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Si el relato está sojuzgado a la línea, tiene que perseguir lo 
inexplicable más allá de las contundentes palabras que se le van 

ofreciendo, en la contraposición, en la falta o la exageración, en la 
impertinencia o en el lapsus, procurando que, mientras salva un 

escollo tras otro, el sentido se le mantenga lo suficientemente distante 
para no quedar sujeto a una representación que lo aplasta…

Pero de eso debería tratarse justamente cuando alguien dice que le 
preocupa el lenguaje: no de la belleza de un atavío, sino de las formas 

que abran la conciencia a los vaivenes del viento… 
MarceloCohen

Me encanta vagabundear 
Por el lado argentino de la frontera

Como um caballo 
Que habla portunhol salvagem…

DouglasDiegues
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Prólogo

AcompañarlapublicacióndelatesisdoctoraldeFroilánFernándezsig-
nificaunagransatisfacciónporinnúmerosmotivosdelosquemencio-
naré almenos algunos. En primer lugar, se trata de un trabajo de
investigacióndeexcelentecalidadacadémica,nosoloporlaconsistencia
teórico-metodológicadesuejecución,sinotambiénporlaimpecable
escrituradeltextoquelaexpone.

Ensegundotérmino,destacoconentusiasmointelectualyafectivo,
elhaberseleccionadoeltemadealfabetizaciónenzonasrurales,fronte-
rizas,fenómenopocoatendidoensucomplicadaespecificidad.Suelec-
ciónseinscribeenproyectosanterioresdelLaboratoriodeSemiótica
queinsistenenanalizarlasparticularidadesdelaeducaciónenlapro-
vinciadeMisionesyproponerestrategiasquecolaborenconlatareade
los/asdocentes.Paracumplircontalespropósitos,Fernándezhareali-
zadounintensoysostenidotrabajodecampoconlosprotagonistasde
estassemiosferas escolares.

Entercerainstancia,medetengoaponderarconadmiración,elex-
tensoyejemplarprocesodeformaciónquehacumplidoelautor,si-
guiendolospasosyrequisitosdeunasólidatrayectoriaenelámbitodela
universidadpúblicaconsolventededicación,responsabilidadinstitucional
yactivasolidaridadgrupal,loquelepermitióalcanzarlosmáximoslogros
delsistema.Sucompromisohaquedadosobradamentedemostradoenla
docencia,enlainvestigaciónytransferenciasalacomunidad.Alavez,
cabenotarsuconstanteparticipaciónpolítica,organizativayacadémica
enladinámicavidauniversitaria,intervencionesqueconfiguranunperfil
intelectualyprofesionaldevaliosaenvergadura.

Unalecturaintegraldeestelibropermitirácatarlacomplejidaddel
problema,elcaleidoscopiodeenfoques,decomponentesabordados,de
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ensambles,movimientosymaticesdesplegados,consustentosbiblio-
gráficosactualizadosyadecuadamenteprocesados.Estimoqueresulta
redundanteconsignaraquílosdiferentestópicosqueencaraesteestudio,
dadoqueladiáfanadistribuciónestructuraldeltextopermitequelos
posiblesrecorridosdelecturapuedandetectarconprácticaprecisión,
lostópicosquesusinteresesdemanden.

Finalmente,nopuedodejardetestimoniaracercadelaalegre,con-
versadaytremendamentefecundarelaciónpedagógicaestablecidacon
Froilán;atravésdetantosaños,siemprehemosguardadocondelicado
esmerounrespetomutuoinclaudicable.Estaestupendaexperienciaha
confirmadolaposibilidadciertadevolverabrindarporunalmismo
ayoico,¡salud!

AnaCamblong
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Umbrales: una cartografía inicial 

Laaventurasemióticaquesostieneestainvestigacióndeslindaunatrama
decambiosydesplazamientosconstantesdesdesusprimerosesbozos:
cuandoemprendimoselviajequederivaenestaspáginas,cartografiamos
unrecorridoprobable,unaseriedecaminosconjeturales,unhorizonte
deposiblesllegadas.Sinembargo,loquenos advino luegodeañosdein-
vestigación,lecturasyconversacionesengruposdetrabajo,seminarios
cursadosytextosescritos,clasesdictadas,ydiálogosconloshabitantes
fronterizosdelterritoriodondedesplegamosnuestrosenseresmetodoló-
gicosrecapitulalasreconfiguracionesdeunintensoprocesodetrabajo.
Ensusinicios,estainvestigaciónfueplanteadaconelobjetivoderelevar
laprácticanarrativaacercadelavidacotidianaquelosniños–habitantes
defrontera–desplegabanenlosumbralesescolaresparalaalfabetización
enlaprovinciadeMisiones,Argentina.Enestesentido,perseguíamosel
finderegistrarperformancesnarrativasenelprimerciclodelaeducación
primariaparaelaborarunacervonarrativoquedieracuentadeunatópica
delacotidianeidad,yreflexionarasobresuimportanciaenlosprocesos
alfabetizadores.Esteplanteo,inscriptoenunatradicióndetrabajosdein-
vestigacióndesarrolladosenelmarcodelLaboratoriodeSemióticadela
UniversidadNacionaldeMisiones,implicóeldeslindedeoperaciones
metodológicasquedefinieronunprogramadeinvestigaciónenelterri-
toriodeescuelasruralesdeMisiones.Fueronlosindiciosexudadosenel
trabajodecampo,losqueprovocaronunsalto de programa:lacomplejidad
delosprocesosnarrativosenlafrontera,nosexigíarecapitularelplanteo
inicialypensarunrecorridocuyoejeseríalaarticulaciónentrerelato,ex-
perienciayvidacotidianapara,enunsegundomomento,plantearsus
modalidadesenlosumbralesdelaalfabetizaciónsemiótica.Eldinamismo
demezclasehibridacionesculturalesdeestemundosemióticocompele
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unanálisismúltipledelasnarrativasqueatraviesanyconfiguranlavida
cotidianaenlafrontera,relatosplurivalentesquediagramanunhorizonte
deparadójicasytensassignificacionessobreelterritorio.

Lasutilfamiliaridaddelasoperacionesnarrativasquedesplegamos
cotidianamentesolapa,enmuchasocasiones,elabigarradocarácterde
unapráctica social ehistóricaque requiere intensosypermanentes
aprendizajes.Detrásdesuaparente“naturalidad”,lanarraciónvelaun
procesosemióticocomplejoquearticulaunaheterogéneareddesignos
culturales.Sibienciertasformasdelsentidocomúninsistenenlaidea
dequecadarelatorepresentademodotransparentelaexperiencia,cada
realizaciónefectivadelanarratividad1 desestimaestaafirmación,alse-
ñalarlacondiciónnebulosaquelaconstituyeeindicarsurelevanciaen
laconfiguracióndelsentidodenuestrasprácticasculturales.Lejosde
unespíritudetransparenciarepresentacional,elrelatointerpreta,inte-
rrogaymodelalaexperienciadelmundo,mientrassimultáneamente
sufrevariacionesenlacontinuidaddelastramasculturalesdondese
inscribe.Esestadinámicamultiformelaquejustificaque,unavezmás,
hablemosdelanarrativa.

Unacircunstanciasimilarsemanifiestaenlareflexiónsobrelaex-
perienciacotidianadevivirenlafrontera.Nuestraestanciadiariaen
unazonalimítrofecomoMisionesprecisaunaperspectivaparadójica,
alavezdistanteycercana,quenospermitaunflexiblepuntodevista
analíticodelasprácticas,losdiscursosylosrelatosquecadadíanos
atraviesan.Nohaynaturalidadposibleenunadinámicasemióticaen
procesocomolaquesucedeenlafrontera,unespacioconsuspropias
tensioneshistóricasyfriccionespolíticasenrelaciónconlasnarrativas
hegemónicastantodelacentralidadnacionalcomodelamemorialocal:
“ningunafrontera–escribeMassimoLeone–esundatonaturaldela
experiencia,encuantoellaseconstituyesiemprecomoresultadodeuna
redcomplejadeprocesosdesignificaciónycomunicación”(2019:21).

Enestesentido,estetextoseencuentraconsagradoalestudiodelas
variacionesnarrativasacercadelavidacotidianaenlafrontera,inda-
gandolascomplejasrelacionesentrerelatosyexperienciasenlosum-
bralesescolaresdelaalfabetizaciónsemiótica,apartirdepreocupaciones

1 Enunsentidoamplio,siguiendoladefinicióndeGreimasyCourtés(1982)entende-
moslanarratividadcomounapropiedadtípicadeciertosdiscursos:losdiscursosnarra-
tivos.Enestesentido,lanarratividadpuedepensarsetantocomounefectodeldiscurso,
cuantocomounfenómenoquesehacepatenteatravésdeunprogramanarrativo.
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deíndoleprofesional,políticaypersonal.Porunlado,elinteréssurge
asociadoaunaprácticaprofesionalqueguardarelaciónconlaenseñanza
yelaprendizajedelaSemiótica,disciplinaqueentendemoscomoun
campovariado,móvilypolifacético.Estadimensiónarticula,demodo
inexorable,conunamotivaciónpolíticaqueintentacomprenderlos
avataresdelaactividaddeinvestigaciónenelmargenterritorialmisio-
nero,entendiendosussingularidadesydificultades,peroantetodosus
particularidadeshistóricasypresentesenrelaciónconlasdinámicasde
lacentralidaddelEstadonacional.Finalmente,unamotivaciónpersonal
mueveestasreflexiones,lanecesidaddeplantearunrecorridoconcep-
tualyanalíticoparaintentarcomprender,enalgúnaspectoposible,la
relevanciacotidianadelanarrativaenlaconfiguracióndenuestrashis-
toriaspersonalesyenlamemoriadenuestrascomunidadesfronterizas.

Lahistoriadelasfronterasnacionalesqueseconfiguranalrededor
delaprovinciadeMisionesposeeuncomplejodevenirdetensiones
ideológicasypolíticas.Desdelacolonizaciónespañolaylainstalación
delaordenjesuitahastalaactualetapade“integraciónregional”,pa-
sandoporlasguerrasdelaindependenciaylosconflictosrelacionados
conlaconstitucióndelEstadonación,lallegada,desdefinesdelsiglo
XIX,decontingentesinmigratoriosdediversaprocedencia,ylaDoc-
trinadelaSeguridadNacionalimpulsadaporlasdictadurasdelCono
Sur,lafronterageopolíticadelterritorioprovincialhasidounespacio
deintervencionespermanentes.Deestemodo,lafronterasehaconsti-
tuidocomountópicocontinuoenlosrelatosoficialessustentadospor
distintasinstituciones:lanarraciónsobrelafronterasedesplegóendi-
versoscamposdelsaberqueinterrelacionadosprivilegiaron,convaria-
cionesalolargodelahistoria,unplurivalenterelatooficialsobrelas
intervencionesterritoriales.Laescuela,laacademia,losmediosdeco-
municacióndispusieronunrelatodehéroesyépicasdondeelconflicto
delasmixturasquedaba,lamayoríadelasveces,solapadoporunaética
delaarmoníayelcrisol de razas omelting pot. 

Elprocesohistóricodeconfiguracióndelafronteradisponeunre-
latosobresuconstrucciónysunecesidadcomotambiénunagenealogía
delterritoriocartografiado;almismotiempodespliegaotrotipodere-
lato,mássutil,queinsertalanecesidaddellímiteenlosimaginariosco-
tidianos de los sujetos que la habitan. Sin embargo, “mientras en
relaciónalosEstadosesposiblehablardepolíticasdeidentidadnacional
queintentanfijarlatradiciónenciertosobjetosyprácticas,entrelas
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personasnormalesycorrientesseencontraránvisionesheterogéneasy
másdifícilesdereconstruir”(Grimson,1999:11),acercadeladinámica
prácticadelavidacotidianaenlafrontera.

Laexperienciadelbordedespliegaestasvisionesheterogéneasapar-
tirderelatosdelacotidianeidaddondelahistoriaoficialylanarración
mediáticasearticulanentramasmáscomplejas.Emergenentonces
nuestrascategoríasproblemáticas,narración, experiencia y vida cotidiana
en la frontera,queenconjuncióndesarticulanlosparadigmasfundantes
delrelatooficialyloslugarescomunesdelaculturamass-mediática para
establecercontinuidadesentrelasvidasdeloshabitantesdelborde.

Laexperienciageopolíticaysemióticadelafronterarezumaenestas
reflexionescomounacondiciónineludibledesdelacualpensamosla
narrativacotidiana.TalcomoexplicaLilianaDaviña(2018),“entanto
jurisdiccióninteriorpredominantementeruralyfronteriza,lasexpe-
rienciasconlosmúltiplesfuncionamientoslingüísticosypolíticosme-
recenunaconsideracióndetenida”(p.10)2.Estasdinámicassemióticas,
continuasycomplejas,trasvasanlosdispositivosnarrativosdenuestra
vidacotidiana.Laexperienciadelafronteraemergeenlosrelatoscoti-
dianosnosolocomountópicosinocomounaredsemióticaqueentre-
cruzalenguas,costumbres,hábitosycreencias.Lasfriccionespolíticas
atraviesanestepanorama:bibliografíaasignadadesdelacentralidadcon
textosquenoatiendenlosimaginarioscirculantesenestasemiosfera
fronteriza–enelterrenodelaspolíticaseducativas–ylahegemoníame-
diáticaqueproponeunmodelonarrativosimplificadorysintético–en
elcampodelacomunicaciónmasiva–,colisionanconunanarrativaque
presentamúltiplesversionesdelavidacotidiana.

Lafronteraseconstituyecomoellocus ubi delosrelatosquenosin-
cumben,unaestancia desdelacualpensamosladinámicaexperiencial
delavidacotidiana.Lanarraciónarticulaeseuniversofronterizodeco-

2 Dandocuentadelacomplejidadlingüísticadelterritorio,Daviña(2018)afirmaque
lospaisajeslingüísticosmisionerosincluyen,juntoadiversosusosdelespañollocalyal
menostresformasdelcomplejolingüísticoguaraníenposicionesjerárquicasdeestatus
yproductividadesdiscursivasdiferenciales,ylapresenciadelportugués-brasileñocon
losusospopularesdelportuñolodialectohíbridoofronterizo.Juntoaellos,seregistran
algunosusosfamiliaressostenidosyotrosvestigialesdelaslenguasdegruposinmigrantes
europeos:germanos (alemanesysuizos),eslavos (polacos,ucranianosyrusosprimordial-
mente)ynórdicos (suecos,noruegosyfinlandeses),inscriptosdemododesigualenlas
memoriasdesusdescendientesdecuartageneración,entreotrosquenoseregistranen
estecorpus(p.e.japoneses,coreanos,libanesesentreotros)(pp.10-11).
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nexionesmúltiplesdondenadaestádefinidodeantemanocomoexplica
elrelatooficialydondeelproyectopolíticoeideológicodelEstadona-
ciónsereformulaydinamiza:elnarrarfronterizoesuncontarentre len-
guas (Daviña,2003;Santander,2020;Bhabha,2002),heteroglósicoy
polifónico(Daviña,2018),unaescenificacióndelavidacotidiana–por-
queeseentre lenguas significaentre mundos:hábitos,creencias,rituales,
etc.–,quearticulalossentidosyrevitalizaundialectodelasupervivencia.

Teniendodecuentaestacaracterización,nuestroestudioseplantea
comounaindagacióndelasdinámicasdelanarratividaddelavidaco-
tidianaenlafrontera,enfatizandosusmaterializacionessemiótico-dis-
cursivasenlosumbralesescolaresdelaalfabetizaciónenMisiones,a
partirdeoperacionesanalíticassobreuncorpusderivadodeltrabajode
campoconescuelasruralesdelinteriordelaprovincia.Deestemodo,
exploraremos relatos que circulan y organizan las experiencias del
tiempoyelespaciocotidianoenMisiones,considerandolascaracterís-
ticasfronterizasdeesteterritorioensusmúltiplessentidos:fronteray
fronteridadgeográfica,política,semióticaycultural.Enfatizamosla
emergenciademúltiplesrelatosdelaexperienciacotidianadelafrontera
quedestacanelcaráctercomplejoyparadójicodelavidaenelborde,
subrayandolapotenciasocialmentesimbólicadelaactividadnarrativa,
enespecialenlosumbralesescolaresdelaalfabetizaciónsemiótica.

Estainvestigaciónponeénfasisenelmultiacentuadorelatodela
vidacotidianaenlafrontera,narraciónquedespliegaunmododevivir
enellímite,configuradoporpasajesycomerciossemióticosylingüís-
ticos.Hacemosreferenciaaundoblejuego:porunlado,larepresenta-
cióndelaexperienciadelavidacotidianaenlafronteraatravésdela
produccióndiscursivaqueemergetantoenlasnarrativasoficialesdelos
estadosnacionalyprovincial–queobservaremosenloslibrosdelectura
ymanualesescolaresqueestosestamentosproponen–y,porotraparte,
lapropiaconfiguracióndelafronteridadqueloshabitantesdesemios-
ferasfronterizasrealizanacercadesuexperienciacotidiana.¿Cómose
configuralafronteridadenesosrelatos?¿Quéprocedimientosdiscursi-
vosoestrategiasnarrativascaracterísticasdeldiscursoentrelenguascir-
culanenesasnarraciones?¿Quéestereotiposdelavidaenlafronterase
establecenenlosrelatososonexplotadosporlosdiscursosqueloscitan
einterpretan?¿Cuálessonlosvaloressemióticosconrespectoalacon-
cepcióndeltiempo,elespacioyloshábitosculturalesquecirculanen
esasnarrativas?¿Cuálessurelevanciaenlosumbralesescolaresdelaal-
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fabetizaciónsemióticaenlafrontera,instanciadetensoencuentroentre
lasdisposicionespolíticasdelEstadonacionalyloshábitossemióticos
ylingüísticosdelavidacotidianaenestosmárgenesterritoriales?

Teniendoencuentalascaracterísticasdelanarraciónysuestrecha
relaciónconlasexperienciasdelavidacotidiana,consideramosalrelato
comounaprácticayundispositivoprimordialenlavidadiariadela
frontera geopolítica,culturalysemióticaquetransitamosenMisiones.
Enestasnarrativaslafronteridad emergecomoununiversodevalores
semióticosheterogéneos.Lavozdelosquetransitanlafronteraesreto-
madaporeldiscursodelosmediosmasivosdecomunicación,lapalabra
delasinstitucionesoficiales,ylosdiscursosacadémicos,literariosyar-
tísticos,paraconstruirsustramasnarrativascomounacadenadevalores
semióticosquehabitanespaciosheteronómicosplagadosdesentidos
polisémicos,donderesuenanlamemoriahistóricaylosestereotiposcul-
turalesperotambiénemergenlasvocesqueresaltanelcarácterarbitrario
ehistóricodelaconstrucciónfronteriza,poniendoenescenalaconti-
nuidadsemióticayexistencialdelavidadiariaapartirdelrescatede
mestizajes,hibridacionesymixturasculturalescomoprácticaspolíticas
cotidianasdeladisidenciaylasupervivencia.

Ladinámicadelanarratividaddelavidacotidianadespliegauna
articulaciónentrelasfuncionesrepresentacional,interpretanteyconfi-
gurativaqueelrelatoposeecomodispositivosemióticoenesteespacio
cultural,yenfatizalastensionesideológicasypolíticasquelovuelven
arena–ymateria–deluchaenlasrelacionesdepoderqueatraviesan
cualquiertipodeinteracciónsocial.

Entendiendoeldiscursocomounapráctica(Mozejko,2010)cons-
tituidainevitablementeporunadimensiónideológica,proponemosun
montajequerecortaunaseriedeenunciadosnarrativosquesedefinen
pordesplegartestimoniosdelavidacotidianaenlafrontera.

Enestesentido,laconformacióndelcorpus,parteintegraldeun
procesodeinvestigaciónquenuncadesligaladimensiónanalíticadela
dimensiónteórica,privilegiaunaseriedetextualidadesque,porunlado,
operanconelrelatotestimonialvinculadoalavidacotidianaenlafron-
tera,mientrasque,porotro,tematizan,apartirdeformatosnarrativos
diversos,acontecimientosdelavidacotidiana.Enestesentido,privile-
giamoseltrabajoconpaquetesdemateriassignificantesquerefiguranel
discursotestimonial(Verón,2002,2005,2013).Juntoalanálisisdeldis-
cursoylasemiótica,entendemosalostextoscomoobjetosconcretos
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queextraemosdelflujodecirculacióndelsentidoytomamoscomofrag-
mentosanalíticosqueremitenaunhorizontediscursivoenpermanente
mutación,tramadoporinscripcionesenformacionesdiscursivasydis-
positivosideológicosespecíficos.Deestemodo,lostextosyenunciados
narrativosqueconstituyensostienenuestrosargumentos, sedefinen
comoconstruccionesheterogéneas,susceptiblesdeunamultiplicidadde
lecturasysituadosenelentrecruzamientodeunapluralidaddeórdenes
dedeterminación.Apartirdeestecondicionamiento,tantoempírico
comoteórico,elabordajeprivilegiaunainstanciadelecturaqueintenta
interpretarlasresonanciasnarrativasdelavidacotidianaylosrasgosse-
minalesdeladinámicasemióticadelavidaenlafrontera.

Memoria de una investigación: continuidades y variaciones

Unavariadamultiplicidaddeantecedentesprecedealdesarrollodeesta
investigación.Enestalínea,entendemosqueeldispositivonarrativoin-
terpretayarticulalaexperienciadelavidacotidianaenelbordegeopo-
líticofundadoenunacontinuidaddehábitosyprácticasculturalesque
evadenellímiteyedificanunespaciointerlingüísticoeintercultural.
Enlapuestaenrelatodelavidacotidianadetectamosquelasemiosis
fronteriza declinalasdisposicionesterritorialesestatalesparaprivilegiar
uncontinuodemezclasehibridaciones.Ladiscontinuidaddellímite
político,artificiohistóricoysocial,disponeunordenquelosrelatosvan
minando,aldemostrarquelaexperienciacomunitariaenlafronterase
construyeenunacontinuidaddelenguasyhábitosinterculturales.

Plantearlacontinuidadsemióticaimplicainscribirnuestrainvesti-
gaciónenelentramadodepostuladospragmáticosdeCharlesSanders
Peirce:losrelatosdelavidacotidianaponenenescenauncontinuode
hábitos,reglasparalaacciónestablecidasapartirdeunacreenciaco-
munitariaylossentidosquecirculanenlafronterayalimentanelflujo
delasemiosisdelavidaenellímite.Consideramosquelasnarraciones
sobrelavidacotidianaenellímitemisioneropresentanunaseriedehá-
bitosquerepresentan–una realidad sin representación alguna, no tiene
ni relación ni cualidad (Peircedixit)–laatmósferacomunitariaenlaque
respiranlossentidosdelafrontera.Lacontinuidadentreelmundoy
losrelatosdacuentadeunatramacomunitariadereglas,convenciones,
protocolosycreenciascompartidas.

Lanarraciónformaparteyalavezconstituyelasemiosis fronteriza
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apartirdelapotenciasemióticaquesocialmenteposeeeldispositivo
narrativo.Diferentesteoríasdelanarracióndestacanlaimportanciaan-
tropológicaysemióticadelrelatoenlaconstitucióndeunamemoria
colectivayunapertenenciacomunitaria,comotambiénenlaarticula-
ciónyelsustentodeloshábitosqueregulanlavidacotidiana(Benja-
min,2010;Ricoeur,2003;Augé,1999;DeCerteau,1996,entreotros).
Losrelatosexhibenexperienciasdondebrillanlossaberes,losvaloresy
loshábitoscomunitarios,donderesuenanhorizontesepistémicosyaxio-
lógicosqueresaltansuimportanciaparainterpretarycomprenderuna
semióticadelafrontera.Elrelatoindividualhundidoenlaexperiencia
colectivadelafronterarealizaunmovimientoqueatraviesatodalavida
social:fluyeenlacotidianeidadfronteriza,invistiendosentidosytrans-
mitiendosaberesquedesarticulanlospensamientoscentrales.Elgénero
narrativo,discursoypráctica,despliegalapotenciaparadójicadellímite.

Estainscripcióngeneralenlaconjuncióndereconocidastradiciones
disciplinares,searticulaconlaprofusamemoriadeinvestigacioneslo-
calesque,enelmarcodelLaboratoriodeSemióticadelaUniversidad
NacionaldeMisiones,reflexionaronsobrediversasproblemáticasvin-
culadasconladinámicasemióticadelafrontera.Enestesentido,des-
tacamoslasintensasreflexionesproducidasporAnaCamblong,desde
finesdeladécadade1970,enrelaciónconlaspolíticaslingüísticasy
losprocesosalfabetizadoresenlaprovinciadeMisiones.Susestudios
constituyenunespaciofundacionalqueproyectalíneasdeinvestigación
enelcampodelaliteratura,losmediosdecomunicaciónylaeducación,
aportandounaconfiguraciónteóricaque,inscriptaenlatradicióndis-
ciplinardelasemiótica,amplíalasposibilidadesdereflexiónsobrela
dinámicaculturaldellímite.Ligadaaestalíneadeinvestigación,Liliana
Daviña(2003,2018)exploralarelaciónentre-lenguasqueseproduce
enesteespaciocultural,conunaintensidadqueexcedeloslímitesins-
titucionalesdellenguajeyseplanteacomounverdaderodiálogosocial,
quepuedeobservarseenlostestimoniosynarrativasautobiográficasde
hablanteslocales.

TantolostrabajosdeCamblongcomolosdeDaviñahanpropi-
ciadolaconformacióndeequiposdeinvestigaciónquepermitieron
tantoeldesarrollodelíneasdepesquisaindividuales–inscriptasenla
sutilarticulacióndelasemióticaconotrasdisciplinas–comoacciones
detransferenciamaterializadasenpropuestasdecapacitaciónparado-
centesdelaprovincia.Enelmarcodeunodeesosproyectos,denomi-
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nadoTrabajo Intensivo en los Umbrales escolares para la alfabetización en
Misiones (2003-2008),esbozamoslasprimeraspropuestasdeinvestiga-
ciónquederivanenestelibro.Enrelaciónconlasdinámicasdelaalfa-
betizaciónsemióticaenMisiones,tambiéninscriptaeneltrabajodel
proyectodeinvestigaciónantesmencionado,destacamoscomoinelu-
dibleantecedentelasinvestigacionesdeRaquelAlarcón(2012),dedi-
cada a desplegar los pormenores de una propuesta didáctica de la
alfabetizaciónsemióticaenMisiones.

Alestudiarlosdiscursosliterariosdelterritoriomisionerodesdeuna
perspectivasemióticaquedialogaconlosestudiosculturales,Carmen
Santander(2020)examinaelproyectointelectualdelescritorMarcial
Toledoy,posteriormente,acuña,juntoalgrupodeinvestigaciónque
dirige,elconceptodeautoresterritoriales.Esteconjuntodetrabajos
implicalosimportantesaportesdeCarlaAndruskevicz(2006,2016,
2022)conabordajessobreautoresterritorialesysuindispensablegenea-
logíasobrelapoesíaterritorialmisionera,comotambiénlasinvestiga-
cionesrealizadasporCarmenGuadalupeMelo (2016,2022)sobre
archivosdeautoresterritoriales.Finalmente,destacamoslosaportesde
MarcelinoGarcíaenrelaciónconlosvínculosentrenarraciónymemo-
ria,tantoenelcampodelaeducacióncomoenelterrenodelosgéneros
vinculadosalosmediosmasivosdecomunicación:desdeunaperspec-
tivaqueconjugalasherenciasdeBajtínyPeirce,Garcíareflexionaacerca
delarelevanciadelanarrativaenlaconstitucióndelasidentidadeshis-
tóricasymediáticas.

Enépocasderelatoglobalizadoryasepsiapaperiana,normativizada
porestrictasreglasdiscursivasymetodológicas,anunciamosunmodo
deconcebireltrabajointelectualenelcampodelasemióticaqueno
nosperteneceexclusivamente,sinoquecompartimosconmuchosde
losque,comodiríaAnaCamblong,pensamos-escribiendoeneseespa-
cioliminaryperiféricollamadoprovinciadeMisiones.Lasingularlo-
calidad que nos atraviesa y condiciona se sitúa en un territorio
fronterizo,configuradoporeltensoycontinuomestizajelingüísticoy
culturalquesesumergeennuestrahistoriaperoflotaenelpresentede
nuestravidacotidiana.Entrelasmaniáticasapreturasdelosestadosna-
cionalesargentino,brasileroyparaguayo,nuestrocampodetrabajose
abreaunasemiosispermanentequelocondicionayfortalece.Estaexis-
tenciaenlosbordesdisponeunescenarioquenospermitepensarel
ejerciciodelasemióticadeunmodoeclécticoyheterodoxo:aquí,enla

25



frontera,andamos ensayando argumentossobreladinámicadelsentido
quedesbordanloslímitesdisciplinaresymezclaninterpretacionesfilo-
sóficas,políticas,históricas,antropológicas,literariasyéticas.Alejada
detodarestriccióncanónica,perotambiéndeunagroseratendenciaal
relativismo,nuestraexperienciaadscribealosprincipiospragmáticos
peirceanosdeunrealismocríticoquevindicaelpostuladodelaconti-
nuidad.Estarpensandoenlafrontera,implicaentoncesconcebirlos
avataresdelasignificaciónapartirdeunacontinuidadpermanentede
correlatosentresignos,mundoyvida,sinignorarparadojasycontra-
dicciones.Enunciamosasíelenfoque semióticoqueencuadranuestro
discursoenunaadscripciónheréticadelatradiciónpeircena,unains-
cripciónquepropiciatensascombinacionesyfriccionadosencuentros
conplanteosdeautoresajenosaestelinaje,abriendounespaciodecon-
versaciónparapensarlosconstantesdesplazamientosdelasignificación.
Enestatradicióndetrabajocomunitarioseescribeestatesis,producto
delfructíferodiálogointelectualquellevamosadelanteconnuestrosco-
legasinvestigadores.

Recorridos de escritura: notas sobre las excursiones propuestas

Elrumbodeestainvestigaciónseorganizaenseiscapítulosdenomina-
dosexcursiones.SiguiendolapropuestadeRolandBarthes(2006),que
describealafragmentaciónyladigresióncomométodosdedesprendi-
mientoscaracterísticostantodelaescrituracomodelaexposiciónoral,
denominándolosconlapalabra“preciosamenteambigua”deexcursión,
proponemosdesplegarnuestrosargumentosteóricos-metodológicosa
lolargodeseisexcursionesqueabordandistintasdimensionesdelapro-
blemáticaplanteada.

Laexcursióninicial,tituladaConfiguración metodológica: relato de
la investigación,trazaunrecorridoquecuentalospormenoresdenuestra
investigación,describiendoelprocesodetrabajodecampo,lasopera-
cionesdesplegadasylasdelimitacionesanalíticas.Laexcursiónmeto-
dológicaseplanteacomounainstanciaqueexhibelasmutacionesdel
planteodeinvestigación,transformacionessustentadasenlosintercam-
biosylasconversacionesqueseprodujeroncondocentesyestudiantes
deunaseriedeescuelasruralesdelaprovincia.Estosfructíferosdiálogos
derivaronelprocesohacianuevoshorizontes,exigieronpuntualesdeci-
sionesmetodológicasyplantearonlanecesidaddeestablecerconstela-
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cionesteóricasplurales,enunadinámicaquedestacalospostulados
peirceanosdelacontinuidadentrepensamientos-signosymundo.

Lasegundaexcursióndesarrollaunaconstelacióndeargumentos
teóricosentornoalanarrativa,proyectandounaprimeraaproximación
quetendrácomplementosenlossiguientescapítulosdellibro.Estaen-
tradanoestápensadacomounmarcoconceptualdefinitivo,sinocomo
undeslindeteóricogerminalquepromueveargumentosparaarticular
postuladosprovenientesdedistintastradicionesintelectuales.Eneste
sentido,lapropuestaseencuentraalejadadeunencuadreteóricouni-
forme:asumiendoelriesgoquesuponeestablecervínculosentreplan-
teosdisímiles,muchosdeellosprovenientesdetradicionesteóricasen
fricción,desplegamosunaconstelacióndepostuladosycategoríasque
destacanunaconcepciónpragmáticadelanarratividad.

ConeltítuloSobre el relato y la experiencia,laterceraexcursiónse
adentraenlasrelacionesentrenarraciónyexperiencia,considerando,
entérminospragmáticos,laestrecharelevanciaqueestaposeeenlacon-
figuracióndelastramasnarrativasdelacotidianidadcomunitaria.En
estepuntodelrecorrido,nospareceindispensableexplicitarungirose-
mióticoenlosplanteossobreladimensiónexperiencialdelanarrativi-
dad,recuperandoparanuestradisciplinalavalidezdeunacategoríaque
entrañaconceptualizacionesprovenientesdediversastradicionesdisci-
plinaresyteóricas.Desdeestaperspectiva,consideramosrelevantevolver
adestacar,enalgúnaspectoposible,lasrelacionespragmáticasentreex-
perienciayrelato,reflexionandosobrelascomplejasdinámicasquecon-
figuranla“condiciónhumana”.

Lacuartaexcursiónahondaráestosdeslindes,configurandounhori-
zonteconceptualyanalíticoacercadelavidacotidianaenlafrontera,al
tomarcomoejeladimensiónsemióticadelacotidianeidadylacondición
primariadelaconfiguracióndelespacioenlosdispositivosnarrativos.

Apartirdeestosplanteos,enConfiguraciones narrativas de la bio-
política en la frontera, exploramoslarelevanciadelanarratividadenla
constitucióndelasrelacionesdepoderqueatraviesanlacotidianidad
delespaciosemióticofronterizomisionero,enfatizandolasrelaciones
delanarrativadidácticayliterariaconlosimaginariossocialesylame-
moriasemióticalocal,comopuntodeconflictoenlaconfiguraciónde
unethos escolar yunimaginariolocal.

Finalmente,lasextaexcursiónarticulatodoslosargumentosante-
rioresenunareflexiónque,recuperandolosenunciadosnarrativosy
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operacionesdeanálisisdesplegadas,planteasurelevanciaenlosumbra-
lesescolaresdelaalfabetizaciónenMisiones.Deestemodo,estereco-
rrido propone deslindar las características de la propuesta de
alfabetizaciónsemióticaengeneralylaimportanciadeldispositivona-
rrativoenparticular,describiendolasdimensionesdedistintasescenas
narrativas alfabetizadoras. 

Cadaunodeestostramosconjugarecorridosteóricosconopera-
cionesanalíticas,intentandoproducirlecturasyrelacionesque,tanto
enunplanocomoenelotro,aportenunaperspectivanovedosa–en
algúnaspectoposible,siguiendoaPeirce–sobreladinámicadelana-
rrativadelavidacotidianaenlafronteraylosumbralesalfabetizadores.

Elartedecontarcomportaunaconcepcióndelaexperiencianarrativa
quefluctúadeculturaencultura.Aunquedesdediversasdisciplinasse
destacaelcarácterprácticamenteuniversaldelhábitodenarrar,cadacul-
turavaloralosrelatosylamaneradecontarlosdeunmodoparticular,tal
comoconcibeeltiempo,organizalosespacios,vistealcuerpo,practicala
sexualidadopreparalosalimentos.Lashuellasdelnarradorimpregnan
losrelatosquenarra,explicaBenjamin,ylashuellasdelatribu,enespecial
lafatalasignacióndelalengua,atraviesanesecuerpoquecuenta.Deesta
forma,lanarracióndelavidacotidianaenlafronteraimplicaráunatrama
conceptualyunejerciciocomplejo,irreverenteyparadójico.
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Excursión I. Configuración metodológica: relato
de la investigación

Lacomplejidaddetodoprocesodeinvestigaciónresideenlastensiones
inherentesaladinámicadesuproyecciónyejecución.Entreeldeseo,
lasplanificacionesylaspropuestas,porunlado,ysuconcretamateria-
lización,porotro,seentablauntensocaminodederivas,reestructura-
ciones y desplazamientos.De estemodo, las pretensiones iniciales
enfrentanlascontingenciasquetodamateriasemióticaofrece,apartir
delacualsurgennuevosdesvíos,tantoplanificadoscomoimprevisibles.
Sifrentealadinámicasemióticadeuncorpustextual–esemecanismo
intelectualquenosincrepa,comodiríaLotman,estableciendorelacio-
nespluridireccionalesconellector,elauditorio,elcontextoylamemo-
ria cultural– experimentamos tangiblemente este proceso, en una
investigaciónatravesadaporladinámicadelaconversaciónyeldiálogo,
estarealidadseencuentraacentuada.Enestesentido,consideramosper-
tinentedesplegarunbrevecomentarioinicialque,amododerelato,
narrelasvicisitudesdenuestroprocesodeinvestigación.

Teniendoencuentalosdatosprocedentesdelaencuestaquecon-
figuróelMapa Semiótico para la Alfabetización Intercultural en Misiones
(Camblong,2005)ylasinterpretacionespropuestasapartirdesulec-
tura,consideramosposiblecircunscribirnuestrotrabajodecampoauna
reddeescuelasruralesubicadaenelDepartamentodeSanJavier.Si-
tuadoalsurestedeMisiones,estedepartamentolimita–atravésdelrío
Uruguay–conBrasil,yposeeunampliohorizontefamiliarintercultural,
productodelintercambiofronterizocontinuoylosavatareshistóricos
delaregión–lascorrientesinmigratoriasdelsiglopasado,lacultura
guaraníticaylaintervenciónjesuítica,entreotros–.Almismotiempo,
lahistoriadeintervencionescentralessobreelterritoriomisioneropuede
observarseenlaciudadcabeceradeldepartamento(SanJavier),enla
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presenciadefuerzasdeseguridadylaburocraciaadministrativanacio-
nal.Enestaporcióndelterritorioprovincial,hallamosunamicrocarto-
grafía de la dinámica intercultural presente en la vida cotidiana misionera,
dinámicaquemixturalenguas–español,portugués,guaraní,alemán,
polaco,ucraniano,etc.–,hábitos,costumbresyritualespropiosdela
vidaenunterritoriofronterizo,dondelacontinuidadsemióticaexcede
loslímitesgeopolíticos.

Nospropusimosdelimitarnuestrocampodeobservaciónaluni-
versosemióticoconstituidoporlareddeescuelasrurales“Armando
redesparacrecer”,conformadaporochoinstitucionesdenivelprimario,
ubicadasenlazonaruraldeestaregióndelaprovincia.Dichasinstitu-
cionesposeenunapoblaciónconunhorizontefamiliarintercultural
quedebesertenidoencuentaaliniciarlosprocesosalfabetizadoresde
losniñosensituacióndeumbralidad.Enesteuniverso,observamoslos
hábitosyprotocolossemióticosqueconfiguranlavidaenlainstitución
comotambiénlasprestacionesnarrativaspresentesenlasdiversassitua-
cionesdecomunicaciónvinculadasconlavidaescolar,poniendoespe-
cialénfasisenlasmanerasdeconfiguracióndelacotidianidadfronteriza
quesedabanatravésdelosrelatosdelossujetosdeestosuniversosse-
mióticos.Deestemodo,escuchamosyregistramosnarracionesrealiza-
das por los actores de esas semiosferas escolares con el objeto de
deslindarunaseriedeconsideracionestantoacercadelaconfiguración
narrativadelavidacotidianaenlafronteracomosobresurelevanciaen
losumbralesdelaalfabetizacióninicial.

Deestamanera,nuestroprimerabordaje,productodelaexperien-
ciaencapacitacióndocentequedesarrollamosentodalaprovincia,nos
permitióunacercamientoconlosdirectivosdelasescuelasqueintegran
lared,apartirdelcualpropusimoslaelaboraciónyeldictadodeunta-
llerdecapacitaciónsobrelanarraciónenlaescuelacomoprácticacul-
turalydispositivopedagógico.

Laimportanciadeestasactividadesresidióenquenospermitieron
configurarunalecturainicialacercadelasconcepcionesdenarracióny
vidacotidianaqueposeíanlosdocentes,ydiseñarunprimeracervode
relatosdelosalumnosapartirdelosmaterialesquelospropiosdocentes
recopilaron.Porotraparte,escuchamoslosrelatosqueestoshacían
acercadesusprácticaspedagógicas,ylarelevanciaqueleatribuíanala
narraciónsobrelavidacotidianaenlaescuela.
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Figura 1. Provincia de Misiones. Mapa político (destacado: 
Departamento de San Javier).

Fuente:GranAtlasdeMisiones,IPEC,2012.

Paralelamentealasactividadesdesarrolladaseneltaller,ycomo
consecuenciadelasconversacionesentabladasconlosdocentes,desa-
rrollamoseltrabajodecampo,consistenteenvisitarlasescuelasdela
redpararealizarunaseriedeactividadesnucleadasentornoalaobser-
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vacióndediversasprácticas,ritualesyprotocolosdelasemiosferaescolar
(clases,ritualesdeinicioyfinalizacióndelajornadaescolar,actos,fiestas,
recreos,hábitosrelacionadosconlaalimentaciónenelcomedorescolar),
larealizacióndeentrevistasalosparticipantesdeesassemiosferasyel
registroderelatosdelavidacotidianaenlafrontera.Enestesentido,
logramosuncopiosoregistroaudiovisualqueincluyeclases,recreos,ac-
tividadesenloscomedoresescolares,ritualesdeingresoysalidaalains-
tituciónescolar,entrevistasaalumnosydocentes.

Ademásdelaobservación,lasentrevistasyelregistrodocumental,
hemosrealizadounaindagacióndeloslibros de lectura deprimeryse-
gundogradoqueseutilizan,demaneraepisódicayfragmentaria,enlas
escuelas.Estainvestigacióndocumentalseproduceapartirdelascharlas
conlosdocentes,queplanteanlasventajasylasdesventajasdelmaterial
delecturaremitidoporelEstadonacional,oindependientemente,in-
dagandoenlasbibliotecasylosrincones de lectura delasinstituciones.
Nuestroobjetivoeraconfigurarunarchivoquepermitaladisposición
deunalecturaheteróclitadelasnarracionessobrelavidacotidiana:ob-
servamosdivergencias,contradicciones,ambigüedadesycoincidencias
entrelasconcepcionesdelanarrativacotidianaquepostulanlosdocen-
tesensustrabajosdeltaller,laspropiasnarracionesqueseproducenen
lasclasesoseregistranenlasentrevistas,ylapresentacióndelavidaco-
tidiananarradaenloslibrosdelectura.Dosdispositivospodíanexplo-
rarseparaseguircontrastandoformasdenarrarlocotidianoconlos
materialesidentificadoshastaestemomento:porunlado,loslibrosde
lecturaquecircunscribensutemáticaaloscontenidoscurricularesrela-
cionadosexclusivamenteconMisionesysonproducidosporelMinis-
terio de Educación de la Provincia o publicados con su aval, para
observarlosmodosinstituidosdenarrary(re)presentarlafronteridad;
porotraparte,realizamosunrelevamientoinicialdelaconcepcióndel
relatoylosgénerosnarrativosenelúnicosuplementoeducativopro-
ducidoenlosmediosgráficosdecirculaciónmasivadelaprovincia.El
cotejodeestasdiscursividadesconlasnarrativasdelaulaylaescuela,
nosparecepertinenteparaleerlasambivalenciasacercadelasemiosis
fronteriza queemergenentrelosrelatosdeladiscursividadestatalyla
narrativadelosniñosensituacióndeumbralidad.

Ampliandoloanterior,podemospuntualizarqueenesteproceso
sedierondossituacionesquemodificaronnuestrosobjetivosiniciales.
Porunlado,lospropiosdocentesconlosquenosrelacionamosnosfue-
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ronproporcionandoregistrosqueexcedíanelmarcodelaoralidadyes-
tabancompuestospormúltiplesproduccionesescritasdesusalumnos.
Porotraparte,enladinámicacotidianaobservamosquelanarrativa
oralcontrastabaydialogabaconlanarrativaemergentedelosmanuales
escolares–legitimadosporlaspolíticaseducativasoficiales–ydelosme-
diosdecomunicación.Estasdossituaciones,nosobligaronareplantear
losproyectosinicialesyapensarnuevasmetodologíasdetrabajoque
consistíanenindagarlasbibliotecasescolaresenbuscadelibrosdelec-
turasparaelprimerciclo,yenrecopilarelúnicosuplementoeducativo
quecirculaenlaprovinciadeMisionesconelobjetivodeexaminarlas
modalidadesdepresentaciónnarrativasylasconcepcionesdelrelato
queallísepromovían.Sinuestrointeréssecentrabaenelmultiacen-
tuadorelatodelavidacotidianaenlafronteraparatratardecomprender
elmodoenqueesanarrativaconfigurabaladinámicasemióticadela
vidaenlosbordesyobservarsurelevanciaenlosumbralesescolares,el
registroderelatosoralesrestringíanuestrohorizonteanalítico.Elobje-
tivodeconfiguraruncorpusconstituidoporunacervodenarraciones
oralessedesplazabaahoraalaimaginacióndeuncorpusmáscomplejo,
conformadoporrelatosescritosyoralesvinculadosconlosuniversos
escolaresylasinstanciasdeumbralidad,enloscualespudiéramosob-
servarcontinuidadesyquiebressemióticoseneldeslindedelosmundos
narrativos.Estanuevaperspectivamodificabapartedenuestrosobjeti-
vosynosobligabaareformularestrategiasdetrabajoenlosuniversos
dondedesarrollábamoslainvestigación.Estosdesplazamientospromo-
víanmovimientosnosoloenlaconcepcióndelcorpustentativoyla
metodología,sinotambiénenlascategoríasteóricasquepretendían
alumbrarnuestrotrabajo.

Loscorrimientosylasvariacionesderivadasdeltrabajodecampo,
juntoalasindagacionesdelmaterialbibliográficofueronconformando
unregistroheterogéneoyconsiderablementeextenso.Registramoshoras
dematerialaudiovisualyotrastantasdematerialsonoroensituaciones
comoentrevistas,clases,recreosyotrosacontecimientosdelavidains-
titucional;relevamoscuatromanualesescolares–dosnacionales,desti-
nadosalprimergrado,ydosprovinciales,destinadosalsegundociclo
delaEGB–;recopilamosmásde40númerosdelsuplementoeducativo
El docente;ycompilamosunconjuntoextensodeproduccionesnarra-
tivasescritasdelosalumnosdelasescuelasinvolucradas.Laheteroge-
neidad de esta materia significante y el horizonte múltiple de los
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materialesdiscursivosexhibenlacomplejidaddeunprocesodeinvesti-
gaciónque tiene su correlato, o se sustenta, en la complejidaddel
mundosemióticoenquevivimosnuestrasexperienciascotidianas:la
frontera.Delatotalidaddelmaterialregistradoseleccionamosfragmen-
tosnarrativosrelevantesenlaconfiguracióndeuniversossemióticosvin-
culadosconlavidacotidianaenlafrontera.Laszonasdeintersección
entreestosconjuntosdematerialesnarrativos–que,noobstante,po-
dríaninterpretarseconrelativaautonomíasiconsideramossuscondi-
cionesdeproducciónycirculación–sepresentaráncomounespaciode
indagacióndelasestrategiasdeconfiguracióndelosuniversosdesentido
vinculadasconlavidacotidianaenlafrontera.Enesaszonasdecon-
tacto,analizamoslascontinuidadesylasrupturasqueseestablecenno
soloentrelosmundosnarrativosquesepostulanylasestrategiasdis-
cursivasdesplegadas,sinotambiénentrelosespaciossemióticos–vin-
culadosconlosimaginariosfronterizos–queesasnarrativasconfiguran
yalosquepertenecen.Estosinterrogantesdancuentadeundispositivo
complejoquecirculaconextremafluidezenlasemiosfera fronteriza y
queinstalaenlosumbralesescolaresposiblesrupturasocontinuidades
entrelosuniversossemióticosdelosniños,caracterizadospormestizajes
culturalesylingüísticos,yladinámicadelavidaescolar.

Finalmente,desearíamosrealizarunabrevereflexiónapartirdela
potenteexperienciadetrabajosostenido.Enellargoprocesodesarro-
lladoensemiosferasescolaresruralesubicadasenlafronteraargentino-
brasileradelAltoUruguay,tomamoscontactoconlosactoresescolares,
registrandoclases,realizandoentrevistasyconversandoenmúltiplessi-
tuacionesdelavidainstitucional,conelobjetodeconfigurarunacervo
derelatostantooralescomoescritosacercadelavidacotidianaenla
frontera.Másalládelosextensosregistrosquerecabamos,enlosen-
cuentrosylasconversaciones,enlaparticipaciónylacharla,nosperca-
tamosdeunaevidenciaquedesplazabanuestrasideasconjeturalesy
cambiabaradicalmentelaperspectivadeltrabajo.Cuandonospropu-
simosllevaradelanteesteproyectodeinvestigaciónysumergirnosen
unmundosemióticoqueconocíamosamedias,imaginamosqueen
esassemiosferasescolares,ruralesyfronterizas,hallaríamosunadiná-
micadelavidacotidianaqueoscilaríaentredosuniversosculturales,el
nuestroyeldelvecinobrasileño,enunmovimientodepasajesytra-
duccionesconstantes.Creímosquelassemiosferasseidentificaríantan-
giblemente, que sus lenguajes estarían deslindados, que las redes
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semióticasseríanfácilmentecristalizadasporelpretenciosoojosagaz
delinvestigador.Sinembargo,larealidadnosdepararíaunasorpresa
disolutoria:encadaunadelasconversacionesqueentablamos,lana-
rrativadenuestrosinterlocutoresnosdevolvíaunaimagenmuchomás
compleja.Comenzamosavislumbrarqueesemundonoestabafundado
enladivisióndedossemiosferasnienlatraduccióndetextosprove-
nientesdeespacioslimítrofesyantagónicos,sinoquenosencontrába-
mos en una nueva semiosfera, compleja y paradójica, donde la
continuidaddelenguajesyhábitosaparentementecontradictorioscon-
figurabanunadinámicaidiosincráticaparticular.Lacontingenciayla
resoluciónpragmática,laparadojayelmestizajefriccionadodesignos
culturalespolivalentesexhibíanunadinámicasemióticaquesuperaba
losimaginariosdicotómicosylosbinarismosculturalespredetermina-
dos.Sumergidosenesemundoyarrastradosporesedilemateórico,
creímospertinentepensarlaposibleexistenciadeunespaciosemiótico
liminal,deunasemiosferafronterizaque,entantoconstrucciónteórica,
abralaposibilidaddeinterpretarconstelacionesculturalescomplejasy
hastacontradictorias.Laimportanciadelrelatoresideenesedinamismo
queponeenevidencialasfriccionesculturalesylosconflictossemióticos
y,almismotiempo,tiendelazoscomunicantesentremundosdiversos,
estableciendotraduccionesyrevitalizandocontinuidades.
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Excursión II. Sobre la narrativa: cartografía teórica inicial

Elcarácterintegraldelapraxisnarrativaysupatentepresenciaenlas
másdiversasculturasyorganizacionessocialesimplica,envariadasoca-
siones,unacondiciónquetiendeasimplificarelenmarañadoproceso
consistenteenconfigurarunmundoposibleatravésdelrelato.Estaten-
denciaresuenaenelcampodelavidaprácticaperotambiénenlosmo-
delos teóricosque intentan inscribir laheterogeneidadde la forma
narrativaenunagrilladedisposicionesuniversalesquederivanenuna
consideraciónparcialdelascomplejasestrategiasytácticasquelascons-
tituyen,entantolosrelatossonproferidosencontextosparticularesy
situacionesespecíficas.RolandBarthesseñalalaimposibilidaddeper-
cibirlasnarracionesfueradelmundoquelasusaenrelaciónconlossis-
temaseconómicos,socialeseideológicoscuyoshechosnosonsolamente
losrelatossinoelementosdeotrassustancias.Elanálisisdelrelato,ex-
plicaelsemiólogofrancés,sedetieneeneldiscursoperocompelelane-
cesidad,conelobjetivodeampliarlasposibilidadescomprensivasdel
actonarrativo,depasaraotrasemiótica.Lavariabilidaddelasituación
narrativa,codificadaendiferentegradodeacuerdoconlostiposdeor-
ganizaciónsocial,exhibeelpapelambiguodelnivelrelacionalque,con-
tiguoalasituaciónderelato,seabrealmundodondeestesedeshace
mientras,almismotiempo,secierraensímismoconstituyéndolocomo
elhablade“unalenguaqueprevéyllevaconsigosupropiometalen-
guaje”(Barthes,1990:193-194).

Lasmúltiplesydinámicasconcrecionesprácticasdelaracionalidad
narrativatienensucorrelatoenladiversidaddeperspectivasteóricas
queintentanexplicarestefenómeno.Laheterogeneidaddeabordajes
sobrelanarrativa,queincumbecamposdisciplinarescomolasemiótica,
lateoríaliteraria,laantropologíaylahermenéutica,entreotros,exige

37



ciertaspuntualizacionesentornoanuestrasconcepcionessobreelrelato.
Sibienalolargodeestelibroesgrimiremosargumentosqueexplicitan
lasrelacionesentrerelato,experienciayvidacotidiana,realizandoan-
clajesteóricosqueprecisannuestrasconsideracionessobrelanarración,
consideramospertinentedeslindarunaaproximacióninicialqueinstala
unamóvilconstelaciónteóricaparaelestudiodeladinámicadelana-
rratividaddelavidacotidianaenlafrontera.

Enestesentido,nuestroabordajenoignoralosdiversosaportesque
desdedistintosmarcosdisciplinaresincumbenalaproblemáticadela
narración:alcontrario,apreciamosestasperspectivas–enespecialelex-
tensodesarrollodelosestudiosnarratológicosvinculadosconelcampo
disciplinardelasemiótica–ylastomamoscomoantecedentesfunda-
mentalesparanuestroestudio.Sinembargo,lasconfiguracionesteóricas
quepropiciamospretendenestablecerrelacionesentrepropuestasdi-
vergentesytradicionesdistantes,intentandoundiálogoqueestablezca
vínculosconesaotrasemióticaqueBarthesintuíanecesariaparaampliar
loshorizontesepistemológicosyheurísticossobrelanarrativa1.

Elpuntodepartidadenuestrasconsideracionesresideenentender
elvalordeprácticaculturalquelanarrativaposee,entantosuponeuna
seriedeoperacionessemióticasque,tantoenelplanodelaoralidad
comoenlaescritura,desplieganunsaber-hacerconellenguaje–yotros
sistemassemióticos–necesarioparamaterializarunaseriedeaconteci-
mientosenunaconfiguraciónnarrativa.Lanocióndeprácticaremite
tantoalaideafoucaulteanadeprácticadiscursivacomoalanociónde
juegodelenguajeacuñadaporWittgenstein.Paraelprimero,lasprác-
ticasdiscursivasnoconstituyenmerosmodosdefabricacióndediscur-
sos,sinounaserietácticayestratégicadeoperacionesquetomancuerpo
enel conjuntode técnicas, esquemasdecomportamiento, tiposde
transmisiónydifusión,ydisposicionespedagógicasque,alavez,lasim-
ponenymantienen.Sometidosaunaseriederegulacionesdiscursivas,

1 Enestepunto,reconocemoslosaportesfundacionalesdelformalismorusoenloses-
tudiosdelanarraciónyelrelato.TantoelseminalMorfología del cuento (1928)deVla-
dimir Propp (1895-1970), texto de acentuada influencia en los albores del
estructuralismofrancés,comolosaportesteóricosdeBorísTomashevski(1890-1957),
VíktorShklovski(1893-1984),RománJakobson(1896-1982),YuryTinanov(1894-
1943)yBorísEichenbaum(1896-1959)sobrevuelannuestrasreflexionessobrelana-
rratividad,entantoeldesarrolloteóricodelaOPOJAZyelCírculoLingüísticode
Moscúsuponenlosfundamentostantodelasreflexionesteóricasestructuralistas,como
delascontrapropuestasdesplegadasporlahermenéuticadeRicoeur.
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losrelatossonelproductodeunconjuntodehábitosculturalesyprác-
ticassocialeslegitimadas.Siconsideramoslanocióndejuegodelen-
guaje,podemosentenderalasdiversasmanifestacionesformalesdela
narración–queexcedenelmarcolingüísticoyseconectanconotros
tiposdesignos–ligadasalosusosefectivosqueunacomunidaddes-
pliegapragmáticamenteparanarrar,operacionesvinculadasconformas
devidaparticularesquesuponenconfiguracionestemporalesdelaex-
perienciayrefiguracionesmóvilesdelaspertenenciasculturales.

Lanociónpeircenadehábitocomplementaestainstalaciónprag-
máticaysostieneelcaráctercomunitariodelartenarrativo.ParaPeirce,
elhábito,interpretantefinalcaracterizadoporunaexistenciaregular
que,simultáneamente,implicaunaseriedereglasdeacciónasociadasa
unhorizontedecreenciascompartidas,representaunasíntesisdelpro-
cesoilimitadodelasemiosis,atravesadoporcondicionesderepetición
ydiferencia.Así,elactodenarrarimplicaunaseriedehábitosyapren-
dizajesculturalesquesostienenunaracionalidadcompartidaporlaco-
munidad:lapraxisnarrativainstalaunmododepensamientotramado
poroperacionesconsignosdediversaíndole.Condiversosgradosde
variabilidad,laformanarrativaimplicaunaseriedesaberesprácticos
vinculadosconlaconfiguracióndeunatrama,ladisposicióndeestra-
tegias retóricas que sostengan y articulen las relaciones dentro del
mundoposiblequeesatramapostula,ylasredesinterpretativasquein-
tervengansobreeseuniversosemiótico.Deestemodo,elartenarrativo,
tantoensusversionesprimariasvinculadasconlaoralidadcomoenlas
secundariasarticuladasenelplanodelaescrituraolaimagen,integra
un“hacersaberycreer,unsaberhacer,unsaberacercadelhacerydel
creer,unhacerconelsaber”(García,2004:219).

Elconjuntodesaberesemplazadosentornoalaprácticadenarrar
suponelaconfiguracióndeunpensamientonarrativo(Bruner,2003;
Smorti,2003),unextensocampodehabilidadesytécnicasqueintentan
comprendereinterpretar,medianteoperacionesmiméticasenelplano
dellenguaje,ladiversidaddeaccioneshumanas.Enrelaciónoposicional
ycomplementariaconelmodeloparadigmático-lógicodelpensamiento,
laracionalidadnarrativaconformauncampodeaprendizajesculturales
queseconcretizanenlamultiplicidadderelatosquecirculanenlavida
cotidiana.

Inscriptosenconfiguracionesculturalesqueprivilegiandistintos
modosdenarrar,losrelatosimplicanunconjuntoheterogéneodecreen-

39



ciasyhábitoscompartidosquehabilitanladimensiónsemióticadela
contingenciaenlapropiaconstruccióndelatrama.Ladialécticaentre
concordanciaydiscordancia,sorpresaycertidumbrequeatraviesauna
historiacontada,señalalacondiciónheterogéneaycircunstancialde
todouniversosemiótico.Laheterogeneidadconstituyeunrasgodistin-
tivodelaculturaydesuacervonarrativo,entantoestasconfiguraciones
noemergenenunasolapiezasinoquesu“vitalidadresideensudialéc-
tica,ensuexigenciadellegaraunacuerdoconopinionescontrarias,
connarracionesdeíndoleconflictiva”(Ricœur,1999:127).

Larelevanciapragmáticadelpensamientonarrativoconfirmaesa
disposiciónquePaulRicœurdefiníacomoelfundamentodetodare-
flexiónsobreelpapelculturaldelrelato.Retomandolosrazonamientos
aristotélicossobreellenguajepoético,Ricœursostienequelaproduc-
ciónderelatosdesarrollaunainteligencia narrativa,modalidaddelpen-
samiento más cercana a la sabiduría práctica y al juicio moral
–característicasquetambiénBenjaminobservabaenelartenarrativo–
quealusoteóricodelarazón.Tratandoderebatirlapreeminenciade
losmodelosuniversalistasdelanarratología–aunquesindesestimarsu
papelenunaanalíticadelrelato–,elfilósofofrancésconsideraquecons-
tituyenundiscursodesegundogrado,precedidoporunainteligencia
narrativa–entendidacomounconjuntodesaberesprácticosasimilados
socialmenteenrelaciónconlaexperiencia,ellenguajeylatemporali-
dad–quesurgedelaimaginacióncreadora.

Lashabilidadesnarrativassedesplieganentornoalaconstrucciónde
latramaapartirdeunprincipiodeconcordanciadiscordante,unorden
quehabilitalaposibilidadconstitutivadelaexperienciadelatemporali-
dad,definidaporunprincipiodediscordanciaconcordante.TantoRi-
cœur comoBruner insisten en la relevancia cognitiva de la función
narrativa.Así,elprimeroafirmaquelavidaaparececomoelcampode
unaactividadconstructiva,derivadadelainteligencianarrativa,mediante
lacual“intentamosencontrar,ynosimplementeimponerdesdefuera,la
identidad narrativa que nos constituye”(Ricœur,2006a:21,cursivasenel
original).Laabigarradapesquisanarrativadelaidentidad,materializada
enelintensoyheterogéneoejerciciodeconfiguracióndelrelato,implica
considerarquelasubjetividadnoesniunaserieincoherentedeaconteci-
mientosniunasustanciainmutable,sinounprocesoconstantequela
composiciónnarrativapuedecreargraciasasudinamismo.

ElplanteohermenéuticodeRicœurarticulalasparticularidades
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compositivasdelanarraciónconlasoperacionesinterpretativasqueen-
frentanelmundodelrelatoconelmundodeloyente-lector,unproceso
dialógicoquerefiguralasubjetividaddeesteúltimo–atravesadoporlas
redesnarrativasdelacultura–ylapropiadinámicadelrelato.Sibien
seinscribeenunatradicióndisciplinarespecífica,eldesarrolloteórico
queproponepostularelacionesquereconocenlosaportesylasrestric-
cionesdelmodelonarratológico–enespeciallasrelacionadasconlapro-
blemáticadelatemporalidad–conectandopostuladosfilosóficoscon
planteosprovenientesdelosestudioslingüísticos,literariosyantropo-
lógicos,enunaconstelaciónquereflexionasobrelasdimensionesprác-
ticas,éticasyontológicasdelanarración.

Lainnovaciónsemánticadelanarrativaconsisteenlainvenciónde
latrama,entendidacomounasíntesis de lo heterogéneo,unanuevacon-
gruenciaenladisposicióndelosincidentesdelahistoria.Laactividad
comprensivaquecompelelatramaimplicanosoloungestointerpreta-
tivo,sinotambiénrecuperarlaoperaciónqueunificaenunaaccióntotal
ycompletaladiversidadconstituidaporlascircunstancias,losobjetivos
ylosmedios,“lasiniciativasylasinteracciones,losrevesesdelafortunay
todaslasconsecuenciasnodeseadasdelosactoshumanos”(2004a:32).

EnelcorolariodesucélebreIntroducción al análisis estructural de
los relatos (1966),publicadoenelfundacionalnúmeroochodelarevista
Communications,RolandBarthesrealizaunabrevereflexiónacercade
laoposiciónentremimesisysentido,sosteniendoquelafuncióndelre-
latonoresideenrepresentarunasucesiónnaturaldeaccionessinoen
exponerunalógicaautónomadeaccionesposibles.Elorigendelase-
cuencianarrativanoseencuentrarelacionadoconlarepresentaciónde
unarealidad,sinoconla“necesidaddevariarysobrepasarlaprimera
forma queseleofrecióalhombre,asaber,larepetición”(1990:200),
demodotalqueunasecuenciaseconstituyecomounatotalidadenla
quenadaserepiteydondelalógicaadquiereunpapelemancipador.

Anteelcorrimientodelamimesisqueproponeelgestoinaugural
delanálisisestructural,Ricœurbosquejaunarelecturadelasoperaciones
imitativasrealizandoundeslindedelospostuladosaristotélicos,enlos
queobservaelprincipioseminalparalaconfiguracióndelatrama,eje
delapraxisnarrativa.

Elplanteoricœurianointentadesplazarloshorizontesteóricosyana-
líticosdelanarrativa,afirmandosuvariabilidadenrelaciónconlosespa-
ciosculturalesenlosqueseproduce,peroconsiderandolarelevancia
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transculturaldelactodenarrarenlaconfiguracióndelaexperienciadela
temporalidad.Narraciónytemporalidadsevinculandelamismamanera
queunjuegodelenguajeyunaformadevida,teniendoencuentaqueel
tiemposehacehumanoenlamedidaenquesearticulaenelrelatoyeste
adquieresuplenasignificacióncuandoseconvierteenunacondiciónde
laexistenciatemporal.Lamediaciónentretiempoynarraciónresideen
elprocesomiméticodeconstruccióndelatramanarrativa(mimesis II),
cuyaoperaciónconstitutivaresultadelaposiciónintermediaentrelas
operacionesdemimesis Iymimesis III. Así,mientraslanarratologíarefle-
xionasobrelalógicamodaldelaconfiguracióndelatrama,deslindando
funciones,secuenciasyrolesactanciales,Ricœurproponeunareconstruc-
cióndelasoperacionesporlasqueunrelatoselevantasobreelfondo
opacodelvivir,delobrarydelsufrir,gamadeprocedimientosporlosque
laexperienciaprácticaintercambiaobras,autoresylectores,modificando
susexperienciasvitales.Deestemodo,lamediaciónentreeltiempoyla
narraciónseconcentraenlarelacióndelostresprocesosmiméticosque
constituyenlaideaaristotélicademimesisrecuperadaporRicœur.Lare-
levanciadelanarrativaresideenelpapelmediadorquelaconstrucción
deunatramaadquiere,tantoconelestadiodelaexperienciaprácticapre-
viacomoenlaposterior,siguiendoelpasodeuntiempoprefiguradoa
otrorefiguradoporlaintermediacióndeunoconfigurado.

Endefensadelafacultadmimética,Ricœurdespliegaunalectura
delaPoética queintentarecuperarunaacepcióncomplejadelamimesis,
enarticulaciónconelmythos,ladisposicióndeloshechosenlaorgani-
zacióndelatrama.Laactividadmiméticaconstituyeelcentroreflexivo
delapoéticaaristotélicadondeesconsideradacomounaoperaciónse-
mióticaquedisponerelacionesentreacontecimientosmediantelacons-
trucción de una trama sostenida en un principio de concordancia
discordante.Laprimacíadelaactividadcreadoradelatrama–poren-
cimadecualquierparadigmaacrónicoocualquierclasedeestructura
estática–sesostieneenlarepresentacióndelasacciones,operaciónmi-
méticaqueatraviesatododiscursonarrativo.Lacomplejidadpragmática
delconceptodemimesispermiteconsiderarunaseriedevariaciones
queRicœurdistinguebajoelnombredemimesis I,mimesis IIymimesis
III.Loscorrelatosentreestastresinstanciasnosuponenunarelación
lineal,sinounesquemadecontinuosvínculosdialógicosquecomple-
mentanunaoperaciónapartirdelasarticulacionesqueestablececon
lasotras,evitandotambiéningresarenuncírculovicioso.Laactividad
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mimética,caracterizadaporsucondiciónpragmática,secomprende
comolaconjuncióncomplejaydinámicadeestastresdimensiones.

Lamimesis Iremitealenraizamientodelainteligencianarrativaen
unhorizontepre-compresivovinculadoconelmundodelasacciones,
desusestructurasinteligibles,desusrecursossimbólicosydesucarácter
temporal.Deestamanera,laaccióndeconfigurarunatramarequiere
unaseriedecompetenciaspreviasqueconsistenenidentificarlosrasgos
estructuralesdeunaacción,susmediacionessimbólicasysuscaracteres
temporales.Entérminosestructurales,lainteligencianarrativaimplica
comprenderlaredconceptualqueorganizalasemánticadelasacciones,
teniendoencuentaqueestasenvuelvenfines,motivos,circunstanciasy
resultadosapartirdeunaseriederelacionesconflictivasdepresuposi-
ciónytransformación.Elsegundoanclajedelacomposiciónnarrativa
estribaenlasmediacionessimbólicasdelcampopráctico.Losprocesos
delaculturaesgrimenformassemióticasquearticulanlaexperienciay
disponen,demaneradinámicaynuncaabsolutamentepredeterminada,
valoracionesvinculadasconacontecimientosdignosdenarrarse.Elcon-
textoculturalproporcionadeestemodouncontextodedescripción
paralasaccionesparticulares,confiriéndoleslegitimidad:losagentesde
laacciónysuscomponentesestructuralesseinscribenenunhorizonte
éticodecreencias,costumbresyhábitossemióticos.Finalmente,ladi-
mensióninicialdelamimesissecomplementaconelreconocimiento
delasestructurastemporalesqueexigelanarración.Enesteplano,la
praxiscotidianaordena,apartirdeunvínculofluctuante,elpresente,
elpasadoyelfuturo,enunaarticulaciónprácticaqueconstituyeelin-
ductormáselementaldelanarración,yquedespliegaunamplioespec-
trodeexperienciasdelatemporalidad,desestimandolarepresentación
vulgardeltiempocomounasucesióndeinstanteslineales.

Lariquezadelamimesis Iresideenqueimitarorepresentarlasac-
cioneses,“enprimerlugar,comprenderpreviamenteenquéconsisteel
obrarhumano:susemántica,surealidadsimbólica,sutemporalidad”(Ri-
cœur,2006:129),entendiendoquesobreestapre-comprensiónseedifica
laconstruccióndelatramanarrativa.Entérminospeirceanos,lamimesis
Iseencuentraasociadaaunhorizontedeprimeridad,unadimensiónde
posibilidadesycualidadesabiertas,apartirdelacualelsignorepresentará
aunobjetoenalgúnaspectoposible.Estacategoríasuponeunaconsti-
tuciónparadójicadesignosquealimentanelprocesodelasemiosis:frente
almitodelorigenabsoluto,Peirceconsideraqueestacategoríacircuns-
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cribeunespectrodeposibilidadesquesematerializaránenunsegundo,
peroquesonelproductoprocesualdeuntercero.Podemosentenderal
planoinicialdelaactividadmiméticacomounordendeprimeridad,cons-
tituidoporlasemánticadelasaccionesposibles,elamplioespectrode
mediacionessemióticasdelaculturaylasdiversasexperienciasdelatem-
poralidadquefuncionancomofundamentodelsegundoprocesomimé-
tico,laconfiguracióndelatramaenunrelatoparticular.

Unrasgodesegundidad caracterizaalamimesis II,instanciaquede-
signalaoperacióndeconfiguracióndeunatramacomomediaciónentre
acontecimientosehistoria,agentes,fines,medios,interacciones,cir-
cunstanciasyresultadosinesperados,ycaracterestemporales,enuna
síntesis de lo heterogéneo queorganizaunmundonarrativoparticular
concretizadoenelrelato.Lamimesis IIsuponeelactopoiético decons-
truccióndelatramaenunadobledimensiónrelacionadaconlaexpe-
rienciatemporal:laepisódica–asociadaaltiempocronológicodelos
acontecimientossucesivos–ylaconfigurativaque,apartirdeunadis-
posiciónnocronológica,transformaalosacontecimientosenhistoria,
postulandorelacionesenunatotalidadnarrativa.Lasegundainstancia
delaactividadmiméticasecomplementaconeljuegodeinnovacióny
sedimentaciónqueseestableceenrelaciónconlosgénerosnarrativos
privilegiadosparanarrar,endeterminadomomentohistóricoyenuna
situacióncomunicativaespecífica,unahistoria.

