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E 
I vinculo entre la voz y el cuerpo impone al intercambio linguistico 
un conjunto de condiciones que definen sus estrategias, sus logi- 
cas, sus eficacias relativas, pero tambien sus dispersiones, la cons- 

titucion de sus espacios, de sus regimenes y el universo de sus normas. 
En la voz confluyen hasta confundirse distintas morfologias: la naturale- 
za sonora de su espectro basta para aproximarla a la musica, a recoger 
de ella sus formas tonales, sus ritmos, sus timbres. 

En este punto la naturaleza de los procesos semioticos que suscita 
se ramifican. La voz impone a la materia del lenguaje no una forma, si- 
no formas de calidades distintas que se sobreponen, se conjugan, in- 
cluso se confunden. Estas formas adquieren estabilidad, definen habitos, 
dejan adivinar regularidades, conforman morfologias reiteradas cuya ge- 
neralidad parece incluso en ocasiones dotada de estabilidades definiti- 
vas. A partir de cada una de estas morfologias que imprime la voz sobre 
la secuencia narrativa que se suscitan nuevos y distintos movimientos 
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de la semiosis: la morfologia tonal, las fisonomias ritmicas, las transfor- 
maciones que se imponen a la emision del timbre sonoro, se engendran 
distintos procesos de semiosis: la mayor o menor duracion de las pau- 
sas, los silencios1 que se inserten en la narracion, hacen surgir diver- 
sas tensiones en los distintos Ordenes temporales que convergen en las 
regularidades que delimitan e identifican las manifestaciones narrativas. 
Lo que algunos han insistentemente llamado generos son las tramas de 
estas morfologias. 

A la dualidad temporal que se advierte frecuentemente en la narra- 
cion escrita, aquella que surge del encadenamiento y la cronologia de 
los actos referidos, y la que se construye en la propia logica de los enun- 
ciados en el texto, se imponen otros tiempos que estan indisolublemen- 
te confundidos con el ejercicio de la voz y la presencia de los cuerpos. 
Lo que Zumthor ha llamado el tiempo de la integracion, ese momento 
de la cronologia cuando ocurre la ejecucion. Pero ese tiempo es mas 
rigurosamente otro tejido de puntuaciones, de recorridos: se trata de los 
tiempos rituales, las reiteraciones, el gesto de narrar que vuelve a revi- 
vir la asuncion de la palabra, la repeticion de lo narrado que resguarda 
la continuidad del ciclo ritual de la narracion. Y tambien tos tiempos de 
la escucha, que a su vez se desdoblan en tiempos que confluyen en un 
aparente gesto de reconocimiento unico, de reclamo de una continui- 
dad y un sentido del acto colectivo de la narracion. Los tiempos de lo 
narrado parecen imponer su propia precipitacion o su mesura a lo di- 
cho, pero este impulso que se suscita en las acciones referidas se en- 
frenta a ese otro tiempo que le es heterogeneo: el tiempo de la emision. 
La mesura de la voz, las pausas a veces subitas que moldean el texto 
segun otra puntuacion que es ajena en cierta medida a los imperativos 
de la secuencia narrativa y que se sustentan en otro regimen de signos: 
en la percepcion de las miradas de los oyentes, en las tensiones de sus 
cuerpos, en la disponibilidad del acto narrativo en un orden social, los 
tiempos que se le asignan, los destinos que se le atribuyen, las repercu- 
siones que se busca verificar de su implantacion en las comunidades. 

Esta multiple inscripcion de los tiempos en el relato: tiempos de la 
enunciacion, tiempos de la escucha, y los diferentes ordenes que ins- 
tauran los diversos planos temporales en la narracion: sus tiempos refe- 
rrdos y sus tiempos textuales se expresan privilegiadamente en las 
morfologias textuales que impone la argumentacion a la secuencia de 
las acciones y a sus interpretaciones en un campo ritual determinado. 

Estas no son las unicas morfologias que convergen en una constela- 
cion de tensiones que abre y disgrega la semiosis de las narraciones 
orales. 

