
n





Director: Edgardo Antonio Vigo 
Redacción: Calle 7 N? 545 -  2 E, La Plata 
Prov. de Buenos Aires, República Argentina 
Diagramación: Vigo
Inscripción en el Registro de la Propiedad 
Intelectual N'-' 910.317
Impresa: Zilagraf-522 N? 1223-La Plata 
Deseamos canje con publicaciones de tipo 
similar.

R E P R E S E N T A N T E S  
en Chile

Guillermo Deisler 
Universidad de Chile 
Casilla 1240 -  Antofagasta

en Paraguay
Miguel Angel Fernández 
Brasil 1391 -  Asunción

e d i t o r i a l

NO PODEMOS V IV IR  ETERNAM ENTE 
RODEADOS DE MUERTOS 

Y  DE MUERTE.
Y  SI TO D AVIA  QUEDAN PREJUICIOS 
H A Y  QUE DESTRUIRLOS

“ el deber”
DIGO BIEN

EL DEBER
del escritor, del poeta, no es ir a 
encerrarse cobardemente en un texto, 
un libro, una revista de los que ya 
nunca más saldrá, sino al contrario 
salir afuera

PARA SACUDIR 
PAR A  ATAC AR  
A L  ESPÍRITU PÚBLICO 
SI NO
¿PARA QUé SIRVE?

¿Y PAR A  QUé NACIÓ?

ANTONIN ARTAUD



NO VA MAS 11!
EDGARDO ANTONIO VIGO



C AR T A AL  B A R R IL E T E HER M AN  DAM EN



V
C E C IT À A N N AL IS A  A LLO AT T I



LENGUAJE V C I V I L I Z AC I ON - MAX BENSE

T R A D U C I D O  DEL A L E MA N  POR NOR BE R TO SI LV ETTI  PAZ

Civilización es la organ izac ión  m etód ica  del m undo dado con fo rm e  a las p os ib ilida des 
de la conc ienc ia  que re fle ja  a d icho m undo. Según esto ia c iv iliz a c ió n  no es pues una 
situación estable, sino un proceso, y c ie rta m e n te  un proceso que em plea decis iones in 
d iv id u a le s  en ben e fic io  de co inc ide nc ias  socia les para  hace rlas  fu n c io n a r  — ta l como 
podría  dec irse  en la a c tu a lid a d —  como un SELF-ORGANIZATION-SYSTEM.

De este
m odo la c iv iliz a c ió n  se co n v ie rte  en un proceso de dob le mediación: p r im e ra m e n te  
com o m ed iac ión  e n tre  m undo y  concienc ia  en genera l, y  después com o m ed iac ión  
en tre  la conc ienc ia  in d iv id u a l y  socia l del hom bre. P odríam os h a b la r  ta m b ié n  de 
información y  comunicación para expresar que aquí se t ra ta  de dos fund a m e n ta le s  
procesos de la c iv iliz a c ió n  p rog res iva  que están al se rv ic io  de la fo rm a c ió n  del saber 
y  de la fo rm a c ió n  de la sociedad.

Toda com un icac ión  requ ie re  in fo rm a c ió n  del m is 
mo m odo que toda  co inc ide nc ia  socia l se sus ten ta  a base de decis ión  in d iv id u a l,  y  
todos los procesos socia les pueden reduc irse  a procesos c o m u n ica tivo s  que se han 
m an ifes tado  a tra vé s  del lengua je . El lengua je  se p resenta  en c ie rta  m anera  com o la 
co rteza  de todas las esferas de com un icac ión  de n ue stra  c iv iliz a c ió n , sum am ente  sen
s ib le  a todas las p e rtu rb ac ione s  y  m od ifica c ione s  que en e lla  t ie n e n  lu ga r.

No cabe du
da que nuestra  época se ca ra c te riza  por una c rec ien te  condensación de la sociedad hu
m ana. Esta condensación no so lam ente  descansa en el c re c im ie n to  de la p o b la c ió n - 
ta m b ié n  tie n e n  a c tiva  parte  en e lla  las nuevas técn ica s  de la in fo rm a c ió n  y  de la 
com un icac ión . De ahí que fo rzosam ente  nuestra  c iv iliz a c ió n  c ie n tí f ic a  esté e x tra o r
d in a ria m e n te  in te resada  en la cuidadosa e laborac ión  te ó rica  y en el d e sa rro llo  p rác 
t ico  de las p o s ib ilida des  lin g ü ís tic a s  en re la c ió n  con la in fo rm a c ió n  y  com un icac ión  
un iversa les.



