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ESAS REDES QUE LA RAZÔN IGNORA:
LABORATORIOS, BIBLIOTECAS. COLECCIONES

B r u r t r >  L a t o u r
( con  l a  co labo rac iôn  de  Émi l i e  He rn tan t )

Quienes se in teresan por  las b ib l io tecas suelen hablar  de textos,  de l i -
bros, de escritos, y también de su acumulaciôn, su conservaci6n, su lec-
tura o su cxegesis.  Seguramente t ienen razr in ,  pero supone un c ierro r ies-
go l imitar la ecologia de los lugares de saber a los signos o exclusivamente
a la materia de lo escrito, un riesgc'r que Borges ha i lr-rstrado bien con su
fâbula de un;r  b ib l io teca tota l  oue solo se ref iere a s i  misma. Err  esa fâ-
bula,  muy l i terar ia ,  e l  imper io de los s ignos aparece como una for ta leza
de inter textual idad.  L lena y s6l ida mientras uno se in teresa por  las g lo-
sas de la exégesis, se vuelve vacia y frâgil en cuanto se pretende relacro-
nar  los s ignos con los mundos que la rodean.  Como usuar io n luchas
veces frustrado de las bibliotecas francesas, he elegido encuadrar estos
luglrrres de memoria en otros lugares menos frecuentados, como los l ir-
borator ios 1 '  las colecc iones,  que la  h is tor ia  v  la  socio logia de las c ien-
c ias nos han ensenado recrentemente a conocer mejor  (Daston,  1988,
452-470;  Latour ,  Woolgar ,  1988;  Daston,  Gal ison,  1992,81-128).  Con
esta brer ,e ref lex i6n sc lbre las re lac iones entre inscr ipc iones v fen<ime-
nos,  espero mostrar  que la  c i rcu lac i6n de estos inrerÀediar ios,  muchas
veces menospreciados,  fabr ica no solamente e l  c t rerpo s ino tanr l r ién e l
a lma del  conoci rn iento.

Querr ia  seguir  aqui  no e l  camino que l leva de un texto a ot ro en e l
in ter ior  de una b ib l io teca,  s ino e l  que l leva del  r rundo a la  inscr ipc i< in,
po r  enc ima  v  po r  deba jo  de  l o  que  l l an ra ré  un  <cen t ro  de  câ l cu lo " ' .  En
vez de t ratar  a la  b ib l io teca como r- rna for ta leza a is lada o como un r isre
de papel ,  querr ia  tomar la como el  nr- rdo de una vast . l  red donde no J i r -
cu lan n i  s ignos n i  mater ias,  s ino rn l ter ias convi r t iénclose en s ignos.  La
bib l io teca no se er ige como el  palac io de los v ientos,  a is lado en un p; r i -
sa je real ,  demasiado real ,  que le  s i rva de marco.  ( -urva e l  espacio y  e l

. l .  p a r a  l a  d e f i n r c i o n  d e l . ; . ^ . ; - . .  , . - -  |  , . . , , , .  1 o ç q  .  p a r â  n L [ ] l e r o s o s  e j e m p l o s ,  v e r  L a -
rour  r  De Nob le t .  198- j .
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R U N O  L A T O U R  Y  E M I L I E  H E R M A N T

tiempo a su alrededor y sirve de receptâculo provisional, de dispatcher,
de transformador y de sistema de agujas a unos flujos muy concretos a
los que agita constantemente. Pese a algunas imâgenes, el viaje al cual
invito al lector no serâ tan ex6tico como el de Christian Jacob en la bi-
blioteca de Alejandriâ, pero servirâ quizâ para salir del universo de los
signos al que se quiere a veces confinar -por desprecio o por respe-
to- a la cultura y a su instrumento privilegiado. Quizâ en este periplo
el lector se dé cuenta de lo que los investigadores franceses se pierden
por no haber disfrutado, hasta el momento, de una verdadera bibliote-
ca, y asî comprenderâ el crimen cometido contra el espiritu por una na-
clon que sln emDargo se cree muy esprrltual.

Figura 1. Dibujo de P. Sonnerat (autorretrato), Voyage à la Nouuelle Guinée,
Parrs, 1776; con el permiso de la Houghton Library, Harvard University.

