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PRÓLOGO

En este segundo volumen, volvemos a tener el enfoque sobre el ser humano en 

sus distintas facetas: su bienestar; su salud física y mental; los diferentes ambientes 

en los que despliega su acción y su interacción; su intercambio; dónde aprende; dónde 

se comunica; dónde ensaya nuevas formas de participar con los demás; incluso dónde 

busca la forma de ser más amigable con la naturaleza.

Como en el volumen anterior, invitamos a leer trabajos de diversa índole, de 

Humanidades y Ciencias Sociales, de varias disciplinas, con sus respectivas variantes 

en cuestiones teóricas y conceptuales, que responden a distintas metodologías y de 

investigadores renombrados en sus campos, de diferentes países, con la esperanza de 

que su lectura provoque un panorama más general, más completo, de la problemática de 

los seres humanos en sus variados ambientes, tanto naturales como construidos.

Este segundo volumen contiene 17 textos de tópicos que no pierden actualidad, 

en 4 ejes temáticos, que son: a) El individuo: Comunicación, lenguaje y segunda lengua. 

A diferencia del volumen 1 que incluía salud y bienestar, aquí se profundiza en cuestiones 

lingüísticas; b) La escuela: Nuevas tecnologías. Mientras que el volumen anterior se 

enfocaba en cuestiones del proceso de enseñanza aprendizaje, este volumen incluye 

las TIC en los diferentes niveles educativos; c) La empresa: Administración y Gestión. 

Este eje temático es nuevo, acerca del mundo empresarial, su estilo de liderazgo, sus 

estrategias, las empresas familiares, el consumo y el entrenamiento de los trabajadores; 

y d) La comunidad: Sustentabilidad y sostenibilidad. Esta temática que incluía en el 

volumen 1 cuestiones de Sociología y Política ahora centra su objetivo en la Etnografía 

de espacios urbanos, el turismo y el Patrimonio cultural.

Esperamos que los resultados que cada investigador difundió en esta obra no 

agoten la curiosidad científica del lector, en cambio que aumenten la necesidad de saber 

más, de hacerse más preguntas, de reflexionar con mayor profundidad, y quizá hasta 

provocar mayor investigación.

Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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CAPÍTULO 1

ENACCIÓN Y NEUROFENOMENOLOGÍA EN 
EL LENGUAJE1

Data de submissão: 01/07/2023
Data de aceite: 14/07/2023

Roberto Arístegui PhD.

ABSTRACT: The conception of language 
in enaction is situated in the context of the 
research program of the cognitive sciences. 
It focuses on the formulation of the synthesis 
of hermeneutics and speech acts, and the 
vision of language according to the metaphor 
of structural coupling. The exclusion of 
expressive speech acts in this design is 
problematized. It examines the critical steps to 
the theory of language as a reflection and the 
linguistic correspondence of cognitivism. We 
examine the foundations of the proposal in the 
line of language and enaction as an emergent 
phenomena not reducible to autopoiesis. An 
integration of hermeneutic phenomenology, 
genetic and generative phenomenology. The 
inclusion of expressive speech acts based on 
the functions of language in the Habermas-
Bühler line is argued. An opening of enaction 
to the expressive dimension of language and 

1 Traducción: Aristegui (2017) Enaction and 
Neurophenomenology in Language. In: Ibáñez A., Lucas 
Sedeño L. & García A. M. (eds.) Neuroscience and social 
science: The missing link. Springer, New York: 471–500. 

meaning holism with the referential use of 
language is proposed.
KEYWORDS: Enaction.   Neurophenomenology. 
Performative. Expressive speech acts. 
Background. Meaning holism.

1 INTRODUCCIÓN

El programa de investigación de 

las ciencias cognitivas, que integra la 

neurociencia, la psicología, la lingüística, la 

inteligencia artificial y la filosofía, se orienta 

al estudio científico y objetivo de la cognición. 

Recientemente se ha propuesto que la 

orientación central del programa cognitivo 

resulta incompleta, por cuanto ha dejado 

de lado la dimensión de las emociones, la 

afectividad y las motivaciones. No se ha 

abordado la subjetividad humana en el estudio 

de la mente. Es lo que ha abierto un interés 

creciente en la fenomenología. Al mismo 

tiempo, se ha planteado que es necesario 

complementar el estudio de la mente con los 

aportes de la psicología, la neurociencia y la 

biología.

En el desarrollo de las ciencias 

cognitivas se distinguen cuatro etapas. Una 
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etapa inicial está vinculada a la cibernética. Surgida a fines de los años cuarenta, sentó 

las bases para establecer modelos de la cognición entendida a partir de la metáfora de 

sistemas mecánicos recursivos orientados a fines. Con la posibilidad de autorregulación 

mediante mecanismos de feedback, esta concepción se presenta aún, con un énfasis en 

esquemas maquinales.

A continuación, la aproximación del cognitivismo, que se presenta en los 

años cincuenta, integró la dimensión de la máquina, con procesos mentales internos 

representados formalmente. Se construye en analogía con un programa computacional, o 

software, donde el cuerpo correspondería al hardware. El modelo funcional no considera 

la conciencia ni el cuerpo en la dimensión subjetiva humana.

La siguiente etapa, el conexionismo, surge en los años ochenta y propone la 

metáfora de la cognición como una red neuronal, con múltiples conexiones. La fuerza de 

la mente varía con la capacidad de integrar reglas de aprendizaje y con la historia de las 

experiencias. Tampoco este modelo considera la subjetividad.

Finalmente la enacción, propone una metáfora de la mente como un sistema 

dinámico encarnado en el mundo. Entiende la cognición como un fenómeno temporal, como 

respuesta a perturbaciones de un sistema humano. No se entiende como producto de la 

repetición intrucciones estandarizadas. Además, considera que los procesos cognitivos 

involucran la encarnación de habilidades sensorio-motrices en individuos autónomos.

Si bien se reconoce que la orientación central está dada por el cognitivismo en 

discusión con el conexionismo, los fundamentos de ambas posiciones son cuestionables. 

Tanto el modelo cognitivista, como en el conexionista no plantean la relación de los 

procesos cognitivos con el mundo, entendiendo mente y mundo como separados. La 

mente se entiende así en una dimensión formal, abstracta.

El estudio científico y filosófico del fenómeno del conocer y de la conciencia, pone 

de relieve un vacío explicativo respecto de la subjetividad. El proyecto de la enacción, al 

mismo tiempo, cuestiona los fundamentos de esta orientación predominante, proponiendo 

una alternativa vía fenomenología. Da lugar posteriormente, a una novedosa posición 

denominada neurofenomenología, que se desprende de la ciencia cognitiva enactiva. 

En el contexto del programa de la neurofenomenología, la enacción y la fenomenología 

comparten una visión de la mente, en cuanto constituye los objetos intencionalmente. 

Además, la enacción supone la autonomía; y la fenomenología caracteriza como rasgo 

principal de lo vivo la intencionalidad. Lo que abre un campo de diálogo, donde la 

fenomenología provee un marco filosófico para la investigación científica de la conciencia 

y la subjetividad.
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Estamos interesado en profundizar en los fundamentos de la alternativa 

al conocimiento desde la enacción, por cuanto sostenemos que la emergencia de 

la orientación neurofenomenológica enactiva en las ciencias cognitivas supone el 

planteamiento de un cambio epistemológico en la comprensión de la experiencia y la 

cognición, entendidas además como un fenómeno situado en el mundo social.

En este contexto, encontramos particularmente relevante la posición 

epistemológica alternativa de la enacción en el dominio de los supuestos epistemológicos 

de la teoría del conocimiento como reflejo, por cuanto dicha concepción del conocimiento 

compromete una versión del lenguaje como reflejo. Nos referimos a la teoría pictórica 

del lenguaje lenguaje. De acuerdo a la tradición del reflejo, la cognición y el lenguaje, 

están en una relación de correspondencia con la realidad. Las ciencia cognitiva enactiva, 

comporta una nueva visión que confronta la teoría de la verdad como correspondencia 

la concepción del lenguaje como reflejo. El lenguaje, entendido como enacción, realiza 

un cambio respecto de la tradicional teoría pictórica del lenguaje que prevalece en las 

ciencias cognitivas. Entiende el modo de ser-con otros en el mundo a través de una 

coordinación de acción en el lenguaje modulado por la expresividad.

Hasta ahora el programa de investigación de la enacción, estuvo circunscrito 

principalmente al dominio principal de la percepción. Varela caracteriza y describe 

enactivamente la percepción como acción guiada perceptualmente. Al mismo tiempo, 

hay un desarrollo paralelo aplicado en el ámbito del lenguaje (Winograd & Flores, 1986), 

expresamente reconocido por Varela (2002) proponiendo que el trabajo de Flores en el 

lenguaje es enacción.

En ese contexto específico, la propuesta de comprensión enactiva del lenguaje 

(Winograd & Flores, 1989), se realiza mediante un cruce de hermenéutica (de Heidegger) 

y actos de habla (Austin, Searle, Habermas), como una alternativa a la orientación 

racionalista en el lenguaje. Avanzando en la línea de la enacción, proponen la metáfora del 

acoplamiento estructural en el lenguaje, mediante de los actos de habla como compromisos 

para hacer infrecuentes los rompimientos(“quiebres”). Esta orientación enactiva en el 

lenguaje ha dado lugar a un prolífico desarrollo en competencia comunicativa, en el ámbito 

de la filosofía con una perspectiva de hermenéutica del lenguaje. Además, ha integrado 

ámbitos del management, la psicología organizacional y la psicoterapia constructivista.

Lo anterior, plantea la noción de la ciencia cognitiva enactiva trayendo a la mano, 

o al frente, un programa de investigación que integra la perspectiva de la primera persona 

encarnada, con la tercera persona, y la posición de la segunda persona encarnada en 

la relación social. A diferencia de la tradicional posición científica, objetiva, de tercera 
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persona que confina los mecanismos subyacentes a la mente y la conciencia a lo 

subpersonal, propia de la posición del cognitivismo. Explicitar el foco de la enacción 

en el lenguaje encarnado que involucra una práctica social, también establece una 

diferencia respecto de la noción de un puente entre la primera y tercera persona, que es 

la alternativa de la enacción en el campo de la investigación en la percepción. En otras 

palabras, proponemos que la enacción, abordando las dimensiones de primera, segunda 

y tercera persona en la investigación de la subjetividad, incluyendo las dimensiones de 

la percepción y del lenguaje, reformula el campo meta-teórico y metodológico, de la 

problemática teórica misma de la ciencias cognitivas, que involucra la pregunta por el ser 

de la conciencia encarnada.

