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Los autores del "Tratado de semiótica visual", 
el Grupo Mu de Bélgica, acordaron investigar 
la imagen v i sua l como un s i s t e m a d e 
significación que p o s e e u n a organización 
interna autónoma y elaborar un modelo de la 
manera más explícita y general posible. 



Dedicatoria 

Psicoanál is is y a n e u n libro de Christían Metz i lustra 
u n camino diferente al que se hab í a recorrido h a s t a 
en tonces en los es tudios sobre cine. 

El cine, la l ingüística y el psicoanálisis consti-
t u y e r o n u n a a l i a n z a n o v e d o s a , q u e legal izó l a 
intuición que el espectáculo teatra l puede desem-
ba raza r se de los cuadros de la l i te ra tura y m a r c h a r 
con otros aliados. 



A Francisco Javier 
Instituto de Artes del Espectáculo 

Universidad de Buenos Aires 

A los estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 



Prólogo 

A c o m e t e r este t rabajo sobre el espacio escénico que 
u n e sala y escena, desde perspect ivas diferentes que 
no sólo convergen, r e f u e r z a n s ino lo e n s a n c h a n 
requiere de la consul ta a los teóricos. 

Quienes se ocupan de la filosofía, las a r t e s del 
espacio, la comunicación, la l ingüística, el psico-
anál is is e incurs ionan la teralmente en el m u n d o del 
t e a t r o , p e r m i t i e r o n e l a b o r a r u n e n t r a m a d o q u e 
sost iene es t a semiótica del espectáculo. 

Los c r e a d o r e s de e s p e c t á c u l o s h a n e s c r i t o 
observaciones y diarios sobre su labor y validan a la 
vez u n a visión integradora de lo sabido y lo no sabido, 
lo sent ido y lo no sentido, aquí cons ideramos lo que 
h a sido dicho sobre lo que sucede y no sucede en la 
sa l a y la escena, aquello que se ab re al p resen te del 
espectador que soy yo misma. 

"Semiología de las c u l t u r a s : s ignif icación del 
e s p a c i o e s c é n i c o " , el n o m b r e q u e a c u ñ ó e s t a 
investigación es u n t ema mi tad a jeno a los cánones 
académicos que es tá sin embargo pref igurado como 
semiología de las culturas, pero no como significación 
del-espacio escénico. 
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El l ec to r n o d e b e p e n s a r q u e se t r a t a de u n 
recetar io p a r a ver tea t ro o de u n d i scu r so a c e r c a de 
las a r t e s e scén icas y t ampoco e s u n a lección sob re 
l a cr í t ica tea t ra l . 

S e t r a t a d e p r o y e c t a r u n a s e m i ó t i c a d e l 
espec tácu lo , del e spec tácu lo tea t ra l pero t a m b i é n de 
todo tipo de espectáculos a los que d a pa so la cu l tu ra . 

El l u g a r de t r a b a j o e s l a t a r e a d o c e n t e q u e 
r e q u i e r e del t i e m p o ded icado a l a re f lex ión , a l a 
p r e sen t ac ión o p o r t u n a de a lgunos p u n t o s de v is ta y 
a t i e n d e el recorr ido crí t ico-histórico-científ ico q u e 
a c o m p a ñ a la iniciación de los e s t u d i a n t e s en l a t a r e a 
de invest igación; 

Los a s u n t o s s iguen u n o rden q u e r e spond ió a las 
n e c e s i d a d e s de la descr ipción y el anál is is , no a la 
in te rp re tac ión de u n espec tácu lo q u e se p r e s e n t ó en 
M é x i c o a f i n e s d e l a ñ o 2 0 0 1 c o n l a o b r a d e l 
d r a m a t u r g o a l e m á n Bertold Brech t " S a n t a J u a n a de 
los Mataderos" . 

La Dirección Gene ra l de A s u n t o s del P e r s o n a l 
Académico de l a UNAM (DGAPA) ap robó y d e s d e luego 
apoyo el Proyecto PAPIIT IN 400199 p a r a l a real ización 
de e s t e t r aba jo . Lo q u e s i empre es s o r p r e s a a n t e lo 
e s p e r a d o - i n e s p e r a d o y a g r a d e c i m i e n t o q u e 
reconfor ta . 

A n a G o u t m a n 
México, agos to de l 2 0 0 2 



Semiótica de las culturas 

A p a r e c e como u n tema asaz complejo en los estudios 
de semiótica o de la semiosfera en la e tapa actual de 
las investigaciones sobre el arte. 

¿Es u n a disciplina o u n proyecto intelectual que 
redefine la especificidad de las ciencias h u m a n a s y 
sociales? ¿No se rá u n a ciencia de las ciencias?, 
p r egun ta Francois Rastier. 

La cul tura , las cul turas abarcan la totalidad de 
los h e c h o s h u m a n o s , la f o r m a c i ó n d e los 
sujetos, lo que est imula la delimitación de las 
m i s m a s y d a p o r c o n c l u i d o el d u a l i s m o 
tradicional que propuso Wilhem Dilthey con las 
ciencias de la naturaleza, a f i rma en "Arts et 
sciences du texte" {2001: 282). 

Fina lmente man t i ene u n a vocación epis temo-
lógica, 

federar las ciencias de la cu l tura alrededor de 
los conceptos del lenguaje y de la interpretación; 
desplazar la oposición metafísica entre sujeto 
y objeto en u n a dist inción relat iva en t re la 
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interpretación y el signo, restituir la complejidad 
rad ica l de los t ex tos y o t r a s p e r f o m a n c e s 
semióticas sin busca r unificarlas. 

La semiót ica de las cu l tu ra s no h a llegado a 
término en varios autores y no se h a constituido en 
disciplina au tónoma "lo que puede ser por otra pairte 
ni deseable, ni posible'*. Pero es la ún ica 

que puede dar cuen ta del carácter semiótico 
del universo humano . 

Con t inúa el escritor que la r igurosidad de las 
ciencias de la cu l tura reside en la diversidad de las 
cu l turas que las hace moverse en t iempos y espacios 
diferenciados, y además cada objeto cultural d a d a la 
m u l t i p l i c i d a d de los p a r á m e t r o s , i m p i d e t o d a 
exper imen tac ión , razón de s u d i s t anc i a con las 
ciencias físicas. 

La un idad de este proyecto semiológico sigue el 
modelo de la ciencia social que acuñó Durkheim y 
encuen t ra u n a posible confrontación en la obra de 
los estudiosos estoniano-ruso luri Lotman y Boris A. 
Uspenski . 

La Semiosfera de lu r i Lotman se dedica a la 
semiótica de las a r tes y de la cu l tu ra publ icada en 
español en el año 2000 e incluye artículos de otros 
au tores y "Ricerche semiotiche" cuyo subtí tulo es 
"Nuove t endenze delle scienze u m a n e neirUESS" 
publ icada en italisino en 1973 con Boris Uspenski 

•presenta la semiótica de la cu l tura y las aplicaciones 
del s i s t ema sígnico. Es t a ú l t ima e s u n a p r imera 
edición mundia l y el f ruto de la colaboración entre la 



El Espado Escénico. Significación y Medios 15 

c a s a edi tora Giulio E i n a u d i y u n g rupo de e s t u d i o s o s 
soviét icos u n i d o s a la organización edi tor ial de l a 
a n t i g u a URSS. 

El t e m a es el método semiótico, y la ex tens ión o 
p rogres ión de u n a d e t e r m i n a d a es fe ra como objeto 
de i n v e s t i g a c i ó n s e m i ó t i c a p a r a m o s t r a r u n a 
d e t e r m i n a d a l e n g u a y los d ive r sos m o d o s de s u 
real ización y de s u func ionamien to . 

Lo tman y Uspensk i op inan q u e f r e c u e n t e m e n t e 
l a inc lus ión del mate r ia l nuevo e n el ámbi to de l a 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a t i e n e u n s i g n i f i c a d o 
metodológico inmedia to po rque u n n u e v o objeto de 
b ú s q u e d a p u e d e llevar a u n a revisión de los m i s m o s 
m é t o d o s de b ú s q u e d a . 

Por o t ra par te cumpl ida la investigación semiótica, 
n o e n la ex tens ión , s ino e n la p r o f u n d i d a d , e s to e s la 
descr ipc ión i n m a n e n t e de u n concre to s i s t e m a de 
s ignos n u c l e a e n l a e s fe ra e s t u d i a d a u n d e t e r m i n a d o 
complejo de signos, y a s e a p a r a analizar las re laciones 
e n t r e ellos e n el tex to-s in tagmát ica- o en el s i s t ema-
pa rad igmá t i ca . 

El g r u p o de p a r t i c i p a n t e s e n el l ibro Ricerche 
semiot iche t r a b a j a s o b r e los p r o b l e m a s s í gn i cos 
p a r t i c u l a r e s , p o r c u a n t o e s c o n c r e t o el f i n q u e 
pe r s iguen , o r ien tados hac i a la prospec t iva genera l 
de l a c o n s t r u c c i ó n de u n a t eo r í a s i n t é t i c a de l a 
cu l t u r a . C o n s i d e r a d a la c u l t u r a h u m a n a como u n a 
c o m p l e j a j e r a r q u í a de l e n g u a j e s u n i f i c a d e s d e el 
p u n t o d e v i s t a d e l f i n c i e n t í f i c o l a s v a r i a d a s 
exper ienc ias concre tas . Algunos e s tud iosos n o e s t á n 
i n t e r e s a d o s e n l a teor ía a b s t r a c t a de la c u l t u r a s ino 
e n u n a b ú s q u e d a v u e l t a h a c i a t e x t o s r e a l m e n t e 
man i f i e s tos en la h i s tor ia del p e n s a m i e n t o h u m a n o . 
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Lo que hace evidente la b recha entre la p ropues ta de 
Francois Rastier y el grupo lotmaniano 

En la Introducción a la "Ricerche..." dicen los 
autores : 

La ac tua l visión e s t r u c t u r a l hac i a la s is te-
matización y a la desistematización del objeto 
de es tudio t iene la tendencia recíproca a la 
t e n s i ó n y r e s i s t e n c i a q u e d e t e r m i n a n el 
funcionamiento de los s is temas sígnicos. 
En las m á s va r i adas c u l t u r a s su rge per ió-
dicamente la consideración del mundo , como 
texto, mien t ras el conocimiento del m u n d o es 
igualado al análisis filológico de este texto, a la 
lectura, la comprensión e interpretación. Así 
como el libro se presentó, en el barroco ruso, 
como el modelo del m u n d o de igual medida el 
alfabeto llega a ser el símbolo universal de la 
e s t ruc tu r a del universo, según la cita de S. 
Mathauserova. 

La idea que el científico sea u n lector impone 
na tu ra lmen te la exigencia de saber u n a lengua, el 
conocedor de la lengua se pensaba como el políglota. 

La acumulación del conocimiento en el campo 
concreto de las investigaciones, a s u m e la forma de 
la cu l tu ra de su tiempo. Y la posibilidad de conocer 
se h a vue l to u n a s u n t o del m e t a l e n g u a j e y de 
prob lema filosófico h a pasado a ser u n prob lema 
filosófico lingüístico. 

Los autores presentan, en la obra citada, es tudios 
con los r e su l t ados y dif icul tades de la semiót ica 
soviética apl icada al "teatro popular", al "compor-
tamiento humano" , al "sistema espacial de la fábula 
rusa" y en la "Semiosfera o semiótica de las a r tes y la 
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cul tura" e s t u d i a n "el l engua je t ea t ra l y la pintura'*, 
"semiót ica de la escena" , "el lugar del a r t e c inema-
tográf ico e n el m e c a n i s m o de l a cultura'*, "mi to , 
n o m b r e y cul tura" , "los m u ñ e c o s e n el s i s t e m a de la 
cu l tu ra" e tcé tera . 

Ras t ie r a f i rma q u e p a r a Lotman la "semiót ica de 
las cu l tu ras" deviene "culturGlogía", y a que reemplazó 
e n los c u r s o s de e n s e ñ a n z a r u s o s al ma te r i a l i smo 
dialéctico y los an t agon i smos de l a s c u l t u r a s r ep i t en 
lo q u e s u c e d e en t r e las c lases y concluye: 

l as m e n t a l i d a d e s e s t á n f o r m a d a s por l a l e n g u a 
y l a nac ión , e n t o n c e s u n no r u s o no podr í a 
c o m p r e n d e r u n texto ru so . 

Lo q u e d i ce L o t m a n e s q u e l a i n v e s t i g a c i ó n 
s emió t i ca e s t á e s t r e c h a m e n t e l igada no sólo a l a 
cu l tu ra de su época, sino también a la cu l tu ra nacional 
y a l a t r a d i c i ó n c ien t í f i ca , e x i s t e n l a s c u l t u r a s 
nacionales y en esa dimensión se inscriben los es tudios 
que p r e s e n t a en el libro a que hago referencia. 

La d ivis ión e n e s c u e l a s e s el a r g u m e n t o q u e 
jus t i f i ca c a d a t radición: l a a m e r i c a n a se r e ú n e e n la 
o b r a de S a n d e r s Peirce, t endenc ia p róx ima a l a lógica 
s imból ica y a los c a m p o s científicos l imítrofes y al 
c írculo l ingüíst ico de Viena. 

La d i v i s i ó n d e l a s e m i ó t i c a e n s e m á n t i c a , 
s in tác t ica y p r a g m á t i c a e s he r enc i a de los e s t u d i o s 
e n inves t igaciones lógicas. 

Hay o t r a s or ientac iones en las e s c u e l a s f r a n c e s a s 
c o n l a o b r a de Levi S t r a u s s y R o l a n d B a r t h e s , 
d e t e r m i n a d a s por l a exploración semió t i ca d e l a s 
d i v e r s a s f o r m a s s o c i a l e s , l a a n t r o p o l o g í a , l a 
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e tnograf ía , l a mitología y por o t r a p a r t e los c a m i n o s 
q u e r e c o r r e n los p r o b l e m a s de l a m o d a , de l a 
pub l ic idad , e tcé te ra . 

P a r a Lo tman y Uspensk i m u c h o s p r o b l e m a s q u e 
s o r p r e n d e n p o r s u n o v e d a d y s e r e v i s t e n de l a 
m o d e r n a metodología científica objet ivan p r o b l e m a s 
de t i empo in t r ínseco a l a cu l t u r a . Por e jemplo l a i dea 
f u n d a m e n t a l de l a s emió t i ca de l a c u l t u r a como 
s i s t e m a de l e n g u a j e y de s u s c o n c r e t a s m a n i f e s -
tac iones como texto, sen t ida a m e n u d o como novedad 
específ ica de l a semiótica, h a sido a d e l a n t a d a m u -
c h a s veces e n el c u r s o de l a h i s to r i a del s a b e r y 
ev iden temen te es in t r ínseca al h o m b r e . 

¿La semiót ica de las c u l t u r a s remi te a " u n a sola 
ciencia"? E s la p r e g u n t a inicial de Franco i s Ras t ie r 
p o r l a a m b i g ü e d a d en t re discipl ina y c iencia de las 
c iencias . Podría Cass i re r se r el a u t o r de e s a c iencia 
al cons t i tu i r l a antropología pero e n defini t iva n o e s 
u n a c iencia o definir u n a var iedad de c ienc ias a f ínes 
q u e cons t i t uyan u n a ciencia. 

¿Ciencias d i ferentes p a r a c a d a c u l t u r a ? ¿Por q u é 
no res t i tu i r l a u n i d a d de las ciencias en l a cua l e s t a r í a 
inc lu ida la semiót ica en el dominio científico? 

Arguye Ras t ie r q u e l a semiót ica de l a s c u l t u r a s 
se ins ta la como u n a concepción crít ica en t re la "falsa" 
u n i d a d de Dilthey y la "instrumentalización" marx is ta . 
P a r a segui r los r a s t r o s de l a semiót ica se i n t e r n a e n 
l a n o c i ó n de g é n e s i s q u e s e a r t i c u l a c o n l a v í a 
filogenética de lo h u m a n o . 

P e r o n o h a y c o n s e n s o e n l a s í n t e s i s d e l a 
evolución, p o r q u e se ocul ta r ía el concepto de control 
g e n é t i c o e n l a c a t e g o r í a de c a u s a q u e g e n e r a y 
m a n t i e n e ce r r ados los cambios o p rocesos . 
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Si a s í f u e r a n o e n t e n d e r í a m o s l o s c a m b i o s 
morfológicos, los c ambios a t r ibu idos a u n aza r evo-
lutivo, n e g a n d o la neces idad de las f o r m a s al o rden 
y a l a s leyes de las formas . 1 

Lo cu l tu ra l , u n i d o a lo genético, e n u n a génes i s 
de l a s c u l t u r a s es la a p u e s t a de Franco i s Ras t ie r : 

La d ivers idad de las l enguas , l a d is t inción de 
l a s f o r m a s s i m b ó l i c a s , l a d e l a s p r á c t i c a s 
sociales, la de l a s ar tes , todos es tos p rocesos 
pe r s iguen la hominización por la human izac ión 
pe ro t o m a n su a u t o n o m í a s e g ú n el t i empo q u e 
neces i t a l a especie y la fo rmación del t i empo 
histórico, s in "pour t an t se la i sser r a p p o r t e r a 
s e s r a p i d e s scanc ions" (2001: 284). 

Lo q u e l l e v a a c o m u n i c a r el i n t e r é s p o r l a 
ep igénes is e n el d i scurso del profesor Rast ier : 

s e s u e l e d i s t i n g u i r l a f i l o g é n e s i s y l a 
ontogénes is , ins is t iendo en q u e l a s e g u n d a re-
p r o d u c e l a p r i m e r a , p e r o s e o l v i d a d e l a 
e p i g é n e s i s , n o e n e l s e n t i d o a n t i g u o , 
embriológico del t é rmino , s ino e n s u sen t ido 
rec iente q u e se ap l ica a la m a d u r a c i ó n ps íqu i ca 
(F.R. 1991: 228). 

Lícito es s eña l a r que : 

l a e x p e r i e n c i a del ind iv iduo m o d i f i c a c o n s -
t a n t e m e n t e la e s t r u c t u r a a n a t ó m i c a fina del 

'Jean Petitot, investigador francés de la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales desarrolla en estos años ¡as implicaciones de la noción de 
forma en un artículo en la Encyclopedia Universafys. 
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cerebro. E s a cons ta tac ión permi te r econs ide ra r 
a l a l u z de a d q u i s i c i o n e s r e c i e n t e s d e l a s 
n e u r o c i e n c i a s las t eor ías i n n a t i s t a s sob re el 
l engua je . 

Lo esencia l r e d u n d a en q u e se p u e d a n concil iar 
l a s t eor ías de Lorenz y las de F r e u d y a c o r d a r con los 
d a t o s de la l ingüís t ica general ace rca de las l e n g u a s 
p a r a a c e p t a r l as h ipótes is sobre el c a r ác t e r c u l t u r a l 
de l a percepción . 

Otro es el m o m e n t o de los a u t o r e s de l a semiót ica 
r u s a e n los vo lúmenes q u e c i tamos . 

Af i rman q u e la teor ía a b s t r a c t a de l a c u l t u r a n o 
les in t e resa , la exper iencia científ ica m u e s t r a q u e las 
cons t rucc iones cu l tu ra l e s r e s u l t a n s eme jan t e s , y l a 
d u r a c i ó n n o es m u y larga. La invest igación del texto 
m a n i f i e s t o figura e n la h i s t o r i a del p e n s a m i e n t o 
h u m a n o . Hay q u e señalar que en es te libro de Lotman 
y U s p e n s k i no h a y u n t r a t amien to s ingu la r de e s t a 
moda l idad de t raba jo , pero e s t á p r e s e n t e como u n a 
in tenc ión e n todos los t r aba jos , lo q u e confiere s in 
d u d a u n i d a d al p lan teamien to . 

E s conveniente des t aca r , d icen los a u t o r e s , q u e 
se ref le ja tal u n i d a d de p e n s a m i e n t o en los e s tud io s 
a m e r i c a n o s e n c u a n t o a la re fe renc ia de los s ignos 
inf ra l ingüís t icos , s iguiendo la filiación Locke, Peirce 
M o r r i s y d e s a r r o l l a d a p o r S e b e o k . El l e n g u a j e 
h u m a n o a p a r e c e c o m o u n o d e t a n t o s s i s t e m a s 
biológicos de comunicac ión y de significación. 

La dirección f r a n c e s a r e p r e s e n t a d a por A b r a h a m 
Moles c u y a o b r a e s t á poco d ivulgada en t r e noso t ro s 
y la inf luencia de la ex Unión Soviética especiadmente 
en l a e s cue l a de Tar tu , se s i t ú a n e n el dominio de los 
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s i g n o s s u p r a - l i n g ü í s t i c o s y e l d e s a r r o l l o d e l a 
semiót ica de l a cu l tu ra . 

J e a n Marie Schaeffer en el Nouveau Dict ionnaire 
(p . l85) r e s u m e q u e la semiót ica de las c u l t u r a s o l a 
correlación func iona l de los d i fe ren tes s i s t e m a s de 
s ignos - q u e ref leja Ivanov en 1973- , h a d a d o lugar a 
e s t u d i o s c o m p a r a t i v o s . E n t r e e l l o s f i g u r a n l o s 
t r a b a j o s sobre l i te ra tura , el cine escr i to por Lo tman 
o sobre el a r t e cuyo a u t o r es Uspensk i . 

F ina lmen te son dos t endenc ia s sobre la semió t ica 
de l a c u l t u r a p a r a aqu i l a t a r u n a concepción q u e s e a 
el tes t imonio de la cu l tu ra , lo que s in d u d a a l g u n a 
se p r e s e n t a como u n a divis ión c o n l a s d i v e r s a s 
v a r i a c i o n e s n a c i o n a l e s f i j a d a s e n u n a f e c h a 
d e t e r m i n a d a . 

E s posible q u e no se p u e d a ir m á s aUá. El t e m a 
s e r á en tonces , u n o m á s de los a s u n t o s p a r a explorar 
en l a s c iencias h u m a n a s y sociales al q u e h a b r á q u e 
refer i rse de j ando de lado las p re t ens iones de un i f i ca r 
"total idades", pe ro sí encon t r a r la to ta l idad p rop ia a 
c a d a c o y u n t u r a , q u e es u n a f u e n t e de riqueza. 

U n a e c u á n i m e conclus ión c ierra por el m o m e n t o 
es te d i scur so : 

U n a b u e n a indagación se o r i en ta a sal i r del 
i m p a s s e , p r e c i s a n d o u n m o d o p r o p i o d e 
ob je t iv idad cr í t ica del ob je to c u l t u r a l y l a s 
f o r m a s de s u tempora l idad . Las c ienc ias de l a 
c u l t u r a p r e s e n t a n en definitiva, " u n a especifi-
c idad q u e e lude l a f a l sa c o m p l e m e n t a r i e d a d 

" e n t r e l a s c i e n c i a s s o c i a l e s y l a s c i e n c i a s 
h u m a n a s " (F.R. "La acción y el sentido"). 



La semiología o la semiótica 

Volver a S a u s s u r e p a r a recordar que la aparición 
de la semiología se debía al deseo de da r e s t a tu to 
científico a la l ingüística que no per tenece al orden 
de l a s c i enc ia s n a t u r a l e s , n i al de l a s c i enc i a s 
his tór icas , sino a u n orden "que si no existe debiera 
existir con el nombre de semiología", en el momen to 
en que la noción de generalidad es la pr imera a p u e s t a 
de pensamien to . 

La a u t o n o m í a de la s e m i ó t i c a / s e m i o l o g í a n o 
d iscute el p roblema de la estabilidad o p e r m a n e n c i a 
del objeto de estudio, se aproxima con el nombre de 
semiología a las teorías del signo de los estoicos, a la 
semeio t ique del "Ensayo sobre el e n t e n d i m i e n t o 
h u m a n o " de Locke y a la obra de Ogden y Richard 
que en 1923 a f i rmaban que los enunc iados li terarios 
son p s e u d o proposiciones que t ienen u n a fiinción 
emotiva. E s t a explicación no se def iende hoy. La 
concepción del signo, próxima a la del Peirce y Frege 
insiste en la distinción ent re sentido y referente que 
no es tá en Saussure . Un signo no remite directamente 
a u n objeto sino únicamente a través de u n significado 
que selecciona ciertos p resupues tos per t inentes p a r a 
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la relación vista a la que remite, a f i rma Oswald Ducro t 
en el "Nouveau Dictionnaire" (p.217). 

¿ E s m á s fácil a h o r a de t e rmina r el objeto de l a 
semiología? 

La va r i edad de teorizaciones, l a s n u m e r o s a s y 
cons i s t en t e s conceptual izac iones r equ ie ren a t e n d e r 
la re la t iva incompat ib i l idad en t re el las t a n a m e n u d o 
m e d i d a y c o m e n t a d a . Porque l a exigencia de u n a 
ciencia f u n d a m e n t a l y totalizante, po r vocación, s u s -
cept ible de r end i r c u e n t a a la vez del c a m p o cu l tu r a l 
se sos t i ene e n l a d ivers idad de s u s a spec tos , los 
s ignos y en la homogene idad de s u s mani fes tac iones , 
l as del signo. 

El aná l i s i s lleva a d e s m e m b r a r las n e r v a d u r a s de 
e s t a p r o p u e s t a y u n o t iende a averigusir p a r a q u é se 
t o m a u n o tal t r aba jo , y eso a s u vez exige s a b e r si el 
objeto pe rmi te e s a f ragmentac ión . Como a n u n c i é , se 
t r a t a d e l a s emio log ía del e s p e c t á c u l o y p a r e c e 
pe r t i nen te in t roduc i r e s t a m a n e r a de conocer q u e se 
p a d e c e f r e n t e a u n espectáculo . 

H a s t a la f e cha en la semiología del t ea t ro se h a n 
a d o p t a d o los l incamientos consol idados e n las l ides 
l i terar ias y con el condimento de u n a l l amada par t i tu -
r a q u e servir ía p a r a pone r e s a l i t e r a tu ra en e scena . 
P a r t i t u r a t iene r e s o n a n c i a mus i ca l y el su j e to q u e l a 
e j e c u t a p r e t ende un i f i ca r los e l emen tos p a r a c r ea r 
u n m u n d o q u e sino no existiría. 

Pero segu imos d e u d o r e s de la e sc r i t u r a q u e es 
j u s t a m e n t e d o n d e los e s tud iosos del t e m a m a r c a n 
los l ímites de u n espectáculo . 