La e laborac ión  te ó rica  de las lenguas no se alcanza ya hoy, e xc lu s iva 
m ente por m edio de la c lás ica  in ves tigac ión  lin g ü is tic a  de los m étodos h is tó r ico s  y 
com parados. D icha e laborac ión está com plem entada por la lin g ü is tic a  e s tru c tu ra l y 
m atem ática , por las inves tigac iones foné ticas , sem ánticas y lóg icas, es d e c ir : por un 
sistem a de d isc ip lin a s  que con toda energía desplazan su ce n tro  de gravedad de las 
c ienc ias del e sp ír itu  a las c ienc ias de la na tu ra leza  y que paso a paso su s titu ye n  
sus v ie jo s  m étodos in te rp re ta tiv o s  por m étodos técn icos. M uy en p a r t ic u la r  el p ro 
blem a de la g ram á tica  parece ocupar el pun to  m edio de estas inves tigac iones. La 
exacta descripc ión  esquem ática de la g ram á tica  condu jo  a las “ g ram á ticas  de p ro 
c reac ió n ” , con cuya ayuda puede lleva rse  a cabo, en p r in c ip io , la p rocreación 
au tom á tica  de todas las frases de un id iom a. De esta m anera las g ram á ticas  
se co n v ie rte n  en a lg o ritm o s  ta les  com o se conocen en la m ate m ática , y es fá c il 
echar de ve r que esta especie de a lg o ritm o s  g ram a tica le s  resu lta  de im p o rta n c ia  para 
los actua les prob lem as del tra b a jo  lin g ü ís tico  m ecanizado, ta les  como se presentan 
en la creación o p rocreación y tra n s c rip c ió n  de tex tos  por m edio de las com putadoras. 
Por lo que toca al d esa rro llo  de las pos ib ilida des lingü ís ticas  en el seno de nuestra  
c iv iliz a c ió n  técn ica , cabe hacer no ta r que ésta ha colocado m uy en especial sobre el 
sistem a h is tó r ica m e n te  dado de los " id io m a s  na tu ra le s ”  un com p licado  s is tem a de 
" id io m a s  a r t i f ic ia le s ” , de suerte  que de la coord inac ió n  h o rizo n ta l de los id iom as 
su rg ió  una superposic ión  v e rtic a l, apareciendo al lado de la lin g ü ís tic a  h o rizo n ta l una 
lin g ü ís tic a  v e rtic a l. Sobre el n a tu ra l lengua je  co loqu ia l el a r t i f ic ia l le ngua je  especia
lizado de las c iencias, pero éste e s tra tif ic a d o  en le ngua je-ob je to  y  m eta leng ua je , en 
lengua je  de con ten ido  y lengua je  fo rm a l, en le ngua je  de prec is ión  m ate m ática , el cual 
pe rm ite  lle v a r a cabo cá lcu los exactos y deducciones ló g icas ; además, fin a lm e n te , los 
Im pe ra tivo s  lengua jes de program a que p e rm ite n  fo rm u la r  in s tru cc io n e s  para la e la 
borac ión de datos en las com putadoras e lec trón icas , a f in  de que éstas puedan re 
so lve r au tom á ticam en te  sus tra b a jo s  y com etidos aná logos a los de la m ente, s in  o l
v id a r  la e lim in a c ió n  de estos es tra tos  lin g ü ís tico s  por obra del código m ecánico, típ ico  
de las m áquinas con que se rea lizan  los trab a jos . S in em bargo, tam b ién  las espontá
neas lenguas del t ra to  com ún ponen ya de m a n ifie s to  una e s tra tif ic a c ió n  sem ejante . 
Sobre el le ngua je  de la pa labra  esc rita  avanza el lengua je  de la pa labra  hab lada y 
am bos son Im pregnados o cub ie rtos  por las te rm in o lo g ía s  y  s logans de la propaganda 
cada vez más fue rte m e n te  som etidos al m undo de los avisos v isua les.

