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Un día cualquiera. Un roce suave. Un golpe seco. El Universo 

deja de existir... 

Aún ahora, en que el silencio invade al espacio, este instante 

es factible a la creación. 

Un instante como éste, tal vez paralelo a éste, D-os dijo: 
" 	kut. ?s  V.10 W.t.. Uto .5)-(55 oluctla kirt, culgal." k,Itns jr4d. I>e) ‘11 \ut 
f ettu<10.1 	11".-4 V-ob 410 \ut, (Vo, , 	o 	ke, llar,; vv,c3not 

áa<clgt.tel yrwaild/ ; ella 	( 1 ) 

Dijo, llamó, nombró y las cosas fueron. Al nombrar las cosas 

correctamente éstas existen. La acción de nombrar nos confiere 

la posibilidad de aprehender' el mundo y por lo tanto de 

recrearlo. 

Pero el nombrar no puede hacerse al azar, no es un acto 

eminentemente arbitrario, cómo poder entendernos si cada cual 

le llamara a las cosas de diferente manera? Es decir 	cómo 

nombrar sí no es como es naturalmente dado nombrar?: 
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El nombre es un instrumento bien cierto, pero de peculiarisima 

materia: es la imitación del objeto a través del sonido o de 

una imagen, es propiamente la imitación de las cualidades del 

objeto. 

Los semiólogos (alquimistas modernos) o los semióticos 

(disecadores de los nombres) viven obsesionados por este hecho, 

cosa que resulta menos sorprendente que el poder mágico que 

se desprende de la representación de cada cosa. En este sentido 

aún Sócrates, como muchos otros, encuentran como causa última 

de ese poder Ji origen divino de nombrar, de acuerdo a la 

naturaleza de las cosas. 
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Por lo que no es extraño que los griegos relacionaran a 

la palabra con la idea de creación material, como lo hace 

Sócrates al explicarle qué es el nombre a Hermógenes; de ahí 

que la imagen sea la de tejer: 

La palabra-lanzadera que separa los hilos (diferencia para 

conocer), el caos no sería otra cosa que la imposibilidad 

de diferenciación. 

La mayoría de las tradiciones con respecto a la creación 

del mundo parten de esta idea: separar al todo, diferenciarlo. 

La variedad de seres es producto de este acto maravilloso de 

individualizar y diversificar el Uno primigenio. 
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Sin embargo, la palabra como sonido, como fenómeno temporal, 

va buscando nuevos causes, y gesta a su vez un otro nacimiento, 

se desdobla en una dimensión espacial. Se solidifica, se hace 

visible, aún sensible a nuestro tacto. 

La escritura nos parece así, de un poder mucho más profundo, 

porque permanece casi inalterable en ese eje que la hacía 

efímera: el tiempo. 
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Algunos escépticos podrían discutirme que el nombrar, el 

escribir, son actos propiamente humanos, que Dios o que los 

Dioses no son los causantes de ello, ya que esa gran variedad 

en el desarrollo, tipos y resultados que se han obtenido a 
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Sin embargo, ningún texto sagrado que hable de la creación 

del mundo, del hombre, de nuestra realidad sensible, negará 

que el ser humano es , no sólo partícipe de esta creación, 

sirio que de alguna manera lo reconoce como creador a él mismo. 

Es más, en muchas tradiciones, es el hombre quien literalmente 
tiene la última palabra. 
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Esta paradoja no deja de mostrarnos que el ser humano conserva 

el sentimiento del origen divino de la escritura, que si bien 

pueda parecer tan remoto e inaccesible, que casi lo hemos 

olvidado. Y que en la constante reinvención de la palabra, ey. 

hombre re-significa la Creación. 
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Levy-Strauss define al hombre como ser simbólico.La realidad 

cultural presupone un manejo constante de símbolos, no sólo 

a nivel perceptual, de comprensión, de conocimiento sino 

también como forma de comunicación propiamente humana. Por lo 

que es indudable que la palabra ha sido en gran medida el crisol 

en donde ha tenido efecto la transformación sutil de nuestra 

tigniera 
 espiritual y psíquica. 

El Texto, que bien hace Franco Verdi en recordar su 

etimología (8), es este tejido conceptual en donde la 
palabra-lanzadera articula, separa, disena y crea al mundo. 

Es a través de este tejido que el hombre tiene acceso al 

conocimiento de lo real y de su propia interpretación de las 

cosas. 
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En este sentido el texto, las palabras articuladas, las 

imágenes de las cosas, en un delicado balance 

dak 

vaco' Y%0 o 
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ekinDo 

<1. k.s 	do 

es el hilo conductor de la ~m4IYMiirg relación entre lo 
sagrado y el hombre. 	 ck<  ea 

Relación cuya materialización más patente es el libro (10) 

Por lo que cabría reconsiderar nuestra manera de entender y'  

conceptualizar el término 	Libro, sobre todo cuandodnos 

referimos a los textos sagrados de diversas culturas y épocas. 
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En muchas lenguas que no proceden del tronco indoeuropeo, 

la palabra para libro, como tal, no existe (12), y por 

lo tanto la vivencia del fenómeno es de otra naturaleza. 

En China, el ideograma antiguo es Bgn (13), que es por 

otro lado, el que se sigue utilizando en Japón , con la 

pronunciación Hon. Este ideograma es la imagen de un árbol 

que empieza a crecer y signifca origen, es precisamente 

la idea del origen, de la raíz cultural, el equivalente 

para deslgnar lo que nosotros llamamos libro, aunque el 

término occidental no abarque todas las connotaciones 

chinas. 
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En la actualidad, China utiliza otro ideograma, que es a 

mi parecer, igual de significativo y revelador: Shil. 

Sho ó Kaku para los japoneses, los cuales lo utilizan para 

designar la acción de escribir. 

tEt 3̀" blelbw It 	151%  
somw 	b:7 ¿7 

Estas conceptualizaciones están más cercanas a la idea 

del texto en cuanto la construcción conceptual y tangible, 

en donde la palabra (lb) cobra vida, en cuanto símbolo 

sagrado: dador de la relación de simultaneidad entre el 

nombre y la cosa. 

La imagen del ideograma es contundente, cuando yo digo: 

yi bln still (un libro), estoy mirando el 

acto mismo de escribir. 

Estoy conceptualizando el acto humano de trascender la 

realidad a través de la transformación de los objetos 

concretos (tinta, papel,mano) en un signo que representa 

esta realidad. 

d1g 	41 k-45k0(15UN4olnkpoiNtav,Vmoxdakallwhlká ^\ 
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A través de la búsqueda de la palabra -con su elemento de 

imagen visual-, pintores y poetas cpntemporáneos han visto 

en el ideograma, pictograma, ' 3114244119  o glifo, la 

posibilidad de acceder a esta vinculación de la palabra con 

el movimiento del Cosmos:Con el texto vivo que es el mundo. 
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En la actualidad, China utiliza otro ideograma, que es a 

mi parecer, igual de significativo y revelador: Sha. 

Sho ó Kaku para los japoneses, los cuales lo utilizan para 

designar la acción de escribir. 
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Estas conceptualizaciones están más cercanas a la idea 

del texto en cuanto la construcción conceptual y tangible, 

en donde la palabra (11J) cobra vida, en cuanto símbolo 

sagrado: dador de la relación de simultaneidad entre el 

nombre y la cosa. 

La imagen del ideograma es contundente, cuando yo digo: 

)V• 
	 yi  bln still (un libro), estoy mirando el 

acto mismo de escribir. 

Estoy conceptualizando el acto humano de trascender la 

realidad a través de la transformación de los objetos 

concretos (tinta, papel,mano) en un signo que representa 

esta realidad. 
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A través de la búsqueda de la palabra -con su elemento de 

imagen visual-, pintores y poetas cpntemporáneos han visto 
.jogAr!Illíbro_ 

en el ideograma, pictograma, "fiffillif~ o glifo, la 

posibilidad de acceder a esta vinculación de la_ palabra con 

el movimiento del Cosmos:Con el texto vivo que es el mundo. 
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Estas consideraciones preliminares, le dan, creo yo, un 

nuevo rumbo a una posible 	oton desde adentro, a lo que 

el productor visual contemporáneo le ha dado por llamar 

libro objeto. Que es el objeto - en el sentido filcSsofico 

amplio del término- de este tejido un tanto informe al que 

llamo un escrito. 

Reflexionar sobre lo último, lo que anima a la escritura, lo 

trascendente más que lo formal, me ha llevado 

inevitablemente a la idea del libro sagrado, que apunta en 

el sentido opuesto de la lógica común con respecto al concepto 

del Libro. 

¿vv \oNwio,1 , cAzus\t‘cumIci 	cw\o,árceoln— 1471Ablet.ce 	e\su 1 q \h Í  
coleio, 	ycl. 	paa 	\ re.  (106klnc.10, 	

.1
Acr 

Icor* 	altu 	dina 	runác,  da ko1 /41 ‹elawb 11,9,1,Hcpkb) ¿\ UD.«, •tx.‘ 
bi/ti 	lrylt trne$ «Yra• VW3,1-41° álCált(rs er-orP-1.01d00 	fq 5  da 

c.,441i‘orkoe 

o ‘th fitYARACIA 111\ 0000 3110  Ctort0 Ia.\\I \<<c) loyDkjiAck, ( 1  6 ), er, e\ c„*\ 	▪  6 

umlikkek  ‘p, Vo50611:1,1 0\AILUZYNICIMN Cluánailabh • e" iliewW/471. 001\ 4C," 

v,c/r\,40,<IA AD\ LA12,24 C10,014.5>:*, 	
olik(ck  ora 

aa tA 	roctikno 	f2t1 	Ivlue•Cu".. 	
• I. 

$51fi q>1\51x/ 010  va\ (11.:0% keAl«.(11 
¿z1,3 	 ;. 	U\00  Cumuz~1.1;441a sc:AclUerábl 32+\ 13  

is-x 1,41eIrlico 	or11 WbVi.‹; es...o y e.\sh ova 1,04 

<1:6 tpt<CAYAb \/zi clowilnacIishn otra4.41eA etsti 	; 	I  áa  50,51441)   

cp,,,„ hojej,á,rs A «tejo; IN owl 	01."; vt‘",‘ lob 4:40011 como (á r"átrell, 

o, wyiO4.  conthlicoly 	<sol* aike 	4vis cla.ktv‘Z 	 • 
r 

;0 	a v-i&D 	 , 41.1% tif\lcti 	\;Wto 

• (1111cmlo kari\° 	\11  
ádá 	

-stlx4tomptiroke.114(ki,-, 	5 

Vex(0...16-) ouz Du.) 
02,0 uy, clatoo\onp o a 

vi un& 	gi«  
eskofula\;ciND k<tkIZIVAInb a 

CP"193 	u"/ Ix11111 /c/1.44 1.1  C."1-14.11114‘15

CID
N L` 
 

""'" 	"1" Li A 

	

\ 43'1  ‘41.1 1/ CW "U65  / 11\ (7°1/1'1  ISDIn 	\ LA=e4 41. 

871 
con..),(100 	art qt\ chiti94 	\0144\'9 ;:r, tkrAll~0 bLYZ.41 	

— 

cticd0.1 jo,\ \:\me 4..4,rokuo .corláln 	Jr44-1c14111,3, cák-D14;calvvio... 571 

eIns WPI 11)—\11901  A<T41.-\111, \54.3" la 4( 	\1 \"" 13\51'' 	11401.«,  
att <0 4149.0 05 	\ c141 

t'A In. krACK VCANCjwYrD g2 	4ort kroio ovyll>an 4141* 
teAQVqrsvika 	it1301 crz 	101 	aro un  ligeo el.  tol 	áck 
1,11,\ANCO4 04<\ \ 440 I  JA° teri° 	4(4'410\ 	

a 	o aho  

0411n 	 OW10 un ech4olo 	átoc..)00(rf, Ack 441 sc104100%  2114214.  
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c'act< 9cozwoo\wo 	ene'"-`" wtwo 13\5%114- CA-x) \'(P 6\C11141-11111.1\t"" 
114900  cs\u‘4111112 	\1‘1113 11) 1)"1)4 	"*‘°<1 	ezw~"cáltmUCC. "‘e I 

o
°a (1.\  ""rre  r____"11  Vcim 	%lima 	allev-why 	

rizano, 

1,01 bncla on <cc oicion 7mm 

¿Glicl b007/L41 0( UsOrleb el ki\rto Como un or/Lic\o ovAbklt.0 s  cr, Itzeja< la \os 
Warl\ttAriptiárl ? ¿ Qui e ch  -jpx‘ b% vcrevz ch\ Lágo coila o\o3A0 álcoesa Monre 7 
No oncpyloAchrxr, ova •DkrJ cp<I\ tx,r4eD 1,,,,Wrryzeo, licw. 903 CiMoycke..4 cpvp  
104\1 C.AP".7? V TGolv-1 ;4411,Au<t+ 03 Zoletchnl 4  k  bAr  O" POCrát" C4e#44  

({Ce I  ob ,e,;•/ 	totli<Zovi-o) Q•na lirceyM -Inch b)~0~4 á tkrolnactiáloti 
licvy• IN, OfT 141 ek W44,. o o en sek itAxo i' \''am°  1A° da (11-14\ rrsvner'N en 0\*Ton 
alW0.0, 

Es más, me atrevería a especular que el libro objeto debe su 

origen al abismamiento de la modernidad en el Otro (17) 

-o sea, también en nosotros-, sintomático de la cultura y el 

arte contemporáneos. 

Ya sea Picasso con la escultura tradicional africana, hasta 

la exposición, que aproximadamente en 1991, presentó el 

Centro Pompidou, Les magiciens de la terre, encontramos 

un gradiente amplio de ejemplos que muestran la ambigUedad 

creada por occidente con respecto a la contemporaneidad y la 

tradición. El libro objeto no escapa a ello. 