E s t a s s o n las r azones q u e m e i m p u l s a r o n a t r a e r 
los s a b o r e s de las semiologías con las q u e se p o d r á 
c o n s t r u i r u n enfoque analí t ico, previo conocimiento 
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de ese todo al q u e as i s t imos , e l abo ramos y d i s f ru -
t a m o s q u e es u n espec tácu lo . 

Lo q u e r e s u l t a cur ioso es q u e qu i enes t r a b a j a n 
e n e s t o s t e m a s de l t e a t r o y o t r o s e s p e c t á c u l o s 
in t eg ran de m a n e r a ocul ta l as f u e n t e s q u e n o e s t á n 
e n l a e sc r i t u r a y ded ican monogra f í a s a l a m ú s i c a , 
los ges tos , l a ac tuac ión , el actor , l a actriz, los colores, 
el espacio , la visión, en fin t o d a s u e r t e de colabo-
r a d o r e s q u e res iden en el e spec tácu lo y de los q u e 
n o se p u e d e presc ind i r . 

Mi p r e g u n t a e s ¿por q u é no tomar los en c u e n t a 
en u n a invest igación desde el inicio? ¿ H a s t a c u á n d o 
seguir privilegiando la d ramatu rg ia y codificarla como 
la p r o p i a del ac tor y de c a d a u n o de esos e l emen tos 
q u e in t eg ran el t ea t ro? Es la vía de u n a semiología / 
semiót ica l a q u e lleva a unif icar los e l emen tos c i tados 
a l t i e m p o q u e c e n t r a e n el s u j e t o e s p e c t a d o r l a 
c reac ión de c a d a i n s t a n t e de u n a r ep resen tac ión . 

Por s u p u e s t o f u e l a i n tu i c ión de q u e e s t o e s 
pos ib le , lo q u e m e llevó a r eco r r e r los "oscu ros" 
pasi l los de la descr ipción semiót ica y de es to voy a 
de ja r cons t anc i a . 

La h i s to r ia de l a semió t i ca / semio log ía h a s ido 
p resen tada a veces como u n a relación ent re s igno/ser , 
semiología/ontología que cuest iona el valor de la idea 
de semiología / semiót ica po rque s e g ú n Luis Prieto, 
Buyssens , Algirdas Greimas, Roland Bar thes e s u n a 
modificación de la lingüística estructural , p a r a cumplir 
la mis ión q u e le e spe ra . ¿Cuá l e s ? Ser modelo de 
cientificidad e n u n ideal positivo de la ciencia, s egún 
dos investigadores J . -L Chiss y Christian Puech. Parece 
que la p ropues ta de Saus su re es la que se m a n t i e n e . 
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Ch i s s y P u e c h a f i r m a n q u e la semiót ica n o e s u n a 
d i sc ip l ina a s í como se e n t i e n d e l a noc ión p o r l a 
imposibi l idad de ce r ra r l a product iv idad inde f in ida 
del p roceso semiótico en u n dominio estr ic to y con-
ciliar l a exigencia de totalización y l a de cientif icidad. 

Recíprocamente la idea de semiología proporc iona 
a la l ingüís t ica e s t r u c t u r a l el hor izonte en el q u e ella 
p u e d e a t e n d e r s u desarrol lo. Ya s e a por el u s o de 
p roced imien tos formales con los cua le s el p u n t o de 
v i s t a semiológico/semiót ico r econduce al l ingü i s ta 
al signo, ú n i c a u n i d a d positiva, s e g ú n S a u s s u r e . 

E n t o n c e s l a s e m á n t i c a a p a r e c e c o m o c i e n c i a 
b i s a g r a cuyo e s t a tu to dirige las re lac iones en t r e l a 
l ingüís t ica y l a semiología y r e c u e r d a la p a r a d o j a de 
lo a rb i t ra r io del s igno q u e se refiere a la n o re lación 
e n t r e significado y significante, s ino en t r e s igno y 
re fe ren te . 

El concepto o la noción de semios is lleva en sí 
u n a h i s t o r i a a m e d i a s i m p l í c i t a p u e s h a y u n a 
d ivers idad del p roduc to semiótico que i n s t a u r a u n a 
u n i d a d de operac ión semiot izante . Pero no se dice si 
l a semios i s se p u e d e a t r ibu i r a u n su je to o s e d e b e 
sobre todo i m p u t a r a u n c a m p o anón imo, u n a s u e r t e 
de agen te ope rador sin nombre , n i ros t ro , ni n i n g u n a 
ó t r a mate r ia l idad q u e la de la operat ividad s in l ímites 
(Dicc. Greimas) . 

Louis Hjelmslev l l ama semiosis a u n a operac ión 
d e p r e s u p o s i c i ó n r e c í p r o c a e n t r e l a f o r m a de l a 
e x p r e s i ó n , y l a de l c o n t e n i d o , lo q u e a t r a e l a 
complej idad de l a referencia del au to r a la duplicación 
q u e ha 1 p r e s e n t a d o c u a n d o r e t o m a las noc iones de 
s ignif icante o expresión y significado o con ten ido e n 
l a s q u e reconoce u n a f o r m a y u n conten ido . 
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Por lo cua l l a f o r m a de l a expres ión e s la ley q u e 
rige la f o r m a del contenido. 

H a y u n a ser ie de p a r a d o j a s o d i f i cu l t ades q u e 
C h i s s y P u e c h s e ñ a l a n p a r a i l u s t r a r c u e s t i o n e s 
i n t e r n a s y no d e b a t i d a s q u e llevan a p r e g u n t a r si l a 
i d e a d e s e m i o l o g í a n o es , d e s d e l a o r i e n t a c i ó n 
p r o p i a m e n t e l ingüís t ica , sobre todo u n p u n t o d e 
c o n t r a d i c c i ó n o al m e n o s de t e n s i ó n y de e n c u -
br imien to de t ens iones . 

Por e jemplo: ¿Cuá l s e r á la s u e r t e del s en t ido? 
¿Cuáil la or ientación semiológica del m e t a - d i s c u r s o 
q u e a s p i r a a r omper lo que f u n d a ? La finalidad se r í a 
p r o p o n e r u n a dec la rac ión de l a a u t o n o m í a de l a 
semiót ica . E s u n a h ipótes i s que s i t ú a a l a semiología 
m á s al lá del proyecto y de la ep is teme semiológica a 
l a q u e d e t e r m i n a el sent ido . 

P a r a aco rda r a l g u n a r e s p u e s t a a e s t a s p r e g u n t a s , 
es convenien te d a r a lgún paso a t r á s h a c i a la h i s tor ia . 
Ch i s s y P u e c h a t i enden t res a s u n t o s q u e p r e o c u p a n 
al invest igador . 

¿ Q u é dis t ingue, s e g ú n la h is tor ia , la i dea de 
u n a ciencia general de los s ignos a r t i cu l ada con 
l a concepción de la l ingüís t ica de l a l e n g u a de 
u n a Filosofía de la C u l t u r a q u e expuso Cass i r e r 
o m á s t a r d e Merleau Ponly c u a n d o n o p o d í a 
s e r n e g a d a la ex i s t enc ia de u n a c i enc ia del 
l engua j e? \ 
¿ Q u é es u n proyecto semiológico q u e r i c l a m a 
posi t ividad, a u t o n o m í a y cómo se p i e n s a e n 
r e l a c i ó n c o n l a l i n g ü í s t i c a y s u a u t o n o m í a 
disc ipl inar ia en func ión de q u é r ep re sen t ac ión 
de c iencia? 
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Finalmente; 

¿qué es la episteme semiológica y en qué medida 
es u n a inauguración. Qué tipos de relaciones 
man t i ene con lo que ella p re tende o quiere 
romper (filosofía, lingüística, fílología)? 

Siguiendo el artículo publicado en 1992, indica 
que los t res a sun to s sugieren dos enfoques . Uno 
concierne la emergencia misma de la idea de u n a 
ciencia general de los signos y su contenido del que 
la lingüística consti tuiría a la vez el "patrón" y el 
modelo. El segundo concierne a la reorganización de 
las disciplinas an te la aparición de u n campo semio-
lógico y el lugar ocupado por la lingüística su forma 
y su problemática, en ese campo. 

A ciertas luces, es u n a reiteración que se presenta 
siguiendo cierto esquema circuleir de búsqueda , que 
se vis lumbra en el artículo citado. Por e s t a razón 
consul té u n libro "Pourune histoire de la logique" de 
Claude Imbert, confirmando que: 

las paradojas o dificultades son tanto o m á s 
inescrutables que la investigación que falta por 
h a c e r . Si todos los s i s t e m a s t e r m i n a n en 
paradojas , no p r u e b a nada , sino que todos, en 
la m i s m a l engua n a t u r a l e s t án somet idos a 
p r e s i o n e s s e m á n t i c a s y s i n t á c t i c a s c o n s -
titutivas. 

Las presiones de u n a totalidad o s u m a histórica, 
los límites temporales que impone, pueden acreditar 
la hipótesis de que las variaciones son tolerables 
desde que son acumulativas. La idea de acumulación 
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c o n f i r m a la exis tencia de lo q u e p u e d e se r v is i tado o 
revis i tado y condic iona el conocimiento adqui r ido . 

El propósi to de anal izar la mayor can t idad posible 
de r a s g o s originales favorecía o d e m a n d a b a u n u s o 
p u n t u a l de l a t r a n s c r i p c i ó n fo rma l u t i l i z ada a l a 
m a n e r a de u n í e s t Es decir lo q u e p u e d e "repet irse" 
en el sen t ido de r eun i r da tos que se res ign iñcan . 

C l a u d e Imber t , a pa r t i r de l a h i s to r ia de la lógica 
conc luye q u e u n a act ividad filosófica l ibe rada de l a s 
ope rac iones o s c u r a s del sent ido c o m ú n , consc ien te 
de s u s s imbol ismos, d a sent ido a los cambios en el 
e n t e n d i m i e n t o , q u e r e d u n d a n e n u n a a p o r t a c i ó n 
filosófica esencia l y cons tan te con t ra los m é t o d o s q u e 
s u p o n e n regir t o d a s las m a n e r a s del conocimiento . 
Los cambios en el en tend imien to a f i r m a n el t e m a de 
l a a c t u a l lógica q u e t a m b i é n a t r a e al ps icoanál i s i s . 

Los conflictos filosóficos (265) como la oposición 
inmemor ia l en t r e el empi r i smo y el a p n o r i pe rd ie ron 
su idea de con t r a s t e t a j an te . Se p u e d e d i scu t i r sob re 
lo adqu i r ido y lo innato , no se p u e d e impedi r q u e los 
a r g u m e n t o s se u b i q u e n apar te , q u e se opongan en 
d o s m o d o s de desarrol lo , y dos m o d o s de t r a n s -
formación , s e g ú n sean def inidos en el seno de u n a 
s in tax is concep tua l sol idaria de u n a l e n g u a n a t u r a l 
o i n m e d i a t a m e n t e impl icados por u n a s in tax is f u n -
cional. Podría se r que si los ps icoanal is tas cons ide ran 
hoy q u e e s u n a t a r e a la r e f o r m a del en tend imien to , 
r e n u n c i e n a invest igar u n a arqueología i n m a n e n t e , 
a f i rma el au to r . 

E s t a h i s tor ia p a r a Claude Imber t "se t r a m a e n 
Port Royal, D' Alembert , Wit tgenste in , Cavail lés y 
Merleau Ponty" (texto de l a por tada) . Porque lo q u e 
d a sen t ido a l a s r e fo rmas del en tend imien to , es u n a 
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operac ión filosófica esencia l y c o n s t a n t e c o n t r a los 
m é t o d o s q u e regían t o d a s las m a n e r a s del conocer . 

Nues t ros conocimientos t i enen d ivers idad de 
sopor tes , inscr i tos sobre u n pe rga mino d e ope-
r a c i o n e s i n c o n s c i e n t e s q u e p r e c e d e n a t o d a 
epis temología. 
La reflexión y el conocimiento cor ren p a r e j o s 
obs tácu los , a u n q u e p u e d e s u p o n e r s e q u e u n a 
a b r e el camino al otro, s u c e d e q u e se i n t e r ca l an 
y se i n t e rpene t r an , a la vez q u e s e s u c e d e n o 
s iguen . 

E s t a s c o n c l u s i o n e s s o n el i n s t r u m e n t o p a r a 
i n g r e s a r a l a rev is ión de p r o p u e s t a s s e m i ó t i c a s . 
V a m o s a ver lo q u e se h a dicho y lo q u e s e p i e n s a e n 
t o m o a la semiót ica y cues t iona r a l g u n a s i d e a s de 
S e b e o k , Hje lms lev y B a r t h e s . C u e s t i o n a r e s u n a 
m a n e r a de leer y conñ"ontar el aná l i s i s del objeto q u e 
e s el espacio escénico. 

La m á s a n t i g u a de l a s f u e n t e s n o t a b l e s e s l a 
s emió t i ca m é d i c a o cl ínica c u y a c a b e z a visible e s 
Hipócra tes (460-377 a.c.) y la mayor í a de los filósofos 
griegos se h a n o c u p a d o de la teoría m é d i c a y de l a 
h e r e n c i a de H i p ó c r a t e s . La r a z ó n c o n s i s t e e n l a 
p r á c t i c a a rca i ca sobre l a e n f e r m e d a d y s u s c a u s a s 
p u e s cambió la a t enc ión y l a p u s o e n el h o m b r e 
en fe rmo y s u s s ín tomas , no en el f e n ó m e n o general , 
p o r e j e m p l o a t r a e l a r e f l e x i ó n t e ó r i c a s o b r e l a 
descr ipc ión del ros t ro de u n pac ien te . 

Dice Sebeok q u e si Hipócra tes fue el p a d r e de l a 
semiót ica , el p ro fe t a a seis siglos de d i s t anc i a f u e 
Galeno (130 a.c.) q u e a f i r m a b a q u e "el mejor médico 



El Espacio Escénico. Significación y Medios 31 

e s filósofo". La d i sc ip l ina m é d i c a q u e a t i e n d e l a 
s i n t o m a t o l o g i a e n O c c i d e n t e s e c o n o c e c o m o 
semiót ica y los der ivados de s e m a . 

No h a y va r i an tes con las observaciones ac tua l -
m e n t e canónicas , p u e s l a teor ía m á s amp l i a de la 
semiót ica de la en fe rmedad pa r t e de u n a teor ía del 
s igno e n l a med i c ina y c o n d u c e a u n a a f i rmac ión 
q u e l a e n f e r m e d a d m á s pel igrosa e s l a q u e e s t á e n l a 
cabeza , es u n p r o b l e m a de m a l a comunicac ión . La 
cé lu la y s u tejido r e s p o n d e n a u n a fa l sa in formación 
o i n t e r p r e t a n de u n m o d o incorrecto e s t ímu los a m -
b ien ta les a los q u e h iper reacc iona . 

Roland B a r t h e s r e fue rza e s t a idea p o r q u e a f i r m a 
q u e l a med ic ina de hoy es ve rdade ramen te semiót ica, 
p u e s l a semiót ica m é d i c a es u n o de los hi los m á s 
e s t r e c h a m e n t e te j idos en la t r a m a de l a teor ía del 
s igno y el m á s ant iguo. Mien t ras generac iones de 
filósofos y a l gunos l ingüis tas e s t a b a n p r e f i g u r a n d o 
u n a vaga ciencia del signo, q u e s e g ú n S a u s s u r e no 
exis t ía , d e d i c a n d o a l g u n a a t enc ión a l s i s t e m a de 
s ignos diferente del específico del hombre , u n diverso 
g rupo de e s t u d i o s o s t r a b a j a b a p a r a de sa r ro l l a r o 
redefinir la etología, u n campo que Sebeok h a descri to 
como "algo m á s q u e u n caso par t icular de la semiótica 
diacrónica". 

La biología p rec i sa la relación en t re u n a s i tuac ión 
d i n á m i c a global q u e es el significado y l a morfología 
local e n l a q u e s e man i f i e s t a como signif icante , lo 
q u e d e t e r m i n a u n a significación q u e es l a p r u e b a de 
u n a p r á c t i c a semiológica. 

La s ign i f i cac ión c o n c i e r n e al p r o b l e m a de l a 
d is t inción en t r e o rgan i smos vivos y f o r m a s iner tes , 
en t r e h o m b r e y an ima l y en t r e a n i m a l y p l a n t a y el 
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p r o b l e m a del origen del l engua je y de l a e s t r u c t u r a 
s in tác t ica . Tiene u n a n o t a de rítualización. 

A l g u n o s s o p o r t e s e m p í r i c o s s o n r e l a t i v o s a l 
dominio de la semios is en el un ive r so viviente, dice 
Sebeok, p o r q u e u n a p l e n a comprens ión de l a d iná -
m i c a de la semios is p u d e ser en ú l t i m a i n s t a n c i a la 
definición de vida. 

E n los e s tud ios sobre Historia de la semiót ica se 
e n c u e n t r a n perfi les a f ines a los q u e s e ñ a l a Sebeok y 
e s pos ible in tegra r la semiót ica m é d i c a a la t a r e a de 
la semiót ica genera l del signo y de los a s p e c t o s de 
e s t a doc t r ina e n el apor t e capi ta l de la etología. Las 
re lac iones en t re la semiótica, la etología q u e r e s e ñ a 
Ras t ie r y la topología que a t i ende las cons t rucc iones 
e n el espacio y ac tua l iza la geometr ía conocida, son 
las pos ib i l idades de e n c a u z a r la semiología en c a m -
pos def inidos. 

H a s t a a h o r a l a h i s t o r i a d e l a i n v e s t i g a c i ó n 
semiót ica m u e s t r a en c o n j u n t o u n a oscilación e n t r e 
dos in te rp re tac iones a p a r e n t e m e n t e an t i té t icas : l a 
m á s e x t e n s i v a e s la s emió t i ca c o n s i d e r a d a como 
in t r ínseca a la na tu ra l eza del l e n g u ^ e y de la cu l tu ra . 
La in te rpre tac ión m á s restr ict iva es vis ta de m o d o 
e x p l í c i t o o m e n o s i m p l í c i t o c o m o v i n c u l a d a 
e s t r e c h a m e n t e al l e n g u a j e , lo q u e r e p r e s e n t a al 
h o m b r e . 

Los t e m a s de la semiót ica que desar ro l la Sebeok 
se re f ie ren al á r e a de es tud io de l a comunicac ión 
h u m a n a no verbal , d o n d e dos g rupos se d i s p u t a n la 
visión "universal is ta" y "relativista" : u n a q u e obse rva 
el ros t ro , n o se l imita a él y r e t o m a n el t r a t a m i e n t o 
clásico q u e m i r a al h o m b r e como el a n i m a l s e g ú n el 
a r g u m e n t o de Darwin. 
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L a p o s i c i ó n u n i v e r s a l i s t a a f i r m a q u e e l 
movimiento m u s c u l a r del ros t ro e s t á asoc iado p o r 
vía he red i t a r i a con la m i s m a emoción y así lo sos t iene 
l a e t o l o g í a ( 1 9 7 0 ) s e g ú n a l g u n o s e m i n e n t e s 
psicólogos. 

Los "relativistas" ven e n la expres ión facial q u e 
n o e s c o m p l e t a m e n t e i n n a t a , l a a f i n i d a d c o n el 
l engua j e que se ace rca al interior de c a d a c u l t u r a 
( E k m a n n 1972 y de fend ida por los an t ropólogos de 
la l inea de Birdwhistell) . Los e s tud io s pos t e r io re s 
a f i r m a n q u e h a y q u e a b a n d o n a r l a i d e a d e l a 
expres ión facial q u e cons t i tuye u n l engua j e e n q u e 
los m ú s c u l o s faciales t i enen u n significado d i fe ren te 
e n c a d a c u l t u r a po rque e n ú l t imo aná l i s i s los d a t o s 
p r u e b a n la ex is tenc ia de expres iones un ive r sa l e s , 
ana l izab les con los mé todos ord inar ios de la c ienc ia 
n a t u r a l . 

P a r a S e b e o k , q u i e n p e r s i s t e e n e s t a l í n e a de 
e x p l o r a c i ó n , l a d e t e r m i n a c i ó n de u n a e x p r e s i ó n 
p a n c u l t u r a l impl ica s in embargo l a ex i s t enc ia de 
diferencias cu l tura les y proporciona u n cierto n ú m e r o 
de ind icac iones y a s e a sobre el or igen o sob re el 
e s q u e m a en el q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n p u e d e se r 
r e g i s t r a d a y d e s c r i t a a t r a v é s d e l o s m é t o d o s 
complemen ta r io s de la c iencia social. 

T o m á s S e b e o k e x p o n e l a s d i s t i n c i o n e s q u e 
p r e s u p o n e n e n p r i n c i p i o u n s i s t e m a a n t r o p o -
semiótico, propio de la especie como el l e n g u a j e y 
a p o r t a lo q u e Uama los c ons t ruc to s m á s comple jos 
q u e r e q u i e r e n p a r a s u compos ic ión u n a i n f r a e s -
t r u c t u r a verbal del s i s t e m a zoosemiótico. Son dos 
códigos q u e u b i c a e n la b a s e de l a comun icac ión 
h u m a n a y an imal . 
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Los s i s t e m a s c o e x i s t e n , c o n t r a r i a m e n t e a l a 
c reenc ia c o m ú n , q u e "en la evolución del h o m b r e el 
l engua je h a b í a sus t i tu ido los s i s t emas to rpes propios 
de los animales ." Creenc ias c u y a s r azones e x p u s o 
B a t e s o n y s o n f a l s a s dice Sebeok. 

L a e v o l u c i ó n h u m a n a p r e s e n t a l a s d o s 
m o d a l i d a d e s p rop i a s a l a in teracción co t id i ana a ú n 
c o m o r e f i n a d a s e x p r e s i o n e s del a r t e i g u a l m e n t e 
c o m p l e j a s , i n d e p e n d i e n t e s y d i v e r s a m e n t e f u n -
c ionales s i empre en relación rec íproca de so s t én y 
de in tegrac ión . La sus t i t uc ión o reemplazo es lo q u e 
n o s e h a comprobado , n o e s m á s q u e especu lac ión . 

La r i s a y l a son r i s a se reconoce e n el h o m b r e y 
h a y imágenes de e scu l tu ras primitivas q u e lo ref le jan, 
pero s e g ú n a lgunos es tud ios e s evidente el g rado de 
es tereot ipo reflejo y de a u t o m a t i s m o . Apl icando u n 
mé todo compara t ivo , S e b e o k , s iguiendo a Hoff o p i n a 
q u e (Cita de Sebeok, 1971, p a r t e II) e s t a p a r e j a de 
s ignos me tacomun ica t ivos se i n se r t a p e r f e c t a m e n t e 
e n l a e s c a l a filética, po rque a m b o s se l igan a l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de mamí fe ros primit ivos. 

La h o m o l o g a de t e rmina el ca rác t e r zoosemiótico 
de l a risay la sonr i sa s egún u n a gradual rítualización, 
model ización y a m a l g a m a final en t o m o a dos polos 
en u n a ser ie q u e v a de la reacción genér ica a m i s t o s a 
—sonrisa- a la alegría-r isa-caracterizad a e n el h o m b r e 
por los a d o r n o s morfológicos o m i d o s . 

A m b a s in terpre taciones de la semiosis, se originan 
en F r a n c i a u n a de B a r t h e s deriva de S a u s s u r e y la 
o t r a r e p r e s e n t a d a por René T h o m der iva de Peirce. 

Dice Sebeok e n el fascículo q u e c o m e n t a m o s q u e 
l a obse rvac ión de T h o m "sólo aqué l los q u e s a b e n 
e s c u c h a r l a r e s p u e s t a de la n a t u r a l e z a l legarán luego 
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a dia logar con ella y a m a n e j a r u n a n u e v a lengua", 
t o m a la e senc ia del proyecto semiótico y lo lleva a u n 
nivel d o n d e n a d i e a n t e s se h a b í a a v e n t u r a d o t a n 
a u d a z m e n t e (Cita de Sebeok, 1973:106). 

U n p e r s o n a j e de l a investigación semiót ica e s el 
b a r ó n J a c o b von Uexküll q u e cont r ibuyó a s e n t a r 
l as b a s e s teór icas de la m o d e r n a etología y f u e de los 
m á s des t acados cripto semióticos de la p r i m e r a mi t ad 
del siglo XX, p o r q u e indagó la capac idad sensor ia l 
de los a n i m a l e s y el m o d o e n q u e el m u n d o s e 
conf igura en s u m e n t e . S e g ú n Uexküll , el a n i m a l sólo 
p u e d e r e s p o n d e r a u n a p e q u e ñ a p a r t e del e spec t ro 
de la pe rcepc ión po rque s u organismo sensor ia l ope-
r a como u n a especie de filtro de los vehículos sígnicos. 
Y sólo es s ignif icante p a r a u n an ima l el objeto q u e 
t iene signif icación p a r a s u vida. 

Adquir ido el significado, el vehículo se t r a n s f o r m a 
en p o r t a d o r de sent ido p a r a el in té rpre te que , s e g ú n 
Peirce, e s t á au tor izado a p roporc ionar u n a p a r t e del 
s ignif icado. 

S e b e o k h a e s t u d i a d o e s t e c a m p o de t r a b a j o 
semiótico y s in d u d a h a es t imulado u n a corr iente de 
zoosemiót icos q u e c o n t i n ú a n s u s p a s o s . La o b r a de 
T h o m a s Sebeok s ien ta b a s e s p a r a qu i enes c reen q u e 
la semiót ica e s t á lejos de o c u p a r sólo u n lugar en l a 
c u l t u r a y se inscr ibe en la p reocupac ión de perc ibi r 
lo q u e u n a s u s t a n c i a significa, f a t a lmen te r e c u r r e al 
recor te de la l engua , el m u n d o de los s ignif icados n o 
es otro q u e el del lenguaje . Con lo c u a l recor re la 
na tu r a l eza , l as f o r m a s y la vida. 

. Descubre el proceso de elaboración de discipl inas 
conexas q u e desdob lan el c ampo l ingüíst ico e n el 
etnosemiótico por el análisis de rituales y ceremonias . 
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el p s i co semió t ico p o r e l e s t u d i o de Hje lms lev y 
t a m b i é n l a socio semió t i ca de l a s c o n n o t a c i o n e s 
sociales . 

A p a r t i r de l p o s t u l a d o f u n d a m e n t a l d e t o d a 
semiót ica , la p resupos ic ión rec íproca de s igni f icante 
y significado, la e m p r e s a to ta l izadora n o s a b e fijarse 
l ímites a p r i o r i q u e res iden e n l a teor ía genera l de l a 
n a r r a t i v i d a d y d e l a d i s c u r s i v i d a d , de l a i n t e r -
subje t iv idad , del suje to , del m u n d o y de l a t r a n s -
f o r m a c i ó n de l m u n d o . La semió t i ca , c o n c l u y e el 
i nves t igador , c o n f i g u r a t o d o s los f e n ó m e n o s q u e 
t r a t a n las c iencias h u m a n a s y sociales. 