ParacomplementarladescripcióndeRicœur,laconfiguracióndela
trama,productodelamimesis II,asignaalrelatounaseriedefunciones
semióticasquepuedendescribirseapelandoalatricotomíapeirceanaque
distingueíconos, índices y símbolos. Silasegundainstanciadelaactividad
miméticacorrespondealadisposiciónparticulardeloshechosenuna
trama,entérminossemióticos,tresdimensionesatraviesanesteprocesoy
sematerializanenlaefectivaexistenciadeunrelato.Enprimerlugar,des-
tacamosladimensión icónica,entantoelrelatoposeeunafunciónrepre-
sentativasostenidaenunaseriedereferenciascualitativasqueemergen
comofundamentosemióticodesuconfiguración.SegúnPeirce,susten-
tadaenunarelacióndesemejanza,laiconicidadpotencialafunciónre-
presentativadelsignoacentuandocaracteresparticulares.Enelcasodel
relato,ladimensiónicónicasuponeunfundamentorepresentacionalque
noimplicalacopiaexactadehechosyacciones,sinounaoperaciónimi-
tativaqueseajustaacriteriosdeverosimilitudycredibilidad–sujetosa
lasmediacionesdelamimesis I–,inclusoenelcampodelaficción.
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Ladimensión indicial delrelatoseconcretaenladisposiciónconti-
guadelosepisodiosque,estableciendorelacionesespecíficas,remiten
unosaotrosyconfirmanlafunciónpresentativadelsigno.Sielrelato
representadeterminadasacciones,lohacepostulandounaseriederela-
cionesposiblesenelinteriordeunatrama.Asícomoladimensiónin-
dicialpresuponelaexistenciadelaiconicidad,ladimensión simbólica
implicaelandamiajerelacionaldeunatramaconcreta.Ladimensión
simbólica delrelatoafirmaquelaconfiguracióndetramaserecortain-
terpretativamente–el símbolorefuerza la funcióninterpretativadel
signo– sobreelhorizontedemediacionesde lamimesis I, en tanto
campoabiertodeposibilidadesqueenelrelatoadquiererealidadmate-
rialenalgúnaspectoposible.

Estasdimensionessemióticas,queimplicanoperacionesfuncionales
enlaactividadmiméticadeconfiguracióndelatrama,seimbricanenlos
tresnivelesqueGenette(1982)distinguecomoconstitutivosdeltexto
narrativo.Sibienendiversospasajesdeestelibrousaremosdemodoin-
tercambiableelsustantivorelato,eladjetivonarrativo/a yelverbonarrar,
consideramosrelevanteintroducirladistincióndeGenette,teniendoen
cuentaquelasegundainstanciadelprocesomiméticoserelacionaconel
mecanismoenunciativodelanarraciónylaconcomitantedisposiciónde
episodiosenunaredderelacionesefectivas.Deestemodo,enlarealiza-
ciónverbaldelrelato,podemosdistinguirlasituaciónnarrativaonarra-
ción–laacciónenlaqueelnarradorcomosujetodelaenunciaciónse
dirigeaunnarratario–,lahistoria–losacontecimientosqueconforman
elsentidodeldiscurso–yelrelatoodiscursonarrativo.Deestamanera,
elrelatodacuenta,porunlado,delaseriedehechosnarrados–lahisto-
ria–y,porotraparte,delactocomunicativo–lanarración–entabladopor
unnarradoryunnarratario.Enestesentido,elrelato,entantopráctica
discursiva,configuramiméticamentenosololasrelacionesentrelosacon-
tecimientosenlaorganizacióndelatrama,sinotambiénlasdisposiciones
queatraviesanlasituaciónenunciativa.

Elprocesomiméticosecomplementaenuntercermomento,ca-
racterizadoporunejerciciointerpretativoqueenfrentaelmundodel
relatoconelmundodeldestinatario.Elactointerpretativodelectura
delamimesis IIIreenvíaaloshorizontessimbólicosquemedianenla
instanciainicialydespliegaunjuiciosobrelosacontecimientosdispues-
tosenlatrama,modificandolaexperienciatemporaldeldestinatario.
Lamimesis IIImarcalainterseccióndelmundoconfiguradoporelrelato
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y“delmundoenelquelaacciónefectivasedespliegaydespliegasu
temporalidadespecífica”(Ricœur,2004a:141).Elprincipiodesíntesis
de lo heterogéneo quecaracterizaalatrama,yelpostuladodeconcordan-
cia discordante quelaorganiza,sonrecuperadosenestemomentopor
elactoderefiguración,confirmandolacapacidaddelatramaparamo-
delizarsemióticamentelaexperiencia.Losparadigmasnarrativosapren-
didos por los destinatarios en el permanente comercio verbal que
atraviesalavidadiaria,emergenenelenfrentamientoconelmundodel
relato,estructurandolasexpectativasdellectorycompletandolacon-
figuracióndelatrama.Almismotiempo,elactointerpretativotambién
acompañaeljuegodelainnovacióndeesosmodelosnarrativossedi-
mentados en las mediaciones simbólicas de la comunidad. Así, el
mundodelaacciónserefigurabajolainfluenciadelatramanarrativa
y“lanarraciónre-significaloqueyasehapre-significadoenelplano
delobrarhumano”(Ricœur,2004a:154).Laemergenciadelamimesis
III evitalacircularidadhermenéuticaalabriruncampodeintersección
entreelproyecto,lascircunstanciasyelazarque,sibienreenvíaalos
horizontessimbólicos(mimesis I)sobrelosqueselevantalaconfigura-
cióndelatrama(mimesis II),simultáneamentelosmodifica,almodifi-
carlaexperienciatemporalydesplazarloscaracteresdelaidentidad
narrativatantoenelmundodelrelatocomoeneldeldestinatario.

Lacomplejidaddelprocesomimético–enarticulaciónycontinuidad
conprocesosdeficcionalización,talcomoveremosmásadelante–refuerza
laconcepcióndelanarrativacomounaprácticasostenidaenunaseriede
hábitosculturalmenteaprendidos,queconfiguranunainteligenciana-
rrativapluralymóvil.Elpensamientonarrativoseinscribeenunaparti-
cularcomunidaddenarradores,consussingularesvaloracionesdela
experienciayellenguaje.Desdeestepuntodevista,lanarraciónposee
unaenormeimportanciaenelmarcodelavidacotidiana,yaquelasartes
denarrarsonvariacionesydesprendimientosdelanarracióntalcomose
practicayaenlastransaccionesdeldiscursoordinario.Lacondiciónprác-
ticadelanarrativaylasdimensionessemióticasqueatraviesanalrelato
comomaterializacióndiscursivadeesapráctica,nospermitenconcebirlo
comouncomplejodispositivosemióticoqueconfiguraeinterpreta–yal
mismotiempoesmodificadoeinterpretadoporotrossignosdelacul-
tura–laexperienciacotidiana.Lanociónfoucaulteanadedispositivocon-
jugalasdimensionesdiscursivasdelavidasocialconlasdiversasprácticas
quelaatraviesan,inmersasenunacomplejidadderelacionesdepoder,
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marcosinstitucionalesyritualesculturales.Enestesentido,elrelatopuede
pensarsecomoundispositivomodelizadordelaexperiencia,productode
unintensoprocesosemióticoquearraigaentradicionesculturalesy,si-
multáneamente,disparalaposibilidaddemutacionesenlaconfiguración
depertenenciassocioculturalescomplejasyheterogéneas2.

Diagrama de posibles relaciones entre los universos de la experiencia
(Peirce), las operaciones miméticas (Ricœur) y las dimensiones del 
relato como dispositivo semiótico-discursivo.

2 Enestesentido,undispositivoesunespacioquearticularelacionesdesaber-poder
dondeseprocesantantolasprácticasdiscursivascomonodiscursivas,enprocesosque
configuransubjetividadessociohistóricas.Profundizandoelconcepto,GillesDeleuze
(1990)consideraqueundispositivosedefinecomounmecanismoarticuladoconregí-
meneshistóricosdeenunciaciónyvisibilidad.
Entérminossemióticos,OscarTraversa(2001)consideraqueundispositivoesunaen-
tidadencargadadegestionarelcontactoentrediversasinstancias,apartirdeuncom-
pendiodetécnicasyunadeterminadaconfiguracióninstitucionalparasuaplicación.De
estemodo,undispositivo(p.e.ungénero),implicalaarticulacióndeinstanciascomo
lastécnicasdeproducciónsígnicaylosprocesosdecirculaciónsocialdelsentido.Te-
niendoencuentaestasconsideraciones,entérminosglobalespodemosconsideraralre-
latocomoundispositivosemióticoquearticulasignos,discursosyprácticassociales,es
decirmodosdeproduccióndelsentidoenunaconfiguracióncomplejarelacionadacon
distintosprocederesnarrativos(Steimberg,2018)quevinculanformasdesaber-poder.
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EnsucélebreensayoLa lógica de los posibles narrativos (1966)–re-
leídoconstantementeenclavecríticaporRicœur–ClaudeBremond
distinguedoscaminosparaelestudiosemióticodelrelato:elanálisisde
lastécnicasdelanarraciónylainvestigacióndelasleyesquerigenel
universonarrado.Sibienestaúltimafocalizaciónrefleja,enprimer
lugar,elconjuntodeexigenciaslógicasquetodaseriedeacontecimien-
tosordenadadeberespetarparaserinteligible,tambiéndebenconside-
rarselasconvencionesde“ununiversoparticular,característicodeuna
cultura,deunaépoca,deungéneroliterario,delestilodeunnarrador
y,enúltimainstancia,delrelatomismo”(Bremond,1982:87).Apartir
deestasconsideraciones,privilegiandolaprimeradelasdimensiones
investigativas,Bremonddefinealrelatocomoundiscursoque“integra
unasucesióndeacontecimientosdeinteréshumanoenlaunidadde
unamismaacción”,enfatizandoenlascondicionesdesucesión,inte-
gracióneimplicacióndeinteréshumanocomorasgosineludiblespara
concebirundiscursocomonarrativo.Así,luegodedesplegarunmodelo
lógicodesecuenciasestructurales,haciaelfinaldelensayo,Bremond
consideraqueelengendramientodelostiposnarrativosesalmismo
tiempounaestructuracióndelasconductashumanasactivasopasivas,
demodotalqueestasproporcionanalnarradorelmodeloylamateria
deundevenirorganizado“queleesindispensableyqueseríaincapaz
deencontrarenotrolado”.Estasreflexionesamplíanloshorizontesdel
análisissemióticodelanarratividadque,talcomoexplicaDenisBer-
trand(2000),lejosdelimitarsealcampodelrelato,sepresentacomo
unmodeloposibleparaunateoríageneraldeldiscursoquedescribea
aquelcomounaescenografíaejemplardeldiscursoenacto.Deeste
modo,laemergenciadela“experienciareal”–reproduciendounaex-
presióndelpropioBremond–comofundamentodelartenarrativore-
salta,enelcorazóndelproyectoestructuralista,larelevanciadeuna
prácticasemióticayantropológicacardinalparalavidacotidiana
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Excursión III. Sobre el relato y la experiencia: 
una cartografía conceptual

1. Deslindes preliminares 

Internacional,transhistórico,transcultural,elrelatoestáahí,comola
vidamisma.Conestaspalabras,RolandBarthesafirmabalauniversali-
daddeungénerodiscursivoligadoindisolublementeaunaprácticaso-
cial:poresascondicionesqueloinstalanenelcorazónantropológico
delacultura,elrelatoseburladelabuenaylamalaliteratura;simple-
menteestáaquíyahora,siempreaquíyahora,encadacomunidadyen
cadaépoca,sustentadoporellenguajearticuladodelhablaylaescritura,
porlaimagenfijaomóvil,porlamuecadelcuerpooporelmestizaje
detodasesassustancias.Enlanovela,enelancestraldevenirdelmitoo
laleyenda,enlapedagogíafervorosadelafábula,enlacondensadaden-
sidaddelcuento,enlatosquedadsintéticadelanoticia,elrelatosurge
comounapresenciainnumerablecuyaobviedadpareceinvisibilizarlo.

LaasociaciónentrerelatoyvidaquesuscitaladefinicióndeBarthes
reiteraunaconvicciónteóricaqueincumbeautoresyposicioneshete-
rogéneas;desdePaulRicœur(2006a)hastaMarcAugé(1999),pasando
porlacríticabenjaminiana,lasconfiguracionesteóricasdelformalismo
rusoylanarratología,yelanálisisdeMicheldeCerteau(1999),entre
otros,esaíntimaligazóndelasnarracionesconlavidamisma,señala
undesplazamientodesdeelanimalquepiensayhablahaciaelhomo na-
rrans.Perolavidamismanoesuniformeyestática,sinoheterogéneay
fluctuante,ylosrelatosnoescapanaestedevenir:lejosdeununiversa-
lismoapriorístico,lacondiciónnarrativadelanimal autobiográfico (De-
rrida,2008)seinscribeenlosavataresdelahistoria,enlasfluctuaciones
socialesypolíticasdelcambiocomunitario,variablesquedeterminan
tantolosmarcossimbólicosdeproducciónderelatoscomosusecono-
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míasproductivaseinterpretantes.Esacondicióntransculturaldelana-
rraciónseencuentraparadójicamentearticuladaconelhorizontede
creencias,hábitosyritualesqueconformanlacontinuidadsemióticade
ungruposocialyunacomunidaddehablantesenunparticularmo-
mentohistórico,delmismomodoqueotrasprácticassocialescomola
sexualidad,laalimentaciónolavestimenta.Sinembargo,sonlos“in-
numerablesrelatosdelmundo”,enpalabrasdelsemiólogofrancés,con
susinscripcioneshistóricasysuscomplejasrelacionesconlamemoria
cultural,losquecoadyuvanenlaconfiguraciónylacomunicaciónde
losimaginariossocialesqueanclanlasprácticascotidianasenunsuelo
semióticorelativamenteestable.

Lavidacomounaentramadoderelatosdispersosenlasprácticas
cotidianas,laintensaretroalimentaciónentrelosimaginariosindividua-
lesyloscolectivos,elenhebradonarrativodeunavidaparticularenuna
configuracióndeepisodiospúblicoscompartidosprovenientesdelare-
ligión,lapolítica,elarte,lacienciaylosmediosdecomunicación,re-
saltanlaconexiónentreelartenarrativoylaexperiencia,unacategoría
quemoduló,endistintosmomentosytradicionesintelectuales,hete-
rogéneasreflexionesteóricasacercadelanarratividad.Ancladoenel
sentidocomún,elconceptodeexperienciaseencuentraimbricadotanto
ennuestranarrativacotidianacomoenlosmásdiversoscuerpossiste-
máticosdelpensamiento,detalmodoque“ningunadescripcióntota-
lizantepuedehacerjusticiaalasmúltiplesdenotacionesyconnotaciones
quesehansumadoalapalabraalolargodeltiempo”(Jay,2009:17).
Apostadaenalgunasreflexionesseminalessobreelrelato,eltérminoex-
periencia suponeunatensiónparadójicaentreelintransferibleaconte-
cimiento personal que irrumpe en el transcurso de una vida y la
narraciónvicariadeesemomentoy,almismotiempo,entrelasubjeti-
vidadsingularyellenguajepúblicoquelaconfiguraytransmite.

Elrelatonoanulaestaparadoja:laexperienciacomounamercancía
nofungible,comoalgoqueaparentementenopuedeintercambiarsey,
simultáneamente,suirremediableconstituciónenelplanoenunciativo,
emergeneneldispositivonarrativo.Almismotiempo,lanarrativase-
ñalaotraparadojaconstitutivadelaexperiencia:másalládequepuede
serinterpretadacomounaposesiónpersonal,estaseconstituyeyad-
quiereenelcontactoconlaalteridadquelanarraciónpone,unayotra
vez,enescena.Elacervosemánticodelconceptoconfirmaestecarácter
paradojal:experienciaesensayo,prueba,tentativa,costumbreypráctica;
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tener experiencia,saber por experiencia significaaprenderalgomediante
unavíadiferentealpensamientoespeculativoperotambiéneltérmino
remitealoextraordinario,aquelloqueirrumpeydescolocasacudiendo
nuestroshorizontessimbólicos.Deunmodoodeotro,laexperiencia
sepresentacomoaquelloquevalelapenacontar.

Conlavindicacióndeunacategoríatanversátil,nopretendemos
imaginarunaexterioridadajenaalrelatosinoponerenjuegolatensión
fundantedeunconceptoqueresuenaendiversospostuladossobrela
narración.Silaexperienciaatisbacomotransversalalaprácticanarra-
tiva,tantodelavidacotidianacuantodelarteolosmediosdecomuni-
cación, consideramos pertinente reflexionar sobre los modos de
configuracióndelamismaenelmarcodelapraxisnarrativa.¿Quéar-
ticulacionesyparadojasatraviesanladuplarelato-experiencia?¿Cuáles
sonsusincidenciasenlaconfiguracióndelasubjetividadylosimagi-
nariossocialesdelamemoriasemióticadelacultura?

Eneste sentido,proponemosundesplazamientoque sedeslice
sobrecorrelatosconceptualesydiagramepostuladossobrelafriccionada
relaciónrelato-experiencia.Elitinerariocomienza–siesposibleimagi-
narunorigen–conlanostálgicareflexiónbenjaminianasobreestecon-
ceptocomoconstitutivodel“artedenarrar”,prosigueconlarelectura
dela“crisisdelaexperiencia”propuestaporelpropioBenjaminylare-
flexiónsobrelavidacotidianacomounatramanarrativa,paraculminar
conlaarticulacióndeestasconstelacionesteóricasconlospostulados
pragmatistassobrelaexperienciaylarelaciónentreesacategoríaylas
dehábitoycreencia,señaladasporPeircecomolospilaresdetodase-
miosis.Dealgúnmodo,nuestraintenciónalembarcarnosenestaabi-
garradaaventuraconsisteeninstalartentativamenteeneldominiode
laSemióticaunconceptoqueconsideramosrelevantepararecorrerlas
posibilidadesteóricasdelanarracióncomoacontecimientocotidiano.
SiguiendoaDeLauretis(1992),consideramoslaexperienciacomoun
procesoporelcualseconstruyelasubjetividaddetodoslosseressocia-
les,unmovimientocontinuoquecolocalassingularidadesindividuales
enrealidadessociales,históricas,materialesyconsistentesdondeeldeseo
denarraciónencarnaunmecanismosemióticocardinal.

2. El relato y la crisis de la experiencia: aporías y fluctuaciones

EnelepílogodesusEnsayos (1588),MicheldeMontaigneenumerados
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modosdesofocareldeseonaturalporconocerqueposeeelhombre:la
razónylaexperiencia.Sibienelprimercaminonosasegurarigurosidad
metódica,elsegundo,aunque“másvilymuchomásdébil”,nosofrece
unespectrodevariedadesydiversidadquedacuentadelacomplejacons-
titucióndelanaturaleza,nuncaexentadeparadojas,ironíasydesilusio-
nes.Antesdeladvenimientodelacienciacomoparadigmaepistémico,
Montaignediscurresobrelasparadojasirresolublesquesehallanenel
corazóndelasexperienciasmásauténticasysatisfactorias,aquellasque
nosolosetienenoacumulan,sinoquetambiénsecomparten.Laseme-
janza,escribeelfilósofofrancés,essiempremenosperfectaqueladife-
rencia,yenelencuentroconesaalteridad,estaconstituyeuncampoque
abreoriginaleseinestablesposibilidadesdeaccesoalsaber.Sielraciona-
lismoposteriorextirparálaexperienciadelsujeto,considerándolaunac-
cesomutiladoyconfusoalarealidad,ytornándolaunaprácticaaséptica
quederivaenelexperimento,paraMontaigneenlaincertidumbreyla
heterogeneidadabrevalariquezadeunmododiferentedeconocer.

Contarlavidacomounacandelaquesedejaconsumirlentamente
enlasdelicadasllamasdelanarración,afirmaBenjamin(2010),esuna
delascondicionesdelnarrador,esavozautorizadaquerelataporqueha
tenidoexperiencias.Deestamanera,lacrisisdelanarraciónseencuen-
traíntimamenteligadaalaincapacidadquetieneelhombremoderno
paraintercambiarexperiencias.Laagoníadeesteconceptorepercuteen
lacapacidadnarrativadelacomunidad,porqueeseacontecimientoque
corredebocaenbocaeslafuenteenlaquehanabrevadoquienesna-
rraronalolargodelahistoria.

AsícomoenlosalboresdelamodernidadMontaignereivindicala
experienciacomounmododeconocerelmundo,Benjamin,habitante
delaintensacrisisdelproyectomodernoysu“caídaenlabarbarie”,
observasudisoluciónenladesaparicióndelapraxisnarrativaclásica,
teniendoencuentaquesuejercicioarticulalamultiplicidaduniforme
ycontinuadelconocimientohumano.ParaBenjaminlaexperienciano
seconfiguracomounaacumulacióndemomentosquesustentanlaau-
toridaddelsujetoquenarra,sinocomoaquelloque,constituyéndose
comoconcepto,emergeeneldiscursoatravésdelrelato.Epifánica,tras-
cendenteyalavezprofundamentematerial,laexperienciasevuelvele-
gibleenelprocesonarrativoquelacomunica.

Elproblemadelaexperienciasurgecomounapreocupacióntem-
pranaenlosescritosdejuventuddelpensadoralemán,demodoque
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convariacionesysutilescontradiccionesoscilaentreunamiradamordaz
quecuestionalamentadaexperienciadelaadultezfrentealainexpe-
rienciadelosjóvenes(Experiencia, 1913),describeeldescensodesuco-
tizacióncomoíndicepositivodebarbarieenlaModernidad(Experiencia
y pobreza,1933)yasociaconmelancolíaladecadenciadelartedenarrar
consudesaparición(El narrador –1936– yEl pañuelo –1932–).En
todasestasaproximacionesBenjaminreiteraelestadocríticodelafa-
cultadhumanadetenerexperienciasypodernarrarlascomounsíntoma
delmundomoderno.

Frentealamayordelasexperienciasjamásvividasporelsujetooc-
cidental,laguerradetrincheras,dondebajoelmismocielorefulgían
laslucesdelenfrentamientoysedesintegrabanloscuerpos,lacomuni-
caciónseenredabaenelcolapsoyeraincapazdemoldearnarrativa-
mentelosacontecimientos.Sinohabíarelato,nohabíaautoridadni
tampocoexperiencia.Dondelalenguainarticuladasolopodíaregistrar
cifrasynegociaciones,elrelatoquedabafueradelugar.Sujetoscabiz-
bajosregresabanmudosyapagadosdeesosencarnizadosencuentros;la
memoriacolectiva,sostenidaporelamasijoparadójicodelosmundos
narrativossucumbíaanteelmodelosintéticoyfragmentariodelano-
ticia.Ylanovedaddeesanuevamatriznarrativaquedesandabacon
precisiónelconflicto,montadaenunlenguajedelestereotipo,nose
acotabaalcontenidonoticiosoquenarrabaconoriginalurgenciael
acontecimientodeúltimomomento,sinoquepromocionabatambién
unaconcepciónefímeradeltiempo,dondelaexperienciacotidiana,el
sentidocomún,loshábitosylasrutinas,setransformabanenunaráfaga
momentáneaylacónicadeinformacionescompartimentadas.Sielre-
latooralarticulabalamemoriacomunitaria,laexperienciadelinstante
yelproyectofuturo,lanarraciónperiodísticaostenta,enelespaciofrag-
mentadodelapágina,acontecimientosdesconectadosdestinadosaper-
manecerporuninstanteenelrecuerdo.Deestamanera,mientrasla
narraciónconfigurabalaexperiencia,otorgándolesentidoprácticoyco-
munitarioalosacontecimientos,enlaorganizacióndelanoticiaytam-
biéndelanovela,laexperienciacolectivasedisuelveenelexperimento
individualqueladesplazaalexteriordelhombre,ahorasujetocontem-
plativodeloquelepasaalosotros.

Lacríticabenjaminianadescribeaunmundofragmentarioyace-
leradoquedisciplinaelcuerpoylamenteconelobjetodeobtener
mayorproductividad,anulandoasíelaburrimiento,eseestadodede-
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tencióndesdeelcualelrelato(in)vistedesentidoalaexperiencia.Elme-
canismoconversacionalqueacompañabaaltrabajodelartesanoyper-
mitía eseoficio ancestral que consistía ennarrar se subordina en la
modernidadalaqueja,ellamentoyeltrámiteburocrático.ParaBenja-
minexisteunafiliacióndirectaentrelaexperienciapre-moderna,enel
sentidodeMontaigne,ylapraxisnarrativaligadaalatradiciónoral.
Mientraslamodernidadalientalaculturaletradaeimponelafijación
delrelatoenlanovela,lanarraciónsuponeunaprácticacolectivaquese
despliegaenlainteraccióndialógicaentreunnarradorysuauditorio.
Recurriendoaunanostálgicadescripción,Benjaminevocaunaescena
narrativaprototípicaenlaquevuelveaconjugarrelatoyexperiencia,re-
saltandolascaracterísticastransversalesquepostulaparasuantropología
delrelato:laautoridadconcomitantealanarraciónysucercaníaconla
muerte,elcarácterpragmáticoyéticodetodaactividadnarrativa,lacon-
dicióndramáticadelartedenarrar,ysucaráctertribalygenealógico.

Lacrisisdelaexperiencianosolosevinculaalaagoníadeunaprác-
ticanarrativasustentadaenlatradiciónoralydesplazadaporeladveni-
mientodelaculturaletradaylaconsolidacióndeldiscursocientífico,
quepostulaunaexperienciaexterioralsujetocomocertificacióndelco-
nocimientometódico,sinotambiénconrazonesdeíndolepragmática.
Enelmarcodeunacomunidadnarrativa,elrelatotieneelrasgocarac-
terísticodeorientarsehaciaunfinpráctico,unautilidad,abiertaose-
creta, que puede circunscribirse a una enseñanza moral, a una
recomendaciónsobrelastareascotidianasdelacomunidad,osinteti-
zarseenunrefránqueseñalaunaregladevidaoenseñaunsaberhacer
particular.Elhomo narrans –posiciónenunciativaycuerpopresentepara
Benjamin–tienelacapacidaddedarconsejoalauditorio,nocomola
respuestaauninterroganteparticularsinocomounapropuestaligada
aldesarrollodelahistoriaquesecuenta.Atadoalacondiciónin prae-
sentia delaoralidadprimaria,elrelatoinvistedesentidosalmundoque
lorodea,oscilandoentreinterpretacionessimbólicasypragmáticasque
explicanyconstituyenlamundanidaddelavidacolectiva.Enlanarra-
ción,elconsejoseentretejeenla“teladelavida”,estableciéndosecomo
sabiduríaynocomomeroconocimiento.Sielartedenarrarseacerca
asufinesdebidoaqueelladoépicodelaverdad,lasabiduría,aligual
quelaexperiencia,estáen“trancededesaparecer”.

Elanclajebenjaminianodelanarraciónsecircunscribealatradición
oralylaexperienciapre-modernas,anterioresaldesarrollodelasfuerzas

54



productivassecularesque,alprivilegiarlauniversalizacióndelacultura
letradaacotanelartenarrativoalnichodelaoralidadprimariaartesanal.
Enestesentido,noescasualqueBenjaminopongaalossubgénerosna-
rrativos–laleyenda,elcuento,lafábula–lanovela,géneromodernopor
antonomasiayproductodeunprocesodiferidoeíntimodeladiscursivi-
dadenelcuallaexperiencia–aligualqueenlalaboratoriocientífico–“se
hace”.Lafijaciónsostenidaporlaimpresióndellibrotrazaloslímitesde
lanovelaenelcampodelaescritura,unapraxiseminentementeprivada
frentealaexhibiciónpúblicaquedesplegabaelnarradorarcaico.

Deestemodo,lasvariablesdelamaterianarrativaylascondiciones
deproduccióninviertenelrecorridoiniciadoporlanarración.Aislado
delmundoquelorodea,encerradoensugabinetedecuriosidades,el
novelistaimaginaunmundoquecarecedeejemplaridadyorientación
prácticaparaellector,dirigiendosuhablapersonalhaciaunhorizonte
colectivoqueignorasuvozperoconocesunombre.Laexperienciapro-
piaoajena,materianarrativaenlaqueabrevabaunayotravezelna-
rrador,sedisuelveenunprocesoautorreflexivoíntimoqueintentadar
certezadel“sentidodelavida”:ellectormoderno,explicaBenjamin,
buscaenlanovelaloquelaexperienciamundanaleniega,“esecalor
quenoobtendremosnuncadenuestrodestino”.

Ladiferenciaentreelnarradoryelnovelistaseacentúasiconsidera-
mosalanarracióncomounaprácticaartesanal:mientraselartesanoes
alguienquehacealgo,dejandolashuellas–siempreauráticas–deesahe-
churaenelproductoconsumado,elnovelistasedefinecomoalguien
que,entantoartista,necesariamentees alguien.Perdidoenelanonimato
desupropiadiscursividad,elnarradorejecutacondestrezasushabilida-
des, trabajando lamateriaprimade la experiencia enuna instancia
“dondemano,ojoyalmasecompenetranprofundamente”.Alartesano
delrelatonoleinteresaconformarunasubjetividadabigarradaycom-
plejaparapresentarsefrenteasusoyentes,sinodesplegarsustrebejos
productivosparaquelashistoriasquecuentaloexcedanyseprolonguen
enelacervocultural.Máscercadelgeniorománticoencambio,elautor
denovelasconfigura,bajoelamparodelnombrepropio,unaestilización
delapropiafiguraqueseposicionacomomarcaregistradadesudiscurso.

Laíntimacompenetraciónentreeloyenteyelnarradorbuscarete-
nerlonarrado,ejerciendolamayordelascapacidadesépicas,lamemo-
ria,yprivilegiandounmododecomunicaciónqueconsisteenreiterar,
coninfinitosmatices,lamismahistoriaalolargodeltiempo.Elrecuerdo

55



montalacadenadeunatradiciónquemantiene,deunageneracióna
otra,losucedido.Enestaredheterogéneaypluridireccional,elnombre
propiodelnarradorquedasolapadoporlapropiadensidaddelahistoria:
ubicua–inclusocuandoelrelatoesleído–yanónima,lafirmaqueacre-
ditalonarradosepierdeenladensidaddelrelato.Almismotiempo,la
narracióninvocaunaautoridadyesgrimehechosmaravillososoextraor-
dinariosquenonecesitaexplicar.Porsucondiciónmestiza,elverosímil
delrelatonoestádadosolamenteporlasvicisitudesdelahistoriaquese
cuenta,sinotambiénporlaintensarelaciónentrenarradoryauditorio,
laautoridadnarrativaqueelprimeroposee,ylamemoriasemióticaen
laquesehundeelrelato.Añeja,lanarraciónguardafuerzasylasexplota
atravésdeltiempo.Lafacultadépicadelamemoriapresenteenlana-
rraciónsediferenciadelactoderememoraciónpropiode lanovela.
Mientraslaprimerapermiteapropiarsedelcursodelascosasadmitiendo
supotencialdesapariciónfrentealpoderdelamuerte,elsegundoimplica
inmortalizaracontecimientosdispersosmediantelacertificacióndelo
quesecuenta,anulandoelcaráctergenealógicodelrelato.

VeamosunbreveejemplodelascaracterísticasresumidasporBen-
jaminparaencuadrarlanarraciónydestacarsuvínculoconstitutivocon
laexperiencia.SetratadeunfragmentoenelqueJ.(alumnode1º
gradodelaescuelaNº368)cuentaunaexperienciapersonalocurrida
duranteunatormenta.Enunaconversaciónconelmaestroyunavez
terminadalaclase,señala1:

J.:Yoibaconmisdoshermanosporelcampo,yestabablancoahíy
eratormenta…Caípedazodeplanto yahínosotrosyasabíamosque
eratormenta…Yocrucédelotroladodelacanchaypegaba hojami
espalda.Mellevólatormentayyomeagarrédelposteycaídeél.Me
embarrétodo.
M.:¿Yahíquiéntesalvó?¿Quiénvinoasalvarte?
J.:Ladelboliche.
M.:¿Ladelboliche?¿Cómosellama?
J.:Tu…

1 Conelobjetodepreservarelanonimatodenuestrosinformantesynarradores,recu-
rriremosainicialesparareferirnosasusintervencionesenlassituacionescomunicativas
citadasalolargodeltrabajo.
Porotraparte,enlabibliografíaseconsignalacodificaciónquehacereferenciaalaspa-
labrascitadas(conversacionesyclases),siguiendoelformatoquesedescribeacontinua-
ción:Sigla-ConversaciónoClase-Institución(verbibliografía).
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M.:¿LaTutí?
J.:Despuésellafueallá,mellevóamishermanos,ellosestaban[ile-
gible]…enuna,una,posteasí.
M.:¡Diostelibre!¿Yahoravostenésmiedoalatormenta?
J.:No,no.
M.:¿Noquedasteconmiedo?¿Ycuandovienetormentaquevos
hacesahora?
J.:Voyabajodelacama.
M.:¡Ah!Entoncestienemiedo.Sisemeteabajodelacama,¿espor
quéaver?[Dirigiéndosealosotrosalumnos]¿Uds.semetenabajo
delacamacuandohaytormenta?
Alumnos:¡No!
M.:¿Yélcómosemete?¿Yporquéélsemete?
[Unodelosniñosdicealgoquenoseescucha]
Elmaestroagrega:Ah,vostenésmiedoquedesteche eltecho.Elaño
pasadofueundesastrecomodestechóacá.Jv.,contalepara el señor
ahícómodestechóeltechoentucasa,contale.
Jv.:Estabadurmiendoa lá y,cómoes,yahívinolatormenta.Mi
papáestáenlacozinha ymimamáestáenmiabuela.Loqueestam-
biénvolóyentróporabajodeltechoyvolólostecho[noseentiende]
yahímimamáleescapolamanoamiabuela.
M.:¿Yporquétumamáestabaagarradadetuabuela?¿Ytumamá
llegóentucasaporquécorriendo?¿Porquéllegócorriendoaver?
Jv.:Porque…
M.:¿Yteníamiedoporqué?
Jv.:Latormenta…
(C1-Latormenta).

ElbreverelatodeJ.enfatizaunaexperienciapersonal-familiarex-
traordinariaquearticulaconlasvicisitudesdeununiversosemiótico
marcadoporlasvariacionesdeltiempodelanaturalezaysusemergencias
imprevistas.Ensuintervención,encontramosreferenciasalacontinui-
daddeunsaberquelepermiteidentificarelfenómeno–sabíamosque
eratormenta,explica–ydejaunahuellaafectivaenelpresenteyelfuturo
delpersonaje.Otroelementoimportante,tambiénvinculadoconla
complejaconstitucióndelaexperienciacomoespaciodeconjunción
entrelosocialylocolectivo,estárelacionadoconlacondiciónpráctica
delasupervivencia:enelhechopuntualdelatormenta,lasestrategias
vinculadasconestaraferradosalposteyrecibirayudaseproyectanalfu-
turomedianteelhábitoadquiridode“metersedebajodelacama”.

Ladinámicadelamemoriacomounafacultadépicadelanarrati-
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vidadtrasvasacadaunadela(re)memoracionesdelnarradorinterpre-
tandolasexperienciassingulareseinscribiéndolasenunimaginariosim-
bólicocompartidoqueguíaelhilonarrativo.Elejercicionarrativode
recordaciónseñaladoporBenjaminconfiguraelrelatoponiendoenevi-
dencialaactualidaddelanarrativaenlaconstituciónsemióticadeex-
perienciasindividualesycolectivas.Simultáneamente,eltópicodela
supervivencia,ligadoalhechodevivirunaexperiencialímite,acentúa
laautoridaddelnarradorque,además,habilitalaemergenciadenuevas
vocesyrelatos.Así,siguiendoaBenjamin,lafigurafantasmáticadela
muertenosoloexaltaelcaráctermemorabledelanarración,también
destacalaautoridaddelnarrador:sellodetodoloqueunavozpuede
ponerenrelato,experiencialímitequeautorizalanarración;historia
naturalalaqueremitenloshechosquesecuentan,lamuerteapagael
nombrepropiodelnarradoravivandolasbrasasdelrelatomemorable.

Deestemodo,elrelatodeJ.habilitalapalabradeotroscompañeros
quenarraránsuspropiasexperienciasapartirdeltópico“tormenta”:
tantoJv.comoD.,einclusoelmaestro,aportaránsuspropiasvariacio-
nesnarrativasentornodeunatemáticavinculadaconlacotidianidad
delavidaruralfronteriza.Cabemencionarquelapertenenciaaeste
universosemiótico,seacentúaenlaconfiguraciónlingüísticadelacon-
versación,dondedetectamoslaemergenciadelportuñol(Lipski,2017)
ydevariantesdialectalesvinculadasconunespañolmestizo-criollo:des-
techó,entucasa,cozinha, a lá (Daviña,2018).

Enlanarración,esaformaartesanaldelacomunicaciónqueno
trasmiteelpuroen-sídelasunto,lamateriadelrelatosehundeenla
vidadelinformanteparaexteriorizarsejuntoalashuellasdelnarrador:
elcuerpo,eltenordelavoz,losmovimientos,lasmiradas,dejanmarcas
indeleblesenlashistoriasquesenarran.Apesardelpapelcasiuniversal
quelanarracióndesempeñaenlavidacotidiana,losconceptosconlos
cualessecumplelaprestaciónnarrativasonheterogéneos.Ademásde
lascaracterísticasdescriptasanteriormente,losnarradorestienenen
común“lafacilidadconquesemueven,subiendoybajandolospelda-
ñosdesusexperienciascomosifueraunaescalera,volviéndolasunaex-
perienciacolectivaenelacontecimientodelrelato,allídonde“alma,ojo
ymano”seconectanmutuamente.Universalyestrictamenteparticular
encadaunadesusejecuciones,elrelato-experienciamutaenlaModer-
nidad,dondelalargamechadeunavidayanoseconsumeenlallama
suavedesunarración.
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3. La vida como relato y la condición pragmática 
de la experiencia

Laagoníadelanarracióntradicionalmarcabaelfindeunaépocayel
nacimientodeunanuevasubjetividadcaracterizadaporelestadopre-
cariodelaexperienciagenuina.Elpasoalamodernidadseinauguraba
conestadoblepérdida,queyanopodíasalvarelhiatoentresujetoy
objetoinstaladoporelcartesianismo:eldesencantamientodelmundo,
lapérdidadeesecomponenteauráticoqueconstituíalapuestaenrelato
delas“experienciasauténticas”yamalgamabalanarraciónenlosmean-
drosdelamemoria,planteabauncaminosinretorno.Sinembargo,al
caracterizarlaexperienciacomolaparadójica“multiplicidaduniforme
ycontinuadelconocimiento”,Benjaminabríalaposibilidaddeunpa-
noramaaporéticamentepositivo,dondeestaríanimplicadasunainfini-
tuddevariacionesyuxtapuestasantesquelaconsolidacióndeunsistema
cerradoysintético.

Eldesvanecimientodelauraenlaobradearte,lacrisisdelanarra-
ciónenlosalboresdelsigloXX,ladesestabilizacióndelafiguradeautor
coneladvenimientodelasvanguardiashistóricaspostulabanvectores
demutaciónqueinauguranunanuevaatmósfera,dinámica,imprevisi-
bleeiluminadoramenteprofana.

Enestesentido,coninfinitasvariaciones,elrelatohainsistidoen
lageneracióndemundos,organizandolosespaciosytiemposdelavida
diaria,yarticulandosentidosprácticosparalasupervivencia.Anteel
paradigmadelfragmentodiscontinuoquelaracionalidadcartesiana
perfeccionóconsutileza,lacontinuidadinevitabledelrelatoestablece
fronterasylaselude,organizandocronotopías de la vida cotidiana.

Lanarraciónorganizalaexperienciadeltiemposituándolaente-
rritoriosconcretosperodinámicos.Enladisposicióndelatemporali-
dad,siguiendoaRicœur(2004b),participanlosrecursosretóricosy
estrategiasdiscursivasdelanarración.Deestaforma,la“identidad”
emergecomounaconfiguraciónnarrativadelaexperienciacotidiana
deltiempoyelespacio.Enrespuestaalahipótesisbenjaminianaque
auguraelfindelaexperienciayelocasodelanarraciónenlassociedades
modernas,paraMicheldeCerteau“todorelatoesunrelatodeviaje,
unaprácticadelespacio.Porestarazón,tieneimportanciaparalasprác-
ticascotidianas…[losrelatos]hacenelviaje,antesoalmismotiempo
quelospiesloejecutan”(1999:128).
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Siguiendoesteargumento,recurramosalasvocesdenuestrosna-
rradoresfronterizosparaenfatizarelvalordela“experiencia”enladis-
tribuciónde relatosquecuentanunaviday anclan los sentidosde
acontecimientosindividualesenuniversoscomunitarios,comolafron-
teraargentino-brasileñadelAltoUruguay.Ampliandolahistoriadela
tormenta(C1)iniciadaporJ.,laconversaciónentreelmaestroysus
alumnoscontinúa:

Maestro:…yteníamiedoqueustedesestean muertos¿no?Allá…
contalealseñor¿Yahí?¿Yustedesestabanmirandoqué?¿Quéestaban
mirando?¿Quéestabanhaciendoustedes?
Jv.:Mipapáestabaallíenlacozinha nomás,tomandomate…
Maestro:¡Quétaleso!¿Ylamamátuyalloraba?
[Jv.asiente]
Maestro:¡Diostelibre!
Jv.:…ydespuéspusieronplástico...[señalaeltecho]
Maestro:Pusieronplástico…¿Porqué?
Jv.:Paraquenogotie adentro…
Maestro:Bueno,peroalseñorcontale…¿Quéhicieronaver?
Jv.:Ponido plásticoparaquenogotie enlascosas…
Maestro:Nogotie,bueno…
Yo:Paraquenoentreagua…
Maestro:[Dirigiéndoseaotrosniños]Toquenlacampana.Despacio,
sincorrer.Ledijetoquen,nocorran.¡Ey!
(Pausa)
D.:Unavezalláencasa,yovoyacontar…
Maestro:Contalealseñor,ahí.
Yo[dirigiéndomeaD.]:¿Quépasoconlatormentaentucasa?
D.:Desgajó deungalpónalláenmiabuelayelcableenlacasay…
y…cayóun…un…paraísotambién…¡Todoalláenmiabuela!
Yo:¿Arribadelacasa?
D.:No.
Yo:Ah,porsuerte.
D.:Ah…ycayóporribadeunacasita,asídegallo,así…
Yo:¿Yquépasóconlosgallos?
D.:Están…
J.:Yalláenmiabueloestabaelautoabajodelgalpónycayóelgalpón
yaplastóelauto…quedómedioesmagado elautoenfrente[seríe…
tambiénelmaestroquedice:estetienemáshistorias]…miabuelo
andabaconunautoesmagado enfrente…
Maestro:¿Ytuabueloquedómaloconlatormentaono?
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J.:No…so reídelauto…
Maestro:¡Québarbaridad!...

Laescenanarrativasearticulaconalgunasdelascondicionesmen-
cionadasanteriormenteacercadelarelaciónentrerelatoyexperiencia.
Enprimerlugar,destaquemoslaautoridaddenuestrosnarradores,ha-
bitantesdelafronteraquehundensusrelatosenelespesordeuname-
moria personal y familiar que, simultáneamente, inscribe sus
experienciasenladinámicaglobaldelacomunidadfronteriza.Ense-
gundolugar,resaltamoslasmarcastradicionalesdeunanarrativaemi-
nentementeoral,dadaporlasvarianteslingüísticasdelportuñolylos
préstamosdelportugués,comotambiénporfórmulascomoladeD.,
quecomienzasurelato–parainsertarunavariantemáseneltópicode
“latormenta”–afirmandovoy a contar.Larepeticióndeestructurassin-
tagmáticasylailaciónconstantedefrasesorganizadorasdelanarración
confirmanlosrasgosdistintivosdeunrelatooral.

Enlacontinuidaddelosrelatosysusvariaciones,lanocióndeex-
perienciamuestrasufuerzaconstitutivaenlanarratividadysuplena
vigenciaenlaconfiguracióndeunamemoriaparticularimbricadaen
elimaginariodelacomunidad.Lasexperienciasatraviesanconstituti-
vamenteelfragmentonarrativoy,simultáneamente,laenunciacióndel
relatolasinvistedesignificación.Cabedestacarlasmarcaslingüísticas
deunhablamestiza,propiadelaoralidadfronteriza:ponido, gotie, des-
gajó –vocabloqueenfatizalarelevanciadelanaturalezaenlasemiosfera
denuestrosnarradores–ylapalabraportuguesaesmagado (aplastado).
Anidadasenlamemoriacomunitaria,lasexperienciassingularesque
tramanlosenunciadosnarrativosdenuestrosinformantes,exhibenla
complejaamalgamaentrelosacontecimientosdeunavidaylasredes
semióticasenlasquesedesarrolla.Larelevanciadelrelatocomodispo-
sitivosemióticoqueconfiguralaexperienciatantoensudimensiónso-
cialcomoindividualsereafirmaconlairrupcióndeJ.queagregauna
nuevavariaciónaltópico“tormenta”,ycierraelcírculodehistoriasque
supropiavozhabíainauguradoennuestraconversación.

Las subjetividadesentendidascomo formasde seryestar enel
mundoque,alejadasdetodaestabilidadesencialista,poseencontornos
elásticosdefinidoshistóricamentealamparodediversastradicionescul-
turales,aúnenlamodernidadtardíaparecenconstituirsenarrativa-
mente.Apesardeldeclivedelaexperienciatradicionalysuíntima
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relaciónconlanarración,lavidacotidianaexhibeunacomplejatrama
derelatosqueatraviesanlasdiversasesferasdelapraxiscultural:“elco-
merciodeloshombres”,escribeMarcAugé,“pasaporelintercambio
verbal,esbienconocido,peroéstetieneamenudolaformadeunin-
tercambionarrativo”(1999:174).

Transformadaporeldesarrolloraudodelasnuevastecnologías,la
dimensiónnarrativadelasexperienciascolectivaseindividualesperma-
nececomounvectordeconfiguracióndeimaginariosculturalesyarti-
culación de la vida social, en tanto flujo que sustenta y abre
interpretacionesheterogéneas.Laviejayeuropeaexperienciailustrada
constituyesolounadelasmodalidadesdeunprocesoheteróclitoycon-
tradictoriocomola“vidamisma”.Atravesadasporladinámicadela
memoriacultural,porlasredessimbólicasqueintegranlosimaginarios
colectivos,lasexperienciasaún“setienen”enunavidacotidianaque
desarticulalaspretensioneshomogéneasdelcogito cartesiano.

Almenosdosvariablesconfirmanestasaseveraciones:porunlado,
lavidacotidianaseconstituyecomomaterianarrativaderelatosdisí-
miles.Tantoconmaticespretendidamentemiméticoscomoconorien-
tacionesficcionales,losasuntoscotidianosemergenenunaplétorade
narracionesqueinvistendesentidolaspropiasprácticassociales.Por
otraparte,losrelatosatraviesanlasdistintasdimensionesdelavidadia-
ria,comounasuertedetransportescolectivosquemarcannuestrositi-
nerariosmundanos.Entenderlavidacomorelatotienesusimplicancias
enambasdirecciones:lanarracióndeexperienciasenunatotalidadde
sentidosfluidosdondemedianlasdisposicionessimbólicasdeunaco-
munidadylashistoriasindividuales,y,simultáneamente,lasprácticas
cotidianasconstituidaseinterpretadasapartirdelasmasasnarrativas
queoperanenlacultura,dentrodelascualesnavegamosytransitamos
diariamente.

Entenderlavidacomorelato,explicaMarcAugé,significarecupe-
rarconamplitudelsentidopolíticodelaexperiencia:lavidasegestiona,
sejuega,setransitaentérminosnarrativos,enunamediaciónquepri-
vilegialaarticulacióndeloshorizontesindividualesycolectivosenlas
configuracionesidentitariasdeunacomunidad.Ensucélebreensayo
sobrelasrelacionesentrelanarraciónylasprácticasqueorganizanlos
espaciosdelavidacotidiana,MicheldeCerteauinsisteconestaidea
sosteniendoquelosrelatoshacenelviaje,antesoalmismotiempoque
lospiesloejecutan,detalmodoquenuestrasredesdesentidoseen-
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cuentrantramadasporheterogéneasformasnarrativasquenutrenlos
recorridosdelasexperienciascotidianasyseconformanapartirdeellas.

Lanarratividadconsolidalasociedaddelosseresracionales(Parret,
1995),entantoconjugadosmodosdepensamientoquelatradiciónoc-
cidentalopuso,laracionalidadargumentativaylaracionalidadnarrativa.
Contaryargumentarsondosprocesoscomplementariosquesustentan
lamemoriacultural,permitiendosucontinuidadhistóricaarticuladaen
lapraxiscotidiana:lavozplenayvivadeunacomunidad,explicaParret,
seencuentraenlosrelatosqueestapropiciacomolapostulacióndeuna
verdadposiblequeinstituyeunaracionalidadcomún.Esenestepunto
dondeunaconcepciónpragmáticadelaexperienciaylacreenciaarticula
conelartenarrativo,entantolasconfiguracionesdelaexperienciaque
emergenenlosrelatossevinculanconloshorizontessimbólicosdeuna
comunidadensituacioneslocalesdelavidapráctica:portadoresdesen-
tidosquesirvencomoargumentosdelosquehacerescotidianosyarrai-
ganenunamemoriacompartida,losrelatostienenunentrañablevínculo
conlasexperienciasylascreencias,correlatomaterializadoenesedispo-
sitivotentacularqueorganizanuestravidadiaria:elhábito.

4. Experiencia, creencia y hábito: articulaciones pragmáticas

Teniendoencuentalasapreciacionesseñaladasanteriormente,elmatiz
ontológicoqueseñalaladefiniciónbenjaminianadeexperienciaysu
enrarecimientoenlacrisisdelartenarrativomoderno,podríavolverse
materiadereconfiguracionesdesdeunaperspectivapragmática.Unade
lascaracterísticasmedularesdelosfilósofosmásreconocidosdelprag-
matismonorteamericanoconsisteenlareivindicacióndelaexperiencia
yanocomounacontecimientopersonaleíntimo,sinocomounterri-
toriodecorrelatosintersubjetivos.Arraigadaenunatradiciónfilosófica
queposeefundamentospolíticos,lanocióndeexperienciapostulada
enelmarcodelincipientepragmatismofiniseculardisfrutadeunacons-
tituciónteóricadinámicaypluralistaquevaríasegúnperspectivasfilo-
sóficassingulares.DeJamesaRortypasandoporelpensamientode
Dewey,laexperienciaasedialosenunciadosteóricosdelpragmatismo
tratandoderesolverlacrisisdelsujetomodernodesdeunaperspectiva
postsubjetivayoriginal.

Enestemarcodeproducciónintelectual,laintensayabigarrada
obradeCharlesSandersPeircerepresentaunareferenciainsoslayable
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paradesarrollarlascondicionesprácticasyteóricasdelaexperiencia
desdeunhorizontesemiótico.Apesardelsocavamientointelectualal
quefuesometidoinclusoporlaspropiascorrientesdelpragmatismo
norteamericano,losensayos,conferenciasyartículosdePeirceesgrimen
algunasdelasreflexionesseminalesacercadelaexperienciaqueluego
seránretomadasporotrosautores.Lavindicaciónpeirceanadelaexpe-
rienciaenplenoaugedelpositivismofilosóficoseencuentraasociada
conotrosdosconceptosnodalesdesuteoría,elhábitoylacreencia.
Estastresfigurassintetizanelpostuladodelacontinuidadylaconcep-
cióndelpensamientocomounprocesosiemprefalible.

Deestemodo,enLa primera regla de la lógica (1898),laexperiencia
es“elelementoimpuestoenlahistoriadenuestrasvidas”,“aquelloalo
queestamosconstreñidosaestarconscientesporunafuerzaocultaque
resideenunobjetoquecontemplamos”,unactodeobservaciónque
funcionacomounaentregadeliberadaaunaideaconjetural,hipótesis
irresistiblequeinauguraelprocesoinferencialdelrazonamiento,luego
confirmadoporloscasosparticulares(inducción)ylasleyesgenerales
(deducción),siempreprovisorias.Estaevidenciaquenoschoca,articula
connuestrodeseodeaprenderapartirdeunainsatisfacciónsingular.
Deseo,conjetura,experiencia,dudaycreenciahabilitanelcaminode
uncomplejoprocesodeinvestigaciónsobreunelementoimpuestoen
lahistoriadenuestrasvidas.

Laideadecontinuidadyladoctrinadelfalibilismo,consistenteen
laimposibilidaddealcanzarcertezaabsoluta,exactitudabsolutayuni-
versalidadabsolutamediantepensamientoalguno,debenconsiderarla
presenciaevidentedelaexperiencia directa,aquellaquesimplementees,
dandotestimoniodesupropiaapariciónsinafirmaronegaralgoen
particular.Laexperienciadirecta,explicaPeirce,esrepresentadasemió-
ticamenteporlamemoria,figuraproverbial,afirmairónicamente,por
susdecepcioneseinexactitudes.

Repasemosbrevementeestasconcepcionescomplementariasycon-
tradictoriasdelaexperienciaquesurgendelosescritospeirceanos.El
hiloconductordelateoríaleasignaalaexperienciaunvalorfundacio-
nal:amarradaalesquemaconceptualdelrealismocríticoquepromulga
–yarraigadaenunatradicióncientíficaquedefiendeexplícitamente–,
Peircelaconsideraconstitutivadelpensamiento.Noobstante,laexpe-
riencianosepresentacomoalgouniformeyestable,sinoquecristaliza
vínculosconrealidadeshistóricasycomunitariasparticularesenunaca-
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denadepensamientos-signos.Estacaracterísticaconfirmasudimensión
comunitariaysemiótica:sumidaenlacontinuidaddelpensamiento
siemprecolectivo,unaexperienciaesinterpretada,representadayna-
rradaporotrossignos.EnUn argumento olvidado a favor de la realidad
de Dios (1908),unensayopublicadotardíamenteporPeirce,laexpe-
rienciaesdefinidacomo:

unefectoconscienteproducidodeformabrutaquecontribuyeaun
hábitoauto-controlado,tansatisfactorioalreflexionarqueningún
ejerciciopositivodevigorinternopuededestruirlo.Empleolapalabra
“auto-controlado”para“controladoporelpensadormismo”,ynopara
“incontrolado”exceptoensupropioauto-desarrolladoespontáneo,
estoesautomático…(Párr.454).

Ladefinicióninscribealaexperiencia,alpuntualizarlacomoun
efectoconsciente,enelcampodelpragmatismoy,simultáneamente,en
loscorrelatosqueformanlasemiosis,esarelaciónentreunsignoyotro
signopropiciadaporelpensamiento.Laexperienciasurgebrutalmente,
contribuyendoalaformacióndeunhábito.Estadefiniciónparececir-
cunscribirlaalterrenodeunaprimeridadpuramentesensorial,concep-
ciónreforzadaporelejemploqueilustraladefinición:unniñoqueal
ponersudedoíndiceenunallamaadquiere,porexperiencia,elhábito
demantenerselejosdelfuego.

Deestemodo,unafuerzaesconsiderada“bruta”cuandosueficacia
inmediatanoestablececonformidadconunareglaorazón.Noobstante,
enelparágrafosiguienteladefiniciónseexpandeenclavetriádica,ca-
racterizandoalaexperienciaenrelaciónconcadaunodelosuniversos
queconformanlasemiosis:primeridad, segundidad y terceridad. Elprimer
universodelaexperienciaincumbealaspurasIdeas,“esasnadasetéreas
alasquelamentedelpoeta,delmatemáticopuroodealgúnotropodrían
darunespacioyunnombredentrodesumente”.Lapropiacapacidad
deserpensadasleatribuyerealidadaestasexperienciasanidadasenideas.
Elsegundouniversoabarcaalaactualidad bruta delascosasyloshechos,
laexistenciatangiblesurgidadelareacciónantefuerzasbrutasqueluego
sonexaminadasatentamente.Eselterceruniversodelaexperiencia,
aquelquecomprendetodoaquellocuyoser consisteenunpoderactivo
paraestablecerconexionesentreobjetosdiferentes,especialmenteentre
losobjetosdelosdiferentesuniversos,elqueproduceesteexamensemió-
tico.Enelterritoriodefinidodelossignos,sustentadoporlasideasyla
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actualidadbrutadeunaexistencia,losargumentosseconstituyencomo
procesostendientesaproducircreencias.

Lacomplejaconfiguraciónpeirceanadelaexperienciaseinstalaen
lasredesmultiformesdelasemiosis.Sibienlaexperienciaesnuestra
únicamaestra(Experience is our only teacher,1903),elaprendizajeque
derivadesuefectivapresenciaseproduceenladinámicadeloscorrela-
tosentresignos-pensamientos.Susefectosprácticossevinculanconel
establecimientodecreenciasylageneracióndehábitos,alosquePeirce
considerainterpretantesfinales,terceridades que,paradójicamente,ha-
bilitanelcaminodenuevasconjeturas.Enlatramadecorrelatossemió-
ticos experiencia, creencia y hábito se funden dinámicamente,
sintetizandoelpostuladodelacontinuidad.Teniendoencuentaesta
tramaindisoluble,lanocióndeexperienciasealejadesuconstriccióna
unaindividualidadparticularparaestablecersecomounacontecimiento
intersubjetivoconevidentesefectosenlavidacotidianadeunacomu-
nidadsemiótica.

Unodelospilaresdelpensamientopeirceano,almenosensuetapa
temprana(Vericat,2006yMarafioti,2004),consistiráenlaconstante
desarticulacióndelospostuladosdelracionalismocartesiano,alque
consideraunaderivacióndelnominalismofilosófico,yenelqueobserva
unaseriedefalaciaslógicascuyasconsecuenciasobturaríaneldesarrollo
delosprocesoslógico-semióticosdelpensamientoylaindagacióncien-
tífica.Algunas consecuencias de cuatro incapacidades (1868)sepresenta
comountextoseminalensucríticaalcartesianismoyunespaciode
configuracióndelospostuladosdebasedelpensamientopeirceano,
entrelosquesedestacalapuestaenvalordelacreenciaylaexperiencia
comocategoríaspragmáticasdelasemiosis.

Laafirmacióndelascreenciascomofundamentodelrazonarsus-
tentalaideadeunacontinuidaddelpensamientoqueinscribeelpunto
departidadelashipótesisyconjeturasenconocimientosprevios,apre-
hendidosenlasrelacionesqueseestablecencon/entrelossignos.Los
argumentoscontraelcartesianismodefinenelpensamientoapartirde
lasrelacionesqueseestablecenentrelossignos;inclusoladudaseins-
cribeenlacontinuidaddelosprocesossemióticos,comounaruptura
transitoriadelascreencias,quepersigueelobjetivodeestablecernuevas
creenciasohábitos.Deestemodo,noexisteningunacogniciónqueno
seencuentreprecedidaporcognicionesprevias,constituidascomosig-
nos:enpermanentecrecimiento,elpensamientoseproduceatravésde
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signosqueserelacionan,establecendeterminacionestransitoriasyse
modifican,traduciéndoseeinterpretándoseapartirdeunpensamiento-
signosubsiguiente.

Lacontinuidaddeesteprocesodenominadosemiosis infinita,yla
definicióndelpensamientocomounaactividadsemiótica,refutanlas
ideascartesianasquecaracterizanalaintrospecciónindividualcomo
fundamentodelacertezayafirmanlaexistenciadehechosincognosci-
bles.Porunlado,laacciónmentaldelpensamientoinvolucraalmundo
exterioralqueatribuyesignificaciónyporlotantoexistencia(incluso
elhombreesdefinidocomounsigno),dandocuentadelcarácterco-
lectivodelpensamiento;porotraparte,lapermanenteevolucióndel
pensamiento-signovuelveimposibleelaxiomaqueafirmalaexistencia
dealgoincognoscible.Enestadisposiciónlacreenciaemergecomouna
categoríaquesintetizalospresupuestosdelacontinuidadyelimpulso
comunitariodelasemiosis.

Lafigurasintéticadelacreenciaysurelaciónconelpensamiento
comounprocesoderelacionescontinuasentresignos,permitenrecu-
perarunconceptoasociadocomúnmenteconlaesferadeloreligioso,
peroqueenlaconformacióndelpensamientopragmáticosevincula
conladinámicadelavidacotidiana.Elestatutofilosóficodeladuda,
quehabíasidorecuperadoporDescartes,emergeasociadoconeldela
creencia,unacategoríadesdeñadaporelracionalismoperoque,enel
marcodelpragmatismoyparalaorganizacióndelsentidocomún,ten-
dráunvalornuclearenlasemiosis infinita.Sielpensamientoes“unhilo
melódicoquerecorrelasucesióndenuestrassensaciones”,lacreencia
es“lasemicadenciaquecierraunafrasemusicalenlasinfoníadenuestra
vidaintelectual”,cuyaesenciaconsisteenelasentamientodeunhábito
ylaregulacióndelasdiferentesmodalidadesdeacciónalaqueesteda
lugar.Enesteaspecto,eslacreenciaelmotordelpensamientoylacon-
tinuidadsemiótica,yaquelafuncióndeesteprocesoresideenlapro-
duccióndehábitosdeacción.

Elestatutodelacreencia,comoprincipiodirectrizdelpensamiento,
refuerzalaconcepciónpeirceanadelacontinuidad.Sinembargo,lare-
cuperacióndeestacategoríaparaladescripcióndelosprocesossemió-
ticosnoimplicaparaPeirceasignarlelamismadimensiónalosdiversos
modosdepresentaciónyconsolidacióndelascreencias.Peirceplantea
unadesemejanzaentrelasensacióndedudaryladecreerque,dema-
nerageneral,nospermitedistinguircuándoqueremosrealizarunjuicio
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ycuándoplantearotrotipoderazonamiento:ladiferenciaprácticaentre
lacreenciayladudaresideenquelaprimeraguía“nuestrosdeseosy
conformannuestrasacciones”,indicandoqueennuestranaturalezase
produjoelestablecimientodeunhábitoquedeterminarálasacciones
futuras,mientrasqueladudanuncaposeeeseefectocohesivo.

Ladefinicióndelaexperienciacomoaquelladeterminacióncon-
juntadelacreenciaylacogniciónque,engeneral,elcursodelavida
haimpuestoalhombre,ydelarealidadcomoaquellocapazdeserex-
perimentadomásalládenuestrosantojosindividuales(Peirce,1988:
338),insistesobrelaideadeunacontinuidaddehechosyhábitosen
unmarcocomunitario.ParaPeirce,lossignos“sonlaurdimbreyla
tramadetodainvestigaciónydetodopensamiento”y“lavidadelpen-
samientoylacienciaeslavidainherentealossímbolos”(1974:15):en
esaurdimbreyesatramadepensamientos-signosrelacionadosseins-
cribenlascreenciasyloshábitos.

Elhábitoadquiere,deestemodo,unadimensiónprimordialno
soloeneldevenirdelavidacotidianasinotambiénenlosprocesosin-
ferencialesdelainvestigación.Deestamanera,elhábitoseestablece
comouninterpretante que,antedeterminadascondiciones,regularálas
accionesdeunamaneraparticular:enelcontinuo,Peirceobservasutiles
movimientosproductodelaintervencióndelazarylacontingencia.
Tambiénlospropiosprocesosinferencialesimplicanlaformacióndeun
hábito,laconstitucióndeunaleygeneral,yaquealproducirunage-
nuinacreenciauopinión,edificanlasbasessobrelascualesunhombre
seencuentradispuestoaactuarenelfuturo.

Latendenciadetodaslascosasaadquirirytomarhábitosdefinela
continuidadsemióticayelprincipiodirectrizdelsinequismo.Eneste
sentido,Peircedistinguetreselementosactivosenelmundo:elazar,la
leyylaadquisicióndehábitos,reglasqueregularánlasacciones.

Enconcordanciaconlospostuladosdelsinequismo ydeladefini-
ciónrelacionaldelsigno,Peirceinscribesupensamientoenlatradición
escolásticadelsentidocomún,alaquereformulaproponiendounaver-
siónpragmatistadenominadasentido común crítico (1905).Entrelasca-
racterísticasdistintivasdeestaconfiguraciónfilosófica,encontramos
premisasenunciadasensuscríticasinicialesalcartesianismo:lareivin-
dicacióndelascreenciascomounpuntodepartidadelpensamiento,
unaaltaestimaporladuda genuina ylaconjetura,ylavaguedaddelos
procesossemióticosenloquerespectaageneralidadesydeterminaciones
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absolutas.Conpersistencia,elpensadorvuelveainsistirensuspostula-
doscomoreglasnecesariasparaunrazonamientológicoquevamásallá
delcampocientífico.AunquePeirceafirmadosmodosdesostenerla
verdad,uno relacionadocon ladimensióncotidianade lopráctico
dondelacreenciayeldestinosecoaligan,yotrorelacionadoconlapra-
xiscientífica,dondelasverdadesylascreenciasdebenadmitirsecomo
provisorias,enamboscamposlasdeterminacionessemióticassoncon-
cebidascircunstancialydinámicamente.Lascuatroformasquetomael
errorvenenosopropiciadoporlafilosofíadebarricada–laafirmación
absoluta,laafirmacióndelaexistenciadealgoincognoscible,lacon-
cepcióndehechosfundamentaleseinexplicablesylaformulaciónúl-
timadeunaleyoverdad–tambiénpuedendistinguirseenconcepciones
delmundoydelsentidocomún.Acausadeestaposibilidad,queclau-
suralapropiadinámicadelasemiosis,Peircepropiciaunsentido común
crítico (Critical Common-Sensism)yunpragmatismo donde,transversal-
mente,podemosdistinguirladoctrinadelfalibilismo (McNabb,2018). 

Ladoctrinadelacontinuidad,elfalibilismoylapuestaenvalordel
sentidocomúndesdeunaperspectivacrítica,explicanlapreponderancia
decategoríascomoexperiencia,creenciayhábitoenlaconstituciónde
lasemióticapeirceana.Estatradicióntienesucontinuidadenlosescritos
deWilliamJames(1842-1910)yJohnDewey(1859-1952).Sibienre-
conocemoslaimportanciainsoslayabledelafilosofíadeJamesparauna
concepciónpragmáticadelaexperienciaylacreencia,manifestadaen
unavariadacantidaddetextos(La voluntad de creer,1897;Las varieda-
des de la experiencia religiosa,1902;Un universo pluralista,1909,entre
otrostítulos),nuestrorecorridoprivilegiaráladescripcióndelospostu-
ladosteóricosacercadelaexperienciaenunciadosporeltantasveces
soslayadoDewey,paraestablecerarticulacionescomplementariascon
lapropuestadePeirce.

EnelcaminotrazadoporJameseinauguradoporPeirce,JohnDewey
concibealaexperienciacomounacategoríamutabledentrodelcampo
filosóficoqueenelsigloXXarticulaconelincipientedesarrollodela
ciencia.ParaDeweyexisteunacontinuidadentrelaexperienciaquese
produceenlavidacotidianayaquellosexperimentosconducidosporcien-
tíficosenunlaboratorio,continuidadqueafirmaelcircuitodeconexiones
entreelmundodelsentidocomúnylasabstraccionesdeldiscursocien-
tífico.Estaconcepciónsehallaunidaalaideadeunarelaciónestrecha
entrenaturalezayexperiencia,necesariaparaeldesarrollodecualquier
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empresadelpensamiento.Deestemodo,laemergenciaprimariadeun
acontecimientonoagotaelsentidodelaexperiencia,entantoestainau-
guraundesarrolloepistémicocuyosresultadosseveránenelfuturo–me-
diantelacapacidaddegenerarnuevasaccionesohábitos–.

AligualquePeirce,Deweyacuñaunaconcepcióncomunitariae
intersubjetivadelaexperiencia,queintentasuperarladicotomíasu-
jeto/objetoplanteadatantoporelempirismocomoporelracionalismo.
Laexperiencia,explicaDewey,propiciaunavisióngeneralconcretay
unadeterminadacapacidadorganizadoradeaccionesque,noobstante,
sepresentanlimitadasyfalibles.Serásuarticulaciónconlarazón,omás
exactamenteellugardelpensamientocomounplieguedelapropiaex-
periencia,loquepermitirásurevalorización.

Elprimerpuntoquesostieneestavalorizaciónsevinculaconlacon-
cepcióndelconocimientocomoalgoqueformapartedel“procesome-
dianteelcualsesostieneydesenvuelvelavida”(Peirce,1955:153).Las
sensacionesseconformancomoestímulosdeunactodeindagaciónque
derivaráenunconocimientoparticular:sonestímulosparalareflexión
yladeducción,verdaderosmaterialesdelaexperienciaadaptablesen
hábitos,accionesyconexionesentreelhaceryelpensar.Enlaformación
delaexperienciahumanaparticipan,enuncircuitocontinuo,laorga-
nizaciónsocialylabiológica.Losprincipiosdeconexiónyorganización
rigenlaexperiencia,dándoleunadimensiónvitalqueexcedelomera-
menteepistemológico.Deestamanera,loscontactosqueestablecemos
conlanaturalezaseencuentranmediadosporlapresenciadeotrasper-
sonas,conlasquecompartimoshábitosycreencias.Además,laconti-
nuidadexperiencialseconfigura,entérminospragmáticos,comouna
articulacióncomplejaenlaqueladimensiónpasional,lasafeccionesy
laemotividad,incardinadasencuerposydiscursos,atraviesanladiná-
micadelasignificación.Confirmandoelcaráctersemióticoyrelacional
delaexperiencia,Deweyescribeacercadelosaprendizajesdelniño:

Las cosas le llegan [al niño] vestidas del lenguaje, no en su desnudez física,
y este pergeño de la comunicación le hace que comparta las creencias de
quienes lo rodean. Estascreenciasquelellegancomootrastantasrea-
lidadessonlasqueformansumente;ellasleproporcionanloscentros
entornodeloscualesseordenansusexpedicionesypercepcionesper-
sonales(Peirce,1955:158,destacadosnuestros).

Laexperienciavitaladquiererelevanciamedianteunprocesodese-
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miotización:elropajedelascosasestátejidoporlossignosdellenguaje
quenoslleganatravésdelasrelacionesestablecidasconlosotros.En
eseproceso,aligualqueenPeirce,lascreenciasconformanunsuelo
compartidoquenospermiteorganizarelmundo,yregulardeformali-
mitadanuevasexperienciasypercepciones.

