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Resultan numerosas las investigaciones que en los ultimos afios 
han convertido el cuerpo humano en objeto de su estudio, y esto 
desde las mas diversas disciplinas y en los mas variados textos y 
contextos. En general, el interés por el cuerpo se centr6 primero 
en su construcci6n y valoraci6n social, asi como en los modos de 
representaci6n. En el ambito de la semi6tica del sentido y la sig-
nificaci6n se intensificaron las investigaciones sobre el as-
pecto sensible y las pasiones; el interés se desplaz6, finalmente, 
hacia una postura que considera al cuerpo como fuente misma de 
todo sentido, como lugar que funda y desde el que se define la 
relaci6n del ser humano con el mundo. De este modo, al postular 
la corporeidad como condici6n de base para la comunicaci6n -y 
muy particularmente, para la comunicaci6n estética-, el cuerpo 
pasa de ser un objeto percibido y estudiado desde su exterior, a 
configurar la generaci6n del sentido. 

La reincorporaci6n del cuerpo en las ciencias contempora-
neas, al poner en entredicho la separaci6n cuerpo/alma, materia/ 
espiritu, vigerite desde Descartes en todos los campos y habitos 
de nuestra sociedad -al menos asi parecia-, marc6 un giro 
importante en sus teorias y practicas. Sin embargo, las artes y 
la literatura nunca abandonaron la idea de unidad complemen-
taria e inseparable del ser: cuerpo y alma; significado y 
significante; forma y contenido, con énfasis en la conjunci6n 
"y", pues no existe lo uno sin lo otro. "Mi pensar es como un 
cuerpo", dice el poeta argentino Roberto Juarroz y de modo aun 
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. 1 1 fi rmulo el naturalista Émile Zola ya un siglo 
' rad1ca O O • · mas n boca del protagon1sta pintor, en su novela t al poner e . an es, 1 . 1-entes palabras: "El pensamiento es el resultado La obra, as s1gu 

" del cuerpo entero . ,, , . 
. , t ndemos por "cuerpo figurado ? El termina com-
0 Que en e , . d " fi d ,, . rentemente oximoromco e cuerpo igura o hace pleJO y apa fi' . ) d fi . , . . , los procesos (meta oncos e igurac10n que se hmcap1e en . . 

los discursos y que contnbuyen a construir éste operan en . 
na presencia corporea; son precisamente estos proce-como u 

1 
. . , 

sos los que establecen la base para a comunicacion entre in-
dividuos entre texto y lector, entre obra de arte y espectador. ' , . . Si admitimos que el cuerpo en si no existe sino que es una 
abstraccion, y que esta abstraccion solo toma cuerpo al encar-
narse a partir de cierta vision del mundo en una figura, una 
forma o Gestalt concreta, la expresion "cuerpo figurado" ad-
quiere sentido, pues da a conocer que solo somos capaces de 
aprehender el cuerpo cuando éste, de alguna manera, se 
contextualiza y se vuelve palpable. Lafiguraci6n del cuerpo, 
en su sentido amplio, puede operarse sobre el escenario de 
cualquier sistema de valores, tomando éste la forma, las poses 
y actitudes que mejor correspondan a la vision subyacente a tal 
puesta en escena. Podemos entender, por lo tanto, lafiguraci6n 
como un proceso de corporizacion regido por una determinada 
vision del mundo; ésta, a su vez, remite a un sistema de valores, 
a un discurso social constituido por ciertas reglas, tradiciones, 
habitos, creencias y pnicticas culturales. 

No obstante, admitimos también que toda experiencia parte 
del cuerpo. El individuo, en sus contactas con el mundo, percibe 
a éste a través de los sentidos y lo asimila forzosamente a sus 
dimensiones. En busca de una base comun sobre la cual fun-
damenta~ el dialogo, instauramos sin cesar analogias y corres-
pon~enc~as corporales. Estos procesos se potencian en la co-
mumcac ' t' · 

_10n ~s etica Y son aprovechados particularmente en 
estrategias d1scurs1·vas d . , . . , , ( , e persuasion y manipulacion: asi por 
solo mencionar dos estrategias usuales ), el texto - u objeto de 
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arte, en general- instaura numerosas correspondencias entre el 
cuerpo del lector y el cuerpo textual, o crea un efecto ritmico que 
permite a éste avanzar al compas en la lectura. 