Empecemos por remontar la corriente del signo y preguntarnos cô-
mo definir la informaci ôn. La informaci6n no es un signo, sino ûna re-
laciîn establecida entre dos lugares, el primero convertido en periferia
y el segundo en centro, que se da con la condici6n de que entre los dos
circule un uehiculo al que se suele l lamar forma pero que, para insistir
en su aspecto material, yo llamo inscripciôn. Para hacer mâs concreta
esta definici6n, consideremos este autorretrato del naturalista Pierre Son-
nerat (figura 1). No nos encontramos aqui ni en una biblioteca ni en una
colecci6n, sino en un lugar mâs remoto, en las costas de Nueva Gui-
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nea. El naturalista no estâ en casa sino leic
dibujos, especimenes naturalizados, esqu(
zâ indigenas (Star, Griesemer, 1.989, 387
ropeo hacia una periferia tropical, su ex1
pacio-tiempo, una relaci6n muy particul
acumular conocimientos sobre un lugar q
ta el momento. En este grabado el natural
en plena tarea de transfôrmacidn de un lu
siciôn entre el mundo de las materias loc
y transportables. Observemos ademâs qr
ratorio, un lugar protegido por la hoja à
con frascos de especimenes conservados r
bién que el mundo indigena debe hacerse
captado por el movimiento de la informa,
nerosas hace posar al loro y permite asi a
damente los rasgos perrinentes. El dibujo
ratorio circularâ pronto por todas las co
los especimenes disecados y los frascos dr
binetes de curiosidades de toda Eurooa3.

;Qué es entonces la  in formaciôn? Lo
pedici6n deben traer pata que el centro
gar. iPor qué pasar por la mediaciôn de
por qué reducirlo a lo escrito, por qué si
guardar s6lo algunos frascos? iPor qué r
gar integramente al centro? Es lo que, a f
démicos de Lagado que visitd Gulliver. En
pafrar  por  s i rv ientes que por taban en ca
que iban a ser objeto de su conversaci6n
fralar con el dedo. lGran ahorro de salive
Mas la in formaci6n permi te justamente
que ocuparse de la materia. Los loros se <
maje; se traerâ el dibujo de su plumaje, a
espécimen disecado y de una pareja viva
ftar Dara la casa de fieras real.La bibliot
el Jardin des Plantes y la casa de fieras se r
tarse de todos los rasgos no pertinentes. I
es una "forma, en el sentido platônico d
muy prâctica y muy material entre dos It

2. Sobre las separaciones entre el exterior y el int(
tes trabajos de Shapin, 1990a,791-278; Shapin, 1990b,

3. La noci6n de môvil inmutable y combinable se
como a los signos. Para una presentaci6n de la teoria, v

4. nSin embargo, muchos de los mâs doctos y sal
expresarse por medio de cosas, que conlleva s6lo un inc,
que tratar un asunto muy amplio y variado se ve oblig:
bulto mâs grande de cosas, a menos que pueda permiti
acompafreno (Swift, 1982, 203).
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'  de receptâculo provision al, de dispdtcher,
t . r  de . rgu jas e L ln() \  t lu  jos muv c()ncrcto\  . l
: .  Pese a a lgunas imâgenes,  e l  v ia je a l  cual
tot ico conro e l  de Chr is t i i rn  . f  acob en la  b i -
serr , i râ  quizâ ; ' r i ' r ra  sal i r  de l  universo c le Ios
: cs  eon f i t t l r  - po r  de rp rcc io  o  p ( ) r  r cs l c -
rmento pr iv i leg i r rdo.  Quizâ en este per ip lo
1ue los invest ig i rc lores f ranceses se p ierden
ta e l  momento,  de una verdadera b ib l io te-
Len comet ido contra e l  espi r i tu  por  una n: l -
muv espi r i tu : r l .

rr ( irLrtorretr. l to). l i rr i r{ac à la Nottt 'el le Cuirrte,
c l . t  Houghton l-r lrralr ' .  Hirrvird Unive rsin.

'  l a  e o r r i e n t e  J c l  s i g n o  v  p r e g u n t a r n o s  c r i -
in fo r r r r le  i t in  l to  cs  un  s igno.  s i r ro  unû , 'e -

r l l : l res, el primero c()nvert ido en periferia
da con la  cond ic io r r  de  que enr re  los  dos

, u e l c  I l l r n n r  i o r m l  p c r o  L l u e ,  p a r a  i n r i s r i r
nto ir tscripciôtt .  P.tr. .r  hlcer mais concrete
s te  : lu to r re t ra to  de l  na tur : r l i s ta  P ie r re  Son-
t ramos aquf  n i  en  una b ib l io teca  n i  en  unr r
r i i s  remoto ,  en  las  cos tas  de  Nueva Gu i -

