
Algirdas Julien Greimas, el hombre y su obra  

Conversaci6n con Teresa Keane Greimas 

Luisa Ruiz Moreno: Teresa, sabernos que en el momento de la 
partida Greimas dej6 un libro inconcluso en el que trabajaba 
con usted. Se esperaba la finalizaci6n de ese libro pues se lo  

. suponia un avance en la aproxirnaci6n entre semidtica y estkti- 
ca, disciplinas cuyos lazos De la imperfeccidn habia estrecha- 
do. ~ P o d d a  hablamos un poco de ese libro? 

Teresa Keane Greimas: iC6mo resurnir en algunas lineas todo un 
proyecto de vida intermmpido por el escindalo +om0 diria 
Julio Cortiizar- de la muerte? 

El libro de semi6tica estetica al cual se refiere y que -tris- 
temente- no rebasa el estado de esbozo, es una interrogaci6n 
sobre, y una problematizaci6n de, 10s modos de lectura pictu- 
ral a partir del anklisis de tres cuadros del Renacirniento --de 
las escuelas veneciana y geminica- cada uno de 10s cuales 
representa el desnudo femenino. Focalizamos nuestra atenci6n 
mis  particularmente sobre cuestiones tocantes a: lo que llama- 
mos la "atm6sfera plistica" (resultado de las categodas topol6- 
gicas puestas en juego, que son anteriores a 10s contenidos); 
10s criterios de definici6n de 10s diferentes niveles de profun- 
didad del objeto estetico en calidad de discurso mtiltiple, y a 
su organizaci6n; las principales categodas reconocidas y utili- 
zadas en 10s anaisis, entre las cuales se destacan la ligereza, la 
gracia, y el equilibrio. Nos interesarnos asimismo por la cons- 
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tituci6n del sujeto estktico, sujcto enunciatario, y por la efica- 
cia como uno de 10s -iprincipalcs?- criterios del juicio estt- 
tico. 

Tratandose de un caso especial (lo er6tico), surgieron dos 
cuestiones fundamentales: una, lo que constituye lo er6tico en 
una cultura dada, y otra, m h  sutil tal vez, mis compleja segu- 
ramente, serni6ticamente hablando, referida a la sublimaci6n 
vista no en el sentido de un freudismo primario como sublima- 
ci6n de la libido, sino como la trayectoria de un desplazamien- 
lo -partial- de lo er6tico que da lugar a1 nacimiento de lo 
estttico en camino hacia lo sagrado. 

Esta perspectiva de anilisis nos ha llevado a consideracio- 
nes mas generales sobre el lenguaje plistico, sobre la noci6n 
de lenguaje segundo que la semi6tica se esfuerza por revelar, y 
a una inlerrogaci6n sobre la dimensi6n estktica en sf, el siste- 
ma d inhico  que rige la forma plistica, y sus repercusiones en . 
el nivel epistemol6gico. 

El proyecto es ambicioso y a h  queda bastante tela de don- 
de cortar. 

LRM: Entre esta obra inacabada y De la impeifeccidn media otra 
entrega contundente, Semidtica de las pasiones, libro escrito 
en colaboraci6n con Jacques Fontanille. iDebe considerarse 
que este dltimo lihro publicado es la intempci6n necesaria de 
una linea te6rico-pokiica que Greimas se p r o p o ~ a  seguir desa- 
mollando de manera paralela a la otra, te6rico-cientifica, en la 
que la semi6tica tenia un campo ya ganado? LO se debe enten- 
der que estos tres libros son parte, todos ellos, de una sola di- 
recci6n conceptual, de una nueva bfisqueda? 