Fuera del círculo vicioso de la intelectualización 

fragmentada, propio del racionalismo exacerbado de este siglo, 

existen otras maneras de ser, otras estructuas de pensamiento 

y vivencias de la realidad; a las cuales nuestra cultura 

está firmemente enraizada y desde las cuales podemos elaborar 

discursos (incluso no sólo artísticos) que tiendan puentes 

entre estos dos aspectos que en occidente se viven de manera 

contradictoria. Y que fuera de ellat existen sociedades que 

están utilizando ambos lenguajes , no exclusivamente para 

adaptarse o hibridizarse, también para generar y proponer 

interpretaciones de la realidad desde dentro de sí mismos 

con respecto a los demás y como retrospectiva de sus propias 

culturas. 

Una de ellas, que por cierto es un pilar importante de la 

cultura occidental, puede darnos una pista interesante para 
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ubicarnos en el atrás histórico del Libro sin los conceptos 

del adelante, es decir, de los juicios de la teoría del arte, 

o más claramente, sin la racionalización de lo que hoy 

llamamos artístico. 

Me refiero a una cultura ya citada anteriormente, la judía. 

La cultura del libro, basada en él, del Libro por autonomasia: 

La Torah. 

a\emelkea clict\ \enej.xo, dm.» Neacan co". \NI telm dac la Sacyckács tsur4uca Lab IcArcel \o, no,,,bineb Ya a4.5t, can iba covvervtíono,\ cp, C~Ietheiclvl . 	wrio oturj an\q3 Cada uno cle <Mol qrareatrAN (-bah 
	vikre4e4c1v1 GnasdN y acpcabc, uno, vilcistáN? 154(10 .1.1z 91) 1:41e zo\uketo-anitt 	, ;r1>c9IACt JrfAluel , vnanin cRY100.3 luekv•ICEniel cl‘ lanycbc, Vlurlome, ( IP ) 

1.1 wsx„, 	 (1.1<cchz1.314), , 	Cd,1"14 \len« 411) IvlaIrlo1 WhiCarl i \4 Jan boretYlk0 

1) IlYNti‘310 le\ neenlees Aaller). 	 Wk u --zz) 
Itndoe a taillwat% ~eheeTykn4svse,  

3) l'Inczto le te triltilkl mhágIceitleel le .4,N" 
$trikallb 

"1"00.,1i 
crAo i1ek Irchel:ek4n UÍZ 1,4 1111j «11.100i Ige't *C"\C"t•

la 
clibk *\11243 

coro bil\fx cPAG/1›1« cle\ ke/Ac/ 	podie e\ elh\n\lti\ct i e.) en e\ 
"ID "4" c°11̀ ") la,,,1144:1"3.,L1141 "r1m411.. sz4\"°̀  '41.44° "44. 
k
tráb 	 cenco:c.4- ni 

lelofeln e-, un -asz k1,0 (.4,431),.(0, 	 ,,,„„, ,r 
cik „No 	ca,co#Utcpcbn 441.», "De ei4 4040 uloN can 

¿c, 	pm, seourq .triwitc: 	" clurtockb cP.-A01  
licc4r,matomt) 	conws4"-ái nye, virowl ckcsly) 	\en 

1,151ent áttO :1:3.11:11:14°V:Ve4áIGVIII717° 	It‘siA3 1.«"ci tol<Gan ',‘"z.lt «Ick, 1,t¿ 	.,14-4\zoft.r<=1„ 
a1 Ae344 ortr,1-4,124110„..,1,40n. 

Lciroto\-% 	roáv n›-lot. E\ 14043ce. /eco al. ,ye 07\4 con 4a 
cavar ot,"1,yo uwo : 

anAatv, come, *á star \ 'á» Aá° ele 'Non aN Qua\ 0.\ Ikollte 
tectkAVIA 	 tt¥ 004" -co \a In\e4 	01(11. c\c1.1 eg,)-. 
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Conceptualmente el objetivo del libro sagrado es ser un 

objeto que sirva a la transformación y a la creación, 

su función nada tiene que ver con el que le damos al libro 

tradicional. 

"Si el judío venera a la Santa Escritura es porque en ella 

percibe el mensaje vivo de Dios. La forma escrita es sólo 

externa, aunque cada letra adquiera un significado 

simbólico. Cada letra contiene fuerzas que sólo esperan su 

liberación por el hombre. El texto escrito se hace sagrado 

por la santidad que le confiere el copista , sofer, en el 

momento de la transcripción. 

Y entonces ese texto se dirige al lector para decirle: 

(cEscrútame»,hinterprétameP. Y con esta invitación 

despierta en el hombre el deseo de conocer".(20) 

MWOL SEFIRCITICO 

Keter 

Diruh 

Gran]) 

Jod 

Mativi (Shailnah) 



El libro sagrado en la interpretación del hombre, deja de 

ser estático y el movimiento genera al Universo, de tal suerte 

que la acción humana le da sentido a la textura, al tejido, 

al texto, a la acción divina. El hombre logra a través del 

acto creador de la interpretación del texto, experimentar 

a Dios y Dios logra, por su parte, vincularse con el hombre 

a través de su gran libro-objeto: La Creación. 

Urrils<A0 ¿al azer',We an e.1 v~,104.a. la\ o,  rebol.. 11( opaEclo Ad.bo 
mazIcto 	domarla. Iodo a.1 uuklyz 11A Lado  Cr" 'Uta 40kii «t(DflOCZY ‘W‘D 110CACk poi Xci,)  ora a\"340 yVIJ V141\5\ .neo por v-paci10 ckA  u, Tom 	N\c,„1,„., dcs  Lle 
dado, evJa 

onnzb w•Nund; ,extiokrro, 
cvo, b:, 11 \co. «..* /31 c,-trot 

, , 	noSe(t cpsk• Zylbieztu \ u rn ( 2 1 ) fict*Nqvullib un \o, Zy-o,5.10-towa. oir.,11.
j̀e.' 1̀4  ll't\e'l\" 1"""41151 .11'  ' 4  

, a 	ckvará  ex bkn xtertuffitt$  vbeD \INI1o, la \N klekk  ekicroz. 
Yo." cd utmuswbo stb cyjr, mil, \ectAt  áccke c e<0.4 AINIY1, " 9.)\* 111\511  kkar, c./Dcr* 1,5 14~3 (en CP /3 coA V do-~I 

ow  
I° ‘1144. 4  u". tá "-"I''' ""'°11b1" 

"4" 1114» ej" CA"C"/ 14  li4i0 al aNdbl'e10  el  ( 22 ) 

En otras tradiciones existen ideas similares. 

En el hinduismo por ejemplo, existen escritos que se llaman 

Tantras (libros de la gran diosa madre), inscritos en una 

concepción mágico-religiosa, en donde se busca conocer 

igualmente al mundo, cómo funciona y cómo actuar en él y 

sobre él. 

En los Tantras hay varias características importantes a 

resaltar en cuanto al tema que nos ocupa: 

La utilización del mundo físico para el dominio de ciertas 

fuerzas. El Mantra, cuyo sonido es vehículo para actuar en 

el mundo físico y espiritual, en donde la palabra mágica, 

con una energía específica, es fundamental. 

Asimismo el uso de lo visual: Yantra (diseno, dibujo, 

signos) que sirven para canalizar, concretar, transformar 

y utilizar la energía. 

Cada Yantra se corresponde con un Mantra y cada Dios o 

energía del cuerpo tiene un binomio Mantra-Yantra 

específico. 
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Aquí encontramos de nuevo la idea central que tan 

obsesivamente ha permanecido a lo largo de este trabajo: 

la palabra, el texto -como elemento de vinculación con 

lo sagrado y por lo tanto de creación-, 

Zr\ot-Ando \Ab 	 cl4c1 
0 
	WeAgs ( 23 ), cA 4,:gyk o cp, 

orlaAn\D  (2\ 41:nár.01e, 	ká:s.  O (X\ kyv<re»< 1.-191c0 g\utz lo<,a okk elt\CAnC.Cs vlo 
bit‘b \e't<got\1146114o\c't 01°1\114  5 0104105 NX 50\0Tcc 	con \o, \creb 

‹osio'b 	cort\oorto 	C.\A/NY-Iihniti a\tvVel o do,¡n.}«ctca.n.  

SlUelz\ka DO/ T'al') irrYX<ACIWO) °(-1«. \eD 	C 44:1\64h./ Atoirt:»404rIla kos) \4111.1 

clirL \A-Voick\N eteritnit,  INUIDJorb •khreuerollIVADS 

141  ""kAbl  k cevIA "3á/ltácitl  <ít Xvizn1c4  Tabliol\liNá aux gkt,  uz uno 
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Recordemos que si ha existido un criterio en el desarrollo 

humano que nos unifica, este es el Texto, como la gran 

memoria colectiva. Es el texto quien nos legitimiza como 

cultura, el que nos explica y nos hace parte de un destino 

común. 
J 

Luis Borges reflexiona sobre este aspecto fundamental 

de la escritura en su ensayo La muralla y los libros: El 

rey Tsin, Shi Huang Ti, quien construye la muralla china (24), 

es también quien pretendió abolir tres mil aros de la 

historia de China, anterior a su imperio, quemando todos los 

libros.De sta manera el tiempo histórico comenzaría con su 

reinado. 
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Es posible aplicar la reflexión de Borges anteriormente 

referida a la propia modernidad occidental. Aunque no se ha 

destruido muchas de las escrituras tradicionales de Europa, 

la propia construcción del proyecto de la modernización ha ido 

ido perdiendo contacto con los estratos más profundos de las 

culturas que la sustentan, las cuales no han desaparecido, 

viven de forma latente y en ocasiones afloran enriquecidas 

por experiencias ajenas que favorecen su reaparición, ya 

transformadas ya elaboradas en nuevos discursos, re-codificados 

fundamentalmente en el campo de lo artístico. 



Nadie puede negar, sobre todo ahora, que la cerámica 

griega tiene una gran carga del sentido del relato 

contemporáneo, muchos han querido ver en estas ánforas, 

enóforos, cántaros, cráteras; 	demás contenedores, 
Al.9n1t, 

embriones de la narración 10111~~ cercana a la 
concepción de las imágenes en movimiento -léase cine-, 

cosa a mi parecer exagerada; sin embargo considero a 

estos extraordinarios vasos como verdaderos textos (25) 
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En un sentido contemporáneo el libro-objeto comienza a germinar 

en occidente justo en el momento en que la secularización de la 

vida llevaba a los artistas a sacralizar su experiencia 

creativa y con ello la necesidad de re-nombrar a las cosas y por 

lo tanto de transformarlas: 
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Aunada a este proceso de restructuración en el quehacer 

artístico, la democratización que supuso en un principio la 

imprenta de Guntenberg se transformó en un medio alienante, 

límite aparentemente insalvable para los escritores, campo 

semi-estéril para los artistas visuales. 

Si bien en China la imprenta surge de mucho tiempo atrás, la 

relación de esta nueva tecnología con los demás componentes 

culturales fue más de complementación que de oposición, por lo 

que renovó el sentido de libro-arte. Claro está que esto no 
.cingts.;n;_lwAio 

ayudó a la difusión del,  004~~, por el espectro reducido 

de lectores. Sin embargo tal razón habría que centrarla en los 

aspectos político-económicos de la China imperial más que en la 

utilización de un avance tecnológico. 

El Occidente (muy dado también a las actitudes del rey Shi 

Huang Ti) descubre en la imprenta su pasado, en relación a la 

palabra como imagen visual: no es de extrañar que el primer 

libro impreso por este medio sea la Biblia de Magucia, como 

una búsqueda de rescatar el texto iluminado de los monasterios 

medievales, es decir, la imitación del manuscrito. 



A lo largo de la historia moderna encontramos esta necesidad 
de ver al libro como objeto artístico. Ya sea por lo que éste 
dice, por su valor de autenticidad histórica o por su valor 

como estructura, 
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Rimbau, Mallarmé, Apollinaire, Ezra Pound, José Juan tablada, 

Fenollosa, Octavio Paz, Blanco, Oliverio Girondo ... son sólo 

algunos de los nombres de quienes se han aventurado a no negar 

al libro sino a re-dimensionarlo (29) 
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La palabra: 

imagen, 

espacio, 

vacío, 

grafismo, 

volumen, 

contexto, 

se conciben de nuevo 

como Texto, 

el texto se incorpora 

nuevamente 

a la dimensión 

que le dió origen, 

al espacio-tiempo. 

Cl dadaismc, el surreansmo, 

les vanuardistas, 

Fluxus, 

los beatnieks, 

entre otro9 
a o 

son sólo 	r movimientos 

que le dieron al libro 

el valor de objeto estético, 

restauraron también su valor 

político, social, 

y en ocasiones sagrado; 

no sólo en cuanto los 

elementos formales 

que le conforman, 

sino como propuesta conceptual. 
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Un coup de dés 

jamais 

nl abolira 

le hasard ( 30) 
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Tal vez una de las grandes aportaciones que nos brinda 

occidente es precisamente la diversidad en los niveles 

de coneptualización de los objetos: 

La cosificación -en su sentido amplio- del Libro nos  

lleva a una reflexión mucho más allá de las artes 

plásticas, que valdría la pena mencionar, ya que 

independientemente de sus implicaciones sociológicas o 

antropológicas, son elementos que le sirven al 

artista contemporáneo. 

Que va desde la mala traducción de objetos-escritura 

de otras culturas al concepto occidental de libro 

(convencional). 

El libro convencional transformado literalmente en 

cosa, para que el nuevo rico adorne con él metros de su 

biblioteca. 

El libro como objeto de status, pasaporte de 

intelectualidad, si se sabe cómo y en dónde usarlo; sobre 

todo si está escrito en otro idioma. 

