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No es posible reducir la problematicade lavoz alaoralidad en el sentido tivial 
del termino, es decir, a los enunciados trasmitidos al oido mediante las ondas 
sonoras; tampoco se puede aislarla cuestion de lavoz de la representacion del 
cuerpo quele estaasociada. En esta perspectivaquisierareflexionar aqui sobre 
la nocion de ethos rehabilitada recientemente por algunos especialistas de la 
argumentacion, y que yo mismo he reformulado en el marco del analisis del 
discurso. Enmi perspectiva, lainstanciasubjetivaque se manifiestaatraves del 
discurso, escrito uoral, no se puede aprehender unicamente como estatuto o en 
tanto que rol sino como "voz ", es mas como cuerpo "enunciante" especificado 
histoiicamente e inscrito en unasituacion que sumisma enunciacion presupone 
y a lavez valida progresivamente. 

El ethos 

Aristoteles distingue en su Retorica los medios "tecnicos" (pisteis entechnoi) 
y los medios no tecnicos de persuasion (atechnoi). El ethos depende de los 
primeros: "Por el caracter (ethos), cuando el discurso se dice de tal maneraque 
hace digno de fe al que lo dice, pues a las personas decentes las creemos mas 
y antes [.. .] Tambienesto es preciso que ocurrapor el discurso, masno por tener 
los oyentes prejuzgadalacalidad del quehabla" (1 967: 1356a, trad. cast. 1990: 
1oy 11). 

* Universidad de Amiens, Francia. 
**La revision tecnica estuvo al cuidado deCatalina Heau y de Gilberto Gimenez. 



El filosofo griego esbozo unatipologiadeestosethe, aldistinguir1a"fronesis" 
(tener una apariencia de ponderacion), la "eunoia" (ofrecer una apariencia 
agradable de si mismo), la "arete" (presentarse como un hombre simple y 
sincero). 

R Barthes puso en evidencia la caracteristica esencial de este ethos: "El 
orador debe mostrar al auditorio los rasgos de su caracter (importa poco su 
sinceridad) para dar una buena impresion: son sus aires [...] El ethos es en 
sentido propio unaconnotacion: el orador enunciaciertainformaciony al mismo 
tiempo dice yo soy esto, yo no soy aquello" (1966:212). En terminos de 
pragmaticase diriaque el ethos se despliegasimultaneamente enel registro de 
lo "mostrado" y en el de lo "dicho". La eficacia retorica del ethos se basa en 
el hecho que de cierto modo envuelve a la enunciacion sin estar explicitado en 
el enunciado. Como lo senala0. Ducrot: 

No tiene que ver con las apreciaciones elogiosas que el orador pueda hacer sobre 
su propia persona en el contenido de su discurso, afirmaciones que por el 
contrario son susceptibles de chocar al auditorio, se trata en cambio de la 
apariencia que le confieren la cadencia, una entonacion calurosa o severa, la 
eleccion de las palabras o de los argumentos ... En mi terminologia, dire que el 
ethos esta asociado a L, el hablante como tal. En tanto que L es la fuente de 
enunciacion se ve revestido de ciertos rasgos de caracter que, de rebote, hacen 
de esta enunciacion algo aceptable o repelente (1984:201). 

Por mi parte, desde comienzo de los anos ochentas1 me he empenado en 
reformular el concepto de erhos en el marco del analisis del discurso, de modo 
diferente alos planteamientos propios de laretoricatradicional. Sinreducirlo a 
la elocuenciajuridicao ala oralidad, proponemos que todo discurso, aun si la 
niega, posee una vocalidad especifica que permite remitirla a una fuente 
enunciativa. Esto tambien es vaiido para los enunciados escritos y para los 
enunciados orales, aunquede modos distintos. Lavocalidad de un texto escrito 
semanifiestaatraves de untono que testificalo quedice2. Es unadeterminacion 
que implicaen si mismala determinacion del cuerpo del enunciador (y no, claro 
esta, la del cuerpo del autor efectivo). La lectura hace emerger asi un origen 
enunciativo, una instanciasubjetiva encamadaquejuegaun papel de garante 
del habla. 