O t r a de l a s concepc iones de l a s emió t i ca q u e 
consu l t é y q u e a t r av iesan la h i s to r ia de l a s i d e a s es 
o b r a de Louis Hjelmslev, c u y a proximidad a l a semió-
t ica es de t e rminan te , dedicó su o b r a a u n a de las 
m á s p r e c i s a s y p royec t ivas inves t igac iones , y s u 
n o v e d a d epistemológica in t e re sa al c o n j u n t o de las 
c ienc ias sociales. 

A pa r t i r de la p r o p u e s t a s a u s s u r e a n a a b r e los 
c a m i n o s q u e e s t a b a n d ibu jados y a v a n z a h a c i a l a 
finalidad de a b a n d o n a r el privilegio d a d o el s igno. 
¿Cómo lo logra? Recur re al or igen fonológico q u e 
seña la ron los miembros de la Escue la de Praga donde 
r e s i d e l a m a t r i z d e l a l e n g u a . L a s u n i d a d e s 
fonológicas m á s p e q u e ñ a s q u e el s igno, los f onemas , 
r eemplazan al signo y comienzan a func ionar las leyes 
c o m b i n a t o r i a s . E l m i s m o m é t o d o a p l i c a d o a l 
c o n t e n i d o o s i g n i f i c a d o p e r m i t e d i s t i n g u i r t r e s 
e l e m e n t o s por lo m e n o s : s e m á n t i c a o s e m a s , u n i -
d a d e s s e m á n t i c a s y fónicas . 

Conviene reconocer q u e las leyes combina to r i a s 
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de los f o n e m a s de u n a l e n g u a y la de los s e m a s n o s e 
co r r e sponden . Ambos p lanos no se conf i rman o n o 
e s t á n de acue rdo . Pero n o se n iega el i s o m o r f i s m o y a 
q u e s e t o m a n e n c u e n t a los dos l ados con el m i s m o 
t ipo de re lac iones combina tor ias . 

Hjelmslev dice en 1939 q u e "apoyándose e n el 
pr incipio arb i t ra r io del signo l a f o r m a l ingüís t ica e s 
i n d e p e n d i e n t e de la s u s t a n c i a e n l a c u a l e l la s e 
man i f i e s t a y q u e la f o r m a no p u e d e se r r econoc ida y 
def in ida s ino hac i endo abs t racc ión de la s u s t a n c i a y 
u b i c á n d o s e e n el t e r reno de la func ión" (p.67). 

S e t r a t a d e u n a d e s c r i p c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n 
p u r a m e n t e f u n c i o n a l de los e l e m e n t o s q u e d e b e 
o p e r a r s e de m a n e r a deduc t iva (p. 68). El l uga r q u e 
o c u p a el principio arbitrario del signo es lo que or ienta 
l a i n d e p e n d e n c i a y reconoce l a func ión . 

Las leyes de conmutac ión son la p r u e b a que utilizó 
l a fonología y se repi te la idea de q u e e s func iona l e 
i ndepend ien t e de la s u s t a n c i a par t icu la r , p o r q u e las 
u n i d a d e s de l a expres ión n o se def inen p o r cr i ter ios 
fonológicos, as í como las u n i d a d e s del con ten ido n o 
se def inen por cri terios de la s emán t i ca . 

Es u n método empírico que se opone al apr ior ismo 
de la fonét ica clásica y de l a filosofía de procedimiento 
induc t ivo y d e b e se r r e e m p l a z a d o p o r u n p r o c e -
dimiento es t r ic tamente deductivo. Porque la su s t anc i a 
se reconoce a t ravés de la forma, no t iene otro m o d o 
de existencia, s in ella es u n a m a s a amorfa . Part ir de 
u n i d a d e s d e s m e m b r a d a s , e s e r róneo , n o h a y ele-
m e n t o s sepa rados o solitarios que ar t iculen u n a idea. 

M a t e r i a , s u s t a n c i a y f o r m a s e a p l i c a n a l a 
expres ión y al contenido, lo q u e S a u s s u r e l l a m a b a 
s ign i f i can te y s igni f icado, q u e s e ñ a l a los n ive l e s 
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lingüísticos fundamenta les . 
Cuando Hjelmslev dice "forma de contenido" es 

poco inteligible, pero observamos que dist ingue lo 
formal porque al atender la propues ta del formalismo 
que no implica u n rechazo a considerar el sentido, 
tiene la voluntad de hacer u n a descripción formal de 
los hechos de significación. 

Hje lms lev a p r u e b a la i n t enc ión q u e gu ía la 
oposición s a u s s u r e a n a de la sus tanc ia y utiliza el 
método fonológico de la conmutación al que somete 
a l a m i s m a c r í t i c a q u e h a c e a l p r i n c i p i o de 
opositividad pues considera que la conmutación sirve 
solamente p a r a distinguir los elementos lingüísticos 
inferiores al signo, pero no permite decir lo que son 
(O. Ducrot. Nouveau Dictionnaire). 

Mientras el fonólogo define cada fonema según el 
principio de opositividad por lo que lo distingue de 
los otros fonemas, Hjelmslev no define los elemen-
tos m á s que por s u s relaciones combinatorias. Para 
m a r c a r bien esa diferencia con la fonología h a creado 
u n a terminología propia. 

Cuando se refiere a las unidades lingüísticas, no 
fonológicas, introduce u n recorte o división o desglose 
al perfil original "en el mundo del sonido y de la signi-
ficación. Pero es necesario que las unidades sean algo 
diferentes que ese recorte, diferentes a las regiones 
de sentido y de sonoridad, para que pueda proyectarse 
en la realidad es necesario que existan independien-
temente de és ta y entonces nues t ra incursión por la 
semiología adquiere rasgos de u n propósito abarcador, 
inclusivo, pero penetrado por el propósito de ensan-
char ese campo (O. Ducrot. Nouveau Dictionnaire). 

¿Cómo define el lingüista las un idades si se le 
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i m p o n e h a c e r a b s t r a c c i ó n de s u r e l a c i ó n t a n t o 
i n t e l e c t u a l c o m o s e n s i b l e ? C o n s e g u r i d a d n o 
r ecu r r i endo al pr incipio de oposit ividad, r e c u r s o q u e 
Duc ro t l l a m a la p r i m e r a concepción de S a u s s u r e , 
p o r q u e e s t e p r i n c i p i o c o n d u c e f i n a l m e n t e a 
ca rac te r iza r l a u n i d a d de m a n e r a posit iva, e i n t e r e s a 
q u e s e l a r e d u z c a a l a di ferencia con o t ras . 

La a p u e s t a de Hjelmslev es desar ro l la r al ex t remo 
o t r a concepción s a u s s u r e a n a , la s e g u n d a , s e g ú n la 
cua l l a u n i d a d p u r a m e n t e negat iva y re lac ional no 
p u e d e def in i rse e n sí m i s m a . Lo i m p o r t a n t e e s el 
h e c h o q u e s e a diferente de o t r a s pe ro s o l a m e n t e por 
l a s re lac iones q u e ligan u n a s u n i d a d e s a o t r a s de la 
l e n g u a y a sí m i s m a . 

E n def ini t iva no se p ide a los s ímbolos de u n 
s i s t e m a fo rmal m á s c[ue s ean d is t in tos los u n o s de 
l o s o t r o s y l i g a d o s e n t r e e l l o s p o r l e y e s d e 
f u n c i o n a m i e n t o explícitas. Se h a c e abs t r acc ión p u e s 
a la vez de s u significación y de s u man i fe s t ac ión 
percep t ib le . La re lación e s el modo de conocer lo 
d i ferente , de lo que se t r a t a no sólo e n la l e n g u a s ino 
e n todo tipo de re laciones en la ciencia. Lo q u e de-
fine lo, formal , e s lo q u e p u e d e se r conocido. 

Como dec ía y a S a u s s u r e la l e n g u a e s f o r m a n o 
s u s t a n c i a , no h a y referencia ontológica y es to es as í 
p o r q u e s u s u n i d a d e s d e b e n def inirse por las reglas 
s e g ú n las cua l e s se las p u e d e c o m b i n a r por el j u e g o 
q u e au to r i zan . 

Lo dice la i dea q u e u n a l e n g u a p u e d e p e r m a n e c e r 
f u n d a m e n t a l m e n t e idént ica á ' s í m i s m a c u a n d o s e 
modi f i can las s ignif icaciones q u e ella e x p r e s a y los 
m e d i o s ma te r i a l e s de los q u e se sirve, c u a n d o se 
t r a n s f o r m a u n a l e n g u a h a b l a d a en l e n g u a escr i ta . 
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ges tual , d i b u j a d a en u n s i s tema de signos como 
bande ra o pabellón (Ducrot. Nouveau Dictionnaire: 
p.37). 

S a u s s u r e indicó en la l engua dos niveles, la 
sustancia saussureana es decir la realidad semántica 
o fón ica i n d e p e n d i e n t e de todo u s o l ingüís t ico. 
Hjelmslev la llama materia y en la traducción francesa 
se hab la de sentido. La forma que se des taca en la 
p r imera concepción de S a u s s u r e con la idea de 
configuración o recorte Hjelmslev la l lama sus t anc ia 
y reserva el término de forma p a r a la red relacional 
que define las unidades , lo que es igual a "forme" en 
pa lab ras de Saussure . 

La novedad del vocabulario que autoriza Louis 
Hjelmslev des taca el concepto de glosemática que 
sirve al autor p a r a dar u n rol fundamenta l a la forma 
desprovista de toda realidad semánt ica o fónica y 
relega a segundo plano la función, especialmente el 
rol de la lengua en la comunicación, ya que ese rol 
es pa re ja de la noción de sus tancia . Para ligar los 
t res niveles de la glosemática'uti l iza la noción de 
manifestación: la sus tanc ia es la manifestación de la 
fo rma en la mater ia . 

Si se conduce de m a n e r a abs t rac ta el estudio de 
las l e n g u a s l lega como e s p e r a b a S a u s s u r e a u n 
estudio general de los lenguajes lo que en el "Curso" 
denomina semiología. 

Este esfuerzo de abstracción es finalmente u n 
modelo p a r a los l ingü i s t a s que p o n e n al o r d e n 
lingüístico como irreductible y admiten u n pr imado 
de la l engua en el sentido en que Merleau Ponty 
hab l aba de u n primado de la percepción. No hab ía 
n a d a antes . Para describir la lengua hay que tener 
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e n c u e n t a las re lac iones in ter l ingüís t icas en t r e los 
t é r m i n o s q u e s e def inen a sí m i s m o s sólo por las rela-
c iones q u e los u n e n (Ducrot. Nouveau Dict ionnaire : 
p .40) . 

E n defini t iva l a l ingüís t ica n o es m á s q u e u n a 
región de la teoría del lenguaje que realiza u n proyecto 
s a u s s u r e a n o de u n a semiót ica general q u e Bogalyrev 
h a b í a iniciado e n l a e tnograf ía y Muka rovsky e n l a 
es té t ica . 

El c o n c e p t o de s u s t a n c i a y el de f o r m a y l a 
oposición en t r e ellos es u n a p re senc i a c o n s t a n t e e n 
la o b r a de Hje lmslev y d i s t i ngue l a s u s t a n c i a n o 
f o r m a d a semió t i camente o mater ia , de l a s u s t a n c i a 
semiót icamente fo rmada que puede y debe pe r t enecer 
a los objetos y la reenvía a la ontología. E s p rec i sa -
m e n t e la s u s t a n c i a semió t i camente f o r m a d a l a q u e 
cons t i tuye el p u n t o de contac to en t r e l a l ingüís t ica y 
las o t r a s discipl inas . 

J e a n L a p l a n c h e a f i r m a q u e l a u n i d a d , s e g ú n 
S a u s s u r e , c o r r e s p o n d e a los c u a t r o t é r m i n o s de 
Hjelmslev, e n los q u e interviene la fo rma . S o n los 
ú n i c o s q u e p u e d e n c o n s t i t u i r e l o b j e t o d e l a 
l i n g ü í s t i c a e s t r u c t u r a l s e g ú n e l e n u n c i a d o d e 
S a u s s u r e que la l engua no es s u s t a n c i a s ino fo rma . 

R e s u m i e n d o p a r a d e s p e j a r c o n f u s i o n e s , sólo 
p u e d e e s t u d i a r s e l a fo rma , y s e p u e d e p o n e r e n 
re lación la f o r m a de u n s ignif icante q u e especi f ica el 
valor con la f o r m a de u n significado q u e S a u s s u r e 
l l a m a b a el concepto o imagen m e n t a l . 

La l ingüística no p u e d e ocuparse de los f enómenos 
m a t e r i a l e s p u r a m e n t e físicos q u e c o n s t i t u y e n l a 
s u s t a n c i a de l a expres ión. Un m i s m o l engua je p u e d e 
s e r e s t u d i a d o t a n t o e n l a t r ansc r ipc ión ora l c u y a 
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m a t e r i a s e a s o n o r a o escr i ta o e n los s i s t e m a s de 
oposición, la "forma" de la expres ión p e r m a n e c e la 
m i s m a . 

Por o t r a p a r t e la d i recc ión i n t e n c i o n a l a l u d e 
co r r i en t emen te al re fe ren te (no se p u e d e t o m a r e n 
consideración) . 

Lo q u e Lacan l l ama p r imado del s igni f icante es 
finalmente d e s p u é s de S a u s s u r e el p r i m a d o de la 
f o r m a (Lacan p . l 3 2 ) . 

Hjelmslev p ropone u n a f u n d a c i ó n fo rmal de la 
l i n g ü í s t i c a q u e p u e d a a b a r c a r o t r a s c i e n c i a s 
h u m a n a s . La teor ía del l engua je p a s a de las l e t ras a 
l as m a t e m á t i c a s por la l ingüíst ica, po r ello la teor ía 
del l engua j e es la un i f i cadora de las c iencias . 

La noc ión de in te rpre tac ión h e r m e n é u t i c a q u e 
e s t u d i a F ranco i s Rast ier n o le es út i l a Hjelmslev 
p o r q u e lo q u e decide si h a y signo n o e s el h e c h o de 
s e r i n t e r p r e t a d o ( 1 9 7 1 p . 4 0 ) . E s t a p o s i c i ó n d e 
Hjelmslev pa rece l igada al e s t a tu to inescenc ia l de l a 
s e m á n t i c a . 

La distinción c i tada ent re forma y s u s t a n c i a r ad ica 
e n el aná l i s i s y la in te rpre tac ión es p r o d u c t o de la 
s ín tes is . E n los e s tud ios de lógica n o se h a b l a de in-
t e rp re tac ión p o r q u e e s t á exclu ida del s i s t ema . 

También Roland Ba r the s t r a b a j a por e s a s f e c h a s 
con la idea de u n a semiología q u e n o c o n s i d e r a u n a 
c a u s a p a r a defender , n i u n a ciencia, n i u n a disci-
pl ina , n i u n a escue la , es u n movimiento con el c u a l 
s e ident i f ica al q u e se le p u e d e d a r el n o m b r e de 
s ignif icante . 

Cons ide ra q u e s iendo u n a a v e n t u r a p e r s o n a l se r 
semiólogo él e s t á ent re los semiólogos por solidaridad, 
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pero n o sub je t iva porque el su je to s e d e s p l a z a e n 
t r e s m o m e n t o s . El p r imero p a r t e de la admirac ión , 
c u a n d o p u e d e u b i c a r s u s e s t u d i o s d e los m i t o s 
p e q u e ñ o b u r g u e s e s , q u e f u e r o n s o l a m e n t e u n a 
p r o c l a m a e n el á r e a de los e s tud ios científicos o s e a 
el á r e a del aná l i s i s fino de los p rocesos de sent ido . 
Los mi tos le m o s t r a r o n q u e la b u r g u e s í a convirtió s u 
c u l t u r a h i s tó r ica de clase e n n a t u r a l e z a un iversa l , y 
la semiología apa rec ía como el mé todo f u n d a m e n t a l 
d e l a c r i t i c a i d e o l ó g i c a ( 1 9 8 5 : p . 11). Elaboró B a r t h e s 
u n i n s t r u m e n t o de aná l i s i s y el e s tud io del sen t ido 
adqu i r í a u n a lcance político. 

U n s e g u n d o m o m e n t o f u e el de l a c iencia o al 
m e n o s el de la cientif icidad. B a r t h e s t r aba jó d e s d e 
1957 a 1963 p a r a conduc i r el aná l i s i s semiológico 
de u n objeto a l t amente significante "la ropa de moda". 
La f i n a l i d a d f u e r e s t i t u i r m i n u c i o s a m e n t e l a 
g r a m á t i c a de u n a l e n g u a conocida pe ro q u e a ú n no 
h a b í a sido ana l izada . 

A con t inuac ión la redacc ión de los E lementos d e 
semiología le sirvió p a r a r e c u p e r a r el m o m e n t o de 
s u s amigos Gre imas y Eco y l a s conf luenc ia s con 
J a k o b s o n y B e n v e n i s t e y los i n v e s t i g a d o r e s m á s 
jóvenes B r e m o n d y Metz. 

B a r t h e s que r í a f u n d a r u n a s i s temát ica , m á s q u e 
u n a semio log ía , q u e r í a e n t r a r p o r el p l a c e r de l 
s ignif icante e n el texto (1985: p . l 2 ) . 

El texto r e p r e s e n t a u n tercer momen to , en el q u e 
l o s d i s c u r s o s s e e n t r e t e j í a n a l r e d e d o r d e é l y 
desp lazaban los prejuicios, inquie taban las evidencias 
y p r o p o n í a n n u e v o s conceptos . 

La impor t anc i a q u e d a al texto, lo d i s t ingue de l a 
ob ra li teraria, po rque no es u n producto estético, s ino 
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u n a p r á c t i c a signif icante. No e s u n a e s t r u c t u r a s ino 
u n a e s t ruc tu r ac ión , no es u n objeto s ino u n t r aba jo , 
u n juego, no es u n con jun to cerrado de s ignos do t ado 
de u n sen t ido q u e t r a t a r í a de r e e n c o n t r a r , e s u n 
v o l u m e n de m a r c a s q u e se v a n desp lazando . 

Ba r the s insis te que el texto no es u n a significación 
s i n o u n s i g n i f i c a n t e e n l a a c e p c i ó n s e m i ó t i c a y 
ps icoana l í t i ca de es te té rmino. 

La semiología "cues t iona su propio d iscurso" , po r 
eso n o es u n a ciencia y el p r o b l e m a q u e se p l a n t e a 
es a l canza r a n o r educ i r el texto a u n significado q u e 
s e a histórico, económico, folklórico, pero m a n t e n e r 
s u significación abier ta . 

Ba r the s se aprox ima a la vía del psicoanál is is p a r a 
p r e g u n t a r a c e r c a del luga r desde el q u e s e hab l a , 
p r e g u n t a s in l a c u a l t o d a c i e n c i a y t o d a c r í t i c a 
ideológica son i r r i sor ias . P a r a l a semiología n o exis te 
u n a ex t r a t e r r i to r i a l idad del s u j e t o , a u n q u e f u e r a 
sabio. No h a y modo de olvidarse del s u j e t o e n l a 
semiót ica . 

C u a n d o B a r t h e s s e ña l a al s ignif icante , q u e de 
m a n e r a co r r i en t e se l l a m a s igno, el t e m a de l a s 
c u l t u r a s se r e fue rza con u n a s ingular idad irrepetible. 
Pero h a y q u e ver f u n c i o n a r e s a s c u l t u r a s a p a r t i r de 
lo q u e c a d a u n o de noso t ros t r a d u c e . 

Las ideas de Ba r thes , po r la vía de la d i s cus ión 
ideológica c o m p l e m e n t a n las conc lus iones de Louis 
Hjelmslev q u e p a r t e de las exigencias de l a l e n g u a y 
lo l levan s in d u d a a p e n s a r en u n l engua je . Leyes, 
n o r m a s , m o d e l o s e s t á n e n t r e l a s n o v e d a d e s q u e 
p r e s e n t a n al s u j e t o u n a n u e v a rea l idad de aná l i s i s . 

No es u n a in te rpre tac ión po rque lo q u e t e n e m o s 
e s u n c o n j u n t o de significerntes, e s dec i r lo q u e 
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l l a m a m o s texto , y ese texto n o s llega, se t r a d u c e 
c u a n d o s e e n c u e n t r a con el texto inconsc ien te del 
s u j e t o y adqu ie re sent ido . 



Los estudios semióticos sobre teatro 

P a r t e n en su mayoría de la p ropues ta de la l i tera tura 
d r a m á t i c a y c u r i o s a m e n t e se le v a n a g r e g a n d o 
ad i t amen tos o e t a p a s que el es tudioso del h e c h o 
teatra l cons idera componentes es t imables que com-
p lemen tan la conocida semiótica de los signos. 

Quiero decir que incluyen los textos que y a no 
son el del au to r dramático sino el que confecciona el 
director, el actor, la actriz, el escenógrafo y que son 
relevos de la escr í tura en la escena. 

Algirdas Greimas h a diseñado u n cuadro de los 
ac t an te s o pe r sona jes que configursin y cons t ruyen 
la d rama tu rg i a que existe en tanto c a d a u n o de esos 
e lementos se interrelacionan. 

En la revista Degrés especializada en t e m a s de 
es tudios tea t ra les desde los m á s apegados a la le tra 
del teatro clásico a los que son deudores de la psicolo-
gía, la antropología la educación Eugenio B a r b a h a 
d i f u n d i d o s u s r e f l ex iones sob re la an t ropo log í a 
teatral . Desde los años se ten ta a los noventa fue el 
g u r ú d e los g r u p o s de t ea t ro l a t i n o a m e r i c a n o y 
europeo por dist intos medios. 
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Las e n s e ñ a n z a s de B a r b a figuran en l ibros q u e 
leídos h o y a la luz de la crí t ica t ea t ra l d e n u n c i a n los 
s í n t o m a s de u n a visión r e d u c i d a del e spec tácu lo y l a 
c reac ión . 

La emoción cont rar iamente a la opinión i n g e n u a 
q u e la def ine como u n a fiierza q u e se a p o d e r a 
de u n a p e r s o n a y lo s u b y u g a , la emoción e s e n 
r e a l i d a d u n c o n j u n t o de r e a c c i o n e s a u n 
es t ímulo (p.a.6). 

Los es tud ios ac tua les h a n a b a n d o n a d o e s t a n u e v a 
i n g e n u i d a d de es t ímulo y r e s p u e s t a e n c a d e n a q u e 
B a r b a cons ide ra u n a actual ización del t r a b a j o del 
a c t o r . E s t u d i a r a l a c t o r d e n t r o d e l a s c i e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s , lo s e p a r a de s u á m b i t o n a t u r a l . La 
general ización de l a s c iencias n o es l a e s c e n a d o n d e 
q u e d a l ibrado a s u s emociones . 

La acción fija del actor es la m á s p e q u e ñ a acción 
percept ib le y q u e se reconoce por el h e c h o q u e 
a ú n si t ú c u m p l e s u n a acción microscóp ica la 
ton ic idad e n t e r a del cue rpo se modif ica . 
Creo e n u n mé todo negativo p a r a h a c e r su rg i r 
l a d i m e n s i ó n i n t e r i o r , n o i m p e d i r q u e l a 
in ter ior idad se desarrol le y el secre to es u n a 
c o s a q u e se p u e d e a p r e n d e r a condic ión de 
a c t u a r como sino se p u d i e r a a p r e n d e r . 

E s t a s indicac iones al ac tor f u e r a del á r e a de l a 
c r e a c i ó n r e s u l t a n u n t a n t o e s o t é r i c a s p a r a l a 
e n s e ñ a n z a . Q u e por o t r a pa r t e el ac to r real iza en s u 
p r á c t i c a co t id iana de ejercicios, improvisac iones y 
repet ic iones lejos del in tento de u n a rece ta . 
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Ot ros e s tud io s real izados por m a e s t r o s un ive r -
s i t a r i o s f r a n c e s e s como T a d e u s z Kowzan , A n n e 
Ü b e r s f e l d , Michel Corvin, Pa t r ice Pavis , los m á s 
conocidos en t r e noso t ro s e s t á n dirigidos a l a " p u e s t a 
en e scena" m o d e r n a o "posmodema" , a los ac tos de 
h a b l a y a l as posibles d r a m a t u r g i a s del ac tor y la 
actriz. 

E s t o s b r e v e s s e ñ a l a m i e n t o s n o s o s l a y a n l a 
con t inu idad de los es tud ios semióticos, mi propós i to 
es so l amen te ind icar que h a c í a fa l ta d a r u n giro e n 
la a c t i t ud de conocimiento. 

La v a r i e d a d de m i r a d a s s o b r e l a e s c e n a n o 
m u e s t r a n u n enfoque totalizador desde lo teórico sino 
u n t enaz reconocimiento de ca rgas s e m á n t i c a s . 

El ámb i to de l a d r a m a t u r g i a , u n a de los m á s 
ex tensos en t re las investigaciones de teatro, f unc iona 
de m a n e r a s i s t e m á t i c a y d e s i n t e g r a el f e n ó m e n o 
tea t ra l q u e es el espec táculo , por s u a f á n de fidelidad 
al escenar io . 

La d i s t anc i a q u e existe de los e s tud ios sob re las 
d r a m a t u r g i a s a l a n á l i s i s de l e s p e c t á c u l o q u e el 
e s p e c t a d o r c o m p a r t e y en el q u e pa r t i c ipa es l a q u e 
ex i s t e e n t r e l a s i n v e s t i g a c i o n e s c o n o c i d a s de l a 
semió t ica t radicional y la q u e t iene q u e ver con es te 
proyecto de aná l i s i s de la significación del espac io 
escénico . 

Los d r a m a t u r g o s h a n escrito sobre s u s creac iones 
c o m o D a n i e l V e r o n e s e , P e t e r B r o o o k , S a n c h í s 
S in i s t e r r a , J u l i a Varley, J e a n Lecoq y o t ro s m á s 
t r a b a j a n con los f a n t a s m a s de s u s p rop i a s h i s to r ias , 
no e n l uga re s ideales po rque son desconocidos , s ino 
ideales p o r q u e se p r e t e n d e n realizar. 