Hasta la bibliofilia y el fetichismo (sacralización 

laica del libro), cuyos principales promotores son, 

claro está, los propios escritores: 
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"Junto a un trozo de pared encontré una armario, por 

milagro aún en pie, y que, no sé cómo, había sobrevivido 

al fuego pan pudrirse luego por la acción del agua y 

los insectos. 

En el interior, quedaban todavía algunos folios. Encontré 

otros jirones hurgando entre las ruinas de abajo. Pobre 

cosecha fue la mía, pero pasé todo un día recogiéndola, 

como si en aquellos disiecta membra de la biblioteca me 

estuviese esperando algún mensaje. Algunos jirones de 

pergamino estaban descoloridos, otros, dejaban adivinar 

la sombra de una imagen, y cada tanto el fantasma de una 

o varias palabras. A veces encontré folios donde podían 

leerse oraciones enteras;con mayor frecuencia 

encuadernaciones aún intactas, protegidas por lo que 

habían sido tachones de metal... Larvas de libros, 

aparentemente todavía sanas por fuera pero devoradas por 

dentro; sin embargo, a veces, se había salvado medio 

folio, podía adivinarse un incipit, un título... 

Durante el viaje de regreso a Melk pasé muchísimas horas 

tratando de descifrar aquellos vestigios. A menudo una 

palabra o una imagen superviviente me permitieron 

reconocer la obra en cuestión. Cuando, con el tiempo, 

encontré otras copias de aquellos libros, los estudié con 

amor, como si el destino me hubiese dejado aquella 

herencia, como si el hecho de haber localizado la copia 

destruida hubiese sido un claro signo del cielo cuyo 

sentido era tolle et lege. Al final de mi paciente 

reconstrucción, llegué a componer una especie de 

biblioteca menor, signo de la mayor, que habíapesaparecido.. 

una biblioteca hecha de fragmentos, citas, períodos 

incompletos, muñones de libros." (34) 

10 



¿No será que el demiurgo contemporáneo, hacedor de libros, 

busca en esta biblioteca menor, la reconstrucción de aquel 

texto mayor, presente en nuestro inconsciente colectivo, 

al que anteriormente se llegaba también a través del 

maravilloso acto de nombrar?. 

Si así fuera, al margen de las especulaciones teóricas 

-sin negar su valor sustancial para la comprensión del 

libro objeto en el ámbito del arte contemporáneo-, sería 

una vía luminosa para acceder a la recuperación de la 

integración vital de nuestras fuerzas creativas, que la 

atomización modernizadora a vulnerado a tal grado que 

miramos lo sagrado como mera palabra sin sentido. 

Un día cualquiera. Un roce suave. Un golpe seco. 

El Universo sigue su marcha... 
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NOTAS. 

1. Génesis 1;3,4,5. 

2. Platón, "Cratilo o del lenguaje", Diálogos. 

México, Edit. Porrúa, 1981. pág. 252-253. 

3 	Sobre la escritura véase el libro de Marcel Cohen 
El arte de la escritura. 
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4. Ver anexo. Texto de Humberto Eco "La búsqueda de la 

lengua perfecta. 

5, Eco, Humberto. El nombre de la rosa. España, Narrativa 

Actual RBA, 1993. pág. 334. 

6. En el caso del brahmanismo: Ug Veda, Sama Veda, 

Paya Veda, Atharva Veda. Para los judíos: La lorah, 

fundamentalmente. En el cristianismo: La Biblia. 

El Islam considera al Corán la palabra de Dios que 

le fue transmitida a Mahoma por el arcángel San 

Gabriel; aunque no es sagrado en sí mismo 

-porque en el Islam no hay mayor abominación que 

asociar algo con Allah, ya que es él y sólo él lo 

sagrado-, en términos occidentales el libro sí lo es. 

Asimismo, la concepción de libro sagrado en China 

tiene matices diferentes; pero podríamos ubicar en 

esta categoria libros como: el I-Ching, Li-chi, Shu-chins, 

Shih-ching y también Lun-yü, Chung yung, Ta-hsio y las 
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Ninguna cultura ha escapado al sentimiento de lo sagrado. 

Aunque no exista una idea previa de dicha experiencia, el 

hombre tiene una capacidad innata de experiementarlo. 

La columna vertebral de toda religión es la idea de lo 

sagrado. Los mitos analizan y se nutren de su contenido, 

los dogmas y la moralidad religiosa lo socializan, los ritos 

utilizan sus propiedades, los santurarios y los templos lo 

asientan en el mundo, los sacerdocios lo institucionalizan: 
EsItOv. 45 V% ckcirklIntAloaci¿I c1« 	51'0/ 	( 2 ) 

Podemos dudar de su existencia objetiva, que sea una 

realidad independiente al ser humano, per se; podemos estar 

de acuerdo o no con las peculiares formas de elaborarlo 

-de acuerdo a cada grupo social-. Es más, podemos negar su 

incidencia en la vida humana. O considerarlo sólo parte de 

la dimensión emocional del hombre, un elemento arcaico de la 

psique. Parafraseando a Freud: lo sagrado como deseos 

importantes de la humanidad que son satisfechos por el deseo 

de que existan. 

Sin embargo es difícil dudar o negar que lo sagrado, real o 

irreal, permea la experiencia humana desde tiempos 

inmemoriales. Y la única manera de acercarse a dicho fenómeno 

es aceptar como real la creencia en lo sagrado. (3) 
bi dar-1<i  «Gel' Te *Oen tres en 10 amrie b csee rewlvihne-, 



Independientemente de que lo sagrado exista, la experiencia 

de lo sagrado es una constante en la historia de la humanidad, 

manifiesta en un sistema religioso o no, a través de dioses, 

de un dios personalizado o de un franco ateísmo. Está presente 

en la vida en su conjunto o sólo como parte de ella (como 

ocurre en el mundo occidental moderno). 

Ade4~ on 4\ rololt~ 040\jiDleb so\,1.1 ko oardies 14.11~115 cp,rsikyoyAct  
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twety'e 1. tterlw."0" n 
Lo sagrado por lo tanto no es una entidad sino una cualidad, 

tiene características de sujeto no de predicado. Es además, 

una cualidad no intrínseca, que no se posee por sí misma. 

Permanece como una propiedad estable o efímera, presente en 

ciertos objetos, seres, plantas o animales; que le es propio a 

ciertos espacios y lugares; que es inherente a determinados 

momentos o ciclos de tiempo... 

No existe nada que no pueda convertirse en sede de lo sagrado, 

pero esta es una condición dada, es un don. 

Si tuvieramos que diferenciar esencialmente a lo sagrado, 

estableceríamos que es cualitativamente diferente de lo 

profano -aunque se manifieste constantemente en éste 
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último-,porque lo sagrado tiene la capacidad de 

transformación de "Irod4 	c,65 .";CD «," 	tchtliVh 	oNartk0 clac \a1 

krtleo 	( 5) 

Lo sagrado obtiene su diferenciación con lo profano no 

sólo por su propiedad, sino por su capacidad diálectica de 

manifestarse en lo profano: sacralizando, vinculando, 

transformando el mundo en una realidad simbólica, reflejo 

de su propia existencia. 

La división entre las dos dimensiones (profano-sagrado) 

varía enormemente. Para las culturas primordiales (6), toda 

actividad humana y natural está claramente marcada por la 

relación del hombre con lo sagrado: los ciclos naturales, 

la alimentación, la reproducción, el nacimiento, la muerte, 

las relaciones sociales y familiares, la agricultura... 

Los macrosistemas (7) que conforman su conocimiento y relación 

emocional con el mundo y consigo mismo, son concebidos como 

un todo; en donde lo sagrado no es una pequeña y aislada 

parte, desvinculada de lo demás. De ahí que en estos sistemas 

de pensamiento y de vida la realidad sea complementada con lo 

visible y lo invisible, la integración de ambos aspectos es la 

base de toda cosmovisión. 

En el mundo occidental contemporáneo lo sagrado ha sido 

reducido al aspecto formal de una religión particular y a un 

espacio físico determinado: la iglesia, fuera de ahí es muy 

raro que lo sagrado se manifieste y la realidad con toda su 

compleja conección -tanto concreta como interna- con el ser 

humano y el mundo, ha sido secularizada, adaptada a las 

necesidades productivas de las economías nacionales y que 

responde a una clara ideología dominante internacional: 

dr" 44, \fu sts<1,ne.;r\e.b 	 01£11‘411 	kno.liL 1L kb 04m14111 
cA 	Sne1.44% riehálovu> <11.):«14 reischwe•át 	‘sh bleitIr

r

tilikil, 	ofn 

entulté41  Cálti tAhroo árt Out< tok «kg oftpthrWcia 	 kulay‘s, 
as,asAulka 	 car. 	1144 cnivishilo 1  ( 8 ) 

Sin embargo raros son los fenómenos magicorreligiosos (9) 

que no implican, de una u otra manera, cierto simbolismo (10): 
Tolik  rdwityllaigeión la k 540141D se allwalkoke 	egfrtlietAine dn Awágkekti 
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‹Od¿A4 4  (11) 

Lo interesante del símbolo en relación al hombre, es que 

mientras la hierofanía presupone una ruptura o un paso 

-como lo senala Eliade- entre lo sagrado y lo profano, el 

simbolismo establece una relación estable y perenne del 

hombre con lo sagrado. Es decir este último, ancla en el 

mundo profano la permanencia de lo sagrado. Paradójicamente 

esta permanencia de lo sagrado a través del símbolo no es 

consciente para el hombre salvo en momentos muy particulares. 

En el símbolo el mundo funciona como una serie de espejos, 

en donde la hierofanía se repite at infinitum. 

Asimismo el símbolo no funciona como un elemento aislado, se 

establecen sistemas de símbolos, que en ocasiones se 

entrecruzan de diferentes formas, que a su vez elaboran una 

vivencia y una explicación de la realidad. Dichos sistemas 

a veces, trasfieren ciertos símbolos a otros, se intercambian 

con otras estructuras o se integran a nuevas. 
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1-7 Le celtine< n3  Ylt4 <fel 44\no1All )a eksttáentin ase 0(40o1\gra 
tyolutilAvo , A \43z, Te s\cltePatne Cm\ 6 Joit .411;~  _ ,1'.11  tworelr to era bewl 	da ora V‘ocencith  unja" iymoc,Neilla 
la co,..„:„.,;«,44 ? á«  41N kek snuricwa41. ( 13 ) 

El símbolo unifica la experiencia humana, no sólo en el 

aspecto magicorreligioso, sino en la experiencia global. 

Revela -idependientemente de su contexto- no uno sino varios 

planos de la realidad: esta integración de la vivencia 
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bri.o-antropo-cósmica del mundo supone continuar con la 

diálectica de la hierofanía; es decir, transformando los 

objetos en otra cosa a lo que la experiencia profana indica. 

Al hacerse estos_objetos símbolos "signos de una 

realidad trascendente, estos objetos anulan sus límites 

concretos, dejan de ser fragmentos aislados para integrarse 

en un sistema; más aún, encarnan en sí, a despecho de su 

precariedad y de su carácter fragmentario, todo el sistema 

en cuestión". (14) 

Un objeto que se convierte en un símbolo busca coincidir 

con el todo, es decir, a representar el mayor número de 

planos, a integrar en sí la multiplicidad de situaciones y 

por otro lado, a hacer más transparente esta relación. 
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Lo sagrado es peligroso ya que su poder es ilimitado, por 

lo que puede destruir a quien no está debidamente 

preparado. (16) 

Mientras que el místico obtiene la revelación de lo divino 

apartir de su propia decisión. No todos los hombres pueden 

recorrer los caminos rituales por su propia voluntad o por 
114411  

su fe. El que busca por 4,00 v ía consagrarse a lo sagrado 

tiene que esperar que las fuerzas de lo sagrado lo eligan. 

Los guías rituales son senalados siempre, de alguna forma, 

ya sea que nos refiramos a sacerdotes, brujos o chamanes. 

%A% ÑU.* 34", wwwilikoátrwr 
ten Vi witmehisk eiteráwar4. 

&moda% tom uhaid.1 &e\ tobtAa. 
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Si bien es cierto que es imposible separar la experiencia 

de lo sagrado sin que esto resulte artificial, sí podemos 

rescatar aspectos particulares de los cuales queremos 

acentuar su importancia. Es verdad que en todo rito está 

presente la realidad mitológica y que de hecho, muchos de 

los rituales a los que nos enfrentamos son re-actualizaciones 

de un mito en paticular (o de un sistema de mitos como bien 

lo señalaría Levy-strauss). Sin embargo es la relación del 

rito y la oración la que me interesa rescatar, la elaboración 

simbólica. 
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¿En que consiste el rito? Para los estrueturalistas todo 

ritual es una secuencia, de la que analizamos fragmentos. 

Consiste IP actitudes, gestos, palabras,aceiones concretas, 
uso de objetos particulares. (17) 	 6) Con ("I 6/6:12.uct,  

br, 	ti a,\ oritan eVincinlkonci  .ano CoTICeltonlarn al sn"4145  
gyjit2410 	Atio beiráb 

El tiempo sagrado es un tiempo de oportunidad: 

"La duración es la gran corriente que sigue fluyendo 

inconteniblemente. Pero el hombre -con quien se encuentra 

el poder- tiene que detenerse. Entonces hace una incisión 

un tempus. Y entonces perpetra un "tiempo sagrado", una 

fiesta. 

Con esto demuestra que renuncia a la oportunidad como tal 

y que busca la posibilidad" (18) 
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..kUuneck zricA• (19) 

Si el tiempo es duración el espacio es extensión. El espacio 

no es una especie de masa homogénea, ni siquiera es la suma 

de varias porciones espaciales. 

El espacio sagrado es un lugar, que no es por otra partet un 

punto cualquiera del espacio. Es un punto de detención en 

la extensión. Es un sitio que lo sagrado reconoce y hacia 

el que el hombre se dirige. 