1 6 2

nea. El naturalista no estâ en casa sino lejos. enviado por el rey parâ traer
d ibujos,  especimenes natura l izados,  esquejes,  herbolar ios,  re latos v qui -
zâ indigenas (St : r r ,  Gr iesemer,  1989,  387-420).  Sal ida de un centro eLr-
ropeo hacia ur la  per i ier ia  t ropical ,  su expedic iôn t raza.  a t ravés del  es-
pacio- t iempo,  una re lac iôn muv par t icu lar  que va a permi t i r  t r l  centro
. rcumular  conocimientos sobre un lugar  que no podia representarse has-
ta e l  momento.  En este grabado e l  natura l is ta se ha d ibujado a é l  mismo
en p lenâ taree de t ransformaciôn de un lugar  en ot ro,  grabando la t r i rn-
s ic iôn entre e l  mundo de las mater ias locales y e l  de los s ignos m6vi les
v t ransportables.  Observemos ademâs que se d ibuja en un cuasi - labo-
rator io ,  un Iug,r r  protegido por  la  hoja de p lâtano que le da s<lmbra y
con f rascos de esoecimenes conservados en a lcohol t .  Observemos t i rm-
l-rién que el mundo indigena debe hacerse representaci6n para poder ser
captado por el rnovinriento de la infclrmacion. L:r esclava de formas ge-
nerosi ls  h i rce posar  a l  loro y perrn i te  as i  a l  d ibujante detectar  r lâs râpi -
damente los rasgos per t inentes.  El  d ibu jo  producido en este currs i - labt>-
rator io  c i rcu larâ pronto por  todas las colecc iones reales;  mientras que
Ios especimenes d isecados y los f rascos de a lcohol  enr iquecerân los ga-
b inetes de cur ios idades de toda Eurooa' .

;Qué es entonces la  in formacic ln. )  Lo que los miembros de una ex-
pedic idn deben t raer  para que e l  centro pueda representarse ot ro lu-
gar .  lPor  qué pasi r r  por  la  n-rediac i i rn  de r . r r r  vehiculo,  de un d ibui i rnre,
por  qué reduci r lo  a lo  escr i to ,  por  qué s impl i f icar lo  hasta e l  punto de
guardar  solo a lgr- rnos f rascos? ;Por  qué no s implemente l levarse e l  l r . r -
g i r r  in tegramente â l  centro? Es Io que,  i r  f rn  de cLlentas,  hacian los i tc , r -
démicos de Lagado que visit6 Gull iver. En vez de hablar, se hircfrrn rlcom-
p:r f rar  por  s i rv ientes que por taban en czrr ret i l las e l  conjunto de cosas
que iban a ser  objeto de su conversacion ) 'que no teniarr  nr , is  t lue se-
i ia lar  con e l  dedo.  lGran ahorro de sal i " 'a ,  pero gran gasto de sudor! t .
Mas l : r  in form:. rc ic in permire justarnente atenerse a la  forn. ra s in tener
que ocuparse de la  mater ia.  Los lorc ls  se quedarân en la  is la ,  con su ra-
maje;  se t raerâ e l  d ibuyo de su p lumaje,  acompai iado del  re lato,  de un
espécin. ren d isec:rdo v de una pare ja v iv i l  a  Ia  que se in tentarâ r ln l i res-
t rar  para la  casa c le f ieras real .  La b ib l io teca,  e l  gabinete,  la  co lecc iôn,
eI . lardin des Pl"trttes v la casa de fieras se enriqr.receran sin por ello ates-
tarse de todos los rasgos no per t inentes.  Vemos que la in forrnaci r in  n<r
es L lna " forma" en e l  sent ido p latonico del  término,  s ino una re lac iôn
mu,v prâct ica l  \ 'muy mater ia l  entre dos lugares,  de los que e l  pr imero

).  Sobre  l i r s  sep i l râc i ( ) l les  en t rc  c l  ex te r io r  v  e l  in rc ' r io r  de l  l i rbora tor io ,  r 'e r  los  in rp t t r t r ru -
t e s  t r r b a j o s  d e  S h a p i n ,  1 9 9 0 a ,  l 9 l - 2 l 8 :  S h ; r p i n .  1 9 9 0 b .  - i ' - 8 6 ,  I  S h a p i n ,  1 9 9 1 , . 1 2 , 1 - . 1 . ] - 1 .