Mediante la introducción de la perspectiva que valoriza de los informes en primera 

persona, se introduce el lenguaje y se siguen consecuencias tanto para el campo del 

estudio de la cognición, como para algunas disciplinas en conexión como la fenomenología, 

la psicoterapia y las prácticas de la meditación como mindfulness, por ejemplo. Nos 

interesa poner de manifiesto, que agregar la opción metodológica en primera y segunda 

persona, supone entrar en el fenómeno de lenguaje como uso de lenguaje ordinario, en 

cuanto la constitución del sentido compartido ocurre al considerar los términos mismos 

usados en la comunicación.

Si bien está establecido dentro del planteamiento de la enacción, se ha insistido 

desde la neurofenomenología que es importante considerar la perspectiva de la primera 

persona frente a la tradicional enfoque en la tercera persona en ciencia. Al mismo tiempo, 

para considerar a la primera persona se hace indispensable analizar o considerar el foca 

lizar los informes de primera persona en una posición o perspectiva de segunda persona. 

Además de la relación de tercera y primera persona que se destaca. Estos informes, 

si bien pueden ser registrados de una manera ampliamente utilizada mediante registros 

objetivos, suponen una manera de comprender el lenguaje de la primera persona en el 

contexto de una relación intersubjetiva. En ese contexto, se hace pertinente la visión 

neurofenomenológica.

Nuestra perspectiva consiste en indagar si acaso hay un planteamiento 

consistente de la enacción para abordar el caso del uso del lenguaje. Específicamente 

en esos informes de primera persona en el contexto de una interacción con una segunda 

persona, lo cual plantea un interés por conocer cómo se aborda el entendimiento del 

lenguaje en la enacción y en la neurofenomenología. Al mismo tiempo, desde un punto 

de vista metodológico, nos proponemos examinar un contraste entre una concepción 

tradicional del lenguaje como imagen o de correspondencia lingüística, como teoría 
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pictórica del lenguaje formulada en enunciados de tercera persona - en relación a una 

concepción enactiva del lenguaje que integre la dimensión pragmática de los usos de 

primera y segunda persona en relación.

Nos parece que es atingente examinar la forma en la cual la enacción en la 

relación, en el caso de ser comprendido o interpretado en el lenguaje, incluye el uso 

de lenguaje en su dimensión performativa. Lo anterior abre la dimensión enactiva de 

la expresividad en el lenguaje. Nos parece que este foco es importante en cuanto un 

pone en juego la capacidad de un planteamiento coherente con la enacción, anclada 

en la experiencia emocional, del cuerpo y del leguaje. En este respecto, cobra especial 

importancia examinar los supuestos de la concepción de la enacción en el lenguaje 

arraigados en la síntesis de hermenéutica y actos de habla. Lo cual nos lleva a plantear 

de entrada que hay dos dimensiones del lenguaje implicadas en dicha síntesis. La 

función semántica de apertura en el lenguaje y la función pragmática de comunicación 

en el lenguaje (Lafont, 1993). Particularmente si se aborda la cuestión de cómo ponerse 

de acuerdo acerca de lo que se dice en el habla, como condición para hablar sobre 

lo mismo. En especial, en el contexto de la síntesis señalada, considerar la función de 

apertura del lenguaje que está desempeñada mediante la interpretación del significado 

de un acto de habla emitido en primera persona.

Cobra particular interés preguntarse por la concepción del lenguaje que la 

posición hermenéutica implica en la determinación del contenido proposicional de un acto 

de habla. Al mismo tiempo, diferenciar el contenido proposicional de la fuerza ilocutiva, 

supone examinar adicionalmente la dimensión de comunicación en el lenguaje.

La enacción en el lenguaje supone abordar ambas dimensiones del lenguaje. 

Nuestro propósito consiste en preguntarnos si la comprensión de los informes en primera 

perso na que propone centralmente la neurofenomenología como un desarrollo a partir 

de la enacción requieren una clarificación de los supuestos de filosofía del lenguaje - del 

núcleo semántico hermenéutico y de pragmática comunicacional- para la comprensión 

los actos de habla expresivos.

En este contexto, el presente capítulo aborda un desarrollo metateórico 

específico de la enacción. En relación con una concepción del lenguaje enactivo, recoge 

la dimensión expresiva del lenguaje, incluidos los actos de habla expresivos. Los actos 

de habla expresivos han sido omitido en el planteamiento enactivo del lenguaje señalado 

previamente.

Para desarrollar nuestro propósito, a continuación nos abocaremos a los siguientes 

pasos:
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1. La orientación enactiva.

2. La enacción en el lenguaje.

3. Análisis de los supuestos metateóricos de la enacción en el lenguaje y 

posibilidad de extensión en el dominio de actos de habla expresivo.

2 LA ORIENTACCIÓN ENACTIVA

En el contexto de las ciencias cognitivas, Varela (1989) propone el nuevo programa 

que plantea una visión alternativa a la cognición, entendida como representación. Varela, 

está interesado en el problema de la cognición, que según la etimología, en su raíz latina, 

se refiere a conocer por los sentidos, ver, saber, reconocer (Ojeda, 2001). Introduce su 

visión, aludiendo a la moción de ciencias cognitivas, como herederas de la formulación 

tradicional griega del término “epistemología”, que remite a la teoría del conocimiento. La 

pregunta central que plantea la epistemología es ¿cómo lo sabes?

Define las ciencias Cognitivas como el análisis científico moderno del 

conocimiento entendido en todas sus dimensiones (Ojeda, 2001). Reformulando la 

pregunta, epistemológica -¿cómo conocemos?- en el campo de la cognición, plantea 

que conduce al estudio científico de la mente, considerado como una empresa científica 

válida (Varela, Thompson, Rosch, 1991).

Varela (1989) caracteriza las etapas en la tradición de la ciencias cognitivas en los 

siguientes términos:

I. La cibernética comienza el proyecto de inteligencia artificial

II. La posición cognitivista es simbólica. Computación de representaciones 

simbólicas

III. El conexionismo es sub-simbólico. Interconexiones autorganizadas en red

Varela (1989) se orienta en oposición a la tradición de la representación. Más allá de 

la insatisfacción del conexionismo con la representación, entendida como procesamiento 

formal. Cuestiona tres principios subyacentes en la tradición:

A- Habitamos un mundo definido por propiedades particulares.

B- Captamos o recobramos estas propiedades externas del mundo 

representándo las simbólicamente mediante representaciones formales.

C- Existe una entidad interna, un nosotros subjetivo que realiza todo lo anterior.

Como una alternativa a la representación, considerada el núcleo de la tradición 

de las ciencias cognitivas, propone la “enacción”. El término enacción quiere decir 
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ejecutar o poner en acción o realizar una actuación. Cuestiona centralmente la noción de 

representación que supone un mundo pre-dado y una mente pre-dada. La cognición, es 

más bien la puesta en acción de un mundo y una mente que surge. Emerge, a partir de una 

historia de acciones realizadas en el acto mismo ser-en-el-mundo.

3 ENACCIÓN EN EL LENGUAJE

En el contexto de las ciencias cognitivas, ha prevalecido la orientación 

cognitivista. Podemos reconocer que la posición de la enacción representa una alternativa 

frente al cognitivismo en cuanto integra factores experienciales, emocionales y corporales 

al estudio científico. En el mismo sentido, al incluir los desarrollos del lenguaje como 

enacción, se hace presente la necesidad de clarificar si acaso la variante de enacción 

aplicada al lenguaje permite reconocer la presencia de la dimensión afectivo emocional. 

Esto debido a que en dicha síntesis específica de Winograd & Flores (1989) que cruza la 

hermenéutica de Heidegger con la teoría de los actos de habla Searle, no incluye los actos 

de habla expresivos. Si bien, desde la perspectiva hermenéutica, reconoce el trasfondo 

de estados de ánimo, lo cual se conecta con la condición de sinceridad de los actos de 

habla. Sin embargo, no lo aborda explícitamente dentro de una concepción de actos de 

habla incluyendo la dimensión expresiva.

Al mismo tiempo, considerando que la enacción se caracteriza justamente 

por constituir una apertura para el estudio de la dimensión emocional -por lo tanto 

expresiva- la omisión de esta dimensión expresiva del lenguaje, constituye un limitación 

de las posibilidades del enfoque. En ese sentido pensamos que es necesario desarrollar 

los conceptos pertinentes y que la discusión al respecto permite abrir esa dimensión 

a la investigación. Se nos hace patente la necesidad de reflexionar y de examinar los 

fundamentos de la enacción en el lenguaje que comprometen con dicha limitación (Varela; 

Winograd y Flores; Flores). Nos proponemos clarificar la restricción respecto al estudio 

de los actos de habla expresivos.

Para llevar adelante este planteamiento este proyecto de enacción en el lenguaje, 

en esta primera parte examinaremos el planteamiento de Winograd & Flores en tres 

etapas.

 - Crítica de la enacción al proyecto de comprensión del lenguaje natural en el 

cognitivismo

 - Síntesis de hermenéutica y actos de habla

 - Conversación para la acción en las organizaciones sociales.
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3.1 CRÍTICA ENACTIVA A LA POSICIÓN COGNITIVISTA DEL LENGUAJE

A fin de examinar la concepción enactiva del lenguaje de acuerdo Winograd & 

Flores, nos abocaremos ahora a examinar la caracterización crítica de la tradición del 

racionalismo. La crítica al racionalismo se focaliza en de la correspondencia y en el 

modelo de comprensión del lenguaje en el cognitivismo.

Se considera que esta tradición remonta sus orígenes a la antigüedad (Platón) 

y que subyace inalterada en los fundamentos modernos que se continúan actualmente 

en la tradición de la filosofía analítica del lenguaje ideal, que incluye autores como Frege 

(1949), Russell (1956), Wittgenstein (1961), Carnap (1970).

Se aborda inicialmente una crítica a la tradición del racionalismo, de acuerdo a la 

cual el lenguaje es entendido como una representación de la realidad externa. Esta crítica 

se explicita según la siguiente formulación:

 - La función principal de las sentencias del lenguaje consiste en describir el 

mundo externo.

 - Al mismo tiempo se asume que los términos en una construcción gramatical 

representan partes del mundo o sus atributos.

 - Finalmente se considera que la palabra denota la realidad.

Esta concepción ingresa directamente en el campo de la ciencia cognitiva a través 

de una concepción de la correspondencia-referencia y de la correspondencia-lingüística. 

El lenguaje se entiende como un reflejo de la realidad.

