


Puntuación para escritores y no escritores Silvia Adela Kohan

1

El uso in co rrec to de los sig nos de pun tua ción es un mal a
su pe rar (y un bien a con quis tar). De la pun tua ción uti li za da
en cual quier cla se de tex to de pen de su sen ti do, sea una
no ve la, un in for me pro fe sio nal, un re la to, un ar tícu lo pe rio- 
dís ti co, un en sa yo, un e-mail o un men sa je en la ne ve ra. Es
un re cur so im pres cin di ble pa ra co mu ni car y, a la vez, apor- 
tar ideas. ¿Qué pun tuar? ¿Có mo dis tin guir la pun tua ción
ade cua da pa ra trans mi tir la mú si ca del len gua je, las pau sas,
la exal ta ción o la cal ma? ¿Pun to y co ma o dos pun tos? ¿Pa- 
rén te sis o guio nes? ¿Pun to y se gui do o pun to y apar te?
¿Los sig nos au xi lia res son au xi lia res? ¿Con cuál nos iden ti fi- 
ca mos?

De mo do ameno y prác ti co, Pun tua ción pa ra es cri to res y no
es cri to res res pon de a es tas pre gun tas y a otras mu chas, re- 
suel ve du das so bre los erro res más fre cuen tes, y per mi te
com pren der usos y fun cio nes de los sig nos pa ra ga nar en
cla ri dad y con ci sión. Da a co no cer el uso crea ti vo y co rrec to
de la pun tua ción pa ra ha cer de ella una alia da.
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Pró lo go

Es tan to lo que po de mos ha cer con unos po cos sig nos de
pun tua ción que es te li bro po dría ha ber si do in ter mi na ble.
Nos per mi ten ex pli car, con tar, des cri bir, ana li zar, cri ti car, de- 
sear, de nun ciar, fe li ci tar. Se guir sus hue llas en los tex tos es
una ver da de ra ten ta ción, la de leer lo que la pun tua ción
nos su gie re. Tan im per cep ti bles y tan po de ro sos. Los mo- 
dos de sa car les par ti do no se aca ban nun ca. Sin du da, nos
apor tan una nue va for ma de ver las co sas, una ma ne ra dis- 
tin ta de es cri bir lo mis mo y los com pa ses de nues tra pro pia
voz.

Son la cla ve pa ra la me jor co mu ni ca ción por es cri to, im- 
pres cin di bles pa ra es cri to res de fic ción y no fic ción, pe rio- 
dis tas, re dac to res de tex tos pro fe sio na les, pe ro tam bién
pa ra ca da per so na en su vi da co ti dia na que re dac ta un co- 
rreo elec tró ni co, una car ta, un in for me, un men sa je es cue to
o apun ta una re ce ta de co ci na. De he cho, pun tuar mal des- 
pres ti gia, qui ta cre di bi li dad.

A me di da que los te ne mos en cuen ta, que com pren de- 
mos cuán to nos pue den ayu dar, a me di da que los co no ce- 
mos, los sig nos de pun tua ción nos re sul tan en tra ña bles,
unos más que otros, co mo pa sa con los ver da de ros ami gos.
To dos los sig nos de pun tua ción tie nen su per so na li dad. Di- 
me cuál pre fie res y te di ré al go de ti: los pa rén te sis nos per- 
mi ten ha blar pa ra le la men te, co mo en se cre to; los sig nos de
in te rro ga ción abren grie tas a nues tro pen sa mien to; el as te- 
ris co es un gran or ga ni za dor; el pun to y co ma me fa ci li ta
es ta enu me ra ción; los dos pun tos me per mi ten li gar la con
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la idea pre ce den te… los pun tos sus pen si vos su gie ren al go
no di cho; con el pun to y apar te pa so a otra co sa.

De to do es to y mu cho más tra ta es te li bro.

Si los sig nos de pun tua ción se po nen en el lu gar equi- 
vo ca do, las pa la bras de jan de de cir lo que que re mos ex- 
pre sar. De la pun tua ción uti li za da en cual quier cla se de tex- 
to de pen de su sen ti do, así sea una no ve la o un men sa je en
la ne ve ra, un in for me pro fe sio nal, un re la to, un ar tícu lo pe- 
rio dís ti co, un en sa yo. Una no ta que le de ja mos a un hi jo, a
una ma dre o a la pa re ja pue de me jo rar o em peo rar las re la- 
cio nes, se gún có mo es té pun tua da. Es un re cur so im pres- 
cin di ble pa ra co mu ni car al go por es cri to y, a la vez, apor ta
ideas pa ra es cri bir. «Al oír las pa la bras, pien so en su for ma
y su for ma son tam bién los sig nos de pun tua ción», de cía
Paul Clau del.