.1 .  L r  noc i< ln  dc  nrov i i  inmutab le  v  combina [ r le  se  rp l i ca ,  con ]o  vemos,  tan to  a  las  cos . rs
como i l  los  s ignos .  Par l  unr r  p resentac i r in  dc  la  teor ia .  r 'e r  L . r ( ru r ,  198-5 .  4 - -10 .

1 .  .S in  enrbar ! io ,  n ruc l ros  de  los  n r js  doc tos  v  sah ios  h ; rn  i r l . razado e l  nuero  nrc icodo. lc
e \presr rse  por  mec l io  c le  ros , rs .  que con l leva  s r i lo  un  inconrcn i rn te .  r 'es  que s i  un  bonr l . rc  l rcn .
que t ra t i l r  L rn  i rsLr r to  n ruv  arnp) io  V  Var iado se  re  O i r l ig ,ado nâ turâ imente  a  l le r r r  r  cues tâs  un
hu l to  mâs grande i1e  cosâs !  r  men( )s  que pueda pernr i t i r se  e l  luyo  c le  uno o  c f t rs  c r i rdos  que lo
a c o m p a À e n "  ( S s i f t .  1 9 8 2 .  2 0 . 1 ) .
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negociâ lo  que debe tomar del  segundo con e l  f in  de tener le a la  v is ta v
de'actuar  a d is tancia sobre é1.  EÀ funci< in del  progreso de las c iencias.
de la  f recuencia de los v ia jes,  de la  f ide l idad de los d ibujantes,  de la  am-
pl i tud de las taxonomias,  del  tamaio c ie las colecc iones,  de la  r iqueza
de los colecc ionis tas,  de la  potencia de los inst rumentos,  se podrâ to-
mar mâs o menos mater ia y  cargar  de mâs o menos in formacidn ve-
I - r icu los de mal 'or  o menor f iab i l idad.  La in formaciôn no es pr imero
un s igno s ino e l  <cargâmento. . ,  en inscr ipc iones cada vez mâs m<iv i les
y cada vez mâs f ie les,  de un numero cada vez mayor de mater ias.'  

La producci6n de in formaciones permi te.  pues,  resolver  de maner i r
prâct ica,  mediante operaciones de selecc i6n,  ext racc iôn y reducciôn,  la
contradicc ion entre la  presenci : r  en un lugar  y  la  ausencia de ese mismo
Iugar. Es imposible cornprenderla sin interesarse por las instituciones que
permi ten e l  establec imiento de esas re lac iones de dominacion,  v  s in los
vehiculos mater ia les que hacen posib le e l  t ransporte y  e l  cargamento.
El signo no remite primero a ()tros signos, sino a un trab:rjo cle produc-
c ion tan concreto,  tan mater ia l  como la ext racc ic in de uranio o de an-
t rac i ta .  Un gabinete de cur ios idades,  unas lâminas orn i tok ig icas,  L ln re-
la tc l  de v ia je deben tor larse como la punta de un vasto t r iângulo que
perrn i te ,  por  var iac iones min imas,  pâsâr  de textos a s i tuaciones v v t r lver
a l ibros por  la  mediac ic in de las expedic iones,  la  puesta en imagen v las
inscr ioc iones ' .

Sin embargo, conviene completar este primer triângulo is(rsceles con
un segundo, invertido, cuyo r'értice descansa, esta vez, sobre la situaciôn
in ic ia l  y  cuya base se abre en los centros de câlculo.  Un segundo movi-
miento de ampl i f icac i6n s igue a l  pr imer movimiento de rec lucc ion ( f i -
gura 2)  (Latour ,  1993).