Los f e n ó m e n o s ar t ís t icos con e s t r u c t u r a d a d a e n 
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l o s q u e el e s p e c t a d o r p a r t i c i p a y m i m e t i z a u n 
significado s e d i s t inguen de aquel los e n los q u e las 
expecta t ivas del e spec tador e s t á n f r u s t r a d a s p o r q u e 
r e n u n c i a a t o d a r ep resen tac ión rea l i s ta y s e pe rmi t e 
la a v e n t u r a de creer e n la f u n c i ó n y el valor q u e 
c u m p l e n el teatro, la danza , l a ópera , l a s a r t e s del 
espac io . 

¿ C u á l es e s a f u n c i ó n ? No al m e n s a j e , no a l a 
mora le ja . Si n o se sa le a decir algo ¿ p a r a q u é ? 

Pero ¿ c u á n d o ? E n el absolu to p re sen te . 
E n el tea t ro de Antonin Ar t aud como t ea t ro de la 

c r u e l d a d n o se p u e d e a p r e h e n d e r u n ruego , o l a 
f e l i c i dad o el do lor o el a m o r p o r q u e t o d o e s t á 
desprovis to de lo que conocemos y t e m b l a m o s a n t e 
lo desconocido. 

E s t a s n o t a s d e s c r i b e n l a e x p e r i e n c i a d e l 
e s p e c t a d o r q u e n o e s t á prevenido y q u e a t i ende los 
a s u n t o s de la emoción, el inconsciente , l a h i s to r ia 
p e r s o n a l . E n ese m o m e n t o n o h a y q u e b u s c a r l a 
con t inu idad , n i el mes t iza je y se invierte la m i r a d a 
q u e a c o s t u m b r a m o s a di r igi r . D e s c e n t r a l i z a r l a 
m i r a d a , la ac t i tud de la mi rada , no la idea física de 
m i r a r . P o r q u e a p a r e c e u n a v i b r a c i ó n o u n a 
palp i tac ión q u e s u p o n e u n m o m e n t o de t ens ión de 
l a a c c i ó n y av iva el i n t e r é s . E s el p e r m a n e n t e 
de scub r imien to de la subje t iv idad q u e t iene q u e ver 
con l a cons t rucc ión de sent ido como e n el p l a n o de 
los procedimientos . 

N u e s t r a percepción es l imi tada y sin e m b a r g o n o 
b a s t a u n a i dea p a r a q u e s i rva de so s t én , p o r q u e 
l legamos a los l ímites de lo q u e se h a d icho y en e s e 
lugar el e spec tador se e n c u e n t r a con lo obsceno , lo 
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torpe . Con lo q u e debe se r desp lazado f u e r a de la 
e s c e n a q u e no debe ser r e p r e s e n t a d o a la v i s ta del 
e spec t ado r p o r q u e s igue s iendo lo ínt imo, lo violento, 
lo g u a r d a d o , lo propio , lo q u e nac ió p a r a n o s e r 
m o s t r a d o p o r q u e h a cambiado la r u t i n a . 

Sucede la p r i m e r a vez, e s como u n a so rp re sa . E s a 
p r i m e r a vez n o s d e s l u m h r a y desp ie r t a los sen t idos . 
S i empre ocu r re a n t e u n espec tácu lo p o r q u e e s lo 
inesperado , o m á s b ien cuando e s lo inespe rado como 
la cua l i dad d e t e r m i n a n t e de u n acto creativo. 

Danie l Veronese se refiere a "es tar f u e r a de" l a 
c u l t u r a l a q u e y a n o s e exp re sa m á s q u e en el t ea t ro , 
p o r q u e e s su lugar . El des t ino de l a rebel ión n o e s t á 
e n u n lugar conocido, desaf ia . 

La "exper iencia del goce estético" y la concienc ia 
de t ea t ra l idad , mul t ip l ic idad de poé t icas d r a m á t i c a s 
e x p r e s a n u n acontec imiento que e s t á e n el l engua j e 
q u e d e n u n c i a todo efecto de rea l idad . 



Algunas ca tegoñasde análisis 
en la semiótica del espectáculo 

expenencia-cuerpo-emoción 

E s la func ión del espectador que r e su l t a lo m á s 
cercano a u n pun to de part ida irrenunciable. No creía 
posible continuar con los estudios que se hacen desde 
d i s t i n to s p u n t o s de vis ta , e n t o n c e s m e i n t e r e s ó 
s e ñ a l a r l a exper iencia de u n a rea l idad artíst ico-, 
es té t ica que se p r e sen t a en el espacio escénico y que 
de m a n e r a imprecisa invade al espectador que no 
r e p a r a en ella h a s t a el momento en que se s iente 
afectado, violentado, sin ser objeto apa ren te de ese 
proceso. 

Percibir, t ener la experiencia, concluir que algo 
h a llegado a in te r rumpir el r i tmo de la respiración y 
nos i m p u l s a a sent ir euforia, emoción, alegría y do-
lor, e s u n a par te de la creación que e s t á s iempre en 
el espectáculo. 

Nadie d u d a que el su je to espectador es u n cuerpo 
en u n m u n d o en el que t rans i tan emociones que lo 
pene t r an y lo ena jenan , lo niegan y lo invaden al 
mismo tiempo. Hablar de la experiencia es referirse 
t ambién a la real idad que se vive y se r ecuerda . 
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La exper iencia a q u e m e refiero d a p a s o a l a m e -
mor ia , la exper iencia de la m e m o r i a es otro m o d o de 
r e c u p e r a c i ó n de la h i s tor ia persona l . 

Phil ippe J u l i e n es tudioso de l a o b r a de J a c q u e s 
Lacan (p . l5) a f i rma q u e e s el inconsc ien te el q u e 
en t revee lo rea l a t r avés del "malentendido". Tiene el 
i n c o n s c i e n t e u n i n g r e d i e n t e q u e e s la m e m o r i a , 
" f ina lmente el inconsc ien te n o olvida" p o r q u e n o h a y 
a d e n t r o ps íquico sin relación con u n a f u e r a cu l t u r a l 
y político. 

La i dea de exper i enc ia p r ivada e s ind i scu t ib le 
s e g ú n la cua l t enemos u n conocimiento inmed ia to 
infalible i n t r í n s e c a m e n t e subjet ivo de con ten ido a 
t ravés de las r ep resen tac iones e ideas q u e p r o d u c e 
u n espec tácu lo . 

E s t a i d e a de e x p e r i e n c i a a l g u n o s l a l l a m a n 
"lenguaje privado" se limita a nombres de sensac iones 
o de exper ienc ias- dolor-rojo- c u y a signif icación s e r á 
fijada exclus ivamente por exper iencias pr ivadas , dice 
Wit tgens te in . 

Todo lenguaje supone verdaderos criterios y reglas 
p ú b l i c a s de u s o de expres iones y la c o n s e c u e n c i a e s 
previsible y a q u e toda concepción que def ine lo m e n -
ta l p o r s u ca rác t e r pr ivado es incoheren te . 

Las experiencias , agrega Wittgenstein, como ot ros 
e s t a d o s ps icológicos d e f i n e n " n u e s t r o s j u e g o s d e 
lengua je" con cier tos cri terios objetivos y públ icos , 

¿ E s t á n e c e s a r i a m e n t e i n ñ u i d o p o r j u i c i o s o 
in fe renc ias el contenido de n u e s t r a exper iencia? Sólo 
h a s t a c ier to-punto . : 1 > • 

A l g u n o s filósofos i n s i s t e n e n el h e c h o q u e l a 
percepc ión n o es u n a recepción pas iva de lo d a d o 
como l a s i lus iones v isua les o la percepción de figuras 
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impl ican cambios de fo rma. 
U n a mat r iz concep tua l se requiere p a r a q u e u n 

s u j e t o p u e d a a p r e h e n d e r el c o n t e n i d o d e u n a 
e x p e r i e n c i a . R. Gregory (1970) e n t i e n d e q u e l a 
percepc ión e s comparab le a u n hipótes is , pe ro n o 
a l c a n z a a a p r e h e n d e r q u e el c o n t e n i d o d e u n a 
exper ienc ia visual , por ejemplo, se ident i f ique con 
ju ic ios f u n d a d o s e n e s a experiencia. 

Hay q u e d is t ingui r el contenido r ep re sen tac iona l 
de la exper iencia q u e vehicu la u n a información n o 
concep tua l i zada . Si no se h a c e e s a dis t inción n o se 
comprende r í a por q u é en u n a i lusión visual la i lus ión 
p e r m a n e c e a ú n d e s p u é s que se h a tomado conciencia 
de s u n a t u r a l e z a i lusoria . 

¿Por q u é lo espacia l y no lo t empora l es in t r ínseco 
a los con ten idos percept ivos? El m i s m o con ten ido 
p e r c e p t i v o p u e d e s e r a l c a n z a d o e n m o m e n t o s 
d i f e r e n t e s y p o r p r o c e s o s p e r c e p t i v o s d i s t i n t o s , 
m i e n t r a s q u e u n a t ras lac ión espacia l modif ica los 
con ten idos percept ivos pero no los p rocesos . 

Rec íp rocamen te u n a t ras lac ión n o c o n s e r v a la 
iden t idad de la ocu r r enc i a del acontec imiento s e n -
so r i a l a u n q u e c o n s e r v e a m e n u d o el c o n t e n i d o 
percept ivo. 

P a r a Chr i s tophe r Peacocke (1992) e s a d i s imet r ía 
en t r e l a s p rop iedades t empora le s y espac ia les e n la 
exper iencia p roporc iona el embr ión de u n a teor ía de 
la rea l idad , y a q u e pe rmi te disociar l as p r e s i o n e s 
p rop i a s al acontec imiento sensor ia l de las q u e s o n 
p r o p i a s a s u c o n t e n i d o . E s u n a o c u r r e n c i a q u e 
di ferencia u n a visión englobante de l a percepc ión : 
e n los ingred ien tes sensor ia les y el conten ido q u e 
implica. 
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Cada fenómeno perceptivo tiene u n a referencia a 
la realidad y guarda permanentemente el trazo de 
acciones efectuadas a fin de extraer la información 
espacial propia a lo referencial objetivo y a ú n en el 
espacio egocéntrico. 

Los procesos perceptivos afirma Pascal Engler, el 
au tor del artículo sobre la "Experiencia" al que m e 
refiero publ icado en la Encyclopédie Universalis 
ponen en juego acciones tales como el enfoque del 
ojo, la orientación de los ojos en las órbitas y la cabeza 
y u n comportamiento m á s global de orientación. 

Como se verá la codificación de la acción e s 
probablemente operada a nivel de las intenciones no 
de los comportamientos propiamente dichos. 

Hay dos aspectos de los procesos perceptivos que 
suceden al espectador cuya atención es tá alerta en 
la t a rea que lo compromete el espacio escénico: el 
aspecto temporal de u n proceso que lo in se r t a o 
incluye en u n a serie o r d e n a d a y la in formación 
espacial p u e s t a por el proceso, condición inicial que 
el s i s tema introduce pa ra calcular las cons tan tes de 
dirección y posición visuales. 

La i n f o r m a c i ó n e s p a c i a l e s t í p i c a m e n t e 
r edundan t e en el caso de u n a experiencia local, es 
en ese sentido que ella es tá presente en cada señal 
sensor ia l p u e s es ga ran t ía de equilocal idad que 
proporciona u n a condición necesar ia del carácter 
objetivo de la experiencia, considera Joelle Prous t 
(p-13). 

La mayoría de los psicólogos contemiporáneos 
a d m i t e n que los s i s t e m a s de t r a t a m i e n t o de la 
información sensorial son autónomos en relación con 
los procesos superiores de pensamiento y juicio. Y 
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como i n f o r m a el ar t ículo a q u e hago re fe renc ia m á s 
arriba, s e g ú n Fodor (1981) vehiculan u n a información 
"modu la r " q u e t i ene ca r ác t e r ráp ido , a u t o m á t i c o , 
aislado, en relación con los contenidos de los procesos 
cen t ra l e s . 

La i dea de lo "modula r" de Fodor t i ene o t ros 
or ígenes lo que conf i rma q u e ser ía u n a ca rac te r í s t i ca 
de de t e rminado , c u a s i au tomát ico . 

¿Podr ía ser e l iminado el contenido subje t ivo de 
l a exper iencia? 

E s dudoso , p o r q u e s i empre lo s e ñ a l a m o s como 
ú l t imo recur so , quiere decir q u e n u n c a e s t á a u s e n t e . 
E s t e t e m a e s t á d e s a r r o l l a d o e n p r o p u e s t a s 
c ient í f icas . 

La imagen científ ica del m u n d o no es l a ú n i c a 
rea l y l a visión sub je t iva q u e n o s d a l a exper iencia e s 
i r reduct ib le . 

Lo q u e se l l ama la exper iencia es m u y diverso en 
u n m i s m o su j e to . T iende a m o s t r a r s e como u n i -
ficadora, como sos t é n de u n su je to . Pero t a m b i é n se 
d i s t anc i a del su je to p a r a abr i r se a o t r a exper ienc ia 
al i n s t a n t e s iguiente a c a u s a del objeto q u e p rovoca 
e s a movil idad de l a experiencia . 

En el suje to el conocimiento de la experiencia t iene 
que ver con el m u n d o de la c u l t u r a , de la significación 
y r e s u l t a el meollo del anál is i s del espac io escénico. 

Hay u n a d imens ión significativa q u e a l imen ta y 
c o m p a r t e el espacio escénico con la n e c e d a d . ¿Por 
q u é la n e c e d a d ? El d i scurso analí t ico dice Lacan n o s 
a c e r c a a lo c o m p a c t o , a lo t e n a z como a l o - q u e 
l l a m a m o s n e c e d a d q u e t iene la ca rac te r í s t i ca de u n 
espacio e s t r u c t u r a d o y q u e por ello r e ú n e c o n j u n t o s 
q u e pe rc ib imos e n el espacio escénico. 



58 • Ana Goutman 

Elijo el d iscurso analítico porque es afín a la 
tendencia que reconoce elementos en u n espacio. No 
es lo contrario de sintético porque no se refíera a 
u n a total idad, sino que es tablece con jun tos que 
significan. El discurso analítico es el que enunc ia el 
p s i c o a n a l i s t a c u a n d o h a b l a y e s c u c h a . T i e n e 
característ icas que relacionan el hab la y la e scucha 
porque es tán en relación con la significación. 

Los elementos del espacio mental , escénico, físico 
pa recen ape r tu ra s , espacios abier tos que vamos 
integrando no son homogéneos, h a y intersecciones^ 
es u n secreto de la significación. 

lengua, significante, inconsciente 

-La referencia al inconsciente es u n a posibilidad p a r a 
salir de la teoría de las interpretaciones ya que el 
significante representa al sujeto y el signo es algo 
p a r a alguien. 

Un ejemplo próximo y no por eso banal es el del 
fuego que t iene u n significado, m i e n t r a s que el 
significante pe rmanece abierto a todas las signi-
ficaciones has t a que otro significante se relacione con 
él. Esto produce u n a significación inesperada. 

C u a n d o Lacan dice que "el inconsciente e s t á 
e s t r u c t u r a d o como u n lenguaje" no dice de qué 
lenguaje se t rata , pues vamos del m á s es t ruc turado 
al es t ruc turado y de lo m á s a lo menos forzado. 

El análisis del t rabajo escénico es u n a práct ica 11 . • ' ' -
e n l a c r e a c i ó n de l e s p e c t á c u l o q u e a p l i c a el 
p s i c o a n á l i s i s a la f u n c i ó n de l e s p e c t a d o r , el 
inconsciente del sujeto t raduce u n a significación que 
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le ocur re . De signo en signo, como a f i r m a b a Peirce 
r econocemos la semiosis . 

No h a y signo f u e r a de la semiosis , é s t a c i rcu la 
con el r i tmo de los s ignif icantes, y a q u e a Peirce n o 
le i n t e r e s a n los significados, no h a b l a de l ingüís t ica , 
q u e es el a s u n t o de S a u s s u r e . 

Vimos que poco se ocupó S a u s s u r e de la semiót ica 
y e s Hje lmslev q u i e n n o s ac l a ra l a f u n c i ó n de la 
semiót ica , n o "necesi ta" de los s ignos s ino de l a s 
figuras. ¿Por q u é e s t e r e e m p l a z o ? P o r q u e e r a l a 
posibi l idad de desp lazar al signo, s e g ú n Hjelmslev. 

A lgunas observaciones de M u s t a p h a S a f o u a n m e 
p e r m i t e n asoc iar u n a expres ión q u e F r e u d u t i l iza 
"condiciones de f igurabi l idad" - c a m b i a el sen t ido de 
u n a f r a s e c u a n d o se c a m b i a de lugar u n a c o m a - con 
l a noc ión de figura q u e u s a Hje lmslev . (Ejemplo; 
¿cómo e s t á s ? ¿Como, e s t á s ? Y as í de cont inuo) . 

C u a j i d o h a b l a m o s d e l i n c o n s c i e n t e e s t a m o s 
i n e v i t a b l e m e n t e e n r e d á n d o n o s e n p r o b l e m a s d e 
l engua . 

¿ Q u é h a y en el inconsc ien te? Lo q u e e s t á a u s e n t e 
o n o e s t á c o n s c i e n t e q u e e s o t r o t e x t o q u e n o 
conocemos y e s t á ba jo el texto que e n u n c i a m o s . Dice 
Lacan. 

El s a b e r es u n en igma que e s t á p r e s e n t e e n el 
i n c o n s c i e n t e como se r eve la e n el d i s c u r s o 
analí t ico 

Por lo genera l se e n u n c i a q u e el l engua j e sirve 
p a r a la comunicac ión . 
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La comunicac ión implica la re ferencia . 
Sólo u n a cosa e s t á c lara : el l engua je n o e s m á s 
q u e lo q u e el d i scurso científico e l abora p a r a 
d a r c u e n t a de lo q u e yo l lamo la l engua . 
La l e n g u a sirve p a r a o t r a s c o s a s d i fe ren tes d e 
l a c o m u n i c a c i ó n n o s lo h a m o s t r a d o l a 
exper ienc ia del inconsc ien te , e n c u a n t o e s t á 
h e c h o de la lengua, e s t a la l e n g u a q u e escr ibo, 
e n u n a sola pa l ab ra , como s a b e n p a r a de s igna r 
lo q u e e s el a s u n t o de c a d a qu ien . 
La l engua l l a m a d a y n o en ba lde m a t e r n a (Tomo 
20 : p . 166). 

El a s u n t o de c a d a qu ien es lo q u e a p a r e c e con el 
inconsc ien te , q u e n o s in t roduce e n el t e m a de. l a 
s ignif icación. 

surge la significación 
C u a n d o el inconsc ien te se l ibera de la r ep res ión e n 
q u e vive es e n definitiva u n r e su l t ado de l a re lac ión 
del s u j e t o con los s ignif icantes . 

Por ello n o s refer imos al sueño , al chiste, al l apsus , 
y a l s í n t o m a e n el s u j e t o q u e c o n s t i t u y e f o r m a s 
d i fe ren tes p o r l a inc idencia del s ignif icante. El s u j e t o 
e s el m i s m o su je to q u e compone c u l t u r a s . 

Pe te r Brook ut i l iza l a noción de significación y n o 
sos l aya la re lación que es tablece l a l ingüís t ica e n t r e 
s ignif icado y s ignif icante cuyo p roduc to e s el s igno, 
q u e e s u n va lor c las i f ica tor io p e r o n o de l o r d e n 
fenomenológico, p o r q u e no agota el ac to s emán t i co . 

El s igno vale e n u n entorno, n u n c a e s t á a is lado. 
S a u s s u r e ut i l iza e n s u o b r a p ione ra u n a imagen q u e 
s igue s iendo válida: l a de u n a h o j a de p a p e l q u e s e 



El Espado Escénico. Significación y Medios 61 

r eco r t a e n var ias p a r t e s y c a d a u n a t iene u n valor e n 
re lación con las o t ras , pero t a m b i é n c a d a p a r t e t i ene 
u n de recho y u n envés que h a n sido r eco r t ados de l a 
l engua . 

Roland B a r t h e s dice q u e e s t a s as imi lac iones q u e 
se s e ñ a l a n en t r e l a s dos c a r a s de u n a h o j a o de u n 
recor te s o n l a s a r t icu lac iones en el dominio de l a 
l e n g u a y el sen t ido e s t á a n t e s q u e todo recor te . 

La t a r e a de la semio log ía / semió t i ca e s m u c h o 
m e n o s e s t a b l e c e r u n léxico de o b j e t o s q u e l a s 
ar t iculaciones que los hombres h a c e n sufr i r a lo real . 
Un s a u s s u r e a n o agregaría u n dato peyorativo, p u e s 
as í como l a s p rop iedades de los ob je tos n o e s t á n 
incluidas e n el signiñcado, no intervienen e n las clasi-
ficaciones inhe ren tes a la lengua, Aristóteles dixit; el 
significado h o m b r e no incluye el rasgo p l u m a s . 

La s ignif icación no u n e s e r e s u n i l a t e r a l e s , n o 
a p r o x i m a d o s t é r m i n o s , p o r q u e s i g n i f i c a n t e y 
s ignif icado son c a d a u n o t é rmino a re lación. El s igno 
q u e P e i r c e a l u d e e n l a s e m i o s i s t i e n e e s a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , sd no exis t i r a i s l ado n o h a y o t r a 
posibi l idad q u e encont rar lo e n s u a r t icu lac ión con 
otro signo. 

El a s u n t o de l a significación q u e e s t á en el t í tulo 
del libro se ext iende hac i a la posibi l idad de "conocer" 
l a e s c e n a cuyo texto se r ep roduce . 

No se t r a t a de in te rp re ta r u n s u e ñ o , Lap lanche 
r e t o m a e s t a af irmación en u ñ a "contrahermenéut ica" , 
s ino de a p r e h e n d e r s u significación c u a n d o Uega el 
m o m e n t o . Es te m o m e n t o e s t á al final e n func ión del 
fin q u e e s t á al comienzo en el s u e ñ o o l a me tá fo ra , 
cuyo s ignif icante se sus t i t uye y t e n e m o s q u e e s p e r a r 
p a r a esc larecer l a metonimia . 
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El s ignif icante t iene a u t o n o m í a lo d e s c u b r i m o s 
as í a p a r e c e la exper iencia del e spec tácu lo p o r q u e el 
s igni f icante ais lado no t iene significación a l g u n a . 

C u a n d o S t e n d h a l u s a u n vocab lo i t a l i ano , el 
s ignif icante , no es sólo el t é rmino ut i l izado, s ino el 
h e c h o de h a b e r uti l izado tal vocablo p a r a e x p r e s a r 
u n a c ie r ta idea del a u t o r q u e h a decidido r ecu r r i r al 
i ta l iano y ese r e c u r s o t iene por significado u n a c ie r ta 
i dea de l iber tad l igada a Italia. 

E n fin si el p lano de l a expresión o s ignif icante 
como lo l l ama S a u s s u r e es y a u n l engua je se t r a t a 
de u n a l e n g u a cormotativa, porque connotación existe 
c u a n d o el e lemento signif icante es el h e c h o m i s m o 
d e emp lea r tal o tal o t r a l e n g u a y e s t a noc ión s e h a 
ex tendido a los c a sos en q u e el s ignif icante e s n o 
s o l a m e n t e lengua je , s ino i lusión de u n d i s c u r s o y a 
m a n t e n i d o o el q u e e s t a r á por real izarse . E n es te 
c a s o l a s l e n g u a s n a t u r a l e s e n el u s o l i terario y a ú n 
m á s a l l á d e e s e u s o p r o p o r c i o n a n u n e j e m p l o 
c o n s t a n t e de l engua je connotat ivo, a m e n u d o lo q u e 
es el s ignif icante es m e n o s el vocablo escogido q u e el 
h e c h o de haber lo escogido. El esfuerzo de abs t racc ión 
q u e i m p o n e Hje lmslev , f i n a l m e n t e , t i e n e a s í p o r 
c o n t r a p a r t e u n a cons iderab le expans ión e n el c a m p o 
lingüístico que aprovechó toda la semiología moderna . 

E n t o n c e s el s ignif icante no se limita, no p u e d e 
l imi tarse a se r u n sopor te fonemát ico , p o r q u e c a d a 
e lemento de ese s ignif icante c a rga con u n sen t ido . 

De e s a c a rg a se cons t i tuye l a semiót ica . 
L a c a n dice q u e s e p u e d e colectivizar el s igni-

ficante, quiere decir que h a y colección de significantes 
q u e p a r e c e n m o s t r a r s e en u n a to ta l idad pe ro "no h a y 
p red icado q u e lo permita" . 
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J a k o b s o n d i ce del s igni f icante q u e n o e s u n a 
p a l a b r a l a q u e p u e d e f u n d a m e n t a r el s ignif icante. 
¿Y e n t o n c e s ? 

A c o n s e j a e c h a r m a n o a u n a u n i d a d c o m o el 
proverbio q u e es a s u n t o de los l ingü is tas y se a b r e a 
la locución q u e es u n a significación. 

L a v a r i e d a d de p r o v e r b i o s p e n e t r a n e n u n a 
va r i edad de s ignif icancias ese se r ía el luga r del sig-
n i f icante q u e b u s c a m o s : lo q u e p r o d u c e efecto de 
signif icado. 

Aclara Benvenis te que la relación de a rb i t ra r i edad 
e n t r e los m o m e n t o s del s igno pa rece n o t e n e r n a d a 
q u e ver con lo q u e lo c a u s a , con el r e fe ren te y "si n o 
t i ene n a d a q u e ver con lo q u e lo c a u s a e s p o r q u e s e 
e s p e r a q u e t enga cier ta relación con lo real" (T20/ 
29). 

P a r a Lacan ese re fe ren te es u n a m u e s t r a de u n 
"yerro". La re lación del significado con lo q u e allí e s t á 
c o m o t e r c e r o i n d i s p e n s a b l e , el r e f e r e n t e , e s 
p r o p i a m e n t e q u e el significado lo yer ra . Po rque s i el 
s ignif icante logra ra l a imagen que n e c e s i t a m o s p a r a 
se r felices "todo es ta r ía m u y bien, pero n o e s el caso". 

¿ H a y a c u e r d o con el re fe ren te o con u n re fe ren te? 
P a r a Peirce e s t a p r e g u n t a n o t iene sen t ido . 

Volvemos a l a p r e g u n t a ¿cómo c a r a c t e r i z a r el 
s ignif icante? Ser ía u n a var iedad , u n colectivo, n o e s 
u n a ca tegor ía s e m á n t i c a sino u n m o d o de "colecti-
vizar" de lo q u e se p u e d e concluir q u e n o es p o r t a d o r 
de m e n s a j e . 

Por q u é dice Lacan a c e n t u a m o s l a func ión del 
significante, porque es el f u n d a m e n t o de l a d imens ión 
de lo simbólico. Valga la relación con la cu l t u r a . 