Lacontinuidadentremundoypensamientoqueconformauna
nuevaconcepcióndelaexperienciasevinculaconlaconsolidaciónde
lapraxiscientíficaysuhegemoníaepistemológicaapartirdelsigloXIX.
Estamutaciónpermitequelaexperienciaadquieraunrolconstructivo
yautorregulador:elcorrimientodeunmodeloempírico,cuyacerti-
dumbreanidabaenelsujetoqueteníaexperiencias,aunmodeloexpe-
rimentalqueconstruyemétodosaparentementeobjetivoscapacesde
edificarexperiencias,permitelainterconexiónylaevolucióndenuevos
acontecimientos.Eltelos delaexperienciaresideenelfuturo,enlapo-
sibilidaddegenerarnuevasyenriquecedorasexperiencias,alentando
mejorescaminosparaelpensamientoypromoviendolaconexiónposi-
tivaentreelpasadoyelporvenir.Entantolaexperiencia empírica for-
mabacostumbresquehabíaqueseguirciegamenteoromperconlos
ojoscerrados,“hoynosservimosdenuestrasexperienciaspasadaspara
construirenelfuturootrasnuevasymejores.Tenemos,pues,queel
hechomismodelaexperienciaencierradentrodesíelprocesoquele
sirveparadirigirseasímisma,conobjetodemejorar”(Peirce,1955:
161).Elolvidoalquelarazónhasometidoalaexperiencia,elmenos-
preciodesucondiciónvital,intentasaldarseconunaconjunciónentre
lainteligencialiberadoraylaexperienciaprácticalanzadahaciaelfuturo.
ReleyendolatradiciónkantianadelaAufklärung yfrentealasconcep-
cionesqueligan,porunladoalaexperienciaconlatradición(Platón)
yporotroconelprogresoylainnovación(Bacon),Deweypostulaun
tercercamino,sustentadoenlasevidenciasdelsentidocomúnyenla
rigurosidadexperimentaldelalógicacientífica.

Lacualidaddecualquierexperienciainvolucradosaspectos,uno
ligadoaldesagradoosatisfaccióninmediataqueestaprovoca–asu
fuerzabrutasegúnPeirce–;elotroseconstriñealasrelacionesqueen-
tablaconexperienciasposteriores,asuinfluenciaenlaconstitucióne
interpretacióndelasmismas.Cadaexperienciasingular–siesposible
anexarleesteadjetivo–noseencuentralimitadaporsusefectosinme-
diatos,fusionadaenunacontinuidadexperiencialintervieneproducti-
vamenteenexperienciasfuturasypasadas.
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Elprincipiodecontinuidadesunodelosdosrasgosdistintivosque
definenelcarácterpositivodeunaexperiencia.Enlacontinuidadlasre-
lacionesestablecidas,loscotejosinterpretativos,nospermitiránestablecer
criteriosdediferenciaciónentreexperienciasqueformannuestroanda-
miajecotidiano.Estaidea,enciertomodoparadójica,estácimentada
porlapresenciadehábitos:elhábito,hechobiológicoyculturalpara
Dewey,demuestramediantesuexistenciayconstituciónquecadaexpe-
rienciaemprendidaafecta,másalládenuestrosantojos,aexperiencias
anterioresoulteriores.Lamencióndelhábitocomomóvilexperiencial
nosoloafirmalacontinuidad,tambiénleasignaunadimensiónsociala
laexperiencia.Loshábitosilustransupotenciadinámica,definiéndola
comounhechosocialquerepresentacontactoycomunicación.Aligual
queunhábito,lasexperienciassetransmitensemióticamente,comuni-
caciónquesuponelapresenciadeunaalteridadalaquesedirige.Uno
delosdispositivossemiotizadoresdelaexperiencia,espaciosocialdesu
interpretaciónyconfiguración,essindudaselrelato.

Observemosunbrevepasajedeunaclasedelprimerysegundo
gradodelaEscuelaNº308(C2),dedicadaalaprendizajedelasvocales
apartirdeunproyectointegralquetomaalosanimalescomotema
principal.Enmediodelaconversaciónelmaestropreguntacuálesel
pájaroquecomeloshuevosdelasgallinasenlaschacrasdelosniños,y
losniñosresponden,enportugués,lagralha.Frentealarespuesta,el
docenteasienteysolicitaquelosalumnosrespondanenespañol.Orraca,
afirman.Nuevamenteintervieneelmaestro,hastaquelosalumnosres-
pondenurraca.Todalasecuenciadeaprendizajeserefuerzacuando
emergeelrelato:J.,quienluegodelaclasenoscontarálahistoriadela
tormenta,levantandolamanoafirma,“nosotrosestamoscomiendoy
nostraeparacomerhuevo”,luegolaconversacióncontinúa:

Maestro:¿Dónde?
J.:Enelmato [monte]
M.:¿Ylasgallinasquéhacen?¿Ponenhuevoalláenelmato?¿Enel
potreroponen?
[J.asiente]
M.:¡Ah!
[Elmaestrovuelveapreguntarsilaurracacomióloshuevosdealguno.
Luegopreguntadequécoloreslaurraca]
J.: Amarilloynegro.
Maestro:¿Sonchiquitasosongrandes?
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J.:Grandes.
Maestro:¿Dequétamaño?Muestreconlamano.
[J.haceelgesto]
[Js.,compañeradeJ.,cuentacómoviounaurracaycómocomenlos
huevosdelasgallinas.“Cuandoestabaafueratrabajandoviunaurraca
comiendohuevo”]
M.:Sí.¿Cuántoseran,unaomásdeuna?
Js.:Dos.
M.:¿Yquéesloquehacían?¿Ibandónde?¿Dóndeellasparaban?¿En
elnidodequién?
Js.:Delasgallinas.
M.:Enelnidodelasgallinas.¿Yquéesloqueellashacen?
Js.: Comentodosloshuevos.
M.:Todosloshuevos.¿Ycómoellashacen?¿Traganenteritosoellas
hacenunagujero?
Js.:Hacenunagujero.
M.:Enelhuevo.¿Yahí?¿Chupantodolodeadentrodelhuevito?
Js.:Sí.
M.:Barbaridad.¿Yalasmamáslegustanlasurracas?
Todos:No.
M.:¿Porqué?
Todos:Porquecomenloshuevos.
[Elmaestrodalaconsignaparapintarlasvocalesmarcadasylosdi-
bujos]
(C2-Laurraca).

Instaladaenelcampodeunamemoriasingular,laexperienciacon-
figuradaporlanarraciónautobiográficainscribeelacontecimientoen
unimaginariocolectivodondelapalabradelosnarradoreslegitimala
prácticadelaenseñanzayelaprendizaje,enfatizandoenunasabiduría
compartidaquesesostieneenlavidaprácticayenconocimientoscom-
partidosporelgrupodealumnos.ElbreverelatodeJ.ylaintervención
deJs.,engrosanlosdatosacercadeltema,enfatizandolaexperiencia
comounelementocardinaldelavidacomunitariaqueseconstituyea
partirdelapraxisnarrativa.Almismotiempo,lacondicióntestimonial
yautobiográficadelaenunciaciónseñalalalegitimidaddelosnarrado-
res,reafirmadaporelpropiodocentequeiniciaestarondaderelatos
diciendo“Levantelamanoquéurracarobóhuevosdeustedes”.

Considerandoqueningunaexperienciaocurreenelvacío,explica
Dewey,cadaunadeellassurgeenelmarcodeunainteracciónsocialcon
otrosindividuosyconelmundo.Losambientes,mediantesusformas
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deorganizarlasprácticas,facilitanexperienciasy,simultáneamente,se
encuentranconformadosporcadaunadeellas.Estacualidadnosremite
alsegundocriterio,el principio de interacción:lascondicionesobjetivasy
lasinternashacenqueunaexperienciasevislumbreenunasituaciónpar-
ticulardondeinteractúanindividuos,objetosypersonas,formanunato-
talidad indisoluble y complementaria, una amalgama que define la
significaciónyelvalorprácticodelaexperienciaenlacomunidad.

Ladisposiciónpragmáticadelaexperiencia,surevalorizacióncomo
unhechovinculadoalavidasocial,estructuradoapartirdelosprocesos
semióticosdelpensamientoydesuestrecharelaciónconlascreencias
yloshábitos,vislumbranunaconcepcióndelamismaqueexcedela
metafísicatrascendentaleindividualista.Laexperienciapuestaenla
vidapráctica,dondeelhombreoperaconsignos,conjugalosaconteci-
mientosdeunavidasingularconlosavatarescomunitarios,confor-
mando una subjetividad compleja y dinámica. Si la experiencia
pre-modernatantocomolaconcepciónempiristayracionalistadela
mismaenfatizabanlaposiciónqueelindividuoocupaalvivirla,mien-
trasquelamodernidaddesestimasurolanunciándonosladesfiguración
delsujeto,unaaproximaciónpragmática,aunadmitiendolasaporías
teóricasquereviste,admitelaposibilidaddeunadobledimensiónse-
mióticaycomunitaria:nohayexperienciassinsignosquelaconfiguren,
interpreteneinvistandesentido;cadaexperienciaparticipadelatensión
fundantedelasubjetividad,entabladaentreunsingularyunconjunto
decreenciasyhábitostramadosporlacomunidadenlaquesesumerge.
Enestelanarrativaemergecomoundispositivomodelizadoryuna
prácticaantropológicaineludible.

5. Bitácora provisoria 

Eltrayectodemutacionesquesufrelaexperienciaconeladvenimiento
delamodernidad,ylosnostálgicoscantosquenarransudesaparición
comofuentedelaautoridadyelsaber,comohecholegitimadordela
palabraproferidaanteotros,insistenacercadelaincapacidadcontem-
poráneaparatraducirlavidacotidianaenexperiencias.EnInfancia e
Historia (1978),unextensoensayoacercadela destrucción de la expe-
riencia escritoalaluzdelasreflexionesbenjaminianas,GiorgioAgam-
ben(2003)señalasuparadójicoestatutoenlassociedadesactuales,
enfatizandolaextenuantepresenciadeacontecimientosque,intraduci-
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bles,noadquierenrelevanciaenlaarticulacióndelavidasocial.Laló-
gicaespectacular,elimperiodelaexhibiciónylaproliferaciónderelatos
privadosquesaltanalaesferapública,demuestrancómounasociedad
ricaenacontecimientossignificativoscarecesinembargodeexperiencias
capacesdesostenerlaautoridaddeunavoznarrativa.Elaugedeinfor-
macionesquetrastocanloslímitesentrelavidaprivadaylapública,
transformandoelestatutodelasubjetividad,nogarantizalaconversión
deunacontecimientoenexperienciayaqueestanotienesucorrelato
enelconocimientoquesuponeaccederaunavidamediantesuexhibi-
ción,sinoenlaautoridaddelapalabrayelrelato.Nosenfrentamosa
unrechazogeneralizadodelaexperienciacomofuentedeautoridaden
unmundotambaleantedondeyanadiepuedegarantizarsuvalidezo
trascendencia.Silamáximayelproverbioconstituíanlasformasdis-
cursivasdondeanidabalaautoridaddelaexperiencia,sureemplazopor
elesloganpublicitariocristalizalaconsolidacióndeunahumanidadque
haperdidolacapacidaddedesarrollarlaconasiduidad.

Lacienciamodernadesplazalaexperienciafueradelsujeto,certifi-
cándolaatravésdeinstrumentosydatos:ensubúsquedadecertezas,la
praxiscientíficaanulalaseparaciónpreviaentreexperiencia–queresidía
enelsentidocomún–yciencia–instaladaenelintelectodeunsujeto
único,identificadoconlodivino–transformandoalaprimeraenel
lugardelconocimientometódico.Mientraslaexperienciapre-moderna
erapotestaddeunsujetoindividualquela“tenía”finitamente,conla
consolidacióndeldiscursocientíficolaexperiencia“sehace”enunes-
pacioexperimentaldondeelsujetoessimplementeunmediadorenel
ilimitadoprocesohumanodelconocimiento.Deestemodo,lameta-
morfosisdelaexperienciareplicaenlatransformacióndelanarrativa.
Eldiscursocientíficoimponeunalógicadescriptiva,yunaeconomía
delaexactitudyexplicaciónquelaversatilidaddelanarraciónevade;
elaugedelmodelocientíficoprivilegiaeldatoylainformación,dema-
neraqueelrelatopierdeelespaciolegítimodelaautoridadqueloca-
racterizaba,recluyéndoseenelcampoliterario.

Eldesencantamientodelmundoqueeldiscursocientíficollevó
adelanteylamutacióndelavetustaexperienciaeuropea,noagotan
sinembargolaheteróclitapotenciadeestacategoríadesdeunapers-
pectivamúltiplequeindagasusconsecuenciasenlavidapráctica.Afir-
marlasingularidadehistoricidaddelasconcepcionesexperienciales
ynarrativas,atisbarlaideadequeennuestraaporéticavidacotidiana
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delosmárgeneslatinoamericanosaúnpodemostenerexperienciasy
narrarlasimplicaabrirelabanicodeposibilidadesteóricassinrestringir
unacategoríacomplejaysutil.Enestesentido,entendemosquelahe-
terogeneidaddeloshechosqueconfiguransemióticamentenuestra
vidadiariaconformanenelplanonarrativounagamavariadadeex-
perienciasarticuladasconlasredessimbólicas,lascreenciasyloshá-
bitosdeunacomunidad.Teniendoencuentaestasconsideraciones,
laíntimacompenetraciónentrerelatoyexperienciasupone,desde
nuestraperspectiva,unaseriedepostuladosteóricosquesintetizanel
fluctuanteitinerariodeestecapítulo.

Enprimerlugar,insistimosenelcarácter semiótico de la experiencia
ysuconjunciónconlosdispositivosnarrativosdelacomunidad.La
vindicaciónpragmáticadelconceptoparaentenderlasdinámicasna-
rrativas,suponeconsiderarquetodaexperienciaseencuentratramada
porsignos,correlatossemióticosquelaconfiguran,interpretanyco-
munican.Lasexperienciasseconstituyenapartirdeconfiguracionesse-
mióticasprevias,procesosdesignificaciónmaterializadosendiscursos
yprácticasquedefinenlacondiciónculturaldeunacontecimiento
comotal.Sibiennoeselúnicodeestosdispositivossemióticos,elrelato
poseeunarelevancianodalproductodelacondicióntransculturalque
resaltasupresenciaendiversasorganizacioneshumanas.

Tantolavidaindividualcomolacolectivaseencuentrangestionadas
yjugadasnarrativamente:elrelatoponeenunmarcoderelacionessim-
bólicaslasexperienciasparticulares,articulandoenesteprocesoelemen-
tosmiméticos yficcionales.Unade lasoperaciones semióticasque
manifiesta lasrelacionesentrenarraciónyexperienciamencionadas
antes,consisteenlaorganizaciónorefiguracióndeltiempoenelrelato
apartirdelamimesis.

Eltejidodelaexperienciaestáconstituidoporsignoscuyohori-
zonteseinscribeenlasreferenciassimbólicasdelacultura,esemeca-
nismo semiótico que Lotman denomina memoria. La narración
(con)formaunelementofundamentaldelespesordeesamemoriay,si-
multáneamente,lasdiversasformasdenarratividadabrevanenesees-
pacioparaampliarlagamaderelatosqueintegranlavidaindividualy
colectiva.Microscópicassíntesisdeladinámicasemióticadelamemo-
ria,losrelatosarticulanunadimensiónsingularyprácticadelaexpe-
rienciaconladimensióncolectivaysimbólicade lavidasocial:“la
característicacomúndelosrelatosqueacompañanalasvidasindivi-
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dualesycolectivashastaelpuntodeidentificarseconellas,esquese
conjuganendiversostiemposyjuegansiempreconlamemoriayelol-
vido”(Augé,1999:178).

Elrelatoexplicitaladimensióntemporaldelaexperienciahumana
–apartirdelaconfiguracióndelatrama–,organizandolingüísticayse-
mióticamenteunavidaapartirdeldesplieguedeunahistoriaquese
cuenta.Eneseproceso,mediandoentrelosrasgosdecambioyperma-
nenciaqueconstituyeneldevenirdecualquiernarración,elrelatode-
muestraelcaráctermutabledelaexperiencia.Enestesentido,narración
yexperienciasevinculandelamismaformaqueunjuegodelenguaje
yunaformadevidaenunacadenacontinuaeindisoluble,paradójica-
menteligadaacriteriosculturalesparticularesqueseactualizanensi-
tuacionesespecíficas.

Ensegundotérmino,consideramosquela enunciación de los mundos
narrativos –en sus variantes fácticas-ficcionales– desarrolla un estrecho vínculo
entre experiencia y creencia. Laestructuraciónnarrativadelaexperiencia
inscribelosacontecimientosnarradosenmarcossimbólicoseimaginarios
socialesquearticulancreenciasyhábitoscomunitarios.Enlosmodelos
denarradoresarcaicostipificadosporBenjamin,segúnloquedesarrolla-
mosantes,laexperienciaylosmarcosdereferenciasemióticosdeunaco-
munidadseencuentranimbricadosenunatotalidadquesematerializaa
travésdelrelato.Tantoelnarradorviajerocomoelsedentarioponenen
escenaexperienciasvinculadasconlamemoriaculturaldeunacomunidad
extranjeraoautóctona;esasredesquelosnarradorestejenapartirdela
vidapersonalocolectiva,seencuentranestructuradasporcreenciasyhá-
bitosconocidosoexóticosqueabrenloshorizontesdelanarraciónmás
alládelaconfiguracióndeunatramayeldeslindedeunahistoria:alcons-
tituirsecomoalguiencapazdebrindarconsejosalauditorio,elnarrador
conectapragmáticamentelasexperienciasrelatadastantoconlascreencias
yloshábitosquecomponenelmundonarrativodeslindadocomoconel
universosemióticodelosoyentes.

Lanarrativaengeneral,explicaHaydenWhite(1992),guardauna
estrecharelaciónconlaconsolidacióndeunaleyounsistemalegal,
condiciónque,enlateoríadePeirce,definesemióticamentealacreencia
yelhábito.Inscriptaenunmarcolegal,enunsistemaderelacionesque
regulanlavidasocial,lanarraciónsepresenta,porunlado,comouna
alegoríaquedotaalosacontecimientosrealesoimaginariosdeunasig-
nificaciónquenoposeencomomerasecuencia–paraWhitelosacon-
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tecimientosensínoguardanunacoherencianarrativaprevia–,mientras
que,simultáneamente,tienecomofinalidadexplícitaotácitaeldeseo
demoralizarlosacontecimientosquetrata.

Laarticulaciónexperiencia-creenciahabilitaelterrenodeunreco-
nocimientodelaalteridadyelestablecimientodeunpactoimplícito
entodaslasinstanciasdelapraxisnarrativa.Enlaconfiguracióndela
tramaylaorganizacióndelrelato,losmarcossemióticossobrelosque
sefundamentalanarraciónvinculanlosepisodiosyconflictosconlos
imaginariosdelosagentesnarrativos.Enlosprocesosdeinteracción
entreelmundodelrelato,elnarradoryellector/oyente,elreconoci-
mientodelaalteridadsuponelaaceptaciónoelrechazodeesosmarcos
simbólicos.Latríadacreencia-experiencia-relatoimplicaunencuentro
dinámicoconlaalteridadyunreconocimientodeladiferencia,primor-
dialparalagestiónnarrativadelavidacotidiana.

Ensuarticulaciónpragmática,lanarraciónylacreenciaimpiden
launificacióntotalizantedelpresente,conectandoexperienciasinme-
diatasconlamemoriasemióticadeunacomunidadparaproyectarlas
haciaelfuturo.Insistimosentoncesenelcarácterperformativodela
narraciónconrespectoalaexperiencia,entantolapraxisnarrativaor-
ganizalosavataresdelavidacotidianapromoviendointerpretacionese
integrandoacontecimientossingularesaunconjuntoheteróclitode
creencias,hábitosycostumbressociales,concebidascomoíndex semió-
ticosdeprácticasque,comolanarratividad,almismotiempolassos-
tienenyapuntalan.

Finalmente,nosinteresadestacarlarelevanciadelacreenciaenre-
laciónconlapostulación,encadarelatoparticular,deunverosímilre-
guladoporconvencionesculturalesqueexcedenlosmarcosnarrativos
integrándoseaunatotalidadcomplejaydinámica.Lasreglasdeverosi-
militudquedeterminanlacredibilidaddelasacciones,enelcasodela
narrativacotidiana,legitimanlasexperienciasconfiguradasporelrelato,
inscribiéndolasenmarcosinstitucionales–géneros,textosydiscursos
canónicos,modosenunciativoscomunes,entreotros–dondeserela-
cionanconcreenciasconsolidadasenlacomunidad.Lasreglasdevero-
similitudquepostulanlosmundosnarrativosponen“elcreeralservicio
delaracionalidadsocial,ysepresentanbajolaformadecompromisos
pragmáticos”(DeCerteau,1992:61),enunacomplejidadcuyosefectos
desentidoconsistenenhacer-creerverdad(Greimas,1989).

Enrelaciónconloanterior,la función narrativa instala las experien-
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cias en marcos comunitarios, postulando identidades y pertenencias que ca-
racterizan al relato como un territorio intersubjetivo. Alsuponerelreco-
nocimientodeunaalteridadconlaqueseenfrentanyrelacionan,el
relatoylaexperienciaseconstituyencomoespaciosdeheterogéneos
vínculoscolectivos.Deestamanera,laconfiguraciónnarrativadelaex-
perienciacotidianaimplicalainscripcióndeunavidasingularenuna
complejatramadesignoscolectivos,enunadinámicaqueconstituye
demaneracomplejalasubjetividaddelnarrador,delossujetosperso-
nificadosenelrelatoydelauditorio.Lapuestaenrelatodelosaconte-
cimientoscotidianossuponequelaexperienciaexcedeloshorizontes
deunsujetoindividual,resaltandoprocesosdepertenenciacomunitaria.
Enelcomplejoprocesosemióticodeconstruccióndeunasubjetividad,
eldispositivonarrativosepresentacomounfiltrotraductordelaexpe-
rienciaindividual,modelizandoesosacontecimientossegúnlasredes
simbólicasqueconformanununiversodesentidocomún,enespecial
apartirdelaorganizacióndelatemporalidadylaespacialidad.

Observemosdosejemplosenlosquelanarracióndeslindaunteatro
deoperacionesdondequedaráninscriptaspertenenciascomunitarias
queinscribiránlasexperienciassingularesenunaconfiguracióncomu-
nitariafronteriza:
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Figura 2. Fragmento cuaderno. “Un día en la selva” (borrador). M. – 5º
Grado. Escuela Nº 682.

2 “Undíaenlaselva
“Yofuialmonteconmisobrinoymitíoacazar.Mitíocazóuntatúymisobrinocazó
unapalomayyoestabamuyasustada.Eltatúteníaunamanchamaróneramuymalo,
arañabalabolsadondeestabaencerrado.Yoestabamuyasustadaporquecreíaquese
podíaescaparynosatacaría”.
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Figura 3. Fragmento cuaderno. 
“Un día en la selva” (Borrador). E. – 5º grado. Escuela Nº 683.

3 “Undíaenlaselva
“Yofuialmonteconmipapáymitíoapescarynosencontramosconuntigremuy
grande,gritabamuchoconsucríaallado,eramarrónconrayasamarillas,noscorrió
paraatacarnos.
“Comonosasustamosvolvimosamicasagritando”.

81



Enambasnarracionesobservamosunaconfiguracióncomunitaria
queinscribeelrelatodelaexperienciapersonalenhorizontesdeperte-
nenciarelacionadosconlavidafamiliarylasemiosisruraldelafrontera.
Apartirdeltópico“Undíaenlaselva”,queenotroscontextospuede
significarlaemergenciadeunanarrativaeminentementeficticia,las
alumnasescribenunrelatoqueintentasemiotizarlaexperienciadela
exploraciónregularaunterritorioconstitutivodelavidaruralenla
frontera,yalmismotiempoescenadenuevasdisrupciones,experiencias
yconocimientos.Enamboscasos,elrelatoinscribeunacontecimiento
personalenelmarcodeunepisodiocompartidoconotros,lafamilia.
Y,simultáneamente,escenificaelconflictodecontinuidadyruptura
conelmundonatural,cuyosrasgossesintetizanenlaemergenciade
losanimalesque,interactuandoconlosdemásactantes,habilitandi-
mensionesvinculadasconlosafectosdelmiedoylacertidumbre.El
mecanismoenunciativodelrelatosedefinepordosrasgosfundamen-
tales:porunlado,lapreeminenciadelyo,narradorprotagonistayper-
sonajequeacentúalacondiciónautobiográficadelanarración;porotra
parte,estacondiciónresaltaciertadivergenciaentreeltítulodeltextoy
elescenarioexplicitadoporlosnarradores.Mientrasqueelprimero,a
mododeconsignaclásica,proponequelaredacciónseconstriñaaltema
“Undíaenlaselva”–marcandolaintervencióndeldocenteparaorga-
nizarlaactividad,lafraseinauguraldeambasnarracionesanuncia“yo
fuialmontecon…”–.Sibienestadistinciónpuedeparecersuperflua,
ladivergenciaenlanominacióndelosespaciosimplicadistintascon-
cepcionessimbólicasdelespacionatural,definidocomolugarexótico
(laselva)oambienterelacionadoconlaexperienciadelaregularidad
cotidianaylocal(elmonte).Finalmente,laorganizacióndelatrama
planteaconexionesentreambasnarraciones,quepresentanlosaconte-
cimientosenelmonteyrecurrenalamismaperipeciadisruptiva,la
presentacióndeunanimal–eltatúyeltigre–queestructuraelconflicto.

Losrelatoscitadosanteriormente,aligualqueaquellosreferidosa
lolargodeestecapítulo,vinculanlasdimensionesexperiencialesdela
vidaindividualycolectivaconlanocióndeaventura,unamodalidad
posibledelaexperiencia.SiguiendoaSimmel(2002),laaventuraseca-
racterizaporserunaformadeexistenciaquesevinculahaciaatrásy
haciaadelanteconexperienciasvividasmientrasque,simultáneamente,
ensusentidomásprofundo,discurrealmargendelacontinuidadpro-
piadelavida.Estacomplejaconstituciónvuelvealaaventuraunaex-
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perienciainorgánicaconelmundoquevalorizalosmaticesimprobables
delacontinuidadexperiencial.Simmelinsisteenestacondición:la
aventuraimplicaunaformadeexperimentaciónquesuperaelpropio
contenidodelaexperiencia,unavivenciaquemodelanuevosmodosde
significación“entreveradosentodaexistenciahumana-práctica”.Así,lo
quehacedeunasimplevivenciaunaaventuraes“laradicalidadquese
sientecomotensióndelavidamisma,comoexponentedelproceso
vital,conindependenciadesumateriaysusdiferencias”(Simmel,2002:
33).Enestepunto,elrelatodelaaventuraemergecomoundispositivo
queenfatizaelvalordelaexperiencia,destacandosupresenciaenuna
tramaqueacentúasusentidoextraordinarioysingular.

Enlarelaciónproblemáticadelaexperienciaconeltiempo,lana-
rraciónadquiereunarelevanciacentralabriendolaposibilidaddepos-
tular identidad. Paul Ricœur define a la identidad narrativa como
aquellaqueelsujetoalcanzamediantelafunciónnarrativa:elrelatoma-
terializa,apartirdelaconfiguracióndelatrama,ladimensióntemporal
delaexperienciahumana,inscribiéndolaenredesdesentidoqueexce-
denlosepisodiosaislados.Elrelatodeslindalaidentidadenrelaciones
tantoconeltiempohistórico–cristalizadoenelcalendario–comocon
eltiempodelaficciónconsusinfinitasvariacionesimaginativas.

SegúnRicœur,elrelatoedificalaidentidadnarrativadelpersonajeal
construirlaidentidaddinámicadelahistoriacontada:instaladoenelseno
deunahistoriaquesedespliega,elpersonajeforjasuidentidadencorre-
latoconlosepisodiosnarrativos.Enesteproceso,laorganizaciónnarrativa
delatramaadquiereunarelevanciaprimordialalconstituirsecomouna
operaciónmediadoraentrelapermanenciayelcambio,tensiónmanifiesta
que“regula”tododevenirnarrativo.Laconfiguraciónnarrativasedefine
comounartecompositivoquemediaentrelaconcordanciayladiscor-
dancia,entrelaestabilidaddeloshechosdispuestosenunaorganización
queprivilegialacompletudylatotalidaddelrelato,ylosgiroscontin-
gentesquederivanenacontecimientosinesperados,regulandodeuna
formamóvilelmŷthos.Deestamanera,laidentidadseentiendecomo
unprocesoconflictivoentrelaexigenciadeconcordanciayelreconoci-
mientodediscordanciasquehastaelfinaldelrelatoponenenpeligrosu
propiacondición,comounelementoenconstantetransformacióncorre-
lativoconlaconcordanciadiscordantedelapropiahistoria.

Entrelosaportesdelapoéticadelrelatoalaproblemáticadelsí
mismo mencionadosporRicœurpodemosdestacarelpapelquejuega
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lanarrativaenlaevaluaciónmoraldelospersonajes,imputándolealas
accionesllevadasadelanteporestos,determinadosvaloresvinculados
conaxiologíascomunitarias.Aldarle cuerpo alafiguracaracterizada
en/porelrelato,lanarrativaponealpersonajecomounsujetoquein-
tervieneconsusaccionesenelgruesodelascosas,unsoportedepredi-
cados físicos y psíquicos motivados e intencionales. La segunda
contribuciónrelevanteconsisteenqueelrelatonoselimitaaintensificar
lascaracterísticasdelsí mismo,sinoqueaporta,mediantelaincorpora-
cióndeelementosficcionalesalatrama–entendidacomomimesisde
laacción–,principiosnovedososytransformacionesoriginales.Lami-
mesisseconstituyesimultáneamentecomounafábuladelasaccionesy
comounmodoenelqueelrelato,alimitardeformacreadoralaacción,
larefigura.Esteprocesoderefiguraciónponeenescenalaproblemática
delaapropiación,querealizaellector/oyentedelrelato,delossignifi-
cadosvinculadostantoalhéroeficticiocomoaaquellospersonajesque
poseenuncorrelatoenexperiencias“reales”.

Deestemodo,elprocesoderefiguraciónquepostulalanarración
“ponedemanifiestounaspectodelconocimientodesíquesuperael
marcodelrelato”,imbricándoseenlasmediacionessimbólicasquelo
trasvasanyhabilitandoelcamponarrativocomounespaciointerpreta-
tivodeconocimientodelsí-mismoquesearticulaconlaapropiación
delpersonaje–quemanifiestaelcarácter(con)figurado delaidentidad–
yconlasimputacionesmoralesqueseleasignanasusacciones.Lasim-
plicanciaséticasdelrelato–entendidastambiénenelampliosentido
delethos comunitario–seinscribenenladialécticadeconcordanciadis-
cordantequeinvistedesentidoalatramayalospersonajes,tantode
unrelatoficcionalcomodeunopretendidamentefáctico.

SibienlaconcepcióndelapraxisnarrativadesarrolladaporRicœur
seplantaensuelohermenéutico,lasrelacionesqueestablececonlateo-
ríadelaacciónylateoríadelosactosdehablanospermiteinscribiresa
conceptualizaciónenunhorizontesemiótico-pragmáticodonderelato
yexperienciasefundenenlaconfiguracióndeidentidades–lapostula-
cióndepertenencias,preferimosafirmaraquí–imbricadasencomuni-
dadesnarrativas.

Enestemarcoteórico,Ricœurconsideraquelateoríanarrativa
cumpleunafunciónbisagraentrelateoríadelaacciónylateoríaética.
Porunlado,seagrupanlasprácticasreguladaspornormasoconven-
cionesquesonelproductodelainteracciónyelaprendizaje:loshábitos
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ylascreenciasconformanestegrupodeprácticascotidianasqueposeen
cualidadesprenarrativas,ocupandoelespaciodelamimesis I,losmarcos
semióticosqueprefiguranelrelato,brindándolealanarraciónlosmar-
cossimbólicossobrelosquesedesenvolverá.Lasexperienciasindivi-
dualesycolectivasemergenenestemarcosemióticoysonpuestasen
relatoapartirdelaprefiguraciónnarrativaqueestosbrindan.

Lavidacomounatotalidadsingular,explicaRicœur,puedeenten-
dersepartirdeestarelación,considerandoquelashistoriasvividaspor
unosseimbricanenlashistoriasdelosdemás.Lanocióndeunidadna-
rrativadeunavidasepresentaentoncescomounconjuntoinestablede
fabulaciónyexperiencia,comounterritorioqueexhibeelcarácterdiná-
micoeinestabledelaspertenenciasidentitarias,siempreamitaddeca-
minoentreelcarácterevasivodelavidarealylalógicadelaficción,que
organizanretrospectivamentelaexperiencia.Ladialécticaentreretrospec-
ciónyprospección,entrelacapacidadnarrativadeorganizarlaexperiencia
–eseejerciciopopulardesabiduríapráctica,afirmaRicœurcitandopala-
brasdeWalterBenjamin–situándolaenelespesordeunamemoriaco-
munitariaconstituidaporprácticasycreenciasqueposeenactualidaden
lavidacotidiana,ysupotenciaproyectiva,“nosrecuerdaqueelrelato
formapartedelavidaantesdeexiliarseenlavidadelaescritura”(2004a:
166).Enlavidacotidiana,elrelatoinscribelasexperienciassingularesen
unatotalidaddeexperienciascolectivas,configurandoidentidadesque
definendemodoflexiblepertenenciascomunitarias,yreafirmanaquellos
dosrasgosdistintivosquemencionamosantes:elprincipiodecontinuidad
yeldeinteracción.Alconstituirsecomounespacioderelacionesinter-
subjetivas,elrelatodelavidacotidianaanudaacontecimientosyexpe-
riencias en un continuum pluridireccional que promueve diversas y
contingentesrelacionesentreloshábitosylascreenciasestablecidas,yla
organizacióndeunporvenirincipiente.

Laspremisasdesarrolladaspretendeninscribirnuestrasreflexiones
enunterritorioqueconsideralasvicisitudessemióticasylasincidencias
pragmáticasdelaconfiguraciónnarrativadelaexperienciaenlavidaco-
tidiana.Enestecamino,podemospensarlosacontecimientoscomola
disrupciónprácticayperformativaqueatraviesaelordendóxicodelsen-
tidosocial,ylasexperienciascomolasapuestassemio-narrativasquepre-
tendeninterpretar,siempredemodofalibleytransitorio,esadisrupción.

Aquellafacultadconcretadeintercambiarexperiencias,quesegún
Benjaminhabríamosperdido,adquiereaquíunarelevanciainnegable.
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Laduplarelato-experiencia conjugaunapraxisculturalquearticulaacon-
tecimientosyprácticasdelavidacotidianaconmarcossimbólicosde
creenciasyhábitos,esgrimiendopertenenciasytraduccionessemióticas
queformanpartedelsentidocomún.Silacotizacióndelaexperiencia
sehabíaderrumbado,eraporquelasprácticasquelarodeabanylosva-
loresqueladefiníancomenzabanasufrirmutacioneshoyexacerbadas.
Sinembargo,imbricadasenlatradiciónoraldelaconversación,atra-
vesadasenlaactualidadporotrasformasdecomunicaciónconlasque
semixturadiariamente,lasexperienciascomunicadasaúnpuedenvin-
dicarsecomounafuentedelcomplejoymultifacéticoartedenarrar.
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Excursión IV . Narrativas de la vida cotidiana en la frontera

1. Vida cotidiana y narración: deslindes conceptuales

Lo cotidiano: no hay nada más difícil de descubrir.
MauriceBlanchot

Lamultiplicidaddelosrelatosqueponenenescenalosacontecimientos
vividosestrechanlosvínculosentrelascomplejasmodalidadesdelaex-
perienciayeldesarrollodelosestudiosnarrativos.Ennuestraedificación
teórica,elabordajedelanarrativasuponelaconsideracióndelapro-
blemáticadelaexperiencia,entantounadelaprincipalesmanerasde
comunicar,manifestareinterpretarlamisma,consisteencon-figurarla
mediantelaformanarrativa.Losmodosdedisposicióndelrelatoim-
plicanunaarticulaciónentrelapuestaenlenguajedelasexperiencias
narradasylosdispositivosculturalesquepermitensuinterpretación.
Deestemodo,elrelatoseconcibecomounespaciodeconfluenciase-
mióticaqueadquiereplenasignificaciónenrelaciónconeventosyprác-
ticasculturales.Tantoensuvertienteescritacomoenlaperformance
oral,lanarrativaarticulaexperienciassingularesconhorizontessemió-
ticoscolectivosquepostulanpertenenciasysubjetividadesdinámicas.
Sibienenlasnarrativasoraleselintercambiodeexperienciasseinscribe
enelpresentedeunarelacióndialógicadondecoincidenlafiguradel
narradoryelauditorio,lasvariadasformasdelrelato–inclusolasaso-
ciadasconladiferidaprácticaescritural–articulanlasexperienciasen
superficiessocialesehistóricasrelacionadasconlavidacotidiana.

Ladescripcióndelastensasrelacionesteóricasentreexperiencia
ynarraciónquehemospropiciadoalolargodelcapítuloanterior,no
pretendereducirlacomplejidaddeconceptosquenosolodefineno
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describenprácticassociales,sinoquetambiénposeenexistencia“real”
enlasmismas,alasquemodificanyorganizandemaneramúltipley
heterogénea.Cuandoafirmamosquelaexperienciaseconformase-
mióticamenteeneldispositivonarrativomediantelaarticulaciónde
vivenciassingularesenzonasdepertenenciacomunitarias,nopreten-
demosconstreñirnuestraconceptualizaciónaunmeroesquemain-
tersubjetivo,enelcuallaexperienciayelrelatoseconcibencomo
continentesdelospolosindividualesycolectivosdelavidasocial,sino
quepropiciamosunaconcepcióndialógicadondeelrelatodespliega
unazonaderelacionescomplejasenlaqueconviven,semezclany
fundenlasmásdiversasprácticassemióticas.Enlalíneadelosestudios
bajtinianosydelahermenéuticadeRicœur,entendemosquelana-
rraciónexhibelascomplejastramasdelasconfiguracionesidentitarias
enlascualesloindividualylocolectivonodebenentendersecomo
espacioscerradosyautónomos,sinocomovariablesderelacionescom-
plejasycomplementarias.

Esteensambleentredosplanteosteóricosqueseconstruyenapartir
depostuladoscontrapuestossejustificaenloscrucesydeslindesque
ambosautoresrealizanenrelaciónalosdiscursosnarrativosysusope-
racionesenlavidapráctica.Enestesentido,consideramosquesibien
laspremisassobrelasqueseasientanambosplanteossondisímiles,en
tantoBajtíninscribesusdeslindesenunhorizontematerialistaysocial
mientrasqueRicœurlohaceenelejedelatradiciónhermenéutica,sus
disposicionesteóricasydesarrollosconceptualesseconfigurancomoes-
paciosdemestizajesfilosóficosquepivoteansimultáneamenteentre
perspectivaspragmáticasytrascendentalesparaentenderladinámica
semióticadelalengua,losgénerosylanarratividad.

Estaposibilidaddeencuentrodialógico y comunitario entreambas
configuracionesteóricas–remitiendoadostérminosquecaracterizan
ambosplanteos–seacentúasiconsideramosalaacciónyelactuaren
tantomovimientosindispensablesdenuestrodevenircomoanimales
semióticos.Tantolatranslingüísticabajtinanacomoeldesplieguecon-
ceptualymetodológicodelapropuestadeRicœurseconstituyenapar-
tirdeexcéntricoscrucesdeconsideracionesqueinsistenenladimensión
prácticadelosdiscursosnarrativos–génerosynovelísticacomoespacios
dialógicos,heteroglósicosypolifónicosenBajtín;variacionesdelaex-
periencianarrativaenelrelatodelaHistoriayelrelatodelaFicciónen
tantomodoscomplejosdelaexistenciahumana,enRicœur–ysucon-
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dicióntrascendenteparalaconfiguracióndesentidosenlasdistintases-
ferasdelavidasocial1.

Elamplioespectrodemiradasteóricassobrelasproblemáticasvin-
culadasconelcampodelacotidianidad–entrelasquesedestacanlos
usossocialesdellenguaje,elanálisisdelasprácticasylosritualesvincu-
ladosconlavidaurbanadeltrabajoyelocio,et al.– señalasuilimitada
riquezasemióticaypromuevesupertinenciacomocategoríaparades-
cribireinterpretarlascomplejasdinámicasdelanarratividad.Eneste
sentido,elitinerariorealizadoalrededordelconceptodeexperienciay
susarticulacionesconelrelato,instalalaproblemáticadelanarrativa
enlavidacotidianadelespaciosemióticofronterizoenMisiones.Sin
ignorarelheteróclitoespectrodereflexionesprovenientesdeloscampos
mencionadosantes,nuestrorecorridoteóricoacercadelavidacotidiana
intentarápostularunaarticulaciónentrediscursos,hábitosyprácticas
enelmarcodelasconfiguracionesnarrativassobrelavidaenlafrontera
desdeunaperspectivaquepretendeindagarlaproblemáticaenelespacio
disciplinardelasemiótica.

1 Unpuntodeencuentroentreambospensamientos,acasolaencrucijadaquepermite
reunirenalgúnaspectopostuladosqueasimplevistapareceninconmensurables,acentúael
carácteréticodetodaacciónhumanacomounprincipiofundamentalparacualquierrefle-
xiónsobrelacomplejadinámicadelanarratividad.EnBajtíneseprincipioseresumeenla
ideadepostupok,elactoéticoresponsablequeatraviesatodaexperienciadialógicaysecons-
tituyecomofundamentodelasaccioneshumanasapartirdelreconocimientodelaalteridad.
Ensustrabajostempranos,Bajtínproponeunproyectodefilosofíamoralque,enunapri-
merainstancia,deslindaunaarquitectónicadelmundorealycotidiano,noteorizadosino
vivenciado,apartirdelatripleóptica,relacionaleintersubjetiva,quesuponenlascategorías
yo-para-mí,otro-para-mí,yo-para-otro.Estetrípticoinauguralseconstituyecomoelfun-
damentodelactoéticoresponsableapartirdelreconocimientoylainteracciónentredos
sujetosradicalmentedistintosperoconvalorpropioyautónomoequivalente(Bajtín,1997;
Bubnova,1997;Brandist,2002).Elpostupok sedefinecomounactoéticoresponsable,un
acontecimientodelserquesuponeelreconocimientodelaalteridadysesostieneenlame-
cánicadeldiálogosocial,yporendedereconocimientodeunaterceridad.
EnlosplanteosdeRicoeuracercadelainextricablerelaciónentretiempoynarración,
laética–enelsentidoclásicodelconcepto,entendidocomocampodelascostumbres–
adquiereunadimensiónrelevanteenlaproblemáticadelsímismo.Alasdimensiones
desujetocomosujetohablante,comosujetoagenteycomosujetonarrativo,Ricoeurle
añadaladimensiónéticadelaidentidad,entantoinstanciadearticulacióndesingula-
ridadescambiantesconexperienciassocialehistóricas.Demodoquelapraxisnarrativa
suponeeldesplieguedeespaciosimaginariosehistóricosqueinvistendesentidoexpe-
rienciassingularesycolectivas,atravesadasporladinámicacomplejayaporéticadela
“identidad”.Elsujetodelaética,explicaRicoeur,noesotroqueaquelaquienelrelato
asignaunaidentidadnarrativa,siemprefrágileincompleta.
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EnlasegundapartedesuemblemáticolibroEl marxismo y la filosofía
del lenguaje (1929),ValentínVoloshinovdespliegalospostuladosdeuna
filosofíadellenguajearraigadaenlatradiciónmarxistayenlaspremisas
deunaperspectivasociológicaqueintentaexplicarladinámicaideológica
detodainteraccióndiscursiva.Luegodedefinirlasrelacionesentrevi-
venciayexpresióneneldesarrollodelaconcienciacomoconstrucción
social,Voloshinovintroduceunadefinicióndelavidacotidiana,alaque
considerauncampomásdelterritoriodelacreatividadideológica:

Para diferenciarlo de los sistemas ideológicos ya formados –arte,
moral,derecho,llamaremosideologíacotidianaatodoelconjuntode
experienciasvivencialesydelasexpresionesrelacionadasdirectamente
conéstas.Laideologíacotidianaesunmundocaóticodeldiscurso
interioryexteriordesordenadoynoasentado,mundoqueconfiere
unsentidoatodonuestroactoéticooacción,yatodonuestroestado
“consciente”(2009:145).

Laprimeradimensióndelconceptodeideologíacotidianaremite
aunconjuntodeexperienciasyalasdisposicionessemióticasdeestas
enelplanodeldiscurso:lavidacotidianasepresentaentoncescomo
unaconfiguraciónideológica–esdecir,semiótica–opuestaasistemas
másformadosodelimitadoscomoelarte,lamoralyelderecho.Adi-
ferenciadeesossistemas,lacotidianidadreenvíaaunaconformación
máscaóticaoirregulardondeconfluyenpensamiento,lenguajeyexpe-
riencia.Unasegundadimensión,claramentepragmática,confirmala
relevanciadeestaesfera de la praxis social:peseasuaparentecondición
amorfa,lavidacotidianaconstituyeunmundoqueinvistedesentido
cadaactoético–esdecir,cadaunadelasprácticasrelacionadasconla
costumbre,laleyoelhábito–,cadaacciónconcretaycadaestadocons-
cienteparticular.

Estaconcepciónmaterialistaysemióticadelavidacotidianare-
fuerzasusrasgospragmáticosalconsiderarquelossistemasideológicos
articuladosdelamoral,elarte,lacienciaylareligión–comotambién
lapolítica–cuajanapartirdelaideologíacotidianay,almismotiempo,
laconfigurandeformaretrospectiva,“dandoencondicionesnormales
eltono”quelacaracteriza.Elaparentementedesorganizadomagmase-
mióticodelacotidianidadesenrealidadelsuelodeunatramahetero-
géneaypluridireccionaldeprácticasycreenciasquesematerializanen
otrossistemasideológicos,alavezqueconfirmanlavalidezdeestosen
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momentoshistóricosysocialesparticulares.Laideologíacotidiana,al
igualqueelcommon sense destacadoporPeirce,adquierevalorenladi-
námicadelasignificación,fundamentadoenlosvínculosprácticosy
lasoperacionesconcretasquearticulanloshábitosdiariosdeunaco-
munidadconsumemoriasemióticaysusimaginariossociales.Lamo-
vilidadcaracterísticadela“ideologíacotidiana”difuminaloslímites
estructuralesdelossistemasideológicosconsolidados,alosquetensay
complejizaenlaspropiasprácticasyrelacionessociales.

Elaparentesistemaapuntaladodecreenciasqueconformanlas
grandesdimensionesdelacreatividadideológicaadquieremovilidady
complejidadenelmundocontingentedelasrelacionessocialesquecon-
figuranlacotidianidaddelossujetosylascomunidades.Entrelarele-
vanciadel“factorbio-biográfico”,presenteenlasexperienciasvinculadas
conlos“estratosinferiores”,ysudisminuciónenlaconsolidaciónde
enunciadosrelacionadosconlossistemasideológicosafianzados,ladi-
námicadelacotidianidadconfirmaqueelcentroorganizadordecada
enunciadoseencuentraenelmediosocialquerodeaalindividuo.La
toponimiadesplegadaporVoloshinovnosmuestraquelasexperiencias
singularessolopuedencomprenderseenclavebiográficaalestarins-
criptasenunmarcocomplejoderelacionesdialógicas,queconjugany
modificanvaloresideológicos.

Ladinámicadelavidacotidianafortaleceunaconcepcióndellen-
guajearraigadaenlacomplejidaddelasrelacionessociales.Tantoel
enunciadocomolapropiaexperiencia–queVoloshinovdefinecomovi-
venciaexpresada,ensintoníaconnuestrapremisaacercadequetodo
acontecimientoadquiereunrangoexperiencialsolocuandoseencuentra
semiotizadoporelrelato–seestructuranenelflujodelavidasocial,ar-
ticuladosporrelacionesdialógicasqueconfirmanlainteraccióndiscur-
sivacomolaprincipalrealidaddellenguaje.Enestaconfiguración,el
diálogoconstituyeunmodelodeactuacióndiscursivaqueatraviesatodas
lasformasdelacomunicaciónsocial,entantotodoenunciadoesconce-
bidocomounmomentoenlacomunicacióndiscursivacontinuaque
“respondeaalgo,algorechaza,algoestáafirmando,anticipalasposibles
respuestasyrefutaciones,buscaapoyo,etc.”(Voloshinov,2009:152).

Deestemodo,lacomunicacióndiscursivadebesercomprendida
ensituacionesconcretas,indisolublementeentretejidaconcomunica-
cionesdeotrotipo,habiendosurgidodeunterrenodecomunicación
productivacomúnatodasellas.Lapalabrasolopuedecomprenderse,
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interpretarsey,porsupuesto,desarrollarseenunprocesogenerativoper-
manente,concretizadoensituacionesparticularesenlasqueseencuen-
traacompañadodeotrosactossocialescomoeltrabajo,losritualesy
loshábitoscotidianos.Sibienelmodeloprimordialeslaconversación,
losrasgosdialógicosatraviesanotrasesferasdeladiscursividad,como
porejemplolanarración.Desplegadoenelmarcodeunasituaciónco-
municativavinculadaconlavidacotidiana,elrelatoarticulaconotros
sistemasideológicosyconlasexperienciassingulares,esefactor“bio-
biográfico”queadquiererelevanciaenelplanodelavidasocialylosin-
tercambiosintersubjetivos.

Enestesentido,destacamosalgunosenunciadosprovenientesde
nuestrocorpusqueresaltanlainscripcióndeladinámicadelavidaco-
tidianacomoconjuncióndeunanarrativaautobiográficaencastradaen
lasmemoriasdelimaginariosocial.Enunadelasconversacionescon
lasalumnasdenivelinicial(C3),luegodelafinalizacióndelaclase,las
niñascuentan:

Entrevistador:¿Letienenqueesperaraalguien?¿Leestánesperando
asushermanos?
Niñas[caminandoportodalasaladeNivelInicial,unampliosalón
queaglutinaelmobiliarioylosrecursosdidácticosutilizadoporla
maestra]:¡Sí!
Maestra:Cuéntenle¿aquiénletienenqueesperarustedes?
E.:¿Tienenmuchoshermanosustedes?
Niña1[fueradecuadro]:Unpuñadón tengo…
E.:Unpuñadón…¿Cuántostenés?
Niña1:Cinco…
E.:Cincohermanos…¿Ytodosvienenalaescuela?
[Lamaestralessolicitaquediganlosnombresdeloshermanos.Una
delasniñasenumeralosnombresynoscuentaquelosniñossonmás
grandesqueella]
E.:¿Yquéhacenensucasasushermanos?
Niña1:Juegan…Jugamos…
E.:¿Juegan?¿Solojuegan?
Niña1:¡Sí!
E.:Notrabajan…¿Noleayudanasumamá…asupapá?
Niña2:Yo…amimamá…
E.:¿Quéhacés?
Niña2:Lavolascosasy…[ilegible]
E.:¡Ah!¿Yvos?
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Niña1:Lavarlacasa,limpio…
E.:¡También![Dirigiéndomeaotrasniñas]:¿Yustedestambiénestán
esperandoasushermanos?
Niña3:Yotengohermanos…
E.:¿Tenésmuchos?
Niña3:TengounhermanoquesellamaRené…
E.:¡Ah!¿Yvienenalaescuelatambién?
[¡Sí!Gritaotradelasniñas]
Maestra:¿Vienenalamañanaolatarde…José?YelCharlyvienea
latarde…
[Lasniñasseponensusabrigosycontinúanmoviéndosedentrodela
sala,mientraslamaestraordenaloselementosutilizadosdurantela
clase.Unadelasniñassaleypaseaporelpatio-comedor.Elmaestro
de1º-2ºgradoseacercaylehablaalamaestradenivelinicial.Con-
tinúalacharlaconlasniñas]
E.:¿Yesamochiladóndetecompraste?
Niña3:Mimamácompró…
E.:¿Dedónde…?
Niña3:Delpueblo…
E.:Delpueblo…¿Yvanalpueblo?
Niña3[jugandoconlamochila]:Aveces…
E.:Aveces…¿enquévanalpueblo?,¿caminando…encolectivo…
enauto?
Niña3:Endeacácaminandoyavecesencolectivo…
E.:¿Yquéhacenenelpueblo?
Niña3:Irdecompras…
E.:¿Quécompran?¿Comida…compranmochilas?
[Laniñaseríe,jugandoconlamochila]:Compracomidayprovista…
E.:¿Yustedesvanconella?¿Leacompañan?
[Laniñaasiente]
E.:¿Ylesgustairalpueblo?
Niña3:¡Sí!Avecesnosotrosnovamos…
E.:Avecesnovan…¿Yporquélesgustairalpueblo?
Niña3:Ycuandonosotros…queremossalir…
E.:¿Tegustapasear?[Laniñaasienteconlacabeza]¿Quémástegusta
hacer?¿Yentucasa?
Niña3:Enmicasayoayudoamimamáalavarpisosylascosas…
E.:¡Ah!¿Yjugástambién?
[Laniñaasienteconlacabeza]
E.:¡Sí!¿Aquéjuegan?
Niña3:De mancha…a casita…detodo
E.:Yalaescuelavienenalatarde…
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Niñas[respondensimultáneamente]:Yovengoalaescuelayjuego…
E.:Jugás…Acá…¿Yensucasaalamañana…quéhacen?
Niña3:Desayunemo…ydespués…desayunemosydespués…no-
sotroslavemos…pisoconmamá…
E.:¡Todoeso!
[Laniñaasientemientrasjuegaconsumochila]
E.:¡Pero…quémuchascosas!

Losenunciadoscitadossonproferidosportrespequeñashabitantes
delafronteraargentino-brasileradelAltoUruguay,sujetosquesecons-
tituyencomovocesdelasprácticascotidianasdelasemiosferalocal.
Cadaunadelasniñasvacontandopequeñasescenasqueinscribenel
relatodesusexperienciasautobiográficasenunhorizontenarrativo
mayor,caracterizadoporloshábitosdelavidacotidianaenlafrontera.
Laideologíacotidianaconfiguralasnarrativasindividualesy,simultá-
neamente,sufredesplazamientosquerefiguranelmundodelasprácticas
ylasaccionesglobales.

Labrevecharlaarrojaunaseriededimensionesqueconstituyenla
cotidianidaddelasniñasyconfiguranunhorizontedecronotoposde
suvidadiaria:eljuego,laescuela,lastareasdelhogar,elviajealpueblo
paracomprarla“provista”,lasrelacionesquecadaunadeestasactivi-
dadessuponenconsushermanosoelrestodelafamilia.Laemergencia
delespañolmestizo-criolloenelrelato-niñotantoanivellexical(me-
dianteexpresionescomo“unpuñadón”paradarcuentadelacantidad
dehermanoso“provista”,paradestacarelconjuntodemercaderíascom-
pradasenelpueblo,ambasexpresionestípicasdelaruralidad)comoa
nivelsintáctico(enfrasescomo“demancha”,cuyomodeloeselportu-
gués),refuerzalacondiciónfronterizadenuestrasinformantesyenfatiza
prácticasvinculadasconlaruralidadalorganizarlanarrativaapartirde
unacronotopíavinculadaconelpasajedelhogaralaescuelaoelpueblo.

Ladimensiónglobalenlaqueseinscribenestosenunciadoscon
maticesnarrativosremitealavidacotidianaenlafrontera,entendida
comounaconfiguraciónderegularidadessemióticasmaterializadaen
hábitos,costumbresyprácticascompartidas.ParaÁgnesHeller(2002),
lavidacotidianacomprendeunconjuntodeactividadesquecaracteri-
zanlareproduccióndeloshombresparticulares,habilitandolaposibi-
lidad de la reproducción social. Caracterizadas por un rasgo de
continuidad,estasactividadespermitenqueelhombre,objetivadode
numerosasformas,formesumundoysupersonalidad.
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Deestemodo,lavidacotidianaterciahacialasprácticasnocoti-
dianas,paralasquepreparaalsujetomediantelainstalacióndehábitos
vinculadosconellenguaje,eltiempo,elespacioyelcontactointersub-
jetivo.Sibienlavidacotidiananopuedecomprendersecomoununi-
versohomogéneoymonolítico,lossaberesquelaconstituyeninoculan
unarelativaunidadenlossujetos,quecompartencostumbresvinculadas
conelmundodelamoral,eltrabajo,lareligiónylapolítica.

Estaimagensociológicayuntantomecanicistadelavidacotidiana,
queademáspartedeunaconcepciónarraigadaenlanocióndehombres
particulares,amplíasuslímitesteóricossiconsideramos,juntoaMichel
deCerteau“quecadaindividualidadesellugardondesemueveuna
pluralidadincoherente(yamenudocontradictoria)desusdetermina-
cionesrelacionales”(1999:XLI).Desdeunaposiciónqueconsideralas
prácticascotidianascomounconjuntodeoperacionesproductivasme-
diantelascualeslosindividuosintervienenenlavidasocial,reapropián-
dosedelespacioy los lenguajesorganizadospor“los técnicosde la
produccióncultural”,DeCerteauimaginalacotidianidadcomouna
entramadode“manerasdehacer”–vinculadasconlaconversación,la
alimentación,eltránsitourbano,elhábitat,lalectura,etc.–queponen
enjuegounaratio popular,unamaneradepensarinvestidadeunama-
neradeactuar,unartedecombinarindisociabledeunartedeutilizar.
Deestamanera,laculturaconstituyeuncampoheterogéneoypolé-
mico,unaarenaquearticulaconflictos,desplazandoolegitimandola
razóndelmásfuerte:lavidacotidianasedesarrollaenunmediodeten-
siones–yhastaviolencias–alqueleproporciona“equilibriossimbólicos,
contratosdecompatibilidadycompromisosmásomenostemporales”.
Así,lastácticasdelconsumo–entendidonocomolaapropiaciónde
bienes,sinocomolareapropiacióndesignosculturales–,“ingeniosida-
desdeldébilparasacarventajaalmásfuerte”,habilitanunapolitización
delasprácticascotidianas.

Enestaconfiguración,elespacioadquiereunarelevanciamaterial
ymetafórica.Considerandolacondiciónterritorialdelhombre,lavida
cotidianaconstituyeunmododeorganizarloslugaresmediantelare-
peticióndehábitosqueesgrimenpertenenciascompartidas.Loslugares
dondesedesarrollaladinámicadelaexperienciasetransformanenes-
paciossignificativosqueinauguranmovilidadessocialesdebidoalreco-
nocimientodehábitosycreenciassociales.

Elespectrodeprácticasarraigadasenlacotidianidadconstituyeuna
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articulaciónmaterialdehábitosycreencias,enunacontinuidadvincu-
ladaconlasresolucionesdelavidaprácticaylahistoriacomunitaria.
Deestemodo,elhombrehabitaunespaciodefinidoporestasrepeti-
ciones,alasque,simultáneamente,invistedesignificación.Siunterri-
torioposeesentido,transformándoseenunespaciohabitable,esporque
enélsedesenvuelveunadinámicadiariadeaccionescompartidasque
tramanalosgruposyalossujetos,configurandounamemoriasemiótica
yanudandolasinteraccionessociales.Eltrípticohabitar-hábitos-hábitat
estacalacontinuidaddeprácticasylenguajesenunatotalidadhetero-
géneaymóvildehábitosqueconformanlavidacotidiana.

Enconcomitanciaconlasesferasdelavidapúblicacomunitariay
la intimidaddelavidaprivada, lacotidianidadpresentaunamplio
campodeaprendizajesymediacionesqueresignificaladinámicadelos
vínculossociales.Enesteesquemalanarrativaadquiereunaimpronta
relevantealfigurardiscursivamentelosmarcossimbólicosdeunacultura
ymaterializarlosenconstruccionesficcionalesohistóricasqueluegore-
figuranelhorizontedeinterpretacionesdelossujetosylosgruposso-
ciales.Estasoperacionessemióticasenfatizanelcarácterterritorialen
lasdemarcacioneshabitacionalesdelavidacotidiana:losdispositivos
narrativossimultáneamentecartografíanyconfiguranlosterritoriosque
habitamosdemodoexperiencialcadadía.

SiguiendoaPaulRicœur(2004a),loscomplejosusosescrituralesde
lanarración–tantoenelrelatodelahistoriacomoenelrelatodefic-
ción–seencuentranprecedidosporeldesplieguedelainteligenciana-
rrativaenlavidacotidiana:“todaslasartesdelanarración,ydemodo
eminentelasquehannacidodelaescritura,sonimitacionesdelanarra-
ción,talcomosepracticayaenlastransaccionesdeldiscursoordinario”
(p.622).Silasprácticascotidianascompetenaunextensoyheterogéneo
conjuntodeprocedimientos constituidosporoperacionessemióticasmó-
viles,cuyofuncionamientosevinculaconelcampodelaexperienciay
laorganizaciónestructuraldelatemporalidad–materializadaenhábitos
socialmentelegitimados–,suligazónconlasdiscursividadessocialesa
travésdelascualesestassoncomunicadasconllevaunaparticularpon-
deracióndelasformasdeconcretizacióndelanarratividad.

TalcomoexplicaDaríoSteimberg(2018)podemoscomprenderla
vida cotidiana apartirdelosprocederesnarrativosquelaatraviesande
modofluidoydinámico.Estaesferadelasaccioneshumanas,estecampo
móvildelasexperienciassingularesycolectivas,nopuedeceñirseaunre-
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latoúnicoyhomogéneo,peroesinconcebiblefueradelacontinuidad
narrativa,dondecadahabitanteproducerelatoscompensatoriosqueson
potencialmenteinnumerablesyqueexhibenaspectosdeesacotidianidad.

Unadelasfuncionesprimordialesqueejecutalanarraciónenla
vidacotidianaserelacionaconlainstalacióndeunamiríadadecrono-
toposqueinscribenlaexperienciaenmarcossignificativos.Elrelato
emergecomounaformaprivilegiadaenlacomunicacióncotidiana,un
espaciodeconjunciónentrelaesferadelavidaprivadayeluniverso
público.Mediantelaformanarrativa,lasprácticassocialesqueconfi-
guranesavidasonpuestasenescenaeinvestidasdesentido,inscriptas
enconfiguracionesparticularesdetemporalidadyespacialidad.

Alformarpartedeunmundonarrativo,loscuerposylaspalabras
queconsientenesasprácticascotidianashallanunsentido,sesometena
lecturaseinterpretaciones,seimbricanconotrashistoriasyexperiencias,
ysearticulanconlacomplejaorganizacióndelamemoriasocial.Lana-
rracióndelasperipeciasdeunavida,pormásmundanaqueestapueda
parecer,despliegaunarcodetemporalidadyespacialidadarraigadoenla
experienciasocial.Enestesentido,lanarrativadeslindaunaseriedecro-
notopías de la cotidianidad asimilandolacorrelaciónprimariadelespacio
yeltiempo–queseproduceenlaexperienciaordinaria–entodaslasva-
riacionesdeldispositivonarrativo(Bajtin,1989;Arfuch,2005).

Elcronotopoesunacategoríadeformaydecontenidoqueposee
unadimensiónconfigurativaalinvestirdesentidoslasaccionesylos
personajes,atribuyendounacargavalorativaquedespliegaunaimagen
delhombreatravesadaporelementosafectivoseideológicos.Enlano-
vela,elcronotopodeterminalaunidadartísticadelaobraliterariaen
susrelacionesconlarealidad,anclandolahistoriaenunpuntodevista
emotivo-valorativo.Laimportanciadelcronotoporesidenosoloensu
condicióndepuntonodaldeconfiguracióndelatrama,núcleodecon-
fluenciadeargumentosypersonajes,sinotambiénensudimensiónfi-
gurativaqueproyecta–ymodifica–unaimagenhistóricadelaépocay
elhombre.Enelencuentroentreelmundodellectoryelmundodel
texto,lacronotopíanarrativadesplazaesaimagenhaciaunhorizonte
deinterpretacionesque,simultáneamente,configuraymodificaelcom-
plejorelacionalconformadoporelrelatoylarealidadsocial.

Deslizándonossobrelaanalogíabajtiniana,retomamoslacategoría
decronotopoparadestacardosdimensionesdeestaconfiguraciónteó-
ricaquepuedenrelacionarseconunanarrativadelavidacotidiana:su
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importanciafigurativaysuarticulaciónconcronotoposrealesexternos.
Sielcronotopoproyectaunaimagenhistóricadelhombreylasociedad,
inscriptaenunhorizontedeperipeciasyconflictosnarrativos,enuna
secuenciadeacontecimientosque,siguiendoaRicœur,semodulana
partirdeunprincipiodeconcordanciadiscordanteenlaorganización
delatrama,sedebeasuarticulaciónconconcepcionesespacialesytem-
poralesmaterializadasenlarealidaddelavidasocial.Laplazapública,
elhogar,elsalónyhastalapequeñaciudad,sonalgunosdelosejemplos
mencionadosporBajtínparadarcuentadeestacomplejaconfluencia
delespacioyeltiempoenlavidareal.

Estaarticulaciónentreelmundosemióticodelaculturayelmundo
narrativoconfiguradoatravésdelosrelatos,evidencialaimportanciade
lanarrativaenelandamiajedelavidasocial,delacualprovieneyala
quesedirige,proyectandoefectosdesentidosyconstantesdesplazamien-
tossemióticos.Eltiempoyelespacio,comprendidoscomovariablesque
organizanelmundodelasrelacionesintersubjetivasenunacomunidad,
encuentraunanclajeenlasnarrativascotidianas,esoscamposderelación
deunahistoriadevidaparticularconloshábitosylascreenciassociales
quelajustifican,interroganomodifican.Lavidacotidianaseconforma
deunaseriedecronotoposrealesdondeseinscriben,sedesarrollanyse
modificanhábitosyprácticassociales.Semióticamente,losdispositivos
narrativosconfiguranyrefiguranesascomplejassíntesisespacio-tempo-
rales,desarrollandounacronotopía de la cotidianeidad queconcibeuna
imagenpúblicayheterogéneadelhombre,articulando,mediantelasfor-
masnarrativasqueunaculturapondera,lasprácticasprivadasconun
horizontedehábitoscomunitarios.

Entérminosglobalespodemosconsideraralafronteracomoelcro-
notoponarrativotransversaldelosrelatosqueconformanelcorpusde
nuestrainvestigación.Lafronteraseinstalacomoelpuntonodaldelos
acontecimientosquesecuentan,sintetizandoyexpandiendoelespacio
yeltiempodelatrama.Juntoaestecronotopomacro,hallamosuna
seriedecronotoposvinculadosconlacotidianidaddelavidafronteriza,
yrelacionadosconlasexperienciasfamiliares–lacasa–,laborales–lacha-
cra–,educacionalesylingüísticas–laescuela–,comunicacionales–la
radio–,comerciales–elalmacén,labalsa,elpuerto,elpaso–,entreotras.

Lapotencianarrativadelcronotopo“frontera”solosecomplementa
coneldesplieguedeestacadenadecronotopíasancladasenlaexperien-
ciacotidiana.Lasperipeciasdiariassenarraninscriptasenladinámica
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delhogar,laescuelaolachacra,peroadquierenunarelevanciasemiótica
singularcuandosearticulanconelmundosocialdelafrontera,esaex-
tensaycomplejareddesignosculturalesvinculadosconunamemoria
móvilyheteróclita.Enestesentido,lanarrativadelavidacotidiana
poseeelrasgodistintivodearticularuncronotoporealexternoconla
configuraciónparticulardeuncronotopodelrelatoquesedespliega.

Adiferenciadelcronotoponovelesco,quedebidoalaextensiónge-
néricadeltextoadquierevisosdeunarelativaautonomía,lascronoto-
píasdesarrolladasporunanarrativade lavidacotidianaposeenun
estrechovínculoconlaimagendelhombreylacomunidadquesegregan
enelpresenteenunciativo.Lasrelacionesconelhablacotidiana,con
loshábitosycreenciasdelamundanidad,conunhorizontesimbólico
devaloracionescompartidas,conlasperipeciasde lasupervivencia,
hacendelanarrativadelavidacotidianaunespaciodinámicodefluc-
tuacióndesentidoseintervenciónsemióticasobreellenguajeprimario
delespacioylaexperienciahumanadeltiempo.

Estacondiciónrefuerzalaconcepciónpragmáticadelanarración
comounadelasformasprimitivasdellenguajeseñaladasporWittgens-
tein.Siunjuegodelenguajeesunatotalidadformadaporellenguajey
lasaccionesconqueestáentretejido,lanarrativadelavidacotidiana
–múltipleyheterogéneacomolosjuegosdellenguajeengeneral–re-
fuerzaestaindisolublearticulación,entantoimaginaunaformadevida
que,simultáneamente,organizalapropiaenunciaciónnarrativaenuna
urdimbreconstantedepalabrasyprácticas,discursosyacontecimientos,
accionesysentidos.

Enpasajesdeunaclasededicadaalmedio ambiente (C4)quese
llevóacaboenelpatiodelaEscuelaNº68,encontramosdosescenas
quepuedenpermitirnosdeslindesdelacotidianidadfronterizaapartir
delasnarrativasdelosniños.Enlaprimera,unadelasniñas–laclase
aglutinóalostresgradosdelprimerciclodelaprimaria–interrumpey,
dirigiéndosealamaestra,dice:

[Antesdelaintervencióndelaniña,losalumnos,enfilayordenada-
mente,caminanhaciaeljardíndelaescuela.Lamaestradescribelos
pasosdelaactividad.Vanpasando:“lasnenasprimero,losnenesdes-
pués”.Todosformadoseneljardín.Lamaestrapreguntaalosalumnos
dóndelesparecequepuedenplantarelárbol.Unadelasniñasseñala
unaorquídeaycuentaqueensucasatienenuna.Cuentacomose“crio”]
Niña1(tocandoalamaestra):Miréahí(señalandoelárbol).
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Maestra:¡Ah!¡Quéhermoso!Unaorquídea.
Niña1:Esaahíquedaflorcitachiquitita,porquealláenmicasatiene
eseydalindaflorcita.
Maestra:¡Ay!¡Québueno!
Niña1:Rosaditas…
Maestra:¿Ycómosellama?¿Sabescómosellaman?Esunaor-quí-
dea…Lasorquídeasvivendeotrasplantas.
Niña2:Comodeesaallá.
Niña1:Ynosotrostenemosdeesapranta.
Maestra:¿Ustedestienenentucasa?
Niña1:¡Aha!Perosecrió…

Laaparentementebanalescenade“laorquídea”instalanuevamente
alhogarcomoespaciocronotópicodelacotidianidadycribatraductora
delasexperienciasescolares.Laniñaponeelfocoenelmundonatural
eindicialmenteseñalaunelementocomúnquelepermitemarcarho-
rizontesdepertenenciacompartidosconladocenteydesplegarunco-
nocimientoquelegitimasucondicióndenarradora.Conexperticia
hogareña,deslindaunenunciadonarrativo–“porquealláenmicasa
tieneesaydalindaflorcita…”–quelepermiteexplicarcómosecrió la
flor. La frase que cierra su intervención exhibe la continuidad del
mundonatural,dondelaplantase“cría”comocualquiersujetodela
especieanimal.Estabreveintervenciónevidencianuevamentelaperti-
nenciadelacasaoelhogarcomocronotopoarticuladordelasinter-
vencionesnarrativasdelosniños.Enesesentido,esinteresanteobservar
cómodurantegranpartedelaclase,exceptoalprincipiodondelos
niñossoninterrogadosacercadellugardondedeberíaplantarseelárbol,
yalfinaldondeayudanaterminarelpozoycolocarlaplanta,laparti-
cipacióndelosalumnosseencuentrarestringidaalaobservacióndelos
procedimientosllevadosadelanteporlasdocentes.