¿Cuá les son los se cre tos de es tas im pres cin di bles he rra- 
mien tas li te ra rias? ¿Có mo dis tin guir la pun tua ción ade cua- 
da pa ra trans mi tir a un lec tor la mú si ca del len gua je, una
de ter mi na da en to na ción, una pau sa, la exal ta ción o la cal- 
ma? ¿Cuál es el me jor mo do de dar a en ten der lo que pre- 
ten de mos de cir co lo can do un pun to y co ma o un pun to en
el lu gar exac to? ¿Cuán do es co ger el pun to y co ma o el
pun to y se gui do? ¿Cuá les son las fun cio nes de la co ma, el
pun to, el pun to y co ma, los dos pun tos, los sig nos de ex- 
cla ma ción, los de in te rro ga ción, las co mi llas, los pa rén te sis,
guio nes y de más pa rien tes? ¿Qué pro du cen en una na rra- 
ción, en un in for me y has ta en un pros pec to mé di co? ¿Có- 
mo re fuer zan el pro pio es ti lo? ¿Por qué pre fe ri mos unos u
otros?

En los 22 ca pí tu los que si guen se tra tan to dos es tos te- 
mas con la in ten ción de que el lec tor en cuen tre las res pues- 
tas que ne ce si te y pue da sol ven tar sus du das con agra do.

En su ma, el uso in co rrec to de los sig nos de pun tua ción
es un mal que hay que su pe rar.
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Son un bar co a la de ri va, un tram po lín ha cia un li bro,
una ven ta na, un iti ne ra rio de es cri tu ra (o en la es cri tu ra),
una lla ve que abre puer tas.

¿Qué pun tuar? ¿Có mo? ¿Por qué?
Pa ra quie nes ne ce si tan co no cer la pun tua ción o ma ne- 

jar la con exac ti tud y li ber tad, los dos pri me ros ca pí tu los
con du cen a la re fle xión acer ca del lu gar de la pun tua ción
en el len gua je es cri to, de la co ne xión sub je ti va con ca da
sig no, in clui do el es ti lo per so nal; con tes ti mo nios de es cri- 
to res de fic ción y en sa yo, los on ce ca pí tu los si guien tes es- 
pe ci fi can las fun cio nes de on ce sig nos (co ma, dos pun tos,
pun to y co ma, pun to, pun tos sus pen si vos, sig nos de in te- 
rro ga ción, de ex cla ma ción, pa rén te sis, guio nes, co mi llas y
otros lla ma dos au xi lia res, pe ro no los he con si de ra do así
por que, a mi en ten der, no siem pre lo son); a con ti nua ción,
se ofre ce un ca pí tu lo re fe ri do a la mú si ca de la pun tua ción;
cua tro di fe ren cia dos por gé ne ros; uno pa ra ha blar de trans- 
gre sio nes; otro pa ra la tra duc ción; otro más con pro pues tas
prác ti cas y el úl ti mo re su me los erro res más co mu nes.
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1. Te ner el gus to de co no cer los

Aun que pa re cen in vi si bles, los sig nos de pun tua ción es tán
a nues tra dis po si ción, «al pie de la pa la bra». Co mo los ami- 
gos fie les que nos ayu dan a or ga ni zar el caos, son la ayu da
es en cial pa ra or ga ni zar el tex to. Apor tan los ma ti ces, las in- 
ten cio nes, la cla ri dad, la pre ci sión, in di can pau sas, des ta can
la su pre ma cía de una fra se so bre otra, mo du lan el rit mo.

Ex plo rar los, ex pe ri men tar con unos y otros, te ner el gus- 
to de pro fun di zar en su co no ci mien to, es el me jor ca mino
pa ra lle gar al lec tor con efi ca cia. No de be mos res tar les im- 
por tan cia.

