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INTRODUCCION. 

La escritura, que es una de las manifestaciones intelectuales verbales, se 

encuentra en interrelacién y correlacién con el desarrollo de la humanidad 

cuya historia se ha reflejado en las constantes modificaciones que aquella es- 

critura ha sufrido a lo largo de su historia. Sin embargo, a pesar de la univer- 

salidad y el valor generalizado de la escritura, su estudio fue relegado exclu- 

sivamente a la filologia y posteriormente a la lingitistica, las cuales la reduje- 

ron al descifre de escritos antiguos principalmente y a los modelos lingiiisti- 

cos con las aportaciones matematicas, dejando de lado el fendmeno de la es- 

critura como tal. Fue asi que la esencia funcional del lenguaje escrito, al igual 

que la del lenguaje verbal en general, no tuvo lugar en este difundido método 

de andlisis i6gico-formal. 

La acepcién nueva del concepto de escritura comprende una forma sim- 

bélica fija de la organizacion mental por medio de la cual se manifiesta la ac- 

tividad estético-intelectual humana. Con esto, estamos conscientes de que 

cualquier definicion, 0 incluso cualquier intento de definicion, carece de per- 

feccién. Igualmente en nuestro caso, la caracterizacion del fendmeno de la es- 

critura es muy aproximada y, en realidad, no nos preocupa mucho, pues mu- 

chas veces no dar definiciones y sdlo usar las existentes intuitivamente esco- 

gidas y adaptadas para cada discurso concreto, es suficiente y no provoca un
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problema serio de no entendimiento. Al contrario, consideramos que el afecto 

—obligatorio segun las reglas cientificas— por las precisiones terminolégicas 

y taxonomias rigurosas en la mayoria de los casos conduce a discusiones ted- 

ricas inutiles que, ademas, se alejan de! objeto real de estudio y se encierran 

en el nivel abstracto exclusivamente. A la luz de lo dicho no intentaremos dar 

una definicién exacta y abarcadora, lo que es imposible, de la escritura, ni cla- 

sificar los tipos de escritura (icdnica, silabica 0 morfosilabica, etcétera) segin 

los modelos existentes, ni tampoco seguirlos. Sélo nos limitamos a la contra- 

posicién de la escritura lineal, cuyo estado final representa la escritura alfabé- 

tica, y no lineal que incluye distintas formas semidticas de diferentes mate- 

riales, instrumentos y tecnologias usados para presentar el pensamiento hu- 

mano. De esta manera, los limites tedricos del concepto de escritura estable- 

cidos por la ciencia y cultura occidentales, se desbordan y el fendmeno mismo 

se presenta en su mayor complejidad semidtica. Los elementos pictéricos, ar- 

quitectonicos, del arte de textil, etcétera, que cumplen una funcién simbélica 

en la transmision del mensaje, pueden por derecho considerarse partes inte- 

grantes de la escritura. En este contexto, !a escritura misma se manifiesta co- 

mo un proceso en constante transformacion. 

Con base en lo expuesto, la presente investigacion pretende demostrar la 

necesidad de dar un enfoque y un método distintos a los estudios relacionados 

con la escritura, puesto que en nuestra época de avanzadas tecnologias se re- 

quiere de una orientacién nueva de los estudios humanisticos, que tendrian 

que prestar mas atencion a los aspectos antropoldgicos’, promover la creacién 

de las investigaciones multidisciplinarias, polifacéticas y aportar a los estu- 

' Concebimos la antropologia de una manera bastante amplia, a saber, como un conjunto multidis- 
ciplinario cuyo objeto principal de estudio engloba la nocion del hombre, incluyendo sus distintas 
manifestaciones interrelacionales una con otra: como un ser bioldgico, histérico, intelectual, cultu- 

ral, religioso, étnico, etcétera. 
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dios cuyos objetos representan los fenémenos y hechos reales y no sus mo- - 

delos sustitutivos ideales. Los métodos de la lingtiistica moderna basados en 

los principios formales y estructurales, definitivamente no son satisfactorios; 

no es casual, por lo tanto, la aparicién de disciplinas tales como la pragmatica, 

la lingtiistica del texto, la semisdtica, la socio y etnolingilistica, entre otras, cu- 

yo objeto comtin —la lengua natural— se analiza a partir de aspectos cualita- 

tivos mas que de cuantitativos. Desde estas perspectivas, la conceptualizacién 

de la escritura no puede ser reducida a algunas de sus manifestaciones, fonéti- 

ca o silabica, por ejemplo; a la vez que se debe impedir la propagacién de 

modelos estaticos y definiciones tajantes, lo que comunmente se observa hoy 

en dia, en lugar de dar propuestas de caracterizaciones. 

Asi, los limites de la escritura establecidos tedricamente se desbordan, y 

el fendmeno mismo se presenta en su mayor complejidad semiética. También 

los elementos pictoricos, arquitecténicos, plasticos e, inclusive, musicales que 

cumplen una funcién simbélica’, por derecho pueden considerarse partes in- 

tegrantes de la escritura. En este contexto, la escritura misma se manifiesta en 

constante transformacién viva lo cual, por un lado, hace dificil el estableci- 

miento de los margenes tedricos fijos de la escritura y, por otro, permite ob- 

servar este fendmeno como manifestacién del continuo desarrollo tecnoldgi- 

co-cultural. 

En este trabajo se sostiene la idea de que el hipertexto es un nuevo sis- 

tema de escritura que se ha hecho realidad debido a la nueva tecnologia ciber- 

nética. La imprenta permitié la gran difusion de la escritura alfabética y con 

ésta, del mundo literario por medio del libro. Al mismo tiempo creo las con- 

diciones que revelaron su propia insuficiencia y la necesidad de una manera 

distinta de formar y transmitir ideas, puesto que la cantidad de informacion 
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liberada por la imprenta requirid de otros medios escriturales para el uso y la 

difusién de los datos. Actualmente, la escritura hipertextual electrénica ha 

empezado a sustituir las formas y estructuras tradicionales tornandose, por un 

lado, ecléctica, debido a varios principios comunes para las escrituras anterio- 

res y, por otro, como una escritura original y especifica que posee caracteristi- 

cas formales y funcionales propias. 

En los tiempos de intensiva difusién de las tecnologias electrénicas no 

son escasos los supuestos sobre la pérdida de la cultura de reflexion y la co- 

municacion interpersonal. Frecuentemente hay pronunciamientos a favor del 

libro impreso (las grandes obras literarias) al que se considera como el medio 

mas idéneo de formacién de la personalidad, mientras que los medios masivos 

de comunicacién (la radio, la televisién, 1a computacion, etcétera) se refieren 

a ambientes destructores y divisores. Existe cierto olvido en estas ideas nos- 

talgicas, referente a que la lectura tradicional desde el principio también ha 

conducido al aislamiento y a la soledad, ya que la misma reflexién sobre lo 

leido presupone el retiro y cierta enajenacion. Los mass media, que realmente 

coexisten con la literatura, las artes y la mdsica, son una realidad, y su uso no 

s6lo amplia las posibilidades de la actividad humana sino que también cumple 

la funcién de ser intermediario en el establecimiento de relaciones entre los 

individuos (la vinculacién de todos con todos) y en la creacién de intercambio 

inmediato (on-line) de ideas, opiniones, lo que no es mas que la comunicacién 

misma. 

La existencia del nuevo tipo de escritura conduce a la modificacion 0 a la 

destruccién de ideas y conceptos antiguos (tradicionales). El hipertexto, cuya 

organizacién no es lineal y cuyo ordenamiento se fundamenta en el principio 

de coordinacién y no de subordinacién de los elementos, modifica la concien- 

  

? Aqui nos referimos unicamente al hombre al hablar de las simbolizaciones. 
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cia comin de tal manera que la percepcién lineal del mundo evoluciona hacia 

una forma més abierta (espacial) y no estandarizada en los marcos intelectua- 

les tradicionales elaborados anteriormente. 

La asimilacion y el uso de la escritura hipertextual también comprende 

un cambio de prerrogativas en el modo de pensar: el método analitico, que ha 

predominado a partir del auge de las ciencias naturales y exactas, evidente- 

mente cede el paso al método del pensamiento sincrético y sintético, lo que, a 

su vez, conduce a la revalorizacién de los aspectos humanisticos, a saber: éti- 

co-morales y estéticos. 

Como un punto importante en esta tesis, se destaca que estos aspectos 

antropoldgicos, habitualmente relacionados con cuestiones subjetivas, deben 

estar incorporados, de manera legitima, en los estudios cientificos cuya ten- 

dencia general hacia la maxima objetividad se considera un apoyo metédico 

esencial. En otras palabras, algunas consecuencias del desarrollo cientifico- 

técnico han llegado a tal nivel que se ha revelado la necesidad de cierto tipo 

de control. El regreso a la preeminencia de lo humanistico —aun en las in- 

vestigaciones aparentemente lejanas de la problematica antropolégica— per- 

mitira realizar dicho control de una manera mas adecuada. 

EI concepto de hipertexto tiene distintas acepciones —el término mismo 

puede parecer ambiguo—, ya que se utiliza tanto en el sentido estrecho de Ja 

palabra, por ejemplo, en el campo técnico computacional, como también en el 

sentido mas amplio. La segunda acepcion se refiere a la organizacion de la 

informacion, de la mente y de la manifestacién del pensamiento. En este sen- 

tido, el hipertexto no es otra cosa que la escritura misma 0, mas exacto, una de 

las formas de escritura que se hizo realidad bajo las condiciones de la tecno- 

logia cibernética. 
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La esencia del hipertexto puede expresarse brevemente como la vincula- 

cién de todo con todo. Es decir, todo tipo de informacion encuentra lugar en 

el espacio hipertextual y, al estar alli, no se somete a ninguna jerarquia o su- 

bordinacion. Si la linealidad det pensamiento analitico requiere la explicita- 

cién formal de las expresiones verbales, lo que la lingitistica explica y tam- 

bién discute en términos de la coherencia y la cohesion; al contrario, la orga- 

nizacion hipertextual concede mis flexibilidad y variabilidad en la formacion 

de las ideas y en la interpretacion de los datos. 

Este trabajo fue creado fisicamente en computadora y a lo largo de su 

generacion se encontraba bajo la influencia directa de los medios cibernéticos 

lo que, de un modo o de otro, refleja la presencia de los ultimos tanto en el 

contenido como en la composicién del trabajo’. De esta manera, la secuencia 

de los capitulos y subcapitulos, aunque preservada por la impresion, no tiene 

un orden fijo y obligatorio, y la distribucién de la informacion puede realizar- 

se con base en otro tipo de lectura, en la lectura hipertextual para la cual la 

parcialidad y diseminacion son rasgos propios. A pesar de la composicién li- 

bre del presente trabajo, se mantiene una secuencia relativamente fija im- 

puesta por las reglas y los canones de los textos lineales tradicionales (impre- 

sos). 

En la primera parte se hace hincapié en el hecho de que la lengua verbal 

es un fendmeno histérico, mévil y complejo, cuyas manifestaciones formali- 

> Lo mismo se refiere a notas bibliograficas. Vale la pena aclarar que para hacer referencias que se 
encuentran en el medio hipertextual, no es necesario presentar la nota bibliografica a la manera 
antigua (apellido, nombre, titulo, afio, etc.) como lo era - y todavia lo es - comin para el libro tipo- 
grafico. En el hipertexto basta con teclear el apellido del autor para que la computadora misma rea- 

lice una busqueda. En tos casos de busqueda facil y rapida, en el presente trabajo aparecera el ape- 
Nido del autor y la mencion de que la informacién fue obtenida en Internet. Cuando la busqueda no 
sea tan rapida, escribiremos la direccién del sitio donde se coloca la referencia. Quisiéramos agregar 
que la idea misma de presentar las referencias bibliograficas es producto de los usos que se han 
dado a los textos impresos y se explica en términos de economia, facilidad y control en la confron- 
tacién de las referencias y fuentes de los textos de autor.
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zadas (oral y escrita) no deben ser estudiadas de manera aislada, sustitutiva o 

prioritaria. También se enfatiza la distincion funcional entre estas dos realiza- 

ciones verbales. Se establece que la escritura es representada por distintas 

formas que se encuentran en una relacién mévil, por lo tanto, la escritura debe 

ser descrita en términos de una nocién dinamica. 

En el quinto capitulo se trata de la materializacion mas popular de la es- 

critura, el libro, que no representa otra cosa que un producto tecnoldgico y 

cultural. Debido a esto, el libro se contempla como un fenémeno en constante 

desarrollo cuya apariencia cambia con las modificaciones escriturales y tec- 

nologicas. Asi, hasta la época postmoderna que exige un nuevo tipo de escri- 

tura (hipertextual) cuya realizacién se da en el medio computacional en forma 

del libro electrénico. 

En el tercero y el cuarto capitulos se expone el enfoque histérico y tedri- 

co del hipertexto: se caracteriza, de manera amplia, el fendmeno del hiper- 

texto, se describen sus principios y su formalizacién computacional y se 

muestra su caracter histérico mediante referencias a épocas anteriores. Se sub- 

raya la no-linealidad de la escritura hipertextual, lo que permite realizar con- 

ceptualizaciones nuevas acerca de la escritura en general e incluir multimedia 

en varios procesos intelectuales y creativos relacionados con Ja escritura. 

También se muestra que los principios de la organizacién hipertextual se en- 

cuentran no unicamente en el ambiente computacional, sino que tienen sus 

raices en las tradiciones verbales mas antiguas tanto escritas, como orales. 

Los ultimos cinco capitulos abarcan varios aspectos pragmaticos que 

describen de manera comparativa tanto el libro (el texto) impreso como el li- 

bro (el texto) electrénico. En esta parte estén incluidos los temas sobre la con- 

ceptualizacion del creador del texto/hipertexto y su papel, es decir, sobre la 

autoria en el proceso de lecto-escritura; sobre la similitud y la diferencia entre
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las nociones de la intertextualidad y la hipertextualidad. El concepto de inter- 

pretaciOn se considera como una de las claves para la pragmatica, ademas de 

que esta relacionado directamente con la re-creacién del texto, lo que real- 

mente vincula y une el proceso de la lectura con el proceso de generacion de 

texto y se manifiesta de manera mds evidente en el trabajo con sistemas hi- 

pertextuales. 

En el capitulo nueve se hacen aproximaciones a uno de los conceptos 

que debe ocupar una posicién central dentro de los estudios de texto; es el 

concepto de estilo que se considera mas un fenémeno funcional, que de indole 

formal. Este aspecto pragmatico también se analiza de manera comparativa: 

en el ambiente de los textos convencionales y en e! ambiente hipertextual. 

El! problema que surge alrededor de la concepcién del estilo, estrecha- 

mente esta vinculado con los mismos principios teéricos de la lingtiistica mo- 

derna y, en particular, se relaciona con los estudios sobre la escritura que, co- 

mo se sabe, son definitivamente reducidos. La lingitistica moderna que se ha 

basado en los razonamientos logisticos, aplica la metodologia que no ha per- 

mitido una investigacién amplia, ya que el andlisis formal y estructural dentro 

de la lingilistica es practicamente el tnico que se acepta como cientifico en el 

ambiente académico. Cabe sefialar que las lenguas naturales no pueden ser 

analizadas unicamente con base en los modelos y los sistemas abstractos 

construidos por las formulas de la logica formal y, debido a esto, perfectos y 

estaticos. Al contrario, el lenguaje —en sus distintas representaciones— es un 

fenémeno movil, cambiable y heterogéneo. 

En el capitulo diez se subraya la fuerte influencia de la escritura hiper- 

textual en el modo de pensar del hombre contemporaneo. Toda escritura or-
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ganiza la mente de un individuo y la mente colectiva de una sociedad’; y vi- 

ceversa, en cada escritura se reflejan los fundamentos de la organizacién so- 

cial e individual. El nuevo tipo de escritura —hipertextual— esta provocando 

muchos cambios en la manera misma de sentir y actuar del hombre; libera la 

mente de los cdnones tradicionales proponiendo nuevas formas de percibir el 

mundo; también crea bases para la tolerancia ideolégica y cultural. 

La parte que concluye la tesis, no representa un punto final de la investi- 

gacion. Por el contrario, en este capitulo se esbozan varios problemas impor- 

tantes que son consecuencias naturales del uso de la escritura hipertextual, 

abriendo, de esta manera, paso a estudios posteriores. Entre estos problemas 

se sefialan varias dificultades a nivel tedrico, econdémico, al igual que fisico- 

psicolégico y técnico asociados a Ia escritura hipertextual. 

Ademaés del enfoque que se da al hipertexto en el presente trabajo, es de- 

cir, considerar el hipertexto como una de las formas de escritura, el estudio 

general del hipertexto es relativamente reciente. Todo esto implica la elabora- 

cién de métodos y principios de estudio nuevos, cuyo caracter, sin lugar a du- 

das, se determina en el ambito antropoldgico. Practicamente en cada uno de 

los capitulos se esbozan diferentes lineas del desarrollo posterior de este com- 

plejo tema. En este sentido, el trabajo se puede considerar como una investi- 

gacién que plantea distintas vertientes y campos de estudios posteriores. 

El estudio del hipertexto fue realizado partiendo de un conjunto de disci- 

plinas (la lingiiistica general y del texto, la historia, la critica literaria, la se- 

miotica, la pragmatica, etcétera), lo que constituye un aporte ulterior en el 

nuevo enfoque antropolégico que se da a las investigaciones lingtiisticas a 

raiz del hipertexto y de toda la infraestructura cibernética. En el marco de la 

  

* Una sociedad, en sentido amplio del término, puede incluir varios paises, como la Comunidad 

Europea, los paises drabes o América Latina, destacando ei principio cultural, ideolégico o econd-
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presente tesis, las distintas materias se encuentran unidas, lo que revela una 

tendencia general de las ciencias hacia la integracién original de la antigiie- 

dad, cuando una disciplina llamada filosofia abarcaba en su estudio polifacé- 

tico el mundo entero. 

El estado actual! de desarrollo de las humanidades se debe al fuerte im- 

pulso dado por las aportaciones metodoldgicas de varios teéricos contempo- 

raneos, entre los cuales en primer lugar pueden ser mencionados Bajtin — 

Voléshinov, Derrida, Barthes, Kuhn, Vattimo, Foucault, Eco. La intensa in- 

vestigacién actual del hipertexto se debe a los estudios realizados por Bolter, 

Landow, Barrett, Subbotin, entre otros. 

A pesar de esta autoria individual, la mayor parte de la actividad inte- 

lectual en el ambiente cibernético puede ser realizada en grupos donde, ade- 

mas, esta actividad se realiza por medio de las computadoras (inteligencia ar- 

tificial) y donde la nocién de autoria se modifica radicalmente. La tendencia 

global hacia la integracion se manifiesta no sdlo en el campo cientifico, sino 

también en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. 

  

mico-social y no las demarcaciones geograficas y administrativas.
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LA ESCRITURA, EL LENGUAJE Y EL DEVENIR 

HISTORICO. 

La escritura como desarrollo de la humanidad. 

EI surgimiento de ja escritura significé una etapa muy importante en la 

evolucién de la humanidad, pues ha sido la base de! desarrollo de la concien- 

cia y del intelecto humanos. Este sistema mnemotécnico’ convencional y 

complejo ha influido en toda la existencia del género humano —a pesar del 

dafio que causé a la memoria humana, segin Platon— y ha reflejado un logro 

intelectual inapreciable. 

Whenever writing appears it is accompanied by a remarkable 
development of government, arts, commerce, industry, metal- 

lurgy, extensive means of transportation, full agriculture and 

domestication of animals, in contrast to which all the previous 

periods, without writing, make the impression of cultures of 

rather primitive make-up... It seems rather that all the factors - 
geographic, social, economic - leading towards a full civiliza- 

tion simultaneously created a complex of conditions which 

could not function properly without writing. Or, to put in other 

words: writing exists only in a civilization and a civilization 
cannot exist without writing“ (Gelb, 1963:221-222). 

A partir de entonces, los periodos mas destacados de crecimiento 0 deca- 

dencia de las sociedades han sido marcados por periodos de transformaciones 

* En efecto, es muy cuestionable el origen recordatorio de la escritura y es dificil aceptar la mne- 

motécnica como fa funcién primaria y originaria de la escritura. Ver acerca del problema distintos 
trabajos de Derrida, Gelb, Cardona.
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y modificaciones —o incluso de olvido— de la escritura. En el antiguo Cerca- 

no Oriente, la escritura funcion6 principalmente en el contexto de la vida pala- 

ciega, y registré el auge econdmico alcanzado. La escritura mesoamericana 

temprana tuvo un cardacter histérico: sus temas principales fueron el tiempo y 

el espacio: 

Tanto la religion como la escritura funcionaron para apoyar el 

establecimiento del poder y el control, por un lado sobre el te- 

tritorio, registrando los lugares dominados, y por otro lado al 

impresionar e intimidar a la gente que acudia ... a la sede del 
poder (Winter y Damon, 1994:86). 

La historia de la escritura refleja la historia del desarrollo tanto de las so- 

ciedades en lo individual como de la humanidad en general. En los grupos so- 

ciales donde existen tendencias hacia la integracién bajo un poder unico, la 

escritura emerge como un mecanismo de cohesién politica. Por el contraria, 

cuando en una sociedad hay tendencias que la fracturan, entonces la escritura 

se restringe a su uso en un ambiente privado y adquiere un significado de 

identidad entre una élite, una etnia o algun otro grupo cerrado. 

La desaparicion de la escritura significa el declive del desarrollo cultural, 

técnico y politico-social; el resurgimiento de la escritura —modificada en esta 
~ woe : we 6 

etapa nueva— era la sefial del nacimiento de una sociedad distinta’: 

En el registro arqueolégico, el colapso de los centros urbanos 

se correlaciona con la desaparicién (por lo menos en materia- 
les conservados) de la escritura zapoteca, lo cual quizas se de- 

bié al colapso de la élite. Durante la época III-IV la élite aca- 
paré la escritura, utilizandola para fines propios y privados. Al 

perder el poder, ya no hubo usuarios de fa escritura, por lo que 
  

® Lo nuevo nunca es algo verdaderamente nuevo, “pero si, la reformulacién o reproduccién de lo 
que ya existe aunque en forma nueva; al mismo tiempo, invencion no es la reproduccién de Io idén- 

tico, pero si, la produccién de cambios y alteraciones en lo tradicional” (Castafieda, 1996:14-15).
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desaparecid... Después de unos siglos... surgieron en el 

Postclasico (800 - 1521 d.C.) otros centros en el Valle de Oa- 

xaca... A este periodo corresponde el sistema mixteco de es- 

critura manifestado en los cddices y conservado en papel o piel 
y en objetos portatiles, y ya no aparece plasmada en piedras 

grabadas que requerian muchos individuos para su colocacién 
(Winter y Damon, 1994;93). 

La humanidad adquirié la conciencia histérica a través de la escritura. 

Todos los aspectos de la vida: ideoldgicos, histéricos, filoséficos, sociales, 

morales, etcétera, de un modo o de otro se reflejaron en piedras, tablillas, pa- 

peles, manuscritos y, mas tarde, en libros impresos de formas, tamafio y con- 

tenido muy diversos. La escritura adquirié importancia enorme, y, modificada 

a lo largo de su existencia por tecnologias de la produccion, se extendié por el 

mundo: 

La imprenta, Ilegada a Europa de manuscritos orientales, la 
aparicion de una literatura que ya no se hacia para la voz 0 pa- 

ra la representacién ni estaba bajo su dominio. el paso dado 

hacia la interpretacion de los textos religiosos segin la tradi- 
cién y el magisterio de la Iglesia - todo esto da testimonio, sin 

que pueda separarse la parte de los efectos de la causas, del lu- 

gar fundamental que tomé en Occidente, La Escritura. El len- 

guaje tiene. ahora en adelante, la naturaleza de ser escrito 

(Foucault, 1968:46). 

El mundo se pensaba, se interpretaba y se analizaba a través de las repre- 

sentaciones textuales (escritura); la conciencia humana y su ideologia estaban 

predeterminadas por la cultura escrita. 

La inclinacién hacia lo escrito lleg6 a tal grado que otras formas verbales 

(la lengua oral) dejaron de ser la sede de las reflexiones filosoficas. Las teori- 

zaciones se encerraban en lo escrito y no habia lugar en éstas para el habla.
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Lingiiistica: gla escritura vs, el habla? 

A pesar del papel significativo que adquirié la escritura en el progreso de 

la humanidad, las investigaciones cientificas sobre ésta no obtuvieron el debi- 

do desarrollo. La lingitistica, que pretendia realizar amplios estudios de los 

hechos verbales, dejé de lado el estudio de la escritura y se limit6 al andlisis 

de la lengua hablada. 

La oposicion entre la escritura y el habla, que tiene lugar actualmente, — 

al igual que entre los conceptos de escritura y de lenguaje en general— ha 

surgido por las controversias en la metodologia lingiistica, asi como por las 

contradicciones, que aparecieron a lo largo de todo el progreso historico en 

general, y en proceso de la evolucion cientifica, en particular. 

Cada una de ellas <las revoluciones cientificas> necesitaba el 

rechazo, por parte de la comunidad, de una teoria cientifica 

antes reconocida, para adoptar otra incompatible con ella. Ca- 
da una de ellas producia un cambio consiguiente... Y cada una 

de ellas transformaba la imaginacién cientifica en modos que, 
eventualmente, deberemos describir como una transformacién 

del mundo en que se Ilevaba a cabo el trabajo cientifico (Kuhn, 

1992:28). 

EI aislamiento, con respecto a la escritura de los hechos lingiiisticos, se 

debe a varios aspectos metodolégicos, que constituyen la piedra angular en el 

problema de la escritura en general; se refieren éstos a la conceptualizacion 

de: 

~ la seleccién de los objetos de investigacién (el qué), 

— el modo de la existencia de los objetos en el sistema verbal (el cdmo), 

— el funcionamiento del sistema en el tiempo (el cudndo),
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Los tres aspectos, al fin y al cabo, estan intimamente relacionados entre 

A una nueva concepcion de la escritura debe responder necesariamente 

una nueva concepcién de lenguaje: ambos conceptos son inseparables. Por 

ende, el problema de la escritura en lo fundamental, debe aparecer no como un 

problema “local” de la lingiiistica, sino a manera de los cuestionamientos filo- 

sofico-metodoldgicos: {Qué es lenguaje? ;Cual es su funcién? gCémo se ma- 

terializa y en qué forma o formas? {Puede existir en aislamiento? Y de alli 

desplegar preguntas mas concretas: {La escritura y el habla, son fendmenos de 

la misma indole? ;Cudles son las relaciones entre éstos? 

En este caso vale la pena plantear el asunto a través de concepciones filo- 

séficas reciprocas del todo y la parte. Si el lenguaje se analiza como un todo’, 

es decir como un conjunto autosuficiente y autoproductivo, el cuadro lingiiis- 

tico aparece de manera esquematizada y simplificada. E] lenguaje, asi, se ana- 

liza por medio de las nociones de langue y parole donde !a escritura es un ca- 

so omiso, inclusive olvidado®, Los estudios lingiiisticos se limitan a modelos 

imaginarios, cuyas estructuras estan configuradas por fonemas, morfemas, 

palabras o enunciados que, de igual modo, son abstracciones. El postulado 

(metodoldgico), segtin el cual el lenguaje es un todo, no sdlo limita el campo 

de la investigacién, sino que lo altera, por lo tanto es indispensable “hacernos 

conscientes de sus limites y ... aceptar el dogmatismo que toma la parte por el 

todo” (Wartofsky, 1983:173). 

* Como, por ejemplo, un sistema de signos verbales encerrado en si mismo e independiente. Entre 
paréntesis, cabe mencionar que muchas teorias lingiiisticas nacidas en la época del racionalismo 
ilustrado (frecuentemente la denominan como moderna) estudian la lengua desde el punto de vista 
sistémico. 
‘cr, por ejemplo, Sapir define et lenguaje: “El lenguaje es, primordialmente, un sistema auditivo de 

simbolos” (Sapir, 1978:25). 
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Por otro lado, el lenguaje puede ser observado como uno de los compo- 

nentes o una de las manifestaciones particulares de otro fenémeno, concep- 

tualmente mds extenso, que cumple una funcion mas genérica en comparacion 

con la funcién del lenguaje como lo es el concepto del conocimiento, por 

ejemplo’. También es valido estudiar el lenguaje desde el punto de vista de 

una realizacién discursiva que ~ con todas las implicaciones socio-culturales 

— comprende una nocién mas amplia en relacién con el primero'®. De igual 

modo, el lenguaje puede ser contemplado y analizado como el pensamiento 

mismo! 

El lenguaje, siendo un fendmeno complejo, constituye una parte (del co- 

nocimiento, del discurso o del pensamiento) y, a la vez, en otro nivel, es con- 

siderado un todo formado por distintos elementos verbales conjuncionales. 

Sin duda alguna, el lenguaje es un fendmeno altamente dinamico, cuyos 

elementos se encuentran en permanente estado de transformacién, surgimien- 

to, desaparicién y reaparicién. La relatividad de las conceptualizaciones en 

general y, en particular, la del lenguaje, es indiscutible. Por lo tanto, las mani- 

festaciones lingiiisticas, en sus formas oral y escrita, deben ser incluidas en el 

mismo conjunto verbal, sin establecer prioridades predeterminadas, pues las 

dos son parte del pensamiento materializado. La jerarquia lingtiistica tradicio- 

nal no sdlo debe cambiar su direccién de lo puramente oral hacia la transcrip- 

cién grafica de lo oral, sino también realizar un estudio de otro tipo de rela- 

ciones que comprenden la coordinacion entre dos manifestaciones verbales: 

oral y escrita, en vez de la subordinacion de una forma lingiiistica a la otra. La 

* “Realmente el conocimiento esta constituido por la suma total (hasta la fecha) de toda la experien- 
cia humana” (Gaur, 1990:37). 

'° Comprendemos el discurso en el sentido que le concede Foucault: “como practicas que forman 
sistematicamente los objetos de que hablan” (Foucault, 1995:81). 

"40 que no podemos pensar no lo podemos pensar; asi pues, tampoco podemos decir lo que no 
podemos pensar” (Wittgenstein, 1994:143). 

21



La escritura, el lenguaje y el desarrollo historico. 
  

escritura, asi, ocupara el lugar adecuado en los estudios sistematicos de la lin- 

giistica en general: 

Creemos que la escritura generalizada no es solo la idea de un 
sistema a inventar, de una caracteristica hipotética o de una 

posibilidad futura. Pensamos, por el contrario, que la lengua 

oral pertenece ya a esta escritura. Pero esto supone una modi- 
ficacion del concepto de escritura (Derrida, 1971:72). 

La interrelacién (e influencia) entre las diferentes formas de realizacién 

del pensamiento obtendran un cardcter distinto y no opuesto entre si”, 

  

"2 Acerca de las funciones de dos formas verbales: oral y escrita, ver, por ejemplo, Cardona (1994). 
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El complejo fenémeno del lenguaje. 

El binomio ‘la lengua oral vs. la escritura’, que actualmente tiene un ca- 

racter tajante por la disociacién y disyuncién de dos fendmenos, se debe a 

premisas opuestas que condujeron a la incompatibilidad de dos corrientes 

cientificas. 

Una corriente, que sostiene la pureza filolégico-lingilistica, proviene de 

la consideracién metodolégica de que el lenguaje es un todo, y que funda- 

menta su teoria en la premisa, segtin la cual los elementos lingilisticos son re- 

sultados 0 productos verbales finitos y estables en lo que respecta a su forma. 

Todos ellos estan organizados en un sistema estructurado de manera fija. La 

utilidad de esta presuposicién metédica consiste en que las formas fosilizadas 

posibilitan que el lenguaje sea analizado y pronosticado; permite implantar 

jerarquias y establecer subordinaciones, e introduce los cénones normativos 

lingiiisticos. El] objeto de Ia investigacién sistémica debe ser concretado”? y 

sus margenes deben ser delimitados. En caso contrario, acorde con este punto 

de vista, la lengua se escapa del anilisis cientifico y, entonces, se torna impo- 

sible definir y describir el objeto de estudio. 

Vale la pena notar que dicha teoria, basada principalmente en los andlisis 

formales y estructurales, fundamenté sus premisas teniendo en cuenta solo la 

lengua oral’ y sus caracteristicas particulares. La practica lingiiistica, en rea- 

lidad, limité su objeto de estudio (que, dicho sea de paso, denominé lenguaje, 

entendido en sentido genérico y global) a sdlo una de las varias manifestacio- 

nes verbales. En este postulado lingitistico, util para algunos aspectos lingiiis- 

' Concretar el objeto de estudio no refiere a otra cosa que reducirlo, minimizarlo y simplificarlo. 
"Ni siquiera se ha hecho distincién alguna entre la lengua oral y escrita, considerando unicamente 
la primera natural y primaria. Hasta hoy en dia los términos lengua (existe, a proposito, la confusion 
metodoldgica entre lengua y lenguaje) y /engua oral se usan frecuentemente como sinonimos. 
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ticos, existe cierta contradiccién. Los mismos principios normativos de la lin- 

giistica fueron creados sobre la base de que la lengua escrita, en lo que se re- 

fiere a su forma y organizacion, tiene un caracter mucho mas estable que la 

lengua oral; esta itima, por su funcién misma, dificilmente puede aparecer en 

una forma fija’®. Sin embargo, la lingtiistica moderna considera la lengua es- 

crita como un fenomeno periférico y secundario y la expulsa de sus anilisis, al 

igual que a la teoria de la escritura en general. 

Ahora bien, la teoria lingiiistica desde un principio anuncia su aplicacién 

muy limitada y sus premisas verdaderas parcialmente, soslayando uno de los 

aspectos importantes del lenguaje, la escritura. Ciertamente tal teoria refleja 

uno de los métodos de investigacidn, estableciéndolo como el unico y general, 

y no puede pretender sustituir toda la variedad de los métodos y principios por 

uno solo. 

La otra teoria, que se inclina hacia las conceptualizaciones inter- 0 trans- 

disciplinarias'®, no considera al lenguaje un producto final y acabado. Al con- 

trario, lo estudia como un proceso evolutivo y siempre sujeto a cambios cuyas 

transformaciones tienen lugar debido a las relaciones mutuas y permanentes 

entre dos manifestaciones lingiiisticas: el habla y la escritura. De esta manera, 

el lenguaje se presenta como un fendmeno polifacético y multidimensional 

cuyos rasgos especificos se revelan en su funcionamiento y en el momento de 

usarlo. Esta orientacion tedrica, que podria ser llamada antropoldgica, pone de 

manifiesto la unién dialéctica de la lengua oral y escrita y no la oposicién en- 

tre las dos. Dentro de la tendencia comun interdisciplinaria surge la necesidad 

de que la teoria de la escritura rebase los estudios puramente lingitisticos para 

5 Las grabaciones directas no vienen al caso, ya que. de cualquier manera, el material conservado 

en la cinta tiene que estar elaborado y adaptado para conservarto en la forma escrita. 

'® Actualmente, junto al término interdisciplinario, tiene difusién otro: transdisciplinario. En este 

trabajo usamos los dos términos como sindnimos. 
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convertirse en una disciplina nueva que abarcaria varios enfoques de la escri- 

tura desde las perspectivas socioculturales generales'’: 

Hacer una lingiistica pertinente de la escritura no seria, pues, 

simplemente dar cuenta de los efectus especiales de la letra es- 
crita y de cualesquiera otras convenciones suplementarias que 
pudiera entrafiar o estructuras de las que pudiera depender; ha- 

bria que poner en duda las premisas vigentes y reconsiderar el 

estudio del lenguaje ab initio, para no prejuzgar las cuestiones 

apoyandose en un modelo del lenguaje basado en una concep- 
cién idealizada del habla (Culler, 1989:145). 

Asi, la misma nocion de escritura se ampliaria incluyendo algunos ele- 

mentos semidticos cercanos por su funcion (de arquitectura, dibujo o borda- 

do). Entonces, la consideracién de que existen sociedades con y sin escritura 

se pondria en tela de juicio y, por lo tanto, sometida a una revision. 

Con todo, las dos corrientes (lingilistica y antropolégica), aunque teori- 

camente opuestas, reflejan los aspectos y los estados distintos del mismo fe- 

nomeno, ya que sus angulos de observacion y sus propdsitos son diferentes. 

Hay que reconocer que una condicién existencial de la teoria del lengua- 

je'®, esta en la presencia de dos tendencias que funcionan simultaneamente. 

Por un lado, se realiza el establecimiento de cdnones y normas por medio de 

diccionarios, materiales didacticos y reformas lingiiisticas. Por el otro, se ob- 

serva la violacién de las normas y de los canones a lo largo de sus frecuentes 

usos por parte de Ja mayoria de poblacién, mejor dicho, no la violacién de 

normas, sino el cambio paulatino de unas normas por otras, de unos canones 

  

1” Es jlustrativo el intento de cambiar ‘la teoria de la escritura’ por un nombre distinto: gramatolo- 
gia. grafémica u otro, lo que se refiere a los cambios tedricos de las investigaciones. 

* Sin entrar a la improductiva —desde nuestro punto de vista— discusién acerca de qué es lengua- 

je, éste lo planteamos en un nivel muy general (de diccionarios); sdlo vale la pena precisar que vin- 
culamos y asociamos la nocién de lenguaje con los conceptos de desarrollo intelectual, estético y 

cultural del hombre. 
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por otros. Las reglas lingiiisticas, como es sabido, es un atributo de la escritu- 

ra, mientras que las tendencias destructivas provienen del habla. La penetra- 

cién e influencias mutuas son evidentes, por lo tanto la oposicidén entre lo oral 

y lo escrito es bastante artificial y no es valida en absoluto en la construccién 

de teorias lingilisticas. 
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El origen de la escritura: la relatividad de las cronologtas. 

E] aislamiento completo de la escritura, su papel subordinado al lenguaje 

hablado también se debe a los esquemas cronoldgicos tradicionalmente apli- 

cados. El mundo cientifico ha aceptado, practicamente sin reparos, la suposi- 

cién de que la escritura surge después del habla. Parecia logico que los hom- 

bres al principio empezaron a hablar y sdlo después la humanidad inventé e 

introdujo un sistema artificial que pudo sustituir a la lengua oral considerada 

natural por su origen'’. 

Esta supuesta evidencia de primacia del habla es solo aparente. La prime- 

ra objecion a las afirmaciones de este tipo, se refiere a la misma base empirica 

que dio lugar a !as teorizaciones sobre la lengua oral como cédigo. Con esta 

premisa se pudieron crear las condiciones para sustituir el habla —con fines 

tedricos— por un sistema convencional, o codigo. Sin embargo, hablar de un 

codigo sdlo es posible en términos de la transcripcién grafica de la articula- 

cién fénica, es decir, en términos de la escritura”’. {Como pueden ser descritos 

y analizados los fonemas y morfemas en el nivel exclusivamente oral sin sus 

presentaciones escritas? {Qué es una palabra o una oracion en el acto de habla 

sin recurrir a sus formas representadas en la escritura? Practicamente todos los 

conceptos lingiiisticos provienen de la presentacion dual de los signos verba- 

les: la oral y grafica. 

La segunda objecién concieme a la cronologia que tradicionalmente se 

establece para la escritura. Se olvidd por completo la relatividad y el conven- 

  

“La anterioridad del cddigo oral en las lenguas naturales esta asegurada. El codigo grafico es una 

creacién segunda; algunos <textos escritos antiguos> incluso pueden datarse con precision” (Mar- 
tin, 1996:71). 

20 Para precisar, aqui se trata de un solo tipo de escritura: la alfabética. Desarrollaremos esto mas 
adelante. 
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cionalismo de la misma nocién del tiempo”’. El punto de referencia al que se 

adhiere por lo comun, es un momento arbitrario e imaginario colocado en una 

linea recta, también imaginaria y trazada en una sola direccién: desde los 

tiempos antiguos hasta el futuro. 

  

> » » ~~ » > 
> > > > > 
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Esta imagen lineal del tiempo surgié en el mundo occidental, se difundid 

y se hizo tradicional para muchas sociedades. Partiendo de este simplificado y 

esquematico modo de percibir el tiempo, se ensefia esta nocién, se memori- 
n . : eo 

za‘, y nunca se pone en duda; se convierte en un axioma, en algo indiscutible. 

&Y por qué no presentar el tiempo de otra manera: por medio de circulos, 

como lo era comtin en Mesoamérica para los antiguos teotihuacanos, zapote- 

cos, maya, aztecas y otros? 

  

  

*! Aqui conviene recordar el viejo dilema: {qué fue primero: la gallina o el huevo? 
= En Ja nifiez muchos conceptos se aprenden sin ser concientizados. 
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No obstante, es demasiado reducido presentar la historia en forma de una 

linea unidireccional. La representacién lineal es comoda para algunas cons- 

trucciones abstractas, pero “no es capaz de reflejar pluricualidades que surgen 

en la biosfera de los sistemas” (Gumilyov, 1994:429). Como alternativa se 

puede tomar, por ejemplo, el concepto de civilizacién en funcién de punto de 

referencia. La escritura, en este caso, cambia su lugar en la cronologia, porque 

justamente la escritura marcard el punto inicial de la cuenta cronoldgica, dado 

que, a partir de ésta, se considera el comienzo de la civilizacién”. No es la 

lengua oral, en sentido de la emisién fisica de los sonidos, la que define el ini- 

cio de la civilizacién, sino !a lengua escrita. 

Ademis del tiempo progresivo, o lineal: 

AA 

a nivel de biosfera™* puede ser desarrollada la idea de tiempo rotatorio, o cicli- 

co. Esto se relaciona con el hecho de que el progreso no se realiza de forma 

evolutiva, sino mediante transiciones parciales y discretas: del equilibrio al 

desequilibrio y a la inversa. 

Asimismo, también se usa el tiempo oscilatorio que refleja la existen- 

cia transformativa de distintos grupos socio-culturales: las etnias surgen, for- 

man ecosistemas y diseminan la energia bioquimica de la sustancia viva. Asi 

se desarrollaban los sistemas étnicos antiguos: los paisajes antropogénicos de 

Mesopotamia, Yucatan, Egipto, etcétera, son testimonios de los impulsos 

energéticos que, posteriormente, se amortiguaron y desaparecieron porque fue 

® Con esto no se pretende a aislar la escritura de todo el proceso del desarrollo humano. 
* Biosfera comprende una capa de la Tierra, que constituyen: la substancia viva y los productos de 
su actividad que tienen caracteristicas de la anti-entropia, o neguentropia (Morin, 1996). 
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destruido el equilibrio entre las etnias y su medio ambiente. Las etnias perdie- 

ron su resistencia, dejaron de existir como etnosistemas, se diseminaron como 

grupos pequefios o individuos separados e integraron en los etnosistemas 

nuevos (Gumilyov, 1994:430). 

  
  

  

En la historiografia contemporanea europea existe otro punto de referen- 

cia temporal: segin la ausencia o presencia de los documentos escritos 3. Asi, 

se queda dividida la historia humana en la prehistoria e historia. Esto confirmd 

una vez mas la separacion entre lo oral y escrito, pero concedié 1a prioridad a 

lo escrito, dejando al lado las demas manifestaciones semidticas: auditivas, 

visuales (pictéricas, arquitecténicas) y otras. 

  

25 Aqui no vamos a discutir si es valida o no la premisa. 
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La percepcién del tiempo, representada mediante las cronologias lineales, 

es sumamente relativa y, mas que nada, es un artefacto convencional. Afirmar, 

por lo tanto, que la escritura surgié después del habla significa, en realidad, es 

obscurecer el proceso del desarrollo verbal (e intelectual) humano, dando una 

imagen de que la escritura aparecio stbitamente y de manera aislada”®. Ade- 

mas, la introduccién del concepto mismo de cronologia esta estrechamente 

vinculada con los problemas del origen en el andlisis cientifico. 

Hablando de los origenes de la escritura, al igual que de los del habla, 

conviene, con cierta precaucién, trazar paralelas entre éstos y las primeras eta- 

pas del desarrollo de los nifios respecto a la adquisicién, 0 el aprendizaje, del 

habla y de la escritura. Las investigaciones interdisciplinarias en psicologia, 

lingitistica y pedagogia revelan que no existe influencia directa y definitiva de 

parte del habla sobre la escritura: 

La construccién infantil de la lengua escrita se puede conside- 

Tar como un proceso independiente de otros sistemas de sim- 

bolizacién como son el juego, el dibujo, la lengua oral (Leal 

Garcia, 1987:73). 

Las dos actividades verbales, oral y escrita, son realmente independientes 

por su funcién y se desarrollan partiendo de distintas necesidades. La conside- 

racion sobre la posterioridad de lo escrito conduce a la conclusién que el habla 

sirve a manera de molde para la escritura (y no al revés) y que el sistema gra- 

fico representa el sistema fénico como la fotografia de un rostro respecto al 

rostro mismo (Saussure). Tal conviccién junto con las conclusiones corres- 

pondientes son erréneas por dos razones. Primero, la fotografia y el rostro se 

26 7Quién puede afirmar con toda certeza dénde comienza y dénde termina un proceso? El fin de 
algo no es otra cosa que el inicio de lo nuevo. {Qué elemento puede significar el surgimiento de la 
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encuentran en el mismo sistema semiotico (visual), mientras que el supuesto 

pasaje de lo oral a lo escrito significa cambio de los sistemas semidticos: de lo 

fonico a lo visual. 

Segundo. Aqui se confunden dos planos temporales: sincrénico y diacré- 

nico”’. Una frase 0 un texto pronunciados pueden ser transcritos en una hoja 

de papel tal cual, lo que representa un hecho concreto, inmediato y no un pro- 

ceso; es decir, el habla actia en el nivel sincrénico. Cuando se investiga el 

origen de la escritura (o de cualquier otro fenémeno), se adopta el plano dia- 

cronico acerca del objeto en su desarrollo; por consiguiente, las analogias en- 

tre las cosas y sus huellas, por un lado, y la lengua oral y escrita, por el otro, 

no son adecuadas debido al caracter a la vez historico y dinamico de la escritu- 

Ta. 

Ademias, la suposicién de la anterioridad de la lengua oral le otorga a la 

escritura el papel de cédigo; “entonces el discurso escrito seria metalingiisti- 

co, y habria que pasar por la expresion oral para tener el acceso al contenido 

de lo escrito” (Rey-Debove, 1996:99). La facilidad de convertir un sistema 

(oral) en otro (escritural) y viceversa es solo aparente, para colocarlos en la 

misma recta temporal y observar los elementos de un sistema a través del otro, 

ya que a cada uno de ellos le corresponde un modo distinto de expresar el pen- 

samiento especifico. 

La escritura no necesariamente debe seguir los pasos de la lengua oral, ya 

que ambas realizaciones verbales son independientes y las dos tienen sus pro- 

  

escritura? Son bastante relativos los margenes y limites de cualquier fendmeno —excepto, tal vez, 
algunos artificios— y también de la escritura. 
27 La distincién misma entre la sincronia y diacronia es condicional y tiene una utitidad limitada. 
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pios principios. No es provechoso ni tiene sentido indagar sobre sus origenes™ 

ni ajustarlos a tablas cronoldgicas. 

La realidad revela la existencia de por lo menos dos” formas verbales de 

manifestar el pensamiento (oral y escrita)’, que no deben ser mezcladas, con- 

fundidas, ni subordinadas una a otra a manera de piramide de poderes, pues 

sus campos de funcionamiento son distintos’'. Tampoco la lengua escrita y la 

lengua oral deben ser consideradas dos fenémenos absolutamente distintos, ya 

que la influencia de una sobre la otra se demuestra constantemente: 

Es evidente que estas dos esferas de practica del lenguaje no 

dejan de establecer relaciones constantes, llevan el mismo 

nombre, comparten una gran parte de vocabulario. Es licito 

entonces relacionarlas con una misma norma abstracta, es de- 

cir considerarlas como dos sub-dominios de una misma lengua 
(Achard, 1996:80). 

La lengua representa un fendmeno complejo compuesto de miltiples as- 

pectos y funciones; un fendmeno que es dificil reducir a un sistema lingitistico 

homogéneo sin contradicciones, subordinado a una Idgica formal y perfecta- 

mente estructurado. Las dos formas, unidas en una sola, reflejan la compleji- 

dad de manifestacién verbal y su dinamismo. 

eo problema del origen del lenguaje nunca sera resuelto en cuanto al conocimiento directo de las 
condiciones en las cuales surgid, ni se podra reconstruir a base de hechos histéricos especificos el 
curso de su desarrollo” (Hoijer, 1993: 293). 

*? Aqui hablamos sélo de las realizaciones lingilisticas explicitas. Sobre el lenguaje interno ver mas 
adelante. 