Enunmomentodelaclase,conlaactividadavanzada,unconjunto
deniñosseaglutinaanuestroalrededoryentablamosunaconversación.
Losalumnoshablan,cuentansusjuegos.Predominanlaspalabrasde
dosniñas,B.,alaqueapodanVila –porqueesdelbarrio,explicala
maestra–yR.Laconversaciónsedesarrolla,enocasiones,comoun
juego,enelqueintervienelacuriosidaddelosniños/asporlaimagen
desímismosqueproyectalacámaraqueregistralaclase:

R.:Yojuegodemancha.

100



Entrevistador:Demanchaescondida…
B.:Yomegustajugarmanchaescondidatambién…
R.:Sí,yo…
B.:Denoche…denochemegusta…solita
R.:Yotambién…
B.:Conmihermana…
R.:Denoche…yotodoeldíayojuegodemanchaescondida…
B.:Yametemo’unacasitaasínosescondemosnosotro’…
R.:Tambiénenunacasita…
B.:Noshacemos…nósfazemosjueguitosahí…enunacasitadehojas
nosescondemos…
R.:Enmí…quedamosnosotros…ponenytemosahítodosparano-
sotrosescribirtem…[inaudible]hacemosunapuerta…tem…tran-
camos…¿Quiénviene?Só nosotrosnomás…
B.:Nos…noshacemoscomidaallá…
E.:¿Hacencomida?
R.:Sonseisirmãs…
E.:¿Seishermanastenés?
R.:Seisirmãsconmihermanitochiquito…seissí…¡Ahno!No
temosseis…onceconmisprimosdealládeAlém[pobladocercano
aSanJavier]…
B.:[Inaudible]deAlém.
R.:Perosiemprevamosallá…deAlém…yotodoeldíaylanoche
voyalaiglesiaconmimamá…
E.:¿AAlémviajantambién?
R.:¡Sí,sí!Viajamostambién…
[Laconversaciónseinterrumpe.Lasniñasjueganconlacámara.Uno
delosniñoscolaborahaciendoelpozo.Luegodeunbreveperiodo
B.:vuelveadirigirseanosotros]
B.:Yosiempremesacofotos.
E.:¿Tesacásfotos?¿Adónde?
B.:Alláenmipueblosiempremesacofotos…
R.:Untíomíomesacófotoalláenlaiglesia…
E.:¿Enlaiglesia?
R.:Sí,orando…orando…

Laconversaciónconfirmaesareddecronotoposdelavidacotidiana
queplanteábamosenlosfragmentosanteriores:elhogaryelviajedes-
lindanescenasvinculadasaljuegoylainteracciónfamiliarqueconsti-
tuyenprácticascotidianasdondelapresenciadelaficciónseencuentra
resaltada.Elmodelodeljuegonosoloremiteaciertasformasfísicas,
sinotambiénalacreacióndeuniversospropioscomolacasitadonde
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noentranadiemásqueloshermanos.Almismotiempo,seacentúan
lasconfiguracionesfamiliares,ampliandolosespaciosdepertenenciaa
lugarescercanosydestacandolosdesplazamientosfamiliares–algoque
tambiénaparecíaenlaconversaciónconlasniñasdelnivelinicial,donde
senarrabael“viajealpueblo”–.Finalmente,destaquemoslossutilesdes-
plazamientoslingüísticosencarnadosenlapresenciadelportugués:las
niñashablancasialmargendelaclase,oenunainstanciadeescolaridad
que,aldesarrollarseenelpatiodelaescuela,lespermiteciertaslicencias
queenelinteriordelaulaseencuentrangeneralmenteprohibidaso,al
menos,sonproductodecorreccionesconstantes:temos, fazemos, irmãs,
entreotras.Finalmente,unnuevocronotoposurgehaciaelfinaldelre-
latodelasniñas:laIglesia,unespacioinstitucionalqueenestasemios-
feraruralfronterizamuchasvecesadquieretantarelevanciacomola
escuela.El“culto”,comolodenominanalgunosdenuestrosnarradores,
esuncronotoponodalquearticulaconlospasajesentreelhogaryla
escuelaenrelaciónconlasprácticasdelavidacotidiana.Losfragmentos
citadosrefuerzanlaconcepcióndelrelatocomodispositivosemiótico
configuradordelavidacotidiana.Mediantelaorganizacióndelatrama
yladistincióndecronotopíasdelacotidianidadvinculadasconeljuego,
elocioyelhogardestacanesacondicióndelrelatoconsistenteenhacer
el viaje y mapear el espacio aún antes de recorrerlo –“jugando”,
“orando”,afirmanlasniñas,gerundioquedestacalacontinuidadenel
tiempodelasaccionesylaimposibilidaddeconcebirlosespaciossin
lasprácticasquelosatraviesan–.

2. Configuraciones teóricas para una semiosfera fronteriza

Losdeslindesconceptualesacercadelavidacotidianaysusvínculos
conlanarratividad,fundadosenlaconfiguracióndelatramayeldes-
plieguedecronotoposarticuladosconlaexperiencia,loshábitosylas
prácticasmundanas,habilitanuncampodereflexionesacercadeladi-
námicadelafronteracomoununiversosemióticosingular.Simultá-
neamente,laemergenciadelanarrativaenelmarcodelacotidianidad,
susarticulacionesconotrasesferasdelavidacomunitariaysuancestral
relevanciaenlosdistintosestratosdeladiscursividadsocial–elarte,los
mediosdecomunicación,lahistoria,etc.–,destacanelpotentecorrelato
queestablececonlaespacialidad.

Laactividadnarrativa,elartedecontaryseguirunahistoriadesde
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unprincipiohastaunfinalmediantelacombinacióndeelementosepi-
sódicosyconfigurativos,seinscribeenunhorizontedereconocimientos
ypertenenciasculturales.Laprácticadenarrar,elejerciciodeunainte-
lecciónsingularasociadaconorganizarunatramadondeseimbrican
acontecimientosparticularesenunatotalidaddesentidoquerefigura
laexperienciadecadaunodelossujetosinvolucradoseneseactodeco-
municación,sedesenvuelveenunmundoespecíficodondefluyeuna
dinámicasemióticacontinua.Todanarrativaseinstalaenuncampo
culturalqueespecificayreconoceformasdenarrar,siemprehistóricas
ymóviles.Esteuniverso,queLotman(1996)denominasemiosfera,será
elejedenuestrasreflexiones:considerandolacategoríalotmanianaen
correlatoconlaspropuestasdeAnaCamblong(2009,2012b)acerca
deladinámicaculturaldeMisiones,pretendemosindagarlasposibili-
dadesteóricasdeconceptualizacióndeunasemiosferafronteriza,uni-
versosemióticoenelqueseinscriben,circulaneinterpretannuestras
narrativascotidianas.Undesplazamientofinalnospermitiráasociarlos
rasgosconstitutivosdelasemiosferafronterizaconunadelasfunciones
seminalesqueMicheldeCerteau(1999)señalaenelrelato:lacapacidad
paracartografiarelespaciomediantedelimitaciones,desplazamientosy
contactosestratégicosqueinvolucranlaasignacióndepapelesyeldes-
plieguedeacciones.

Elconceptodesemiosferaylasarticulacionesconlascategoríasde
frontera,memoria/olvidoeirregularidadsemiótica–comotambiénlas
relacionesqueseestablecenconladinámicadeloscambiosculturales
descriptaporLotman–abreunabanicodeposibilidadesquepermite
alumbrar,desdeunaperspectivasemióticaquenoignoraotraslecturas
yainstaladassobreelterritoriomisionero–antropológicas,historiográ-
ficas,etc.–,elcomplejodevenirsocialdelavidacotidianaenestafron-
terageopolítica,repensandodefinicionespredeterminadasyvindicando
elcontinuum deununiversoculturalqueexcedelasdeterminaciones
geográficas.LasemióticadeLotmannospermiteconcebirladinámica
delavidacotidianaenlafronteracomounatotalidadconcaracterísticas
particulares,textualidadespropiasycomplejosprocesosdetraducción
quelavuelvenheterogénea.

Laconstruccióndelconceptodesemiosferacomounacategoría
abstractay,enparalelo,altamenteoperativaparaleerladinámicadelos
procesosculturales,desdeorganizacionesprimariasymicroscópicas
hastagrandesinstitucionessocialesoperíodoshistóricos,surgeapartir
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deunprocedimientotradicionalenelcampodelpensamientocientí-
fico:laanalogía.Tomandocomomodeloelconceptodebiosferaque
Vernadskidefinecomoelespaciodentrodelcualexistencondiciones
paraeldesarrollodelavida,Lotmanimaginalasemiosferacomounes-
paciodonderesultanposibleslosprocesoscomunicativosylaproduc-
ción de información, como una esfera en la que se presentan las
condicionesparaquelasignificacióncirculeyrespire.

Elpostuladodelacontinuidadsehallaenlabasedelaconcepción
delasemiosfera,regulandolosprocesosdesignificaciónysentido.Esa
partirdelacontinuidadynodelquiebre,apartirdelasrelacionescom-
plejasydinámicasentresistemassemióticos,comoelsentidosedesa-
rrolla y transforma. La semiosfera posee de estemodo un carácter
abstractoque,sinembargo,noreducesucondiciónaunamerametá-
fora:juntoaladimensiónconceptualquetramasudefinición,elcon-
ceptodesemiosferaposeecaracterísticasquepermiteneldesarrollo
analíticodediversasprácticasyorganizacionesculturales,comoespacios
cerradosconrasgospeculiaresfueradeloscualessetornaimposiblela
realizacióndeprocesoscomunicativos.Esteuniversocuyaexistencia
hacerealidadcadaactosígnicoparticularposeedosrasgosdistintivos:
carácterdelimitadoeirregularidadsemiótica.

Elcarácter delimitado suponequelaindividualidadylahomoge-
neidaddelasemiosferaestándadasporlapresenciadefronterasquela
separandeunespacioextraoalosemióticocircundante.Deestemodo,
elconceptodefronteraemergecomocorrelativoaldeindividualidad
semiótica,entantounasemiosferanecesariamenteposeelímitesqueor-
ganizanelespaciointernoapartirdelarelacióndiferencialconespacios
extraños.Sobreelcontinuum inicial,lafronteraseñalaunadiscontinui-
dadqueevidencialaimposibilidad,departedeunasemiosfera,dede-
finirse de manera autónoma; la relación de separación y contacto
determinadaporlapresenciadefronterassuponequelaidentidadde
unasemiosferanoestádadaporsusrasgosparticulares,sinoporladi-
ferenciaqueestosestablecenconlascaracterísticasdeunespaciosemió-
ticoextranjero.

Lapresenciadefronterassemióticaspropicialaseparaciónentrelo
propioyloajeno,ylaejecucióndeunintensoprocesodetraducciónque
filtralosmensajesextraños,adaptándolosalprismadeloslenguajespar-
ticularesdelasemiosfera.Esteprocesodetraducciónquetransformaun
no-mensajeounno-textoenuntexto,pertenecealaestructuraespecífica
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delespaciosemiótico.Consideradacomounmecanismoinmanente,la
fronteracumplelafuncióndeunir,graciasalascomplejasoperaciones
defiltradoytraducción,dosesferasdelasemiosis;desdeunaposición
metalingüísticaquedescribelosprocesossemióticosdeunespaciosingu-
lar,lafuncióndelafronteraconsisteendividiresosespacios.Lapreva-
lenciadeunauotrafunciónseencuentradadaporeldesarrollohistórico
delasemiosfera,queendeterminadosmomentosprecisaendurecerlos
límitesparamarcarlasdiferenciasqueseparanlosespaciossemióticos,
mientrasqueenotrasocasionesesprocliveaexplicitarloscontactos.

Deestemodo,lafrontera,debidoasucondiciónporosapromovida
porlasoperacionesdefiltradoytraduccióndemensajes,constituyeel
dominiodelosprocesossemióticosacelerados.Estacondiciónremite
alsegundorasgodelespaciosemiótico:la irregularidad semiótica. Laor-
ganizacióninternadelasemiosferaseencuentraatravesadapordistin-
cionesjerárquicasyunadinámicaderelacionesasimétricasquedan
cuentadelcarácterheterogéneodelamisma.

Estaplasticidaddelespaciofronterizoatraviesalalógicadelcambio
cultural,yaquelatraduccióndemensajesexternosysupenetraciónen
unasemiosferaparticularimplicandesplazamientosyvariacionesenlos
textosqueregulansufuncionamiento.Adiferenciadeunalógicaque
dirigelosprocesosdecambiodesdelasestructurascentraleshacialas
organizacioneslimítrofes,Lotmanconsideraquelapenetracióndetex-
tosextrañosdireccionalastransformacionesculturalesdesdelosespacios
liminares–dominiosdeunaintensaformacióndesentido–hastapro-
vocarsuconsolidaciónenelcentrodelasemiosfera.

Lairregularidadestructuraldelasemiosferaseencuentradetermi-
nadaentoncesporlasdiversasjerarquíasyvelocidadesconcomitantesa
susdiferentessectores:lenguajesytextossemuevenentiemposdisímiles
ycondiferentesgradosdemagnitud,enrelacionesdinámicasdesime-
tríasasimétricas.RecordemosqueparaLotmanlaculturaseorganiza
enbasealaarticulacióndedoslenguajesprimarios,ellenguaje“natural”
yelmodeloestructuraldelespacio–queseduplicaenlapalabra–.Esta
dobleorganizacióndepartida,postulavariacionesygradacionesparti-
cularesencadasemiosferayencadamomentohistórico,dandocuenta
delaheterogeneidadconstitutivadelespaciosemiótico.

Elmecanismodialógicohabilitalaexistenciadellenguaje,inaugu-
randoladinámicadelasemiosis,eseprocesocontinuoqueatraviesala
vidadelasemiosfera.Deestamanera,eldiálogoseconstituyecomoel
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fundamentodelaideadesemiosfera,entantoelconjuntodeforma-
cionessemióticasqueinauguraprecede,demodofuncional,alaemer-
genciadeunlenguajeaisladoenparticular,siendounacondiciónpara
laexistenciadeesteúltimo.Sinunaatmósferaenlaquepuederespirar,
sinunespaciocontinuodondeesténdadaslascondicionesparaeldesa-
rrollodelacomunicación,ellenguajenosolonofuncionasinoque
tampocoexiste.Eneljuegoconstanteentrelenguajesdelpasadoydel
presente,lainformaciónsereconstruyeyactualiza,dandocuentadela
complejidaddelmecanismoregenerativodelamemoriacultural.

Talcomomencionamosantes,elmecanismoespeculardeldiálogo
sustentatantoladinámicadelasemiosferacomodelamemoria,apartir
delarelacióndesimetría-asimetríaqueLotmandenominaenantiomor-
fismo.Lasrelacionesdialógicasconjuganheterogeneidadyhomogenei-
dad,diferenciaeidentidad,atravesandoladinámicadelasemiosfera:
“lasdivisionesenantiomórficas”,explicaLotman,“delounoylosacer-
camientosdelodiferentesonlabasedelacorrelaciónestructuraldel
dispositivogeneradordesentido”(1996:37).Enelreconocimientode
lasemejanzayladiferencia,lasrelacionesdialógicasquehabilitanlapo-
sibilidaddelosprocesossemióticosinscribensumecanismofundacional
paraquelasignificaciónseproduzca,transmitayreconozca.

Laleydelasimetríaespecularquemovilizalamaquinariadialógica
constituyeunodelosprincipiosestructuralesseminalesdelaorganiza-
cióninternadelespaciosemióticogeneradordesentido.Estadinámica
dereconocimiento,esgrimelaposibilidaddepostularpertenenciasy
configurarunmetalenguajecapazdedeslindarlosrasgosdistintivosde
unasemiosfera,alcotejarlaconunaalteridadenlaquesereconocedi-
ferencialmente.Parasuperarsupropianaturalizaciónypercibirsuscon-
dicionesespecíficas,unaculturanecesitaentablarunarelaciónespecular
conunsistemamásvasto,alqueasimilaytraduce.Deestemodo,la
culturaorganizaestructuralmenteelmundoquerodeaalhombre,me-
dianteuntrabajogenerativoquecreaunaesferadondelavidasocialse
desarrolla.Semiosferayculturasecoliganenlaconfiguraciónteórica
deslindadaporLotman,entantolacultura,entendidacomolamemoria
no hereditaria de la comunidad,seexpresaenunsistemadeprescripcio-
nesyconvencionesmaterializadoenunamultiplicidaddetextos,siste-
maticidadque,explícitamentepercibidaporelcolectivodeelementos
quelacomponen,poseeunaaltacapacidadmodelizante.

Elespacioliminarqueseñalaladiscontinuidadentrelopropioylo
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extraño,entrenosotrosylosotros,nuevamenteadquiereunarelevancia
preponderanteenladinámicadelasemiosfera,convirtiéndoseenunele-
mentoesencialdelmetalenguajeespacialdedescripcióndelacultura.
ParaLotman,elcarácterdelafronteraseencuentracondicionadoporla
dimensionalidaddelespacioqueeslimitadoporella.Másalládelaana-
logíaespacial,lafronteraeneltextodelaculturaintervieneencalidad
deinvariantedeelementosdetextosrealesdediversaíndole,instalando
demarcacionesmedianteesquemasmorales,sociales,económicosy“na-
turales”,entreotros.Elgestosemióticoyantropológicodeladisconti-
nuidadfronterizaseinstalacomorasgodistintivodelamecánicacultural,
comocondiciónfundantedelaspertenenciashistóricasycontingentes
quetrasvasanlavidadeunaorganizaciónsocial.Lapresenciadefronteras
semióticasadquiererelevancianosoloporqueellímiteoficiecomohito
quedistinguedosespaciosdiferentesycomplementarios,sinotambién
porqueellímitedeslindaunespaciointersticialdepasaje,traduccióny
contacto,“dondelasaporíasproliferanylasregulacionescentralesco-
mienzanahoradarse”(Camblong,2012).Lasrealidadesfronterizasgeo-
políticas,genéricas,etarias,económicasysocialesinstalanlaposibilidad
deinterrogarnossobreunaconfiguraciónteóricaqueintenteexplicarlas
dinámicasdetraducciónqueallíseproducen.¿Podemosimaginarlaexis-
tenciateóricaymaterialdesemiosferasfronterizas,oalmenosdeproce-
sossemióticosqueentrañenrasgospeculiaresdefronteridad?¿Cuáles
seríanlascondicionesdeposibilidaddeestosuniversossemióticos?¿Qué
rasgosdistintivoscaracterizaríanladinámicadeestosespaciosparadójicos
quereviertenelesquemabinariodelavidaculturaldelasemiosfera?

Laorganizacióndelasemiosferanoestáceñidaaunaconcepción
monádica,homogéneayautónoma;haciaelinteriordelespaciosemió-
ticoencontramosunaconfiguraciónheterogénea,irregularydinámica
queoscilaentrerangosdemayorestabilidadyturbulentosencuentros
conespaciosvecinos.Latoponimiacentro-periferiasugeridaporLot-
man,exhibeestadisposicióndinámicayenperpetuomovimiento,ade-
más de demostrar las complejas tensiones y luchas de fuerzas que
atraviesanelcampodelasemiosfera,diluyendonormas,propiciando
mestizajesytransformandolavidasígnicadeeseuniverso.Elmayoro
menorgradodeporosidaddelafronteraincideenlalabilidaddelas
pautasdelespacioorganizado,enunprocesoconstanteyenocasiones
silencioso(Camblong,2012c).

Ahorabien,enelmarcodeorganizacióndelasemiosfera,lainterac-
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ciónentresuscomponentessucedeenelinteriordelespaciosemiótico,
mientrasqueloslímitesbalizanlaspertenenciasypromuevenlastra-
ducciones.Noobstante,podemosimaginarsemiosferasdondeelespacio
periféricoyfronterizoconcentreensupropiadinámicamatricesyprin-
cipiosactivosqueregulanunasemiosisparticular;enestecaso,lafron-
teraexcedelacondicióndehito,delugardepasajeytrasvasamiento.
Hablamosdeladinámicaquenosincumbe,ladelavidaenlasemios-
ferafronterizamisionera,unaconfiguracióngeopolíticaquecristaliza
enlavidaprácticadelossujetosylastextualidadesquelahabitanycon-
forman,perotambiénextendemosnuestrareflexiónconjeturalalas
múltiplesinstanciasquepuedenpensarsecomo“semiosferasfronteri-
zas”,espacioslimítrofesqueformanunmodus vivendi particularyex-
céntrico, en relación con universos regidos pormayores grados de
estabilidad,como,porejemplo,lasemiosferadelEstadonación.Dando
cuentadeestaparadójicadinámica,elfilólogoalemánKarlSchlögel
(2007)escribe:“Laincertidumbrequeafloraeneltratoconfronteras
resultadeunariquezaymultivocidaddesignificadosyreferencias:la
fronteraqueincluye,excluye;loqueune,separa;loquetocaesalavez
distancia.Nopodemossustraernosdeesaparadoja”(p.144).

Observemoscómofuncionaestaconfiguraciónenpasajesdeuna
clasede2º-3ºgrado(C5)–gradosacopladosacargodeunasolado-
cente–llevadaadelanteenlaEscuelaNº55deParaje“ElGuerrero”,a
laveradelaRutaProvincialNº2.Allí,enfatizandoladinámicacon-
versacional,lamaestradesarrollatemasrelacionadosconlahistoriana-
cionaleintentaestablecercomparacionesconlavidacotidianadelos
alumnos,recurriendoasusconocimientosdedistintoslugaresdelapro-
vinciadeMisiones.

Maestra:Diferenciaquedecíamosnosotrosconlaciudadenlaque
vivióL.porejemplo.¿Cómoeradóndevivistevos?
Alumna/o: EnPosadas[Ruido.Inaudible]
M.:Bueno,vamosporPosadas,queesmásgrande,¿no?Ahívamosa
encontrarmuchascosas.DijimosqueenPosadas…Lasveredas…
Asínosencontramoscon[Ruido.Noseentiende]¿Sí?
A.:¡Sí!
M.:¡Muybien!¿YcómosevendenlascosasenPosadas?
A.:Allásevendende camión osinocaminando…sinode camión se
vendenasí:“¡Vendochipá,chipá,chipá!”
M.:¡Muybien!YentonceslosvendedoresenPosadas,quéusanlos
vendedoresenPosadas,comodijoél…¿Gritan?
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A.:¡No!Hablanporlosparlantes…Micrófonos,parlantes…
M.:Hablanporlosparlantes…
A.:Microfone.
M.:¡Claro!Conunmicrofone,micrófono…Muybien…yustedes
creenqueallápor1810,pobresnuestrosvendedoresambulantes,¿usa-
banmicrófono?
A.:¡No!¡Sí!
M.:¿Síono?
A.:¡Sí!
M.:¿Alláen1810?
A.:¡No!¡Sí!
M.:¿Síono?
A.:¡Sí!
M.:¿Síono?
A.:¡No!¡Sí!
M.:No,nousabanmicrófono.¿Quéusaban?¿Quéusaban?
A.:Lagarganta.
M.:Lagarganta.Loquetenían…Teníanqueusar…
A.:Lavoz.
M.:Lavoz,muybien,lavoz…¿ycómoseráquedecían?¿Cómo
dicenahora?¿Cómodicenlosvendedores?Aver….¿Cómodicenlos
vendedoresenlacalle?Porejemplo…
A.:Vendofruta.
M.:Perosolovendofruta…nolecomproperoniahí…
A.:Vendo…vendoropapor10pesos.
M.:¡Ahí!¡Ahímegustamás!Porqueporlomenosmedicecuánto
voyagastar.¿Quémásdirán?¿Quémásdicen?
A.:Vendoempanada’…
M.:¿Solovendoempanada?Ysinomegustalaempanada,directa-
menteyanileescucho.¿Cómohacelagenteparavender?¿Quédice?
A.:Dicechiste...diceunchiste…
M.:Unchistedice,aver…Sacálamanodelaboca…
A.:¡Chipa!
M.:¿Perosolochipa?
A.:¡Vendochipa!¡Ochopesos!...[Hablantodosjuntos.Unodelos
niñoscuenta]:“AcáelpapádeB.,undíacuandovinoelcamiónde
lafrutalellamó,yseiba¿no?...Enlacalleporlabajadacorriendo
conlabicicleta,ycasicayóenlabajada…”
M.:Pero…¿yporquéelpapáibacorriendoatrás?
A.:Yparacompra’…
M.:¿Yporquéqueríacomprar?
A.:Yporqueestabamuybarato…
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M.:¡Ah!Estámuybien…Entonces,¿cómosabíatupapáqueestaba
baratalafruta?
A.:No,elpapádeB.…
M.:YbuenoelpapádeB.,elpapádeS.…¿Cómosabíaélqueestaba
barato?
A.:Porqueelhombrehablaba…
M.:¡Hablaba!¡Claro!Porquelosquevendíantantoalláen1810…
A.:Hablaporunparlanteydicecuántoe’quesale…
M.:¡Claro!¿Ynosconvencen,nocierto?Tratandedecircosaspara
convencernosdecomprar,yaseafruta,yasearopa,yaseaquémás…
perdón…¿Quémás?
A.:Vendíanchort.
M.:Short,dentroderopa…¿Quémás?
A.:Capri…Pantalón.
M.:Todoloqueesropa.YtambiénloquedecíaLucashoy:tachos,
mangueras…todoloqueesdeutilidad…Bien,volvemosalaciudad,
¿sí?Volvemosalaciudadyvamosaotrapartedelahistoria…
(C5–Fragmentos).

Laconfiguraciónnarrativadeladinámicasemióticadelafrontera
emergesostenidaeneldispositivodelaconversaciónqueindagayre-
construyeexperienciasdelavidacotidiana.Enestecaso,eltópicoque
organizatantoeldiálogocomolasintervencionesnarrativasdelosalum-
nosyladocenteseinscribeenunacomparaciónhistóricaentrelasmo-
dalidadesdelcomercioambulanteenelsigloXIXyenelXXI.Eneste
sentido,cabedestacarlarelevanciaqueestetipodeintercambiotiene
enlavidacotidianadenuestrouniversosemióticofronterizoyrural,
marcadoporlainformalidadeconómicaylasasimetríascomercialesque
lasfluctuanteseconomíasdelosestadosnacionalesargentino-brasileños
tienenentresí.Elintercambioinformalyambulante,laprácticadel
“hormigueo”oel“chivear”,sonhábitosqueatraviesanlasconfiguracio-
nessocioculturalesdelavidaenlasemiosferafronterizamisionera2.

2 Estosdostérminossoncomunesparadesignarlaactividaddelcontrabandoapequeña
escala.Recordemosqueunodelosnombresquedesignanalaspaseras–lastrabajadoras
mujeresquecomercianenlafronteraargentino-paraguaya–eseldehormigueras.Esta
metáfora,que“animaliza”eltrabajodeestasmujeres,ilustraloshábitosmicroscópicos
depasajeylassutilesestrategiasdeacumulacióneintercambio.Obrerasyexploradoras
delborde,estasmujerestrasladanunapesadacargamaterialysimbólicaquedacuenta
delascontradiccionescotidianasypolíticasdelafronteridad.
Eltérmino“chivo”defineunpequeñocontrabandoy,portraslación,laactividaddecon-
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Enestecaso,lamaestrapropicialaconversaciónylasintervenciones
narrativascomponenlasdinámicassemióticasdelafronteridad,enfati-
zandoloshábitosdelavidacotidianaylosmestizajeslingüísticostras-
versales a estos hábitos e intercambios. A partir de una fecha
emblemáticadelasemiosferadelEstadonación,laconversaciónderiva
enunaseriededeslindesquenospermitendiscernirlasparticularidades
delosdesplazamientoseneluniversofronterizomisionero,marcando
suheterogeneidadenrelaciónconlosespaciosurbanosdelacapitalpro-
vincialylosterritoriosruralesquehabitanlosniños.Laideadeunentre-
medio consupropiodevenirparadójicoymestizo,dondeinclusola
legalidaddelanormaseencuentraenplenaconstrucción,vinculada
conlaexperienciamundanadeloshabitantesdelborde,habilitalapo-
sibilidaddepensarenunaconstrucciónteóricacomolasemiosferafron-
teriza.Lafronterayanopuedepensarsecomounpuntofijo,sinocomo
uncampoderecorridos,pasajesytraducciones(Andruskevicz,2006).

Inicialmente,podemosdestacarqueunasemiosferafronterizase
imaginacomounespaciointermediocaracterizadoporungradocons-
tantedeductilidadenelcontactodetextosque,haciaelinteriordeotra
semiosfera,puedenpensarseincompatiblesyhastainconmensurables.
Lapropensiónalosmestizajeslingüísticos,étnicosysemióticosenge-
neral–lamixturadehábitos,costumbresyprácticascuyapertenencia
“natural”resideenotrasemiosfera–,defineunrasgobasamentaldeeste
tipodeuniversosemiótico.

Laexperienciadehabitarlafronterasuponeunasutilpercepción
delasdiferenciasconstitutivasdelavidacotidiana,laaperturayelcon-
tactopermanenteconunaalteridadque,paradójicamente,setornafa-
miliar,habilitandounaconjunciónenlaqueconvergenlapertenencia
aungrupoespecíficoyladisposiciónpermanentealamixtura,consti-
tutivadelamemoriasemióticadeeseespacio:“enelcotidianodela“se-
miosferafronteriza”losmestizajes,lashibridacionesyfusionesoperan
conunamovilidadabiertaalasinfinitasalternativas,altiempoquese
reconocenregularidadesafianzadasqueleconfierenparticularidadesre-
conocibles”(Camblong,2012c:9).

trabandearapequeñaescalasedenominachivear.Chiveadodesignatantounproducto
desegundamano–“trucho”–comounobjetoobientraídodelpaísvecino–ennuestro
casoBrasil–demanera“ilegal”.Espertinentedestacarquetantoelhormigueocomoel
chiveoanclanelsentidoenlaanimalizacióndeprácticashumanas,resaltandotantoel
caráctermarginaldelasmismascomolainscripcióndelohumanoenlanaturaleza,un
rasgotípicodelosmundosrurales.
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SiconsideramosconLotmanqueladinámicadelaculturasecons-
tituyeapartirdelatensiónrecíprocaentrelosprocesosinmanentesde
unespaciosemióticoylasinfluenciasexternasproductodelcontacto
cultural,podemoscaracterizaralasemiosferafronterizacomoeselugar
deintersecciónqueexacerbalastensionesentreestructurasinternasy
externas–comotambiénentreprocesosdegradualidadyexplosión–
hastaconfundirlasenunahabitualidadparadójica.

Enelespaciofronterizo,laalteridadexternaadquiereunafamiliaridad
que“desnaturaliza”sucondición,inaugurandounprocesodemestizaje
dondeelafuerayeladentroadquierenunavaloraciónmúltipleycontin-
gente.Recordemosquelapresenciadelafronteracomocondicióndela
semiosferaresaltasuparadójicaconstitución:ellímitesurgecomouna
discontinuidaddelcontinuum semiótico,espaciofueradelcualnopueda
producirsesemiosisalguna.Ladinámicadislocadadelasemiosferafron-
terizavuelvearevertirestarelacióndequiebreycontinuidad,destacando
quelafronteridadseinstalacomounprocesocontinuodeimposicióny
levantamientodelímites,tramadoporunaseriederasgosparticulares.

Enprimerlugar,destacamos,siguiendoaAnaCamblong(2009,
2012c),elreconocimientodelaotredad,lapercepcióndelasdiferencias
ysuinstalaciónenunhorizontedemestizajessemióticosqueevadenla
simplesíntesis,comounprocesocontinuoqueorganizalacomunica-
ciónylasignificaciónenunasemiosferafronteriza.Elcontinuum se-
miótico que destaca este universo, horada las dicotomías y los
binarismos,mediantedesplazamientosquedemuestranlatransitoriedad
delaspertenenciasefectivas,disponiendoelcrucelingüísticoycultural.

Elentre-medio fronterizoatraviesalasdistincionesentreunafuera
yunadentro,unainterioridadyunaexterioridad,habilitandounespa-
cioquetampocoprivilegialasíntesisoelsincretismo,sinoeltránsitoy
convergenciadetextosylenguajesaparentementeantagónicos.Laos-
cilaciónparadójicaentreestaradentroyafuera,entreafirmarlasperte-
nenciastangiblesaungruposocialy,simultáneamente,instalarsecon
familiaridadenlaotredad,configuranunrasgoseminaldelasemiosfera
fronteriza.Si“fronterapresuponeunazonadeintersecciónyderesis-
tenciadefuerzasquelosespaciosoponenunoaotro”(Arán,Barei,
2005:148),laposibleemergenciadeunmundosemióticofronterizo
postulaunadinámicadondelasinterseccionesylasresistenciasentablan
unaconstantefricción,uncomplejodispositivosemióticodondelaen-
tropíasurgeconfuerzaconstitutiva.
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Estacontinuidadentreunaaperturaparadójicaaladisposiciónde
lamixturaconlaalteridadylaafirmacióndeunapertenenciaefectivaa
ungrupoparticular,característicadelhabitantedefronteraymodelizante
delasemiosferafronteriza(Camblong,2012c),remiteaunasegunda
característicadeestetipodeespacio:elconstanteprocesodetraducciones
eintercambiossemióticos.ParaLotman,enelprocesohistóricodecam-
biosepresentanalmenosdossistemasculturalesque,basadosenprin-
cipiosconstitutivosdiversos,seoponenycomplementan;lapresencia
deunadiversidaddesistemasseencuentrareguladaporunalógicade
traduccióneintraducibilidad,segúngradosdeextrañezaysemejanza.

Elpoliglotismocultural,fundamentodeladinámicacomplejadel
espaciosemiótico,ingresaenunintensoprocesodeaceleraciónenlase-
miosferafronteriza.Siladinámicadelaculturaestáregidaporlalógica
delatraducciónylaextrañeza,enelcampodeunespaciosemióticoli-
minaresalógicaseencuentraacelerada.Deestemodo,elmecanismo
fundamentaldeladinámicacultural,consistenteenelintercambiocons-
tantedeposicionesentrelopropioyloajeno,asumeunacomplejidad
quetejelosprocesossemióticosdelavidacotidianaenlafrontera.

Ladensidaddelasemiosferafronterizaexhibesuprofundacomple-
jidadeneldesarrollodelprocesosemiótico.Noobstante,ladinámica
vertiginosadelosmecanismosdetraducciónqueoperanenlasemiosfera
fronterizapodríanampliarloshorizontesconceptualesdelatraducción
semióticausual,alpostularhábitosquedesplazanlasinterpretaciones
bilingüeshaciauncampodemestizajesmáscomplejos.Mientrasenla
fronteradelespaciosemióticodescriptoporLotmansealojanlostra-
ductoresfiltros-bilingües,enlaconfiguracióndinámicadeunasemiosfera
liminarelbilingüismoesreemplazadoporlamixturadelenguas,porel
pasajetraductorqueinstalahábitosdisímilesenuncampocompartido.
Elejemplomásacabadodeestadinámicapuedeobservarseenlaconso-
lidacióndelportuñol,lenguafrancadelasemiosferafronterizamisionera,
dispositivosemióticomestizoquearraigaenlavidacotidianamásallá
delasdisquisicionesgramaticalesysintácticasquepuedanrealizarse.

Laconversaciónseinscribeenlasemiosferadelaulacomounespacio
fluctuanteymultiformequepermite,porunlado,laemergenciadelas
anécdotasautobiográficasytestimoniales,esosrelatos-niñosqueponen
enescenalarelevanciadepensarlaexperienciasingularinscriptaenel
horizontedeloshábitossemióticosqueconfiguranlafronteridad.Por
otrolado,dichaemergenciasenutredelhumor,mecanismosemiótico
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quepermiteelsurgimientodedinámicasvinculadasconlosafectosylas
pasiones,yapartirdelacualladocentedespliegabrevestraducciones
delaexperienciaajena.Elaulaconstituyeensímismaunasemiosfera
fronterizaqueponeenescenalosdesplazamientosdelasemiosferafron-
terizamisioneraproponiendounacartografía–Posadas,SanJavier,Ga-
rupá,Paraje“Elguerrero”,ConcepcióndelaSierra–quemixturalo
urbanoylorural,locotidianoylohistórico,lopúblicoyloprivado,lo
estatalyloregional,entreotrospolosdedesplazamientoexperiencial.

Deestemodo,enlacomplejadinámicadelasemiosferafronteriza,
losprocesosdetraducciónseaceleran,enunaconstantequeinstalala
posibilidaddelmestizaje,entendidonocomounaclausurasintéticaen
unaidentidaddefinidadeelementosopuestos,sinocomounaconti-
nuidad.Lacronotopíadelasemiosferafronteriza–retomandolacate-
gorizaciónpropuestaennuestrodeslindeacercadelavidacotidiana–,
espaciodinámicodondelacontingenciaadquiereunvalorfundacional,
secomplementaconlosintensosritualesdepasajeydivisiónquecon-
figuranunatotalidadcomplejaconritmossemióticosparticularestra-
madosporconstelacionesdehábitosydiscursosmestizos.

3. Frontera y relato: operaciones prácticas y 
recorridos del espacio

Elesbozopreliminardeaquelloquedenominamossemiosfera fronteriza
nopretendeagotarlasposibilidadesteóricasdeunaconstrucciónquecon-
sideramosparcial.Lanuestraesunaconjetura,unacategoríadelaimagi-
naciónteóricaquesees(ins)cribeenunasituaciónsingular,elespacio
dondedesenvolvemosnuestrotrabajodeinvestigación:lasemiosferafron-
terizamisionera.Estamarcaterritorialyenunciativaentrañapertenencias
culturalesypreocupacionesteóricasqueintentaninterpretarladinámica
delasemiosferaquehabitamos.EsconocidalarelevanciaqueLotmanle
asignaaltextonarrativo,alqueconsideraunorganizadortantodelespacio
comodelatemporalidadycuyarealizaciónobservaatinadamentetanto
enelespaciodelossignosverbalescomodelosicónicos.

Lacondicióndelespaciocomounlenguajeconstitutivodelaacti-
vidadcultural,habilitauncampodedeslindesteóricosacercadelana-
rrativaylaespacialidadenrelacióntantoconlafrontera–olafronteridad
comoprocesosemiótico–comoconlaideadeterritorio.Enestesentido,
pretendemosesbozarunaseriedereflexionesqueprofundicenlaconfi-
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guraciónpropuestaalrededordelconceptosemiosfera fronteriza,desta-
candolapotenciasemióticadelanarratividadenladisposicióndeespa-
cialidades,y relacionandoesacondiciónconrasgosdistintivosde la
frontera.RememorandolaimportanciaqueLotmanleatribuye,tanto
entérminosteóricoscomoprácticos,alespacio,proponemosunaarti-
culaciónentreestaconcepciónylacapacidadqueposeeelrelato,si-
guiendoaMicheldeCerteau,paraestableceritinerariosqueinvistende
sentido,enlavidacotidiana,lasmúltiplesesferasdelapraxissocial.

Unodelosgestosinauguralesdelaexperienciahumanaseconfigura
enlaorganizaciónprimariadelespacio:apartirdenuestracondición
deanimalesterritorialesamueblamoselmundodesignosque,análo-
gamente,traducenlaespacialidaddenuestropensamientoallenguaje.
Lasmetáforasespacialesinstaladasenellenguajeordinariodescribene
interpretanlaexperienciacotidianamediantecartografíasmúltiples.

Elmapanosconvocaylamensuranos(in)viste:losmapeosylascar-
tografíassuponenunadinámicaqueinvolucraprácticaspolíticasconre-
percusionesenlavidacotidiana:comolosdiagramasolashojasderuta,
losmapasdibujanelterritorioconsushabitantes,lenguajesydiscursos;
simultáneamente,esasprácticascotidianasquereiteranytramanhábitos
resquebrajanlasdeterminacioneshabilitandoposiblescontingenciasysu-
tilescambios.Ahondandoestasoperacionessemióticas,podemosarriesgar
quelascartografíasnosolosedibujansinotambiénseescribenyhablan.

Estadimensióncartográficadellenguajedacuentadelaimportan-
ciadelespacioenlaorganizaciónprimariadelacultura:lamarcaterri-
torialsepresentacomoejesintéticoyexplosivodelatodoposibilidad
perceptivayelnomos lingüístico.Porunlado,resultaimposiblelibrarse
deesegestoancestraldeapropiaciónylímite;porotraparte,pareceper-
tinenterecurrirunavezmásalacartografíacomometáforaexplicativa
delasexperienciascotidianasenarticulaciónconlanarratividad.Elha-
llarse-mismo –utilizandounaexpresióndialectallocalquesintetizala
potenciasemióticadelaespacialidadenellenguajecotidiano–noscon-
minaynosconmuevecomoley(hábito)de/lossentido(s):sentirse en
casa, sentirse como en casa, sentirse como sapo de otro pozo, estar fuera de
lugar,sonalgunasdelasfrasesqueindican,ennuestrodialecto,laso-
terradahegemoníadellenguajeespacial3.

3 Lasexpresiones“hallarse”,“mehallo”o“nomehallo”ensusdistintasvariantesseuti-
lizanenMisionesylaregióncomounmododeresaltarformasdepertenenciaoextra-
ñamientoendistintosespaciossocialesoprácticasculturales.Enesteaspecto,talcomo
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Lasanalogíasespacialespueblanellenguaje,dandocuentadeuna
operaciónquenoesexclusivadeldiscursodelateoríasinotambiénin-
herentealasprácticasdelavidacotidiana.Eseejercicio,quepodríamos
relevarennuestrasconversacionesdiarias,esareminiscenciaquecons-
tituyeunacervodialectalvariado,acuñapertinenciasytradicionesli-
gadas a un dispositivo semiótico primigenio: parafraseando a Iuri
Lotman,asícomoelmundoseduplicaenlapalabra,elhombresedu-
plicaenelespacio.EstedualismosemióticodepartidaqueLotmandes-
taca comounmecanismopropiode la dinámica cultural, también
puedeinterpretarse,yaenclavetriádica,enlateoríadePeirce:grafos
existenciales,index eicónicos,entreotros,muestranlaimportanciade
lasrepresentacionesespacialesenelpensamiento.Hablamosdelespacio
comounlenguajeperotambiéncomounametáforainscriptaenlapa-
labra,comoundesplazamientoqueenlosdiscursoshabilitalahetero-
geneidaddelsentidoyqueenlavidacotidiana, infinitesimalmente
metafórica,fijaydesplazalasignificación.

Unodeloscorrelatospropiciadosporestedesplazamientometafó-
ricoasocialocartográficoconlonarrativo:sibienelrelatoexhibeuna
extensatradiciónrelacionadaconlamaterializaciónverbaldelosdis-
cursos,laanalogíaconelmapa,comooperaciónderecorteyselección
delespacioconsusrespectivosacontecimientos,sevuelveposible:como
elcartógrafo,elnarradordisponeunrecorrido,unitinerariodeperipe-
ciasinfinitas.

Laarticulaciónentrerelatoymapaoperasobrelosterritorios:ladi-
mensióngeopolíticadelespacioseencuentradeterminada,porunlado,
porelgestocartográficoquediagramaydibuja,mensurayexhibe;por
otraparte,elmapeonarrativoinvolucraunadimensióndiscursivaaesas
disposicionescartográficas;dondeelmapaexhibe,elrelatodespliega
unamiríadaheterogéneadeposibilidadessemióticas,perotambiénse
constituyecomouna“arenadeluchas”oun“teatrodeoperaciones”
dondelaredestentacularesdelpoderpropicianfijacionesydemarca-

explicaCamblong(2014),elverbo“hallar”preservavestigiosdeusosarcaicosycastizos
queexhibenlascapasgeológicasdemuestrolenguajecoloquial:“Enefecto,hallar,del
latínafflare,“soplarhaciafueraorozarconelaliento”,acepciónqueluegosedesplazaal
“husmeodelperroenbuscadelapista”;luego,haciaels.Xsediseminaenlaslenguas
romancesconlossignificadosmásmodernos.Cuandodecimosno me hallo,ensusigni-
ficacióncentelleaelafincamientoespacialyafectivo,eserecorridoprimarioquehusmea
elterritorioenbuscadelolorfamiliar,enarraigosimbólicoquealudealascostumbres
másentrañables”(pp.105-106).
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cionesquedeterminenpertenenciashistóricas.Dondeelmapa,almenos
ensuversiónmoderna,promueveunarepresentaciónabstractaquefija
posicionesconcretas, losrelatoscelebran lamovilidadyeldesplaza-
miento,narranrecorridosyhacenelespacio:“todorelato”,escribeMi-
chelDeCerteau,“esunrelatodeviaje,unaprácticadelespacio”.El
enlaceespaciotemporalhacequelosrelatossevuelvanrelevantesenlas
prácticasdelavidacotidiana,alproducirunageografíadeaccionesque
ordenanyconfiguranelmundo.Ensuintensarelaciónconlosespacios
dondelavidadiariasucede,lanarracióndejadeserunmerosuplemento
paravolverseexperienciaconstitutivay“organizarlosandares”humanos.

Así,narraciónyespacioconstituyendimensionesantropológicas
heteróclitasquecelebranlaspertenenciasculturales,poniendoenrelieve
todaslasfricciones,losconflictosylasproximidadescontractualesque
lasatraviesan.Tantoenelespacioquesecartografíacomoenelrelato,
lopropioabandonaelnichodelyoyserefugiaenlapluralidaddelnoso-
tros,configuracióndeunacomplejaexperienciacompartidadondeel
animalterritorialyelhomo narrans sefusionan.Deestemodo,losre-
latossignificanexperienciasdondebrillanlossaberes,losvaloresylos
hábitoscomunitarios,donderesuenanhorizontesepistémicosyaxioló-
gicosqueresaltansuimportanciainterpretante comodispositivosemió-
ticodelacultura.

Reforzandolasanalogíascartográficas,dossonlasoperacionesde
deslindequeMicheldeCerteauleatribuyealejerciciocotidianodelre-
latocomo“instanciamóvilydemagisterioenmateriadedelimitación”.
Porunlado,elrelatocrea un teatro de operaciones,fundauncampode
legitimidadparaaccionesefectivas,propiciaunejidoqueautorizaprác-
ticassocialesarriesgadasycontingentes.Promoverunterritoriodonde
lasaccionespuedandesarrollarse,legitimarunespaciodeoperaciones
estratégicasrelacionadasconimaginarioscolectivosdedataancestral,
hacendelanarrativaunapraxisfundadoraquemarchadelantedelas
prácticassocialesparaabrirlescampo.

Deestemodo,eluniversodelascreenciasydeloshábitosaparece
desplegadoporlaoperaciónnarrativaqueinvistedesentidoeinterpreta,
simultáneamente,eldevenirdelavidacotidiana.Estatensaycontra-
dictoriarelaciónqueseestableceentreloslímitesdeslindadosporlana-
rraciónysuexterioridad,constituyelasegundaoperaciónintrínsecadel
relato:levantarfronterasytenderpuentesparaevadirlas.

Ambasdisposicionesoperativassontransversalesalosdistintostipos
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demodalidadesdelanarratividadquecadadíaconstituyenlasmúltiples
esferasdelacondiciónhumana.Enlosumbralesescolaresdelaalfabe-
tización–perotambiénenlatotalidaddelcampodelaeducaciónformal
queabarcalosciclosprimarioysecundario–lostextosescolaresinstalan
horizontesdesentidoque,simultáneamente,remitenaconfiguraciones
narrativasdelimaginariosocialylamemoriasemióticacomunitaria,en
unarelacióndeintercambiosqueconfiguramodosdeconcebir,habitar
yvivirelespacio.Sibienenelpróximocapítuloresaltaremosladimen-
siónbio-políticadeestetipodenarratividad,podemosdestacarfrag-
mentosdeunodeloslibrosdelecturaqueformanpartedenuestro
corpusparaobservarlasmodalidadesdedeslindequelosrelatosdes-
pliegansobreelespacio.

ElfragmentocorrespondeallibrodetextoNuevo Papelito 1,distri-
buidogratuitamenteporelMinisteriodeEducacióndelaNaciónen
todoelterritorionacionalduranteelaño2008.Larecepcióndeeste
tipodemateriales–elEstadonacionalpropiciaba,almenosduranteel
períodoenelquedesarrollamosnuestrotrabajoconlaRedEscolarde
SanJavier,ladistribucióndelibrosdedistintaseditorialesynodeun
únicomaterial–inscribeelprocesopedagógicoenarticulaciónconpo-
líticaseditorialesdeseleccióndetextosdestinadosaprocesosdeense-
ñanza específicos que, sin embargo, tienden a no atender las
particularidadesdeloscontextosenlosqueestossedesarrollan.Enel
casodeestelibro,cadaunadelasseccionesdesarrollacontenidosvin-
culadosconlaenseñanzadelalengua,losprocesosdelectoescritura,
matemáticas,cienciassocialesycienciasnaturales,abriendoeldesplie-
guedecontenidosypropuestasdidácticasconunbreverelatoalusivo
quecombinapalabraseimágenes.

Ensutotalidad–volveremosaestomásadelante–Nuevo Papelito 1
utilizaelrelatocomounprincipiodeorganizacióndelmaterialdidác-
tico,yaquelaestructuradellibrodespliegaencadasecciónlahistoria
delniñoqueledanombrealtextoyqueseplanteacomounareescritura
libredelcélebrerelatoinfantilLas aventuras de Pinocho (Le avventure di
Pinocchio,1883)delescritoritalianoCarloCollodi.Enestesentido,la
explícitareferenciaintertextualarraigaenunhorizontesimbólicoque
remiteauntextoreconocidoenelcampoliterarioylaculturapopular.
EnelcomienzodelaseccióntituladaEl barrio leemos:
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Figura 4. Nuevo Papelito 1, Capítulo 4: El barrio. 

Comoobservamos,laoperacióndedeslindeinauguralsedespliega
enelpropiotítulodelcapítulo:El barrio abreuncampodeposibilidades
quefundalalegitimidaddelasexperienciasnarradasapelandoaunima-
ginariovinculadoconunespaciomíticoparalainfanciaenunterritorio
urbano.Elbarrioasumelaformadeunaconfiguraciónespacial,untea-
trodeoperacionessostenidoenlosmodoscomunesdelavidaurbana,
laamistadyeljuego.Enprimerlugar,eseterritorioseconformaapartir
delasrelacionesamistosasqueelprotagonistadenuestrorelatotiene.
Enunasegundainstancia,esasrelacionessuponenunacronotopíare-
lacionadaconelfindesemana,tiempopropicioparaeljuegoyelvaga-
bundeoqueexploraloslugaresconfigurandolosdesplazamientosque
permitenlaexistenciadelespaciobarrial.Lacondiciónlúdicadelave-
cindadbarrialserefuerzaapartirdelasiguienteseriedeoperacionesde
deslindesobreelespacio.Porunlado,elrelatoestablecefronterasalse-
ñalarlosmicroterritoriosqueconstituyenlaglobalidadvecinal:lave-
reda,eljardínylaplaza–lugaresquerefuerzanelimaginariourbanoen
elqueabrevalanarración–.Unsegundopasotiendepuentesentreestos
lugares,marcandorecorridosqueenlazaninteraccioneslúdicasyami-
gables,eminentementeciviles.Elrelatodellibrodetextoplantealaco-
tidianidaddelainfanciacomounespaciocarentededramayconflicto
dondeelbarrioseconstituyecomounterritorioatravesadoporloshá-
bitossemióticosylostiemposdeuna“civilizada”urbanidad.

Lafronterayelpuenteconstituyenfigurasqueresumenoperaciones
narrativastransversales.Nohayespacialidadquenoorganiceladeter-
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minacióndefronteras:elmuro,elsurco,elhito,marcanloslímitesde
losuniversossemióticos;sobrelacontinuidad,siguiendoaLotman,fun-
danladiscontinuidaddelmundo,exponiendolasdiferenciasconstitu-
tivasentrelopropioyloajeno.Entantoconfiguracióndeunespacio
dondelasaccionessucedenyselegitiman,elrelatodisponelímitesque
exhibensucarácterdiscreto.

Deestamanera,elrelatoinsisteenlevantarfronterasymultiplicar
límites.Paradójicamente,esainsistencianociñelanarraciónaunho-
rizontedefijacionesdefinitivas:lasfronterasselevantanentérminosde
interacciónentrepersonajesqueserepartenoasignanlugares,predica-
dosymovimientos.Eltrazolimítrofeseemplazaenlaencrucijadade
lasapropiacionesylosdesplazamientosquelosactantesdeunanarra-
ciónvandesarrollando.Enelencuentro,emerge,comoestancia,ladis-
tinciónqueindicapertenencias:

Paradojadelafrontera:creadosporloscontactos,lospuntosdedife-
renciaciónentredoscuerpossontambiénpuntosencomún.Launión
yladesuniónsonindisociables.Deloscuerposencontacto,¿cuálde
ellosposeelafronteraquelosdistingue?Niunoniotro.Esdecir:
¿nadie?(DeCerteau,1996:139).

Laparadojanospone,unavezmás,enlaencrucijada:¿Lafrontera
setieneosecomparte?Allí,enellímite,dondeelsentidocomopro-
piedadsedesvanece,¿selevantalaexperienciacomunitaria?¿Existeuna
continuidaddelborde,dellímite,deaquelloqueseconstituyeenlaco-
munidaddelaexperiencia,transitoriaydinámica,delafrontera?Pro-
blemateóricoperotambiénpráctico,eminentementecotidianopara
nosotros,enunciadoresfronterizos,lapertenenciadelbordeseescurre
entrelosdedosdelapolíticadivisoria.

Enesteaspectoyencontrasteconlasdisposicionesnarrativasdel
librodetextocitado,podemosobservarunaseriedenarracionesescritas
poralumnosdelprimerciclodelaEscuelaN°197,producidasapartir
deunproyectocurricularcuyoejetemáticoestabacentradoenlavida
cotidianaenelbarrio:
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Figura 5. Fragmento Cuadernos: Sin Nombre, 2º Grado Esc. N° 19
(izquierda),  M., 3º Grado Esc. N° 197 (derecha)4.

SIQUERES/CONOCERMIBARRIO/TEVOYACONTAR
/MIBARRIOESDONNDE/ESTAMICASAY/CONMIS
AMIGOS/ALMOLINOVAMOSA/JUGAR/YOPIDONA-
RANJAALASILVIA/ERRAES[Ellaes]BIENBUENITA/ES-
COBAPARABARRERELPATIO

MIBARRIO
LOSDOMINGOSYOJUEGOCONMISAMIGAS/MAN-
CHA/DAINAMICEAYBRIANYDAMRIS/ENLACASADE
MACARENA/SESCONDIENDO[escondiendo]MIENTRAEL
OTO[otro]/LEBUSCA

4 Lassiguientestranscripcionespretendenfacilitarlalecturadelostextos.Enesesentido,
intentamosrespetarlaorganizacióndeltextointerviniendoenlamenormedidasobre
él.Hemossegmentadoalgunosbloquesyentrecorchetesseconsignanlasletrasopalabras
ausenteseneloriginal,ylascorreccionesortográficascorrespondientes.Estasúltimas
dosoperacionesserealizaránsolamentecuandoconsideremosqueeltexto,talcomoapa-
receescrito,presentaproblemasparasucomprensión.
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Figura 6. Fragmento Cuaderno, S., 2º grado Esc. Nº 197.

CONVERSAMOSSOBELOSVECINO
VOIALAVECINADOÑALOLIYPIDONARANJA/VOI
CONYOUPEDIMOS/PELICULAS/NOSOTROSLLAMOS
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AJULIO[llamamosaJulio]/DESAPO/AQUELDIAJUGUEA
LAPELOTA/CONJULIO/CONMIMAMAVOYALACASA
DEMIERMANABUSCARMANDIOCA

Elpoderdistributivoylapotenciaperformativadelrelatocomo
mecanismodeconfiguraciónespacialseconjuganenestastressintéticas
intervencionesnarrativas.Enelprimertexto,señalamoslafuerzaper-
formativaqueinauguraelrelato:paradesplegarelconocimientosobre
elbarrioseexplicitalanecesidaddenarrar,medianteunejercicioenun-
ciativodemodelizaciónqueimplicaalauditorio. Deestemodo,el
mundoposibledelrelatoquedainauguradoporoperacionesquedesta-
candosdimensionessemióticasdeldispositivonarrativo:sucondición
demediodeconocimientoysuconstitucióncomoprácticasocial.

Estaaperturaseconsolidamedianteladistribucióndeposicionesy
elbalizamientodelugares–mi casa, mis amigos, el molino–queseimbrican
conaccionesespecíficascomomodalidadesdeconfiguraciónespacial
–jugar, barrer, pedir naranja–.AligualqueenelrelatodePapelito,eljuego
ylaamistademergencomoinstanciasconstitutivasdelespaciobarrial,
peroenestecasoelespectrodeprácticasseamplíaconreferenciaspun-
tualesarelacionesdevecindad–lavecinatienenombrepropioycualida-
dessingulares–yalugarescaracterísticosdeununiversofronterizo,donde
lourbanoyloruralnoseencuentrandefinidosnítidamente.

EnelrelatodeM.,laamistadyeljuegoseencuentranasociadosa
unaconstelacióndenombrespropiosquedefinenalbarriocomoun
territorioderelacionesintersubjetivas,asociadasaactividadeseminen-
tementelúdicasquesondescriptaseneltexto.Enestecaso,laexperien-
ciadeljuegoenelbarrioanclaenuntiempoespecíficoyenunlugar
particular,coordenadasquedeterminanlasaccionesdeununiversosin-
gularmenteinfantilyaque,adiferenciadelosotrosrelatos,losadultos
seencuentranausentes.Eldibujoarticulaunafunciónderelevo(Bar-
thes,2002),quecomplementalossentidosyresaltalaimportanciadel
hogarcomounterritoriodedescubrimientoydisfrute.

Unaconcepcióndelbarriocomoprácticadelavecindadconfigurael
espacioeneltextodeS.,dondelosdesplazamientosylosrecorridosradi-
canenlosnombrespropiosdelosvecinosyamigosparaderivar,final-
mente,enlaemergenciadelnosotros.Elintercambioylainteracciónsocial
vuelvenasurgircomoprincipiosconstitutivosdelespaciocomunitario,
enarticulaciónconprácticasque,aligualqueenlosdosrelatosanteriores,
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difuminanlasfronterasentrelourbanoylorural,señalandoalbarrio
comounaconfiguraciónmestiza,unasemiosferafronterizadistintadel
espacioquenarra-describeellibrodetextoescolar.Estemestizajetienesu
correlatoenlasoperacionesdiscursivasylingüísticasqueorganizanla
enunciación,asociadasarasgosdelaoralidad–continuidadentrelosenun-
ciados,ilación,ausenciadepuntuación,repeticiones,diminutivos–yca-
racterísticasdialectalesdelespañolmestizo-criollolocal–leísmo5–.

Laarticulacióndedosopuestosquesecomplementanylacondi-
ciónparadójicadellímitecomodispositivosemióticoqueincentivala
maquinariadialógicadelacultura,ponenenevidenciaatravésdelre-
lato,esacondiciónhistóricayporlotantocontingentedelafrontera.
Configuraciónplural,contradictoriayaporética,lafrontera,enelre-
lato-experiencia,señalaunlímitey,almismotiempo,convidaalpasaje
ylatransgresión.Así,elrelato,enlavozdelospersonajesocomoespa-
ciodelosacontecimientos,crea,simultáneamente,laseparaciónyla
comunicación,articulaelpaso,intercede,tiendepuentes,constituyén-
dosecomounentre-medio fluctuante.

Cuandoelrelatoestá en la frontera,cuandoseemplazacomouna
instanciadepasajeydecontacto,cuandotraduceconelesfuerzoycon
elaplomoresistentequesacudelassustanciasylasformas,demostrando
que las identidadesnopuedendefinirsedemodoestable.Esees el
puentesobreellímite,sobreelrío,elsaltodelmuro:lafuerzaperfor-
mativadelanarraciónquelevantalaempalizadayconstruyeelespacio
delosintervalosylosintercambiostensos,friccionadosyconflictivos
delaconversaciónparadójica.Enestesentido,elrelatoconvierte“ala
fronteraentravesíayalríoenpuente”,narrandoinversionesydespla-
zamientos.¿Cómosenarralafronteridad?¿Dequémaneraselarepre-
senta? ¿Quémecanismosde la transgresión, solapadoso explícitos,
aparecenenlosrelatosquetomanlavidaenellímitecomomateriana-
rrativa?¿Cómoseconstituyenloslugarescomunesdelaapropiación

5 EnlaprovinciadeMisionesylaregiónelpredominiodelleísmoessustancial.Tantoen
elámbitourbanocomoenambientesruralesseempleale/les(conpreferenciaporelsin-
gular)enfuncióndeobjetodirecto–le vimos jugando; ¿Dónde le compraste? –.Aparente-
mente,estaeslaúnicaregióndelpaísdondeseobservaesterasgo.Elleísmo misioneroes
transversalatodaslascapassociales,constituyéndosecomounrasgosociolingüísticocuyos
orígenespuedenrastrearseenlaEdadMediaycuyaoperatividaddacuentadelcarácter
mestizo-criollodelespañollocal.Estamodalidadsorprendealosextranjerosyadvenedizos,
yplanteadisrupcionesconrespectoalespañolestándar,lalenguaoficialimplicadaenlos
procesosdealfabetizacióninicial(Amable,2012:24-25y165-183).
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fronterizaenelrelato(el“ser”enlafrontera)ydequémanerasetrans-
gredenparainstalarlapertenenciacontingentedelestar?Silapolítica
disponeylageografíaejecuta,elrelato,creemos,tergiversa,enfatizando
aquellafrasederridiana:despuésdetodo,deunafronterapolíticamente
impuesta,sehace,pordefinición,pococaso(Derrida,1998).

Elflexibleartedeestarenlosbordes,elejerciciobiopolíticodela
resistencialimítrofeconsuspasajes,comerciosycontrabandos,lacon-
tradictoriayambiguaexperienciadeasentirantelaley–dellenguaje
oficial,delapolíticacentral,delaeconomíaglobalizada,etc.–y,simul-
táneamente,señalarsusincongruenciaseimaginarunatrampainters-
ticialqueminesusfundamentosmetafísicosyempíricos,nosseñalaque
lasupervivenciasemióticatomalasformasmásvariadas.Sielrelatoofi-
cialdelEstadonaciónpropició,consutilezasogroserías,unaidentidad
homogéneayapriorística,laspluralesymovedizasarenasdelasnarra-
tivasqueponenenescenalacotidianidaddelafronterahabitanlaspa-
radojasdepertenenciasincompletaseinfinitas:comolasfronterasnos
atraviesan(Camblong,2009),susvicisitudestaladranlascertezasho-
mogéneasquelosrelatosdelpodercuentan.

Observemosestasvariacionescotejandodospropuestasnarrativas:
porunlado,uncuentopublicadoenelSuplemento“Eldocente”del
diarioPrimera Edición y,porotraparte,laproducciónescritadeun
alumnodelaEscueladeFronteradeJornadaCompletaN°620.Ambos
relatosdesplieganunatramaentornoaltópicodelanaturalezayel
medioambiente,elprimeroenclavedeficciónliterariayelsegundo
ancladoenunaseriedeexperienciasautobiográficas.

“Elúltimobicho”deLuisDaríoHerreroesuncuentopensadopara
“leerycomentarenelaula”quecierralaedicióndelSuplemento“El
docente”del23dejuniode2010.Premiadoenunconcursoliterario
deíndoleecológica,“Vocesporlaselva”,elrelatotieneunaclarainten-
cióndidácticaconsistenteentransmitirvaloresvinculadosconelcui-
dadodelmedioambienteylanaturaleza.Deestemodo,elcuentose
inscribeenlatradicióndelafábula yelexemplum,formasnarrativas
dondeelartenarrativoseasociaalapropedéuticaylamoral.Almismo
tiempo,elrelatoarticulaclaramenteconciertasposicionesdelsuple-
mento,queensusnúmerosconsideraalaeducacióncomounejercicio
deformaciónciudadanayvaloresmorales,enfatizandolavigenciaque
lostextosnarrativosposeenparacumplirestafunción:
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Figura 7. Suplemento “El docente”, diario Primera Edición, 23/06/2010.

Elcuentoabrevaenlaconversacióncomoprincipiodelmecanismo
narrativoyenlaanécdotaqueestransmitidade“bocaaboca”comola
formadeconfigurarunmundoposible. Inscriptoenel senodeun
mundofamiliarymasculinodefiliaciónentrepadreehijo,elrelato
anecdóticosuponeunaescenadeaprendizajequecartografíalasemios-
ferafronterizamisioneradestacandoloslímitesdelanaturalezaconel
“mundomoderno”ylospeligrosrelacionadosconlosdescuidoshuma-
nossobreelmedioambiente.Elcuento,cuyatramasepresentauntanto
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erráticaydislocada,cierraconunclaromensajedidácticoquedestaca
losequilibriosnaturalesporencimadelohumano.

Encontrasteycorrelatoconelcuento,podemosleerunabrevepro-
duccióndeunhabitantefronterizo,unalumnodelquintogradodela
EscueladeFronteraN°620quenosrelatalaexperienciadeundíade
caza:

Figura 8. “Un día de caza”, sin datos del alumno, 5° grado, Escuela N° 620.
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U[N]DIADENOCHE J[F]UIMOSACAS[Z]ARCONMI
TI[O]CACHOYYO.J[F]UIMOSALATOCA6 DONT[D]E
ESTAV[B]AELTATU.
MITIOESTAV[B]AENUNAPUNTADELATOCAYYOEN
OTRAYESPERAMO[S]ELSALIR.CUANT[D]OSALIOYO
AGARR[E]ELTATUYMITIODIOUNMACHETAS[Z]OEN
LACABES[Z]AYLOMATO.DECAMINAMO[S]POREL
MONTE JUNTOS CON LOS PERRO[S] Q[U]E NO[S]
AYUT[D]ARONA[E]NCONTRARLATOCADE[L]TATU.
L[L]EVAMO[S]ELTATU[A]LACASADELA[A]BUELA.
LIMPIAMO[S] EL TATU CO[N] CO[N] MI PRIMO LIM-
PIAMO[S]CO[N]MISPRIMO[S]YHOICIMO[HICIMOS]
UNC[GU]ISODEAR[R]OZCONMANT[D]IOCAYCO-
MIMO.CO[N]LACASCAR[R]ADELTATUGU[A]RDAMOS
PARA [H]AS[C]ERREIO7.OD[T]RODIAY[I]V[B]AMO[S]
PARA[PARA]OBERAB[V]IAG[J]ANDOENCONTRAMOS
EN EL CO[A]MINO MUCHOS ANIMALES COMO UN
VENAT[D]O CE TADREN CASA [QUE TRAJE A CASA]
CO[N]MITIOQUELEDIOUNTIRA[O]ENLACABES[Z]A
CUANDO[SELO]MOSTRAMOSAEL.DES[T]RIPAMOSY
ERGUIMOS [HERVIMOS] ELGUERRO [CUERO] EN LA
BAERAD[ILEGIBLE]LIMPIAMO[S]PARACO[M]ERCON
U[N]GUISODEMATIOCO[MANDIOCA]

Esterelatosurgeapartirdeunproyectodidácticointegralque,to-
mandocomoejeel“cuidadodelosanimales”,pretendedesarrollarcon-
tenidos y actividades en las diferentes áreas del conocimiento. La
fundamentacióndelapropuestadestacaelinterésquesupone“hablar
delosanimales”enelaula,unatemáticaatrayenteparalosniñosdela
escuelayaqueapartirdesusexperiencias“ellosnarranenformaoral”,
habilitandola“generación”deaprendizajes.Esinteresanteobservar
cómounrelatosostenidoenelejedelcuidadoanimalenfatizalaexpe-
rienciadelacaza,unaprácticadeinteracciónqueseconstituyecomo
hábitocotidianoparaelniñoenlasemiosferafronteriza.

Ladinámicaparadojaldelafronteratomaformaenlanarrativade
laexperiencia,planteandounavariaciónexcéntricadelatemáticaesta-
blecidaporelcurriculumescolar.Estadinámicaparadójicayexcéntrica

6 Toca(portugués):madriguera.
7 Reiodelcouro(portugués):chicote,látigo.
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queseñalalascontradiccionesdelproyectoeducativodelacentralidad
estatal,emergeenlapropiaescrituradelniño,unalumnodequinto
gradoqueaúnpermaneceeninstanciadeumbralidad–volveremosa
esteconceptomásadelante–.Lejosdeapropiarsedelaescrituraenla
lenguaoficial,nuestroautoroperaenunhorizontedetraduccionesentre
laoralidadylaescritura,ylalenguaoficialdeluniversoescolaryelpor-
tugués/portuñoldesuvidacotidiana:supresióndeletrasypalabras,
problemasdesegmentaciónysintaxis,faltadecorrespondenciaentre
fonemasygrafemas.

Sienelfragmentodellibrodelecturadedicadoacartografíareles-
paciobarrialencontramosunaexplícitareferenciaintertextualquesos-
tiene,enclavedeficción,losejerciciosnarrativos,enelrelatodenuestro
habitantefronterizohallamosunandamiajetestimonialyautobiográfico
quemapeaunmundofamiliaryrural:eltío,laabuelaylosprimosse
involucranenloshábitosyritualesatávicosdecazarycomer.Lanatu-
ralezadesplazaaluniversourbanodelbarrio,ylasinteraccionesyprác-
ticas relacionadas con la supervivencia desestiman las operaciones
didáctico-moralizantesde“Elúltimobicho”.

Esterelato,sostenidoenlaexperienciapersonalyenloshábitos
diarios,resaltaalmismotiempoloslímitesylasconexionesentrelas
convencionesdelaculturaylascondicionesdelanaturalezaenunciando
unamiríadadesaberesprácticossostenidosenlaéticadelasuperviven-
ciacotidiana.Así,losrecorridosnarrativosimplicanunacartografía
dondeelhogarfamiliar,elmonteylarutaentrañanunacontinuidad
permanente.Lapalabraemblemáticadenuestrohabitantefronterizo
poneenescenalasvicisitudescotidianas:eltestimoniorememorauna
profundidadexperiencialqueconjugahábitosyreflexiones,enunades-
cripcióndelasmicroscópicastácticasdelasupervivenciaenlosbordes.