El espacio sagrado no está dado a partir de la elección del 

ser humano, son por lo general revelados (el sitio es cuando 

se destaca un punto de la gran extensión) cuando el hombre 

reconoce su poder y se detiene ahí. 

"15 
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Las construcciones humanas posteriores se hicieron sobre 

los sitios naturales, no puede haber una edificación sin que 

esta esté asentada en un espacio sagrado. El edificio sólo 

subraya el carácter sagrado de un lugar, no se lo otorga. 

El hombre construye casas-poder, delimita el 4011Ile  

sagrado para que él pueda reconocerlo. "El santuario es un 

centro de poder, un mundo para sí".(20) Rememora a los  

sitios naturales en su arquitectura. 
.4111•14•11«. 

Es la casa de lo divino, donde lo sagrado reside, por lo 

tanto es un sitio libre, destacado, un lugar de resguardo. 

El templo, la iglesia, son los sitios de asilo, donde la 

ley humana no es aplicable. 

(14 
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Es la sanildud drH  

se erige. el santuarici. 

No siempre la del;mi 	_iór del sitio implica la ic 

sobre él, es común encodtrarnos que sc'ile está senalada, como 

ocurre con los santuarios del Kami japon. En donde 

puerta (en este caso el Torii) nos indica la transición a 

tbstkehilel 4.1,,sWINuumv.•. r. 
Ir» 

otro plano de la realidad: el mundo oculto, de los seres 

divinos, de las fuerzas cósmicas. 

La puerta es el umbral, donde el hombre se prepara para 

acceder al poder sagrado. 

El sitio sagrado tiene un significado cósmico no terrestre: 

El santuario no se encuentra propiamente en el mundo, 

precisamente se ha sacado de 



El rito tiene dos formas fundamentales de expresarse(21): 

a) A través de la Ofrenda. Cuya principal 

manifestación es el sacrificio. 

b) La Oración. Que presupone la existencia 

de lo sagrado. 

El sacrificio(22) es un rito en el cual una ofrenda se 

transforma de profana a sagrada para poder llegar a los 

dioses o a dios. Es un don del hombre para poder 

vincularse por su parte con lo sagrado. 

Dare es ponerse en relación con. Por consiguiente, participar 

en una segunda persona por medio de un objeto que, 

propiamente no es 	objeto alguno sino una parte del propio 

yo, un símbolo de entrega, de entregarse. El don liga al 

hombre y a quien lo recibe. 

En el plano profano esto se ve manifiesto constantemente, 

la relación de un grupo humano entre sus miembros o con otro 

grupo, está determinado por esta relación de dar y recibir. 

De hecho el negar o no recibir puede ser motivo de guerra. 

El dar y el aceptar crea un compromiso con el otro, es una 

manera de pactar: dar, recibir y devolver. 

El sacrificio (en primer lugar, el sacrificio de ofrenda), 

no es solo un asunto comercial, de toma y daca, con los 

dioses, o la simple adoración a una divinidad. Significa, 

entre otras muchas cosas, la apertura de una bénefica fuente 

de dones, en la cual ya no se sabe quien inicio' primero, quién 

es el donante y quién el beneficiado (23). 
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Los sacrificios tienen como objetos simbólicos de vínculo 

con lo sagrado desde flores hasta el holocausto (26) 

Asimismo con el correr de los siglos, el sacrificio ha ido 

sublimando ciertos elementos o transformando los objetos 

reales en meros símbolos.(27). 

Sin embargo es muy difícil establecer con rigor, en dónde 

empieza, dentro de un ritual, a actuar el sacrificio, en 

dónde ya no. El rito, es un fenómeno de grandes sutilezas y 

de transformaciones constantes y los elementos que le 

integran están de tal suerte entretejidos que en ocasiones 

son tan similares, que no alcanzamos a distinguirlos.(28) 
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Una forma intermedia entre el conjuro y la oración es la 

invocación. Invocar es una especie de grito de advertencia, 

un recordatorio del pacto, atraer el poder del dios. 

La oración es fundamentalmente un diálogo (colectivo o 

personal) con lo sagrado que persigue un fin específico: 

siempre se reza por algo. La suplica es un ejemplo de elloAtal 

Cuando no se decide nada, y la palabra sale sobrando, 

la oración se transforma en un monólogo saturado de fuerza 

religiosa, pero que ha olvidado a su interlocutor. La 

llamada oración silenciosa es muestra de ello. 

Sin embargo el sentido de la circulación de la fuerza 

se invierte, el fluir del don cumple su ciclo. El hombre 

no es el único que necesita a través de la oración, recibir 

el poder sagrado. Dios también necesita de la oración 

mística. 
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La oración es una elaboración de la conciencia colectiva. 

Surge como un fenómeno complejo: de la relación que cada 

cultura establece con lo sagrado. 

Es indiscutiblemente un fenómeno social, tanto en su 

contenido como en su forma. La oración colectiva dió origen 

a la oración personal y no al revés.(34) Es eficaz si 

la religión de la que procede así lo marca. 

La oración ajusta las emociones del fiel al ritual social. 

En el caso de los textos sagrados existe una elaboración 

cultural que lo va perfilando y transformando: Ya no 

importa el texto original sino el texto recibido, en donde 

el tiempo profano es suprimido; de ahí surge el texto 

tradicional, situado en la liturgia (no en el tiempo). 

La oración no es independiente, el ritual es la realidad 

activa de la oración. Es parte de las ceremonias rituales. 

Por ejemplo, la plegaria es un rito (o parte de un rito) 

religioso dirigido directamente al objeto sagrado. 
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Al 
experiencia occidental de civilización avanzada no 	

1 es objetivo ni permite la comprensión precisa de dichos 

complejos humanos. 	 I, 1 

7. Sistemas de conocimiento y de vivencia sumamente 	-31 
interconectados que en términos antropológicos recibe 

el nombre de cosmovisión. 
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C.A. Y. 
Si buscamos en el diccionario qué significa caligrafía 
nos encontraremos con una definición bastante escueta: 
"f. Arte de escribir con letra bien formada" (1) 
La caligrafía siempre se ha visto,en términos generales, 

como un grupo de palabras, de cualquier lengua, 
convenidas por el pensamiento humano y escritas a mano. 
Es poco frecuente que se le considere un arte, como ocurre 
en China, en donde el concepto occidental de caligrafía 
es poco preciso. (2) 

La historia de la caligrafía en China se remonta hasta 
4.02,6  

sus 	' 	orígenes; sin embargo en Occidente no ha sido 
bien comprendida como sí sucede con la pintura tradicional, 
la cual es apreciada. Esto es una lástima, ya que, gran 
parte de la tradición cultural de esta nación está 
contenida en la caligrafía. 
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La escritura y la caligrafía han jugado un papel tan 
importante ir la historia china que durante más de mil 
años la habilidad de escribir bien fue el pasaporte para 
el éxito en la carrera oficial. Los mejores calígrafos 
tenían los más altos puestos en el gobierno. (7) 

El examen imperial eran concursos nacionales para los 
letrados, los cuales, teoricamente permitían la posible 
ascención de las clases menos afortunadas a los puestos 
de poder. Y era un medio para seleccionar personal de 
talento que ocuparan los puestos públicos y los 
desempeñaran correctamente. (8) 
Tan importante eran estos exámenes, que el hecho de 

aprobar los exámenes nacionales, aunque esto no implicara 
tener el primer lugar, significaba un elevado honor y 



ser reconocido corno un sabio. 
Los nombres de estos letrados eran inscritos en tablillas 

de piedra en el Templo de Confucio (9)de la capital, con 
el fin de que estos altos dignatarios pasaran a la posteridad. 
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siguiendo un'squema histórico breve, podemos establecer 

que el primer estadio de un sistema de signos que se 

conoce es el de nudos de cuerdas o cordones Ch(ieh-Shéng 

(01111). En donde el largo de la cuerda indicaba la 

importancia del suceso, y donde los nudos recordaban a los 

encargados de la administración los asuntos que les 

interesaba perdurar. 

De acuerdo a la tradición, es en tiempos del mítico 

emperador Fu-Hsi, que se crea un sistema más avanzado, 

el cual describía fenómenos naturales. El emperador Fu-Hsi 

(ikii ) (28 siglos a.e.) propuso un sistema de notación, 

en donde dar cabida a todas las cosas del cielo y la 

tierra. Basado en dos signos .......... y .......—..., que corresponden 

al Yin (I) y al Yang (r), principios esenciales del 
Universo: Tal sistema se llama Pa Kua. 

De este sistema surgen ocho posibles combinaciones que 

representan el cielo, el trueno, el viento, el agua, el fuego, 

las montañas y los ríos. (9) 
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El primer tipo de escritura pictográfica ha sido 

atribuida a Ts'ang-Chieh (111), encargado de llevar el 

registro histórico del semi-mítico Emperador Amarillo 

Huang Ti (111 ) alrededor del 2679-2898 a.e.011 

Anteriormente a éste, tenemos una escritura figurativa o 

simbólica llamada 

de 6,000 años. Se 

cerámica con esta 

tao wén, que se calcula surgió hace más 

han descubierto varias piezas de 

escritura incisa. Y aunque resulta 

ilegible hay un seguimiento que demuestra cómo fue 

gradualmente, complejizándose la escritura. 

Los jeroglíficos descubiertos en Lintong (Shaanxi) y en 

Dawnkuo (Shangdong), son los más cercanos a los llamdos 
4 4 

jia gu wéri (411}9C. ) que son caracteres inscritos o 

incisos sobre huescs escapulares y conchas de tortuga. 

45 
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Recientemente se han encontrado una gran cantidad de conchas 

de tortuga y huesos escapulares de la dinastía Shan-Yin 

(s. XVIII a.e.) y de la dinastía Zhou (s. XII a.e.). 

De las que se cree se usaron en los oráculos y con fines 

religiosos. 
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En el período de los Estados Combatientes (475-22a.e.) las 

formas fueron estilizándose, con trazos más precisos y 

rítmicos. En estos tiempos tuvo inicios la escritura sobre 

estelas y el arte de la caligrafía. 
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La escritura china se ha enfrentado a serias dificultades 

a lo largo de su evolución, sin embargo es indudable que 

ha sabido salir' a salvo, preservando su propia tradición. 

Lo que le ha dado un desarrollo muy independiente del resto 

de las otras lenguas. 

Si bien, todas comparten un origen común, debido a las 

necesidades comunicacionales del hombre que en todas partes 

son las mismas, pero de ahí a considerar que existe una 

lengua superior a la otra, o que algunas son mera imitación 

de otras, es llegar a conclusiones demasiado simples y poco 

fundamentadas. 
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Ancient Babylonian : 

Ancieni Chinese : 
sun house hand broom swallow 
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El la dinastía Qin, los funcionarios tenían que escribir 

grandes cantidades de documentos, cosa que resultaba 

terriblemente penosa, por lo que se encomendó dicha labor 

a los esclavos (i)de oede surge el concepto li shu, cuya 

característica 	 es que los trazos son más rectos 

y los rasgos más claros, con la práctica, los trazos dejaron 

de ser redondos para hacerlo más rápido y se tornaron 

azh.cuadrados y regulares. Esto marco un cambio muy 	 en 

la manera de concebir la escritura. 
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Si bien es cierto que la caligrafía china surge 

principalmente con los caracteres dibujados, el desarrollo 

de las escrituras ha creado estilos dentro del ejercicio 

caligráfico. Por lo que las ligaig, la re-actualización de 

una escritura arcaica y el 4WWWWile aprendizaje de los grandes 

maestros, no son vistos en China como una falta de 

creatividad o inspiración. Sino por el contrario, una 

profundización en el Shri (origen) de la palabra escrita. 
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En la caligrafía moderna ifflhemp tipos de trazos han sido 

estandarizados. De hecho los diccionarios de chino están 

basados en estos trazos (18). Las formas ideales de estos 

huesos son llamados poéticamente los siete misterios (káli ). 

Quien ejecute correctamente estas siete formas está ante 

el umbral de reproducir en sus trazos los movimientos de 

las cosas, su esencia. 

a) Una línea horizontal o Heng 	)1~ ,se escribe como 

si fuera un cúmulo de nuebes en el horizonte an lontananza 

y que termina abruptamente. 

b) Un tilde o Tien (u) • , de la sensación de una roca 
cayendo con toda su fuerza. 

e) un Pieh (4I)? o un trazo barrido hacia abajo de 

derecha a izquierda, cuyo desplazamiento nos da la impresión 

de una espada. 

d) Una línea vertical o Chih (a) ) , que bien pudiera ser 

el tallo de una enredadera. 

e) Una curva aguda o Wan (4911) íV  c;  t.› 

f) Un trazo hacia abajo o Na (ti;))\., hehco de izquierda 

a derecha, que pareciera una ola de pronto enrrollándose o 

el rayo de una nube. 

g) Un trazo hacia abajo que se mueve de izquierda a 

derecha, pero que termina en gancho T)i (10 ) 
umesiára 

Para lograr los trazos armónicos y ihkreblos es necesario 
tener un buen control del pincel (bi), sobre todo de la 

forma de agarrarlo y de levantarlo del papel. 
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La peculiar belleza de la caligrafía china, no reside en 

una simple solución correcta y agradable. En la China 

antigua el A010 del hombre dedicado al arte, percibía 
en la realidad la belleza como parte del ser 	las cosas. 

Su búsqueda estaba en lograr captar el espíritu de las 

cosas, más que el logro de una aparente cercanía con 

las formas en su sentido material. Capturar la actitud, 

y lo esencial de un algo, no su imitación. 