' Hemos formulado un primer esbozo de esta idea (Maingueneau, 1984), reelaborado 
(Maingueneau, 199 1) y despuks adaptado aI discurso literario (Maingueneau, 1993). 
Este "tono" puede integrar una variedad de tonos que interactuan en una misma obra. 
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Lanociontradicional deethos, como aquellade su equivalente latino mores, 
"costumbres oratorias", recubreno solamente ladimension vocal, sino tambien 
el conjunto de determinaciones fisicas y psiquicas asociadas por las represen- 
taciones colectivas al personaje del orador. A lo que hemos llamado el 
"garante", cuya figura debe construir el lector a partir de indices textuales de 
diverso orden, se le atribuye asi un caracter y una corporalidad, cuyo grado 
de precisionvariasegunlos textos. El "caracter"corresponde aunhaz derasgos 
psicologicos. En cuanto ala'korporalidad", estase encuentraasociada a m a  
complexion corporal, pero tambien a ciertamanera de vestirse y demoverse en 
el espacio social. Elethos implicaasi unapolizatacitadel cuerpo aprehendida 
atraves de un comportamiento global. Caracter y corporalidad del garante se 
apoyan entonces en un conjunto difuso de representaciones sociales valorizadas 
o desvalorizadas, sobre las cuales se apoya la enunciacion y que a su vez 
contribuye atransformar o aconsolidar. Estos estereotipos culturales circulan 
en los mas diversos registros de la produccion semiotica de una colectividad: 
libros de moral, literatura, pintura, escultura, cine, publicidad, etc. 

Hablamos de incorporacion para designar el modo de influencia del 
discurso sobre su destinatario. Apelando libremente a la etimologia se puede 
referir esta "incorporacion" ahes registros indisociables: 

-La enunciacion le confiere una corporalidad al garante, ella le da cuerpo. 
-El destinatario incorpora, asimilaasi un conjunto de esquemas que correspon- 

den aunamaneraespecificade relacionarse con el mundo habitando su propio 
cuerpo. 

-Estas dos primeras incorporaciones permitenlaconstitucior, del cuerpo de la 
comunidad imaginariade quienes se adhieren aun mismo discurso. 

Tomar asi en cuenta al ethos no implica que se considere al escrito como la 
huella0 el palido reflejo de unaoralidad primaria Jacques Derrida atraves de 
su denunciadel "logocentrismo"yMichel Foucault al rechazar ala filologia que 
hace del textn "una voz ahora reducida al silencio" (1969:14), pretendieron 
romperla sumision del texto alaplenitud deunavozoriginaria; pero sus criticas 
nuncaimplicaron del todo la supresion de lavocalidad. Sin remontarse unica- 
mente al origen del texto, lavocalidad constituye paranosotros unadimension 
constitutivadelaidentidaddeunposicionamiento discursivo, es como un aliento 
originario que remite alaintenciondeunaconciencia. El universo desentido que 
ofrece el discurso se impone por estamismavia tanto como por la "doctrina"; 



las "ideas" se presentan a traves de una manera de decir que remite a su vez 
aunamanerade ser y que propiciauna participacionimaginaria, unavivencia. 
El texto no esta destinado a ser contemplado, es una enunciacion que tiende 
haciaundestinatario al que hay que movilizar parallevarlo aadherir "fisicamen- 
te" acierto universo de sentido. se puede aludir por ejemplo aun habla 
profeticao popular, si no se toma en cuenta el "tono" profetico o el "choteom* 
y las maneras de proferir palabras o de gesticular que sonindisociables de tales 
enunciaciones? El poder de persuasion de un discurso proviene en parte de un 
hecho basico: llevaal lector a identificarse con los movimientos de un cuerpo 
investido de valores especificados historicamente. La condicion del ethos 
remite enefecto ala figurade ese "garante" que, atraves del habla, se forjauna 
identidad a la medida del mundo que hace surgir de su enunciado. Paradoja 
constitutiva: el garante debe legitimar su manerade decir atraves de su propio 
enunciado. 

Ethos y escenografia 

Nos deslindamos tambien de laconcepcion del discurso que se perfilaatraves 
de nociones como las de "procedimiento" o "estrategia" y segun la cual sus 
contenidos serianindependientes delaescenade enunciacion. Paranosotros el 
discurso no es resultado de unaasociacion contingente entre un "fondo" y una 
"forma", es mas bien un acontecimiento inscrito en una configuracion socio- 
historicay "no es posibledisociar laorganizacionde sus contenidos delmodo de 
legitimacion de su escena de habla". 