Destacamoslapluralidadcomounmododeinstalarnarraciones
divergentesycontradictorias,universosdesentidosopuestosycomple-
mentarios,enunmestizajequemarcacontinuidadesyrupturasconla
memoriadelproyectomodernoyelpresentedelamundialización.Si
lafronteraysusrelatosactúanlaparadoja,lohacenapartirdemeca-
nismosquejaqueanlaesenciadelamismidadpararesaltarconfigura-
cionescomunitariaseminentementeaporéticas.Elhábitatsemióticode
lafrontera,sudinámicacotidiana,consideraunaserieheterogéneade
aspectosqueemergenenlasconstelacionesnarrativas.

Elespectronarrativodelavidacotidiana,quearticulalaexperiencia
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individualconlavidacomunitaria,invistedesentidoslosavataresde
eseintensoyalavezrelajadoestarenlosbordes.Loshábitos,lascreen-
cias,losvaloressemióticosquearticulanlapalabraenelrelatosontam-
bién el producto móvil de ese infinitesimal dispositivo semiótico.
ContralaconcepcióndeunanarrativaqueenloslibrosdelaHistoria,
enelunitariodiseñoeducativodelacentralidadyenlosremanidoslu-
garescomunesdeladiscursividadmediática,construyenunaidentidad
finita,losrumoresdelavidadiariaysusmodelizacionesenotrasesferas
delapraxisinstalanpertenenciasmóviles,asimétricasycontradictorias.

Deestemodo,imaginamoslasemiosis fronteriza partiendodelaidea
peirceanaqueinvolucraelgestolimítrofedentrodelacontinuidad:de
algúnmodo,lasevidenciasdelavidacotidiananosmuestranrelatosde
experienciasdinámicasymovimientosconstantes,conviviendoconotros
quecelebranloslugarescomunesdelasidentidadespredeterminadas.

Lapropiamovilidad,elintercambioylosdesplazamientosinherentes
alamaquinarianarrativacomopraxiscultural,experienciaindividualy
materiadiscursiva,configuraneintegranlacomplejaespacialidaddel
bordeconsusrepresentacionesdelespacioyeltiempo,unausanzanarra-
tivaquepresentalacotidianidadenlafronteraapartirdeparticularesri-
tualesinscriptosenunatradición,alavezcontinuaycambiante.Los
discursosnarranunmododehabitarlafronteraquerecurrealdinamismo
delsentidocomúnparaexhibirunasemiosisqueevidencialoshábitos
lingüísticosyculturalesdelacomplejaestanciafronteriza,“esosatolladeros
contradictoriosquesonelpannuestrodecadadía”(Camblong,2009).

4. Bitácora provisoria 

Lavariedaddeprácticasquehabitanelespaciodelacotidianidadysu
estrecharelaciónconelpresente,tiempodesurealizaciónmateriale
instanciasobrelaqueintervieneenlaexistenciasocial,vuelvenalavida
cotidianauncampoheteróclitoymóvil,escurridizoparalascategorías
taxonómicasdelacienciaylasdisposicionesnormativasdelaley.

Estecarácterrelativamenteinaprehensiblederiva,siguiendoaMau-
riceBlanchot,deunatensiónconstanteentredosdimensionesconsti-
tutivasdelocotidiano,su“ladofastidioso,penosoysórdido(loamorfo,
loestancado)”–caracterizadoporlarepeticiónmorosadehábitosdia-
rios–y“loinagotable,irrecusableysiempreincumplidoquesiempre
escapadelasformasydelasestructuras”–enespecialdelasburocráticas
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(2008:305)–.Apesardesituarseenunparadigmafilosóficodistinto
dePeirce,Blanchotpareceevocarlo,alconsiderarquelapropiareitera-
cióndehábitosycreenciasgeneralosintersticiosqueinauguranlapo-
sibilidaddelcambio,horadandolasestructurascomunitariasenlasque
seasientan.Estavecindadseencuentrareforzadaporotrorasgodistin-
tivodelocotidiano,laimposibilidaddediscernirsuorigen.

Así,lavidacotidianasedefinecomounflujocontinuodehábitos,
creenciasyexperienciasquedesestimanlaposibilidaddeunaccesocom-
pletoafavordeintervencionesparcialesytransitorias,relacionadascon
otroshábitosyexperiencias.ElcorolariodeBlanchotvindica,aligual
quePeirce,locotidianocomounespaciodondelaexperienciasurgey
sedesarrolla.

Tambiénlacontinuidades,segúnLotman,unprincipioconstitu-
tivoyfundacionaldeladinámicadelsentido.Losprocesosdesignifi-
caciónvinculadosconlacotidianidadsonposiblesenunacontinuum
delenguajescompartidos,unasemiosferacomplejaydinámicaque,sus-
tentadaenlasleyesdelamemoriacultural,habilitalaposibilidaddel
intercambioverbal,lasrelacionessocialesyloscomerciosnarrativos.De
estemodo,elprincipiodecontinuidadvuelveasituarsecomounapre-
misadeladinámicasemióticavinculadaconlasprácticasseminalesde
locotidiano.

Losrasgosdistintivosdelasemiosferasedesplazanyadquierenma-
ticessingularesennuestroplanteoacercadeununiversosemióticofron-
terizo, donde el reconocimiento de la otredad se produce en una
continuidaddeintercambios,ylosprocesosdetraducciónseencuentran
alteradosvertiginosamente.Comoenlosmomentoshistóricosexplosi-
vosdondelosacontecimientosaceleranycomplejizanladinámicadel
cambiosocial,enunasemiosferafronterizalosintercambioscotidianos
develanunadinámicaderelacionesheteróclitasquenoevadenlacon-
tradicciónnilacontingencia,dimensionesconstitutivasdesupropia
dinámicacultural.

Lavidacotidianasedesarrollaenunprocesoquehoradalasdico-
tomíaslingüísticas,losmarcoslegalesdelaeconomíaylageopolítica,
mientrasalmismotiempopuededarcuentadeesos“homogéneos”ima-
ginarios,inaugurandounatensiónaporética.Reivindicarlamarginali-
dadyalmismotiempodesplegarinterpretacionessostenidasenuna
centralidadgeográficaydiscursivaoafirmarlaexistenciacotidianadel
portuñol para,casisimultáneamente,plantearlanecesidaddesuturarla
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vidacotidianaconemblemasdelimaginarionacionalsevuelvenproce-
dimientosdiscursivosqueilustranesatensiónsemiótica.

Enestemarco,elrelatoemergecomounfriccionadocampodelu-
chasdondesearticulanlascronotopíasdelaexperienciacotidianacon
creenciasconstitutivasdesudevenirysushábitosordinarios.Desplazando
unpocomáslaanalogíalotmaniana,losrelatossurgenycirculanenuna
atmósferaparticular,uncontinuum quearticuladiscursosyprácticasen
unamemoriadinámicayfluida.Lascronotopíasinstaladasporlanarrativa
cotidianafuncionancomoíndicesdeunadinámicadeconvivenciaco-
munitaria,conjuncióndeunaformadeorganizarlaespacialidadycom-
prender la temporalidad. La dimensión indicial del relato de la
cotidianidad,siguiendoaPeirce,estádadaporelindisolublevínculoentre
laorganizacióndelatramaylasprácticascotidianasalasqueremitey
configura.Simultáneamente,lanarrativacotidianaarticulaconunadi-
mensiónsimbólica,yaquesedesenvuelve–yalmismotiempoesconfi-
gurada–apartirdelosheterogéneosmarcossemióticosdelacomunidad.

EsenelcampodelanarrativadondeRolandBarthesindagalacom-
plejadinámicadelavidacotidiana,esasformasdeorganizaciónyrela-
ciónintersubjetivaqueintentadeslindarenelseminarioCómo vivir
juntos (1976-1977). La pregunta acerca de la con-vivencia remite
inexorablementealasdimensionesdelespacioyeltiempo,alfenómeno
deunlugarorganizadoyunacontemporaneidadvivencialqueexcede
lasmarcasdelcalendarioparapensarseapartirdeunaglomeradode
hábitoscompartidos.Entrelocontemporáneoylointempestivo,lavida
cotidianasitúaundevenirdeprácticasqueinstalanresolucionesefecti-
vasfrenteacircunstanciasemergentes.

Sibienelplanteobarthesianoestácircunscriptoaladinámicadela
convivenciaentiposdeorganizaciónsocialvinculadosconlavidamo-
nástica,algunosdesuspostuladospuedenarticularseconanálisisgenerales
delacotidianidad,enespeciallaconcepcióndeunritmoinherentealos
hábitosseminalesdelavidacomunitariaysusconcomitantesrelaciones
depoder,aunatensiónfundanteentrelaidiorritmiadelossujetosyla
regladavidacolectivaqueestoscomparten.Lacon-vivenciaimplicaen-
toncesunatensiónentreunritmopropioyparticular,yunatendencia
comunitariaalareglamentaciónylacostumbreimpuestaporlavidagre-
gariaque,sutilmente,bloquealaexperienciaidiorrítmica:“elpoder–la
sutilezadelpoder–pasaporladisrritmia,porlaheterorritmia”(Barthes,
2003:52).Deestamanera,elpodertiendeunlazoconsustancialconlos
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ritmosdevidayexperienciacomunes,alimponerunadinámicaorgani-
zacionaldelespacioyeltiempoparalavidadiaria,unritmodevidaque
involucralatemporalidad,elpensamientoyeldiscurso.Laidiorritmia
emergecomounafriccióncontraestasimposiciones,ligadasapolíticas
institucionalescodificadasenreglamentacionesque,enocasiones,coli-
sionancontralasexperienciasprácticasdelacotidianidad.

Poderymarginalidad,poderyresistenciatensanunarelaciónin-
cardinadaenlasprácticas,loscuerposylosdiscursos,enespecialenlos
relatosqueescenificanlacon-vivenciay,almismotiempo,componen
lasdimensionesespacio-temporalesdelavidaordinaria.Lanarrativase
encuentraatravesadaporrelacionesdepoder,pordimensionesideoló-
gicasvinculadasconlavidaprácticaylasgrandesesferasdelavidasocial;
simultáneamente,lanarratividadsedisponecomoundispositivocons-
titutivodeesasrelaciones,unelementoprimordialenlalegitimación
deimaginariossociales,dondelastensionespuedensoslayarsemediante
unrelatoidílicoqueborralashuellasdelaconflictividadsocialocom-
plejizarseenunaabigarradatramadefriccionesirresueltasporlaspolí-
ticasinstitucionales. Indisolubledelasrelacionesdepoderqueregulan
todadiscursividadytodaprácticasocial,lanarraciónconstituyeuntea-
trodeoperacionesdondesejueganysegestionanpolíticasdelaviday
laexperienciacotidiana.
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Excursión V. Configuraciones narrativas de la biopolítica 
en la frontera

1. Deslindes conceptuales

Losorígenesdelasnaciones,comolosdelasnarraciones,sepierdenen
losmitosdeltiempoyreciénalcanzansuhorizonteenel“ojodela
mente”.ConestaimagenHomiBhabha(2010)inaugurasureflexión
acercadelanacióncomounaideapoderosadentrodelpensamiento
occidental,cuyacompulsiónresideensuunidadimposiblecomofuerza
simbólica.Pretendidamenteperdidaenlasprofundidadesmíticasdel
tiempo,lagénesisdelasnacionesmodernasysuspropiosrelatosguarda
unaambivalenciaconstitutiva.

Larepresentaciónculturaldeesaambivalenciarepercuteenlosre-
latosqueintentantransmitirunsentidoacercade“lonacional”:lahis-
toriografía oficial y las literaturas fundacionales se encuentran
atravesadasporlasindeterminacionesconceptuales,lahistoriatransi-
toriaylasvacilacionessemánticasdeesafiguraemblemática.

Losproyectospolíticossobrelosqueseconstruyeronlosestadosna-
cionaleslatinoamericanosconocenestastensionesque,noobstante,pre-
tendieronanularmedianteelsolapamientodediferenciaslingüísticasy
culturales,ylaedificacióndeunanarrativaoficialque,alamparodeun
conjuntodeemblemasculturalesinstitucionalizados,intentabahomoge-
neizarunimaginariocolectivoypostularpertenenciassemióticasestables.
Bajolaetiquetahistóricadelanación,unaredderelatosfuesedimen-
tandounhorizontesemióticoquepretendíaagruparhistoriasheterogé-
neas y friccionadas a la sombra de lemas identitarios. Entre la
consolidaciónjurídicaypolíticadelanaciónmoderna,yelconstantemo-
vimientomigratorioproducidoporeladvenimientodenuevasrelaciones
deproducciónyconsumo,laideadenaciónllena,desdefinalesdelsiglo
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XIX,“elvacíodejadoporeldesarraigodecomunidadesyfamilias,ycon-
vierteestapérdidaenunlenguajedelametáfora”(Bhabha,2010:386).

Lasmúltiplesvariantesdeesteprocesohistórico,vinculadascon
rasgosdelocalidadycontingenciassingulares,remitenaunaseriehe-
terogéneadecomplejasestrategiasdeidentificaciónculturalyexposición
discursivaquefuncionanennombredelpuebloolanación,convirtién-
dolosensujetosyobjetosinmanentesdeunespectronarrativoimper-
ceptiblemente arraigado en la dinámica de la vida práctica. La
ambivalenciasurgecomomarcaindelebledeestaestrategianarrativa,
entantolanaciónnopuedesernarradacomountodohomogéneo,
sinocomocomplejoparadójicoyliminarqueproducedeslizamientos
enotrascategoríasanálogasvinculadasconoperacionesdepertenencia
semiótica,comoelpueblo,lasminoríasoladiferenciacultural.

Deestemodo,enlaproduccióndelanacióncomonarraciónse
presentauncismaentrelatemporalidadcontinuistadelopedagógico
–queacumularelatosenlamemoriaculturalapartirdeunaconcepción
cohesivadelaideade“lonacional”–ylaestrategiarepetitivayrecu-
rrentedeloperformativo–materializadaenprácticassostenidasenlas
relacionesqueconformanlacotidianidad–.

Esenesteespaciodefriccionesdondelaambivalenciaconceptualde
lasociedadmodernaconstituyeellugardelanarrativadelanación,dise-
minandolasconfiguracionesholísticasyhomogéneasdelosrelatosfun-
dantes:“loperformativointroduceunatemporalidaddel“entremedio”
[in-between]atravésdela“brecha”oel“vacío”delsignificantequemarca
ladiferencialingüística”,demodoquelafronteraqueseñalalamismidad
delanacióninterrumpeeltiempoautogeneradordesuproducción,con
unespacioderepresentaciónqueamenazaladivisiónbinariadeladife-
rencia,convirtiéndolaenunterritorioliminarmarcadointernamentepor
ladiferenciaculturalylaheterogeneidaddehistoriasquenarrantensiones
yconflictos,desmintiendosutrascendenciametafísica.

Siladiferenciaculturalsepresentacomopolosemióticodelana-
rrativanacional,comolaotredadquetestimonialasambivalenciasy
aporíasdeeseemblemacohesionante,losaceleradosprocesosquecon-
figuranladinámicadelasemiosferafronterizarefuerzanesacondición
aporéticaabriendounacendradocampodepolivalenciasinternas–ilus-
tradoporelheterogéneoconjuntoderelatosquehemoscitadoalolargo
denuestrotrabajo–.

Deestamanera,aunaserienarrativainstitucional,desplegadaenel

136



crucedelcampopedagógico,mediáticoyliterario,sepliega–comoun
correlatoalmismotiempocontrastanteycomplementario–unanarra-
tiva-otra arraigadaenladinámicaconversacionaldelavidacotidiana,con
susdimensionesmediáticasypolíticas.Lapalabramundana,eldiscurso
legitimantedelaeducación,laenunciacióncotidianadelosmedios,el
proyectonarrativode“laliteratura”,configuranunaheterogéneaymóvil
constelaciónnarrativaarticuladaconunimaginarioigualmentedinámico.

Laconcepcióndelosimaginarioscomoespaciosderepresentaciones
colectivasdondesearticulanideas,valoraciones,ritosymodosdeacción
conunaostensiblecargasimbólica(Baczko,1999)refuerzalaambiva-
lentedimensiónperformativaypedagógicadelanarratividad,vinculada
conlaconfiguracióndinámicadepertenenciascomunitarias.Enlaabi-
garradatramadelimaginario,queademássedefinecomounafluida
arenadeluchas,lanarrativajuegaunroldecisivo.

Deestemodo,enelcentromedulardelosimaginariossociales,en
particularconeladvenimientodelEstadonación,sehallalaproblemá-
ticadelasrepresentacionesfundadorasdelegitimidadqueunasociedad
leotorgaalejerciciodelpoder.Enlalegitimacióndelpoder,lascircuns-
tanciasquelooriginanposeentantovalorcomolasrepresentacionesima-
ginariasqueledanvidaylosostienen,demodoquealasrelacionesde
fuerzaypoderíoseleagregan“relacionesdesentidodegradovariable”.
Entantolalegitimidadesunamercancíaescasa,elejerciciodelpodery
lasresistenciasalmismoimplicanrelacionesfriccionadasqueinvolucran
aldispositivosemióticodelimaginario.Estadinámicatransversalseen-
cuentrareforzadaporlapotenciacohesivaquearticulalasexperiencias
individualesconlasmúltiplesformacionesdelavidacolectiva.

Eldispositivointerpretantedelimaginarioinscribelasexperiencias
individualesenelmarcoheterogéneodelamemoriacolectiva,esadi-
mensióndelaculturaqueLotman(1998)describecomouncomplejo
mecanismosemióticodeselección,codificación,generaciónyconser-
vacióndesentidos.Elcomplejodelamemoriaculturalseñalalapro-
fundidadhistóricadelespaciosemióticoyestablecereglasquetraducen
lasexperienciasindividualesentextosqueresaltanelcaráctersocialde
losacontecimientosenunaépocadeterminada.Así,ladinámicacrea-
doradelamemoriasuponeelfuncionamientoactivo,enelpresentede
lavidacomunitaria,delconjuntodetextosquelaordenan.

Enelespaciodelamemoriaculturallostextosnarrativosposeen
unarelevancianodalyjueganundinámicopapeldeconservaciónyge-
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neracióndesentidos,asentandolosacontecimientosenhorizontessim-
bólicosqueademásfundamentanlascondicionesdeposibilidaddelas
prácticassociales.Tantoensuversiónprimaria,vinculadaconlosusos
dellenguaje“natural”comoenlasmaterializacionescomplejasdelarte,
eltextonarrativoasumeunaposicióninfluyenteenladinámicadelos
espaciossemióticosdelacultura.

Laorganizaciónsociosemióticadelespacioculturalnopuedepen-
sarsecomounatotalidadcompletaydeterminada,sinocomounorden
de relaciones complejas,fluidas,heterogéneas ypluri-direccionales,
dondeseproduceunaconstanteluchaporelsentido.Enestecampo
defuerzas,lanarrativaconstituyeunactosocialmente simbólico que,si-
multáneamente,adquieresentidoenuncontextosingular–socialehis-
tórico–y“desempeñaunpapelenlaconstruccióndeesecontextosocial
enelqueestáninvolucradoslosactoressociales”(Mumby,1997:16).
Noobstante,lanarrativanocumplelafuncióndeproducirmonolíti-
camenteunordensocialestable,sinoqueintentainterpretarelflujode
diferenciassocialesydeslindardeterminacionesprovisoriasparacons-
truiruncentroalrededordelcualseformenrelacionessocialesdecierto
tipo.Deestemodo,todoespaciocolectivoestáatravesadoporunorden
tenueyprovisorio,enconstantenegociación,determinadoporcom-
plejasrelaciones–quedesmientencualquierdimensióndeespontanei-
dadconsensual–entrenarrativa,poderycultura.

Entantolaconstrucciónsocialdelsentidoesunprocesopolítico-
ideológico, existe una inevitable correspondencia entre la narrativa
–comofenómenocomunicacionalysemiótico–ylasrelacionesdepoder
quetramanlavidacomunitaria.Lapremisafoucaultianaqueseñalael
carácterdiscursivopuestoenjuegoenlasrelacionesdepoder,refuerza
elentretejidodenarratividadypolíticaenlahechuradelavidasocial.
Sibienelpodernoconstituyesiempreunfenómenodiscursivo,cuando
lohacenosemanifiestanicomotransparencianicomovelo,sinocomo
unarealidadestructuradamaterialmente.

Eljuegodetensionesqueconstituyelasrelacionesdepoderabre
uncampodeposibilidadesqueincumbealanarrativa.Sieldiscursoes
ellugarprivilegiadoparaanalizarlascomplejasfriccionesqueconfor-
manelejerciciodelpoderylaresistenciaalmismo,losrelatosdeslindan
materialidadessemióticamenteconsistentesdeesastramaspolíticasy,
almismotiempo,sepresentancomounaarenadeluchaporlaefecti-
vidaddelsentidoenlavidadeunasociedad.Lasbio-políticasconco-
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mitantesalasluchasdepoderposeenuncomplementomaterialenel
discursonarrativoqueatraviesaelimaginariosocial.

Enestesentido,elheterogéneocampodelanarratividadsocialse
ajustaalasreglasgeneralesdelaproduccióndeldiscurso,sometidoal
control,laselecciónylaredistribuciónporunconjuntodeprocedimien-
tosqueintentandominarlaaleatoriedaddelosrelatosproferidosysu
sutilmaterialidadsemiótica.ParafraseandoaFoucault,cabepreguntarnos
quéhaydepeligrosoenelhechodequelagentenarreydequesusrelatos
proliferenindefinidamente;quéimperceptiblesmecanismosnormalizan
elmagmanarrativodelacotidianidadajustándolosalasleyesdelarchivo,
lamemoriaoelimaginario;quétensionesseproducenenelcontacto
entreunanarrativadelacotidianidad–tramadaporlascontradictorias
configuracionesdelsentidocomún–ylossostenesnarrativosdelbio-
poderqueintentaestablecerprevisionesenelplanodevidacomunitaria.

Elvariadoconjuntodeprocedimientosqueordenaladiscursividad
social,organizalosimaginarioscolectivosyatraviesaladinámicaope-
rativadelamemoriacultural,afectaalcampodelanarrativa,tantoen
lasversionesvinculadasconlosavataresdelavidacotidianacomoen
aquellosrelatosmediáticosoartísticos.Deestemodo,lasestrategiasy
losdispositivosbio-políticosdesplegadosenelejerciciodelpoderenta-
blanrelacionesparadójicas,complementariasyconstitutivas,conlas
redesnarrativasdelacultura.Estonoquieredecirqueafirmemoslaco-
existenciadeuncorrelatolinealentreunapolíticadelavida,soportada
pororganizacionesinstitucionales,yunaserienarrativasingular,sino
queseñalamoslarelevanciadelrelatoenlafriccionadaluchaporel
poderyladimensiónsemióticaquecompeleelconflictoporlaconsti-
tucióndelosimaginariosnarrativos.

Lasbiopolíticasseenuncian,representan,modifican,resistenyma-
nifiestanencomplejastramasnarrativassometidasaprocedimientosde
organizaciónsocial,entrelosqueadquierenunanotablerelevancialos
sistemaseducativosinstitucionales,elcampohegemónicodelosmedios
decomunicaciónylascanónicasseriesnarrativasdelaliteratura.Elre-
lato,parteindisolubledeladiscursividadsocial,repercuteenlasformas
depercepcióndeloscuerpos,yenlaconfiguracióndesubjetividades
singularmentehistóricas.Así,“laexperienciadeloambivalenteresulta
tambiénunacicateparaeldiscurso,lanecesidaddepalabra,unavía
paratrabajarlocontradictorioyloquenotienesolución,conelpropó-
sitodealcanzarelderechoanarrar”(Bhabha,2013:56).
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Elderechoanarrarylasoperacionestransversalesqueenlavida
cotidianacompelennarratividadexhibenlascomplejasfriccionesvin-
culadasconelejerciciodelpoder,unamultiformereddeestrategiasy
tácticasqueinvolucranalasprácticasylosdiscursos.Efectuandounin-
tencionaldesplazamientoenladefiniciónfoucaulteana,señalamosque
lasprácticasnarrativasnosonsimplesmodosdefabricaciónderelatos,
sinodiscursividadesquetomancuerpoenelconjuntodelastécnicas,
delasinstituciones,delosesquemasdecomportamiento,delostipos
dedifusión,enlasformaspedagógicasquelosorganizanysostienen.

Lasredestácticasyestratégicasdelbiopoder,materializadasenlas
prácticasinstitucionalmentelegitimadasdelapedagogíaylasciencias,
serelacionanconunespectrocontradictorioyheterogéneodenarrativas
que,entreotrasfunciones,alligaralossujetosaunaverdadhistórica-
mentedeterminada,fundanlospilaresdelasubjetividad.Deestemodo,
nopodemosdesligaralpoder–entendidocomouncampoderelaciones
defuerza–delanarrativaqueloconfigura,sostieneodesafía.Enelcon-
juntoglobaldetecnologíasqueconstituyenelcampodefuerzasesta-
blecido por las relaciones de poder, la narración encarna un papel
fundamental,almismotiempoquesepresentacomounaarenade
lucha,unespacio–yunapráctica–dondelasvaloracionessemióticasse
ponenenjuegopermanentemente.

Lasrelacionesdelanarrativaconlosimaginariossocialesysuine-
ludiblerelevanciaenlamemoriasocial,incardinanenloscuerposme-
diante operaciones móviles que se despliegan en los complejos
dispositivosinstitucionalesdelaeducación,laciencia,elarteylosme-
diosdecomunicación.Enestesentido,lanarrativasevuelveunenma-
rañadoacontecimientoqueexcedeloslímitesdeltextoydeldiscurso
disparándose“enlasleyes,lasinstituciones,lasvictoriasolasderrotas
políticas,enlasreivindicaciones,enloscomportamientos,enlasrevuel-
tas,enlasreacciones”(Castro,2011:113).Noobstante,losdispositivos
narrativosabrenunadinámicaqueexcedelaunidireccionalidadinsti-
tucional:noseconstituyennicomoelreflejonicomolaconsecuencia
deunejercicioverticaldelpoderoeldeslindedeunaseriedetecnologías
delavidasedimentadaslegalmente;alcontrario,habilitanundinámico
campoarticuladoporlasrelacionesdepoderylosfocosderesistencia
quelasconstituyen.Elcamposimbólicodelimaginario,elmecanismo
inteligentedelamemoriacolectiva,juegasusre-significacionesenla
vidacotidiana,eseentramadoheteróclitoderelatos-experiencias.
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Laheterogeneidadderelatosquehabitanlavidacotidianasustenta
unaconcepcióndelespaciosemióticodelaculturacomounaconfigu-
racióncontingenteatravesadaporrelacionesdepoder,uncampohete-
roglósicoyconflictivo,polisémicoeirregular,queabrecondicionesde
posibilidadparaquelossujetoscompartanunsentidodepertenencia,
habitandounamultiplicidaddeespaciosyregímenesdesentidosedi-
mentadosporladinámicahistóricadelosprocesossociales,ymateria-
lizados en una trama semiótica de valores y textos compartidos
(Lotman,1996;Grimson,2011).Enesteterrenodecontingenciasy
tensiones,lanarraciónjuegaunpapelpreeminente.

Enestesentido,nuestrorecorridopretendedescribireinstalaruna
seriedearticulacionesentreelrelatoylosimaginariossemióticosque
configuranlavida,tratandodeinterpretarlascomplejasrelacionesde
poderylastecnologíasbio-políticasqueatraviesanlaenredadadinámica
semióticadelborde.Estosrecortesparciales,estositinerarioscontin-
gentes,nopretendendarcuentaexhaustivamentedelastácticasyes-
trategiasimplicadasenelejerciciodelpoder,niresumirlasvariadas
tecnologíasimplicadasenesecampodetensiones,sinodeslindarlecturas
queexhibenlarelevanciadelanarrativaenlasdiferentesesferasdela
praxissocial,considerandolasfriccionesquelaatraviesan.

Elrecorridoinicialdeestetrayectoexplorarádosfragmentostex-
tualesdelmanualescolar Misiones 4 - Estudios Sociales,librodestinado,
eneliniciodelsegundociclodelaEducaciónGeneralBásicaylaescuela
primaria,alaenseñanzadecontenidosvinculadoscontemáticaspro-
vinciales.Sibienestetextoexcedeloslímitesdelaumbralidadvinculada
conlaalfabetizacióninicial,supermanenciapormásdedosdécadasen
elcampoeducativocomotextodereferenciaparaabordarlahistoria
provincial,leimprimeuncarácteremblemáticoqueatraviesalasredes
delimaginariocolectivooperandoenlamemoriasemióticadenuestras
comunidades.

EnelcasodeMisiones 4,nosenfrentamosaunamanualescolarque
disponehorizontesdesentidoydespliegaconfiguracionesidentitarias
yainstaladasenlospropioscomienzosdelaexperienciaescolar:eltexto
seconstituyecomouncampodeoperacionesideológicasypolíticasque
deslindavaloressobrela“misioneridad”,sistematizandooperacionesna-
rrativasqueseinstalanapartirdelingresodelniñoalavidaescolar–a
travésderitualescomolosactosescolares,lascarteleras,lassaludosde
inicioyfinalizacióndelajornadaescolar–ytienencomofinarticular
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cadapertenenciasingularenesamatrizdialógicacomunitariadelEstado
nación.Deestemodo,Misiones 4 cumpliríaconlosrasgosquedefinen
aestaclasedetexto,siguiendoaMarcelinoGarcía(2004),como:

untipodegalaxiatextualconstituidapormúltiplesconstelacionesde
sentido,porlasquesereconoceydefinelahistorianacionalescolar.
Ingresaalaarenadelossignos,conpretensionesdeim/pro-ponersu
acentuaciónideológica,encumplimientodesufunciónformadora:
valoryrazóndeserdesumediación,ydesuethospedagógico,que
solicitaelpathospatriótico(2007:2).

Lamediaciónsemio-narrativadeMisiones 4 remiteaunethos pe-
dagógicoquedefinela“misioneridad”apelandoaunaseriedepasiones
yafeccionesquepretendenesgrimirargumentosidentitariosreiterados
desdeelingresodelniñoalaescuelaprimaria.Estasoperacionesserán
analizadassiguiendodosplanteos:porunlado,elmodelodeunrelato
ejemplar–géneronarrativodeintensatradiciónenelmundoescolar–
queintentaplantearlacontinuidadhistóricaentreMisionesyelEstado
nacional;porotraparte,deslindandolasoperacionesnarrativasquein-
tentanconfigurarunlectormodeloenrelaciónconlaconcepciónde
MisionescomounacontinuidaddelproyectojesuitadelsigloXVII.
Ambasdimensionesilustranlapotencianarrativadelmanualescolar
comoconfiguracióntextualquearticulaconundispositivobio-político
decontrolyordenamientodelsentido,unmecanismosemióticoarrai-
gadoenlasredesdelimaginariosocialque,enlossistemasdeenseñanza
formalizadosyestructuradosporlasemiosferaestatal,designarolesy
disponepertenenciasidentitarias.

Elsegundorecorridodeestetrayectopropondráoperacionesana-
líticassobrelos“librosdelectura”quecirculanenelprimerciclodelas
escuelasdenuestrared:Nuevo Papelito 1 yLuna Lunera. Esteabordaje
intentaráprecisarunaseriededescripcionesgeneralesquetomancomo
ejelosfragmentosygénerosnarrativosdeamboslibrosconelobjeto
deobservarlasmodalidadesdeconfiguracióndelethos escolar quepro-
picia,yanoelEstadoprovincialmediantelaenseñanzasistemáticade
acontecimientosdelahistorialocal,sinounapolíticaeducativasoste-
nidaporlacentralidaddelEstadonaciónque,apartirdelaseleccióny
puestaencirculacióndeestosmaterialestextualesprivilegia,explícitao
tácitamente,determinadasconcepcionesdelosagentesdeluniversoedu-
cativo.
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Elprincipiodeesteplanteoconsideraque“ellibrodelecturaescolar
seconstituyeenelcrucedemediacionesdemúltiplessujetos,esdecir
queeltextoelaboradoporunautorseinstalaenuncruceenelqueac-
túan,elEstado,elmaestroyellectordestinatario”(Cucuzza,2012:30).
Enestesentido,eltextoescolarcomomodelodeampliacióndelviejo
librodelectura,seconstituyecomounespaciodeinteracciónentrelas
políticaspúblicasdeformacióndesujetoslectoresylalógicadepro-
duccióndelmercadoeditorialque,enlaculturacontemporánea,cola-
boraenlaconformacióndeunciudadanocapazdeaprenderaescribir
yleerenlalenguaoficial.Así,lostextosescolaresenlaexperienciadel
umbralenfatizanladimensiónbiopolíticadelanarratividadcomoin-
terseccióndesaberypoderenlaconfiguracióndelethos comunitario.

2. Batallas de papel

Fijaciones y desplazamientos de la identidad 
en un texto escolar

EnelumbraldelaModernidad,MichelFoucaultobservaunamutación
radicalquelentamentemodificaráladinámicadelavidacotidiana,arti-
culandonuevasprácticasenlasdimensionesdelespaciopúblicoydela
vidaprivada.Sostenidoenlosidealesdelailustraciónperosobretodoen
losimperativosestructuralesqueexigeeldesarrollodelliberalismoeco-
nómicoypolítico,elnuevoesquemadedisposicionestácticasyestraté-
gicasapartirdelcualseejerceelpodersedesplazadesdeelaparatojurídico
delasoberaníahaciaelniveldelavida,laespecie,larazaylapoblación.

Deestemodo,elviejoderechosoberanodehacer morirydejar vivir
esreemplazadoporelpoderdehacervivir odejarmorir,apartirdela
consolidacióndeunaseriedeprocedimientosdisciplinarios–quecons-
tituyenunaanatomopolítica del cuerpo humano–ydeunaseriedein-
tervencionesycontrolesreguladoresqueinauguranunabiopolítica de
la población.Elhechodeviviringresaalcampodecontroldelsabery
lasintervencionesdelpoder,volviéndoseuncomplementoindisoluble
delaviejasoberanía,ydesplegandounconjuntodeprocedimientosque
abarcanelplanodelasalud,laeducaciónylavidapública.

Enestanuevadisposición,fuertementearraigadaaldesarrollodel
capitalismoindustrial,losprocedimientosdesaberypoderorganizany
amplíanlosprocesosdelavida,desarrollandomecanismosdecontrol
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que,almismotiempo,losmodifican.Enestemomento,dondeporpri-
meravezenlahistorialadimensiónbiológicadelohumanoserefleja
enelcampopolítico,elcuerpomúltipledelapoblaciónsevuelvema-
teriadeintervenciónpública,lugardondeseejercenmecanismosde
previsiónyterritorioderegulacionesestatales.

Labiopolíticaconjugaunadimensiónindividual,quesearticula
conelesquemadisciplinariodelcuerpo,conunadimensiónglobal,que
regulaprácticayadministrativamenteladinámicadelapoblación.En
laoscilaciónentreestosdospolos,eldispositivoeducativo-escolarad-
quiereunpapelrelevante,alconstituirsecomounespaciodeinterven-
ciónsobreelcuerposocialmediantelaarticulacióndeprácticasyredes
semióticasquesoportanunimaginariocompartidoporlacomunidad.

Sibienlanocióndebiopolíticaremiteaunespectrodeprocedi-
mientosvinculadosconelcontrolpoblacionalymecanismosdeprevi-
siónestadística–enelcampodelasaludpública,lanatalidad,etc.–cuya
finalidadresideenlograrelequilibriodelapoblaciónylaregulación
delavidapública-privada,suconexióncomplementariaconlosregí-
menesdisciplinariosarraigaenuncampodesaberesespecializadosque
sustentanreglasadministrativasyproducendiscursividadesespecíficas,
comoaquellasasociadasconelterrenodelapedagogíaylaeducación.
Eldesarrollodelascienciashumanasengeneral,ylaconsolidacióndel
modelonormalizadordelaeducaciónpúblicaenparticular,seencuen-
tranfuertementeligadosaladvenimientodeestanuevamodalidadque
sitúaalavidacomomateriayarenadelejerciciodelpoder.Así,enel
ordendelosdiscursos,labio-políticanosolodespliegasusprocedimien-
toseinstrumentos,sinoquesevuelveunobjetodeluchaytensiónque
configuranarratividad.

Segúnladefiniciónfoucaulteana,elpoderesunjuegodeluchasin-
cesantes,detransformacioneseinversiones,unconjuntoheterogéneo
decorrespondenciasencadenadasycontradictorias,enperpetuodes-
plazamiento.Ejercidoodelegado,elpodersuponeunaseriedeprácticas
que,articuladasconelsaber,atraviesancualquierdimensióndelavida
social.Unaregladeinmanenciadefineestaarticulación,imposibilitando
laexistenciadeexterioridadalgunaentretécnicasdesaberyrelaciones
depoder,yresaltandosumodulaciónenelordendeldiscurso.

Latotalidaddelosdiscursos–inclusoaquellosqueseagrupanenel
campodelaciencia–seencuentrasometidaaunrégimenhistóricode
poder-verdad,articuladosobreunjuegoquerigeelfuncionamientode
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losenunciadosapartirdeprincipiosquedirimenlodichoylonodicho.
Estavoluntaddeverdadseencuentraenestrechocorrelatoconunavo-
luntaddesaber,apoyadaenbasesinstitucionalesquelalegitiman–la
educación,loslaboratorios,ellibro–ejerciendosobrelosdiscursosuna
fuertepresiónyunpoderdeacción.Eldiscursoverdaderosesitúaen-
toncesenoposiciónalafalsedad,ocultandosupropiacondiciónhistó-
ricayenmascarandosupropiaconstituciónsocial,paraconvertirseen
unaprodigiosamaquinariadeexclusión.Intrínsecamenteligadaalas
relacionesdepoderdondeseponeenjuego,laverdadsesostieneen
unaeconomíapolíticaque,enlassociedadescomplejas,laregulaynor-
mativizaenmarcosarraigadosaldiscursodisciplinardelaciencia.

Entérminossemióticos,unrégimendeverdadsejuegacomoun
efectodesentidoenelheterogéneocampodeladiscursividadsocial,
atravesadoporrelacionesdepoderytécnicasdesaberparticularmente
históricas.Noobstante,esterégimenefectivamentematerialnoposee
condicionessuperestructurales,sinoqueseconstituyeenlapropiadi-
námicadelasprácticasdiscursivas.

Laeconomíapolíticaquesostieneydeslindaunrégimendepoder-
verdadlevantasuspilares,porunlado,enelprincipiomóvilyestrecho
dedelimitacióninternaqueimponenlasdisciplinascientíficasy,por
otraparte,enlasrestriccionesligadasalossistemasdeenseñanzaque
laslegitiman.Articulados–porcomplementariedaduoposición–con
ritualessocialesquefijanlaeficaciadelaspalabras,susefectosyloslí-
mitesdesuvalor,consociedadesdediscursoqueorganizaneljuegoam-
biguo del secreto y la divulgación, o con doctrinas que difunden
verdadesdiferenciales,lossistemasdeenseñanzaconstituyenlaforma
políticademanteneromodificarlaadecuacióndelosdiscursosconlos
saberesypoderesqueimplican.

Laeducaciónseimaginacomoundispositivodepoder-saberque
regulaelordendelosdiscursosyafectaelementosheterogéneos,enuna
dinámicaderelacionesqueexcedeelcampodelasimplediscursividad.
Fuertementeligadaaldesarrollodelassociedadesdisciplinarias,lape-
dagogíainstitucionalizadaporelpoderestatal,“domestica”elcuerpo
medianteelejerciciodeunareddeprocedimientosqueincumbenun
dominiodelaanatomíaindividualyeldeslindedeprocedimientosque
conformanpolíticasdelavidapública.

Enlossistemasdeenseñanzaqueconstituyeronlassociedadesmo-
dernas,unrégimendeverdadnosolosesostieneenelordendeladiscur-
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sividad,sinotambiénenlasarticulacionescomplementariasquelosdis-
cursosplanteanconlasprácticasconstitutivasdelavidacotidiana,tanto
fueracomodentrodeesosespaciosdelsaber.Alafirmarlacondiciónde
laeducacióncomounsistemaderestriccióndelosdiscursos,sostenido
enprácticasquelolegitiman,ampliamoselespectrodesucaracterización
paradefinirlacomoundispositivocomplejo,unespacioarticuladordel
ordendisciplinarioybio-político,quesustentafijacionesypertenencias
identitariasatravésdeseriesnarrativaslegitimadassocialmente.

Enestemarco,eltextoescolarcumple,comoexplicaMarcelino
García(1999),unafuncióndemediaciónydeintermediaciónenla
distribucióndelahistoria pública consistenteenrepresentarundiscurso
que,simultáneamente,representaotrosdiscursosqueremitenalaexis-
tenciadeunhecho“efectivamenteacontecido”.Silahistoriaposeela
tareaedificantedefundaryenseñarunimaginariomedianteelrelato,
eldiscursoescolarconsolidalasredesmnemónicasdelacomunidad
profiriendo,unayotravez,reproduccionesnarrativasqueconfirman
esafunción.

Arraigadoenlatradicióncanónicadelapedagogía,elmanualescolar
funcionacomoundispositivoformateador,uncomplejosemióticoma-
tricialquecubreunamplioespectroparadigmáticoenrelaciónconlafor-
mación: “forma, informa, conforma, reforma, deforma, transforma,
˂performa˃,˂formatea˃”(García,1999:505).Laconjuncióndeestas
dimensioneshacedelmanualescolarundispositivoformateador,unes-
paciodondelanarrativa,enespecialapartirdelasrelacionesqueestablece
conlamemoriahistóricapública,adquiereunarelevancianodal.

Lanarrativadelahistoriaenellibrodetextoescolar,esagalaxia
textualqueremarcaacentuacionesideológicasdondedestacanhábitos
ycreenciascompartidas,articuladasconunadimensiónafectivaquein-
cumbealaprimeridadsemiótica,asumeelcarácter“inmaculado”que
leasignasuestatutopedagógico,reguladoporpolíticaspúblicasqueex-
cedenloslímitesdeltextoyvinculanlanarratividadoficialconlosava-
taressemióticosdelavidacotidiana.

2.1. “La batalla de Mbororé”. Configuraciones narrativas de la
identidad y la diferencia

Considerandolarelevanciadeestecomplejodispositivosemiótico,pro-
ponemosunbreverecorridoanalíticoporfragmentosdelmanualMi-
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siones 4 - Estudios Sociales,textocanónicoenelsegundociclodelaEdu-
caciónGeneralBásicadelaprovinciadeMisionesdurantedosdécadas,
conelobjetoderesaltarlasarticulacionesentreunanarrativahistórica
local–afirmadaenlasredesdelamemoriacultural–ylaconfiguración
biosemióticadelafronteridad.Tomamoscomomuestraemblemática
elrelatoejemplardeLa batalla de Mbororé conelobjetivodeanalizar
lasfijacionesylosdesplazamientosenlaconfiguracióndeunaidentidad
narrativa,sostenidaenunaconcepciónparticulardeunLectorModelo
yunaEnciclopedialocal(Eco,1992).

Lasarticulacionesdelejemploenelcampodelaeducaciónseen-
cuentranatravesadasporelmatiznarrativoqueaquelposee.Sibienel
ejemplonoseencuentraceñidoalrelato,susprimigeniasrelacionescon
laHistoriayconlostextosreligiosos,exponenunaconstitutivaorienta-
ciónnarrativaquepotenciasucondiciónpedagógica.Esaorientación
confirmalapotenciasemióticadelrelatoenlaconfiguracióndelosima-
ginariosculturales,yresaltaloscorrelatosentreel“artedenarrar”(Ben-
jamin)yelprocesodeconfiguracióndela“identidad”(Ricœur).Enla
tradiciónretórica,elprocesodeilustraciónconsisteen“elmododepre-
sentarelejemplo”persiguiendolafuncióndeapoyarunaregla.Unade
susformasparadigmáticaseselrelatoejemplar,géneroenelqueconviven
lasdiversasfuncionesdelprocedimientoilustrativo:porunlado,elrelato
ilustralanormay,almismotiempo,laderivadelapropianarración;por
otraparte,seconstituye,desdesupropiagénesis,comountextoplena-
menteorientadoqueimponeallectorunainterpretación(enalgunos
casos,explicitadabajolaformadeunamoraleja)(Arnoux,2010).

Además,lacondiciónperformativadelrelatoejemplarseincre-
mentasiconsideramosque“lafuerzadetodoejemploosupoderper-
suasivoprocededequeseleasignaelestatutodehecho,esdecirdealgo
cuyaexistencianosediscute;ydequeseloenunciadesdeellugardel
saber,loqueimplicaciertaautoridaddelenunciador”(Arnoux,2010:
3).Sieldiscursohistoriográfico,instaladoenelcampodelaeducación,
privilegiaestetipoderelato,esporqueelestatutodeacontecimiento
históricorelevanteseconstituyecomoindiscutibledentrodelamemoria
cultural.Eldesplieguenarrativodelrelatoejemplaracentúaunacervo
deacontecimientoshistóricosqueconstituyenelimaginariodeunaco-
munidad,reforzadoporlaapelaciónconstantequeestetipoderelato
hacealaimaginaciónylasemocionesdelacolectividadenlaquese
e(in)scriben.
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Adiferenciadelcaso,queapesardesucondiciónilustrativadesa-
rrollaunadimensióncuestionadoradelanormacuyoalcanceinterroga,
elexemplum secaracterizaporexponerlanormasalentandolaclausura
delsentido,enunciarunejemploentreotrosposibles,persuadiracerca
deunaverdadmediantelanarrativaeinscribirseenelcampodelalite-
raturadidáctica.

Deestemodo,observamoslaintrínsecarelaciónque,medianteel
ejemploilustrativo,seestableceentreeldiscursopedagógicoylanarra-
ción.Enuncontextodidáctico,losejemplospuedeninstalarsecomo
elementosconstitutivosdeldiscursoexplicativo:medianteanalogíasy
desplazamientosmetafóricos,elejemplopermitequeelpensamientose
muevadeloabstractoaloconcreto,materializandolasconfiguraciones
conceptualesqueintentanenseñarse.Porotraparte,enlosdiscursosar-
gumentativos,lailustraciónmedianteelejemplointentaenunciarsola-
padamenteunanormadeacción:elhacer-creersevinculaconuna
hacer-hacer.Enestesegundomodelo,lanarraciónadquiereunarele-
vanciacentralquesematerializaenlainstalacióndelosrelatosejem-
plarescomogénerosconstitutivosdelcampoeducativo.

Emparentadoconlanoveladetesisyconlanarraciónparabólica,
elrelatoejemplarsecaracterizanosolamenteporcontarunahistoria,
sinotambiénporpropiciarunaaxiologíaqueexcedeloslímitesdel
texto.Lanoveladetesisyelrelatoejemplarimponenunsentidoparti-
cularrelacionadoconlapostulaciónimplícitaoexplícitadereglasde
acciónancladasenunadoctrinaque“existe”enelmundoextratextual.
Unadelascondicionesquerefuerzanestafuncióndelosrelatosejem-
plaresestádadaporlaadquisicióndeunaautonomíaqueinstalaala
narraciónendiversascompilacionestextuales.Noobstante,sonlascon-
figuracionessocialesysuscomplejastensionespolíticaseideológicaslas
quedeterminansuvigenciaalolargodeltiempo,susposiblesdespla-
zamientossemánticose,incluso,elolvidotemporario:sibienelgénero
estávinculadoconlaformacióndelEstadonacional,algunosepisodios
dejandesersocialmentelegiblesmuyprontoyotrosre-elaboransu
ejemplaridad(Arnoux,2010).

Estedesplazamientopuededetectarseenunrelatoemblemáticode
lamemorialocalmisionera:“LaBatalladeMbororé”,elenfrentamiento
entreeldenominadoEjército guaranítico ylastropasdeBandeirantes,
quesedesarrollódurantesietedías,desdeel11demarzode1641aori-
llasdelArroyoMbororé,enelactualterritoriodelaprovinciadeMi-
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siones.ElrelatodeMbororéseconstituyecomounanarraciónemble-
máticadelamemoriadelaProvincia,entantopretendeseñalarlacon-
tinuidadhistóricadelaintervenciónjesuíticasobreelterritorio–cuya
herenciamástangibleeselnombredelEstadoprovincial–ylaconsti-
tucióndelEstadonacional,consusfronterasestablecidasyacabadas.
Almismotiempo,Mbororéejemplifica,dentrodelimaginariolocal,la
co-habitación“armónica”dejesuitasyguaraníesylaculminaciónexi-
tosadelalabor“evangelizadora”delaCompañíadeJesúsenestos“in-
hóspitosterritorios”.Dealgúnmodo,elrelatoejemplardelabatalla
anticipalaemergenciadeldiscursomulticulturaldelcrisol de razas que,
desdelasesferasdelEstadoprovincial,configurarálanarrativahegemó-
nicadelasegundamitadsigloXXenlosámbitoseducativosymediá-
ticoslocales:lacomuniónmisionísticadelXVIIpredicelauniónétnica
delXX(Jaquet,2005).

Unadelasúltimasvariacionesqueabrevayapuntalaestaconcepción
delosepisodiosdeMbororé puedeleerseenelmanualMisiones 4 (1996),
librodestinadoalestudiointegraldelosalumnosdelsegundociclodela
escuelaprimariamisionera.Utilizadodurantedosdécadas(1990-2008)
comotextooficialdelsistemaeducativo,elmanualpropiciaunainter-
pretaciónfavorablealtrabajodelaCompañíadeJesúsdurantelaconsti-
tución de las reducciones1 y privilegia el relato de Mbororé como
acontecimientoseminaldela“empresacivilizadora”enlasmisiones.

ElrelatodelabatalladeMbororéseinscribeenunaseriequeatra-
viesaeldiscursodelahistoriografíalocal,cristalizándoseenloslibros
delecturadedicadosalaenseñanzadelahistoriamisionera.Estaserie
disponelasiguienteperiodización,frecuentetambiénenlibrosdehis-
toriaacadémicos:“ProvinciaCristiana-ProvinciaHispánica-Provincia
Argentina-AnexiónCorrentina-Federalización-Restauraciónprovincial”
(Jaquet,2001).Deestamanera,sepiensa“Misiones”comounacons-
truccióncuyosorígenesseidentificanenlaetapadelasreducciones,
privilegiandolacontinuidad–másalládelosinnumerablesquiebresy
rupturas–entrelainstalaciónjesuitaylarecienteetapadeconsolidación
delEstadoprovincial–quesecristaliza,conlaLeydeProvincialización,
en1953–.Otradelasperiodizaciones,entrelazadaconlaanterior,es-

1 EltérminoReduccionesfuncionabacomosinónimodeMisionesJesuíticas,yremitía
alorigenetimológicodelapalabra,queenlatín(reducti)significa“llevados”.Entanto
losindígenasconvertidoseran“llevados”alcatolicismoeinstaladosenelespaciodelas
misiones,lapalabrareduccionessirvióparadesignaraestelugar.
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tablecelaserie“LasviejasMisiones-MisionesenlaPatria-LanuevaMi-
siones”.EltoponímicoMisiones,tantoensuvarianteplural–lasviejas
Misiones–comoensusingularización–Misioneslanueva–atraviesael
discursohistoriográfico,señalandolaimportanciadelaetapadeapogeo
delaCompañíadeJesús.

Reforzandolasconcepcionesqueestructuranestasdosseries,elma-
nualMisiones 4 lededicaunextensocapítuloalahistoriadelasreduc-
cionesjesuíticas,desdelasexperienciasfundacionalesenlaregióndel
Guayrá(c.1610)hastalaexpulsióndelaCompañía,ocurridaen1768.
Eldesplieguenarrativoinstalaunrelatodecomuniónentrelossacer-
dotesjesuitasylascomunidadesguaraníes,resaltandolaorganización
delasreduccionesyladomesticaciónlaboralyculturaldelosnativos,
eignorandolosconflictosylastensionesqueformaronpartedeesa
etapahistórica.Almismotiempo,sedefinelalaborjesuitacomouna
empresa“civilizadora”centradaenlacristianizacióndelosguaraníes,y
nocomounmodelodeconquistaalternativoqueacompañó,conma-
ticesclaramentepolíticos,laintervenciónarmadadelImperioespañol.

Losconflictosqueserelatanalnarraresteproceso,estánrestringidos
alosenfrentamientosentreloshabitantesdelasreduccionesconlos
bandeirantes portugueses,yalasinternaspropiasdelimperioespañol.
Comomencionamosantes,estasvaloracionesideológicasnosonexclu-
sivasdelosmanualesescolares,sinoquetambiénseleeneneldiscurso
dehistoriadoreslocales(p.e.Belastegui,2006).

ElrelatodeMbororéseconstituyecomoun“emblemanarrativo”
delahistoriamisioneraqueresaltalaresistenciadelos“misioneros”
frentealainvasiónportuguesa.Sibienenelrelato,adiferenciadeuna
innumerablecantidaddenarracionesejemplares,noseprivilegiannom-
brespropiosoépicasindividuales,estaausencianoobliterasucondición
denarrativaejemplaryautonómica,presenteendiferentesrecopilacio-
nesymanualesdedicadosalaenseñanzaescolar.Dealgúnmodo,lain-
sistenciadelrelatoenlaconjuncióndeactoresqueformanunatotalidad
cohesionada,dacuentadeuna“épicacolectiva”quepropicialadefini-
ciónpre-histórica–alaconstitucióndelEstadonaciónargentinoysu
propianarrativalegitimadora–deunaidentidadmisionera,arraigada
enelactualterritoriodelaProvincia.

Precedidoporunaimagenqueilustralasasimetríasbélicasentreelejér-
citoguaraníticoylosbandeirantes,elrelatoplanteaelsiguienteincipit:
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LosJesuitasseenteraronporlosbomberosoespías,queunaflotade
bandeirantespaulistascompuestadetrescientascanoas,balsasydos
milquinientostupíesflecheros,avanzabanconintencióndeatacary
destruirlasMisiones.
InmediatamentesehicieronfuertesenlasorillasdelArroyoMbororé,
hoyOnceVueltas(Ubícaloenelmapadenuestraprovincia)yleshi-
cieronfrenteconsetentacanoasy loscañoncitossujetosabalsas.
Desdetierra,tresmilquinientosguaraníesmisionerosapoyabanala
flota.Laluchasedesarrollóconbravuradesdelasdosdelatardedel
11demarzode1641hastaelanochecer(Misiones 4,pp.107-108).

Elgestoinauguraldelrelatopresentaladisposiciónantagónicadelos
dos“bandos”:deunladolosjesuitasysuejércitode“guaraníesmisione-
ros”;delotro,laflotade“bandeirantespaulistas”secundadosporlos tupíes
flecheros,avanzandoconelobjetivodedestruirlasmisiones.Deeste
modo,JesuitasyMisionesseconstituyencomonombrespropios,deter-
minacionesidentificablesenelmapadelaregiónynominacionesesta-
blecidasfrentealcomúndebandeirantesytupíesinvasores.Cabedestacar
quelosguaraníesseidentificanmedianteungentilicio,misioneros,que
establece,juntoalsustantivo“Misiones”,unapertenenciahistórica.Al
mismotiempo,sonlosbandeirantesquienestambiénsonidentificados
mediantelapertenenciaterritorial:paulistas.Deunlado,losmisioneros,
unafusióndeguaraníesyjesuitas,delotro,losextranjeros,paulistas y tu-
píes.Observemoscómotodoeldispositivodelaenunciaciónpresentael
antagonismo,detalmaneraquelasluchasentrenativosseintegran,como
unacontinuidadhistórica,alasluchasimperiales.

Elantagonismoserefuerzaconladescripcióndelosejércitos:mien-
traslosinvasoresseencuentranbienpertrechadosconunaflotade300
canoas,balsasy2.500quinientostupíes,losnativoslehacenfrentecon
“setentacanoasyloscañoncitossujetosalasbalsas”.Tantoelacotado
númerocomoeldiminutivoylaprecariedaddelprocedimientobélico,
anticipaneldesarrollodeunaépicadelaresistencia,queserefuerzacon
lapresencia,“enlatierra”de3.500guaraníesmisioneros,esosqueper-
tenecenallugar.Comocomplementodelaconfiguracióninicial,po-
demosdestacarelanclajecronotópicoenlafechahistórica(11demarzo
de1641)yellugar(ArroyoMbororé,hoyOnceVueltas),espaciodeci-
didamentemítico:laparadojadeldevenirhistóricosepresentaenlaau-
senciatoponímicadellugarque,peseasurelevanciaenlahistoriade
(las)Misiones,actualmentepasaadenominarsedeotramanera.Esallí
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yenesemomentodondelosmisionerossehacen“inmediatamentefuer-
tes”,iniciandoconbravuralaluchafrentealinvasorportugués.

Desdesumomentoinaugural,elrelatodeMbororédisponeunsis-
temadevaloresunívocosdeoposiciónbinariaentrelosagentesdelre-
lato,queseráconfirmadomediantelasrelacionesintertextualesenel
marcodellibro.Estesistema,querefiereaunadoctrinaexistentefuera
deltexto,funcionacomoelementointertextualqueanclaeldiscursoen
lamemoriaoficial,entantomarcogeneraldelrelato(Suleiman,1977).

Esteesquemadeoposicióntambiénpodríareforzardosparadigmas:
porunlado,elqueseconstituyeapartirdelpar“civilizaciónybarbarie”,
vinculadoconelproyectomodernodeconstitucióndelEstadonacional
–recordemosqueMisioneslograelestatutodeProvinciaautónomaen
1953–.Aquí,loscivilizadossonlosqueresistenelataqueextranjero,
defendiendolasfronterasdelasMisiones,mientrasquelabarbariese
representaenlaconjunciónambiguadeportugueses-brasilerosytupíes.
Esteparadigmaseveráreforzadoporlasconclusionesque,amodode
moraleja,cierranelfragmentodedicadoalabatalla,afirmandoqueuna
delasrazonesquedestacanlarelevanciadelacontecimientodeMbo-
roré,consisteenhaberevitadoque“hoy,seguramente,Misionesseate-
rritoriobrasilero”.

Elsegundoparadigma,ligadotambiénalahistoriadelaorganiza-
ciónnacional,plantealadicotomíaunitarios-federales,corriendoelcen-
tro hacia el territorio brasileño, especialmente a “San Paulo” (sic),
ciudademblemáticadeldesarrolloimperialportuguésprimeroydela
modernizaciónbrasileñadespués.Latendenciainvasoradelos“bandei-
rantespaulistas”planteanosolounaluchaimperial,sinotambiénun
enfrentamientoquehoradalaautonomía(históricayactual)delasMi-
siones,entantoregiónconstituida“federalmente”,dondecadareduc-
ciónposeeautarquía,yponeenpeligrolasfronteras“naturalmente”
señaladasporlosjesuitas.

Enestesentido,elrelatodelabatallaentroncaconlanarrativadel
“héroemáximo”delaProvincia,AndrésGuacurariArtigas(Andresito),
lugartenientedeArtigas,jefedelosejércitosdelasMisionesydefensor
delmodelofederalfrentealahegemoníapolíticadeBuenosAires.Pre-
sentadoelmarcoinicial,elrelatocontinúa:

Alotrodía,conelsol,reiniciaronlaluchahastaoscureceryasíporsiete
días.Alamanecerdeloctavo,losbandeiranteshuyeronaesconderseen
laespesuradelaselvasiendoperseguidosporlosmisioneros.Selibraron

152



combatescuerpoacuerpoyenunodeellosfuerontomadosprisioneros
loscapitanesindígenasÑeenguirúyAbiarú.PerolosguaraníesyJesui-
tas,enunaacciónplenadeastuciayvalor,losrescataron.
Losbandeirantesylosindiostupíes,susaliados,fueronperseguidos
durantecasiunasemana;llegaronalosSaltosdelMoconá(ubícalos
enelmapa),cruzaronelRíoUruguayyseinternaronenterritorio
brasilero(1996:108).

Ladiégesisdelrelatocontinúadeclinandooposicionesque,ancladas
enuntiempohistórico(alotrodía)yenunespacioemblemáticodel
imaginariolocal(laespesuradelaselva),refuerzanelcaráctertrascen-
dentedelasacciones,esasqueseconstituyenplenasdeastuciayvalor
(cabríapreguntarseaquiénesselesasignanesascondicionesenelpar
jesuitas-guaraníes).Sitodorelato“ejemplar”esunproyectoutópicoque
intentainfluirsobrelasaccionesdeloshombrescontandohistoriasy
presentandoununiversodondeloslectoresrebeldesseencuentranex-
cluidos,nuestrorelato,reforzadoporsuinscripcióndidáctica,describe
unteatrodeaccionesquecelebralaconjunciónjesuitas-guaraníes,sin-
tetizadaenlapalabra“misioneros”.

Deestemodo,unaaxiologíaimplícitaatraviesalanarración:los
quehuyenaesconderse,seoponenalosqueenfrentan,conastuciay
valor,lainvasiónyelsecuestrodesuscamaradasenelcombate“cuerpo
acuerpo”.Estaaxiologíadelcorajeylainteligenciaprecisadenombres
propiosque,además,instalanunlinajedel“sermisionero”,los“capita-
nesindígenasÑeenguirúyAbiarú”,frentealacobardíadelosquehuyen
–losbandeirantesylosindiostupíes,susaliados–.Latendenciateleo-
lógicadelrelatoculmina,súbitamenteenestospárrafos,conunaafir-
maciónque“pisaelpalito”ydesnudaideologemas:ensuhuida,los
invasorescruzaronelRíoUruguayy“seinternaronenterritoriobrasi-
lero”.Derepente,elotroactual,emergeenlanarraciónhistóricacomo
unaconcretizacióndelospeligrosquelainvasiónbandeirantepuede
acarrearenelpresente.Eseterritoriomisionero,queenelsigloXVIIse
planteacomounaregión,ahoraseinscribeenlascartografíasgeopolí-
ticasdelosEstadosnacionales.Recordemosqueenlasparábolasbíbli-
cas,antecedentegenéricodelosrelatosejemplares,eldestinatariodebe
suplirelenunciadoausenteyparticiparenlainterpretacióndeltexto;
enestecaso,sibienelenunciadosepresentaexplícitamente,susderi-
vacionessemánticasypragmáticasprecisanunareconstruccióndeldes-
tinatario:encontinuidadconlahipótesisdeconflictoanunciadaporla
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DoctrinadeSeguridadNacional,el“vecinoactual”persiguelasmismas
intencionesque“elinvasorhistórico”.

Finalmente,leemos:

EnSanPauloseenterarondeladerrotayenviaronotrabandeiracon
elmismopropósitodelaanterior.PeroelEstadoMayordeGuerra
delosMisionerosestababieninformadoporlosbomberosespíasy
encargólamisióndeenfrentaralosinvasoresalaguerridoPadreCris-
tóbalAltamiranoyalMburubicháAbiarú.Estosemplearonunaefec-
tivaestrategiaylosbandeirantesfueronderrotadosnuevamente.
ElReydeEspañaalenterarsedelaimportantevictoriadeMbororé
decidiópremiaralosindiosnocobrándolesimpuestosdurantediez
años(Op.cit:108).

Eldesenlacedelrelatodestacalacondicióninstitucionaldeesos
bandosopuestosqueseenfrentarondesdeelinicio.Porunlado,losex-
tranjerosinvasores,yaen“territoriobrasilero”,seinscribenenSanPaulo
(sic),centroquenoasumeladerrotaeinsisteconsusdeseosimperiales.
Porotrolado,los“misioneros”,queantesseplanteabancomounco-
lectivoanónimo,adquierenestatutoinstitucional,convirtiéndoseenel
EstadoMayordeGuerradelosMisioneros–observamoseldesplaza-
miento,delasminúsculasalasmayúsculas,enelgentilicioinicial–.Al
mismotiempo,eselEstadoMayor,comofigurainstitucional,lains-
tancialegitimadoradelalucha“cuerpoacuerpo”quellevaranacabo
conjuntamente,medianteunaefectivaestrategia,elJesuitayelGuaraní.
LoMisioneroseconjugaenesasdosfigurasque,unavezmás,aquíy
ahora,“marchanalafrontera”,paraderrotarnuevamentealosbandei-
rantesydesplazarloshaciaelterritoriobrasileño.

Laconclusión,unasuertedemoralejaimplícitaqueseráreforzada
conelrecursoretórico-didácticoqueprosiguealrelato,menciona,por
primeravezaunquesinreferirelnombrepropio,alamáximafigura
institucionaldelImperioEspañol–encuyoterritorioseinscribenlos
acontecimientosnarrados–destacandoel“gestoaltruista”delrey.Por
otraparte,elenunciadofinalmencionaalos“indios”,sinelepítetomi-
sioneros,recursoquerefuerzalaconcepcióndel“sermisionero”como
una“comuniónarmónica”dejesuitasyguaraníes.

Deestemodo,enelrelatodeMbororé,podemosdetectarlostresni-
velesjerárquicosquecaracterizanalanarraciónparabólicaytienensucul-
minaciónenlosrelatosejemplares:elnivelnarrativo,queenestecasonos
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presentalahistoriadelabatalla;elnivelinterpretativo,cuyoanclajese
encontraráenlasrespuestasalapreguntaquedestacanlaimportanciadel
relato;yelnivelpragmático,delcualderivalaaxiologíadel“sermisio-
nero”,correlato,segúnestanarrativa,delaculturaoccidentalycristiana
–siempremencionadaconmayúsculas:losJesuitas–yloguaranítico.

La batalla de Mbororé constituyepartedelanarrativaemblemática
quelamemoriaoficialmisioneraconstruyóalolargodelsigloXX,como
unmododeinserciónhistóricaenlascomplejasredesdelimaginariona-
cionaly,simultáneamente,unpermanentemododereclamodeunaau-
tonomíaterritorialquelefuenegadahastamediadosdesiglo.Deesta
manera,nuestrorelatoejemplar,juntoalareddediscursosquecuentanla
vidareduccionalylosconflictosfronterizosdelaregióndelasMisiones,
comotambiénelposteriorrelatodelascampañasdeAndresito,forman
partedeunatramaquedestacala“existenciahistórica”deMisionescomo
unterritoriocuyodesarrolloinauguralseinscribeenla“organizaciónde
lasreducciones”ylaluchacontralosbandeirantes“portugueses-brasileros”.

SibienelrelatodeMbororénopresentalanarrativadeunaépica
individual,característicadelamayoríadelosrelatosejemplares,suli-
gazónconelgéneroestávinculadaporelénfasisqueponealnarrarac-
ciones “dignas de ser imitadas”. La comunión “armónica” de
jesuitas-guaraníes,suastuciaycoraje,ladefensa“desinteresada”delte-
rritoriofrentealaavanzadaimperial,constituyenunaaxiologíaque,
provenientedelasprofundidadeshistóricas,seinstalaenelpresentede
laenunciación,exigiendoallector“gestossimilares”.

Estaconstelacióndesentidos,serefuerzaconelrecursoretóricode
lapreguntaquecierraeltexto,conectándoloconlatradicióndelasfá-
bulas.Sibienantelaausenciadeenunciadosinterpretativosopragmá-
ticosdeldestinador,lainterpretacióndelosrelatosejemplaressevuelve
posiblegraciasalasredundanciasinternasdelpropiorelatoyalcontexto
intertextualdondelahistoriaseinserta,lafiliacióndelosrelatosejem-
plaresconlasfábulaslespermiterecurriraestrategiasdiscursivasquean-
clan,explícitamente,el sentidodoctrinariodel texto.“Labatallade
Mbororé”recurrealapreguntaretóricacomounaestrategiaque,amodo
demoraleja,resaltalaimportanciadelahistorianarrada.Frentealapre-
gunta“¿PorquéfueimportantelaBatalladeMbororé?”,responde:

-Porquedespuésdeellalosbandeirantesabandonaronsupropósito
dedestruirlasReduccionesJesuíticas.
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-Porquefrenóelavanceylaocupacióndelosportuguesessobrete-
rritoriosdelParaguayyArgentina.
-PorquesinlavictoriadeMbororé,hoy,seguramente,Misionessería
territoriobrasilero(p.109).

Lastresafirmacionesrefuerzanlareddeoposicionesmencionadas
anteriormente,einscribenlaaxiologíadelrelatoenlaconstelaciónideo-
lógicafundantedelEstadoprovincial,esaquedestacasu“pertenencia
alanaciónargentina”yresaltalapresenciatemerariadelosextranjeros,
antesportuguesesyhoybrasileños.Laderivahistóricasevuelveevi-
dente:delasreduccionesjesuitasaParaguayyArgentina,para,final-
mente,nombrar,aquíyahora,aMisiones.Delosbandeirantesalo
brasilero,pasandoporlatendenciaocupadoradelosportugueses.El
enunciadofinalexplicitalossentidosdelrelatoejemplaryenfatizalas
causasdelejemploaseguir:“hoy,seguramente,Misionesseríaterritorio
brasilero”:afirmaciónquenosdevuelve,concrudeza,alrelatoejemplar,
inscribiéndoseenunatradiciónqueobservaelpeligroqueconllevala
“presencia,históricayactual,delvecino”.

Adiferenciadeotrosrelatosejemplareslocales,elrelatodeMbororé
fueperdiendopotenciadiscursivayautonomía,hastadesaparecer,al
menosconesteénfasisdicotómicoytemerosodelaalteridadbrasilera,
deloslibrosdelecturasoficiales.Enelaño2008conlaaparicióndel
libroMisiones XXI,editadooficialmenteporelMinisteriodeEducación
delaProvincia,Misiones 4 dejódeser–almenosoficialmente–ellibro
delecturaobligatoriaenlasescuelasmisioneras.Noobstante,durante
dosdécadas,elmanualseconstituyócomoeltextooficialenlaense-
ñanzalocal,“adoctrinando”,medianterelatosejemplarescomoelde
Mbororé,alos“niñosmisioneros”.EnMisiones XXI,Mbororéesapenas
unareferenciabrevequedejadeladolosrecursosretóricospropiosde
losrelatosejemplaresanteriores.Enlaetapadeintegraciónregional,la
hipótesisdeconflictodesaparece,yelvecinobrasilerodejadeseriden-
tificadocomolaotredadamenazante.Sinembargo,elmarcogeneral
dellibrocontinúareforzandoesashipótesisgeneralesquehacíande
Mbororéunrelatoejemplardela“misioneridad”:lafusiónarmónica
entrenativosyespañolesenlaetapacolonial–“relacióncordial”,afirma
unsubtítulodedicadoaesemomentohistórico–,lacontinuidadhistó-
ricaentrelasreduccionesylaProvinciaautónoma,yelmitofundacional
delcrisolalejadodeconflictosytensiones.

156



3. Libros de lectura: el espacio literario y la configuración del
ethos escolar

Elsutildeslizamientosobrelasdiferenciasculturales,elgestoretórico
queinscribelashuellasconflictivasdelasconfiguracionessemióticaslo-
calesenunamemoriadeconsensoshegemónicos,lasseñalespatentesy
materialesdeunaperformance singularquerefigurasentidosydeslinda
modelosdeinterpretación,atraviesanladinámicadelostextosante-
riormenteanalizados,estableciendocorrelatosconpolíticasdelavida
fronteriza,articulandopertenenciasrelativamenteestablesenunespacio
dondelaperplejidaddelovivoirrumpeconmordacidadsobrelascon-
cepcionesdóxicas delaexperienciacotidiana.Elordendeldiscurso,sos-
tenido en el canónico modelo del texto escolar y en las redes
disciplinariasdelsistemadeenseñanza,postulaunrégimendeverdad
quedespliegaefectosdesentidosobrelaconcepcióndelafrontera,in-
terviniendosobrelaotredadquelaconstituye,yproponiendoconti-
nuidadesyrupturasconlanarrativafundantedelaNación.

