
recuerda y lo que dice o se limita a decir:

(10) «De otros profesores también excelentes, y de algunos pinto-
rescos, podrfa decir bastante, pero no quiero extenderme mas»
(Ayala: 1.56).

2.2. En ciertas ocasiones, los verbos declarativos remiten a episo-
dios contados anteriormente o a temas que se comentarân mas
adelante; funciones que podrfamos calificar de anâforica o
cataforica: garantizan la coherencia del texto cuando las
digresiones, asociaciones y saltos de un episodio a otro la
hacen peligrar:

(8) «Estaba casada mi tfa Bianca con aquel personaje estrambötico
al que ya he aludido antes, don Ricardo Castella [...]» (Ayala, I, 73).

(9) «Mas adelante tendré ocasiön de hablar de Ramon Gomez de la
Serna» (Bunuel: 74).

3. A una tercera categorîa pertenecen, finalmente, los pasajes que
contienen las reflexiones del narrador sobre su pasado y su
escritura, introducidas con verbos como creer, parecer, pensar,
preguntarse, saber, etc., es decir, los verbos de la reflexion.
Como los de la rememoraciön, apuntan en dos direcciones, esto

es, hacia la actitud del narrador y hacia el enunciado, el texto.
Al igual que aquéllos, se refieren a la actividad mental del
narrador; pero, mientras que los verbos rememorativos solo
introducen enunciados relativos a la historia, los verbos del
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pensamiento pueden remitir tanto a la historia como al comen-
tario. Por una parte funcionan prâcticamente del mismo modo

que los verbos rememorativos:

(10) «A mi abuelo patemo creo que lo vi una sola vez, largo, oscuro,
en la cama, puesto casi en los ojos un gorrito [...]» (Alberti: I, 11).

Por otra, permiten insertar en el discurso esas reflexiones que se des-
arrollan simultâneamente con el acto de escritura o que se sitüan, en
todo caso, en la sincroma de la enunciaciön:

(11) «Al poco tiempo también oi hablar de Lenin y de los bolcheviques,

mas como sinönimos de bandidos o demonios [...]. Ahora
comprendo que vivia rodeado de gentes reaccionarias [...]»
(Alberti: 1.110).

Son estos pasajes en los que se manifiesta con la mayor nitidez el
antagonismo entre el personaje que fue un dxa el narrador y su manera
de pensar en el momento en que escribe, por cuanto explicitan y enjui-
cian el proceso de transformaciön del protagonista.

Constatamos, pues, que el significado de estos verbos metacomuni-
cativos se compone de cuatro elementos o categorfas sémicas: la
referenda a la actividad mental o anamnésica del narrador, la referenda a

su actuacion como sujeto enunciador, la referenda al piano del discurso

y la referenda al piano del relato.

^Verbos de la

Referencia

rememoraciön reflexion declaration

a la actuacion
rememorativa del sujeto + + -

a la actuacion
enunciativa del sujeto + + +

al piano textual
de la historia + + +

al piano textual
del comentario - + +
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6. OBSERVACIONES FINALES

Una de las conclusiones que se pueden sacar de lo dicho hasta aquf
es que los mecanismos de la enunciaciön del discurso autogrâfico son
bastante mas complejos que los de otras clases de relatos. Debido a la
identidad entre narrador y personaje, el autobiografo no solo se résisté a

referir en tercera persona la historia de quien fue él mismo en otro tiem-
po (para las contadas excepciones véase Lejeune 1976, 16) sino tam-
bién a distanciarse de los sucesos; por ello, estos narradores tienden a

borrar menos las huellas de la enunciaciön de lo que suele hacer el his-
toriador o el novelista.

Los recuerdos evocados en los libros que hemos examinado se pre-
sentan de alguna manera en estado bruto, sin pulir ni engarzar en un
relato plenamente estructurado. Ahora bien, lo que mas llama la aten-
cion es un fenömeno que puede estar relacionado con la situaciön
pragmâtica de la entrevista -de la cual derivan varios de estos textos-.
Como se sabe, es normal que incluso el narrador de un relato conven-
cional se refiera explicitamente a su acto de habla -anunciando, por
ejemplo, el suceso clave que va a narrar o formulando una pregunta
retörica sobre el desenlace-.

En cambio, es mucho menos corriente que el autor-narrador se
présente también en la situaciön previa al acto de escritura, esto es, que se

muestre en actitud pensativa, intentando recomponer el mosaico de su
historia personal, o que nos comunique sus dudas sobre la veracidad de
ciertas afirmaciones, tal como lo hemos observado en nuestros textos.
En este sentido, el anâlisis de los verbos metacomunicativos y de sus
modificaciones sintagmâticas parece revelar un aspecto fondamental de
la escritura autogrâfica contemporânea.

R. EBERENZ
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