La concepción de la correspondencia lingüística supone que la sentencias u 

oraciones del lenguaje ordinario se reducen a un lenguaje formal de fondo mediante la 

aplicación de un sistema de reglas:

 - Existe un sistema de reglas mediante las cuales del lenguaje ordinario se 

traduce a un lenguaje formal de fondo.

 - En el lenguaje formal de fondo se establecen correspondencias entre las 

partes de la oración y los objetos del mundo mediante lo cual se establece 

el significado.

 - Existe también un sistema de reglas mediante las cuales se asignan 

condiciones de verdad a las oraciones, mediante las cuales se establece 

la correspondencia.

 - La estructura o la forma estándar de las oraciones para la comprensión 

gramatical corresponde a la sentencia indicativa.
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La concepción enactiva en el lenguaje cuestiona la forma en que estas reglas son 

aplicada para la comprensión del lenguaje natural. Debido a que se asume el supuesto de 

que existe una realidad externa.

Siguiendo esta caracterización de la correspondencia lingüística, el lenguaje 

describe las propiedades del objeto que existen externamente y las palabras se entienden 

en cuanto denotan dichas propiedades.

Caracterizando críticamente esta tradición, la enacción apunta al cuestionamiento 

del trasfondo interpretado proposicionalmente. Las proposiciones, las aserciones 

u oraciones, según esta tradición, obtienen su significado mediante un recurso a la 

comprensión del background lingüístico proposicionalmente, mediante una comprensión 

del significado literal, sin contexto.

Por ejemplo, en la versión semántica de la verdad, se entiende según la 

correspondencia, que la oración “la nieve en la blanca” es verdadera sí y sólo sí la nieve 

es blanca.

Winograd & Flores entregan ejemplos en los cuales el significado de la oración no 

es el mismo, dependiendo del contexto coloquial del momento. Por ejemplo, “¿Te refieres 

a la nieve en la montaña?”, o “al estado de la nieve en el freezer?”

En analogía con el sistema formal de un lenguaje ideal, la enacción propone que 

se caracteriza la comprensión del lenguaje en términos de representación formal. La 

teoría cognitivista de la mente se focaliza en la teoría computacional de la mente. En el 

cognitivismo se asume la posición del cartesianismo como una forma de comprensión según 

la cual los procesos mentales corresponden al software mientras que el cuerpo, la fisiología, 

correspondería al hardware. La manipulación de símbolos formales es la cognición.

3.2 ALTERNATIVA DEL LENGUAJE EN LA ENACCIÓN: SINTESIS DE HERMENÉUTICA 

Y ACTOS DE HABLA

Se construye una visión alternativa o cruce de hermenéutica y actos de habla, 

recurriendo a nociones de la hermenéutica de Heidegger, en la versión de Dreyfus; y de la 

teoría de los actos de habla de Austin, Searle, en la concepción de hermenéutica crítica, 

de la teoría de la acción comunicativa de Habermas.

En un primer momento se asume una visión de la fenomenología hermenéutica 

de Heidegger (Dreyfus,). Partiendo de la concepción de la estructura ser-en-el-mundo, 

es posible diferenciar los siguientes modos de ser-en-el-mundo: disponible-a-la-mano, 

indisponible-a-la-mano, presente-ante-los-ojos, puramente-presente-ante-los ojos.

Las disticiones permiten cuestionar la tradición del paradigma sujeto-objeto y 

representacción de objeto.



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e 
de Investigação II

Capítulo 1 10

Disponible-a-la- 

mano

Indisponible-a-la- 

mano

Presente-ante-los- 

ojos

Puramente - presente-

ante-los- ojos

La concepción heideggeriana del ser-en-el-mundo permite considerar la 

cognición no como una posición de un sujeto(subjetividad) frente al objeto (objetividad) 

que adopta la actitud de la representación (la mente espejo). Es justamente en ese 

contexto donde la noción presente-ante-los-ojos (y puramente-presente-ante-los-ojos 

en la formalización) permite caracterizar la idea de correspondencia lingüística. Cuando 

es aplicada, tanto a la comprensión del lenguaje como la posición de un sujeto frente al 

mundo, lo representa objetivamente, como un modo derivado de ser.

La posición cognitivista intenta caracterizar o describir el uso del lenguaje de 

acuerdo a la noción de correspondencia-referencia y correspondencia lingüística, dando 

lugar a una representación formal, como señalamos anteriormente. Sin embargo, desde 

la posición enactiva del lenguaje se considera que lo primario no es la representación. 

Al recurrir a la posición de la primera persona, se la sitúa además en el mundo, en un 

trasfondo de disponibilidad-a-la-mano. Al entender que lo primario no es la representación, 

la noción de ser-en-el mundo da cuenta de cómo se plantea en un mundo, en el cual nos 

comportamos en el lenguaje análogo a estar inmersos en el mundo de la acción. Similar al 

modo de entender el papel de un útil en el conjunto de utensilios, como parte en un todo 

equipamental. La forma básica en que comparece el mundo, no se da en la representación 

de objeto, sino que en el disponer de los utensilios. En el trasfondo de prácticas sociales, 

el significado surge al ser parte de un funcionamiento social ya comprendido.

Cuando no se tiene a la mano la posibilidad de acceder al trasfondo esperado 

y se presenta un desperfecto en la disponibilidad de lo que ha sido el mundo, se habla 

de indisponibilidad. En el mismo sentido, en analogía con el modo de comprender el 

lenguaje según esta metáfora del uso de los utensilios, cuando la comprensión está 

disponible fluye una disponibilidad. Si se interrumpe o surge un malentendido, se 

hace necesario restituir de forma práctica un trasfondo de comprensión. Un hablante 

competente que conoce la tradición, recurre a un trasfondo de comprensión previa que 

no primariamente es representacional o proposicional. Sino que reposa en una práctica 

adquirida por el hábito, que le ha permitido haber adquirido habilidades de comunicación 

por el uso reiterado.

Cuando la comprensión no se puede restituir a través de un recurrir al trasfondo 

de la práctica siguiendo una interpretación de uso habitual, la enacción propone que 

se produciría un quiebre del trasfondo. Esta situación daría paso a la actitud reflexiva, 
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según el modelo de tener o poner algo enfrente, como un objeto de representación. Es 

la posición denominada presente-ante-los ojos. La crítica a la tradición cognitivista se 

dirige entonces a cuestionar la creencia respecto de que el acceso primario al mundo 

sería vía la representación. Lo que se caracteriza como la posición ante-los-ojos, o de 

presencia-ante-los-ojos. Esto lleva a cuestionar directamente la teoría de la verdad como 

correspondencia y la concepción de que el significado básico consiste sólo en designar 

objetos. Esta crítica se enfrenta a los programas de comprensión del lenguaje natural 

basado en la noción de correspondencia lingüística.

Finalmente, cuando se abstrae totalmente el significado del contexto, 

generalizándolo para ser usado en cualquier momento, estamos en la dimensión 

puramente-presente- ante-los-ojos. Aquí es donde tiene lugar la formalización de 

acuerdo a formulaciones del tipo lógico-lingüísticas. La representación formal, en la 

estructura profunda, como lugar del significado, subyacente a los usos de superficie del 

lenguaje ordinario. Corresponde a la estructura formal que se utiliza para desambiguar 

el significado y que asegura la correspondencia-referencia. Se refiere a las condiciones 

de verdad de las expresiones del lenguaje traducidas al lenguaje formal de fondo. Es el 

lenguaje de la correspondencia lingüística. En este espacio, la comprensión del lenguaje 

es entendido como significado literal.

En cambio, en la tradición de la hermenéutica se pone de relieve la disponibilidad 

cómo acceso a un trasfondo en base a la comprensión-interpretación de los hablantes-

oyentes competentes en un contexto social e histórico. En una tradición de uso del lenguaje 

en un contexto de uso. La noción de trasfondo viene a ser central para la alternativa de 

comprensión del lenguaje natural. Siguiendo la concepción del lenguaje de la posición de 

Heidegger, la enacción adopta la noción de un trasfondo de prácticas compartidas.

3.3 TRASFONDO Y ACTOS DE HABLA

El contexto en el cual se plantea la alternativa de la síntesis de hermenéutica 

y actos de habla frente a la tradición del cognitivismo, se abre la alternativa de 

comprensión hermenéutica del lenguaje en un contexto. La enacción, supone en 

adición, poner de relieve la opción por el lenguaje ordinario, el lenguaje que se habla en 

la vida cotidiana.

En la línea de acceder al contexto social, adopta la concepción de la teoría de los 

actos de habla de Austin, quien introduce una distinción fundamental entre constatativo y 

performativo. Constatativo da cuenta del lenguaje como representación de una realidad 

externa mediante la representación, la verdad y la referencia. En cambio, performativo 
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se usa para hacer cosas en el mundo. Corresponde a lo que se hace al decir, mediante 

el uso del lenguaje en primera persona, presente, indicativo. Con lo cual establecen la 

diferenciación respecto de la tradición del uso de lenguaje como representación.

Avanzando en esa dirección, Austin introdujo las distinciones de lo que se dice, 

como locutivo. Lo que se hace al decir, lo ilocutivo. Y el efecto de lo que se hace al decir, 

lo perlocutivo.

El procedimieto y la distinción de Austin se opone al tratamiento del lenguaje 

exclusivamente en términos de condiciones de verdad. No es necesario tomar el 

lenguaje solo en la dimensión constatativa. Es posible, por lo tanto, dejar el itinerario 

de la correspondencia lingüística y acceder a la estructura de acción performativa. Las 

condiciones de felicidad, dan cuenta de un uso apropiado del lenguaje en determinadas 

circunstancias o condiciones de uso. Por ejemplo, venir a tomar el té, tras una invitación, 

no es verdadero o falso. Se trata más bien de condiciones de cumplimiento tras 

determinadas invitaciones, respuestas de compromiso, o declaraciones de intención. El 

estado del mundo no se constituye por la representación de hechos en este caso, sino 

que por la declaración de intención.

El acceso al trasfondo de prácticas linguísticas se realiza mediante un tratamiento 

de la teoría de actos de habla de Austin, según la taxonomía de Searle. Consideran, 

Winograd & Flores, la estructura ilocutiva de los actos de habla (Searle), que distingue, 

como estructura central, fuerza ilocutiva y contenido proposicional (la estructura F(p)). 