EnelcontextodeorganizacióndelEstadonaciónenlaArgentina
delsigloXIX,laspolíticaseducativasdefinieronloslímitesgenéricos
del“librodelectura”ysusfuncionesenoposiciónaotrosgénerostex-
tuales,propiciandoarticulacionesconcontenidosdelasasignaturasen
generalylaalfabetizacióninicialenparticular.Larelevanciadelgénero
puedeobservarseensupreeminenciaalolargodelsigloXXyXXI:con
variacionesymutaciones,ellibrodelecturaseconstituyó,talcomo
afirmaCucuzza,enun“objetocaracterísticodelaculturaescolar”.

Estaconsideraciónseacentúaaúnmáscuandoeltextoescolarse
instituyecomounespaciodeconsagracióndemétodosalfabetizadores
–enespecialdelapalabra generadora– ydeconjuntostextualesque,pro-
venientesdelcampoliterario,sevuelventextoscanónicosparalaense-
ñanzade la lecto-escritura.Lasúltimasdécadasdel sigloXIXy los
primerosañosdelXX,debidoaundebateconelmodeloeclesiástico
anteriorenelmarcodelliberalismoylaorganizacióndelaspolíticas
educativasnacionales,supusieronundesplazamientodesdelossujetos
haciaelobjeto-texto,inaugurandomecanismospúblicoseinstitucio-
nalesquelimitaronlaproducciónycirculacióndelgéneroenelcampo
escolar(Spregelburd,2012).

Laconcepcióndeunsujetolectorampliadoqueagrupabalosho-
rizontescomunitariosdelniñoyelejerciciodepolíticaspúblicasque
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pretendíanextenderlosprocesosalfabetizadoresalmarcodelafamilia,
repercutieronenlosmecanismosdeseleccióndetextosescolaresentér-
minosquesupusieronsuinstitucionalizaciónencomisionesdeavezados
lectoresquedefiníanyhabilitabansupertinenciaenlosprocesosedu-
cativossiguiendolosprincipiosde“civilización”y“moralización”.De
estemodo,yaenlosalboresdelsigloXX,latareadeseleccionartextos
escolaresseconcibecomounafuncióndeorganismostécnicos,espacios
deoperacionesdelecturaquesuprimíanelcomponentededebatepo-
líticoquepodríatenerlaaprobacióndeobrasinscriptasenparadigmas
ideológicosdiversosycontradictorios.Enesteaspecto,comoafirma
Spregelburd,medianteestaorganizaciónseintentóneutralizarydespo-
litizarlaeducaciónescolar.

Estadinámicasufrióunanuevamodificacióncuandoen1889el
Reglamento General para las escuelas públicas de la Capital y los Territorios
Nacionales,establecióqueenlosprimerosdosgradosnosepermitiría
otrotextoqueeldelectura,restricciónqueluegoseextendióhastael
cuartogradoy“establecióuncriteriofrecuentementealudidocomona-
tural,sinnecesidaddemayoresjustificacionesydeextensaperdurabili-
dadenlasprácticaseducativasposteriores”(Spregelburd,2012:194).

Estaprimeraetapadispusomecanismosysistemasdecontrolins-
titucionalizadosque,ancladosenundiscursopedagógicoenconstruc-
ción,abonaronelsurgimientodeltextoescolarcomogéneroespecífico.
Ellibroescolarsedefinió,tantoexplícitacomotácitamente,poruna
seriedecaracterísticasqueatravesaron,convariaciones,elsigloXX:in-
fluenciadelhigienismo,especializacióneditorial,articulaciónimagen-
texto,encuadernaciónempastada,configuracióndeunsujetolector
ampliado,regulaciónestatal,separaciónporsexoendeterminadaste-
máticas,ausenciadeconflictosocial,referenciasauna“identidadna-
cional”ypresenciadeundiscursotextualmoralizanteyadoctrinador.

En1941elnuevoReglamento del Concurso, Estudio y Aprobación de
Textos regulaestascondicionesy,demanerameticulosa,establecelasca-
racterísticasformales,temáticaseideológicasquedelimitanelgéneroy
sucirculaciónparalaspróximastresdécadas.Enreferenciaaloslibrosde
lectura,estereglamentoadquiererelevanciaendosaspectos:consagrala
palabrageneradoracomométododelaenseñanzadelalecto-escrituray
separaloscontenidosliterariosdelosinstructivos-enciclopédicos,despla-
zandoalaficcióndelcampodelaenseñanzaconceptual(Linares,2012).
Laausenciadeficciónyelprivilegiodeunanarrativarealistaymodélica,
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enconjunciónconlaausenciadeconflictosocial,marcarontemáticay
estilísticamentelaproduccióndeestostextosenunperiododeconsoli-
dacióndelcanonpedagógicoqueseextiendehastafinesdeladécadadel
70einiciaunatradiciónescolarconsistenteenorganizarloscontenidos
entornoalostextos–sobretodoenlaescuelamedia–(Tosi,2012).

Ladécadade1980inauguraunnuevoperiodo,ligadoalaconso-
lidacióndelmodeloeconómicoglobal,laspolíticasdedesregulaciónde
losmercadosyloscambiostecnológicosqueconsideranallibrodetexto
comounamercancía,determinadaporvaloresdeofertaydemanda.Las
funcionesdeproducciónycontrolsedesplazandesdeelEstadohacia
lasempresaseditoriales,ylosciclosdeduraciónycirculacióndelostex-
tosescolarestiendenavolverseefímeros.Además,“lainstalaciónenel
imaginariosocialdequeelsaberdebíaserflexibleydemocrático,yres-
petarladiversidadcultural,resultóunargumentoparaavalarlapro-
duccióndecontinuasnovedades”(Tosi,2012:528).Enesteesquema,
laspolíticasdeseleccióndetextosseamplían,ylosplanesnacionales
delecturahabilitanlallegadaalosestablecimientosescolaresdecolec-
cionesdelibrosdemodoaleatorioygeneralizado.Porotraparte,la
emergenciadenuevastecnologíashacequeellibroescolardejedeserla
únicafuentedereferenciaenlosprocesosdeenseñanza,ylosmateriales
didácticosseamplíanalcampodeInternet.

Noobstante,larecepcióndelibrosdelecturaenlosprimerosaños
delaescuelapública,productodepolíticasestatalesquefacilitanmate-
rialesdidácticos,suponeunacontinuidadconlosviejosprocesosini-
ciadoshaciafinesdelsigloXIXyconsolidadosduranteelXX.Ellibro
delecturafuncionaaúncomounmaterialdebaseparalaenseñanzade
losprimerossaberesyoperacionesdelectura-escritura,yseconstituye
comomarcodereferenciaparadesplegarmetodologíasyrecurriraes-
trategiasymaterialesdidácticos.

Enelcasodenuestrassemiosferasescolaresruralesyfronterizas,la
recepcióndeestosmaterialessupone,comoobservamosenelejemplo
citadoeneltrayectoanterior,unejerciciodetraducciónporpartedel
docente,yaquelostópicosylasestrategiasdiscursivasdelpropioma-
nualserelacionan,enlamayoríadeloscasos,conconfiguracionesna-
rrativas de una cotidianidad urbana. En este sentido, tal como
manifiestanlosdocentesdelasescuelasquecomponennuestrared,el
usodeloslibrosremitidosporelMinisteriodeEducacióndelaNación
–queademásenvíapocosejemplares–seencuentrarestringidoasitua-
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cionesespecíficasyalaresolucióndeprocesosdidácticos-pedagógicos
singulares.

Unodelosejesqueorganizaladiscursividaddeloslibrosdelectura
contemporáneosenelprimercicloserelacionaconlarelevanciadela
literaturainfanto-juvenil,ungrancampodelmercadoeditorialquear-
ticulaconelmodeloclásicodeltextoescolar.Losmecanismosdeselec-
cióndelibrosduranteelsiglopasado,enelterrenodelaLenguayla
Literatura,implicabanunejercicioantológicoquedeterminabacuáles
eranlostextosliterariospropiciosparafacilitarlaenseñanzadelalecto-
escritura,estipulandouncanonpedagógicoqueentablabarelacionesde
concordanciaydiscordanciaconelcanonliterario.Además,lafunción
estéticadelostextosmuchasvecesentrabaencolisiónconsuroldidác-
tico-moralizanteyconsuoperatividadenelterrenodelalecto-escritura
enunalenguaoficial.

Enlaactualidad,laaperturadeunvastomercadoeditorialalrededor
deliteraturapensadaparaniñosyjóvenes,entablauncorrelatoconla
produccióndelibrosdelecturaytextosescolares,estableciendoredes
querepiensanelcanonliterarioinstalandoydesplazandogéneros,te-
máticasyautores.Enestesentido,losdispositivosdeldiscursopedagó-
gicoylaliteraturasearticulan,unavezmás,enelespacioeducativo,
uncampoespecíficodelaproduccióndelsentidorelacionadoconan-
clajesdiscursivosdeprocesosbio-políticos.Silaeducaciónesundispo-
sitivoqueconjugaunadimensióndisciplinariadelcuerpoindividual
conbio-políticasdelapoblación,medianteunareddeestrategiasque
involucrandiversasdiscursividades,laliteratura–alingresaralcanon
delossaberesinstitucionalizadosenelejerciciodelpoderpedagógico–
asumeunrolrelevanteenlaconsolidacióndeestedispositivo.Deeste
modo,elcampoliterarioseconcibecomounespaciodedesplieguede
discursosfundacionalesdelimaginario,unterritorioque,sustentadoen
lapotenciasimbólicadelaformanarrativa,confirma,horada,comple-
mentaoreviertetradicionesarraigadasenlamemoriacultural.

Teniendoencuentasestosdeslindes,proponemosunrecorridopor
lostextosescolaresNuevo Papelito 1 (NP1) yLuna Lunera 1 (LL1) que
consideralasarticulacionesentreelcampopedagógicoylostextoslite-
rariosqueloslibrosproponenconelobjetodedescribirlosrasgosdel
ethos escolar quelaescenadeenunciaciónligadaconlosmanualespro-
pone.Enprimerlugar,nosconcentraremosenunbreverecorridopor
NP1,describiendoyanalizandolasestrategiasdeapropiacióndeun
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textocanónicoparalaliteraturainfantil,Las aventuras de Pinocho.En
unasegundainstancia,propondremosunalecturadeLL1 tomando
comoejelaantologíaliterariaqueacompañaelmanualentantoopera-
cióncombinatoriadeprocedimientosdeselección,organizaciónein-
terpretacióndetextosqueinstalaungestodelegitimacióndeautores
haciaelinteriordelcampopedagógico.

3.1. Nuevo Papelito 1: del cuento maravilloso al ethos escolar

EltextoescolarNuevo Papelito 1 seplanteacomounlibrodelecturacuya
secuenciaexpositiva-didácticasearticulaentornoauncuento.Cadauna
delas12unidadestemáticasseabreconunrelatoquedespliegatópicos
yepisodiosdelavidadePepetoyPapelito,unadultoyunniñoquecon-
vivenenunasemiosferabarrialyurbanaconotrospersonajesprototípicos
deeseuniverso:losamigosdePapelito(Ana,Carlos,RamiroyManuel)
ysumaestra,Nati.Articulandoimagenypalabra,cadasecciónseinaugura
conunrelatoquetomacomomodelointertextualelcélebretextoLe av-
venture di Pinocchio (1882) deCarloCollodi.

Estaoperaciónsuponeunejerciciodelegitimidadqueimitaelmo-
deloproponiendovariacionessobreél:porunlado,alrecurrirauntexto
canónicoeinclusoimitarsudinámicadeentregaporetapas,eltexto
escolarplanteainscripcionesespecíficasquepretendenadquirirlegiti-
midadenrelaciónconelcanonliterario.Sibienlasescenasylostópicos
varían,laliteraturaemergecomounmarcodereferenciaparaellibroy
comopuntodearraigodondepuedenreconocersefiliacionesytradi-
ciones.Porotrolado,lasoperacionesirónicasycríticasalasociedadca-
racterísticasenlaobradeCollodi,noencuentransucorrelatoenla
versióndePapelito,atravesadaporpremisasdecorrecciónpolíticayes-
tereotipossocialesqueseajustanalasituacióncomunicativaescolar.El
relatodePapelitoylasreferenciasexplícitasalcuentodeCollodilebrin-
danlegitimidadallibroensutotalidad,apartirdesuadscripciónalli-
najedelmärchen ocuentomaravilloso,unaformasimpleque

noseempeñaporentregarunacontecimientoconmovedor,porque
saltandodeacontecimientoenacontecimientodaunacontecimiento
quesoloalfinalseunedemaneracaracterística;y,ensegundolugar,
noseempeñaenpresentaralacontecimientodemodoquenosdéla
impresióndeunacontecimientoauténtico;porelcontrario,trabaja
continuamenteconlomaravilloso(Jolles,1972:183).
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LacomplejidaddeltextooriginaldeCollodiresideenreapropiarse
delasfuncionesclásicasdelmärchen,usufructuandoloselementosma-
ravillososycontingentesdelahistoriapararepresentar,entérminosde
picaresca,escenasdepobrezaydelincuenciaqueconstituyenungesto
dedenunciasocialparalaItaliadelsigloXIX.Enlaversiónoriginaldel
relato,alejadodelaspremisasqueconstituyeronelcampodelaliteratura
infanto-juvenil,eltextoculminabaconlaejecucióndelpersonajeprin-
cipal,castigadoporsucomportamientoalserahorcadoporotrosdos
personajes.Sololuegoderecomendacionesdesuspropioseditores,Co-
llodireformulaeltextoyagreganuevoscapítulos,convirtiendoalrelato
enunahistoriaderedenciónqueseajustatantoalhorizontecanónico
delmärchen –enarticulaciónconelementosdeotraformasimple,lafá-
bula–yalcampodiscursivodelaliteraturainfantil,sindejardeesgrimir
lascomplejidadesyambigüedadesdeunanoveladeeducacióncon
fuertecontenidodecríticasocial.

Elvínculoconeltextofuenteimplicaungestoderelativaoriginalidad
enellibrodelecturaNP,consistenteenplantearunaescenografíaque
resaltaelcarácterdidáctico-pedagógicodelanarraciónporencimadela
tramaexpositiva-explicativaquecaracterizaalostextosescolares.Apartir
delconceptodeescena de enunciación,laconcepcióndeque“untextoes
enefectolahuelladeundiscursoenelquelapalabraespuestaenescena”,
DominiqueMaingueneau(2004)distinguetresinstanciasquejueganen
planoscomplementariosynospermitenaprehendereldiscurso“através
delasituaciónquelapalabrapretendedefinir,delmarcodelquelapalabra
mismahaceostensiónenelmovimientomismoenelqueellasedespliega”
(p.5):laescena englobante, laescena genérica ylaescenografía.Elmarcoes-
cénicodeltextoarticulauntipodediscurso–escenaenglobante–congé-
nerosdiscursivosparticulares–escenagenérica–queellectorenfrentade
maneraindirectaatravésdeescenografíasquenocumplenunmerorol
decorativo,sinoquelegitimanenunciadosypermitenlaintroducciónde
nuevasperspectivasqueinterpelanallector.EnelcasodeNP,laescena
englobanteseinscribeeneldiscursopedagógicoylagenéricaenellibro
detextoescolarcomoespaciodecombinaciónentresecuenciasexpositivas
ysecuenciasdeactividades(instruccionales).Almismotiempo,eltexto
escolarhabilitalaemergenciademúltiplesescenografíascomohistorietas,
viñetas,cuentos,efemérides,entreotras.

LaorganizacióndeNP1 –cuyorelevantesubtítuloesEducación en
valores integrada en cada área–destacaelpapelcentraldelrelatoyel
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cuentomaravillosocomoescenografíaquearticulalaenunciaciónde
manual,habilitandolaspropiassecuenciasexpositivaseinstructivasque
caracterizanaestetipodediscurso.Cadacapítulodeltextoseinaugura
conelrelatodeepisodiosdelavidadePapelito,repitiendounaorgani-
zaciónquepresenta,enprimerlugar,lasecuenciadeaccionesypropone,
ensegundotérmino,uncierresimilaraldelasfábulas,unasíntesisque
resaltaelpapeldidácticomoralizantedelasaccionesnarradas.

Luegodeldespliegueinicial,loscapítulosdeslindanpropuestasdi-
dácticasquearticulansecuencialmentetodaslasáreasdelconocimiento:
lengua,matemáticas, ciencias sociales, cienciasnaturales.Tomando
comobaseelrelato,cadacapítuloabrevaenejerciciosconversacionales,
actividadesdelecto-escritura,operacionesdecálculomatemáticoygeo-
metría,ypropuestasdeinvestigaciónvinculadascontemáticassociales
ynaturales.Finalmente,elcuerpodellibroestáacompañadoporun
fascículodeactividadesparaelcuaderno,uncuadernilloderecursosdi-
dácticosmanipulables,yunbreverelato–“PapelitovaalZoológico”–
quecomplementalosepisodiosnarradosaliniciodecadasección.

LarelevanciadelaserienarrativadePapelitoresideenelgiroesce-
nográficoqueleimprimealgénerodellibrodetextoescolar,enfatizando
ladimensióndidácticadelanarrativaenlaexperienciadeumbralidad
pedagógica.AdiferenciadelostextosanalizadosenMisiones 4,enesta
instanciaelrelatoseinscribeenlatradicióndelcuentomaravillosoyla
fábula,dosmodelosquedestacanelpapelpreponderantedelaficción
literariaenelcampodeldiscursopedagógico,unlinajequeresaltala
continuidadentrelosaprendizajesdomésticos,cotidianosyfamiliares
delniñoyladinámicadelasemiosferaescolar.Enestesentido,laestra-
tegiadiscursivadellibroestableceuncorrelatoexplícitoentrelaficción
dePepetoyelobjetivoseñaladoenelsubtítulodelmanual:educación
en valores integrada en cada área2.

2 Ladimensiónficcionaldeestasnarrativasysupapelenlosprocesospedagógicosrefuerza
laideadequecualquierestudiodelanarratividadnopuedepartirdeoposicionespreesta-
blecidas,comoladicotomíarelatofáctico/relatodeficción.Eldispositivonarrativosedefine
porungradodecomplejidadyversatilidadquemezcladimensiones,discursividades,gé-
neros,repartosideológicosyafectivos.Enesesentido,creemosquelosmundosdeficción
noseplanteancomosubsidiariosde“larealidad”,sinoqueformanpartedelacomplejidad
deloreal,configurandohorizontesdesentidosmúltiplesyparadójicos.Talcomoexplica
Ranciere(2010),“elproblemanoesoponerlarealidadasusapariencias.Esconstruirotras
realidades,otrasformasdesentidocomún,esdecir,otrosdispositivosespacio-temporales,
otrascomunidadesdelaspalabrasylascosas,delasformasylassignificaciones.Estacrea-
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Estadisposicióndeintegralidadpara“educarenvalores”precisa
determinarunethos discursivo queanclelasubjetividadescolarenun
horizontededeterminacionesideológicas.Cabríapreguntarsecuáles
sonlosvaloresqueconfiguranlasubjetividadnarrativayserepresentan
enlosenunciadosquecuentanlahistoriadePapelito,yaquelacon-
cepcióndeunmarcovalorativosesostiene,comocondicióndeposibi-
lidad biopolítica, en las configuraciones narrativas que deslinda el
dispositivodelrelato,columnavertebraldelaorganizacióndeltexto.

Considerandoqueelactodeenunciarundiscursonoconsistesola-
menteenexpresarideassinotambiéneninstalarylegitimarelmarcode
lapropiaenunciación,Maingueneauafirmaquetodahablaprovienede
unenunciadorencarnado:inclusoenlaescritura,eltextoessostenido
porunavozqueexcedeloslímitesdelpropiotexto.Así,atravésdela
enunciaciónseexhibelapersonalidadsemióticaydiscursivadelenun-
ciadormedianteunethos queenvuelvealaenunciación.Recuperandoy
reformulandolosplanteosdelatradiciónretórica,elethos remiteaun
tonoquedaautoridadaloquesedice,unavozqueexhibeeltalantedel
enunciadoreinscribelasingularidaddelactoenunciativoenunhori-
zontedepertenenciascolectivas.Eltonopermitequeellectorconstruya
unarepresentacióndelcuerpodelenunciador–yno,porsupuesto,del
cuerpodelautorefectivo–haciendoemerger,enelprocesodelecturae
interpretación,unainstanciasubjetivaquedesempeñaelpapeldegarante
deloquesedice.

Lafiguradeestagarantíasupone,porpartedellector,operaciones
dereconstrucciónapartirdeindiciostextualesquenospermitenatri-
buirleuncarácteryunapersonalidadaesavoz,darlecuerpoybrindarle
inscripciónenciertamodalidadsocial:

Enefecto,elethosimplicaunadisciplinadelcuerpocaptadoatravés
deuncomportamientoglobal.Carácterycorporalidaddelgarante,
pues,provienendeunconjuntodifusoderepresentacionessociales
valorizadasodesvalorizadassobrelascualeslaenunciaciónseapoyay
que,acambio,contribuyeareforzarotransformar.Estosestereotipos
culturalescirculanenámbitosmuydiversos:literatura,fotos,cine,
publicidad…(Maingueneau,2009:91).

cióneseltrabajodelaficción,quenoconsisteencontarhistoriassinoenestablecernuevas
relacionesentrelaspalabrasylasformasvisibles,lapalabraylaescritura,unaquíyunallá,
unentoncesyunahora”(2010:102),teniendoencuenta,agregamosaquí,loscomplejos
avatarespolíticoseideológicosquecompelenalasprácticasnarrativas.
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Deestemodo,losuniversosdesentidodecualquierdiscursoseim-
ponen,simultáneamente,tantoporlaconfiguracióndelethos comopor
lasideasquesetransmiten,articulandounmododedecirqueremitea
manerasdeser,“alaparticipaciónimaginariaenunavivencia”.

Larelevanciadeestasoperaciones,queenelrelatoentrañanconfi-
guracionesnarrativas,resideenquedefinenaltextocomounmeca-
nismointeligentetendienteamovilizaralco-enunciadorparainstalar
efectosyuniversosdesentidos.Lapotenciasemióticayelpoderper-
suasivodeuntextonoseencuentranrestringidosalatransmisiónde
unaideaomensaje,sinoqueconsignanoperacionesatravésdelascuales
el lector tiendea identificarse“con lapuestaenmovimientodeun
cuerpoinvestidodevaloressocialmenteespecificados”.Elvalordelethos
remiteaunaparadojaconstitutivadeldiscurso:soloatravésdesupro-
pioenunciadoelgarantepuedelegitimarsumaneradedecir,volvién-
doseimposiblesepararloscontenidosdelosenunciadosdelaescenade
enunciaciónquelosasumeyprofiere.Lalegitimacióndelaescenadel
habla,sostenidaenlafiguradelethos,implicaungestoqueincorpora
alco-enunciador.

Laoperacióndeincorporaciónentrañaunadobledimensión:elethos
estáprofundamenteligadoaunprocesointeractivodeinfluenciasobre
elotroy,almismotiempo,comoelauditorio,“estributariodeunima-
ginariosocialysenutredelosestereotiposdesuépoca:laimagendello-
cutorsebasanecesariamenteenmodelosculturales”(Amossy,2000:8).

Elvínculoentrerasgosdelimaginariosocialyoperacionespragmá-
ticasatraviesalasprácticasdiscursivasimplicandolaconfiguracióndel
ethos enunprocesointeractivoqueinvolucraalenunciadoryelco-
enunciador.Enesadinámica,elpapeldelosgénerosdiscursivosjuega
unpapelfundamental,yaquesuponeinscripcionesinstitucionalesli-
gadasaprácticassocialesqueseconformanhistóricamente.Enelcampo
delanarrativa,eldispositivoenunciativoarraigalaconfiguracióndel
ethos enlosprocesosdefocalización,eleccióndeunavoz,ylasdistin-
cionesentretiposdenarradoresyentreautor/narrador/personajeque,
articuladasconlasrestriccionesqueimponenlosgénerosnarrativosy
discursivos,rubricanelcontratofiduciarioquesostieneelpactodelec-
tura.EnelcasodeNP1 leemosunadoblearticulaciónpragmáticaque
acentúavaloresaxiológicosinscriptosenelimaginariodelainstitucio-
nalidadpedagógica:laescenagenéricadellibrodelecturaescolaryla
escenografíahabilitadaporlasvariacionesdelmarchën enelrelatode
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Papelito.Observemoslasmodalidadesdeestaconfiguraciónentresmo-
mentosemblemáticosdelaseriedePapelito:elrelatoinauguraltitulado
“Elprimerdíadeclases”;laescenadesplegadapromediandoellibro,
“Lasplantas”;yelrelatodecierre,“Lasfiestas”.

Figura 9. Nuevo Papelito 1 (fragmento), “El primer día de clases”.

Elrelatoinicialdeslindaloselementosqueserepetiránentodaslas
narracionesdelmanual:lafiguradeunnarradoromnisciente;laemer-
genciadelospersonajesenescenasdelavidacotidianaque,directao
indirectamente,seconectanconelmundoescolar;unregistrolingüís-
ticoquepeseasuaparenteneutralidadconfiguraefectosdesentidos
vinculadosconlaafectividaddelaniñez,ylapresenciadeimágeneses-
trictamentefigurativasque,articuladasconlapalabra,anclanlossenti-
dosdeltextodireccionándoloshaciaunhorizontedeontológicoquese
explicitaencadaviñetafinal(Ir a la escuela con alegría-Reconocer un
error-Saber agradecer).

Lapreeminenciadelnarradoromniscienteylaclarainscripciónge-
néricaenlatradicióndelmärchen señalanlosdosprimerosprincipios
deincorporacióndelco-enunciadorapartirdeldesplieguedeunethos
particularenlaenunciación.Estosdosrasgosaparecenreforzadospor
elejerciciodeadjetivaciónqueatraviesaelbreverelato,unaserieque
refuerzalaideaderesponsabilidadyemociónenlaniñez,ypresentala
figuradelosadultoscomoguíasdelosniños.Así,Papelitollega“muy
temprano”alaescuela,contentoyemocionado.Laapelaciónalaemo-
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tividaddelniñoysuscompañeros,lasreferenciasalextrañamientoyel
llanto,contrastanconlafiguradelosadultosque“invitanajugar”y
“escuchan”.Estafunciónserefuerzaenlasimágenesqueacompañanel
texto,dondelamaestrayPepetoresaltancomoagentesdecontención
yacompañamiento.

Figura 10. Nuevo Papelito 1 (fragmento), “Las plantas”.

“Lasplantas”vuelveaesbozarestafórmulayrefuerzalasdimensio-
nesquecombinanescenasprototípicasdelaniñezyelestereotipodel
hombreadulto.Enestefragmento,lasutilezanosplanteaungirona-
rrativoqueasociaelconflictonarrativoconladistorsióndeloslímites
deljuegoinfantil.Elíncipit delrelatoanclaenprocedimientosdediá-
logoque,sinembargo,norecurrenavariedadeslingüísticasdelaniñez,
sinoquerepitenformasvinculadasconunaaxiologíadelmundoadulto.
Enunasegundainstancia,latramaresaltalacontingenciaquedesvirtúa
eljuegoinfantilyexige,apartirdelaemergenciadelmiedoylaangustia
infantiles,laintervencióndelosadultos,destacadaenlaimagenfinal
dondeaparecerepresentadalainstitucionalidaddelavidasocial.
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Figura 11. Nuevo Papelito 1 (fragmento), “Las fiestas” (relato de cierre).

Ladimensióndelpathos infantil–asociadaaljuego–tramaelrelato
quecierralaserie:“Lasfiestas”.Eldiálogoinicialvuelvearesaltarla“ino-
centepicardía”infantil,asociadaconlaansiedadporlafiestadefinde
año.Luegodelaescenadelafiestaylaintervencióndelosniños,cuya
redundanciapuedeleerseenlaimagenqueacompañaaltexto,eldiálogo
finalentrePapelitoyNatalia,lamaestra,sintetizalasconfiguracionesde
unethos queapelaatodoslosestereotiposdelainfanciaylaescolaridad,
pararesaltarelpapeldelosadultosenlaformacióndelosniños,destacar
losmarcosaxiológicosydeontológicosquesuponeestaformación,ybo-
rrarlashuellasdetodaconflictividadsocial.Eldiálogosedespliegaen
dosregistrosque,enalgúnpuntopuedenleersecomoinconmensurables:
porun ladoelniño,brindándoleunaofrendacomoobsequiodice:
“Seño:muchasgraciasporenseñarnostantascosas…”;porotraparte,la
maestraresponde:“¡Graciaschicos!Fuemuylindotrabajarconustedes.
¡Losvoyaextrañar!”.Aparentemente,eldiálogorespondeaunterritorio
denaturalreconocimientomutuo,quedestacaelcarácteremotivodela
despedidayel“findeciclo”; sinembargo, laextrañezadel lenguaje
emergemarcadaporelpar“enseñar-trabajar”,binomioléxicoquepro-
poneunaaxiologíaligadaalosvaloresdelavidaadulta.

Lafórmulacompositivaylasdelimitacionestemáticasquecaracte-
rizanestostresejemplos,serepitenencadaunodelossegmentosque
conformanlaserienarrativay,apartirdesucondicióndetextotrans-
versalenlaconfiguracióndeldispositivo“librodelectura”,configuran
losrasgosdeunethos escolar.

Enlosumbralesescolares,elrelatodePapelitodeslindaunproceso
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deincorporaciónqueconfiguraelethos escolar,yanocomofiguraespe-
cíficadelenunciador,sinocomounelementodeidentificaciónquepre-
tendeconstituiresacomunidadimaginariadeadherentesaunmismo
discurso:eldelaescuelacomoterrenodeuna“educaciónenvalores”.
Así,elrecursodehomologíaentreelrelatodemanualylahistoriade
Pinocho–que,almismotiempo,remitealatradicióndelmärchen yla
fábula–funcionacomoelprimermecanismotraductorparaidentificar
esapertenenciaydarcuerpoalenunciador.Estaoperaciónaparecere-
forzadaporunsegundoelemento,elnarradoromniscienteque,enel
terrenodelalecturapodríaidentificarseconlavozdeldocenteque“lee
envozalta”cadaentradadellibroyseproyectaenlaimagendelosper-
sonajesadultosdelahistoria.Laprolijaretóricaescolar,respetuosade
losturnosdehablaenlosdiálogosycarentededigresionesenlasecuen-
cianarrativa–quesigueelmodeloinicio/desarrollo/desenlace/síntesis
(moraleja)–acentúaelprocesodeincorporaciónporpartedelco-enun-
ciadoraunacomunidaddesentidoscompartidos.

Enesteaspecto,elethos escolar seplanteacomounaconfiguración
híbridaqueremitealaescenagenéricadeldiscursoescolar,laescenografía
delmärchen ylosmodosdeexpresióndelavidaadultaconelobjetivode
deslindarunethos artificial quepermitaidentificacionescomunesala
mayorcantidaddelectoresposibles.Estaconfiguraciónadquieremayor
relevanciasidestacamosaquelloselementosdesplazadosdelaenunciación,
entantonopuedenconsiderarsedimensionesconstitutivasdelimaginario
discursivodelaescolaridadinicial:elconflictosocialyelhumor.Tantola
conflictividadsocialcomoelcomponentecómico-humorístico–incluso
elabsurdo,elementocaracterísticodelaretóricaliterariainfantil–seen-
cuentranausenteseneltexto,señalandoel“seriocarácter”delaaxiología
escolar,dondelaspasionesalegresdelhumorylasvicisitudesconflictivas
delorealsondesplazadasporlaadustamiradadelaresponsabilidadcivil
adultaylastiernasescenasdeunaemotividadligadaalainocenciainfantil.
Deestemodo,eldispositivobio-políticodelrelatoinstalaunhorizonte
de sentidoque señalapertenenciasvinculadasa semiosferasurbanas,
dondelashuellasdelaheterogeneidadlingüísticayculturaldelmestizaje
fronterizoaparecenborradasosilenciadas.

3.2. Luna Lunera: operaciones antológicas y escenas narrativas

EnLuna Lunera 1 (LL1) elrelatoadquieredimensionesdistintasylas
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estrategiasdiscursivasqueorganizanlacomposicióndeltextoescolarse
encuentranasociadasaarticulacionesentrediversosgéneros,enunadis-
posiciónquepromuevelainteracción,yelrecorridomúltipleyfrag-
mentarioporellibro,recordandolalógicahipertextualdelasredes
socialesypáginasweb.Estaorganizaciónexhibelosentrecruzamientos
entreel“librodelectura”comorecursodidácticoligadoespecíficamente
alaalfabetización,yladinámicacontinuadecambioquecaracterizaa
lastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónenelmundocon-
temporáneo(CastedoyTorres,2012).

AdiferenciadeNP1,estelibropresentaunadisposiciónquesepara
loscamposdisciplinaresorganizando,porunlado,loscontenidosylas
propuestasdidácticasdelasáreasdeLengua,CienciasSocialesyCien-
ciasNaturales(pág.8a141)y,porotrolado,loscorrespondientesal
áreadeMatemáticas.Elcomplejotextualsecomplementaconunaan-
tologíaliterariayunaseriedefichasextraíblesqueproponenactividades
yfacilitanmaterialesdidácticosparaelaborarproduccionesenelcua-
derno.Teniendoencuentaelobjetodenuestroanálisis,nosconcentra-
remos en la parte del manual dedicada a desarrollar propuestas
vinculadasconeláreadeLengua.Cadaunadelas“unidades”seabre
propiciandolalecturay,resaltandoelcarácterdidácticodelostextos
narrativos,proponeuntítuloquehabilitalapraxisnarrativayarticula
conungéneroenparticular.

Lapreeminenciadelrelatocomodispositivosemióticomodélico
enelcampopedagógicoseencuentradestacadanosoloenlaselección
delostextosqueabrenelrecorridoporcadaunidaddidáctica–sietede
losnuevetextostieneninscripciónenelgéneronarrativo–sinotambién
enelsintagmaquetitulacadaeje:Historias de... Estegestoserefuerza
enlabreveantologíaanexadaalmanual,compuestaíntegramentepor
cuentos:“Elperroyelgallo” (cuentopopular),“Miamigosecreto”
(MaríaBrandánAráoz),“Barriocontrabarrio” (RicardoMariño),“El
paísdelolvido” (JuliaChaktoura),“Eltesoro” (MaríaCristinaRamos)
y“Elpayasomalhumorado” (FrancoVaccarini)–esteúltimopensado
comountextoparaque,medianterecortesydobleces,elalumnoarme
supropiolibro–.

EnNP1 elmodelotextualestabaconstituidopordosformassim-
ples,elmärchen ylafábula,quearticulabaneldesplieguedeunrelato
singular(Papelito)apartirdeunaexplícitarelaciónintertextualconun
textoclásicodelcanonliterarioinfantil(Las aventuras de Pinocho).En
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LL1 laestrategiaqueorganizaelrecorridotextualvuelveaenfatizarla
potenciasemióticadelanarración,peroapartirdeunaselecciónanto-
lógicaqueimplicanosoloalostextosdelanexo(laantologíapropia-
mente dicha), sino también a cada uno de aquellos que abren las
seccionestemáticasdelmanual,tambiénorganizadasapartirdeuna
matriznarrativaexplicitadaencadatítulo.Elcarácterantológicogeneral
delostextosseleccionadosimplicaeldesplieguedepolíticaseditoriales
quevalorandeterminadosgénerosyautoresendetrimentodeotros,ar-
ticulandounapropuestadelecturaqueintentareafirmaromodificar
loslímitesgenéricosyautoralesdelcanonliterario.Almismotiempo,
laelecciónestratégicadelostextossuponeunavinculaciónconelgra-
dualprocesodealfabetizacióninicialparaelcualellibroescolarsepro-
ponecomounaherramientafundamental.Teniendoencuentaestas
consideraciones,enesteapartadonoslimitaremosarecorrerlapropuesta
antológicaliterariaentantocomplejotextualquemodeliza,enfatizando
ladimensiónficcionaldeldispositivonarrativo,lasconfiguracionesse-
mióticasdelaexperienciadeloslectores.

Alconcebiralaliteraturacomounaprácticadiscursivaconstituida
porunconjuntodereglashistóricasque,determinadaseneltiempoy
elespacio,definenparaunaépocayunasociedadespecíficalascondi-
cionesdeejerciciodelafunciónenunciativa,podemosimaginarlosvín-
culos que establece con las redes narrativas y semióticas de la
comunidad,ypensarsudeslindeenelmarcodeunaconfiguraciónde
lavidaenlassemiosferaseducativasdefrontera.Insertadoenelfriccio-
nadoterrenodelasrelacionessocialesqueinexorablementecompelen
estrategiasytácticasdepoder,comotambiénredesdevaloracionesideo-
lógicasmúltiples,elrelatoliterarioseencuentratrasvasadoporproce-
dimientosqueregulansuejercicio.

EntreelconjuntodeprocedimientosdescriptosporFoucault,des-
tacamoslafiguradelautorcomounprincipiodeagrupaciónquecum-
ple la función de asignarle unidad y origen a las significaciones,
convirtiéndoseasíenunfocodecoherenciamedianteunjuegodeiden-
tidad“quetienelaformadelaindividualidadyelyo”.Elautor,función
históricaysocial,juegaunpapeldeterminanteenelespacioliterario,
ajustandounanombradíaquefundadiscursividadyresaltalalegitimi-
daddeotrosdiscursosysignificaciones.

Aesteelementodeordenamientointrínsecodelpropiodiscurso
–fuertementeligadoconelcomentario–,seagreganotrosdossistemas
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derestricción:lassociedadesdediscursoylasdoctrinas.Mientrasque
lasprimerasremitenaunprincipiodeconservaciónlimitadoporelam-
biciosojuegodelsecretoyladivulgación,lassegundaspromuevenla
proliferacióndeciertasverdades,difundidasconelobjetodedelimitar
prohibicionesypermisos.Entrelacontracciónespecializadadelasso-
ciedadesdediscursoyladifusióndoctrinaria–encastradasíntimamente
enlossistemasdeenseñanza–eldiscursoliterariojuegasudinámico
desplieguedenarrativasrelacionadasconlasconfiguracionesbio-polí-
ticasdelacotidianidad.

Enesteesquema,lasantologíasliterariasligadasaloscamposde
circulacióneducativaomediáticaposeenunarelevanciaqueconsisteen
articularnombresautoralesenunsistemade legitimidadcanónico,
dondelosproyectosestéticosgananunaemblemáticarepresentatividad
colectiva.Aldescribirlafundacióndelespacioliterariomoderno,Ray-
mondWilliams(1980)señalaalconceptodetradiciónnacionalcomo
unavariableinsoslayablequeterminódedefinirlasdimensionesdeuna
nuevaconcepcióndelaliteratura.Eldesarrollodelconceptodetradi-
ciónconsolidólossistemascanónicosdelasliteraturasnacionales–so-
lapando su tensa constitución histórica–, y habilitó un aparato
crítico-académicoqueleasignabalegitimidadinstitucionalalostextos
referencialesdeesesistema,articulandoprogramasestéticosconlosho-
rizontessemióticosysimbólicosque,soportadosennarrativashistorio-
gráficasymediáticas,postularonconfiguracionesidentitariasparala
ambivalentecategoríadeNación.Así,laficciónnarrativaarticulatra-
dicionesliterarias,estableciendovínculosconsistemasdiscursivosque
regulanlainterpretaciónycirculacióndelostextos.Laantologíaliteraria
propuestaenel“textoescolar”estipulaordenamientosdelecturaque
configuranlascaracterísticasdeunethos escolar ancladoenlosrasgosde
laficcióncomodispositivointerpretanteyconfiguradordelarealidad
social(Dolezel,1997).

Aldefinirsecomountipodelibroqueimplica“laselección,colección,
clasificacióneinterpretacióndelostextosquelaalberga”(RomanoSued,
2000:37),lasantologíasconstituyenunobjetodecombinacionesmúlti-
plesquerespondeaunatriplecondición,consistenteendefinirse,dema-
nerasimultáneacomo:documento de recepción –unconglomeradoque
reúnetextosyasometidosaclavesdelecturayvaloracionesinterpretati-
vas–;medio de transmisión –productodelasintermediacionesdeuncom-
pilador–;yobradearte compositivo.Elcarácterselectivodelasantologías
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lasvuelveunapiezaemblemáticaenrelaciónconlostópicos,lastemáticas
olosautoresquepretendenvindicarcomodignosdeserconocidos;ade-
más,estejuegointerpretativoimplicadoenlaselecciónyclasificaciónde
textos,leasignaunaimprontadepalabraautorizadainstitucionalmente,
sobretodoenlaesferadelasprácticaspedagógicasescolares.

Todosestosrasgosimprimenrelevanciaenlaproducción,circula-
cióneinterpretacióndeseriesantológicasvinculadasconladinámica
delsentidoensemiosferasescolaresylosprocesosdealfabetizaciónim-
plicadosenestas.Sipensamosque“asícomolafronteradividedesdelo
geográficoodesdelosocialycultural,tambiénfundaunterritorioen
elquetodoslostextosyvocesdelaculturasearticulanmarcandoellí-
miterespectodelotro”(Santander,2020:51),lasvocesnarrativasde
lostextosliterariospuedenleersecomoconfiguracionessemióticasque
transitanyconstituyenunterritorioparticular.Lalegitimidaddelnom-
brerubricadoenuntextoantológicoimplicasucondiciónrepresenta-
tivaenrelaciónconlaterritorialidadqueloatraviesaycondiciona.

Teniendoencuentaestosrasgos,recurrimos,conelobjetivodedes-
lindarconstelacionesinterpretativasquenospermitanarticularlasca-
racterísticassingularesdelosmundosficcionalesdelaliteraturaconlas
dinámicassemióticasdelavidafronterizaylaescolaridad,alaantología
narrativaqueacompañaellibrodelecturaLuna Lunera.

Laantología,propuestacomouncomplementodelectura,seen-
cuentraconstituidaporseistextos,todosellosadscriptosalgénerona-
rrativo.Estapreeminenciarefuerzaeldesplieguedetextosquecitamos
enelcuadroanterior,señalandoladisposicióndelrelatocomounme-
canismoseminalenlaexperienciainiciáticadelalecturaylaescritura.
Eneseaspecto,ladiversidadymultiplicidaddetextosamplíaloshori-
zontescanónicosdelaliteraturainfantilclásica,desplegandoredesau-
toralesquedisponenunacartografíadelaliteraturainfantilargentina.
Delosseisrelatosquecomponenlaantología,cincotienencomorefe-
renciaaautoresqueformanpartedelcanonliterarioinfantil-juvenil
nacional.

Laantologíaseinauguraconunafábula,textoclásicoyanónimo,
formasimple–eminentementedidáctica–ligadaalafunciónextratex-
tualdemoralizareinscribirlasaccioneshumanas,medianteelrecurso
delaprosopopeya,enunhorizonteaxiológicoydeónticoqueellector-
niñodebereafirmarensupropiavida.Deestemodo,elíncipitdela
antologíaexplicitalafuncióndidácticadelrelatoengeneralyeltexto
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literarioenparticular,articulandounethos escolarligadoconel“deber
ser”:lavozdelnarradoromniscienteylasfigurasdelospersonajesdela
fábularesaltanlanecesidaddeforjaruncarácterque,basadoenlasre-
lacionessocialesyeltrabajocolectivo,desarticulelosengañosmediante
laconjuncióndefuerzaeinteligencia.Estesistemadevaloresemergeal
finaldelrelatoyserefuerzaenlapropuestadidácticaqueacompañaal
texto,consistenteendramatizareldiálogoentreelgalloyelzorro.

Elsegundorelatodelaserieantológicaretomaeltópicodelaamis-
tad,inscribiéndoloenelmundosemióticodelhogarylaimaginación
infantil.Apartirdelaexperienciadelaenfermedad,Pabloimaginala
existenciadeunamigo,“Secreto”,conelquepuedehabitarsuuniverso
lúdicoyficcional.Latemáticadeldoble,locus ancestralquenosremite
almitodeNarciso,encuentraunavarianteenelniñofrentealespejo
–otrotopoi tradicionaldelaliteraturafantástica–descubriendoqueel
sujetoimaginadoesunavariacióndesupropiafigura.Tomandorasgos
yprocedimientosdelgénerofantástico,elcuentoacentúalarelevancia
deljuegocomomecanismointerpretantedelmundoinfantilydisposi-
tivosemióticoqueinvistedesentidoexperienciasnaturalmentecom-
plejascomolaenfermedad.Deestemodo,lasescenasdejuegoylavoz
narrativaquedescribenalpersonaje-niño,destacanelcarácterlúdicoe
imaginativodelethos infantil:“Pabloabrelosojos.Ahorayasesiente
mejor.Noleduelelagargantanileardelafrente.Correhaciaelespejo,
abregrandelabocaparaverlasamígdalas…yseríe.Delotrolado…
¡Secretoleestásacandolalengua!”(LL1: 211)3.

“Barriocontrabarrio” amplíaloshorizontesdelethos escolarhacia
unmarcocomunitarioque,enclavedeépicaurbana,inscribelassubje-
tividadesenunmundodevalorescompartidosdondelaamistadsema-

3 Esteethos infantil secomplejizaalarticular,explícitamente,conunethos escolar atra-
vesadopordimensionesaxiológicasydeónticaseminentementebiopolíticas.Laarticu-
laciónseproduce,apartirdepreguntasespecíficas,enlapropuestaquesiguealalectura
delcuento,quedestacadosmomentos:enunaprimerainstancia,remitealmomento
deinterpretacióndelrelato(¿Qué le pasa a Pablo? ¿Quién es Secreto?),habilitandouna
conversaciónligadaalanecesidaddecomprenderloslímitesentrelofantásticoyloreal.
Estainstanciapedagógica,quetambiénsuponeunapolíticadelavidavinculadaconla
necesidaddeexplicarlosprocedimientosdeungéneroquenoprecisadeexplicaciónal-
guna(Benjamin,2010;Todorov,2006),serefuerzaenunsegundomomento,cuando
ellibroproponenarrar,enclavedehigienismo,preguntasvinculadasconlossentidos
delcuerpoenfermoysuscuidados(Cuenten cómo se sienten ustedes cuando están enfermos
y cómo se cuidan para no enfermarse),explicitandoelestrechovínculoentrelafunción
narrativaylascomplejasoperacionesbiopolíticasdelaculturaescolar.
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nifiestamásalládelasdiferenciasylasaptitudes,yseencuentraligadaa
unaactividadlúdicaarraigadaenelimaginarionacional,elfútbol:

Aunqueyojugabapésimo,aqueldíaloschicosvinieronabuscarme.
Habíaque jugarcontraeleternorival, elbarrio“Elchorizo”,un
equipodechicosgordosyfornidos,cuyospadrestrabajabanenun
frigorífico.Losnuestros,encambio,erandébilesypropensosalasgri-
pes:nuestrospadrestrabajabanenunhornodeladrillos.Ysolopor-
queeldíadelpartidoteníamostresjugadoresconfiebre,fuequemis
amigosrecurrieronamí.
Todoelpartidofueigual:nosotrosmetidosennuestroarco,yellos
tirandopelotazosterribles.Unodelossegurosgolesdeellosloimpedí
yocuandounpelotazomeaplastólanariz.
–¡CarlitosTronconinossalvó!–gritónuestrocapitán–¡Vieronque
habíaquetraerlo!Yo hinché el pecho y sentí en mi corazón el fuego sa-
grado de los grandes héroes del fútbol (LL1,p.212).

Lavoznarrativaenprimerapersonafuncionacomounmecanismo
deanclajedelsistemadeoposicionesqueorganizaelrelato:nosotrosy
ellos.Nosotros,losniñosdébiles,hijosdelosladrilleros,yellos,losgor-
dosyfornidoscuyagenealogíaremitealfrigorífico,unasuertedema-
taderomoderno.Eleternoenfrentamiento,cuyasraícessehundenen
lahistoriabarrialyfamiliardecadajugador,seproduceenelépico
campodebatallafutbolero,lacancha.Laretóricadelacompetenciade-
portiva,alimentadaporlajergabélica,implicaunimaginarioatravesado
porlamasculinidad–todoslospersonajesdelrelatosonhombres–,la
amistadyuntalantehumorísticoenelnombredelprotagonista–Carlos
Tronconi,unjugadordemadera–.Elúnicopersonajeconnombrepro-
pioestádestinadoalaheroicidad,peronodeunmodonatural–supro-
pionombrerefutalacondiciónvinculadaconeldesignio,talcomola
entendíanloslatinos:nomen est omen–,sinoapartirdegestoscasuales
queempiezanadefinirsuparticipaciónenesemundo:unanarizaplas-
tadayunchoquedecabezas.Laimportanciadelnombreseñalalaes-
cenadondelosvínculosentrelagenealogíafamiliarylaheroicidad
barrialserefuerzan.

Laépicabarrialcelebralacontingenciaylosvínculosfamiliares:el
abuelo,representantedelaley,habilitalaposibilidaddelahazaña,que
serealizaapartirdelcontingente“revuelobárbaro”decabezaschocadas
yjugadorespisoteados.Estegiro,azarosoeinesperado,modificalosho-
rizontesde sentidodel imaginariobarrial e inauguraunanarrativa
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dondesearticulanlagenealogíafamiliarconlatradicióncomunitaria,
destacandolapotenciasemióticadelanarracióncomodispositivoin-
terpretantedelavidasocial.Eldiscursoenfatizaelnombrepropiodel
personajey,demodoirónico,destacaelcaráctercontingentedelhéroe.
Ladimensiónideológicadelrelatovuelverelevantelarestriccióndelos
acontecimientosnarradosaununiversomasculino,queproponeun
ethos dondeloshombresarticulan,apartirdeunaprácticafísicaycor-
poral,lamemoriadelbarrioylafamilia.

“Elpaísdelolvido” y“Eltesoro”proponenunejercicioenunciativo
ancladoenlavozdeunnarradoromniscienteque,enambosrelatos,se
asociaconnarrativasalegóricasqueproblematizandistintasdimensiones
delavidasocial.Enelprimercaso,elproblemadelamemoriayelol-
vido,lasdimensionespolíticasycomunitariasdelrecuerdocomoprin-
cipio de interacción social, emergen en un relato que resalta las
dimensionesexpresivasyafectivasdelanarratividad,yproponearticu-
lacionesconlaspropiasnarrativasdelosalumnosenlapropuestadi-
dácticaquesiguealcuento.En“Eltesoro”, elrecursodelaprosopopeya,
asociadoconlafábula,entrañaunaalegoríadeladiferenciaylaacep-
taciónsocial,nucleadaentornoalsecretocomomecanismosemiótico
queorganizalavidacomunitariadelospersonajes.Elcruceentrerasgos
delfantásticoycaracterísticasdelafábulaemergealfinaldelrelato
donde,tácitamente,leemoslamoralejadelahistoria:

Peropasóque,unamañana,suhermanomayorfueadespertarloy
descubrióeltesoroescondido.Alinstantesupoquéeraesagotade
luzquesereflejabaenlosojosdeRoberto.
Cuandollegóelatardecer,alahoraenqueloscangrejossejuntany
compartenunsecreto,loshermanoscontaronque,debajodelaal-
mohadadeRoberto,dormíaunpedacitodeLuna.Todosloscangre-
jos,queyahabíanvistoquealaLunalefaltabaunpedazo,sonrieron
contentos.Luegosetomarondelasmanosycomenzaronadanzar
(LL1,p.216).

Elgestoiniciáticodelhermanomayoryelsabercompartidodesta-
canlasinscripcionescomunitariasqueproponeeltextoficcional,donde
elsecretosevuelveunconocimientoquedeslindapertenenciaseiden-
tidadescomunes.

Elhumorylacomicidad,ausentesenestosúltimosdosrelatos,se
planteancomounrasgodistintivode“Elpayasomalhumorado”,cuento
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quecierralasecuenciaantológicayarticulaconunapropuestadidáctica
deconstruccióndeunlibroparaelalumno.Elrégimendelecturase
amplíahaciaunapraxisartesanalquedestacalamaterialidaddelobjeto
libro.Almismotiempo,“Elpayasomalhumorado”vinculaimageny
palabraenunasecuenciaderelevosqueimitalasviñetasdelahistorieta
oreivindicalosmodoscompositivosdellibro-álbum.Elrelatosecons-
tituyecomounamixturagenéricadondepredominaelfantástico–re-
saltando el rasgo de vacilación y la carencia de explicaciones
característicadelgénero–ylapresenciadeelementoscómicosyhumo-
rísticosausentesenlosdoscuentosanteriores–elnombredelpayaso,
Desbarajuste,seconstituyecomoemblemadistintivodelhumor.Elri-
tualdelcumpleañosinfantilylafiguradelpayaso-magoescenificanlos
episodiosqueconfiguranunatramadesopilantearticuladaporelab-
surdocomorasgopreeminentedelrelato.Deestaforma,elcuentoque
cierralaantologíaseconstituyecomounareivindicacióndeldispositivo
lúdicoqueinterpretalasexperienciasdelaniñezyconfiguramodelos
epistémicosquenospermitenconocerelmundosemióticoquehabita-
mos,perotambiéncomounespaciodereivindicacióndelasaventuras
infantiles,aporéticasydesopilantes,que,siguiendoelclásicoplanteo
deSimmel(2002),despliegauntratamientode“loincalculabledel
mundo”,aquelloquequedafueradelalógicacalculadadelaracionali-
daddeltrabajoylaadultez.

Elcarácterinstitucionaldelaantología,ligadoalcomplejodispo-
sitivoeditorialyalaparatoeducativooficial,involucraunmododere-
presentareinterpretarlavidaescolar,invistiendodesentidolasprácticas
culturalesquelatrasvasanyabrevandoenlosimaginarioscolectivosque
laconfiguran.Enestesentido,elethos escolar seexpandeapartirdelas
múltiplesescenasgenéricasdesplegadasylasdiversasescenografíasque
sostienenlaenunciacióndelosrelatos.Adiferenciadelethos monolítico
dePapelito,atravesadoporloshorizontesaxiológicosdelavidaadulta,
laantologíade LL1 postulaunethos discursivo múltiple y polifónico,que
conjugavocesindividualesyregistrossemióticoscomunitariosentramas
narrativasquenoevadenlasparadojasdelsentidoapartirdeldeslinde
devariadasestrategiasretóricasyrasgoshumorísticos.

Enestesenderocríticoyteórico,podríamosdesplegarunaseriede
interrogantesparaelfuturo,vinculadosconlasformasderepresentación
queprivilegian,disponenopostulanestasnarrativasliterariasysusvín-
culosconlosprocesosdelecturaenlosespaciossemióticosdelafron-
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tera.Silaliteraturadesdesuacepciónmodernacomocamporelativa-
menteautónomoseencuentrafuertementearraigadaenlaconsolida-
cióndetradicionesnacionalesquepostulanpertenenciaslingüísticas,
culturalesypolíticas,seríaprudenteindagarcuálessonlasvariaciones
deestosprincipiosenunaseriequeseproduceyseleeinstaladaenla
complejadinámicasemióticadeluniversofronterizomisionero.

4. Bitácora provisoria

Elcomercionarrativooperadeformamaterialyconsistenteenlavida
cotidianadelafrontera,abriendouncampodeconsecuenciaspragmá-
ticasquedeclinanmodosderelacionessociales,acentúanritmosexpe-
rienciales y constituyen un andamiaje verosímil de las prácticas
comunitarias.Lasimultaneidadderelatosqueatraviesanlavidaordinaria
confirmaelpapeldedispositivosemióticoquelanarrativaposee,en
tantointegrafuncionesdiscursivasconhorizontesdesignificaciónque
incumbenaunaredvariadadesignos,dondeelcuerpoadquiereunare-
levanciacardinal.Laspolíticasdelavidasejueganenelamplioespacio
delanarratividad,alaquesimultáneamenteinstalanymodifican:lara-
cionalidadpluraldelavidacotidianaarticulaconlasdimensionesna-
rrativasdelaexperiencia,desplegandomundosposiblesqueincardinan
subjetividadesyestablecenvínculosconlamemoriaculturalmediante
unmovimientodeconexionesmúltiplesentrelasdimensionestempo-
ralesdelpasado,elpresenteyelfuturo.Lamultiplicidadderelatosque
narranlavidaenlafronteradespliegaunespectrodeinterpretaciones
heterogéneasyfuncionacomounandamiajesemióticodelacotidiani-
dad,espacioenelquepermanentementesedeslindanrelacionesdepoder
enlazadasconconfiguracionessemióticasdelavidaordinaria.

Comoobservamosanteriormente,lasdistintasmodalidadesdeldis-
cursonarrativo,articuladasconprácticassocialesespecíficas–comola
pedagogíaescolarylaliteratura–yconprocedimientosdecontrolyre-
gulacióndelapropiadiscursividadsocial,exhibenunamplioespectro
deinstalacionessemióticassobreladinámicadelafrontera,estable-
ciendodiferentescorrelatosconelmecanismodelamemoriaculturaly
lasredesdelaimaginaciónsocial,medianteestrategiasquepropician
puntualespolíticasparalasrelacionescotidianasenelterritorio.Sola-
pandolastensionesqueatraviesanlahistoriaterritorialmediantelains-
cripción en una enciclopedia continuista de la labor jesuítica y la
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postulacióndeunlectormodeloquelaconfirma,resaltandolasfriccio-
nescontradictoriasdelproyectomoderno,opostulandopaisajesutópi-
cosqueborranlosrasgosmaterialesdelafronteraparaconvertirlaen
unespaciomarcadoporlosritmosylosritualesdeunatemporalidad
abstracta,elconjuntoderelatosquehemosabordado,trasvasadoporla
leyesdelsistemadeenseñanzaylassociedadesdediscursoquelonor-
mativizan,dacuentadeuncomplejoeirregularmundosemióticoque
evitaoclusionesinterpretativasdebidoalfluidojuegoderelacionesde
poderyvaloracionesideológicasqueloconstituyen.

Deestemodo,lanarrativaoperapivoteandoentreunpolofigura-
tivo,querepresentamodosdevivirenlafronteraenunciadosenel
marcodepolíticasoficiales,yunadimensióndes-figurativainsertaen
lasvariacionesnarrativasdelaexperienciaordinaria–talcomoobserva-
mosenlaexcursiónanterior–quetramanladinámicasocialdenuestra
semiosferafronteriza,ydisponeninterpretacionesparcialesytransitorias
delamisma.

Elrasgodeheterogeneidadquecaracterizaalanarrativadelavida
cotidianaenlafrontera,arraigaenunacondiciónqueMichelFoucault
(2002)observaparalaideadeFormaciónDiscursiva(FD).Sipensamos
queunaFormaciónDiscursivanopuedeentendersecomountexto
ideal,continuoysinasperezasquecorrebajolamultiplicidadcontra-
dictoriapararesolverlaenunaunidaddepensamientocoherente,sino
comoun“espaciodedimensionesmúltiples”,unconjuntodeoposicio-
nesdiferencialesycomplementarias,denivelesycometidosvariados,
lafronterapuedepensarsecomounaFormación Narrativa que,mate-
rializadaenenunciadosnarrativosofragmentostextualesconmatices
narrativos,exhibeunacondicióncomplejaymultiformedondesearti-
culanlasprácticasdiscursivascondominiosinstitucionales,aconteci-
mientospolíticosyprocesossocioculturales,configuralaspolíticasde
lavidacotidianaenellímite.

Laregularidaddelosenunciadosnarrativossedefineporsuperte-
nenciaaestaFormación Narrativa,apartirdeunaleydedispersiónen
formasnarrativasdiversas,tantoensuinscripcióngenéricacomoenlas
acentuacionesideológicasquelasmaterializan.Dispersiónyregularidad
articulandeestemodounadinámicadelanarratividadquenoconsiste
enlarepresentacióndeunaexterioridad,sinoensuconstituciónsemió-
tica,suemergenciacomouncomplejoentramadodesignos,queen
constantecontradiccióndesplieganunaconfiguracióndelavidafron-
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teriza.Así,lasrelacionesentrelosdiferentestextosdenuestrocorpus,
quehallándoseenellímitedelosdiscursos–noensuinterior,como
regulacióninterna,niensuexterior,comoimposición–loscaracterizan
comounapráctica,definenarticulacionesquepermitenhablaracerca
delafronteracomounacomplejaconfiguraciónsemio-narrativa.

Enelterrenodeladiscursividadmediática,lasoperacionestácticasy
estratégicassobrelanarratividadhabilitanuncampodeconfiguraciones
quecomplejizalasdisposicionessemióticassobreelimaginariolocalmen-
cionadasanteriormente.Elamplioespectrodemecanismossemióticosy
discursivosquedesplieganlosprocesosdemediatizaciónseñalamúltiples
entrecruzamientosqueabrevantantoenlamemoriadelanarrativana-
cionalcomoenlosrelatosdelavidacotidianaenlafrontera,diagramando
unhorizonteaúnmásheterogéneoparaesaformaciónnarrativa.

Sibienunabordajedelasnarrativasvinculadasconlosmediosde
comunicaciónexcedeloslímitesdenuestrotrabajo,podemosreconocer
unaaproximacióninicialysintéticasobreestosprocesossemióticosy
retóricos,enrelaciónconlatemáticadeestainvestigación,aldesplegar
unaseriedereferenciassobreelSuplemento“Eldocente”,entregase-
manaldeldiariolocalPrimera Edición dirigidaadocentesdelsistema
educativoprovincial.Deformatobreve–constatansolodecuatropá-
ginas–,estesuplementoseconstituyecomoelúnicodesutipoenlos
diariosdemayortiradadelaprovincia,porloquesetransformaenun
espaciodearticulaciónentrelapalabrapúblicamediática-estatal–mu-
chosdelostemasabordadosestándefinidosporelcalendarioeducativo
provincial–ylaprácticadocenteendiferentesniveles.Alabrevedadde
laextensióndebemossumarleotracaracterísticaestructural:elsuple-
mento“Eldocente”seconformacomounasuertedecartelera–enana-
logía con la cartelera escolar, formato prototípico de la memoria
educativayespaciodecongregaciónritualenlaescuela–hechadefrag-
mentosqueoscilanentreseccionesregulares–latapaconunaefeméride
ohechoreciente,relevanteparalaeducaciónmisionera;unabrevenota
deopiniónamodoeditorial;unaagendadeeventosdenominada“de
interés”;unasecciónderecomendacióndelibros,denominada“Labi-
bliodeVero”–ynotasparticularesdecadanúmero,variasdelascuales
replicanpublicacionesefectuadasenotrosmedios,especialmentesitios
web.Laseccióndecierre,situadaenlacontratapadelsuplemento,repite
demaneraaleatoriaenalgunasdelasentregasunapropuestatitulada
“Paraleerycomentarenelaula”.Aunqueeltítulodelapropuestaparece
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implicarunaactividaddidácticaconcreta,lasecciónsimplementepre-
sentauntextoparaserleídopordocentesyestudiantes,sinespecificar
consignasoguíasdetrabajo.Convariacionesenlostiemposdepubli-
cación,estasecciónpresentaenalgunasdesusentregaspropuestasde
textosnarrativosdediferentesgéneros,quepodríanconfigurarunethos
escolar asociadoconunaaxiologíamodelizadaporlosdispositivosbio-
políticosdelaeducaciónformal–diseñoscurriculares,antologíaslite-
rarias,librosdelectura–.

Latópicaquedesplieganlostextosnarrativospropuestosenlasec-
ciónsedefineporunamultiplicidadydiversidadasociadaalcanon
tantodelaliteraturainfanto-juvenilcomoatemáticasvinculadascon
ciertolocalismocostumbrista.Así,observamossecuencialmenteelabor-
dajedetemasvinculadosconlaecologíaylaprotecciónambientalde
losrecursosnaturalesmisioneros,lareescriturademitosyleyendasde
laregiónguaranítica,lapresentaciónderelatosfolklóricosdeotrasre-
gionesdelpaísyrelatosvinculadosconpersonajesprototípicosdelase-
miosferaescolarfronteriza,comolasmaestrasylosmaestrosrurales.
Estatópicaconfiguraunhorizontedepertenenciassimbólicasquede-
limitalascondicionesdelethos escolar arraigadoenunentrecruzamiento
quearticulalolocalylonacional,medianteunespaciodedisposiciones
dondeseprivilegialosmecanismosdeficciónendeslindesaxiológicos
sobrelanaturaleza,elmedioambienteylatradición.

Sibienlavariedadgenéricadelosrelatosseñalaunapreeminencia
delanarrativafantásticaymaravillosa,enestrecharelaciónconlaca-
nonicidaddelaLIJ,seobservancrucesehibridacionesconelrelatocos-
tumbrista, las leyendasymitos locales, y el estilopretendidamente
realistadealgunasnarraciones.Estainscripcióngenéricaenuncampo
específicocomolaLIJsearticulaconlaautoríadelostextosylosme-
canismosdelegitimidadquesostienensupublicaciónenelsuplemento.
Porunlado,observamosnombrespropiosdeautora/esreconocidosen
elcampoliterario–MaríaElenaWalsh,MárgaraAverbach,FabiánSe-
villa,entreotros–,mientrasqueporotraparteencontramostextospre-
miadosendistintosconcursosliterarios–nacionaleseinternacionales–
opublicadosantesenotrosmedios.Finalmente,reforzandolascarac-
terísticasgenéricasylasdisposicionesaunlectormodelovinculadocon
lalecturaescolarizada,cadaunodelostextospropuestosestáacompa-
ñadodeunailustraciónrealizadaporelhistorietistadeldiario.

Deestemodo,eldispositivomediáticodelsuplemento“ElDo-
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cente”articulaconlaculturaescolarproponiendorecorridosnarrativos
eintervencionesquederivandesdeeluniversodeldiscursomediático
haciaelespacioáulico.Laseleccióndetextosnarrativosinvolucra,al
igualqueenlosmanualescitadosanteriormente,ungestoantológico
querecortamundosdeficciónmodelizantes,encontinuidadconlos
horizontesaxiológicosprototípicosdelaculturaescolar.Elespectrode
relatosdespliegaunmarcodereferenciavinculadoconlaconciencia
ambiental,lahistorialocalynacional,lafantasíalúdica,privilegiando
unaamplitudquenodistinguefranjasdelectoresespecíficos,sinoque
sedirigeaunauditorioamplioyheterogéneo,enunainterpretación
mediadaporlafiguradocente.Lamodalidadseencuentrareforzadapor
lostítulosdelasecciónque,másalládesusvariaciones,incentivanel
trabajodelecturagrupalylaintervencióndedocentes-estudiantescon
elancestralejerciciodelcomentario.Sibienlaspropuestassecaracteri-
zanporsuamplitudeimprecisión–norestringenununiversodelecto-
resespecíficosnipresentanunaconsignadetrabajoexhaustiva–, la
selecciónantológica,alinvolucrarrecortesgenéricos,autoralesytemá-
ticos,postulaunethos discursivo queacentúaconlacanonicidaddela
culturaescolarqueobservamosenlosmanualesylibrosdelectura.

Sibienintentamosunarespuesta,siempreparcial,ennuestrosdesa-
rrollosanteriores,describiendolasestrategiasnarrativasensusvínculos
conelejerciciodelpoderylasemiotizacióncotidianadelavida,pode-
mosarriesgarunbrevecorolarioquenospermitadiscernir,enalgúnas-
pectoposible,estosinterrogantes.Deestamanera,elconjuntonarrativo
interpretadoexhibelacondicióndeundiscursomestizoyparadójico
queconfigura,siguiendoaPeirce,unobjetodinámico,enpermanente
continuidad.Laselásticasinstalacionessemióticasacercadelafrontera
querecortanlosdiscursos–tantolasnarracionescomoaquellosquere-
currenaestrategiasnarrativas–,laslimitacionesdelosmundosnarrati-
vos,lastensionesentreimaginariosestablecidosenlamemoriacultural
ylasrefiguracionesprácticasdeesteimaginario,ylascontradicciones
emergentesenlapalabratestimonialdeloshabitantesfronterizos–pero
tambiénenlostextosnarrativosescolaresquehemosabordado–mues-
tranlacomplejidadyelcarácterheterogéneodeunarealidadsemiótica
endondelanarrativaposeeunarelevanciacapital.Peroantetodo,con-
firmanunrasgoquePaulRicœurleetantoeneltestimoniocomoenel
relato:suoposiciónaunsaberabsoluto,aoperacionestotalizantesque
obstruyanlacontinuidadpolimorfadelavidaenlafrontera.
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Excursión VI. La narrativa en el umbral

Lasexcursionesylositinerariosatravésdelos“bosquesnarrativos”que
conformanelmaterialdeanálisis,hanatravesadomúltiplescaminosy
encrucijadas.Esteúltimotérminoquizásseaelmásadecuadoparare-
sumirlasvicisitudesdeestostrayectos:laproblemáticadelanarrativi-
dad,campodeindagacionesextensasymultifacéticas,reconocidasy
consolidadasenelterrenodelascienciassocialesyhumanas,noshalle-
vadoaconfigurarunacartografíaque,enalgúnaspecto,propone“nue-
voscaminos”pararecorrer“antiguospaisajes”.

Elpuntodepartidadenuestrasexcursionesarticuló,desdeuna
perspectivapragmática,unitinerarioentrelasprácticasdelanarrativi-
dadylasproblemáticasdelaexperienciaponiendoelfocoenlasirre-
vocablesycomplejasrelacionesqueseplanteanentreestostérminos.
Ladimensiónpragmáticadelaexperienciayeldispositivosemióticode
lanarraciónconformanuncomplejoreticuladoderelacionesqueatra-
viesanlasdinámicasdelavidacotidianaenlafrontera.Enestesentido,
planteamosquenuestrasmúltiplesexperiencias narrativas configuranlos
universossemióticosquehabitamosy,simultáneayparadójicamente,
formanpartedelassemiosferasquerecorremoscadadía,espaciosde
tensionesyconflictossociales,políticoseideológicos,talcomointen-
tamosdeslindarenelcapítuloanterior.

Estanuevaexcursiónproponeanalizaresasdinámicasenelcampo
deunaexperienciasingular:losumbralesdelaalfabetizaciónsemiótica
enlafrontera.Sibienenlosanterioresrecorridoshemosensayadoal-
gunasaproximacionesiniciales,vinculadasconlasdinámicasdelana-
rrativa en el marco de semiosferas escolares en relación con las
configuracionesexperiencialesdelrelato–apartirdeconversacionesre-
gistradasenelámbitodelaescuelaydefragmentosdecuadernos–ylas
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dinámicasbiopolíticasdelanarración–enelabordajedemanualeses-
colaresylibrosdelectura–,estemomentodelrecorridopropiciaun
abordajeespecíficodelasexperienciasnarrativasdelaumbralidad,acen-
tuandosufuncionamientoenlasinstanciasdelaalfabetizaciónsemió-
ticaenMisiones.