(  i rn  p r  t ib i l i t l r  r l
Flstl n tl.r rr z.rc r r-rrt

Reducci6n

Amplif icaci6n
Figur,r 2

- i .  Encont ra renros  en  Desmond,  \1oore ,  I  99  l .  Ia  descr ipc i t jn  n râs  nr inuc ios i r  v  conv incentc
de l l s  re lac iones  c 's tab lec id rs  cn t re  e l  t rab i r jo  de l  sab io ,  ac lu i  D . r ru  in .  en  e l  in tcnor  c lc  su  co lec-
c ion  (p r ivada)  v  Ia  red  de  cor responsa lcs  que cubre  en  c ie r to  n )omento  todo e l  In rper io  b r i t . rn r
co  cn  c< lns t r t t cc t i tn .
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I lust remos e l  movimiento de este s
tograf ia  tomada del  admirable l ibro,  i lur
Michel  Butor  ha dedicado a la  ant icua
Na tu ra l  ( f i gu ra  . l )  (Bu to r .  Bé r rnge r .  l 98 l
lâ t i les natr . r ra l izados de antes.  pero en n
rra idos del  mundo enrero por  los nâturâ
en  e l  t i empo .  S i  l o  comparamos  con  l a  s
pâ ja ro  v i v i a  l i h remenre  en  su  ecos i s rem
lqué empequefrec imiento!  Pero,  s i  lo  cor
c ia l  en la  que cada pâjaro volaba inv is i l
che tropical o de un dia polar, ;qué fantz
m ien to l  E l  o rn i t 6 l ogo  puede  compara
pert inentes de mi les de pâjaros ahora co
l idad,  la  pose,  la  natura l izac iôn.  Lo que
gu la res  de l  mundo  se  un i f i ca ,  se  un i ve i s : r
natura l is ta.  Imposib le,  c laro estâ,  cornpr
e  i s i on .  de  conoc im ien ro ,  s i n  l a  i ns t i t uc io r
jaros d isecados,  que los presenta a la  m:
ani l la  medianre un f ino juego de escr i tur
con un s is tema rev isable de exposi tores.
: e  r vâ  y  l os  conse rva  roc iândo los  de  i nse
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Figura .1. P. Béranger, en I{. Butor, Les Nal
Pa r i s ,  I  98  1
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segundo con el fin de tenerle a la vista y
En funcidn del progreso de las ciencias,

le la fidelidad de los dibujantes, de la am-
tamafro de las colecciones, de la riqueza
tencia de los instrumentos, se podrâ to-
:atgar de mâs o menos informaciôn ve-
rbil idad. La informaci6n no es primero
o, en inscripciones cada vez mâs m6viles
imero cada vez mayor de materias.
ciones permite, pues, resolver de manera
s de selecci6n, extracci6n y reducciôn, la
a en un lugar y la ausencia de ese mismo
la sin interesarse por las instituciones que
esas relaciones de dominaciôn. y sin los

n posible el transporte y el cargâmento.
tros signos, sino a un trabajo de produc-
I como la extracci6n de uranio o de an-
lades, unas lâminas ornitolôgicas, un re-
>mo la punta de un vasto triângulo que
Ias, pasar de textos a situaciones y volver
s expediciones, la puesta en imagen y las

Lpletar este primer triângulo isdsceles con
:tice descansa, esta vez, sobre la situaci6n
fs centros de câlculo. Un segundo movi-
al primer movimiento de reducci6n (fi-

Amplificaci6n
Figwa 2

>re, l997,la descripci6n mâs minuciosa y convincente
ajo del sabio, aqui Darwin, en el interior de su colec-
lue cubre en cierto momento todo el Imperio britâni-
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Figura 3. P. Béranger, en M. Butor, Les Naufragés de I'Arche, La Différence,
Par is ,1981.

Ilustremos el movimiento de este segundo triângulo por otra fo-
tografia tomada del admirable libro, ilustrado por Pierre Béranger, que
Michel Butor ha dedicado a la antigua galerîa del Museo de Historia
Natural (figura 3) (Butor, Béranger, 1981). Nos encontramos con los vo-
lâtiles naturalizados de antes, pero en medio de todos sus congéneres,
traidos del mundo entero por los naturalistas, dispersos en el espacio y
en el tiempo. Si lo comparamos con la situaciôn inicial, en la que cada
pâjaro vivia l ibremente en su ecosistema, 1qué considerable pérdida!,
1qué empequeflecimiento! Pero, si lo comparamos con la situaci6n ini-
cial en la que cada pâjaro volaba invisible en la confusi6n de una no-
che tropical o de un dia polar, ;qué fantâstica ganancia!, lqué agranda-
miento! El ornit6logo puede comparar, tranquilamente, los rasgos
pertinentes de miles de pâjaros ahora comparables gracias a la inmovi-
lidad, la pose, la naturalizaci6n. Lo que vivia disperso en estados sin-
gulares del mundo se unifica, se universaliza,bajo la mirada precisa del
naturalista. Imposible, claro estâ, comprender este suplemento de pre-
cisiôn, de conocimiento, sin la instituci6n que alberga a todos estos pâ-
jaros disecados, que los presenta a la mirada de los visitantes, que los
anilla mediante un fino juego de escrituras y etiquetas, que los clasifica
con un sistema revisable de expositores, cajones, vitrinas, que los pre-
serva y los conserva rociândolos de insecticida. Aqui también, para Ia
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ampl i f ic ; rc iôn como para la  reducciôn,  la  i r - r formaciôn ex ige un of ic to,
un t rabâio t i rn  mater ia l  como el  de los for jadores o e l  de los f res: rdores.
Qr-rizâ eI naturalista no piensa de r-rn modo diferente a com() piensa el irr-
d igena quc recorre su is la  en busca de un loro.  pero segt t l r r )  q t te v ive en
otro ecosis tema. La comparaciôn de todos los pâjaros del  mundcl  s i -
nôpticamente visibles y sincr6nicamente reunidos le da ur.ra ventaia enor-
me sobre quien no puede tener acceso mâs que a algunos p:i iaros vir 'os.
La reduccion de cada pzijaro se ve recompensad:r con una formidable am-
pl i f icac ion de todos los pâlaros del  mundo' .