El cuerpo se proyecta, pues, en todos los ambitos de la vida, 
ya sea para crear un vinculo sensible ( o de familiaridad) entre 
individuo y mundo o para permitirle a aquel construir lo que 
percibe a su alrededor como una totalidad integral semejante 
a la de su cuerpo. "El cuerpo figurado" denota la tension y la 
ambigüedad entre, por un lado, el cuerpo como lugar sobre el 
que se proyecta -y en el que se encama- cierta vision del mun-
do, en un proceso de interiorizaci6n y, por otro, el que se expulsa 
y se proyecta a si mismo sobre los espacios y objetos exteriores, 
ajenos a él. La corporizaci6n, en el discurso estético, de valo-
res y conceptos abstractos, testimonia la extraordinaria elocuen-
cia del cuerpo, capaz de garantizar la eficacia del texto. Esto nos 
permite afirmar que la comunicaci6n humana esta basada en la 
corporeidad del discurso y que, viceversa, el cuerpo, al inscribir-
se en un sistema significante, deviene cuerpo figurado, esto es, 
una construccion discursiva. 

Ofrecemos en este numero dedicado al cuerpo figurado una 
muestra -que no aspira a ser ni exhaustiva ni representativa-
de la actual practica interpretativa en las areas de la literatura, el 
arte y la antropologia. Los trabajos aqui reunidos provienen 
de j6venes investigadores que, en su mayoria, desarrollan sus 
actividades en el marco de una semi6tica del sentido, hacien-
do referencia a maestros como Jacques Geninasca, Raul Dorra, 
Jacques Fontanille y otros. Con excepci6n del quinto trabajo, 
que sigue una orientaci6n antropol6gica y diacr6nica y trae a 
colaci6n textos de diversa indole, los analisis aqui propuestos 
se cifien a objetos con una vocaci6n estética, en este caso: el 
género epistolar/periodistico, la narrativa, la poesia y la ins-
talaci6n artistica. 

Los autores centran su atencion, conforme al tema propuesto, 
en las figuraciones o puestas en escena del cuerpo. En las obras 
estudiadas por ellos, el cuerpo humano aparece como encama-
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to abstracto subordinado a una estrategia Per-. , de un concep ' h . 
cwn_ 1 Bahler en La Verdad en marc a de Emile Zola)· suasiva (Ursu a ' 1 fi ' 

• manipuladora -en a gura pars pro toto de la mo presencia .c. • , 
co . te- y cuerpo textual en trans1ormacion (Daniel mano JUstamen d C , ) 

' d en Estaci6n de la mano e ortazar ; como pro-Mesa Gance o, . , . b , . 
. , · figurativa de la escntura poetica so re la pagina yeccwn cuasi- . . 

(Blanca Alberta Rodriguez, en Migraczo~es de ?lona Gervitz); 
• onta sensible en una superficie corporea y, a la vez como impr . , 

como disposici6n espacial (Ivan Rmz, en La transparen~ia de 
D • de Juan Francisco Elso ); y, finalmente, como figura-simbo-zos I . 
lo de la integridad, tanto individual como co ectiva, amenazada 
por el discurso tecnocientifico actual ( en el articulo de Rodrigo 
Diaz Cruz). 