Se puede ha
b la r  pues d irec tam en te  de una id io m a tiza c ió n  del m undo m oderno que p a rtic u la rm e n te  
ha hecho presa tam b ién  en el c írcu lo  te m á tico  de la c ienc ia  con tem poránea. A p a rte  
de que la m ate m ática , ya desde la c r is is  de sus fundam en tos  en las p r im e ra s  décadas 
de este s ig lo , no ap lica  con ca rá c te r p r im a r io  sus prob lem as a l ser de de te rm inados 
objetos, a m agn itudes espaciales o num éricas, sino a la p ro b a b ilid a d  de los teorem as, 
o sea: al con tex to  c o n s tru c tivo  y deductivo  de signos y frase s  m atem áticas , tam b ién  
la fís ica  y la filo s o fía  se han desa rro llado  en esta d irecc ión . En su presen tac ión  de los

m ático  tie n e  como base un m o v im ie n to  lin g ü ís tico  im ita t iv o  (O tra  vez se lle v a  som 
b re ro ) y  o tro s  que provocan una re fle x ió n  y el ju ic io , que rec lam an una decis ión . 
(¿P od ría  ser po r e jem p lo  este coche?).

Lo que en cada caso es im p o rta n te  para una 
propaganda ex itosa es el ap rovecham ien to  del ca rá c te r in d ica d o r de los s ignos. E llo  
s ig n if ic a  su reducción a su cua lidad  m a te ria l, a e lem entos sonoros y  v isua les , en sum a: 
a su rea lidad  fís ica . La sem ió tica  hab la en este caso de cua lis igno . El fu e rte  aum ento 
de lo v isu a l y  sonoro que ca rac te riza  nuestra  esfera de com un icac ión  pertenece a esta 
reducción del m undo de los signos al m undo de los avisos, y el in te ré s  del evoca tivo  
lengua je  de la propaganda en este proceso obedece a que el aviso, rea lizado en la au
tonom ía  de co lores y fo rm as  — las señales del t rá n s ito  c o n s titu ye n  casi el e jem p lo  per
fec to  de esta certeza senso ria l de los signos— , provoca m enos re fle x ió n  que acción 
y  toda propaganda está o rien tad a  hacia ésta y no hacia aqué lla . C o rro  la poesía, a 
la que LE S S IN G  de fin ía  com o "P E R F E C T A  E X P R E S IO N  S E N S IB L E ” , |a propa
ganda tie n e  que se rv irse  de un lengua je  en ex tre m o  sensib le . De este m odo el 
te x to  de propaganda se coloca, considerado com o li te ra tu ra , en la vec indad de la poesía 
concre ta , a cuya s in ta x is  pertenece menos la g ram á tica  que la ordenación  v isu a l, a f in  
de e x h ib ir  la fo rm a  del te x to  no so lam ente  como fenóm eno g rá fico -m e n ta l, sino tam b ién  
óptico-sensib le.

DUBO
DUBON
DUBONNET

Es una propaganda de un aperitivo que figura en las paredes de las casas
en Francia .

AMERICANS AN D  APRICOTS 
AMERICAN APRICOT 
APRICOT AMERICAN 
AP8JCOTS AN D  AMERICANS

Es un poema concre to  de ELIGEN G O M R IN G E R . El jo ven  n ove lis ta  D IE 
T E R  W E L L E R S H O F F  abogaba rec ien tem ente  en fa v o r  de un nuevo rea lism o , un rea
lism o que describe la e p ide rm is  de nuestro  m undo co m u n ica tivo . W E L L E R S H O F F  
d e ta lla  la lite ra tu ra  de este rea lism o de la s ig u ien te  fo rm a : “ Sus c a ra c te rís tica s  serían 
la conce n trac ión  sobre el caso a is lado o, en todo caso, un cam po em pírico  concre to , un 
co rte , la renunc ia  a las genera lizac iones, a los tras fondo s  m ítico s  y m eta fís ícos, re 
nuncia  a la e s tiliza c ió n ; el e s tilo  surge en la m era m ostrac ión  de la cosa. Sería pues 
una lite ra tu ra  no en tend ió le  p r im a ria m e n te  bajo el concepto de a rte , de una exc lus iva  
ca tegoría  m e rc a n til,  s ino  que se le g it im a  a tra vé s  de un nuevo enfoque de la v ida



com un icab le ”  lo prueba la nueva teo ría  cósm ica de C A R L  F R IE D R IC H  W E IZ S aC K E R , 
la cua l, como se sabe, in troduce  un “ o rigen  p r im a r io ”  como u n ive rsa l p a rtícu la  ele
m enta l cuya ex is ten c ia  está ve r if ic a d a  por la m era decis ión a firm a tiv a -n e g a tiv a  que, 
como es sabido, tam b ién  de fin e  la un idad de la in fo rm ac ión .