Al  pasar  del  pr imer a l  segundo t r iângulo no descubro un mundo de
signos separado de todo y que no se remi te rnâs que a s i  rn ismo.  La c<t-
lecc iôn,  e l  gabinete,  e l  l ibro i lust rado - ,  e l  re lato,  la  b ib l io teca s i rven a l
contrario de mediaci<in. de intermediario, de cruce, de repartidor, de cen-
rral telefrinic a, de dispatcher con el f in de a jr"rstar las relacirtnes multiples
er . r t re e l  t rabajo de reducciôn y e l  t rabajo de ampl i f icac ion.  Todos estos
lugares estân erizados de ramificaciones sobre el mundo, v cad:r pâgina
t i ra de tantas conexiones y tar je tas como la par te t rasera de un ordeni r -
dor .  Hi rb l i rnckr  de l ibros v de s ignos,  no o lv idemos su "conéct ica" .  Dcs-
pués de cuarenta a i ios de t rabajo sobre la  in ter textual idad v e l  esplén-
d ido a is lamiento del  mundo de los s ignos,  conviene recordar  qt re los
textos hacen mel la  en la  real idad y que c i rcu lan en redes prâct icas e
inst i ruc iorres qLle nos l igan a s i turc iones.  Evic lencia segurrc la,  que natLt -
ra lmente no nos l leva:r  la  ev idenci : r  pr imera c le l  re: r l ismo i  de la  s imi l i -
tud ingerrua,  pero c lue c le todos mcldos nos zr le jar  L ln poco del  inrper t<>
de la semiot ica.

He aqr- r i ,  por  e jemplo,  una pâgina de la  rev is t : r  Naturc de hace a l -
gunos af ros,  que presenta una secLlencia de ADN asi  como los : rmino-
i ic idos qr . re l , rs  bases pueden codi f ic i r r  ( f igura 4) .  Ser ia abstr rdo conside-
rJr  est i l  pagina conrr t  la  expresi r i r r  t rnnsparer) tc .  l . r  répl ic i r  en e l  lenpr , t r l je
de la  secuencia del  gen ta l  y  como es,  por  toda la  etern idad,  en la  na-
tu ra leza  de  l as  cosas  (Kno r r -Ce t i na ,  Amann ,  1990 ,259 -28 .3 ;  Lynch ,'Sfloolgar, 1990). Sin entbargo, seriir igualmente insensato rrislar esta pii-
gina del conjunto de tomas referenciales qr"re la unen a lrr acci6n de ur-r
gen en las célu las v i l 'as,  a t ravés del  laborator io ,  t ras c ier tas openciones
de manipulac iôn (Merc ier ,7987;  Merc ier ,  1991,25-34) .  Esta es la  cues-
t iôn c lâs ica que la  f i losof ia  de las c iencias ha quer ido centrar  durante
mucho tiernDo enfrentando a los realistas de r,rn lado con los constrttc-
t iv is tas del  ot ro,  como s i ,  por  e I  contrar io ,  no se t ratârr1 de comprender
la "construcc idn de la  real idad" b ien real  de este gen.

El  texto de ese ar t icu lo comenta la  secuencia de genes inscr i ta  co-
mo un documento grâf ico en e l  i r r ter ior  de la  prosa.  À p.sar  de t ratar-
se de dos c6digos,  nos encontramos de nuevo en la  in ter textual idad.

6.  Es to  es  lo  que pos ib i l i ta  la  super ror idad que e iec t i vamente  adqu iere  la  (e tno)c ienc ia  de
los  modernos  sobre  la  (e tno)c ienc ia  de  los  an t iguos  v  lo  que permi te  p lan tear  la  cues t ic jn  dc-  l i l
s imet r ia  ( [ .a rour .  1991) ,  a  pesar  de  la  ignoranc ia  man i f ies ta  de  los  anr rop6 logos  de  pro fes to t t .