°° “Una posicién tal tiene la ventaja de romper con la ingenuidad de la idea de pura transcripci6n” 
(Achard, 1996:84). 
*! “S610 en la medida en que el conocimiento es expresado por medio de la lengua, el almacena- 
miento de la informacién se identifica con la lengua escrita. Aun suponiendo esto, lengua escrita y 

lengua hablada no son en modo alguno siempre idénticas ni en la representacién de los sonidos por 
medio de los signos escritos, ... ni en el uso de las palabras 0 en modo en que se articulan las fra- 
ses” (Gaur, 1990:37). 
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La lengua escrita no es algo implantado, sino que es un producto de la 

evolucion “en la misma medida en que lo somos nosotros mismos: no lo fabri- 

camos nosotros. Es un sistema evolucionado, no un sistema artificial: no es 

algo separado de ta humanidad, sino parte esencial de la condicién humana” 

(Halliday, 1989:146). 

No se puede planear ni construir el lenguaje (en sentido general de la pa- 

labra, incluyendo todos sus modos de existencia), tampoco se puede planear e 

inventar la escritura: ésta fue y es una etapa inherente y sumamente necesaria 

en el desarrollo de las civilizaciones. La escritura constituye una de las formas 

de comunicacién y de actividad intelectual mediante la palabra. Hablar de lo 

artificial de la escritura (también de “cierto elemento de artificio”) significaria 

hablar la artificialidad del lenguaje y del pensamiento mismo. La escritura, 

comprendida en un sentido mas amplio, a saber, como materializacién del 

mundo interno —intelectual y espiritual— del hombre por medio de simbolos, 

surge bajo ciertas condiciones biolégicas, ambientales, culturales, etcétera. De 

esta manera, como se mencioné anteriormente, la clasificacién de las socieda- 

des en escriturales y no escriturales sdlo se justifica desde el punto de vista 

tradicional —occidental— que reduce el concepto de escritura a la escritura 

lineal alfabética. En realidad, no hay sociedades humanas sin escritura, pero 

las escrituras en cada sociedad concreta se formalizan de maneras distintas. 

No existen sistemas de una sola semiosis pura: la musica esta acompafia- 

da por el movimiento; el discurso verbal, por gestos y mimica, etcétera. De 

igual modo, no existen sociedades de expresiones lingitisticas puramente ora- 

les. Los elementos de arquitectura, cerdmica, tejidos, musica, danza, etcétera, 

pertenecen a distintos sistemas semidticos y acompaifian, inclusive integran, el 

discurso verbal, tanto en sus formas habladas como escritas. A su vez, la es- 

critura (aun en el sentido tradicional del término) se encuentra en estado ger- 
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minal en todos los elementos simbdlicos de distinta semiosis, cuyas transfor- 

maciones y metamorfosis de facto son permanentes. Es dificil precisar con 

exactitud dénde termina un sistema y donde comienza el otro. 

Ei lenguaje, de esta manera, no sdlo no se presenta como un hecho exclu- 

sivamente verbal ni primordialmente hablado, sino como un fenomeno de la 

semiosis compleja cuyo estudio no requiere de un andlisis de las partes que 

inevitablemente se observan en su forma estatica y fija, como, por ejemplo, un 

fonema, una oraci6n, un acorde, una linea o un color; sino que requiere de una 

sintesis donde la mayor importancia la adquiera la interrelacién y la fusion 

entre los elementos que existen integrados e inseparables necesariamente. 
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Las formas de la escritura: lineal y no lineal. 

Las afirmaciones de que la escritura originalmente es artificial y secunda- 

ria (en oposicion al habla que se valora natural y primaria), se fundamentan en 

la idea de que Unicamente la escritura alfabética es verdadera. Esta escritura, 

segiin algunos especialistas’’, es un producto final del largo desarrollo de la 

sociedad y es un resultado de cierta perfeccién de las formas escriturales ante- 

riores, a las cuales se consideran (con una base débil de comprobacién) pre- 

escritura, 

La representacion formal del sistema alfabético parece ser mas sofistica- 

da y abstracta™’, debido a su sencillez y correspondiente economia de sus ele- 

mentos graficos. Sin embargo, es sdlo un producto intermedio en el desarrollo 

de la escritura. La arbitrariedad y artificialidad atribuidas a la escritura fonéti- 

ca (o fonémica), sélo se perciben en el analisis sincrénico del objeto, es decir, 

en un momento concreto, en un estado estable y aislado del objeto. En cuanto 

a la esencia misma de la escritura, ésta no es un sistema inventado casual- 

mente, ni es fortuita. Al contrario, inevitablemente surge como una necesidad 

historica: 

La decisién acerca de los elementos, propiedades y relaciones 

que seran retenidos en la representacién no es totalmente arbi- 

traria: requiere cierta racionalidad, la cual puede ser el resulta- 

do de un largo desarrollo histérico (Ferreiro, 1995:116). 

La escritura, independientemente de su forma de manifestarse, es un fe- 

nomeno dindmico y en desarrollo permanente. Como producto final (un fend- 

  

2 «1 a escritura representa el estadio final en un proceso histérico de registro cre- 
ciente de informaciones” (Mosterin, 1993:30). 
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meno fosilizado) puede ser observado solo desde el punto de vista sincrénico 

y de un andlisis cuyo método esté orientado a metas muy concretas y especifi- 

cas, 

El conocimiento siempre se ha basado en determinadas creencias incul- 

cadas desde la infancia. Entre estas creencias, que en la ciencia se definen en 

calidad de axiomas, se encuentra una visién que esquematiza la historia gene- 

tal de la escritura y presenta su progreso en la forma lineal y unidireccional: 

desde su primitivo inicio hasta su final culminante. Respecto a esto Catach 

ironiza: 

Muy abajo, las escrituras “primitivas”, proximas a la imagen e 

impregnadas de ella, de la cual habrian tomado sus atributos 

desde el inicio. Arriba, el alfabeto, cuya elegancia practica y 

abstracta se confunde estrechamente para nosotros con la An- 

tigitedad grecolatina, origen y arraigado punto de referencia de 
nuestras sociedades, y por ende asociada a toda una tradicién 

de democracia, valores morales, progreso cientifico y pensa- 
miento claro y distinto a la que nos adherimos totalmente 
(Catach, 1996:11). 

De hecho, la arbitrariedad caracteriza no a las propias escrituras, sino —y 

en mayor grado— a las prioridades establecidas por unas u otras corrientes 

tedricas institucionalizadas, que dependen, mas que nada, del orden del apren- 

dizaje, de la politica del poder y que estan enraizadas en el medio pedagégico 

(Ferreiro, 1995:115). Es evidente, por lo tanto, que con los cambios en el am- 

biente cientifico en general surgen renovaciones e innovaciones en los modos 

de percibir, observar y analizar los fendmenos y hechos histéricos. Para libe- 

rarse de las preferencias y prioridades antiguas es preciso romper con las con- 

  

>? En realidad, es bastante cuestionable y dudosa Ia aplicacién tradicional de los grados calificativos 
de mds, menos, mejor y peor. 
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cepciones tradicionalmente establecidas y reformar las finalidades del estudio 

y aprendizaje™. 

Volviendo a la primacia de la lengua oral, esta idea tiene que ser revisada 

desde nuevas perspectivas. La historia est4 lena de las peripecias que, al ana- 

lizarlas, revelan su caracter contradictorio, una y otra vez muestran la relativi- 

dad de los conceptos, métodos y conclusiones. 

La distribucion de las funciones de la lengua escrita y oral anteriormente 

revelé otro tipo de valoraciones del mundo intelectual (0 cientifico, como se 

Hamaria en el presente,). Los textos antiguos (grecolatinos) sefialan la situa- 

cién discursiva, semejante a la de hoy, donde lo oral y lo escrito se distancia- 

ban entre si: “asi se habla” y “asi se escribe”. También aluden al cardcter arti- 

ficial y secundario de lo escrito que surge como representacién del habla. Sin 

embargo, en la Antigiiedad —en oposicién a las ideas modernas— era preci- 

samente la escritura el principal objeto de investigacién y no ei habla !a cual 

ocupaba un lugar bastante modesto en los andlisis de los fildsofos: 

Los antiguos hacen como si la lengua no existiera mas que es- 
crita, confundiendo la copia y el modelo, el medio de estudio y 

el objeto de estudio (Desbordes, 1996:37). 

La concepcion de la escritura era diametralmente opuesta a la actual. So- 

lamente en épocas posteriores el logocentrismo occidental ha asignado a la 

escritura una funcién secundaria y subordinada. La premisa que, de hecho, 

provenia de las aserciones antiguas sobre la posterioridad de la escritura con- 

  

4 Es esencial acentuar el aspecto subjetivo y volver al “funcionamiento actual del usuario medio 
que sabe hablar (y escuchar), que sabe escribir (y leer). Hoy en dia, tanto lo escrito como lo oral dan 
acceso al contenido, para la persona que conoce la lengua (globalmente, ya que a menudo se olvida 
que el adulto que lee mal es también el que habla mal” (Rey-Debove, 1996:100). 
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dujo a la conclusién de su inferioridad e insignificancia en términos de las teo- 

rias del lenguaje. 

Esta fue una reaccién logica y una reflexion natural respecto a los cono- 

cimientos acumulados en aquel entonces y que ya habian obtenido un cardcter 

conservador para los estudios ulteriores. Ruth Weir sefiala: 

Aceptar la primacia del lenguaje oral fue una victoria tan du- 

ramente ganada que cualquier concesién a la escritura habria 

sido sentida como un retroceso (Cit. por Ferreiro, 1995:107). 

Durante el auge del pensamiento moderno (con los éxitos de las ciencias 

europeas que lograron instalarse universalmente y difundirse) la escritura per- 

dié el valor rector que le otorgé la Antigiiedad y se le asigné el rol de simple 

copia del habla, lo que directamente se reflejé en los postulados lingilisticos: 

No es sorprendente que los padres de Ia lingilistica estructural, 

F. de Saussure y L. Bloomfield, hayan excluido la escritura del 

campo de la ciencia del lenguaje, reprochandole las deforma- 

ciones que le imprime a la lengua. El grafema se define enton- 

ces por referencia al fonema, que es su antecedente légico y 

cronolégico, y con el cual establece una relacion de dependen- 
cia unilateral (Pellat, 1996:173). 

En esta época la balanza se desplazo hacia lo oral, el habla ocupo el pri- 

mer plano de las investigaciones lingtiisticas y desaparecio la oposicion “oral - 

escrito” mediante la eliminacion de la segunda vertiente: la lingiiistica la igno- 

r6 por completo y se interesé exclusivamente en la lengua “fonémica”. Pres- 

cindiendo de la escritura como uno de sus objetos de anialisis, se olvida que la 

misma lingilistica surgio de la filologia, un estudio de las lenguas conservadas 

exclusivamente en la forma escrita. 
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La filologia, como ciencia, habia crecido resolviendo problemas muy 

particulares: los de descodificar y ensefiar las lenguas muertas y petrificadas 

en sus formas”. El estudio filolégico se limitaba a los andlisis puramente des- 

criptivo-cuantitativos y no pretendia abarcar y englobar todo el lenguaje. 

Los métodos y las categorias del pensamiento lingiiistico, que se desa- 

rrollaban en torno a las lenguas vivas, se elaboraron con base en los métodos 

formales y estructurales que se practicaban en la filologia. En contraste con 

ésta, la lingilistica cambié el objeto de sus investigaciones: en vez de la lengua 

escrita eligié y declaré como su objeto propio de estudio a 1a lengua oral. Las 

prioridades se concedieron a los elementos sistematicos, normativos y con- 

vencionales del habla y, con la finalidad de los estudios analiticos, la sustitu- 

yeron por el artefacto mental, Ilamado el cédigo lingtiistico. Entonces, la lin- 

gilistica moderna, procedente de la filologia, promovié la metodologia anterior 

con el fin de estudiar el lenguaje y pronosticar sus modelos posibles, enfocan- 

dose exclusivamente en las formas de la lengua pronunciada y dejando de lado 

la lengua escrita. 

La observacion histérica muestra el cardcter artificial de esta separacion 

tajante de dos formas verbales: oral y escrita. 

La filosofia del lenguaje siempre ha dirigido su atenci6n a las relaciones 

entre el mundo y el signo verbal. {Qué es el /ogos respecto a la realidad? 

{Como la realidad se refleja en aquél? Las elucubraciones condujeron a lo si- 

guiente. No sdlo se puede explicar el lenguaje por medio de las concepciones 

racionales (verdaderas) del mundo, sino también es posible explicar el mundo 

  

35 No esta demas mencionar que los trabajos filolégicos no tenian como tarea reconstruir el contexto 

de Ios discursos escritos, ni las situaciones reales de su uso. Por la herencia filoldgica, la palabra de 
la lengua viva también fue estudiada por la lingilistica como una forma aislada ¢ independiente de 
su contexto real. 
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de manera més clara e inteligible, a través de las conceptualizaciones lingtiis- 

ticas®*, 

La ciencia interpreta el mundo, y el lenguaje cientifico, en calidad de su 

vocero, se acerca mas a las estructuras del mundo debido a su cardcter légico, 

uniforme y universal. El lenguaje cientifico fue admitido como regulador, 

normativo y “correcto”, pero —y es de extrafiar— pasd desapercibido que el 

signo verbal mas adecuado para los propésitos de modelar el mundo, era el 

signo escrito. 

No es contradictorio que !a lingitistica moderna no considere al lenguaje 

escrito como objeto de andlisis y, al mismo tiempo, la filosofia de! lenguaje lo 

tome como base para modelar el mundo? La conceptualizacién de la filosofia 

del lenguaje se sustenta en las formas verbales escritas, en vez de apuntalar su 

teoria en los principios y manifestaciones verbales orales, que son el objeto 

principal de la lingtiistica. 

Por otro lado, la invencién del cédigo lingiiistico (el metalenguaje) pudo 

surgir Unicamente en una sociedad que se vale de la escritura de manera am- 

plia. En un momento dado se revela la necesidad de explicar, formalizar y re- 

gularizar la experiencia verbal que se conceptualiza a nivel de categorias y 

taxonomias lingiiisticas. La elaboracién de éstas se lleva a cabo en los anélisis 

de las formas que pueden ser fijas y constantes. No lo son en caso de la lengua 

hablada, que siempre permanece en el movimiento; al contrario, las formas 

escritas si pueden ser analizadas en condiciones de gabinete. La lingtiistica 

conscientiza y canoniza las normas verbales sobre los cimientos de Ja lengua 

escrita. Ademas, la lingtiistica, en su funcién de ciencia, emergié a partir de 

las teorias occidentales que habian creado sus principios y conceptos con base 

  

3° Vale la pena recordar aqui a L. Wittgenstein que decia: “La proposicién es una figura de la reali- 
dad” y “La proposicién construye un mundo con ayuda de un armazén légico” (1994:55). 
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en la escritura fonética. La procedencia lineal de la escritura alfabética ocasio- 

né la aparente similitud entre el habla —que por su origen representa una se- 

cuencia basicamente lineal— y la escritura, que no necesariamente se mani- 

fiesta de manera lineal. 
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Las escrituras: el dinamismo de los conceptos. 

La tradicion lingiiistica occidental se mostré como una corriente que lo- 

gré expandirse ampliamente. Consecuentemente, las afirmaciones del tipo: “la 

escritura es un elemento de la cultura muy distinto del lenguaje y tiene un ori- 

gen e historia diferentes” (Hoijer, 1993:314) se han convertido en un dogma. 

Indudablemente, una visién mas general permite considerar a la escritura 

un fenémeno histérico y no reducirlo solamente a un sistema codificado de 

signos, construido sobre la escritura alfabética. Ademas, las aserciones tedri- 

cas occidentales respecto de la escritura estan creadas sobre la idea de que la 

escritura “verdadera” corresponde Gnicamente a un sistema alfabético. Con lo 

justo de que “la invencién del alfabeto proporcioné un nuevo sistema de es- 

critura de asombrosa simplicidad” y “fue no sdlo un don unico para la civili- 

zacién humana sino también un don revolucionario” (Moore, 1992:76), limitar 

toda la complejidad del fendmeno de Ia escritura a una forma escritural sin- 

gular’ significé para la lingiiistica moderna la incompetencia en los analisis 

de lenguaje profundos. 

EI aparato tedrico de la lingtiistica occidental se ha desarrollado sobre 

estructuras altamente formalizadas y lineales y no se ha tomado en considera- 

cién, ni se ha previsto hacerlo, que las conceptualizaciones que surgen de las 

lenguas con escrituras no lineales elaboran categorizaciones distintas. Las teo- 

rias gramaticales™® del chino, el maya y el nahuatl, para mencionar algunas, 

desarrollan sus propios principios y conceptos, los cuales sdélo parcialmente 

coinciden con las acepciones de otras gramaticas. Las nociones de tiempo, lu- 

gar y género, por ejemplo, en estas lenguas no corresponde a las nociones co- 

  

>” En el mundo se conoce por lo menos veinticinco tipos de escritura que no merecen ser llamadas 

ni sencillas, ni incompietas, ni insuficientes. Son simplemente distintas a la escritura fonética. 
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trespondientes en espajiol, ruso o arabe. El japonés no tiene categorias de gé- 

nero; el caso tampoco es propio para este idioma; la categoria de tiempo se 

formaliza de un modo analitico, fraseolégico, y no morfolégico. 

En el contexto escritural simbdlico-pictorico, la concepcién y la percep- 

cién del lenguaje, su funcién y su papel son distintos para las culturas occi- 

dentales “logocéntricas”, segun la expresién de Derrida. La conciencia histori- 

ca, filoséfica y lingiistica, en particular, varia de un tipo de escritura a otro, ya 

que la escritura, con todo lo que presupone esta nocién, es la que se “respon- 

sabiliza” mas por el pensar mismo. 

(Qué es lenguaje: un cédigo o una entidad discursiva? El concepto de 

cédigo verbal es una invencién teérica que representa las construcciones 

mentales y sustitutos artificiales en la descripcion y el andlisis cientificos de 

lenguas naturales y vivas, que formalizan las teorias lingilisticas y tienen a 

priori una estructura rigida y un orden predeterminado de sus constituyentes. 

En este sentido, el codigo no es otra cosa que metalenguaje cuya funcién con- 

siste, principalmente, en contribuir a la légica y a la predictibilidad de las for- 

mas lingitisticas”’. El lenguaje considerado como cédigo verbal y, por lo tanto, 

como un modelo estatico, no admite incidentes que no puedan ser calificados 

de regulares, aunque son precisamente las irregularidades (0 las excepciones) 

las que modifican y cambian las normas, permitiendo asi a las lenguas reales 

seguir evolucionando. 

EI lenguaje, al igual que el pensamiento mismo, es un fenomeno polifun- 

cional, lo que le permite realizarse en sus distintas formas y es impropio e in- 

conveniente encerrarlo en el marco de un sistema codificado cuyo analisis no 

  

38 Si realmente existe la necesidad en éstas a la manera de la gramatica europea. 
» Como consecuencia de esto, también se podria hablar de ia funcién que supone el establecimiento 
de las normas y reglas gramaticales (qué es correcto y qué no es correcto), es decir, la canonizacién 
lingiistica. 
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abarca y no puede abarcar el conjunto completo de percepciones lingiiisticas. 

La riqueza verbal se manifiesta en toda la serie de sentidos que le dan las rela- 

ciones dinamicas entre los elementos lingijisticos que surgen sobre las bases 

discursivas y textuales: 

En esa originalidad propia de cada texto o expresién puede ha- 
ber una gama enorme de posibilidades, desde la mas absoluta 
simpleza hasta la profunda hermosura de un gran poema (Gar- 
za Cuar6n, 1988:654). 

El estudio limitado unicamente a los casos regulares, que son la esencia 

misma del sistema-cédigo lingilistico, es bastante superficial y refleja la in- 

consistencia de los métodos que requieren un andlisis de los elementos aisla- 

dos entre si e independientes de su contexto. 

En cuanto a las escrituras no lineales, cuya organizacién bidimensional 

requiere los principios de materializar pensamientos distintos, sus andlisis re- 

quieren mas la orientacién hacia la discursividad del lenguaje que hacia las 

estructuraciones formalizadas; ya que jos elementos graficos, en su mayoria, 

Tepresentan conceptos en contrapeso a las letras que no contienen conceptos 

ideologicos. Asi, un texto necesariamente se define por sus acontecimientos: 

verbal, sociocultural e historico, que son los que le dan significado y sentido. 

La relacién directa entre la escritura y el contexto hace menos posible la pre- 

diccién gramatical y mas estricta la dependencia de las nociones historico- 

culturales. Hasta cierto punto se podria decir que para las lenguas que han de- 

sarrollado escrituras pictorico-simbdlicas, es caracteristica la metaforicidad en 

sus formas habladas, mucho més que para otras lenguas. Injustificablemente, 
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la lingtiistica tradicional (occidental) rechaza el valor cognoscitivo de las me- 

taforas®. 

La metaforicidad, emparentada con la interpretabilidad, es una de las 

concepciones indispensables para llevar a cabo el analisis de los textos glificos 

mayas. Y la no consideracién de ésta, entre otras de la misma indole (cosmo- 

vision, cultura, religion, costumbres, etcétera) conduce a la imposibilidad de 

interpretar los codices. La mayistica, para mencionar un ejemplo, enfrenta los 

problemas dificiles que se encuentran en la insistencia de aplicar los modelos 

lingtiisticos occidentales*!. 

La escritura china, siendo una escritura de gran complejidad, no ha evo- 

lucionado hacia la escritura alfabética; mas atin fue difundida y apropiada por 

distintas etnias. Probablemente, una de las razones seria por las virtudes de la 

escritura que permite grandes posibilidades interpretativas. De igual modo, la 

escritura china no depende de Ja palabra pronunciada y puede ser leida sin te- 

ner en cuenta el habla: 

Esto Ja convierte, a lo largo de toda Ia historia china, en ins- 
trumento ideal de comunicacién dentro de un imperio cuyas 

gentes hablan un gran nimero de dialectos diferentes, aunque 
gobernadas todas desde el mismo centro (Gaur, 1990:78). 

Las antiguas escrituras mesoamericanas, que no fueron siquiera conside- 

radas escrituras”, sino hasta hace relativamente poco tiempo, también se ca- 

racterizan por su universalismo: 

“© Ver Garza Cuarén, 1988:623-655. 
“| Ramén Arzapalo, conversacién personal. 

*” 4 pesar de que “varios cronistas en la época colonial si las consideraron como escrituras” (Igna- 
cio Guzman Betancourt, conversacién personal), este punto de vista no fue el predominante. 
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EI caracter esencialmente ideografico de la escritura zapoteca 

pudo haber facilitado su comprensién y con aquello aumentar 
el efecto social sobre varias comunidades de dialectos dife- 
rentes y aun con gente de idioma diferente. Esta caracteristica 
de la escritura zapoteca pudo entonces haber sido una gran 
ventaja, especialmente en las etapas tempranas, cuando la es- 
critura fungié para impresionar e incorporar a otras comunida- 
des a la esfera de dominacién sociopolitica de Monte Alban 
(Winter y Damon, 1994:81). 

La consideracion, segin la cual el aifabeto es un punto superior y final en 

el desarrollo de la escritura, conduce a la conviccién de que todos los sistemas 

escriturales previos son deficientes e incompletos™. Sin embargo, la difusién y 

el predominio de la escritura alfabética no se deben a su superioridad o virtu- 

des escriturales, sino mas bien a razones geopoliticas. 

La lingtiistica tradicional, en su estado actual, representa una disciplina 

que, por !o general, elabora sus postulados sin consideracién alguna de la 

fuerte influencia que ejerce la escritura sobre la lengua hablada (puso la es- 

critura a “la sombra de la lengua oral”), ni la existencia misma de la escritura, 

por un lado. Por el otro, basa sus principios y desarrolla sus teorias analizando 

las formas y estructuras de las lenguas con escritura exclusivamente lineal. De 

igual modo, aplica los modelos elaborados para este tipo de lenguas, a las len- 

guas cuyas formas escriturales son distintas. 

Sin embargo, es evidente que el mundo actual ha empezado a cambiar las 

tradiciones cientificas occidentales y ha empezado a cuestionar tanto la supe- 

tioridad absoluta de la escritura alfabética, como el mismo concepto de escri- 

tura, y “todo lo que desde hace por lo menos unos veinte siglos tendia y llega- 

ba finalmente a unirse bajo el nombre de lenguaje, comienza a dejarse despla- 

zar o, al menos, resumir bajo el nombre de escritura” (Derrida, 1971:11). 

  

© Ver Ferreiro (1994:65). 
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Las conceptualizaciones nuevas rompen definitivamente con la vieja 

acepcién de !a escritura, valorandola en los términos del desarrollo cultural y 

como la tecnologia del pensar y de comunicarse. 

En tiempos recientes, la lingiiistica tradicional ha empezado a evolucio- 

nar e incorporar a su teoria los aspectos funcionales, comunicativos, sociales, 

psicoldgicos y estéticos del lenguaje, que fueron expulsados previamente. Lo 

escrito y lo oral, también el lenguaje y la vida social, han adquirido un valor 

de los complementos reciprocos e interdependientes y de los fendmenos com- 

plejos, dificiles de ser estudiados de manera aislada y separada. 

El problema de la escritura actualmente ha aparecido a la luz de la tec- 

nologia reciente. La cibernética promovié los cambios que también encontra- 

ron repercusion en la escritura. En el ambiente computacional cambia no solo 

su forma, objeto y material, sino también su funcién y su uso (aunque su esen- 

cia cognoscitivo-comunicativa, la que determina el mismo concepto de la es- 

critura, sigue siendo la misma). La escritura electronica, estructurada de mane- 

ra espacial, o hipertextual (ni lineal, ni bidimensiona! como las escrituras ante- 

tiores), es una etapa nueva en el proceso de la evolucién de la escritura con 

todas sus consecuencias e implicaciones en la cultura en general. 
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ACERCA DEL METODO. 

Problemas en torno a la terminologia cientifica. 

La investigacién cientifica presupone la elaboracién de un aparato ter- 

minoldgico, pues las definiciones constituyen el fundamento de las teorizacio- 

nes cientificas; por ende, tanta atencién a los términos no es fortuita. Un tér- 

mino en si es una teoria resumida en uno o dos vocablos. Un término refleja 

las convicciones y, de manera innata, traduce una ideologia“*. Por eso a las 

discusiones acerca de las definiciones cientificas se les dan tanta importancia: 

no se trata de la simple seleccién de vocablos, sino de la defensa de ideas, 

puntos de vista, opiniones y creencias. 

La norma y el procedimiento cientificos demandan un estricto rigor en la 

elaboracién del aparato terminoldgico. Cada definicion, segin los postulados 

cientificos, debe corresponder a un concepto unico”, también tiene que ser 

constante, completa, no contradictoria y totalmente explicita. Una de las con- 

diciones indispensables para formular teorias cientificas consiste no sdlo en el 

establecimiento de una terminologia, sino en ofrecer a las definiciones un 

marco objetivo y adecuado para poder llamarse cientificas y elaborar un len- 

guaje para explorar, describir, explicar y, sobre todo, hacer predicciones en un 

campo determinado de la ciencia. Los métodos de estudio cientificos indis- 

pensablemente presuponen la elaboracién de una terminologia adecuada lo 

  

“* A la nocién de ideologia (ideolégica) la comprendemos como derivacién de idea, y no la relacio- 
namos con fa estrecha acepcién asociada a la politica.
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que conduce al progreso de las ciencias particulares. 

En el saber cientifico, sin embargo, siempre esta presente cierta informa- 

cién que no cabe en los esquemas conceptuales anteriormente establecidos y 

que son aceptados por cierta comunidad cientifica. Estas “anomalias” con- 

ceptuales aparecen sobre todo en el nivel terminoldgico y se califican como 

errores (los cuales, por supuesto, conducen a desatinos conceptuales). Tal si- 

tuacién muestra una vez mas el valor capital de la terminologia, pero también 

descubre la sobrestimacién y el grado absoluto del significado de los términos, 

ya que éstos son apropiados y eficientes s6lo para propésitos muy concretos y 

delimitados en su aplicacién tedrica. 

De todos modos, entre mas formalizado es el lenguaje que se emplea en 

las teorizaciones cientificas, menos ambigtiedades surgen, como, por ejemplo, 

en los lenguajes artificiales (los cédigos) de las matematicas, de la légica for- 

mal o de la computacién. Tal vez exagerando en parte, se puede decir que el 

cédigo (0 las expresiones codificadas, o los metalenguajes) se encubre con un 

elaborado conjunto de términos. Es evidente la orientacién del aparato termi- 

noldgico cientifico y técnico, hacia la sustitucion —hasta el maximo posible— 

de las expresiones polisemanticas naturales, por un metalenguaje altamente 

codificado, que sea especifico e ininteligible fuera del ambiente cientifico. 

En oposicién con la esencia misma de los sistemas codificados, las len- 

guas naturales son polivalentes y metaforicas. Su expresividad, flexibilidad, 

potencialidad de adaptacion y transfiguracién, en suma, todo lo que predeter- 

mina su capacidad evolutiva, se encuentra en el campo del no predecir, no 

prescribir y no preformular lingilisticamente. Cuanto mas regularizada y ca- 

  

‘5 En esta realidad que es tan confusa y contradictoria, lograrlo es slo un ideal ambicioso. 
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nonizada sea la lengua natural**, tanto mas se esboza la tendencia hacia su de- 

saparicién como una entidad especifica. Aqui vale la pena recordar el sdns- 

crito, latin, griego y eslavo antiguos, entre otras, consideradas lenguas muer- 

tas”, 

La oposicion original entre el cédigo verbal y la lengua natural conduce a 

la exclusion de una solucién unica en cualquier propuesta tedrica, respecto de 

las investigaciones lingilisticas. Siempre existe la posibilidad de varias pro- 

puestas y resoluciones tedricas que extiendan el conocimiento acerca de los 

fenémenos estudiados y promuevan la progresion de estudio. 

En el conjunto de problemas terminolégicos se presenta un grupo de par- 

ticularidades. Ante todo, los conceptos cientificos no corresponden por com- 

pleto (y no pueden corresponder) a la terminologia elaborada para éstos, ya 

que los fenémenos, conceptualizados con fines del andlisis, en su manifesta- 

cién real (viva) son incorporados necesariamente a distintas esferas de investi- 

gacion y, ademas, simultaneamente. Un fendmeno puede ser (y frecuente- 

mente lo es) un objeto de estudio de distintas disciplinas, las que, a su vez, 

comparten el mismo aparato terminoldgico. Sin embargo, los términos comu- 

nes tienen connotaciones y significados distintos y, a veces, opuestos. Asi, por 

ejemplo, los fendmenos y conceptualizaciones de tiempo y espacio, tan diver- 

sos en matematicas, lingtiistica, fisica, psicologia se formalizan en correspon- 

dientes cuerpos teéricos con los mismos términos, pero significan cosas desi- 

guales; el término historia adquiere distintas acepciones en la literatura, politi- 

ca, historiografia, sociologia, etcétera. 

  

“* Es preciso no olvidar que se trata de fa realizacién escrita de la lengua natural, ya que, reiteramos, 
el habia dificilmente cede a la reglamentacion. 

*” Estamos de acuerdo con el doctor Guzman Betancourt que considera como relativa la nocion de 
lengua muerta (conversacién personal). 
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Es evidente que !a discordancia terminoldgico-conceptual influye de ma- 

nera definitiva a la teorizacién cientifica. A pesar de la orientacién general 

hacia la unicidad de términos, éstos muestran su relatividad, ya que el uso de 

un término en distintos contextos* cambia esencialmente su significado. 
Ademas, las valoraciones de jos términos (adecuado o inadecuado, bueno o 

malo, cientifico o no cientifico) se realizan de manera subjetiva. Frecuente- 

mente un cientifico no concibe el mensaje del otro al formular (es decir, al po- 

nerlo en términos, terminologizar) una idea’’, como si los dos hablaran dis- 

tintas lenguas. 

A fin de cuentas, el hecho de que no se logre fa coincidencia a nivel ter- 

minolégico y conceptual, es un resultado ldgico, porque !a misma teoria opera 

por medio de un metalenguaje cuyo cardcter contradictorio esta formado por el 

enfrentamiento de dos principios. Desde un punto de vista, la terminologia 

tiene su origen en la lengua natural con todos sus rasgos especificos de poli- 

semia, metafora, ambigtiedad, etc. Desde otro punto de vista, este mismo len- 

guaje terminoldgico es un artefacto verbal, adaptado y reducido hasta el mi- 

nimo nuclear que se suministra de teorfas concretas. Los lenguajes artificiales 

(una especie de metalenguaje) no pueden ser utilizados de manera tinica en las 

exposiciones y transcripciones tedricas de lo obtenido empiricamente: siempre 

existe la necesidad de recurrir a una lengua natural. De hecho, la elaboracién 

de un lenguaje universal y, por lo tanto “neutro”, sdlo puede pensarse en la 

absoluta abstraccién. 

Realmente, la discrepancia entre la forma de expresién verbal y su conte- 

nido es un problema serio que esta muy lejos de resolverse en la rigidez de los 

“Es inevitable la aplicacion de las mismas palabras en diferentes situaciones debido a que los re- 
cursos de cualquier idioma concreto son finitos y el aprovechamiento de otros idiomas, por distintas 
razones, es bastante limitado. 
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marcos cientificos. Es dificil pensar que se pueda llegar a un acuerdo en 
cuanto al establecimiento de términos que exige la metodologia cientifica: los 
vocablos que se utilizan para expresar conceptos tienen una gama de connota- 
ciones demasiado amplia y variada para estos fines. Las definiciones y la ter- 
minologia, en general, siempre carecen de precision, ya que: 

incluyen dos clases mds de fendémenos: las simplificaciones 
excesivas, debidas a la reduccién terminoldgica, y las compli- 
caciones también excesivas, debidas a las vaguedades con- 
ceptuales (Garza Cuarén, 1978:219). 

Los términos forman un estrato genérico (o una jerga) de la lengua natu- 

ral y, al igual que cualquier palabra o discurso, se realizan en el tiempo, espa- 

cio y uso (funcionamiento). Debido a ello, estan sujetos a cambios y dependen 

de Ja voluntad de los individuos, de las metamorfosis cientificas y culturales, 

de los procesos naturales, sociales, econémicos, etcétera”®, 

La terminologia no es otra cosa que un instrumento de trabajo intelectual 

que, al perder sus cualidades, debe ser cambiado por uno nuevo que obvia- 

mente sera distinto y mas efectivo, y que, a su vez, estara sujeto a ulteriores 

cambios, porque cuando se analizan, explican y definen las cosas “todo de- 

pende del énfasis relativo que se dé a tal o cual Tasgo 0 punto de vista” (Sapir, 

1978:162). En otras palabras, detrdés de la terminologia y las definiciones’! 

cientificas no es menester buscar la verdad indiscutible y absoluta, 

  
* Aqui nos referimos primordialmente a las disciplinas humanisticas. 
*° E1 contenido de los términos “metafisica”, “autor”, “discurso”, “escritura”, para mencionar algu- 
nos, difiere de una época a otra, de una disciplina a otra, de una persona a otra. 
*' Lo curioso es que todo ef mundo ~especialistas o no— entienden, a grandes rasgos por lo 
menos, lo que quieren decir las definiciones; y, en realidad, las variedades terminolégicas 
s6lo constatan la variedad de los matices dejando intacto lo esencial del concepto. 
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Frecuentemente la construccién de los postulados cientificos con todo su 

andamiaje —en primer lugar, las teorizaciones en el campo humanistico— no 

significa otra cosa que mantener su posicién particular en los ejercicios de la 

ldgica, aplicados a una disciplina concreta, por medio de la defensa de un me- 

talenguaje producido. Resulta necesario, entonces, tomar conciencia y asumir 

el fuerte elemento subjetivo en lo que respecta al metalenguaje, también la 

relatividad de las propias teorias y de los conceptos cientificos: 

El apresuramiento febril de nuestro siglo... ha hecho que los 
didlogos transcurran en un vértigo y que nuestra vision del 
mundo y nuestra conceptualizacién de ja realidad resulten 
inestables y fugaces. Sélo nos queda un asidero: introducir la 
idea de redatividad en nuestras propias definiciones para hacer 
frente a la correlatividad mudable de los cédigos que maneja- 
mos (Beristdin, 1995:202). 

La ciencia se habia responsabilizado por responder a lo que es verdadero 

o falso y lo habia determinado (de manera univoca) por medio de la confron- 

tacién del enunciado con los hechos. En vez de “esforzarse continuamente por 

hacer que la teoria y los hechos vayan mas de acuerdo y esta actividad pueda 

verse facilmente como una prueba o una busqueda de confirmacién o false- 

dad” (Kuhn, 1992:132), la ciencia se habia ocupado por establecer la validez 

de unos u otros términos. Sin embargo, todos los conceptos cientificos, sin 

excepcion, son relativos y cambiables. La misma ciencia no se encuentra en 

un estado estatico permanente. Ser un seguidor fiel a solo una o dos concep- 

ciones significa promover el conservatismo en la ciencia, lo que, al fin y al 

cabo, conduce a su desaparicion. 
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La ciencia. 

El estado actual de las disciplinas humanisticas se caracteriza por la pa- 

sién y el enamoramiento de los analisis extremadamente formalizados y es- 

tructurados. En vez de reflexionar sobre los principios, métodos y resultados 

adquiridos, la ciencia parece consistir basicamente en un analisis puramente 

ldgico de las estructuras formales (Blaug, 1985:19). En vez de describir lo que 

representa el mundo real, en sus dimensiones histérica, psicoldgica, social, 

verbal, etcétera, el andlisis cientifico parece adecuarse mas a las prescripcio- 

nes elaboradas exclusivamente en condiciones de laboratorio. 

La lingtiistica moderna crea una imagen del lenguaje a través de abstrac- 

ciones fonémicas y formulas sintacticas y pretende simular el desarrollo de 

cada lengua basandose en las leyes verbales previamente formuladas. Sin em- 

bargo, la esencia del lenguaje verbal no se limita a relaciones fonéticas, gra- 

maticales y sintacticas, sino que acude a los niveles discursivos de la semanti- 

ca, la pragmatica y la comunicacion. Un constructo verbal abstracto (el cddigo 

lingiiistico) que sustituye, aunque con fines de andlisis, las lenguas reales y 

vivas, no engloba los elementos llamados extralingitisticos™, ni los considera 

parte de los analisis formales y estructurales que tradicionalmente se valoran 

en calidad de cientificos. 

La razén, probablemente, se puede hallar en las siguientes reflexiones. 

Lo caracteristico de la investigacién cientifica es su orientacién hacia los fe- 

némenos generalizados, sistematicos y repetitivos; hacia lo que puede ser so- 

metido a una formalizacion abstracta para “predecir certeramente y gobernar 

racionalmente el medio en que nos movemos” y para “alcanzar la verdadera 

3? Extrafiamente se les [lama extralingiisticos. ;Acaso no pertenecen al mundo verbal? 
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naturaleza de las cosas mas alla de las limitaciones de los intereses practicos” 

(Wartofsky, 1983:173). En estas condiciones, los fenémenos (verbales, en este 

caso) indicados como “particulares”, “individuales” y “ocasionales” no son 

abarcados por los estudios cientificos, ya que lo imprevisto e inesperado es 

dificil de pronosticar y modelar. 

Existen varias vertientes que predeterminan la cientificidad del anilisis. 

Los conceptos se interpretan y se califican a la luz de su relacién con lo 

verdadero y lo falso. Sin embargo, estas nociones son comprendidas de mane- 

ra muy especifica y concreta: sélo desde las perspectivas de las ciencias natu- 

rales o abstractas. Aplicar este método al lenguaje” y a los fenomenos antro- 

poldgicos en general, no significa otra cosa que describir y evaluar los voca- 

bios o enunciados independientemente de su existencia real y su funciona- 

miento contextual; en otras palabras, fuera de sus relaciones con e] mundo 

empirico. {Qué es verdadero en la historia? {Qué tradicién o costumbre puede 

evaluarse como falsa o verdadera? ;Puede un poema ser falso o verdadero? 

La busqueda de la verdad, en el sentido filosdfico del término, se comen- 

26 en los ejercicios logicos cuyo material constructivo formaron las expresio- 

nes verbales aisladas. Lo verdadero presupone la adecuacién entre las co- 

sas/fendmenos y sus manifestaciones verbales. Sin embargo, debido al poli- 

semantismo y a la metaforicidad del lenguaje, un hecho puede ser descrito de 

maneras distintas, y una forma lingiistica puede corresponder a diferentes he- 

chos. De facto, la verdad de lo que es verdadero o falso, radica en las convic- 

ciones y en la tradicién. Las nociones de verdad, falsedad y otras de 1a misma 

indole se imponen y no se comprueban en el nivel practico. El caracter artifi- 

cial tanto de la oposicién verdadero/falso como la de término/realidad, es evi- 

* En el sentido genérico de la palabra. 
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dente. 

La costumbre de comprobar indispensablemente las teorizaciones y de 

aplicar el criterio de objetividad, que si es necesario en las ciencias naturales y 

abstractas, impuso ciertas restricciones para las ciencias humanisticas. El ana- 

lisis lingiiistico se tradujo, de esta manera, en un estudio muy limitado, pues 

fueron expulsados muchos aspectos (socioldgicos, psicolégicos, pragmaticos, 

entre otros) que no estan sujetos a comprobacién, ni se determinan como ob- 

jetivos™. 

La nocién de objetividad fue aceptada como un principio absoluto, indis- 

tintamente de la materia de su aplicacién, a pesar de que es sdlo una regla 

metodoldgica y aparece como una hipétesis psicolégica (Popper). A su vez, la 

hipotesis siempre tiene cardcter auxiliar y se basa en la creencia de su validez, 

novedad y utilidad. No existe duda alguna de que lo objetivo se genera dentro 

de lo subjetivo, y que, en realidad, el contraste entre los dos, es sdlo aparente. 

Ademas, como todos los conceptos convencionales, las nociones de ob- 

jetividad o subjetividad reflejan su relatividad lo que propicia una infinidad de 

interpretaciones: 

Las palabras objetivo y subjetivo son términos filoséficos car- 

gados de una pesada herencia de usos contradictorios y de dis- 
cusiones interminables y munca concluyentes (Popper, 
1980:43), 

También, la exposicion del pensamiento cientifico se distingue por la 

consecutividad causal, que, de mejor modo, permite racionalizar, interpretar y 

“dominar” el mundo. Es de importancia notar que con el modelo causal se in- 
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troduce, de manera latente, el principio de la linealidad. Ofrecer una explica- 

cién causal de un acontecimiento significa su ordenado enhilamiento en forma 

de cadena donde sdlo dos hechos se relacionan directamente entre si; los de- 

mas no tienen vinculos visibles®. Asi se observan y se analizan los procesos 

astrondémicos y biolégicos, razonamientos matematicos y ldgicos. Igualmente 

se presentan los hechos antropoldgicos: histéricos, culturales, etnoldgicos, lin- 

gilisticos, etcétera. 

Frecuentemente en las disciplinas humanisticas se suele aplicar el método 

de causa — efecto de manera estricta y no siempre justificable. Los andlisis 

desde el punto de vista de relaciones causales entre las expresiones verbales 

conduce a la interpretacion del lenguaje como un sistema predeterminado, 

predicable y encerrado en si mismo, lo que significa un producto final invaria- 

ble. En realidad, el lenguaje es una entidad compleja, dinamica y, en cierto 

sentido, abierta, donde se manifiestan las relaciones de distintos niveles (ver- 

bales, comunicativos, psicologicos, socioculturales, etcétera) influyéndose uno 

a otro y entretejiéndose entre si; mientras que, cabe remarcar, la pauta causa — 

efecto transcurre en un nivel Gnico, por una linea recta y en direccién irrever- 

sible. La investigacion lingiiistica limitada a un solo nivel de la légica formal 

y a una sola cadena fono-morfo-sintactica, como lo prescriben los anilisis de 

caracter formal y estructural °°, no puede pretender ser profunda ni adecuada a 

la realidad verbal y, menos aun, dominar a la Ultima en el sentido de predicti- 

bilidad. En otras palabras, esta lingiiistica va en contra de la ciencia misma, 

  

* Para dar un ejemplo. gE! concepto de interpretabilidad es calificable por medio de la nocién de 
subjetividad? En caso de una respuesta positiva: ~Cémo aplicar la nocién de objetividad al mismo 
concepto? 

55 Causacién no es sino la conjuncién constante de dos acontecimientos que aparecen uno detras de 
otro en tiempo y espacio, segun David Hume. Ver Blaug (1985:23). 

En la lingiistica moderna tiene mucha influencia este método y es reconocido casi como el tinico 

que puede Ilamarse cientifico. 
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entendida no en calidad de la rigidez y pureza metddica, sino como el proceso 

de inteleccién e interpretacién de los datos. 

La ciencia moderna se considera mas que un método, una conceptualiza- 

cién abstracta del saber del mundo: 

La ciencia..., la episteme y eventualmente el saber de si, la 
conciencia, serfan el movimiento de la idealizacion: formaliza- 
cion algebraizante, des-poetizante... (Derrida, 1971 2360). 

Las teorias cientificas reducidas a las logicas internas del metalenguaje 

convencional no hacen mas que presentar y describir los hechos sistematicos 

desde unos aprioris légicos y establece leyes que, de ninguna manera, son 

naturales, sino convencionales. Resulta que todas las leyes “no son leyes indu- 

cidas de los fenémenos.., sino leyes de la posibilidad de ellos; o no son leyes 

de lo real, sino del lenguaje sobre lo real” (Mufioz y Reguera en: Wittgenstein, 

1994:xxiii). 

La historia muestra el caracter relativo de la ciencia. Debido a la dialécti- 

ca de su propio desarrollo, se hace evidente que las exigencias metédicas de la 

ciencia moderna no tienen que tomarse como algo absoluto, pues la cientifici- 

dad revela una resonancia distinta en los estudios de diferente indole, ya que el 

mismo principio cientifico puede ser puesto en tela de juicio en varios casos. 

La ciencia moderna, comprendida exclusivamente en los términos de uno 

u otro método (por ejemplo, de la légica formal simplista y de la concepcién 

causa - efecto) y cerrada en si misma, no puede ofrecer un conocimiento o una 

explicacién de manera satisfactoria y, como consecuencia, debe cambiar sus 

principios fundamentales y sus métodos de investigacion. 
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Las nuevas tendencias en el campo teérico. 

Actualmente, los diferentes campos de las ciencias y las ciencias mismas 

tienden a la integracién e interferencia y estan orientados hacia la realizacién 

de un trabajo transdisciplinario. Esta labor conjunta e integradora no es nada 

nuevo ya que habia existido en épocas antiguas: a saber, la ciencia misma sur- 

gid como un fenédmeno unico e inseparable cuando el estudio sistematico 

abarcaba distintos aspectos de la vida en conjunto durante un largo periodo. 

No existia entonces esta especializacién y especificacién que son propias de la 

época moderna. 

En los siglos diecinueve y veinte empezé a observarse el proceso de la 

separacién’” entre diferentes ramas de la Ciencia unica. Cada disciplina se 

preocupé por la bisqueda de su propio objeto de estudio, lo colocé en los sis- 

temas abstractos encerrados en si mismos, a los cuales se les asigné determi- 

nadas estructuras (tedricas); lo aisl6 y separd de los demas objetos que, a su 

vez, se hicieron propiedad de otras disciplinas, porque la prerrogativa de cada 

ciencia fue un objeto unico con su descripcién mas precisa y concreta posible. 

Cada materia se enfocé a lo esencial y comun de los fendmenos particulares, y 

los aspectos periféricos fueron confinados a otro tipo de observacién conside- 

rado no propio para los estudios especializados . 

En un tiempo histérico este fue un procedimiento ldgico y necesario, 

pues el conocimiento esotérico tuvo que ceder frente al conocimiento exacto y 

concreto, Las primeras ciencias que reivindicaron un orden tedrico riguroso, 

fueron, como es sabido, las ciencias naturales. Es alli donde habian empezado 

a elaborarse los métodos cientificos que posteriormente dieron lugar al forma- 

* Diriamos una separacidn drastica por algunas de sus consecuencias. 
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lismo y estructuralismo, lo que realmente hizo progresar el conocimiento so- 

bre el mundo fisico. 

