
 

  
 

 

Narrativas factuales (II). Una mirada intermedial e interdisciplinaria a los relatos 

sobre la realidad: el caso del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) 

 

Tipo de actividad: seminario 

Nombre del docente: Dr. Martín Koval (CONICET/UNAJ, Argentina)1 

Email de contacto: martinignaciokoval@gmail.com  

Fecha de dictado: Lunes 10, Martes 11 y Miércoles 12 de marzo de 2025 

Carga horaria: 12 horas 

Modalidad de dictado: Presencial, en Universitá del Piemonte Orientale (UPO), 

Vercelli, Italia. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO  

La narración es, quizás, la forma más elemental de organizar el discurso y, por ende, el 
pensamiento. Esto no quiere decir que esté desprovista de complejidad, sino que es 
primaria con relación a otros tipos textuales como la explicación o la argumentación, en 
cuanto constituye su condición de posibilidad: para explicar(nos) algo o defender un 
argumento (aunque más no sea en nuestra mente), primero debemos hacer una 
reconstrucción narrativa, armar un “relato”. La narración, por lo demás, está presente en 
la cultura humana desde el origen de los tiempos, dada su función primordial de 
contribuir a retener y conferir sentido a los sucesos de la realidad, que están sujetos al 
paso del tiempo y son todos, en mayor o menor medida, inexorablemente fugaces. 

Al estudiar el modo en que se construyen e interpretan los textos narrativos (mitos, 
leyendas, cuentos, novelas, fuentes históricas, textos historiográficos, noticias 
periodísticas, crónicas, autobiografías, anécdotas, chismes, films, documentales, 

parábolas bíblicas, confesiones, discursos políticos, relatos de pacientes y un largo 
etcétera), es necesario partir de una determinada concepción de los límites y las 
relaciones existentes entre el discurso factual (= con pretensión de verdad) y el discurso 
ficcional (= sin pretensión de verdad referencial). Los hechos preexisten al relato factual, 
que los constata; en el relato ficcional, en cambio, son creados ex nihilo en un acto de 

imaginación.  

El término “narración factual” (récit factuel) fue acuñado por Gérard Genette en Ficción 
y dicción (1991) y diferenciado del de “narración ficcional” a partir del pacto de lectura 
que se establece en cada caso. Los textos factuales son parte de una comunicación real 
y se componen de oraciones pronunciadas por un autor que son interpretadas por el 
lector como afirmaciones con pretensión de verdad referencial. Los textos ficcionales 
también conforman una comunicación real entre un autor y un lector, pero son, por así 
decir, más complejos que los factuales porque configuran, junto a esa situación 
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comunicativa real, a la manera de una cita textual, una segunda situación comunicativa, 
de carácter imaginario, entre un narrador y un lector imaginarios. Si bien se tocará 
tangencialmente el problema de la representación ficcional de la realidad, el foco del 
curso estará puesto en el estudio del relato factual y sus múltiples formas de 
manifestación en la sociedad.  

El interés por el estudio de la narración en entornos no ficcionales es relativamente 
tardío con relación al abordaje de la narración en literatura. La irrupción del linguistic 
turn (“giro lingüístico”) a fines de la década de 1960, sobre todo en los ámbitos de la 

historiografía y el periodismo, supuso un paso inicial en dirección al reconocimiento de 
la importancia de la textualidad narrativa en ámbitos extraliterarios. La metahistorización 
que Hayden White propone en diversos textos como, centralmente, Metahistoria. La 
imaginación histórica en la Europa del siglo XIX (1973) y el “Nuevo periodismo”, 

“fundado” por Tom Wolfe en su artículo “The New Journalism” (también de 1973) –pero 
practicado previamente en Argentina por Rodolfo Walsh en Operación masacre 1957–, 

son sin dudas hitos fundamentales en el reconocimiento de la centralidad de la 
narración, y siguen siendo objeto de encendidas controversias. 

Por su parte, en 1967 William Labov y Joshua Waletsky llevaron adelante, en el marco 
de la sociolingüística, sus famosos estudios sobre la narración oral en contextos 
“naturales”, es decir, en la vida cotidiana. Los aportes de Labov y Waletsky propiciaron 
el desarrollo de estudios de la narración en ámbitos hasta entonces insospechados. Un 
caso muy ilustrativo en este sentido es el de la medicina. En un intento por dejar de lado 
el paradigma del “interrogatorio” de la entrevista médica, a partir de  1980 comenzó a 
imponerse la idea de que la narración de la experiencia de la enfermedad cumple un rol 
importante en la relación médico-paciente y, por ende, en el diagnóstico y tratamiento 
médicos. Es en ese contexto que surge la medicina narrativa. Este “giro narrativo”, por 
lo demás, se verifica en todas las disciplinas, incluso en las Ciencias Exactas y  
Naturales, a partir de la década de 1990. 

El presente seminario, cuyo eje es el estudio interdisciplinario de la textualidad narrativa 
factual en cuanto vehículo de representación de la realidad (existencial, antropológica, 
laboral, cultural, sanitaria, psicológica, económica, social, política, criminal, policial, etc.) 
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), propone llevar a cabo un recorrido por 
sus usos y funciones en diversas esferas de la producción textual y en diferentes medios 
y soportes. Lo que se busca es que se produzcan así insumos (categorías, herramientas 
de análisis) que puedan servir a los/as estudiantes para ser aplicados en sus propias 
investigaciones. Se abordará tanto la narración oral (en el ámbito de la vida cotidiana o 
el de la medicina, por ejemplo) como la escrita, y se explorarán no solo los ámbitos 
“canónicos” de uso de la narración no ficcional (la historiografía y el periodismo), sino 
que también aquellos que han recibido menor atención, como es el caso, por ejemplo, 
del derecho, la antropología, la medicina y las ciencias naturales.  

