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CONTROVERSIAS ANTE
LA SIGNIFICACION:

del formalismo al ritual
Raymundo Mier

La lingiji'stica ha vivido algunos momentos de euforia. Momcntos en
que se miraba a si misma ante la inminencia de revclacioncs que le
pcrmitian convcrtirse en la via real hacia la comprcnsi6n de los fen6-
menos humanos. Muy pronto ha tcnido que abandonar esas pretensio-
nes. En todo cl inmcnso dominio dc la linguistica: dcsde las consustan-
ciales relaciones dc la fon^tica con la biologia dc los organos fonatorios
hasta la et6rca rclaci6n de las "invariantes" mitoldgicas con el discurso
quc las sustcnta, sc advicrtc ya cl peso quc tiene cicrto cansancio, cierta
imagcn Insostcnible. El impcrio dc la lingiiistica, como frontera, como
modelo, como fantasfa dc lo que habri'a de ser una "ciencia" comprc-
hcnsiva ha acogido no sin desconcicrto la dccadcncia. Los dominios
en quc se han hccho ciertos avances, la sintaxis, la fonologia, cicrcas y
restringidas ccrtidumbrcs consolidadas por la Icxicografi'a, han basta-
do para borrar toda prctcnsidn dc univcrsalidad, de vastedad, a las
generalizaciones lingiii'sticas. De expHcacidn omnicomprcnsiva, la lin-
gufstica ha tcnido quc rctroccdcr: o bicn reconocicndo su tributo a las
"ciencias socialcs" y admitiendo toda su carga dc inccrtidumbrcs, o
bicn al ncgarse a csta inclusi6n, para prcscrvar su imagcn intacta de
clcntificidad, sc ha visto arrastrada a construir una laboriosay cndeble
filiaci6n con la biologia.

La signiricaci6n ha sido, prcvisiblcmente, cl problcma en cl que
convergen innumerablcs poMmicas, inc6gnitas, discntimicntos, deser-
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cioncs. Esta no es una condicinn rcciente de los estudios Ungufsticos:
la inccrlidumbrc ante la significacion ha acompanado a la linguCstica
desde sus comicnzos histdricos. Madvig, Br£al, en cl siglo XIX, citados
siemprc como esos nombrcs cmblcmdticos pcro prcsdndiblcs, olvida-
dos como iluminacioncs inaugurales dc la inccrtidumbre scm^ntica, ya
anunciaban todas las vacilaciones de nuestras actuates nocioncs de
signiTicacidn.

La carac(crizaci6n dual de la significacidn alentada por la filo-
sofia de Frcgc (al difcrenciar sobre la base de la naturaleza de la
relaci6n refcrencial signidcado [Bedeutung] y sentido [5i>in)) es un
testimonio de csa vacilaci6n de la semdntica que habrct de pcsar en los
tratamicntos de la significacidn hasta nucstros dfas. Sobre la reiaci6n
vacia, incicrta y casi siemprc incrte, cntre I6gica y sem^nlica, se han
sustentado las Utopias analilicas, las exigencias dc una (area de inter-
prctaci6n que ha fatigado a la scm^nlica, priv^ndola dc ima^aci6n y
dc vitalidad. Las scmdnticas —y las scmi6licas— formales, o con
prctcnsioncs de scrlo, no dcjan ser m^s que una colcccidn de desplan-
les, de inconsistcnfes cxclusioncs de maticcs, aspectos, movimientos
dc la signiricaci6n que descmbocan en trabajosas, y muchas veccs
anacr6nlcas y tardi'as rcvclaclones.

En plena cuforia transformacionalista, en cl comicn/o de la
d^cada dc los anos setcnta, todavia bajo la sombra incucstioDable, bajo
la hcgemonia casi intacta del paradigma dc la lingtiistica de Chomsky,
se cscucha un plantcamicnto aislado, insinuado apcnas, dc un notable
llngiJista japon<5s, S.Y. Kuroda, scguldor conspicuo dc los lincamicntos
del transformacionalismo. Kurtxla escribe:

"En ningi'm nivcl dc abstraccidn, las signipcaciones se nos dan con
lafonna dc enndadcsforrnalcs. Es obvio qiie esto no excluye de ninguna
manera la posibilldad de una significacidn formal. Ciertas relacionesy
restricclones sobre las siffiificaciones puedcn ser efectivamente bien
descritas de manera fonuai Talcs descripciones neccsitarian como con-
dicidn prcvia rcprcsentacioncs formales de la signiflcacidn. Pero, una
cosa es tener una represcntacidn formal de la signiflcacidn, por medio de
la atal cicnos aspectos de la significacidn pueden ser descritos formal-
mente, y otra es aftmiar que tenemos la represcntacidn semdntica. Una
dificultad dc la nocidn dc represcntacidn semdniica reside en el hecho de
que no estd dado, como dato primario y bajo una forma de cardcter
combinatorio, aquello que se supone estd representado por la repre-
sentacion scmdntica."
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Esle Irabajo, originalnicnte publicado en 1974, planteaba ya, de
manera cieriamcntc alusiva pero franca, una reserva ante las pretcn-
sioncs dc una scm^ntica determinista. A partir dc entonces la lingiifs-
tica ha transitado por otros caminos, ha frccucntado otras pcrspcctl-
vas, ha tratado dc afinar su5 miradas al aproximarsc al hecho dc la
significacidn. Los trabajos de Quinc, en principio mcras referencias
pcrifdricas al ^mbito linguistico, han llegado a ser reconocidos en
muehos dmbitos como una definitiva influencia en nuestra actual
mirada sobre la scm^ntica. Cada vez menos podcmos suscribir la
fantasia rcsumida por un notabiUsimo fUosofo, Richard Montague,
sobre cl lugar de la reflexidn scm^ntica en lenguas naturales. Inicia un
deslumbrante articulo, "English as a Formal Language", publicado
originalmentc en 1970, con una afirmacion pcrcntoria:

"Rechazo laprciensidn dc que exista una diferencia tedrica impor-
(ante entre los Icngiiajes fonnalesy naturales (...) Como Donald David-
son, contcmpld la construccidn de una teoria de la verdad — mds bien,
de la nocidn mds general de verdad bajo una interpretacidn arbitraria—
como la finalidad b^sica de una sintaxis y una semdntica serias.

Ya desde 19(;7, Lavidson habi'a afirmado que, si habria de scr
plausible una tcorfa de verdad para el caso dc las lenguas naturales,
tcndria que tomar en cucnta los dci'cticos y lo que Jakobson dcnomi-
naria "shifflcrs" — un caso ti'pico: los pronombrcs. Esto involucra una
modificaci6n dc las condiciones de verdad como Tarsky las habfa
formulado. Davidson propone entonces una nueva mirada para accr-
carsc a una semiintica de las lenguas naturales. Una oraci6n tan simple
como " Yo estoy cansado" (el ejemplo es de Davidson) nos pone ya en
el centro de toda la poMmica sobre la significacidn en t6rminos dc una
concepci6n de verdad, delcrminante sem^nticamente. En efecto, "Yo
cstoy cansado" es verdad si y solamente si un sujcto X reprcscntado
en cl momento de la enunciaci6n por la palabra "Yo" cumple cabal-
mcnte con cl predicado "estar cansado". Davidson ofrece la condici6n
en t^rminos formalcs: defmicndo una funci6n dc subjetividad (p)
— iqui^n habla?— y un pariimctro de temporalidad (t) — ccu^ndo
habla?— que determine la condici^n de verdad . Esta es una salida
lipica. Involucra ncccsariamente la interrogaci6n sobre cl contcxto de
enunciacion, sobre las reglas que rigen cl uso de cicrtas palabras, de
eicrtos enunciados con ciertos prop6sitos; implica adem^s otro eom-
plcjo conjunto abicrto e indeterminable de condiciones sobre el senti-
do que adquiere en un contexto especifico el hecho de tomar la
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palabra, etcdtcra.

Hacia la pragmatica

La pragmStlca ofreclA — osiguc ofrccicndo? — para muchos una
salida, aun prccaria pcro promisoria para cstas pcsadas intcrrogantes.
Desde sus momentos inaugurales, CD \hs. Philosophische Untersuchun-
gen, dc Wittgenstein o en los trahajos dc Austin, prolongados y diver-
sificados por Scarle, entre otros, la reflexion sobre el Icnguaje toma
cauces radicalmcnte cxtranos a las hasta cntonces prcstigiosas pcrs-
pectrvaslingufsticas — funcionalcs, cstructuralcs,generati\istas, inclu-
so tagm(:micas— dc anSlisis de la significaci6n,

Por otra parte, la pragmdttca a su vc/-, &c divcrsifica, &c dc!;dobla
en innumcrablcs tentativas que van desde una prolongad6n yamplia-
ci6n dc una I6gica vcrcdictiva hasta una disgrcgad6n absoluta del
hecho de significacidn, cs dccir, cl dcsconcKimicnto dc la validc/ de
un an;&tisis dc las entidades lingiiisticas al margcn del proccso de
iDtcracci6n linguTstica.