Poco importa el orden en que se ~uceden los cinco trabajos 
que integran el presente volumen. Este se encabeza con dos 
estudios literarios, el de Bahler sobre los textos de Zola en de-
fensa de Dreyfus, que la critica hasta boy apenas estudi6 en su 
dimension propiamente literaria, y, en segundo lugar, el traba-
jo de Mesa Gancedo que, a partir de dos versiones de un mis-
mo cuento de Cortâzar, procede a su (re )construcci6n quirur-
gica. Entre discurso verbal y discurso visual parece situarse, 
en cambio, la poesia de Gervitz, analizada por Rodriguez en 
el tercer articulo; con ello, tiende el puente hacia las artes plâs-
ticas, campo en el que se ubican las instalaciones de Elso, inte-
rrogadas por Ruiz. El recorrido se cierra con el trabajo de Diaz 
Cruz, que ofrece una vision panorâmica de las figuraciones del 
cuerpo en la sociedad occidental, desde la anatomia médica 
del siglo XVII hasta las ciencias informaticas y la biotecnologia 
modema. 

Ursula Bahler interroga, en el marco del tema propuesto, los 
textos de_ Zola que tratan el asunto Dreyfus, o sea, los articulos Y 
ca~as abi~rtas publicados en la prensa parisina y luego reunidos 
baJo del litulo de La Verdad en marcha (1901). La originalidad del enfoque de B "hl · 

a er reside en el hecho de abordar estos textos 
-que no suelen figurar en las historias de la literatura- desde 
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una semi6tica literaria, considerandolos como "relatos metaf6-
ricos" que ponen en escena el concepto abstracto de la Verdad, 
un valor fundamental para el naturalista francés. 

Trayendo a la memoria, al inicio de su estudio, la idea 
cartesiana (reformulada por el fil6sofo Alain) de que, para acce-
der a la verdad es preciso olvidar el cuerpo, la autora pone de 
relieve que la postura de Zola se situa en el polo opuesto. En su 
estudio minucioso, apoyado en los textos mismos y en su es-
tructura argumentativa y metaf6rica, Bahler traza las etapas 
sucesivas de la figuraci6n o encamaci6n de la verdad en un 
sobrehumano cuerpo en marcha -que inevitablemente avan-
za hacia la justicia- hasta imponerse finalmente en la con-
ciencia de los franceses . La eficacia de esta imagen, el efecto 
persuasivo sobre el lector, reside, segun la especialista suiza, en 
que el ideal abstracto de la verdad se le presente, por un lado, 
como un objeto familiar, un cuerpo semejante al suyo, dotado de 
cu alidades sensibles que lo vuelven palpable y, por otro, como 
un cuerpo dimimico y pasional (esta "en marcha", es "violento", 
etc.) que lo conmueve. 

Pero al lado de la triunfante figura mitol6gica aparece otra 
figura de la verdad: un cuerpo débil y vulnerable, asociado con la 
victima Dreyfus y llamado a evocar en el lector la compasi6n 
_ (por el ser humano) y la rabia ( contra los responsables de la 
injusticia). Ademas, la autora sefiala la presencia de otros 
cuerpos significantes, como la prosopopeya de la Naci6n, lle-
gando a la conclusion de que, con La Verdad en marcha, Zola 
nos da una verdadera lecci6n de ret6rica y una prueba contun-
dente de la eficacia del discurso literario y sus estrategias per-
suas1vas. 

Tomando como punto de partida un discurso de Valéry di-
rigido a los cirujanos franceses participantes en un congreso 
de Medicina en Paris en 1938, el trabajo de Daniel Mesa Gancedo 
-dividido en cuatro etapas tituladas "historiai", "preoperatorio", 
"intervenci6n" y "postoperatorio"- sigue los pasos de la géne-
sis textual del breve relato "Estaci6n de la mano" de Julio 
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, n el que se desarrolla el motivo de la mano con . Cortazar, e . Vida 
. recurrente no solo en su obra smo, en general, en 1 1

. propia, . . 1 rt 1 , . a 1-
f:antastica. Este ongma apo e a a cntrca cortazar· teratura . , rana 

. 1 prop6sito de superponer a la acc10n de escritura y t1ene e re. 
·tu a las dos versiones del cuento-, otra de lectu escn r - . , . . ' ra 

t·tutoria-el trabaJo cnt1co-, con el fin de mdagar el sentid res 1 1 d " d o 
d las transformaciones textua es y e ayu ar a comprende 
e , . d 1 r mejor la evoluci6n ~el corpus cuent!~trco . e, a~tor argentino". 