Además, caracteriza cada tipo de acto de habla según su condición esencial en la 

estructura profunda. Esto implica que en el diseño de estructura profunda de los actos 

de habla aborda la forma de los actos de habla siguiendo la dimensión lógico-lingüística 

de la performatividad. Esto se manifiesta en que los puntos ilocutivos o tipos de actos de 

habla, son incluidos

En el primer desarrollo de la teoría enactiva del lenguaje llevado a cabo por 

Winograd y Flores (1989), el cruce de hermenéutica con los actos de habla consideran 

los cinco puntos ilocutivos o tipos de actos de habla. Lo graficamos a continuación:

Declaraciones Compromisos Directivas Aserciones Expresivos

Excluidos 

en el diseño 

conversación 

para la acción
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Integran las Declaraciones, Directivas y Compromisos en el trasfondo de fuerzas 

ilocutivas. Modifican la condición esencial de las aserciones, de modo que la fuerza 

ilocutiva se integra al trasfondo de fuerzas ilocutivas de los restantes actos de habla 

considerados en el trasfondo. Desplazan el contenido proposicional, en la dimensión 

de articulación de indisponibilidad, en el quiebre, para que esté presente la dimensión 

ante-los-ojos del contenido proposicional. Clasifican lo actos de habla en la dimensión de 

presente-ante- los-ojos, considerados como la expresión de un estado representacional 

interno, que no integra las fuerzas ilocutivas del trasfondo. Consideran, además, que la 

condición de sinceridad es reinterpretada por la dimensión de los estados de ánimo, en la 

línea de la hermenéutica de Heidegger.

El siguiente esquema permite visualizar esquemáticamente las opciones del cruce 

de Hermenéutica y Actos de Habla señalado. Considerando la estructura de ser-en-el 

mundo, de la Hermenéutica de Heidegger, los tipos de actos de habla son considerados 

en su estructura de fuerza ilocutiva y punto ilocutivo.

A B C D

Indisponible indisponible Presente ante los ojos Puramente Presente

Comprensión Interpretación Enunciado

Declaraciones

Directivas

Compromisos

“Aserción” Aserción

Expresivo

3.4 APLICACIÓN DE LA CONVERSACIÓN ENACCIÓN A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Desarrollando un diseño del tipo sistémico en analogía con un sistema cerrado o 

hermenéutico autopoietico, Winograd y Flores proponen lo que llaman una conversación 

de acción que aplican a la relación humana de los sistemas organizacionales ejemplifican 

así lo que llaman la conversación de acción en un sistema social.

En un desarrollo de la propuesta, dan cuenta de un sistema organizacional como 

una red de conversaciones que necesita para su cierre o buena forma, completar un 

ciclo conversacional. Asumen un diseño de tipo cibernético, de segundo orden, o sea de 

sistemas sociales y no mecánicos, en conversación.
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Utilizando un cruce de lo que sería la metáfora de un acoplamiento estructural, 

dan cuenta de los compromisos en el lenguaje permitiendo hacer infrecuentes los 

quiebres. Para con lo cual proponen un sistema de acoplamiento estructural en base a 

la concepción de la autopoiesis, haciendo una extrapolación al plano social, entendiendo 

el sistema social como sistema cerrado de conversaciones de acción. En dicho sistema 

conversacional se cumplen condiciones de satisfacción de los compromisos generados 

en la conversación de acción, en la según distinciones de tipos de actos de habla.

Aplicado a un sistema un organizacional concebido como una red de 

conversaciones cerradas, se clasifica la interacción según los siguientes esquemas de 

coordinación de acciones recursivas en el lenguaje.

Declaraciones-Directivas-Compromisos-Aserción-Declaración

El trasfondo de conversaciones de acción Incluye Declaraciones, Directivas y 

Compromisos.

La aserción es como una forma de autorregulación auto-referencial (no “control”) 

del sistema de conversación.

Sin embargo, al ejemplificar lo que ellos denominan una conversación de acción, 

suprimen o eliminan los actos de habla expresivos. En la aplicación a un sistema social 

organizacional (Mintzberg), la conversación de acción establece una división del trabajo 

lin güístico (Flores). Distribuye los tipos de actos de habla por determinados estamentos 

de la organización, según los roles desempeñados.

En el ápice estratégico, las declaraciones 

En el nivel de la gerencia, las directivas 

En el núcleo operativo, los compromisos

Las aserciones permiten verificar si la salida del sistema da cuenta del 

cumplimiento de las condiciones de satisfacción de los compromisos. En el caso de 

que sea efectivamente así, se puede declarar un nuevo estado del mundo. La clave 

para desarrollar esta aplicación al mundo organizacional, está dado por la posibilidad 

de entrenar la competencia comunicactiva de los participantes en las distinciones del 

sistema de conversación.
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Organización como Red de Conversaciones

4 ANÁLISIS DE LOS SUPUESTOS METATEÓRICOS DE LA ENACCIÓN EN LA 

SÍNTESIS DE HERMENÉUTICA Y ACTOS DE HABLA

En esta sección nos proponemos explicitar algunos supuestos metateóricos 

de la perspectiva de la enacción en el lenguaje que hemos presentado. Según nuestra 

visión, los supuestos metateóricos de la enacción y de la neurofenomenología se   puede 

clarificar al examinar algunas proposiciones surgidas en el desarrollo del giro de lenguaje. 

Con este fin, desarrollaremos los siguientes puntos:

 - Marco de análisis previo siguiendo lineamientos del giro del lenguaje.

 - Explicitación de los supuestos de la enacción en el lenguaje en la crítica al 

cognitivismo y en la síntesis alternativa.

 - Expresividad y aplicación social de la enacción.

4.1 MARCO DE ANÁLISIS PREVIO SIGUIENDO LINEAMIENTOS DEL GIRO DEL 

LENGUAJE

El giro lingüístico se desarrolla en la dimensión de la filosofía analítica y a la vez 

en la filosofía continental. Se propone explicitar los términos   mismos de los problemas 

que se examinan de un modo que no sería posible si no se toma en consideración 

el lenguaje. Un supuesto que se asume es que es posible determinar absolutamente 

el significado, estructura, contenido y referencia de un lenguaje en un lenguaje de 

background. Esta visión de la filosofía, como filosofía del lenguaje, se inaugura con 

los planteamientos de Frege que cuestiona las distinciones previas de la modernidad, 

sujeto-objeto, introduciendo un nuevo vocabulario con las nuevas distinciones de 

sentido y referente.
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La recepción de la posición de Frege se llevó a cabo tanto dentro de la filosofía 

analítica del lenguaje como también en a filosofía continental. En cierta forma. podemos 

ver al observar el desarrollo de los programas de filosofía del lenguaje que la filosofía 

de lenguaje ideal abordó los problemas centrándose en la referencia. Y que la filosofía 

continental asumió la dimensión del sentido.

En el contexto de la filosofía analítica se presentan dos variantes: la filosofía 

analítica del lenguaje ideal en conjunción con la teoría de la verdad como correspondencia, 

y la filosofía del lenguaje ordinario.

4.2 FILOSOFÍA ANALÍTICA DEL LENGUAJE IDEAL

En el contexto de la filosofía analítica del lenguaje ideal, Russell continuó 

desarrollando una visión que apunto a la referencia (denotación). Con el fin de 

establecer una estructura filosófica en el lenguaje para establecer la referencia, 

abordo las dificultades que presentaba el lenguaje ordinario para la formalización y 

desambiguación de los términos, proponiendo una estructura profunda subyacente, 

donde si sería posible establecer una forma lógica. Eso permitiría la referencia exacta. 

De esta forma la filosofía del lenguaje ideal se constituyó como una estructura lógico-

lingüística fuera del lenguaje ordinario.

En un paso siguiente Wittgenstein y también Russell proveyeron una teoría del a 

verdad como correspondencia en donde la forma lógica de las proposiciones del lenguaje 

permitía establecer una correspondencia con la estructura lógica del mundo. Se planteo 

(Wittgentein, 1921) un isomorfismo intensional entre la estructura atómico molecular del 

len guaje, compuesto por proposiciones y palabras, y la estructura atómico molecular 

del mundo, compuesto por hechos y combinaciones de objetos. Es lo que se denominó 

la teoría pictórica del lenguaje. En este contexto, se consideró que las palabras de la 

proposición denotaban objetos del mundo.

Los desarrollos de la línea Frege, Rusell y Wittgentein en la filosofía del lenguaje 

ideal, impresionaron fuertemente a los miembros del círculo de Viena que concitó 

alrededor de los años treinta el interés por trasladar al dominio de la ciencia, concebido 

como una filosofía analítica de la ciencia, la concepción del lenguaje referencial como 

foco para impulsar el desarrollo científico.

La doctrina del empirismo lógico propuso considerar tres tipos de términos: 

lógicos, teóricos y observacionales. A continuación, propuso traducir los términos teóricos 

en términos observacionales, mediante reglas de correspondencia (operacionalización). 

En este período Carnap transitó desde la etapa sintáctica hacia la etapa semántica. En un 
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primer momento asimiló la concepción de la filosofía del lenguaje ideal y los desarrollos 

de la teoría de la verdad como correspondencia integrándolos en un sistema semántico, 

en el cual distinguió:

1. Reglas linguísticas o sintácticas

2. Reglas de transformación o semánticas

3. Reglas de verdad, para establecer las condiciones de verdad

Aplicando el sistema semántico, es posible determinar en el lenguaje del 

marco lingüístico de fondo, término singular y término general, además de establecer 

los conectivos, el aparato lógico y los cuantificadores. El significado en un lenguaje se 

establece traduciendo al marco de fondo, donde se establece el significado y la referencia 

de los términos.

4.3 FILOSOFÍA ANALÍTICA DEL LENGUAJE ORDINARIO

La variante de filosofía del lenguaje ordinario, abierta por el segundo Wittgenstein, 

cuestionó los planteamientos de la filosofía del lenguaje ideal. Propuso que el foco del 

análisis no estuviera en la estructura profunda formal, sino que, en el uso del lenguaje 

ordinario, tal cual se presenta en la conversación habitual. Cuestionó directamente el juego 

de lenguaje de la ciencia centrado en la referencia considerado como juego único. Abogó 

por el uso de lenguaje en contextos de uso mediante juegos de lenguaje conectados con 

formas de vida. En cierto sentido, se considera que este movimiento de Wittgenstein II 

abre o inaugura el giro pragmático del lenguaje. Se completa así un proceso iniciado con 

la etapa sintáctica, la etapa semántica y ahora la pragmática.