Incluso desde la ,scmdntica formal, a partir de un anali.sis de los
postulados que han rcgido la semdntica ti:6rica conjuntista, Patrick
Suppcs propone que la unica forma de supcrar las inadccuaciones de
esta aproximacitm a las significacioncs cs ampliar su horizonte:

"Una tcorla del Icn^iaje pknamente adccuada debe postular me-
canismos qiic incorporen cuando menos tres ttpos generales:

i) mecanismos dc aprcndi/ajc para la adquisidon del Icnguaje.
ii) mecanismos dc cjccucion para la prixluccion y comprchen-

si6n del Icnguaje.
u'l) mecanismos de concxidn que vincutcn tntimamente ellengfiaje

a la pcrccpcidn y a los movimientos corporales ".
Este dcsdoblamicnto, esta comprcnsi6n cxtcnsa dc la significa-

ci6n prcscntada por la scmdntica de priKcdimicntos, advicrte dc la
impostcrgabic asunci6n, por parte de la scmintica formal, Jc un lugar
equfvoco, incicrto de la signiflcacidn al inscribirse en un cntorno
cultural admiticndo como propio cl lugar vcrtigini>so de la pcrccpci6n
y las capacidadcs cxprcsivas del cucrpo. Admilc fmalmcnte cl lugar dc
la significaci6n como un univcrso poblado, saturado, cntrcvcrado dc
ritualcs, narracioncs, mcmorias, adhc&iones a ciertos paUoncs dc ac-
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tuaci6n, Hdeiidades, pasioncs por objetos y cuerpos presentes o desa-
parecidos, los cuUos de la auscncia, la figura omnipresente de la
muerte que s6]o tiene cabida en y por el lenguaje.

De la pragmutica a la etnografia

Cada vez me parece m^s dificil desoir las resonancias de esas dos
intuicioncs de Malinowski: la convicci6n de que toda semlntica es
necesatiamcnle una etnografia (itambidn una etno/c»gfa?), y esa des-
cripci6n de una mirada asombrada ante la evidencia del lenguaje como
ado absohUamcnte gratuito para la significaci6n. El lenguaje como
matcria despojada de otros sentidos que el de ser intcrcambiado como
pura matcria sonora, corporal, una materia destinada a referir la
intensidad y la cmoci6n dc una colectividad, ese lenguaje objeto del
descubrimiento dc Malinowski, sc crige como una revelaci6n de la
naturalc7.a ludica, incluso mSgica, del acto de enunciacidn en su vlnculo
con la matcria sonora del Icn^taje —tal vez seria mejor decir de los
lenguajes. La dcscripci6n que hace Malinowski dc esta pasi6n insos-
pechada del lcnguajc, aunquc sin duda ya sabida, no deja de ser digna
dc Una rcncxi6n pormenorizada (de la que, sin embargo, nos absten-
dremos):

"No pitede habcr duda algiina de que aquitenemos un nuevo tipo
de uso iingiUslico — estoy tentado a llamarle comunidnfdtica impulsado
por el demonio de la invencidn temxinold^ca — un tipo de unidn creado
por el solo intercambio de palabras". Malinowski sigue su descripcion,
la acompafia dc una intcrrogacion tras otra, interpone admiraciones,
su descripci6n cst5 llcna dc palabras que admiten una serie de matices,
de factores en el acto del icnguaje, en la situaci6n de enunciaci6n cuya
presencia es al mismo tiempo innegable e informulable:

"(la situacidn] conslste sdlo en esa almdsfera de sociablHdady en
el hecho de la coinunidn personal de esta gente. Pero esto se log^a de
hecho con el lenguaje, y la situacidn en todos los ca:>os es creada por el
intercambio de palabras, por los sentimientos especificos que constituyen
la gregariedad en la convivencia, por el dary recibir las enunciaciones
que fonnan pane del chismorreo ordinario. La situacidn consiste, por
completo, en lo que oeurre lingiilsticamente. Cada enuneiacidn es un
acto cuyounicopropdsitoesunir alhablantey a su interlocutor, mediante
el vinculo de un cierio sentUniento social o alg^na otra cosa. Una vez
mds el lengfiaje aparece ante nosotros en esta funcidn no como un
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•j
instrumento de reflexidn, sino como un modo de accidn".