Toda id io m a tiza c ió n  se
m e jan te  o sem io tiza c ión  (1) del m undo y de sus problem as c ie n tífic o s  ev iden tem ente  
representa  — para in tro d u c ir  por un m om ento el modo de d e c ir de H E G E L —  un nuevo 
escalón, una nueva capacidad de la concienc ia  p rogres iva  y dom inadora , la cual está 
c la ro  que sólo id iom à ticam en te  puede aprop ia rse  el m undo de una fo rm a  abso luta. 
Pero ju n to  a este nuevo m edio de dependencia y evo luc ión lin g ü ís tica s , es d e c ir :  las 
c ienc ias abs trac tas , ex is te  ese o tro  m edio m ucho más a n tig u o : la l i te ra tu ra , y ahora 
es preciso p re g u n ta r cóm o hay que com prender y v a lo ra r, en nuestro  con tex to , su 
fu n c ió n  a la vez creadora  y com un icadora . Como el m om ento c reador del id iom a y 
por ende de la l ite ra tu ra  descansa en la capacidad re p re se n ta tiva  e xp e rim e n ta l de la 
concienc ia , su capacidad de com un icac ión  se basa esencia lm ente  en el poder de d is 
ce rn im ie n to  re fle x ivo .

Es necesario co locar el id iom a al se rv ic io  de la fa cu lta d  de ju z  
gar. Es necesario m an tene r a d isposic ión  un id iom a en el que se pueda d ec ir Sí o No. 
un id iom a en el que el hom bre se presente no sólo como un ser capaz de que re r y de 
im ita r ,  s ino  como un ser decid ido. La capacidad de ju z g a r y la capacidad de d e c id ir  
presuponen, em pero, una d ive rs idad  de casos posibles y estos casos posib les tienen  
que es ta r d ispon ib les  en la concienc ia , tiene n  que es ta r d ispon ib les, por lo menos, 
en la rep resen tac ión . A hora  bien yo ha llo  que en la ac tua lidad  el rasgo co m u n i
ca tivo  p rop iam ente  d icho de la labor li te ra r ia  consis te  en te n e r a d ispos ic ión
posib les casos de m undo, de procesos, de caracteres, de rea lidad , de v ita lid a d ,
de em ociona lidad, con el f in  de peder ju zg a r, m an tene r desp ie rto  y d e s a rro lla r
el sentido  esencia l de la in te lig e n c ia  hum ana. El ju z g a r presupone la d is c u tib i-
lidad  de los casos. Pero los casos pueden ser expresados sólo id io m à tica m e n te  
y  el ju z g a r es tam b ién  una acción id io m à tica . La decis ión es: o Sí o No.

Esta represen
tac ión  o idea de la lite ra tu ra , rep resen tac ión  que corresponde a su fu n c ió n  d en tro  de 
una sociedad c iv iliz a d a  to ta lm e n te  fundada  en la com un icac ión , co inc ide  con una ase
verac ión  m uy p ro funda  de la nueva lin g ü ís tic a  que se rem onta  a DE SA U S S U R E  y 
que fue  e laborada por B E N O iT  M A N D E L 6 R 0 T , o sea: la aseveración de que entre  
dos es tru c tu ra s  id io m á tica s  o s im p lem e nte  dos clases e s tru c tu ra le s  de le ngua je  se ha 
de p roceder a esta d is tin c ió n : e n tre  los id iom as análogos o imitativos, por una parte , 
y  los id iom as simbólico o digital, por la o tra .