Dentro del contexto de la filosofía del lenguaje ordinario un desarrollo prominente 

esta dado por la teoría de los actos de habla, de Austin, quien propuso la distinción 

performativo-constatativo. Los usos de lenguaje constatativos reflejan la realidad externa, 

representan el mundo o el estado del mundo. En esa esfera de los usos de lenguaje se 

desarrolla la teoría de la verdad como correspondencia. Los usos performativos, en cam 

bio, son una manera o forma de uso de lenguaje que al decir hace, por lo tanto, tienen un 

papel constituyente. En la dimensión de la distinción constatativo-performativo, diferencia 

las nociones de locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Estas formulaciones permiten diferenciar 

las dimensiones del decir y hacer. Corresponden a las siguientes definiciones:

 - Locutivo, lo que se dice.

 - Ilocutivo lo que se hace al decir

 - Perlocutivo el efecto de lo que se hace al decir
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En el contexto de esta distinción Austin introduce la teoría de los actos de habla, 

que distingue cinco tipos de actos de habla:

 - Declaraciones: establecen la correspondencia entre el contenido 

proposicional del acto de habla y la realidad.

 - Directivas: intentan hacer que quien escucha haga algo.

 - Compromisos: compromete al hablante con un futuro curso de acción.

 - Aserciones: compromete al hablante con algo que es el caso.

 - Expresivos: expresa un estado psicológico acerca de un estado de cosas.

Un siguiente paso esta dado por Searle, quien desarrolla la estructura ilocutiva 

de la teoría de los actos de habla. Recordemos que Searle, avanzando en su concepción, 

re-plantea la estructura ilocutiva de la teoría de los actos de habla. Introduce la condición 

de input, la condición de sinceridad y la condición esencial por cada tipo de acto de 

habla. Diferencia la dimensión Ilocutiva de la perlocutiva, para establecer el significado 

como acuerdo.

Un desarrollo integrativo en el ámbito de la teoría de los actos de habla es una 

pragmática universal de Habermas. Implica que, en una comunidad ideal de habla, todo 

hablante-oyente ideal es capaz de usar todos los actos de habla. Incluye las distinciones 

de Searle en la estructura ilocutiva y propone una teoría del compromiso en el lenguaje. 

Integra las dimensiones de la competencia comunicativa, según las funciones del 

lenguaje (Bühler, 1934/2011): representacional, apelativa y expresiva (“…quién se 

comunica con otro, acerca de algo”). De acuerdo al principio de la pragmática universal, 

recién citado, un hablante-oyente ideal es competente para restituir el entendimiento en 

el trasfondo compartido.

4.4 FILOSOFÍA CONTINENTAL

Las distinciones de Frege, sentido referente, establecidas para superar el 

paradigma sujeto-objeto, son desarrolladas por la fenomenología de Husserl, quien 

integra la noción de sentido en la esfera de la intencionalidad. En relación a un sujeto, 

que constituye el referente como una presentación de sentido en la conciencia. Sin 

embargo, la po sición de Husserl esta ligada a la tradición del objeto intencionado. 

Husserl ha propuesto el acceso inmediato al mundo a través de la conciencia. Y ha 

considerado centralmente la reducción fenomenológica como una metodología para 

poner en cuestión los presupuestos o prejuicios con los cuales accedemos al mundo. 

Su famosa puesta entre paréntesis de la actitud natural, que da paso a la actitud 

fenomenológica es reconocida como una vía para acceder fenomenológicamente al 
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sentido en la conciencia. Presenta centralmente el papel de la reflexión a través de la 

reducción.

Recientemente se ha complementado la obra de Husserl con la publicación de 

aspectos inéditos. Se reconoce así lo que se denomina fenomenología genética, que 

sucede a la fenomenología trascendental. En la etapa de la fenomenología genética, 

Husserl complementa sus planteamientos previos distinguiendo frente a la síntesis 

activa, donde está presente el ego, una síntesis pasiva. Integra además la dimensión pre-

reflexiva, permitiendo así introducir distinciones desde la emoción y los afectos. En este 

ámbito, plantea una forma de comportarse en el mundo no guiada por la intencionalidad 

dirigida a un objeto. Es la denominada intencionalidad operativa. En una siguiente etapa 

Husserl integra la noción de fenomenología generativa, donde aborda el mundo de la vida 

y la conexión intergeneracional en un horizonte de sentido compartido culturalmente.

4.5 FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

La hermenéutica (Gadamer, 1975) aborda la interacción entre el horizonte del texto 

y del intérprete para establecer el significado. La interpretación surge como un prejuicio 

o pre-comprensión, anclado en la historicidad que remite a la tradición en la sociedad. 

Aceptan lo que denominan la inevitabilidad del círculo hermenéutico. El significado del 

texto es contextual y es traído a la mano desde el horizonte del intérprete, horizonte que 

a su vez es histórico y que representa interacciones en el lenguaje que vuelven a remitir 

a la pre-comprensión.

En esa línea, la pregunta por el papel de la interpretación en la interacción de la 

persona con el texto, conduce desde Gadamer hacia Heidegger en la comprensión del 

mundo como un todo.

Siguiendo los lineamientos del sentido, también en la huella de Frege y Husserl, 

la concepción de Heidegger propone una entrada en el lenguaje, cuestionando la 

preeminencia del referente en la filosofía de lenguaje ideal y en los desarrollos de 

la ciencia, sostenidos por el empirismo lógico en la ciencia. Sostiene una concepción 

del lenguaje donde el sentido es preeminente al referente. Es así como propone una 

concepción del lenguaje en la cual la comprensión-interpretación antecede al enunciado. 

Se opone, además sistemáticamente a la teoría de la verdad como correspondencia. 

Desarrolla una concepción de la estructura de ser-en-el-mundo según la cual el sentido 

se presenta en un trasfondo, como disponibilidad, por oposición a representarse un objeto 

como una presencia a representar ante-los-ojos. En el acceso al trasfondo, se enfrenta la 

indisponibilidad como un imperativo para volver al trasfondo.
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Cuestiona la tradición de la filosofía y la ciencia, anclada en el paradigma sujeto 

objeto y representación de objeto. Su desarrollo de la filosofía hermenéutica propone 

que el acceso al mundo se presenta o se da pre-reflexivamente, a través de un estado de 

ánimo o emoción, como lo es la angustia. Se accede a la comprensión del sentido de la 

existencia de una manera pre-teórica, pre-conceptual. Heidegger se opone fuertemente a 

la tradición racionalista y a la distinción sujeto-objeto, a la representación y al predominio 

de la reflexión, como forma de acceso de la conciencia al mundo. Identifica a Husserl con 

la tradición de los desarrollos racionalistas de la reflexión anclados en el cartesianismo2.

Desde esa perspectiva hermenéutica surge la crítica al racionalismo, el cual 

es caracterizado por una clase de dualismo que distingue cuerpo de mente, donde se 

presenta lo objetivo o realidad física y lo subjetivo o mental.

Heidegger, desde una posición fenomenológica originada en Husserl, se orienta a 

la investigación de la comprensión del ser-en-el-mundo, como una estructura fundamental 

que niega la separación sujeto-objeto. Tanto el interpretador como lo interpretado existen 

en una interdependencia. El prejuicio es la condición para acceder a un trasfondo, que a 

la vez permite la interpretación.

El círculo hermenéutico aplica como un todo al entendimiento, impidiendo que 

todas las suposiciones puedan explicitarse.

Heidegger invierte los términos de la tradición racionalista orientada a la teoría 

y sostiene que nuestro acceso primario al mundo es a través de una práctica con lo 

disponible-a-la-mano, en un nivel pre-reflexivo. Al estar situados en el mundo, actuando 

desde una praxis pre-reflexiva, estamos arrojados o lanzados en una comprensión pre-

conceptual.

En estrecha conexión con lo recién expuesto, Heidegger cuestiona que la 

relación con el mundo sea establecida a partir de una representación mental en 

correspondencia con el mundo objetivo. Actuamos en el mundo no como resultado 

de una contemplación teórica separada. El mundo no se presenta ante los ojos de un 

observador que lo contempla separadamente como un sujeto que se lo representa. La 

representación es derivada.

En consecuencia, sostiene que el significado es social; el lenguaje no surge a 

partir de la mente individual. La actividad social es el fundamento de la inteligibilidad. 

Con lo cual, el planteamiento de la fenomenología hermenéutica aparece mostrando 

que se produce un tránsito desde la mente individual (lo que permite explicitar que el 

cognitivismo concibe el significado dependiente de la mente individual) hacia la dimensión 

so cial del significado.
2 Lo que antecede los desarrollos del cognitivismo según la caracterización crítica de Dreyfus (1982).
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La orientación de ser-en-el-mundo, como pre-reflexiva también permite entender 

que accionamos como parte de un trasfondo de disponibilidad a la mano. En esta 

orientación no se presenta como lo primario distinguir un objeto, ni tampoco ser un 

sujeto que se enfrenta al mundo como objeto de representación. Cuando se rompe la 

disponibilidad o se presenta una indisponibilidad al uso inmediato a la mano, se presenta 

a la vista, ante los ojos. Para Heidegger, hablar de objeto y sus propiedades aparece en 

función de una actividad.

La comprensión del ser-en-el-mundo (Dasein, como un modo de ser-en-el-

mundo que es una denominación alternativa al sujeto tradicional, que presupone una 

mente individual) se entiende como un comprender posibilidades, no una realidad ante los 

ojos. Al estar en el mundo arrojado o lanzado, el Dasein comprende sus posibilidades y se 

proyecta, en un estado de abierto. Esta apertura lo pone ante una situación fáctica. Esta 

estructura de ser como proyecto arrojado, da paso a una diferenciación entre comprender 

e interpretar. Al desarrollo de las posibilidades involucradas en el comprender previo, lo 

llama Heidegger “interpretar”. Lo así expresamente comprendido, la interpretación, es 

concebido teniendo la estructura “de algo como algo”. El cómo es la estructura de la 

expresabilidad del algo como algo, lo cual antecede a la expresabilidad en el enunciado. 

Heidegger propone así la tesis del carácter derivado del enunciado, en cuanto todo ver 

ante-predicativo es comprensivo-interpretador. En específico, propone que el enunciado 

es un modo derivado de la interpretación.

4.6 PRAGMATISMO Y HOLISMO

En paralelo a la posición de la filosofía analítica del lenguaje ordinario, surge la 

tradición del holismo y del pragmatismo. Rorty, criticando la tradición del reflejo y de la 

mente espejo ha invocado la posición de Quine, el holismo epistemológico, para oponer-

se a la analiticidad (la idea de que existen representaciones privilegiadas); a Sellars ante 

el mito de lo dado; y la posición de Wittgenstein, enfrentando la referencia como juego de 

lenguaje único para dar el significado.