Aclaración: En la medida en que se trata de la segunda parte de un seminario dictado 
en 2024, en esta ocasión se hará hincapié en una diversidad de aspectos ligados al 
modo, la voz y el mundo narrado o storyworld (dimensión del qué). De cualquier modo 

también se proveerán herramientas de tipo introductorio para quienes no hayan 
asistido a la edición anterior. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General: 

El objetivo general de este curso es estudiar las características, los modos de 

construcción discursiva, las estrategias de recepción, las funciones y usos de la 

narrativa factual en textos tanto escritos como orales, audiovisuales y transmediales 
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producidos en cualquiera de los ámbitos socio-discursivos en que se despliega la 

actividad humana. 

 En cuanto a los objetivos específicos, se busca que los estudiantes: 

1) Adquieran herramientas teóricas para conceptualizar la narración como forma 
discursiva. 

2) Incorporen estrategias para distinguir entre narración factual y narración ficcional 
a partir del reconocimiento del pacto factual a partir de elementos paratextuales 
o internos al texto. 

3) Conozcan las funciones que cumple la narración en diversos ámbitos de 
producción textual de la sociedad. 

4) Aprendan a aplicar las categorías y herramientas teóricas de la narratología para 
la resolución de problemas textuales concretos en relación con la interpretación 
de los sentidos que se ponen en juego en la recepción de un texto factual. 

5) Analicen textos factuales de y sobre el Conurbano bonaerense que permitan un 
conocimiento de su realidad política, social, medial, sanitaria, jurídica, cotidiana 
y etcétera. 

 

CONTENIDOS/UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1: La narración factual: una introducción 

La textualidad narrativa como forma elemental. Funciones comunicativa, explicativa y 

cognoscitiva de la narración. Los soportes y medios de la narración. La matriz 

antropológica de la narración en el contexto de las definiciones estructuralistas. El texto 

narrativo en la perspectiva de la lingüística del texto. La narrativa factual y su relación 

con la ficción. Distinciones terminológicas: fáctico, factual, no ficcional. Definiciones 

semánticas, sintácticas y pragmáticas de lo factual/lo ficcional. Lo factual como 

gradación: textos con factualidad “fuerte” y factualidad “débil”. Marcas de ficcionalización 

en un texto factual. Ámbitos sociodiscursivos, géneros y regímenes de verdad. 

Hibridaciones posibles.  
 

Unidad 2: El modo y la voz  

La distancia narrativa: showing y telling. Reproducción del pensamiento en textos 

periodísticos e historiográficos. Los grados de participación del narrador en la historia: 
narradores homo y heterodiegéticos. La autodiégesis en relatos de padecimiento y de 
personas migrantes. Narrador y ethos en el discurso político. La autoconstrucción 

identitaria del narrador en relatos de empresarios PyME de Buenos Aires. Marcos 
narrativos y relatos factuales enmarcados. El presente de la narración y su relación 
temporal con lo narrado. El relato ulterior como caso paradigmático. La narración 
simultánea en los relatos deportivos. Relato intercalado en las narrativas transmedia: 
traslados conurbanenses narrador en X (ex Twitter). Los casos de la noticia de última 
hora (breaking news) y la noticia serial. El autor y el lector implícitos. 

 

Unidad 3: Los elementos del mundo narrado: el qué 

Las nociones de “acción” y “acaecimiento”. Acontecer, suceso, historia y episodio. La 
motivación y la explicación causal. De las causalidades lineales a la noción de “campo 
causal” (causal field). El efecto de realidad. Comienzo, medio y fin. Complicación, punto 
de inflexión y resolución en las ‘historias trampolín’ (springboard stories)  del marketing 

empresario. El esquema de acción y el sentido global de los relatos. Los agentes y los 
demás participantes de los textos factuales. La caracterización de participantes en 
documentos policiales. La (atribución de) intencionalidad en el discurso jurídico y en la 
anécdota personal. La recepción afectivo-valorativa de los participantes y su regulación 
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narrativa para conseguir fines diversos. El espacio y sus límites. La construcción del 
escenario narrado. La (re)construcción narrativa de los territorios del Conurbano y del 
AMBA. 
 

METODOLOGÍA 

Está previsto que cada una de las tres clases se divida en dos partes: una teórico-

expositiva y otra de ejercitación práctica. En la primera, se abordará y se discutirá la 

bibliografía, que sería conveniente que los/las estudiantes lleven previamente leída. En 

la segunda parte, se trabajará con un módulo de textos factuales producidos en ámbitos 

diversos y con temáticas muy heterogéneas (aunque referidas a la realidad del Área 

Metropolitana de Buenos Aires), a fin de analizarlos a partir de los conceptos adquiridos 

en la parte teórica. 

 

Cronograma 

 Fecha 
 

Contenidos / actividades 

1 Lunes 10 de marzo 

10:30 a 14:30 

Presentación del seminario / Unidad 1 

2 Martes 11 de marzo 

8:30 a 12:30 

Unidad 2  
 

3 Miércoles 12 de marzo 

8:30 a 12:30 

Unidad 3 
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