El pensamiento oriental, y en concreto de pueblo chino, 

está basado en un principio contrario al Occidente; en donde 

se parte de lo general para llegar a lo particular. Este 

tipo de análisis de la realidad está presente en la pintura 

y la caligrafía. Existe una idea de armonizar los 

elementos que conforman la composición, por un lado bajo el 

principio del vacío (Kong), la unidad de la coherencia 

(Kaihe), la unidad de los opuestos (Yin-yang) y la unidad 

de las consonancias; por otro lado del Qi o espíritu. 
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En realidad los chinos no han aclarado del todo, a qué se 

refieren exactamente con el término Qi, ya que no es parte 

de un pensamiento lineal, sino que existe en relación a 

otros conceptos de su vivencia cosmológica. Igualmente 

nunca han establecido cuáles son los frutos del qi; tenemos 

una serie de menciones sobre nociones básicas que pueden 

delinear al qi en cuanto su práctica. 

Tales nociones son: naturalidad (ziran), soltura(yi), 

principios universales (11), "justa proporción de huesos" 

(gufa), fuerza estructural (shi), realidad pictórica (shi), 



aspecto estacional ( jing), vida-movimiento (shen(;-deng), 
pincel (bi) y tinta (mo). 
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Los grandes defectos tradicionales que se consideran 

contrarios a la libertad absoluta que debe existir en el 

uso del pincel, son basicamente tres: 

a) tg_ bán. Ser rígido. Lo cual se debe a una muñeca 
débil y un pincel exageradamente denso que ni da ni recibe 

la tinta libremente. Por lo que los contornos de los 

trazos se vuelven delgados y lisos y las pinceladas no 

tienen un movimiento redondeado. 

brkl ke. Entallado. Se produce por la inseguridad al 

usar el pincel y hacerlo girar, el corazón y la mano no se 

hallan entre sí, y los contornos son angulosos y agudos. 

c) TJ jie. La nudosidad. Cuando el pincel no se mueve 

cuando uno lo desea y no se despliega cuando lo necesitamos. 

La soltura de espíritu requiere la soltura del pincel. 
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La caligrafía, que surge a partir del pincel y la tinta, 

ha estado presente (o a influido de manera decisiva) en 

otras manifestaciones del arte chino. 

La pintura tradicional china tiene, como ya anotamos, 

un tronco común con la caligrafía, le nutren los mismos 

principios, la misma filosofía, el mismo principio 

numinoso las anima y la utilización de los mismos instrumentos 

las hermana. En un sentido estricto, y debido a los 

parámetros opuestos entre China y Occidente, muchas 

caligrafías podrían considerarse pintura abstracta. Para 

nadie es desconocida la influencia de la caligrafía china 

en los artistas contemporáneos occidentales. 

Aunque no es del todo aparente la relación entre la 

escultura y la caligafía, esta última no deja de estar 

presente, ya sea como fuente inspiradora o en el uso de 

elementos simbióticos. Un ejemplo de ello son los bronces 

de los siglos XII y XIII a. e., los cuales son una variedad 

de poemas- objeto. 

Por extensión podemos hablar de una gran interrelación entre 

arquitectura y caligrafía, cuya mutua influencia sería muy 

extenso de señalar aquí. Como ejemplo obvio podríamos 

referirnos a los ideogramas muy estilizados en ventanas, 

puertas, salas, etc. 
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3. 	En China existen en general, dos grupos lingulstieos 
muy bien definidos: el sino-tibetano y el altdico, 
también existen grupos más pequeños en la frontera 
sino-birmana que hablan lengua.5 austroasiát loas . 
El prupo han (que son la mayoría étnica) tiene una 
gran variedad de dialectos, los cuales son tan variables • 
que en ocasiones son mutuamente incomprensibles. 
El idioma oficial, después de la gran liberación, como 
le denominan a la revolución de Mao , es el putonhua, 
basado en el chino hablado del norte y partes del oeste 
sudoeste de China. El cantonés es el dialecto más 
común de los chinos de ultramar. La lengua china es 
tonal, pero los tonos varían en cada dialecto: en 
putonghua se distinguen cuatro tonos y en cantonés 
unos ocho. Existe una minoría de lenguas indoeuropeas. 
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20. Los trazos simples se basan en el método San-Chien-Fa 

( h1), Método de las tres "vueltas". 

21. A lo largo de la historia de la caligrafía, los 
instrumentos para escribir han jugado un importante 
rol. El pincel, la barra de tinta, el papel y el 
tintero (o piedra) chino se conocen como los cuatro 
tesoros del escritorio. 
El pincel tiene una historia más antigua de lo que se 
suponía. En la aldea Banpo, en la provincia de X ian, 
cultura del perído neolítico, se descubrieron cerámicas 
con motivos dibujados con pincel. Lo que significa 
que la aparición del pincel data de aproximadamente 
3,000 años antes del supuesto descubrimiento del mismo 
por Meng Tiean; el cual seguramente perfeccionó la 
fabricación de los pinceles, pero no lo inventó. 
En el caso del papel ocurre algo similar, antes que 
Cai Lun (?-121 a.e.) inventara el papel, China ya 
había producido dicho material, el cual sin embargo, 
no era de la calidad del papel de arroz. Cai Lun 
empezLper moler redes de pesca ya muy gastadas y logró 
un poomgc fino apto para la escritura. 
El tintero chino, tiene sus orígenes en la edad 
neolítica. En la dinastía Qin se empezó a labrar finos 
tinteros de piedra, y en la dinastía Han había también 
hechos de plata, jade o hierro.A partir de la dinastía 
Tang, aparecieron los tinteros duan, she, chengni y 
taoche, de los más importantes. Estos tinteros son 
elaborados con piedra de textura fina y están casi 
siempre decorados con inscripciones o pinturas. 

22. Rix14b1Cavolt• ery c•I‘T. rb./41. 

Ubico Serelvihi forme y buni, bac,. lffa tomNimr, \ek secirlo4  

Un& u»-• 	011". tib«.., ("vi, t‘Wwb 0.«.A. 

05 



UN COUP DE D15 

 

  



JAAAM5 

QL1AND BIEN MeME LANCÉ DANS DES 
c-IFLcoNsTANce5 ¿Tazkt¿eux„.5 

DU TOND D'UN NAUFRIPZ. 



501T 
que 

6/ízkIc4i 
¿fati 

firieux 
sor s une inchnoison 

pofe Mespérinient 

avance retoniíée d'un amara fresscrí; va" 
et couvrant fis jaigissements 

courant au ras les bond 

'tres a f'inférieur résukne 

Coftdre e.jouie has f; frofonhur par (-cite vallé alternative 

juslu'aalpter 
a renvEryurc 

Sa Zéanfe jorotralur en tani fue f; core 

erial gatitnent 

1:W1CA-é h run ou ra.  dre íorrí 



re cIff 
couI en &fríe SOurnise un 

MATTEW_ fiors á...anejen, cala& 
ali fa wranceuvre avec í49e 

jacfis irempoirait fa barre 

ses fiel; , 
aL r ‘orizon unanrnie 

prepare 
et w2fe 

au poity qui 'a-remirad 
uH din et les vents 

2-Ere f4i4 aufrc 

Su 9i 
ilérant 

cecee cakylayration. 

que se 

e0114144e OH 114enaee 

íUHicJuc AlObsdre fui ne reuf paS 

‘e'site 
coat;wre par le-  aras 

pfu ót t 
que hjeuer 

en maniaclue efsenu 
¡aparte 

aU HOws des ff0t5 

Esprit 
pote-  íejeter 

cfans tcmpéte 
cn replyer (a clvision et passefier 

¿canes  aru secret qu'if &tient 

direa-  are fWoni>ne 

nativa,- cela 
sans nff 

n'importe 
oú vainc 



ancegtrafcmcrit a n'ouvrir pas fa main 
crispce 

par-del 	 t-éte 

r5s cH  i; cilsparition 

a que4u'un 
amblyu 

rurtérieur Anon inn 'ernoriaf 

ayarit 
d contrécs pudres 

ivieWara ver, ceite colionaion suprime avec ‘s fro‘agififé 

ceíí4i 

son onkt6re rérile 
caressic ct palie ct vende ct favie 

assoupae par  verse et souítra;te 
aux t'In.-  os perdí« entre res air 

dIff c.&t 
Cr »te.," par faieur fentant ou nzieur centre hí kner 

une chance oiseuse 

tít;frit 
digitsion rfjairri [cuyhanfise 

ainsi que t¿jaste,me crunjefte 

c‘ancefi¿ra 

s'alfa f¿ra 

fose 

7lancaif/es 

yABOLIRL1/4 



COMM E 51 

Une insinuation. 

au sifence 

simpfe 

enrouQc avec ironie 
OU 

ti rrítérc 
priciTit¿ 

.surf 

tour6a291 d'hila-rife ct iWorreur 

AM, riegue pracée 

voitiye 

autour ditivo..,re 
Jan: eoncher 

nfuir 

et en álerce fe vieye indice 

coANANE 51 



7£tme solifaire e'rerAe 

re la recomí-re ou tífieure une toque de minuit 
et insmoGlise 

au verours crtiffonnd par un escraffement so»Jre 

ceite Ifanc4eur rfyiari 

est opposition au cid 
frop 

pour nc pu 7014'rfider 
ex.iyiiment 

quiconyuc 

prince anwr d rclueif 

s' en COffie comete tie I lerroiy tse 
mais contenu 

par sa petite raison viril-e 

enfOUatT. 



         

         

  

soucieux 
expiatoire et 

snuer 
vire 

5/ 

„Cc! &d'A etsesysicuria4 airgrefte 
aujunt invisiOe 

scintifÚ 
puit oisdrc 

LOW natore n+ orne teisékeuse 
at sa teroon sirine 	"J'out 

11 testi," 

par crimptientes squames ultimes 	 de soy, reter 

Ifurríes 

UN 117C 

flux. ~noir 
fagot de suite 

émspore' Cif érutHeS 

imposa 
use l'orne 21nrfini 

que 

de vert15c 



C ÉTAIT 
¡5$U ataire 

1 N ONA13R1 

EXt5Tkr-IL. 
autrement viTgallUcination ¿parse ‘Pajonie 

COMMENÁT--  II-. 'Cr CE55711T-- I L_ 
souratant que ma ct cías quand apparu 

CN in 
par pu& de prffusion repanafue 	rareté 

5e co-urFRÁ-r-1L 

IVII6PICC áe (a sornyne pour pcu fu 'u ne 

11„..UAAINAT- 1 I_ 

CE 5EFOIT 
pire 

non 

dr va n ta9 e xi ~d'U 
ineiiiiírcmiffent 	aatasitt 

HA5ARD 

Cfwit 
l'ap4one 

rytWm;yue suy,ens ¿Tu sinirtre 
s'enseyel)r 

aux ícumes or¿ylinefils 
nfifuires 	sursauta son efeVire jusyua une chile 

Jletrie 
par fa weutral7té lientiyue dujouji re 



accompa eH vuc de tout risurtat 
bluf/uuiaii4 

are (a »IL•loragé crise 
ousefGt 

révénement N'ALAI& tU ISELI 
,oca 'fe-vatios era naire verte 11.bsence 

LE LIEU. 
&irieur ciapotis qoatkoure comme pour dispersor arae vide. 

Pérortemoext qui $1.11011 

par JON umemspue 
eation& 

(a peralfion 

ANS Ce S pQrajes  
da Vfifie 

cif Quo; foute re'alitei  se cILssout 



xc-Eprt 
láltitude 

PEUT-CTR.E. 
aussi fajo r'un emríroit 

fusionas avec au-Meta 

g0r-f rIfiírlf 

quant fui 319~4 

sefint teffe aólcp itó par Ve& cacf)víté 
enj¿néraf 

h_feux. 
vers 

Gc afi,it ttre 
fe 5,0tentrion ~si Nava' 

UNE C9N5TE1_L_ATIOhl 

jr-akít cf'sírlñ et cíe cliCsuéfule 
taní 

fu' erm' horno é re 
sur fuefivir sufface vacante et supírieure 

fe he-urt successf 
.sia7rafeniení 

sí n contiate fatal' enjormatían 

ved(asit 
aroutarst 

routárst 
driliírht et kne'aiJfant 

avant ate s'arriter 
a reíre paiat ciernier qui /é sacre 

Mude Pense'e ¿net w« Coup de Dés 

   



\\010*.-.4- 5Wt\row.a. 

`0.1:41\ 	ia.\ct 



A,./ (,H 11, HP Hs't 

1.3..Ergooquationeig: 

--- 103 tres soberanos 

— Los cinco ~paradoras (p.a., Emperae,or Amarillo Yan, Shun, etc.,) 

C11 .A¥TJ : 

--- Dinastía Xia: 	Fundador Yii, el que controló las aguas. 
(3er. a 2do. milenio a.C.) 

— Dinastía Shang: 	Religión antigua - huesos oraculares, adivinación, 
(c. 1766-1123 a.C.) shamanes, etc. 

—• Dinastía Zhou: 	Principios de humanismo, inscripciones en bronces, 
(112 - 256 a.C.) 	Confucio (551-479), Laoil 17) y Zhirangzi 

Discípulos da Confucio y Laozi. 	(. 

CIIINILLM1151A1 

-- Dinastía Chin: 	Unificación del imperio, persecusión do confucianos. 
1221 • 207 a.C.) 

---- Dinastía Han: 	Confucianismo "religión del estado" 
(206 a.C. - 220 d.C) Introducción do) budismo, (taoísmo religioso. 

— Período de desunión Difusión del budismo y del daoísmo. 
(seis dinastías) 
1420 • 581) 

—• Dinastía Sui 	El budismo se convierte en religión del estado en Japón 
(581 - 617) 	1594). 