TKG: Todos 10s caminos van a Roma o, si se quiere, todos 10s 
hilos de la serni6tica, entrelazados o intersectados. llevan a la 
semi6tica general. Entre De la impeifeccidn' y el libro incon- 
cluso, sin litulo, sobre la semi6tica estktica, aparece Semidtica 

' Traducido por RaCll Dona, este libro apareci6 en 1990 en una  coedici6n 
FCE-UAP, c01. Cuadernos de la Gacera. 



de las p a s i o n e ~ . ~  Seda incorrect0 hablar en este caso de ruptu- 
ra o de vias p&ralelas. La exigencia primordial de la semi6tica 
es la coherencia, y esto significa concretamente que el avance 
en un dominio permite que otros se enriquezcan. Asf, 10s apor- 
tes de Semidtica de las pasiones nos han permitido, por ejem- 
plo, definir de manera mis  adecuada la dimensi6n estetica, con 
su sistema de tensiones y fuerzas, y nos ha llevado a la hip6te- 
sis de que esta dimensi6n se sit6a en un nivel m a  profundo 
que lo patkmico. Sea como fuera, lo que es importante realzar 
es que estos tres textos, cada uno a su manera, retoman la pro- 
blemitica de lo sensible, del sujeto frente a1 mundo, que Grei- 
mas ya habia planteado desde Semcintica estructural, con la in- 
tqgraci6n de las categofias de la extero/interolpropioceptividad 
(Merleau-Ponty). 

LRM: iPodda considerarse que lo que impulsaba 10s liltimos tra- 
bajos de Greimas' era una preocupaci6n por llegar a la semio- 
sis? iEs en este proyecto abarcador -articulaci6n de 10s pla- 
nos de la expresi6n y del contenido- donde debe ubicarse la 
problemitica del sujeto, la necesidad de un acercamiento cada 
vez mis estrecho a lo estetico y, finalrnente, la introducci6n de 
un matiz Mico -una cierta tonalidad que la  estetica hace apa- 
recer- proyeclo que hada de la semi6tica una suerte de traba- 
jo artesanal, modelador y transformador del mundo? 

TKG: Esta trayectoria del "proyecto semi6ticon reviste dos aspec- 
tos: por un. lado, la extensi6n de 10s dominios de aplicaci6n a 
las arles plisticas, la mfisica, la vida cotidiana, las pasiones, 
etcetera, y, por otro lado, la reintegraci6n de problemiticas de- 
jadas necesariamente en suspenso en el momento de la formu- 
laci6n del "nficleo duro" de la metodologia. Pienso especial- 
mente en la del sujeto, la cual no s61o tiene ahora derecho de , 

ciudadania sino que ademis se encuentra considerablemente 
enriquecida por 10s aportes de las modalidades y las pasiones, 

' Traducido por R. Flores Ortiz y G. Hernindez Aguilar, este libro seri 
pr6xirnarnente editado por Siglo XXI, MCxico. La introducci6n se public6 en 
Morphk, nGmero 6. 



asi como por la interpretacidn renovada de la aspectualizaci6n 
y el devenir, atestiguada en De la impelfeccio'n. 

Las reflexiones sobre la poeticidad o la estktica parten del 
sentimiento general de que existe otra dimensi6n de la vida, 
un desdoblamiento de la vida. Cada vez que se ve el mundo 
"de otro modo", se entra en la isotopia estktica. Esta perspecti- 
va abre el paso a la semi6tica de 10s valores, que encuentra su 
mixima expresi6n en el sincretismo de 10s valores ktico-estkti- 
cos, o sea en la estesis. En un nivel miis superficial, son las fi- 
guras del mundo las que proporcionan la "materia estetizable"; 
pero se ha dicho que el reconido generativo tambikn es bello, 
como lo seria la arquitectura precisa de 10s Prolego'menos de 
Hjelmslev. En tkrminos mAs generales, se puede hablar deuna  
suerte de voluptuosidad cognoscitiva. Lo sensible y lo inteligi- 
ble encuentran ahi su sintesis. 

LRM: Necesariamente por la via altema de estos tonos contranos, 
que son la ktica y la estktica, se llega a un color primario: la 
filosofia. Y a pesar de la prudencia que el propio Greimas 
manluviera con respeclo a dicha disciplina, nos parece eviden- 
te que sus Gltimos trabajos e s t h  mis inclinados hacia la filo- 
sofia que hacia la lingufstica. Mucbo ya se ha hablado a1 res- 
pecto y mis se hablari todavia en medios acadkmicos. Quisikra- 
mos por nuestra parte mantener esta conversaci6n en el irnbito 
de lo que poddamos llamar una filosofia personal, la fdosofia 
que Greimas habia hecho suya. ~ C u i l e s  eran sus fil6sofos apar- 
te de 10s explicitamente reconocidos: Husserl, Merlau-Ponty, 
Piaget, Ricoeur?, jcuiiles otros? ~Heidegger? ~ L O S  fil6sofos 
del mmanticismo alemh? 