Desarrolla una crítica ala tradición del conocimiento como reflejo ya la mente 

espejo. El foco de su desarrollo lo constituye la teoría de la verdad como correspondencia, 

que sitúa en la tradición pictórica del primer Wittgenstein y también en la concepción 

semántica de la verdad de Tarski. Pone de relieve el giro lingüístico y la oposición de 

filosofía del lenguaje ideal y filosofía del lenguaje ordinario.

Se opone al fundacionalismo epistemológico, que opera con la posición de que 

existe un acceso privilegiado al conocimiento, a la representación privilegiada del mundo 

tal y como es en sí mismo, que hoy día radicaría en la ciencia.



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e 
de Investigação II

Capítulo 1 22

Al criticar la correspondencia y la referencia, apoyado en la línea de filosofía del 

lenguaje de Quine-Davidson centrada en la traducción-interpretación radical, da un vuelco 

hacia la comprensión-interpretación del significado de acuerdo a la hermenéutica. Reco 

noce en la tradición de Heidegger, Sartre, Gadamer una vía de comprensión que conecta 

con el proyecto de ser en el mundo. Su tesis central es plantear que existe una alternativa 

de elección de vocabulario, análoga a la concepción de Sartre en el Ser y la Nada, quien 

ha propuesto la noción central de elección de sí, para caracterizar la realidad humana.

4.7 NOS PROPONEMOS ESTABLECER ALGUNOS ALCANCES A LOS SUPUESTOS 

METATEÓRICOS DE LA POSICIÓN ENACTIVA EN EL LENGUAJE

En primer lugar, la concepción de la enacción se plantea en discusión con los 

supuestos de correspondencia-referencia que comprometen la visión tradicional de las 

ciencias cognitivas, tanto en el cognitivismo, como en el conexionismo, con la tradición del 

conocimiento como reflejo y con la mente espejo.

En el planteamiento original de la enacción, Varela se refiere a la posición de Rorty 

(1979), donde se plantea ampliamente la discusión con el paradigma de la imagen y se 

apunta contra la representación. Podríamos ver el planteamiento de la enacción, alineado 

con la posición pragmática que cuestiona la teoría de la verdad como correspondencia, 

en el sentido de que se opone a la tradición de la representación privilegiada en el ámbito 

de las ciencias cognitivas.

Al mismo tiempo, Rorty se opone a la representación privilegiada, pero no a las 

representaciones en sí mismas. En el mismo sentido, el recurso a las representaciones 

encarnadas puede ser una vía que no resulta incompatible con la noción de la enacción, si 

se adopta una perspectiva de holismo para abordar la percepción y la emoción.

Varela argumenta contra la tradición de la representación en el contexto 

del mundo y de la mente como algo pre-dado, lo que nos recuerda a Sellars. El 

cuestionamiento a la correspondencia aparece en relación a representar lo dado. Su 

oposición al fundacionalismo, lo llevaría cuestionar que haya algo aí, como datos con los 

cuales corresponder.

Pero centralmente, la enacción está cuestionando la tradición de la referencia 

como el juego de la ciencia cognitiva. Podemos decir que está introduciendo una 

perspectiva más amplia del significado en una concepción de ciencia cognitiva enactiva y 

y neurofenomenológica al intentar ampliar el foco del vocabulario para incluir la dimensión 

del significado en primera persona.

En la posición de la enacción en el lenguaje frente al cognitivismo, el argumento 

de la correspondencia lingüística apunta a caracterizar críticamente la posición de los 
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programas de comprensión del lenguaje natural en la inteligencia artificial (en la etapa 

cognitista). Según esa posición, sería posible determinar la referencia en el sistema 

lingüístico de background. Al proponer la crítica a la correspondencia referencia, la 

enacción se dirige contra la idea de determinar la referencia en un sistema lingüístico de 

fondo. El quiebre con esa tradición conduce buscar la alternativa en la hermenéutica y en 

la performatividad. Justamente en la línea del significado no primariamente referencial.

Cabe señalar que un primer embate en esta área estuvo dado por la crítica 

de Dreyfus a la Inteligencia artificial intentando modelar la inteligencia humana. La 

argumentación de Dreyfus propuso que los supuestos de la Inteligencia artificial 

reposaban en una formulación derivada del atomismo lógico. Su alternativa consistió en 

proponer la visión de Heidegger, ser-en-el mundo, para mostrar a una persona situada 

en el mundo cambiante, más que un programa de inteligencia abstracto en base a reglas 

descontextualizadas.

En la misma senda, la posición de Winograd y Flores, cuestionando la comprensión 

del lenguaje en base a un sistema de reglas lingüísticas, oponen la noción de un ser-

en-el- mundo, en el dominio del ser disponible-a-la-mano, enfrentando quiebres de 

indisponibilidad. El lenguaje del trasfondo supone la comprensión-interpretación de 

acuerdo a una práctica de vida encarnada, con otros.

La comprensión en el lenguaje no ocurre mediante la representación abstracta, en 

una mente espejo, de un mundo pre-dado. No es primariamente enunciado. Esto aparece 

cuando un quiebre no puede ser restituido al trasfondo y se deja la actitud práctica, para 

dar lugar la reflexión. Entonces aparece el objeto presente-ante-los-ojos.

La comprensión del significado surge en un mundo vivido, pre-reflexivamente, y no 

presente-ante-los-ojos en la reflexión.

En la línea de Winograd y Flores, la fenomenología hermenéutica de Heidegger, 

permitiría acceder a la dimensión expresiva, también de los actos de habla expresivos. 

Según nuestro parecer, la versión crítica de Dreyfus, que caracterizó a Husserl como 

un proto-cognitivista, computacionalista, precursor del cognitivismo, influyó en la versión 

inicial de la enacción en el lenguaje. Para Dreyfus, los actos de habla representan un 

estado representacional, mental interno, el cual sería exteriorizado en la expresividad de 

los actos de habla expresivos.

De acuerdo a la perspectiva que examinamos en un apartado anterior, los 

actos de habla expresivos están situados en la dimensión presente-ante-los-ojos, no 

como expresividad que surge en el trasfondo de disponibilidad. Caen, por lo tanto, en la 

oposición o dualidad mente-mundo. Nos parece que aquí radicaría una posible razón para 
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la exclusión de los actos de habla expresivos del modelo de la enacción en el lenguaje de 

Winograd y Flores.

Están en la línea de oposición de Heidegger en el lenguaje (hermenéutica) frente 

a Husserl (fenomenología) cognitivista.

A la luz de lo nuevos desarrollos explicitados en relación a la fenomenología 

genética y de la fenomenología generativa, aparece una dimensión de la fenomenología 

de Husserl que no está en oposición a la fenomenología hermenéutica de Heidegger. Por 

consiguiente, la noción de ser-en-el-mundo, resulta afín a la idea del mundo de la vida y del 

hori- zonte de sentido. La aperturidad desde la dimensión pre-reflexiva, supone un acceso 

al mundo de la vida no mediado inicialmente por la reducción y la reflexión. Análogamente, 

la posibilidad de cruzar esta perspectiva unificada de fenomenología y hermenéutica con 

la tradición del lenguaje en la perspectiva el uso de lenguaje, como juegos de lenguaje 

conectados con formas de vida, permite un tránsito respecto de la performatividad, la 

ilocutividad y la expresividad. Lo cual abre a una consideración integrada de las funciones 

del lenguaje, en la senda de Habermas.

En la teoría de los actos de habla se ha puesto de relieve con Habermas, la triple 

perspectiva para considera los actos de habla, en cuanto se trata de que yo (primera 

persona) me comunique con alguien (segunda persona) acerca de algo (tercera persona). 

Lo que se denomina función expresiva, función apelativa y función proposicional 

respectivamente. Considerada holísticamente, la dimensión semántica de cada una de 

las funciones se reconoce y la expresiva se presenta como una unidad afectivo corporal 

en el contexto de la teoría de los actos de habla.

La función expresiva del lenguaje esta corporalmente encarnada y se expresa en 

los gestos y movimientos. Está sincronizada. En el juego de lenguaje performativo, ilocutivo 

la expresividad está conectada con una forma de vida. Es enacción, está encarnada.

4.8 EXPRESIVIDAD Y APLICACIÓN SOCIAL DE LA ENACCIÓN

Los antecedentes de la posición de la enacción en el trabajo de la autopoiesis 

hacen necesario tener en cuenta lo que significa la tesis según la cual los sistemas vivos 

son sistemas autónomos que generan su propia forma de vivir. Reproducen su forma o 

generan identidad, lo que no depende de los insumos externos. En este sentido, el sistema 

está determinado por su estructura. Dicho sistema no discrimina en la experiencia ilusión de 

percepción. Al mismo tiempo producen los componentes que reproducen su forma de vida.

El antecedente teórico de la autopoiesis es importante epistemológicamente, por 

cuanto la concepción sistémica se reformula respecto de la noción de sistema abierto, 
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que ahora es considerado como cerrado. Esta noción de autopoiesis permite cuestionar 

la idea de que un sistema se oriente instructivamente, determinado por el entorno. Se 

cuestiona que haya una referencia externa al sistema. Esta consideración en relación 

a la noción de un sistema cerrado permite establecer un símil con un sistema social en 

términos de un sistema cerrado o red de conversaciones cerradas.

Estas conversaciones no son entendidas según la tradición del lenguaje de la 

correspondencia-refencia, sino que en un encuadre de hermenéutica, darían lugar a un 

sistema que construye su propio significado sin necesidad del mundo exterior. O sea, sin 

referencia externa.

Sin embargo, Varela (2000) en un desarrollo autocrítico, cuestiona extrapolar la 

idea de autopoiesis más allá de los sistemas biológicos, al nivel celular en el cual fueron 

propuestos. Recurre así a una nueva propuesta, que tiene que ver con el nacimiento de la 

posición de la enacción. Existe una emergencia en un sistema que da cuenta de un nivel 

de organización compleja que no se reduce a los componentes neuronales. Este punto 

es crucial, por cuanto la posición enactiva, si bien tiene un antecedente y un origen en 

los estudios de la autopoiesis, supera esa posición considerando que no es posible una 

extrapolación a un sistema humano vivo un sistema social. Respeta el nivel de organización 

en el cual se da el fenómeno humano en la relación en el plano cultural. Sostiene que el 

significado surge en una enactuación tanto del sistema como del entorno, de acuerdo a 

una historia de acoplamiento estructural.3

Podemos ver en este planteamiento entonces, un avance respecto de la 

correspondencia lingüística y correspondencia-referencia en el sentido de cuestionar 

la posición de acceder a un exterior del sistema. Un sistema autónomo no será guiado 

desde el exterior; y por analogía, un sistema social hermenéutico como red cerrada de 

conversaciones según la metáfora del acoplamiento estructural, no reconoce un afuera 

objetivo. Justamente Varela va a desarrollar una concepción de co-determinación 

análoga al ser-en-el-mundo con otros en el lenguaje. Aquí está en juego la noción de 

acoplamiento estructural y de emergencia, lo que supone dos niveles de complejidad para 

una integración de la perspectiva de un sistema enactivo en el lenguaje.