Lo s imból ico , l a c u l t u r a , lo q u e q u e d a e n el 
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e s p e c t a d o r luego del e spec tácu lo es el m u n d o de 
s igni f icantes que no conf iguran m e n s a j e como los 
s ignif icados. La relación equívoca con el e spec tácu lo 
se ins ta la cuando alguien pregunta : "¿a ver q u é quiere 
decir?" No quiere decir n a d a . 

F ranco i se Dolto, eminen t e ps i coanaEs ta de n i ñ o s 
a f i r m a q u e el n iño h a b l a desde donde es tá , c u a n d o 
d i b u j a o p i n t a se u b i c a a n t e el pape l de o t r a m a n e r a , 
n o t iene n a d a q u e decir o n o quiere decir n a d a . E s la 
d imens ión q u e los adu l to s h a n perd ido de vis ta , h a n 
extraviado el lugar , s u lugar d e s d e el q u e h a b l a n y le 
p r e g u n t a n a l otro: s e a pape l o libro o amigo. 

C o n s i d e r o e s c l a r e c e d o r a e s t a o b s e r v a c i ó n d e 
F r a n c o i s e Dolto como s u c e d e en l a t eo r í a ps ico-
ana l í t i ca h a y q u e par t i r del su j e to y esto lo con f i rman 
los semiót icos. 

R e s u m i e n d o : s a b e r d ó n d e es toy a b r e l a pos i -
b i l idad de h a b l a r . F r e n t e a e s t a s i t uac ión q u e e s 
pr imigenia el adu l to huye , se cons ide ra "al d e s n u d o " 
y n o r eg re sa a ella. La obse rva como l imi tante , es 
dec i r "subje t iva" . Lo subje t ivo e s t á e n el e spac io 
e s t r u c t u r a d o del conocimiento del su je to . 

Es te t emor o re t ra imiento a n t e lo "subjet ivo" e s 
lo q u e h a gene rado t a n t a s p á g i n a s q u e s o n p r e s -
c indibles e n u n d i scu r so q u e cues t ionamos . 

el discurso 
q u e se oye a c e r c a del espec tácu lo o lo q u e se oye en 
el e spec tácu lo n o t iene relación con lo q u e signif ica 
p o r q u e se ins t i tuye en u n d i scu r so científico. Quiero 
decir q u e n o t iene n a d a que ver con el s ignif icado. 

Lo q u e S a u s s u r e l l ama arbi t rar io c u a n d o obse rva 
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al signo, es lo q u e le sucede al e spec tador . 
Lacan ci ta al Cratilo de Pla tón q u e r e a f i r m a q u e 

el s i g n i f i c a n t e n o t i e n e n i n g u n a r e l a c i ó n con el 
s ignificado (T.20/41) , y q u e lo l l amado arb i t ra r io e n 
l a relación que reconoce S a u s s u r e e n real idad se t r a t a 
de otro d i scu r so q u e se desliza al d i s cu r so del otro. 
E n t o n c e s arbi t rar io n o es lo q u e c u a d r a . H a y q u e 
sal i r del d i s c u r s o p o r q u e lo a rb i t ra r io i nd i ca q u e 
p u e d e a c u d i r a o t ra referencia . 

Dicho de o t r a m a n e r a , si el s ignif icante f u e r a 
a rb i t ra r io no es lo m i s m o q u e decir s i m p l e m e n t e q u e 
n o t iene relación con su efecto de significado s ino 
q u e es a p u n t a r a o t r a referencia . 

C u a n d o L a c a n dice " re ferenc ia" (T20/41) sólo 
p u e d e s i t u a r s e a p a r t i r de lo q u e el d i s c u r s o 
cons t i t uye como u n vínculo y agrega: 

el s ignif icante como tal no se ref iere a n a d a q u e 
no s e a u n d i s c u r s o , u n m o d o de f u n c i o n a -
m i e n t o , u n a u t i l i z ac ión de l l e n g u a j e c o m o 
vínculo. E n definitiva el u s o . 
Vínculo es el vínculo en t r e los q u e h a b l a n , los 
q u e t ienen v ida (p.42). 

Vida t iene q u e ver con m u e r t e , r e s u l t a e n t o n c e s 
u n a a m b i g ü e d a d significante, po rque p a r a definir l a 
v ida no h a y m á s q u e acud i r a la r ep roducc ión del 
cue rpo . Pero e s t a dirección es, no se define, como la 
exis tencia del m u n d o , la cópu la es el l engua je . 

El d i s c u r s o corr iente d a u n a l ec tu ra d i ferente al 
s ignif icante del espec tácu lo q u e r e s u l t a m á s p róx ima 
de l a exper iencia del " lapsus" o del chis te . 

E s l a evidencia que h a y algo dicho q u e "no se h a 
quer ido decir". 
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Lacan se p r e g u n t a y f o r m a p a r t e del recorr ido de 
e s t e t r aba jo : 

¿Cómo p u d o omit i rse el pape l f u n d a m e n t a l de 
la e s t r u c t u r a del s ignif icante? Ev iden temente , 
c o m p r e n d e m o s por qué . Lo q u e e x p r e s a e n el 
s eno del a p a r a t o y del j uego del s igni f icante e s 
algo q u e sa le del fondo del su j e to , algo q u e 
p u e d e l l amarse s u deseo . 
A p a r t i r del m o m e n t o e n q u e el d e s e o e s t á 
c a p t u r a d o p o r el s ign i f i can te , e s u n d e s e o 
s i g n i f i c a d o . Y t o d o s e s t a m o s e n t o n c e s 
f a sc inados por l a significación de ese deseo . Y 
olvidamos, a p e s a r de que F r e u d lo r e cue rda , 
el a p a r a t o del significante. . ." (T.3 /342) . 

El significante, e se da to q u e apa rece en el s u e ñ o 
es el da to o "s íntoma" de u n a h i s to r ia q u e h e m o s 
o lv idado . E s e s í n t o m a b a s t a p a r a d e m o s t r a r l a 
i m p o r t a n c i a esencia l del s ignif icante. 

Algo q u e "no se h a quer ido decir" es l a evidencia 
del inconsc ien te . La apar ic ión del inconsc ien te "se 
dice'* y n a d i e se h a c e r e sponsab le de e s a n u e v a f r a s e 
q u e nad i e explica a u n q u e todos p a r e c e n r e sue l to s a 
explicar . 

U n comenta r io de Lacan i lus t r a e s t a exper iencia . 
Se ref iere a Joyce el escri tor cuyo l engua je parec ió 
s i empre in t raduc ib ie : 

El s ignif icante viene a re l lenar como picadillo 
el significado. Los s ignif icantes e n c a j a n u n o s 
e n o t r o s , s e c o m b i n a n , s e a g l o m e r a n , s e 
e n t r e c h o c a n y s e p r o d u c e a lgo q u e ' c o m o 
significado p u e d e apa rece r enigmático, pe ro e s 
lo m á s ce rcano a lo que noso t ros los a n a l i s t a s 
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g rac ias al d i s cu r so analí t ico t e n e m o s q u e leer: 
el l a p s u s (p.49). 

El l a p s u s p u e d e leerse de d iversas m a n e r a s y se 
pa rece a lo q u e s u c e d e al e spec tador q u e rec ibe el 
texto q u e oye y q u e ve. Porque leer y oír e s t á lejos del 
d i s c u r s o q u e e s t á escrito. 

C a d a u n o tiene s u pa r t i cu la r lec tura . La abe ja , 
dice Lacan h a c e s u l ec tu ra del en torno c u a n d o tiene 
q u e c a m b i a r de r u t a o camb ia r de decisión. 

Leer algo dis t in to a lo q u e e s t á escr i to e s u n a 
f a t a l idad q u e le con fe r imos al i nconsc ien te , a s u 
"capac idad" de leer y por q u é n o a s u capac idad de 
"ap render" a leer. 

Leer algo d i s t in to a lo q u e e s t á e sc r i to n o e s 
"equivocarse" po rque e n s e ñ a r a leer: 

n o tiene n a d a a b s o l u t a m e n t e n a d a q u e ver y 
e n n i n g ú n c a s o con lo q u e u s t e d e s p u e d e n 
e sc r ib i r . Ipso f a c t o s o n e s p a c i o s d i f e r e n t e s 
(p.49). 

Algunas observaciones de J e a n Laplanche ac la ran 
es te del icado t e m a : 

¿ H a y e n el inconsc ien te a lgún significado, u n 
m e n s ^ ' e a comunica r y a l iberar? P u e s b ien h a y 
q u e t ene r e n c u é n t a l o s iguiente q u e c u e s t i o n a 
n u e s t r a t en ta t iva de definición del l engua je : el 
inconsc ien te es u n fenómeno de sent ido, pero 
s in finalidad de comunicac ión . 

Y agrega q u e el inconsc ien te h a b l a si se p u e d e 
decir así , pero no vehicula u n m e n s a j e . E n el sueño , 
e n los s ín tomas del lenguaje como el lapsus , po r ejení-
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pío h a y q u e ins i s t i r q u e s o n l a s f o r m a c i o n e s del 
inconsc ien te c e r r a d a s sobre el las m i s m a s y n o e s t á n 
d e s t i n a d a s a l a comunicac ión . 

La r a z ó n q u e e s g r i m e L a p l a n c h e e s q u e l a 
comunicac ión no existe s in u n mín imo de e s t r u c t u r a , 
n o s e p u e d e h a c e r p a s a r u n m e n s a j e s i n código 
(p.123). 

La asp i rac ión es apl icar u n aná l i s i s semiótico a 
u n e s p e c t á c u l o t e a t r a l cuyo e spac io e s c é n i c o e s 
abs t ra ído por el espectador e n su t a r e a de espectador . 
Q u i e r o dec i r q u e e s t á ab ie r to y c e r r a d o . Abier to 
p o r q u e se p r o p o n e ensanchs i r l a p e r c e p c i ó n de l 
e spec tácu lo n o sólo p a r a él s ino p a r a el conocimiento 
de los e s tud ios sociales y h u m a n í s t i c o s . Y ce r rado 
p o r q u e en s u s espac ios men ta l e s r e s u e n a la novedad 
q u e lo afec ta . 

La ins i s t enc ia de la c o m p l e m e n t a r i e d a d de las 
d ive r sas m i r a d a s o en foques en el ejercicio semiótico 
e s i r r e v e r s i b l e , c o m o e n c u a l q u i e r e x p l o r a c i ó n 
científ ica. E n l a lengua , u t i l izamos expres iones q u e 
comple t an y c o m p l e m e n t a n y de e s a m a n e r a a c l a r a n 
l a i dea p r i m e r a sobre u n objeto, l a en r iquecen o l a 
r e c h a z a n . 

E l ob je t ivo o p u n t o d e v i s t a o p r o p ó s i t o de l 
p r e s e n t e t r a b a j o e s i n t roduc i r los e l e m e n t o s q u e 
s u r g e n de u n a exper iencia novedosa y p e r s o n a l q u e 
p u e d e i n t e r e sa r a o t ros su je tos e spec tadores . Po rque 
c a d a u n o vive " i n t emamen te ' , u n m o d o de conocer y 
conocerse q u e e s t imula la exper iencia de l a e scena , 
s iempre que des i s ta de la "maravilla" que r e p r e s e n t a n 
l a s i d e a s fijas del espec tador o del crítico q u e b u s c a n 
"s in p i e d a d " u n m e n s a j e , u n a idea , u n a f u n c i ó n 
l l egada desde f u e r a de sí m i smo . 
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intersubjetiifidad 
E n e s t a s v a r i a c i o n e s de c o m p l e m e n t a r i e d a d l a 
in te rsubje t iv idad es inevitable e insos layable p u e s 
es gene ra lmen te reconocida e n los e s tud io s sob re l a 
l e n g u a por la re lación dialogal que e n u n c i a el "yo" al 
i n s t a l a r s in d u d a al "tú". 

E s a d e m á s r ecu r r en t e en los e s tud ios sob re la 
es tét ica , pero el in te rés de e s t a perspec t iva res ide e n 
el e spec tador y por ello recur ro a la noción de t r ans fe -
renc ia . Expres ión propia de l a relación en t re pac ien te 
y ps icoanal i s ta . La extensión del significado conviene 
p a r a l a semiót ica del espec táculo q u e propongo. 

transferencia 
La t r a n s f e r e n c i a t iene q u e ver p a r t i c u l a r m e n t e con 
l a e m o c i ó n q u e n o s b r i n d a u n a i m a g e n o " l a 
e n c a m a c i ó n de lo simbólico vivido en lo imaginario". 
Simbólico, como e s t a dicho con an te r io r idad e s t á 
l igado a lo cu l t u r a l y a t r ae inf inidad de i m á g e n e s q u e 
m o d e l a n lo vivido p o r el a d u l t o q u e a d q u i e r e el 
compromiso imaginar io de la aceptac ión originaria , 
p r i m e r a o pr imigenia . 

C u a n d o se dice emoción se refiere a u n hilo con-
d u c t o r q u e recorre el espec táculo q u e es objeto de 
n u e s t r a experiencia. Pero t ambién se abre a l a signifi-
cac ión , y a q u e u n a s ignif icación de e s a emoc ión 
remi te a o t ra significación que es s u des t ino o s u 
"salida". 

Si s e buscsin "otras sa l idas" como la explicación 
q u e p r o p o r c i o n a el "en torno social" o l a s r a z o n e s 
l i te rar ias del texto d rama tú rg ico o la conf luenc ia de 
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i n t e r e s e s q u e r e p r e s e n t a u n a u t o r n o t a b l e o l a 
r e c u r r e n c i a a la s i empre vigente fue r za de l a p u e s t a 
e n e s c e n a c o m o e l e m e n t o s c o a d j r u v a n t e s de u n 
e s p e c t á c u l o q u e d a m o s i n s t a l a d o s e n l a a n t i g u a 
semiót ica . 

La t r ans f e r enc i a se p roduce a n t e el valor de la 
p a l a b r a , n o p o r s u a m b i g ü e d a d s i n o p o r q u e l a 
p a l a b r a es func ión de lo simbólico, del pac to q u e u n e 
al su j e to en u n a acción. 

La a c c i ó n h u m a n a e s t á f u n d a d a o r i g i n a -
r i amen te en la existencia del m u n d o del símbolo 
a s a b e r en leyes y con t ra tos (Lacan 1/335) . 

E l d i s c u r s o d e l e s p e c t a d o r s e f u n d a e n l a 
t r ans f e r enc i a q u e ocur re en el p l ano simbólico d u -
r a n t e el e spec t ácu lo , po r e s a re lac ión q u e n o e s 
so l amen te adquir i r u n boleto, s e n t a r s e e n la sa la , 
d i spone r se a "estar", s ino que el p l ano simbólico es 
el ún ico lugar del discurso aparen te que e s el d iscurso 
del inconsc iente , que apa rece e n m a s c a r a d o . Suele 
s u c e d e r q u e t odos los d i s c u r s o s p a r e c e n e n m a s -
c a r a d o s o a p a r e n t e s por su cal idad re tór ica . 

Las viejas figuras de la re tór ica o a r t e del o rador 
f u e r o n e je rc ic ios q u e c a u t i v a r o n d u r a n t e m u c h o 
t i empo a la h u m a n i d a d y s e g ú n Lacan e s a s figuras 
r e t ó r i c a s e s t á n e n el f o n d o de los m e c a n i s m o s 
f r eu d ianos . 

F r e u d - d i c e L a c a n - e n c o n t r ó e n s u p r á c t i c a 
m é d i c a q u e los m e c a n i s m o s del l engua j e d o m i n a b a n 
y o rgan izaban s in q u e lo sup i e r a el su j e to f u e r a de 
su yo consciente, la construcción de ciertos t r a s to rnos 
q u e se l l aman neuró t icos . 
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E n el s u e ñ o e s c u c h a m o s a q u i e n n o s h a b l a 
{I. p . 358) 

y as í a p a r e c e el Otro que es tablece u n diálogo y se 
i n s t a l a la in tersubje t iv idad que es l a p r u e b a de l a 
va r i edad de los sen t idos . Diálogo q u e se real iza en-
t r e s u j e t o s q u e p a r t i c i p a n del e s p e c t á c u l o p e r o 
t a m b i é n e n t r e c a d a e s p e c t a d o r y e l m i s m o 
espec tácu lo . 

intersección 

Las d o s s u s t a n c i a s q u e reconoce Hje lmslev e n el 
s i g n i f i c a n t e y el s i g n i f i c a d o c o n d u c e n a o t r a s 
p r e g u n t a s , v is to d e s d e el p s i c o a n á l i s i s n o e n l a 
l ingüís t ica . 

El s ignif icante se r e m o n t a a los estoicos, a S a n 
Agustín y debe e s t ruc tu ra r se en té rminos topológicos, 
e n el desarrol lo q u e h a c e Lacán (p.27). 

El s ignif icante es pr imero porque p roduce efec tos 
de significado y es impor t an te n o e ludir q u e en t r e 
a m b o s h a y u n a b a r r e r a que f r anquea r , es j u s t a m e n t e 
la in te rsecc ión . 

J u r i Lo tman t ambién a p u n t a a la in tersección que 
h a y q u e f r a n q u e a r como f ron t e r a en t r e lo conocido y 
el res to , la c u l t u r a a j ena . Algo q u e p u e d e e n t e n d e r s e 
como la sepairación en t re la seda y la e s c e n a e n u n 
espacio e n t é rminos topológicos, p o r q u e s ignif ican. 

Lacan no ci ta a Hjelmslev pero dice q u e la i n a n e r a 
de topologizar, de hace r lugar e n lo tocante al l enguaje 
e s t á i lus t r ado de m a n e r a admi rab le por la fonología 
en c u a n t o e n c a m a el d i lema del f o n e m a q u e t i ene 
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rasgos determinantes , permanentes y variables. 
La fonología es el signo del lenguaje cont ras ta con 

la fonética que es sonido del habla así lo distinguieron 
los miembros de la Escuela de Praga. Pero el signi-
ficante no se limita, no puede limitarse al soporte 
fonemático, c ada elemento de tal significante carga 
con sent ido y no es aislable. Lacan in t roduce la 
p ropues t a de S a u s s u r e que s i túa al significante, la 
p u r a corriente del discurso, la sucesión de pa lab ras 
donde n a d a es aislable (T3/373). 

Peter Brook ref renda esta propuesta . Es u n o de 
los teóricos y dramaturgos de origen alemán, cuya 
obra es la huel la m á s definitiva h a s t a la fecha, p a r a 
pensa r y es tudiar las ar tes escénicas. 

Autor de El espacio vacío y varios t raba jos que 
responden a los intereses y señalamientos propios 
al d i r ec to r -d ramatu rgo a f i rma a propósi to de la 
relación entre significado y significante (p. 102). 

Que el tea t ro es s iempre u n a b ú s q u e d a de 
"significado" como u n modo de hacer que ese 
significado diga algo a los demás . Admitir ese 
misterio es no perder la capacidad de asombro, 
y a que sin él l a vida pierde s u significado. 
Siempre h a b r á u n a escalera que conduce de 
u n nivel a otro. Los peldaños son detalles, los 
m á s minúsculos , momento a momento . Los 
detalles son el ar te que conduce al corazón del 
misterio (p.l02). 

Confiesa Peter Brook, 

c a d a vez que hab lo en púb l ico real izo u n 
experimento, intento a t raer la atención hac ia 
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el h e c h o de q u e nos ha l l amos en ese m o m e n t o 
e n u n a s i tuac ión tea t ra l . Visto as í o b s e r v a m o s 
c o n d e t a l l e el p r o c e s o e n el q u e e s t a m o s , 
p o d r e m o s cons ide ra r el significado del t ea t ro 
de u n m o d o m e n o s teórico (p . l03) . 

La e s e n c i a del t ea t ro se h a l l a e n u n mi s t e r i o 
l l amado "el m o m e n t o presente" . 

¿qué es un momento? 

Si p u d i é r a m o s p e n e t r a r en el corazón m i s m o 
de u n m o m e n t o , descubr i r í amos q u e n o h a y 
movimiento , q u e c a d a m o m e n t o es el c o n j u n t o 
de todos los m o m e n t o s posibles y q u e lo q u e 
l l a m a m o s t iempo h a desapa rec ido (p . l07) . 

Lo dicho no acaece en nues t ra relación con el m u n d o 
ex te r io r . Así p u e s e n u n e s p e c t á c u l o t e a t r a l n o s 
hal lamos an te la presencia de u n a ley inevitable cuya 
tendenc ia es hac ia el momento de mayor significación. 
Necesitamos u n a cadena de momentos que empiezan 
en u n nivel m u y simple, que nos conduzcan hac ia la 
i n t e n s i d a d y luego n o s a l e j e de n u e v o . S o n l a s 
reflexiones del estudioso que af i rma (p.108). 

P u e s si e n ese m o m e n t o se l ibera ra el p o d e r 
ocul to colectivo de p e n s a m i e n t o s , i m á g e n e s , 
s e n t i m i e n t o s , m i t o s , t r a u m a s s e r í a n t a n 
pode rosos y pod ía r e su l t a r peligroso. Pa rece r í a 
u n a explosión nuc l ea r y el caótico torbell ino de 
impres iones ser ía d e m a s i a d o in t enso p a r a q u e 
a lguno de noso t ros p u d i e r a absorber lo . 
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¿Cómo c a p t a r u n m o m e n t o en q u e ac tor , direc-
tor, a u t o r y escenógrafo se u n e n e n u n g r a n es fuerzo 
c o m ú n ? p u e s n i n g u n o de ellos p u e d e hacer lo solo 
lo q u e con t r ibuye a la u n i ó n en t r e u n nivel cot id iano 
y u n o oculto del mito. En ese espacio escénico h a y 
u n a e x p e r i e n c i a c o m p a r t i d a o p r e t e n d i d a m e n t e 
c o m p a r t i d a p u e s el ac tor provoca u n a reacc ión e n 
c a d a e s p e c t a d o r q u e es u n aspec to de la rea l idad 
q u e evoca el ac tor . Se p u e d e s u p o n e r q u e es el m a t e -
rial bás ico: la h is tor ia , el t e m a q u e e s t á ah í po r enci-
m a de todo y proporc iona u n te r reno c o m ú n . 

El t ea t ro n o es u n a d i scus ión en t r e p e r s o n a s 
c u l t a s , a f i r m a P e t e r B r o o k , l a m a y o r d e l a s 
ambic iones es " a t r apa r u n pez dorado" q u e v e n d r á 
de a lgún inconsciente. Gracias a la energía del sonido, 
el color y el movimiento p u l s a u n a tecla emociona l 
q u e a s u vez es t remece el intelecto (p . l09) . 

El secre to p a r a a t r a p a r "ese pez" e s t á e n la red . 

La r e d d e b e se r como cons t ru i r u n p u e n t e en -
t r e lo q u e s o m o s h a b i t u a l m e n t e b a j o 
condic iones no rma le s l levando n u e s t r o m u n d o 
de c a d a d í a con noso t ros y u n m u n d o invisible 
q u e sólo s e n o s r eve l a c u a n d o la h a b i t u a l 
i ncapac idad percept iva es s u s t i t u i d a por u n a 
concienc ia in í in i tamente m á s a g u d a . 

Pe te r Brook n o h a b l a de la ve rdad p o r q u e e s c a p a 
a t o d a definición y comprens ión en e s t a s regiones 
del sen t imien to , y a q u e el tea t ro es u n a m á q u i n a 
q u e pe rmi t e a todos s u s pa r t i c ipan te s s a b o r e a r por 
u n m o m e n t o u n aspec to de l a ve rdad . El t ea t ro es 
u n a m á q u i n a p a r a t r epa r y de scende r por las e s ca l a s 
de l a significación ( p . l l l ) . 
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El e spec t ado r se acoge al miedo q u e es s inón imo 
de emoción a n t e lo desconocido. Puede ocur r i r la 
repet ic ión de algo conocido c u a n d o se a v e n t u r a a l 
j uego de la imaginación y a que la v e r d a d e r a fo rma , 
dice Pe te r Brook, llega a ú l t imo m o m e n t o . Es como 
u n nac imien to , luego de q u e las ve rs iones de c a d a 
e s p e c t a d o r p a r e c e n p a d e c i m i e n t o s de los q u e el 
e spec t ado r t iene que t omar conciencia . 

U n a g ran emoción q u e a t rav iesa al e s p e c t a d o r 
t r a n s f ó r m a l a cua l idad en cal idad del silencio. 

U n m o m e n t o d e s p u é s se p u e d e e s t a r en silencio, 
u n s i l e n c i o c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e y a s í d e 
con t inuo . 

Por e s t a razón la idea de cons t rucc ión-demol ic ión 
se p r e s e n t a en c a d a c reador y e s t á l igada al miedo 
q u e s e s i e n t e c u a n d o n o h a y m u l e t a s n i a p o y o s 
e x t e r n o s c u a n d o t e r m i n a el a c t o m e c á n i c o o 
convencional de la creación, se a c a b a n l a s f o r m a s 
r ígidas, e s p e r a d a s , conocidas . 

Peter Brook inmortal izó la expres ión "El e spac io 
vacío" que es el título de u n o de s u s libros, p a r a ub ica r 
ese lugar sin decorados q u e no t i ene h is tor ia y s e 
e n c u e n t r a en el su je to . El su j e to c r ea u n espacio in-
terior, u n vacío interior, en el q u e n a c e u n a n u e v a 
tens ión , u n a n u e v a significación. 

H u m b e r t o Eco expone q u e la emergenc ia de la 
significación se podr ía evocar e n t é rminos d u a l i s t a s 
en la problemát ica general h u m a n a , cuando p r e g u n t a 

¿Cómo se p a s a de u n a rea l idad q u e n o es física 
a u n con t inuo mater ía l? 

¿ C ó m o v e h i c u l a el s e n t i d o l a c o n s t r u c c i ó n 
específ ica de u n a act ividad m e n t a l q u e existe m á s 
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al lá de la ep idermis a t r avés de los e l emen tos de tipo 
mater ia l heterogéneo, ex temo, componiendo diversos 
l e n g u a j e s y p o s e y e n d o u n a d i n á m i c a e s t r u c t u r a l 
p rop ia? ( 1 9 7 8 / 1 8 2 ) . 

Inver t imos l a p r e g u n t a : ¿cómo p a s a r de u n con-
t inuum mate r i a l a u n a rea l idad no física? ¿Quie re 
decir lo m i s m o ? Es u n acuerdo, u n a convención, dir ía 
la l ingüís t ica verbal , e s tab lec ida o p res t ab lec ida en-
t re los s e r e s h u m a n o s . 