Dinastía Tang 	Apogeo del budismo. Nestorianos en China. 
(618 - 907) 	Introducción del Islam. Persecusión del budismo (845). 
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CINCO PINAST1A51907 - 9601; 

— Dinastía Song: 	Judíos en Kaifeng. Neo-contuclanismo. 
1960 - 12791 

— Dinastía 'luan: 
'mongoles) 
11260 • 1367) 

Budismo Mude°. Franciscanos en China. Marco Polo, 

-- Dinastía Ming: 	Misioneros jesuitas. 
(1368 • 1644) 

— Dinastía Ging: 	Misioneros cristianos. Persocusión del Islam. 
(1644 - 19111 

CHINA REPUBLICANA: 

— República China: 	Ataques a Confucio. 
(1912 - 1949) 

— República Popular Ataques a religiones. Desde 1980 - política de 
China: 	 modernización y tolerancia religiosa. 
(1949_1 
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Custodia 

El nombre 
Sus sombras 

El hombre La hembra 
El mazo 	El gong 

La i 	 La o 

	

La torre 	 El aljibe 

	

El índice 	 La hora 
El hueso 	 La rosa 
El rocío 	 La huesa 

	

El venero 	 La llama 

	

El tizón 	 La noche 

	

El rio 	 La dudad 
La quilla 	El anda 
El bembro La hombra 

El hombre 
Su cuerpo de nombres 

'Fu nomine en mi nombre En tu nombre mi nombre 
Uno frente al otro uno contra el otro uno en torno al otro 

El uno en el otro 
Sin nombres 
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El saber indígena o el sentido 

sensible del mundo. 

Patrick Johansson. 

indino de Investigaciones Históricas, UNAM, 



sentido sensible del mundo 199 

1. Introducción. 

'Pienso luego existo' establece el postulado cartesiano al cabo de su larga 
y sistemática búsqueda del ser; y si bien el pensar constituye una prueba 
ontológica que se antoja irrefutable, representa a su vez la emergencia de la 
conciencia clara de su ganga somato- psíquica algo crepuscular. Más allá de 
la prueba ontológica podríamos ver en la célebre fórmula de Descartes el 
sentido mismo de la existencia: es el pensar que nos hace existir, restituyendo 
a este último concepto toda la fuerza de su etimología: ex-stare 'estar fuera", 
y estableciendo una distinción clara entre vivir y existir, muy útil para evocar 
un mundo en el cual la 'vida' yollztli incluye a la 'muerte' miquiztli. En efecto, 
el aparato cultural náhuatl prehispánico nos muestra de manera fehaciente que 
el ciclo vital prehispánico se compone de la muerte (miquiztli) generadora y 
regeneradora 1  asi como de la existencia (nemiliztli) 2, fase diurna de esta 
totalidad. 

El verbo náhuatl para pensar: nemilia contiene implícitamente esta interpre-
tación del postulado cartesiano ya que se compone del verbo nemi 'existir' y 
de un aplicativo -lía que establece a nivel de la competencia lingüistica una 
relación intima entre el acto de pensar y el de existir: el ser sale de su matriz 
esencial para andar (nánemi) en el efímero trecho existencial mediante la 
trascendencia de su conciencia. Sin pensamiento hay vida pero no hay exist-
encia y podemos observar en muchos ritos prehispánicos de tipo dionislaco 3  
una tendencia a obnubilar la conciencia para salir, el tiempo de un ritual, de la 
dimensión existencial y fundirse en la totalidad esencial del mundo. En esto, 
el mundo indígena podría ilustrar otro postulado, el del psicoanalista francés 
Jacques Lacen: 'Soy donde no pienso, pienso donde no soy' que expresa la 
no coincidencia del ser pensante (que "existe') con la totalidad del ser. 

El vínculo 'etimológico' del pensar y del existir me parece importante en un 
mundo en el cual la verdad está en la raíz 4, La integración de este existir en 
una totalidad (yoliztli) que comprende la muerte ayudará a ubicar el espacio 
cognoscitivo indígena dentro de su eplsteme. 

2. Para conocer y sentir, un sólo concepto: mata. 

Antes de que surgiera la función simbólica de su totalidad somato-psiquica 
el antropoide vivía en armonía 'biológica' con el mundo. La aparición de la 
conciencia y la estructuración progresiva de sus mecanismos representativos 
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significó el nacimiento del hombre al mundo y su enajenación relativa de este 
mundo mediante el desdoblamiento ontológico que implica el hecho de ser y 
verse en el acto de ser. 

Lo que se suele considerar en términos óptimos como un 'nacimiento' fue 
probablemente un desgarre, con el desprendimiento subsecuente del hombre 
de una totalidad vital, trauma ontogenético que se quedó grabado en el vasto 
texto (tejido) del mito. En efecto, tanto el pecado adánico como la expulsión de 
Quetzalcóatl representan el exilio del hombre fuera de una cálida intimidad 
primordial a consecuencia del conocimiento que colocó al cristiano, y que 
habria colocado al ser indigena en una 'prometea' ambigüedad en relación con 
Dios o los dioses. 

Este planteamiento dual determinó entonces dos tendencias adaptativas a 
nivel ya cultural: una, regresiva que buscaba obnubilar la conciencia para 
volver a 'co-incidir' con el mundo (mediante rituales de tipo dionislaco); otra 
que asumía el 'exilio' existencial e iba a estructurar un espacio cognoscitivo 
sobre el eje enajenante de la trascendencia. 

Se establece entonces a partir de este momento una oposición dialéctica 
entre 'el sentir' y el 'comprender', cuya sintesis final definirá en términos 
modales la presencia del hombre al mundo. La búsqueda de la sensación 
acercará el hombre al mundo hasta comulgar con él en la ebriedad dionisiaca 
; la percepción, constantemente redefinida por el conocimiento constituirá la 
'visión' propia que cada pueblo tiene de sí mismo y del universo. 

Ahora bien, este conocimiento del mundo o, como lo dijo el filósofo Mer-
leau-Ponty, 'co-nacimiento" al mundo, se manifestó de manera muy especifica 
en la cultura indigena prehispánica buscando según me parece, en términos 
generales, una fusión fértil de la luz del intelecto y de la obscura intimidad de 
la sensación en una totalidad crepuscular donde cuaja el 'sentido sensible' del 
mundo, En efecto todo parece indicar que los mexicanos, en tiempos anteriores 
a la conquista, temían el poder devastador de la inteligencia cuya trascenden-
cia prometea pcdia poner en peligro la simbiosis cultural del hombre con su 
entorno natural y afectar la percepción sensible que tenia del mundo. 

Para expresar el conocimiento la lengua náhuatl fundió en un mismo nucleo 
semántico dos nociones que se excluyen radicalmente en nuestro mundo 
occidental moderno: el conocimiento y el sentimiento. Mati, según los morfe-
mas que lo acompañan, puede evocar distintos matices de sensación o de 
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percepción más elaborada pero no deja que el conocimiento se libere de su 
gravedad sensible y logre una vida autónoma en un espacio propio, La verdad 
nelliztli está en la raiz nelhuayotl y ningún pensamiento humano puede pre-
tender a veracidad alguna si no está entrañablemente arraigado a un subsuelo 
sensible. La verdad sube de lo más hondo del ser hacia las esferas intelectua-
les como la savia se eleva de la raiz hacia las partes periféricas de la planta o 
hasta la corola de la flor. 

Por lo mismo el lenguaje del saber indigena es un lenguaje esencialmente 
simbólico 5  en el cual la representación verbal se vincula de algún ¡nodo con 
lo que representa. 

El profundo arraigo del conocimiento indigena en la dimensión sensible le 
permitirá una mejor adaptación afectiva en detrimento en una evolución tecno-
lógica que si bien le habría permitido un mayor control del mundo habria 
ensanchado la zanja que lo separa de él. 

3, El rechazo mítico de la Inteligencia prometea. 

La percepción 'intelectual' que echaba una luz cada vez más clara sobre 
el misterio del mundo y amenazaba la percepción 'sensible' de éste fue objeto 
de un tratamiento mítico en el cual el numen civilizador por excelencia, Quet-
zalcóatl, se vió condenado a una 'regresión' que expresaba asimismo un 
sentir especifico en un momento difícil de definir históricamente en la evolución 
de los pueblos indigenas de México. Si bien la trascendencia constituye al 
hombre como tal, la hipertrofia intelectual (que hace del hombre un dios) fue 
temida subliminalmente y este temor fue plasmado en el mito, más especifica-
mente en el mito del encuentro de Tezcatlipoca y Quetzalcóall con la huida 
subsecuente de este último. 

Desde los primeros balbuceos de la 'manifestación' vegetal, la creación del 
movimiento o del hombre 6, hasta el hombre-dios 7  de la Toltecayotl la gesta 
de Quetzalcóatl establece una isotopia actancial a nivel mítico que seria la de 
una trascendencia cada vez más acentuada y que culmina con el alejamiento 
del hombre de los dioses mediante el conocimiento. El indígena que buscaba 
una simbiosis con el mundo y los dioses rechazó o por lo menos detuvo, al nivel 
del inconsciente colectivo, el desgarre 'prometed' de su tejido cultural inma-
nente. 

La 'comprensión' del mundo si bien permitirla eventualmente una mejor 
perspectiva sobre él y un mejor dominio de él afectaría dramáticamente la unión 
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'umbilical' que lo vincula con el inconsciente colectivo, El mito lo había esta-
blecido: el conocimiento permaneceria arraigado al subsuelo sensible 
generador de intuición; el hombre seguiría viviendo con el mundo. 

4. Los encargados del saber. 

Por muy 'difuso' que sea, el saber ocupa un lugar preponderante en la 
sociedad náhuatl prehispánica. De hecho son los sabios (tlamatinime) los que 
rigen el destino de un pueblo: 

'Y, he aquí señores nuestros, 

están los que aún son nuestros guías, 

ellos nos llevan a cuestas, nos gobiernan, 

en relación al servicio 

de los que son nuestros dioses, de los cuales es el merecimiento la cola, el ala 8: 

los sacerdotes ofrendadores, los que ofrendan el fuego, 

y también los que se llaman quequetzalcóa. 

Sabios de la palabra, 

su oficio, con el que se afanan, 

durante la noche y el día, 

la ofrenda de copal, 

el ofrecimiento del fuego, 

espinas, ramas de abeto, 

la acción de sangrarse, 

los que miran, los que se afanan con 

el curso y el proceder ordenado del cielo, 

cómo se divide le noche. 
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El mismo es escritura y sabiduria, 

Es camino, guía veraz para otros. 

Conduce a las personas a las cosas, es gula en los negocios humanos. 

El sabio verdadero es cuidadoso (como un médico) y guarda la tradición. 

Suya es la sabiduría transmitida, él es quien la enseña, sigue la verdad, 

Maestro de la verdad no deja de amonestar. 

Hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara (una 
personalidad). 

Se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena. 

Aplica su luz sobre el mundo. 

Conoce (lo que está) sobre nosotros (y), la región de los muertos. 

(Es hombre serio). 

Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. 

Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza, 

Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura".1°  
El sabio se revela aquí además, como lo señala Miguel León-Portilla en la 
Filosofía Náhuatl, filósofo, maestro, psicólogo (teixcuitiani), pedagogo (teyaca- 
y an I) , 	moralista 	(tetezcahuiani), 	conocedor 	de 	la 
naturaleza(cemanahuactlahuiani), metafisico (topan mictlanmatini) y médico 
(ticitl) ". 

El saber indígena no sufre la fragmentación especializada. Es una totalidad 
sintética, resultado de una cuidadosa observación del mundo y de sentimientos 
profundos que la colectividad concentra en sus sabios, los cuales después de 
haber dejado germinar en ellos las semillas que son los datos reales y sensi-
bles, establecen redes de relación analógica y destilan la palabra y el aliento 
que debe de ubicar al indígena en el mundo y dar un 'rumbo' a su andar 
existencial. 
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5. Las formas del conocimiento. 

La gran permeabilidad entre lo sensible somático y lo inteligible psíquico 
en las culturas indígenas, conlleva a una difusión del conocimiento al nivel del 
ser total. Tanto la percepción de un hecho, su estructuración cognoscitiva 
subsecuente como la transmisión del 'saber' constituido dependerán de esta 
fusión altamente funcional del sentir y del comprender que impide la petrifica-
ción conceptual fragmentada propia del saber occidental. En este contexto 
totalizante, gran parte del conocimiento circulará de manera subliminal permi-
tiendo asimismo una recepción y una producción más plena de sus contenidos. 

• Tlamachiliztlatolzazan1111 , el mito o el saber diegético. 

Una de las formas más importantes y más globalizantes del saber indige-
na lo constituye sin duda el mito. En efecto, el mito organiza a nivel del 
inconsciente colectivo los datos sensibles en un relato que representa una 
verdadera ecuación (subliminal) la cual ubica al hombre en relación al mundo 
y genera su respuesta cultural. 

Desde las pulsiones 12  más profundas del hombre, hasta las observaciones 
de los seres y de las cosas, todo cuanto se manifiesta es fundido y reestructu-
rado sobre el eje actancial del mito. Los impulsos eróticos o tanáticos salen de 
su noche pulsional para llegar a la penumbra de una aprehensión subliminal 
en el relato mítico. A su vez, la observación de los astros, por ejemplo, sufre 
en el mito una interiorización funcional que le permite acceder a esta totalidad 
eminentemente sintética que constituye el saber indígena. 

Conviene aqui recordar que más allá de la estructura actancial del relato o 
'historia', el mito entraña un engranaje mitemático, a veces distinto de su 
estructura de superficie (historia) que lo constituye como tal. Una lectura lineal 
del mito no permite por lo general acceder a su verdad profunda. Si bien su 
recepción en un contexto cultural prehispánico es inmediata, sintética e infra-
liminal, sólo un análisis meticuloso permite al investigador situarlo fuera de 
este contexto y percibir su sentido profundo. 

La verdad histórica sufre también a través del tiempo una refracción mítica, 
despojándose de sus contingencias para ajustarse a los determinismos arque-
típicos de la episteme indígena. La ficción mítica se vuelve entonces una 
"supra verdad' que trasciende lo 'sucedido' para reforzar el baluarte eterno 
de los valores o establecer nuevos parámetros socio-existenciales que se 
adecuen a los cambios de la historia. 
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En todo caso el mito es un saber esencialmente dinámico, como un torrente 
que lleva un aluvión y cuyo sentido está en su movimiento propio. De este saber 
mítico, dinámico, el hombre decantará conceptos y creencias que llegarán a 
constituir otro nivel de conocimiento. 