7 .  Ver  la  h is ro r ia  de  es t . r  f , r rn ra  p r im i t i va  de  revo luc iôn  aud ior isur l  en  Fr>rd ,  1991.
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Figtrr , t  1.  (c)  N,r t r r

E l  contentar io  "hace referencia"  a un i
) '  que  âpova  l o  que  se  d i ce .  Ese  docume
supone la c i ta ,  asegura er l  par te la  ver i r
d , i r r d r  no r  l l ev l  c l  c l oc t r rnen to  m is l l l o ,  s
mientos que le  s i rven : r  sL l  vez de prueb
guida.  L legamos a l  secuenciac lor  de ger
r io- ,  : . t  lc ls  b i6 logcls  moleculares que r
p lac i rs  fo togrâ i icas i r r : rd iadas por  prodr ,
ponen  en  una  mesa  l um inosa  como lo  I
que termina por  inscr ib i rse c laramente
puede a is larse de la  red de t rarrs formaci ,
c iones,  descolgamientos,  que vâ,  t rans\ '
n ipulac i r in  de laborator io .  Igual  que pa
ble s i tLrar  una in formaci( rn sobre e l  gen
aparatos I '  de profes ionales que garant i j
c i r in  y  [a  : rmpl i f icac i6n.  Segun e l  lugar  ,
mir r  Ia  ser ia l ,  se obtendrâ:  Lrn l iqu ido en
un  fécn i co  que  n rane ja  l a  p ipe ra ,  l as  b :
papel  bromuro,  las secuencias de ADN
un texto en prosa sobre la  posib le local
en la  boca de r - rn seùcl r  de b lanco,  Lrn run
quina.  No se encuenfra nuncr l  la  famos
do del  mundo y de un mundo cor tado c
por  toc las par tes la  re lac iôn t ransversal  :
miento-  I '  d iscont inua -por  descolgan'
câlculo,  r io  arr iba 1 '  r io  aba jo ,  con ot ras
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ucci6n, la informacidn exise un oficio.
de los forjadores o el de loi fresadores.
: un modo diferente a como piensa el in-
sca de un lor9, pero seguro que vive en
ôn de todos los pâjaro l  del  mundo s i -
amente reunidos Ie da una ventaia enor-
cceso mâs que a algunos pâjaros vivos.
:recompensada con una formidable am-
lel mundo'.
Jo triângulo no descubro un mundo de
o se remite mâs que a si mismo. La co-'-rado', el relaro, la biblioteca sirven al
red_iario, de cruce, de repartidor, de cen-
el fin de ajustar las relaliones mriltiples
ltrabajo de amplificaciôn. Todos eôtos
aciones sobre el mundo, y cada pâgina
as como la parte trasera de un ordèna-
Ios, no olvidemos su nconéctica,. Des-
> sobre la intertextualidad y el esolén-
Ios signos, conviene recoràar qu; los
d y que c i rcu lan en redes prâc i icas e
aciones. Evidencia segunda, que natu-
cia primera del realismo y de 1a simili-
modos nos aleja un poco del imperio

âgina de la revista Nature de hace al-
cuencia de ADN asi como los amino-
icar (figura 4). Seria absurdo conside-
r transparente, Ia réplica en el lenguaie
ro es,  por  toda la  etern idad,  en là  na-
:ina, Amann, 1990, 259-283; Lynch,
fa igualmente insensato aislar esia oâ-
:nciales que Ia unen a la acci6n de'un
sl laboratorio, tras ciertas operaciones
Mercier, 1991,25-34). Ésta-es la cues-
; ciencias ha querido centrar durante
realistas de un lado con los construc-
cntrario, no se tratara de comprender
rien real de este gen.
nta la secuencia de genes inscrita co-
rterior de la prosa. A pesar de tratar-
nos de nuevo en la iniertextualidad.

lad que efectivamente adquiere la (etno)ciencia de
Ltiguos y lo que permite plantear la cuesti6n de la
Lcia manifiesta de los antrop6logos de profesi6n.
,a de revoluci6n audiovisual enFord,1992.
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Figura 4. (c) Nature: D. R.