Malinowski es transparcnte en su vacilaci6n y al mismo tiempo
en su curiosidad, en su impacicncia, en su incapacidad para elaborar
una explicaci6n sin presupuestos obscuros o certidumbres arraigadas
en una experiencia invcrificable; la referenda a "los sentimientos
especificos que constituyen la gregariedad en la conviveneia" o el
surgLmiento en la interacci6n verbal de un vi'neulo sustentado por "un
cierto sentimiento social o alguna otra cosa". El punto culminante de
esta incursi6n de Malinowski en la dimensi6n fatica es un gcsto radical:
la afirmaci6n del intercambio lingijistico como modo de acci6n por
sobre su calidad de instrumento de reflexion. El lenguaje revela una
forma de cxistcncia que es puro intercambio material, un desplaza-
miento de la materia sonora, un juego que s6lo es la advertencia de una
referencia al mismo tiempo vacia o arraigada en una plenitud ajena a
la mirada explicativa de la antropologfa.

No obstante, lo fatico entendido como una plenitud es tambifin
Una iluminaci6n excepcional del intercambio linguistico: deja s61o
entrever una plasticidad del lenguaje capaz dc agolparse por completo
en la accion. El lenguaje parece mostrar, en este comportamiento
fdtieo, una faeultad imprevisible y extrema: es el unico acto capaz de
convertlrse en acci6n pura. Todos los otros ados, acechados por el
lenguaje, se plicgan, se conforman a las significaciones que 6ste les
ofrece. El aeto m5s infimo que adquiera existencia para la cuUura nace
desde la significaci6n y cs incapaz de renunciar a ella. S6lo e! lenguaje
es capaz de haccr existir este acto li'mite de renuncia: la rcnuncia al
sentido s6lo surge, parad6jicamente, en el acto de lenguaje. El acto, la
donacion f̂ tica desplaza su sentido a la propia enunciaci6n: tomar la
palabra es entonces el unico objcto de intercambio, despojar de su
sentido a la materia del sentido para depositar en el acto el momento
culminante de la donaci6n.

Este gesto refrenda el universo cultural en su totalidad: es el
punto donde se condensa y se renueva la certidumbre en la vdgencia
de Una colcctividad. Tal vez el intercambio fatico es el punto m^s fntimo
de la vasta red de los rituales. Los turnos, los tiempos, los ritmos dc la
palabra; los gestos dc cortesi'a, los movimientos de las manos, del
cuerpo; las flsonomias, la direccion de la mirada son la escritura
corporal de una vencraci6n intrinseea, una memoria capaz de asediar
los perfiles m6viles del cuerpo, capaz de convertirlos en el rastro de
reglas, de normas, de pactos, de historias; la enunciaci6n como acto
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primordial del don del cuerpo se alimciita dc los (onos dc voz, de esa
materia del lenguajc que es m^s una rcminisccncia y una conmcmora-
ci6n que una afirmacidn dc vcrdad o un cncuentro con un mundo ajeno
al univcrso colcctivo.

Eslc momcnto fStico —que afin hoy conservamos a pesar dc
nucstra vida colectiva dcvastada —, cs entonccs esc momento casi
irrclcvantc, esc umhral que franqueamos como una dcpuraci6n o un
tributo, como una dignidad difrcil de abandonar: saludarnos en el
encucntro, dirigirnos siquiera una palabra insignificantc; es precisa-
mcnlc el horde, la linea limilrofc que nos separa del dcsencanto y la
disipaci6n dc tos riluales; y cs, al mismo tiempo, el horbj^ntc que dcja
adivinar la posibilidad de la donaci6n pura« abidonde los signos, donde
los sfmbolos sc privan de scnlido.

El lenguajc, rcvclado en su potencia como puro acto a trav6s de
la dimcnsi6n f^lica, cxhibe cl peso del ritual en la ges(aci6n misma de
las significaciones colectivas. Y al mismo tiempo conslruye en esegesto
(jitimo, constilutivo, fundamental del lenguaje —la enunciaci6n— el
senlido del acto mismo de la donacion y de las reglas de intercambio.
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