Pun tuar mal no es un pa de ci mien to pa ra to da la vi da.
Se pue de me jo rar co mo se me jo ran los há bi tos ali men ti cios
o la pos tu ra cor po ral. La pun tua ción de ter mi na la in ter pre- 
ta ción del tex to; es tá, por tan to, al ser vi cio del au tor.

Qué pre ten de mos en un tex to

Cuan do es cri bi mos un tex to, el que sea, ¿cuál es nues- 
tro pro pó si to y cuál nues tro de seo?

De sea mos que el re cep tor (el lec tor) nos en tien da, que
re ci ba cla ra men te nues tro men sa je, que lo va lo re, lo con si- 
de re ori gi nal, di fe ren te, que abra un diá lo go con el tex to.
Pre ten de mos trans mi tir una idea, una pro pues ta, de jar cla- 
ras las ra zo nes, per sua dir, con so lar, con fe sar nues tros sen ti- 
mien tos y con mo ver, con tar una his to ria que in te re se, ana li- 
zar un pro ble ma.
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Se po drían enu me rar mu chas más ra zo nes y, tal vez, pa- 
ra ca da tex to hay un pro pó si to. Sin em bar go, son mu chos
los es cri to res que se en cuen tran con la mis ma di fi cul tad: no
sa ben cuán do se usan las co mas ni di fe ren cian un pun to y
se gui do de un pun to y apar te, se ol vi dan de la gra ta exis- 
ten cia de los dos pun tos y el pun to y co ma, abu san de los
pun tos sus pen si vos y de los sig nos de ad mi ra ción. E in clu so
el pun to o los sig nos de in te rro ga ción, cu ya ta rea pa re ce
ob via, pue den crear les di fi cul ta des si no re pa ran en los ser- 
vi cios que les ofre cen y, en con se cuen cia, los co lo can «fue- 
ra de lu gar». Mien tras tan to, la co ma, el pun to y co ma, y los
dos pun tos sa ben bur lar se y ha cer que un men sa je ex pre se
lo con tra rio de lo que el emi sor pre ten de.

Pe ro si que re mos con se guir to do lo que pre ten de mos,
em pe zan do por un tex to cla ro, que con ven za (acer ca de lo
que de sea mos que con ven za) y que flu ya sin di fi cul tad, los
sig nos de pun tua ción son nues tros alia dos. Son mar cas
con ven cio na les que nos per mi ten es cri bir con ma yor o me- 
nor efec ti vi dad se gún el uso que les de mos. De su ubi ca- 
ción y su dis tri bu ción acer ta das de pen de la trans pa ren cia,
la exac ti tud, el alien to y la fuer za ex pre si va del tex to.

Ni se tra ta de so me ter nos a las re glas exis ten tes ni de
ha cer un uso ab so lu ta men te ar bi tra rio de las mis mas, el ac- 
to de pun tuar tie ne par te de nor ma ti va y par te de cri te rio
per so nal. Si com pren de mos el pa pel que de sem pe ñan los
sig nos de pun tua ción, su uso re sul ta pla cen te ro, ade cua do
y na tu ral.

Co mo di ce Mar tin Amis: «El len gua je lle va una do ble vi- 
da… y lo mis mo le ocu rre al no ve lis ta. Uno char la con la fa- 
mi lia y los ami gos, atien de su co rres pon den cia, con si de ra
me nús y lis tas de com pras, ob ser va sig nos via les y co sas
por el es ti lo. Des pués, uno va a su es tu dio, don de el len- 
gua je exis te de una for ma muy di fe ren te… co mo ma te ria
ba sa da en el ar ti fi cio». De ese ar ti fi cio, la pun tua ción es la
or ga ni za do ra (si nó ni mo de pro duc to ra coor di na do ra, pro- 
mo to ra).
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La pun tua ción otor ga el sen ti do

Exis te una re la ción di rec ta en tre pun tua ción e in ter pre- 
ta ción.

Ma ría Es ther Vá z quez cuen ta que Bor ges «dic ta ba cin co
o seis pa la bras, las pri me ras de una pro sa o el pri mer ver so
de un poe ma, y des pués se las ha cía leer. El ín di ce de la
ma no de re cha se guía la lec tu ra so bre el dor so de la ma no
iz quier da co mo si re co rrie ra una pá gi na in vi si ble. La fra se se
re leía mu chas ve ces has ta que en contra ba la con ti nua ción y
dic ta ba otras cin co o seis pa la bras. Des pués pe día que le
le ye ran to do lo es cri to, in clu yen do los sig nos de pun tua- 
ción».