En este dominio concebimos las funciones del lenguaje holísticamente, incluyendo 

la función expresiva y por lo tanto los actos de habla expresivos. Esto hace posible que 

las emociones, los afectos y los estados de ánimo como fenómenos enactivos puedan 

ser expresados, no traducidos, en el lenguaje. Una experiencia expresiva puede ser 

explicitada en un acto de habla expresivo como autorreferencia, no representacional. En 

3 Es así como se plantea en las ciencias cognitivas, la etapa de la enacción abordando la dimensión de la primera 
persona.
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el contexto de un juego de lenguaje ilocutivo, los actos de habla expresivos toman parte 

como parte de la coordinación y “co-determinación Yo-Otro” (Varela, 2002, p.251).

Entonces, un contexto cognitivo entendido como enacción generativa, es 

expresivo. Esta es una alternativa que abre al estudio de la enacción en la dimensión 

social inter-subjetiva en psicoterapia, meditación mindfulness y en el campo   las ciencias 

sociales; la neurofenomenología en la línea del nuevo Husserl.

Lo que cabe reflexionar entonces al respecto es, cómo aborda una concepción 

del lenguaje enactivo el contexto de una co-determinación en un sistema, la relación entre 

sistemas humanos mediados por el lenguaje. Lo que nos aparece es la alternativa de un 

uso enactivo del lenguaje guiado expresivamente, emocionalmente.

4.9 IMPLICACIONES DEL ACOPLAMIENTO ESTRUCTURAL Y APERTURA 

LINGÜÍSTICA DEL MUNDO SOCIAL

La posición subyacente en el planteamiento de Winograd y Flores, conduce 

a establecer un estrecho paralelo entre la noción de acoplamiento estructural como 

metáfora del planteamiento hermenéutico del lenguaje, donde se plantea que el 

acoplamiento estructural permitiría hacer una analogía con el diseño en base al 

compromiso en el lenguaje para hacer infecuentes los quiebres recurrentes. Con el 

supuesto de la aperturidad linguística del mundo, de acuerdo a la estructura de ser-en-el-

mundo, la disponibilidad- a-la-mano (Heidegger), antecede a la posición del quiebre y a la 

posición presente-ante- los-ojos, donde aparece lo que está (ante) a la vista.

En el mismo sentido, la posición de observador (de Maturana) que establece 

distinciones en el lenguaje, aparece como en una posición derivada respecto del 

acoplamiento estructural previo. Esta concepción del lenguaje es equivalente a la 

propuesta de una cognición social enactiva, en el lenguaje. La conversación de acción 

aparece como una red de conversaciones en cuanto diseño conversacional en donde 

la dimension del intercambio social se plantea como una secuencia conversacional de 

roles en distintos estados o etapas de la conversación. La cuestión del diseño pasa a ser 

crucial para abrir posibilidades de acción.

En ese espacio se plantea que todo ocurre en el lenguaje y que el significado 

aparee en actos de habla con potencial para acceder al trasfondo.

Sin embargo, aquí es donde aparece como central poder realizar algunas 

distinciones. Si bien la aplicación de una perspectiva enactiva en el lenguaje es 

importante para la acción social como un tipo de conversación o redes de conversación, 

cabe preguntar si este planteamiento reproduce un sistema de conversación de tipo 
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comunicativo orientado al entendimiento entre los participantes o instrumental, orientado 

al éxito. Esta consideración es importante porque incide en en el intento de dilucidar el 

carácter social del planteamiento enactivo en el lenguaje.

Aquí nos aparece pertinente traer a la mano las dimensiones del lenguaje 

señaladas al inicio, de apertura semántica y la función comunicativa pragmática. La 

perspectiva de la apertura linguistica del mundo, siguiendo los supuestos que introduce 

la posición de la enacción de Winograd y Flores en base a Heidegger, conduce hacia 

el holismo y hacia la tesis de que el significado determina el referente. Por otra parte, 

sostenemos que la discusión de la posición hermenéutica de Winograd y Flores debe 

hacerse cargo de la posición adoptada en cuanto a la noción de trasfondo. Esto 

debido a que la noción de trasfondo, (asumida en la posición de Heidegger y también 

de Habermas) incorpora la noción de holismo, lo que conduce a la imposibilidad de 

distinguir, entre el saber del significado y el saber del mundo en el ámbito de la teoría de 

la referencia indirecta.

Si se adopta el supuesto de la que el significado determina el referente, al avanzar 

hacia la noción de trasfondo, no se cuenta con los medios para la distinción entre estos 

tipos de saber.

Si nos preguntamos por el modelo de acción comunicativa que propone 

la enacción en el lenguaje de Winograd y Flores, a la luz de la teoría de la acción 

comunicativa, vemos que no cumple los criterios de validez de la pragmática universal.

Esto equivale a decir que no pone en acción la competencia comunicativa, si 

no cumple con las esferas de validez. Al suprimir la dimensión de los actos de habla 

expresivos, no cumple con la validez expresiva. El sistema de comunicación acción debería 

poder dar la alternativa de actualizar la competencia comunicativa expresiva, mediante el 

reconocimiento de esa dimensión expresiva en el lenguaje. Lo que permitiría movilizar la 

veracidad, esto es, que los hablantes tomen posición en primera persona acerca de lo 

expresado en lo dicho. Sin embargo, abordar dimensión de la competencia lingüística no 

basta no basta para establecer el significado.

Al abordar el proceso de la planificación social y contemplar la estructura de la 

organización podemos ver claramente que el diseño de la conversación para la acción 

se plan- tea segmentando la competencia comunicativa, por tipos de actos de habla. 

Así es el caso que la alta gerencia decide la visión o la orientación al declarar. Mientras 

que la gerencia media puede realizar directivos o pedir. En tanto que la base operativa 

realiza los compromisos o promesas de acción. Si bien una división del trabajo puede 

parecer inevitable, la segmentación social de las funciones del lenguaje y la restricción de 
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la dimensión expresiva y proposicional, mientras se mantiene solo la dimensión normativa, 

apelativa, muestra un diseño de tipo imperativo y no comunicativo (Arístegui, 2002, 2006).

De acuerdo al planteamiento de la acción comunicativa (Habermas) si el 

desacoplamiento del mundo de la vida y sistema debería ser abordado por metodologías 

de comunicación o de acción comunicativa orientados al entendimiento, el planteamiento 

de Winograd y Flores no aparece haciéndose cargo de las dimensiones críticas de las 

dimensiones de  aperturidad y comunicación en el lenguaje. Su implementación produciría 

distorsiones comunicativas y no competencia comunicativa para acceder al trasfondo.

Avanzando hacia el análisis de la dimensión de aperturidad en el lenguaje, nos 

encontramos con supuestos del holismo que sería necesario abordar en la síntesis 

de Hermenéutica y Actos de habla de Winograd y Flores. Esta dimensión aparece no 

examinada, incluso en el trasfondo de función comunicativa. No parece posible que el 

sólo desempeño fáctico de las esferas de validez permita dar una respuesta al problema 

de inteligibilidad que plantean los supuestos de aperturidad lingüística. La teoría de 

la enacción como síntesis de hermenéutica y actos de habla presenta un problema 

estructural en cuanto introduce una concepción del lenguaje según la cual la referencia 

se determina indirectamente. Supone que previamente se proponga un significado o 

sentido para proponer la referencia.

El planteamiento de que todo es en el lenguaje y que el significado aparece en 

actos de habla y en el potencial de acceso al trasfondo para hacer infrecuentes los 

quiebres remite a una concepción referencial indirecta, derivada.

En el mismo sentido, al proponer (frente a Habermas) que es necesario ir más allá 

de las posibilidades de un dialogo contrafáctico y proponer la metáfora del acoplamiento 

estructural para fundamentar el acuerdo social, incide en la función de apertura del 

lenguaje entendida como un desplazamiento de la función designativa.

El diseño que Winograd y Flores proponen para el acceso al trasfondo supone 

modificar la condición esencial de la aserción y proponer un trasfondo de fuerzas ilocutivas 

por sobre el contenido proposicional. La estructura F(P) resulta ser una condición de 

pre-eminencia de la fuerza ilocutiva por sobre el contenido proposicional. Da cuenta de 

la dimensión y función de comunicación, pero no aborda el supuesto de la referencia 

indirecta en la dimensión de aperturidad en el lenguaje.

El retrotraer la determinación del significado al trasfondo, conduce al holismo, vía 

la tesis de la preeminencia del significado sobre el referente. Presupone que además en 

el tratamiento de la comunicación vía actos de habla, propone superar la hipótesis del 

significado literal. La preeminencia del trasfondo donde prima el significado por sobre 
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el referente, articula el saber del significado con el saber del mundo no permitiendo 

diferenciar la referencia.

Por consiguiente, el paso a una posición como la sostenida por Winograd y Flores, 

que se fundamentan precisamente en Heidegger Gadamer y Habermas, en un cruce 

de hermenéutica y actos de habla, se fundamenta en la idea de que el significado se 

establece en el compromiso a través de actos de habla y que el contenido se articula 

en modelos recurrentes de quiebre y potencial de acceso al trasfondo. El significado o 

todo lo que existe se establece a través del lenguaje. Lo cual quiere decir que la función 

de aperturidad del lenguaje se desarrolla e interpreta considerando que el lenguaje es 

constitutivo del mundo.

4.10 ENACCIÓN EN EL LENGUAJE, NEUROFENOMENOLOGÍA Y HOLISMO DE 

SIGNIFICADO

La posibilidad de establecer la conversación social, la comunicación a nivel 

intersubjetivo, lleva a pensar que es necesario reconocer esta función o dimensión del 

lenguaje como uso designativo, como una vía para sostener un acuerdo respecto de la 

dimensión en la cual nos comunicamos. Así, poder estar de acuerdo intersubjetivamente 

respecto si acaso nos comunicamos en el ámbito de las normas, o del estado del mundo, 

o de una vivencia.