Siguiendo los mismos modelos teéricos, los principios formales y es- 
tructurales, tan eficientes en las ciencias naturales, fueron aplicados a las dis- 

ciplinas humanisticas. Pero si la simplicidad y exactitud de los esquemas es- 

tructurales tenjan un reflejo practico positivo en el campo de los objetos biofi- 

sicos, en las ciencias humanisticas estos mismos principios condujeron a crea- 

ciones puramente mentales y abstracciones metafisicas que no se prestaban a 

experimentacién alguna™. Sin embargo, hacia el siglo XX en las ciencias hu- 
manisticas, se establece la primacia del método racional y operativo, como un 

modelo Unico, 

En la época del postmodernismo”™ la investigacién y el andlisis cientifi- 

cos estan vinculados directamente con la técnica y la tecnologia; sobre todo, 

con las tecnologias de la informacién, lo que cambio la situacién radicalmen- 

te, cuando los valores no metafisicos”, sino irracionales empezaron a recupe- 

rar su papel primario. Desde esta perspectiva se abre una concepcion nueva de 

la verdad que no parte del modelo cientifico positivista de los artificios es- 

tructurales y abstracciones objetivas, sino que engloba todos los aspectos en 

un conjunto, compuesto por las significaciones estéticas, mitoldgicas, retéri- 

cas, hermenéuticas e incluso esotéricas de igual modo que las significaciones 

cientificas. 

Esta nueva percepcién del mundo y su nueva concepcién, orientada mas 

que nada a las disciplinas humanisticas, no se limita a explicar los fenomenos 

* En cuanto a la lingiiistica, un idioma vivo nunca se ajusta con los modelos tedéricos, que no son 
otra cosa que los conjuntos de normas. 
° Acerca del postmodernismo ver, por ejemplo, Lyotard (1996), Reynoso (1996), Hyin (1996), en- 
tre otros. 
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desde el punto de vista de su origen*! y las relaciones causales, sino que abre 
la posibilidad de criticar y opinar acerca de lo existente y crea las condiciones 
para elaborar y transmitir una imagen global de! mundo aparentemente cadti- 
co. El mundo de hoy, que atafie al trabajo intelectual, se encuentra en un pe- 
riodo de transicion: las tendencias irracionales e irregulares estan penetrando 

paulatinamente en los principios cientificos, dejando espacio para las multi- 

ples resoluciones y enfocandose en problemas nuevos”. 

La ciencia se habia formado desechando lo particular e insubsistente para 

las descripciones generales. El pensamiento mitico, que se asocia con lo fan- 

tastico, lo estético y lo artistico, fue suprimido y enfrentado al preciso y es- 

tricto pensamiento cientifico. El mito, entonces, se habia considerado una fase 

anticuada y superada historicamente. 

Sin embargo, la historia de la ciencia muestra la inestabilidad y relativi- 

dad de la misma noci6n de ciencia. Lo que en algun tiempo se habia conside- 

tado cientifico, en otro periodo adquiere el estatus del mito; lo que hoy en dia 

se llama mitolégico, mafiana se aceptara como un logro cientifico: 

Cuanto mas cuidadosamente estudian, por ejemplo, la dinémi- 
ca aristotélica, la quimica flogistica o la termodinamica caléri- 
ca, tanto mas seguros se sienten de que esas antiguas visiones 
corrientes de la naturaleza, en conjunto, no son ni menos cien- 
tificos, ni mas el producto de la idiosincrasia humana, que las 
actuales (Kuhn,1992:22). 

La ciencia, uno de los principios de observacién, andlisis y explicacién 

  

© En el postmodernismo, bajo la metafisica se entienden los principios de la causalidad, verdad, 
identidad, racionalidad, etcétera, es decir, lo que se refiere a la época del modernismo. 
*' Al fin y al cabo las fundamentaciones cientificas pueden ser identificadas con “la media- 
cién de la recuperacion y de !a apropiacién del fundamento-origen” (Vattimo, 1994(a):10). 
® Por ejemplo, los problemas éticos de la ciencia o de sobrevivencia en las condiciones de la alta 
tecnologia. 
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del mundo, guiada por Ja maxima de un solo paradigma, se convierte en obs- 

taculo de los propésitos que declara y promueve tedricamente el movimiento 

progresivo del saber humano. Lo que realmente promueve el desarrollo paula- 

tino de la ciencia son los fracasos, las sospechas y los asi llamados errores que 

son colocados en las zonas marginales de la ciencia y juzgados por ella. Un 

nuevo descubrimiento cientifico puede surgir sélo en la medida en que “sus 

anticipaciones sobre la naturaleza y sus instrumentos resulten erroneos” 

(Kuhn, 1992:156). La historia de las “anomalias” en la ciencia siempre es se- 

mejante: surgen en calidad de errores y, al ser aceptadas, reconocidas y difun- 

didas por la comunidad cientifica, se convierten en un factor conservador para 

que los nuevos descubrimientos se hagan realidad. 

Vale la pena notar que la ciencia no existe fuera del universo humano, 

fuera de las relaciones entre los individuos. Si slo existieran los problemas 

puramente cientificos, la resolucion de éstos podria obtenerse de manera més 

© menos rutinaria, por ejemplo, cuantitativa y taxonémicamente. Pero, en rea- 

lidad, la ciencia se desarrolla bajo ciertas condiciones que le impone el mundo 

de los individuos. Los radicales cambios en la ciencia y “la competencia entre 

paradigmas no es el tipo de batalla que pueda resolverse por medio de prue- 

bas” (Kuhn, 1992:230), porque una demostraci6n comprobada, no importa 

cudn amplia sea, siempre es sdlo una parte (incompleta e inconclusa) de todo 

el proceso de hacerla funcionar realmente, mas atin cuando se trata de una 

materia que directamente esta relacionada con la naturaleza®?, 

Difundir una teoria y ponerla en practica es, primordialmente, persuadir a 

la sociedad y convencerla de la necesidad de esta teoria para sancionar su rea- 

lizacién. En este sentido las revoluciones cientificas, o cambios de paradigmas 
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cientificos, se parecen a las revoluciones politicas donde el momento ideolé- 

gico™ adquiere una gran importancia y un papel decisivo. 

La eleccién de una u otra teoria cientifica no se realiza s6lo mediante la 

logica y la experimentacién, porque cada teoria nueva no es tinicamente la 

acumulacién de todo el conocimiento anterior. El inicio y crecimiento de 

cualquier teoria se acompafian de creencias, convicciones y sentimientos per- 

sonales. El dificil trabajo de propagar y difundir una teoria no significa otra 

cosa que la manipulacién de la mente de otros por medio de la logica y las 

demostraciones eficaces. Es natural que en este procedimiento las institucio- 

nes académicas, educativas y de los medios de comunicacién masiva (mass 

media) jueguen un papel decisivo. La existencia misma de la ciencia depende 

de los individuos (especialistas) reconocidos por la sociedad en su funcién 

(profesion) de definir las reglas de juego: 

La existencia misma de la ciencia depende de que el poder de 
escoger entre paradigmas se delegue en los miembros de una 

comunidad de tipo especial. Lo especial que esta comunidad 
deba ser para que la ciencia sobreviva y se desarrolle, puede 

estar indicado en la fragilidad misma del dominio de la huma- 
nidad sobre la empresa cientifica (Kuhn, 1992:258). 

La ciencia, a pesar de su reconocimiento tan dogmaticamente adquirido, 

no es el unico registro de la actividad cognoscitiva. Existen practicas de in- 

vestigacion cuyo objetivo no es la proliferacion de especialidades y cuyos 

fundamentos no estan subordinados al reduccionismo y determinismo metédi- 

cos. En estas practicas pueden coexistir elementos contradictorios e incompa- 

  

© La electricidad y la luz eléctrica, por ejemplo, son conocidas desde los afios precedentes a nuestra 
era: sin embargo, el uso practico y vasto lo observamos desde hace relativamente poco tiempo. 
* Aqui utilizamos el término ideologia en sentido politico de la palabra.
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tibles (que lo parecen desde el punto de vista de la légica cientifica) creando 

aparatos tedricos que pretenden describir la complejidad del mundo. La meto- 

dologia y los principios nuevos admiten la alianza de las diversas interpreta- 

ciones. 

El hombre evidentemente es un ser biolégico que se encuentra en el cau- 

tiverio de las condiciones predefinidas por la naturaleza; al mismo tiempo, el 

hombre es indudablemente un ser cultural, que vive en un universo de len- 

guaje, ideas, sentimientos, etcétera. El método cientifico fragmenté y separé 

estas dos realidades lo que condujo a dos estudios totalmente distintos —por 

sus objetivos y aparato terminolégico— los cuales se han convertido en anali- 

sis aislados, independientes y, se podria decir, opuestos: 

Vamos entonces a estudiar al cerebro como organo bioldgico o 
vamos a estudiar al espiritu, the mind, como funcidn o realidad 
psicoldgica. Olvidamos que uno no existe sin el otro; mas atin, 
que uno es, al mismo tiempo, el otro, si bien son tratados con 
términos y conceptos diferentes (Morin, 1996:89). 

El ejemplo, dado por Morin, revela la profunda e implicita contradiccion 

que se encuentra en el mismo principio analitico que independiza las cosas y 

segun el cual existen distintas realidades separadas: una realidad que es biold- 

gica y otra que es ideoldgica, también hay una realidad fisica que no tiene na- 

da en comtn con la realidad econémica y cultural. Y asi al infinito. 

De la misma manera, la antropologia moderna exige, como bdsico y prin- 

cipal, el método estructural que se basa en los elementos comunes de diferen- 

tes culturas y civilizaciones, extraidos de manera analitica. Este modelo, a fin 

de cuentas, se deriva de un patrén ejemplar inicial que es producto del en- 

cuentro del mundo occidental con otras civilizaciones (Vattimo, 1994(a):131). 
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La antropologia estructural, al analizar y clasificar los fenédmenos reales, se ha 

limitado al intento de reducir el mundo a la objetividad mensurable y en un 

discurso sobre las otras culturas. Asi, se aferra a la premisa divulgada, segtn 

Ja cual el pensamiento cientifico actual se contrapone al pensamiento antiguo 

que esta circunscrito al ambito mitoldgico. Sin embargo, una mirada mds am- 

plia conduce a una conclusion distinta: 

E] pensamiento mesoamericano no era “mistico” ni “ritual’”® 
sino que buscaba explicaciones originales y realistas de los fe- 
némenos. Los propios mitos fueron en su origen explicaciones 
cientificas. Invito a los colegas a participar en este juego en- 
contrando otras explicaciones cientificas, que sirvan para de- 
sentrafiar el conocimiento indigena y a resaltar el mundo ame- 
Ticano a su sitial de honor (Lomnitz, 1996:39). 

La antropologia actual se desarrolla en el marco de los principios cienti- 

ficos asociados con el pensamiento occidental, el cual, a su vez, se ha guiado 

por un pensamiento lineal y por una ldgica cuya finalidad es mantener el 

equilibrio de las teorias cientificas mediante la exclusién de las contradiccio- 

nes y errores. 

No esta por demas remarcar que el universo humano representa un con- 

glomerado complicado y complejo, que es una unidad fundamental donde to- 

do esta ligado con todo, donde coexisten lo real y lo fantastico™, la racionali- 

dad y la creencia, la comprobacion y la intuicién. Cada elemento del universo 

alimenta a otro y, al mismo tiempo, es alimentado por el otro. El andilisis 

cientifico que se efectua en un nivel concreto sin la sintesis que se realiza en 

°° EI pensamiento mesoamericano era “mistico” y “ritual” en la misma medida en que lo es el pen- 
samiento occidental, relacionado, de manera inevitable, con sus principios preestablecidos de la 
ciencia y con la necesaria organizacién de sus instituciones. 
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un nivel mas global, significa no sdlo crear controversias te6ricas, sino tam- 

bien conducir a problemas sin solucién®”. 

Es evidente la necesidad de renunciar al consenso universal de los princi- 

pios analitico-racionales y, con ello, abandonar el papel exclusivo de las co- 

munidades cientificas. La nocién de ciencia y de toda la conceptualizacion 

filoséfico-metodolégica vinculada con ésta, ha de ser revisada y transformada 

en lo que respecta a sus fundamentos, métodos y tradiciones, para hacerla me- 

nos rigida, mas abierta, flexible y democratica®. 

  

* No es casual un fendmeno enraizado en Ia literatura latinoamericana, que fue nombrado el rea- 
lismo magico. 
°7 EI desarrollo cientifico tecnoldgico del siglo XX es una muestra. ;Como conjugar las consecuen- 
cias de los logros cientificos con la ética, la moral y un problema basico como lo es la sobrevivencia 
de la especie humana? “La ciencia se ha vuelto ciega por su incapacidad de controlar, prever, inclu- 
so concebir su rol social, por su incapacidad de integrar, articular, reflexionar sus Propios conoci- 
mientos” (Morin, 1996:79) 
® El término democrdtico aqui utilizamos en el sentido de libre aceptacién de algo y no en el senti- 
do politico. 
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Lo mitico. 

Bajo el lema del universalismo humano Ja conciencia_postmoderna ha 

comenzado, mas bien, ha regresado a explorar la practica del arte, de la retéri- 

ca y la estética. Lo verdadero se volvio a buscar en los limites y en los extre- 

mos de cada saber concreto. Lo verdadero ya no se piensa exclusivamente en 

funcién de la experiencia cientifica objetiva y substancial, y no se impone a 

través de adecuaciones légico-lingiiisticas. 

La rigida linealidad del pensamiento cientifico promovida por el raciona- 

lismo analitico y por “las manipulaciones particulares de laboratorio” (Kuhn), 

es complementada por el conjunto de las imaginaciones estéticas, las cuales, 

de manera distinta, también crean el campo de cognicién. Asi, no sdlo se pone 

de manifiesto la aceptacion de un sinnumero de posibilidades de resoluciones, 

sino que se muestra que los resultados finales pueden variar y carecen de pre- 

dictibilidad absoluta. 

La ciencia con su experimentacién rapida, con el conocimiento racional y 

el pensamiento lineal, es caracteristica de la época moderna que comprende 

las revoluciones en las ciencias naturales y exactas, el auge del libro impreso y 

los avances en la tecnologia de las maquinas. La finalidad de los andlisis cien- 

tificos es revelar, esclarecer y hacer explicitos los hechos y las cosas del mun- 

do. Sin embargo, cuanto mas las interrogaciones cientificas se acercan a las 

respuestas, tanto mas la ciencia se aleja de los problemas capitales: 

Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones cienti- 

ficas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales to- 
davia no se han rozado en lo minimo (Wittgenstein, 
1994:181). 
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Los problemas vitales, segin Wittgenstein, no pueden ser expresados, si- 

no unicamente mostrados: “Lo que puede ser mostrado, no puede ser dicho” 

(Ibidem, p.67). La existencia mostrada de lo inexpresado es percibida por lo 

mistico, por la intuicién, el sentimiento y creencia, es decir, por lo que no 

puede ser comprobado Idgicamente®’. 

La época actual del postmodernismo, con los cambios revolucionarios en 

la tecnologia computacional, esta marcada por Ia orientaci6n hacia el conoci- 

miento hermético”, que se refiere al pensamiento multidimensional (estético, 

mitico, etcétera) y no Gnicamente al pensamiento racional. 

Tal es el caso, por ejemplo, de algunas investigaciones antropologicas 

ocupadas en el estudio de la etmia. Como lo supone el método cientifico, seria 

necesario definir de manera clara y precisa, con base en elementos constantes 

y objetivos, el concepto de etnia. Sin embargo, es practicamente imposible 

realizar esta tarea, porque la etnia, siendo un fendmeno histérico y dindmico, 

no se enmarca en esquemas, modelos y sistemas inméviles, que son los que 

realmente permiten hacer deducciones, definiciones y establecer leyes perma- 

nentes. Asi, ninguna de las caracteristicas sistematicas tradicionalmente atri- 

buidas a la etnia (el origen, la lengua, la cultura material, la ideologia, los 

costumbres, etcétera) es suficiente para su descripcion. Sélo si se hace oposi- 

cion a la demanda de Ia objetividad cientifica y se trasciende hacia un mundo 

subjetivo donde las emociones, deseos y mitos tengan existencia, entonces se 

puede reflejar el fendmeno de la etnia de una manera real. El reconocido an- 

tropdlogo ruso Lev N. Gumilyov encuentra una opcién muy adecuada para 

interpretar la etnia con la inclusion de los elementos que la antropologia es- 

  

® “De lo que no se puede hablar hay que callar” (Wittgenstein, 1994:183). 
7 Adoptamos el vocablo hermético de Eco (Eco, 1989, 1992) que se refiere a Hermes Trismegistos 
que, en sus obras filos6ficas, contrapuso el sincretismo al modelo analitico-racional griego. 
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tructural no es capaz de aceptar: 

Etnia es un conjunto de individuos que se identifican entre si y 
se distinguen de todos los conjuntos restantes (Gumilyov, 
1990:95). 

E] elemento definitivo para caracterizar, en este caso, la identidad étnica 

se encuentra en el propio fenémeno bajo estudio, es decir, en la percepcién de 

si mismos de la gente lo que, en principio, es irracional y no puede ser desig- 

nado e impuesto por medio de las caracteristicas formales que parten de un 

analisis objetivo. 

Ciertos campos de la experiencia humana no se someten a ser compren- 

didos tan solo mediante el razonamiento cientifico. Por ejemplo, llama la 

atencién escuchar las “confesiones” de importantes economistas, de que es 

dificil (y hasta imposible) hacer pronésticos econédmicos mas o menos exactos 

debido a las variables exégenas que no ingresan —y no pueden ingresar, debi- 

do a sus calidades no sistematicas y altamente aleatorias—, en los modelos 

econémicos’', a saber: las simpatias y gustos personales, los resultados de jue- 

gos deportivos, las situaciones politicas (tan rapidamente cambiantes) y cosas 

por el estilo”, 

La misma racionalidad cientifica, que ha constituido, durante muchos si- 

glos, un valor rector para la cultura europea, en definitiva se declara hoy un 

mito, una creencia compartida sobre cuya base se conforma la organizacién de 

esta cultura. Los dos tipos de saber, cientifico y mitico, en efecto, no muestran 

"| Es bien sabida la matematizacién de la economia tedrica actual, !a cual ya no puede prescindir de 
las férmulas y, en mayoria de los casos, opera primordialmente con simbolos matematicos, graficas, 

etcétera. 
” Es interesante como los economistas se esfuerzan actualmente en construir modelos econdmicos 

y econométricos con base en la teoria de los juegos o en la teoria del caos. Los resultados que real- 
mente pueden tener un valor practico salen del terreno de la economia propiamente dicho. 
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la tradicionalmente considerada oposicién, ya que “ambos por igual se basan 

en los presupuestos que tienen caracter mitico: de creencia no demostrada sino 

inmediatamente vivida, sobre todo” (Vattimo, 1994(b):121). Lo cientifico co- 

mienza con el sentimiento de conviccién en algo, con la intuicion que en una 

etapa no puede ser racionalizada, es decir, la ciencia se origina y se genera 

dentro del pensamiento mitico. 

Es completamente erréneo atribuir al saber mitico los rasgos del pensa- 

miento exclusivamente personal, concreto y poético. El mito puede surgir so- 

lamente en las sociedades ya formadas y puede no sélo reflejar, sino también 

guiar sus historias. En cada cultura, por “sencilla” que sea, pueden ser rescata- 

dos los héroes cuya vida se convirtié en mito y, por lo tanto, se hizo un ejem- 

plo a seguir. De aqui se derivan a moral, el estetismo, los modelos éticos y la 

religion. Cada generacién nueva forma sus principios histérico-culturales con 

base en estos mitos. 

En la época del postmodernismo la recuperacién del mito conduce a la 

consideracién de que la mitologia no sdlo no es una fase primitiva, “sino que 

incluso es una forma de saber mas auténtica, no devastada por el fanatismo 

puramente cuantitativo ni por la mentalidad objetivante propia de la ciencia 

moderna de la tecnologia y del capitalismo” (Vattimo, 1994(b):117). 
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HIPERTE XT O: CONCEPTUALIZACION 

Y ALCANCES. 

Sobre la historia de los sistemas hipertextuales. 

La idea del hipertexto surgié en los afios treinta cuando Vannever Bush, 

asesor cientifico del presidente Roosevelt, se expresé acerca de la necesidad 

de aprovechar eficazmente toda informacién acumulada. El mundo informati- 

co habia crecido tanto que el estudioso sélo tenia acceso a una parte menor e 

insuficiente de la informacién necesaria, al mismo tiempo que las exigencias 

y pretensiones de las investigaciones crecieron incomparablemente. Bush 

propuso una nueva concepcion de texto, de la estructura textual y de la tex- 

tualidad multiple; sugiri6 cambios radicales en la practica de la lectura y de la 

escritura; introdujo los términos nuevos conexidn, trayectoria, 0 trayecto, ne- 

xo y el concepto de bloques textuales vinculados entre si. En su articulo “As 

we may think" (1945) expuso el proyecto de un sistema técnico (fototécnico) 

Memex que suministra la vinculacion asociativa de los textos; introdujo los 

mecanismos para hacer recorridos (browsing”) por textos extensos y siste- 

mas graficos y también para poner notas en los mismos. Este Memex contenia 

una amplia biblioteca, fotografias, croquis, micropeliculas, etcétera, donde era 

facil establecer los vinculos entre dos puntos catalogados. El sistema de Bush 

anticip6 no tanto el uso de la tecnologia computacional, cuanto la explosién 

  

Este término computacional, que proviene del inglés “browse”, corresponde en espafiol a “reco- 
rret” u “ojear” referidos a la lectura; también se usa como “examinar”.
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de informacion poniendo especial atencién a las formas mas accesibles de la 

busqueda y clasificacion (indexing) de los datos. 

El propio término hipertexto fue propuesto por T. Nelson, uno de los 

discipulos de Bush, en los afios sesenta cuando presenté el proyecto Xanadu 

basado ya en la técnica computacional. Esta técnica permitia a los lectores 

conducirse con cierta facilidad en el ambiente informativo. Al conjunto de 

textos, dentro del cual el lector puede pasar rapidamente de un texto a otro 

relacionado con el anterior, se lo llamé Aipertexto. A partir de entonces se 

empezaron a desarrollar los primeros sistemas hipertextuales. 

En el mismo periodo Douglas C. Engelbart, influido por las ideas de 

Bush, elaboraba la herramienta que permitiera almacenar la memoria de com- 

putadora y reproducir los vinculos entre las ideas, consideraciones, razones, 

documentos, datos, etc. que estuvieran contiguos. Engelbart previd que las 

computadoras conducirian a una nueva época y harian progresar el desarrollo 

humano, caracterizandose por la manipulacidn a través de los simbolos auto- 

maticos: 

In this stage, the symbols with which the human represents the 

concepts he is manipulating can be arranged before his eyes, 

moved, stored, recalled, operated upon according to extremely 

complex rules - all in very rapid response to a minimum 

amount of information supplied by the human, by means of 

special cooperative technological devices. In the limit of what 

we might now imagine, this could be a computer (Cit. por 

Conklin, 1987:22). 

Su sistema H-LAM/T (Human using Language, Artifacts, and Method- 

ology, in which he is Trained) incluia el factor de usuario como un elemento 

principal que podia intercambiar los elementos informativos con la computa- 

dora. En 1968 Engelbart disefié un sistema més sofisticado NLS (oN Line 
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System) incluyendo imagenes de television, la variedad de mecanismos de 

entrada (input) y el raton (mouse). Con el sistema de NLS fue introducido 

también el concepto de trabajo en equipo (multiperson distributed 

conferencing/editing). En este camino, segin la propuesta previsora de En- 

gelbart, se pueden reforzar y aumentar las posibilidades del trabajo intelectual 

humano. 

A pesar de varios estudios tedricos, e] hipertexto permaneci6 desconoci- 

do hasta el afio de 1987, incluso en los Estados Unidos, pais natal del término. 

“Los proyectos de los pioneros del hipertexto tienen un caracter bastante glo- 

bal, —dice Subbotin,— y, en su totalidad, todavia estan lejos de realizarse" 

(Subbotin, 1994:15)7*. 

En 1987 “Apple” lanzé al mercado HyperCard y en la revista "Compu- 

ter" (No. 9) se publicéd un articulo conceptual de J. Conklin “Hypertext: An 

Introduction and Survey”. El propésito de este articulo fue hacer Hlegar la idea 

esencial del hipertexto, explicarlo, mostrar sus ventajas y desventajas y com- 

probar que los sistemas hipertextuales creaban un amplio campo de aplica- 

cion, tanto en el ambito de la comunicacién como en el de las esferas inte- 

lectuales: 

In this article I will attempt to get at the essence of hypertext. I 

will discuss its advantages and disadvantages. | will show that 

this new technology opens some very exciting possibilities, 

particularly for new uses of the computer as a communication 

and thinking tool (Conklin, 1987:17). 

A partir de esta publicacién, el hipertexto se difundié ampliamente. Cabe 

mencionar, sin embargo, que todavia para la mayoria de los usuarios y pro- 

gramadores, el hipertexto esta asociado s6lo con el acceso a la informacién a 
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través del teclado y el interface. La novedad conceptual del hipertexto alin no 

se ha reconocido cabalmente. Ademas, la novedad y complejidad misma tanto 

del término como del fendmeno del hipertexto, dificulta su definicién y su 

descripcién con la antigua terminologia, “ya que se deriva de distintas tecno- 

logias de la ensefianza y de la informacién y conlleva implicaciones ocultas 

inadecuadas para el hipertexto” (Landow, 1995:81). 

  

"4 1a traduccion es mia: T. S. 
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Hipertextualidad del pensamiento. 

La ciencia cognitiva contemporanea, o teoria del saber, se enfoca en los 

estudios de la mente como un aparato biolégico de procesamiento de infor- 

macion. El cerebro humano en este sentido se asocia con la nocién de cerebro 

computacional, es decir, con un sistema que no solo contiene cierta informa- 

cién, sino que también la procesa. La mente humana, entonces, actta al mis- 

mo tiempo en distintas direcciones: de acumulacién de conocimiento, de 

comprension, de razonamiento y de inteligencia. 

La comparacion de la mente con la computadora parece ser mas fructife- 

ra que las comparaciones anteriores con un mecanismo hidraulico, con un 

motor de vapor o con un tablero telefonico de distribucion. La analogia entre 

la mente y la computadora se debe, por lo menos, a dos propiedades ciberné- 

ticas. La primera consiste en que la informacion (software) es auténoma de lo 

que puede Ilamarse “cerebro” computacional (hardware), ya que los progra- 

mas y bases de datos se instalan en cada computadora de manera indepen- 

diente. 

La segunda consiste en el principio de organizacion de los programas (la 

informacién) que presenta una organizacion libre y permite subordinar la bus- 

queda de informacion necesaria para propdsitos concretos, lo que parece ser 

semejante a la actividad neural de la mente humana, en particular, al proceso 

recordatorio intuitivo. De esta manera, no sdlo es conveniente, sino que tam- 

bién se hace comun hablar de la informacién en la mente como de la repre- 

sentacién mental y de los procesos operativos con esta informacién como de 

los procesos mentales, lo que se compara con software y hardware en com- 

putacion: 
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It is now routine to speak of the information in the brain as 
mental representation and of the processes operating on such 

representations as mental processes. In short, the mind is taken 
to stand to the brain as the software and data of the computer 
stand to the hardware (Jackendoff, 1992:16). 

La técnica computacional pone al alcance del andlisis experimental el 

proceso propio del conocimiento y pensamiento humanos. La mente humana 

y la mente cibernética estan organizados de tal manera que todos sus compo- 

nentes tienen vinculos entre si, aunque no siempre de manera directa y expli- 

cita. La tarea de resolver un problema es hallar en la memoria 0 en el back 

knowledge (el conocimiento previo en su conjunto), los elementos que seran 

necesarios y adecuados para una situacién concreta, es decir, recordar, asociar 

y vincular de manera explicita (y mas rapida) todos los datos. Asi es el meca- 

nismo aproximado del pensamiento “natural”. 

Algo analogo ocurre en la navegacidn por una red hipertextual que real- 

mente representa una busqueda de la informacion deseada dentro de la varie- 

dad de opciones que ofrece la memoria computacional. 

En la siguiente ilustracién aparecen distintos nodos-simbolos de infor- 

macién que no estan jerarquizados: el televisor que puede representar tanto 

un medio de comunicacién, como una actividad; una flor que puede simboli- 

zar el mundo vegetal o el ecosistema del planeta; la imagen de una abeja que 

puede estar asociada con la miel 0 algo que es peligroso; una letra que puede 

ser interpretada como la escritura en general o como una de las letras del alfa- 

beto y asi sucesivamente. Cada uno de estos nodos tiene vinculos semantico- 

asociativos con los otros”* y, ademas, todos los nodos se deben encontrar a la 

misma distancia uno de otro (lo que no es representable en el espacio tridi- 

mensional). 
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Al navegar por el espacio informativo, el lector crea sus rutas logico- 

semanticas” y liga de manera lineal los nodo informativos como, por ejem- 

plo, se puede observar en el dibujo: la abeja se asocia con la flor, que se vin- 

cula con el pajaro y la musica. Otra ruta distinta de la primera seria: 

  

  
  

** Las flechas-serpientes Jo muestran. 
© Las flechas puntiagudas indican la direccidn escogida. 
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La actividad de la computadora muchas veces es mas eficaz y rapida que 

las reflexiones de la mente humana debido a muchos factores psicologicos, 

intelectuales, incluso bioldgicos. La tarea de llegar a una conclusion mejor en 

un momento dado, frecuentemente se presenta como una tarea muy dificil o 

aun indecisa. El cerebro cibernético, en cambio, no depende de tantos factores 

personales y siempre” esta dispuesto no solo a buscar y presentar la informa- 

cién necesaria, sino que también permite vincular un bloque informativo con 

otro, organizando los datos de una manera légica y coherente. 

La computadora tiene facilidades para almacenar grandes cantidades de 

informacién ademas de presentarla asociada y relacionada entre si: un texto 

aparece junto a otros de manera explicita y rapida, pues los documentos in- 

formativos de la red hipertextual siempre estan sometidos a una conexién 

constante (como sucede en la mente humana). 

Otra propiedad del pensar cibernético se encuentra en el constante dina- 

mismo del almacenamiento informativo: la mente electrdnica siempre estd 

sujeta a cambios en forma de actualizaciones, correcciones, ajustes, etcétera. 

Las estructuras hipertextuales son abiertas, expansibles e incompletas; en 

otras palabras, un elemento informativo™ nuevo puede ser introducido en el 

espacio hipertextual en cualquier momento sin romper la integridad textual. 

Una nueva posibilidad que ofrece el hipertexto se refiere al proceso de 

lectura y escritura. Un texto lineal tiene un orden predefinido donde cada blo- 

que informativo posterior resulta consecuencia de la informacion anterior y el 

contenido de cada fragmento posterior sdlo se entiende si se sigue la linea 

determinada por el autor. Al contrario, la organizacion no lineal permite una 

lectura libre y enciclopédica sin pistas de informacion principales y secunda- 

”” Obviamente, excepto en los momentos cuando ocurre un problema técnico. 

78 En formas distintas: de texto, dibujo, grafica, voz, etcétera. 
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rias: al mismo tiempo pueden presentarse diferentes opiniones y angulos de 

observacion. 

La descripcién de la mente humana en términos de procesamiento de la 

informacién, abre varias posibilidades. La analogia trazada entre la mente 

humana y la de la computadora permite tratar nociones tales como incons- 

ciente, memoria, etcétera. Una computadora almacena una cantidad enorme 

de informacion de diferente indole y sélo una parte menor se activa en un 

momento dado. De manera semejante, en el cerebro humano, donde también 

se preserva una gran cantidad de datos, slo una pequefia parte de informa- 

cién esta activada, es decir, corresponde al flujo de la conciencia. La informa- 

cién inactiva se conserva implicitamente y puede ser referida a lo incons- 

ciente del trabajo mental. De esta manera, lo inconsciente (invisible) puede 

ser manifiesto y explicito en el trabajo de la mente computacional, lo que 

permite estudiar los mecanismos del funcionamiento del pensar en general. 

La caracteristica tal vez mds importante que permite trazar analogias y 

hacer comparaciones entre la mente humana y la mente computacional, son 

sus organizaciones no lineales, 0, en términos postmodemos, hipertextuales. 

Se pueden distinguir por lo menos dos elementos funcionales de la mente hu- 

mana: el cerebro y la informacién percibida, la cual lo hace funcionar. En la 

mente computacional !o primero corresponde al hardware y lo segundo, a 

programas y bases de datos (software) con que se carga el disco duro y ope- 

ra el usuario. El cerebro humano es capaz de funcionar (percibir, reflexionar, 

razonar, etc.) en distintas direcciones a la vez, aunque no siempre el individuo 

conscientiza todas las operaciones. De igual modo, la computadora puede lle- 

var a cabo distintas tareas al mismo tiempo que incluye presentacién de tex- 
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tos, imagenes, voces, recepcién y organizacion de informacion, asi como eje- 

cutar lo que ofrece multimedia, entre otras. 

La proyeccién de la mente humana en el medio cibernético posibilita y 

facilita la comprensién de los procesos mentales, ya que la mente computa- 

cional puede servir como modelo, teniendo la ventaja, dicho sea de paso, de 

su desarrollo y adaptacién constantes, para el cerebro bioldgico: 

Just as we say that a computer program is a way of specifying 

the operation of the machine in terms of its functional! organi- 
zation, so we can regard the computational mind as an abstract 

specification of functional organization in the nervous system 

- even if, at the moment, we cannot translate from this de- 

scription into hardware terms (Jackendoff, 1992:21). 

Las ventajas operacionales de la organizacién hipertextual en el am- 

biente computacional pueden ser resumidas de manera general como lo ofrece 

Conklin®™: 

— la facilidad en la busqueda de la informacién necesaria (tracing refer- 

ences), 

~— la facilidad en la creacion de nuevos datos informativos (creating ref- 

erences), 

— la estructuracién diversa de informacion, con una jerarquia rigida o 

sin ésta (information structuring), 

— las busquedas globales que permiten reestructurar los documentos 

complicados y extensos, cambiando puntos de vista de lo particular a lo gene- 

ral (global views), 

  

” En este trabajo no vamos a tratar la cuestidn de las distinciones principales entre el cerebro hu- 

mano, como una substancia viva y autoproductiva, y el cerebro computacional que ni siquiera es 

materia organica. 
® Conklin, 1987:38. 
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— la aplicacion funcional multiple de informacion de un documento pa- 

ra diferentes documentos (customized documents), 

— la unién de diferentes ideas, que no se mezclan ni sobreponen, de dis- 

tintos bloques informativos en un documento (modularity of information), 

— la conservacién de los vinculos y del acceso directo entre los docu- 

mentos en caso de reestructuracion (consistency of information), 

— la posibilidad de mantener diferentes rutas de navegacién que pueden 

ser desplegadas en cualquier momento de acuerdo con una tarea principal 

(task stacking), 

— la colaboracion de varios usuarios en un trabajo (collaboration). 

Aqui se puede agregar también la jerarquizacién y ordenacién del mate- 

rial, construccién de las cadenas légicas de textos y la navegacion “intelec- 

tual” que comprende una generaci6n automatica de las redes hipertextuales, lo 

que permite navegar por el mar de informacion, segun las particulares deman- 

das del usuario sin alguna preconstruccién de las rutas de navegacién®’. 

Dicho de otro modo, la computadora se convirtid en verdadero competi- 

dor del hombre en muchos campos de la actividad tanto intelectual, como ar- 

tistica y estética. 

*\ Varios proyectos nuevos han surgido en los Ultimos cinco-ciete afios. Mencionamos aqui a Allan, 
Salton, Ishimura, Matsushita, entre otros. 
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Estructuras hipertextuales. 

La aplicacién del término hipertexto es muy amplia y variada debido a 

que la idea misma del hipertexto no es tan nueva. 

Los prototipos de representacién hipertextual fueron los libros antiguos 

que contenian numerosas referencias sobre las fuentes, notas del tipo comen- 

tario, glosas, intervenciones personales de los que crearon los libros, etcétera. 

Los libros sagrados tanto de Occidente, como de Oriente tienen las caracteris- 

ticas de estructuracién hipertextual, no lineal. Los diccionarios y enciclope- 

dias que requieren una lectura referencial y no ordenada de manera secuen- 

cial, —es decir, cada bloque informativo (articulo) usualmente contiene uno o 

mas datos nuevos, cuyos sentidos se revelan en otros bloques que no necesa- 

riamente (en la mayoria de los casos) se colocan inmediatamente después del 

inicial—, este tipo de libros impresos también representan sistemas hipertex- 

tuales. Asimismo, son bastante usuales las tarjetas para hacer notas y restime- 

nes cuyo orden puede ser cambiado, seguin las necesidades de cada exposicién 

0 investigacién. 

La aplicacion mas moderna del término hipertexto se da en el Ambito 

computacional, dentro del cual se diferencian su uso puramente técnico y re- 

ducido a la actividad operacional concreta (por ejemplo, “viajar” por el mar 

informativo pasando de un documento a otro) y la segunda utilizacién del 

término se encuentra en el ambiente de las teorizaciones filosoficas que inclu- 

yen el medio computacional en su estudio. Aqui la conceptualizacion del fe- 

némeno y su caracterizacién se deben a una visién global y generalizada. La 

misma complejidad del fendmeno del hipertexto y su caracter multidimensio- 

nal requieren de puntos de vista distintos y un estudio plurifacético. 
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La imagen visual mas aproximada al concepto de hipertexto seria una 
especie de red, debido a que refleja la esencia no lineal de vinculacién de los 
bloques informativos. De la misma forma reticular se puede presentar el co- 
nocimiento humano, donde cada saber particular y concreto, manifestado gra- 
ficamente por medio de nodos, esta ligado entre si directa o indirectamente. 
Cada elemento del saber se asocia con muchos otros y el tipo de vinculacién 
entre los elementos cognoscitivos no es propiamente lingtiistico™ (lo que no 
excluye de ninguna manera la realizacién verbal formal) sino de cardcter légi- 
co-semantico. 

EI mecanismo de construcci6n de las redes hipertextuales en el ambito 
computacional comprende el establecimiento de ligas entre los bloques in- 
formativos®>, Cada unidad informativa tiene mucho mas de una liga, es decir, 

esta relacionada no sélo con un nodo, sino con varios. 

El hipertexto es una forma especifica de organizar el material informati- 
vo y se compone a la manera de una red. La construccién misma de la red 
ofrece la posibilidad de pasar de una unidad informatica, concentrada en un 
nodo, a otra en varias direcciones. La computadora esté conectada con un 
gran corpus de informacién relacionada con una gran variedad de temas. El 
usuario realiza la busqueda de la informacion necesaria al navegar por todo el 
espacio cibernético y liberando su ruta —trayecto 0 trayectoria— que lo con- 
duce de un nodo informativo™ a otro. 

Es practicamente imposible representar, de una manera satisfactoria, el 

hipertexto en una forma grafica sobre una superficie (una pagina impresa) que 

ni siquiera puede tener volumen. Tal vez, el modelo més patente de lo qué es 

  

® Dor ejemplo, a través de nexos, preposiciones y particulas. 
® Actualmente el establecimiento de vinculos, a los que hacemos referencia, se realiza de manera 
automdatica mas que manualmente, 
* Un nodo informativo puede estar representado por sdlo una palabra, una frase o un texto, 
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hipertexto, seria una ilustracion —aunque plana— como la que aparece ade- 

| 
— 

lante: 

  

El manejo del hipertexto es semejante, por ejemplo, a la lectura de un 

diccionario o una enciclopedia. Las referencias, que caracterizan este tipo de 

lectura, "interrumpen” constantemente la observacién de un articulo (un tex- 

to), dirigen al lector de una pagina a otra por todo el libro y lo pueden regresar 

al texto inicial. La lectura del hipertexto es similar también al modo de obser- 

var un cuadro o una pintura. La vista, relativamente libre, sigue los objetos 
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pictoricos hallados por todo el espacio del lienzo, regresa al punto de partida, 

continua su ruta en una direccin diferente, y puede seguir su recorrido ininte- 

trumpidamente. De este modo se acumulan y se interrelacionan los pequefios 

bloques informativos creando asi el conjunto de textos visuales. 

En el hipertexto todos los nodos-conceptos estan relacionados entre si®5, 

porque cada concepto potencialmente contiene innumerables asociaciones cu- 

yo surgimiento depende de muchos factores en conjunto: psicoldgicos, cultu- 

rales, intelectuales, educativos e histéricos, entre otros®®, 

En la red hipertextual no existe jerarquia alguna de valores, ni es posible 

precisar un punto, ya sea inicial, final o principal®’. Cualquiera de los nodos 

puede ser escogido como el primero o el ultimo, lo cual realmente puede ser 

ocasional y, en parte, depende de una tarea especifica. Ninguno de los nodos 

en la red hipertextual juega el papel principal: el despliegue informativo no 

conduce a una informacién de mayor o menor importancia, lo que es caracte- 

ristico para un texto lineal, sino que cada par de nodos se encuentran en las 

relaciones relevantes. 

La cantidad de ligas siempre puede ser aumentada (hipotéticamente hasta 

el infinito), porque depende de !a aparicién de una informacion nueva que 

nunca cesa de surgir debido al caracter fluido y dinamico del conocimiento. 

La cantidad de vinculos de un solo nodo con otros hace mas completo el con- 

tenido de un texto lineal que, posteriormente y en caso necesario, puede ser 

generado, pero mas que nada influye en la coherencia de este texto lineal 

a Aunque esta relacién no siempre es directa y explicita. En realidad, fa vinculacién coherente sélo 

surge en el nivel de interpretacién, donde el papel del lector obtiene la maxima importancia. 
* La hipertextualidad del pensamiento se hace explicita en un juego de nifios, que es divertido tam- 
bién para los adultos: inventar un cuento cualquiera con la nica condicién de incluir y vincular, de 
manera coherente, algunos objetos, personas o animales que no tienen una asociacién inmediata, 

por ejemplo: un zorro, un anillo y el rayo del sol. : ; - 
La red hipertextual, dicho entre paréntesis, muestra la relatividad de estas nociones igual a la del 

concepto “origen”, en torno al cual ha girado toda la ciencia moderna. 
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construido automaticamente con base en los bloques informativos que se en- 

cuentran en la red hipertextual. 
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La coherencia como _un principio de organizacion del texto, de la 

mente y del mundo. 

La nocién de coherencia pudo haber surgido en los estudios de las es- 

crituras y los textos lineales y, ademas, a partir de los andlisis estructurales. El 

encadenamiento causal de las explicaciones y la ldgica lineal de las expresio- 

nes verbales son los principios que fundamentaron la concepcion de coheren- 

cia. 

A pesar de las observaciones hechas desde perspectivas nuevas e inter- 

disciplinarias, la coherencia no ha dejado de ser estudiada por medio del ins- 

trumentario metédico exclusivamente abstracto dentro de las escuelas anti- 

guas de la légica formal y del estructuralismo. 

Muchos lingiiistas desarrollan la nocién de coherencia basandose exclu- 

sivamente en textos, los cuales, en realidad, son artefactos, o en textos per- 

fectamente redactados cuyas estructuras se generan de acuerdo con modelos 

ideales. Posiblemente esto se debe a la mayor facilidad en la experimentacion 

y acceso al realizar las investigaciones, y también al control de los individuos, 

quienes estan inmersos en el proceso de percepcidn de textos estudiados. 

Mona Baker define la cohesion y la coherencia como los elementos es- 

tructurales de la creacién del texto que difieren por sus niveles superficial y 

profundo; las relaciona de tal manera que la cohesién aparece como una for- 

malizacion léxica y gramatical de las relaciones de coherencia: 

Like cohesion, coherence is a network of relations which or- 
ganize and create a text: cohesion is the network of surface 
relations which link words and expressions to other words and 
expressions in a text, and coherence is the network of concep- 
tual relations which underlie the surface text. Both concern the 
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way stretches of language are connected to each other... We 
could say that cohesion is the surface expression of coherence 
relations, that it is a device for making conceptual relations 
explicit (Baker, 1995:218). 

Van Dijk especifica la coherencia y la considera un tasgo de la seméanti- 

ca del discurso que se fundamenta en la interpretacion de cada frase indivi- 

dual en relacién con otras frases**: 

La nocién de coherencia no esta bien definida, sin embargo, y, 
por lo tanto, requiere explicacion. Intuitivamente, la coheren- 
cia es una propiedad semantica de los discursos, basados en la 
interpretacién de cada frase individual relacionada con la in- 
terpretaciOn de otras frases (Dijk, 1993:147). 

Dane& prefiere quedarse en un estudio del texto desde la perspectiva pu- 

ramente lingiiistica respecto a la coherencia. Reconoce el caracter relativo de 

la distincion entre los fenémenos y términos de coherencia y cohesion® que 

Teflejan un nivel semantico-conceptual (profundo) y un nivel sintactico (su- 

perficial) respectivamente; se inclina més hacia el término de conectividad 

(connectedness) siguiendo a M.-E. Conte. Danes muestra sus prioridades en el 

campo de las estructuras superficiales donde si se puede desarrollar y modelar 

las reglas lingiiisticas (Dane8, 1989:228 - 239). Raible define la coherencia 

como una propiedad del texto ( “text-eternal property of text)” al lado de las 

nociones de cohesion y conexién, la distincién entre las cuales fue establecida 

  

* 1a pos! de van Dijk parece ser bastante imprecisa y confusa, donde, por un lado, es dificil 
entender la diferencia entre frase y oracién y, por otro, no esta clara la vinculacién de una “frase 
individual” con tas demas frases. También en un intento de dar una definicién mas adecuada que 
otras mezclan injustificadamente los aspectos psicoldgico y formal: lo intuitivo debe ser descrito en 
Ciertos términos y sin mezclarse con las estructuraciones ldgico-formales. 
9 “Unfortunately, the said distinction of cohesion - coherence is far from being clear and the no- 
tional content of these terms considerable varies with different authors.” (Dane, 1989:232) 
® Cit. por Heger, 1989:117. 

89 

 



Hipertexto: conceptualizacién y alcances. 

a OE . : se . woe por Petéfi”’. Heger insiste en una aceptacién de la coherencia distinta de 

aquella que la considera como una propiedad del texto; sin embargo, queda 

dentro de los modelos puramente lingiiistico-mentales: 

Coherence is defined as a property of the domain of denotata 
to which a text refers and ... as a property of the relations that 
hold between these domains of denotata (Heger, 1989:117). 

Las investigaciones de este tipo se llevan a cabo dentro de los limites 

establecidos por la lingiiistica formal y estructural, cuyo objetivo principal 

siempre ha sido presentar las descripciones taxondmicas y estadisticas y cuyo 

objeto de estudio siempre han sido textos impresos que requieren una lectura 

lineal. También es importante notar que la mayoria de los estudios sobre la 

coherencia desde un principio estan reducidos en su campo, ya que su base 

material lingiiistica se encuentra dentro de las escrituras exclusivamente fo- 

néticas (alfabéticas) que, de igual modo, presentan las estructuras lineales. 

Valdria la pena preguntarse, entonces: ;cambia la idea de coherencia en 

las escrituras no alfabéticas? De igual modo: zse puede hablar de coherencia 

en las obras de musica y arte, por ejemplo? 

Parece que la nocién de coherencia adquiere un significado distinto y 

mas amplio si se observa en los textos no lineales y en los mensajes de otra 

indole semidtica (los textos no verbales, por ejemplo). E1 modo de vincular, 

relacionar y asociar lo que se entiende bajo el nombre de los elementos de 

texto” es diferente a aquel modo que se revela en el nivel de explicitacion 

formal (superficial). 

°! Ver Petéfi y Rieser, 1973; Petofi y Fsranck, 1973, entre otros. 

* La misma nocién del texto cambia, por ejemplo, en los cddices y no se limita a la frase 0 parrafo, 

sino que se extiende a una unidad mas completa desde el punto de vista de su valor comunicativo e 
ideoldgico. 
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La coherencia, en general, no es un fenémeno inmanente del lenguaje 

verbal, es decir, no es una propiedad de la lengua y, por lo tanto, no es objeto 

de andlisis lingitistico Gnicamente. No es casual, por lo tanto, la confesion de 

la mayoria de los lingilistas contemporaneos en el sentido de que los estudios 

sobre la coherencia, debido a su complejidad, necesitan llevarse a cabo con 

base en investigaciones interdisciplinarias”. 