En ton ces, ¿pun tuar o no pun tuar? He aquí el pri mer di- 
le ma. Tan con flic ti vo pa ra mu chos co mo el «ser o no ser»
de Ha m let.

«La pun tua ción no va con mi go», di cen. Así, unos, en lu- 
gar de res pe tar los sig nos de pun tua ción que han co lo ca do
(ase gu rán do se o no de que son los más ade cua dos), leen el
tex to re sul tan te con la en to na ción que su pro pia res pi ra- 
ción im po ne.

Otros em plean co mas y pun tos so la men te, co mo si le
te mie ran al res to. O co mas en ex ce so: lle nan de gan chi tos
la pá gi na y los gan chi tos aca ban ce gan do al lec tor. O
puntúan sin sa ber por qué eli gen un pun to y co ma en lu gar
de la co ma, guio nes cuan do son más pre ci sos los pa rén te- 
sis, pun tos sus pen si vos cuan do la co ma es lo ade cua do.

No re gis tran que con una úni ca co ma pue de cam biar
tan to el sen ti do del men sa je que re sul ta in ne ce sa ria to da
una fra se, co mo en el si guien te ejem plo:

Una no che so ñé que bai la ba con un ex tran je ro en
ca mi són. Me pre gun to có mo pu do po ner se mi ca mi- 
són.
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La pri me ra fra se pier de su sen ti do si co lo ca mos una co- 
ma tras «ex tran je ro»:

Una no che so ñé que bai la ba con un ex tran je ro,
en ca mi són.

Tam bién con la co ma co mo ins tru men to, la si guien te
pro pues ta, na da ino cen te por cier to, cir cu la por In ter net:

Co lo que una co ma en la si guien te fra se: Si el hom bre
su pie ra real men te el va lor que tie ne la mu jer an da ría en
cua tro pa tas en su bús que da. Si us ted es mu jer, con to da
se gu ri dad co lo ca rá la co ma des pués de la pa la bra mu jer. Si
us ted es va rón, con to da se gu ri dad co lo ca rá la co ma des- 
pués de la pa la bra tie ne.

La co lo ca ción de ca da sig no es por ta do ra de un sig ni fi- 
ca do, por lo que hay que pen sar muy se ria men te si co lo car- 
lo o no y dón de.

Cuen tan que sien do el edu ca dor Do min go Faus tino Sar- 
mien to, ins pec tor es co lar, lle gó a un cen tro y com pro bó
que los alum nos eran bue nos en geo gra fía, his to ria y ma te- 
má ti cas, pe ro usa ban mal la pun tua ción. Se lo hi zo sa ber al
ma es tro que, asom bra do, di jo:

—No creo que sean im pres cin di bles los sig nos de pun- 
tua ción.

—¿Que no? Le da ré un ejem plo.
To mó una ti za y es cri bió en la pi za rra: «El ma es tro di ce:

el ins pec tor es un ig no ran te».
—Yo nun ca di ría eso de us ted, se ñor Sar mien to.
—Pues yo sí —di jo to man do una ti za y en lu gar de los

dos pun tos co lo có dos co mas.
La fra se que dó así: «El ma es tro, di ce el ins pec tor, es un

ig no ran te».
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Te nien do en cuen ta lo que nos su gie ren los ejem plos
an te rio res, va mos a ex pe ri men tar. Pa ra ello, to ma mos una
fra se de En me mo ria de Pau li na, de Adol fo Bioy Ca sa res:

La vi da fue una dul ce cos tum bre que nos lle vó a
es pe rar, co mo al go na tu ral y cier to, nues tro fu tu ro
ma tri mo nio.

Y crea mos la si guien te va ria ción:

La vi da fue una dul ce cos tum bre. ¿Qué nos lle vó
a es pe rar, co mo al go na tu ral y cier to, nues tro fu tu ro
ma tri mo nio?

Un sig no de pun tua ción tie ne una jus ti fi ca ción y un efec- 
to. De ahí, su po der en el tex to.

La pun tua ción es una guía pa ra sa ber có mo de cir las co- 
sas, un ins tru men to pa ra mo du lar el rit mo, una he rra mien ta
in dis pen sa ble pa ra lo grar cla ri dad y con ci sión.