Teollhulquixtiliztli, el rito: el saber mimético. 

La ficción diegética del mito revela, aunque de manera muy difusa, un afán 
'racionalista'; es una 'ex-plicación' o más bien en la perspectiva inmanentista 
que es la nuestra, una 'im-plicación' racional del hombre en su relación con el 
mundo, El rito, en cambio, busca redimir el abismo ontológico que la conciencia 
instauró entre el ser humano y el mundo; será por lo tanto esencialmente 
mimética buscando coincidir subjetivamente con lo que su inteligencia objeti-
viza. En el rito, según la expresión de Antonio Artaud, 'es por la piel que la 
metafísica entra en la mente y el espíritu' 13 . 

El ritual indígena prehispánico representa una verdadera comunión con el 
mundo. Ya que el hombre no puede ser el mundo (el daño de la conciencia es 
irremediable), buscará ser como el mundo y asi llegar a una cierta forma de 
conocimiento, reduciendo al máximo la distancia trascendente: imitará el objeto 
por conocer o se fundirá con él en una ebriedad dionisíaca perdiéndose como 
individuo o como grupo para reencontrarse como mundo. 

En el rito el saber tiende a coincidir con el ser. 

Conviene recordar aquí que una linea muy tenue por no decir invisible 
separa la realidad de la ficción en el mundo prehispánico. Prueba de ello lo 
constituye el sacrificio de víctimas que 'encarnaron' durante meses a un dios 
o a una diosa y cuya transubstantación dramático • religiosa realiza la mutación 
del parecer al ser antes que la obsidiana consuma la muerte del uno en el otro. 
¿Que modo más directo puede haber de conocer algo que de serio? 

Tlamatiliztli: el saber profano. 

El mito y el rito, expresión de la trascendencia humana, envolvían sin 
embargo al hombre en un amnios cultural que le deberla haber permito adap-
tarse a los nuevos determinismos de su condición de ser pensante sin que se 
perdiera del todo la armonía 'biológica' que habla precedido la aparición de 
la función simbólica. Pero la fuerza prometea de la trascendencia no podía 
conformarse con esta inmanencia ideal; nuevas interrogantes desgarraron el 
velo cultural protector y surgió una dimensión 'profana' del conocimiento. 
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Las interrogantes más punzantes fueron probablemente las de índole me-
tafísica, y si bien la reflexión podía parecer profana, la respuesta so antojaba 
divina puesto que bellos cantos líricos proporcionaban el bálsamo para estas 
heridas ontológicas: 

¿Cuix oc nelli nemohua in tlalticpac Yhui ohuaye? 

An nochipa tlalticpac: zan achica ye nican. Ohuaye, ohuaye. 

Tel ca chalchihuitl no xamani 

no teocuicatl in tlapani 

no quetzalli poztequi Ya hui ohuaya 

An nochipa tlalticpac: zan achica ye nican.14 

'¿Acaso en verdad se vive en la tierra? 

No para siempre en la tierra, sólo un poco aqui, Ohuaye, 

Aunque sea de jade se quiebra. 

Aunque sea de oro se rompe. 

Aunque sea de pluma de quetzal se desgarra. 

No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí'. 

El problema de la verdad está relacionado, como ya lo dijimos, con el 
arraigo sensible de lo que se enuncia. A partir de ahí, todo conocimiento de 
tipo técnico-científico será 'falso' en términos de verdad si bien acertado en 
términos de uso. Es probablemente por esto que la palabra que designa este 
tipo de conocimiento, tlamatiliztli, incluye en su campo semántico 'artificio', 
'engaño'15  y que la palabra para 'crear' o 'imaginar' piqui, entraña semas 
correspondientes a lo vano y lo artificioso. Además piquia, fonéticamente 
cercano 16  de piqui significa 'fingir' o calumniar'. Los religiosos españoles 
hacían un uso frecuente de la expresión otitlapicteneuh in itocatzin totecuyo, 
'nombraste en vano el nombre de Dios', 
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La toltecayotl entra en esta categoría de conocimiento utilitario y representa 
verosímilmente la máxima expresión de la trascendencia prometea para el 
hombre indígena. El hombre hacedor, el que da forma (tlaca tia), es un creador 
a este nivel 17 y en un mundo donde la forma es tan importante, este hombre 
se vuelve casi el rival de los dioses. 

6. El conocimiento de las formas. 

El mundo prehispánico es el mundo de las formas en movimiento y es 
probablemente por esto que el movimiento existencial (ollin) se opone tan 
frecuentemente a la permanencia esencial en el horizonte difuso de los mitos 
mesoamericanos. El mundo indígena vive únicamente en la medida en que se 
'trans-forma'; los dos tiempos fuertes de esta vida siendo la existencia y la 
muerte, Por lo tanto conocer el mundo será conocer sus formas. 

Ya hemos evocado el perpetuo intercambio entre la ilusión y la realidad en 
un mundo que no establece una frontera entre los dos. En este contexto la 
aprehensión del ser no se puede efectuar más que en el reflejo fugitivo de las 
apariencias. 

En un mundo donde prevalecen las apariencias, la similitud cobra un valor 
ontológico y determina un sistema analógico de pensar. El sabio será el más 
apto en percibir las formas y captar sus relaciones ocultas, el hechicero el que 
las utilizará para inducir la realidad. 

- ¿Conocer o reconocer? 

Que se apoye sobre la memoria o sobre la interpretación de augurios, el 
conocimiento indígena es siempre un 'reconocimiento' de lo que es y cuyo ser 
se percibe en su forma de ser. La forma no es la apariencia externa de un 
contenido sino un elemento sustancial de este ser. El 'fondo' no es la causa 
de la forma como en nuestro mundo occidental, es al contrario uno de sus 
efectos. 

Este hecho tiene consecuencias importantes puesto que para reconocer 
una realidad formal tan protéica y huidiza, el sabio indígena tendrá que multi-
plicar los puntos de vista ya que ninguno bastaría por si sólo por muy 
importante que fuese. Esto explica quizás el carácter sinuoso y polifacético de 
la prosa náhuatl (especificamente el huehuetláhtolli) que produce un texto 
(tejido) muy rico en tonos y matices afectivos o intelectuales que tienden a 
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circunscribir una noción o un concepto mediante la pluralidad formal de su 
anfoques. 

-Tlilli, tlapalli, la tradición. 

Tlilli, tlapalli, la tinta negra y roja señala las formas tradicionales que deben 
ter las del andar indígena (nemi) sobre la tierra. La tradición no es propia de 
mos cuantos sabios sino que pertenece a vastos gremios e inclusive al ámbito 
amiliar. Lo que se debe de hacer y como se debe de hacer está establecido 
lesde tiempos inmemoriales y nada puedo romper estos moldes del quehacer 
idigena. 

Este molde formal de la tradición es tan sólido que los frailes evangeliza-
ores optaron por colar su mensaje biblico en moldes expresivos indígenas 
ara asegurar la fragua de la fé en tierras mexicanas. 

- La magia. 

La magia es según la expresión del psicólogo Maurice Pradines "un error 
3 la razón, más no de los sentidos y de la afectividad'. Su sistema operativo 
-alógico si bien puede resultar intransitivo en términos mecánicos no deja de 
ner un efecto psicosomático sobre el individuo o el grupo y cumple con el 
.opósito muy humano de ejercer una acción inductiva sobre los elementos del 
iiverso. 

La magia recurre a metáforas de movimiento; las toma del mundo vegetal, 
timal, mineral, a las nubes, a las aguas, a todo lo que puede proveer formas. 

un mundo de imágenes, animado y concreto. 

- La creación formal. 

La apariencia siendo la manifestación misma de la realidad, el hombre 
cedor de formas las creará vivas y auténticas, epifanías de lo verdadero. Las 
elogias de sonidos, ritmos, sabores, olores, colores, etc. y los efectos 
fuctivos, prevalecerán en detrimento de su propiedad de definir un sentido 
acto. La forma será reveladora, simbólica en el sentido etimológico de esta 
labra, y creará en torno a ella un universo de resonancias. 

La verdad será según la expresión de Paul Valéry 'una forma que busca su 
isa, y se busca un sentido en el espacio'. 
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7. Conclusión 

El mundo indigena vislumbró con mucha sabiduría los efectos devastadores 
que iba a tener un uso indiscriminado de la inteligencia. Desarrolló por lo tanto 
un sistema cognoscitivo profundamente arraigado en la sensibilidad que per-
mitiera al mundo revelarse en las formas. El saber no buscó 'ex-plicar' el 
mundo sino realizar una integración plena, una 'im-plicación' armoniosa y 
sensible del hombre al mundo. 

Este concepto sigue vigente en las comunidades indígenas hoy marginadas 
que deberían ser habilitadas para transmitir su sabiduría milenaria a la llamada 
'civilización occidental' empobrecida por sus afanes de lucro y espejismos 
prometeos de dominación del mundo. 
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1 Cf. Mitos de la Creación del mundo y de la Creación del hombre. 

2 Establecemos en este ensayo una distinción radical entre vida y existencia. La 
existencia siendo únicamente la fase diurna de un ciclo vital que incluye la muerte. 

3 Entendernos por dionislaco el ritual que busca mediante la ebriedad motriz de la 
danza, la desestructuración (provisional) de lo establecido para una meter fusión 
sensible con el mundo. 

4 Nelliztli 'verdad' , nelhuayoll 'raíz'. Cf infra p.6 

5 El símbolo contiene generalmente un aspecto sensible de lo que se representa. 

6 Creación del Sol y de la Luna. 

7 Cf. Quetzalcóall sopla en el caracol y crea el sonido primordial. Luego sangra 
su miembro sobre los huesos para crear al hombre. 

8 'La cola, el ala' es un disfrasismo que significa 'la gente del pueblo'. 

9 Coloquios y Doctrina Cristiana, Facsímiles de lingüística y filosofía nahues, 
Inst. de Investigaciones Históricas de la U.N.A.M. México, 1986. pp. 139.140 

10 Miguel León-Portilla, La filosofía náhuall, U.N.A.M. México, 1959. p.65. 

11 ibid. p.327. 

12 Según la terminología establecida por el psicoanálisis. 

13 Cf. Arlaud, 'Le théélre el son double', 

14 Ms. Cantares Mexicanos,Fol, 17 r. 

15 Diccionario de Molina 

16 En la lengua néhuatl el fenómeno de homofonla o de paronomasia es altamente 
significativo. 

17 Tlacati 'nacer', tlacalla 'dar forma', 
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Existen diversas teorías en torno 

a si la multiplicidad de lenguas 

que existen —incluida la 

hebrea— provienen de una 

gramática universal que Dios le 

otorgó a Adán. En cuyo caso 

Babel no representaría una 

herida sino un don que 

"tenemos que reconquistar" 

E
primer capítulo de mi historia esta repre-

sentado por el GelleSiS 2:19, en donde Dios 

conduce a Adin ante los animales y Adan les 

otorga a cada uno de ellos un nombre. Pero sobre 

este punto la Vulgata es muy ambigua: Dios le 

pre;enta los animales a Adait ur videret quid va-

care( ea, come ruina qua! vocaiit ‘4,/mi montar 

viverai3 ipsuna esa Monten rjav. Arpellavitque 

Adan nunibtibas mis cunera m'infamia et univer-

sa vulabilia caeli er ames berlina turrar. ¿Cada 

uno de los nombres asignados por Alin es el 

nombre que tenía ige llevar el animal por razón 

de su naturaleza o el que tendría que haber lleva-

do JOr razón de la imposición convencional? ¿Y 

en que lengua habló Adán:' 

El segundo capitulo de mi historia esta dado 

par el GenesIs I I, en donde ve cuenta Orno, en 

el transcurso de la construcción de la Torre de 

Batel, Dios pudo haber confundido las lenguas. 

En :1 curso de la historia europea veremos que la 

rrm,ru.sio link:avalan babelica siempre fue sentida 

corro una herida incurable; y sin embargo este 

seniimierno es, en leoninos de siglos, bastante re-

ciente. 
El mundo griego y latino no se planteaba el 

problema de una lengua perfecta, ni estaba ['tinte-

llorado por la multiplicidad de las lenguas. La  

kniné griega, primero, y el latín Imperial, 

despees, se aseguraban una comunicación ade-
cuada y universal de la cuenca del hleditcrraneo 

a las islas britlnicas, y los das pueblos que habían 

inventado la lengua de 111 filosofía y la lengua del 

derecho identificaban las estructuras de su kngua 

con la estructura de la razón humana. En Ludo ca-

so la cultura griega debatid con el Criollo de Pla-

ton el problema que plantea si las palabras griegas 

fueron creadas por naturaleza, por imitación di-

recta de las cosas, o bien por ley, es decir, por 

convencido. Platón no luce una elección definiti-

va, sino que mis bien sugiere que existe una ter-

cera opción: que el lenguaje debe reflejar el orden 

de las ideas. Veremos que toda bd.squeda de una 

lengua perfecta se debate entre estas tres posibili-

dades. 

La sospecha de que existan otras lenguas que 

puedan ser vehículos de una sabiduría desconoci-

da surge en el siglo II d. C., citando, con la crisis 

del racionalismo clásico, se empieza a buscar tina 

nueva sabiduría, antiquIslina pero desconocida y 
secreta, y por consiguiente transmitida con las 

voces incomprensibles de los druidas o de los sa- 

bios de Oriente. El hombre de la Grecia clisica 

pensaba que hablaba la Inca lengua digna de lle-

var ese nombre: los otros eran bárbaros, es decir, 

etimulógicamente, criaturas que balbucean. 