Probablemente, los primeros y, posteriormente, la mayoria de los estu- 

dios sobre coherencia se refieren a un campo cuyas investigaciones, de una 

manera u otra, se asocian con la palabra o con una combinacién de palabras; 

por lo tanto, es mas comin restringir el término coherencia a la ldgica de ex- 

presiones verbales. Un enfoque interdisciplinario permite extenderlo y, de 

esta manera, hacer su uso mas amplio y flexible. La investigacion conjunta y 

polifacética permite estudiar tanto a la coherencia, como a los discursos —que 

comtnmente se relacionan sdlo con el lenguaje verbal— en su estado dinami- 

co y real, ya que se consideran sistemas abiertos en vez de encerrados dentro 

de sus margenes formales. 

Asi, Michel Charolles asocia coherencia con el proceso de interpretacién 

discursiva, donde el receptor es quien establece y construye la misma cohe- 

rencia discursiva; de la habilidad del receptor, de su idea, comprension del 

mundo y de su practica individual depende como unas series de acciones se 

integran en una totalidad: 

Coherence is a principle for the interpretation of discourse in 

the sense that normally <receiver> makes the generous hy- 

pothesis that the utterances he receives must be treated (and 
possibly repeated) in such a way that, at the end of the inter- 

® T. Givén establece que es necesario introducir el aspecto real en los estudios sobre coherencia 
discursiva, recordando toda la complejidad increible que remite a un estudio empirico serio y cuya 
complejidad solo puede ser estudiada con bases metodoldgicas de varias disciplinas. (Givén, 
1995:59) 
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pretative (or re-interpretative) process, he has access to a con- 
figuration of relations between individuals and/or states of af- 
fairs which seems acceptable to him on the basis of the repre- 
sentation he has in mind of what Lo <utterer> wanted to mean 
while he was saying what he said (Charolles, 1989:3). 

T. Givon parte de la idea de que la coherencia no es tanto una propiedad 

del texto, cuanto una propiedad de la mente y la caracteriza como un “epi- 

fenémeno” que puede ser observable desde diferentes perspectivas. Por un 

lado, desde las perspectivas metodoldgicas y heuristicas del texto “externo” 

(el texto escrito en su terminologia) que trazan la distribucién gramatical en 

texto y se asocian con el andlisis y la comprensién de éste. Por otro lado, la 

coherencia se estudia como un fendmeno cognoscitivo, donde la mente (the 

mind) es la que produce y comprende el texto: 

A number of a separate issues must be considered if one is to 
treat coherence not only as a methodologically-useful observ- 
able artifact of the external text, but also as a cognitive phe- 
nomenon in the mind that produces and comprehends the text 
(Givén, 1995:61). 

La coherencia concebida como una entidad mental, segun Givon, esta 

constituida por ciertas operaciones cognoscitivas que imponen y garantizan la 

coherencia textual. Otro elemento constitutivo es una relacién isomérfica en- 

tre la memoria (inmediata y larga) y el texto que permite la conexién (con- 

nectivity 0 grounding) de un nodo con los demas en la red de texto mental 

(Givén, 1995:62). 

Lita Lundquist detecta las dificultades de las investigaciones en el campo 

de coherencia textual en el que los andlisis de dicho fendmeno se realizan por 

medio de modelos abstractos de texto. Considera la coherencia no como un 

Upico problema lingiiistico, tampoco como un problema inherente al texto, 
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sino que entiende el fenémeno como un complejo constituido por un “univer 

So cognoscitivo”, conocimiento preliminar (background knowledge) del intér- 

prete y por su “modelo mental” que es esencial en el proceso de interpreta- 

cion: 

First, some of the latest work on text theories present coher- 
ence not as a typically linguistic problem, nor as a typically 
textual problem, but as a general principle in the interpretation 
of al! human activities and therefore automatically applying to 

the interpretation of texts... Secondly, text coherence is re- 
garded as a property not inherent in texts, but assigned to them 

by interpreter... And thirdly, coherence is seen as a function of 
the background knowledge of the interpreter... (Lundquist, 
1989:123). 

La coherencia, segiin su punto de vista, es un principio general en la in- 

terpretacién de todas las actividades humanas, las cuales constituyen los fac- 

tores predominantes en la creacién de la coherencia misma. 

Val Gough y Mary Talbot, al analizar algunos textos desde el punto de 

vista de la lingitistica critica’, orientada hacia el andlisis ideoldgico del len- 

guaje, llegan a la conclusion de que la coherencia depende de la habilidad de 

los lectores para asociarse a si mismos con lo que estan interpretando y con el 

ambiente cultural, econdmico, ideoldgico, etcétera, es decir, la coherencia de- 

pende de la identidad social del intérprete, quien se caracteriza por la subjeti- 

vidad discursiva: 

So the ability to construct coherence is dependent upon the re- 

sources readers have access to: their social identity (Gough y 
Talbot, 1996:227). 

* Acerca de la lingiiistica critica ver, por ejemplo, Roger F. en: Caldas-Coulthard, 1996. 
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También D. Wilkes-Gibbs, a la luz de la orientacion interdisciplinaria, 

comprueba experimentalmente que la coherencia lingiiistica depende de la 

coherencia de actividades: 

Completions and other collaborative phenomena of conversa- 
tion illustrate some specific ways in which coherence emerges 
from cognitive, linguistic, and social processes... In conversa- 
tion, people coordinate linguistically to produce mutually co- 
herent structures insofar as this evidence helps them coordi- 
nate conceptually on the contribution to their discourse 
(Wilkes-Gibbs, 1995:265-266). 

Observando las nuevas tendencias en el estudio de la coherencia, es facil 

percibir que tanto en el andlisis de ésta como del texto mismo se aplica un 

método distinto al método formal y estructural: ambos fenémenos se conside- 

ran no como productos de una actividad discursiva, sino como procesos, lo 

que les confiere un caracter cambiable y de movimiento constante de los fe- 

némenos. E! concepto de dinamismo permite estudiar la coherencia y el texto 

en conjunto con todos los elementos que realmente los constituyen y no por 

medio de abstracciones y artefactos mentales del tipo de los modelos fonolé- 

gicos, los esquemas sintacticos, los triangulos semanticos o algo similar, cuya 

aplicacion frecuente parece ser una tradicié6n lingijistica incuestionable y obli- 

gatoria. Sin embargo, y esto comprueba el mismo desarrollo del conocimiento 

tedrico en humanidades, el uso de las estructuras globales no es eficiente en 

los casos particulares de los textos y los discursos, porque las construcciones 

altamente abstractas carecen del sentido comunicativo, ideolégico, funcional 

y reflexivo que es propio para el |enguaje verbal. A la luz de lo dicho, los es- 

tudios y andlisis de sistemas dinamicos, como la coherencia y el texto en este 

caso, implican Ja inclusion de distintos aspectos extratextuales en mayor gra- 

do que los elementos !éxicos, gramaticales y sintacticos. 
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Cabe remarcar también que en las investigaciones discursivas ante todo 

son de gran importancia los cambios metodoldgicos que reflejan un cambio 

de paradigma, en términos de Kuhn. En realidad, actualmente se prepara el 

terreno teérico para la aceptacion de un nuevo tipo de texto: el hipertexto. La 

caracteristica principal de este nuevo fenémeno, originado por el desarrollo de 

la tecnologia, es el dinamismo, y lo que lo distingue de] texto impreso lineal, 

es su dinamismo explicito 

Un libro (texto impreso) aparece frente al lector como un producto estd- 

tico, como algo ya hecho, y depende de la voluntad y habilidad de] lector para 

integrarlo al conjunto dinamico de las vinculaciones con los demas libros. En 

cambio, el texto electrénico (el hipertexto) sobreentiende el dinamismo como 

una propiedad inherente, como la misma condicién de su existencia, ya que 

los procesos de produccién, percepcién y conservacién de los datos en el es- 

pacio hipertextual son simultaneos e interdependientes, como lo son los pro- 

cesos mentales en general. 

Los bloques (los nodos) informativos del hipertexto estan ligados entre si 

de una manera distinta a la de los textos lineales y revelan su organizacién 

precisamente a nivel de la coherencia global lo que, aparentemente, puede 

presentarse como una estructura formalmente ildgica, no cohesiva y caética. 

En realidad, el concepto de coherencia, referido a las estructuras hipertextua- 

les, es el mismo concepto que se desarrolla en las nuevas teorias interdiscipli- 

narias. La coherencia hipertextua! —al igual que la mental— no es explicita, 

ni necesariamente formalizada de manera verbal; no esta subordinada a la 16- 

gica lineal y se establece con base en asociaciones las cuales, como es sabido, 

no siguen el principio causa — efecto, sino que también se originan a nivel de 

intuiciones, sentimientos, recuerdos, etcétera. 
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Si la coherencia textual puede ser visualizada en forma de cadenas, la 

coherencia hipertextual puede ser ilustrada por medio de una especie de red 

donde todos los nodos se encuentran a la misma distancia uno de otro, ya que 

en la red hipertextual no existe informacion central (de mayor valor) o perifé- 

rica (de menos importancia), lo que, dicho sea de paso, es propio para los 

textos intencionales o ideoldgicos. 

En las matematicas existe el concepto de hiperespacio que comprende un 

espacio de multiples dimensiones cuyo rasgo fundamental es el sub-espacio 

mayor’. Este hiperespacio no es representable graficamente, porque tiene 

mas de tres dimensiones”. De igual manera, la coherencia hipertextual tam- 

poco es representable en forma estatica. Sélo es posible percibir la coherencia 

hipertextual en movimiento: al navegar o en la realidad virtual. 

Sin embargo, la coherencia hipertextual no excluye el modo lineal de 

vincular la informacién; al contrario, potencialmente lo contiene: la lectura 

inmediata, que comprende la vinculacién de cada dos nodos, se Ileva a cabo 

en forma lineal. Ademas, muchas veces la busqueda de informacion, que es 

movimiento por el hiperespacio, se realiza con un propdsito concreto y — 

probablemente— con una meta posterior de crear (y de imprimir, o publicar) 

un texto lineal. Entonces, la necesidad de un texto lineal, el cual siempre es in- 

tencional e ideoldgico, hace subordinar una informacién a otra y crea cadenas 

Idgicas, formalizando la coherencia por medio de varios recursos verbales. 

* Lopatnikov, L.1. Diccionario econémico-matematico. Mosca, Naika, 1987, p. 76 (en ruso). 
* En la matematica moderna, sin embargo, se suele aplicar convencionalmente el término hiperes- 
pacio e hipersuperficie a superficies complejas. 
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Texto e hipertexto: cambios en la noci6n de texto, 

Con la revision y la difusién teérica del concepto de coherencia y con la 

aparicion de la teoria hipertextual, se amplié la nocién misma del texto. Las 

teorizaciones filosdficas, literarias y culturales’’, fundamentaron las premisas 

de que la escritura electrénica sera no sélo la realidad predominante de la 

cultura humana sino que terminara con el monopolio del texto lineal y el libro 

impreso. 

Un texto (un libro) formado desde las perspectivas lineales empieza a ser 

analizado no Unicamente desde el punto de vista de una entidad completa y 

acabada, 0 como un fodo encerrado en si mismo, sino como una parte inte- 

grante particular cuyo contenido se extiende y se vincula con los contenidos 

de otros textos o de otros libros. Una obra escrita, como lo sefiala Derrida, se 

vuelve “una red diferencial, un tejido de huellas que eternamente se refieren a 

algo distinto, a otras huellas diferenciales" (Cit. por Landow, 1995:81). Un 

libro, de este modo, existe mientras existan las relaciones que lo ligan con to- 

do el mundo literario y el mundo en general, lo que se refiere a la necesidad 

(cognoscitiva o estética) de interpretarlo. El andlisis de un texto si puede pre- 

tender ser abarcador y reflejar el texto en su ambiente real, siempre y cuando 

lo considere no como un sistema lineal con una estructura que guarda rigida- 

mente un orden preestablecido, sino como un conjunto dinamico. 

Hay que aceptar como un hecho que el permanente desarrollo de la es- 

critura hacia la linealidad™® influy6 bastante, aunque no de manera muy per- 

ceptible, no solo al modo de expresarse, sino también al mismo modo de pen- 

sar y razonar; lo que no era emanado de una causa, se encontraba fuera de 

  

*” De Bajtin - Voldéshinov, de Derrida, de Barthes. entre otras, 
** La linealidad perfectamente se refleja en la escritura fonética o alfabética. 
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consideracion. La nica forma de expresion verbal mas apreciable y valida 

fue la que correspondia a una forma ldgica, influida, a propésito, por modelos 

del lenguaje cientifico”. 

En las investigaciones cuya orientacion teérica se caracteriza primor- 

dialmente por la sintesis, la estructura de un texto lineal y el mismo texto (el 

libro) se analizan en funcién de todo el mundo discursivo, que comprende la 

relacién y la interdependencia entre los elementos textuales de distintos nive- 

les e indoles. 

* El lenguaje artistico, de esta manera, se quedé como un lenguaje marginal y dificil de regularizar 

para la lingitistica sistémica, y su andlisis se atribuy6 a la critica literaria donde, de igual modo, se 
hizo periférico. 

98 

 



Hipertexto: conceptualizacién y alcances. 

El texto lineal en el ambiente hipertextual 

Cualquier texto intencional (ideoldgico), que comprende el texto lineal y 
completo, se convierte en una combinacion de fragmentos en el momento de 

pasar al formato hipertextual. En lugar de ser un texto fisicamente aislado, 
inalterable e in se, funciona como base informativa, que alimenta otros textos; 

al mismo tiempo, estd abierto para absorber la informacion de los demas tex- 
tos (libros). En otras palabras, un texto intencional exterioriza y revela su po- 

tencial de coherencia, se somete en la conexién intertextual y se vuelve inte- 

ractivo en el ambiente hipertextual. La discontinuidad de un texto impreso se 

convierte en la continuidad hipertextual. 

El texto lineal, al ser “hipertextualizado”, pierde sus “derechos” de pri- 

mogénito y, al encontrarse en el espacio cibernético, ya no ocupa una posicién 

ni central, ni final, ni inicial. Su estructura —si se trata de la abstraccion ted- 

rica tradicional— cambia definitivamente, su ldgica formal se destruye, y el 

texto se convierte en un “desorden” de fragmentos. En vez de existir y fun- 

cionar como una unidad sdlida, in se y per se, el texto se convierte en un cu- 

mulo de opciones para crear una idea nueva, una interpretacién nueva y un 

razonamiento nuevo. Como cualquier fendmeno que solo existe en el marco 

de otros fendmenos, un texto tradicional visualiza en el medio cibernético y 

hace perceptible las relaciones entre sus elementos y entre éstos con otros 

textos. 

De hecho, el estado del desarrollo técnico-cultural actual conduce a una 

conceptualizacion nueva de texto y exige la sustitucién del concepto de texto 

unitario por el concepto de texto disperso. El hipertexto descompone y dise- 

mina el texto impreso desde dos puntos de vista: formal y funcional. Primero, 

lo priva de un orden fijo, unico y lineal; “amenaza con transformar el texto en 
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un caos y ... destruye la nocién de texto unitario y permanente" (Landow, 

1995:75); lo hace, en términos de Derrida, discontinuo. Segundo, la fragmen- 

tacién de texto lineal produce diferentes y multiples versiones interpretativas. 

El texto manuscrito, después impreso, de un género u otro, se vuelve 

modelo 0 “sagrado” para una determinada cultura. Por lo tanto, no es posible 

tomarse muchas libertades en la lectura y su interpretacién, ademas de que 

existen las instituciones que imponen ciertas normas y reglas: 

Suele haber una autoridad y una tradici6n religiosa que reivin- 
dican las claves de su interpretacién... Esta actitud hacia los 
textos sagrados (en el sentido literal del término) se ha trans- 
mitido, de manera secularizada, a los textos que se han vuelto 
metaféricamente sagrados a causa de su suerte critica (y, es li- 
cito sospechar, a causa de algunas cualidades de polisemia 
poética) (Eco, 1992:103). 

Con !a discrecion y la "hipertextualizacion" de las obras escritas se des- 

truye los principios de normatividad restringida y, asi, se intensifican los fac- 

tores democratizantes tanto en la lectura como en la sociedad en general. Es 

muy dificil colocar la informacién de Ia red hipertextual, amplia y diversa por 

su contenido, bajo el control de instituciones del poder, criticos 0 politicos 

autoritarios. En las condiciones, donde no existe un texto que no tenga valor, 

el hipertexto tiene un potencial enorme de interpretacién, excluye el privilegio 

y elitismo de algunos textos sobre otros y libera la lectura y la interpretacién 

del autoritarismo: 

Yet hypertext technology’s non-linear character helps us to 

counter any kind of dogmatism. And the electronic texture 

may provide us indeed with a flexibility we have never had be- 
fore (Mai, 1991:51). 
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Hipertexto: conceptualizacién y alcances, 

El texto tradicional impreso se opone al hipertexto en el sentido de de- 

mocratizacién de produccion, lectura e interpretacion. Como hace notar Fou- 

cault, en toda sociedad la produccién de discurso, escrita u oral, esta controla- 

da, seleccionada y redistribuida por un cierto namero de procedimientos, "que 

tienen por funcién conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento 

aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad" (Foucault, 1982:4). 

Estos procedimientos, que son la exclusion y la prohibicién, revelan su vin- 

culo con el autoritarismo y poder. 

La generacién y utilizacién de los sistemas hipertextuales crean condi- 

ciones para escapar de las prohibiciones discursivas. El hipertexto soslaya 

procedimientos internos que permiten a los discursos mismos ejercer su pro- 

pio control, ya que la produccién y difusion de textos generados dentro de las 

estructuras hipertextuales, que en primer lugar se caracterizan por su espacio 

abierto y mévil, estan fuera de una u otra dependencia doctrinal. 
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REMINISCENCIAS HISTORICAS EN LAS ESTRUCTURAS 

HIPERTEXTUALES. 

La escritura como una tecnologia. 

La escritura, patrimonio de Ja persona culta, nunca ha sido un fenémeno 

aislado, estatico y a lo largo de la historia humana ha evolucionado tanto en 

su forma como en su funcion. La experiencia de la humanidad en el desarrollo 

de la escritura, hace posible afirmar que ésta, en primer lugar, cumple Ia fun- 

cion de una tecnologia intelectual: es una tecnologia de la memoria colectiva 

(aunque no inmediatamente practica como lo es, por ejemplo, la mecanica o la 

produccion alimenticia), tecnologia de las practicas magicas y rituales, tec- 

nologia para expresar, ordenar y reorganizar las ideas y los pensamientos. 

Es una tecnologia compleja y, por lo tanto, requiere de un estudio y 

aprendizaje previos. Al igual que el lenguaje en general, la escritura no es al- 

go que se hereda; al contrario, “es un arte que puede pasar de una generacién 

a la siguiente sdlo mediante una educacién intensiva” (Hoijer, 1993:293). Pa- 

ra adquirir las aptitudes de articular, leer y escribir, el hombre necesita estar 

involucrado en todo el proceso cultural, social y econédmico con sus concep- 

ciones e instituciones intelectuales, sociales, artisticas, etcétera, ya estableci- 

dos. Durante varios afios los nifios aprenden a articular sonidos y frases féni- 

cas y a asociarlos con los significados correspondientes; después —cuando 

surge la necesidad de otras formas de expresién intelectual y artistica— 

aprenden a leer y a escribir. 

 



Reminiscencias histéricas en las estructuras hipertextuales, 

Comparando la escritura con el habla desde el punto de vista técnico, es 

facil notar que el habla depende en menor grado de recursos adicionales 100 

puesto que el hombre tiene todo lo necesario (el aparato articulatorio) de ma- 

nera potencial. La escritura esta relacionada fuerte y directamente con los 

instrumentos, materiales y técnicas de la producci6n escritural, los que no se 

dan de manera natural, sino que, al contrario, requieren de adaptacidn y ajus- 

te; debido a esto, siempre estan sujetos a las modificaciones. Desde el punto 

de vista técnico general, el habla practicamente no ha cambiado y sus meca- 

nismos son semejantes para cualquier lengua; sélo se activan distintas partes 

de los mismos érganos. La escritura, sin embargo, muestra su movilidad his- 

torica en lo que respecta a sus transformaciones técnico-tecnoldgicas. 

La nueva escritura electronica, que se hizo realidad en la época ciberné- 

tica, muestra una de las etapas del proceso evolutivo de la escritura y se ha 

desarrollado con base en la organizacién hipertextual. El instrumento de eje- 

cucién de la nueva escritura ya no es una pluma, un lapiz o una maquina de 

escribir, sino el raton, teclado y la pantalla; el material no es piedra o papel, 

sino la computadora. Al mismo tiempo la escritura electronica revelé en ma- 

yor grado una de las funciones principales de la escritura y 1a colocé en pri- 

mer plano: ser un medio de comunicacién y de comunicacién interactiva in- 

mediata. La novedad de la escritura electrénica se expresé también en su ca- 

racter ecléctico, lo que le permitié integrar los elementos, funciones y propo- 

sitos de las escrituras anteriores, asi como de otras manifestaciones verbales. 

1 Seria erroneo pensar que la adquisicion del habla es un Proceso espontaneo. Ademéas, el “instru- 
mento” adicional en el aprendizaje son las “muestras” fisicas de los adultos, como deben pronun- 
ciarse unos wu otros sonidos. También los mismos érganos de articulacién cumplen la funcién de 
instrumentos para hablar, ya que en distintas lenguas se activan organos distintos 0 partes distintas 
de los mismos, aquéllos con problemas de los érganos articulatorios pueden hablar por medio de 
aparatos especiales. 
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Reminiscencias histéricas en las estructuras hipertextuales. 

Una observacién cuidadosa hace evidente la similitud entre la escritura 

pictografica (pictorica)!", alfabética y la tradicion oral “literaria”, por un la- 

do, y la escritura electronica (o cibernética), por otro. 

'*' Sin entrar a las discusiones terminoldgicas, utilizamos los términos Pictérico y pictogrdfico co- 
mo sindnimos. Bajo la escritura pictografica comprendemos la escritura donde los elementos iconi- 
cos se utilizan de manera simbdlica, es decir, no funcionan como simple fotografia o dibujo fiel de 
algo, sino que representan un signo polivatente. En este tipo de escritura la imagen del sol, por 
ejemplo, no corresponde unicamente al cuerpo celestial, pero también al calor, a la estacién del afio, 
a la luz, al color, etcétera. 
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El hipertexto y la escritura pictogrdfica. 

Las caracteristicas comunes entre la escritura hipertextual y la escritura 

pictografica se encuentran, antes que nada, en el mismo principio de organizar 

el espacio discursivo. 

El espacio pictérico pretende reflejar el espacio natural, que es multidi- 

reccional, y ser el espejo de la vida. Ademds, el espacio pictérico permanece 

abierto y siempre es capaz de recibir nuevas imagenes; por supuesto, hasta 

que los limites naturales del lienzo o papel lo permitan. Mas atin, el espacio 

pictorico es ecléctico y puede ser acomodado tanto para aceptar dibujos como 

elementos verbales: letras, silabas, palabras o frases completas que cumplen 

una funcion complementaria en el mensaje pictérico. Muchas obras artisticas 

de varias épocas son ejemplos de esto: las efigies sagradas frecuentemente 

contienen leyendas e inscripciones, también los pintores insertan inclusive 

pequefios textos-comentarios en sus cuadros'™. 

La escritura pictografica no forma parte de un sistema convencional de 

signos verbales, ni representa una lengua particular. E] lenguaje pictdrico se 

muestra independiente del lenguaje verbal’, ya que cada quien puede arti- 

cular una imagen pictérica o un simbolo pictérico en su propio idioma. Por 

ejemplo, los mismos simbolos matematicos (romanos o arabes) se vocalizan o 

se escriben de manera distinta en diferentes lenguas. La percepcién y com- 

prensién de los mensajes pictéricos no necesariamente exige recurrir a las 

palabras, sdlo lo es el caso cuando uno desea comunicar sus reflexiones sobre 

lo visto a los demas. 

‘92 En la época del realismo el arte es mucho mas restringido en el sentido de seguir reglas elabora- 
das y predeterminados, lo que habia estado conforme con Ia filosofia e ideologia artistica. 
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Reminiscencias hixtéricas en las estructuras hipertextuales. 

El esoterismo de los mensajes pictéricos conduce a una variedad de in- 

terpretacién bastante amplia (aunque no infinita); por el contrario, la escritura 

lineal tiende a cierta unificacion de la interpretacién. El ejemplo mas patente 

de esto serian los textos cientificos, que para la linglistica siempre han servi- 

do de modelo. 

Esta independencia mutua entre lo pictérico y lo verbal es razon" por la 

cual las representaciones pictéricas frecuentemente no son tomadas en fun- 

cién de la escritura, pues se considera que unicamente el autor del mensaje 

pictorico le atribuye un significado simbdlico, es decir, sdlo la persona que 

dibuja tiene una nocién concreta sobre el contenido de las expresiones grafi- 

co-pictoricas. De este modo, se opone la multitud de posibilidades en la lectu- 

ra de una imagen pictorica (un Aguila, una estrella o un arbol)'®> » Por un lado, 

y por otro, el entendimiento univoco de letras’, dentro de cada lengua. Ade- 

mas, al lenguaje pictorico se le incrimina la ausencia de la logica formal, ya 

que éste se basa mas en las asociaciones inmediatas que en los principios del 

razonamiento lineal. Segun este punto de vista, el lenguaje verbal —que en la 

mayoria de los casos se entiende solo en funcién de la lengua hablada— y el 

lenguaje pictorico no son sistemas compatibles entre si, ni tienen bases comu- 

nes para ser estudiados conjuntamente. No es de sorprenderse, por lo tanto, 

que la lingtiistica nunca haya incluido textos pictéricos en su andlisis, ni se 

haya interesado en el estudio de la escritura pictografica. 

  

'3 Esta independencia de la lengua oral es una de las ventajas mas importantes de la escritura pictd- 
rica: “Por grande que sea su capacidad fonética, la escritura ic6nica mesoamericana triunfa preci- 
samente por NO verse circunscrita a una u otra lengua hablada™ (Brotherston, 1995:195). 

Como se vera en adelante, errénea. 

5 Una imagen det mismo objeto o fendmeno en algunas culturas adquiere un valor simbélico y en 
otras culturas, no. 
' 1 aoesoy la fies fi en espafiol que no significan otra cosa que puede ser interpretable, ni tienen 
un concepto de vida. 
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En realidad, la escritura pictografica, al mantener su propio modo de or- 

ganizar y realizar el pensamiento, no demuestra una escritura de y para un 

solo individuo, tampoco le son ajenos los principios y las normas generaliza- 

dos. Su sistema de significaciones es complejo en el mismo grado que el sis- 

tema de significaciones de la escritura fonética. En la escritura alfabética una 

palabra grafica (dguila, por ejemplo) es un simbolo que representa un fend- 

meno real sin duda alguna para los lingitistas,. Vale la pena preguntarse: ,Lo 

unico que representa el icono de dguila es una ave o este icono tiene otro sen- 

tido: ser un simbolo, un concepto de algo, pero conocido en una cultura y des- 

conocido en la otra? Inclusive, los grados de iconicidad y de simbolizacion: 

gno son relativos y convencionales como cualquier otra clasificacién? 

Los dibujos en general son reflejo de la cognicién y percepcidn estética 

socializados, aunque por intermedio de un individuo o un pequefio grupo de 

individuos. Un dibujo es un producto puramente individual en una menor 

proporcién, y desde un principio la idea encerrada en un cuadro si puede ser 

entendida por los demas. No es casual, por lo tanto, que los contemporaneos 

pueden disfrutar e interpretar las obras pictéricas del pasado, aun del pasado 

remoto: el lenguaje pictérico no es plenamente individual. Asimismo, la com- 

binacion de las lineas del dibujo, los colores y las imagenes se aprenden, de- 

bido a que no son espontaneos e improvisados para atribuirlos a una sola per- 

sona, y, ademds, se asocian con las percepciones fisico-psicoldgicas (la sensa- 

cidn de calor o frio, de alegria o tristeza). E] dibujo, en este sentido, también 

forma parte de la cultura que es un fendmeno social. 

También es significativo que los conjuntos de los signos pictéricos 

constituyan su propio lenguaje, un lenguaje “silencioso", no oral, que no se 

organiza de manera lineal y consecutiva. Es, a propésito, muy semejante a la 
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Reminiscencias histéricas en las estructuras hipertextuales. 

lengua interna, conceptualizada y descrita por Vygotsky!” la que refleja los 

“desplazamientos” del pensamiento, ya que el lenguaje pictérico también se 

caracteri-za por la maxima predicatividad (predikativnost’ en ruso) ' y no 

linealidad. 

El sistema de comunicacién pictorica en general, al igual que a lo que 

comunmente Ilaman la escritura pictografica, es bastante flexible por su forma 

y no exige lecturas al pie de la letra. El espacio multidireccional mismo per- 

mite for-malizaciones' verbales distintas, cuyo contenido, sin embargo, queda 

invariable en lo esencial. El orden de lectura de la escritura pictogrdafica no es 

tan rigido como el de la escritura lineal fonética; aunque existen ciertas limita- 

ciones. 

En el mundo contemporaneo, es la escritura lineal alfabética la que ha 

obtenido mas extensién y difusion, debido a la ventaja de ser mas economica 

y cémoda para el aprendizaje. Este tipo de escritura desplazé y modificé otros 

principios escriturales. Sin embargo, el estudio de las escrituras no lineales, 

que en su mayoria utilizan la simbolizacién de 1a semiosis no verbal, conduce 

a la conclusion que esta aparente ventaja es muy relativa. 

Entre los cédices ‘azteca-mixtecas’, por ejemplo, se encuentran dos tipos 

distintos de textos que requieren métodos de lectura diferentes. Los textos de- 

nominados xiuhtlapoualli, que se aproximan a la narracién historica lineal 

(para escribir estos textos fue utilizada la técnica bustréfedon) se refieren a un 

grupo; a otro grupo pertenecen los nueve textos denominados teoamoxtli, que 

Vera Vygotsky (1996) acerca del tema. 
'°5 Es totalmente justa la consideracién de Vygotsky que “sin la comprension de la psicologia del 
lenguaje interno, no existe posibilidad alguna de entender y explicar la relacion entre el pensa- 
miento y la palabra en su compleja dependencia”. Uno de los rasgos principales del lenguaje interno 
— lo que precisamente nos interesa en esta investigacion — es su construccién sintactica particular, 
que se caracteriza por una tendencia, Hamada predicatividad, hacia la reduccién de frases: la omi- 
sion del sujeto gramatical y sus modificadores en favor del predicado y sus modificadores 
(Vygotsky, 1996). 
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requieren un modo de leer especifico: la lectura e interpretacién de los textos 

teoamoxtli se realiza en direcciones y niveles multiples’. 

A pesar de los desplazamientos en favor de la escritura alfabética, se re- 

conoce que el sistema pictdrico escritural, como el de teoamoxtli, es muy rico 

en cuanto a su modo de expresion estética: 

Los nueve textos feoamoxtli que han sobrevivido y que sélo 

ahora empezamos a leer 0 aun a reconocer como género seran 

tal vez la expresién mas refinada de la cultura mesoamericana 
(Brotherston, 1995:198). 

La escritura pictografica y su distribucién espacial permite considerar a 

las imagenes de textos como conceptos. Cada imagen representa un concepto 

pleno y puede ser interpretado en términos muy generales, lo que conduce a 

otra interpretacion, mas detallada, y asi sucesivamente. Un hecho concreto 

fijado en cierto material para escribir simboliza un fragmento del mundo. De 

lo cotidiano se habla y de lo universal se escribe. Esta division estilistico- 

funcional se refleja en los escritos que, en realidad, representan no tanto un 

hecho particular, sino una vision del mundo. O, mas bien, un hecho concreto 

obtiene una estimacién general y se conceptualiza al encontrarse en el espacio 

pictorico. Entre paréntesis hay que sefialar que la conceptualizacion del mun- 

do esta vinculada directamente con el esoterismo y la hermenéutica textual. 

La conceptualizacion no es otra cosa que una generalizacién, es decir, es 

un todo donde no tiene mucha importancia el orden de la inclusién de los 

elementos y sus secuencias. El espacio pictérico discursivo esta integrado por 

distintas imagenes simbolizadas que pueden representar hechos histéricos, fe- 

ndmenos astronomicos, registros matematicos y figuras estilizadas (en maya, 

1 Acerca de estos dos tipos de textos ‘azteca-mixteca’ ver Brotherston (1995). 
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por ejemplo), cuyos valores se distinguen’'’ debido a sus diferentes funciones. 

No es fortuito, por lo tanto, que los cédices mesoamericanos, en particular, 

dejen la simbolizacién pictérica para lo principal de los mensajes: el “qué” y 

se utilicen los elementos de la escritura lineal para identificar el “donde”, el 

“quién” y el “cuando”, que cumplen una funcidén informativa adicional. 

La escritura maya, en particular, que combina varios elementos escritu- 

rales y los distingue segtin su funcién (numérica, fonética o ideoldégica), tam- 

bién es una escritura cuyo principio no lineal de organizar los elementos, ad- 

mite la manifestacion y la interpretabilidad verbal flexibles como Io caracte- 

ristico de este tipo de escritura. La escritura maya permite eliminar, cambiar o 

transformar algunos elementos escriturales sin perder el sentido de los textos 

o sus fragmentos: los elementos, que corresponden a los prefijos en las escri- 

turas lineales, facilmente pueden ocupar el lugar de los postfijos sin alterar el 

sentido, unos pueden ser sustituidos por otros; también es permisible separar 

los afijos de los glifos principales'”' y agruparlos de manera distinta, lo que 

no afecta la comprension del mensaje en su totalidad. Como cualquier escritu- 

ra no lineal, la escritura maya refleja a grandes rasgos un manejo bastante li- 

bre'!? del espacio y de los elementos que integran este espacio, lo que da mu- 

cha flexibilidad en la interpretacion de los conceptos de los cédices: 

Were the text long for the area to be occupied, the glyphs were 

compressed and affixes used; were there plenty of space the 

reverse could happen. ... In fact, Maya glyphic writing has a 
flexible quality, and could be easily expanded or compressed 

without loss in the essential meaning (Thompson, 1950:39). 

  

‘01 4 distincién de valores no significa apreciacién en términos de mayor o menor grado, sino sdlo 
de distincién de campos de Ia valoracién. 

"La division de los morfemas en dos grupos: uno central {la raiz) y el otro periférico (los afijos), 
no tiene la misma validez para todos los tipos de escritura. 
"2 Con la excepcién de codificar los datos calendaricos y aritméticos. 
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E] caracter simbdlico-conceptual generalizado de la escritura pictografi- 

ca y su distribucién espacial crea las posibilidades para una lectura objetiva y 

ecudnime. Lo escrito no tiene el propésito de comprobar algo y persuadir a su 

lector; por tanto, la linea argumentativa causa — efecto, no tiene lugar en la 

escritura pictografica no lineal. Tampoco hay necesidad de un punto inicial 

obligatorio con el que comienza una argumentacién'”. 

Para la escritura pictografica es caracteristico excluir lo que corresponde- 

ria a la primera persona en sentido gramatical, la cual tampoco es subjetiva en 

sentido convencional. Debido a esto, el lector apenas encontraria alli los indi- 

cios del autor con su particular modo de percibir el mundo!"*. Este tipo de es- 

critura no tiene voces y no es hablado. La objetividad interpretativa y la au- 

sencia de una opinion determinada, que se logra de esta manera, conduce a la 

libertad, flexibilidad y amplitud en la interpretacién de los textos. 

  

'B En los incisos I y 1], que siguen esta pagina, apareceran las ilustraciones de los Cédices de Ma- 

drid y Fejérvary ejemptificando lo dicho. 

‘1415 dicho no significa que no exista la forma gramatical de la primera persona en los textos ma- 

yas en general, pero en cada caso es necesario determinar si el texto es una transcripcién de una 

obra oral o no. R. Arzapalo subraya el caracter aparentemente paraddjico de varias expresiones , 

donde se puede encontrar la unién de dos conceptos opuestos en uno solo: Yo say tu madre, yo soy 

tu padre, La paradoja es de doble sentido: primero, la fusion de madre y padre en un yo, y, segun- 

do, el yo que es otro. En realidad, en las frases metaforicas de este tipo no existe contradiccién al- 

guna: por medio de éstas, se expresa un concepto complejo (de un dios tetranal) y dinamico, cuya 

personificacién no es nada constante y fijo (Arzapalo, 1987:18). 
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Reminiscencias histéricas en las estructuras hipertextuales. 

El hipertexto y la escritura alfabética. 

Se ha escrito bastante sobre la escritura fonética, 0 alfabética!!*, Mas 

atm, la mayoria de los trabajos sobre la escritura es sobre escritura alfabética, 

considerada generalmente como la tnica “verdadera”. Sin entrar aqui en dis- 

cusién, merecen ser mencionados brevemente algunos rasgos de la escritura 

lineal. 

La escritura fonética esta relacionada estrechamente con la pronuncia- 

cién y de allf proviene la linealidad de su manifestacion, lo que frecuente- 

mente suelen definirse como la culminacién del desarrollo de la escritura: 

Aprender a leer en voz alta y a escribir al dictado es entonces 

una tarea facilitada al maximo. Esa es la gloria de la escritura 

alfabética, su impacto revolucionario, que ponia la escritura al 
alcance de todos, arrancandola del estrecho circulo de los es- 

cribas profesionales, que se habian pasado media vida apren- 

diendo a dominar las farragosas técnicas de escritura anteriores 
(Mosterin, 1993:167). 

No esta por demas recordar algo sobre el aspecto econdémico que se atri- 

buye a la escritura alfabética, en el sentido del esfuerzo laboral, de la facilidad 

de aprendizaje y del tiempo. También la escritura alfabética se caracteriza por 

el ordenamiento especifico de los elementos Iéxicos. La légica de frases, ora- 

ciones y textos escritos se encuentra en el orden de las palabras, que en varios 

idiomas es relativamente fijo. Construir una frase escrita sin una sintaxis de- 

terminada es cometer un error lo que conduce a la ininteligibilidad del enun- 

  

™ Aqui nos referimos a la escritura donde se mantiene una tendencia general: una letra corresponde 

a un sonido. 
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ciado. Con la escritura fonética se lleg6 entonces a establecer una jerarquia de 

los elementos verbales y una normatividad mas rigida de la escritura'’. 

Con la adopcién de la escritura alfabética la diferencia entre lo oral y lo 

escrito se redujo a lo minimo y el lector se hizo mas dependiente de los signos 

escriturales: “el lector no tiene opciones, no debe interpretar sino que sdlo de- 

be responder mentalmente o en voz alta a las indicaciones que le imparte la 

escritura” (Cardona, 1994:44). Un letrero icénico que contiene el tenedor y el 

cuchillo, por un lado, yun letrero que contiene la palabra “restaurante” , por el 

otro, crean distintas posibilidades. La lectura del segundo letrero (“‘alfabetiza- 

do”) esta orientada hacia una Jectura univoca, concreta y precisa que no ad- 

mite variaciones; en cambio, la interpretacién de las imagenes pictoricas del 

primer letrero puede realizarse en distintas formas verbales y, ademas, como 

discursos verbales completos 

Todos los elementos de la escritura alfabética lineal y su difusion, que en 

primer lugar se ha obtenido mediante la propagacién de teorias filoldgico- 

lingilisticas (occidentales), condujeron a lo que se hizo tradicién hoy en dia, a 

saber, la abstraccién y la estructuracién maximas no sdlo del lenguaje escrito 

y oral, sino también del pensamiento y de la mente. El producto de esta acti- 

vidad técnico-intelectual se manifesto en la invencién de la mente cibernética. 

  

"5 Aqui no se trata de los aspectos graficos exclusivamente, sino de la misma manera de expresar 

pensamientos, sentimientos, etcétera, por escrito. 
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La escritura electronica y la tradicién oral literaria. 

Las obras literarias no sdlo fueron precedidas por la tradicién oral, sino 

también creadas con base en esta rica manifestacién cultural —por Ja gran 

cantidad de obras orales, tanto sacras como profanas—, que ha sido comin 

para todas las sociedades, Los poemas, cuentos, anécdotas, las canciones y las 

obras teatrales se pulian y perfeccionaban con las repeticiones y declamacio- 

nes constantes y formaban, de esta manera, la “textualidad del pensamiento”, 

a través de la cual se autodeterminaba y se autoproducia la conciencia de cada 

epoca. 

A este género oral siempre se le ha asignado la improvisacién completa 

en el componer y representar una obra, pero dicha libertad es sélo aparente. 

Como la escritura, la “literatura oral" requiere una preparacién previa y una 

actitud técnica especiales! '© lo que la distingue del habla cotidiana, la cual, en 

mayor grado, es espontanea e improvisada. 

La composicion de las obras literarias orales se basa en ciertas reglas, 

cuyo principio constituye un sistema de formulas, o nucleos, en torno de las 

cuales se construye el mensaje completo. Las férmulas son practicamente in- 

cambiables y se repiten constantemente de una presentacién a la otra; son re- 

conocidas por el puiblico, lo que permite crear las asociaciones necesarias y 

dirigir las interpretaciones de la manera deseada. Con base en estos elementos 

comunes entre los locutores o los espectadores y artistas, se logra establecer el 

contacto y la comunicacion interactiva entre publico y narrador. 

Es obvio que, a pesar de los nicleos de composicién fijos, una obra lite- 

raria oral debe tener un caracter flexible y dindmico, lo que se obtiene por 

  

"° Se refiere, por ejemplo, al dominio de los métodos de memorizacién, al manejo del publico, a las 
Capacidades artisticas, etcétera. 
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medio de la improvisacién (aunque limitada) del narrador que adapta el suje- 

to, 0 trama, al contexto. Este intercala sus comentarios, bromas y rumores 

oportunos a medida que transcurre su discurso, creando, de este modo, una 

multiplicidad de discursos en uno solo. Asimismo el dinamismo y la vivaci- 

dad discursiva se logran a través del intercambio con el publico. El auditorio, 

que conoce las férmulas y momentos basicos de la obra, participa en su ejecu- 

cién y evalua también los movimientos imprevistos. 
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El sincretismo de la escritura hipertextual. 

La escritura electronica tiene un caracter todavia mas complejo y sofisti- 

cado que las escrituras precedentes. Es mas depurada desde el punto de vista 

tecnoldgico, pues el instrumentario de la escritura cibernética se complicd 

considerablemente. También es mas sofisticada desde el punto de vista de su 

composicién, por lo que respecta a distintos principios de las escrituras y sis- 

temas semidticos diferentes, que utiliza en su espacio cibernético. En la pan- 

talla de una computadora pueden apreciarse juntos un texto verbal y diagra- 

mas que, ademas, pueden ser complementados con diferentes elementos pic- 

téricos, musicales, con voces humanas, animaciones y demas. 

El espacio de la escritura electronica tiene una fuerza operativa, cuya 

funcion es distribuir y colocar distintos elementos juntos a la vez y no de ma- 

nera secuencial; lo mismo se refiere al espacio pictorico, donde una imagen 

percibe una accion y ésta le da un significado a la imagen, contribuyéndo a la 

distribucion visual de éstas (Bolter, 1991:52). 

La escritura electronica representa un mundo conceptual. Cada elemento 

informativo (icono) adquiere un significado nuevo al combinarse con otros 

significados. El sentido de informacién que se contiene en el nodo “locura”, 

por ejemplo, cambia en funcién de los contenidos de otros nodos: locura — 

enfermedad, o locura — pintor, o locura — moda, etc. La accion constante de 

recibir y elaborar los significados nuevos sirve como base para generar textos 

lineales. Un rasgo importante de estos textos es que éstos nunca seran los 

mismos: la posibilidad, practicamente infinita, de expandir la base de datos 

los hace fluidos. 

Asimismo, de la escritura pictografica se apropia el principio de los sig- 

nificados no estrictamente codificados, lo que crea grandes posibilidades in- 
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terpretativas. Una parte significativa de la escritura computacional forma el 
lenguaje no verbal, lo que es propio de la escritura pictografica (y no Io es de 
la escritura fonética). 

La escritura electrénica comparte con la escritura alfabética la posibili- 
dad de generar textos lineales que necesariamente tienen un cardcter ideoldgi- 
co e intencional y cuya logica discursiva, cominmente, tiene como Pproposito 
comprobar algo y persuadir al lector. Esta ldgica lineal de los hipertextos se 
queda detras de las manifestaciones hipertextuales, es invisible; se encuentra 
en la parte técnica de la creacién de los !lamados hardware y software. En la 
superficie hipertextual un texto (o fragmento) lineal per se slo tiene valor en 
funcion de la relacién que tiene con los demas textos u otros medios semiéti- 
cos (dibujos, videos, misica, etc.). 

También el principio de alineamiento de los bloques informativos y de 
construccién de las cadenas Iégico-semanticas, de subordinacién y ordena- 

miento de la manera deseada tiene sus antecedentes en la escritura alfabética. 

La navegacion por hipertexto se realiza por medio de conexiones semanticas 
entre dos nodos informativos, cuya vinculacién con los demés se realiza por 

pares. Asi, a pesar de que la estructura de la escritura hipertextual es espacial, 

ésta se organiza con base en las cadenas ldgicas que estan formadas por dos 

elementos vinculados linealmente. 

El caracter sintético de la escritura electronica también se manifiesta en 

la cercania de la tradicién oral, de la llamada "literatura oral". Varios rasgos 

comunes hacen semejantes la tradicién literaria oral y la escritura computa- 

cional. La flexibilidad, que es inherente a las obras literarias orales, también 

es uno de los aspectos principales de los textos electronicos (hipertextos), lo 

que esta condicionado por la estructura abierta de los hipertextos. El usuario 
puede improvisar en el proceso de basqueda de una informacion deseada, ya 
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que siempre dispone de varias opciones y variantes en el espacio hipertextual. 
Asimismo, la presentacién de las obras literarias orales juega mucho con Jas 
asociaciones que establece el espectador en el momento de escuchar un 
cuento, un poema, etc. 

En resumen, para la comunicacién electrénica es muy propio el pensa- 
miento asociativa: las navegaciones por el hipertexto se llevan a cabo con ba- 
se en relaciones libres y, en la mayorfa de los casos, no subordinadas a una 
logica formal. 

EI texto electrénico es dindmico: el usuario esta involucrado en el proce- 
so de la creacién de un texto propio por medio de la activacién y definicién de 
su lectura personal'"”. Un texto electrénico esta sujeto a cambios de manera 
permanente y no se regulariza por normas y reglas predeterminadas, puesto 
que un bloque de informacién nueva siempre conduce a ciertas transforma- 
ciones en el contenido. 

La escritura electronica, al igual que la cultura de hoy en su totalidad, 
vuelve a ser sincrética, como en las épocas remotas de escrituras no lineales, 
EI sistema hipertextual absorbe y aplica diferentes tecnologias de todas las 

escrituras anteriores y también otros medios: animacion, audicion, etc. Es in- 

clusivo'"® ¢ incorpora en su estructura muchos sistemas diferentes que pueden 
coexistir facilmente en el medio computacional. El desarrollo de la escritura 

de hoy no va por el camino de los sistemas analiticos y cerrados en si mismos, 

La escritura sobrepasa las fronteras establecidas por el lenguaje hablado: 

los principios fonéticos, que originaron la escritura lineal, no corresponden a 

las tendencias hermenéuticas y estéticas de la época postmodema. En compa- 

  

"7 Acerca de la concepcion dei “libro personal” ver, por ejemplo, Bolter (1991), Subbotin & 
Subbotin (1996); Subbotin (1996), Subbotin (inédito. ) 
" El desarrollo del alfabeto condujo hacia la simplicidad de la escritura con base en la exclusion de 
elementos variables y adicionales. 
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racién con todas las escrituras ya existentes, la escritura hipertextual electro- 

nica aporta todos los elementos en un conjunto: auditivos y visuales, estaticos 

y dinamicos, incluye los multimedia y faciimente vincula las manifestaciones 

verbales con Ja informacién no verbal. 

La escritura electrénica, siendo una escritura sincrética, representa una 

técnica nueva por medio de una combinacién compleja de los sistemas se- 

midticos (visuales, auditivos, etc.) en un solo medio, que es el cibernético. De 

esta manera, la estructuracién hipertextual posibilita evitar varios problemas 

de distintas escrituras tomadas por separado. Como indica Derrida, los ele- 

mentos visuales en la escritura permiten escapar a las limitaciones de 1a linea- 

lidad y se proclama una nueva escritura como salida del logocentrismo, en- 

tendido como “metafisica de la escritura fonética... que no ha sido, funda- 

mentalmente, otra cosa que... el etnocentrismo més original y poderoso, ac- 

tualmente en vias de imponerse en todo el planeta” (Derrida, 1971:7). 