La s e m á n t i c a que res ide en la lexis o lexicalista 
no se p l a n t e a m á s q u e como el fín de u n a s e m á n t i c a 
y o c u p a las e t a p a s q u e se ref ieren a la convención. 
No explica cómo se h a e laborado el sent ido, cuá l e s 
s o n las e s t r u c t u r a s propias , lo q u e p a s a e n el nivel 
d e l a e x p r e s i ó n a n t e s d e q u e el c o n s e n s o s e 
es tab lezca . 

El nivel de la expresión recorre el espacio escénico 
c u a n d o la exper íenc ia conoc ida s e c o n c r e t a e n el 
t ea t ro con lo desconocido de n u e s t r a subje t iv idad . 
Objeto ce rcano y a l a vez dis t into. 

la música en el espectáculo 
Ni moda l idad , n i tonal idad, ni c romat i smo, n i ru ido , 
pa rece q u e neces i t amos u n a gu ía p a r a explorar el 
l aber in to de l a s m ú s i c a s . No so l amen te los r u i d o s se 
t r a n s f o r m a n e n mús ica , s ino la m ú s i c a se t r a n s f o r m a 
e n ruidos', e s decir en o t ra m ú s i c a . 

Po rque lo q u e se e s c u c h a es u n a sonor idad q u e 
a b a r c a t o d a p rob lemát ica de pu l s iones y de i m p u l s o s 
r áp idos y len tos como "si f u e r a u n a topología r í tmica 
y ref inada" . 
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L a p r o x i m i d a d d e l a n á l i s i s m u s i c a l c o n l a 
p r o p u e s t a de Hjelmslev se r e f u e r z a c u a n d o A n n e 
Claire Désesquel les dice q u e la f o r m a es u n a f u e n t e 
d e s e n t i m i e n t o s y p a r t i c i p a p l e n a m e n t e d e l a 
expres ión , el oyente t omado por la o b r a no p u e d e 
e ludir el camino patét ico (p. 749). 

La f o r m a p r o d u c e t ens iones y d i s tenc iones a g r a n 
esca la que in tegran los e lanes y r eca ídas m á s r áp idos 
de l a melodía . De modo q u e a m b o s c o n c u r r e n a l a 
expres ión de u n m i s m o sent ido. La energ ía n o p o d r í a 
exist ir s in l a fo rma . Una" f o r m a desprov i s ta c u y a s 
p a r t e s son e x t e m a s u n a s a o t ras indi ferentes al de sa -
rrollo m u s i c a l q u e las ocupa . 

E n el ar t ículo q u e c o m e n t a m o s m á s a r r i ba h a y 
u n s eña l amien to que la m ú s i c a es el 

a r t e m á s ce rcano de la a r q u i t e c t u r a por s u s 
s i m e t r í a s , s u s r e g u l a r i d a d e s , s u s c o m p o s i -
ciones, pero t ambién la m á s a le jada e n razón de 
la fluidez y de la m a n e r a tenue de s u s vibraciones 
sonoras que se oponen a la pe rmanenc i a de las 
m a s a s arqui tectónicas (p. 728). 

Dice Joe l l e P r o u s t q u e l a s c u a l i d a d e s de l a 
s e n s a c i ó n t i enen u n a información espac ia l lo q u e 
p u e d e l levar a s e p a r a r el velo de l a pe rcepc ión y 
t r ansg red i r l as p res iones de la objeción f enomen i s t a . 

¿Pero dónde res ide la objet ividad? El inves t igador 
y e s o p i n i ó n g e n e r a l i z a d a o p i n a q u e r e s i d e l a 
objet ividad del lado de l a exper iencia del su je to , e n 
la c apac idad de d i sc r iminar u n conten ido percept ivo 
complejo, coheren te . El es tud ioso de l a percepc ión 
explica q u e es u n a teoría c a u s a l l a q u e p u e d e d a r 
r azones ca tegór icas del lado del objeto. 



78 Ana Goutman 

El f e n ó m e n o , lo mus i ca l , d a u n a i n f o r m a c i ó n 
espac ia l r e d u n d a n t e q u e fija l as condic iones de la 
u n i d a d y de l a repet ibi l idad de l a exper iencia . 

Al e spec tador le s u c e d e que p u e d e llegar a sen t i r 
con el fenómeno musica l lo que p a s a en el espectáculo 
y lo d e j a p a s a r . O t r a s veces lo a m a r r a todo e n el 
p r e s e n t e del e spec tácu lo y ese p r e s e n t e se s ien te e n 
la s a l a de d i fe ren tes m a n e r a s . 

¿por qué no la topología? 

Habla r de u n lugar en el espacio escénico e s c i tar l a 
topología. 

E l e s p a c i o e s c é n i c o , el l u g a r d e s d e el q u e 
h a b l a m o s i n s t a l a l a t o p o l o g í a q u e o c u p a o t r a s 
d imens iones e n las ciencias h u m a n a s y sociales. Hay 
u n a d imens ión imaginat iva q u e el su je to r econoce 
e n el e s p a c i o e s c é n i c o , e s p a c i o e s t r u c t u r a d o , 
c o m p a c t o y t e n a z p o r q u e e s t á p r e s e n t e c o n 
f r a g m e n t a c i o n e s o sin ellas. 

La idea de espacio e s t r u c t u r a d o es af ín a la i dea 
d e c o n j u n t o s e n u n e s p a c i o h o m o g é n e o , s o n 
c o n j u n t o s ab ie r tos q u e se c ie r ran p a r a l a ocas ión . 
Es tos con jun to s abier tos que e s t án t ambién próximos 
a los m á r g e n e s de l a c u l t u r a m u e s t r a n q u e el espac io 
no es homogéneo. Quiere decir que hay intersecciones 
q u e s e p a r a n . L o t m a n c u a n d o s e r e f i e r e a l a 
semiosfera , a lude al espacio y las in te r secc iones y 
las f ron te ra s . 

La topología d a lugar al espacio geométr ico q u e 
def ine de m a n e r a diferente al espacio conocido como 
sa l a y e s c e n a y e s a diferencia res ide en el cambio 
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q u e sopo r t a el espacio. Las n u e v a s f o r m a s de u n a 
topología r e p e r c u t e n en la escenif icación q u e no es 
u n h e c h o gra tu i to de u n director. 

Allí e s t á n t a m b i é n los objetos q u e a c t ú a n a n t e s 
de t e n e r u n n o m b r e propio e n l a e scen i f i cac ión , 
p o r q u e t i enen t a m b i é n s u p rop ia h is tor ia . 

estamos en un mundo de objetos 

La topología y los ob je tos h a b l a n y el e s p e c t a d o r 
e s c u c h a , c o m p a r t e o r echaza p o r q u e l a exper ienc ia 
del s u j e t o se e n s a n c h a por su par t ic ipación e n el 
e spec tácu lo . 

E n p a l a b r a s de Veronese: el texto es d e s b o r d a d o 
por la p lás t ica , el objeto por lo coreográfico q u e h a y 
en él, el gesto por la p a l a b r a i n a d e c u a d a , i n e s p e r a d a 
p a r a el propio gesto. 

Lo q u e s u c e d e es el cambio de la foarma ú n i c a , 
ambiva len te , p lur ivalente q u e incent iva y f o m e n t a el 
e n c u e n t r o con s ignos d ramatúrg icos no reconocibles 
e n las z o n a s de oscur idad y de mister io, po rque : 

h a y u n e n c a d e n a m i e n t o en t r e t ea t ro de obje tos 
y tea t ro de ac tores . 

M u t u a m e n t e s e v a n d e s c u b r i e n d o . S e v a n 
d e s c u b r i e n d o sin ser lo q u e e s p e r a m o s . El t ea t ro se 
resuelve e n u n a poét ica de t r es e lementos : la s íntesis , 
la repet ic ión obses iva del e lementos s in te t izado y l a 
obscen idad , agrega Veronese e n los M a n d a m i e n t o s 
q u e figuran en La deriva. 

T e a t r o e s u n i n f i n i t o d e p ó s i t o d e o b j e t o s 
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t ransformables y según algunos autores la identidad 
y significación del objeto se dist ingue del m u n d o 
fenomenal o sensorial del que extraemos los índices 
p a r a inferir u n a identidad. Esto se t raduce en la 
distinción entre fenómenos perceptivos. 

Los ps icó logos Gibson como a n t e r i o r m e n t e 
Titchener (1916) citados por J . S. Bruner insisten en 
la distinción entre el campo visual y el m u d o visual. 
El primero es tud ia el dominio de las impresiones 
sensoriales atributivas y el segundo el de los objetos, 
las cosas, los acontecimientos. 

Pratt , también citado por Bruner, insiste en el 
hecho que la motivación, la acti tud y la experiencia 
anterior, pueden afectar los elementos del mundo 
visual, el de lo objetos pero no los datos del campo 
visual (p.4). Los objetos están actuando antes de tener 
u n nombre, son formas. 

En u n estudio sobre Semántica del objeto Roland 
Bar thes anota que si bien h a s t a ahora la lingüística 
h a es tudiado cómo los hombres d a n sentido a los 
sonidos articulados, hay que investigar cómo dan 
sentido a las cosas que no son los sonidos (p.249). 
Lo que se h a hecho h a s t a ahora es rudimentario, 
como el código de rutas, y el resto, todo lo que significa 
es tá s iempre mezclado con el lenguaje 

no hay j a m á s s is temas significantes de objetos 
en es tado puro. 

Y el objeto, como el signo es tá en el cruce de dos 
coordenadas o dos definiciones: la simbólica y la de 
las clases o significación. 
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Por c[ué n i n g ú n objeto e s c a p a al sent ido ¿ c u á n d o 
se p r o d u c e la semant izac ión? : desde q u e el objeto e s 
p r o d u c i d o y c o n s u m i d o p o r u n a s o c i e d a d d e 
h o m b r e s , de sde q u e es fabr icado. 

Brech t s e ñ a l a e n u n texto sobre u n cierto n ú m e r o 
de p u e s t a s e n e s c e n a q u e h a y u n largo y compl icado 
desarrollo que hace r sufr i r a los objetos p a r a hace r los 
s ign iñcar tal concepto . P u e s la ley del tea t ro dice q u e 

no b a s t a q u e el objeto r e p r e s e n t a d o s e a real , 
e s necesa r io q u e el sen t ido se dé de a l g u n a 
m a n e r a s e p a r a d a d e l a r e a l i d a d , n o b a s t a 
p r e s e n t a r al público u n vest ido de c a n t i n e r a 
r e a l m e n t e u s a d o p o r a l gu i en q u e s ign i f i ca 
u s u r a , s ino q u e h a c e fa l ta i nven ta r noso t ros , 
directores de e scena los signos de l a u s u r a (R.B. 
p . 254). 

F ina lmen te todos los g rados de cu l tu ra , de s a b e r 
son s i tuac iones posibles de lan te de u n objeto o de 
u n a colección de objetos, p o r q u e c a d a objeto p u e d e 
e v o c a r n u e s t r a l e c t u r a e n el nivel q u e s e a q u e 
p o d a m o s re lac ionar . 

Hay objetos f u e r a de sent ido, como sen t idos q u e 
t r a n s i t a n de c ier ta m a n e r a , po rque su ca rac te r í s t i ca 
f u n d a m e n t a l la t rans i t iv idad es t a r e a del imaginar io 
h u m a n o . 

P a r a B a r t h e s es te hecho de c u l t u r a es s in c e s a r 
n a t u r a l i z a d o , r e c o n v e r t i d o e n n a t u r a l e z a p o r l a 
p a l a b r a q u e n o s h a c e c r e e r e n u n a s i t u a c i ó n 
p u r a m e n t e t rans i t iva del objeto. 

E s t a m o s e n u n m u n d o de o b j e t o s , n o s o t r o s 
e s t a m o s allí como u n o de ellos, m u n d o de func iones , 
de domes t icac ión total, que p u e d e r e s u l t a r u n a 
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reconversión de la cu l tu ra en p s e u d o na tu ra l eza 
y def ine la ideología de n u e s t r a soc iedad (p. 
280) . 

ciencias y artes del espacio y el color 
La s e m i ó t i c a de l e s p a c i o e s c é n i c o r a d i c a e n el 
de scub r imien to de u n a m a n e r a de ver el espacio y a 
m e d i d a q u e s e a c u m u l a n o s u c e d e n v i s i o n e s , 
pe rcepc iones y n u e v a s exper iencias la idea original 
de ese espacio del espec tácu lo se e n s a n c h a p a r a d a r 
l uga r a o t r a s m a n e r a s de par t ic ipar . 

H a q u e d a d o a t r á s l a par t ic ipac ión e n el t ea t ro 
como u n ingreso del e spec tador a l a e scena , a h o r a 
se t r a t a de la complicidad q u e se es tab lece en t r e mi 
v ida y el espec tácu lo . S iempre q u e la d i ferencia e n la 
p a r t i c i p a c i ó n e n e s e e s p a c i o e n t r a ñ a u n a s igni -
ficación. La c u l t u r a del m u n d o m o d e r n o t iene espe-
c i f i c idades q u e se m a n i f i e s t a n e n los r e c o r t e s y 
m a r c a c i o n e s del espacio, e n la a r q u i t e c t u r a como e n 
la p i n t u r a de los pa i sa jes , en las ob ra s de a r t e o de 
d i seño e n el p l an u r b a n o y en los m o n u m e n t o s . 

Las figuras, in ter ior izadas en la percepción de la 
aglomeración u r b a n a d e t e r m i n a n func iona lmen te los 
u s o s del hab i t a t . La aglomeración como proceso de 
agregación, figura de composición y de in tegrac ión 
de s u h i s tor ia lenta , la aglomeración como territorio, 
figura de la e m p r e s a u r b a n a de l a esca la y de la orien-
tación de u n a geografía social son mater ia les de arqui-
t e c t u r a , pero t a m b i é n a p a r e c e n e n el e spec tácu lo . 

Las fo rmas de significación e n t r a n en relación con 
la expres ión arqui tec tura l , f o r m a s descompon ib le s 
e n e l e m e n t o s cuya combinación es suscep t ib le de 
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c o n m u t a c i ó n y de sent ido . 
El j u e g o de f o r m a s con ten idas y de s u s figuras 

m u e s t r a l a impor t anc i a del contexto, s e g ú n el c u a l 
u n e s p a c i o p royec t ado e s u n c o n j u n t o q u e t i ene 
u n i d a d de principio y med ida . 

La idea de u n a fo rma arqui tec tónica llega al tea t ro 
con l a c e r t i dumbre q u e en t re u n a f r a se y o t r a n o h a y 
u n a relación como en la vida, se t r a t a de u n a re lación 
a rqu i t ec tón ica en t r e u n a tens ión y o t ra . Por e s t a vía 
Felipe Leal, arquitecto mexicano, s eña la lo que sucede 
e n los edificios de u n a c iudad . La visión de u n t ea t ro 
e s t r u c t u r a d o t i ene q u e ver con l a ene rg í a q u e lo 
a l i m e n t a y la t ens ión q u e lo sost iene: u n a m a n e r a de 
c o n o c e r el e s p a c i o e s c é n i c o a s i m i l a n d o l a s 
exper iencias de la c iudad . 

P a r a e s t u d i a r l as c iencias del espacio se r equ ie re 
t ene r e n c u e n t a el espacio n a t u r a l y el espacio vivido 
y las r ep re sen t ac iones del espacio, como el e n c a n t o 
de los p e q u e ñ o s lugares . Pienso en las f a c h a d a s , l as 
c a l l e s p e a t o n a l e s , q u e d e t e r m i n a n m o d o s d e 
a p r e h e n s i ó n y e s t ruc tu rac ión del espacio . 

U n a invención recorre el espacio en c a d a proyecto 
e n el q u e in te rv iene el s u j e t o como f o r m a d o r de 
sent ido, allí e s t á n los espac ios l l amados r o m á n t i c o s 
p a r a a f i rmar al su je to q u e interviene. 

El e spec tácu lo p r e s e n t a e s t a s ca rac te r í s t i cas y 
también proyecta la deformación del espacio vivido e n 
el espacio representado porque se repiten los conflictos 
que conocen los cartógrafos ent re los textos y las car tas 
de representación. Se lo l lama conflicto ideológico. 

Las r e f e r e n c i a s q u e c o n c u r r e n a los e s p a c i o s 
v ienen de las imágenes de las cosa s q u e in te rv ienen 
y de las cosa s q u e no e s t ando p r e s e n t e s s e imag inan , 
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como u n e s tud io sociosemiótico de las exper ienc ias 
de c o n s u m o . Se p u e d e n re lac ionar , p e r o n o s o n 
re i te rac iones s ino como c u e r p o s móviles q u e se de s -
p lazan a m e d i d a que su rge el in te rés por u n o u otro 
de los c a m p o s . 

E n el e s p e c t á c u l o el e spac io a c t u a l o r ea l , o 
p r e s e n t e , el espacio vir tual , la semios is y la re lación 
c o n el m u n d o r e q u i e r e n o e x p l i c a n u n a t r a n s -
formación incesan te . T a n posible es h a b l a r de u n o 
como de otro, de inmedia to h a y q u e refer i rse al q u e 
viene, al s iguiente , es te f enómeno es i rreversible por 
ello p a r e c e q u e p u d i é r a m o s evi tar lo o n e g a r l o o 
hacer lo de sapa rece r . 

Hab r í a u n desp lazamien to del concepto de l uga r 
q u e e s t á en el l engua je escolar a t r avés del d i s c u r s o 
de los n i ñ o s , como e n el e s p e c t á c u l o e n q u e los 
ac to res se pose s ionan del lugar y q u e d a a s e n t a d o 
como u n a energ ía q u e a fec ta a los e spec tadores . Pero 
t a m b i é n a los objetos. 

Las c iencias del espacio p u e d e n a c u m u l a r t a n t a s 
exper iencias de los u s o s del espacio como u s o s p u e d e 
h a b e r en las cons t rucc iones de la c iudad , de l a c a sa , 
d e l e s p a c i o i n t e r i o r . T o d a s i m á g e n e s q u e e n el 
e spec tácu lo son fact ibles y p u e d e n in tegra r se a l a 
semios i s o caracter ización de sent ido cu l tu ra l . 

LrOS e s tud io s de re tór ica y o t ros e s tud io s q u e se 
ref ieren a l a s a r t e s reconocen q u e el espac io t iene 
u n a ca rac t e r í s t i ca q u e r e s u l t a a p a r e n t e , ta l e s l a 
inmovi l idad . Lo q u e n o h a imped ido j a m á s a los 
p l á s t i co s mul t ip l i ca r l a s t é c n i c a s p a r a s u g e r i r el 
movimiento . 

La e s c u l t u r a g a n a en u n o u otro caso sobre l a 
p i n t u r a y la a r q u i t e c t u r a y e s l a q u e n o h a s u s c i t a d o 
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e s tud io s sobre semios is q u e en cambio si e s t á n e n l a 
a r q u i t e c t u r a . 

El a r t e de c o n s t r u i r cons t i tuye u n s i s t e m a de 
s ignos y con ellos h a y can t idad de m e n s a j e s v i sua les 
q u e modif ican la rea l idad y q u e c u m p l e n f u n c i o n e s 
colectivas. Como en la l engua es tos m e n s a j e s de lo 
cons t ru ido se a r t i cu lan y e s t á n l igados al todo q u e 
los organiza . El a s u n t o de la a r t iculac ión del s igno 
s e a en cua lqu ie r a r t e del espacio d e s e m b o c a e n l a 
re lación con el contexto, con su en torno . 

El modelo m á s ce rcano es l a a r q u i t e c t u r a y en 
e l l a el u r b a n i s m o d o n d e l a s a r t i c u l a c i o n e s s e 
mul t ip l ican d e s d e den t ro de la cons t rucc ión a l a s 
re laciones ent re los edificios y con el espacio o pa isa je . 

Así se p u e d e a b o r d a r el domin io de l a c o m u -
nicación q u e como e n las a r t e s de l a m ú s i c a , de la 
p i n t u r a , la a r q u i t e c t u r a y las d e m á s c i enc ias del 
espac io se e s t ab lecen s i s t e m a s de comun icac ión q u e 
es de lo q u e e s t a m o s h a b l a n d o c u a n d o n o s re fe r imos 
a a r t i cu lac iones q u e de la tan re laciones . 

L a s r e l a c i o n e s q u e l a s c i e n c i a s d e l e s p a c i o 
d e s c u b r e n en el e spec tácu lo t o d a s t i enen q u e ver 
con los l engua je s de la acción, con el l engua je de los 
ges tos q u e p r o d u c e el a r te . 

E s t o s l e n g u a j e s p u e d e n ser e s t u d i a d o s en á r e a s 
def inidas por la acción, cualesquiera sean , y los gestos 
d e s d e l a perspec t iva q u e el e s tud ioso escoga. 

Lo q u e h a c e f a l t a e s j u s t a m e n t e u n i f i c a r los 
d o m i n i o s e n los q u e el e s p e c t á c u l o c o n t r i b u y e a 
esc la recer u n m o d o de re lac ionarse . 

O t r a s re fe renc ias q u e son pos ib les y d e s c u b r e n 
moda l idades ' del "espacio escénico conc i e rnen a la 
i so topía q u e p u e d e ser violada en todos los niveles 
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de las articulaciones desde los elementos m á s simples 
como los obje tos a is lados colocados p a r a el u s o 
f recuente de la acción escénica h a s t a los niveles de 
t ransmis ión de sentimientos y emociones. 

El Grupo Mu al que m e refiero i lustra con las 
indicaciones expuestas la semiótica de la arquitectura 
en el Tratado del signo visual. Discuten a Humber to 
Eco porque opone la arqui tectura a otras formas de 
expresión cuya finalidad es la contemplación de las 
obras de ar te o de los espectáculos (p.407). Eco y el 
Grupo Mu admiten que los objetos arquitectónicos y 
el e n t o r n o c o n s t r u i d o , c o m u n i c a n no sólo s u s 
funciones constructivas de abrigo como significados 
de sentimientos o de a tmósferas exactamente como 
la mús ica y la p in tura abs t racta . 

Es fácil y na tu ra l proyectar diversas significa-
ciones sobre u n a habitación y se puede hacer lo que 
propone Bachelard connotar diversos objetos los 
lugares de la infancia, las cuevas del Vaticano, los 
b a l c o n e s . D e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a el s igno 
arquitectónico puede ser asimilado al signo plástico 
y p lan tea los mismos problemas que él. 

Igualmente se pueden relacionar m u c h a s familias 
de signos motivados estudiados por la semiótica como 
el índice de s u función, pero también índice de s u 
confección, de su enunciación; etcétera. 

E n t a n t o que s ignos p lás t icos los e l e m e n t o s 
arquitectónicos tienen formas, colores, texturas. Todo 
lo q u e se c o n o c e del f u n c i o n a m i e n t o y de l a 
organización de este signo puede ser re tomado aquí . 
Sugieren los autores del Grupo Mu u n a clasificación 
entre formemas, cromemas y texturemas. Pero dos 
no tas son propias de la arquitectura, teniendo a m b a s 
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s u ca rác t e r func iona l . La p r i m e r a es su m o d o de ar t i -
culac ión. Sin q u e la demarcac ión en t re las d i fe ren tes 
u n i d a d e s a i s l adas s e a s i empre estr ic ta , el ba lcón , el 
kiosko, n o del imi tan en espacio, lo ind ican . 

Es t e s eña l amien to es pa r t i cu l a rmen te s u g e r e n t e 
p a r a el espacio escénico. Hay u n modo de integración 
q u e j u e g a re lac iones de subord inac ión , de s u p e r -
o rdenamien to , de coordinación. 

La s e g u n d a a n o t a r e s t á l igada a l a organización. 
Las d iversas modal idades de realización de la func ión 
a c a r r e a n la exis tencia de otros t an to s t ipos s e a u n a 
c a s a par t i cu la r , u n a estación, u n complejo deport ivo 
e tcé te ra . 

El a s u n t o de la ar t iculación del s igno e s t r u c t u r a l 
a le r ta l a re lación en t r e la a rqu i t ec tu ra y lo q u e la 
engloba, q u e es s u entorno. Los a u t o r e s en fa t i zan 
q u e e s t a r en la a r q u i t e c t u r a es e s t a r en el espac io 
in t e rno n o es e s t a r en u n a e s t a tua . 

E s e e s p a c i o i n t e r n o s u g i e r e l a p r e s e n c i a de l 
escénico. C u a n d o los a rqui tec tos h a b l a n de a l t u r a , 
pa r ece improceden te p a r a el teatro. Pero el concep to 
d e g ó t i c o , c o m o e s p a c i o s i g n i f i c a t i v o , p u e d e 
d e s e n c a d e n a r u n a n u e v a perspec t iva en el espac io 
escénico. 

Las d imens iones no se ac tua l izan s ino en c a d a 
e s p e c t á c u l o p o r lo c u a l n o e s lícito a f i r m a r e s t a 
d i m e n s i ó n e n c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a . Pe ro m e 
i n t e r e s a d e s c u b r i r cómo las exigencias de la f u n c i ó n 
a r q u i t e c t ó n i c a t r a e n o t ros s igni f icados al e spac io 
escénico. ' 

Los a u t o r e s del G r u p o Mu recor ren el t e m a de l a 
semiót ica de la a r q u i t e c t u r a p a r a i n c u r s i o n a r e n la 
re tó r ica e n el m i s m o dominio. Tanto l a d isc ip l ina de 
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e s t u d i o s de la a rqu i t ec tu ra , como la m ú s i c a d e b e n 
e s t a b l e c e r a n t e s s u s o b j e t o s r e s p e c t i v o s , c o m o 
s i s t e m a s de comun icac ión p a r a pode r va l idar l a s 
v a r i a c i o n e s i so tóp icas o t r a n s f o r m a c i o n e s s e c u n -
d a r i a s q u e cons t i tuyen las figuras de la re tór ica . 

Espac io y objetos, imágenes y r e p r e s e n t a c i o n e s 
se e n t r e c r u z a n en l a exper iencia del e s p e c t a d o r e 
i l u m i n a n u n a semiót ica que es inclusiva. 

E s decir q u e c u á n t o s m á s m u n d o s se d e s c u b r a n 
e n el e s p e c t á c u l o m á s i n t e g r a c i ó n ex i s t e c o n l a 
creac ión del su je to espec tador . 

E s t a s d imens iones que m e i n t e r e s a d e s t a c a r en 
la semiót ica de l a significación del espacio escénico, 
a l e j an las especu lac iones "localistas". 

Los a spec to s q u e seña l amos : espacio escénico, 
mús ica , significación, transferencia, subjetividad, no 
e s t á n e sc ind idos , se c o n c a t e n a n y se a l e r t an , s e 
autor izan y se disuelven. Producen l a catástrofe de u n 
espectáculo y ponen e n d u d a los principios del arte, 
considerádos desde siempre los divos de la creación. 

realizar miradas transversales 
Lo q u e ser ía como pe rde r el sen t ido de u n a totsdidad. 