TKG: Greimas decia y repetia que el pmblema del Ser, de la on- 
tologia, pertenece a1 d o m i ~ o  de 10s fil6sofos, que lo que nos 
interesa a nosotros, estudiosos de la serni6tica, es miis bien 
c6mo dar cuenta de las tensiones y distensiones que obran en 
el discurso, c6mo explicar lo incoativo y lo terminativo a par- 
tir de la hip6tesis de que a ua nivel profundo existe un univer- 
so de tensiones que rige las relaciones del hombre con el mun- 
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do. No pretend0 negar el "horizonte ontol6gico" que se perfila 
en De la impelfeccio'n, donde un heideggeriano impregnado 
del romanticismo alem6n encontran'a mucho para meditar. 
~ e r o  me parece m a  pertinente ver en este texto una continui- 
dad y un e~quec imien to  de diferentes problemiticas eminen- 
temente semi6ticas, como las ya mencionadas de la aspectuali- 
zaci6n y del devenir, o como la de la dimensi6n figural del 
discurso. 

Entre 10s fil6sofos o textos filosdficos que tuviemn impor- 
tancia en la vida de Greimas se destacan dos ejemplos pertene- 
cientes a dos etapas diferentes de sus ailos de formaci6n. Del 
sentimiento trdgico de la vida, de Miguel de Unamuno, es una 
de las obras que mis  marcaron su juventud. Mis  tarde, en Ale- 
jandrfa, el encuentro con el fil6sofo franc6s ~ h a r l e s  Singevin 
fue decisivo. Era todo un eslilo de vivir la filosoffa que admi- 
raba Greimas en aquel que iba a ser un amigo fie1 durante m b  
de treinta afios. Autor de dos tratados filos6ficos, Essai sur 
l'un y Dramaturgic de l'esprit, es al mismo Greimas a quien 
pidi6 un prefacio para este liltimo texto, puhlicado en 1988. 
Este prefacio, en f o m a  de nota semi6tica, pone de relieve dos 
conceptos fundarnentales: el Uno, la unidad que domina el 
universo de tensiones y el deber ser que sobredetemina el ser 
e instaura el valor protensivo que convierte el mundo de 10s 
objetos en un mundo de valores para el sujeto. 

LRM: Ademis de esta filosoffa personal, iqut? otros registros es- 
pirituales concum'an en la s6lida riqueza intelectual que, sin 
inlitiles ostentaciones, Greimas poseia? Quiero decir: iqu6 
otras lecturas hacia?, itenia poeias o poemas a 10s que recum'a 
siempre?; jamaba la pintura, la m6sica, el cine?; ipreferfa el 
silencio?; j,de qu6 se rodeaba?; iqu6 frecuentaba para su for- 
maci6n interior? 

TKG: Si la mfisica le inieresaba a Greimas, era m&s bien como 
G a  problemitica semi6tica; su gran amor fue la poesia. El 
pertenecta a una generaci6n para la cual aprender de memoria 
y declamar, desde 10s poetas latinos hasta 10s m h  modemos, 

267 



era cosa vital. Aparte de 10s grandes poetas lituanos (Radaus- 
kas y Milosz), t e ~ a  predilecci6n por W. B. Yeats y Edgar 
Allan Poe (iyo l e  servia a menudo "Annabel Lee" en la sobre- 
mesa!). Tenia, entre otros, un libro, una miniatura que habia 
visto mejores dias y de la que nunca se separaba: Las fIores 
del ma1 de Baudelaire (jasi como tampoco se separaba de su 
inmensa colecci6n de novelas policiacas!). En cuanto a la pin- 
tura -su lrltima obra inacabada lo prueba- consagr6 toda su 
sensibilidad de poela a las bellas damas del Renacimiento en 
10s postreros meses de su vida. 