En cambio, es precisamente ahora que el pre- 
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yunto balbucts) del estrío:era aparu.'e lleno de 

pn 11112,.“ y IV, 	stIcne;adas 

I os 	 id, id, 	,t:: de 

aoniudiidi ;din. d..1.1 	 ¡,, 

I 

Gandul 019020, Nairro/09 
recuporrada, taso 

J;;.1  

vado 	el pneelo elegido y San ri,:thin., 

consid.,i.ha cl a rigen de ',da habla 1, ;mana 

mino Intel-In-cuba el r. wje tublien o de la 0.11i- 

,1.1110 'mon en el sonido de que 	nombre 

asignado rnor AJdo representaba la naturaleu 

verdadera del 4111111:d 11,111411411. En todo 4:451.1, 

muy tempranamente nace una contr.,yetS.:1 que 

continuara basta el siglo XVIII; cs decir, st Adin 

pudo haberles dado nombre a don feces, visto que 

el texto bíblico no luce mención a ellos y Dios 

—sc rr':•11/TIC— no pata II 	a Adán al 

jardín del Fan. Pero el eormdmitent, del hebreo 

ya se tabla debilitado en los maníos de San 

Agustln, quien atestigua una ratadájliJ situación 

linginstiea. El penminicitto cristiano se basa en 

uso Antiguo Testamento cuento en su mayor ¡sirte 

en griego. San Agustín ignora el hebreo y tiene 

▪ conoomientia igual de vago del griega. Su pro-

blema, como interprete de las Escrituras, es el de 

entender lo que verdaderamente el texto divino 

quería decir, y del texto divino tan sólo conoce 

traducciones latinas. Li idea de poder recurrir al 

hebreo original le pasa por la atente, pero la re-

cluta porque no se lb de los indios, quienes pu-

dieron haber alterado Lis fuentes para quitar de 

ellas las referencias al Cristo venidero. La tinca 

prixauciU que aconseja es la comparación de va-

rias traducciones, para conjeturar la lecci,In ciarás 

atendible (por lo tanto los criterios que sugiere 

son herineneuncos, no fdoiógicos(. 

Si acaso será San Agustín quien le proporciona-

ra al Medievo la idea de una lengua perfiann que, 

sin embargo, no es una lengua de vocablos sino 

de cosas, lengua vkl inundo, de un intuido —co-

mo se dirá más tarde— que es Imur libe, scr.pncs 

diga.) Dei. Pero esta lengua sirve solamente para 

interpretar los pasajes no literales de la Escritura, 

donde habla nombrando elementos del mobiliario 

mundano (piedras, hierbas, animales) que ad-

quieren un significado sirMSlica. Y si la idea ten-

drá ruar influencia en Li historia de la lenguas per. 

rectas, esto weederá solamente cuando la cultura 

europea refairra a los jeroglíficos egipcios o a 

otros ideogramas exóticos, infiriendo de ellos la 

idea de que la verdad pueda ser expresada con 

emblemas, sfinbolos, sellos. 

Por otra parte, la cultura medieval discurre de 

la multiplicación Je las lenguas de una manera 

bastante académica, sin sufrir por este escándalo: 

la Iglesia y la imisersidad tienen su lengua perfee-

u, el latín eclesiástico y eseolástieo, y no sospe- 

din que, para llegar a la verdad, es necesaria 

una lengua diferente 

¿C:t9lld0 nace la obsesión de Babel y por consi-

guiente el sueno de una lengua universal y perfec-

ta que sane esta herida? Europa, antes de dibujar-

se a través de una geografía poltnea. se dibuja co-

mo geografía linguistica. Nos avcontramos en un 

espacio temporal vago e impreciso, donde el latín 

se ha corrompido de tal manera que virgllio Se 

Bigorre inventa otro, a la medida de su delirio de 

gramático de la decadencia, o donde se nos inte-

rroga sobre la validez de los bautismos conferidos 

en Las Galias, porque los sacerdotes bautizan ya 

in nomine Patrio el fila:  incluso arfen de la 

dpoca en la que 1,,l(%125 historias de la literatura 

registran La aparición de los primeros //10/11011VIN 

de las lenguas romances o genniekaa, que unos 

campesinos atultabetos dan origen a 11S nuevas 

lenguas de Europa bajo la forma de dialectos hir-

sutos, para usar UlL2 bella expresión de ()ante. 

Precisamente cuando se contienen a entender es-

tas nuevas lenguas encontramos Li imagen de 

Babel. 

No se conocen representaciones de la Torre en 

las dos biblias ilustradas del siglo V y VI. La Gé-

nesis de Viena y Londres. Lc primera representa-

i.311 conocida len la Biblia Coito') en del siglo V 

o VI. a esta la acomuna un relieve de la catedral 

de Salan° del siglo XI. Después vendrá un dilu- 

vio de torres. En los albores del siglo VII encon-

tramos en Irlanda el primer intento por definir las 

ventajas del vulgar respecto a la gramática latina. 

En una obra titulada Auraceipi room Eres (LOS 

Preecillos de 105 poetas), se hace mención a Las , 

euramtras que forman la Torre de Babel: la len-

gua irlandesa con sus partes del discurso está 

construida sobre el modelo de los miancriales que 

estaban presentes en el momento de construcción 

de la torre (arcilla y agua, LUZ y sangre, leña y 

cal, pu, lino y brea). Ciento setenta y dos sabios 

de la escuela de Fónius programan su lengua co-

mo wu operación de "recorte", o bien de brico-

lage y restauración al mismo tiempo, le las otras 

72 lenguas nacidas después de la confusión, de 

cada una toman lo mejor. Esta lengua conserva 

huellas del isomorfismo entre la lengua primige-

nia y el orden natural de lo creado. 

Miles de anos antes que Rivarol, alguien habla 

pretendido que sokunente la propia lengua fuese 

la lengua de la región. Para poder llegar al primer 

tratado verdadero que puso en juego roda la pro-

blemática que nace de la cenfusio linguaruni tene-

mos que esperar el inicio del siglo XIV, es decir, 

el De Vulgari Eloqucntia, en el que Dante apunta 

a la fundación de una lengua vulgar ilustre ten la 

que "ilustre" significa "dillisor de loa") nacida 

de la fusión de lo mejor que haya producido el 

lenguaje de los primeros poetas italianos. Danre 

pretende constndr su propia lengua vulgar ilustre 

sobre los modelos de la lengua aillnica y sobre 

ella se cuestiona. 
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s erC.3 j 	o.  

.rolid!h¿Z .1111C 	 .1. 1. •, -r, 	del 

reics no) 	 • 

arare mi nombre i s- .1.111 	s ere ai-uerdo 

iikla a cvidnncui, 	:ea en use inl. 

metro ml hebreo. Pero si 	ie ,r,,, iiutiieulij 

lamentes Alla uria lengua 	: 	aw-alada, en. 

tomes dolió haberle dado el Jode las lenguas, 

una matriz unfIIstuca, una eapa.1.1.al dc uwentar 

las lenguas, aigis mas unan. 1h11, algo mis 

abstracto y primitivo que 	 es aueir, 

¿7C11111 ,111.,, es 	o: 	 uva-. 

versal. Sc reu000 vhtIl lis ,rtireirt 	u11.1 

	

que de los kles'astos 	tras:, de 

Rs 	Du!slarsais y os ,3! 	alivires de ti 

llegar IdI..it,ky I.s ver-

dad, eri este texto laniescia se. IV,' unu por prime- 

ra VC/. çI ph`hiCilla dC1111.1 	 gCliCr,111Vil 

que prccedcria. 	 ,i1:,1ge - 

n.11C.1111CIIIC, la aikriiisici,% tu 	1 tuno nato- 

11.1 1111S p.:111de S.11111(+1.11.1110 un ccii el uihrsa 

de mi Mismicda fue el descularn, a troves de la 

traducción (realizada por hlosak hiela de textos 

cabalísticos hasta hoy inédit,s„ue una idea de 

este tipa también había sido plantradi por Almia-

r:a. De esta grama:lea univerd otorgada por 

Dios a Adán nacen las lenguas, :omprendida la 

hebaca, y el milano hebreo 	cambia y se 

desarralta en el curso 1I11 su de;er'denell Muda-

rla escribe y viaja por Italia cuando Dame todavía 

era joven, poro no se tienen pu:balde que Dante 

ClallVie.SC al tanto dc estas teorías. Pero Dante era 

un hombre bien informado, y tanto el como Abit. 

lana eran saisibles a la tonta averroism de un In• 

tiesto Activo común a toda La especie humana, 

y la coincidencia es digna de hacerse notar. 

Pera Li tipologla de las lenguas perfectas no se 

detiene aquí. Recordemos que Dante se cuestio-

naba sobre de que manera en el Prats) Terrestre 

Adán pudo haber dialogado con Dios. Según una 

tradición medieval, Dios se dirigió al primer 

hombre a travel de los fe:tómalos atmosféricos: 

trueno, granizo, terremotos. Dante adelanta la hi-

Ntesis de que Dios pudo haber agitado el aire de 

tal manera que este produjera sonidos compren.si-

Nes para Adán. Pero muchos escritores moliera. 

len dirán que esta relación —en la que los sonidos 

eran menos que un soporte— era de ruturaleza 

mística: un proceso de transferencia de razón 

donde el vehículo expresivo es irrelevante, por-

que la razón se transmite, per así decirlo, de men-

te a mente, o de corazón a corazón. Ro:ondee:nos 

aquí las características de una practica muy ante-

rior a Dame: la glosofalia. En un cierto sentido 

también la relación del Renacimiento con el he-

breo como lengua incomprensible terulra tintes 

glosolálticos. 

En el curso de la historia veremos la Lengua 

/rota de Santa Itiklegarde de Singel, o la Len. 

gua Música de la que hablan los maniflestos Ro-

swinices, que probablemente estaba inspirada en 

la tOILI11111i4Che Sprach' de Patine, una lengua de 

la naturaleza que se reliere a la leyenda lambiera 

mental de una Lengua de las Aves, de la que  en-
contramos huellas en Cyrano de Bergerac. Cier-

to, podremos relegar estas utopías a un capítulo 

que no oormsponda ala semiótica sino ala místi-

ca, si no fuese porque hay una semiótica C1C los 

tedias poéticos, y cl ideal de una lengua mágica 

lo encontramos am la poesía contemporánea, da 

.R,mbaud y en Mallanne, en Ehrisain tallarlas. 

cursen el lenguaje trayackidaí.ae Sletapiltov, en 

elFinneguns 	Joya, en toda'emiegpe:Wn 

de la rikX  11.1 donde el más alto razonamiento es 

expresado par la ambiggedad de la reticencia, de 

la ilusión del nuevo cubo lexleal de sabor fatal-

mente glosolltico. 

aCerat a 1.34bC1. rcalirar una 	! , ..1:;.•:1 

dz•noirmitn y la -:vru1nuvaou.:n 

las lenguas a las que aludían',  en principio. en 

las que los eur.,pisis 

lertittu madre 4i',Itifia de las le 

das internámorsilmenie, sino 	,; ,„; 

CSIG\Cilil. el VaSt..,) 5 ..411ILICI 

fuerza Je las 

que todo; estaráii. - hlicados r. 	i ser 

htlirigues. Cual si. ni la Icx;iia a 	ro 

hemos, y no es iillphible que 	: 

par Ir menas al nivel de encime. 	imeos Je 

,:intlerCialCS. Per:,  • á.,  no cl.nolara 

la necesidad tic ina Europa de 

de esta roliglosia ampliada ea:. in niios rld.71n. 

El proyecto trauntis nos pu 	entrzsr,n• 

desiino de cientos de miles d. 	qtte, 

gracias a su srage en el extr.r - 	•nemr.,min 

matrimonios mixtos de los que 	I,.; 	ni- 

Intimes. Y Maniguc 	dentro 

la nueva clase dirigente cumrs.. 

Existe 11113 singular leOrla de . 	del 

lenguaje en la obra de un pensad 7 ari':ac Jul siglo 

XI, iba Ruin. Las lenguas 110 pi. :ie..n namer na-

cido de la convención, porque p.. .0 establecer sus 

reglas de todas maneras los ton. -res nnienin 

necesidad de una lengua anterior ?,•u lo tanto, al 

principio existió una lengua ot, 	por Dios, 

tan rica en nombres y sinónimo,. pe a través de 

ella Adía fue capaz de darles mimbre sin iunbi• 

&dad a todas las cosas del universo. Pero evu, 

emonces, tenla que comprender a todas las len-

guas. Por lb tanto la confusión que hubiera segui-

do no habría correspondido ala invención de nue-

vas lenguas, sino a la fraguad:ras:ion de aquella 

lengua banca que existía ab initio, y en las que se 

encontraban contenidas todas las lenguas venido. 

ras. ¡El don recibido por Adán era el inultilin-

ginsmot Por esto, lodos los hombres san capaces 

de comprender la revelación, cualquiera que sea 

la lengua en la que es expresada 

Era dicho caso, una vez más Babel no represen-

taría la herida que se tiene que curar, sino el don 

primordial que cuentan que reconquistar. 

Hace unos meses vi en Bruselas el anudo pu-

blicitario de ama piza que puede ser rápidamente 

entregada a domicilio; como se dice en el pidgin 

chinauncricano, rola mai. El lerdo rezaba: La 

plus speedy des piaran. Tal vez no sea un ejemplo 

de. lengua perfecta, pero quizá o podría intentar 

algo mejor. 1. 

O 	La búsqueda de la lengua pe,feeta en la Cid - 

tura europea. Leccidn inaugural Toril la Claire 

Européenne 1992-1993 en el CoNee de France. 

IV 

¿Cuál será entonces el destino de Europa? ¿Lu. 
	 Editorial Laterza, Italia 1993. 

ciar contra Babel y encontrar una lengua única o 
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