R e a l i z a r m i r a d a s t r a n s v e r s a l e s d e lo y a 
conoc ido . E s como a p r e n d e r a m i r a r s in l a 
n o r m a de "mí rame a los ojos". 

E s t a e s l a pa r t i cu l a r idad de t ea t ro a c t u a l de 
Veronese q u e él l l ama el Teatro Óptico y le reconoce 
q u e h a y q u e d e s c e n t r a l i z a r l a m i r a d a . E s u n a 
cu r ios idad p e n s a r q u e noso t ros n o m o v e m o s los ojos 
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p a r a ver lo d i ferente de c a d a imagen fija. Ser ía como 
pe rde r el sent ido de la f ronta l idad . 

S i empre se dijo q u e el cue rpo t e n í a l a movil idad 
q u e noso t ro s le i m p u s i é r a m o s y c u a n d o n o e s así , l a 
v o l u n t a d h a s ido t a m b i é n a d o c t r i n a d a . C o n ello 
q u e r e m o s d a r por t ierra las teor ías de l a vo lun tad 
como modif icadoras de n u e s t r a visión del significado. 

Sin embargo p u e d o hablair de mi m o d o de ver y 
m i r a r q u e recibe u n ángulo en pe r spec t iva de ese 
e s p e c t á c u l o y r e c o r t a d i s t i n t o s m o m e n t o s de u n 
pa i sa je . Pero e s a m i r a d a q u e v a a l a e s c e n a r e g r e s a 
al in ter ior del yo a tocar lo que reconoce. E s e ir y 
volver de la acción de la e s c e n a a mi yo q u e no s a b e 
n a d a de lo q u e o c u r r e c u a n d o l l ega l a i m a g e n 
impregna mi modo de ver. Puedo "recibir" u n a imagen 
o "negarme" a recibir la. 

¿ H a s t a c u á n d o ? H a s t a el m o m e n t o e n q u e u n 
aco rde r e s u e n a e n mi h i s t o r i a , en mi m a n e r a de ser , 
se r vivido y logra afectar . 

P u e d o h a b l a r de la r u p t u r a de e s a re lac ión q u e 
creo, p a r a q u e se p u e d a conocer el regreso a u n a 
s i t uac ión inicial . S i empre se rec ibe lo q u e p u e d e 
afectar . Pero no e s lo conocido lo que t iene el privilegio 
de afectar , e s lo q u e se desvía, lo que sa l ta por e n c i m a 
de lo e spe r ado y logra in s t a l a r se e n u n m o m e n t o de 
e s t r u e n d o . 

P u e d o h a b l a r de e s e espac io escén ico , de e s e 
m i s m o espacio no t r ans f igu rado s ino recubie r to de 
o t r a m á s c a r a . E n u n a u o t ra p resenc ia , el espacio 
p u e d e d e s a p a r e c e r po rque la afectación se repl iega 
al espacio interior , a la men te , al cue rpo . A la l e n g u a 
del inconsc ien te que no es p r emed i t ada , s ino q u e se 
h a c e con todo lo que el e spec tador r e p r e s e n t a . 
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Por es te espacio t r a n s c u r r e el e spec tácu lo , u n 
t i empo de la vida de la escena , de los ac to res y de los 
e s p e c t a d o r e s . 

¿Cuá les s o n las u n i d a d e s que se p u e d e n re sca ta r , 
d e s t a c a r ? E s t a s se ref ieren a c a d a invocación, a e s a 
l l a m a d a i n t e r n a del yo q u e c rea en la e s c e n a y la 
sa la . C a d a su je to o c u a d r o es la u n i d a d de acc ión 
q u e a b a r c a el espacio íntegro. 

¿De q u é o t r a m a n e r a p o d e m o s hab la r , si sólo soy 
u n s u j e t o en ese espac io? 

Las r e f l ex iones q u e se e x p u s i e r o n t i e n e n p o r 
finalidad f o r m u l a r l a s iguiente p r e g u n t a : 

¿Por q u é pr ivar al aná l i s i s del e spec tácu lo de e s t a 
var iedad de ev idencias? 

U n a e s c e n a o c u a d r o es lo q u e a t r a p a r e m o s p a r a 
el aná l i s i s de la o b r a de Brech t . 



Santa J u a n a de los Mataderos 

S a n i a J u a n a de los Mataderos que dirigió Luis de 
Tavira connotado creador fue u n espectáculo que 
presentó el Insti tuto Nacional de Bellas Artes. La 
dramaturg ia corresponde a la obra de Bertold Brecht 
actual izada por el equipo de "La casa del Teatro" y 
contó con la colaboración de varios art istas: músicos, 
coreógrafos , escenógrafos , director de o rques t a , 
ves tuar is tas , maquinis tas , y el equipo técnico del 
Teatro "Julio Castillo". 

El programa de mano anota que es 

u n a pieza no aristotélica que d e m a n d a u n a 
aproximación específica de parte del espectador 
que debe es ta r en posición de adopta r u n a 
act i tud definida pa ra el aprendizaje, in teresán-
d o s e en los e v e n t o s sob re el e s c e n a r i o y 
captándolos en s u s múltiples interrelaciones y 
s u progresión. Esto señala la intención de u n a 
revisión radical de su propia conducta . 
No le e s t á permitido identificarse espontánea-
m e n t e con p e r s o n a j e s sólo con el f in de 
compart ir s u s experiencias. De modo que no 
se apa r t e de s u intui t iva apropiación, s ino 
u s a n d o s u s acciones y enunciados p a r a poner 
en o r d e n el p roceso to ta l . (No s i e m p r e el 
espectador es llevado sugest ivamente a e s t a 
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aproximación por la obra de arte misma, puede 
o b t e n e r l a p o r a l g ú n o t r o c a m i n o , p o r 
experiencia propia o por el estudio o a lguna 
otra forma). Editada por J o h n Willet y Ralph 
Manheim ed. Methuen. 

Es tas observaciones son u n a lección de estética 
brecht iana, p a r a que el espectador a s u m a el lugar 
que le corresponde, revisar su propia conducta , e ra 
la tónica de la época. Diríamos ahora , revisar su 
his tor ia . Porque hace u n viaje de ida y vuel ta a 
n u e s t r a memoria. Es como el viaje de lo vacío a lo 
lleno que se perfila en lo "visible"del espectáculo, pero 
a part ir de la intuición que le hace ver lo que no 
puede conocerse de otra mane ra y ordenar según la 
p ropues ta personal las razones de la obviedad que 
es tán ocultas. 

En definitiva el espectáculo se atreve a mos t ra r 
lo que nos atrevemos a "ver". 

Decir "ver" ya encierra u n a imagen in te rna que 
n o s per tenece . Podemos t raducir la , c ada u n o de 
nosotros puede llegar a traducir esa imagen, pero 
solamente si es tá notificado de que existe "algo" que 
no es lo que se ve, sino que "se ve". Dos niveles que 
e s t á n a c o m p a ñ a d o s por la m e m o r i a de lo q u e 
supimos y olvidamos. 

E ingresamos con la libertad de recorrer t ierras 
an t iguas o lejanas, los tabúes , los mut is , el m u n d o 
escolar, a nosotros mismos, a nues t ro inconsciente. 

San ta J u a n a d e los Mataderos, f u e la esceni -
ficación de u n a historia que habla de Pierpont Mauler, 
r ey de los e m p a c a d o r e s de ca rne que f i r m a u n 
contrato p a r a comprar a s u s competidores toda la 
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p roducc ión , a c a p a r a r el m e r c a d o y ori l lar los a l a 
qu ieb ra . E s t a acción provoca el cierre de las f áb r i cas 
d o n d e l a b o r a n c i e n t o s de o b r e r o s y u n a g u d o 
p r o b l e m a de desempleo . El empresa r io a s e g u r a s u 
negocio pero los empleados le incr iminan l a s i tuación 
de h a m b r e . 

E s u n a cairrera por la supervivencia y n o t i ene 
límites. Un "Ejército de salvación" comple ta la imagen 
exp lo tando las b u e n a s conciencias y la ignoranc ia 
de las r azones q u e llevan a e s a s i tuac ión límite. 

La p u e s t a o m o n t a j e comienza e n la g ran b o c a 
del escenar io dividido en dos p lan tas para le las al piso. 
E n l a p a r t e super io r el dispositivo de u n m a t a d e r o al 
q u e v a e n t r a n d o u n cerdo q u e m u e v e s u c a b e z a de 
d e r e c h a a izquierda como no a p r o b a n d o s u f u t u r o 
des t ino . E n l a p a r t e inferior e s t á n los espac ios p a r a 
la escenif icación de la anécdota , allí e n t r a n y sa len 
p e r s o n a j e s q u e gri tan, p ro tes t an , g imen. Nadie oye. 
Voces, objetos, m ú s i c a , t r ansgres ión . Lo q u e s u c e d e 
avasalla, t ras toca, revierte, d i sgus ta y a p e s a r de todo, 
el m u n d o n o se h u n d e , el tea t ro s igue en pie. S u c e d e 
u n con t r a s t e en t r e e s c e n a y sa la q u e podr ía r e s u -
mi r se e n q u e todos g r i t á ramos al u n í s o n o , p a r a q u e 
a lguien oiga. 

E s t a b a r a ú n d a in fe rna l pod r í a s e r t a m b i é n l a 
e s c e n a final, si en a lgún r incón Bertold B r e c h t r i e ra 
como c o n f i r m a n d o q u e h a logrado in t e rcep ta r l a no r -
m a l corr iente de l a vida de e s a soc iedad . 

También nosot ros los espec tadores podr íamos reír 
p o r q u e el e s p e c t á c u l o e s t á a b i e r t o a u n a n u e v a 
reso luc ión o disolución q u e se revive e n el su j e to . 

Hay u n a invocación m a r c a d a por la t u r b a de gen-
tes q u e se a t repe l la y n o en t iende lo q u e vive. No e s 
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u n m e n s a j e es lo q u e se ve o se de ja de ver e n a l g ú n 
m o m e n t o privilegiado 

D e s d e el comienzo los d a d o s e s t á e c h a d o s . El 
e spec t ado r e s el q u e g u a r d a la m e m o r i a y se some te 
a d e m á s a l a t o r m e n t a q u e evoca el e s p e c t á c u l o , 
p o r q u e l a m e m o r i a es u n a ' f o r m a y h a y d i fe ren tes 
f o r m a s de m e m o r i a e n ese t iempo corto o largo 

El acontec imiento de u n a pieza e s la p u e s t a en 
f o r m a q u e no se inven ta felizmente, no es u n logro 
del director de e s c e n a o del mús ico , e s u n m a l e n -
tendido así como lo ent iende Peter Brook. E s t á abier to 
a u n a n u e v a resolución o disolución. 

Rendi r c u e n t a s de lo q u e p a s a en e s c e n a tiene 
p o r objetivo desmit if icar , romper la m a g i a p a r a volver 
a c r ea r e s t a d o s de credibil idad. 

El su j e to e spec t ado r prac t ica var iac iones con l a 
re fe renc ia l idad de los objetos a los q u e cede deseos , 
t e m o r e s y r e n u n c i a s : los p r o p i o s . H a y t a m b i é n 
q u i e n e s a c e p t a n e s t a escenif icación como la f a r s a de 
l a h i s to r ia del Capi tal de Marx. 

Teatro de lo inevitable 
E s t a o b r a q u e t r a t a de lo "obvio" en los m a t a d e r o s , 
d e s a r t i c u l a lo q u e e s t á a r t icu lado e n los h e c h o s . Lo 
q u e s a b e m o s y lo q u e n o s a b e m o s , p o r q u e pa rece 
u n a fotograf ía conocida . Lo q u e d e b e se r desp lazado 
f u e r a de l a e scena , q u e n o es r e p r e s e n t a d o a l a v i s ta 
del e s p e c t a d o r , p o r q u e s igue s i endo lo ín t imo, lo 
g u a r d a d o , lo propio. 

Lo q u e n o e s t á en la c u l t u r a sino e n el t ea t ro 
p o r q u e e s u n a revolución. La rebelión no e s t á e n el 
l uga r conocido, desaf ía , lo desaf ía . 
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Dice Veronese que el acontec imiento e s t á e n el 
l engua je q u e d e n u n c i a todo efecto de rea l idad (p.24). 

"No s o n s ignos p a r a in te rpre ta r , s ino super f ic ies 
p a r a describir", a f i rma Bas t i en Gallet q u e an t i c ipa 
e s t a inserc ión de l a m ú s i c a , s e a ella convencional o 
e lec t rónica (p. 812) . 

La p rox imidad con el tea t ro u r d e u n a posibi l idad 
de a n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a m u s i c a l s u g e s t i v a y 
cohe ren t e q u e p r o p u s o Luis Rivero, mús i co mexi-
cano . 

Nuevamen te la energía es la que h a c e va r i a r l a s 
e s t r u c t u r a s existentes . E s t a interacción q u e f u n c i o n a 
en el desarrol lo melódico en u n t i empo d a r a z o n e s 
p a r a ver apa rece r la conmutac ión y l a p r e e m i n e n c i a 
de la f o r m a como el sen t ido de la obra . 

La m ú s i c a d e l c o m p o s i t o r Rivero a s i m i l a l a 
t radición a l e m a n a y rei tera en el espec tador mexicano 
u n a c reac ión q u e ingresa a la sa la como a u n lugar 
conocido q u e a la vez t oca la f r o n t e r a q u e h a b í a 
s e ñ á l a d o la ac tuac ión . 

M ú s i c a y con t inu idad melódicas n o se e n c u a d r a n 
e n la percepción . El sonido se c a p t a e n el i n s t a n t e 
p u e s el p r e s e n t e es su fo rma. La idea de c i rculación 
de los son idos i n d u c e a u n a cier ta concepción m u s i -
cal . P o r q u e el e s p e c t a d o r rec ibe u n es t a l l ido de 
son idos q u e se a c o m p a ñ a con el ba l anceo del direc-
t o r d e o r q u e s t a . La o r e j a se c o n f r o n t a c o n l a 
d i s p e r s i ó n y l a s e s t r u c t u r a s c o n v e n c i o n a l e s q u e 
e s p e r a m o s q u e a p a r e z c a n no res i s t en lo aleatorio de 
c a d a i n s t an t e . Lo aleatorio s u b s t i t u y e el despl iegue 
p s e u d o orgánico de la fo rma. 

La t radic ión mus i ca l p u e d e d a r n o s la impres ión 
de m a n t e n e r s e apa r t e de es te e n s a n c h a m i e n t o de 
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n u e s t r o un ive r so sonoro . Peter Brook dice q u e de 
e s t a m a n e r a se eleva el nivel de energía en las f o r m a s 
t ea t r a l e s . 

La exper iencia del e spec tador resuelve e n u n i d a d 
l a apar ic ión de la m ú s i c a y de los i n t eg ran te s y s igue 
u n a p i s t a q u e o rgan iza la cua l i dad sensor isd del 
espec tácu lo . 

E n la s a l a la m ú s i c a es u n a c o m p a c t a migrac ión 
de ru idos , sonidos , q u e sa len expu l sados y p r o d u c e n 
u n a t r an s fo rmac ión p e r m a n e n t e e n los oídos. Parece 
a v e c e s u n a d e f o r m a c i ó n de l a m ú s i c a , n o u n a 
repetición. D a m o s lugar a la exploración o intromisión 
q u e r o m p e el tex to q u e se oye. E s t a i n t r o m i s i ó n 
pa rece i r r u m p i r en el en torno con u n a canc ión q u e 
a r r a s t r a t e m a s m u y conocidos y revive c l imas y se 
a c o m p a ñ a de l a s p o s t u r a s de los m ú s i c o s de l a 
O r q u e s t a de la Mar ina Nacional. 

Resu l t a u n hallazgo la o rques t a en el espec tácu lo . 
C a d a i n s t r u m e n t o , pa r t i cu l a rmen te el b o m b o t iene 
u n a d imens ión i n v a s o r a q u e a c o m p a ñ a a los can tos , 
gritos, aul l idos, desp lazamien tos físicos, r u p t u r a o 
q u i e b r a del silencio. 

E n c a d a m o m e n t o de la ob ra apa rece u n colorido 
r e n o v a d o y a l g u i e n p u e d e h a l l a r los t e x t o s q u e 
neces i t a p a r a comple ta r ese a n d a m i a j e m u s i c a l q u e 
r e f u e r z a a la c u l t u r a q u e se dec la ra como a r g u m e n t o 
del siglo. 

P i enso e n la g u e r r a y l a paz q u e a t r a v i e s a el 
e spec tácu lo d e s d e el inicio h a s t a el final. 

S iendo a s í la p r o p u e s t a mus i ca l r e s u l t a se r u n a 
e s t r u c t u r a del espec tácu lo p e n s a d a e i n s t a l a d a sin 
con t inu idad y s in r u p t u r a , po rque t iene u n a m a n e r a 
de a p a r e c e r y d a r s e a conocer q u e el e s p e c t a d o r 
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p u e d e invocar y a la vez t r ansgred i r si se lo p ropone . 
Seña lo "con ins i s tenc ia q u e como e s p e c t a d o r a no 

se p u e d e describir u n a si tuación ideal po rque e n c a d a 
m o m e n t o u n o se s iente afectado. El e spec tácu lo se 
r epa r t e , se p a r t e y se compar t e en t o d a s l a s p a r t e s 
del espac io escénico. 

No s e t r a t a de s e p a r a r l o q u e se d is t ingue . Lo q u e 
se ve y se oye o se cree ver y oir, en t re lo que "aparece" 
y lo q u e "debe aparecer^ que fue ron neces idades , o 
b a l u a r t e s de la semiót ica t radicional e n s u a f á n por 
d a r r e s p u e s t a a u n aná l i s i s q u e d e s m e m b r a b a al 
e spec tácu lo . 

"No se t r a t a de resolver, s ino de disolver" dice 
Veronese , los espac ios q u e conocemos , p o r q u e los 
e s p e c t a d o r e s a m b i c i o n a n j u s t a m e n t e d e s t r u i r l a 
p o b r e i m a g e n de u n se r s ingu la r r e c o r r i e n d o los 
e spac ios a s ignados por la imaginación de u n esce-
nógrafo . 

Se solicita ver el e n t r a m a d o de u n a semiót ica del 
espac io escénico a s o m a n d o en los e spec t ado re s . 

P a r a lo c u a l h a c e f a l t a t r o c a r l a f o r m a ú n i c a 
ambivalente , plurivalente, p a r a fomen ta r e incent ivar 
el e n c u e n t r o con s ignos d r a m a t ú r g i c o s no recono-
cibles e n las z o n a s de oscu r idad o mis ter io p o r q u e 
lo q u e t iene p r imac í a e s el e n c a d e n a m i e n t o e n t r e los 
obje tos y los ac tores . 

A veces el e spec tador n o se de t iene a sen t i r q u e 
obje tos y ac to res se van descub r i endo m u t u a m e n t e . 
D e s c u b r i r q u e algo conoc ido h a d e j a d o de se r lo 
p o r q u e t iene u n a func ión propia en el e spec tácu lo 
como s u c e d e con las r e s e s del P ierpont Mauler , con 
las f r a s e s h e c h a s del es ta fador , los corrillos de los 
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obreros que claman por no tener t rabajo mien t ras 
sostienen u n plato de sopa vacío y son estos objetos 
lo que orquesta o abruma al espectador. Que a la vez 
salta por encima de tales significados para producir 
esa síntesis que reclama su historia personal. Ya que 
cada uno de esos elementos no están en el destino de 
la obra sino en la propuesta de trabajo del director 
para provocar u n a significación que cada espectador 
repite u desentraña según su modo de ver. 

Cuando Peter Brook se refiere al "teatro mortal" 
en el Espacio vacio espera ese salto del espectador 
que le autoriza u n a versión diferente p a r a cada uno . 

El espectador actual es diferente al espectador 
t r ad ic iona l que e s t a b a f i jado a la silla s in m á s 
horizonte que t ras ladar lo que "sucedía" a su vida 
personal . 

Sucede, y es la experiencia con Santa J u a n a de 
los Mataderos, que el espectador tuvo el sentimiento 
de lo esperado y también de lo rechazado. 

La participación del espectador lo salva del "teatro 
mortal" del aburr imiento que sabotea la expectativa 
privada. 

Dejemos entrar la noción de tiempo. Sabemos algo 
de todo pero lo que p a s a hoy h a y que averiguarlo, 
porque lo ignoramos. Es u n saber que no se sabe, lo 
l laman el saber del inconsciente. 

Pero a s í como i n g r e s a m o s o i n g r e s a e s t a 
d imens ión significat iva al su je to , con el m i s m o 
impulso choca y se estrella con u n a concepción ya 
adquir ida que tiene su dinámica. Esto quiere decir 
romper . En todo momento del t raba jo creativo el 
s u j e t o , s e a a c t o r , d i r e c t o r , e s p e c t a d o r , e s t á 
traicionando lo aceptado en virtud de la sorpresa que 
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le provoca tal experiencia . 
El propós i to de desar ro l la r l as suge renc i a s de u n 

e spec tácu lo sobre el cua l es tablecer l íneas de t r a b a j o 
q u e s i r v a n p a r a p e n s a r e n u n a s e m i ó t i c a d e l 
espec tácu lo requiere p re sen ta r u n "momento" de u n o 
de e l los q u e h e m o s se lecc ionado e n t r e los de l a 
ca r t e le ra de l a c i u d a d de México a f ina les del a ñ o 
2 0 0 0 , con el q u e se e labora e s t a invest igación. 

Las ca rac te r í s t i cas del espectáculo , y a s e ñ a l a d o 
v a n a m o s t r a r s e en u n a e s c e n a que es "significativa" 
del s e n t i d o g e n e r a l de l a ob ra . No e s n e c e s a r i o 
e labora r o p r e t e n d e r anal izar u n espec táculo íntegro. 
Es j u s t a m e n t e la selección de u n m o m e n t o o u n a 
e s c e n a lo q u e p u e d e cumpl i r con el objetivo de es te 
libro. 

Lo q u e a la vez indica u n a m a r c a metodológica. 
El d i s cu r so íntegro n o es el material , s ino la selección 
lo q u e a p o r t a las dos ver t ientes . U n a el po r q u é de 
tal selección y otra , la descr ipción de lo elegido como 
impac to en el e spec tador . 

S e g u r a m e n t e no es u n consejo p a r a los crí t icos 
de espec tácu los , pero sería u n a condición "higiénica" 
p a r a con t r ibu i r a la elucidación y p roducc ión de las 
p r o p u e s t a s semiót icas . 

La e s c e n a q u e se r ep roduce figura e n el gu ión de 
la obra , es decir q u e es u n texto de la d r a m a t u r g i a 
de a u t o r al cua l se a ñ a d e n las acotac iones del direc-
tor . 

La selección t iene e n c u e n t a el m o m e n t o medio 
del desarrol lo del espec tácu lo que, m á s q u e n i n g ú n 
otro, r e p r e s e n t a l a u n i d a d t e m á t i c a y cr í t ica q u e 
i n t e r e s a p a r a u n aná l i s i s de u n todo. No e s u n a 
s íntes is , s ino lo significativo del relato b rech t iano q u e 



100 Ana Goutman 

se ocupó de destacar u n momento de emergencia. 
Para analizar hay que escuchar a las par tes y és tas 
es tán representadas en u n a coyuntura que emerge 
sin ánimo de conciliación. 

No es u n final feliz, ni u n a rei teración de los 
pr inc ip ios de so l idar idad social, ni de r e s u m e n 
anecdótico. Ha sido necesaria u n a e tapa de reflexión 
p a r a poder elegir lo que ya no era la obra del autor 
sino lo que p a r a quien hace el estudio configura lo 
que puede destacarse de u n a historia. 

La dirección del espectáculo enfatizó en ocasiones 
c i rcunstancias que en este análisis no se consideran. 
Cada sujeto recoge las marcas que reconoce ligadas 
a la historia personal y por ello figura la diferencia. 
Es u n a señal de t ransparencia a tender tales marcas , 
no desdeñar las , no soslayarlas p a r a no recaer en 
reiteraciones, olvidos y negaciones. 

El análisis semiótico es selectivo en varios niveles 
del análisis. No se trata de hacer u n ejercicio didáctico 
e intentar m á s clasificaciones porque en cada ocasión 
el análisis se desplegará según s u s necesidades. 

La e s c e n a escogida es u n a breve u n i d a d de 
análisis. 

Las muje res que son víctimas de atropello y que 
no lo saben se repiten en la obra de Bertold Brecht. 
E s c o n o c i d a la h i s t o r i a d e M a d r e C o r a j e q u e 
t r anspor t a u n carromato con sus hijos en época de 
guerra . 

En San ta J u a n a de los Mataderos se t r a t a de la 
señora Niddle, esposa de Lucas que propongo como 
eje del conflicto 

"SLIFT (asistente de Mauler) (dice) Hace cuatro 
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d ías el viejo Lucas q u e con t ro laba la p a l a n c a 
de acceso de l a c a rne en la g ran b o c a de l a 
t r i tu radora , se dis trajo por u n p e n s a m i e n t o q u e 
y a n o p u d o contar le a nadie. . ." (Libreto p á g i n a 
43). 

Las n o t a s del libreto in fo rman que : L u c a s r e m a , 
de ja el r emo, j a l a la pa lanca , p a r a la m á q u i n a , r e m a 
ja la la pa lanca . De pronto en u n intervalo de su m e c á -
n i ca (jala la p a l a n c a , p a r a la m á q u i n a , r e m a , j a l a l a 
pa lanca) s a c a u n pape l de su bolsillo, s e descoordina , 
se le cae el pape l den t ro del e m b u d o , al ir por él, 
e m p u j a l a p a l a n c a c o n s u c u e r p o , al i n t e n t a r 
de tener la , se r e s ba l a y cae dent ro d a n d o u n hor r ib le 
alarido". 

La e s c e n a s iguiente apa rece u n joven des ignado 
por SLIFT p a r a reemplaza r a Lucas . El joven cantan 

Pobre L u c a s Niddle 
Regresó al m u n d o 
Hecho tocino 
El tío tocino vestido de la ta 

SLIFT (escucha la canc ión y dice al joven) 

A la h o r a del a lmuerzo vas a ir al comedor 7, 
b u s c a s a l a s eño ra Niddle, la e s p o s a de Lucas , 
q u e e s t a r á ah í p r e g u n t a n d o a l g u n a r azón sob re 
el p a r a d e r o de s u mar ido . Te le p a r a s e n f r e n t e 
y sin m á s le dices de dónde sacas t e la c h a m a r r a 
y l a gor ra (que per tenec ían a Lucas Niddle). 