Al go tan po co sig ni fi ca ti vo pa ra mu chos co mo la pun- 
tua ción pue de ser un re fe ren te de to da una so cie dad: una
pun tua ción po bre in di ca ría que esa so cie dad es su per fi cial
y vi ce ver sa.

Ha blar no es igual que es cri bir

La es cri tu ra no es una sim ple re pro duc ción de la len gua
oral. Es cri bir y ha blar son dos for mas de ac tuar con el len- 
gua je y dos có di gos dis tin tos aun que com ple men ta rios.

Mu chos co no cen la mú si ca del len gua je, pe ro no co no- 
cen las di fe ren tes po si bi li da des que ofre cen los sig nos de
pun tua ción; así, si guen en el tex to la me lo día más cer ca na
a la ex pre sión oral y los em plean de for ma equi vo ca da.
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Oral men te se ex pre san con flui dez y cuen tan his to rias que
atra pan al in ter lo cu tor y cuan do las es cri ben ca re cen de in- 
te rés in clu so pa ra ellos mis mos.

Es pro ba ble que al vol car esas his to rias en el pa pel o en
la pan ta lla tras la den me cá ni ca men te la me lo día de la ex- 
pre sión oral y des es ti men la pun tua ción que go bier na el
tex to, y por ello ob tie nen un tex to po bre, ri pio so. El có di go
oral y el có di go es cri to se ri gen por prin ci pios muy di fe ren- 
tes de or ga ni za ción y ar ti cu la ción del dis cur so, y cum plen
fun cio nes co mu ni ca ti vas dis tin tas.

Por otra par te, en la co mu ni ca ción oral par ti ci pa mos de
la si tua ción (con otras per so nas que es tán pre sen tes, por
vía te le fó ni ca, con un au di to rio, etc.); por con si guien te, re- 
cu rri mos a los ele men tos pa ra lin güís ti cos (ges tos, mo da les,
ade ma nes, que acom pa ñan a las pa la bras) y le otor ga mos
una en to na ción ver bal al con te ni do (una in te rro ga ción, una
afir ma ción, un de seo, una or den, etc.) que res pon de a las
reac cio nes que ob ser va mos en él o los in ter lo cu to res,
mien tras que no co no ce mos las reac cio nes del lec tor en el
si len cio de su lec tu ra fren te al pa pel o la pan ta lla.

Ade más, la ora li dad nos per mi te rec ti fi car mien tras ha- 
bla mos, des de cir nos, ex pli car me jor lo que que re mos co- 
mu ni car. A las pa la bras di chas se las lle va el vien to, pe ro las
pa la bras es cri tas per ma ne cen, per du ran, pro du cen sig ni fi- 
ca cio nes, se re leen, cons ti tu yen otra rea li dad: la que pro du- 
ci mos con to do lo que el len gua je nos ofre ce.

En ton ces, si bien mu chos sig nos de pun tua ción im pli can
una pau sa en la en to na ción, no to da pau sa de be ser se ña- 
la da por me dio de una co ma u otro sig no, ya que hay pau- 
sas en el dis cur so oral que son pu ra men te res pi ra to rias y
na da sig ni fi can tes, ne ce sa rias só lo pa ra as pi rar ai re.

Por ello, in sis to: la pun tua ción obe de ce a las re glas de
cons truc ción del dis cur so es cri to, in de pen dien tes de la co- 
mu ni ca ción oral; no re pre sen ta en el es cri to los ras gos de
en to na ción de la ora li dad, sino los usos y fun cio nes de ri va- 
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dos de las re glas que ope ran en el dis cur so es cri to, aje nas
a las que re gu lan el oral.

En los orí genes

La lec tu ra de un tex to era tan di fí cil en los ini cios de la
es cri tu ra al fa bé ti ca que ha bía que leer lo en voz al ta pa ra
se pa rar con el tono de la voz las pa la bras y las fra ses.