Envez deconsiderar al ethos al mismo titulo quelaretorica, como unmedio 
de persuasion, nos inclinamos apensarlo enterminos dedispositivo enunciativo. 
El ethos es parte integral de este dispositivo como lo son el vocabulario o las 
formas de circulacion propias del modo de existencia del enunciado. No es 
entonces disociable de la situacion de enunciacion del discurso, que hemos 
designado como escenografia, es decir "de la escenade habla que el discurso 
presupone parapoder ser enunciado y que en reciprocidad debevalidar atraves 
de la enunciacion misma": En su propio desarrollo todo discurso pretende 
instituir la situacion que lo hace pertinente. 

'(N.T.) Gouaille, en el original, es un termino que remite al tono burlon y altanero del habla 
popular en Francia. Adoptainos aqui "choteo" como un equivalente aproximado: se trata de 
una palabra fuertemente connotada en el sentido anterior, propio del espanol de Mexico. 
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Preferimos el termino de escenografia al de "escena", mucho mas frecuente 
en analisis del discurso, ya que ennuestraopinion"escenografla" presentauna 
dobleventaja: 

l. Aiiade a la dimension teatral de "escena" aquella de la -grafia, de la 
"inscripcion". Mas alladelaoposicionempincaentrelo oral y lo escrito, cierto 
tipo de enunciacion se caracteriza en efecto por su manera especifica de 
gestionar su autoridad, de legitimarse a traves de una doble relacion con la 
memoria: -grafia de una enunciacion que se situa a la vez en una filiacion 
discursiva y que busca propiciar cierto uso recurrente. 

2. No se define la "escena enunciativa" en terminos de marco, de decorado, 
como si el discurso sobreviniese al interior de un espacio ya construido e 
independiente de estemismo discurso, sino que considerael desarrollo dela 
enunciacion como una instauracion progresiva de su propio dispositivo de 
habla. La-grafia debe aprehenderse alavez comomarco y como proceso. 

Para desplegarse plenamente, la escenografia debe controlar su propio 
desarrollo y establecer cierta distancia con respecto a un destinatario que se 
muestraincapaz de actuar inmediatamente sobre el discurso, como en el caso 
delacomunicacionesc~ta. Encambio, enundebate politico, es muy dificil que 
los participantes enuncien a traves de sus escenografia: se ven obligados a 
reaccionar de inmediato ante actos imprevisibles. En situacion de interaccion 
viva, la amenazasobre las caras(en el sentido de Gofhan) pasamuy amenudo 
al primer plano y resulta entonces imposible articular verdaderamente la 
escenograflaen un desarrollo estructurado de contenidos. 

El lector construye laescenografiadeundiscurso conla ayuda de muitiplies 
indicios. La localizacion de estos se apoyaen el conocimiento del genero del 
discurso, la consideracion de los niveles de la lengua, del ritmo, etc. o de los 
rasgos explicitos del contenido. En la escenografia se asocian la figura del 
enunciador (el garante de laenunciacion) y una figura correlativa del destina- 
tario, una cronografia (un momento) y una topografia (un lugar) de donde 
pretende surgir el discurso. Estos sonlos tres polos indisociables: en el discurso 
politico, por ejemplo, la determinacion de la identidad de los co-participes de la 
enunciacion("e1 pueblo", "los ciudadanos honestos", "los democratas". . .) vade 
lamano con ladefinicion de un conjunto de lugares ("lapatiadel socialismo", 
el pais de los derechos del hombre", el encuentro de dos mundos". . .) y de ciertos 
momentos ("un periodo de crisis moral", "una fase de transicion economica", 



"el post-socialismo" ...) queinstauranlas condiciones por las cuales el discurso 
pretende fundar su derecho a la palabra. 

Puede suceder que la misma entidad ocupe estas tres posiciones de la 
escenografia Asi, en el estudio que emprendimos sobre los manuales de la 
escuela laica francesa bajo 1aTercera Republica (Maingueneau, 1979), entre 
1870 y 191 4, se encontro que la figurade 1aRepublicaeraala vez un enunciador 
garante de este discurso (1aRepUblicamismase dirige alosninos), su topografia 
(IaRepUblica es el espacio sagrado de lanacion) y su cronografia (1aRepublica 
es la culminacion de lahistoria de Francia, el ultimo avance del "progreso"). El 
destinatario tambien estabaincluido en este dispositivo: los ninos de laescuela 
eran interpelados como fragmentos del cuerpo mistico de 1aRepublica. 