'El silencio en la narracion se bifurca: hay un silencio material que es una 
ausencia de sonido, una brecha que engendra una tension en la escucha, un 
momento en el cual quien atiende a lo narrado se pregunta sobre la suerte de 
lo que habra de continuar; pero hay otros silencios que carecen de marca, que 
no dejan huella perceptible en los textos. Eso no dicho que emerge a veces con 
la sola eleccion de alguna palabra evocadora, de un giro peculiar del habla re- 
gional, de un uso que permite figurar la memoria de alguien; y esta ese silencio 
que acompana al texto enteramente, lo que calla, lo que se niega a decir y que, 
no obstante, en circunstancias similares habria de ser dicho. Otro silencio mas, 
este mas indefinible, mas oscuro: en el que se confunden el tabu y el desconoci- 
miento, conforma al texto desde dentro. 



Se ha llamado muchas veces la atencion sobre la naturaleza evanes- 
cente de la voz, sobre una sonoridad que deja residuos a veces dificil- 
mente reconstruibles: puras marcas virtuales, rastros, vestigios que 
permiten a la memoria la reconstruccion de una continuidad vivida. Ca- 
da nueva desaparicion de un rasgo, cada exacerbacion de las propor- 
ciones de un acto, cada fusion de esa narracion con otras, cada similitud 
de lo recordado con otras experiencias vividas y oidas, reclama una nueva 
reconstruccion de la cohesion narrativa, requiere que se desplacen nue- 
vamente, de manera inadvertida, los regimenes y las formas narrativas, 
y con ello tambien los esquemas de argumentacion que gobiernan las 
demandas de credibilidad: conforma una y otra vez el regimen argumen- 
tativo de la ficcion. Se conjugan en este universo tambien los cuerpos 
y los tiempos de la escucha. 

La preservacion de esos rastros de la narracion se bifurca: el impera- 
tivo de la preservacion y las resonancias que se suscitan en el momento 
interpretativo de la semiosis, en la lectura de la narracion. Esas reso- 
nancias no son una pura respuesta de afinidades, una pura correspon- 
dencia inconsciente entre las estructuras del texto y las estructuras de 
la subjetividad, las regularidades que impone lo inconsciente a las in- 
vestiduras simbolicas. 



Las resonancias son ese reconocimiento de calidades virtuales simi- 
lares: el reconocimiento de un fundamento iconico, de un punto de con- 
tacto entre distintos ordenes de interpretacion que tienen como sustento 
materias semioticas heterogeneas. Se da entonces una resonancia en- 
tre gestos y objetos, espacios, materias, texturas, palabras, narraciones, 
colores, cuerpos cuyas interpretaciones evocan sensaciones, percepcio- 
nes, memorias congruentes. Es esta congruencia la que configura la es- 
tabilidad de los regimenes, la que instaura el espacio de lo ritual. Esa 
resonancia es lo que asegura la duracion de estas regularidades, la ga- 
rantia que sustenta las formas narrativas y la convergencia de sus lec- 
turas en una trama de tensiones a la disgregacion. Lo que suscita la 
persistencia de lo narrado, lo que constituye esa marca suplementaria 
de significacion que hace de una palabra, de un fragmento narrado, de 
un tono de voz, de una emocion en la voz algo memorable es tambien 
la vigencia de un campo prescrito de regularidades, de normas, la con- 
formacion de un campo ritual, sustentado a su vez sobre la resonancia 
que establecen entre si los ordenes semioticos en un campo ritual erigi- 
do sobre esquemas argumentativos generalizados. 

No podemos formular los movimientos, las inestabilidades, las tras- 
laciones que sufre incesantemente la narracion, la memoria, las evoca- 
ciones, las fidelidades, las creencias, la observancia de las prescripciones 
de una colectividad sin reconocer estos regimenes locales de conduc- 
cion y estabilizacion de las semiosis colectivas. 