En el mun do gre co la tino se es cri bía en «scrip tio con ti- 
nua», se gui do y con ma yús cu la abar can do to do el an cho
del pa pel, las pa la bras no es ta ban se pa ra das en tre sí, co mo
en el ejem plo si guien te:

D E S P U É S D E L I N C I D E N T E L A P E Q U E Ñ A
S E Q U E D Ó T R A U M A T I Z A D A E L L O B O N O E
S T Á M U E R T O E L G U A R D A B O S Q U E E S E L L
O B O A I N O C Ó M O E S Q U E E S T U V O A L L Í J U S
T O A T I E M P O S E L O E X P L I C A A S U M A D R E M
A D R E N O E S T Á C O N T E N T A P I E N S A Q U E E L
G U A R D A B O S Q U E E S S U M A M E N T E S I M P Á
T I C O S E M U E R E L A A B U E L A E L L O B O N O E S
T Á M U E R T O E L L O B O S E C A S A C O N M A D R E
R N O E S T Á C O N T E N T A R E S U N A C H I Q U I L L
A M A D R E P I E N S A Q U E E L L O B O E S S U M A M
E N T E S I M P Á T I C O L E R O G A M O S Q U E V E A A
L P S I Q U I A T R A E L P S I Q U I A T R A E X P L I C A R
Á Q U E E N G E N E R A L L O S L O B O S S O N S U M A
M E N T E S I M P Á T I C O S R S E L O T O M A A L P I E
D E L A L E T R A E S T Á B I E N S E R L O B O M A M Á E
S U N L O B O E L L A E S U N L O B O E L P S I Q U I A T R
A E S U N L O B O M A M Á Y E L P S I Q U I A T R A Y T A
M B I É N E L G U A R D A B O S Q U E E S T Á N S U M A
M E N T E T E N S O S
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Es te tex to co rres pon de a un bre ve re la to de Su niti Na m- 
jos hi, ti tu la do His to ria de un ca so, y gra cias a la pun tua ción
se lee cla ra men te:

Des pués del in ci den te, la pe que ña R. se que dó
trau ma ti za da. El lo bo no es tá muer to. El guar da bos- 
que es el lo bo. Si no ¿có mo es que es tu vo allí jus to a
tiem po? Se lo ex pli ca a su ma dre. Ma dre no es tá
con ten ta. Pien sa que el guar da bos que es su ma men- 
te sim pá ti co. Se mue re la abue la. El lo bo no es tá
muer to. El lo bo se ca sa con ma dre. R. no es tá con- 
ten ta. R. es una chi qui lla. Ma dre pien sa que el lo bo
es su ma men te sim pá ti co. Le ro ga mos que vea al psi- 
quia tra. El psi quia tra ex pli ca rá que en ge ne ral los lo- 
bos son su ma men te sim pá ti cos. R. se lo to ma al pie
de la le tra. Es tá bien ser lo bo. Ma má es un lo bo. Ella
es un lo bo. El psi quia tra es un lo bo. Ma má y el psi- 
quia tra, y tam bién el guar da bos que, es tán su ma- 
men te ten sos.

Pe ro en aquel en ton ces, ca da uno lo leía co mo po día.
Se cuen ta que una ma dre acu dió al orá cu lo de Apo lo pa ra
ave ri guar el des tino de su hi jo re clu ta do pa ra la gue rra. La
res pues ta que le dio el orá cu lo fue ron tres pa la bras (la pun- 
tua ción no exis tía): «Vol ve rá No Mo ri rá». La se ño ra se ale gró,
pues hi zo la lec tu ra ima gi nan do la co ma des pués de «Vol- 
ve rá» y le yó: «Vol ve rá, No Mo ri rá». Pe ro su hi jo no vol vió y
la se ño ra fue a re cla mar al orá cu lo. La sacer do ti sa le acla ró
que la lec tu ra co rrec ta de bió ha ber si do: «Vol ve rá No, Mo- 
ri rá».

De dón de vie ne la pun tua ción
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¿Có mo evo lu cio nó la pun tua ción?
Na ció des pués de las le tras, no con ellas, y más o me- 

nos has ta el Re na ci mien to fue po co re gla da.
Se gún co men ta Jo sé Mar tí nez de Sou sa, al re de dor del

200 a. de C. Aris tó fa nes de Bi zan cio, bi blio te ca rio de Ale- 
jan dría, em pleó tres dis tin cio nes: un pun to a me dia al tu ra
(me dia dis tinc tio) pa ra in di car una pau sa bre ve, un pun to
ba jo (sub dis tinc tio) pa ra una pau sa más lar ga, y un pun to
al to (dis tinc tio) pa ra una pau sa muy lar ga que po día no ser
el fin de la ora ción, pe ro pron to se vol vió a la scrip tio con ti- 
nua.