Laescenografiaimplica, yalo hemos visto, un proceso circularparadojzco. 
Desde su emergenciamisma, lapalabrasupone unasituacion de enunciacion la 
cual, de hecho, se validaprogresivamente atraves de lapropiaenunciacion. La 
escenografia es asi "ala vez aquello de donde viene el discurso y aquello que 
engendra este discurso"; ella legitima un enunciado que, a su vez, debe 
legitimarla, debe confirmar que la escena de la cual procede la palabra es 
justamente la escena requerida para enunciar como es debido la politica, la 
filosofia, la ciencia, etc. Los contenidos que despliega el discurso es lo que 
permite especificar y validar la escena misma a traves de la cual surgen estos 
contenidos; en el caso de muchos discursos populistas, por ejemplo, la 
escenografla del hombre simple de expresion sincera (un bello ejemplo de 
"arete"aristote1ica) legitimaa un enunciado que por su contenido muestraque 
solo lapalabrahonestadel hombre del pueblo estaalame&dadela"decaden- 
cia", de la "corrupcion de los politicos", de "una tecnocracia alejada de la 
realidad", etc. Cuando el enunciador muestra a traves de su enunciacion la 
figura del hombre-del-pueblo-que-dice-la-verdad-desnuda y que es capaz de 
denunciar las palabras tramposas de los politicos corruptos, defme implicitamen- 
telo que es el discurso politico legitimo (un hablamas cercanaal pueblo, surgida 
delas fuerzas sanas del pais, etc.)y correlativamentelo quenodebeseraningun 
precio el discurso politico legitimo. 

Escenas validadas 

La escenografia y su ethos se apoyan en escenas enunciativas validadas, es 
decir yainstituidas en lamemoriacolectiva, yaseaatitulo de ejemplo negativo 
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o de modelo valorizado. Elrepertoniodelas escenas disponibles variaen funcion 
delgrupo focalizado por el discurso: unacomunidad de conviccion fuerte (una 
secta religiosa, una escuela filosofica.. .) posee una memoria propia, pero, de 
manerageneral, atodo publico, asi seavasto y heterogeneo, podemos asociar 
una reserva de escenas que son presurniblemente compartidas. Aqui nos 
encontramos una vez mas ante una paradoja: la escena validada es a la vez 
exterior e interior al discurso que la invoca. Es exterior en el sentido de que 
le preexiste, de que le sobrepasa, pero es igualmente interior en la medida en 
que estaes tambien un producto del discurso, el cual la configura en funcion de 
su propiouniverso: muchos autores politicos hanubicado suenunciacion bajo la 
egidade Socrates y numerosos oradores politicos se han colocado en lasituacion 
del Senado de la Roma antigua, pero la significacion atribuida atales escenas 
de habla varia en funcion de la toma de posiciones de quien les convoca. 
Hablamos por lo tanto de "escena validada" y no de "escenografia valida- 
da ": 1a"escenavalidada"no es discurso propiamentedicho sino unaestructura 
semanticaindependiente, desconteidualizada, disponible paraser reinvestidaen 
otros textos. Esta se fija con facilidad en representaciones arquetipicas popu- 
larizadas porlaiconografia 

En nuestro trabajo sobre los nianuales de la Tercera Republica pusimos 
tambien en evidenciauna escenavalidada que, bajo formas variadas, juegaun 
papel crucial como asentamiento de este discurso. He aqui una ilustracion: 

La cancion de la madre. Mientras que el nino se adormece, escucho a la madre 
cantar dulcemente para arrullarlo. La madre canta y dice "Mi nino, no le temo a 
la fatiga, porque yo por ti trabajo. Por ti trabajare todo el dia, por ti trabajare toda 
la noche". La madre canta en seguida: "Cuando hayas crecido seras fuerte y 
apuesto: entonces tu cuidaras a tu madre y seras un sosten para ella. Duerme 
mi nino, duerme querido" (Hanriot y Huleux, 1906:244). 