LRM: Poco a poco hemos ido derivando a una cuesti6n de estilo: 
estilo de vida, estilo de trabajo, estilo de pensamiento. El trato 
con Greimas -personal o epistolar- estaba exento de todo 
protocolo y ripidamente su interlocutor -ya fuera un estudian- 
te, un investigador incipiente, un profesor de Paris o llegado de 
cualquier lugar del mund- se sentia considerado como un 
amigo y hasta dina que como un colabarador de su tarea. iUs- 
ted dirla, Teresa, que esto ocum'a porque Greimas t e ~ a  una sen- 
sibilidad humana generosa, o porque, como pensador, se sentia 
ante una disciplina que debia estar abierta a todos 10s apones? 

TKG: Su generosidad era a la vez la del hombre y la del pensa- 
dot. Hacia don de sus reflexiones y de su tiempo a todos 10s 
que lo solicitaban, invitindolos a entrar en el circulo, siempre 
abierto. Mis  de la mitad de las personas que participaban en 
su seminario eran extranjeros venidos de todas partes del mun- 
do. Ademh seguia muy de cerca las diferentes actividades se- 
mi6ticas (revistas, coloquios) tanto en Francia como en otros 
paises, otros continentes inclusive, como bien lo saben uste- 
des, dando su apoyo, sus ideas y su firma cuando su presencia 
fisica ya no era posible por razones .de salud. Logr6 crear en 
torno al quehacer cienlifico, del que era el impulsor y el cen- 
tro, una atm6sfera palemica lrnica que se resume en un acuer- 
do implicito de 10s participanles sobre una cierta manera de in- 
terrogar a1 mundo. A partir de este implicito poco le importaba 
si tal o cual sc acomodaba o no al patr6n can6nico. 

268 





levisi6n lo abastecieran de materia prima a la que podia luego 
exploiar y transfomar. En esto va tarnbien incluido Rudis, el 
perro, compaiiero entrailable del maestro duranle catorce aiios 
y texlo diariamente renovado, fuente de reflexiones sobre lo 
humano. 

LRM: iDe que otras cosas se ocupaba? Hay una actividad, por 
ejemplo, que para nosotros ha sido bastante desconocida y 
que, parad6jicamente, la ausencia de Greimas nos hace presen- 
te; me refiero a su fecunda tarea politica relacionada con Li- 
Nania, la cual ha merecido incluso un rcconocimiento phblico 
de considerable importancia en el momento del retomo p6stu- 
mo a su pais de origcn. ~ P o d d a  hablamos de ello? 

TKG: Desde su exilio forzado en 1944 y hasta 1992, Greimas se 
ocup6 de, y se preocup6 por, su primera patria. Su inter& por 
Lituania no era ~610, ni aun principalmente, de tip0 politico. 
Durante muchos aiios se dedic6 a la mitologia lituana, a la ma- 
nera de Dumezil, y el fmto de sus investigaciones tom6 la for- 
ma de un volumen intitulado De 10s dioses y de 10s hombres, 
publicado en Lituania en 1979, en Francia en 1985 y en 10s 
Estados Unidos en 1992. Paralclamente, tenia una actividad 
periodistica de critic0 literario y de pensador. Esta obra, reuni- 
da y republicada en Lituania, no estB todavia traducida a otras 
lenguas. Tenemos a este rcspecto un gran proyecto de traduc- 
ci6n, a mcdiano plazo, de todos sus escritos lituanos al franc& 
y de todos sus escritos franccscs al lituano con el objelivo de 
reunir estos mundos que tanto mantenia 61 separados. Cabe 
mencionar que entre toda esta obra lituana, rnal conocida fuera 
del imbito lituano, existe un "genero" en el cual sobresalia: 
me refiero a las necrologias de 10s grandes penonajes -litera- 
rios y cientificos- de la 6poca. Son perlas estilisticas y huma- 
nas preciosas de las cuales tcncmos dos ejemplos en franc&: 
sus homenajes a Barthes y a Dumczil. 

En cuanto a su labor "politica", que era mis bien la de pen- 
sador-agitador, desempefi6, tanto antcs como despues de la li- 
beracidn dc la patria, el papel de abogado del diablo luchando 
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despiadadamente primer0 contra la somnolencia y despuis 
contra 10s excesos y las acusaciones y exclusiones de todo 
tipo. Reconstmir el pais, reanudar 10s proyectos truncados por 
la historia, hacer de Lituania un pais verdaderamente europeo: 
he ahi las grandes lineas de renovaci6n nacional a la que con- 
sagr6 tanto esfuerzo en 10s dos tlltimos aiios de su vida. Su la- 
bor se vio concretada en un libro escrito en colaboraci6n con 
su discipulo lituano Saulius Zukas: La Lithuanie: un des pays 
baltes, publicado en francb por Baltos Lankos, editorial que 
61 mismo ayud6 a fundar. Este libro contiene un importante 
capitulo sobre.la mitologia lituana. 