La escritura hipertextual electronica actualmente es algo mas que simple 

expresién escritural de maneras multiples. Es un fenémeno que abarca dis- 

tintos aspectos de la vida humana, es el mismo modo de vivir, de pensar y de 

actuar en la época contemporanea. 
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EL LIBRO COMO PROCESO ESCRITURAL, 

Los escritos antiguos. 

La produccion de libro se conoce desde tiempo muy remoto en distintas 

partes del mundo. Su evolucion, junto a la de la escritura alfabética, esta di- 

rectamente vinculada con las técnicas de produccion, las cuales varian de una 

€poca a otra. La tecnologia, que ofrece grandes facilidades para la produccién 

de libros y su explotacion, esta relacionada, a su vez, con las tendencias de- 

mocraticas asociadas con lo escrito en cuanto a difusion y contenido. La histo- 

ria del libro y la historia de la escritura en general, se refleja en la historia de 

las técnicas de su produccién, cuyas influencias en la difusion cultural, cienti- 

fica y poética son evidentes. 

La cultura literaria de Mesopotamia data de fines del tercer milenio a. de 

C. En Nippur, un importante centro religioso, se han descubierto restos de una 

gran biblioteca que contenia tabletas de arcilla que pertenecian a tiempos mu- 

cho mas antiguos que los de la existencia de la biblioteca misma'"®. Para es- 

cribir en las tabletas se trazaban los signos sobre Ja arcilla hmeda con un ins- 

trumento de metal, marfil o madera, romo y triangular. La escritura cuneifor- 

me, que se usaba en las tablillas, tenia la misma forma grafica para varias 

gentes con distintos idiomas (sumerio, acadio, urartu, etc.). Originalmente y 

durante varios siglos fue una escritura simbdlica que posteriormente evolucio- 

no, bajo la influencia, aunque no directa, de los materiales y las tecnologias 

'? Esta biblioteca preserva practicamente toda la cultura de Sumeria y Babilonia. 
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escriptoreos'”° , hacia una escritura fonética. 

En el tercer milenio a. de C. China también contaba con una produccién 

literaria amplia y con un arte de la grafia muy desarrollado. Al mismo tiempo 

que se usaba el papiro en el valle del Nilo, en China se emplearon otros mate- 

riales para la escritura: el hueso, la concha de tortuga, las cafias y las tablillas 

de madera en las que se rayaba con un estilo. Desde el tiempo de Confucio ya 

no bast la madera y empezaron a utilizar la seda sobre la cual escribian con 

pluma de bambt o con pincel de pelo de camello. La seda poseia muchas cua- 

lidades similares a las del papiro egipcio, pero lo superaba en el precio. Los 

libros, en su mayoria, por su contenido se refieren a crénicas imperiales. En el 

afio 105 d. de C. T’sai Lun inventé el papel!”! » que era un material mucho mas 

barato y comodo que la seda e incluso que el papiro, para producir libros en 

grandes cantidades. El uso de! papel fue generalizado inmediatamente y en los 

siglos siguientes se redactaron numerosos manuscritos'”’, 

En el antiguo Egipto, durante del tercer milenio a. de C., cuando la vida 

literaria habia prosperado (la época del imperio de los faraones), la fabricacion 

del papiro, el material principal para los libros, aleanzé una gran perfeccion 

técnica y parece haber sido una produccion en serie, lo que significa la difu- 

sion de libros. El papiro era un material bastante resistente y flexible, debido a 

que se prestaba para ser enrollado, el libro egipcio siempre tuvo la forma de 

rollo que alcanzaba hasta veinte metros de largo. El papiro ha sido usado para 

la escritura desde tiempo tan lejano que se puede atribuir el surgimiento de 

uno al otro; en la misma escritura jeroglifica egipcia uno de los simbolos jero- 

'° El término “escriptoreo” fue adoptado de Dahl (1982). 

"" A mediados del siglo VIII quedé revelado el secreto de la fabricacion de papel y, a través del 
imperio arabe comenzo su difusién hasta alcanzar Europa en el siglo XII d. de C. 

"2'No es necesario recordar aqui la importancia de la invencién del papel para e] desarrollo del li- 
bro. 

121 

 



El libro como proceso escritural, 

glificos representa un rollo de papiro. Para escribir, los egipcios usaban un 
Junco cortado al través que, posteriormente, fue sustituido por una cafia rigida 
y afilada, y tinta que estaba compuesta de carbon vegetal mezclado con agua y 
goma, 

Aproximadamente a partir del siglo VII a. de C. comenzé una creciente 
exportacion de papiro de Egipto a Grecia donde el uso de este material se hizo 
general. Los papiros griegos més antiguos que se conocen proceden del siglo 
TV a. de C.; tienen la forma de escritura tipica para las inscripciones arcaicas, 
La cantidad de papiros utilizados por los griegos y mas tarde por los romanos 
fue considerable: durante los Gltimos tiempos del Imperio se instalaron fabri- 
cas en Roma que importaban el material en bruto de Egipto. 

A partir del siglo IV d. de C. el uso de papiro se fue perdiendo. En el si- 
glo II a. de C. se comenzé a tratar el cuero de forma especial para hacerlo 
mas adecuado para la escritura (el pergamino). Se empleaba por jo general piel 
de cordero, temera o cabra. El material final resultaba muy idoneo y facil para 

ser raspado, también su perdurabilidad superaba la del papiro y la produccién 
no estaba limitada a sélo un lugar, a Egipto. A pesar de tales cualidades, e] 

pergamino luché casi tres siglos por ser utilizado en los libros. Con la intro- 
duccién del pergamino la forma, que era natural para el libro de papiro (el ro- 

llo) cambié considerablemente: de las tablillas de madera utilizadas para las 

Notas que frecuentemente se unian, se pasé a los libros de pergamino, llama- 

dos codex, que hasta hoy por su forma han permanecido inalterables. Para es- 

cribir en los pergaminos, se utilizaban plumas de un ave grande, Ia tinta era la 

misma que la utilizada para el papiro. 

Los métodos, materiales e instrumentos usados para escribir, cambiaron 

de manera tal que condujeron a una simplificacién de la tecnologia de la es- 
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critura, que, a su vez, originé la produccién masiva de libros y, con esto evi- 

dentemente, se modificé la configuracién de los elementos graficos, asimismo 

los principios de la escritura (pictografico, ideografico, fonético, etcétera) '. 

En superficies blandas, como las hojas de plantas, la piel y la arcilla se hicie- 

ron incisiones con estilos u otros instrumentos adecuados para estas superfi- 

cies. Los materiales duros, como piedra, madera, hueso y metal pudieron ser 

esculpidos con instrumentos aptos. Para el pergamino, el papiro y el papel 

(hechos de distintos materiales) se usaron pigmentos de colores y tintas de 

distinta procedencia. 

La eleccion de los materiales, instrumentos y métodos de aplicacion se 

debe a y depende de su disposicién en el ambiente, en el entorno. Vale la pena 

notar que también siempre han existido las escrituras sin el material fisico, por 

ejemplo, las escrituras “efimeras” (Cardona) las cuales no requieren un mate- 

rial o instrumento alguno; alli, por ejemplo, pueden hacerse trazos de letras, 

simbolos y formulas con el dedo sin ninguna sustancia colorante sobre la ca- 

beza de alguien, en el cielo, etcétera. La escritura en la arena, aunque requiere 

el material (arena) no esta destinada a perdurar debido a su funcién no tanto 

comunicativa como introvertida: escribir para uno mismo o reordenar el pen- 

samiento. 

Los escritos no sdlo se diversifican por los elementos “formales” o de 

produccién, sino también por su esencia “ideoldgica”, o de contenido: de un 

funcionamiento “especializado” (marcas de propiedad, cuentas, textos sagra- 

dos o magicos) y reducido deviene en aplicaciones de un uso cada vez mas 

amplio y multiple, lo que se podria Hamarse democratizacion de la escritura. 

Paulatinamente todas las esferas de la vida empezaron a reflejarse en lo 

"3 Acerca del desarrollo del libro y de las tecnologias escriptoreas ver Dahl (1982), Utevskaya 
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escrito, y la escritura, de esta manera, se convierte en un medio universal e 

indispensable. Uno de los ejemplos ilustrativos de cémo cambia el contenido 

de los textos escritos lo constituye la cultura literaria de la antigua Rusia!™. La 

escritura, con la forma mds o menos semejante a la de hoy, fue introducida 

con el objetivo de cristianizar a la Rusia pagana, y los textos de 1a primera 

etapa, que se extendié por varios siglos, fueron traducciones de la Biblia y li- 

teratura hagiografica. Sélo mucho mas tarde los manuscritos se desarrollaron 

hasta ser crénicas y epopeyas, la mayor parte de las cuales también eran tra- 

ducciones. A partir del siglo XVII empieza a circular Ia literatura de los géne- 

Tos novelesco, poético y otros, dentro de los cuales se destacaban en primer 

lugar las traducciones y los motivos de la literatura de la época clasica. La lite- 

ratura propiamente rusa, y con ésta, la lengua rusa en sentido amplio de la pa- 

labra, comienza con las obras escritas en el siglo XIX, el “siglo de oro” de la 

literatura rusa. 

De forma parecida, el proceso de diversificacién sucede en otras literatu- 

ras. Asi que el surgimiento y desarrollo del libro antiguo fue promovido por el 

progreso tecnolégico de la escritura, lo que, a su vez, condujo a cambios cultu- 

rales significativos. 

  
(1985), Cardona (1994), entre otros. . 

24 Presentamos este ejemplo de manera simplificada y esquematica. 
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El manuscrito como portavoz de la verdad 

La civilizacion griega otorgé gran valor a la escritura. Para los griegos 

enunciar algo era darle existencia, es decir, que para cllos escribir y realizar 

algo significaba lo mismo. Toda la cultura posterior, que siguié la tradicién o 

fue creada sobre la base grecolatina (lo que se denomina occidental), ha desa- 

rrollado principios semejantes: las cosas y las palabras, los hechos y las enun- 

ciaciones no se diferencian entre si; el mundo puede ser comprendido a través 

del verbo (logos) y el saber, en sentido mas amplio que el saber reducido a la 

cientificidad, esta encerrado en el libro!” cuyo contenido se abre por medio de 

la interpretacion. 

La palabra escrita, que tenia el valor de verdad, se responsabilizé por el 

dominio de las normas morales y las éticas sociales. Los manuscritos antiguos 

habian sido sometidos a un proceso ideoldgico: trasmitir la verdad. La verdad 

de los libros se presentaba como la unica y, de esta manera, la palabra escrita 

era la Unica que “gobernaba” el sentido de la vida y sobre la cual “ ha recaido 

la tarea y el poder de “representar el pensamiento” (Foucault, 1968:83). Estas 

palabras verdaderas se encontraban independientes del mundo fisico y practi- 

co, eran autosuficientes y no “se enraizaban en un mundo del que tomarian su 

sentido; se abrian por si mismas sobre un espacio propio, cuya nervadura in- 

terna da lugar al sentido” (Ibidem). 

La vida humana de la época medieval transcurre en una busqueda de la 

verdad'® que s6lo poseen los libros: cada libro contiene un “destello“ de la 

"25 “Si es correcto denominar a nuestra civilizacién como la primera civilizacién cientifica, 
ésta procede del Mediterraneo y de la publicacién de libros en Atenas, y del mercado de li- 
bros ateniense” (Popper, 1995:149). 
6 «Verdad” en un sentido moral y no en el sentido légico formal. 
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verdad y todos los “destellos” se confirman entre si. 

Para entender los contenidos, encerrados en los manuscritos, era necesa- 
rio ir mas alla de fa letra, ir ala interpretacion de los mensajes. Esta interpreta- 
cion siempre sera infinita, porque la misma enunciacion verbal es hermética y 
el libro “cuanto mas ambiguo sea, y polivalente, y se sirva de simbolos y me- 
taforas, tanto mas serd adecuado para nombrar un Uno en el que se realiza la 
coincidencia de los contrarios” (Eco, 1992:53). . 

Los libros medievales toman la forma de escrituras sagradas. E] signo 
verbal y la divinidad ocupan el mismo lugar y tienen el mismo momento de 

"27 La tradicién religioso-cultural condujo a un logos absoluto cuyo 
nacimiento 

significado se comprende a través de las interpretaciones. Los libros en si 
mismos contienen un misticismo que exige una hermenéutica, y el valor del 
libro se revela en la continuidad de las interpretaciones de la verdad que con- 
tiene!?®, 

A partir de entonces, cuando la extensién de la escritura se estimé como 

una actividad intelectual, se exteriorizé el hermetismo del pensamiento y del 

saber. El mundo se interpretaba y se concebia como libro; el libro, asimismo, 

fue concebido e interpretado como mundo. Entre ambos existia concordancia 

y encerraban en si mismos la verdad unica. Descubrir la verdad del libro signi- 

ficaba descubrir la verdad de la vida; seguir los principios morales y éticos 

inscritos en los libros era llevar a cabo una vida digna. Pero la palabra escrita, 

que esta destinada a ser leida, trascendié en el tiempo y en el espacio y por lo 

  

"Las primeras enunciaciones de la Biblia establecen la relacidn directa entre el verbo y Dios. “Ese 
logos absoluto era en la teologia medieval una subjetividad creadora infinita: la cara inteligible del 
signo permanece dada vuelta hacia el lado del verbo y de la cara de Dios” (Derrida, 1970:20). "* Hasta hoy el mundo tiene esta imagen de lo escrito: la palabra pronunciada ni tiene valor veridi- co, ni es competente, ni representa autoridad. En cambio, un libro, o un articulo, o un certificado Poseen todas estas cualidades. El documento comprobatorio slo puede tener la forma escrita. 
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tanto debié ser sometida a una continua interpretacion. El libro empezé a per- 
cibirse como un ente autosuficiente, terminado y completo, al igual que la 
concepcién del mundo que portaba’??. (El libro, entendido como un producto 
en si y para si, abre el camino a la linealidad de la interpretacién y del pensa- 

miento, sentando las bases del racionalismo posterior.) 

La produccién manual de los libros es comparable con los actos sagra- 
dos; al proceso de escribir libros se admitia solamente en gente seleccionada 
(monjes en su mayoria) y especialmente preparada. En aquel entonces todo lo 
vinculado con la escritura (creacién de libros y lectura) tenia restricciones so- 

cioculturales, mucho mayores que hoy: sdlo la gente privilegiada, en uno u 

otro sentido, tenia acceso a las bibliotecas. 

Los libros siempre han tenido valor y prestigio. Si de una época a otra va- 

tia su costo (pueden valer un tesoro o pueden ser comprados por los estudian- 
tes, tanto en la Antigtiedad como actualmente); el valor cultural de los libros 

ha sido siempre alto. 

Con el surgimiento del mercado de libros auments la cantidad de la pro- 

ducci6n literaria. El hecho de multiplicar libros mecanicamente cambié la 

esencia ideolégica de los textos escritos. La antigua nocién de copiar, la no- 

cion del periodo de difusién de técnicas lipograficas y la actual de fotocopiado 

se diferencian mucho. No hace falta explicar qué es copia hoy y como se lleva 

a cabo el proceso de copiar y qué significa, pero hacer copia manualmente, 

cuando uno tiene sélo una hoja de papiro, pergamino o papel, pluma y tinta, es 

absolutamente distinto. En la Edad Media, por ejemplo, el escriba no sélo te- 

  

“* La interpretacion en estas condiciones, que por cierto realizaba un grupo limitado de gente. el 
clero, tenia un caracter de la certeza absoluta ¢ inalterable, to que es propio para cualquier tipo de 
dogmatismo. Este dogmatismo traspasé a la percepcién de libro o de texto escrito en general. No es 
casual que en todas las lenguas que tienen forma escrita existan los dichos donde se compara la 
palabra pronunciada y escrita. 
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nia como tarea copiar letras y dibujos en una hoja limpia y realizar un trabajo 
puramente mecanico, sino también era responsable por el hecho de que el 
texto fuera inteligible para el lector contemporaneo al copista, pues la mayoria 
de los manuscritos destinados para ser copiados fueron textos antiguos. Cada 
una de las copias, en realidad, presentaba un ejemplar unico y original porque 
los escribas, de manera consciente o no, participaron en la misma creacién de 
textos por medio de intervenciones del tipo comentaristico o escribiendo sus 
propias interpretaciones de los lugares eventualmente obscuros para el lector. 
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El libro impreso. 

El texto manuscrito, siempre unico y hermético, tuvo valor unificador 
(cuando la palabra y los hechos tenian un mismo significado) hasta la inven- 
cién de Gutenberg, periodo en el cual se empezaron a fabricar y multiplicar 
los textos por medio de méaquinas tipograficas. Con esto Tleg6 una modifica- 
cién del valor de los libros. Los libros ya dejan de existir como la “escritura 
material de las cosas” y portavoz de la verdad, caracteristico de la época me- 
dieval. También desaparece la tradicién de identidad entre el logos y lo facti- 
co, iniciada desde la cultura helénica, y ya no se “entrecruzan indefinidamente 
lo visto y lo leido, lo visible y lo enunciado” (Foucault, 1968:50-51). 

La mayoria de los libros manuscritos desde un principio existieron para 
fines sublimes, tenian un valor ideolégico transcendental y, asi, pertenecian a 
la eternidad. Probablemente, esto también fue la causa de que en los primeros 
tiempos (casi dos siglos) después de haber sido introducida la practica de im- 
presién, los manuscritos prevalecieron sobre los libros compuestos mecanica- 

mente (y no de manera manual), que se estimaron como algo vulgar. 

Incluso la circunstancia de que los primeros impresos aspira- 
sen con tanta fidelidad a copiar los manuscritos, contribuyd 
también sin duda a explicar la alta estima en que se tuvo a és- 
tos (Dahl, 1982:113). 

Con la difusién y el perfeccionamiento de la produccién tipografica, los 

textos se convierten cada vez mds en algo lejano, y hasta ajeno, al proceso de 

su creacién. A partir del siglo XVII, los “‘copiadores” de libros durante la im- 

presion ya no tienen relacién alguna con su contenido, ni tienen derecho a in- 

tervenir en el proceso de creacién, como sucedia anteriormente: el texto, desde 
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el punto de vista de su contenido (y autoria), esta protegido por leyes que 
prohiben cualquier cambio que no sea del autor. La produccién de libros se 
extiende mas hacia los procedimientos puramente técnicos y mecanicos. 

Las modificaciones tecnoldgicas tuvieron como consecuencia los cam- 

bios de valores y de prioridades. Los libros impresos (y lo escrito en general), 

multiplicados en cantidades mayores que los manuscritos, se hicieron parte de 

la vida cultural e intelectual cotidiana. Los propésitos y las posibilidades de 

impresion aumentaron los propositos y las posibilidades de la palabra escrita 

que ya no se sometia unicamente a la busqueda de la verdad absoluta, sino 

también reflejaba los intereses y gustos de un publico mucho mas amplio. 

Lo que influy6 también fue el cambio fisico del lugar de produccién de 

los libros: alrededor de los siglos XIII y XIV, su elaboracién paso de los mo- 

nasterios a los talleres de las ciudades. En los monasterios se creaba el libro 

completamente, ya que no sdlo se les daba a los monjes una educacién amplia 

y les ensefiaba a escribir, sino que también fabricaban los materiales e instru- 

mentos para la escritura. El objetivo era crear libros para sus propias bibliote- 

cas y, a veces, para las bibliotecas de otros monasterios. El libro, por lo tanto, 

tenia un valor especial: tanto la esencia espiritual del libro como su presenta- 

cién. De alli que el trabajo de escribas era honorable y altamente apreciado 

(aunque no de manera material)!2°, 

El trabajo en los talleres civiles tuvo una diferencia fundamental. En la 

ciudad existian talleres distintos para las diferentes actividades: los que fabri- 

caban el pergamino, los copiadores, los encuadernadores, los ilustradores, et- 

cétera. Mas atin, el trabajo de los copiadores, por ejemplo, estaba mas Tegla- 

*° Es conocido el cuento de Orderic Vitalia sobre un monje que tenia una cantidad de pecados in- 
numerable. Este era escriba y copiéd un volumen enorme. Cuando muri6, empezaron a contar sus 
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mentado: unos escribjan unicamente los textos con tinta negra, otros, los titu- 

los con tinta roja; unos iluminadores dibujaban letras capitales de formas pe- 

quefias y sencillas, otros las capitales de colores con miniaturas, etcétera. Esta 

divisién del trabajo hacia el libro mas barato, aumentaba la cantidad de voli- 

menes y aceleraba la produccién del libro en su conjunto. La eficiencia de este 

tipo de fabricacion se reflejaba mas en la produccién de un material uniforme 

y masivo: Biblias, salterios, libros de oraciones. Ademas, el objetivo de los 

talleres urbanos era obtener una ganancia economica’”’. 

La tecnologia de la creacién de libros dejo su huella en la estimacién de 

éstos, de tal manera que la palabra escrita en general dejé de percibirse como 

algo misterioso y unico, algo que era un mundo completo en si mismo, sino 

como una simple copia, o representacién del mundo que puede ser multiplica- 

da: 

en los siglos XVII y XVIH la existencia propia del lenguaje, su 
vieja solidez de cosa inscrita en el mundo, se habia disuelto en 

el funcionamiento de la representacién (Foucault, 1968:51). 

A pesar de la extincién de los libros producidos en los monasterios, la 

cantidad de libros en Europa no solo no disminuy6, sino que aumenté conside- 

rablemente. Esto se debe al desarrollo cultural en general. Las escuelas y uni- 

versidades laicas también empezaron a realizar las tareas educativas. Si los 

programas de educacion en monasterios tenian un cardcter religioso, la base de 

la ensefianza civil era la lectura con comentarios: después de una breve intro- 

duccién, el maestro presentaba las explicaciones, que constituian los comenta- 

rios gramaticales (/ittera), 1a interpretacién primaria de texto (sensus) y el 

  

pecados; resulté que la cantidad de letras era mayor por una letra a la cantidad de sus pecados. El 
monje fue perdonado por su labor y su alma fue enviada al cielo. 
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analisis detallado del texto (sententia). Es obvia la tradicién hermenéutica en 

el proceso educativo laico que, sin embargo, iba cambiando paulatinamente el 

contenido de los textos sometidos al anilisis. 

Al pasar el tiempo, el trabajo manual fue sustituido por la impresién del 

libro, lo que enajené el producto final de todo el proceso de su creacién y fa- 

cilit6 que el libro circulara de manera auténoma y llevara a cabo su propia vi- 

da independiente. La existencia de un mismo texto en muchos ejemplares 

condujo a cambios radicales en la conceptualizacion del libro y de lo escrito: 

la palabra escrita puede ser repetida tantas veces como la palabra hablada, por 

lo tanto su valor unico y su relacién directa con el mundo no se consideran 

absolutos. La significacién de la palabra y la del mundo empiezan a conside- 

rarse distintas, aunque cercanas, y a pertenecer a distintos niveles de la reali- 

dad. 

Desde entonces, en vez de un mundo unico, donde no hay distincién al- 

guna entre un hecho y su proclamacion, surgen dos mundos distintos, y aun- 

que vinculados, sin embargo, ya no lo estan de manera directa como antes. Un 

mundo es el de palabras-signos (los problemas universales se refieren a la es- 

critura, 0 los libros) y otro es el de lo fisico, real. Al separarse estos dos mun- 

dos, aparece la necesidad teérico-filosofica de relacionarlos y de alli surgieron 

las preguntas: {como la palabra refleja el mundo? y gcémo un signo puede 

estar ligado a lo que significa? Las respuestas se pudieron dar por medio del 

andlisis de los signos, lo que naturalmente condujo a }a sustitucién del verbo 

vivo por una imagen del cédigo y a la creacién de los modelos abstractos. 

Como consecuencia, la palabra escrita y el libro dejaron de funcionar 

como portavoces de lo universal, y la interpretacién infinita de los contenidos 

  

1 En algunos manuscritos se encuentran tas notas sobre el precio por el cual el libro fue vendido. 
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se convirtié en el andlisis estructural formal de los sistemas lingitisticos'” y en 

“la desmembracién y el montaje” (Barthes) del lenguaje. El discurso tendra 

desde luego como tarea el decir lo que es, pero no ser mas que lo que dice 

(Foucault, 1968:50). 

El prestigio de los textos escritos, o libros, sin embargo, no ha disminui- 

do nunca. Los libros unicos se quedaron en manos de una clase especial de 

personas (los coleccionistas), mientras que la difusién literaria siguié su paso a 

grupos mayores de lectores. No es casual, por lo tanto, que las tecnologias de 

impresiones (modelos de copiado) en piedra y en madera (xilograficas), pri- 

mero fueran muestras de literatura popular, libros de texto o gramaticas: 

Se han conservado muy pocos libros xilograficos, en total 33 
diferentes escritos en unas 100 ediciones, pero es seguro que 

tuvieron una gran difusién entre el pueblo, ya que contenian 
por lo general literatura popular (Dahl, 1982:91). 

Es obvia la funcién democratizante de las nuevas tecnologias en el desa- 

rrollo de la escritura, de los libros y del pensamiento humano en general. Es 

interesante notar que cualquier novedad tecnoldgica primero se aplicaba a los 

escritos que no tenian un cardcter trascendente desde el punto de vista de su 

contenido. E} pergamino que sustituy6 al papiro, en sus etapas tempranas se 

usaba para la literatura menos apreciada; los primeros manuscritos hechos so- 

bre el papel también tenian un contenido cotidiano y no sublime. Las obras 

impresas del periodo mas antiguo de la tipografia eran de tipo popular: créni- 

cas, fabulas, libros de devocién, proféticos y otros analogos que, ademas, fue- 

ron redactados en las lenguas nacionales vivas de ese entonces. La nueva tec- 

nologia electronica, que hipotéticamente no es compatible con las limitaciones 

  

'? Incluso, la misma division rigida en niveles lingiiisticos (fonético-fonolégico, morfoldgico, léxi- 
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en cuanto al contenido de textos, es uno de los ejemplos mas del proceso 

paulatino hacia la democratizacién de la produccion literaria. 

Posteriormente el asunto fue “corregido” cuando se restablecié el elitis- 

mo de lectores (y compradores) de libros. Sin embargo, el libro dejo una 

“honda huella” en su camino hacia la democratizacion'”°. 

La democratizacion significa un cambio: la modificacién y transforma- 

cién de un tipo ya existente o la sustitucién del tipo antiguo por otro. El libro 

filosdfico de la Antigiiedad fue reemplazado por la literatura catélica, la cual, 

a su vez, fue atacada por la literatura secular; y asi sucesivamente. En los 

tiempos presentes tanto el libro mismo como Ia nocion de libro sufren cam- 

bios. 

  

co y sintactico), que prohibe mezclarlas, se hizo realidad en el estructuralismo. 
'3 Dor ejemplo, la rapida victoria de la Reforma en Alemania, iniciada por Lutero en 1517 contra la 
Iglesia de Roma, tuvo como condicién la invencién de la imprenta. Por supuesto, la literatura po- 
pular no pretendia una calidad mejor de la impresion, pues se trataba de literatura circunstancial que 
tenia que venderse a precios muy bajos. Pero no debe olvidarse que la Reforma, en este caso oca- 
sioné una democratizacién del libro, cuyos efectos son incalculables. 
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Los procesos democratizantes en el desarrollo del libro. 

EI repaso de la historia de! libro hace evidente que su progresivo desa- 

rrollo esta orientado hacia la democratizacién en varios sentidos del término. 

En primer lugar, en funcién de las tecnologias escriturales. Los textos 

largos (los libros) pueden imprimirse en varios ejemplares cuando su produc- 

cidn resulte bastante econémica (no tanto por su costo como por el trabajo re- 

querido, por la cantidad de personas ocupadas y también por el espacio reque- 

rido), efectiva y no sea excesivamente laboriosa. Grabar un libro en piedra o 

escribirlo a mano sobre pergamino son dos trabajos distintos en cuanto a la 

complejidad del proceso. La produccién de libros en una forma mas rapida, 

facil y econdmica sustituye las técnicas anteriores. 

Con el perfeccionamiento de la tecnologia editorial crece la disponibili- 

dad de libros y también aumenta su cantidad, lo que significa el crecimiento 

"4 Primero la difusién de un material muy apto, de las fuentes informativas 

papel y tinta y después la maquina de Gutenberg son algunas de las etapas 

destacadas de! desarrollo tecnolégico en este proceso. Hoy en dia la cantidad 

de informacién es ain mas amplia con el uso de los mass media y los sistemas 

computacionales. Lo caracteristico de la era cibernética es un acceso y dispo- 

nibilidad de informacién de distinta indole --ademas, de manera muy rapi- 

da— hipotéticamente ilimitados'**, 

Los libros siempre han estado sujetos a un control de determinado tipo: 

ideoldgico, religioso, politico, moral, etcétera. El contenido de los primeros 

™ Seria interesante conocer la proporcién cuantitativa entre la cantidad de poblacion y de libros, y 

también de la gente de una u otra manera relacionada con libros en diferentes épocas histéricas. Tal 

vez este dato podria ser util para las teorias asociadas con el fendmeno de entropia. 
5 Aqui nos sustraemos de los aspectos sociales y econémicos del asunto. 
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libros no abarcaba muchos temas de la vida. Con el paso del tiempo se hace 

evidente la ampliacion de los aspectos que “merecian” ser escritos en los li- 

bros. Es notoria la diferencia de los géneros de distintos periodos a favor de 

los Ultimos siglos cuando la cantidad de tipos de textos crecié considerable- 

mente. El libro medieval primordialmente tenia una orientacién filoséfico- 

religiosa. Los temas que son caracteristicos para el Renacimiento, o para la 

época moderna, son en su mayoria los textos cientificos. El poder intelectual 

cambia el rumbo: de la autoridad de la Iglesia hacia la autoridad de la ciencia, 

lo que conduce al reconocimiento de los saberes individuales: 

Emancipation from the authority of the Church led to the 

growth of individualism, even to the point of anarchy (Rus- 
sell, 1972:493). 

Al mismo tiempo aparecen las novelas e historias sobre la vida cotidiana, 

es decir, surgen varios géneros nuevos distintos, tanto por su contenido como 

por su forma. La tecnologia misma, entre otros factores, permitia difundir la 

nueva literatura, creando de esta manera una cultura nueva. 

En toda época ha existido la censura. Definitivamente, el trabajo de cen- 

sor ha cambiado, pero sin dejar intacta la idea misma de esta labor: limitar, 

reducir y rechazar los textos destinados al ptblico. Sin embargo, también en 

este aspecto se observa una tendencia democratizante. El texto de nuevo tipo, 

el texto electrénico, que ha entrado ampliamente en Ja vida cientifica, politica, 

econémica y cotidiana a fines del siglo XX, es muy dificil que sea sometido a 

la censura porque se crea sobre redes informativas que siempre se encuentran 

en un estado abierto, debido a la posibilidad inherente de incluir una informa- 

cién nueva (un fragmento, texto o libro) cada vez, en cualquier momento y 

practicamente hasta el infinito, De esta manera, cualquier tipo de texto puede 
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circular libremente por todo el espacio computacional del mundo, el ciberes- 

pacio. Las constelaciones informativas de Internet son ejemplos de esto. 

Por supuesto, aqui también existe algo que limita y reduce la difusion de 

informacion, pero el papel de censor no lo desempefia una persona o un grupo 

de personas (inclusive en forma de estado): lo que restringe el acceso a Ia in- 

formacion y diferencia es la situacién econdmica de un pais dado, de los gru- 

pos de personas que componen la sociedad. E] caracter de la censura cambio: 

en vez de ideolégico, se hizo econdmico. 

EI proceso natural de! desarrollo de la escritura y de los libros, que son 

una forma de materializar la escritura, transcurre acompafiado por modifica- 

ciones tecnoldgicas que, a fin de cuentas, son inseparables de este proceso. La 

artesania del libro ha pasado a ser una industria. La mayor parte de la impre- 

sién moderna se realiza por medio de la composicién mecanica y prensas ra- 

pidas; los nuevos métodos técnicos progresan y continuaraén haciéndolo Ile- 

gando a niveles del uso extensivo e intensivo del instrumental cibernético. 
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El libro en la época cibernética y la escritura electronica. 

En el siglo XX surge un nuevo tipo de libro, nuevo tanto por su forma 

como por su funcidn y produccion. Se podria decir que la postmodernidad re- 

gresa y reaviva los elementos que tenian lugar en distintos periodos del pasa- 

do, relacionados con la cultura escrita en general. La época contemporanea 

con la tecnologia y técnica electrénica digital moderna lleva a cambios tanto 

en el funcionamiento y la forma de textos, como en el pensamiento propio de 

los hombres. La memoria y conocimiento siempre habian existido en una rela- 

cién directa con la escritura que representaba un "almacén" inmediato para ser 

utilizado en cualquier momento. 

Desde hace varios siglos, en Occidente, la escritura se asocia fundamen- 

talmente con el libro impreso. Esta forma de escritura, el libro, fue considera- 

da la mas valiosa y, finalmente, desplazo la organizacién y expresién de cono- 

cimiento medieval materializadas en los manuscritos. El siglo veinte experi- 

menta el auge de la imprenta y al mismo tiempo ha empezado a sufrir el des- 

plazamiento del libro impreso comprobando el hecho de que la imprenta es 

solo una (y no la Unica) de las formas de producir libros. 

Asi, como en su época la escritura antigua cambié la conciencia del 

hombre, también actualmente la escritura electrénica esta transformando los 

modos de pensar y actuar del hombre postmoderno. E! medio computacional, 

siendo un espacio abierto para la escritura continua, hoy es un verdadero con- 

trincante para la memoria humana en el proceso de componer y descomponer 

las unidades informativas'**, 

6 Platon se pronunciaba contra la escritura en general como un medio que debilita la memoria y la 
excluye de las formas superiores del pensamiento, comprensién y comunicacion. Ver a Neel (1988) 
acerca del tema de la escritura en las obras de Platén. 
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A partir del ultimo tercio del siglo XX, se han empezado a utilizar com- 

putadoras tanto para trabajos mecanicos que permiten activar todos los cono- 

cimientos previos, como para trabajos intelectuales y creativos que cambian 

las ideas e imagenes del mundo. 

Observando detenidamente la escritura electronica es importante tener en 

cuenta que todas las formas de la escritura tienen sus principios y referencias 

en los tiempos remotos que habian servido de base para su desarrollo. Sus 

formas nuevas —las que en un principio parecen totalmente ajenas a las for- 

mas anteriores y antiguas y, por lo tanto no faciles para incluirlas en un siste- 

ma ya establecido de elementos—, en realidad, no son tan nuevas. Vista como 

un proceso, la escritura electronica (asi como la escritura impresa y manual) se 

presenta en funcién de una tecnologia que se ha desarrollado con los medios, 

instrumentos y materiales modemos. Las tablillas de barro fueron cambiadas 

por el papiro y el pergamino, los cuales, a su vez, fueron sustituidos por el pa- 

pel. 

Actualmente Ia funcién de todos estos materiales la realizan las computa- 

doras. Los sistemas cibernéticos ofrecen una posibilidad nueva y de gran po- 

tencialidad para avanzar no sélo en la comprension de los procesos culturales, 

tecnolégicos y comunicativos, sino que también crean las condiciones de 

cambio en el modo de percibir el mundo, de pensar y de actuar. 

The study of computers, writers and the writing process offers 
enormous potential for our understanding of human written 
communication and for technological development. We must 
not however forget the implications that such understanding 
and development may have on our society and on intercultural 
communication (O'Brian, 1992: VIII). 
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En nuestra época del boom informatico y del progreso electrénico digital 

ha cambiado mucho Ia nocion de libro y ha adquirido un significado mucho 

mas amplio: como una entidad no lineal, no cerrada y no aislada. Igual a la 

maquina de Gutenberg, que marcé una revolucion cientifica a mediados de! 

siglo XV (plenamente apreciada unos siglos después), hoy en dia la computa- 

dora cambia la imagen del libro y lo convierte en una herramienta de escritura 

multidimensional, o "espacial" que, por su capacidad tecnoldgica e ideolégica 

presenta un fenémeno ecléctico y puede integrar practicamente todas las posi- 

bilidades de lo que se comprende bajo el término de Jos mass media: \a radio y 

la television, el libro impreso y el periddico, todos los medios de comunica- 

cién e, incluso, las representaciones musicales y artisticas. 

La nueva tecnologia que conquista un terreno cada vez mas amplio, fre- 

cuentemente reemplaza el proceso llamado lectura. Debido a esto, el libro 

empieza a desaparecer de la esfera de las actividades comunes y cotidianas, lo 

que es alarmante para la gente cuya ocupacién profesional esta relacionada 

directamente con los libros (su creacién, produccién o interpretacién). En rea- 

lidad, no existe el problema de la posible desaparicién de los libros de la vida 

humana, porque se trata de una progresién constante y de modificaciones: de 

su forma, tecnologia de produccién, funcionamiento y propésitos. 

Ademas, es demasiado temprano hablar de la desaparicién del libro im- 

preso, al cual la mayoria de la gente culta esta acostumbrada: la época actual 

es una época de transicién, en la que los medios comunicativos y cibernéticos 

todavia no han sustituido todas las fuentes informativas, estéticas y particu- 

larmente al libro, como una de éstas'’’, El mundo todavia se encuentra apega- 

do a la tradicion y forma antiguas de leer. El optimismo natural en cuanto a la 
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larga sobrevivencia de los libros, se basa en la propia historia multisecular de 

la escritura: 

No obstante, hay razones para creer que la historia del libro no 
acabara con el fin del siglo XX. No es puro azar que se luche 
empefiadamente contra el analfabetismo alli donde todavia 
domina y que el libro desempeiie un papel principal en las ta- 
Teas culturales de la UNESCO, Habra siempre una mision para 
este practico medio de comunicacién que posee la ventaja 
esencial sobre todos los demas de no ser pasajero como ellos, 
sino un perdurable depdsito de pensamientos y saberes, accio- 
nes, sentimientos y fantasias de la humanidad, siempre dis- 
puesto a abrirse de nuevo (Dahl, 1986:292). 

Asimismo, es de importancia hacer notar que el libro es uno de los me- 

dios de comunicacién y una de las formas de manifestar pensamientos y sen- 

timientos. A} igual que los demas instrumentos intelectuales y estéticos, puede 

ser modificado, transformado y aun disuelto en otros medios, lo que no signi- 

fica de ninguna manera su desaparicién (como el latin, por ejemplo, que no 

desaparecié, sino que se transformé, difundié y disemin6). El libro de hoy se 

acerca a los demas medios cuyo valor no es justo disminuir. Al subestimar el 

papel de los mass media y, de esta manera, de la tecnologia en general que 

evidentemente se encuentra en un nivel muy alto, la gente culta puede obsta- 

culizar el desarrollo de los fenémenos a los que es fiel. 

En realidad nuestra civilizacion es una civilizacién libresca: su 
tradicionalismo y originalidad, su seriedad y sentido de la res- 
ponsabilidad intelectual, su inigualada fuerza imaginativa, y su 
creatividad, su comprensién de la libertad y su tutela de ésta 
son activos que descansan en nuestro amor a los libros. Con- 
fiemos que las modas pasajeras, los medios de comunicacién y 

  

°” Es dificil e innecesario, pronosticar el dominio absoluto de los medios telemdticos (las teleco- 
municaciones y la radio). 
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los ordenadores nunca malogren o debiliten nuestra intima 
vinculacién personal con los libros (Popper, 1995:150). 

EI fendmeno de los medios de comunicacién masiva ha adquirido un pa- 

pel determinante en el desarrollo tecnoldgico, cientifico, sociopolitico y cultu- 

ral. Los mass media no sélo son una sefial del nacimiento de una nueva socie- 

dad, la sociedad postmoderna, también la caracterizan: es una sociedad hete- 

rogénea, compleja y, en cierto sentido, cadtica, pero en este caos relativo resi- 

den las esperanzas de democratizacion y emancipacion. La llamada telematica 

revela la necesidad de cambios en lo que respecta a enfoques y a la misma 

percepcion de la realidad. 

Ante todo: la imposibilidad de pensar la historia como un cur- 
so unitario, imposibilidad... que da lugar al final de la moder- 
nidad, no surge sdlo de la crisis del colonialismo y del impe- 
rialismo europeos; sino que es también, y quiza en mayor me- 
dida, resultado del nacimiento de los medios de comunicacién 
de masas (Vattimo, 1994(b):78). 

Probablemente, el medio computacional es el que, junto con los telemati- 

cos, realmente marca la divisién entre dos etapas histéricas: la modernidad y 

postmodernidad. El cibernetismo, comprendido como un fenomeno histérico 

sumamente complejo, esta penetrando en todas las esferas de vida y sigue ob- 

teniendo un papel de importancia inapreciable. 

Debido a esto, los antiguos conceptos del libro y de la escritura en gene- 

tal requieren una redefinicién y reapreciacién. La idea de escritura tiene que 

separarse de la idea de un libro volumen (manuscrito 0 impreso) y salir del 

logocentrismo teoldgico. EI libro no es una totalidad finita (como se percibe 

en su forma tradicional) que engloba y encierra la verdad con una pretensién 

de ser absoluta. La escritura no es un libro, sino es un modo de vivir, pensar y 
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expresar, es lo que se descubre en Ja superficie del texto (Derrida). Lo que se- 
para al libro de la escritura es la linealidad de uno y la no linealidad de la otra. 

El ambiente cibernético transforma el libro, lo hace funcionar de manera 
distinta y lo une con la escritura. La estructuracién reticular, o hipertextual, 

asemeja y hace coincidir a la escritura, como un proceso intelectual, y al libro, 

en su esencia nueva, es decir no como una entidad acabada, en funcién de la 

pluridimensionalidad. 

Es obvio que la cultura postmoderna estd sustituyendo las nociones de li- 

bro y de escritura, en el sentido antiguo de las palabras, por las de libro y es- 

critura electrénicos que no se adecuan a las tecnologias de manuscrito ni de 

impresion, sino que son viables y aptas para las tecnologias nuevas, computa- 

cionales. 

Cuando uno analiza los supuestos sobre los que estén cons- 
truidos los poderes académicos (pero también culturales y po- 
liticos), se amenaza a la fuente de la autoridad. Probablemente 
ésta es la explicacién de la violencia de algunas reacciones 
(Derrida, 1989:262). 

Vistos desde estas perspectivas, las premisas tedricas y los estudios cien- 

tificos requieren muchos cambios en cuanto a las bases filosofico- 

metodolégicas, al instrumento del andlisis y al ambiente disciplinario. A pesar 

de ia resistencia de la ciencia académica existente y las perturbaciones de los 

modos tradicionales de leer, comprender, debatir, escribir, etcétera, se deben 

considerar todas las innovaciones intelectuales validas, y darse cuenta que la 

introduccién y aceptacion de éstas en el mundo cientifico dependen plena- 

mente de los aspectos psicoldgicos, politicos e, inclusive, econdmicos. 

 



ASPECTOS PRAGMATICOS DEL HIPERTEXTO 

 



  

EL AUTOR Y EL LECTOR EN EL HIPERTEXTO. 

Del anonimato a la autoria. 

La mayoria de las obras escritas en la época anterior a la de la imprenta 

fue creada en la bisqueda de la Verdad unica. Los manuscritos se estimaban 

por el universalismo del contenido y no por su particularidad y momentanei- 

dad; no se valoraban las opiniones personales que eran consideradas efimeras 

y transitorias, por lo tanto, el papel del autor no tenia importancia. Ademas, 

ninguna ley protegia la propiedad literaria. El autor no percibia retribucién 

alguna y no podia contar con ningtn beneficio econémico producido por su 

obra; “tan s6lo dedicando un libro a algtin rico mecenas podia obtener por ella 

una retribucién en dinero efectivo” (Dahl, 1982:37). 

El lector-intérprete de este tiempo habia sido la unica razén y la unica 

causa para la expresion de la Verdad. El estatus cultural y la estimacién del 

lector, quien, ademas, mandaba escribir libros, se mantenia en un nivel privi- 

legiado. No es extrafio que en aquella época no hubiese escritores profesiona- 

les (profesionales eran sélo los escribas), ya que tampoco no habia lectores 

profesionales. Ademas, la literatura tenia mucha semejanza con las obras tra- 

dicionales orales’* no sélo por su manera practicamente impersonal, sino 

también por los objetivos que tenia y los métodos que utilizaba. 

E] propdsito de los autores no era crear para ser apreciado, sino para 

transmitir un mensaje, que reflejaba lo esencial de la vida a sus lectores sin 

8 Una obra oral tradicional es ta que no tiene autor. 
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importar si hubiese o no el reconocimiento personal. El valor de la palabra es- 

crita era tan alto y, al mismo tiempo, su difusién tan relativamente escasa, que 

inevitablemente el autor se encontraba bajo condiciones de un control autorita- 

rio y en dependencia directa del intérprete, quien era un sacerdote, un gober- 

nante o representaba algun tipo de poder. Probablemente a causa de esto la 

escritura manuscrita tenia un cardcter colaborativo, y los que se responsabili- 

zaban por la creacién de un libro no se limitaban a una sola persona (autor, en 

sentido moderno de la palabra), sino que talleres o escuelas completos eran 

quienes creaban un texto, "a phenomena which is certainly common in many 

professions" (O'Brian, 1992:X). Tal situacién duré casi dos mil afios. 

Hace poco mas de cinco siglos, con la imprenta —mas exactamente, con 

la gran cantidad de sus consecuencias— se crearon las condiciones para que la 

obra escrita adquiriera un elemento importante y explicito para el pensamiento 

posterior, el concepto de autor. El propésito de la lectura cambidé su rumbo 

hacia la estimacion de una opinion particular, hacia la apreciacién de {a alta (o 

baja) calidad creativa de cada obra y hacia el “descubrimiento” de la vida par- 

ticular de autor. La interpretacién de una obra escrita dejo de significar una 

busqueda de la Verdad unica y universal; al contrario, mostré la gran variedad 

de percepciones del mundo unico y ia pluralidad de verdades. Por supuesto, en 

esta paleta de pensamientos distintos siguen existiendo los canones preesta- 

blecidos y las concepciones dominantes, mds apreciadas y valoradas. 

Sin embargo, con la imprenta también surgié la posibilidad de comparar, 

seleccionar y preferir: un autor determinado se adecua a mi verdad de manera 

mas cercana que otro. Asimismo, identificar al escritor y descodificar su obra 

se hizo una tarea nueva en el proceso de leer cuya naturaleza se transform6 

considerablemente. 

EI papel de autor cambié enormemente en las condiciones de los libros 
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tipograficos. Se hizo importante firmar lo escrito para que nadie confundiera a 

un autor con los demas. La responsabilidad ideolégica por el libro la tiene el 

sujeto quien lo firm y, al aceptar esta responsabilidad, el autor se hace mas 

independiente de su intérprete, como no lo habia sido en épocas anteriores. 

Ahora es el intérprete quien se subordina al autor y se convierte, asi, en una 

"marioneta” del autor y su obra. 

A partir de entonces, el autor no sélo es considerado como un individuo 

que crea libros, sino también debe ser visto como un “principio de agrupacién 

del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de su 

coherencia” (Foucault, 1982:11). Este principio empezo a realizarse de mane- 

ra indispensable practicamente en todos los tipos de textos: en la literatura, la 

filosofia y la ciencia. Entre paréntesis, vale la pena también mencionar las 

obras artisticas, musicales, arquitecténicas y otras’’. 

En este periodo se marcé la diferencia entre sujeto que habla y uno que 

escribe. Si los mensajes se transmiten facilmente en el anonimato!° de manera 

oral (me han dicho que... 0 yo he escuchado que...) y no tienen necesidad de 

autor; el que escribe tiene que satisfacer ciertas exigencias, por to que respecta 

al contenido y a la forma de expresarse!*). 

La lengua hablada, que siempre ha permanecido ligada a su productor, se 

materializa con todos los rasgos extralingiisticos (gestos, mimica, movimien- 

tos y otros) que acompafian a una produccién personalizada. El hablante no 

necesita comprobar su identidad porque esta presente de manera efectiva y su 

palabra tiene la autoridad. 

'' | Acaso, no proviene el deseo de poner firmas como el de los “vandalos” que graban y pintan en 
los arboles, muros de los museos, etcétera, de este principio medieval? 
“° Los rumores, chismes 0 algo semejante es un ejemplo muy ilustrativo de esto. 