Id iom as im ita t iv o s  o aná logos son los 
id iom as de pura expres ión, p lásticos, m eta fó rico s , lír ico s , expres ivos y en e llos  no es 
posib le dem os tra r n ingún  ju ic io , s ino  so lam ente  lo v iv id o ; no dicen Sí o No en lo

que en e llos se expresa; en una m e tá fo ra  no hay ni verdade ro  ni fa lso , no com unican, 
re tra ta n . En oposic ión a esto, el id iom a d ig ita l no es de especie re tra t is ta , s ino  s im 
bó lica ; no d e sa rro lla  im ágenes, sino frases y las frases  como bien se sabe tiene n  la 
propiedad de ser verdade ras o fa lsas. El id iom a d ig ita l en el que noso tros hab lam os 
sobre el m undo — sobre el m undo real o sobre el pos ib le—  consis te  en la fo rm a  de 
m an ifestac iones que son m an ifes tac io nes sobre predicados que corresponden o no co
rresponden a un su je to ; es dec ir, un id iom a en el que podemos ju zg a r. La nueva lin 
gü ís tica  destaca especia lm ente  que los procesos co m u n ica tivo s  de nuestra  c iv iliz a c ió n  
tiene n  por base la e s tru c tu ra  d ig ita l del lengua je ; que, por lo ta n to , sólo el le ngua je  d i
g ita l — el de la capacidad para e m it ir  un ju ic io , para una decis ión  y para re a liz a r  una 
descrip c ión—  es un lengua je  en el que se s u m in is tra  in fo rm a c ió n , es d e c ir : en el que 
se puede cre a r com un icac ión , y que con la c rec ien te  c iv iliz a c ió n  aum enta  la d ig ita lid a d  
del lenguaje.

Es fá c il caer en la cuenta de que el re traso  de la p roducc ión  y de la 
percepción lír ica s  con respecto a las ép ico -d ram áticas obedece prec isam en te  al re traso  
del lengua je  im ita t iv o  con respecto al d ig ita l y que la irru p c ió n  del id iom a de fra se  
d ig ita l en la poesía, en F ranc ia  con PONGE, con M A IA K O W S K I en Rusia y en A le 
m ania  con B R E C H T , representa  en el sentido  que decim os un ade lan to  de la lite ra tu ra  
d en tro  del proceso de la c iv iliz a c ió n . ( ¡In m e n so  e fecto  de un K A F K A , de un JO YC E 
y de un PR O U ST, quienes en un sen tido  p rop iam e nte  d icho crearon  el ám b ito  id io 
m à tico  d ig ita l de la novela m o d e rn a !).

La esfera de la com un icac ión  id io m à tica  revé
lase de este modo como una T o rre  de Babel, m an ten ida  f irm e  por e fectos de una am 
p lia  e laborac ión te ó rica  y  en perm anente  a c tua lidad  por obra  de una constan te  p rá c tica  
e xpe rim en ta l.

De esta m anera nació, con c ie rto  grado de fo rzo s idad , una teoría textual 
del lengua je , con fo rm e a la cua l, en p r in c ip io , todas las producciones lin g ü ís tic a s  ya 
fija d a s  que constan de una a rticu la d a  m u lt itu d  de pa labras o de frase s  y que s im p le 
m ente se designan como tex to , se co n v ie rte n  en tem a de la in ves tigac ión . Adem ás, el 
in te rés  de la in ves tigac ión  lin g ü ís tic a  se ha concentrado especia lm ente  sobre dos vas
tas modificaciones textuales, conocidas tra d ic io n a lm e n te  por creación poética ( l i te r a 
tu ra )  y teo ría  (c ie n c ia ) . La presentac ión y desm em bración de estas dos vastas m od i
ficac iones descansa, d en tro  del m arco de esta te o ría  genera l del te x to , sobre la d ife re n 
c iac ión en tre  estructura estética del lenguaje de la creación poética y estructura lógica 
del lenguaje de la teoría.

A h ora  b ien : desde hace ya m ucho tie m p o  ha aparec ido todavía  
una te rce ra  m od ifica c ión  te x tu a l d en tro  del cam po de m ira  de la te o ría  genera l del 
te x to , es d e c ir: la propaganda. E specia lm ente  después de la gue rra , en e fecto , la p ro 
paganda ha dado a conocer p roducciones lin g ü ís tica s  y de sa rro lla d o  te x to s  indepen-



d ientes, los llam ados textos de propaganda, que pueden ser reun idos en una ciase 
p a rt ic u la r. No ex is te  c ie rta m e n te  todavía  una acabada te o ría  de la propaganda como 
ta l;  sólo ex is ten a lgunos com ienzos s ico lóg icos y soc io lóg icos re la tivo s  a e lla , pero 
esto no ha de im p e d ir  que se considere  a la propaganda, en ta n to  se presente  lin g ü ís 
tica m e n te  f ija d a , como una especie de p royecto  de te x to  en el cual deben c o n f lu ir  
aspectos lin g ü ís tico s , esté ticos y ca lle je ro s  a f in  de p o s ib il ita r  una co n fig u ra c ió n  p lau 
sib le .