Esta escena arquetipica, constantemente reformulada de un manual aotro, 
es reproducida en esta epoca por toda una imagineria.Pone en escena el 
contrato ideologico que sostiene a l  conjunto de este discurso: 1aRepublica es 
esta madre que a traves de la escuela brinda una educacion a ese nifio aun 
indefenso, pero conla expectativade serretribuida cuando el alumno llegue a 
ser un ciudadano con todos sus derechos. En esta escena no basta considerar 
alos actores y sus relaciones, hay que tomartambien en cuentael ethos queesta 
implica: el cuerpo inclinado de lamadre benevola, laposturade abandono del 
pequeiio, el ritmo envolvente de la cancion que adormece al pequeno pero cuyo 



contenido dictalaley que define el ideal del discurso pedagogico que ladomina 
y que en cierto sentido tambienlacancion domina. El estudiante es asi envuelto 
por estavoz de la escuelade 1aRepublicatal y como aparece en la enunciacion 
de los manuales en los que el enunciado de la ley es inseparable de la 
afectuosidad maternal; estacombinacion seilustraenestamaximaextraidadel 
rnisnio manual que mezcla la leche materna y el aprendizaje de la ley 
republicana: "Todo verdadero republicano hamamadojunto conlaleche de su 
madire el amor a la patria, es decir a las leyes y a la libertad (J. J. Rousseau)". 

Si la escenografia se situa bajo la cobertura de escenas validadas que 
situacion de enunciacion se ubican entonces los participantes de la comunica- 
cion'? la escena validada o en la escena "efectiva", aquella que impone el 
genero del discurso? Por ejemplo, un orador revolucionario frances de 1793, que 
den~uicia a los "contrarevolucionarios" ante los diputados de la convencion 
invocando ladenuncia de Catilinapor Ciceron enunciaen efecto apartir de una 
topografiaqueno es hablando propiamenteni el Senado antiguo ni laconven- 
cion, sino un lugar imposible que los conjuntara y que solo es aprehensible en el 
movimiento mismo de enunciacion: el escuchaes y no es un senador romano, 
es y no es un diputado de 1793. Aqui nos encontramos de nuevo con la 
protilematica mas general de lapolifoniaenunciativa, tal como se presenta en 
fenomenos tan diversos como laironia, el discurso indirecto libre o la parodia, 
que juegan sobre la duplicidad irreductible de unaenunciacion ados voces. 

El ejemplo de un discurso religioso "dulce" 

La Introducciona la vidadevota (1609) de San Francisco de Sales, constituye 
uno delos libros seneros de lacontrarseformacatolica. En este pequeno tratado 
de devocion unconsejero espiritual sedirige aunadarna paramostrarle atraves 
deunaserie de entrevistas como se puedevivir cristianamente participando en 
la vida profana: "Mi intencion es instruir a aquellos que viven en las ciudades, 
en sus hogares, enlacorte.. . ", (1969:23). Estas entrevistas conservannumero- 
sos rasgos de unaconversacion cuyo enunciador principal se expresaenun tono 
apacible, afectuoso y paternal echando mano de ejemplos comunes. 

Ibtaescenografiaimplicaunethos dela"du1z~ra"~ que pone demanifiesto 
lo que seriaun digno cuerpo devoto. El discurso deladevocion enFrancisco de 

La eleccion de este lexema es deFrancisco de Sales y sus discipulos, quehicieron dee1 la 
palabra clave de su discurso. Sobre este punto vease Maingueneau, 1983. 
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Sales (establece en efecto un deslinde no solo a traves de sus contenidos y su 
escenografia sino tambien mediante su ethos: su oposicion a las doctrinas 
calvinistas no es unicamente un asunto de ideas, estas "se fundan en una 
representacion del cuerpo enunciante incorporado a su enunciacion". Asi, 
desde el principio del libro, el debate sobre el modo dela devocion legitima se 
basa en la puesta en escena del cuerpo de la mala devocion, a traves del 
estero'tipo del humor melancolico: "El mundo, mi querida Filotea difama en 
cuanto puede alasantadevocion, describiendo a las personas devotas con un 
rostro enfadado, triste y afligido y pregonando que ladevocionproduce humores 
melanicolicos e insoportables" (1969:34). Este cuerpo de "anti-garante" es 
descdlificado en cierto modo performativo por laenunciacion que lo introduce, 
esto es, aquella de Francisco de Sales y de sus seguidores, quienes profieren 
palabiras joviales referentes a un garante de temperamento sanguineo. 