Son excepciones las formulas técnicas, los decretos, contratos, etcétera, que son fenémenos mu- 
cho mas recientes. 
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La lengua escrita, o mas bien su producto formalizado (un articulo, un li- 

bro, un periddico, etcétera) no se vincula directamente con el momento y lugar 

de su generacién, sino que esta distanciada del momento de la produccién y, 

ademas, se despersonaliza: 

Histéricamente, la escritura personal es neutralizada primero 
por la de los escribas, luego el texto impreso y dactilografiado. 
Actualmente, en la vida social, no queda practicamente nada 
personal mas que la firma, también amenazada (tarjetas mag- 
néticas), o la carta manuscrita destinada a los grafologos, para 
identificar o caracterizar al escritor. La escritura suele ser neu- 
tralizada y pierde los caracteres extralingiiisticos de su produc- 
cién, sin que se pierda por ello el origen del texto. El autor au- 
sente se hace presente a través del lenguaje (su nombre esta 
escrito) (Rey-Debove, 1996:101). 

La palabra de un tercero debe ser confirmada para darle un valor de auto- 

ridad. La firma o el nombre del autor justifica este valor. 

Merece la pena notar que el papel del creador varia segun el género lite- 

rario. Si en la creacién literaria la funcién del autor no ha cesado de reforzarse 

hasta hoy, en el discurso cientifico, la misma funcién se ha transformado noto- 

riamente. Asi, en la Edad Media la atribucion a un autor era un indicador de la 

veracidad discursiva; desde el siglo XVII la funcién del autor de un texto 

cientifico se ha borrado y ahora apenas sirve para dar nombre a un fendmeno, 

teorema o sindrome. Es una tendencia general que se basa en la complejidad 

misma de los objetos y fenémenos de investigacién y requiere colaboracion de 

distintos grupos cientificos. Sin embargo, en la ciencia todavia, y alin mas en 

las disciplinas sociales y humanisticas, el papel tradicional del autor sigue 

siendo importante: sin referencias a un autor famoso y respetado es dificil ar- 

gumentar. 

EI paso del libro manuscrito al libro impreso fue el paso del anonimato a 
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la autoria. La tecnologia tipografica hizo el libro mas democratico en el senti- 

do de su difusién y accesibilidad, pero al mismo tiempo establecié la “dictadu- 

ra” del autor: millones de lectores leen a un autor, lo estudian y propagan. Si 

el autor se habia convertido en una figura dominante, el lector, en cambio, se 

limité a ser "el simple visitante del castillo del autor" (Bolter). 

La influencia del desarrollo tipografico fue impresionante y se podria de- 

cir que toda la cultura occidental gira alrededor de las actitudes basadas en la 

imprenta. Una de las consecuencias de esto consiste en la creacion y la creen- 

cia, que es mas fuerte y durable, de una imagen del texto como una entidad 

unitaria y permanente. Cambiar esta imagen resultaria, y de hecho Io experi- 

mentamos hoy, en muchos cambios en todo el pensamiento occidental: 

La pérdida de la creencia en la textualidad unitaria podria pro- 
ducir muchos cambios en la cultura occidental, y a menudo 
con un costo elevado, si los juzgamos segun nuestras actitudes 
actuales basadas en la imprenta (Landow, 1995:75). 

En la época de los manuscritos, las fronteras de un texto no estaban mar- 

cadas rigidamente, pues siempre existia la posibilidad de intervenir en el texto 

por parte de los escribas y la manera anénima no importaba. En cambio, en el 

tiempo de la imprenta, el texto (el libro) obtuvo una forma estatica y sdlida; el 

texto de autor excluy6 la posibilidad de las intervenciones directas: ya no ha- 

bia espacio y posibilidad para los comentarios, referencias, etcétera, éstos 

creaban su propio corpus textual, ajeno a la estructura del libro de tal autor, La 

imprenta condujo a cambios de valoraciones: el punto de partida paso a ser el 

individuo como sujeto creador y responsable de sus acciones y “la originali- 

dad y paternidad espiritual se hicieron valores reconocidos socialmente” 

(Schlieben-Lange, 1987:116). 
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Asimismo, cambio el significado del término autoridad. E1 que tiene la 

autoridad ahora, es el autor: sus palabras estan copiadas y conservadas, su 

pensamiento se coloca en primer plano, lo citan y asi la cultura —occidental— 

puso en el centro al sujeto. 

A partir de entonces la ocupacion profesional de la critica literaria con- 

siste en decidir y prescribir a quién leer y a quién dejar sin atencién y crear 

una imagen bastante restringida de la “buena literatura “| a pesar de la gran 

variedad de géneros y estilos, que surgieron en la etapa del libro impreso, La 

ensefianza de la lectura y la educacién propia seguia realizandose segun los 

ejemplos "correctos” y los textos cuyos autores fueron considerados "clasi- 

cos". Naturalmente la idea de la canonizacién de los grandes autores surgid 

antes de la imprenta; sin embargo, se le puede atribuir en gran medida a ésta el 

establecimiento de las relaciones nuevas entre el autor y el lector del texto. 

El proceso democratizante, —por su esencia objetivo, ya que la tecnolo- 

gia permite la difusion facil y relativamente rapida de grandes cantidades de 

informacién—, no ha podido desarrollarse plenamente, pues esta acompafiado 

por un conjunto de acontecimientos ideoldgicos, politicos, sociales, econémi- 

cos, etcétera. Sin embargo, la tendencia general hacia la democratizacién del 

libro y de la escritura sigue su paso: en comparacion con la época del manus- 

crito, la época de la imprenta libera mas la informacion. 

La tecnologia cibernética doté de significado revolucionario al postmo- 

dernismo que se distingue por considerables cambios en la misma conceptua- 

lizacién del mundo, lo que, a su vez, se refleja, en cuestionamientos y dudas 

acerca de todo lo que antes se habia aceptado de manera indiscutible y axio- 

matica. Asi, los papeles del autor y del lector también han empezado a verse 

de manera distinta, y con esto, la creacion e interpretacion de textos. 

La conciencia contemporanea, que tiende a observar al mundo como un 
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complejo de constituyentes heterogéneos y coordinados entre si y que analiza 
la realidad en su estado dindmico, deja de considerar al autor como una figura 

central, es decir, la tnica que origina el texto. El autor esta involucrado en un 

proceso, representa una parte de un fendmeno complejo y cambiable y, en este 
sentido, es un elemento mas, que no tiene ni importancia, ni prioridad mayo- 
res. 

Roland Barthes, por ejemplo, declara la muerte del autor. El texto, dice, 
no representa una cadena de palabras que expresa un sentido unico (el mensaje 

del autor), sino que es un espacio donde se combinan y se discuten diferentes 

modos escriturales, ninguno de los cuales es primario; el texto esta tejido por 

las citas que provienen de miles de fuentes culturales. E] autor, entonces, sdlo 

puede imitar lo que se habia escrito antes, lo cual, a su vez, habia sido creado 

sobre escritos anteriores; lo que hace el autor es sélo mezclar y combinar dife- 

Tentes maneras de escribir. Asignar el autor a un texto, por lo tanto, significa 

parar el proceso de escribir, dotarle un significado unico y cerrar el texto 

(Barthes, 1994:388). 

Detraés de la muerte del autor, declarada metaforicamente, se ve clara- 

mente el reconocimiento de la importancia del lector. La lectura e interpreta- 

cién de una obra adquiere el mismo valor que su creacion. Un texto no sélo 

pertenece a su autor, sino también a su lector quien también, aunque de otra 

manera, participa en la produccion literaria: 

E] texto se acabala de un modo sui generis que depende de la 
competencia del lector: de su saber, su método, la direccion de 
su interés, la determinacién de su perspectiva (filoldgica, so- 
ciolégica, psicoanalitica, semidtica, etcétera) (Beristain, 
1993:203). 
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El lector vuelve a ser una figura basica y, lo que es mas importante toda- 
via, se le otorga un papel activo en el proceso de lecto-escritura, ya que la di- 
fusion del libro, su sobrevivencia, depende del lector. El texto es una constela- 
cidn de referencias, citas y reflejos culturales, es decir, no es otra cosa mas que 
una manifestaci6n lingitistica que adquiere su unicidad e inteligibilidad en el 
momento de la lectura e interpretacién y no tanto en e! momento de escribir. 
EI texto, visto como un proceso dindmico y colectivo, permite reconocer que 

el lector también es un productor del significado, lo que se hace mas evidente 

en la aplicacién de la escritura hipertextual electronica. 
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El lector del hipertexto. 

El medio cibernético rompe con la nocién canonizada y tradicional de 

texto y ofrece mas flexibilidad en las representaciones formales, despegandose 

y diferencidndose de los modelos establecidos. Las estructuras alternativas, 

que no son lineales, permiten deshacerse de los textos ejemplares (la literatura 

obligatoria) para imitar, ya que en el ambiente hipertextual no existen textos 

que no merezcan atencién alguna: “no text is so trivial as to be outside the 

bounds of humanistic study” (Scholes, cit. por: Bolter, 1991:153). 

En la escritura electrénica se borra la antigua distancia entre el autor yel 

lector, porque la misma idea de escribir y leer cambia: Para crear un texto es- 

crito ya no se necesita esta etapa de la concepcién previa (zdmysel en ruso, lo 

que se puede describir aproximadamente como una elaboracién ideal de texto 

que precede al momento de escribirlo), ni pluma, ni papel; para leer uno no va 

a disponer de un libro terminado y uniforme. En el mismo momento de escri- 

bir en la computadora, es necesario buscar, seleccionar y combinar la informa- 

cién deseada que pueda aparecer en forma textual, musical, grafica o video. 

Para leer hay que pasar por los mismos procesos de navegar, buscar y selec- 

cionar. En el momento de ejecutar en la pantalla y relacionar por lo menos dos 

unidades informativas, el lector se convierte en autor. El lector empieza a 

"viajar", 0 a "navegar", por todo el espacio informativo: 

The reader comes to understand the sentences by activating the 
link and moving from one to the other. That movement, medi- 
ated by the computer, is the reading of the sentence (Bolter, 
1991:60). 

En el ambiente computacional se fusionan dos procesos que antigua- 
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mente se presentaban separados: el proceso de la creacién del texto y el proce- 

so de la lectura. En general, el hipertexto intensifica el] trabajo intelectual y 

"permite apropiarse de los fenémenos de la vida espiritual —ideas, pensa- 

mientos, obras— en sus interrelaciones" (Subbotin, 1994:29), 

De esta manera, el texto se crea por medio de la lectura que presupone 

una actitud propia de la produccién textual. Ademés, la intencién del autor y 

del lector coinciden totalmente en la escritura interactiva hipertextual. 

E] autor del libro impreso se presenta en su texto implicitamente, su figu- 

Ta permanece invisible en el texto. La presencia del autor/lector en el “libro” 

electrénico se explicita en el momento de “abrirlo”. Asi como el autor tradi- 

cional “viaja” por el espacio (invisible) de su memoria, conocimientos y sen- 

timientos, el lector del hipertexto navega por el espacio (visible) cibernético 

informativo. La funcién operativa del usuario materializa los procesos inte- 

lectuales que realiza el autor de un texto presentado en forma impresa. 

Vale la pena notar que el proceso de lecto-escritura en el medio electré- 

nico explicita el proceso intelectual en general y permite trazar un paralelo con 

la relacion entre el pensamiento y la lengua: el desarrollo de uno se encuentra 

en dependencia del otro. Bajo estas condiciones, en las cuales cada texto nue- 

vo ya no es una enunciacién "autorizada", sino sdlo una de las posibles inter- 

pretaciones, e] autor y el lector se unen en la misma persona. La posici6n pri- 

vilegiada del autor, lo que ha sido caracteristico durante toda la época del mo- 

dernismo, ahora se acaba; tampoco puede resurgir la prioridad del intérprete 

que marcé la escritura de la Edad Media. El concepto de usuario esta sustitu- 

yendo las nociones del autor y del lector. 

La complejidad que propone Ja nueva escritura electrénica conduce a 

ciertas dificultades: la lectura hipertextual misma “obliga” al usuario a ser ac- 

tivo en el sentido de ejecutar constantemente los vinculos entre distintos nodos 
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informativos para producir textos, lo que presupone un trabajo intelectual 
bastante tenso'*?: 

La lectura del hipertexto exige del lector una actividad inte- 
lectual muy alta que es complementaria para la lectura de un 
texto ordinario. El lector del hipertexto escoge constantemente 
Su propia ruta de lectura, hace su propio camino para penetrar 
al contenido que se le ofrece... El trabajo del lector que con- 
siste en organizar el material de lectura estd muy cercano al 
trabajo del autor del texto lineal (Subbotin, 1994:33)'%, 

Existe otro tipo de dificultad para un lector que esta acostumbrado a la 

lectura lineal. Muchas veces los lectores tienen como propésito entretenerse y 

relajarse al leer un libro. Este descanso, que ofrecen los best-sellers populares, 

crea las condiciones en las cuales el lector se convierte en un lector totalmente 

pasivo: el autor tiene todo el poder sobre é1 y lo usa como una marioneta, pues 

la fuerza de la palabra escrita se realiza de manera subyacente e inconsciente 

para el lector. 

Al contrario, la literatura hipertextual es plenamente interactiva, donde se 

sobreentiende que el lector tome la funcién del autor y, en vez de ser llevado 

segun la concepcién en torno de la cual se desarroila un libro impreso, crea 

sus propias ideas y propuestas de manera mas independiente, porque éstas van 

a ser originadas de la informacién que formalmente se presenta sin acabados 

ideolégicos impuestos. Al hacerse responsable frente a si mismo por la pro- 

ducci6n textual, el lector tiene menos oportunidades para descansar intelec- 

tualmente, lo que muchas veces no corresponde realmente a las metas del lec- 

tor tradicional: 

  

'® Una novela electronica Victory Garden de Stuart Moulthrop, por ejemplo, contiene 993 nodos 
textuales con 2084 ligas entre ellos. 
“® La traduccion es mia: T. S. 
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This is active reading, to be sure, and not for everyone, proba- 
bly not the sort of thing a passive reader would take to the 
beach for a lazy vacation (Deemer, tomado de Internet). 

Los principios y los propésitos de la escritura electrénica, la cual indis- 

tintamente contiene la nocién de lectura, difieren de las escrituras precedentes, 

por lo tanto también difieren los conceptos antiguos de autor y de lector con 

los actuales. Asumir esto plenamente significaria un cambio revolucionario en 

la cultura y el pensamiento. 
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£1 autor del hipertexto. 

La autoria de un texto impreso, en la mayoria de los casos, es algo que no 
se pone en duda: un libro practicamente siempre comienza con el nombre de 
su autor. El autor, durante un largo periodo, ha sido un concepto indiscutible: 
es alguien quien escribe y firma libros. 

Al contrario, es dificil asignar un autor al hipertexto, o que alguien lo pu- 
diese firmar, como es comin en el caso del texto impreso. El concepto de au- 
tor del hipertexto no es homogéneo y se compone de un conjunto de elemen- 
tos de variada procedencia'**. Debido a esto, el andlisis del fenémeno del 

“autor” puede realizarse desde distintos puntos de vista sin olvidar, por su- 

puesto, que cada uno de los aspectos presupone la existencia del otro. El autor 
de un texto "abierto" y “mévil” (hipertexto) ya no es una persona particular, a 
quien se le pide revelar y manifestar el “oculto sentido del discurso”. 

E] hipertexto crea una presencia virtual de todos los autores (de distintos 

géneros y tiempos), en sentido tradicional de la palabra, que han contribuido a 

la escritura electronica. Los escritores cuyas obras, de manera completa o par- 

cial, estén conservadas en la “mente” computacional constituyen una de las 

partes del concepto “autor”. El usuario puede navegar por sus textos enfren- 

tando, comparando 0 combinando los fragmentos de sus libros de manera 

bastante libre, es decir, sin preocuparse por la busqueda de la concepcién pri- 

maria del autor. Se podria, tal vez, definir la participacién de los escritores, 

cuyos libros ya fueron publicados y sélo posteriormente diseminados en el 

espacio hipertextual, como una participacién involuntaria y pasiva, porque 

pensaron sus obras para otro medio de produccién, la imprenta, con las conse- 

cuencias culturales relacionadas con esta tecnologia. 
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Otra parte del fenémeno autor la constituyen los lectores de hipertexto 

quienes, a la vez, pueden denominarse autores por su creativa actividad. A 

pesar de la libertad que tiene el lector del libro electrénico, viajando de una 

“pagina” hipertextual a la otra, la posibilidad de navegar esta predeterminada 

Por otro grupo de autores, los cuales simult4neamente son lectores. 

Los autores de este tipo establecen los vinculos hipertextuales antes de 

que la informacién se presente en la pantalla de la computadora. La genera- 

cin de las ligas entre los nodos no es un proceso mecanico, al contrario, se 

relaciona con la comprensién e interpretacién de los textos, lo que es un tra- 

bajo intelectual y creativo en su esencia. Greg Ulmer, por ejemplo, esclarece 

este trabajo organizando su ensayo de hipermedia (“hypermedia essay”)'* con 

base en los nodos-citas de distintos autores (Engelbart, Billington, Walter, 

Landow, Franklin y otros) vinculados entre si por el tema comin. 

También existen autores que aprovechan la escritura electronica y crean 

obras especialmente para su uso en el espacio hipertextual. Aunque tos libros 

computacionales, en la mayoria de los casos, todavia no tienen estructuras 

completamente abiertas, si contienen los rasgos principales de los sistemas 

hipertextuales: tienen varias opciones para desarrollar la trama, no estan suje- 

tos a un fin o a un comienzo unicos y permiten al lector ser un productor y no 

consumidor del texto (Barthes). 

En el proceso de creacién de hipertextos también est4n involucrados los 

programadores, cuyo trabajo no se limita a los aspectos puramente técnicos. 

La programacion crea las condiciones para una lectura inteligible y her- 

mosa: 

  

'4E stos elementos, en el proceso real de la lecto-escritura hipertextual, no se perciben por separado. 
“5 E] articulo “Gramatology. Hypermedia.” (Internet), 
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Programming is best regarded as the process of creating works 
of literature, which are meant to be read. Literature of the pro- 
gram genre is performable by machines, but that is not its main 
purpose. The computer programs that are truly beautiful, use- 
ful, and profitable must be readable by people (Knuth, tomado 
de Internet). 

Este tipo de autor es el que menos interesado esta en los resultados ideo- 

légicos de la escritura, por lo tanto es el mas objetivo entre todos los demés. 

Su tarea principal consiste en suministrar y garantizar el trabajo del lector en 

el nivel de la creatividad maxima y la libertad plena de las influencias del au- 

tor. 

Asi, el concepto de autor se extiende tanto que pierde el sentido indivi- 

dualizado que le impusieron el libro manuscrito y el libro impreso. El hiper- 

texto crea la presencia virtual de una gran cantidad de autores: 

La extrema facilidad de conexién del hipertexto suprime el 
aislamiento fisico del texto individual caracteristico de la tec- 
nologia de la imprenta; la presencia de autores individuales se 
vuelve a la vez mas accesible y mds importante. La flexibili- 
dad propia de esta tecnologia de la informaci6n centrada en el 

lector significa, muy simplemente, que los autores tienen una 
mayor presencia en el sistema como colaboradores y partici- 
pantes y como lectores que escogen su propio trayecto por el 
sistema (Landow, 1995:116). 

El propésito comtn de todo el grupo de autores, que ni siquiera estan 

vinculados directamente entre si, es hacer mds eficaz el trabajo intelectual cu- 

ya independencia de! autoritarismo se muestra en el anonimato de la produc- 

cion escritural. Por supuesto, en nuestra época de transicién de la literatura 

impresa hacia la literatura hipertextual, todavia tiene lugar la costumbre de 

buscar al autor detras de cada texto o libro, sin embargo, la tendencia general 
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no es responsabilizar a un individuo, sino involucrar y unir a muchos partici- 

pantes en el proceso creativo comin. Las mismas estructuras abiertas del hi- 

pertexto permiten incluir a todos los informantes hipotéticos que estan rela- 

cionados con el medio computacional’*, 

El hecho de enfatizar el papel del lector, de concebir el texto en forma de 

redes y de la relacién intertextual en la escritura electronica, significa la aper- 

tura de un nuevo tipo de texto que es interactivo y abierto donde las antiguas 

nociones de autor, de libro y de lector adquieren los significados distintos!*”. 

El mundo hipertextual consiste de UN LIBRO GIGANTE que incluye 

toda la informacion del planeta y une a todos los autores quienes perciben su 

papel como un papel de informantes anénimos: 

The real allure of hypertext, it may tum out, is not its alliance 
with the writerly text, but with The Book, with its possibilities, 

through fixed links and narrow path choices, of ever more in- 

genious ways of directing, controlling and surprising the 

reader. The Author may be dead, but his ghosts may be even 
more eloquent (Internet). 

El concepto de autor, prevaleciente durante toda la época moderna, hoy 

en dia pasa a segundo plano y abre el camino al nuevo concepto del lector ac- 

tivo, cuyo potencial intelectual y creativo se manifiesta en el ambiente de la 

escritura cibernética hipertextual de un modo distinto. 

Lo mas importante volvié a ser /o que se transmite, es decir, el dato mis- 

mo y no quién (el emisor) lo transmite, asi como habia sucedido en la Edad 

Media. Actualmente, la situacion textual adquiere un rasgo nuevo y significa- 

‘6 No es casual que muchas paginas hipertextuales contengan un llamado a participar en la produc- 
cién de una informacion nueva. 

‘7 Todavia muchos cientificos ne han aceptado ni asumido estos cambios. 
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tivo que es 1a difusién mas extensa, mas democratica y libre de la informa- 

cién'* y cuyo contenido no se limita a algunos campos determinados. 

  

"8 Por Supuesto, alin es demasiado temprano para hablar de democracia plena, pues hoy en dia 
existe un control —econdmico, en vez del ideologico de entonces— que restringe la difusion de 
informacién. 
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LA INTERPRETACION. 

Dos tendencias en la interpretacion de los textos intencionales. 

EI texto representa un fenémeno de distintos niveles a la vez y puede ser 

observado desde el punto de vista de su creacion y también desde la perspecti- 

va de su “vida publica”. 

El mundo textual se constituye a nivel generalizado por tres componen- 

tes: el texto, el lector y el autor, lo cual puede ser ilustrado de la manera si- 

guiente: 

  

El acto de escribir (un poema, un cuento o un tratado cientifico) siempre 

transcurre en la lucha entre el ‘yo’ del autor, que se expresa y consolida a sj 

mismo en lo escrito, y el ‘tu’ del lector, que evaliia el texto. Estos ‘yo’ y ‘ta’ 
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aparecen como dos tendencias opuestas, dependientes una de otra y encerradas 

en UNO que es el texto, creando, de este modo, un mundo textual: 

The writing “self” remains forever divided. The last thing apt 
to happen in writing is a forever becoming-present ... “I and 
“you” become a dance of oppositions, each operating in the 
absence of the other to appear at all, each negating and af- 
firming the other (Neel, 1988:124). 

Al mismo tiempo, la lectura también fluye en la lucha entre el ‘yo’ del 

lector y el ‘td’ del autor. El lector defiende su derecho de interpretar el texto 

partiendo de sus gustos personales, sus fines, modus vivendi y, en general, su 

universo cognoscitivo; mientras el autor, por medio del producto de su activi- 

dad escritural, el libro, tiene una intencidn, basada en el derecho de autor, de 

ofrecer o imponer sus puntos de vista, ideales y convicciones. 

Tradicionalmente, los analisis que se realizan en el ambiente cientifico 

(de la lingiiistica, critica literaria, semantica y otros) de las academias, se han 

enfocado en Ja relacion entre el autor y su obra, dejando al lector una funcién 

secundaria: descubrir el “sentido obscuro” del texto. Actualmente, cuando se 

ha revalorizado el papel del lector y le han atribuido el derecho de actuar por 

su propia iniciativa, se pone mas atencién a la relacién entre el lector y el tex- 

to, sin tener en cuenta la intencio autoris'”. 

De esta manera, la presente situacién se caracteriza por la oposicién entre 

el enfoque generativo y el enfoque interpretativo. Por un lado, se admite que 

interpretar un texto significa esclarecer el significado intencional del autor; 

  

ay principle, any world knowledge whatsoever in the reader's mind can affect the choice of an 
interpretation" (Dahigren, 1989:149). 
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por el otro, se considera que los textos pueden interpretarse infinitamente y 

también que pueden ser usados por el lector!™. 

Las dos tendencias, —una refleja el enfoque tradicional de la interpreta- 

cién y la otra, pragmatico— en la teoria, se manifiestan como un debate sobre 

el sentido de texto y sobre el contenido del proceso lecto-escritural. En el nivel 

tedrico es imposible unir o hacer coincidir los dos enfoques si se aplican a un 

mismo tipo de textos. Tratar Hamlet desde el punto de vista sexual (por qué 

no desde la biologia molecular?), lo que le ocurrié a un critico en los afios se- 

tenta, es tan ridiculo como imponer al lector del hipertexto rutas de navega- 

cién estrictamente limitadas de antemano. 

Parece que la tendencia pragmatica en la interpretacion de textos surge de 

las corrientes nuevas que conceptualizan los fenémenos del texto, del libro, 

del autor y del lector en el espiritu postmodemista, cuyo principio es un colla- 

ge: rechazo de lo soberano, individual y autonomo en favor de lo colectivo, 

anarquico y anénimo!*!, Ei concepto nuevo de interpretacion —que también 

presupone circunstancias nuevas—, sin embargo, en la practica se aplica (por 

fuerza de una larga tradici6n) a los textos destinados a ser leidos e interpreta- 

dos segtin la manera impuesta por la imprenta. Entonces, no tiene sentido de- 

fender una postura teérica generalizada de Ja interpretacion; parece mas con- 

veniente difundir los enfoques de acuerdo a la especificidad de cada tipo de 

escritura, secuencial o espacial. 

De este modo, se puede evitar no sélo el problema de los derechos del 

autor sobre sus obras o los del lector sobre su manera de observar y analizar, 

sino también el problema de lectura de los textos intencionales por medio de 

‘5° Una discusion acerca del asunto se encuentra en Eco, 1996. 
'5| «Postmodernism: A rejection of the sovereign autonomous individual with an emphasis upon 
anarchic collective, anonymous experience. Collage, diversity, the mystically unrepresentable, 
Dionysian passion are the foci of attention” (Internet). 
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una computadora. Las novelas de A. Dumas o de F. Dostoyevsky son practi- 
camente imposibles de leer en la pantalla de la computadora, porque lo que 

caracteriza la literatura ideoldgica, es la integridad de percepcion. Los hiper- 

textos, por su esencia, son inadmisibles en las paginas tipograficas, ya que la 

escritura electrénica requiere de una estructuracién abierta, lo que se logra con 

la fragmentacién maxima'” de textos anteriormente lineales o creacion de los 
textos destinados para los propésitos de la escritura hipertextual. 

A pesar del reconocimiento del activo papel del lector, la estructura de un 

texto intencional, siendo una organizaci6n bastante rigida y cerrada (el libro 

tiene su fin y su comienzo, la relacién entre los elementos textuales, que son 

los protagonistas, las ideas, etcétera, estd fijada de antemano para el lector), 

subordina la intencio lectoris ala intencio autoris: 

Una caracteristica general del discurso es la organizacion je- 
rarquica de la informacién dentro de su estructura: no todas las 
unidades de informacion pueden tener el mismo rango y la 
misma importancia, sino que deberan estar distribuidas, nece- 
sariamente, segin una escala de relevancia, y organizadas en 
diversos niveles. Siempre encontramos en el discurso una 
perspectiva textual que nos obliga a ver acontecimientos, per- 
sonajes o conceptos de un texto desde un punto de vista de- 
terminado (Eco, 1992:306). 

En su interpretacién, el "buen" lector tiene que seguir y diferenciar los 

elementos textuales y sus funciones en la obra, puesto que son indicadores de 

la jerarquia textual. Estas condiciones obligan al lector a seguir el tema y las 

ideas expresadas y a limitar su propia interpretacién manteniéndola vinculada 

con el tema y las ideas del autor. 

  

La practica de navegacién por Internet muestra que todavia muchas Paginas hipertextuales se 
generan con base en los modelos de los textos lineales. 
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La indiscutible variedad interpretativa no significa que sea infinita, ya 

que un texto publicado es un resultado (no un proceso), es decir, un sistema 

cerrado y terminado'? , lo que presupone algunas limitaciones. En caso de la 

absoluta libertad para el intérprete, gel discurso (oral 0 escrito) del lector mis- 

mo no se volverd algo incoherente, por lo que respecta al mundo textual, y es- 

quizofrénico cuyos sintomas se manifiestan antes que nada a nivel verbal? La 

teoria de la interpretaci6n tiene que mantener cierto equilibrio entre el enfoque 

generativo y pragmatico sin exagerar y sobrepasar los derechos de ninguna de 

las partes del proceso lecto-escritural. 

El lector puede tomar una decisién definitiva en la interpretacién sélo 

mediante una insercién contextual que permite eliminar la ambigiiedad y enri- 

quecer los textos. A pesar del significado transparente del término (‘con- 

texto’), existe en realidad cierta divergencia de puntos de vista en lo que se 

refiere a su uso: en el habito oral o escrito’, Probablemente, vale la pena ge- 
neralizar el concepto de contexto y presentarlo como todas las connotaciones 

histéricas, culturales, lingiiisticas, econémicas, psicoldgicas, religiosas y éti- 

cas, entre otras, que se incorporan al “juego de inferencias”. 

Analizar y comprender un texto intencional presupone contextualizarlo, 

es decir, recrear su ambiente. Asi, las reconstrucciones contextuales siempre 

son ideadas e imaginadas, pero sobre las bases del mismo material textual, ya 

que “la expresién posee un significado virtual que permite que el hablante!® 

adivine su contexto” (Eco, 1987:26). 

'? “A text ... is the result of the manipulation of the possibilities of a system ... In the process of 
producing a text one reduces the range of possible linguistic items” (Eco, Internet). 

* Muchas veces se atribuye el contexto Gnicamente a la teoria del habla. Van Dijk, por ejemplo, 
precisa contexto como “situacién de la interaccién del habla” (Dijk, 1993:272) 0 como “un trans- 
curso de sucesos” que “cambia de momento a momento por un conjunto ordenado de pares ‘aqui - 
ahora’...” (Dijk, 1993:274). 
155 4) igual que la del lector. 
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El concepto de contexto, por lo menos en su acepcion tradicional, res- 

tringe las posibilidades interpretativas en el sentido de que responsabiliza al 

lector frente al autor y frente a la intencién del texto! y, de esta manera, el 

contexto tiene un papel de capital importancia en el proceso interpretativo de 

los textos intencionales. 

  

'% La lectura de los textos mas antiguos nos es dificil precisamente por sus contextos desconocidos 
y obscuros para el lector contemporaneo. 
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La interpretaci6n vs. la creacién del hipertexto. 

El concepto de interpretacion, a pesar de toda la gama de definiciones 
que le pueden ser atribuidas, inevitablemente lleva consigo rasgos de lo subje- 
tivo y personal. Interpretar un texto intencional significa crear, de manera oral 
0 escrita, otro texto intencional referente al tema a tratar y acerca de la opinién 

del autor de aquél, y, en esta réplica textual, expresar una opinién nueva (o 

confirmar su acuerdo) sobre el tema'*’. Asi, todo el mundo textual es una in- 
terpretacién continua donde se mezclan y se combinan distintos conocimien- 

tos, ideologias y percepciones que son conducidos por uno u otro punto de 

vista predominante. Dicho de manera breve, el texto surge como un fendmeno 

intertextual e interpretarlo comprende desprender un mundo personal (el ‘yo’) 

del resto del mundo!*®, 

éComo se realiza este ‘yo’ en el ambiente hipertextual que, por su esen- 

cia, no es intencional y se aproxima més a lo que comanmente definen como 

“lo objetivo”? El hipertexto se construye sobre las posibilidades de presentar 

ideas diferentes y contrarias en el mismo espacio y, al mismo tiempo, excluye 

las preferencias, no valora y, en su totalidad, esta lejos de lo personal, ideold- 

gico e individualizado. 

Debido a esto, el concepto de interpretacién hipertextual, se puede ca- 

racterizar de un modo distinto. Leer e interpretar el hipertexto significa crear 

un campo informativo donde los nodos (los textos, los fragmentos, los dibujos, 

etcétera) por si mismos se encuentran en una relacién coherente. Entonces, el 

intérprete, al navegar por las distintas rutas, realiza la interpretacién de manera 

tal que la computadora ejecuta una parte del trabajo intelectual (asociar, “re- 
  

' Un texto que da mas posibilidades interpretativas, tiene una vida mas larga. 
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cordar”, construir cadenas légicas, etcétera) propiamente dicho. Hablar en este 

caso de los contextos e implicaciones ideoldgicas no tiene sentido. El proce- 

dimiento de generar un corpus informativo a través del hipertexto es, en esen- 

cia, interpretar el mundo basandose en los datos de la red electrénica. 

En la interpretacién hipertextual se requiere necesariamente de la maxi- 

ma imposicion de la intencio autoris cuyo sentido también cambia. Si el autor 

de un texto intencional escribe destinando su obra a un lector modelo (Eco)', 

el usuario del hipertexto, que es lector y autor a la vez, orienta y proyecta su 

texto a si mismo. El autor del nuevo tipo “no quiere recibir una representa- 

cion “preestablecida” o “aceptada” sobre el objeto de su atencién”, sino la in- 

formacion para reflexionar, las posibles vinculaciones no triviales y los acer- 

camientos anteriormente inconscientes (Subbotin, Inédito:11). 

El aspecto contextual que en gran parte define las posibilidades interpre- 

tativas de los textos intencionales, adquiere otro significado en lo que respecta 

a la escritura electronica. El hipertexto carece de alguna intencio tanto del au- 

tor’®, como del texto. El hipertexto mismo puede resolver los problemas con- 

textuales, ya que toda la informacién necesaria se encuentra en la “memoria” 

computacional. Regenerar las condiciones contextuales significa establecer las 

nuevas ligas entre los nodos informativos. 

También cabe mencionar que la misma nocidn de interpretacion esta en- 

focada mas hacia la oposicion y distincién entre los conceptos de lector y au- 

tor que hacia una interrelacion entre ellos. La interpretacion referida a los sis- 

temas hipertextuales, transforma el concepto y le da otro sentido; la escritura 

  

"5 Aqui se trata del mundo textual, sin embargo, la nocién de interpretacién, que es muy amplia, 
también se refiere a todo el campo de las artes. 

' EI lector modelo, igual al autor modelo y otros, es uno de los conceptos que constituye un con- 
junto de competencias en la estrategia interpretativa. El término y concepto son introducidos por 
Umberto Eco (Eco, 1987 y Eco, 1992). 

10 Aqui se trata del autor modelo y no de un autor empirico. 
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electronica se caracteriza precisamente Por el sincretismo, lo que permite unir 

las oposiciones y aun contrariedades en el mismo espacio visible. Hacer un 

"comentario" hipertextual no significa discutir, comprobar, persuadir 0 argu- 

mentar sobre algo determinado, sino exponer, de manera libre, una informa- 

cidn cuya organizacién siempre le permite dejar lugar para la otra: 

It is the elements of indeterminacy that enable the text to 
‘communicate’ with the reader... they induce him to participate 
both in the production and the comprehension of the work’s 
intention (Iser, 1978). 

La interpretacién, insiste Stanley Fish, "is not the art of construing but 

the art of constructing" (Fish, 1980) y comienza donde termina o mejor dicho, 

se interrumpe el texto intencional. 

El hipertexto representa una organizacién abierta que siempre se encuen- 

tra en un estado dindmico. La intencio hipertextual, si se puede hablar de esta 

caracteristica, cambia de una pagina a otra, pues el contenido varia en distintas 

direcciones. Ademas, lo caracteristico para el sistema hipertextual es la objeti- 

vidad impersonalizada en las exposiciones de la informacién. 

Sin embargo, el pensamiento humano siempre esta bajo la influencia de 

'S' del hombre siempre son una u otra ideologia, y los propdsitos discursivos 

intencionales. Como, entonces, se puede correlacionar la objetividad y subje- 

tividad en la escritura hipertextual? 

El hipertexto puede ser observado como un fenémeno sui generis y re- 

flejar el trabajo intelectual en su dinamismo, es decir, en el proceso de nave- 

gacién. En esta busqueda asociativa de la informacién no existe intencién al- 

guna de comprobar una sola idea: la finalidad es recopilar los datos sin las in- 
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tervenciones ideolégicas. En una etapa de la navegacion, los mismos datos 

pueden conducir a una especie de conclusién que nunca sera definitiva, pues 

un dato nuevo puede llevar a otra conclusién, inclusive contraria. E] hipertex- 

to, de este modo, es una organizacion escritural que tiene funciones y forma 

especificas. 

Al mismo tiempo, el hipertexto puede ser considerado como un pre-texto 

© como una base informativa cuya funcién seria la de preparar los datos para 

generar un texto lineal e intencional'®. En este sentido el hipertexto es conce- 

bido como un conjunto incoherente de la informacién que debe estar sometido 

a una elaboracién lingitistica para darle una forma “inteligible”, y para que 

esté dotado del sentido ideolégico a la manera del libro impreso. 

El segundo modo de tratar el hipertexto refleja la prioridad de la enuncia- 

cién tradicional cuyo modelo representa la jerarquia subordinada a una idea 

principal. La primera concepcion del hipertexto, pues, lo proyecta a la luz de 

una escritura original. Lo realmente valioso y nuevo que aporta la escritura 

electrénica es la coordinacién de los bloques informativos sin imposiciones y 

premeditaciones subjetivas. 

A pesar de la diferencia formal y funcional entre los textos lineales e hi- 

pertextuales, no se encuentran éstos en oposicién, ni sus principios se contra- 

dicen unos a otros. Un texto (un libro) impreso no debe ser limitado tnica- 

mente a una obra terminada, porque le es caracteristica la pluralidad de senti- 

dos que este texto “atraviesa”, como lo expresé Barthes (Barthes, 

1994:417'), Un libro solamente tiene que ser leido e interpretado en el con- 

  

'S' E] discurso lo comprendemos en sentido de Foucault, “como Practicas que forman sistematica- 
mente los objetos de que hablan” (Foucault, 1995:81; también ver Foucault, 1968). 
'® Asi lo considera, por ejemplo, Sevbé, una lingilista rusa (Sevbé, 1991). 
'® E] articulo “De la obra al texto” publicado en 1971. 
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Junto de textos y sus significados, donde se interrelacionan las voces distintas, 
y no de manera aislada e independiente. 

A su vez, el hipertexto (la unidad globalizada) tampoco representa una 

entidad homogénea: en su estructura caben diferentes elementos de informa- 

cién, y la organizacién de éstos se caracteriza por la ausencia de centros jerar- 

quicos. Si se tomaran todos los textos (los libros) lineales de autor sin selec- 

cidn alguna, si se mezclaran las frases de cada texto y se agregaran las expre- 

siones musicales, pictéricas y filmicas, también fragmentadas, colocando todo 

esto en un espacio ilimitado, resultaria entonces el hipertexto, o mejor dicho, 

una aproximacién a éste. 

Obviamente el texto lineal (impreso) y el hipertexto (electrénico) poseen 

las mismas bases y los mismos principios generales aunque separados con- 

dicionalmente con las finalidades de andlisis cientificos—, lo que les permite 

considerar fendmenos correlacionados, como las fuerzas centripetas y centri- 

fugas. 
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INTERTEXTUALIDAD E HIPERTEXTUALIDAD. 

Del texto per se hacia la interrelacion textual. 

La interpretacién engloba distintos aspectos del complejo y complicado 

proceso de la Jectura y escritura donde éstas aparecen estrechamente vincula- 

das entre si. Tanto el enfoque pragmatico como el generativo en la teoria de la 

interpretacion, revelan la relacion intima que existe entre los textos, lo que se 

especifica en términos de la intertextualidad. 

La esencia de la intertextualidad comunmente se describe como la per- 

sistencia de un texto entre otros textos: 

The word ‘intertextuality’ merely indicates that one text refers 

to or is present in another one (Mai, 1991:51). 

Cualquier texto desarrolla su profundo significado no desde una realidad 

interna’, sino desde las relaciones externas con los demas textos, es decir, el 

significado de un texto no se reduce al tamafio del libro o articulo, al contrario, 

se extiende hasta el mundo textual que es practicamente infinito. Por lo tanto, 

la caracteristica principal de la intertextualidad consiste en la capacidad de un 

texto de estar vinculado, explicita o implicitamente, con los demas textos. Un 

texto acabado (impreso, por ejemplo) de este modo, se considera un elemento 

particular, insertado en toda la practica o experiencia textual y no representa 

un objeto per se para estudiarlo como un sistema cerrado herméticamente. En 

‘4 Dor lo menos, no unicamente. 
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realidad, no existe ni un solo texto en aislamiento y fuera del contexto socio- 

cultural, sino que cada texto esta conectado al “universo” textual. Lo que el 

texto no dice o dice de manera obscura, se revela en el nivel intertextual donde 

se reflejan las convivencias, fusiones ¢ interferencias, por un lado, y el dina- 

mismo y flexibilidad textual, por el otro. El propésito del texto no es cristali- 

zar y revelar una estructura estatica, sino trazar y rastrear todo el espacio es- 

critural (“otherness”) para adquirir una forma original mediante las repeticio- 

nes y transformaciones de otras estructuras textuales (Frow, 1990:45). 

La interpretacién textual-discursiva, por consiguiente, tiene un cardcter 

dual, ya que “un texto es tanto la ocasién y el pretexto de la produccién, como 

la meta para producir (otras) significaciones y conocimientos”'®. La duatidad 
interpretativa muestra la dualidad de las concepciones del autor y del lector. 

El autor (futuro), en la etapa de idear su obra, es un lector y se realiza tan slo 

como un autor potencial. Asimismo, el lector, en la etapa de percibir, com- 

prender e interpretar una obra, también aparece en calidad del autor potencial, 

siendo mientras tanto un lector factual. 

Del mismo modo, el fenémeno de Ia intertextualidad puede ser presenta- 

do como un fenédmeno de multiples aspectos. No existe ni un solo autor sin su 

lector, como tampoco existe un texto fuera de una actividad generativa (sin el 

autor) y de una actividad pragmatica (sin el lector). Entonces, el texto adquie- 

re dos tipos de vinculaciones con otros textos: desde el punto de vista del 

166 Asi, por un lado, las relaciones lector y desde el punto de vista del autor 

intertextuales constituyen una base literaria (en el sentido amplio de la palabra 

y no sdlo de [a literatura de ficcién) que, posteriormente, resulta en la obra es- 

85 Castatieda, 1996:14. 
' En estos tazonamientos, y sdlo aqui, es inevitable considerar al texto como un producto, una 
entidad estatica. El autor y el lector también son representados en su manifestaciones “simples”: el 
que tnicamente escribe y el que inicamente lee. 
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crita (dibujo izquierdo). Por el otro, una obra escrita se interpreta por medio 

de las referencias de distintas fuentes, lo que comprende la diseminacién de la 

informacién textual de la obra y la colocacién de ésta entre distintas obras 

(dibujo derecho). 

  

Se puede notar, entre paréntesis, que si el autor del texto intencional es- 

conde en su obra —muchas veces deliberadamente— las relaciones intertex- 

tuales, dando a ésta un efecto de novedad y originalidad; el lector, en el acto 

interpretativo, exterioriza y revela estos vinculos de esta obra con todo el uni- 

verso textual. 

Siguiendo la terminologia de Eco, se puede denominar a la inter- 

textualidad del primer tipo intertextualidad generativa y a \a del segundo, in- 

tertextualidad pragmdtica. 

La interrelacion real y dinamica entre ambas formas se ilustra en el di- 

bujo que aparece en la pagina siguiente; aqui también hay que tener en cuenta 

las limitaciones ilustrativas de las superficies planas: 
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La nocién de intertextualidad debilita el poder centralizado del libro ori- 

ginado por un autor. E] autor, en realidad, genera sus obras con base en dis- 

tintas obras, o interpretaciones escritas, en una pléyade de autores, lo que mu- 

chas veces se cumple inconscientemente. Ningun libro se inventa, como no se 

inventa el lenguaje en sus formas oral y escritural. Ambos se transmiten y 

transitan de manera libre, y es sdlo cuestién de una tradicién cultural que in- 

viste a los libros y las frases de la singularidad autoral. Una idea nueva expre- 

sada en un texto, en realidad es sdlo una interpretacion nueva, y cualquiera 
167 puede asimilarla y apropiarse de ella’’’. De este modo, la intertextualidad sur- 

'®? Apropiarse de una idea pronunciada es ain mas facil y legitimo. 
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ge en el proceso interpretativo y representa todo el mundo literario, siendo su 

caracteristica internamente necesaria e inherente. 
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La polémica nocién del intertexto. 

En la teoria de ta intertextualidad ocurre el discutido término y concepto 

de “intertexto”. El contenido de esta nocién varia de un autor a otro. 

Riffaterre lo define como un texto dentro de una obra literaria (en el sen- 

tido estricto en que lo usa la critica literaria), cuyo significado debe estar claro 

al lector para comprender esta obra: 

An intertext is one or more texts which the reader must know 

in order to understand a work of literature in terms of its over- 
all significance (Riffaterre, 1990:56). 

Plett caracteriza el término como un texto entre otros, enfatizando la pre- 

posicion entre, lo que, segiin él, aclara mas la nocién del intertexto. A la pre- 

gunta, qué es un intertexto, responde de la manera siguiente: 

The answer to this question may be: a text between other 

texts... Yet it depends entirely on the interpretation of the 

preposition “between” as to how the term is explained (Plett, 
1991:5). 

Parece que el término intertexto conduce a ciertas confusiones en cuanto 

a su estatus y volumen del significado. 

Por un lado, se observa Ja sustitucién del concepto de texto por el de in- 

tertexto. El mismo Plett define el estatus del ultimo como “problematico”, ya 

que el concepto del intertexto, dice, tiene el riesgo de disolverse completa- 

mente en las relaciones con otros textos'®*, En realidad, no es el intertexto el 

que sobrepasa sus fronteras formalizadas y se desborda, sino es el mismo texto 

8 Plett, 1991. 
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que, al estar sometido al proceso de interpretacién, pierde las cualidades de 

una entidad autosuficiente y autoidéntica. Ademas, las propiedades que se 

otorgan al intertexto, como, por ejemplo, “comunicabilidad”, “de-limitacion”, 

“indetermi-nabilidad”, etcétera, son caracteristicas generales y pueden aplicar- 

se a distintas manifestaciones semidticas (verbales, musicales, plasticas y 

otras). 

Por otro lado, el término intertexto se emplea como derivado del vocablo 

“intertextualidad”. El significado del derivado, sin embargo, difiere conside- 

rablemente y, en vez de caracterizar el dinamismo de las relaciones entre los 

escritos, califica el estatismo del resultado. Es evidente que las premisas del 

tipo: “la identificacién de un intertexto es un acto de interpretacion”"™® impli- 

can el proceso, lo que conlleva la intertextualidad, y no se refiere a un pro- 

ducto que se describe en términos del intertexto. Este no se adecua a la inte- 

rrelacién de los textos y al traspaso vivido de un texto a otro; tampoco expresa 

el valor pragmatico e interpretativo del texto. Una de las objeciones principa- 

les contra el término intertexto, por lo tanto, consiste precisamente en el ca- 

racter estatico que se da al concepto mismo por medio de este vocablo. Tam- 

bién se puede observar que el término intertexto se usa para describir el fend- 

meno de citacion, donde “‘cita” se define como “intertexto” y viceversa. 

Probablemente, el uso mas adecuado del término “intertexto” se encuen- 

tra en el andlisis de los textos especificos o frases (citas), cuyo papel se revela 

en funcién de otros textos y frases. El mismo significado de la palabra “inter- 

texto” parece mas transparente (inter-texto) en este nivel, ya que una cita no es 

otra cosa que un texto colocado entre otros o dentro del otro. 

En la “gramatica de citas” se hace hincapié en tres elementos estructura- 

les: la misma cita (the quotation proper), el texto-fuente a citar (the pre-text) y 
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el texto destinatario (the quotation text), que incluye la cita en su estructura'”, 

Esta taxonomia es atractiva —en lo que se refiere a su simplicidad y econo- 

mia— en un analisis que considera al texto como un producto acabado y fuera 

de sus relaciones dindmicas con los demas textos. Sin embargo, la clasifica- 

cién dada no revela la presencia de los aspectos generativos ni pragmaticos en 

un texto: la interaccién de distintos elementos discursivos entre si, tanto lin- 

gliisticos como extralingilisticos, lo que es esencial para una practica inter- 

pretativa de los textos. 