Desde luego se puede ir  más le jos  todavía  y co n s id e ra r el texto de propaganda 
como un nuevo género literario independ iente , ta l vez com o li te ra tu ra  aplicada en la 
cual, ju n to  a las tra d ic io n a le s  func iones lin g ü ís tica s  de exposición, comunicación y 
expresión, cobra va lidez  la de la propaganda (que e v iden tem en te  s iem pre  representó  
como ta l un papel en la poesía, po r e jem p lo  en la lí r ic a  am orosa ).

De todos modos, t ie 
ne m o tivo s  más p ro fundos lo que la m oderna te o ría  del te x to  podría ocasionar, o sea: 
cons ide ra r a la propaganda como un m a n ifie s to  género li te ra r io  de nuestra  época, como 
una razonab le y necesaria extensión  del a lcance de nuestro  concepto de li te ra tu ra . En 
p r im e r lu ga r, en los te x to s  de propaganda el m undo del ente está expresado como 
abso lu tam ente  de te rm inado , es d e c ir: como m undo de m ercancía , o sea como un m undo 
que pertenece com o fo rm a  Lípíca a la esfera donde se m ane jan  las com unicac iones 
d en tro  de nuestra  c iv iliz a c ió n . P or lo ta n to : tam b ién  en esta especie de lite ra tu ra  se 
t ra ta  de hacer accesib le ese m undo de m ercancías m ed ia n te  signos cod ificab les , para 
cuya rea lizac ió n  y  co n fig u ra c ió n  resu ltan  im p resc in d ib les  s im u ltá n e a m e n te  pun tos de 
v is ta  estéticos y pragmáticos. F ina lm en te , y  con esto aparecen las técn icas  lite ra r ia s  
del te x to  de propaganda en ¡a vecindad del vang ua rd ism o  li te ra r io  ac tua l, el proyecto  
de te x to  tra b a ja  de una m anera dec laradam ente  e xp e rim e n ta l. Para esta m anera de 
e s c r ib ir  no ex is te  n inguna p resc ripc ión  lim ita d o ra  y para su resu ltado  n inguna  fo rm a  
re s tr in g e n te . En p r in c ip io  cua lqu ie ra  co n fig u ra c ió n  te x tu a l es aquí posib le , desde el 
e s tilo  c lás ico  al concre to , desde la m e tá fo ra  de a lto  tono s e n tim e n ta l hasta el a rg u 
m ento deductivo  s iem pre  y cuando logren p resen ta r la m ercancía  como un va lo r, cuyo 
ca rá c te r in d ica d o r (a n u n c ia tiv o ) , im p e ra tivo  (e x h o r ta tiv o ) ,  y evoca tivo  ( in v o c a tiv o ),  
resu lte  lo bastante fu e rte  y ca tegórico  como para da rle  a l consu m ido r po tenc ia l el 
Ím pe tu  necesario. P rec isam ente  esta a n u n c ia tiva  im p e ra tiv a  v evoca tiva  co n s titu c ió n  
y presentac ión de la m ercancía como un va lo r, operación que sólo en un te x to  puede 
te n e r lugar, t ra b a ja , pues, con categorías lite ra r ia s  que en c ie rta  m anera  pertenecen 
a un esquema de com unicac ión socia l, a uno económ ico y a uno es té tico . C laro  está que 
en este caso la es tru c tu ra c ió n  esté tica  aparece sólo como veh ícu lo  de la fo rm u la c ió n  
p ragm á tica , m ie n tra s  que en o tros  casos por el c o n tra rio , e l e fecto es té tico  está p re 
sentado como o b je tiv o  p rop iam ente  d icho de la sem ántica  de la expres ión. Tam b ién , 
como ya se ha d icho, desempeña su papel en el lengua je  del te x to  de propaganda la tan  
ca tegórica  d ife re n c ia c ió n  que hace la lin g ü ís tic a  ac tua l e n tre  fo rm a  de expresión 
aná loga ( im ita t iv a )  y  digital ( ju z g a tiv a ).  H ay te x to s  de propaganda cuyo ím petu  id io-