En. conformidad con el proceso "circular paradojico"aludido anteriormente, 
el lector de entrada "incorporado" por el ethos en la escenografia, adhiere 
progrsesivamente al mundo que esta escenografia exige y aningun otro. Para 
legitimarse el discurso despliega este universo de sentido que, precisamente, 
hace necesario el tratar a la devocion de esta manera. Proceso que pasa por 
multiplesvias convergentes: el discursomuestra (enelsentido de los pragrnatistas) 
su escenografia y su ethos4, pero tambien dice que estos son legitimos; en 
particular a traves de consideraciones sobre la superioridad de la devocion 
dulce, sobre las conversaciones devotas, o sobre las cualidades de un buen 
consejero espiritual; a traves de multiples escenas validadas y toda una red 
metaforica centrada en la "d~lzura"~; y mas ampliamente, a traves de la 
evocacion de un cosmos armonioso presentado como una inmensatrama de 
intercambios, de confidencias, de complementaridades de las cualesparticipa 
la escenograjla del libro, punto ciego y fuente de este universo. Asi, a traves 
de lavoz que suscitalalecturamismanos encontramos yade algunamaneraen 
el mundo "dulce" de donde surge el discurso y que a su vez lo hace surgir. 

Medio siglo mas tarde, cuando la comente religiosa a la que pertenece 
Franc:isco de Sales fue cuestionada por los Jansenistas, este ethos dulce sera 
natumlmente puesto en duda; para tener unaidea de ello basta con referirse a 
la Novena carta provincial de Pascal en la que el padre Jesuita, defensor de 

Para esta nocion vease infra. 
Por ejemplo: "El azucar endulza los frutos mas maduros y corrige lo acre y aquellos frutos 
que estan bien maduros; la devocion es una verdadera dulzura espiritual que despoja la 
amargura y las mortificaciones.. ." (1969:35). 



los c:asuistas, retoma esta oposicion entre un garante devoto dulce y un 
antigarante melancolico: 'No niego que no puedan encontrarse devotos de 
semblante palido y melancolico, que amenel silencio y el retiro, y queno tengan 
sino flema en sus venas y tierra en el rostro. Pero con mayor frecuencia 
encontramos otros que tienen un semblante mas feliz, y que disponen en 
aburidanciaunhumor dulcey calido y de esasangre benignay depuradaque es 
producto de lajovialidad" (1 963:409). Esta vezlos valores estaninvertidos: el 
ethos dulce es ridiculizado en bocade un enunciador que descalifica el texto de 
Pascal. 

Un enunciado publicitario 

Enotros tipos de discurso laescenografiapuedeno ser legitimada delamisma 
manera. Yaseaporque esta es de algunmodo impuesta por el tipo de discurso, 
lo que no implica una competencia entre diversas posturas ideologicas (los 
gencxos administrativos, por ejemplo), o bien porquelalegitimacion se cumple 
de otra manera. En el caso de un enunciado publicitario, por ejemplo, se trata 
de construir un contexto de enunciacion que aparezca como el contexto de tal 
prodlucto. 

Nos detendremos aconsiderar lapublicidad de un producto paraadelgazar 
( We'ek-End) publicada en una rewista destinada a las mujeres que trabajan en 
el sector terciario: 

-!Que reunion! Esos desayunos 
de negocios, con todos esos; cuemitos, 
y esos panecillos tan tentadores, que no 
he podido resistir. Pero voy a 
ponerme en forma. A medio dia, rectifico. 
Tengo ur,a cita para adelgazar: unicamente Week-End y yo. 
Son muy practicas esas bolsitas que se llevan por todos lados. Con su sabor 

a vainilla o a verduras, mis e:xcesos rapidamente se desvanecen. El 
tratamiento para adelgazar Week-End, 
y sus menus equilibrados, son 
importantes en el uso del tiempo de una go lo~a ,~  

Hemos respetado el corte de las lineas en el texto original; este ritmo entrecortado 
participa evidentemente del etlzos de la mujer dinamica. 
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El texto se presenta con la foto de unajoven en traje sastre y pantalon que 
llama por telefono y esta sentada en los brazos de una sillon de oficina. La 
escenografia, explicitada de este modo en la foto, induce un ethos especifico: 
unami jer activahace unallamadatelefonicadesde su oficina a un interlocutor 
desconocido, aunque podemos suponer que setratadelalectora tipicade esta 
revista.. 