Ademas, se destacan varios puntos para refutar la distincién ofrecida en- 

tre los tres elementos. La primera objeci6n se refiere a la especificacién de un 

texto (o una parte del mismo) como cita. En la mayoria de las veces es muy 

problematico determinar si un bloque textual es una cita o no. En caso de ci- 

taciones directas, formalizadas por medio de comillas, tipos de letra, espacios, 

etcétera, no surge duda alguna’”’. Sin embargo, lo mas frecuente es citar o ha- 

cer referencias de manera indirecta. El lector, o intérprete, es el que tiene que 

develar citas para poder interpretar un texto de manera “sana”. Ademas, no es 

la necesidad de definir lo que es una cita directa, el resultado de los cambios 

tecnoldgicos de la escritura? En otras palabras, ,no esta provista la concepcién 

misma de cita directa de elementos exclusivamente formales? De igual modo, 

la transmision de una frase, cuya base es un texto-de-autor, con las propias 

palabras del lector {le quita al autor sus derechos del originador de la frase? 

Son preguntas, que parecen dificiles de contestar dentro de las estructuracio- 

nes formales. 

Con todo, las funciones que cumple un intertexto (una cita directa o indi- 

recta) son funciones argumentativa, ilustrativa, persuasiva y poética, por men- 

  

' Frow (1990:46). 
" Ver con mas detalles Plett (1991). 
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cionar algunas. Es decir, el autor que aplica un texto “ajeno” en su obra, lo 

asimila y lo hace propio en el marco de su interpretacion. También el lector 

que “descubre”!” un texto que le parece ajeno dentro de una obra dada, lo in- 

troduce para su interpretacion. La cita, de este modo, pierde la calidad de un 

texto ajeno y se convierte en un texto propio. La conceptualizacién misma de 

la cita como algo auténomo y per se, —que es lo que pretende describir el 

andlisis estructural— de esta manera se descarta. 

La segunda objecién de la utilidad de la “gramatica de citas” se refiere a 

la definicion de lo que es texto-fuente. Debido a la imprecisién acerca de qué 

es una cita y cudles son sus caracteristicas distintivas, es bastante problematico 

establecer qué es el texto-fuente. El texto, a la luz de la pragmatica interpreta- 

tiva, no es un fendémeno estatico con fronteras definitivas. Cualquier texto 

constituye un eslabon en la cadena de interpretaciones discontinuas de los 

textos, tejido por las citas y destinado a ser citado. Entonces, todos lo textos 

tedricamente presentan texto-fuente en términos generales de la “gramatica de 

citas”, y determinar exactamente de dénde proviene una cita resulta practica- 

mente imposible; inclusive en los casos de citaciones directas, en las que un 

autor puede citar a otro ain sin darse cuenta de que existe una citacién anterior 

desconocida para él. 

En lo que respecta al texto destinatario, éste puede ser tramado con una 

cantidad indefinida de citas 0, en otros términos, de intertextos. El Quijote de 

Cervantes es dificil entender sin atender a las referencias a otras obras litera- 

tias, o El Principe Idiota de Dostoyevsky se somete a una interpretacién mas 

profunda y rica si se relaciona con el mismo Quijote. Un género llamado pa- 

rodia se construye sobre la base referencial y de intertextos exclusivamente. 

  

'| Una de las reglas no escritas para los textos cientificos es hacer inclusiones de las Citas directas. 
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El problema es, entonces, esclarecer dénde terminan las citas y dénde comien- 

za el texto “principal”. 

Los tres elementos que constituyen el sistema de citacién no son, en rea- 

lidad, distintos por sus puntos fundamentales, si se considera que cada texto 

concreto sélo se demuestra mediante sus relaciones intertextuales. Citar com- 

prende un acto complejo que es dificil fragmentar, ya que las supuestas enti- 

dades mas elementales no reflejan la esencia misma del fendmeno en general. 

La citacion no es otra cosa que una de las dimensiones de la intertextualidad y 

forma una parte importante en el proceso de generar y interpretar los textos. El 

intento de revelar citas marca la base fragmentaria del texto intencional, no 

importa cuan completo y homogéneo sea éste. También marca el significado 

operativo de las vinculaciones entre distintos textos que se determinan por los 

sujetos, el autor y el lector. 

Asi que no slo la citacién es un fenémeno de movimiento e intercambio 

constantes, sino también el concepto de cita presenta dinamismo textual. En 

cuanto al uso del término “intertexto”, es posible que entre todos sus usos, lo 

mas adecuado sea su aplicacién en sentido de cita. Sin embargo, ya existe un 

término que tiene una tradicién larga y estable, entonces, ,valdria la pena sus- 

tituir "cita” por el término nuevo “intertexto”? 

  

'2 Este proceso es muy subjetivo, porque el universo del conocimiento del autor y del lector no 

coinciden plenamente. 
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La intertextualidad y lq hipertextualidad. 

E] andlisis de la intertextualidad, por un lado, y la exploracién de la hi- 

pertextualidad, por el otro, forzosamente conducen a una conclusion sobre la 

evidente semejanza entre estos dos principios literarios'”. Landow, por ejem- 

plo, no sélo caracteriza al hipertexto como un sistema fundamentalmente in- 

tertextual, sino también subraya que el hipertexto enfatiza Ja intertextualidad: 

Hypertext, which is a fundamentally intertextual system, has 
the capacity to emphasize intertextuality in a way that page- 

bound text in books cannot (Landow, Internet). 

En el margen tedrico, es indispensable tener en cuenta que la hipertex- 

tualidad y la intertextualidad son dos principios distintos que funcionan en 

ambientes escriturales distintos'”*, 

La idea de intertextualidad se origino en el ambito de la escritura lineal y 

del libro impreso y, tal vez, demuestra un intento de equilibrar las restriccio- 

nes que lleva consigo la escritura lineal. Un texto impreso realmente repre- 

senta cierta suma de conocimientos, los cuales en su totalidad absoluta se 

contienen y se manifiestan por medio del lenguaje primordialmente verbal. 

Rescatar la totalidad del pensamiento, que implicitamente se encuentra en ca- 

da texto, es el propdsito fundamental de cada libro. La idea de la intertextuali- 

dad permitié revelar a relacién de un libro concreto cuyo propésito ideolégi- 

"3 Es interesante notar que los dos conceptos surgen paralelamente. 

™ Parafraseando las palabras de Wittgenstein y diciendo que en la lengua no se puede encontrar lo 
que no existe en el nivel de las ideas, merece la pena notar que no es casual que al concepto de hi- 
pertextualidad st se puede oponer el de la intertextualidad, mientras que al concepto de hipertexto 
no se puede oponer el de intertexto. Definitivamente presentar las derivaciones de este modo no es 
un simple juego verbal, sino que es indicio de la fatta de un miembro en el sistema lingiiistico. 
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co-persuasivo inevitablemente conduce a su organizacion lineal, con todo el 

mundo textual. 

La escritura en general es una tecnologia de pensamiento dinamica, es un 

instrumento del pensar humano y, por lo tanto, conduce a cambios en los ni- 

veles intelectual y sociocultural. En relacién con ello, en la época contempo- 

ranea se ha logrado que la totalidad del conocimiento y el pensamiento huma- 

no sea inmediatamente accesible: la escritura electronica con sus principios 

hipertextuales sirve de base para percibir de manera fisica el pensamiento por- 

que el espacio escritural sin jerarquias, centros e ideologias algunas, es decir, 

hipertextuales, es un reflejo del espacio intelectual y, ademas, promueve la 

unién intima de distintos sistemas semidticos. La tecnologia cibernética ha 

fomentado la formalizaci6n de la hipertextualidad del conocimiento, donde 

inicialmente todo esta vinculado con todo. 

Entonces, la intertextualidad se desarrolla entre textos intencionales y con 

la pretension de establecer las relaciones de una ideologia (un texto conven- 

cional) con otras (el mundo textual): la concordancia, el enfrentamiento, la 

alteracién, etcétera. La hipertextualidad emerge de un conjunto de nodos in- 

formativos (ideas) la relacion y vinculacién entre los cuales existe y se da des- 

de un principio (todo esta vinculado con todo y cada elemento tiene el mismo 

valor y volumen que los demas sin distincién alguna); el hipertexto materiali- 

za esta suma de conocimiento en su totalidad y sin una seleccion ideoldgica 

especial. 

La intertextualidad se asemeja a la hipertextualidad en su tendencia hacia 

las estructuras abiertas'”’, ya que también puede incluir un elemento nuevo!” 

en su estructura. Sin embargo, el establecimiento de las relaciones intertex- 

75 En el hipertexto aquello no es una tendencia, sino el principio basico. 
"6 En el caso de la intertextualidad, es un libro, un articulo, etcétera. 
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tuales es un procedimiento totalmente pragmatico, ya que depende de la base 

y capacidad intelectual y cultural del lector que tiene la responsabilidad de 

ligar y asociar los textos o fragmentos que no estan ligados ni asociados expli- 

citamente. Al contrario, en la dinamica estructura hipertextual la vinculacién 

total de todo tipo de informacion textual (ademas, no necesariamente verbal) 

se da de manera objetiva y no como una posibilidad que depende de cada in- 

dividuo. 

La intertextualidad y la hipertextualidad también son semejantes en lo 

que respecta a Ja liberacion de un centro predominante. Por supuesto aqui se 

observa la diferencia entre los espacios hipertextuales, —donde esta liberacion 

se convierte en un principio indispensable para esquivar la costumbre de bus- 

car y partir de un centro fijo,— y entre la organizacién de los textos intencio- 

nales (1a intertextualidad) cuya interpretaci6n gira en torno de una(s) idea(s) 

central(es). Sin embargo, tanto la hipertextualidad como la intertextualidad 

implican la orientaci6n hacia lo infinito. Un texto en los ambitos intertextual y 

hipertextual, se extiende, ramifica su contenido y se libera de “los determi- 

nismos psicoldgico, sociolégico e histérico” (Morgan, citado por Landow, 

1995:22). 

La importancia del concepto de intertextualidad permite extender el con- 

tenido de un texto lineal mas alla de los limites fisicos de un libro, un articulo, 

etcétera, e impone la consideracién de cada contenido como uno solo cuyo 

sentido pleno se desenvuelve en las vinculaciones con otros contenidos del 

universo textual. Tanto la intertextualidad como la hipertextualidad hacen hin- 

capié en el papel productivo del intérprete, cuya funcién se estima como una 

eterna continuacion del complejo proceso interpretativo-generativo. 

A pesar de su similitud en varios aspectos, los dos fendmenos, como se 

ha expresado arriba, pertenecen a dos mundos distintos. Mientras los vinculos 
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intertextuales existen de manera potencial y su materializacién depende de la 

capacidad individual de cada lector, la hipertextualidad comprende la existen- 

cia real y formalizada de los vinculos entre distintos nodos informativos (tex- 

tos) y la ejecucién de los vinculos no tiene esta dependencia estrecha de la ca- 

pacidad o de la memoria del usuario, ya que la computadora misma accede y 

toma parte del trabajo intelectual. En este sentido el ligamiento intertextual, 

que tiene un cardcter subjetivo, se opone ai ligamiento hipertextual, que se 

presenta de manera objetiva y la condicionalidad intertextual se enfrenta a la 

factibilidad hipertextual. 

En el nivel global, la intertextualidad y la hipertextualidad se desarrollan 

en funcion de dos tendencias contrarias. El lector de un libro intencional 

siempre parte de éste como de su centro: se desvia hacia e] otro texto, vuelve 

al primero, busca la informacién necesaria en otras fuentes textuales y de nue- 

vo regresa a su libro original. Desde un principio el lector tiene frente a si un 

libro que percibe de manera aislada, debido a su presentacién material, y su 

propésito es beneficiar al libro en los sentidos informativo y estético mediante 

las vinculaciones intertextuales. La actividad del lector —no importa cudn 

dispersa sea— se realiza alrededor de un nticleo y no esta (y no tiene que estar 

por la responsabilidad que tiene el lector frente al texto) completamente libre 

para tomar el poder interpretativo con toda plenitud; todas sus referencias y 

alusiones estan subordinadas al centro textual. En otras palabras, la lectura- 

interpretacion en las condiciones de intertextualidad es ordenada de una ma- 

nera nueva aunque no estrictamente lineal, pero tampoco espacial, como lo es 

en el hipertexto, y depende de la afinidad de las asociaciones entre los conte- 

nidos de distintos textos o sus partes. 

La lectura del hipertexto no depende de un solo centro (un texto, o un 

nodo), ni puede tenerlo, ya que la informacion esta dispersa por el espacio ci- 
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bernético y su estructura, dindmica y flexible, es ajena a cualquier tipo de su- 

bordinacién de una idea a la otra. Definitivamente, en la lectura hipertextual si 

son posibles los retornos (las repeticiones) al mismo texto, pero éstos ocurren 

de manera casual y no voluntariamente por parte del lector!””. 

Intertextuality depends on a system of difficulties to be reck- 

oned with, of limitations in our freedom of choice, of exclu- 
sions, since it is by renouncing incompatible associations 
within the text that we come to identify in the intertext!” their 
compatible counterparts. Whereas hypertextuality proffers an 
endless supply of opportunities to choose from without limita- 

tions other than those of language. Or to put it more suc- 

cinctly, intertextuality, a structured network of text-generated 

constraints on the reader’s perceptions, is the exact contrary of 

the reader-generated loose web of free association that is hy- 
pertext (Riffaterre, 1994:781). 

Es erréneo pensar, sin embargo, que no existe orden en la lectura hiper- 

textual. El orden en este caso se establece de manera natural por medio de li- 

mitaciones: el usuario domina sdlo una lengua, su uso verbal (por lo tanto 

también cultural, intelectual y de interés) esta restringido 0, por ejemplo, su 

campo de navegacién por el hipertexto se limita por las imagenes pictoricas y 

musicales exclusivamente. 

La navegacion (lecto-escritura) libre por el hipertexto defiere de la exten- 

sién del espacio intertextual, pues la misma lectura hipertextual impone y so- 

breentiende la creacion y el! establecimiento de las rutas (las ligas) informati- 

vas, mientras que la manifestacién de los filamentos referenciales entre los 

  

‘7 Incluso, las repeticiones son uno de los problemas del hipertexto. La causa de las repeticiones se 
encuentra en el hecho de que todas las partes del conocimiento estan vinculadas entre si y frecuen- 
temente es dificil precisar donde y cuando un texto se asocia con otros. 

\8 Todo indica que el autor utiliza el término “intertexto” en sentido de cita. 
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textos intencionales esta condicionada por el propdsito subjetivo del intérpre- 

te. 

Los mecanismos de lectura de un texto electrénico y de un texto inten- 

cional son distintos; igualmente, son distintos sus métodos y sus propésitos. 

Probablemente, la diferencia es semejante a la diferencia entre el trabajo de 

arquitecto y el trabajo de restaurador'”® . Lo que afronta el lector del hipertexto, 

es una red infinita de informacion que se percibe en su totalidad mediante los 

pasos de un nodo al otro ligado con el primero. La vinculacion de un texto im- 

preso con otro texto impreso no es obligatoria, ya que cada texto intencional 

se presenta como una unidad terminada. Ademas, la vinculacién de textos li- 

neales no necesariamente se realiza de manera formal: el libro es una realidad 

experimentada y sus vinculos con el universo textual surgen de modo poten- 

cial. 

EI hipertexto se presenta en una forma discreta donde la unificacién tex- 

tual no tiene sentido: la cohesion lingilistica esta destruida 0, mejor dicho, 

desconstruida. La intertextualidad, en cambio, esta encargada de unificar y 

homogeneizar el texto con datos nuevos: las relaciones intertextuales sdlo en- 

riquecen cada texto, amplian su contenido y, en realidad, no dispersan Ia lectu- 

ra hasta diluir el texto original en el mundo de informacion parcial'®’. En rela- 

cién a esto ultimo, la intertextualidad divide los datos, segun su valor en texto: 

relevantes e irrelevantes. Para el hipertexto, sin embargo, todos los datos sin 

excepcién son relevantes y lo muestra una navegacién tematica —que siempre 

es limitada— por la red de Internet: en el mismo espacio de la pantalla del 

Estamos muy lejos de considerar el trabajo de restaurador como un trabajo secundario; es de 
igual modo creativo, presupone un conocimiento amplio y requiere capacidades artisticas semejan- 
tes. En otras palabras, son simplemente trabajos distintos. 
18 “tt underscores the main point(s}of the text by making explicit those data that are 

only implied or presupposed in the text, thus defining their relevance” (Riffaterre, 
1994:786). 
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monitor coexisten los cuentos y ensayos cientificos, los anuncios de ventas y 

reportes econdmicos, las noticias deportivas y biografias, las recomendaciones 

y encuestas, bibliografias, etcétera. 

La intertextualidad tiene una restricci6n importante que reduce este con- 

cepto a un concepto particular; la intertextualidad funciona en un solo sistema 

semidtico. Aunque si son posibles las ocurrencias artisticas en las paginas de 

un libro, su espacio basicamente !o ocupa la lengua verbal. La escritura hiper- 

textual es una escritura sincrética, cuyas formalizaciones semidticas diversas 

conviven en el mismo espacio: se interfieren, se cambian y se substituyen una 

a otra en las paginas computacionales. 

Otro rasgo distintivo entre la intertextualidad e hipertextualidad alude a 

un aspecto de la interpretacién que es el contexto. Aqui la hiper- e intertextua- 

lidad se desenvuelven en dos direcciones opuestas. El ambito intertextual in- 

'8! Por me- terpretativo no es otra cosa que la contextualizacién del contenido 

dio de la vinculacién de un libro con otros, se efectha una intencién pragmati- 

ca de construir un contexto nico que podria revelar, de una manera mejor y 

mas completa, el sentido de este libro. El hipertexto funciona fuera de cual- 

quier tipo de contexto, ni lo presupone, ni lo necesita; mas alin, elimina este 

determinismo contextual, ya que ninguno de sus elementos textuales, que son 

fragmentos integrantes, lo contiene como una condicion indispensable. No se 

puede relacionar el hipertexto con un hecho particular, sea éste cultural, bio- 

grafico o histérico (Francia durante los tiempos de Richelieu en Los tres mos- 

queteros de Dumas, por ejemplo), sino que el hipertexto une los hechos y los 

datos sin la referencia temporal y espacial. La independencia del hipertexto de 

  

18 Existe otro punto de vista, totalmente contrario. Riffaterre opina que hipertextualizacién contex- 

tualiza el texto precisando lo que no es literatura; segiin él, intertextualidad decontextualiza el texto 

enfocandose en su esencia literaria: “,..hypertextuality contextualizes the text, analyzing literature in 
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un contexto concreto origina la coordinacion y el régimen flexibles de todos 

los textos o fragmentos dentro de su estructura abierta. En cierto sentido se 

puede decir que el hipertexto, entendido como un todo, representa el mismo 

contexto. El punto clave para el hipertexto emana de que éste “puede alejarse 

de cualquier contexto dado y engendrar una infinidad de contextos nuevos de 

una forma absolutamente ilimitada” (Derrida, citado por Landow, 1995:20). El 

conjunto de la infinidad de los contextos es la historia misma de la humanidad 

tomada en su dimensién global y compleja. 

Asi, con toda la diferencia entre la intertextualidad y la hipertextualidad, 

estos son dos fenémenos intimamente ligados entre si. La hipertextualidad 

significa la tendencia hacia la espacialidad interpretativo-generativa'®’, la in- 

tertextualidad también revela la apertura de la multidireccionalidad interpreta- 

tiva. Las dos tendencias pueden cruzarse e entremezclarse y entonces, depen- 

diendo de los propésitos del lector/escritor, un texto intencional se fragmenta, 

se dispersa en el espacio hipertextual fomentando su contenido; y el hipertexto 

emplea y ejecuta varios textos lineales para elaborarlos como textos intencio- 

nales. En una tendencia siempre se puede encontrar las propiedades de la otra 

y vice versa. 

La intertextualidad puede considerarse como un fenémeno transitorio 

entre un razonamiento lineal promovido por la linealidad de 1a escritura im- 

presa, y un pensamiento complejo que esta impulsado y configurado por la 

escritura cibernética hipertextual'®’. La base fundamental que suelda y fusiona 

  

the light of what is not literature but what may lead to the creation of it... Intertextuality decontextu- 

alizes the text, focuses on its autotelism, and therefore its literariness” (Riffaterre, 1994:786). 

1 «The hypertext breaks down the particularity of discourse, interfering with the mechanism of 

summary representation. Its intertextuality is simply too pronounced, or its focus too weak, to serve 

the dialectical process of science-in-action” (Internet, Compatible). 

"8 Existe opinion que la hipertextualidad es un caso particular de fa intertextualidad. Creemos que 

aqui la nocién det hipertexto se percibe de manera muy reducida como un fenémeno puramente 

técnico y, por lo tanto, subordinado a la intertextualidad. 
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la hipertextualidad y la intertextualidad es rompimiento con los paradigmas de 

linealidad y seleccionismo modernos, y su inevitable sustitucién por los para- 

digmas postmodernos cuya caracteristica principal se manifiesta por medio del 

pensamiento sintético, sincrético y espacial sin la “tirania del centro” (Bolter). 
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APROXIMACIONES AL ESTILO DESDE 

LAS PERSPECTIVAS HIPERTEXTUALES. 

La tradicion filolégica en la lingiiistica. 

Desde un principio los estudios sobre e] lenguaje han sido considerados 

como dominios de la ciencia llamada lingiifstica. La propuesta de ésta fue, y lo 

sigue siendo, analizar los elementos verbales y sus relaciones sistémico- 

estructurales que se realizan en distintos niveles. Con fines de andlisis, el 

campo lingiiistico fue dividido en tres o cuatro linderos: la fonética y fonolo- 

gia’, la morfologia, la lexicologia'® y la sintaxis. El elemento verbal mayor 

se representa por una oracién y el elemento verbal menor, por un fonema; en- 

tre los dos se encuentran morfemas que componen lexemas. Todas las demas 

unidades, que son suprafraseales y supraoracionales, no se consideran objeto 

de los estudios lingilisticos formalizados y, de manera dispersa, se refieren a 

otras disciplinas. Asi, dentro de los estudios lingiiisticos, la lengua se piensa 

slo por medio las representaciones categoriales y uniformales abstractas, cui- 

dadosamente seleccionadas y rigidamente ordenadas: 

la representacién lieva consigo aquel mismo principio de en- 

frentamiento selectivo que habiamos encontrado en la obser- 

vacion, y cuyas raices se encuentran en la propia selectividad 

de nuestro aparato perceptivo; de ahi que la representacién de 

  

18 Frecuentemente se confunden la fonética y fonologia y las estudian sin distincién alguna. Tal 

vez, es una muestra mas de que las estructuraciones taxonémicas no deben tomarse por algo abso- 

luto e incambiable. 

18 En cuanto a la lexicologia, ésta no ocupa el mismo lugar en distintas escuelas lingiisticas. En la 

tradicion lingiiistica rusa, por ejemplo, la lexicologia en conjunto con la lexicografia, la derivacién y 

fraseologia, contiene estudios amplios y profundos; mientras que en la escuela mexicana 0 nortea- 

mericana no es tal el caso. 
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hechos connote siempre representarlos abstractivamente, deli- 
mitando rigurosamente qué aspectos consideraremos perti- 

nentes o en qué propiedades suyas fijaremos la atencién, de- 

jando de lado todo lo demas'** (Wartofsky, 1983:172). 

La esencia sintética y sincrética de la lengua y su original cardcter ideo- 

ldgico trascienden a los modelos lingtiisticos. La lingtiistica, como una ciencia 

particular, en realidad, no ha aportado nada nuevo en el método de estudio: la 

historia muestra un paso directo de los andlisis filolégicos hacia la investiga- 

cin lingiiistica. La vinculacion directa con el andlisis filolégico se presenta 

como un rasgo esencial de toda la lingiiistica europea que, a propdsito, surge 

precisamente en el mismo espacio y tiempo donde aparecieron las necesidades 

filologicas. La lingiiistica por doquier es el fruto de la filologia (Voléshinov). 

Los analisis filologicos parten, en primer lugar, de las enunciaciones mo- 

noldgicas centradas en los escritos antiguos. El objeto de la filologia son las 

lenguas muertas que ya han dejado de existir al momento de su anilisis, y, 

ademas, son lenguas extrafias para los estudiosos cuya meta inmediata es ha- 

cer el intento de aprenderlas. La principal finalidad de los filélogos es desco- 

dificar estas lenguas antiguas, descubrir sus reglas y normas'*” para poder leer 

y entender los textos fijados. 

Cabe remarcar que la filologia nunca se ha propuesto investigar la pro- 

duccién discursiva ni revelar y recrear el ambiente textual que son bases im- 

prescindibles de las manifestaciones verbales. La tarea filolégica es bastante 

concreta y exige de un método analitico (formal y estructural) que le sirva de 

manera mas eficiente. Los manuscritos, a los ojos del filélogo, son abstraccio- 

nes lingiiisticas. Para él, la lengua, aunque conservada y representada fisica- 

'8 Ta cursiva es mia: T. S. 
"7 Subrayamos, las reglas y normas muertas, las que no mostraron su vitalidad, pues, las lenguas 
permanecieron olvidadas antes de ser estudiadas. 
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mente en la forma escrita, esta muerta y en gran parte imaginaria e ideal. Es 

natural, por lo tanto, que los métodos de andlisis deban ser adecuados al mis- 

mo nivel de abstracciones. Asi, el método formal con los principios de es- 

tructuracion'®® y construccién de modelos artificiales de lenguaje corresponde 

de mejor manera a las moderadas tareas de descodificacion y ensefianza. 

Los datos que ha obtenido la filologia, con el tiempo rebasaron las posi- 

bilidades y los propdsitos de ésta. Se formé una disciplina, cuyas metas tedri- 

cas fueron esbozadas de manera distinta; el enfoque de sus investigaciones 

parecia ser global: la pretension de Ia lingiiistica era (y lo es atin) establecer y 

describir minuciosamente las leyes lingilisticas en su totalidad. Sin embargo, 

el enfoque de observacién se trasladé de la lengua escrita a la lengua hablada. 

Las consecuencias para la escritura son conocidas: la lengua oral, o el habla, 

obtuvo la prioridad. 

El fildlogo concentra su atencién en los textos, que no tienen bases en la 

manifestacién oral, pues las propias condiciones lo obligan a analizar los es- 

critos como fenédmenos aislados y autosuficientes, como un todo encerrado en 

si mismo. El significado que obtienen las palabras y frases, en realidad resulta 

un significado pasivo, porque un significado activo (verdadero y vivo) siem- 

pre es ideoldgico y replicante. Habra que recordar aqui muchas restricciones 

extralingiiisticas que determinaron la produccién de los manuscritos, también 

de los tipos y géneros estilisticos (en sentido social y funcional del concepto). 

Por supuesto, estos aspectos no estan incluidos en los estudios filologicos, 

pues la relacién entre lo verbal y extra-verbal se manifiestan de un modo dis- 

tinto, no formalizado. 

El lingiiista, conscientemente siguiendo los pasos metédicos del fildlogo, 

  

188 1a experiencia nos llega ya conformada por las propias estructuras que la hacen posible” 
(Wartofsky, 1983:410). 
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sustituye la lengua viva —la que, a propésito, él domina y tiene en su uso ac- 

tivo— por un modelo artificial al que provee de una estructura rigida y le apli- 

ca las reglas de la légica formal. Como producto de estas operaciones, surgen 

construcciones lingiisticas generalizadas, sistematizadas y gramaticalmente 

perfectas. El significado de estos constructos constituyen las denotaciones 

consideradas objetivas'”, las que cominmente aparecen en las primeras lineas 

de los articulos de diccionarios, y que son pulidas mediante el desprendi- 

miento de toda la gama de significados connotativos que surgen en distintos 

contextos. El lingiiista, con el fin de comprobar la validez y vitalidad de su 

modelo™, extrae la palabra de su ambiente natural, de su contexto discursivo 

y sociocultural. Si ia filologia no tiene otra opcién, pues el manuscrito, sujeto 

a la descodificacién, no esta vinculado con su época, ni con otros textos, ni 

con su entorno socio-psicoldgico, la lingiiistica lo hace de manera violenta 

respecto a la lengua: la transforma en un supuesto, una representacién ideali- 

zada, una maqueta. Como consecuencia, el “ser vivo” del lenguaje se con- 

vierte en un objeto muerto; la palabra se estudia privada de las connotaciones 

que le implican las relaciones contextuales e intertextuales. En los andlisis del 

sistema verbal no hay espacios tedricos para “todos aquellos aspectos del len- 

guaje que son dificiles de sistematizar, porque reflejan la heterogeneidad pro- 

pia de gran parte de los fenémenos lingiiisticos” (Garza Cuar6n, 1988:633). 

Al igual que el objeto estatico de la investigacion filolégica, el objeto del 

analisis lingiiistico tampoco es la lengua viva; al contrario, la lingtifstica estu- 

dia un modelo verbal pre-construido, estructurado e inalterable. 

El idioma muerto, que tiene el fildlogo a su disposicion, ademas de ser un 

objeto muerto, es ajeno a su propio idioma. El sistema de categorias que utili- 

  

® Acerca de los significados denotativos y connotativos ver, por ejemplo, Garza Cuarén (1978). 
' - Qué otro fin tendria? 
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za en sus descripciones, esta enajenado de lo que fuera la lengua real, por eso 

su constructo tedrico no puede considerarse una meditacién cognoscitiva de la 

conciencia lingtiistica, simplemente “es una reflexién de la conciencia que 

abre y traza su camino en el mundo desconocido de la lengua ajena” (Vo- 

ldéshinov, 1995:206'"'). La palabra de su propio idioma, en cambio, se percibe 

como “su hermano”, como “la ropa habitual” y de manera absolutamente dis- 

tinta: sin las categorias gramaticales, sin la sintaxis formalizada y sin la cons- 

cientizacién objetivada. 

El lingiiista voluntariamente prefiere sustraerse de la lengua viva, fosili- 

zarla y estudiarla como si fuera un cédigo, andlogo a lengua muerta, que no 

tiene relaciones espontaneas ni esta sometida a proceso evolutivo. 

Desde estos y otros puntos de vista, no existe una diferencia importante 

entre los estudios filolégicos y lingiisticos. Ambos tipos de analisis no consi- 

deran la esencia misma del lenguaje (histérica, ideologica, cognoscitivo- 

estética y comunicativa) y ambos sustituyen el fendmeno verbal real por los 

modelos mentales. En otras palabras, la filologia y la lingiiistica, tradicional- 

mente consideradas dos disciplinas diferentes, tienen mas en comtn de lo que 

parece: los principios y métodos de andlisis de las dos coinciden absoluta- 

mente a pesar de que los objetos de estudio de cada una requieren razona- 

mientos y tacticas distintos, 

'" La traduccion es mia: T.S. 
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El método estructural en los estudios lingtiisticos. 

E! lenguaje, en funcién de un sistema normativo o en funcion de un cédi- 

go, es una abstraccién que puede ser justificada sdlo desde el punto de vista de 

la descodificacién'” de un idioma muerto. El analisis lingtiistico, comprendi- 

do como un estudio de cédigos verbales, no puede servir de base para la expli- 

cacién de los fenémenos verbales en sus manifestaciones reales. Los modelos 

y estructuras abstractas sélo desvian los andlisis de la realidad lingiiistica ha- 

cia ejercicios puramente mentales. 

Las bases formales y estructurales de la metodologia filologica que se 

mostraron eficientes en descodificacién de lenguas muertas, fueron aceptadas 

en la lingitistica y fueron las Gnicas que obtuvieron validez cientifica en las 

academias. La primacia del método estructural en la lingtiistica se manifesté 

de tal manera que si debiera descubrirse algun error en los resultados obteni- 

dos en un sistema dado, habria mayor probabilidad de atribuirlo a alguna la- 

guna del conocimiento que a un error de analisis (Lévi-Strauss). La lengua, 

entonces, fue percibida y analizada como si fuera una estructura (Hjelmslev) y 

fue sustituida por el cédigo lingiiistico con todas las derivaciones conceptua- 

les. 

Los constructos lingiiisticos no permiten incluir los problemas “mas apa- 

sionantes” en el analisis, los problemas referentes al desarrollo y progreso de 

los fendmenos verbales: 

..pues, lo intrincado del artefacto no esta en proporcién con su 
eficacia, y en la practica no hay teoria cientifica de ningun in- 

terés que pueda expresarse por medio de tan inmensos siste- 
mas de minucias. Estos modelos carecen de importancia para 
la ciencia y para el sentido coman (Popper, 1980:21). 

‘2 También pueden ser mencionadas las metas de ensefianza. 
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A pesar de que la premisa de la “objetividad abstracta” pretende asignar 

valor sociolégico a su enfoque, el principio basico de Ja teoria estructural son 

el racionalismo y la metafisica, los cuales no estan capacitados para esclarecer 

la lengua, que es un fenédmeno puramente histdrico. 

Bajo la influencia de las indagaciones filolégicas, el objetivo de la lin- 

giiistica se limita exclusivamente a la observacién de las caracteristicas for- 

males (superficiales), a la construccién de los modelos y las estructuras abs- 

tractos por medio de las formulas de la légica formal, cuyo fin determina el 

deseo de presentar todas las manifestaciones posibles (imaginarias) de la len- 

gua natural. De esta manera, el contenido del mensaje verbal, la misma causa 

y el propésito existencial del lenguaje se quedan fuera del estudio lingiiistico. 

El método de construir modelos lingilisticos artificiales no es 

capaz de abordar los problemas del aumento de los conoci- 
mientos ...Como resultado de su pobreza nos ofrece sdlo el 
modelo mas tosco y mas engafioso del aumento del conoci- 

miento: el de un monton de enunciados de observacién que se 

acumulan progresivamente (Popper, 1980:22). 

La lingitistica moderna, subraya Barthes, junto con la economia personi- 

ficé, de manera directa, la ciencia de y sobre la estructura. Lo que caracteriza 

el estructuralismo en general, seguin él, es una secuencia ordenada de opera- 

ciones mentales. Esto permite considerar el] estructuralismo como una activi- 

dad modelada, cuya meta es reconstruir e! objeto en funcién de sus reglas. 

Como resultado de la actividad estructuralista, surge un reflejo del objeto; 

ademas, un reflejo orientado por intereses particulares, pues el modelo pone 

en evidencia algo que habia permanecido ininteligible en el mismo objeto. El 

papel del estructuralismo se encuentra en el hecho de que el modelo, construi- 

198 

 



Aproximaciones al estilo... 
  

do sobre la base de las reiteraciones constantes o reglas formales, “nos regresa 

el mundo” en su imagen nueva y no en la imagen que se le habia dado en un 

principio. Roland Barthes parece oponerse al punto de vista de Voléshinov, 

quien critica fuertemente el método estructural extensamente difundido; y es- 

tima como positiva la elaboracién mental y la intelectualizacién del estructu- 

ralismo que permite al hombre comprobar la utilidad, pero no la veracidad de 

sus juicios y opiniones. 

De esta manera se empezo a percibir el estructuralismo en los afios se- 

senta. Sin embargo, a principios del siglo veinte, en particular durante los afios 

veinte, fue juzgado como un método canonizante y dogmatico. En 1924, el 

critico literario ruso Medvédev escribe en su articulo E/ salierismo cientifico. 

Acerca del método formal (morfoldgico): 

Si el método formal se hubiera limitado a la morfologia pura 

en e] sentido estricto del término, es decir a la descripcién de 

los aspectos técnicos de la creacion artistica, entonces no hu- 

biera existido nada sobre lo cual discutir... Pero los formalis- 

tas, en su practica de investigacion, de ningun modo se limitan 
a un papel tan modesto como honrado. En sus trabajos, el mé- 

todo formal pretende no sélo jugar el papel de la poética histé- 

rica, sino también el de la poética tedrica; tener el significado 
del principio basico y general en la metodologia histérico- 

literaria; pretende asi mismo, ser regidor del estudio cientifico 
del arte. El método formal se convierte en la “ideologia for- 

malista” adquiriendo los rasgos que lo caracterizan como un 

dogmatismo excepcional y legitimado por si mismo. De esta 

manera se construye, desgraciadamente, todo el sistema de 

fundamentaciones formales - ya no como un método, sino co- 

mo un principio de la metodologia literaria” (Medvédev, 

1996:11)'9. 

Medvédev, en contraposicién a Barthes, considera el método estructural 

dogmatizado un crimen y lo compara con el salierismo que, llegado a su ex- 
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194 tremo, condujo al asesinato de Mozart’. Medvédev recuerda las palabras de 

Edgar Allan Poe donde él dice que reflexionar analiticamente sobre el arte es 

to mismo que reflejar los objetos como los espejos del templo de Esmirna’”, 

es decir, convertir las cosas mas bellas en desfiguros e imagenes alteradas. 

A fin de cuentas, el estructuralismo, que ha comprobado, en primer lugar, 

sus méritos en las ciencias naturales y exactas, habia representado un método 

sdlido durante mucho tiempo!”*; jugé un papel muy importante en las investi- 

gaciones lingiiistico-filologicas y humanisticas en general y creé las condicio- 

nes para vincular los elementos de distintos sistemas (el lenguaje y la mate- 

matica, por ejemplo) en un andlisis combinado. Uno de los resultados mas im- 

presionantes de aplicacion de este método (en conjunto con otros mas) se en- 

cuentra en el desarrollo de la lingitistica computacional y de Ja inteligencia 

artificial. 

Sin embargo, la inclinacién del estructuralismo de dar el estatus general 

de las ciencias exactas a las ciencias humanisticas, con todo su aparato termi- 

noldgico y conceptual rigido y matematizado, limita los estudios de los fend- 

menos sociales, histéricos, psicoldgicos, etcétera, los cuales frecuentemente 

no ceden a las descripciones sistémicas y formales. Este método requiere de: 

— una seleccién de datos; su formalizacién (traspaso a otro nivel semid- 

tico) con el propdsito de generalizar los hechos, 

— una representaci6n lingiiistica conceptual porque “resulta econdmica”, 

como sefiala Wartofsky 

— y una clasificacién que permite ilustrar las cadenas de causas y conse- 

cuencias. 

  

'® La traduccién es mia: T. S. 
' La leyenda reza que Antonio Salieri asesiné a Mozart por envidia. 

155 Smirna, nombre en griego antiguo de la antigua ciudad turca de Izmir. El templo data del siglo 

Vila. C. 
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La realizacién de estos procedimientos l6gicamente conduce a las finali- 

dades practicas en el campo lingtiistico, las cuales no se limitan a las descrip- 

ciones historicas, indagaciones etimoldgicas y ejercicios comparativos sino 

que se extienden hacia los propdsitos de esclarecer o establecer, a nivel teéri- 

co, el origen (el comienzo) y el fin (la muerte) de las lenguas concretas, lo 

que se comprueba en los términos y los razonamientos de 1a légica formal. 

Son justas las acusaciones contra el estructuralismo moderno en exagerar 

y sobrestimar sus poderes: facilius est plus facere, quam idem (‘es mas facil 

hacer més que lo justo”). A pesar de su origen histéricamente justificado'”’, las 

tendencias estructurales y formales en los estudios cientificos'”* deben quedar- 

se como “un sentimiento histérico”, un procedimiento o un método. La lengua 

es un proceso histérico que cambia y se transforma constantemente. Los cam- 

bios se deben no solo y no tanto al comportamiento verbal interno, sino que 

dependen de procesos socio-culturales, politico-psicolégicos, etc. Por eso, re- 

ducir el andlisis lingttistico (cientifico) inicamente al estudio de un fendmeno 

tedrico abstracto (codigo) significa tergiversar la realidad histérica. El verda- 

dero contenido de los pensamientos, de las ideas y opiniones, como dijo el fi- 

lésofo ruso Florensky, sdlo puede ser descubierto (‘abierto’) y no puede ser 

comprobado. 

Un estudio mas adecuado y completo seria aquel que conllevara los 

compromisos y consentimientos de paradigmas distintos y que no se sometiera 

por anticipado a slo uno de los métodos existentes. 

  

'%6 Ver, por ejemplo, Revzin (1966); Wall (1972), entre otros. 

'S BE] formalismo crecié como una reaccién contra el estetismo del contenido y de las formas cané- 
nicas antiguas del arte, como un gran interés hacia la problematica lingiiistica y la experimentacion 
nacidos en una época determinada. 
88 A propdsito, la cientificidad se define —en el hébito académico— por las metas estructurales y 
formales: lo cientifico es aquello que se comprueba por medio de los modelos y las formulas ideales 
y abstractas. 
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La lingiiistica y los problemas del estilo. 

El estilo es uno de los conceptos que se encuentran en areas de estudio 

interdisciplinarias y, por lo tanto, no tienen prioridad en los analisis que pre- 

tenden obtener la maxima exactitud y claridad en sus teorizaciones descripti- 

vas. Probablemente ésta es la razon de por qué la lingiiistica, en primer lugar 

formal y estructural, y la critica literaria, que también se caracteriza por sus 

inclinaciones formales y estructurales, asignaron un lugar periférico a las ma- 

nifestaciones estilisticas y ninguna de estas dos disciplinas, cuyo terreno de 

investigacion es la lengua, las aceptaron como su objeto particular de estudio. 

La lingitistica modema deja los estudios estilisticos fuera de sus andlisis 

exactos y sistémicos, ya que el estilo para la lingiiistica significa la particula- 

ridad y singularidad de la lengua. La critica literaria, que da a sus investiga- 

ciones un margen de cientificidad académica, considera el estilo como un or- 

namento individual sobrepuesto al lenguaje o un uso particular de la lengua 

que no es su objeto de estudio. 

Murry considera el estilo como la expresién de una manera individual de 

sentir (Murry, 1975). Para Barthes el estilo es una metafora en tanto que la 

considera como “una ecuacion entre la intencin literaria y la estructura carnal 

del autor” (Barthes, 1953:15). Esta conceptualizacién del estilo, que refleja 

mas el aspecto psicoldgico, coexiste con otra, que tuvo su origen en la tradi- 

cion europea de las escuelas retoricas. Todorov y Greimas sugieren que los 

estilos estan en la lengua y no en la psique de los usuarios: 

Estilo es, en primer lugar y ante todo, una estructura lingiiisti- 
ca que manifiesta simbélicamente, gracias a las articulaciones 
particulares de un significante global, la manera de estar en el 
mundo fundamental de un hombre (Greimas, Internet). 
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La retérica clasica pretendia establecer un sistema de reglas que sirvieran 

para expresar las ideas de manera correcta, y a un escrito se !e conferia valor si 

éste cumplia con las reglas estructurales expuestas por la teoria retorica. 

Estas ideas de la retorica encontraron reflejo directo en algunas teoriza- 

ciones lingilisticas que las aplicaron de manera especifica. Por un lado, el fe- 

ndémeno del estilo fue convertido en uno de los repertorios de las reglas lin- 

giiisticas, como las fonéticas, las sintacticas y las de la derivacién. De esta 

manera fue borrada la semiosis particular del concepto de estilo, por que ade- 

mas de reducirlo a un conjunto de las formas, lo diluyeron entre las distintas 

ramas lingiiisticas. Por otro lado, los lingiiistas, que en sus andlisis sustituyen 

la lengua viva por un lenguaje abstracto, excluyeron el estilo de sus investiga- 

ciones, ya que los elementos extralingiiisticos, y los estilisticos entre ellos, no 

se inscriben dentro de este sistema ideal: las peculiaridades estilisticas no re- 

presentan rasgos sistémicos, ni regulares. Segtin este punto de vista, los fend- 

menos estilisticos son demasiado fluidos y vagos para incorporarse a este sis- 

tema (Solganik, 1982:20). 

Dentro de la lingiiistica también se ha desarrollado otro enfoque, total- 

mente distinto. E] punto de partida aqui es una premisa que revela la interrela- 

cién mutua entre las formas verbales y su funcionamiento: la formalizacién de 

una expresion lingiiistica depende de su uso. Los signos lingiiisticos y sus sis- 

temas se orientan, a ciencia cierta, hacia la comunicacién verbal, que es la que 

comprende el estudio de la actividad lingtiistica en el 4mbito de fa interrela- 

cién humana (Dridze, 1980) y no en las condiciones de la maxima abstraccién 

matematizada'”’. Este enfoque marca el estudio de la lengua no como un ob- 

' Analizar Ja lengua en su uso comprende también estudiar el estilo como uno de los aspectos de la 
lengua funcionando, es decir, las investigaciones lingitisticas estan obligadas a basarse en los tipos 
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Jeto per se o un sistema cerrado, sino en un ambiente comunicativo real de los 

actos de habla. Desde estas perspectivas, el estilo es un fendmeno que se reali- 

za en distintos niveles, tanto lingtiisticos como extralingtiisticos. Seguin Vino- 

gradov, el estilo es un conjunto de procedimientos, condicionado por las fun- 

ciones que realiza, que selecciona y combina los diferentes recursos de la co- 

municacién verbal y que se interrelaciona con otros conjuntos para realizar 

varias funciones en la practica verbal de un pueblo dado (Vinogradov, 1955). 

El problema tedrico del estilo no se ha resuelto todavia y genera mucha 

confusién tanto al precisar el objeto de estudio, como al definir los métodos y 

objetivos de los analisis estilisticos. Ademas, la descripcién cientifica del fe- 

némeno, tan complejo y multidimensional como la lengua misma, muestra las 

debilidades y deficiencias terminoldégicas que sufren las teorias de todas las 

ciencias humanisticas en general, donde la descripcion cada vez més detallada 

y abarcadora provoca mas confusi6n: 

puesta en su sitio, dentro de la ensefianza, la concepcién de 

estilo no era tan monstruosa como lo es hoy (Murry, 1951:15). 

La diferenciacion estilistica comianmente se basa en la distincion lexico- 

sintactica trazada en el nivel formal y el estilo se define sdlo como las “formas 

de expresion” o “formas caracteristicas de la utilizacién de la lengua” (Dijk, 

1989:116). 

Un discurso cientifico difiere de un discurso profético, por ejemplo, no 

sdlo y no tanto por su “ornamentacién” verbal (formal), cuanto por su inten- 

cio, por los propésitos que tiene. Es evidente que !as descripciones del movi- 

miento, para mencionar algo, en un texto filosdfico, biolégico, anatémico, fi- 

  

de la actividad social, en las formas de la conciencia social y en la esfera de la comunicacién (Ko- 
tyurova, 1989). 
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sico, histérico 0 poético no cumplen las mismas funciones, y eS por eso que no 

se formalizan de manera semejante. Lo que distingue los libros de una época 

de otra no son tnicamente ni en mayor grado las formas léxicas y sintacticas: 

la seleccién de palabras y frases, el método de organizarlas, como la lengua en 

general, dependen de los conceptos mismos, del conocimiento y modo de pen- 

sar, de los valores culturales, politicos, sociales, etc. La forma de pensar y 

expresarse depende de las ideas y conceptualizaciones que se encuentran en la 

base estético-intelectual de cada nacion. Es erréneo reducir las diferencias de 

las épocas (de Homero, de Rousseau, de Tolstoy o Joyce) exclusivamente a las 

formas verbales sin ver la estrecha vinculacién entre el estilo y todo el con- 

junto de condiciones que propone la historia?™, 

El estilo se elabora bajo determinadas condiciones, situaciones y contex- 

tos histéricos. Los rasgos especificos que adquiere cada estilo no se definen 

Uunicamente por el dominio de un idioma (competencia lingitistica), sino tam- 

bién por los hechos y contextos sociales, las metas y la competencia de la co- 

municaci6n y por las capacidades psico-intelectuales individuales. Y al acep- 

tar el lenguaje en general como un fenédmeno psico-social e histérico, el estilo 

también adquiere un estatus similar y se desarrolla junto con el progreso, el 

incremento y la profundizacién del conocimiento demostrando su caracter 

evolutivo™”. 

2° El romanticismo y clasicismo, en su calidad de corrientes literarias, consideradas distintas por 
sus rasgos estilisticos, no pueden ser analizados sin verter luz sobre las ideas filoséficas, historicas y 
socio-culturales de las épocas correspondientes, ni sin poner en claro el desarrollo econdémico, tec- 
noldgico y cientifico de la sociedades de las épocas correspondientes. 

*°! Leal Garcia, al estudiar cémo los nifios aprenden a escribir y qué realmente es escritura en las 
primeras etapas de la vida humana, subraya el caracter evolutivo y complejo del desarrollo del len- 
guaje, donde los componentes conceptuales y formalizados lingiiisticos progresan bajo la influencia 
mutua: “el desarrollo de un dibujo enormemente expresivo, como la escritura de un texto sugestivo 
y brillante, no es resultado exclusivo de una ejercitacién de diversos recursos estilisticos mas o me- 
nos convencionales, sino también de los diferentes niveles de profundidad y puntos de vista con 
que se analiza o se aborda una situacion o un concepto con el fin de Ilegar a ser comunicado me- 
diante un sistema de simbolizacion” (Leal Garcia, 1987:124). 
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El objeto principal de la estilistica 0, por asi decirlo, su material de tra- 

bajo —dentro de la investigacién lingiiistica— es un texto (oral o escrito) que 

puede ser analizado sdlo dentro de sus relaciones intertextuales y contextos 

sociocultural y psicolégico. De esta manera, los analisis estilisticos no pueden 

basarse en las “divisiones habituales en gramatica", ya que el nivel de las uni- 

dades suprafraseales (textos o discursos) requiere una "estrecha relacién con 

los aspectos semanticos, pragmaticos y de la comunicacion" (Dijk, 1989:150). 