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA, en 1949, escribe  
HANS REICHENBACH a ten to  a las d ific u lta d e s  te o ré tica s  en las que había caído la 
fís ica  con la teo ría  de los cuan ta  y  la teo ría  de la re la t iv id a d : “ P rob lem as en lo 
que se t ra ta  acerca de la e x is ten c ia  de m agn itudes fís ica s  se han tra n s fo rm a d o  en 
prob lem as que indagan la s ig n if ic a c ió n  de las frase s ” . Daba de este m odo c u m p li
m ien to  a los pun tos de v is ta  p rog ram á ticos  in tro d u c id o s  en la in ve s tig a c ió n  de los 
fundam entos  filo s ó fic o s  sobre todo por W IT T G E N S T E IN  y C A R N A P . E l teo rem a 
fund a m e n ta l de W IT T G E N S T E IN  de que nuestro  m undo no a lcanza a más a llá  que 
nuestro  lengua je , representa  la expresión más genérica  de| hecho de que, por lo 
m enos en el ám b ito  c ie n tífic o , la c lás ica  te m á tica  o n to log is ta  del ser se ha tra n s 
fo rm ado en una te m á tica  lin g ü ís t ic a  re la tiv a  a la fo rm ac ión  de series de expresiones, 
o sea de m aneras de expresarse. C A R N A P  ha ahondado en todos estos pensam ien
tos. La m etodo logía  de la c ie nc ia , especia lm ente  en lo que hace a su e s tru c tu ra  como 
teoría , es para él esencia lm en te  s in tá x is  y lóg ica, cuya te m á tica  no la c o n s titu ye n  na
tu ra lm e n te  ob je tos o b je tiva b le s , sino frases pensables. Inc luso  la m e ta fís ica  no se 
ha ce rrado  a este desa rro llo . Con la fu ndac ión  de la METAFISICA COMO CIENCIA 
ESTRICTA (1941) por obra de H E IN R IC H  S C H O LZ y de la m e ta fís ica  com o te m á tica  
de ia re fle x ió n , ta l como aparece en IDEA Y PROYECTO DE UNA LOGICA NO ARIS
TOTELICA (1959) de G O T T H A R D  G Ü N T H E R , la m e ta fís ica  ha cesado de aco ta r 
el ám b ito  trasce nden te  de los ob je tos en el sen tido  c lás ico  y no es ya  una te m á tica  
del ser, presentándose en cam bio  a b ie rtam en te  en tend ida  como una especie de frases 
sobresa lien tes o rien tad a  ló g icam ente  hacia un rum bo de te rm inado , o sea que se ha 
tra n s fo rm a d o  en una m etac ienc ia  que no hab la acerca de ob je tos, sino acerca de f ra 
ses. En un sen tido  m uy genera l, la ya señalada id io m a tiza c ió n  puede se r ca ra c te riza d a  
como una su s titu c ió n  de la te m á tica  del ser de la c ie nc ia  por su te m á tica  de signos, 
y  resu lta  s ig n if ic a t iv o  que, p rec isam ente  en los ú ltim o s  años, la sem ió tica  c la s if ic a 
dora que el m a te m á tico  y f iló s o fo  norteam ericano  C H A R L E S  S A N D E R S  P E IR C E  bos
que jó ya a fin e s  de s ig lo  como una te o ría  genera l y  d e s c rip tiva  de los s ignos __ la
cual h is tó r ica m e n te  puede re tro tra e rse  a ideas de L E IB N IZ , E U L E r y  L A M B E R T __ se
haya redescub ie rto , pub licado y som etido  a d e sa rro llo  p o s te r io r, para se r ap licada  a 
f in a lid a d e s  lin g ü ís tica s , esté ticas, gnoseológ icas y de te o ría  de la c ienc ia . B a jo  este 
aspecto, fin a lm e n te  hay que seña la r tam b ién  el papel fu n d a m e n ta l de la te o ría  m ate- 
m ática  de la in fo rm a c ió n  que em plea la técn ica  de las no tic ias . Sus teo rem as estadís
tico s  están fo rm u la d o s  de una m anera tan  genera l que pueden ap lica rse  igua lm en te  a 
la d is tr ib u c ió n  de p a rtícu la s  en un de te rm inado  ám b ito  que a la d is tr ib u c ió n  de núm ero 
de sílabas en las pa labras de un tex to . Ccn su ayuda puede de sc rib irse  cu a lq u ie r es
pecie de ordenación de e lem entos de un de te rm inado  re p e rto r io ;  de suerte  que la 
teo ría  de la in fo rm a c ió n  tiene  una in te rp re ta c ió n  así en el cam po de la fís ica  como 
en el de la lin g ü is tic a  o en el de la es té tica . O sea que la te o ría  m a te m á tica  de la 
in fo rm a c ió n  describe, para expresarlo  en la te rm in o lo g ía  f ilo s ó fic a  de W H IT E H E A D , 
ni más ni menos que la “ a pa ric ión  de lo nuevo”  com o “ e lección de n tro  de una serie  
graduada de p o s ib ilida des” ; y que de este m odo se da un m uy genera lizado  im pu lso  
a concepciones cosm ológicas que describen la to ta lid a d  del ser com o “ un ive rso  de lo