Si volvemos a plantear que el ingreso al planteamiento del acuerdo se desarrolla 

por vía de una entidad intermediaria (intensional), nos sumergimos en el problema de no 

poder distinguir entre el saber del mundo y del significado.

Una función central de la crítica al supuesto de que el significado es preeminente 

a la referencia está dada por la posibilidad de generar una posición intersubjetiva frente 

a una concepción individualista, que reposa en la idea de múltiples accesos mentales 

individuales como válidos.

La cognición social entendida en el marco de la teoría de la enacción en el 

lenguaje según Winograd y Flores incide en esos supuestos individualistas. En este 

sentido, la aplicación de modelos sociales según dicho esquema de acción social, no 

aborda el problema del acuerdo sustentador en base a acceder en forma conjunta a una 

determinación de lo que se entiende para guiar la acción.

La concepción enactiva en el lenguaje de Winograd y Flores, la síntesis de 

Hermenéutica y Actos de habla, que utiliza el encuadre metafórico (como metonimia) 

del acoplamiento estructural, está sujeta a esta crítica de los supuestos individualistas. 

Al interpretar la comprensión previa, según el propio punto de vista, no permite acceder 
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a la dimensión de distinción entre lo interno-externo, entre lo que proviene de la propia 

posición y lo que sostiene otro, crucial para poder ponerse de acuerdo intersubjetivamente 

acerca de lo que se dice.

La posición del observador que llega tardíamente a establecer las distinciones de 

algo ya previamente desempeñado sitúa la relación de la referencia como derivada. Lo 

previo, disponible, ya dilucidado o dirimido por a la metáfora del acoplamiento estructural, 

fue propuesto como el símil para establecer el significado, en el ámbito de la empresa y 

en la organización social.

Dando un paso más, la función designativa, referencial, permite un acercamiento 

semiótico al aprendizaje, en cuanto nuestro trato con las imágenes del mundo, ancladas 

en el cuerpo, como cognición encarnada, nos abre a establecer ordenes recursivos, 

en la comunicación, como expresión de niveles recursivos en el aprendizaje social. La 

autorreferencialidad, a nivel comunicativo, nos permite el proceso de comunicación 

intersubjetiva. A nivel social, podemos plantear los órdenes del aprendizaje, (Bateson) en 

una con fluencia con el Proyecto de Bateson en el área.

Si se mira a Bateson desde la teoría indirecta del referente, el sentido debe 

colocarse sobre el referente como realidad de II orden.

Sin embargo, en una perspectiva enactiva, en el mundo y en adición una teoría del 

referente directo, accedemos al significado, reconociendo que poder referir directamente 

a algo en el mundo nos permitiría acceder a la distinción de tipos lógicos y no solo de 

niveles lógicos. Bateson acepta las metacomunicaciones por tipo.

Aquí, Bateson y los teóricos del holismo semántico abren posibilidades de 

diferenciar el problema de la competencia lingüística, de la dimensión de lo extensional, 

que se aborda en la enacción.

4.11 LA COMPRENSIÓN DE LOS TÉRMINOS EN LOS INFORMES EN PRIMERA 

PERSONA EN NEUROFENOMENOLOGÍA

En este contexto nos parece relevante abordar la conexión con la dimensión de 

la comprensión de los términos usados por los participantes en los informes en primera 

persona, como eje de la propuesta de la enacción y la neurofenomenología de Varela.

Nos parece que la tarea de la comprensión del uso de lenguaje en primera persona 

confronta de entrada la dimensión de la traducción e interpretación. En este contexto 

específico, nos remitimos a la posición del holismo semántico de Quine y Putnam, en 

cuanto ellos han desarollado una posición que confronta las posiciones de la teoría 

intensionalis ta del significado. Quine ha desarrollado el holismo y la indeterminación, en 
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tanto que Putnam, acuerda con el holismo e introduce una vía crítica al intensionalismo 

con un desarrollo de la teoría de la referencia directa.

La posición de la tesis de la Indeterminación de la Traducción Radical (IT) de Quine 

(1960) nos conduce a considerar que consistente con la misma evidencia hay más de un 

manual de traducción, aunque no equivalente lógicamente entre sí. En el contexto de 

traducción radical, no hay fact of the matter. En el mismo contexto, la referencia aparece 

indeterminada conductualmente. Trasladado a la lengua materna, la inescrutabilidad de 

la referencia (IR) también se presenta. Lo que tiene sentido no es decir por qué objetos 

están los términos de la teoría, sino cómo se interpretan o reinterpretan en una teoría de 

fondo, lo que da lugar a la doctrina de la Relatividad Ontológica (RO). En un contexto de 

traducción, a nivel pragmático, se busca una equivalencia de significado, más que una 

traducción radical.

De acuerdo a este contexto teórico, las tesis de indeterminación permiten 

cuestionar los supuestos de la correspondencia referencia y de la correspondencia 

lingüística. En este respecto, coincidimos con la perspectiva crítica de la enacción. Al 

avanzar en el planteamiento por vía de la dimensión semántica de aperturidad lingüística 

y de la dimensión comunicativa pragmática, desde la posición del holismo del significado, 

confluimos con la posición de la enacción en el lenguaje en la neurofenomenología de 

Varela a partir de la delimitación anteriormente señalada frente a los supuestos de la 

síntesis de hermenéutica y actos de habla de Winograd y Flores.

Así, proponemos que una alternativa es diferenciar la comprensión de las 

descripciones en su uso designativo o referencial respecto del uso atributivo. Desde una 

concepción de la teoría de la referencia directa (Putnam, 1988), el uso designativo frente 

al uso atribucional en un contexto pragmático permite diferenciar la referencia de la 

identificación (Putnam, 1988). Al comprender un término en forma atributiva, se lo incluye 

en la identificación correspondiente a una clasificación que predica genéricamente 

la pertenencia a una clase de descripciones. En cambio, el uso referencial permite 

especificar la singularidad referencial de una cosa, sin necesidad de cumplir o satisfacer 

la pertenencia a una descripción. O sea, la pertenencia (identificación) a un núcleo de 

descripciones implica una propiedad o sentido previo, como vía para la referencia. En tanto 

que la referencia directa propone un acceso a la cosa, no mediado por el cumplimiento de 

las condiciones de la descripción.

Esta distinción permite una alternativa a la tesis de que la intensión determina la 

extensión. Es lo que permite cuestionar el supuesto de Heidegger asumido por Winograd 

y Flores en cuanto que el significado determina el referente.
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Este supuesto debe ser cuestionado si se desea mantener la posición de la 

neurofenomenología. Proponemos que el campo en el cual se plantea la tesis central 

de Varela que afirma la hipótesis de trabajo básica, se explicita en lo siguiente “para una 

circulación entre el análisis externo y fenomenológico:

Las referencias fenomenológicas acerca de la estructura de la experiencia y sus 

equivalentes en la ciencia cognitiva se relacionan una con otra a través de restricciones 

mutuas” (Varela 2002)

Supone diferenciar la dimensión del significado respecto del referente, lo que 

hemos señalado con la distinción entre el uso atributivo del uso referencial en el lenguaje. 

Aplicado a la comprensión de los informes de primera persona, proponemos que la 

enacción en el lenguaje en la vía neurofenomenológica permite diferenciar esos usos y 

afron tar las consecuencias epistemológicas de irrevisabilidadad del núcleo de significado 

que se desprende de asumir la analiticidad o la posición de un significado a priori (o lo 

dado, como señala Varela).

Las consecuencias sociales, señaladas en el apartado anterior, nos llevan a 

enfatizar que en un contexto de construcción de acuerdo social en la conversación, la 

dimensión de autorreferencia recursiva en el lenguaje permite una posición de falibilidad 

si se asume la dimensión designativa de los términos. La confluencia entre la enacción 

y la perspectiva de Bateson, en esta óptica de enacción, permitiría un acercamiento 

con usos referenciales directos, con la consecuencia social de que no es necesario 

imponer una visión previa como condición del diálogo social en situaciones de quiebre 

comunicacional. La comunicación enactiva es una elección compatible con la auto-

referencia comunicativa.

5 A MODO DE CONCLUSIÓN

A. Al examinar los supuestos de la concepción del lenguaje en la enacción, 

aparece una crítica al referencialismo externo, desde la fenomenología 

hermenéutica de la enacción en el lenguaje.

Lo que constatamos es la parcialidad de los desarrollos del lenguaje en 

las ciencias cognitivas, que presuponen la visión tradicional del lenguaje como 

representación, respecto de las tres funciones del lenguaje reconocidas en la teoría 

performativa de los actos de habla.

En la misma línea de argumentación, la perspectiva inicial de enacción en el 

lenguaje, no incluye la función expresiva del lenguaje, siendo un desarrollo también parcial.
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En la perspectiva del cruce de hermenéutica y actos de habla, encontramos una 

vía para integrar la fenomenología hermenéutica con la fenomenología genética y generati 

va, que permite integrar la dimensión expresiva de los actos de habla.

Desde ese trasfondo, se abre una vía de integración holística de las funciones 

del lenguaje en la teoría de los actos de habla que incluye los expresivos, lo que abre 

posibilidades de una nueva discusión de la enacción social en el lenguaje.

B. La posición de la enacción, en la vía de la neurofenomenología de Varela, 

permite plantear una alternativa a la dimensión del referente indirecto. 

Sostenemos que la posición de la enacción en el lenguaje puede abordar la 

dimensión de la apertura en el lenguaje considerado como un tipo de enacción 

directa en el lenguaje, no mediada por un significado previo, o conceptos o 

sentido social previo. Nos parece que, en esta dirección, una concepción del 

referente directo permite afrontar el camino sin salida a que conduce una 

concepción de la referencia indirecta en consonancia con la posición de 

Winograd y Flores que intentan fusionar la teoría de Maturana y Varela con 

los supuestos de la hermenéutica.

En una visión de neurofenomenología en coherencia con la teoría de la referencia 

directa, el giro de lenguaje puede ser integrado, sin las consecuencias de incidir en una 

aperturidad linguística del mundo. Por consiguiente, el intento de sobreponerse a esa 

dimen sión previa del lenguaje, no necesita ser contrarrestada con una concepción de 

referencia derivada, como un intento de anteponer una comprensión previa no linguística.

En el mismo sentido, abrimos un paralelo para abordar la enacción y la 

neurofenomenología en la línea de la comprensión de las emociones y los estados afectivos 

a partir de la referencia directa, sin sentidos formulados previamente - acompañando el 

emergente. Aquí aparece una posición de integración entre el contenido proposicional y la 

formulación de la emoción (expresividad) en el lenguaje, sin reducirla a lenguaje.
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