Este texto cuyas palabras son pronunciadas por un garante dinamico, 
eficaz.. . esta concebido de talmodo que el producto recomendado (calificado 
de "pr~eparacion instantanea para una alimentacion adelgazadora") encuentra 
sulugar en un universo en el que ciertamente existen cuerpos enunciantes como 
aquel de la joven mujer de la foto. El discurso se orienta a establecer la co- 
presencia de este ethos y de este producto: la garante cuyo cuerpo puede 
participar en tal escenografiarepresenta a la inevitable consumidora de dicho 
producto; de manera reciproca, este producto esta destinado a mujeres que 
pueden entrar imaginariamenteen tal escenografiaen lacual la corporalidad y 
el caracter del garante corresponden aesta manerade moverse en lasociedad. 

SilaescenografiadeFrancisco de Sales eraindisociable deunethos "dulce", 
cuyo garante era alegre y apacible, aquella que es propia de esta publicidad 
aparece como indisociable del ethos de este garante activo, vestido informal- 
mente con saco y pantalon. Sin embargo, no es posible apreciar al ethos como 
unasiimpleproyeccion deunarealidad social yaconstituida, como si el discurso 
humanista devoto o esta publicidad se dirigieranrespectivamente a cristianos 
"dulces" y a mujeres de negocios extrovertidas. En realidad, el proceso de 
"incoirporacion" permite la identificacion del lector con el garante, aunque el 
ethos no sea considerado por la coyuntura ideologica: en las sociedades 
industriales contemporaneas es dificil imaginar una revista femenina de gran 
tiraje que funde su enunciacion en el ethos de una mujer gorda. 

Elzos e historia 

Elethosno tienenadadeintemporal; como otras dimensiones delaenunciacion, 
inscribe las obras en una coyuntura historica singular. Asi el ethos "dulce" de 
Franc.isco de Sales, por ejemplo, hunde sus raices en el cosmos delRenacimien- 
to. Tal ethos "contrasta" en lo particular con los ethos romanticos ulteriores, que 
implilcan construcciones distintas de lacorporalidad y del caracter. Se sabe que 
el ronianticismo de principios del siglo XIX privilegiabalacorporalidad paiida, 



delgada, enlaqueel sujeto oscilabaentrela pasion y laatoniamelancolica Las 
Med,itacionespoeticas (1820) del poeta romantico Alphonse de Lamartine, 
fueron inspiradas por el murmullo solitario del hablaque se alejadel ideal clasico 
de "la entrevista", de la conversacion: "Memuero: y mi alma, en el momento de 
expirar1 Se exhala como unatonada triste y melodiosa" ("El otono", Medita- 
cion XXIII). 

La "tonadatriste y melodiosa" de laultima exhalacion, caracterizas una 
expresion suspendida entre la vida y la muerte, a la corporalidad de un ser 
desfalleciente, con la piel tan blanca como la voz, que sigue "con un paso 
marcado por laensofiacion, el sendero solitario", que se detiene aqui y alla para 
contemplar el paisaje a10 lejos. Elenorme exito quetuvieron enestaepocalas 
poesias de Lamartine no puede explicarse sin este estrecho maridaje entre una 
manerade decir y unamanerade inscribirse carnalmente en el mundo. Aqui la 
morlbidez del poeta no es nada mas la representacion de una enfermedad 
indelpendiente delaliteratura, ellase instalaen el imaginano y los comportamien- 
tos colectivos dando cuerpo aun enunciador quevive al margen de unasociedad 
y cuyos valores se consideran como poco autenticos. 