Cuan do se ex pan dió el cris tia nis mo, hu bo que di fun dir
la pa la bra de Dios. Así, san Je ró ni mo, en el si glo V, tra du jo
la Bi blia del he breo al la tín mar can do ca da uni dad de sen ti- 
do con una le tra que so bre salía del mar gen, co mo si se ini- 
cia ra un nue vo pá rra fo; en la Vul ga ta, uti li zó pun tos y ba rras
pa ra in di car las pau sas con ve nien tes, usó un es ti lo lla ma do
per co la et co m ma ta: ca da fra se gra ma ti cal em pe za ba en
una nue va lí nea.

A prin ci pios del si glo VII, Isi do ro de Se vi lla (el eru di to ar- 
zo bis po de la ciu dad) pu bli có una com pi la ción de es ti los de
pun tua ción, que se de ta llan en el ca pí tu lo 13 jun to a otras
cu rio si da des, y en el si glo VI II, Car lo mag no bus có una es cri- 
tu ra más com pren si ble; así se im pu so la cur si va ca ro lin gia,
que se pa ra ba pa la bras, usa ba ma yús cu las y sig nos de pun- 
tua ción.

En la Edad Me dia, se co lo ca ron las fra ses en lí neas se- 
pa ra das; lue go apa re cie ron la co ma y el pun to. Al do Ma nu- 
zio en Ita lia y Geo froy To ry en Fran cia —des pués, Elio An to- 
nio de Ne bri ja en Es pa ña— fue ron fi jan do re glas pa ra el
em pleo de los sig nos de pun tua ción con el fin de or de nar
el dis cur so es cri to y con se guir que los tex tos edi ta dos fue- 
ran fá cil men te leí dos por una ma yo ría de per so nas.

Al do Ma nu zio el Jo ven, nie to del im pre sor ve ne ciano in- 
ven tor del li bro de bol si llo, de fi nió el pun to en su ma nual
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pa ra ti pó gra fos (In ter pun gen di ra tio), y más tar de las ma- 
yús cu las ini cia les, los pa rén te sis, la se pa ra ción en tre pá rra- 
fos, has ta lle gar a los sig nos ac tua les.

El ac tual sis te ma de pun tua ción se es ta bi li zó ha cia el si- 
glo XIX, pe ro siem pre apa re cen in no va cio nes, unas me jor
re ci bi das que otras. Por lo tan to, in ven tar la que se adap te
a nues tras ne ce si da des y a nues tras in ten cio nes no es una
idea des ca be lla da.

De qué se ocu pa

Una bue na pun tua ción nos per mi te di se ñar el rit mo de
nues tros pen sa mien tos, ase gu ra la ade cua da ar ti cu la ción
de las uni da des que in te gran una fra se, un pá rra fo, un tex- 
to, un li bro. Los sig nos de pun tua ción son una guía pa ra
orien tar nos du ran te la es cri tu ra y orien tar al lec tor. Por eso
de cía mos que re quie ren un em pleo muy pre ci so y que si se
po nen en el lu gar equi vo ca do, las pa la bras de jan de de cir
lo que el au tor que ría ex pre sar.

Co mo ya he mos vis to, no son se ña les in di ca do ras de las
in fle xio nes del len gua je oral, aun que mu chos así lo crean y,
en con se cuen cia, puntúan mal. Su fun ción es am plia y di fe- 
ren cia da.

En su con jun to, nos per mi ten mo du lar la mú si ca del tex- 
to se gún nues tras ne ce si da des; di se ñan la es truc tu ra; ha cen
de co nec to res y es ta ble cen se pa ra cio nes; per mi ten que el
len gua je flu ya; evi tan la am bi güe dad; su gie ren sig ni fi ca cio- 
nes. En su ma, re pre sen tan las di fe ren cias de ve lo ci dad o de
en to na ción del len gua je y son he rra mien tas pa ra dis tri buir
nues tros pen sa mien tos y con fi gu rar un iti ne ra rio que guíe al
lec tor.

En par ti cu lar, ca da sig no de pun tua ción pro por cio na pis- 
tas y di rec cio nes.