WLM: El tema del liltimo seminario dirigido por Greimas fue "el 
bello gesto" y, curiosamenle, se ha dicho que Greimas era 61 
mismo un hombre de bellos gestos. Teresa, usted que lo ha 
mirado de lejos y de cerca, que es ahora tambien receptora de 
otras miradas que son como un provocado eco de sus movi- 
mientos humanos, jc6mo dcscribirfa estos gestos que son tam- 
biCn su legado? 

TKG: De hecho, la temitica gcneral de su tlltimo seminario se re- 
ferfa a 10s lazos entre la dimensi6n 6tica y la dimensi6n est6ti- 
ca del discurso (y de la vida). El "bello gesto", ejemplificado 
por una balada de F. von Schiller Der Handschuh (El guanle), 
reline 10s dos aspectos y Greimas lo propuso como una interro- 
gaci6n inicial provocativa --corn0 siempre- poniendo de re- 
lieve la afimaci6n a la vez de una estetica del sujeto y de una 
moral personal. Este punto de partida da lugar a una reflexi6n 
general, por una parte, sobre 10s comportamientos y las actitu- 
des susceptibles de moralizaci6n e integrables en una tipologia 
de "formas de vida" (Wittgenstein) y, por otra, sobre la exten- 
si6n de 10s problemas dc estktica. iEn qu6 scntido o hasta quk 
punto, pregunta Greimas, puede decirse que tal gesto o tal 

\ comportamiento es bello, es decir estkticamente satisfactorio? 
Greimas. Hombre de bellos gestos. La libertad del individuo 

de decir no, como el hkroe de Schiller, de salirse del engranaje 
de la moral social. La afimaci6n y, lo que es mis  importante, 
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el respeto de sf mismo. El deber ser permanente. El gesto bre- 
ve, linico, destinado a sensibilidades finas. Una 6tica-est6tica 
de la vida cotidiana en espera de otra cosa. 

WLU: Greimas dijo de muchas maneras: -"Yo hice mi parte y 
ahora puedo descansar, a 10s d e m h  les toca rclevarme". A ve- 
ces hemos pensado que 61 vivi6 su muerte como un buscado 
reposo y que, como en la oraci6n de Rilke, ella h e  coherente 
con su filosoffa personal y su estilo, una muerte propia. Tere- 
sa, usted que h e  el testigo, la amada y el discfpulo, jc6mo ve 
la ipreparaci6n de ese relevo? 

TKG: El maestro nos dej6 seg6n su propia estetica de la evanes- 
cencia, invadido por una paz que no habia conocido en la vida. 
iQu6 es lo que resta? Su obra, su aura y una imagen: "Camino 
principal y caminos secundarios" de Paul Klee; "estos caminos 
trazadores de belleza, formas que sobreviven a 10s transelin- 
tes". Palabras dichas por Michel de Certeau y recibidas poco 
antes de la muerte de 6ste, en 1986, las que lo acompaiiaron 
hasta su propia muerte como una suerte de reconciliaci6n con 
lo inevitable, el encuentro con lo trascendente. 

No se puede sustituir a Greimas como individuo y como re- 
prcsentante, uno de 10s liltimos, de la 6poca gloriosa. Es s610 a 
partir de csta constataci6n que se puede hablar del futuro. ~l 
mismo nos dio las pautas insistiendo incansablemente sobre el 
hecho de que el quchaccr cientifico es un perpetuo devenir, 
siempre pcrfcctible. En estos tiempos de ahandono del pensa- 
miento sistem~tico la hcrencia de la que somos todos legata- 
rios y que se pucde resumir sencillamente en una cicrta mane- 
ra dc pcnsar, de sentir el mundo, sc vuelve cada vez m i s  pre- 
ciosa. Si, tenemos entrc las manos una obra y una enscAanza 
llamadas a perdurar. 
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