Se puede oponer este ethos a aquel implicado en la enunciacion de Don 
Quijote. Cuando se abre la obra de Cervantes nos llega la voz de un narrador, 
deuiigaranteinvisibleconuntonoperfectmentereconocible y cuyacorporalidad 
y caracter se trazan progresivamente mediante un contraste implicito de dos 
excesos simetricos. Por una parte el ethos de Don Quijote se manifiesta por la 
sequedad de su corporalidad ("erade complexionrecia, seco de carnes, enjuto 
de rostro (1967:52) y de sucaracter del poco dormir y el mucho leer se le seco 
elcerebro demanera, quevino aperdereljuicio"(1967:57), quesonpropios del 
melancolico enla teonahipocraticade los humores, dominante en aquel tiempo. 
En el polo opuesto, Sancho Panza, segun su nombre y su comportamiento, 
manifiestaelexceso contrario: uncuerpo gordo conunapreocupacion constante 
por la comida. A estos dos ethos corresponden dos modos de gestion del 
discurso: Don Quijote es el hombre de los enunciados largos y oscuros, de las 
"entrincadas razones" de las novelas de caballeria, mientras que Sancho es el 
homibredelos enunciados elementales, delos proverbios; pero tanto uno como 
otro enuncian mediantela repeticion: el primero repite los parlamentos de las 
novdas, el segundo repite los dichos populares. 

EIstos dos ethos explicitados en el texto defhen dos excesos opuestos que 
son denunciados como tales por lanormaque elnarrador muespa implicitamen- 
te al encarnarlos atraves de suvoz. Su tono libre, ironico y desenvuelto contrasta 
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con la rigidez y pesantez de los otros dos, sus palabras "alallana, con palabras 
significantes honestas y bien colocadas" (1 967:24) define el ideal del hombre 
equilibrado y de palabradirecta, inventiva. 

Es claro que lanovelade Cervantesjuega sobre dosniveles. Efectivamente 
narra una historia, pero estahistoria esta llevada por la voz de un garante que 
le dacuerpo aciertos valores situadoshistoricamente. El lector no solo consume 
las aventuras de un personaje sino incopora apesar suyo los valores asociados 
a ciertos modos de moverse y de hablar en sociedad. La abundancia de 
descriipciones sobre las vestimentas, la actitud de los personajes encontrados 
por Don Quijote vanen el mismo sentido: el garanteno dejade confrontarlos a 
lanorma de su propio ethos, invisible y omnipresente. 

Al evocarasi al Quijotejunto auntrqtado de devocion del siglo XVII o aun 
enunciado publicitariono cedemos alatentacionde algun facilismo posmodemo, 
sino que tomamos en cuenta una transformacion. En la epoca de Cervantes y 
hasta fechas recientes la literatura o los tratados de devocion eran los lugares 
privilegiados deinscripciondeesquemas corporales; hoy en dia, lapublicidad se 
ha atribuido una parte notable de esta funcion al asociar los productos que 
promueve ala determinacion de un cuerpo evaluado socialmente. 

Conclusiones 

Con esta problematica del ethos, en la cual las "ideas" suscitan una adhesion 
al presentarseatraves de unatioz, una manera de decir que remite aunamanera 
de ser, nos encontramos con algunas preocupaciones del sociologo Pierre 
Bourdieu para quien el uso de la palabra esta ligado a "una tecnica corporal y 
lacompetenciapropiamentelinguistica, y muy especialmente fonologica, es una 
dimension de la hexis corporal donde se expresa toda la relacion del mundo 
social". Asi, el estilo articulatorio de las clases populares "participade manera 
evidente en unarelacion con el cuerpo dominadapor el rechazo de 'melindres' 
o 'rerrulgos'yporlavaloraciondelavirilidad"(l977:31,trad. cast. 198559-60). 
De este modo se confrontan en unasociedad cierto numero de habitus ligados 
al ejercicio del discurso. Mediante el cuerpo el discurso hace posible una 
particiipacion enlos sentidos sociales: "El cuerpo cree lo quejuega: no representa 
lo quejuega.. . no memorizael pasado, actua el pasado, anulado asi entanto que 
tal, lo revive. Lo que se aprende por el cuerpo no es algo que se posee, como 
un saber que uno puedemantener delante de si, sino algo quese es" (1 980: 123; 
trad. cast. 1991:125). 



Con el ethos surgeunadimensionanalogica delaenunciacion, pararetomar 
un concepto de laescuelade Palo Alto (Watzlavic, Helmick, Beavin y Jackson, 
196'7). El lector, atraido por un ethos envolvente e invisible, no solo dcanzaa 
desc:if?arlos contenidos sino que esta"fisicamente"implicado, atraves de lavoz 
del garante, en el mundo del discurso. 
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