2. La narracion y sus semiosis: los perfiles argumentativos de la 
accion. 

Toda narracion se refiere a una secuencia de acciones. Su eficacia 
no se sustenta simplemente en la identificacion y la representacion de 
sus protagonistas. Los limites de la vocacion narrativa: su consagracion 
de la representacion de las acciones, es tambien el limite de las poten- 
cias de la designacion verbal. La palabra encuentra todas sus oscurida- 
des y sus interrogaciones al enfrentarse a los recursos del lenguaje y 
el decir para la evocacion y la descripcion de las acciones. reco- 
nocer los linderos que separan un movimiento de otro, que hacen de 
un desplazamiento del cuerpo un acto que antecede a otro, mientras el 
cuerpo no conoce sino continuidades, conexiones, deslizamientos? 
mo ver en esta intrincada trama de desplazamientos articulados de los 
cuerpos una secuencia discreta de conductas terminales, de actos que 
se suceden, que se engendran unos a otros o se determinan como pie- 
zas nitidamente delimitadas? 

reconocer en esa relacion entre cuerpos, en ese desplaza- 
miento de las distancias, de las expresiones, de los gestos, de los con- 
tactos, de los forcejeos entre cuerpos distintos los componentes de una 
accion o una secuencia de acciones? 'Donde comienza y donde terrni- 
na lo que las narraciones nos han acostumbrado a nombrar un rapto? 

en el acecho, en los encuentros provocados, en los innume- 
rables signos de un contacto violento y ambiguo de mutuo reconocimiento 
entre la futura victima y el raptor, o por el contrario en la clara muestra 
de desconocimiento de la victima ante el desencadenamiento inminen- 
te de la violencia? La percepcion de los movimientos, la conjugacion de 
tensiones musculares, miradas, distancias entre cuerpo, tardanzas, tiem- 
pos que se acoplan o divergen, encuentros o indiferencias son recono- 



cidos: pueden o no configurar una unidad, pueden dar lugar a una 
designacion. Los linderos que delimitan los actos y que instauran una 
continuidad y una causalidad de las acciones son una construccion ar- 
gumentativa. Los limites de la accion hacen patentes los regimenes ar- 
bitrarios de la construccion argumentativa de la narracion. 

Si alguna vez surgio la tentacion de hacer coincidir los limites de un 
objeto virtual con los limites de una pieza de vo~abulario:~ "mesa" de- 
signaba un objeto llamado mesa, la accion se mostro siempre renuente 
a esta captura en el orden de las unidades linguisticas. La referencia 
de los enunciados de accion se constituyo, cada vez con mas claridad, 
como un fenomeno que comprometia no solo las condiciones de cohe- 
sion del ordenamiento textual, sino tambien las historias que com- 
prometia. 

Charles S. Peirce sugirio que la organizacion de los signos comple- 
jos en la semiosis se sustentaba sobre una dimension primaria de sig- 
nos iconicos de tres clases distintas: figuras, esquemas y metaforas. No 
obstante, es preciso, para entender la eficacia particular de estas cla- 
ses iconicas en el proceso de semiosis y, en particular, en el proceso 
narrativo, someterlas a las determinaciones multiples de las derivacio- 
nes argumentativas y tambien a las diversas condiciones de estabilidad 
suscitadas por las resonancias entre procesos semioticos heterogeneos. 

Solo que las acciones se articulan segun una serie y no segun una 
sucesion lineal. El caracter serial de la construccion de las acciones alude 
a su sustento sobre semiosis heterogeneas regida por dos recursos ar- 
gumentativos diferenciados: la construccion de una serialidad consis- 
tente entre las acciones referidas, y la construccion de una figuratividad 
congruente entre las acciones construidas argumentalmente y sus ex- 
presiones esquematicas y figurativas. 

Las acciones narradas no refieren a sus representaciones iconicas 
de manera directa, sino por un proceso de conformacion de las figura- 
ciones que emergen de esquemas argumentativos locales que se po- 
nen en juego segun las condiciones propiciadas por las determinaciones 
de un campo ritual especifico. La evanescencia del sentido de la narra- 
cion, la fragilidad de sus nexos ante la recreacion que hace de ella la 
escucha o la lectura. 