co tid ia n a , la cua l, abandonada por una li te ra tu ra  ocupada consigo m ism a, aún no tie n e  
concienc ia  de sí p ro p ia ” . Según me parece, W E L L E R S H O F F  ha d e sc rito  aquí la a p ro 
x im a c ió n  en tre  l i te ra tu ra  y propaganda bajo el pun to  de v is ta  de una nueva au tode 
te rm in a c ió n  sobre la base de las ca ra c te rís tica s  m a te ria le s , concre tas  y  exp e rim e n ta le s  
del lengua je  de nuestra  esfera de com un icac ión , la cua l t ie n e  una com p le ta  conc ienc ia  
de sí m ism a, una concienc ia  que, para de c irlo  con H E G E L , es la “ C O N C IE N C IA  DE 
L A  C O N C IE N C IA ” . De modo que aque lla  frase  de F L A U B E R T  de que “ L A  P O E S IA  
R E P R E S E N T A  U N A  E M P R E S A  C O N T R A  LA  C IV IL IZ A C IO N ”  me parece p rec isam en te  
ta n  equ ivocada com o la o p in ió n  de M U S IL  acerca de que el e s c r ito r  debe cons'érvar, 
en el seno de nue stra  c iv iliz a c ió n , el re ino  de lo “ NO - R A C IO N A L ” . La poesía, la 
lite ra tu ra  se hacen por m edio del lengua je , y  fu e ra  absu rdo  que lo que está hecho del 
lengua je  quedase s iem pre  a la zaga de las p o s ib ilida des  co n s tru c tiv a s  de aquél. Si ex is te  
un concepto p rog res ivo  de la poesía, es la p ro g re s iv id a d  del lengua je  lo que en e lla  
sale a luz, y la extensión  del concepto de lite ra tu ra , ta n to  en el sen tid o  de su fu n c ió n , 
así creadora  como tam b ién  co m u n ica tiva , es in h e re n te  a esa evo luc ió n . P or lo dem ás, 
la c iv iliz a c ió n  de nuestros días se destaca n ítid a m e n te  com o una esfera de in fo rm a c ió n  
y  com un icac ión  o rie n ta d a  en sen tido  h o rizo n ta l y v e r t ic a l,  en la que todas las p o s ib il i
dades lin g ü ís tica s  del hom bre s iguen un curso p ac ífico  en m edida c re c ie n te ; proceso 
éste cuyo o rige n  es la in tu it iv a  y  hum ana capacidad de c reac ión , id é n tica  a una ra c io 
na lidad  program ada y m ecánica, la cual ha p ro duc ido  prec isam en te  aqu e lla  realidad 
artificial en cuyo seno estam os ob ligados a v iv ir .

■ Semiotización, de semiótica: doctrina de los signos; doctrina 
de los discípulos de Epicuro que sostienen que las palabras no 
son imágenes, sino tan sólo signos de los contenidos de la repre
sentación. órjpa, en griego signo, tiene por verbo activo a 
bijpcdvco : hacer conocer por medio de signos. (N. del T.).
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F R AN C IS C O  GARZÓN  C ÉSPED ES ( C U B A N O

DESPEDIDA A UN GUERRILLERO



DESPEDIDA DE UN GUERRILLERO



Concrete su poema visual / pintura / objeto / escultura / paisaje / naturaleza 
muerta / desnudo / (auto) retrato / interior y todo otro tipo y 
género de arte.

MODO DE UTILIZAR: colocar a distancia prudencial delante de un ojo el agujero 
y encuadrar a plena libertad el género que se desee.

Edgardo Antonio Vigo ( 1 9 6 9 )