Esto se realiza mediante una operac10n quzrurgzca que pennite 
argumentar las claves creadoras insc~ita~ e,n ~l cuerpo textual, 
basandose el procedimiento en la esencia s1stemrca que comparten 
textualidad y corporeidad. 

El analisis incluye el enfoque sobre los significados de las 
representaciones del cuerpo, en el nivel del enunciado, en pri-
mer lugar la figura de la mano que protagoniza el cuento. Mesa 
Gancedo se detiene, en la primera parte de su trabajo, en las 
diversas ocurrencias de esta sinécdoque del cuerpo agente en la 
obra cortazariana, en el aspecto intertextual de la imagen de la mano, 
asi como en sus significados simb6licos, ligados a la identidad y 
la aprehensi6n de la realidad y, finalmente, a la reflexi6n estéti-
ca. En el texto literario, esta figura de la manipulaci6n remite, en 
general, a los procesos de la enunciaci6n y, en el contexto de 
"Estaci6n de la mano", a las manipulaciones que sufre el cuerpo 
textual por la mano invisible del "autor" ( enunciador), quien 
vuelve sobre su texto para modelar y reformularla aqui y alla 
-en mas de setenta ocasiones- hasta dar a luz una segunda 
version. El estudio de Mesa Gancedo, regulado por un método 
preciso, y organizado a modo de una pseudo-edici6n con comen-
tarios en nota a pie de pagina, en la parte titulada "intervenci6n", 
muestra como estas intervenciones quirurgicas, al igual que las 
del criti~o que superpone ambos textos, producen nuevos efectos 
de sentido que contribuyen a dar cuenta de la dimension 
met~poética de "Estaci6n de la mano", en la que el proceso de 
escntura es entendido como una operaci6n regida por la volun-
tad, la destreza Y la precisi6n estéticas. 
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Una ~~ortaci6n igualmente original al tema es el articula de-
dicado a El cuerpo de la escritura" de Blanca Alberta R dri 

. . 1 b d Gl · 0 guez, que mvesttg~ a o ra e ona Gervitz "poniendo en evidencia 
el estrecho vmculo que hay, en [su] poesia, entre la escritura del 
cuerpo y el cuerpo de la escritura". El hecho de tratar como un 
factor significante la puesta en pagina del poema -el espacio 0 
cuerpo textual- abre nuevas pistas para la construcci6n del 
sentido. En una travesia o migraci6n por los siete poemas-
libros de Gervitz (reunidos bajo el titulo de Migraciones), 
Rodriguez observa los procesos de corporizaci6n para dos tipos 
de relaci6n: aquella entre escritura (tinta negra) y soporte (pa-
pel blanco ), y la otra, entre el cuerpo textual sensible (resultado 
de la primera relaci6n) y el cuerpo representado o tematizado 
( verbalmente). 

Dicha perspectiva presupone una analogia existente entre 
el cuerpo humano, el texto-objeto y el discurso verbal; analo-
gia que permite homologar los fen6menos de las menciona-
das tres esferas. De este modo, la pagina aparece como una 
piel herida por la escritura; el desbordamiento pasional se tra-
duce en un torrente verbal de largos fraseos; la escritura frac-
turada hace eco de la confrontaci6n de voces; los espacios 
blancos pueden leerse como pausas y silencios; la disposici6n 
de fragmentos verbales aislados sobre la pagina genera una 
ralentizaci6n del ritmo de lectura; la orientaci6n diagonal de 
las lineas poéticas se interpreta bien como un descenso ( un 
abismarse en la memoria y la imaginaci6n), bien como un as-
censo espiritual (figurado, precisamente, por la forma espiral de 
la escritura). 