Enunaprimerainstancia,desarrollaremosunacartografíadelos
postuladosdebasedelaalfabetizaciónsemióticatomandocomoejeel
desplieguedelasmatricesdialógicasyelconceptodeumbralquedesa-
rrollaAnaCamblong(2005,2012b).Esterecorridoinicialnospermi-
tirá destacar el lugar seminal que ocupa la narratividad en las
experienciasdelumbraldelaalfabetización,entantodispositivosemió-
ticoquearraigaenlasdinámicasconversacionalesdelaulayhabilitala
posibilidaddetejerenunciadosytextosalfabetizadores.Estasdefinicio-
nesnopersiguencomoobjetivolaideadediscernirunapropuestadi-
dácticaacercadelrelatodelavidacotidiana,sinovalorizarsupapelen
procesosdeenseñanzayaprendizajesituadosenlafrontera.

Apartirdeestosfundamentosteóricosymetodológicos,quereto-
manlospostuladosdesarrolladosenlasexcursionesanterioresacercade
lanarratividad,laexperiencia,lavidacotidianayladimensiónbiopo-
líticadelapraxisnarrativa,proponemosunabordajedeinstalaciones
alfabetizadoras(Camblong,2012b;Alarcón,2012)ensemiosferasáu-
licas,momentossingularesdondeemergenrelatosdelavidacotidiana
enprocesospedagógicosvinculadosconlaalfabetización.Elabordaje
nospermitirácontrastarmodalidadesdeemergenciasdelasnarrativas
entrelaspropiasescenas,comotambiénentreestasyotrastextualidades
relacionadasconlaculturaescolar.

Loscorrelatosylasdimensionesquehemosdescriptoalolargode
estelibroexhibenlacomplejaarquitecturadelasprácticasnarrativasy,
almismotiempo,dancuentadesuprofundarelevanciaenelcampo
cultural.Ellúdicoycreativoartedecontarhistoriasnoseencuentrace-
ñidoalterrenodeloanecdóticoobaladí:narrarsignificacrearredesde
mundosposiblesyconocer,siempredemodofalibleytransitorio,la
complejidaddelaexperienciahumana,poniendoenescenaunamulti-
tuddevocesqueelasépticocamuflajedelaobjetividadtiende,enoca-
siones, ahoradar.Para la experienciapedagógicao la investigación
educativaestepuedeconstituirsecomounprincipiofundamental.Por
algoWalterBenjaminconcebíaalnarradorcomounsujetodelaestirpe
delmaestroyelsabio,yaque“conoceelconsejo,peronolimitadoaal-
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gunoscasos(comoelrefrán),sinoparamuchos(comoelsabio)”,apo-
yándoseenlacomplejidaddeunavidacomunitariaqueincluyelopro-
pioyloextraño.

1. Alfabetización semiótica, conversación y relato 

Lasreflexionesteóricasymetodológicassobrelosprocesosalfabetiza-
dores,enparticularacercadeaquellosrelacionadosconlainstanciade
alfabetizacióninicial,implicanunaextensatradicióndedebatesydis-
cusionesqueinvolucranadistintoscamposdisciplinares.Desdeuna
perspectivasemiótica,talcomohemosmencionadoantes,pensarlos
procesosalfabetizadoresenlosumbralesescolares,esascomplejasexpe-
rienciasdeaprendizajedelalecturaylaescritura“oficial”,suponecon-
siderartodaslasdimensionesimplicadasenestos,sinreducirlosauna
instanciadeapropiaciónsistemáticadeuncódigoparasuposterioruti-
lizaciónoaplicación.Estaconsideraciónamplíaloslímitesdeunaex-
periencia compleja y multifacética, siempre anclada en mundos
semióticosparticulares.

Almismotiempo,insistimosenquenuestrotrabajoenfatizalacon-
cepcióndeuna“alfabetizaciónsemiótica”ynodeuna“semióticadelaal-
fabetización”,yaqueestadenominacióntransformaalaalfabetizaciónen
unobjetoconstituidoycerradoqueseanalizadesdeunmarcodisciplinar
específico,añadiendosusaportesalahistoriadelasreflexionesquemen-
cionamosanteriormente.Alhablarde“alfabetizaciónsemiótica”ypensar
larelevanciadelanarratividadenladinámicaexperiencialdeesteproceso
enlafrontera,hacemosreferencianosoloalpropiocampodisciplinar
quenoscobija,sinoalasimplicanciasprácticasdeunainstanciaqueno
sereduceaaprendizajeslingüísticossinoaarticulacionesentreellenguaje
ytodoslossignosdelmundo,enflujoscontinuosquelosustentanyle
dansentido.TalcomoexplicaAnaCamblong(2012b)eltérmino“alfa-
betizaciónsemiótica”consideraquelaspropuestasdidácticasresultanin-
tegralesyoperancontodoslossignosquecomponenlavidapráctica,de
modoquelasestrategiasdidácticasalfabetizadorasmaniobrensemiótica-
menteensusmismasintervenciones.

Enestesentido,losprocesosalfabetizadoresimplicanlainmersión
dellenguajeenunacorrientecontinua(semiosis infinita)designifica-
cionesysentidosencorrelatosmúltiplesypolivalentesconexperiencias
significativasdelugares,tiempos,percepciones,objetos,ropas,gestos,
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cuerpos,distancias;esdecir,unamemoriadehábitosqueconforman
semiosferasintegrales.Lacomplejidaddeestadinámicaconfirmaque
elaprendizajedelalectoescrituradebevislumbrarse,siguiendoaBras-
lavsky(2014)comounaprácticasocial,históricamentesituada,decom-
prensión de la realidad, y no solo como un fenómeno psicológico
individualdedecodificacióndemensajes.

Laalfabetizaciónsemióticareflexionasobrelacomplejidaddeeste
procesoyatiendelasdimensionesespaciales,lasfronterasentrediversos
espaciossemióticos–lafamilia,elhogar,laescuela,elpueblo,lachacra,
etc.–quenorespondenatrazadostaxativosypredefinidos,conelob-
jetivodeconsiderarlapluralidadypolifoníadelasvocesimplicadasen
ladinámicasemióticadecadauniversocultural,poniendoespecialén-
fasisensusarticulacionesconlavidapráctica:

Enfatizamosentonces,laalternativadeemprenderunprocesodeal-
fabetizaciónqueencareyatiendasemejanteriquezaycomplejidad
socio-culturaldelosusoscotidianosdellenguaje…[privilegiando]la
conversacióncomoestrategiaabarcadora[donde]emergeelrelato-
niño queponeenescenacostumbres,experienciasymodalidadesde
lavidadiariaydelosusosdellenguajeaprendidosenmatricesveci-
nalesyfamiliares(…)Estaconversación…constituyeelsoportepara
atravesarlosumbrales semióticos paralaalfabetización(Camblong,
2012b:18.Destacadoseneloriginal).

Elcarácterprocesualdelaexperienciaalfabetizadorasesostieneen
lainterseccióndinámicaycontingentedeladiversidaddesignosque
configuranloshábitostantodelasemiosferaescolarcomodeaquellas
vinculadasconlavidacotidianadelniñooeldocente,enlaquesein-
tersecan,almismotiempo,unamultiplicidaddemundossemióticos
quevandesdelopolítico–ysufiguraciónenlasemiosferaestatalre-
presentadaporlainstituciónescolar–hastalomediático.Larelevancia
delrelato-niñoenesteprocesoseencuentradadatantoporsucarácter
dedispositivotraductor-configuradordelasexperienciasquerecorren
todosesosuniversossemióticoscomoporsucondicióndefuentepri-
migeniadeestrategiasyenunciadosalfabetizadores(Alarcón,2012).

Lareflexiónacercadelasdinámicasdelaalfabetizaciónsemiótica
sitúaesteprocesoenunaexperienciadeumbralidadqueimplicauna
complejamiríadadetraducciones–enelsentidolotmanianodeltér-
mino–entreeluniversocomunitariodelassemiosferasescolares,ylos
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mundosfamiliaresyvecinalesdelossujetosquecirculanenesosespa-
cios.Enesainstancia,lanarrativadelaexperienciacotidianasedestaca
porsupapelprimordial,entantodispositivosemióticoquemodeliza
–alética,epistémicaydeontológicamente–laexperienciahumana.

Laperspectivacomplejadeunaalfabetizaciónsemióticaponeel
focoenlasdinámicasfluidasytransversalesdelaconversación,ejercicio
prácticoinauguralqueseñalamoscomounespacioliminalquepermite
establecerpuentesycontinuidadesentrelosuniversosfamiliares,veci-
nalesycomunitarios.Entendamos,enprimerlugar,quelosprocesos
deaprendizajedeunalengua,talcomoseñalala“evidenciaantropoló-
gica”delaexperiencia,nosedan“demaneraautónoma,comounsis-
temaabstractoycongelado,sinoinstaladoenelajetreodelasprácticas
cotidianas”,demodoque“seaprendeasignificar,apensaryaconversar
enunamismacontinuidadpráctica,enunaintegradaexperienciade
vida”(Camblong,2012b:36).Así,lasprácticasdeaprendizajedeuna
lenguaarticulanoperacionessemióticasqueexcedenlosmarcosdere-
ferenciasdellenguaje,conglomerándoseenunconjuntodehábitoscon-
tinuosdondelaexperienciaylaconversaciónemergencomopuntos
cardinales.Conelénfasisdedarlecontinuidadalosmundosfamiliares,
vecinalesyescolares,yabrevarenloshábitossemióticosylingüísticos
quelosniñostraenconsigo,lamecánicadelaconversaciónadquiereun
papelfundamentalenlosprocesosalfabetizadores.Enestesentido,la
dinámicaconversacionalexcedeladisposicióndeldiálogoyseconcibe
comounclima,unaatmósferadonderespiranlossentidosdelmundo-
niñoyseinstalanlosprincipiosdesunarratividadenrelaciónconla
continuidadexperiencialqueimplicaponerelcuerpo,asumirlavoz,
“traeracolación”lamemoriadehábitosycreenciasdelascomunidades
alasquepertenecen,plantearcorrelatosentrehábitos,experienciasy
creenciasdesemiosferasheterogéneas,yhabitarnuevoshorizontesde
sentidosqueledaránsustentoalaprendizajedelalecturaylaescritura.

Estospostuladosconsideranlassingularidadesterritorialesdetodo
procesoalfabetizador,enparticularladeaquellosquesedesarrollanen
espaciosfronterizoscomoMisionesquerequieren“unmarcoquecon-
siderelascaracterísticassemióticasdelniñoensituacióndeumbralidad,
laformaciónespecíficadeundocentealfabetizadorylaconstrucción
deunaatmósferadinámica(cartografíasáulicas)deinteraccionesestra-
tégicas”(Alarcón,2012:111).Estasaperturasestratégicasoperanen
unadinámicadetraduccionesqueatiendenotrasingularidad:elingreso
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delniñoalaescuelaenunhorizontederasgosinterculturalesymesti-
zajescontinuos.Sielingresoalassemiosferasescolaressuponeennues-
tra cultura unhito biográficopara cada individuo –acentuadopor
ritualesdeadaptación,yregistrosdiscursivosyvisualesdeesosritua-
les–,laexperienciadeestepasajelimítrofeenununiversocomoMisio-
nes,implicaunaexperienciadeumbralidadquerequiereatenciones
específicasyconsideracionesparticulares.Laalfabetizaciónsuponeope-
racionessemióticasquenopuedenabstraersedelassingularidadeslo-
calesy loscontextosen losqueseejecutan.Elejercicioefectivode
relacionesde(bio)poderqueseinscribenenunhorizontedemandatos
estatalesacentúanalaexperienciaalfabetizadorayalingresoescolar
comounainstanciadeumbralidadquecompele,parasuresolución
efectiva,elsensibledeslindedeprácticasquepermitandarlecontinuidad
aexperienciaspreviasdelniñoyplantearcorrelatosconloshábitosse-
mióticossobrelosquesesostendráladinámicaalfabetizadora.

Talcomodesarrollamosencapítulosanteriores,losrasgosdistintivos
delosespaciosfronterizosenlosqueseinsertanlassemiosferasescolares
estudiadassecaracterizanporunadinámicainterculturalymestizade
intercambiosvariadosycomplejos.Estehorizonteintercultural,cuyadi-
námicaanalizamosenlosfluidosdispositivosnarrativosreferenciadosa
lolargodeltrabajo,sepresentacomounespaciodemestizajeslingüísti-
cos,culturalesysemióticosqueexcedenlasdisposicionesinstitucionales
delageopolíticaestatal.Enesteterritoriointerculturalymestizo–no
exentodeparadojasyaporías–lasexperienciasdeumbralidadenlospro-
cesosalfabetizadoresdemandanunasingularatención.

ElconceptodeumbraldesarrolladoporAnaCamblongseinscribe
enunaseriededeslindesteóricosquedescribenundiagramadematrices
dialógicasparaexplicarlasdinámicassemióticasdelosprocesosalfabe-
tizadores.Lasecuenciadelasmatricesdialógicas,herederaentreotros
delpensamientobajtinianoyelpragmatismodePeirce,intentaabordar
–enalgúnaspectoposible–“lacomplejidadheterogéneaydinámicade
prácticasdecoexistenciaqueconformandointrincadassemiosferasla
escuelaalfabetizadoratendráqueatender”(Camblong,2012b:70).La
emergenciadeloshábitosdeinterpretaciónysignificaciónqueapren-
demosdesdelainfancia,lainserciónyelpasajeentreuniversossemió-
ticoscomplejosydinámicos,elaprendizajedediversoslenguajes,son
algunosdelosinterrogantesquedescribelaconfiguraciónteóricadelas
matricesdialógicas.Estaconfiguraciónnoproponeunesquemamode-
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lizador,sinounaseriedeartefactosoperativosqueseconcibencomo
potentesdispositivosconstitutivosdelasemiosis,entantoprocesadores
dealternativasyvariacioneslanzadasalosdiversosdesarrollosquelos
aprendizajespuedan/logrenmaterializar.

Enestaconfiguración,elcuerpo,contodasupotenciaindicialy
patémica,adquiereunarelevancianodal;nuestracorporalidadatraviesa
lasmatricesdialógicas,viveenellas,formapartedesusdinámicasycon-
formasussignificacionesysentidos.Eldiseñodelasmatricesdialógicas
sepresentacomounintentodeponerenrelieveunaseriedeaspectos
queintervienen,condistintasgradacioneseincidencias,enlosprocesos
deaprendizajesemióticorelevantesparapensarlaalfabetización.En
estesentido,seplanteancomoconceptosparciales,faliblesymodifica-
bles,alejadosdemoldesuniversalesyabsolutos.Deestemodo,Cam-
blong distingue cuatromatrices dialógicas asociadas con eldiálogo
primario,eldiálogo familiar, eldiálogo vecinal yeldiálogo comunitario.

Laprimeramatrizseinauguraenlaemergenciadeldiálogo primario
queseinstalaapartirdelnacimiento.Inclusoantesdelpropioalum-
bramiento,estamatrizconfiguraundesplieguedeoperacionesqueim-
plicancontacto:apartirdeldiálogoprimario,lacriaturahumanase
incorporaaunaseriedeintercambiosconelmundoylascosas,conel
ambienteylamadreosusustituto.Esosintercambiosseconcibenen
ritualesalimentarios,administradosregularmente,vinculadosconlaor-
ganizacióndeltiempoyelespacio.Eldiálogoprimariosedefinecomo
unainstanciainaugural,unmomentodeincorporacióndelsujetoalos
mundossemióticosmáscercanos,dondeelcuerpoentodasudimensión
semióticacomienzaaincorporarse.Elcuerporecibeseñales,sensaciones,
contactosqueindicansupertenenciaaununiversoprimariodetratos
íntimosconsuentorno.Olores,sonidos,posiciones,voces,ritmosse
vuelvenpartedeunarutinaquedestacalapertenenciayelcobijoinicial
apartirdelpredominiodeunrelievefáticooconativo.Larepetición
intensivadehábitosinstauralascondicionesylosdispositivosbásicos
deunaestanciasemiótica“cuyaconformacióndiseñaincipientesbos-
quejosdiscontinuosdelosquesedenominaconciencia/memoria semió-
tica”(Camblong,2012b:76.Destacadosdelaautora).

Estaprimeramatrizconstituyelaestanciaseminaldelmundose-
mióticodelniño,ysurelevanciavuelveaemergerenlosumbralesdela
alfabetización:enesaexperiencialiminar,loscomponentes,lasdinámi-
casylaconfiguraciónsemióticadeldiálogoprimarioprorrumpencon
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nítidaintensidad.Deestemodo,destacamosentrelosaspectosdeesta
matriz:a)ladisponibilidaddelcuerpohabitandoelmundo;b)lapo-
tenciaconativadesplegadaenlamultiplicidaddecontactos,ylasinfi-
nitasalternativasyexperienciasdeaprendizaje;c)laintensadinámica
decontactosquevanintroduciendodeterminacionesydiscontinuida-
des,instalándoseenelcontinuodesensacionesyafeccionesdelmundo-
niño; d) el clima fático/conativo que atraviesa la semiosfera; e) la
incipienteconfiguracióndeunamemoriasemiótica.

Enelmismoespaciodelaintimidadquesostieneeldiálogoprima-
rio,elniñocomienzaelaprendizajedelalenguamaterna.Enestese-
gundomomento1 sedespliegaeldiálogo familiar,enelqueadquieren
unamáximapertinenciaypreponderancialosaprendizajeslingüísticos.
Estosaprendizajesseinscribenenunadinámicacontinuadehábitosse-
mióticosquelossostienen,cobijanyhabilitan.Eldiálogofamiliarcon-
figuralosaprendizajesdeunalenguafamiliarquedefineunhorizonte
depertenenciarelacionadoconlapropiavidacotidiana:lalenguanoes
unsistemaabstractodedisposicionesynormas,esundispositivose-
mióticopotentequeconfiguramundoypertenencia,dandocuentade
lahistoriasingulardecadasujetoencomunidad.Elaprendizajedela
lenguaimplicamodosdeinteraccionesyformatosdiversos,articulados
conritualesdelavidacotidianaqueseconstituyencomohábitos:así,
losniñosaprendenunalenguamientrasjuegan,comen,sebañan,se
mueven,escuchanyofrecennarracionesencorrelatoconlosotrosha-
bitantesdelasemiosferafamiliar.

Lasparticularidadesdecadauniversofamiliarmodelanunhori-
zontedepertenenciassingularesque,enelcasodeMisiones,secarac-
terizaporsumergirla“lenguaoficial”enuncontinuoentremezclado,
entretejidoy/omestizadoconotraslenguas–guaraní,portugués,len-
guasdelainmigración–yconotroshábitossemióticos.Estehorizonte
familiar-intercultural mestizo criollo suponequeladiversidadlingüística
noesunacualidadexternaalasemiosferafamiliar,sinouncomponente
desupropiaintimidadfronteriza(Camblong,2012b:82).

Elrespetoalalenguafamiliarenlasinstanciasdeumbralidadalfa-

1 Cabemencionarquelasmatricesnotienenunaduraciónpredefinida:suinstanciade
realizaciónesvariableymúltiple.Almismotiempo,elensambledelasdiferentesmatrices
noimplicaelcierredeunaylaaperturadeotra,sinounaevoluciónencontinuodevenir,
unprocesosemióticocomplejoquesuponelapresenciaactiva–tácitaopatente–decada
unadeellasenlasotras.
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betizadorasevuelveunacondiciónéticaypolíticadebase,unaacción
queimplicadarlerelievealasprácticascotidianasqueconfiguranein-
vistendesentidolaexperienciadelosniños.

Deestemodo,enlamatrizdeldiálogofamiliar sedestacanlossi-
guientesaspectos:a)lacontinuidadypotenciaconativadel“nidose-
miótico”enlasoperacionesdeaprendizajedelalengua;b)lapresencia
demásdeunalengua,condiciónquenoalteralacontinuidaddelos
aprendizajes;c)lasdiscontinuidadessemióticasylingüísticasseintegran
enloscontinuosflujossemióticosdelmundofamiliar;d)lalenguafa-
miliarseconstituyeenunsellofundantedelastramassemióticasdel
mundo-niño–dondepuedenprocesarseencontinuidadmásdeuna
lengua–;e)los“horizontesinterculturalesmestizo-criollos”articulany
habitanunaparticularfamiliaridadconlodiversoylocambiante,im-
pidiendolaexistenciadeun“monolingüismoabsoluto”.

Laterceramatrizsedefineporlaemergenciadeldiálogo vecinal. Esta
instanciasuponequeelniñohaadquiridoungradotaldeaprendizajes
lingüísticosquelepermiteestablecerintercambiosconinterlocutoresaje-
nosasuuniversoíntimoofamiliar.Seabreasíunespaciodondelosnue-
vos interlocutores no ejercen las mismas operaciones colaborativas
implicadasenelmundofamiliareíntimoapartirdelconocimientodel
otro:enestainstanciasearticulannuevasconversaciones,caracterizadas
porlaintroduccióndetemáticasdiversas,porlacirculacióndeproduc-
cionesdiscursivascontonosyritmosdisímiles,porinterpelacionesdela
“otredad”quecuestionanoseñalanlosparticulareshábitossemióticosy
lingüísticosdelniño.Elpasajedelafronterafamiliarylainserciónenpai-
sajesvecinalestieneunagamadevariacionesinfinitasyentrenamientos
desiguales,asociadosconlasparticularidadesdelosmundoshabitados.
Así,elniñourbanotendráunatempranaexperienciaderelacionesveci-
nalesasociadasconeljuego,elcomercio,laescolaridad,mientrasquelos
habitantesdesemiosferasruralestendránunentrenamientomáspausado
yfragmentario,asociadoconlasdistanciasylasmodalidadesdelvecin-
dariorural,eselugarinterpretativomúltiple(Appadurai,2001).

Eneldiálogo vecinal elniñocomienzaacruzarloslímitesde“su
mundo”yarecorrerespacioslindantesdonde,másalládequesehable
lamismalengua,sedetectandiferentesmodosdevida.Enestesentido,
eldiálogovecinalesrelevanteporlossiguientesaspectos:

a)El“vagabundeovecinal”yel“diálogovecinal”establecenunadi-
námicaparadójicadeotredadyreconocimiento,dondeloshorizontes
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depertenenciadelmundo-niñoseabrenincorporandonuevasexpe-
rienciasyreconociendonuevosactores.

b)Laheterogéneadinámicadelospasajesvecinalespermiteconfi-
gurardiferenciassemióticasentrelosniñosurbanosylosrurales,varia-
blesrelevantesenlosumbralesdelaalfabetización.

c)Lavaloracióndel“diálogoyelvagabundeovecinal”intentanvol-
verrelevantelasalidadel“nidosemiótico”,señalandotantounadiná-
micadecontactosydiferenciasqueamplíaloshorizontesdesentidos,
cuantounadinámicadecercaníaypertenenciasqueimplicaarraigos
ensemiosferasvecinales.Enestesentido,losderroterosvecinalesson
múltiples,ylositinerariosquellevanaluniversoescolarpresentandife-
rencias:enalgunoscasos,comoenlosmundosurbanos,laescuelapuede
serpartedel“vecindario”,enotros;puedeconstituirsecomounespacio
extranjeroalosmundosvecinales.

d)Ladimensiónproductivadelalenguapresentamúltiplesvarie-
dadesenestainstancia.Deestemodo,podemosidentificaraprendices
queenelnidofamiliarhablanunalenguayeneldiálogovecinalotra;
aprendicesquemantienenlamismalenguaeneldiálogofamiliaryve-
cinal,peroestablecendiferenciasconlalenguaoficialdelaescolaridad;
aprendicesquearticulanunacontinuidaddehábitoslingüísticosentre
ambasmatricesylaescuela–loquenoaseguradesempeñosescolares
aceptables–.Encualquiercaso,lamatrizdeldiálogovecinal–ysuscon-
figuracionesnarrativas–mereceunaparticularatenciónenlaestancia
enlenguajequerecibirálaalfabetización.

Lacuartamatrizdialógicasedefineporsucondicióncomunitaria,
debidoalaemergenciadeabarcamientosydeslindesgeopolíticosdel
Estadonaciónconlasimplicacionesdelapresenciadelalenguaoficial
enlainscripciónciudadanadelaprendizdelaalfabetización.Eneldiá-
logo comunitario surgencomointerlocutoreslosagentesdeinstituciones
oficialesdeldispositivodelEstadonaciónydelalenguaoficial,deslin-
dandooperacionesyespaciosdondesejueganvaloresymemoriasrela-
cionadas con el imaginario nacional y sus narrativas. La escuela
desempeñaunpapelhistóricoenestainstancia,entantoseconstituye
comounespaciodecomunicacióndeesosvaloresmedianterituales,
imágenesyrelatosdondelaestandarizacióndelalenguacumpleunrol
cardinal.Elmandatodeenseñanzadeunalenguaoficialylanecesidad
dealfabetizaralapoblaciónparagenerarunhorizontedeciudadanía
vuelvenalaescuelaunespacioperformativodelimaginariosocialyel
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ontológico“sernacional”.Enesteesquema,eldiálogocomunitario
–enelquetambiénparticipanlosmediosdecomunicación,elarte,la
ciencia,lapolítica,entreotros–muchasvecesnoatiendelasparticula-
ridadessemióticasylingüísticasdelosaprendicesprovenientesdehori-
zontes interculturales mestizos criollos, alejados de las formas y
estandarizacionesdelalenguaescolar.

Lasparticularescaracterísticasdelosperfilessemióticosylingüísti-
cosdeestossujetosentranencrisisenlos umbrales de la alfabetización,
yaquenorespondenalosperfilesquelesexigelainstitucionalidades-
colar.Provenientesdeunhorizontemestizocriollo,estosniñospueden
presentarvariadasmodalidadesdeoperarconlalengua,entrelasquese
podríandestacarque:a)comprendenyhablanotra/slengua/sdistintas
alalenguaoficial;b)comprendenlalenguaoficialperonolahablan
(sesquilingües);c)comprendenyhablanlalenguaoficialperosushábitos
mestizo-criollos,ruralesodefrontera,nocoincidenconelprototipode
sujetohablantequedeslindaelimaginariodelalenguaoficial(niñour-
bano,declasemediaylenguaestandarizada).Estassingularidadeshacen
queenlainstanciaescolardeldiálogocomunitario,elniñosevuelva
unsujetodemandantedeuntratamiento,unametodologíayuntiempo
escolardistinto,entantoensusprocederesseinvolucrandiferentesdi-
mensiones(Camblong,2012b:95):

a)Semiótico-antropológica:quesuponelatensiónparadójicaentre
lalenguaoficialylasmatricesfamiliares-vecinalesqueconfiguranel
mundodelniño.

b) Jurídica:quesuponelatensiónentreelderechoalaciudadanía
–yalanarrativa,podríamosagregar–yelsufrimientodediscrimina-
cioneseinjusticiasporsuidentificacióncomo“extranjero”alimaginario
nacional.

c)Ética:queimplicalaresponsabilidaddelaescueladeresponder
conaccionesconcretasalaproclamacióndeigualdaddeoportunidades
yequidadeducativa.

d)Biopolítica:queinvolucraatenderlasdemandasyeldevenirco-
tidianodelavidadelaspersonasensustiemposhistóricos,entensión
conlasplanificacionespolíticasylosordenamientosimpuestosporel
Estadonación.

e)Lingüística: quesuponeatenderlasdemandasdesujetosqueha-
blan“otralengua”quenoseentiendeobiensedescalificaenelmundo
delaescuela.
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Laemergenciadeestademandasematerializaenlasituacióndeum-
bral quesuponeelingresoalmundoescolarylaexperienciadelospro-
cesos alfabetizadores. La experiencia de umbral semanifiesta en los
contactosinicialesdelniñoconlaescuela,tantoenelNivelInicialcomo
enelNivelPrimario.Estainstanciaseplanteaencualquierniñoqueco-
mienzaelprocesodealfabetización,perointensificasusdimensionesen
elcasodeaquellosniñosprovenientesdehorizontesfamiliaresintercul-
turales,universosruralesoespaciosdefrontera.Enestoscontextos,el
umbralresultapatentecuandounniñohablaotralengua,ajenaalaoficial,
obienenelcasodesujetossesquilingüesquecomprendenperonohablan
lalenguaoficial.Perotambiénrepercutedemaneranotable,yhastade
modomássutil,enaquellosniñosmestizo-criolloscuyasmatricesdialó-
gicasfamiliaresyvecinalesnoencuadranconlasexpectativasylospará-
metrosdelaculturaescolar.Losprocesosdeumbralexhibengradose
intensidadesdevariacionesconstantes,yseplanteancomounainstancia
críticaparaelhabitantefronterizoque,atravesadoporlasdinámicasmes-
tizasdelainterculturalidad,ingresaalmundoescolaryseenfrentacon
lostrebejosalfabetizadores:“El“umbral”esuntiempo-espaciodepasaje.
Uncronotopodecrisisenelqueelactorsemióticoenfrentaellímitede
susposiblesdesempeñossemióticos,seanprácticassocioculturalesenge-
neral,seanusoslingüísticosenparticular”(Camblong,2012b:97).

Elconceptoteóricodeumbral,deudordelosaportesbajtinianos,
noserestringealcampodelosprocesosalfabetizadores.Podemosmen-
cionardiversasymultifacéticasexperienciasdeumbralidadcomoins-
tanciasconstitutivasdelavidahumana–umbraleslaborales,sexuales,
festivos,entreotros–,factorqueresaltasucarácterversátilyoperativo.
Enrelaciónconlasituaciónescolarylainstanciaalfabetizadora,elcon-
ceptodeumbraldestacaunaseriedeaspectosqueconfiguransudefi-
niciónysubrayansurelevanciaparanuestrosplanteos.

Enprimerlugarelumbralsedefineporsucaráctercronotópico,
amalgamandounprocesodetransitoriedadefímeraquecompele,conva-
riacioneseneltiempoyelespacio,unpasaje.Losumbralesnosonespa-
cios habitables, sino instancias críticas de pasaje que las dinámicas
prácticasdelaescolaridaddebenayudarasuperar.Elumbralpuedepen-
sarseporunladocomoeltrazodeunadiferenciaodiscontinuidadque
instala,suponiendolapresenciadeuncontinuum,unlímite.Porotra
parte,elumbralabreunprocesodepasajecontinuoqueexhibeeinter-
pretaunaexperiencia:esunespaciodetránsito,uncronotopoqueinvo-
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lucraaalgooalguienejecutandounaacción.Todalaactuacióneneste
tiempo-espacioposeeunsesgodemodalidadesincoativas:permanentes
comienzosyrecomienzos,vacilacionesynuevosintentos,dudasyensayos,
caracterizanaestainstanciainauguralparaelniñoenlaalfabetización.

Juntoalcaráctercronotópicoyasucondicióndeinstanciadepasaje,
destacamoselnotabledebilitamientodellenguaje,comounemergente
delavidaenelumbral.Lasustentaciónlingüísticatambaleaysedebilita,
ylalenguapierdelacentralidadqueladefinecomounsistemasemiótico
hegemónicoyomnímodoparalainterpretacióndelasprácticasculturales
deniños.Estacrisis de los interpretantes conmocionalossentidosarraigados
enlamemoriasemióticayponeenturbulencialassignificacionesquesos-
tienenlasprácticasculturalesdelossujetos.Frenteaestainstanciacrítica,
emergeunrasgocaracterísticodeldiálogoprimario:laimportanciadelos
relievesfáticos-conativos.Lassignificacionesserefuerzanenunaconfi-
guracióndegestos,distancias,contactos,olores,posturascorporales,mi-
radas,objetosencirculación.Gesticular,insistir,asediar,tocar,mirar,se
vuelvenprácticaspotentesqueintentanestablecervínculosycontactos
paraamarrarlasemiosis,iniciaratisbosdecomunicacióneinvestirdesen-
tidosalasprácticasquesellevanacaboenestemomento.Enestainstan-
cia,elsilencioadquiereunpapelrelevanteypertinente.Frentealacrisis
desatadaenelumbral,seobservanactitudesdemutismootaciturnidad
vinculadasconunabanicodeposiblessignificados:marcasdeindefensión
ovulnerabilidadsemióticas,oindiciosderesistenciaanteunasituación
críticayconflictiva.Elsilencioseencuentrainvestidodeunvalorprimor-
dialysusderivaspuedenimplicarmúltiplesresolucionesodesarrollosque
seplasmanenprocesosposterioresalumbral.

Estosrasgoscaracterizanalumbralcomounaconfiguraciónde
riesgo,unainstanciacríticaquenohabilitalaposibilidaddeunaper-
manenciaconstante,yaqueafectalosaprendizajesylacontinuidades-
colar.Elepítomedeestariesgosaconfiguraciónpodríaderivarenuna
catástrofesemióticaquehagaestallarsentidosypromuevadesequilibrios
constantesenlosandamiajessemióticosdelniño.Lasexperienciasdel
umbralenlosprocesosalfabetizadoresrequierenunaparticularatención
ytratamiento,loqueimplicaunaseriededeslindesyoperacioneses-
tratégicasquepermitanproponer,talcomoexplicaAlarcón(2012),una
políticadelahospitalidadqueconsiderelasparticularidadesdelniño
alfabetizadoyalientelacontinuidadentreeldiálogofamiliar-vecinaly
elcomunitario.
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Reformulación del Diagrama Matrices y umbrales.
Versión original en Camblong (2012a).

Enestepuntocabepreguntarseporelpapelquejuegalapráctica
narrativaenestasecuenciadematricesyumbralesquehemosdesple-
gado.¿Quérelevanciatienelanarratividadeneldevenirdelosdiálogos
primario,familiar,vecinalycomunitario?¿Cuálessonsusinjerencias
enlasexperienciasdeumbralidadqueincardinanenlosprocesosalfa-
betizadores,volviéndolosespacioscríticosycomplejos,conespecialén-
fasisennuestrosuniversosdehorizontesinterculturalesmestizo-criollos?

Enprimerlugar,podríamosdestacarquelanarratividadseposiciona
demodosheterogéneosyvariadoscomoundispositivotransversalen
todaslasecuenciadematricesdialógicas:losrelatosorales,escritos,au-
diovisuales,mediáticos,entretantosotros,formanpartedelasexperien-
ciasdialógicasydesplieganconfiguracionesdesentidosquesuponen
pertenenciasycontactosfamiliares,vecinalesycomunitarios.Desdelos
lúdicosybrevesenunciadosnarrativosquearticulancancionesorelatos
paralosniñosenelmarcodelafamiliaoelvecindario–esasformassim-
plesmencionadasporJolles(1972)–hastalascomplejasdisposiciones
delasnarrativasmediáticasoinstitucionalesquedeslindanpertenencias
comunitariaseimaginariosnacionales–siguiendolosplanteosdeBhabha
(2010)–lanarratividadseconstituyecomounsosténexperiencialque
modelizabio-ritmosnarrativosdediversascaracterísticas–lacónicos,frag-
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mentarios,acelerados,pausados–incardinadosenlospropioscuerposy
hábitosdelossujetosylascomunidades.Así,eldispositivonarrativo
atraviesalasconfiguracionesdialógicasdelasmatrices,formandoparte
delascomplejasdinámicassemióticasquelasconstituyen.

Porotraparte,enlasexperienciasdelumbraldelaalfabetización,
lanarracióndesempeñaunpapelprimordial,enfatizandolarelevancia
delrelato-niñocomoundispositivoquepermitepostularcontinuidades
conlosuniversosdeldiálogofamiliaryvecinal,yconfigurarunreser-
voriodeenunciadosquesostenganladinámicaconversacionaldelaal-
fabetización.Enestesentido,podemosdestacaralrelatocomounade
lasestrategiasyprácticaspresentesenelaulaalfabetizadora:elemento
cardinaldentrolaconversaciónymecanismoquepermitelaposibilidad
deseguirdialogando.

2. Instalaciones narrativas en el umbral

Laexperienciacríticadelumbralseñala,unavezmás,lapotenciase-
mióticadelespacio.Enlosumbralesescolaresdelaalfabetización,el
mundo-niñoresignificasuexperienciaalsumergirseenunasemiosfera
institucionaldondeaprenderálascomplejasoperacionesdelalecto-es-
critura.Peroesteprocesonoimplicalasimpleadquisicióndeuncódigo,
sinolamaterializacióndehábitossemióticosqueexcedenlospropios
límitesdelaescriturayseinscribenenlanecesidaddehabitarunespa-
cio,perteneceraunmundosemióticoeinvestirdesentidolaspropias
prácticasalfabetizadorasquesellevaránacabo.Sielumbralseconsti-
tuyecomounespacio-tiempodecrisis,lapreguntaescómoresponde
laescuelaaestaexperiencia,cómoabordalasdemandasdeesosrecien-
venidos,quéestrategiasytácticasalfabetizadoresdeslindanhorizontes
depertenenciasoformashospitalariasquepermitanacogeraeseotro,
comprenderyvalorizarsusacervossemióticos,generarunaestanciade
pasajeéticamentecomprometidayalentarunaexperienciasignificativa
paradesplegarlosenseresteórico-metodológicosdelaalfabetización
(Heidegger,2008;Camblong,2010).

Enestesentido,unapropuestadealfabetizaciónsemióticaenlas
fronteras,destacaunaseriedepremisasqueintentanconfigurarunen-
cuadreteóricoyconceptualparaunprocesocomplejoycambiante.El
primerpostuladoseñalalanecesidaddeestablecercontinuidadesentre
eluniversoescolaryelmundo-niño,conelobjetoderevitalizarlaex-
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perienciadelsujetoaprendizysostenerlasprácticasalfabetizadorasen
lasnarrativasqueesossujetosdespliegan.Así,lavidacotidianasecons-
tituyeennutrienteparalasconversaciones,lasdescripciones,losrelatos,
losjuegosylaposteriordefinicióndetextos-enunciadosalfabetizadores
paraelumbral.Enestasenda,unasegundapremisasostienequeelen-
trenamientooralintensivosobrelabasedelaconversaciónseráelso-
porteineludibleparalaincorporaciónsistemáticadelaescritura.La
dinámicasemióticadelaconversaciónenelaula–entendidacomoes-
paciomóvilyversátil–sostendrálosprocesoscontinuosygradualesde
alfabetización,yacentuarálapresenciadeldispositivonarrativocomo
mecanismotraductordelasexperienciascotidianas.

Encontinuidadconestepostulado,sedestacanlasoperacionesse-
mióticasdetraducción(Lotman,1996)queseconstituyencomomeca-
nismosparaincorporaralternativasinterculturalesenlosintercambios
discursivosdepasajesquesostienenlaconversaciónduranteelprocesode
alfabetización.Eldocentealfabetizadorsecaracterizaporserunexperto
traductordeesasnarrativasderivadasdelaconversaciónyeljuego,como
uneximiointérpretequetomaeldevenirdelrelato-niñoyloinscribeen
operacionestácticasyestratégicasdelascualesderivaránlosenunciados
ytextosalfabetizadores.Deestamanera,elingresoenelterritoriodela
lecto-escrituraseconstituirácomouncontinuum silohacemosdelamano
detextos/enunciadosalfabetizadores“amigables”,surgidosdelastramas
discursivasconversacionales,asociadasconlavidacotidiana–elcamino,
elhogar,eltrabajo,eljuego,etc.–delmundo-niño.

Finalmente,destacamosdospostuladosasociadosconlaorganiza-
cióninstitucionaldeluniversoescolar.Elprimeroponederelievelapo-
tencialidadsemióticadelespacioalseñalarqueelaulaalfabetizadorase
constituyecomounainstalacióndeartefactosvariadosymóvilesque
permitenaldocente–estrategaytáctico–desplegarsentidosdeproto-
coloscotidianos.Elsegundoapuntaaunadefiniciónmicropolítica,en
ocasionesenfrentadaconlasmacropolíticasestatales:entérminosins-
titucionales,laarticulaciónentrediferentesnivelesyciclos,permitirá
definirunproyectoalfabetizadordesdeNivelInicial,proyectoquecon-
sideralaformaciónespecializadadelosdocentesalfabetizadoresenel
marcodeunasemiosferaescolar.

Tomandocomofundamentoestospostuladosdebase,RaquelAlar-
cón(2012)proponeunacartografíadelprocesoalfabetizadorquein-
tenta “configurar una pragmática alfabetizadora para experimentar
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semióticamente losprocesosdeaprenderaleeryescribirenlosuniversos
interculturalesmestizos,sostenidosenlacontinuidaddelasinteraccio-
nesdialógicasdelavidacotidiana”(p.339,destacadoseneloriginal).
Apuntaladaenunintensotrabajodecampoyunacontinuaexperiencia
empíricaconescuelasdelafrontera,lapropuestadelaautoradiagrama
tresmomentosparaelprocesoalfabetizador,deslindandoetapasenlas
cualespivoteanprácticassemióticasenlasquesepriorizangéneros,for-
matosydiálogosespecíficos.Engeneral,explicaAlarcón,sepodrían
discernirtresmomentosenlasexperienciaslectoescrituralesdelosniños,
enlascualessepriorizandeterminadasestrategiassociodiscursivaspara
elingresoaldesempeñográfico:un momento conversacional, un momento
de enunciados-en-tramados yun momento de escrituras autónomas.Todas
estasinstanciasacentúanelpotencialdelenunciadocomobisagraque
setransformaenun“pasaporteamigablequenosllevasobrevolando
bordesdesdelosplieguesdelaoralidadynosdepositasuavementeen
lasorillasdelasletrasysusjuegoscombinatorios”(p.227).

Enlaprimeraetapadelumbral,elpropósitoconsisteendesarrollar
unapolíticadelahospitalidad(Derrida,2008)paraconfigurarunaula
donde,apartirdelosmundossemióticosdiagramadosporlosniños,estos
puedanenfrentarlaindefensióncríticadeesainstancia.Ladinámicahos-
pitalariarequiereundocenteconversadorqueopereherramientasteó-
rico-metodológicasparagenerarespaciosyprácticasdecontinuidadentre
elmundo-niñoylaotredadescolar,volviendoalumbralunhábitatse-
mióticoparalosaprendicesalfabetizadores.Enesteaspecto,elmecanismo
semióticodelaconversación,aúnatravesadoporlasasimetríasconcomi-
tantesalasrelacionesdepoderqueconfluyenenladinámicaescolar,alen-
tarálacontinuidadentre-mundosmedianteeldesplieguedeprotocolos
relacionadosconlasdinámicaspropiasdelavidacotidianaquepermiti-
rán,enunsegundomomento,eldeslindedelastramasdiscursivassobre
lasqueseasentaránlosenunciadosytextosalfabetizadores.Enesteprimer
momento,elaulaalfabetizadora(des)montaexperienciassobreuntrabajo
progresivoysistémicoconlaoralidad,yenfatizaalaconversaciónylos
relatosdelavidacotidianacomodispositivosquepermitendesplegartra-
masdiscursivasapartirdelascualessecomienzanapensarlosprimeros
enunciadosytextosalfabetizadores.

Laconversaciónseconstituyecomoelfundamentodeestaprimera
etapa,momentoenelqueseintroducelavidacotidianamediantelare-
ferenciaaprotocolosquepermitenconfigurarsentidos:elcaminoala
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escuela,elritualdelacomida,lallegadadevisitasalhogar,elviajeal
pueblo...Losprotocolos semióticos sedefinencomoconceptosinstrumen-
talesquecontribuyenalordenamientodeunconjuntoenglobantede
rutinas,accionesconunahabitualestabilidadcomoparaquepuedan
encararseenunaesferadeactividadesdelavidaprácticaentrelazadasy
encorrelación,formandounconjuntocomplejoysingulardemicro-
universos“deacciones,discursos,personajes,objetos,lugaresytiempos
másomenosdeterminados,másomenosinterpretables”(Camblong,
2012b:59).Elrecortecuidadosodelosprotocolosysuinclusiónme-
diantelaconversaciónenlainstanciadeumbralidadseconstituirácomo
unaguíaparadesencadenarelrelato-niño,introduciendonuevaslíneas
defugaalasignificacióndeltrabajodocente,mediantelapuestaenes-
cenadelcuerpo,losrelievesfáticosyladimensiónpatémicadelhumor.
Deestemodo,elcuerpo,laspalabrasylascosasconstituyenlosarte-
factosquepueblanlasinstalacionesáulicas.

Tantoeljuegocomoelrelatoarticulanhorizontesdemestizajesque,
entrelaficciónylamimesis,ponenenescenalasexperienciasdelacoti-
dianidadenelaulaalfabetizadora.Enestainstancia,eldocentesecarac-
terizarácomounalfabetizador escucha,atentoa lapalabradelotroy
dispuestoasumergirseenlacomplejadinámicadelaconversación.

Enelsegundomomentodeenunciadosen-tramados,eldocente
alfabetizadorsetransformaencazador de enunciados.Apartirdelastra-
masdiscursivasderivadasdelaconversaciónylaemergenciadelrelato,
ydelasoperacionesconversacionalesquepermitennuevasnarrativas
delmundo-niño,eldocentealfabetizadorsetransformaenuncazador
táctico,untraductorquedetectaposiblesenunciadosalfabetizadores.
Elespacioalfabetizadorseinundadeunabanicodeenunciadosparti-
culares,joyasdiscursivasdecadagrupo,quepermitenlaentradaalaes-
crituraarticuladaconlosenunciadosderivadosdelalenguaenuso.El
docentealfabetizadorobservalapotencialidadlingüística,discursivay
semióticadeestosenunciados,y,medianteoperacionesconstructivasy
deconstructivaspensadasestratégicamente,ensayaposiblesaperturasa
ladinámicacomplejadelaescritura.Seprivilegianenestemomento
expresionessencillasquepermitenlasrelacionesbiunívocasentrefo-
nemayletraografema,ladistinciónprogresivadelasunidadeslingüís-
ticasmenorescomolasílabaolapalabra,apartirdejuegossonoroso
rimas.Lainstalación áulica –volveremosaesteconceptomásadelante–
comienzaarecibirestasvariacioneseintroducirentresushábitos,en
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continuidadconladinámicadelaconversación,elejerciciodelaescri-
tura.Porejemplo,sielprotocolode“lacomida”o“nosotroscomemos”
habilitajuegos,relatosydescripcionessobrelasexperienciascotidianas
delaalimentación,losenunciadosalfabetizadorespodránemergerde
esasconversaciones:“comopolenta”,“comopalta”,“tomosopa”,“tomo
mate”.Ensimultáneo,eldocentedesplegaráestrategiasalfabetizadoras
queexhibanlaposibilidaddemanipulareltextooralyescritoparades-
componerloenunidadesconstitutivas(palabras,sílabas,fonemas,gra-
femas); insistir, por medio de la repetición, la comparación y el
contraste,enladiscriminaciónytomadeconcienciadecadaunidad
–sistematizandoasífuncionesmetalingüísticas–;volverarecomponer
enenunciadoyrestituirloenlacadenadiscursiva;ybuscaryproponer
variantesaestadinámicadetrabajo.

Enestepunto,empezaraescribirsuponeunparadójicocontinuar
diciendoysignificandoapartirdelastramasylosenunciadosqueflu-
yenenlaconversación.Poniendoelfocoennuestrosrecorridosacerca
delanarración,estainstanciapresumeunavueltaalasprácticasnarra-
tivasdelaconversacióny,simultáneamente,lavindicacióndelrelato
comounespaciodeaprendizajedelaescritura,entantolaalfabetización
implicaaprenderaleeryescribirenunciadosenformasgenéricastípicas.

Eltercermomentosedefinecomolainstanciadelasescriturasau-
tónomas,dondeunalfabetizador refrendador,apartirdeensayosquese
instalancomounprocesoenmarcha,posibilitaoperacionessemióticas
queamplíanloslímitesdelasestancias enlenguajedelosniñosconel
ejerciciodeescriturasautónomas.Enestemomento,losniñoscom-
prendenelfuncionamientodelsistemagrafemático–luegodelintenso
trabajodemanipulación,ensayosymovimientosdesplegadosenelmo-
mentodeenunciadosen-tramados–ypasanalalecturayescrituraau-
tónomadeenunciadosbrevesytextosdescriptivosynarrativos,dando
lugaraunmomentodeafianzamientodelprocesoalfabetizadorsoste-
nido,nuevamente,enuntrabajodearticulaciónyrecursividadquevin-
culalectura,escritura,oralidadyotroscódigos.Lapiedradetoquede
estemomentoseidentificaconlacomprensióndeunprincipioclave
delaescritura:sufunciónsocial.Elniñocomprendequelasoperaciones
semióticasencontinuidadnoserestringenaunmecanismode(de)co-
dificación,sinoaunadinámicadeproducciónycirculacióndelsentido
quesirveparaescribirloquepensamosydecimos.Enestemomento,
lalecturayescritura“tienensentido”.
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Deestemodo,enelaulaalfabetizadoracomienzanacircularexpe-
rienciasgradualesycontinuasdeescriturasautónomas,enunciadosy
textosdeformasmúltiplesydirigidosadistintosdestinatariosquema-
terializanunentrenamientoenelmanejogenérico,elconocimientodel
estiloyelregistroescritural,elusodeunvocabularioampliado,laela-
boracióndeoracionessimplesycomplejas,eldesarrollocoherentede
ideas,ylaoriginalidadycreatividaddelostextos,muchosdeellosaso-
ciadosalanarratividad.Entrelasoperacionesvinculadasconlanarra-
ción,sedestacanlasescriturasapartirdeimágenesquepuedenderivar
enenunciadosnarrativos,laescrituraapartirdeviñetasdehistorietas
queordenansecuenciasnarrativasenunsistemadecódigosintegrados,
laredacciónderelatosapartirdeexperienciascompartidasoindividua-
les–paseos,accionesdelfindesemana,vacaciones,etc.–oelejercicio
diseminadodelalectura/escrituradecuentosalfabetizadores.

Cabemencionarquemásalládelapresentaciónsucesivadelostres
momentosqueconfiguranelprocesoalfabetizadorenelumbral,estas
instanciassuponenrecursividadesyreenvíosquepermitennuevasfor-
mulacionesyhabilitancambiosenlastácticasyestrategiasalfabetiza-
doras.Todoelprocesopivoteaentrelaplanificaciónylacontingencia,
atendiendolassingularidadesdelosgruposylossujetosaprendices.Por
otraparte,laduracióndecadamomentonoseencuentrapredetermi-
nada,yaqueladinámicadelprocesoalfabetizadorylaexperienciade
la umbralidad semiótica en este proceso varían de acuerdo a cada
mundo-niño.Finalmente,mencionamosquetodaladinámicadelos
momentosalfabetizadoressedespliegaeninstalacionesalfabetizadoras
productivas,ambientesquesediagramandemaneraflexibleyfluida,
habilitandolaposibilidaddepresentarsedeotramanera,mediantenue-
vasarticulacionesyensambles.Enlasinstalacionessedisponenydes-
plieganlosartefactosalfabetizadores,recursosmaterialesysimbólicos
ideadosporeldocenteeinsertosenladinámicaconversacional,quead-
quierenvaloresysentidosdistintosdeacuerdoalasituación,elmo-
mento,elmodoylaintenciónconquesepresentanyresignifican2.

2 Lasinstalacionessedefinencomooperacionesmetodológicasqueintentanintervenir
enlasprácticasentrecruzandocomponentesquematerializanyejecutanlospostulados
debasedelaalfabetizaciónsemiótica,demodotalqueeldocenteimplemente,confun-
damentosconceptuales,alternativasdidácticas.Lasinstalacionesensayancontinuidades
ydiscontinuidadesentreelmundo-escolaryelmundo-niño,yseconstituyencomoun
hábitatparaelrelato-niño.Sufuncióneseminentementepráctica,aunquerespaldada
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Teniendoencuentalaconfiguracióndelprocesoalfabetizador,nos
centraremoseneldeslindedeunaseriedeescenas narrativas tantoen
elmomentoconversacionalcomoenlaetapadeescriturasautónomas
en elumbral.Estadecisiónmetodológicaanclaenlarelevanciaqueel
dispositivonarrativoadquiereenestainstanciainicial,enlaqueapartir
delaatmósferaconversacionalsostenidaenprotocolossemióticosde
lavidacotidiana,elrelatojuntoaljuegoseconstituyencomomeca-
nismosdebaseparapostularcontinuidadesentreelmundo-niñoyel
universosemióticoescolar,ypromovertramasdiscursivasqueposibi-
litenelplanteodefuturosenunciadosytextosalfabetizadores.Deesta
manera,proponemoseldeslindeteórico-analíticodeunaseriedeesce-
nas narrativas queexhibendistintastácticasyestrategiasvinculadascon
laproducción,circulaciónyreconocimientodenarracionesdelavida
cotidianaenlafrontera.

Definiremosescena narrativa comounainstanciacomplejaconfi-
guradaporunaseriededimensionesqueatraviesanlasprácticasalfabe-
tizadoras en los umbrales escolares, inscribiéndose como partes
constitutivasdelasinstalacionesalfabetizadoras.Laescenanarrativase
caracterizaporsucondiciónperformativaysuintencionalidadpragmá-
ticaasociadaconeldesplieguedeoperacionessemióticasquepermiten
lacirculaciónderelatos,laconfiguracióndemundosposiblesylaposi-
bilidaddedeslindesdefuturosenunciadosytextosalfabetizadores.En
estesentido,unaescena narrativa,articuladaenelespaciomacrodeuna
instalaciónalfabetizadora,sedespliegacomounmomentotácticoenel
devenirdelprocesoalfabetizador.Deestemodo,unaescena narrativa
sedefinecomoelespaciodematerializaciónprácticadelrelato-niño
comodispositivosemióticoenlasemiosferaescolar.

Entérminosanalíticos,consideramosquelaescena narrativa puede
deslindarseapartirdeunaseriededimensionesqueconfiguranlasope-
racionestácticasyestratégicassobreelrelato-niño.Estasdimensiones
sepresentancomomomentosaxialesdesuorganización;sinembargo,
enlarealizaciónefectivadelaescena narrativa,sematerializandemodo

enlosdeslindesteóricosquemencionamos.Poseenunaoperatividadflexibleymóvil,y
sepiensanapartirdelasescenasprototípicasdelavidacotidiana:losprotocolos.
Enanalogíaconlaspropuestasdelartecontemporáneoyalasdramatizacionesdelteatro,
lasinstalacionesalfabetizadorassesustentanenunaplanificaciónmóvil,laconfiguración
semióticadelespacio,sudinamismoparaoperarenvariosterritorios–delaulaalpatio,
delpatioalpasillo,porejemplo–ysusustentaciónlúdica-ficcional(Camblong,2012).
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simultáneoyglobal.Cadaescenaseconstituyeapartirdeunprincipio
demontajequeimplicalaseleccióndetópicosotemas,elprivilegiode
ciertosprotocolosdelavidacotidianaporsobreotros,lainteracción
conartefactostextualesqueseconstituyencomomateriasignificante
en múltiples lenguajes, la concreción de los procederes narrativos
(Steimberg,2018)endiversosgénerosytiposdediscursos,yunaefec-
tivaprácticadelanarratividadqueinvolucraalcuerpoenunaatmósfera
dondelossentidosmodelizanemocionesypasiones.Lasoperaciones
demontajedelaescenanarrativaarticulanconlastácticasyestrategias
deslindadasenlosproyectosalfabetizadores:una(a)puestapor/delana-
rratividadorganizaelconjuntodemaniobrasqueprivilegianlaproduc-
ción,circulaciónyreconocimientodelrelato-niñoenlainstalación
alfabetizadora,inscribiéndolosenunhorizontedeplanificacionesdi-
dácticasque,noobstante,atiendelasemergenciascontingenteseim-
provisadasdeestasnarrativas.

Diagrama – Escenas narrativas/Dimensiones

Dimensión cronotópica

Ladimensióncronotópicadelaescena narrativa suponelaconexióndel
espacioyeltiempocomoandamiajesdelasdinámicassemióticasdelos
dispositivosnarrativosenlainstalaciónalfabetizadora.Estaconexión
espacio-temporal,talcomoobservamosenlaexcursiónacercadelana-
rrativaylavidacotidiana,seconstituyecomounpuntonodaldela
tramanarrativaenelcampodelosrelatosliterarios(Bajtín,1989).El
carácterindisolubledelcronotopo,siguiendoelplanteodeBajtín,de-
terminasucondicióncomocategoríadeformaycontenidoquedefine
unatotalidadinteligibleapartirdelacualsearticulalatrama.Ladi-
mensiónconfigurativadeuncronotopopermitequeestasedesarrolle
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enunadoblearticulación:loselementosdelatemporalidadserevelan
en el espacio,mientras este esmedido y comprendido a través del
tiempo.Otrasdoscondicionescomplejizanlarelevanciadeloscrono-
toposnarrativos:porunlado,suimportanciaparalosgéneros,consi-
derandoquelatipologíadediscursosnarrativosseencuentraasociada
aladistincióndedistintoscronotopos.Porotraparte,entantosecons-
tituyecomounacategoríadeformaycontenido,elcronotopoestipula
(históricaysocialmente)laimagendelsujetoeneltextonarrativo.De
estemodo,eltiempodevienecompactoyvisibleparaelarte,mientras
queelespacioseintensifica,abismándoseenel“movimientodeltiempo,
delsujetoydelaHistoria”enasociaciónconvaloresemocionales.

Sirealizamosunatraspolaciónaotrasesferasdelacultura–ejercicio
queBajtíndejódeladoalprivilegiarelestudiodelanovela–podemos
considerarquecadaprácticadelanarratividadconllevaunacronotopía
particular,asociadaadisposicionesgenéricasytópicosexperienciales.
Alabordarlosantecedentesclásicosdelanarrativaautobiográfica,el
propioBajtínresaltalarelevancianosolodecronotoposinternos–el
tiempo-espaciodelavidarepresentada–,sinotambiénlaidentificación
decronotoposrealesexternosenlosqueseproducenlasrepresentacio-
nescomoactossocialesypolíticos:“esprecisamenteenlascondiciones
deesecronotoporeal,dondeserevela(sehacepública)lavidapropia
oajena,dondetomanformalasfacetasdelaimagendelhombreyde
suvida,yseponenbajounadeterminadaluz”(1989:284).Delaplaza
públicaalhogar,estasinstanciasdecorrelatosespacio-temporalesdia-
gramanunacronotopíadondeseinscribenlosprocederesnarrativosde
nuestravidacotidiana.

Ladimensióncronotópicadeunaescena narrativa alfabetizadora
involucraráestadoblecondición.Porunlado,losrelatosseinscribirán
enunaconfiguracióndeespacioytiempoespecífico,uncronotoporeal
externoquefuncionarácomounhorizontedeposibilidadparalaprác-
ticanarrativadelossujetosaprendices.Esecronotoporealsedefinirá
deacuerdoalasvariacionesrelacionadasconsumaterializaciónenuna
diversidaddeespacios(aula,galpón,patio,salóndeactos,comedor,car-
telera,etc.)ytiempos(noche,mañana,tarde,temprano,clase,recreo,
almuerzo,desayuno,merienda,entrada,salida,etc.)delasemiosferaes-
colar.Elcronotopoexternorealpostulaunencuadredeenunciación
paralaescenanarrativaque,talcomoexplicaBajtín,modelizaunaima-
gendelhombreyunacargavalorativa-afectiva(socialehistórica).Este
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encuadredefinelasposibilidadesdecirculacióndelosrelatosysusin-
teraccionesconotrosdispositivossemióticos,entrelosquedestacamos
aljuegoylasimágenes.

Enarticulaciónconelcronotopomarcodelaescena,lasprácticas
narrativasdelrelato-niñohabilitaránlaemergenciaeidentificaciónde
nuevoscronotopos.Eldispositivonarrativorelacionadoconelmundo-
niñodesplegará,encadaintervención,unacronotopíadelacotidiani-
dadrelacionadaconlosprotocolossemióticosconversacionalesqueel
docenteprivilegiaenesainstanciadelprocesoalalfabetizador(elcamino
alaescuela,elcuidadodelosanimales,lascomidas,etc.).Deestemodo,
eneldeslindedelatrama,losrelatos-niñosacreditanlaaperturadeuna
serievariableyflexibledecronotopos(lacasa,elcamino,lachacra,la
selva,elmonte,laruta,elpueblo,elalmacén,entreotros)quecomple-
jizanladinámicasemióticadelaescenanarrativa,habilitandolaposi-
bilidaddegenerartextosyenunciadosalfabetizadores.

Dimensión experiencial

Entérminospragmáticos,unaescenanarrativaseconformacomounes-
paciodepuestaenacto,atravésdedispositivosnarrativos,delaexperien-
ciacotidianadelmundo-niño.Estadisposiciónrecuperalospostulados
quearticulanrelatoyexperiencia,considerandoalanarracióncomoun
dispositivosemióticoconstitutivodelasexperiencias,hábitosycreencias
delacotidianidadcomunitariay,almismotiempo,resaltasucondición
comocomponenteaxialdelapropiavidacotidiana.Laracionalidadna-
rrativa(Parret,1999;Angenot,2010)seconstituyecomounadelasmo-
dalidadesdeconcepcióndelmundo,unadelasformassemióticasde
organizacióndelaexperienciayconfiguracióndelpensamiento.Silaex-
perienciapuedeentendersecomounprocesocontinuoporelquesecons-
truyesemióticaehistóricamentelasubjetividad,elrelatopuedepensarse
comouninterpretantequedotadesentidosesecomplejoprocesodonde
seimbricansensaciones,cuerpos,hábitosypensamientos.

Deestemodo,ladimensiónexperiencialdeunaescenanarrativa
implicaeldesplieguedeoperacionesqueanclanenlosprotocolosdela
vidacotidianaquedefinenelhorizontetemáticodelosprocederesna-
rrativos(Steimberg,2018).Estosprotocolosestánligados,enarticula-
ciónconladimensióncronotópicamencionadaanteriormente,ala
continuidadexperiencialdelavidacotidianadelmundo-niño,conel

206



objetodedesplegartramasdiscursivasquehabilitenlaposibilidadde
instalarpuentesentrelassemiosferasfamiliares,vecinalesyescolares.
Enestesentido,ladimensiónexperiencialdelasescenasnarrativasno
serestringealcampoanecdótico,sinoquearticulaelfuncionamiento
delosrelatosenconfiguracionesdesentidoquemodelizanlapropia
vidaprácticay,almismotiempo,sonconstitutivosdeesta.Ladimen-
siónexperiencialdelaescenadiagramaunatópicadelavidacotidiana
queoscilaentreunareservadeestereotipos–quesereiteranencadare-
lato-niño–yformasvacíasquepostulannuevossentidosysignificados.
Simultáneamente,estatópicaoperacomounhorizontedelegitimidad
delasvocesylasexperienciasquelossujetosnarranenladinámicacon-
versacionaldelainstalaciónalfabetizadora.

Lamultiplicidadderelatosqueemergenenlaescenanarrativase
asociaaladinámicacomplejadelaexperienciacotidianaarticuladaen
eltrabajoconlosprotocolossemióticosprivilegiadosporeldocente.
Deestemodo,lasprácticasyhábitosdelacotidianidadqueemergen
enelrelato-niño,seinscribenenunhorizontedeprácticassocialesque
enfatizanelcaráctercomunitariodelmundo-niño.Así,ladimensión
experiencialdelaescenanarrativaadquiereunatriplerelevancia:1)per-
mitedesplegarunacadenadetópicosquesuponenelconocimientoy
lacomunicacióndehábitos,creenciasyritualesvinculadosconlaex-
perienciacotidiana;2)postulaunainstanciaenunciativaqueconfigura
lalegitimidaddelasvocesquenarranesasexperiencias;3)instalalapo-
sibilidaddeexperimentarnuevasprácticasyejecucionesdelanarrativi-
dad por parte de los sujetos que habitan esa escena, a partir de la
interacciónconotrasvoces,textosygénerosnarrativos.

Dimensión patémica

Enunaescena narrativa, ladinámicaconversacionalquehabilita la
enunciación,circulacióneinterpretacióndelrelato-niñopermitecom-
partirunapluralidaddesentidosvinculadosconlaexperiencianosolo
cognitivasinotambiénconunadimensióndondeemergendeseos,pa-
siones,afectosyemociones.Estadimensiónpatémicadelaescena,im-
plicaunaconfiguraciónque,enelordendelosdiscursosnarrativos,
conciernealdominiopasionalyafectivo,dándoleunpapelpreponde-
rantealcuerpoentantocomponenteprimordialdelasemiosis.Ladi-
mensiónpatémicaarticulaperspectivassemióticasqueseconcentranen
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eldiscurso(GreimasyFontanille,1994;Parret,1995;Fabbri,2000;
Bertrand,2000)y,simultáneamente,acentúanlacondiciónperforma-
tivadelrelato-niñoenrelaciónconlaenunciaciónencarnadadelcuerpo
(Fontanille,2008;Contreras,2012)enlasemiosferaescolar.

Enunsentidovinculadoconlatradiciónnarratológica,estadimen-
siónrefierealamodulacióndelosestadosdeánimosenlaescenana-
rrativa.Lacomplejidaddelasconfiguracionespasionalesresideenque
estasrequieren,parasumanifestación,“ciertascondicionesyprecondi-
cionesespecíficasdeordenepistemológico,ciertasoperacionespropias
deenunciacióny,porúltimo,ciertasrejillasculturalesquesepresentan,
obienintegradascomoprimitivos,obienencursodeintegraciónenun
sociolectooidiolecto”(Greimas-Fontanille,1994:13).Estaconforma-
ciónexhibeelcaráctercomplejodelaspasiones,alconstituirseeneldis-
cursocomoportadorasdeefectosdesentidosqueexcedenalospropios
sujetosymodulan,apartirdeunprincipiodetensividad,laconfluencia
deestadosindividualesinscriptosenhorizontessocialesyculturalesque
oscilanentrelospolosdelaeuforiayladisforia.Enestaintersecciónel
cuerpoadquiereunarelevancianodal,entantolasfigurassemióticas
hacensentidoatravésdeél:“Esporlamediacióndelcuerpopercibiente
queelmundosetransformaensentido–enlengua–,quelasfigurasex-
teroceptivasseinteriorizanyque,finalmente,resultaposibleconsiderar
lafiguratividadcomomododepensamientodelsujeto”(p.13).Lame-
diacióndelcuerpo,cuyapropiedadyeficaciaeselsentir,patemizalos
modosdeconocerdelineadosenlaescena narrativa,enunprocesoque
excedeloslímitesdelalenguaeinvolucraatodoslossignospresentes.

Sibienelplanteogreimasianoadscribeaunatradiciónteóricadeu-
doradeunmodelobinario,laadmisióndelpapelprimordialdelcuerpo
ensusemióticadelaspasionesnospermitesostenerun“diálogoqui-
mérico”conlaperspectivapragmatistadePeirce,yaqueladescripción
anteriorsuponeunprocesosemióticoqueencarnaenlacorporeidadde
lossujetos;unarelaciónfenoménicadondeelcuerpo,siguiendoaJac-
quesFotanille(2008),eslavezsustratoyfiguradelasemiosis.Laenun-
ciaciónencarnadaimplicaque“el“yo”semióticoesunyosensibley
afectadoquehabitaunespaciotensivocruzadoyentrelazadodeinten-
sidadesyprofundidades”(Contreras,2012:10),uncampodepresencia
relacionalytensivo–ennuestrocaso,unaescena narrativa–delcualse
constituyecomocentrodeíctico.

Latendenciaafectivareafirmalacondiciónindicialdelcuerpo,
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comotambiénlasfuerzasemotiva(perfomativa)yfigurativadelaspa-
siones(Parret,1995).Lacondicióndeícticadelcuerpoenescenama-
nifiesta,unavezmás,aquelloqueFernandoAndacht(2016)describe
comoelindex appeal, “larepresentacióndeunaespeciedesudorsemió-
ticocompuestoporsignosindicialespegadosalcuerpo”queexplicitan
laexistenciaafectivaymaterialdeunsigno.

Enestesentido,afectosydiscursossearticulancomoinstanciascons-
titutivasdelosdispositivosnarrativos,conunasingularpresenciadel
humor.Ladimensiónpatémicaincardinadaenelcuerpoylavozconfi-
guraarticulacionesconlospropiosritmosdelavidasocial,dondesein-
vistendesentidodeterminadasdisposicionessemióticas,comoelhablar
en“vozbaja”ogritar,hacersilenciooresponder,entreotras.Estasope-
racionesimplicanunbiorritmo semiótico quehabilitaunamultiplicidad
deejerciciosnarrativos:digresiones,fragmentaciones,balbuceos,síntesis,
silenciamientos.Estadimensiónexpresalacomplejidaddearticulaciones
entrelacondiciónéticaquetrasvasatodaconfiguraciónnarrativa–es
decir,suinscripciónenhorizontedecreenciasynormativascomunitarias
quepermitendistincionesdeordenmoral–ytensiónpatéticaquedes-
lindaintenciones,emocionesysensacionesenelprocedernarrativo.

Dimensión textual

Ligadaalasdimensionesdescriptasanteriormente,ladimensióntextual
deunaescena narrativa secaracterizaporlamaterializaciónsignificante
delosrelatosenartefactossemióticosenlosquesearticulandistintos
lenguajes,génerosnarrativosymodelizacionesdelaexperiencia,que
incluyentantoprocesosdeficcionalizacióncomooperacionesmiméti-
cas,enpermanentecontinuidad.

IuriLotman(1996,1998)definealtextocomounmecanismoin-
teligente,undispositivointelectualque,articuladoenelcontinuum de
unmundosemiótico,despliegaunaseriederelacionesdialógicascon
lacultura.Llevandoladefinicióndeltextomásalládeloslímitesdel
lenguajeverbal,consideraqueestedispositivosemodelaapartirdeuna
seriedeprocesosdondeseimbricandistintoscomponentesdelasemio-
sis–autor,lector,auditorio,tradicióncultural,memoria,contexto–.En
estesentido,lapropuestalotmanianacontemplaqueuntextonoseex-
plicacomounmeroproductocultural,sinocomounmecanismose-
mióticorelativamenteautónomocuyofuncionamientoesanálogoalde
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lasemiosfera.Deestemodo,eltextoposeelosmismosrasgosdistintivos
quelasemiosfera:uncarácterdiscretoquelodiferenciadeotrostextos
yunairregularidadsemióticaproductodelainterseccióndemúltiples
lenguajes.Elpoliglotismo,característicacentralparadefinirladinámica
continuadeldiálogocultural,tienesucorrelatoenlaconfiguracióndel
espaciotextual.Laconfluenciademúltipleslenguajeshacedeltextoun
dispositivosemióticoqueexcedeloslímitesdesufuncióncomunicativa,
transformándoseenunmecanismoque,simultáneamenteacomunicar
un“mensaje”, generanuevas significacionesy actualiza lamemoria
–polivalente,heterogéneaydinámica–delacultura.