La cohesion de las acciones narradas obedece para su reconstruc- 
cion a condiciones cambiantes de los regimenes de interpretacion que 
surgen en el momento mismo de narrar. Una vez evocada, una vez con- 
vocados los rasgos que conforman una accion, su interpretacion se des- 
dobla entre la evocacion y sus habitos, entre la sensacion restaurada 
y los sentidos compartidos, entre la voluntad de una experiencia colecti- 
va y las tensiones singulares de la memoria intima. De ahi esa fuerza 

"na larga tradicion de ciertas corrientes filosoficas, en particular aquellas 
atareadas por reconocer las particularidades de las relaciones referenciales, los 
significados extensionales y las estructuras de significacion denotativas cineron 
los horizontes de la semantica a un campo bastante restringido, sometido a la 
gravitacion de la palabra, de los terminos aislados, o, en el mejor de los casos, 
sometieron la constitucion de los regimenes referenciales al orden de la proposi- 
cion. Es preciso -nos parece- ampliar el concepto de referencia de tal forma 
que se pueda entender la referencia estable entre palabras y representaciones 
objetivadas (y no objetos) como resultados de un multiple juego de derivaciones 
argumentativas. 



disipadora del sentido, de ahi esa potencia que exhibe la narracion para 
convocar sobre el hilo de la voz la diversidad de lo vivido en una comu- 
nidad, de ahi su capacidad para fundar y consolidar la experiencia co- 
lectiva; pero tambien en esta dualidad de conjuntar un juego finito de 
representaciones la inquietud, la vacilacion, el antagonismo y la disper- 
sion de las representaciones singulares. 

Estas historias comprometidas en el caracter narrativo son multiples: 
las historias evocadas en comun por el narrador y sus escuchas como 
un patrimonio compartido de personajes, de episodios, de resonancias, 
de ensenanzas. Confluyen la eficacia de innumerables pedagogias que 
se sustentan en procesos discursivos cambiantes en la comunidad, pe- 
ro que configuran un perfil de personajes, permiten definir acciones, ha- 
cerlas visibles, fijar sus linderos. 

Las acciones son figuras de la interpretacion donde se conjuntan dos 
calidades virtuales de la semiosis: la dimension iconica y la dimension 
argumentativa. El acto se sustenta en su figuracion, en la adecuacion 
de las percepciones de movimiento, en ese reconocimiento de un ape- 
go a las representaciones que una cultura conforma para el reconoci- 
miento de los limites, los linderos de la accion; es entonces cuando se 
instaura el caracter serial de las acciones, el reconocimiento de sus con- 
catenaciones, de sus interdependencias, de sus desenlaces, de sus an- 
ticipaciones; solamente entonces el campo argumentativo puede hacer 
valer sus prescripciones, sus imperativos. signos confirman la pres- 
tacion de un juramento y cuales otros delatan sus incumplimientos o pres- 
criben sus compromisos o corroboran sus realizaciones? En los 
planteamientos de Austin, una promesa involucraba a un sujeto que le- 
vanta la mano con un ademan y emite una proposicion en primera per- 
sona y en tiempo presente; este ceremonial anade Austin debe ser 
realizado completamente para que el acto de la promesa tenga lugar. 

Pero Austin no exploro con atencion las condiciones que rigen la cons- 
truccion del criterio de completud para la delimitacion de un acto. 
es la frontera que se tiene que franquear para considerar un acto plena- 
mente realizado? En ocasiones basta un gesto, un mero ademan, en otras 
condiciones no basta solo la total y minuciosa realizacion corporal de 
lo prescrito, sino su adecuacion a los tiempos marcados, a los criterios 
hermeneuticos vigentes en un espacio ritual caracteristico. La figuracion 
iconica y su vinculo referencia1 con la narracion del acto, que lo consti- 
tuye como una dimension virtual de la conducta colectiva, se sustenta 
entonces en una trama de interpretaciones y verificaciones a la que con- 
curren, con distinto peso y funciones argumentativas signos hetero- 
geneo~. 

El acto es construido por los esquemas argumentativos de dos ma- 
neras: adecuando las figuraciones de los cuerpos a las descripciones 
que delinean sus perfiles, los erigen como actos en la sustentacion de 
la congruencia de los ordenes normativos, o bien, cuando esta adecua- 
cion no es posible, cuando la figuracion de los cuerpos rehusa su some- 
timiento a condiciones argumentativas congruentes, se somete entonces 
a esas figuraciones parasitas a esquemas argumentativos diferenciados, 
capaces de ofrecer un sentido que, aunque inconsistente ofrece un re- 
curso para la edificacion de una semiosis estrategica en un campo ri- 
tual determinado. En ambos casos la figuracion es conformada segun 
traslaciones analogicas. Esta traduccion en terminos analogicos impli- 



ca la vigencia de codigos y pautas de derivacion que operan sobre ras- 
gos iconicos previamente reconocibles. 