Debido a las nuevas tendencias en la metodologia contemporanea, parece 

claro que fa lingiiistica y la estilistica se han trasladado “de un ambiente inte- 

lectual predominantemente formalista o estructural a uno predominantemente 

funcionalista” aunque “la estilistica funcional depende todavia demasiado del 

juicio selectivo y subjetivo” (Leech, 1989:95). 
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El estilo en las condiciones de la hipertextualidad. 

El resultado del trabajo intelectual en forma de texto o discurso lineales 

siempre se presenta estilisticamente arreglado. El procedimiento de esta ade- 

cuacion estilistica se realiza aproximadamente de la siguiente manera. La pro- 

duccién de un texto intencional supone dos momentos que son simultaneos e 

inseparables uno de otro. Primero, que la informacién seleccionada esté vin- 

culada directa y explicitamente con el tema a tratar; segundo, que el modo de 

formalizar las ideas corresponda al propésito del mensaje encerrado en el tex- 

to. Con el equilibrio de estos dos momentos se logra la homogeneidad estilis- 

tica. 

La mente actia separando y seleccionando el material lingijistico de 

acuerdo al material factico y conceptual. Mientras no existe la necesidad de 

explicitar y materializar ciertas ideas o sentimientos, todas las formas estilisti- 

cas se encuentran acumuladas indistintamente en la mente humana. Con el uso 

de la lengua (verbal) acontece, al mismo tiempo, la seleccion y ajuste de esti- 

los, seguin las metas enunciativas. A pesar de que el conocimiento humano 

(tanto en general, como acumulado en cada mente particular) esta estructurado 

de manera no lineal, las expresiones verbales, al formalizarse en un acto co- 

municativo, adquieren una organizacién linea! necesaria para darles una fuerza 

de comprobacion, conviccién y persuasién. El significado y el contenido de 

los textos intencionales siempre son ideolégicos (comprobar, argumentar, ex- 

plicar, persuadir, obligar, etcétera), lo que conduce a una estructuracion rigida 

y reglamentada, también desde el punto de vista estilistico. 

Asi, en las condiciones de un libro o un articulo destinados a ser impre- 

sos, existen restricciones en cuanto a su uniformidad y homogeneidad estilisti- 

ca, lo que —entre paréntesis— realmente dificulta el establecimiento de los 

207 

 



Aproximaciones al estilo... 

vinculos intertextuales. Si la forma de una expresién no corresponde a su 

contenido, el discurso 0 texto pierden su homogeneidad y se consideran ina- 

decuados estilisticamente. Leer los tratados filoséficos en un mercado, por 

ejemplo, es por lo menos ridiculo, por no decir un descabellado. Entonces, 

existe una predeterminaci6n estilistica proposicional en el proceso de genera- 

cién de textos intencionales. 

En lo que respecta al hipertexto, los objetivos de éste difieren sustancial- 

mente de las metas de un texto lineal; por lo tanto es muy dificil hablar de es- 

tilo en ambientes distintos, de texto intencional y de hipertexto, en los mismos 

términos. 

En el espacio hipertextual estan concentrados textos y fragmentos que 

pertenecen a toda la gama de tipos estilisticos que contiene el cerebro compu- 

tacional. El hipertexto, de esta manera, se refiere a la heterogeneidad textual y, 

a la vez, a la heterogeneidad estilistica. En realidad, el hipertexto esta estructu- 

rado de tal manera que le permite acumular toda la variedad de estilos: cienti- 

fico, poético, formal, politico, etc. En este sentido, el hipertexto es hiperesti- 

listico, no sdlo desde e] punto de vista formal, sino también proposicional. 

Todas las posibles y diversas intenciones de autor y de texto encubiertas detras 

de cada manifestacion estilistica estan unidas en el espacio hipertextual y en 

cierto sentido el hipertexto reproduce la torre de Babel donde se mezclan tex- 

tos o fragmentos de todos los tipos estilisticos posibles. E] hipertexto no es 

otra cosa que un verdadero mosaico de estilos combinados libremente y sin 

orden alguno. 

Sin embargo, este caos estilistico provoca dificultades sélo en el nivel de 

las teorizaciones. La practica real muestra que no existe problema alguno para 

superar este desorden. 
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En primer lugar, existe cierta seleccién natural del material en el mo- 

mento del uso de la computadora. En realidad, ningin usuario es capaz de 

abarcar el hipertexto en su totalidad y con todas sus partes integrantes. Co- 

munmente el usuario tiene una tarea especifica que lo limita en su navegacién 

por el espacio hipertextual. Es decir, explorando la informacion acerca de la 

construccion de las naves, son raras las veces cuando se hacen referencias a 

las canciones de Caruso, aunque es posible y real en el hipertexto. El mismo 

tema restringe””? la libertad de la navegacién y, de este modo, reduce el campo 

estilistico a unos pocos adyacentes. Asimismo, el autor de una parte textual 

que posteriormente integra al hipertexto, tiene limitaciones de la misma indo- 

le, ya que elabora sdlo un segmento informativo para una base de datos que, 

naturalmente es mas 0 menos similar desde punto de vista estilistico. 

En segundo lugar, la tecnologia cibernética juega un papel importante y, 

avanzando répidamente, se acerca cada vez mas al trabajo de la mente huma- 

na. Los sistemas recientes”® permiten acceder no sdlo a datos sueltos de in- 

formacion, sino también a la seleccién automatica de la informacion necesa- 

ria”. Con las demandas especificas pueden ser generados textos lineales esti- 

listicamente homogéneos. 

Ademas de lo que respecta al estilo en general, entre los aspectos a dis- 

cutir surge el problema de la pureza estilistica. La época contemporanea marca 

una tendencia hacia la democratizacién estilistica a causa de los medios de 

comunicacién masiva. La vida contempordénea muestra la complejidad y la 

incertidumbre de la existencia misma que se hicieron mas tangibles, debido a 

la penetracién de los mass media en todos los aspectos de la actividad huma- 

  

2° Estas restricciones de ninguna manera son absolutas o ineluctables. 
° Los sistemas rusos PROGNOS y KASKAD pueden se considerados como tos procesadores in- 
telectuales que permiten generar automaticamente los textos lineales altamente coherentes. 
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na. Los textos (y discursos) también han reflejado tal circunstancia, lo que se 

expreso en mezclas de géneros””, La heterogeneidad estilistica manifiesta la 

heterogeneidad de la vida. Desaparecen los cénones tradicionales y se estable- 

cen nuevos. Hoy en dia Ios cientificos tienden a formalizar sus ideas de la ma- 

nera mas popular e inteligible posible para las masas; los poetas utilizan el 

lenguaje prosaico (hasta vulgar) y los prosaicos Ilenan sus obras con figuras 

poéticas; los politicos adoman sus discursos con recursos verbales distintos 

por su origen y matices connotativos. De este modo, no cabe hablar sobre la 

pureza estilistica y las exigencias reglamentadas. 

En oposicién a los textos intencionales, esta fusion de estilos en los sis- 

temas hipertextuales no tiene un caracter deliberado, sino que surge casual- 

mente. Asi, pueden aparecer juntos los textos sobre los problemas del desa- 

rrollo cultural, del programa alimenticio y los versos poéticos sobre la belleza 

de la nifiez. 

El tema del estilo se complica en Ia escritura electronica por el caracter 

sincrético de ésta. Generalmente se habla de tipos estilisticos dentro de cada 

sistema semidtico (verbal , arquitecténico o musical, etcétera); sin embargo, 

en el espacio hipertextual es muy dificil y, ademas, no es propio y util limitar 

las manifestaciones signicas a un solo tipo. La hipermedia”™, gue “extiende la 

nocion del texto hasta hipertexto por medio de informacion visual, sonido, 

animaci6n y otras formas de datos” (Landow, Intemet), es “aglutinante”, por 

lo tanto tiene la capacidad de absorber todos los conjuntos de signos posibles. 

La hipermedia no es otra cosa que una combinacién funcional de distintos ti- 

pos semidticos. La viable y facil inclusidn de segmentos fotograficos, musi- 

  

°° Ver, por ejemplo, los materiales Proceedings of the Fifth ACM Conference on Hypertext (Hy- 
ertext'93}, Seattle, 1993. 

°5 Los textos periodisticos, electrénicos, de la ciencia, entre otros, son ejemplos ilustrativos de esto. 
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cales, de voces 0 de video, como partes integrantes y Operativas, en un frag- 

mento de texto verbal destruye la concepcion tradicional del estilo y priva de 

la posibilidad de formar las taxonomias basadas en los métodos de la sistema- 

tizacion estructural. 

Posiblemente, el problema de los estilos puede ser referido sdlo a los 

textos creados bajo las condiciones de los canones estilisticos, es decir, a los 

textos guiados por la normatividad que engendré la imprenta. 

La €poca actual de la avanzada tecnologia cibernética desconstruye los 

antiguos modelos del purismo estilistico. El sincretismo de la escritura elec- 

trénica permite reunir las contradicciones y oposiciones que no pueden en- 

contrarse juntas en los espacios del libro impreso. 

  

26 “Hypermedia is a form of hypertext which incorporates other media such as graphics, video and 
sound” (O’ Brian, 1992:X). 

 



  

LA HIPERTEXTUALIZACION DE LA SOCIEDAD 

POSTMODERNA. 

La tecnologia cibernética, junto a los medios de comunicacién masiva, 

ha marcado cambios tanto en el pensamiento contemporaneo, como en la vida 

social, econémica y cultural postmoderna. E] modo de organizacién del saber 

contemporaneo aspira al conocimiento complejo, cuyo fundamento esta cons- 

tituido por elementos heterogéneos inseparablemente vinculados y asociados 

entre si: 

E] pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimen- 
sional... Implica el reconocimiento de un principio de incom- 
pletud y de incertidumbre. Pero implica también. por princi- 

pio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que 
nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no 

aislar entre si... Asi es que el pensamiento complejo esta ani- 

mado por una tensién permanente entre la aspiracién a un sa- 

ber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconoci- 

miento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento 

(Morin, 1996:23). 

E] método de estudio ha dado un vuelco —y atin mas presente en las 

areas llamadas humanisticas— hacia la premisa de que los analisis deben Ile- 

varse a cabo en la direccion de la complejidad sintética de los fendmenos y no 

en el rumbo de sus simplificaciones y generalizaciones, lo que desintegra la 

complejidad de lo real y lo que “se toma por reflejo de aquello que hubiere de 

real en la realidad” (Morin, 1996). De esta manera, las relaciones entre los 

elementos de conjuntos complejos son aceptadas como equitativas, es decir, 
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ningin elemento predomina sobre el otro y la distribucién central vs. periféri- 
co de tipo subordinado no es adecuada para estos conjuntos. 

Las contraposiciones ya no se limitan sélo a una dicotomia con un terce- 
ro excluido (tercium non datur), sino que revelan una compleja gama de rela- 
ciones entre todos los elementos dentro de un sistema y entre distintos siste- 
mas. A su vez, la distribucién misma de los elementos y de sus sistemas ad- 
quiere mds libertad de la que se habia establecido en épocas anteriores cuando 
predominaba una tendencia general hacia el centro que funcionaba como lo 
mas valido e importante, y hacia la canonizacion de reglas y normas en dis- 
tintos campos semiéticos: verbales, musicales, artisticos, arquitectonicos, et- 
cétera. 

Es interesante notar que los cambios que hoy en dia Ilegan a ser indiscu- 
tibles y sostenidos por las teorizaciones postmodernas, primero encontraron 
reflejos en la actividad estética. Las obras de Wagner, Schénberg, Prokofiev y 
Hindemith, para mencionar algunos, son un “presentimiento” de una época 
nueva. La musica rompe con los canones de la armonia y la composici6n tra- 
dicionales; el desbordamiento de los caénones, la fragmentacién de las obras 
musicales y la coordinacién de voces en vez de la subordinacion de éstas, 

manifiestan el establecimiento de nuevos principios de la composicién que 
pueden ser Ilamadas hipertextuales””’. En lugar de una linea melodica predo- 
minante, surgen varias que se mezclan, se confunden y se intercambian; nin- 
guno de los movimientos reprime a otro, ya que el espacio y la estructura 

abiertos permiten desarrollarse paralelamente a todos los elementos musica- 
les. La impresién del caos y desorden de los sonidos es aparente y no significa 
otra cosa que el establecido paradigma musical que todavia prevalece sobre 
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un nuevo modo de organizar las voces y cuya aceptacién requiere de la nueva 

practica de escuchar, de la costumbre y de la tradicién nuevas 2°; también re- 
quiere de las conceptualizaciones y teorizaciones distintas en la musica. La 

musica deja de narrar y llevar al oyente por un definido esquema como por el 

hilo de Ariadna sino que le ofrece todo un mundo de asociaciones sonoras 

distintas para cada uno. Lo que propone la musica hipertextual postmodermna 

es una navegacion libre por el mar de sonidos. 

La danza y el ballet contemporaneos también manifiestan el rompi- 

miento con la tradicién narrativa antigua donde la trama determina las distri- 

bucién de elementos en principales y secundarios, representando, de esta ma- 

nera, una estructura rigida, altamente jerarquica y lineal”. Los nuevos prin- 

cipios de danza se basan en las asociaciones del espectador que lo guian mas 

que alternaciones causales de la linea légica de trama. Asi se crea el mundo 

asociativo-intuitivo de la danza que dificilmente genera los razonamientos 

acerca del contenido, pues el sentido de la danza postmoderna puede ser ha- 

llado, en primer tugar, en las reflexiones artisticas. La discontinuidad y la di- 

seminacion de sus elementos forman la flexibilidad tanto en el modo de com- 

poner y actuar como en el modo de percibir la danza. 

El arte verbal, literatura, también experimenta cambios, influidos por las 

posibilidades de la escritura electronica que es sincrética y multidimensio- 

nal”!®, Mas atin, la literatura hipertextual puede ser creada s6lo en el espacio 

hipertextual cibernético y pierde todas sus cualidades al ser impresa en el pa- 

  

2" Shostakovich, a mediados del siglo veinte, muestra la plena hipertextuatizacién de sus composi- 
ciones: no sdlo incluye (0 cita, en términos del lenguaje verbal) los fragmentos de las obras que se 
hicieron clasicas, sino que las fragmenta e integra en su propio universo musical. 

208 A fin de cuentas, todos los canones, normas y gustos provienen del frecuente uso de algo y no 

son otra cosa que costumbres y tradiciones. 

2 Esta organizacién lineal en forma de cadena narrativa es semejante a las estructuras narrativas 
verbales. 
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pel. La lectura de este tipo de textos es distinta, porque se acerca mucho a la 

creacién misma de una novela, un cuento o un poema: 

Reading hypertext is very different from reading a traditional 
book. The reader of hypertext enters a dimension of interaction 
- web of staggering possibilities, hidden layers of meaning, 
sudden turns, dramatic surprise - that is difficult to evoke in 
Static “language in flatland” (Deemer, Internet). 

Las novelas, los cuentos © los poemas hipertextuales tienen varios co- 

mienzos y no necesariamente tienen un fin predefinido. El mismo lector esco- 

ge el orden de acontecimientos, situaciones”" e, inclusive, puede inventarlos. 

La literatura hipertextual es una forma nueva de arte, que se hizo posible con 

la tecnologia computacional y que obtuvo las caracteristicas de las cuales ca- 

rece la literatura impresa lineal, a saber, la libertad de seleccion (la variedad 

de comienzos, fines y la estructuracién misma de los textos), la relacién inte- 

ractiva con el texto y con el mundo de los lectores y los autores, la movilidad 

y dinamismo del texto y los recursos ilustrativos (audiovisuales) mucho mas 

amplios””?, 

Entre las obras de literatura hipertextual (también la Ilaman interactiva) 

se puede mencionar una satira académica de Doug Robinson (mayo de 1997); 

un ensayo sobre la literatura hipertextual de Jeffrey Johnson y Maurizio Oliva 

(mayo de 1997); una coleccién de cuentos “Twelve Blue” de Michael Joyce, 

  

*I° Incluso, ha aparecido un término nuevo “hiperliteratura” (hyperfiction), o “literatura hipertex- 
tual” (hypertext fiction), que esta incluido en la lista de temas que maneja Internet . 
?" En una pagina de WWW “Creative Writing” se ofrece participar en la creacién de un texto: “In 
both the Fall and the Spring semesters we worked together to produce a hyperfiction that is 
modifiable by other readers on the Web and that incorporates episodes from all the members of our 
class. There are two versions of the story, both of which address themes of beings, ghosts, love and 
hate. Anyone on the web can contribute to the story. The only requirement is that authors consider 

relevant links to the existing episodes and submit pieces with some polish” (Internet). 
212 Sin estimacion alguna merece notar que este tipo de textos no pueden y no tienen el propdsito de 
ser preservados y fijados como Ia literatura intencional. 
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quien es uno de los pioneros en la literatura hipertextual; una novela 

académica Victory Garden de Stuart Moulthrop, entre muchos mas. 

La literatura interactiva hipertextual se desarrolla tan rapido que 

actualmente se esbozan distintos tipos (géneros) de estos textos: literatura de 

multiples autores, literatura de un autor, ciencia ficcién y fantasia a través de 

referencias, mezclas, etcétera. Las nuevas estructuras literarias aparecen como 

quebradas y no alinean los hechos de la manera acostumbrada, lo que requiere 

de un nuevo tipo de lector, de un lector activo. El espacio literario hipertex- 

tual deja lugar para alteraciones, interrupciones e intervenciones, lo que crea 

una imagen del mundo heterogéneo, contradictorio y cambiante, en otras pa- 

labras, una imagen del mundo real. 

La tecnologia necesariamente conduce a las posibilidades mas amplias 

de acceso a la informacion. En la comunidad postmoderna, que se caracteriza 

precisamente por el uso y manejo de los mass media, se hace posible experi- 

mentar la pluratidad de las culturas, de las opiniones e ideas. Una visidn pre- 

dominante, que hasta hoy en dia han representado los ideales creados en Oc- 

cidente, se diluye en la multitud de visiones, perdiendo su caracter elitista y 

dictatorial. En primer plano se han manifestado las diferencias, las diversida~ 

des y las contraposiciones como una necesidad y fundamento inmanentes para 

obtener 1a independencia de pensamientos y, en vez de “conocer la estructura 

necesaria de !o real y adecuarse a ella” (Vattimo, 1994(b):82), el hombre hoy 

puede acercarse mas a la realidad en toda su complejidad. Las modificaciones 

estructurales que tienden hacia los espacios hipertextuales construyen una 

imagen del mundo donde no existen los canones preestablecidos y estructuras 

rigidas y cerradas. La verdad existe en sus manifestaciones subjetivas varia- 

das y no se expresa de una manera Unica, ni se explica mediante las teoriza- 

ciones de la ciencia objetiva. 
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Los métodos de pensar postmodernos, que estén vinculados con la avan- 

zada tecnologia de informacién, conducen a responsabilidad directa de la 

ciencia por las consecuencias que ésta origina frente a la humanidad. El estu- 

dio de los problemas cientifico-técnicos, de esta manera, inevitablemente tiene 

que incluir los problemas ético-morales y estéticos tradicionalmente conside- 

rados en la ciencia como periféricos y marginales”"?; 

Lo que propone ahora la scienza nuova, es simplemente algo 

cuyas consecuencias seran incalculables: no solamente el ob- 

jeto debe ser adecuado a la ciencia, la ciencia debe también ser 
adecuada a su objeto (Morin, 1996:81). 

Surgen nuevas relaciones entre los hombres y entre éstos y la naturaleza, 

en donde ya no se admiten las antiguas distinciones a priori entre valores 

cientificos y valores éticos, que se debe a la separacion tajante a nivel de teo- 

rias entre lo subjetivo y lo personal, por un lado, y entre lo generalizado y lo 

abstracto, por el otro. Se concluye el periodo “en que el mundo externo y 

nuestro interior parecian estar en guerra, parecian ser ortogonales”, ya que el 

tiempo mismo “conlleva una responsabilidad ética” (Prigogine, 1993:17). La 

época, en que se atribuia a la actividad individual un papel insignificante se 

esta desvaneciendo. 

79 No seria en vano recordar los logros en la quimica y fisica nuclear, en la biologia genética, etcé- 
tera. 
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A MANERA DE CONCLUSION: 

DIFICULTADES Y POSIBLES PROBLEMAS ORIGINADOS 

POR LOS SISTEMAS HIPERTEXTUALES, 

* El hipertexto, en la forma con que aparecié en el medio computacional, 

es un fenédmeno relativamente nuevo; nuevo desde el punto de vista de los 

principios de su organizacién, de su funcionamiento y de la practica de su 

aplicacién. Debido a esto, tanto el uso (la praxis) como la conceptualizacién 

(la teoria) del hipertexto no son simples ni de una sola acepcidén. Sin embargo, 

por la raz6n de su misma novedad, al andlisis del hipertexto se le aplican los 

modelos y métodos tradicionales, que eran utiles para las teorizaciones ante- 

riores; del mismo modo se le asigna el uso y los cdnones que son habituales 

para el ambiente de textos lineales. 

Uno de los efectos secundarios del pensamiento en general se manifiesta 

en la tendencia de regularizar y estandarizar el conocimiento”"*. Tal caracte- 

Tistica, positiva en las investigaciones directamente relacionadas con el mundo 

material, representa un rasgo negativo en la calidad de la metodologia, ya que 

obstaculiza el libre y no formal despliegue de las ideas. Los estandares del 

pensamiento restringen y conducen al conformismo y a la busqueda (que pa- 

rece ser subconsciente) de lo comun y lo establecido tradicionalmente en ma- 

terias nuevas. Los estandares que se adaptan a las estructuras hipertextuales, 

conducen a los problemas en el campo tedrico, puesto que no son capaces de 

plasmar la esencia movil y cambiable del hipertexto: 

21" E1 pensamiento cientifico atin en mayor grado se caracteriza por 1a normatividad. 
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Why do we need standards? Sites are complicated, have multi- 
ples owners, created by multiple authors, change constantly?... 
When things change... how would you update the standards? 
(Omanson, Internet). 

Las distintas técnicas y tecnologias de la escritura (el hipertexto es una de 

éstas) se diferencian entre si por sus funciones, métodos de produccion y por 

el modo de percibirse. Asi, las reglas que son eficientes para la escritura sobre 

el barro, no lo son para Ja escritura realizada en las hojas de papiro, al igual 

que las normas escriturales de textos impresos son perjudiciales para los textos 

incorporados al sistema hipertextual. 

¢ Uno de los rasgos esenciales de la escritura electrénica es el dinamismo 

y la movilidad de la informacién que se halla en el espacio cibernético. El 

inestable caracter de las estructuras hipertextuales representa ciertas dificulta- 

des en el momento de operar con esta informacion: al pasar un tiempo, es difi- 

cil ubicar el material consultado anteriormente: las paginas hipertextuales se 

modifican”!* de manera constante y siguen funcionando mientras permanecen 

actuales. 

Por el contrario, las paginas de texto impreso guardan (congelan) los da- 

tos en un determinado estado de inmovilidad, pues su principal designio es 

conservar la informacion. En la lectura de libros con la forma impresa fija, el 

hombre cuenta con una experiencia multisecular y se ha acostumbrado a ello, 
: . . oe 216 considerando esta forma la mejor y la mas facil de usar” ’°. 

25 Frecuentemente los mismos autores ofrecen al usuario participar en la creacién o modificacion 
de sus paginas. 
716 A menudo se dice que el libro impreso tradicional es muy comodo para tenerlo en cualquier 
momento y en cualquier situacién: en el gabinete, en la cama, en la playa, en la oficina o en el 
transporte. 
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En lo que respecta a la lectura hipertextual, ésta apenas entra en el habito 

y la costumbre comin y por lo tanto requiere ciertos cambios en el ambiente 

cultural: no sélo alejarse de la larga tradicién del antiguo modo de leer, sino 

también desarrollar varios mecanismos especiales para operar con los textos- 

en-movimiento. Lo ultimo seria una tarea cercana para las instituciones de en- 
= Tomigel? 

sefianza y aprendizaje” ’. 

La relativamente libre navegacion por el hipertexto origina uno de los 

problemas centrales y mas serios, segiin varios especialistas”'*: 

One of the major problems of hypertext, is that of disorienta- 

tion or ‘getting lost’ in a display network (Conklin, 1987:39). 

Se considera que el lector del hipertexto se desorienta y se pierde en la 

infinita red hipertextual. 

Hay que notar que el problema real no permanece como un enigma sin 

solucién y que proviene de la aun insuficiente experiencia de la mayoria de los 

usuarios en el manejo de multiples opciones escriturales. Uno de los mo- 

mentos mas importantes, como lo sefiala Mahoney, consiste en que el usuario 

deba sustentar una vision conceptual de la estructura hipertextual que se dis- 

tingue de la representacién acostumbrada: 

The main disadvantages of using hypertext at present seem to 

be consequent of its sheer lack of physical presence and integ- 
rity the very flexibility of reading on screen is disorienting for 

2" Con solo una mencién de algunos titulos se pueden mostrar los cambios en el campo educativo 
hoy en dia: Perelman, Lewis. School's Out: Hyperlearning, the New Technology, and the End of 
education. Nueva York, Willam Morrow, 1992; Joyce, Michael. “New Teaching: Toward a Peda- 

gogy for a New Cosmology”. En: Ann Arbor, Of Two Minds: Hypertext Pedagogy & Poetics. Uni- 
versity of Michigan Press, 1995, entre otros. 
2!8 Ver, por ejemplo, Conklin (1989), O’Brian (1992), Dougherty (1992), Landow (1995), Burbules 
(tomado de Internet) entre otros. 
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a user who can’t conceptualize an overview of structure (cit. 
por: Edwards y Hardman, 1989). 

La facilidad y la eficiencia de la navegacién por hipertexto implica esta 

imagen tedrica del texto electronico previamente aprendida y asimilada. Un 

punto significativo aqui seria extender la nocién del texto: en vez de algo fi- 

nito, acabado e intransformable considerarlo como una entidad compuesta e 

histérica. La conceptualizacion nueva del texto se aproxima en mayor grado a 

la conceptualizacién del hipertexto que, en principio, no tiene fronteras fijas, 

ni tampoco determinadas. E] hipertexto, por su esencia, es infinito”’? y su es- 

tructura es movil, en lo que se asemeja —entre paréntesis— al conocimiento 

en general. Asumir esta idea de espacialidad y movilidad del hipertexto signi- 

ficaria evitar varios problemas en el manejo de la escritura no lineal electréni- 

ca y también significaria cambiar los métodos tradicionales aplicados a la 

lectura lineal, por los nuevos principios que sirvieran en el medio computacio- 

nal. Ademas, falta que se resuelva este problema de sobrecarga informativa 

(parcialmente, por supuesto) en el momento de la produccién hipertextual 

donde el disefio de herramienta necesaria todavia queda por perfeccionarse: 

Hypertext certainly offers increased flexibility in writing and 
reading but here are inherent problems such as navigation, i.e. 

the reader tends to get lost in non-linear text... The potential of 

such systems for writing is fairly obvious but the design of 

software tools and subsequent use needs further investigation 

(O'Brian, 1992:X). 

En esta direccién se elaboran distintos métodos. Por un lado, se disefian 

las aproximadas rutas de navegacion donde la base de posible navegacion la 
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constituyen las claves estructurales (structural cues) organizadas en forma de 
cuadros de contenido (table of content - TOCweb) ”° que han demostrado la 
eficacia en la orientacién del lector durante la busqueda de informacién desea- 
da: 

Versions of tables of contents that allow the user to expand 
and contract levels of the hierarchy have been shown to de- 
crease browsing times in comparison to stable fully expanded 
versions (Nation et. al., Internet). 

Por otro lado, se ha dado un paso hacia la navegacion por todo el corpus 

informativo de manera completamente automatica””', es decir, la navegacion 

se realiza sin el establecimiento previo de los vinculos l6gico-semanticos entre 

nodos hipertextuales, que se realiza en Ja etapa del disefio hipertextual: 

La posibilidad de encontrar un fragmento estrechamente liga- 
do con el fragmento leido en un momento dado y presentarlo 
al lector, se efectta, en este caso, por medio del andlisis auto- 
matico de fragmentos de texto y el establecimiento de la simi- 
litud entre ellos (Subbotin, Inédito)”””. 

En la navegacién automatica el lector-usuario no slo se desplaza por las 

trayectorias de lectura mas largas y, por lo tanto, mas completas, sino que 

también obtiene la informacién en forma de textos coherentes. 

  
>"> aqui no vamos a entrar a la polémica sobre lo infinito o finito del conocimiento; es logico que 
esta caracteristica depende de la misma existencia de la humanidad en su totalidad: sin ser humano 
no existiria el conocimiento humano. 
”° La bisqueda comienza con una lista de temas de interés (deporte, musica, ciencia, personas y 
lugares) lo que facilita las primeras etapas de navegacion; posteriormente y de manera automatica 
aparecen los lugares (sites) donde se encuentran los datos mAs especificos. Acerca de los problemas 
de navegacién y sus posibles resoluciones, ver los materiales de Conference Proceedings: 3rd 
Conference on Human Factors & the Web, Designing for the Web (1996) (http://www.uswest.com/ 
web-conference/proceedings). 
2! Por medio de los asi llamados agentes intelectuales. 
222 1a traduccién es mia: T. S. 
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Asimismo, actualmente se elaboran los mecanismos que permiten exten- 

der las rutas de la busqueda automatica a manera de cascada. El principio de 

cascada se basa en la ramificacién tematica de los elementos semanticos de 

cada nodo hipertextual””, 

Asi pues, el problema de la navegacién por el espacio hipertextual, real- 

mente puede ser resuelto tanto en el nivel psico-intelectual como en el nivel de 

preparacién técnica del usuario. 

© La informaci6n que esta organizada de manera espacial, se encuentra 

en el aislamiento de un contexto inmediato. Esto también provoca ciertas difi- 

cultades en la lectura hipertextual. Es sabido que el contexto (histérico, cultu- 

ral, social, econémico, etcétera) refuerza no solo el valor informativo del tex- 

to, sino que también revela la ideologia que implicitamente esta comprendida 

en él. Por !o tanto, la lectura de los textos convencionales presupone un cono- 

cimiento directamente relacionado con el texto. 

EI] hipertexto de ninguna manera se relaciona ni se asocia con un contex- 

to, ya que al mismo tiempo combina y reproduce las intenciones textuales dis- 

tintas e inclusive opuestas. Sin embargo, la larga tradicién y costumbre de la 

lectura lineal conduce a la inconsciente busqueda y a la exploracion de un 

contexto aun en la navegacion por el espacio hipertextual, lo que definitiva- 

mente resulta en ciertas dificultades y un trabajo ineficiente e incémodo con 

las estructuras no lineales. 

Para evitar este tipo de problemas es indispensable (como en otros casos 

expuestos arriba) estar consciente de lo que realmente representa el hipertexto 

en el nivel tedrico-conceptual y tener una sélida idea de las consecuencias psi- 

coldgicas que pueden causar dificultades. 

  

22) La descripcion mas detallada se encuentra en Subbotin (Inédito). 
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¢ Existe otro tipo de dificultades que se vinculan con el planteamiento 

previo de los propdsitos y de las tareas que quiere realizar el usuario en el 

momento de manipulacién de una enorme masa de informacion. Desde este 

punto de vista, también es notoria la gran diferencia entre la lectura y la inter- 

pretacién del libro tradicional y la del libro electronico. 

La navegacion por el hipertexto™ requiere una preparacién especifica 

que consiste en la elaboracién de un plan global de trabajo antes de empezar 

esta navegacion lo cual no significa que 1a lectura hipertextual no puede ser 

espontanea; sin embargo, el usuario debe estar consciente de que su libre (o 

sin metas predeterminadas) navegacion por el espacio hipertextual lo puede 

llevar a cualquier nodo informativo’” lo que ocasiona que sea mas dificil es- 

tablecer el orden explicitamente coherente entre los nodos de la misma tra- 

yectoria. En efecto, la posibilidad de perderse en el hipertexto en este caso es 

bastante alta; sin embargo esto no se convierte en un obstaculo o en una difi- 

cultad para aquel usuario que no desea realizar su navegacién con una finali- 

dad concreta, sino que “viaja” de manera discreta y discontinua. 

Las metas concretas”° son las que reducen el campo de una busqueda hi- 

pertextual y son las que guian la navegacién de un modo racional. De esta 

forma, el usuario —ademas, bien preparado— tiene una probabilidad mucho 

menor de perderse en el espacio hipertextual. 

24 Aqui se trata de la navegacién “manual” (y no automatica) que todavia es la mas comin. 
25 Seria semejante al movimiento de un barco que perdié el control: el viento que cambia el rumbo 
bruscamente, to ileva de un lugar a otro. 

6 Entre éstas se pueden mencionar: la busqueda de cierta informacién, la comparacién de distintos 
enfoques sobre el mismo fendmeno, la ilustracién audiovisual de una u otra descripcion verbal, 
etcétera. 
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A manera de conclusion... 

* Uno de los problemas del hipertexto se refiere a la produccién”” de pa- 

ginas (sites) que integran las redes informativas. Lo mas valioso de la pagina 

hipertextual es la maxima potencialidad de ramificar y extender los datos que 

contiene. Es decir, la estructura hipertextual precisamente no aspira a un texto 

convencional completo y de una estructuracién, o composicion, cerrada (unifi- 

cada), que evidentemente se produce de mejor manera mediante los recursos 

tipograficos, sino que para tal estructura el mas adecuado es un texto que en 

cualquier momento puede ser fragmentado y disuelto para reaparecer —dis- 

cretamente— en otras pdginas. Un poema intencional se lee de manera més 

facil y con un sentido estético particular si éste se presenta en una forma tradi- 

cional, es decir, impresa y lineal. Un poema hipertextual presupone una forma 

de manifestarse distinta, a saber, espacial, que comprende constantes interrup- 

ciones y persistentes desviaciones referenciales de la lectura. Las funciones y 

los propésitos de estos dos tipos de texto no coinciden y sus lecturas se dife- 

rencian entre si. La creacién misma de las paginas tradicionales y de las hi- 

pertextuales practicamente no tiene nada en comin. 

Debido a la deestructuracién y fragmentacién de textos en los sistemas 

hipertextuales, el creador del nuevo tipo de obras (sean obras literarias, cienti- 

ficas, artisticas, etcétera) tiene que estar consciente de que su derecho de autor 

también se reparte y se “divide”, puesto que en las condiciones nuevas no le 

pertenece solo a él; el mismo derecho de autor lo tiene que compartir con el 

lector-usuario, dejando al lado sus pretensiones de ser el unico productor del 

texto™*. Tanto la imagen como la funcién del autor (y, por consecuencia, del 

lector) definitivamente cambian. 

*? También se usa el término disefio con la misma acepcién. 
8 Es ilustrativo que muchas paginas del Internet no estan firmadas o el nombre de los disefiadores 
se pierde en algun lugar. 
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En cuanto al tamafio, la lectura de un texto extenso”* (una novela o un 

tratado) en la pantalla de! monitor no sdlo es incongruente, sino que tampoco 

es facil ni comodo. No hay dudas de que la mejor manera de leer un texto lar- 

go es en su forma impresa tradicional. Debido a esto, puede surgir una pre- 

gunta acerca de la necesidad misma de capturar y guardar los textos completos 

de grandes volumenes en un medio computacional. 

Con respecto a esto se puede sefialar, primero, que actualmente los libros 

adquieren una forma nueva de conservacion: el disquete, cuyo tamafio varia 

desde la palma de la mano hasta la ufia de un dedo. Un disquete puede conte- 

ner miles y miles de paginas impresas y permite ahorrar mucho espacio fisi- 

co™°, Es evidente que las paginas del libro tipografico son apropiadas para la 

lectura tradicional, mientras que en el caso del libro electronico, las paginas de 

la pantalla no son adecuadas para esto. Sin embargo, el contenido de un dis- 

quete es faci! de convertir en hojas impresas y, de esta manera, adaptar el texto 

para una lectura cémoda. Ademas, se puede dar cualquier formato deseado a 

esta impresion inmediata. 

Segundo, la funcién y la intencion de un texto completo que se incorpora 

a la estructura hipertextual, cambian de manera esencial. Una novela, cuya 

creacién fue tecnolégicamente condicionada por la imprenta, en su habitat ci- 

bernético se deforma, se desconstruye, y su contenido se disemina por todo el 

espacio hipertextual”’'. E] volumen de los textos en estas condiciones no tiene 

importancia alguna. En realidad, la existencia del texto intencional de cual- 

quier tamafio en el espacio electrénico esta justificada, ya que tal texto puede 

® 1a relatividad acerca de lo qué es un texto extenso o largo es evidente. Segin la experiencia 
propia, un texto leido en la pantalla computacional puede ser considerado largo si tiene mas de dos 
— tres cuartillas. 

259 EI espacio es uno de los elementos importantes para las bibliotecas fisicas y para el concepto 
mismo de la biblioteca. 
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funcionar al mismo tiempo en las dos manifestaciones: en su forma lineal tra- 

dicional y en la forma hipertextual de la base de datos accesible en cualquier 

momento. 

* Las posibilidades que ofrece la navegacién por el mar informativo, 

también causa problemas de indole cultural. El espacio hipertextual contiene 

tanto informacién “neutral”, en el sentido de su estilistica cultural””, como 

informacién que requiere una explicacién contextual especifica. 

Asi, el Internet tiene muchas paginas con anécdotas, bromas, fragmentos 

musicales, etc., que solamente pueden ser interpretados si su lector domina las 

bases culturales que promovieron estos bloques hipertextuales, y si las refe- 

rencias desembocan en su background knowledge. Igualmente, al Internet se 

conectan cada vez més paises que presentan su informacion principalmente en 

el idioma propio. De este modo, no es dificil obtener informacion en coreano, 

alemén, ruso, arabe, japonés, finlandés, espafiol, etcétera, y no inicamente en 

inglés, idioma que todavia sigue siendo un lider en el campo de la informatica 

electronica. De alli surgen preguntas: Cudntos idiomas tiene que dominar el 

individuo postmoderno para poder acceder a tanta informacion ofrecida? ;Qué 

idioma puede ser escogido en funcién del idioma universal para facilitar —si 

es el caso— la recopilacion y manejo de esta informacion? Detras de estas 

preguntas radican los problemas de la autoconciencia y de la politica naciona- 

les. La capacidad, que directamente se vincula con el conocimiento, la percep- 

cién y la valoracion de la informacion a nivel multicultural, se encuentra junto 

con la aptitud de combinar distintos recursos (hipermedia) en un proceso 

  

23) Bor lo general, los textos que han sobrevivido al paso del tiempo y son comunmente reconocidos, 
contienen mucha informacion valiosa de distinta indole. 
>? Este tipo de informacién es intercultural y no necesita una explicacin especial. 
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creativo”: los de la musica, de la fotografia, de la pintura, del arte verbal y 

otros. 

La estructura hipertextual permite unir y mezclar diferentes idiomas, di- 

ferentes aspectos del conocimiento, diferentes funciones y tareas, Para lograr 

un trabajo eficiente y un placer estético en las condiciones del medio ciberné- 

tico es indispensable responder las siguientes preguntas: 

—jen qué nivel intelectual, estético y cultural debe encontrarse el hom- 

bre contemporaneo y qué tan profundo debe ser su conocimiento? 

—;cuantas habilidades y aptitudes debe obtener? y 

—¢qué valores (morales, intelectuales y estéticos) debe desarrollar en 

esta etapa hist6rica de las tecnologias modernas? 

¢ Con la extensiva introduccién de los medios de comunicacién masiva, 

una parte significativa de la cual representa la comunicacién cibernética, se 

hizo mas obvia la tendencia hacia la democratizacién de los recursos informa- 

tivos. Sin embargo, todavia es demasiado apresurado hablar sobre Ia plena li- 

beracion de 1a informacién, puesto que el acceso a todos los datos sigue siendo 

restringido. A diferencia de épocas anteriores, ya no son motivos religiosos, 

culturales 0 politicos los que frenan la expansién de la informacién: parece 

que la censura ideolégica quedd en el pasado™*. 

En la actualidad, el obstaculo econdémico es el que se ha manifestado de 

manera mas evidente y a nivel mundial, en el proceso de la expansién global 

de la informacion. Los medios computacionales todavia no funcionan como 

33 “As videodisk technology comes of age, there is growing interest in the extension of hypertext to 
the more general concept of hypermedia, in which are networked together can be text, graphics, 
digitized speech, audio recordings, pictures, animation, film clips, and presumably tastes, odors, and 
tactile sensations” (Conklin, 1987:18). 
24 Generalizando tanto, nos damos cuenta que aun existen paises, donde la ideologia cumple el 
papel principal en la definicién de los criterios de vida. 
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una herramienta cotidiana y comun, ya que, a pesar del alto desarrollo tecno- 

légico, la era cibernética apenas estd llegando a la mayoria de los paises donde 

el uso de computadoras es notoriamente escaso. Por otro lado, el mismo as- 

pecto econdmico influye en la exigencia particular de informacion, ya que el 

acceso a varias —y cada vez mayores— paginas esta predeterminado por el 

caracter comercial de bases de datos privadas. 

Es evidente, entonces, que la situacién actual esta marcada por las con- 

tradicciones entre: 

— las limitaciones que surgen por motivos econdmicos y 

— las posibilidades, en su esencia democraticas, que realmente ofrece Ja 

tecnologia cibernética y que necesariamente debe estar ampliamente explotada 

para poder avanzar y perfeccionarse. 

El problema econdmico se revela a nivel individual donde el costo de la 

computadora y de los programas computacionales notoriamente afectan el pre- 

235. Las grandes capacidades que potencialmente tiene supuesto de las familias 

la cibertecnologia se limitan no sélo por la situacién econdémica de individuos 

concretos, sino también a nivel mundial, lo que realmente pone en peligro la 

tendencia democratica promovida por la tecnologia misma. 

Sin embargo, la difusién de la cibemética, a la que se le ha atribuido ac- 

tualmente cierto pesimismo, puede contemplarse desde un enfoque mas gene- 

ral y dinamico (historico), La produccién de libros, la costumbre de leerlos y 

de comprarlos no surgié espontaneamente; en cuanto al costo, el libro no 

siempre fue tan accesible como hoy en dia; ademas, atin existen muchas so- 

75 En una de las paginas hipertextuales se esboza un cuadro triste: “Unfortunately, what won’t 
change is price. Computer costs a lot of money, and no matter what they tell you, the prices are not 
coming down... This is a problem” (http://www.tg.brown.edw/projects/hypertext/landow/111/ 
MDWeb/ MNProb.html). 
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ciedades donde, por razones precisamente econdmicas, el libro sigue siendo 

un objeto no de primera necesidad, sino destinado a ciertas minorias”*°. 

En el presente sucede algo semejante a la introduccion de la técnica y los 

productos electronics. Es importante tener en cuenta que la época contempo- 

ranea es una época de transicion en que la técnica cibernética apenas entra en 

237 Debido a esto, el la vida cotidiana y apenas se hace necesidad de muchos 

problema econémico no se debe presentar con pesimismo exagerado, sino 

como un proceso natural de asimilacién y dominio de un nuevo tipo de tec- 

nologia por parte de la sociedad. 

 Brevemente pueden ser esbozados algunos problemas que se presentan 

tanto en el nivel tedrico como en el nivel practico y que pueden ser originados 

por el hipertexto o heredados a éste. Uno de los puntos importantes a conside- 

rar es elaboracion de la terminologia de comandos e instrucciones en el medio 

computacional. La referencia, por ejemplo, “consulte a su administrador” pue- 

de dejar al usuario comin y corriente con dudas de inicio y, ademas, insatisfe- 

cho, debido a las dificultades que provoca la ambigtiedad lingitistica de las 

instrucciones. Es evidente que el uso facil y correcto de la computadora™*® de- 

pende de la claridad y del sentido univalente de la fraseologia terminolégica. 

Otro grupo de problemas se refiere a las inevitables repeticiones de la in- 

formacién durante la navegacién por el hipertexto. Aquello surge debido a la 

vinculacién global (directa e indirecta) de todos fos nodos en el espacio ciber- 

nético donde los temas distintos pueden tener las mismas referencias, hecho 

2 FI caso de los indios en México es uno de los ejemplos. 
3” Aqui vale la pena recordar cuanto tiempo se habria tequerido para que la radio y la television 
fueran la primera necesidad de la ansiedad informativo-cultural. La gente, aun de escasos recursos, 
no incluye los libros en sus gastos, mientras que si compra los televisores, radioreceptores. grabado- 
Tas, etcétera. 
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que definitivamente disminuye la calidad verosimil de un dato informativo 

que reaparece en distintas circunstancias. La probabilidad de estas repeticiones 

se vincula directamente con la cantidad misma de informacién: la mayor can- 

tidad de los nodos y su contenido mas detallado y especifico, al parecer, dis- 

minuyen las repeticiones; y, al contrario, en una red hipertextual mas pequefia 

las repeticiones son mas frecuentes. Es decir, la poca informacion conduce a 

su concentracion fija y a la repeticién innecesaria. 

También vale la pena mencionar que la escritura electronica, en el senti- 

do de su uso practico, es una escritura més compleja y sofisticada que las es- 

crituras anteriores, pues depende directamente y de manera mas obvia de la 

infraestructura tecnologica la cual funge como intermediaria entre el usuario 

(el lector/autor) y el objeto creado (el texto electrénico). Por lo tanto, entre las 

dificultades relacionadas con el hipertexto, se encuentran problemas estricta- 

mente técnicos de hardware, de software o de ambos, y no son especificas pa- 

ra la escritura como tal. 

¢ La red hipertextual es practicamente infinita en su funcion inclusiva de 

informacion: todo tipo de textos, de graficas y de sonidos pueden ser incluidos 

en su estructura abierta. E] usuario se encuentra frente a informacién no “ela- 

borada” desde el punto de vista ideolégico; al contrario, se le presenta la 

oportunidad de interpretar libremente la informacién que, por si misma, no 

tiene un caracter ideoldgico alguno sino que —efectivamente— lo adquiere 

slo en las manos del usuario en el momento de usar tal informacién con un 

proposito u otro. 

  

238 “Writers can enjoy the freedom to play; to explore and experiment in an environment where no 
text is permanent and any writer’s whim can be indulged” (Williams, 1992:3). 
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Relacionada con lo anterior, surge una interrogante acerca de como dis- 

tinguir y separar la informacién falsa de la informacién verdadera. Definiti- 

vamente, en el espacio hipertextual, donde no existe la jerarquia entre los no- 

dos y donde cualquier nodo tiene la misma importancia, no surge la distribu- 

cién entre lo correcto y lo no correcto, entre 1o bueno y lo malo, entre lo ver- 

dadero y lo falso. El espacio hipertextual permite la coexistencia de toda va- 

tiedad de datos. El lector que se sumerge en el mar informativo extrae lo que 

necesita y le da un caracter ideoldgico a su texto o discurso lineal, pues es alli 

donde se argumenta, se persuade y se convence. 

 Otra interrogante vinculada con la anterior, se refiere a lo siguiente: 

cémo realizar el control sobre la informacién para que ésta no afecte la socie- 

dad. Tal vez, en oposicién a esta pregunta seria mas adecuado cuestionar si 

realmente es necesario y si valdria la pena controlar la informacion y —en ca- 

so afirmativo— con qué propdsitos. 

Es cierto que mucha informacién llamada basura informativa, invade los 

espacios electrénicos. Entre paréntesis se puede notar que lo mismo ocurre 

fuera del ambiente computacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que es el propio uso de la informacién lo que la convierte en perjudicial, peli- 

grosa o amoral. Ademas, los fenémenos que en una sociedad y en un tiempo 

determinado se consideran negativos, en otra sociedad y en otros tiempos pue- 

den ser considerados positivos. 

Asi pues, el problema del control se encuentra en e] manejo y el uso de 

informacion indebidos y no en la difusion de informacion. 
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* Todo el conjunto de estos problemas son solamente consecuencias 

temporales del proceso asimilativo de una nueva forma de escritura, una etapa 

mas del desarrollo cultural. 
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