La particular puesta en pagina de los poemas que confor-
man Migraciones es entendida, en este articulo, como una fi-
guraci6n del cuerpo, y es gracias a esta presentificaci6n que 
las voces del poema toman cuerpo y se vuelven visibles (pero 
también audibles y palpables). El sujeto, a través de su dis-
curso, construye un lugar desde d6nde decirse, un lugar 
significante en tanto que éste implica una vision (poética) del 
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mundo. El cuidadoso analisis de Rodri . senrac;o~ 
. , d G . guez s1gue 1 creac1on e ervltz desde su primer p . os Paso , 1 . oema-hbro (I s de 1 

u t1mo (2003), ofreciendo una lectura 979) hasta a · novedosa el 
ennquecedora de la obra de una de las Y sumarne , , . poetas cont nte 
mas destacadas en Mexico. emporaneas 

El estudio que dedica Ivan Ruiz a la instal . , . 
transparencia de Dios, del artista cubano J acFion titulada La uan ranc· 
(1956-1988), enfoca particulannente las ma '"- . Iseo Elso . l n1iestac1ones d pie en la obra de arte. El prop6sito del estudio . e la , . , consiste en m 
trar en que manera, y a part1r de que efecto estésico 1 . 1 os. 
b ) · • , a pie ( de la 

o ra perm1te conc~b1r la semiosis c_omo "un proceso 00 fonnal" 
que pone en entred1cho la perspectiva fonnalista de HJ. 1 1 , . emsev 
mas prec1samente, aquella que proclama la reciprocidad entr; 
los pianos del contenido y de la expresi6n. 

Desde la semi6tica tensiva y retomando las reflexiones de 
Didier Anzieu sobre el tema, asi como los escritos de Gilles 
Deleuze sobre Bacon, Ruiz procede a ahondar sistematicamente 
en los diferentes niveles de significaci6n en los que incursionan 
las tres esculturas -"El rostro de Dios", "La mano creadora" 
y "Coraz6n de América"- que integran la instalaci6n (incon-
clusa) de Elso: la consistencia de las piezas y su distribuci6n 
en el espacio de la representaci6n ( el museo ); la fragi/idad 
del material empleado para componer la supe_rficie ~e las _e,s~ 
culturas ( de hecho, parecen ser pura superficie); la msercio 
en las esculturas de residuos corporeos del artista (sangre, 

. 1 b (en relacton bellos etc)· las tres lecturas que permtte a o ra 1 ' · ' · , t 't' la historicidad); e con lo divino/sagrado, la creac10n es e 1ca Y . · · ) d este espacto lugar otorgado al visitante ( o enunciatano e 1 8 . , . • 1 , · s y cultura e , artistico· las referencias s1mbohcas, m1to ogica ' 'do pro-
asi como su hibridaci6n; el caracter ritual del recorn d una 

t en escena e puesto; y, finalmente, la obra como pues a 
crisis de identidad. b e el papel 

Interesa ver c6mo Ruiz desarrolla la reflexi?n ; 0 
/ 8 piezas) 

preponderante que ocupa la piel (la superfi~I~ e" :spensi6n . , . , . de cns1s o s en la creac1on de este efecto smestes1co 
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seroi6tica", centrando la atenci6n en las heridas y cicatrices que 
presenta esta pie/ y que pueden leerse como las huellas -la ins-
cripci6n- de una. experienc~a vital, de un contacto del cuerpo 
con el roundo extenor. Pero rruentras que la herida es sentida como 
una amenaza inmediata a la integridad del cuerpo, la cicatriz . . . ' 
por el co~tr~o, test1moma una recomposici6n, pues configura 
una expenencia y, al hacerlo, la vuelve palpable e inteligible y, 
por tanto, significante. Sin embargo, Ruiz concluye que la obra 
guarda, aun después de un analisis rigurosamente formai, ''una 
presencia indeterminada de sentido" que se resiste a la forma-
lizaci6n y a una captaci6n total, pues la tension entre fragili-
dad-sugerida por la inconsistencia del material de construc-
ci6n-y consistencia -simulada por los grandes formatos y 
la voluminosidad, asi como la distribuci6n de las piezas en el 
espacio- no se resuelve. El estado de ambigüedad o crisis 
que el sujeto experimenta "en came viva" puede interpretarse, 
entonces, como una continua irrupci6n estésica que le recuerda la 
precariedad del objeto construido, revelandole, ademas, su 
caracter ilusorio. 