Pero no necesariamente la totalidad de los rasgos de la accion que- 
dan comprendidos dentro de esquemas iconicos a un tiempo reconoci- 
dos, interpretados y asimilados a los esquemas argumentativos. Rasgos 
de accion quedan al margen de la interpretacion; son figuras silencio- 
sas, patentes, pero ajenas a la semiosis regida argumentativamente. Esos 
rasgos figurativos no interpretados son fragmentos no recobrados por 
las operaciones de traslacion analogica. Y sin embargo, su figuracion 
es inequivoca; imponen otra presencia, otra fuerza de gravitacion a la 
semiosis. Cada uno de esos fragmentos es un punto virtual donde pue- 
de arraigar la semiosis, que puede dar lugar a una narracion, a una nue- 
va descripcion. Esos rasgos pueden emerger subitamente en los campos 
narrativos para imponer un nuevo e indeterminado trayecto a las deriva- 
ciones argumentativas. 

Esas figuraciones siempre fragmentadas, truncadas, imponen tensio- 
nes comparables a aquellas otras tensiones originadas en la textura de 
la voz, en la puntuacion de las narraciones que les impone un lugar en 
el tiempo y una calidad en la secuencia temporal de los actos. Tiempo 
y figuracion tejen morfologias diferenciadas que producen una estabili- 
dad siempre renovadora de la actividad narrativa. 

La representacion iconica de los actos pone en juego simultaneamente 
los tres procedimientos de derivacion de la semiosis iconica: figuracion, 



esquema y metafora. El campo estable de argumentacion somete la fi- 
guracion, como proceso de reconocimiento a las formas de traslacion 
analogica que interpretan los complejos de signos figurativos en repre- 
sentaciones congruentes entre si, y establecen regularidades, compati- 
bilidades. 

Los esquemas conforman las acciones a partir de operaciones dife- 
renciadas y no necesariamente relacionadas entre si por relaciones con- 
sistentes: por una parte, someten el campo de las acciones a un campo 
de interaccion, interpretan un acto a partir de su inscripcion en una su- 
cesion espacio temporal, primero -es decir establecen la pertinencia 
de su realizacion en un espacio de enunciacion pertinente-; y despues, 
en un trayecto de prescripciones normativas que hacen de cada acto 
un punto de partida para una serie legitima de acciones. Esta inscrip- 
cion estructural en una secuencia prescrita de acciones, contribuye ac- 
tivamente a reconocer aquellos rasgos perceptualmente significativos, 
interpretables en una representacion narrativa. 

La convergencia metaforica cumple una funcion ambigua: por una 
parte, puede ser admitida como una vertiente distinta de los procedimien- 
tos de traslacion analogica, asegurando la comprension de los rasgos 
de figuracion inaceptables por medio de su traslacion. Por otra parte, 
la metafora es un operador que revela la intervencion de otros campos 
argumentativos, capaces de hacer inteligible segun otros ordenes y otra 
legitimidad los actos narrados o figurados. Estas dos operaciones son 
la vertiente reductiva de la metafora. No obstante, la metafora es el pun- 
to de partida privilegiado para la articulacion de semiosis y campos ar- 
gumentativos indeterminados, que abren el campo para todos las 
convergencias y suspendiendo el valor normativo de las interpretacio- 
nes rituales. Ahi donde interviene la metafora se suspenden las pres- 
cripciones de la interpretacion normativa y se hace posible la restauracion 
de la singularidad de las significaciones. La metafora en la semiosis ico- 
nica del campo ritual hace admisible el reconocimiento de rasgos inin- 
terpretados sometiendolos a campos argumentativos no prescritos dentro 
del marco de enunciacion. 