(El joven contesta) 
-No licenciado, por favor, no p u e d o h a c e r eso 
- ¿Por q u é ? 
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- E s t á m u y cab rón . 
- B u e n o s i u n p o c o , s i n o t u v i e r a s t a n t a 
neces idad . 
- E s t á bien, como u s t e d diga. P u e d e conf iar en 
mí Hcenciado. 

Se c ierra es te diálogo de te rminan te de la s i tuación 
gro tesca . 

A con t inuac ión es la s eño ra Niddle q u e a p a r e c e a 
la p u e r t a de l a fábr ica y golpea, c u a n d o se a b r e u n a 
p e q u e ñ a v e n t a n a , l a s e ñ o r a Niddle grita: 

- Soy yo o t r a vez y n o m e voy a ir h a s t a q u e m e 
d igan q u é hicieron con mi mar ido allá aden t ro . Llevo 
cua t ro días aqu í p a r a d a y mi mar ido n o sale. P regunto 
y p regun to . Nadie m e dice n a d a . Pero yo sí les digo 
q u e aqu í m e voy a es ta r , a u n q u e m e p u d r a de frío 
h a s t a q u e sa lga 

¡Ay de u s t e d e s si le hicieron algo! 
SLIFT. - s u mar ido e s t á de viaje s e ñ o r a Niddle. 
NIDDLE. - ¿ Q u é que dice? ¿ Q u é viaje? 
SLIFT - A s í e s s e ñ o r a , de v ia je . Y s e p a . . . q u e 

t a m b i é n p a r a e s t a e m p r e s a r e s u l t a m u y i n c o n -
v e n i e n t e q u e p e r m a n e z c a u s t e d a q u í d i c i e n d o 
tonter ías . Así que p a r a bien de todos, m e voy a atrever 
a hace r l e u n a ofer ta generosa . Si u s t e d r e n u n c i a a 
s u s m o l e s t a s p e s q u i s a s , p o d r á c o m e r g r a t i s e n 
n u e s t r o comedor t r es s e m a n a s . 

NIDDLE- ¿Comer gra t i s? Pr imero d ígame q u é le 
p a s ó a mi mar ido . 

SLIFT- Ya le dije, e s t á de viaje. Un viaje a Los 
Angeles . 

NIDDLE- ¿A Los Angeles? 
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SLIFT- Si a Los Angeles. 
NIDDLE - Eso no es cierto. No mien ta , ¿Qué pasó? 

¿Por q u é lo e s conde? 
SLIFT- Si ins is te señora . . . Si lo pref iere con t r a t e 

a u n abogado e inicie u n litigio. Pero yo q u e u s t e d lo 
p e n s a b a dos veces. . . La espero en el comedor 7 a l a 
h o r a del a lmuerzo. . . Con permiso (cierra la pue r t a ) . 

NIDDLE.- E s p e r e . No. Tiene q u e o í rme. Abra . 
Necesito a mi mar ido . 

Tiene q u e oírme. No tengo a nad i e m á s . 

El viento empieza a soplar de n u e v o y a r r a s t r a 
p a p e l e s y b a s u r a . La a n c i a n a a b a t i d a d e j a d e golpear 
l a p u e r t a . Mi ra h a c i a l a cal le p o r d o n d e c r e c e 
a m e n a z a n t e el viento. 

NIDDLE. Qué va a ser de mí . Dios mío. 

Con e s t a e s c e n a se c ierra la p r o p u e s t a de es te 
anál i s i s , c u a n d o el ros t ro de la s e ñ o r a NIDDLE e s t á 
oculto. 

El a s u n t o de la significación que e s t á en el t í tulo 
del l ibro se refiere a la posibi l idad de e n t e n d e r q u e 
e s t a e scena , pá r r a fo o segmento e s t á e n t r e c r u z a d a 
en l a cons t rucc ión que e s a la vez u n a demolición, 
p o r q u e es el e spec tador el q u e s ien te el miedo, q u e 
e s l a e m o c i ó n a n t e lo d e s c o n o c i d o , c o m o u n a 
demolición de lo q u e e s t á a n t e s en la e scena . 

E n e s t e m o m e n t o el e n c u e n t r o de los p e r s o n a j e s 
d e t e r m i n a u n a cr is is de sen t imien tos q u e propic ia 
r u p t u r a s po rque por u n a pa r t e los d u e ñ o s del t r aba jo 



104 Ana Goutman 

n o s a b e n q u e Lucas es u n se r h u m a n o , es decir algo 
d i f e r e n t e a lo q u e p r o d u c e e n el l uga r al q u e lo 
de s t i na ron . A d e m á s Lucas t iene u n a m u j e r q u e lo 
r e c l a m a q u e r ec l ama a s u mar ido . El e n c u e n t r o de 
a m b a s s i tuac iones e s t á cer rado en la carac ter izac ión 
fija o d e t e r m i n a d a q u e los d u e ñ o s de la f áb r i ca n o 
conocen . 

El c a p a t a z y Lucas o c u p a n el m i s m o espacio, q u e 
es la fábrica. S u s funciones difieren y n inguno conoce 
al otro. Sin embargo h a y u n a d e p e n d e n c i a q u e los 
an iqu i l a como su je tos . Y los d e s t r u y e as í m i s m o s 
p o r q u e s o n m i e m b r o s de u n a m a q u i n a r i a de l a q u e 
no p o s e e n el control . 

Las canc iones q u e al estilo de Brecht , como en el 
coro griego r e l a t a n lo q u e le h a ocurr ido a Lucas 
en l azan l a e s c e n a al nivel de u n a g u e r r a d e s p i a d a d a 
s in vencedores ni vencidos. 

Las m a r c a s que conocemos de a m b o s con tend ien-
tes ref le jan u n a e s t r u c t u r a social que los c o n d e n a a 
con t inua r en u n a dirección sin salida. Pero los objetos 
s eña l an o t r a s l íneas de acción y de emoción: las r opas 
de L u c a s , d e j a d a s a n t e s de c o m e n z a r el t r a b a j o 
invocan las voces de s u m u j e r y la de los c o m p a ñ e r o s 
q u e r idicul izan el des t ino de Lucas pero q u e a la vez 
se er igen como el propio des t ino, el q u e los e s p e r a a 
p e s a r de q u e s iguen vivos. 

"Lucas es a h o r a tocino en lata". 

Peter Brook uti l iza u n a f r a se p a r a d e s p e j a r l a s 
con fus iones significativas sobre l a verosimil i tud del 
p e r s o n a j e de Brech t "Madre Coraje", 
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"Hay q u e inven ta r los s ignos de l a u s u r a " 

¿Cuá l e s el s igno o los s ignos de la S ra . Niddle? 

No son s u cuerpo encorvado, ni s u cabeza cub ie r ta 
por u n chai , n i s u voz o s u grito. ¿ Q u é es e n t o n c e s ? 
La p r e g u n t a y la ins is tencia t o z u d a q u e nad ie con tes -
ta , p o r q u e l a r e s p u e s t a q u e rec ibe n o le l lega al 
cerebro, s ino a la a l t u r a del sen t imien to de dolor. 

C u a n d o el r eemplazan te de L u c a s a m a g a sobre 
la c r u e l d a d de lo que le p ropone el capa taz , ta l e s 
a n u n c i a r a l a Sra . Niddle l a m u e r t e de Lucas , p o r q u e 
él e s t á u s a n d o s u s ropas , la t r a m a e n t r a en otro c l ima 
q u e p a r e c e la p s e u d o real idad de la fábr ica . 

U s a r los objetos de Lucas , es la m u e r t e , a c e p t a r 
la m u e r t e en el luga r del t r aba jo . Pero a ú n m á s cede 
a la Sra . Niddle q u e o c u p a el lugar de o t r a m u e r t e 
q u e es l a de ella y l a de todos . 

El luga r de l a comida h a sido en el t r a n s c u r s o de 
la o b r a la seña l de la des t rucc ión . E s u n a c o m i d a 
"que n o se merecen" , es u n a comida "que e n m i e n d a 
la h o r f a n d a d de la S r a Niddle. E s finalmente u n a 
pobre comida q u e no c u m p l e la func ión de s ac i a r el 
h a m b r e . Los ob j e to s p a r a l a c o m i d a p e r m i t e n a l 
e s p e c t a d o r la f a n t a s í a de u n a sa l ida a i rosa de ese 
m a c a b r o m u n d o de venganza . Comer e s vivir y es a 
la vez t ene r u n lugar q u e los d e m á s reconocen . Pero 
lo que podr ía llevar a u n desenlace reñido y desaf ian te 
q u e d a n n u e v a m e n t e en la p e n u m b r a por la apa r i c ión 
del "Ejército de Salvación". - - . 

El r e c u r s o al "Ejército de Salvación" el "dador" de 
la comida con la finalidad de guiar a los obre ros a la 
sa lvación r ea f i rma el c l ima de en t r ega q u e p a d e c e n 
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es tos h o m b r e s y m u j e r e s q u e c l a m a n por t e n e r s u 
lugar en la sociedad. 

Los espac ios de la o b r a se r e d u c e n a las acc iones 
de los obre ros q u e conf ron tan la g rand ios idad de la 
f áb r i ca en re lación con su lugar inexis tente . 

Cada objeto, c ada hombre , c ada silencio pe r tenece 
a l a fábr ica . Ellos y a s a b e n cómo e n t r a r y salir de 
c a d a r i n c ó n c u a n d o s o n l l a m a d o s por l a voz del 
d u e ñ o . 

La adver t enc ia de Slif t" . . . inicie u n litigio. Pero yo 
q u e Usted lo p e n s a b a dos veces' ,, indican n u e v a m e n t e 
el espac io exterior al q u e a ella, la s e ñ o r a Niddle, le 
e s t á p roh ib ido e n t r a r . 

C u a n d o los objetos cob ran re levancia los s u j e t o s 
p a r e c e n d e s a p a r e c e r po rque s u c e d e u n diálogo e n el 
q u e u n o s d o m i n a n a otros. 

Los i cones del "Ejército de salvación", los p la tos 
vacíos, l a s ropas , l as p u e r t a s c e r r a d a s y l a s v e n t a n a s 
a p e n a s ent reabier tas , l as voces a l t i sonantes p a r a q u e 
r o m p a n el a i re y e n t u m e z c a n los c u e r p o s y a de por 
sí he l ados son a lgunas de las seña les q u e se r e p a r t e n 
e n l a e scena . 

El derecho sobre cada lugar es el derecho de m a t a r 
q u e la soc iedad a n u n c i a en es te m o m e n t o de l a obra . 
E s t a objet ividad es al m i s m o t iempo el g rado de l a 
subje t iv idad q u e no se h a desar ro l lado s ino q u e h a 
sido d e t e r m i n a d a por las acciones de los otros . Los 
ob re ros e s t á de t e rminados . 

Las i d a s y vue l t a s a l as que se ve s o m e t i d a la S ra . 
Niddle q u e desconoce el dest ino de s u mar ido def inen 
u n a c i r c u l a r i d a d o r epe t i c ión p a r a d e m o s t r a r l a 
i n u t i l i d a d de c a d a acc ión q u e s e e n c a d e n a a l a 
s iguiente , s in posibi l idad de modif icación. 
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La c a r a c t e r í s t i c a de l a s a c c i o n e s p o n e a e s t e 
m o m e n t o e n t r e los m á s á l g i d o s p o r q u e n o s e 
e n c a m i n a n a n i n g ú n lado y t ampoco de desp lazan , 
s ino q u e los vemos detenidos , po r lo cua l e n todo 
m o m e n t o se expe r imen ta l a emoción de la m u e r t e , 
a u n q u e los p e r s o n a j e s no pa recen saber lo . 

Los e spec tadores no podemos e s p e r a r n a d a , salvo 
sa l t a r p o r e n c i m a de las nega t ivas y de la m u e r t e 
p a r a a n u n c i a r q u e h a y otro modo de vivir. 

Lo q u e s igni f ica q u e h a y o t r a c u l t u r a q u e e s 
posible d e s c u b r i r c u a n d o se agota el movimiento de 
u n a repet ic ión imposible de de tec ta r . 

Desde f u e r a del círculo es posible ver al círculo. 
La e s p e r a n z a de salir de tal círculo e s t á c eñ ida a 

la r e s i s t enc ia de la S e ñ o r a Niddle q u e s a b e lo q u e 
qu ie re y lo dice "Necesito a mi marido ' ' "Tiene q u e 
oirme" "No tengo a nad ie más" . 

No pa rece q u e ella h a cedido a las m e n t i r a s . S a b e 
de q u é se t r a t a . Porque h a sido el t e m o r con el q u e 
vivían y con el q u e viven, ta l e s q u e u n a m í n i m a 
d is t racc ión a r r a s t r a al obrero a seguir la s u e r t e de 
los ce rdos . 

Pero as í m i s m o es u n s a b e r q u e n o se s abe . La 
m u e r t e e s t á p r e s e n t e pero e s t á s i empre m á s lejos, 
e n los d e m á s , es lo q u e la Sra . Niddle def iende. No es 
L u c a s el q u e h a muer to . 

" ¿ P o r q u é lo esconde?" Aparece el j uego de l a v ida 
co t id iana . No t enemos n a d a p o r q u e a lguien q u e lo 
t iene lo oculta. Pero u n día lo t e n d r e m o s todos pa rece 
d e c i r l á p r e g u n t a de la S ra . Niddle. v ; i":: 

Es t e j uego de verdad y m e n t i r a como r e l a t a n los 
pr is ioneros de los campos de concentración es el á r e a 
q u e los q u e e s t á n f u e r a del c ampo desconocen . 
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La Sra . Niddle crece en la m e d i d a en q u e p e n e t r a 
e n los si lencios y rec lama, y a c e p t a la comida como 
p e r s o n a j e del j uego q u e le h a c e n j u g a r . Ella s e g u i r á 
viviendo po rque t iene el luga r de su voz. 

La explicación de u n viaje a Los Angeles sirve al 
e spec t ado r como u n a luz q u e d e s c u b r e lo grotesco 
p e r o a l a vez lo i m p o s i b l e p o r q u e p u e d e s e r el 
i n s t r u m e n t o p a r a cubr i r la m e n t i r a y h a c e r l a visi-
ble. La h a c e t a n visible q u e p r o d u c e t an to dolor como 
los objetos q u e se m a n i p u l a n d u r a n t e la e s c e n a del 
ingreso del r eemplazan te . 

La Sra . Niddle t iene m á s apar ic iones d u r a n t e la 
ob ra , ella e s t á del lado de los c o m p a ñ e r o s de s u 
m a r i d o y c o m p a r t e l lanto y r i s a s como le s u c e d í a a 
La Madre de Gorki. Su ingreso a la l ucha por el t r aba jo 
f o r t a l e c e el l u g a r q u e e l la h a b í a g a n a d o e n s u 
rec lamación . 

"Carne q u e e m p a c a carne" es la p a r á b o l a de l a 
explotación q u e se resuelve en autoexplo tac ión q u e 
se desconoce po rque l a d is t racción q u e lleva a Lucas 
a caer a la t r i t u r a d o r a carga con la imagen de "un 
p e n s a m i e n t o q u e y a no p u d o contar le a nadie" . 

Como la ca ída del pape l q u e in ten tó de t ene r es lo 
q u e provocó q u e él r e sba la ra , el pape l e r a p roba -
b l e m e n t e a l g ú n d i s c u r s o polí t ico q u e t e m í a q u e 
a lgu ien e n c o n t r a r a . F u e e n t o n c e s el d i s c u r s o e n 
p r imer lugar el q u e g a n a el lugar de de tonado r p a r a 
q u e se d i s p a r e la contradicción. 

Las p a l a b r a s : papel , t r i t u r ado ra y la p rop ia v ida 
d icen al e spec t ado r re lac iones q u e t a m b i é n e s t á n 
a r t i c u l a d a s s in dif icul tad en cua lqu ie r otro texto de 
la vida co t id iana . 

Asimismo "Carne q u e e m p a c a carne" c i rcunscr ibe 
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la i den t idad del s u j e t o - c a m e q u e t r a b a j a y p u e d e el 
e s p e c t a d o r c o n m u t a r los n o m b r e s p a r a cer t i f icar 
o t r a s re laciones válidas y per t inentes . "Dolor q u e t r a e 
dolor". 

"El tío tocino vest ido de lata". P a r a descodif icar 
e s t a i m a g e n del cue rpo no como u n a in tervención 
explicat iva sino como u n a p a l a b r a i n t r o d u c i d a e n el 
código de la imagen inconsc ien te del cue rpo . Vest ido 
de l a t a ind ica el e s t u c h e nuevo , adqu i r ido s in t rá -
mite , como hecho a propósi to y con b u e n r e su l t ado . 

La i m a g e n r e p r o d u c e l a m o n s t r u o s i d a d de los 
múl t ip l e s genocidios q u e r e d u c e n el cue rpo a u n a 
imagen inconsciente . 

E n t o n c e s no se t r a t a de leer e n el sen t ido de l a 
in te rpre tac ión , s ino de h a b l a r i nconsc i en t emen te a 
t r a v é s de mi i m a g e n del cue rpo el m i s m o código 
implícito en el cue rpo . 

As imismo la in tervención del c apa t az p a r a q u e el 
obrero o c u p e el luga r de Lucas d e s t a c a el m o m e n t o 
de a s imi l ac ión de a m b o s : el c a p a t a z y el ob re ro 
c u a n d o dice 

"si no tuv ie ras t a n t a neces idad" 

P a l a b r a s q u e e s t á i nd i cadas en el gesto del obrero 
q u e se ace rca y se s e p a r a de l a r o p a de Lucas . La 
"neces idad" de él no es la "necesidad" del capa taz . 

Por lo c u a l h a y allí u n t ras lape de s ignif icados 
q u e r e d u n d a en u n a confus ión de in tenc iones . 

No se s a b e cuá l es la neces idad del c a p a t a z pe ro 
sí h a y u n o rden como finalidad sin r e p a r a r e n los 
med ios . 

Los movimien tos escénicos m a n t i e n e n la u n i d a d 
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con luces y colores y son idos q u e e s t á n i m p r e g n a d o s 
de la ma te r i a del espectáculo. El espec tador n o dist in-
g u e la p a l a b r a de los son idos s e a n ellos m u s i c a l e s o 
vocal izados po rque no se t r a t a de la na r r ac ión , n i del 
d i scur so , s ino de s u sen t i r se a fec tado por el todo e n 
el q u e participó. Quiero decir, que distinguir isotopías, 
m u s i c a l e s o v e r b a l e s c o n t i n u a s i e n d o ocioso. El 
e spec tador , c a d a e spec tador dirá, si se atreve, algo 
pa r t i cu l a r q u e co r re sponde a s u m a n e r a de recibir el 
impac to de u n m u n d o q u e lo h a d e s p e r t a d o a otro 
m u n d o q u e t en ía g u a r d a d o u olvidado. 

Si n o h a y n a r r a c i ó n p a r a c o n t a r , n o h a y 
a r g u m e n t a c i ó n p a r a discernir , ac to res y obje tos se 
modif ican , se envuelven y p e n e t r a n con l a s a r m a s 
q u e el su j e to e spec tador p u e d e esgr imir . 

Por o t r a p a r t e la o b r a n o e s p e r a al e spec tador , no 
h a y dupl icac ión de niveles, o e s t a d o s o m o d o s de 
apa rece r . El su j e to e spec tador es el múl t ip le acert i jo 
q u e c a d a u n o a s p i r a o p u e d e m a n i p u l a r . Lo q u e se 
r e q u i e r e p a r a e n t r a r a u n a n u e v a m i r a d a d e l 
e spec t ácu lo e s p r ec i s amen te la n o sepa rac ión , n o 
qu ie re decir la n o disgresión, p o r q u e todo s u c e d e e n 
el c u e r p o del espec tador . Reconocer la d imens ión de 
e s t e n u e v o e s p e c t a d o r e s lo q u e se p r o p o n e l a 
semiót ica de la significación. 

La s e p a r a c i ó n p r o p o n e u n i r , y l a u n i ó n e s 
confiictiva ¿ P a r a qué u n a p r o p u e s t a q u e d e b e se r 
corregida a poco de se r f o r m u l a d a ? La visión u n i t a r i a 
e s l a de l s u j e t o e s p e c t a d o r , n o s e t r a t a de u n a 
p o s t u l a c i ó n e s t é t i c a , m o r a l o e s p i r i t u a l s ino de 
r e e n c o n t r a r s e como su je to en el lugar e n el q u e se 
e s t á . 

Las dupl icac iones q u e gene ran la va r i edad de los 
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e spec tácu los en t r e "ellos" y nosotros" , c o n c u r r e n a 
la t radic ional visión del a r te como exógeno, exterior, 
r e sca t ab le . 

E s v e r d a d q u e h a y e s p e c t á c u l o s q u e n o s 
" r e c h a z a n " , n o s " e v i t a n " y e s l a p r u e b a d e l a 
d ivers idad de n u e s t r a í n t ima problemát ica , re fer i rse 
a l a s exper ienc ias q u e nos e s t r emecen es el objetivo 
de u n a significación q u e genera n u e v a s f o r m a s de 
v ida en el luga r q u e n o s cor responde . 



Epilogando 

A d v i e r t o que el objetivo que persigue este t r aba jo 
es r eun i r las vert ientes que ar t icula u n espectáculo 
teatral, vertientes que se suceden y se intercalan p a r a 
d a r r a z ó n del acon tec imien to , la c a t á s t ro f e q u e 
represen ta la significación en el espacio escénico. Las 
vert ientes p rocu ran la aproximación a la semiótica 
d e l e s p a c i o e s c é n i c o q u e e s el o b j e t o d e l a 
investigación en el a fán de abrir los caminos cerrados 
e n l a s e m i ó t i c a t r a d i c i o n a l e m p e c i n a d o s e n 
pe rmanece r en el á rea de la p u e s t a en escena y el 
acoplamiento de las d ramaturg ias que enrolan al 
ac to r , la ac t r iz , el sonido , l a e scenog ra f í a , e t c . 
R e v i s i t a d a s p o r l a s n u e v a s t e c n o l o g í a s y l a s 
p ropues t a s "alternativas". 

Cada espectáculo tiene u n a lógica de combinación 
irreductible a los códigos que se convierten en mero 
ma te r i a l que debe se r r e a g r u p a d o s egún l a s va-
riaciones percept ivas y p u e d e n albergar s i s temas de 
re lac iones abs t r ac t a s y formales. Si la imagen es 
concreta , las relaciones de monta je fo rman r edes 
inteligibles. 

La experiencia de la participación del espectador 
configura u n lugar en el espacio escénico que se t ra -
duce en la significación del espectáculo. Pa ra llegar 
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a e l l a s e r e q u i e r e a t e n d e r l a s o b s e r v a c i o n e s , 
ref lexiones e invocaciones q u e el su j e to e spec t ado r 
r e c l a m a como cent ro de la semiót ica q u e se r e n u e v a . 
No h a y u n t é rmino o p u n t o final en l a significación 
lograda , p o r q u e c a d a espec tácu lo y c a d a e s p e c t a d o r 
t i enen r ecu r sos , h i s tor ias q u e d e b e n se r a t e n d i d a s . 

No h a y u n c u a d r o de s ignos q u e s e a lo suf ic ien-
t e m e n t e exhaust ivo, po rque el l engua je , el espacio , 
l a geometr ía , el inconsc ien te j u e g a n o pa r t i c ipan de 
m a n e r a s ingula r con c a d a nuevo objeto. 

Así como u n a investigación requiere de u n mé todo 
af ín al objeto p a r a no caer en la l l a m a d a " i lust ración" 
del método , de la m i s m a m a n e r a el e s tud io de u n 
e spec tácu lo requiere l a a s i s t enc ia de las f u e r z a s q u e 
c o n m u e v e n y t r a s tocan la m i r a d a convencional del 
e spec t ador . 

S i n d u d a e s u n a p u e s t a a l a i n s e r c i ó n d e l 
e spec t ácu lo tea t ra l al á r e a de las c iencias h u m a n a s 
y sociales, así como S a u s s u r e desaf íó a los l ingü i s t a s 
p ropon iendo u n a ciencia que a ú n n o d e s a r r o l l a d a 
in t roduc ía a la l ingüís t ica en u n a c a m p o def inido p o r 
el sello de l a invest igación científico-social y l a l lamó 
semiología. 

Los c o n t i n u a d o r e s d ieron v a r i a d a s s e ñ a l e s de l 
d e s a r r o l l o de l a s e m i o l o g í a / s e m i ó t i c a p e r o c o n -
s ide ra ron q u e obse rvar l as s eña l e s de t r áns i to e r a el 
p u n t o final de e s a a v e n t u r a y dec l a r a ron el a c t a de 
de func ión de l a ciencia c i tada. 

Que f r acase la memor ia , d o n d e la m e m o r i a n o 
h a b í a f r a c a s a d o p a r a no volver a ver lo m i s m o s ino 
reveer q u e es l a m a n e r a de mi r a r q u e c o m p l e m e n t a 
l a f ron ta l idad a la q u e e s t a m o s h a b i t u a d o s . 

Quiero decir q u e h a y q u e a t e n d e r lo c a m b i a n t e . 
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lo q u e n o co r re sponde a lo conocido lo q u e n o n o s d a 
la r azón . Por ello se t r a t a de reveer. 

C a d a nivel de m u t a c i ó n de los objetos envuelve 
al an te r io r y es u n nuevo s i s t ema de comunicac ión . 

Hay dos lectores u n o que c o n s u m e la a n é c d o t a 
de p á g i n a e n p á g i n a y otro q u e es el lector s imbólico 
q u e se p r e g u n t a a sí mismo, es la n o t a del ingreso al 
inconsc iente , el t iempo no es u n a n t e s n i u n d e s p u é s 
es reversible. 

La significación pe rmi te u ofrece u n a condición 
q u e e s l a c r í t i c a p a r a d e s c i f r a r , t r a d u c i r , n o 
in t e rp re t a r . 

Convengamos que se t r a t a de o t r a m a n e r a de 
p e n s a r - r e f o r m a s del en tend imien to- q u e n o sólo el 
e spec tácu lo t ea t ra l e s t á p roponiendo , s ino q u e s e d a 
e n l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a d e l a b io log ía , l a 
medic ina , l as m a t e m á t i c a s , el cine, en u n s inf in de 
ac t iv idades q u e el su j e to e m p r e n d e c u a n d o no se 
s i en t e reconoc ido e n los d i s c u r s o s a t e m p o r a l e s e 
h is tór icos , mora l i zan tes o art ís t icos. 
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