Por su parte, el articulo de Rodrigo Diaz Cruz analiza, desde 
la antropologia, las diversas interpretaciones y manipulaciones 
que recibe el cuerpo en la sociedad occidental contemporanea. 
Incursionando en el campo de la medicina, las ciencias sociales, 
la filosofia y, sobre todo, las tecnociencias modemas como la 
biotecnologia y las ciencias informaticas, comenta desde distin-
tos angulos y a través de la historia occidental, las representacio-
nes mas significantes del cuerpo, desde la de simbolo de integri-
dad c6smica y divina -en el discurso religioso medieval- o de 
integridad politica y social, pasando por el cuerpo-maquina de la 
vision anat6mica y cartesiana hasta llegar al desencamado cuer-
po cyborg de nuestra era posthumanista. 

El estudio toma su punto de partida -siguiendo a grandes 
rasgos el pensamiento de Michel Foucault- en dos constata-
ciones que son, segun Diaz Cruz, aceptadas actualmente por la 
mayoria de los investigadores: primero, que "no hay algo asi 
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como 'el cuerpo"', sinoque éste es, en realidad, una ab t .. 

Y 
segundo que la identidad individual y social del s/ hraccion; 

' ' . r uma esta estrechamente hgada a su cuerpo y, por tanto " no 
d " El . ' es nece sariamente encama a . . cuerpo no existe, pues, aislado de · 

determinado contexto social y cultural; muy al contrario . un 
l l l d. . ,sonJus. 

tamente los valores eu tura es, as tra ic10nes y habitos d 
fi fi l . euna 

comunidad los que orman y con 1guran a 1magen que d .1 e e te 
nemos: gordura y delga_dez, enfe~edad y sal~d, belleza y fealda~ 
son conceptos y valorac10nes relattvas que refleJan una determin 
vision del mundo y que, de una u otra manera siempre rem·ada . ' rt~ 
al discurso social. 

Sin embargo, lcomo construirse una identidad en una 80 . 

dad que instrumentaliza y comercializa el cuerpo? Diaz c:~ 
interpreta el creciente cuita al cuerpo hoy dia no como una re-
conciliacion con el cuerpo sino, al contrario, como un paso mâ . s 
de la sociedad contemporanea hacrn una identidad sin cuerpo; el 
cuerpo posthumanista es una suerte de hibrido en el que se fusio-
nan la maquina artificial -piénsese solo en las nuevas tecnolo-
gias- y el organismo natural, se borran las fronteras entre exis-
tencia corporal y simulacion computacional, entre el robot y el 
hombre, la inteligència humana y la artificial. La desencamacion 
del conocimiento lleva al hombre a pensar su cuerpo no como 
una unidad integral, sino como "la protesis original que todos 
hemos aprendido a manipular". El cuerpo queda asi cada vez 
mas desvinculado de la persona, con lo que el dualismo cartesia-
no cuerpo/mente -que, como sostiene el autor en su articulo, 
"esta en el centra de los debates del siglo XXI"- confirma, 
agudizado al extrema, su vigencia y hegemonia en la actualidad: 
nos llevo tanto a la fragmentacion y atomizacion del cuerpo 
como a la puesta en peligro de la identidad humana. Ante la 
evolucion enorme de las tecnociencias que penetran en la es-
fera del cuerpo individual y colectivo, Diaz Cruz sefiala en las 
conclusiones de su trabajo la necesidad de no abandonar las con-
troversias tecnocientificas a un grupo de especialistas, sino de 
llevarlas al campo cultural. 
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Esperamos enriquecer con este volumen la discusi6n sobre la 
tematica del cuerpo y susfiguraciones. Lejos de estar agotadas, 
creemos que las nuevas perspectivas ofrecen para la practica 
interpretativa un vasto Y atm poco conocido territorio. Las con-
tribuciones aqui reunidas se entienden como una invitaci6n al 
lector a recorrer algunas de sus parcelas. 

Rita Catrina Imboden 
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