Este desdoblamiento de lo iconico en las tres categorias de figura, 
esquema, metafora parece constituir una de las aproximaciones concep- 
tuales a los llamados saberes narrativos. Las expresiones narrativas in- 
volucran en ciertos espacios rituales un particular acento sobre la 
naturaleza de la experiencia del acto mismo de la narracion. El acto de 
narrar es un acto dual puesto que es en si mismo un signo susceptible 
de un nuevo vuelco narrativo, y tambien un acto cuya aspiracion funda- 
mental es presentar una secuencia organica de acciones; esta secuen- 
cia organica de acciones revela, en los recursos puestos en juego para 
su cohesion textual, las claves de las diversas lecturas que habran de 
orientar la resonancia pragmatica del acto narrativo en los diversos sis- 
temas y coordenadas rituales; el acto de narrar se somete asi a ciertas 
condiciones duraderas: esas condiciones que definen el espacio ritual 
como un espacio de interpretacion relativamente estable que seleccio- 
na los esquemas, figuras y metaforas para someterlas a un campo de 
argumentacion local, propio del universo ritual caracteristico. 

Consideraremos provisionalmente como condiciones globales de la 
estabilidad semiotica local todos aquellos codigos que no sufren cam- 
bios aparentes en la traslacion entre esquemas rituales. Son como el 
lenguaje, espacios estructurados pero cuya manifestacion especifica in- 



volucra una disipacion de los regimenes estructurales de significacion. 
La sintaxis, mas que la semantica de las diversas lenguas parece ser 
uno de esos marcos estables globales que condicionan de manera difu- 
sa las configuraciones locales de significacion. Podriamos considerar que 
los esquemas globales de determinacion de las semiosis rituales (loca- 
les) presentan caracteristicas formales homologas a las sintaxis de las 
lenguas. De ahi esa recurrencia metaforica a denominar las reglas litur- 
gicas de los cultos, los cuerpos constituidos de dogmas y las regularida- 
des congruentes de interpretacion como "sintaxis". Esta vaga homologia 
habla no obstante de una cierta calidad de la determinacion global de 
las estructuras generalizadas sobre el espacio de las interpretaciones. 
Solo que la articulacion de estas determinaciones globales carece a su 
vez de una congruencia que determine el curso de las condiciones ri- 
tuales (locales) de la interpretacion. En efecto, estructuras globales de 
parentesco, prescripciones de organizacion social y politica que son ex- 
perimentados como estructuras estables en el tiempo -cuando ocurre 
de esta manera- se articulan de manera no determinable sobre los es- 
pacios simbolicos. Solo en ciertas condiciones estos codigos y estructu- 
ras estables y heterogeneas entre si tienen una accion claramente 
definida, estructurante, en la configuracion de las interpretaciones tan- 
to simbolicas en general, como narrativas en particular. 

A proposito de la poesia oral, y mas particularmente de sus manifes- 
taciones en el medioevo, Zumthor ha senalado: 

El "texto poetico oral", en la medida en que por la voz que le da 
sustento, involucra un cuerpo, rechaza mas que el texto escrito 
todo analisis que lo disociaria de su funcion social y del lugar que 
ella [la voz] le confiere en la comunidad real; de la tradicion de 
la cual tal vez se reclama, explicita o implicitamente; y finalmente 
de las circunstancias donde se hace oir. [...] El texto oral tiene, 
como factores, las condiciones y los rasgos linguisticos que deter- 
minan toda comunicacion oral. El efecto de "comunicacion diferi- 
da", que define todo monumento se produce, en la ejecucion, por 
el empleo de un lenguaje casi ritual, por lo menos reconocible de 
entrada como surgido de una tradicion conocida. Por ello, las cir- 
cunstancias del aqui y ahora de la voz, se ven arrancadas como 
una ficcion de las condiciones concretas del espacio y del tiempo, 
de alguna manera mi t i f i~adas.~ 

El cuerpo y la voz son los signos sobre los que se arraiga el peso 
de las normas que definen la historia; su sola presencia es un recurso 
de la memoria para restaurar, por afinidad, por resonancia, todo el sis- 
tema ritual de las situaciones narrativas. Es al mismo tiempo, como se- 
nala Zumthor, espacio de confirmacion ritual y restauracion mitica de 
las condiciones de existencia de la memoria y la palabra, de la expe- 
riencia y los saberes, de la resolucion de los conflictos y su exaltacion 
simbolica y figurativa, de su olvido y de su consagracion en esquemas 
legitimos de argumentacion. 

3Zurnthor, Paul, La poesie et la voix dans la civilization medievale, PUF, Pa- 
ris, 1984, p. 65. 