Asícomolapropuestalotmanianaexpandeloslímitesgeneralesde
ladefinicióndetexto,tambiénalconsiderarlaspropiedadesestructu-
ralesdelanarracióndescribesucomplejofuncionamientoendiversos
sistemassemióticos.Mientrasquelanarraciónverbalseconstruyeprin-
cipalmenteapartirdeunprincipiodeadiciónqueaumentaelvolumen
deltexto,enconjunciónconotrostiposdesignos–imágenes,gestos,
música,entreotros–lanarraciónestransformación,transposiciónin-
ternadeelementos:“Unclaromodelodetalnarraciónpuedeserelca-
leidoscopioinfantil,cuyoscristalitosdecolores,pasandodeunlugara
otroyformandoinnumerablevariacionesdefigurassimétricas,crean
unanarración”(Lotman,2000:11).Lareferenciaalcaleidoscopioim-
plicaunametáforayunmodelo:lanarraciónsedefinecomoundispo-
sitivo complejoque articula, demodoplural y variable, elementos
semióticosenelespacioyeltiempo,generandoformasnarrativastanto
enelartecomoenlavida.Enestesentido,podemoscomprendereles-
paciodeunaescenanarrativacomolamixturadedistintostextosyre-
latos,unacombinacióndegénerosytiposnarrativosqueexhibenla
multidimensionalidadyelpoliglotismodelasemiosferafronteriza.

Deestemodo,estadimensióndelaescenanarrativaimplicaope-
racionessemióticasquesostienenlasexperienciasnarrativasenmúltiples
modalidadestextualesqueinvolucranunapluralidaddelenguajesysig-
nos(palabras,imágenes,muletillas,modismos,ensambles,movimien-
tos,música,gestualidad,entreotros).

Considerandolosrasgosquecaracterizanunaescenanarrativaal-
fabetizadora,desplegaremosunaseriederecorridosanalíticosquenos
permitancontrastaralgunasdeellas,conelobjetodedeslindarlasmúl-
tiplesoperacionesyprácticasnarrativasqueseconfiguranenelmo-
mentoconversacionaldelprocesoalfabetizador.Enestesentido,nuestro
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abordajenopersigueundeseodeexhaustividad,sinounafánanalítico
ydescriptivoque,productode la interacciónpropiadel trabajode
campo,exhibeunaseriedemodelosemblemáticosdeoperacionescon
eldispositivonarrativoenlosumbralesescolaresdelaalfabetizaciónen
lafrontera.

3. Escenas narrativas en los umbrales de la alfabetización

Enelmomentoconversacional delprocesoalfabetizador,lasoperaciones
tácticasyestratégicasdesplegadasporeldocentepropicianlacirculación
delapalabraajenaconelfindetenderpuentesentrelasdinámicasex-
periencialesdelmundo-niñoylasconfiguracionessemióticasdeluni-
versoescolar.Estaemergenciadevocessemanifiesta,enunvariado
númerodeocasiones,enformadenarración.Entérminosdeplanifica-
ción,eldocentepodrádiseñarenelaulaunainstalaciónalfabetizadora
enlaquesedespliegandistintasoperacionesyestrategiassostenidasen
protocolosdelavidacotidianayartefactostextuales.Cuandoenesadi-
námicaseprivilegiaeltrabajoconlosdispositivosnarrativosqueper-
miten la emergencia del relato-niño, nos encontramos frente a la
configuracióndeescenas narrativas paralaalfabetización.

Enesesentido,laprimeradelaspropuestasdeescenanarrativase
desarrollaalolargodeunaclasedeprimerysegundogrado–gradosaco-
plados–delaEscuelaN°563(C6).Alolargodeunmódulode80mi-
nutos,elmaestroylosalumnos–aproximadamente20estudiantes–
desplieganunadinámicaconversacionalquepermitelaemergencia,en
lainstalaciónalfabetizadoradelaula,dediversosrelatosinterconectados
poreltópico“animales”.Lastácticasyestrategiasalfabetizadorashabili-
tanlaposibilidaddeentablardiálogossostenidosenunespectrodepro-
tocolos de la vida cotidiana relacionados con la temática como el
tratamientodelasmascotasdomésticas,lasfiestasfamiliaresconsusres-
pectivascomidasolassalidasapescarenfamilia.Ladinámicaconversa-
cionalsostenidadurantegranpartedelaclasepermiteeldesarrollode
experienciasnarrativasquehacendelrelato-niñounafuentedeautoridad
enelnúcleodelasemiosferaescolarylosumbralesdelaalfabetización.

Laaperturadelaclaseresaltaunpostuladoseminaldelprocesoal-
fabetizador:lacontinuidad.Elmaestro,siguiendolospasosestablecidos
enelproyectopedagógicopreviamentediseñado,anunciaquevana“re-
tomareltemadelosanimales”y,mediantepreguntas,abreelespacio
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delaconversación.Estaoperaciónserefuerzaconladisposicióndelos
sujetosenelespacio:losniñosseencuentransentadosenformadeU,
pudiendomirarseentretodosmientrashablan,muestranlosdibujos
quehicieronynarranexperienciasacercadeloshábitoscotidianoscon
susmascotas.Elsignificadopragmáticodelhábitodeslindatodasupo-
tencialidadsemióticaenestasintervenciones,concatenandolosuniver-
sosexperiencialesdelasmatricesfamiliares,vecinalesycomunitariasa
travésdeldispositivonarrativo.

Laatmósferaconversacionalfuncionaenelentramadodelasdiná-
micassemióticasdelaula,dondelossentidosdelaexperienciacotidiana
puestaenrelatopresentanmúltiplesformatosyvariacionesgenéricas:a
lolargodelaclase,losestudiantesnarrananécdotasdelavidacotidiana,
asumenunavoztestimonialyautobiográfica,desplieganprocesosde
ficcionalizacióndondemixturan“hechosdelacotidianidad”conformas
narrativasdondeemergenelementosfantásticos.Estasconfiguraciones
abarcanundisparmanejodeltiempo,elcuerpoylavoz,involucrados
conunbiorritmonarrativoqueoscilaentrelabrevedadyladigresión,
entreelsusurroyelclamor.Cabedestacarqueladinámicaconversa-
cionalinvolucraalpropiodocente,quienrelatasusanécdotaseintro-
ducesuspropioshábitosexperiencialescomomateriadiscursivaparala
alfabetización,enunplanoqueintentamitigarlaasimetríadelaauto-
ridadpedagógicay,almismotiempo,exhibeungenuinointerésporla
palabravivadelosotros.

Lasecuenciadelainstalaciónalfabetizadora,queconjugaellen-
guajeespacialconlaconversaciónyelusodeherramientasdidácticas
comoelpizarrónylasimágenespegadasenlasparedesdelaula,habilita
laemergenciadeunaescena narrativa queseacentúaenvariasocasiones
alolargodelaclase.Enunprimermomento,eldocenteintroduceel
temaretomandolotrabajadoenclasesanteriores;así,losniñosexhiben
susproduccionesyenunciansusnarraciones.Laconversaciónprosigue
alolargodetodalaprimerapartedelaclase,enlaqueseintroducen
operacionesalfabetizadoras:elmaestroretomalapalabra–candial–de
unadelasalumnas,laescribeenelpizarrón,larepitenentretodos,re-
conocenlasletrasylascuentan.Luegodetreintaminutos,losestudian-
tesrealizansusactividadesenelcuadernoysedesplazanlibrementeen
elaula,mientraseldocentetrabajaenelescritorio.Quinceminutos
mástardeelgrupovuelvearetomareltemaapartirdelasproducciones
delosalumnosmedianteunafichepegadoenelpizarrón.Laconversa-
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ciónestáguiadaporlosdibujosdeanimalesrealizadosporlosestudian-
tes:elmaestroescuchalosrelatosyvuelveaintroducirreflexionessobre
laescritura,realizandounaoperacióndetraduccióndelapalabra“pena”
(pluma,enportugués).Lasecuenciasecierraconlaemergenciadenue-
vosrelatos,estavezvinculadosconlosanimalesdelmonte.

Lainstalaciónalfabetizadorapropuestaprivilegialaproducción,cir-
culaciónyreconocimientodedispositivosnarrativos,relatosque,alen-
tadosporladinámicaconversacional,configuranunaescena narrativa
paralaalfabetización.Ladimensióncronotópicadelaescenaseinscribe
enelmarcodelaula,cronotoporealqueconjugatiempoyespacioen
eldesarrollodela“clase”.Laconfiguraciónespacio-temporalsostiene
demodoprimariolaconversación,privilegiandolacirculacióndevoces,
cuerposymiradasentodoelespacioáulico,yhabilitandoeldesarrollo
dedistintosrelatosalolargodeltiempo,enunadinámicaquefluctúa
entrelaregulacióndelaplanificación,yelartedelacontingenciayla
improvisaciónquenoanulalavozdelosestudiantes.Inscriptosenesta
cronotopía,losrelatosabrenelterritoriodenuevoscronotoposvincu-
ladosconlavidacotidianaylaexperienciadenuestroshabitantesfron-
terizos(lacasa,elmonte),todosellosrelacionadosconlosprotocolos
semióticosquetramanlaconversación.Estaaperturadacuentadela
dimensiónexperiencialqueatraviesalaescenanarrativa:loshábitosre-
lacionadosconlasmascotas,lasfiestasycomidasfamiliares,lassalidas
apescar,acontecimientosqueenfatizanlaautoridaddelrelato-niñoy,
amalgamadostantoconlasintervencionesautobiográficasdeldocente
cuantoconlasestratégicasdidácticasquedespliega,propicianunacon-
tinuidadentreelmundo-niñoylasemiosferaescolar.

Elhumorarticulaladimensiónpatémicadeestaescenanarrativa
paralaalfabetización.Lapresenciadelhumor,cuyaenunciaciónencarna
enelcuerpodelospropiossujetos,atraviesaladinámicaconversacional
delainstalaciónalfabetizadorayarticulalaemergenciadelrelato-niño.
Laenunciaciónencarnadadenuestrosnarradoresarticulalaescena,me-
diantelafluctuaciónderisas,miradasytonosdevoz.Entérminosprag-
máticos, estas modelizaciones encarnadas enunciativamente en los
cuerposylasvocesdelossujetosquehabitanlainstalación,seconstituye
comouníndicedelosmodosexperiencialesdelapropiavidaenlafron-
teray,almismotiempo,exhibenlacomplejavariacióndeundiálogo
quepermitedigresionesytransgresionesnarrativasenlospropiosritmos
delrelato-niño.
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Ladimensióntextualarticulaysintetizalasdimensionesquecon-
figuranestaescenanarrativa,acentuandolasestrategiasinherentesala
instalaciónalfabetizadorayarticulandoestainstanciaparticularconla
dinámicacomplejadelprocesoalfabetizador.SientendemosconLot-
manqueeltextoesundispositivointelectual,unmecanismointeligente
quemodulaunainstanciadecomunicaciónconlageneracióndenuevos
sentidosylamemoriacultural,elfluidodevenirdedistintastextualida-
desenlaescenanarrativamodelanuncomplejomecanismosemiótico
que,enestecaso,nutrelaexperienciaalfabetizadoraenelumbral.Alo
largodelaescena,tantolosestudiantescomoeldocenterecorrenun
itinerarioquearticulanarrativastestimonialesyautobiográficasmati-
zadasconelementosfantásticosquesemanifiestantantodemodoverbal
comoicónico.Enesterecorrido,podemosobservarrelatosqueanclan
enladimensiónautobiográficaytestimonial:elniñoquecuentaacerca
desuconejo;elmaestroqueintroduceeltemadelchanchoyhabilita
lanarracióndelosestudiantesacercadesusexperienciasdomésticascon
losanimales–alimentación,crianza,ventas–;elrelatodelmaestroque
dice“yoteníaunavacacuandoerachiquito…”;lareflexiónsobrelos
animalesdelmontequepermitenuevasnarrativasalfinaldelaclase.

Entodalaescena,eldispositivonarrativoanclaenlosdibujose
imágenesdelosniñosquepermiten,porunlado,habilitarlacirculación
denarrativassingularesysostenerlaconversacióncolectiva,mientras,
porotraparte,operancomoartefactotextualparalaalfabetización,sos-
teniendolasecuenciadidácticaypropiciandolaintroducciónderefle-
xionesmetalingüísticasacercadelaescritura,apartirdelascualesse
evidencianlosprocesosdetraducciónquearticulanelpasajeentreel
portuñolyelespañolestandarizadoenlalectoescritura–porejemplo,
elpasajedelapalabrapena (portugués)apluma(español)–.Deeste
modo,ladinámicaconversacionalylosartefactostextualesparalaalfa-
betizaciónsearticulanenunaescenanarrativadondelaproliferación
derelatosancladosenlasexperienciasindividualesycomunitariasdel
mundo-niño,complementanycomplejizanlacartografíadelainstala-
ciónalfabetizadora.

Lasegundaescenanarrativa(C7)acentúalacomplejidaddelpro-
cesoalfabetizadorenlafronteraylarelevanciadelanarrativaenelum-
bral.Encontinuidadconlaescenaanterior,eldocentediagramala
instalaciónalfabetizadoraapartirdelatemáticadelosanimales,tópico
operativonosoloparahabilitareldevenirnarrativo,sinotambiénpara
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introducirestrategiasdidácticasquearticulanunhíbridoentrelosmé-
todossintéticos–laenseñanzadeletrasapartirdelapresenciadelalfa-
beto–,analíticos–palabrasyfrasesgeneradoras,apartirdelnombrede
animales–yconstructivistas–quederivaránenlaproduccióndetextos
alfabetizadores–.Estaclaradecisiónpragmática,queatiendelasingu-
laridaddeungrupodehabitantesdelafrontera,poseecomodenomi-
nador común, una vez más, la relevancia de la conversación y la
narrativaenladinámicadelainstalaciónalfabetizadora.

Laescenanarrativatienelugarenunaclasedel1°gradodelaEs-
cuelaN°308“MarianoMoreno”,ubicadaenelParaje“LosGalpones”
delDepartamentodeSanJavier.Estapequeñaescuelaruralsituadaa
15kilómetrosdelalocalidaddeSanJavier,recibeestudiantesdelospa-
rajesycoloniasubicadosalaveradelaRutaN°4.Laclasesellevaa
caboenelgalpón-comedor,unespaciotechadoyabiertoquefunciona
tambiéncomopatio.Esundíacalurosoyelmaestro,abrevandoenla
dinámicadelaconversación,lespreguntaalosestudiantesdóndequie-
rentenerlaclase,sienelaulaoenelgalpón.Losniñosprefierenlase-
gundaopción.AligualquelaclasedelaEscuelaNº563,ladisposición
delespaciopromueveciertassimetríasquepermitenquetodosseob-
servenmientrashablan.Enestecaso,losniñosyelmaestrosesientan
alrededordeunalargamesay,reforzandoelcarácterprimariodeespa-
cio,encontrasteconlaclaseanterior,todospuedenpararseycaminar
sinproblemas.Esterecorridopermiteundevenirdeloscuerposque
habilita instancias de contacto y conversación permanente, dando
cuentadelafluidezdelespaciocomolenguajeprimario.

Lasecuenciadelaclasenospermitedistinguirunaseriedemomen-
tos:laapertura,enlaqueelmaestroleentregaunguardapolvoauno
delosniños,comparteunagaseosaconaquellosque“hicieronlatarea”
eintroduce–enungestoquerefuerzalatradiciónbiopolíticadelaes-
cuela–unareflexiónsobrelahigiene;unsegundomomento,enelcual
sedespliegan,apartirdeltrabajoconunaláminacondibujosdeani-
malesyletras,reflexionesmetalingüísticasehibridacionesmetodológicas
–reconocimientodeletras,separaciónensílabas,escrituradeletrasy
palabrasenelpiso–;yuntercermomento,detrabajoindividualcon
unaconsigna.Encadaunadeestasinstancias,laconversaciónyelrelato
adquierengranrelevancia,organizandolasoperacionestácticasyestra-
tégicasquemodelanelprocesopedagógicoalfabetizadorydefinenuna
escena narrativa.
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Enelprimermomento,elrelato-niñosepresentacomounmosaico
deenunciadosnarrativossobrelosritualesdelbaño:unadelasniñas
cuentaquesebañaenel“banheiro”,otracuentaquetieneun“chuveiro”
(ducha,enportugués),luegonarranelinstanteenquesumadretrae
aguadelríoodeltajamar.Enelsegundomomento,eltópicodelos
animalespermitelaemergenciadenuevosrelatos,destacandolasrela-
cionesdelmundonaturalylaexperienciacotidianadelosniños.Enun
tercermomento,lanarrativaautobiográficadelmaestrodacontinuidad
aestasformasexperiencialesalnarrarla“historiadelaabeja”,relatoque
habilitalaposibilidaddequelosestudiantescuentensuspropiasexpe-
rienciasconlosanimalesautóctonos.Encadaunodeestosmomentos,
eldispositivonarrativodespliegaconstelacionesdesentidorelacionadas
conlacontinuidadexperiencialdelavidacotidianaenlafrontera,ins-
criptaenunhorizonteinterculturaldondeloshábitos-ritmosdelmundo
naturalposeengranrelevanciaydondeelmestizajelingüísticosecons-
tituyecomouníndiceprimordialdeladinámicadelasignificación:

Maestro(cuentaunaexperienciadelainfanciaconunpanaldeabejas,
mientraslosniñosestánpintandoeldibujodelaabeja):Cuando yo
era chiquito, mi papá… yo me acuerdo que ahí iba en el monte, con un
palo así grandote (gesticula) él cruzó así y tumbó un pedazo de abeja, de
panal de abeja, y me cayó bien en la cabeza, me picaron como diez abe-
jas… ¿Quién de ustedes le picó abejas, a ver? 
(Unadelasniñascomienzaanarrar.Noseescucha.Elmaestrovuelve
apreguntarle)
Niña:Nohinchó.
Maestro:Nohinchó.¿Ydóndeestabalabebé?
Niña:Estabaenlodemiabuela.
Maestro:¿Yvosnovistecómolepicó?(laniñaasiente)¿Ylloróono
lloró?(laniñavuelveaasentir)…¿Avosalgunaveztepicóabeja?
¿Nuncatepicó?
Interrumpeotrodelosniñosycomienzaacontarcuandosufrióla
picaduradeunaabeja.Mostrandolamanocuenta:“Mediounavez
bienacá,hincólapúa”.
Maestro:Conlapúatehincó.¿Yahíquévoshiciste?
Niño:Agarréysaquélapúa.
Maestro:¿Ylloró?
Niño:Sí(asienteconlacabeza)
Maestro:Muchoopoquito.
Niño:Poquito.
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Maestro:¿Yahíquépasoconlamano?¿Hinchóonohinchó?
Niño:No(gesticulaconlacabeza),no.
Maestro:¡Nohinchólamano!...AverJ.,vamosaescucharlealJ.
ahora.¿Quépasó?
Niño:(comienzaacontar,noseescucha.Entonceselmaestroledice
quecuentemásfuerte)Yoibaalmonteconmipapáyahíhabíauna
cosadeabejasasí.Ysalióunaymepicóacá(señalalafrente).
Maestro:Cercadelojo.¿Yahí?
Niño:Yahísemeinflóacá…
Maestro:¿Uncolchónhizoenojo?
Niño:Sí.
Maestro:¿Yveíaonoveía?
Niño:Estabacerrando.
Maestro:¿Cerrandoelojo?
Niño:Sí.
Maestro:¿Yvoslloraste?(Elniñoasiente)¿Aver,quiénotrolepicó
abeja,aver?J.,aver.VamosaescucharlealJ.¿QuépasóJ.?
Niño:Unavez…Yoallá…En…Cercademicasateníaunacachofa
así,asídebeco (haceeltamañodelhueco)ymepicó…
Maestro:Unacachofa, unpanaldeabejas,sí.¿Solouna?¿Yahíque
pasócontumano?
Niño:Hinchó.
Maestro:Hinchó.¿Yllorasteono?
Niño:(Asienteconlacabeza)Yotrodíamimamáfueenelpueblo
conmihermanita,ellasefueyellavolvióyteníaunacosademielasí
yahílepicóunaamihermanita…
Maestro:¿Ytúhermanitaquéhizo?
Niño:Lloró.
Otrodelosniñosinterrumpecontandolahistoriadelasmandarinas
ylaabejas:“undíaunaplantademandarina,yyoagarréunpaloy
fueysaquélamandarinayenlamandarinaasíunacositaquevespa
sevinieronparamí”.
Maestro:¿Yahí?
Niño:Ahíyomeasustétodo…corríconmihermano.
Maestro:¿Peronotellegóapicar?
Niño:No,conlacabeza.
Maestro:¡Ah,tesalvaste!¡Quétalsivosnotedascuenta,sacásla
mandarinayvienentodasparatulado!
(C7-Clase1ºgrado,EscuelaNº308).

Elfragmentodelaclasequeformapartedelaescenanarrativaex-
hibelacomplejidadsemióticadelmundofronterizoylasdúctilesope-
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racionesque,sostenidasenlaconversaciónylanarrativadelmundo-
niño,permitenintroducirreflexionesmetalingüísticasymetadiscursivas
quealimentanelprocesoalfabetizadorenelumbral.Laemergenciadel
portuñol,tantoenlaorganizacióndelaoralidadcomoenel léxico
(vespa, beco, gralha),ylavindicacióndelaexperienciacomunitariavin-
culadaconelmundoruralylanaturaleza,confluyenenlasnarrativas
testimonialesyautobiográficasdelmundo-niño,delasquetambién
participaeldocente.

Ladimensióncronotópicadelaescenanarrativaseorganizaenuna
doblearticulación:porunlado,elcronotoporealdelaclasedesplazada
algalpón,enungestoqueacentúalapotenciasemióticadelespacio,
posibilitandorecorridos,contactoseintercambiosfluidosentrelossu-
jetos.Además,elarraigodelainstalaciónalfabetizadoraenelespacio
físicodel“galpón”flexibilizatantolasdisposicionesterritorialescomo
temporales,desplazandolasfronterasespacio-temporalesyalentando
ritualesbiosemióticosderitmosmáslaxosquelosestablecidosporla
culturaescolarurbana.Unejerciciopragmáticodelacontinuidad,en
sintoníaconelsinequismopeirceano,atraviesalaemergencia,circula-
cióneinterpretacióndelosrelatosentodalaescenanarrativa.Estadis-
posición a la continuidad se refuerza con la cronotopía de los
relatos-niños,vinculadasconexperienciasyprotocolosdelanaturaleza
yelhogar,mundoscircundantescomplejosyenconstantearticulación
(VonUexkül,2016).Vinculadaconestedeslindecronotópico(elhogar,
elmonte,lachacra),ladimensiónexperiencialdelaescenanarrativa
arraigaenprotocolosdelavidacotidianaasociadosconlaalimentación
yelcuidadodelosanimales,perotambiénconeljuegoinfantilalaire
libre,hábitosdondelaaventuraylafantasíaseconjugancomoíndices
significativosdelanarratividad(Simmel,2002).Enestesentido,elfluir
delaconversacióntieneunreguladocontrapesoenlasintervenciones
deldocente,quesuponenunguiontácitoparatodalaescenanarrativa
alfabetizadora.Losprotocolosdelahigienepersonal,lasrelacionescon
losanimalessalvajesydomésticos,einclusolarelaciónconlosdiscursos
mediáticos,sonunemergentedelaestrategiadesplegadaporelmaestro.

Lavalorizacióndelaexperienciaenlanarrativadelmundo-niño,
dondelatramadeunrelatoindividualseinscribeenunhorizontede
valores,creenciasyhábitoscomunitarios,entrañalaemergenciaperfor-
mativadeunadimensiónpatémicaqueatraviesaloscuerpos,enmovi-
mientoycontactopermanente.Eneste sentido,elhumorvuelvea
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manifestarsecomouníndicepatémicoqueseñalalacomplicidadentre
eldocenteylosestudiantes,marcandounaatmósferahospitalariayami-
gable.Almismotiempo,lastramasdelosrelatos-niñosponenenescena
unniveldetensiónnarrativavinculadoconelpathos,materializadaen
lainmersióncognitivasensibledelosoyentes,perotambiénenelca-
rácterperformativodelprocedernarrativo,relacionadoconlagestuali-
dad,lostonosdevoz,lainterrelacióndemiradasylosdesplazamientos
corporalesenelespacio.Eldocente,atentoaestasvariaciones,abrey
aceptanuevostópicosconversacionalesqueasumenelriegodelasva-
riacionespatémicas:risa,tristeza,pudor,entreotras.

Ladimensióntextualdelaescenareiteraarticulacionesdelaescena
anterior:lanarrativatestimonialyautobiográficaenclaveverbal,los
textosicónicoscompartidoscomomaterialdidácticoyladisposición
espacialquetextualizalaclase.Dosreflexionespodríanañadirseenre-
laciónconestaescena:laprimera,relacionadaconelplanteodelpárrafo
anterior,consideraalcuerpocomountextoquearticula,entérminos
deLotman(1999),palabrayespacio.Lasegundaenfatizalaemergencia,
clavelúdica,deelementosfantásticosenelprocedernarrativo,exhi-
biendolacomplejidaddediscernirlímitesabsolutosentreloficcionaly
lofactual,comotambiénlapotencialidaddeestamixturaenladinámica
delaalfabetización3.

Lasiguienteescenanarrativa(C8),quesedesarrollaenelmomento
deescriturasautónomas,tienelugarenunaclasede2°gradodelaEs-
cuelaN°197“SoldadoArgentino”,situadaenColoniaSanJavier,un
parajealaveradelaRutaN°2,cercanoalalocalidadhomónima.Esta
escuela,sibienpertenecealaReddeEscuelasRurales,recibeunapo-
blaciónmayoritariamenteperiurbana,compuestaporhabitantesdelos
barriosmásalejadosdelcentrodelaciudad,alosquelesresultamás
prácticoasistiraestainstituciónqueviajarhastaelpueblo.Lamaestra
sepresentacomounajovenpreocupadayreflexiva,quemanifiestauna
marcadasensibilidadhacialapoblacióndeestudiantesqueatiende.La

3 Unejemplodeoperacionesestratégicasconeljuegoyelrelatosemanifiestaenla“His-
toriadeJuanVicente”,reconstruidaapartirdelaconversaciónconestudiantesdel3°
gradodelaEscuelaN°308.La“HistoriadeJuanVicente”respondeaunainstalación
alfabetizadoraqueelmaestropropiciócomounjuegoconlosestudiantes,enelquesi-
mularonlahistoriadeunniñoperdidoenunaisladelRíoUruguay,alquehabíaque
rescatar.Apartirdeestetrabajodenarraciónydramatización,quetuvounaduración
deunmes,elmaestrointrodujooperacionesdidácticasdelecto-escrituraquepromo-
vieroneldesarrollodetextosyenunciadosalfabetizadores.
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clasesedesarrollaentrechistesybromas,conunaestrategiaqueenfatiza
eldiálogoylanecesidaddeescuchacomoformadeenseñanza-apren-
dizaje,enellogrodeunclimaquesostienefáticamentelosvínculos:
unadimensióndelosensibleylopasionaldondelaindicialidadtiene
granrelevancia.Enesainstalación,elrelatofuncionacomoundisposi-
tivoqueemergeunayotravez,trayendoacolaciónexperienciasdela
vidacotidianaquemodelandemodotransversaleldesarrollodelos
contendidos.Aligualquelaescenaanterior,enesosrelatossemixturan
–osepropicialamezcla–deelementosficcionalesyfactuales,relacio-
nadoscon“datos”concretosdelaexperienciacotidianadelossujetos.
Enestadinámica,lafunciónconativaadquieregranrelevancia,habili-
tandounespacioparalaintimidadyelpudor:enmuchasocasioneslos
estudiantesseacercanaladocenteylehablanaloído,enunapráctica
quevadelaconversacióncolectivaalaconfesiónpersonal.

Ladistribucióndelespacioimplicaquelosestudiantessesienten
alrededordegrandesmesas,engruposdecuatroocinco,conexcepción
deunadelasniñasquesesientasola.Laausenciadepupitresindivi-
dualesyeldesplazamientoconstantedeladocentealientanelintercam-
bioylaconversación.Enestemarco,lamaestrapropiciaelcontacto
personal,sentándosejuntoacadaestudianteparaobservarsusproduc-
ciones(dibujos)ycharlarsobreestas.Unaactituddeatenciónconstante
hacequelamaestraseareconocidaypuedaayudaralosniñosconla
tarearealizada.Laconsignainicialdetrabajo,claveparainaugurarla
escenaypermitirlasecuenciaderelatos,consisteen“mirareldibujo
delcompañeroyconversarsobreél”.Unavezqueestosucede,losestu-
diantespasanalfrenteparadescribirsusproduccionesyhablardelas
diferentesprofesiones,eltemaqueorganizalaclase.Apartirdeesta
operacióntáctica,sesucedenlosdiferentestiposderelatosquevancon-
figurandounatramaparalaclasecompleta:frenteacadadibujolado-
centehaceunapreguntaquedisparaelprocedernarrativo(¿Qué pasó?)
ypermitequeeldevenirdelrelato-niñoconsushibridacionesentremí-
mesisyficción.Deestemodo,eldibujodeunaniñallorando,encom-
plementoconeldibujodeundentista,permitenunbreverelatoacerca
del“dolordedientes”;ladescripcióndelamaneradeprenderlacocina
conllevaelrelatodeunincendio;lahistoriadeunaseñoraalaquesele
“pinchó”lagomadelautohabilitaunbreveenunciadoautobiográfico
deladocente,cuyopadreesmecánico.

Enunsegundomomentodelaclase,luegodeestasprestaciones
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narrativasylaescrituraasistidaenelpizarrónyloscuadernos,seintro-
duceunaactividadqueimplicauntrabajoconellibrodelectura,ope-
ración que contrasta con lo sucedido en las escenas anteriores. En
continuidadconelejercicioanterior,enestaactividadlosestudiantes
observaneldibujodellibroLuna Lunera 1 yrespondenadosconsignas
queconsistenenidentificarlasprofesiones,escribirloquehacecadasu-
jetoenlaimagenyreflexionarsobreotrasprofesionesurbanas.Demodo
relevante,elcontrasteentreelimaginariourbanopresenteenlosdibujos
delmanualylaexperienciacotidianadenuestroshabitantesdefrontera,
habilitalaemergenciadenuevasnarrativasdondeseconjuganeltesti-
monioautobiográficoyelrelatomaravilloso,dosformassimplesque,
siguiendoaJolles(1972),organizanlanarrativacotidiana.Enunapri-
merainstancia,unodelosniñoslehablaaloídoalamaestra,susurrán-
doleunahistoriaqueladocentevolverámaterialnarrativoparaelresto
delaclase:elrelatodelaambulanciaquevisitóelbarrio“NiñoJesús”,
espaciodelqueprovienenlamayoríadelosestudiantes.Elcaráctertes-
timonialdeestahistoria,hacequeelrelato-niñoseconviertaenuna
fuentedeautoridadcomunitaria,replicandoelmodelodelnarradorse-
dentariobenjaminianoysurolcomofuentedelamemoriacolectiva
queabrevaenelderechoanarrardeloshabitantesfronterizos:memoria
autobiográficaymemoriahistóricaseconjuganenunhorizontedesen-
tidoscompartidosqueconfiguranunacomunidadafectiva(Halbwachs,
2004).Elparadójicorelievebiosemióticodeestasnarracionesseacentúa
alarticularseconunaúltimaprestaciónnarrativaquetodalaclasees-
cuchaatentamente:lahistoriadeunleónsueltoenelpueblodeSan
Pedro,unalocalidaddelnortedeMisionesenlaquevivióelnarrador
nómadequecierralasecuenciaderelatosqueconfiguranlaescena.

Ladimensióncronotópicadelaescenanarrativadistinguedosins-
tancias:elcronotoporealdelaulareguladoporeltiempodelaclasey
ladisposiciónespacialque,sostenidaenlosrecorridosdelamaestra,
habilitapermanentedesplazamientosycontactos.Enestesentido,iden-
tificamosunentremedioquevadelmodeloclásico–losniñossentados
enfilasclaramentedefinidas–almodeloflexibledelaclasedictadaen
elgalpónqueobservamosenlaescenaanterior.Enestaescena,loses-
tudiantesylamaestrasemuevenenespacioscompartidosque,sujetos
altiempodeclase,permitenlaconversaciónysostienenelrelato-niño.
Estecronotopoescolarestáarticuladoconunacronotopíaque,adife-
renciadelasescenasanteriores,despliegaunanclajefronterizoentrelo
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urbanoylorural.Eltópicodelasprofesionesylosoficios,introducido
porellibrodelectura,abrevaenunimaginariourbanoreferidoalbarrio
ylaciudad.Noobstante,ladimensiónexperiencialdelaescenanarra-
tivaenfatizaelcarácterfronterizodelosprotocolosquesostienenlains-
talaciónalfabetizadora:lasdistintasformasde“prenderlacocina”yel
“relatodeviajesalpueblo”dancuentadeunaseriedehábitosque,pese
arelacionarseconlavidaurbana,guardanunestrechovínculoconfor-
masdevidadelaruralidad4.

Ladimensiónpatémicadelaescenanarrativaseñalaunaseriede
continuidadesyvariacionesconrespectoalasanteriores:porunlado,
elhumorcontinúasiendounaelementopatente,aunqueconunado-
sificaciónmayorquelasdosescenasanalizadasantes,dondesupresencia
eraconstanteyestabavinculadaalavariacióndialectaldelportuñoly
lostonosdevozquelasmanifestaban.Enestecaso,lapresenciadel
humoresuníndiceafectivoqueseñalaciertosmomentosdecomplici-
dadycontacto,relajandolaflexiblerigurosidaddelaplanificación.Por
otraparte,ladimensiónpatémicafincaenlapresenciaconstantedel
pudorylaintimidad:lamaestraposeeunagranpredisposiciónsensorial
yafectivahaciaelotro,identificandolosmomentosqueprecisanun
contactoestrechoeíntimoparaatenderlasnarrativasdelmundo-niño.
Laemergenciadelpudorylaconfiguracióndediálogosdondesepon-
deranintercambiosnarrativosacentúanelvalordelafunciónconativa
enlosprocesosdeumbralidad,inclusoeninstancias,comoelmomento
deescriturasautónomas,quesuponenlasuperacióndeesaexperiencia.
Deestemodo,elvalordelanarrativaadquiereunarelevanciaactuali-

4 Mencionamosaquíunacuartaescenanarrativa(C9),desarrolladaenelmomentocon-
versacionaldelprocesoalfabetizador,enel1°gradodelaEscuelaN°197,cuyoregistro
nonospermiterealizarundeslindeexhaustivo,perosícontrastaryplantearcontinuida-
desconnuestradescripción.Enestaescena,organizadasobrelatemáticadelbarrio,vol-
vemosadiscernirunacronotopíavinculadaconlasfronterasentrelourbanoylorural:
elbarrioseconstituyecomoelnodoespacio-temporaldelasnarrativasdelmundo-niño,
articulandoprotocolosquedefinenunadimensiónexperiencialqueoscilaentrelocoti-
dianoyloextraordinario(viajesalpueblo,lavisitaaldoctor,lascomprasenelalmacén),
yseñalanritmosderuralidadencontactocondinámicasdelavidaurbana.Laescena
narrativapresentaunadimensiónpatémicavinculadaconelhumoryeljuego,relacio-
nadacondeslindesestratégicosquelepermitenalamaestrapasardeunarigurosapla-
nificaciónaunasutil improvisación, introduciendoreflexionesyejercicios sobre la
lecto-escrituraapartirdelosmúltiplesrelatos-niños.Enelcasodelasdimensionestex-
tualesseagreganademásunaseriedevariacionesvinculadasconjuegosdelenguajes(re-
tahílas,adivinanzas)ygénerosnarrativosclásicos,comoelcuentomaravilloso.
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zada,queprivilegiasurealizacióncomodispositivobiosemióticopri-
mordialparaestablecercontinuidadesentreelmundo-niñoylasemios-
feraescolar.

Finalmente,ladimensióntextualdelaescenanarrativa,exhibeuna
complejidadquearticulamodelosygénerosyapresentesenlasescenas
anteriores–relatostestimonialesyautobiográficos–yrelatosficcionales
conmaticesbiográficos–lahistoriadel“LeóndeSanPedro”quecuenta
unodelosniñoshaciaelfinaldelaescena–conlastextualidadesregu-
ladasporladiscursividadescolar,comoelmanualescolarenelquese
sostienelapropuestadidáctica.Enestesentido,seproduceunasutilar-
ticulaciónquesustentalacomplejidaddetodalaescena,habilitandola
posibilidaddedistintosprocederesnarrativos,queponenenescena,una
vezmás,laexperienciadelmundo-niñoencontinuidadconeluniverso
delaculturaescolar.

4. Bitácora provisoria

Lacomplejadinámicadelosprocesosdealfabetizaciónsemióticaenla
fronteraylaexperienciadeumbralidadinherentesadichosprocesos,
implicanreflexionesacercadelanarratividad.Elpapelprimordialdel
relatocomodispositivosemióticoposibilitacontinuidades,traducciones
ypasajesentreelmundo-niñoylassemiosferasescolares.Enelcomplejo
devenirdelosumbralesdelaalfabetizaciónsemióticaenlafrontera,las
escenas narrativas delmundo-niñoconfiguranunaprácticarelevante
que,enarticulaciónconeljuego,despliegasentidosysignificaciones
enlasinstalacionesalfabetizadoras.

Enestemarco,lasingularpertinenciadelrelato-niñoeninstancias
deumbral,atraviesalassemiosferasescolaresenlafrontera,sedestaca
comolaformaatravésdelacuallos/asniños/astomanlapalabrapara
ponerenescenasuspropioshábitosmedianteuncomplejodispositivo
semióticoquesenutre,sesustentayseconstituyesobrelabasedeex-
perienciasvividasenelmundofamiliar,vecinaly/ocomunitario.Elre-
lato-niño es un acto enunciativo que constituye una experiencia
discursivaconcretaeintransferible:elniñosevuelveautor–yporlo
tantopalabralegitimada–desuspropiosenunciados.Laexperienciana-
rrativadelrelato-niñoenelaulaalfabetizadoranopuedesertrivializada
nisolapada,seconstituyecomounacontecimientosemióticoquecom-
peteíntegramentealmundo-niño.Elhechode“tomarlapalabra”se
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diseminaenlaglobalidaddelamemoriasemiótica,afectando“lassen-
saciones,percepcionesyexperienciascorporalesdesuinstalaciónenel
espacioescolar”(Camblong,2012c:29).

Deestemodo,atravésdelrelato,lapalabradelniñoincardinadaen
elcuerpo,conjugaelhablatestimonial,laexperienciayloshábitos,en
modelizacionesdelavidacotidianaquecon-figuran,sostienenyalimen-
tansumundosemiótico.Laimportanciadelrelatoresideenesedina-
mismoqueponeenevidencialasfriccionesculturalesy,almismotiempo,
tiendelazoscomunicantesentremundosdiversos,estableciendotraduc-
cionesyrevitalizandocontinuidades.Así,elheterogéneoconjuntodena-
rrativas vinculadas con la vida cotidiana de los niñosmaterializa la
condición“plurivalente”nosolodeluniversosemióticoquehabitan–esa
semiosferafronterizadelaquehemoshabladoenanterioresexcursiones–
sinotambiéndelasnarrativasquesostienen,arraigadasenlosprotocolos
escolares,enlosdispositivoscurricularesymuchasvecesenlosdiscursos
delospropiosdocentes,elimaginariohegemónicodelanación.

Lasindeleblesambivalenciassemióticasquesustentanlanarrativade
lanaciónylaculturaglobalsonaguijoneadasporeldesparpajonarrativo
denuestroshabitantesfronterizos,atravésderelatosqueresaltanlosmes-
tizajesylashibridacionesdesupropiavidacotidiana,vindicandouna
éticadelavecindadylacon-vivenciadondelaalteridademergecomo
unapresenciainexcusable.Deestemodo,mientrasunlibrodelectura
distribuidoporelMinisteriodeEducacióndelaNaciónafirmalasdife-
renciasconstitutivasdelmundourbanoyelrural,orelatalafábuladel
niñocitadinoquevisitael“exóticopaisaje”delzoológico,lanarrativade
nuestroshabitantesdefronteradeslindaunaseriedeescenariosvinculados
conhábitoscotidianoscomoiracazaralmonteduranteelfindesemana,
trabajarenelhogaralimentandoalosanimalesydesplegarjuegosinfan-
tilesvinculadosconelmundodelanaturaleza,enunacontinuidadde
experienciassignificativamenteheterogéneas.Además,comoobservamos
enlasescenasnarrativasanalizadas,elrelato-niñoostentaensupropio
devenirlasmarcasdelmestizajelingüísticoysemióticoqueatraviesala
conversacióncotidianaenlasemiosferafronteriza.

Apartirdeestaspremisas,observamosqueenladinámicadelaal-
fabetizaciónsemiótica,lasoperacionesestratégicasqueprivilegianla
emergenciadenarrativasdelmundo-niñoconfiguranescenasarticuladas
tantoconlasinstalacionesalfabetizadorascomoconlosprotocolosde
lavidacotidianaylosartefactos–semióticosytextuales–quelascon-
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forman.Laescena narrativa esconcebidacomounainstanciaparticular
que,endistintosmomentosdelprocesoalfabetizador,ponderaopera-
cionestácticasyestratégicasvinculadasconelrelato-niño.Enladiná-
micaconversacionaldelainstalaciónáulica,eldispositivonarrativo
adquiereunarelevanciacardinalque,enarticulaciónconotrosdisposi-
tivossemióticoscomoeljuegoolasimágenes,habilitalaconfiguración
deenunciadosytextosalfabetizadores.Estasescenasdisponenunaserie
dedimensionesmúltiplesysimultáneasquedeslindancronotopías,ho-
rizontesdeexperienciascompartidas,complejosafectivo-pasionalesen-
carnados performativamente en el cuerpo de los narradores, y
manifestacionesdediversastextualidadesygénerosqueinvolucranlo
verbal,loespacialyloicónico.

Sibienenestaexcursiónhemosrestringidoeltrabajoconlanoción
deescena narrativa alterritoriodelaclase,lapropuestapuedeproyec-
tarseaotrasmodalidadesdeoperacionespedagógicasrelacionadascon
lanarratividad.Unadeesasposibilidadeseslaexploracióndelibrosde
lecturaomanualesescolares,prestándoleatenciónaldesplieguedees-
cenas narrativas paralaalfabetizaciónsemióticaque,articuladasconpro-
tocolosycronotopíasde lavidacotidiana,a lavezpostulan,como
hemosmencionadoenlacuartaexcursión,unethos escolarinscriptoen
elimaginariodelacomunidadnacional.

Enelcasodelostextosqueformanpartedenuestrocorpus,las escenas
narrativas inviertenlasoperacionestácticasyestratégicasobservadasen
lasclases,alplantearlosrelatoscomopuntodepartidadeladinámica
conversacional.Mientrasenlasescenas narrativas delasinstalacionesal-
fabetizadoraslamecánicaconversacionalseconstituyecomounaatmós-
fera que permite la enunciación, circulación e interpretación del
relato-niño,enloslibrosdelecturalasnarracionesseplanteancomore-
cursosdidácticosquegeneranlaconversación,convariacionesyconse-
cuenciasdisímiles,talcomoobservamoseneltrabajodeladocenteque
coordinalaúltimaescenaanalizada.Másalládeestasdivergencias,tanto
enladinámicadelaspropuestasáulicasconsideradascomoenlostextos
escolares,observamos,unavezmás,lavindicacióndelrelatocomoun
dispositivosemióticoprimordialenlosumbralesdelaalfabetización.

Lasemiosferaescolarseconstituyecomounespacioenelcualse
presentandiferentesnarracionessobrelavidacotidiana,dondelasex-
perienciasnarrativascirculanysecompartenenunespaciocomunitario
quepretendelograrqueelcaminodeentradaalalecturaylaescritura
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seamenosespinoso.Silaculturaesunentramadodesignoscontinuos
queestablecenmúltiplesrelaciones,elrelato-niñopondráenescenaesas
interacciones,evidenciando,unavezmás,queningúndiscursoninin-
gunaprácticaculturalpuedenpensarseoproducirsedeformaaislada.
Lashistoriasquenarrenlosniñosseránunpuntodepartidaparalograr
instalacionesdeentradaalacomplejaprácticadelalecto-escritura:los
enunciadosytextosalfabetizadores.Perotambiénserándiscursosque
secompartan,exhibiendolasdiferenciasysemejanzasdelaspertenen-
ciasculturalesquelosnarradoresdeslindan.Deestamanera,lainstitu-
ciónescolarsepresentarácomounresonanteespaciodondelossentidos
confluyanporquecadaactortienealgoquevalelapenacontar.
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Conclusiones. Bitácora final

El único fin de la ciencia, como tal, es aprender la lección 
que el universo tiene para enseñarle.

CharlesS.Peirce,La primera regla de la lógica (1898)

Elrecorridopropuestoalolargodeestaspáginasdesplegóunaseriede
deslindesteóricos,metodológicosyanalíticosquearticulanunaindaga-
ciónsobremodalidadesnarrativasensemiosferasfronterizas,enfatizando
sudevenirenlosumbralesescolaresdelaalfabetizaciónsemióticaenla
provinciadeMisiones.Entérminosgenerales,eltrabajodeinvestigación
quederivóenestainvestigaciónhasufridounaseriedemetamorfosisque
modificaronelplanteooriginaldelproyecto,introduciendovariaciones
alapropuestaqueinicialmentehabíamosformulado:porunlado,elpro-
cesodevinoenunainstanciadereflexiónque,conjugandotradiciones
teóricasdisímilesyheterogéneas,ensayalaposibilidadde“deciralgo
nuevo,enalgúnaspecto”acercadelanarratividad.Esteejercicionose
sostieneúnicamenteenlecturasteóricaseindagacionesbibliográficas,sino
queconcibelaexperienciaintelectualcomounaarticulaciónindisoluble
entrepraxisyteoría,relacionadaconelintensodiálogoduranteelproceso
deinvestigación.Porotraparte,esamismaaventurasemióticafronteriza
enelconjuntodeescuelasruralesdelDepartamentodeSanJavier,nos
permitiórepensarelplanteooriginal,pasandodeunproyectoqueperse-
guíaelobjetivoderegistraryanalizarunacervoderelatosoralesproferidos
enlosumbralesdelaalfabetizacióninicial,aunainvestigaciónquerefle-
xionasobrelascomplejasdinámicasdelanarrativacotidianaenlafron-
tera,cotejandosumaterializaciónsemióticaendiferentestextualidadesy
génerospara,enunasegundainstancia,proyectarsusderivacionesymo-
dalidadesenlosumbralesescolaresdelaalfabetización.
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Luegodeesterecorrido,latramadenuestraescritura-investigación
abreelcampodelasconclusionesprovisorias.Nilosflexiblesydúctiles
objetosdenuestroestudio,nilospostuladospragmáticosqueguíanestos
itinerarios,nospermitenplantearclausurasdefinitivas.Alcontrario,con-
jeturamosestecierrecomoeldesplieguedeinterpretantesfaliblesein-
completos que, siguiendo a Peirce, recapitulan tanto el carácter
conclusivocomolaspremisasdelainvestigación,yproyectanlaposibi-
lidaddedeciralgomásacercadelaproblemáticaquehaguiadonuestras
excursiones.Estableciendounadeliberadaanalogíaconelartedecon-
cluirunanarración,estemomentodenuestrotrabajoretomaydesanuda
lasmúltiplesbifurcacionesdeesositinerariosteóricosyanalíticos:elsen-
tidodeestefinal,parafraseandoaKermode(2005),resideenelgestode
replieguequeinterpretalamultiplicidaddenuestrosrecorridos,resal-
tandocontinuidadesycambios.Demodosimilaralfinaldeunrelato,
laclausuradeuntrabajodeinvestigaciónoscilaentreelcierrecircuns-
tancialylapromesadecontinuidad,entreelgestoenglobantequepre-
tendeatarcabossueltososintetizarinterpretacionesheterogéneas,yla
inexorableaperturadenuevasposibilidadesconceptualesometodológi-
cas.Enesteumbraldesalida–sicabelaexpresión–pretendemosresumir
nuestrositinerariosteóricosyanalíticosdestacandolasregularidadesque,
concertezasyvacilaciones,atravesaronnuestrosargumentos,comotam-
biéndeslindarunaseriedeposibilidadesconceptualesquenospermitan
imaginarotrosmodosdeabordajedelanarratividaddelavidacotidiana
enlafrontera.Conelobjetivotantodesintetizarnuestrosrecorridos
comoexplorarloslímitesdeunainvestigaciónque,pretendemos,ima-
ginenuevasymúltiplescontinuidadesenelfuturo,desplegaremosmi-
croconstelaciones de categorías cardinales, a partir de las cuales
deslindaremosbrevescomentariosqueorganizanlasinterpretaciones.

Narrativa-Experiencia-Vida cotidiana

Elejetransversaldenuestrorecorridoindagalasformasdelanarrativi-
dadenrelaciónconlasdinámicasdelavidacotidianaenlafrontera,
destacandosurelevanciaenlosumbralesescolaresdelaalfabetización
semiótica.Enestesentido,hemosdesplegadounaseriedeexcursiones
queplanteanconfiguracionesteórico-metodológicasyoperacionesana-
líticassobrelascomplejasrelacionesentrerelato,experienciayvidaco-
tidiana.Luegodeexponerlasparticularidadesmetodológicasdeltrabajo
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decampoprecisamospostuladosteóricosque,arraigadosenunacon-
cepciónpragmáticadelanarratividad,entiendenalrelatocomoundis-
positivosemiótico-discursivoque,materializadoenmúltipleslenguajes,
articulaprácticassingularesconunhorizontedehábitosinscriptosen
lamemoriadelacultura.

Elénfasispuestoennuestrareflexiónsemióticaacercadelaarticu-
laciónentrerelato y experiencia destacalasoperacionesconstitutivasde
lanarrativaenlavidapráctica,resaltandolosuniversossocialesehistó-
ricosquecondicionantantoelartedenarrarcomolasdimensionesex-
periencialesdelacotidianidad.Desdeunaperspectivapragmática,las
relacionesentrenarrativasyexperienciasseñalanuncampopluralde
variacionescontinuasquecomplementaprácticas,hábitosycreencias
comunitarias.Enestesentido,elejercicioteórico,críticoymetodológico
queplantealarelaciónentrenarrativayexperienciasurgedelaspropias
dinámicasobservadasenlainteracciónconlosnarradoresdelassemios-
ferasescolaresfronterizasconlasquetrabajamos.

Larevalorizacióndelmatizexperiencialqueobservamosenlana-
rrativadeloshabitantesfronterizosabarcaunhazdedefinicionesyras-
gosplurales,asociadostantoconlocolectivocomoconloindividual,
tantoconlairrupcióndeacontecimientosextraordinarioscomoconla
“aparentebanalidad”delasrutinasquecomponenlavidaordinaria.Ar-
ticuladoscomounjuegodelenguajeyunaformadevida,narracióny
experienciaformanundispositivocomplejoyheterogéneoqueconfi-
guraeinterpretalasdinámicasdelafrontera:lasexperienciasdelaco-
tidianidad se diagraman como una configuración semio-narrativa,
complejaypolivalente,quedeslindasubjetividadesenplanoshistóricos,
socialesyculturalesespecíficos,entendidoscomocamposdetensión
dondesejueganconflictosdepoderrelacionadosconlaconstitución
deunimaginarioqueincardinaenloshábitos,loscuerposylasvoces
deloshabitantesfronterizos.

Lasmúltiplesacentuacionesideológicasdelafronteridadquepos-
tulanlasnarracionesanalizadasexhibenunrasgodepluralidadqueex-
cede las significaciones hegemónicas planteadas por narrativas
vinculadasconladiscursividadescolar.Estosefectosdesentido,arrai-
gadosenunatramainterdiscursiva(Angenot,2010)yenunaseriede
dispositivospedagógicos,entablanunatensaytácitafricciónconlas
redesnarrativasdelacotidianidad,poniendoenevidencialascomple-
jidadesretóricasdelaculturacomouna“tramasobrelacualsetejenla
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diversidaddeenunciadosydetemasqueseactualizandediversamanera
segúnlasépocas,elestadodelsocius ylasgenealogíasalasquesereligan”
(Barei,2017:3).Deestemodo,ladimensiónexperiencial,entendida
comounadimensiónintrínsecadelavidapráctica,deslindaunespectro
heterogéneodenarrativasquedeclinanpertenenciasculturalesprefijadas
yconfirmaneldinamismointerculturaldelespaciofronterizo.Almismo
tiempo,estasnarrativasdesestimanlaficcióndeunaunidadexperiencial
absoluta,alponerenescenaloexcluidodelasnarracionesidentitarias
deunanaciónounsectordominante.Unidosalashuellasdelcuerpo
ydelavoz,losprocederesnarrativos(Steimberg,2018)conviertenla
experienciadelacotidianidadfronterizaenmateriacomunicable,fun-
dandoconexionestemporalesentrelamemoriaculturalylastensiones
habitualesdelpresente,noexentodecontradiccionesyconflictos.

Narración-Semiosfera fronteriza-Biopolítica

Elvínculopragmáticoentrenarraciónyexperienciasematerializaenla
funcióncronotópicaapartirdelacuallanarrativaconfiguraeinterpreta
lavidacotidianaenlafrontera.Lanarracióndelasperipeciasdeuna
vida,pormásmundanaqueestapuedaparecer,despliegaunarcode
espacialidadytemporalidadarraigadoenlaexperienciasocial.Eneste
sentido,lanarrativadistingueunaseriedecronotopíasdelacotidiani-
dad,tantoenlosrelatosoralescomoatravésdelaescrituraylaiconi-
cidad,talcomoobservamosenlasconversacionesylasproducciones
analizadas.Eltiempoyelespacio,concebidoscomodimensionesse-
mióticasqueorganizanelmundodelasrelacionesintersubjetivasenco-
munidad,encuentranunanclajemóvilen lasnarrativascotidianas,
camposdearticulacióndeunahistoriasingularconloshábitosycreen-
ciassocialesquelajustifican,interroganomodifican.Deestemodo,la
vidacotidianaseconformacomounaseriedecronotopos“reales”,si-
guiendoladistinciónbajtiniana,dondeseinscriben,desarrollanytrans-
formanheterogéneoshábitosymúltiplesprácticassociales.

Estedeslindenospermitecaracterizarlafronteracomouncrono-
topoenglobante,unheterogéneorecortededimensionesespacio-tem-
poralesqueimplicaproyeccionesimaginariastantodelhabitantecomo
delacomunidadfronteriza,entendidoscomocomplejosaglomerados
socio-históricos.Lafronteraseconstituyecomouncronotoponarrativo
transversaldelosrelatosqueconfigurannuestrocorpus,unacategoría
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cardinaldeexperienciasqueseintegranentramasvariablesymóviles.
Sobrelaconstituciónespacio-temporaldelafrontera,lasnarrativasdia-
gramanunaseriedecronotopíasvinculadasconloshábitosdelavida
cotidiana:deestemodo,elhogar,eltrabajo,el“paso”,lachacra,elca-
minoylaescuela–entreotros–conformanunconjuntosobreelcualse
replieganlosdispositivosnarrativosdemaneratalquelapotenciase-
mióticadelcronotopo“frontera”secomplementa,enunprocesodese-
miosis continua, con el desarrollo de esta cadena de cronotopías
ancladasenlaexperienciacotidianaquesedisponencomofuentede
lasoperacionestácticasyestratégicasenlasinstalacionesalfabetizadoras
yescenasnarrativasanalizadas.Lanarrativadelavidacotidiana–inclu-
siveaquellaquerecurreaestrategiasdeficcionalizacióncomoobserva-
mosenalgunosdelosrelatos-niño–poseeelrasgodistintivodearticular
uncronotoporealexternoconlaconfiguraciónparticulardelcronotopo
delrelatodesplegado.Enesteproceso,lasrelacionesconelhablasocial
–enparticularlaejecucióndelespañolmestizo-criolloyelportuñol–,
loshábitos,creenciasyhorizontessimbólicoscomunitarios,ylasperi-
peciasdelasupervivencia,vuelvenaestasnarrativasunterritoriofértil
ydinámicoparalamodelizaciónylaintervenciónsemióticasobreeles-
pacio-tiempocotidiano.

Lasoperacionesinterpretantessobreestasconstelacionesnarrativas,
quetraducenyfiguranlasdinámicasdelacotidianidaddemodovariado,
cartografíanelespaciofronterizodesdeperspectivasdisímiles,atendiendo
ideologemasyanclajespolíticosrelacionadosconlamemoriasemiótica
delterritorioysusproyeccionesenelpresente.Deestemodo,estasserie
narrativasmodelanunaconstelacióndesentidosquecaracterizaalafron-
teracomounespacioheteróclitoymóvil,tramadoporelementosdeuna
identidadenfugayporintensasfriccionesideológicas-políticas:laemer-
genciadevocesenportugués,lapresenciatangibledelportuñolylosrit-
mos narrativos disímiles presentes en el relato –que van de la
fragmentaciónalasíntesis–exhibenestastensiones.Enestecamino,los
mundosnarrativosanalizadoshabilitanlaposibilidaddeconjeturarla
categoríadesemiosfera fronteriza,espaciocontinuocaracterizadoporel
reconocimientopermanentedelaalteridad,aceleradosyvitalesprocesos
detraducción,ylainstalacióndehorizontessemióticosdepertenencia
móvilymestiza.Elmestizaje,laheterogeneidadylaparadojacaracterizan
estaconfiguraciónculturalfronterizaenlapropiadinámicadelavida
cotidianaquesostienelosprocesossocio-comunicativos.
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Enestemarco,talcomoobservamosenlostestimoniosdenues-
tras/osnarradoras/es,elrelatooraldelavidacotidianaconstituyeun
géneromestizo,caracterizadoporlahibridacióntemática,composicio-
nalyestilística.Ladinámicaconversacionaldelrelatooralacentúala
variaciónilimitadadetemasvinculadosconlacotidianidad,enunaar-
ticulacióncomplejaqueimbricalasreferenciasaloshábitosmundanos
conhorizontesdecreenciassociales,políticaseideológicasenconstante
refiguración.Desdeelpuntodevistacomposicional,estanarrativades-
pliegaoperacionesquere-modelanladiscursividadeducativaoliteraria,
retomando,segúnloobservadotantoenelrelato-niñocomoenlosli-
brosdelectura,formassimplesestablecidasenelcanonnarrativodela
cultura(Jolles,1972).

Ladimensiónestilísticadelanarrativacotidianaimplicaunareab-
sorciónconstantedelasvariacioneslingüísticasqueatraviesanlavida
diaria,comotambiénunareinterpretacióndelosmodelosgenéricos
provenientesdeotrasesferasdelapraxissocial.Silosgénerosdiscursi-
vos,siguiendoaBajtín(2002),actúancomocorreasdetransmisión
entrelahistoriadelalenguaylahistoriadelasociedadapartirdeuna
singularsensibilidadquelespermiteregistrarlasmutacioneslingüísticas
ysocialesdeesta,demodotalquedesempeñanunafunciónsemiótica
quelosconstituyecomomodelosdemundossociales,lanarrativadela
cotidianidad,apartirdesuextremaductilidadpararegistrarlasmodi-
ficacionesdelavidasocial,configuraeltonodeunaépocayconstituye
unainstituciónsocio-verbalquepermiteelintercambiocomunicativo
y,almismotiempo,elaboraunaheterogeneidadderepresentaciones
posibles.Enrelaciónconestadinámicadeldiscursonarrativo,lacarac-
terizacióndelespaciointerculturalquehabitamoscomounasemiosfera
fronterizainsisteenrasgosparticularesquedefinenunpensamientoy
unasemiosismestiza.

Entenderqueeluniversosemióticofronterizoseconstituyeapartir
deundevenirmestizo,nosignificareducirloaunamerasíntesisdeele-
mentosopuestosodivergentes,sinocomprenderuncomplejoexperiencial
quedejairresueltosproblemasnodalesrelacionadosconlasidentidades
pre-definidasensemiosferasgeopolíticascomolosestadosnacionalesar-
gentinoybrasilero.Deestemodo,lacontingenciaylaresoluciónprag-
mática, como también la paradoja y el cruce friccionado de signos
culturalespolivalentes,exhibenunadinámicasemióticaquesuperalos
imaginariosdicotómicosylosbinarismosculturales.Lasemiosferafron-
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teriza,campodemestizajesabiertos,elaborasuheterogéneaexperiencia
enrelaciónconeldesfasajeylaalternancia,atravésdeprogresionesyflui-
dosplegamientosquedanlugar,enlosrelatosanalizados,afigurassiempre
encursoderealización.Sineludirlasf(r)icciones fundacionalesdelacul-
turanilastensionesinherentesalosconflictosideológicosqueatraviesan
cadaprácticasocial,elpensamientomestizoenlafronteraatiendelospa-
sajesmásqueloscontactos,losprocesosdetransiciónmásquelosdecon-
frontación, subrayando la imposibilidad de imaginar formas puras,
completas,plenasyautosuficientesparapensarunmundosemióticopar-
ticular.Así,lasemiosferafronterizahabilitaunespaciodeintercambios
intersubjetivoscaracterizadosporelpasajedelomonádicoalonomádico,
“delaautosuficienciaalaaperturainfinita,delencierrodelseralhorizonte
deldevenir”(LaplantineyNouss,2007:15).

Lacomplejidaddelasexperienciasyprocederesnarrativosdelavida
cotidianaenlafronteranospermitióplantearunitinerarioquesostiene,
medianteargumentosteóricosyoperacionesanalíticas,elrelevantepapel
deldispositivonarrativoenlasconfiguracionesbiopolíticasdelasemios-
ferafronteriza.Deestemodo,eluniversofronterizosenarraenclave
inestable,comounespacioirregularyparadójicoqueponeencuestión
lasdisposicionesidentitariasdelacentralidadnacionalylasontologías
del“sernacional”,estableciendoconellasunafriccionadaarticulación.
Almismotiempo,estosrelatosexhibenlaspropiastensionesinternasdel
mundofronterizoenrelaciónconlasnarrativashegemónicasdesupropia
genealogíaque,comoobservamosenlosfragmentosdellibroescolarMi-
siones 4,enlasestrategiasdiscursivasdeNuevo Papelito yenlaantología
literariadeLuna Lunera 1,pretendendeslindarrasgos“sustanciales”de
misioneridad –enelprimercaso–oconfigurarunethos discursivo quesos-
tieneelimaginariodelaculturaescolar.

Relato-niño-Umbrales semióticos-Escenas narrativas

Lasconstelacionesnarrativasdelrelato-niñograficanlaexperienciadel
mestizajecomounprocesoqueescapadelassíntesisdefinidasylasiden-
tidadesmonádicas,paradiagramarsecomounflujodeconexionesy
transformacionespolivalentesdondeloinestableeirresuelto,loimpre-
vistoonocontempladoporsistemasgubernamentales,mediáticosylin-
güísticospresentanun“inconvenientedifícildeencarar”tantoparael
discursoteóricocomoparalosmecanismosdecohesióninstitucional.
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Estacondiciónenfatizalastensionesbiopolíticasquetrasvasanlasdi-
námicasfronterizaseincumbenadiversosespaciosdelavidapráctica,
entrelosquedestacaelcampoeducativoyeldiscursopedagógico.

Ladinámicamestizadelespaciofronterizosecaracterizaporun
ordenderelacionesfluidasyheterogéneasdondeseproducenconstantes
luchasporelsentido:campodefuerzasenelcuallosdispositivosna-
rrativos–quetambiénsedefinencomounespaciodeconflictos,luchas
yfriccionessemióticas–diagramaneinterpretanlastensionespolíticas
ylasdiferenciasideológicasdelavidapráctica.Enelterritoriodelaum-
bralidadescolar,estastensionessematerializanconstantemente,entanto
elespaciosemióticodelaescuela,puntodeanclajedelacomunidad
imaginadadelanaciónysulenguaoficial,refuerzainscripcionesyacen-
túanarrativashegemónicas(Anderson,1993;Bhabha,2010).

Elcarácterbiopolíticodelanarratividadysumaterializaciónenmúl-
tiplestextualidadesdeldiscursopedagógicoescolar,nospermitendesta-
carlarelevanciadelrelatoenlosumbralesdelaalfabetizaciónsemiótica
enMisiones.Enestesentido,eneltramofinaldenuestrotrabajo,pos-
tulamosunaseriedeoperacionesteórico-metodológicasqueanalizanlas
dinámicasdelrelato-niñoenlosumbralesalfabetizadores.Luegodedes-
cribir,desdeunaperspectivapragmática,elcomplejoprocesodealfabe-
tizaciónsemióticaenlafrontera,ponderandolapropuestametodológica
detrabajoconinstalacionesalfabetizadorasqueenlasemiosferaáulica
propicienlaemergenciadeprotocolosdelavidacotidiana,señalamosla
relevanciadelrelato-niñoenlosumbralesescolaresdelaalfabetización,
entantoprácticaque,sostenidaenladinámicadelaconversación,pro-
muevatraduccionesypasajesentreelmundoniñoyeluniversoescolar,
conelobjetodefranquearlaexperienciadelumbralytransformarseen
fuentedeenunciados-textosalfabetizadores.Lanarrativadelmundo-
niño(con)figuralasdinámicassemióticasdelacotidianidad,pondera
susprácticasexperiencialesyrealzalapalabrapropia,enunprocesocon-
tinuoquehabilitasuintroducciónalcomplejomundodelaculturale-
trada.Juntoaotrosdispositivossemióticoscomoeljuegoylasimágenes,
elrelato-niñoseconstituyeunelementoseminaldelastresinstancias
quecaracterizanelprocesodealfabetizaciónsemiótica.

Enestesentido,propusimoslacategoríadeescena narrativa como
modeloquecaracterizaalasoperacionestácticasyestratégicasconel
relato-niñoenmomentosespecíficosdelasinstalacionesalfabetizadoras.
Unaescena narrativa paralaalfabetizaciónsedefinecomounainstancia
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complejadiagramadaporunaseriededimensionesqueatraviesanlas
prácticasyprocesosalfabetizadoresenlosumbralesescolares.Deeste
modo,sepresentacomounainstanciadeintervenciónconcretasobre
yconlosdispositivosnarrativosdelrelato-niño:laescenanarrativaal-
fabetizadoraasumeunaintencionalidadpragmáticayunacondición
performativaquepropicia,fundadaenladinámicadelaconversación,
eldesplieguedeoperacionessemióticasconelrelato-niñoparalacon-
figuracióndemundosnarrativosyelposibledeslindedeenunciados-
textosalfabetizadores.Laescenanarrativasemodulaenelespaciomacro
deunainstalación,planteándosecomounmomentotácticoenelde-
venirdelprocesoalfabetizador,entantoseconstituyecomounespacio
dematerializaciónprácticadelrelato-niño,quearticuladimensioneses-
pacio-temporales,prácticasexperienciales,materializacionestextualesy
modosafectivos.

Lapropuestadeescena narrativa sintetizaunaseriederasgosque
describimosennuestrorecorridoteóricosobrelosdispositivosnarrati-
vos,entantosedefinecomounainstanciadetrabajoqueponeenescena
lasconfiguracionesteórico-metodológicasquedesarrollamosalolargo
deltexto.Lasdiferentesescenasnarrativasparalaalfabetizaciónconju-
gancronotopíasdelavidacotidianaconelespacio-tiempodelasclases
(dimensióncronotópica),senutrendeprotocoloscotidianosquedes-
tacanlarelevanciadelasexperienciasdelosnarradoresfronterizos(di-
mensiónexperiencial),incardinanmúltiplesypolivalentespasionesen
elcuerpoylavozdelas/osnarradoras/es(dimensiónpatémica),yse
materializanendiversosgénerosytextualidades(dimensióntextual).
Estasdimensionesexhibenlacomplejidaddelasescenasnarrativascomo
espaciodeconscientetrabajoconelrelato-niño,instanciadereflexión
sobrelaoralidadprimariaymomentodeemergenciadelalecto-escri-
tura.Lasescenasnarrativaspatentizanlarelevanciadelrelato-niñoen
losumbralesescolaresdelaalfabetizaciónsemiótica.

Lacomplejidaddeldispositivonarrativoysusingularemergencia
enlasescenasnarrativasdelassemiosferasescolaresmanifiestanelca-
rácterpolifónicoyheteroglósicodelavidacotidianaenlafrontera(Da-
viña,2018).Elpoliglotismoy eldiálogo interculturalno sonpara
nosotros,habitantesfronterizos,caracterizacionesabstractas:seencarnan
ennuestrasexperienciasymodosdevida,eneldevenirdeunaexistencia
quearticulatensionesyparadojasconlacentralidaddelosestadosna-
cionales,cuyosmecanismosdepoderylógicasinstitucionalesdevanean
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políticasque,enreiteradasocasionesalolargodelahistoria,arrastran
elsesgodelaimposiciónoelcrasodesconocimiento.Estainvestigación
intenta,enalgúnaspecto,ponerenescenaestastensionesyconflictos,
planteándosecomounproyectoquereafirmalacondiciónpolíticadel
trabajointelectual.

Enestesentido,elepílogodeesteintensorecorridonospermite
observarquelascomplejasdinámicasdelanarratividadenlosumbrales
escolaresdelaalfabetizaciónsemióticasearticulandemúltiplesmaneras
conlasdiscursividadeshegemónicasdeluniversoescolar,arraigadasen
lanormatividadlingüísticaylahistoriografíaoficial.Estastensasarti-
culacionesnosexigenunesfuerzointelectualycreativo,ungestopolítico
que,atendiendotodalacomplejidadinterculturalylingüísticadela
frontera,reivindiquelapotenciasemióticadelanarracióncomoacto
éticoresponsable(Bajtín,1997).

Larelevanciadelanarrativasobrelaexperienciacotidianaenla
frontera,enparticularenlasinstanciasdeumbralidaddondeelmundo-
niñoseconstituyecomounarribantealmundosemióticodelaescuela,
espacioemblemáticoyrepresentativodelosmandatosinstitucionales,
destacaloscomponenteséticosypasionalesimplicadosenelactodees-
cucharlapalabradeotros.Desdenuestraperspectiva,elactodenarrar
sediagramacomounaexperienciacomplejaqueexcedeoperaciones
metodológicasenlosprocesosdealfabetización:seconstituyecomoun
derechosemióticoqueimplicacompromisoyresponsabilidadenla
atentaescuchadelrelato-niñoylossentidosquesustentansumundo.
RealizandounaanalogíaconlapropuestadelaantropólogaRitaSegato
(2018),elfluirdelasexperienciasnarrativasproferidasporelrelato-
niñoenlasemiosferaescolardiseñaunacontra-pedagogíaquepermite
rescatarsentidos,sensibilidadesyvínculosalternativos,enunejercicio
comunitariodeproximidadesyorientacionespragmáticasquedestacan
lascontingenciasdelavidacotidianaenlafrontera.Comocierretran-
sitoriodeestelibro,dosdeseosconjeturalesypolíticosseproyectana
partirdelavindicacióndelrelato-niñoenlosumbralesdelaalfabetiza-
ciónsemiótica:lanecesidaddereconocernuestraciudadaníatransfron-
teriza y el imperativo de comprender –más allá de los mandatos
institucionalesdelapolíticaestatal–lasparadójicasvecindadessemió-
ticasylingüísticasquenoshabitandiariamente.
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