El comentario .hace referencia, a un documento que sirve de prueba
y que apoya lo que se dice. Ese documento, por el descolgamiento que
ôupone-la cita, asegura en parte la veracidad del comentario. Pero ia
dOïde nos lleva el àocumento mismo' si seguimos la serie de descolga-
mientos que le sirven a su vez de prueba? ;Llegamos al gen? No ense-
guida. Llêgamos al secuenciador de genes -instrumento de laborato-
iio-, 

" 
lo"s bi6logos moleculares que manipulan con precauci6n las

placas fotogrâficai irradiadas por pioductos radioactivos a las que dis-
oorr.n .n ,ri" mesa luminosa .omo lo harian unos fot6grafos. El gen
àue termina por inscribirse claramente en las pâginas de la revista no
puede aislartè d. l" red de transformaciones, desplazamientos, traduc-
lio.r.r, descolgamientos, que va, transversalmente' del texto a la ma-
nipulaciôn de laboratorio. Igual que para el loro de antes, no es posi-
blà situar una informaci6n Jobreèl gèn sin la red de instituciones, de
aparatos y de profesionales que garantizan el doble juego de la reduc-
ci6n y la amplificaciôn. Segrin el lugar en el que se sitrie uno para to-
ma. lâ sefral, se obtendrâ: ùn liquidô en un tubo de ensayo, el gesto de
un técnico que maneja la pipefa, las bandas.grises o-negras sobre el
papel bromuro, las secuenôiis de ADN en el listado de un ordenador,
,rrtte*to en prosa sobre la posible localizaci6n del gen, un- argumento
en la boca dê un sefror de blànco, un rumor que corre en el bar de la es-
ouina. No se encuentra nunca la famosa trama de un lenguaje corta-
do del mundo y de un mundo cortado del lenguaje' pero se encu.entra
por todas partés la relaciôn transversal alavez continua--por alinea-
-i.nto- y discontinua -por descolgamiento- que liga los centros de
câlculo, rîo arrtba y rio abajo, con otras situaciones.
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Figura 5. D. R.

Como b ien  ha  mos t rado  Chr i s t i an  Jacob  ( Jacob ,  1992 ) , l a  ca r -
tograf ia  puede serv i r  de modelo para todo ese t rabajo de t ransfor-
maciones que inv ier te las re lac iones entre un lugar  y  los demâs.  En
esta imagen ( f igura 5) ,  e l  car t6grafo d ibuja,  guarecido y sobre p lano,
e l  paisaje que domina con la  v is ta.  Invers i6n propiamente fantâst ica,
puesto que e l  que se ver ia dominado por  e l  paisaje que hay en i r l t imo
plano se convierte en dominador en cuanto entra en su gabinete de tra-
ba jo  y  desp l i ega  l os  mapas  pa ra  tacha r l os .  Pa ra  comprende r  es ta
invers i6n,  no debemos o lv idar ,  por  supuesto,  la  conéct ica que une ese
lugar  con todos los demâs,  por  la  in t romis ic in de expedic iones,  v ia jes,
coloquios,  academias,  por  ia  mediac iôn de las v ias comerc ia les t raza-
das a fuego y sangre, y de las puras matemâticas que permiten ensayar
var ios s is temas de proyecci6n,  y  por  mediac i6n también de los gra-
badores e impresores. Detengâmonos un instante en la inversi6n de la
relacidn de fuerzas entre e1 que viaja por el paisaje v el que recorre con
la mirada e l  mapa rec ién d ibujado.  Del  mismo modo que los pâjaros
de l  Museo  ganaban  a l  se r  d i secados  una  cohe r :enc ia  que  l os  vo l v i a
comparables a todos,  todos los lugares dei  mundo,  tan d i ferentes co-
mo son,  ganan con e l  mapa una coherencia 6pt ica que los hace a to-
dos conmensurables.  Porque son todos p lanos,  los mapas se pueden
superponer y permiten asi comparaciones laterales con otros mapas ,v
con ot ras fuentes de in formaciôn que expl ican esa formidable amnl i -
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Figura 6. (c) Méti

f icaci6n propia de los centros de câlcu
da sistema de proyecciôn, favorece a r

Comprendemos mejor entonces 1a e
cuanto una inscripci6n se aprovecha dr
calculado, lo plano, lo desplegable, lo
se puede inspeccionar con la mirada, r
das las demâs inscr ipc iones,  venidas
entonces completamente extraf ros.  L
inscripci6n aislada en relaci6n con lo q
compensada por  la  p lusval fa de in form
tibil idad con las otras inscripciones. El
câlculos l  se le  pueden supeiponer ma1
puede acompafrarse de un comentar io,
ta imagen del servicio Météo-France,1
ver cômo, gracias a la coherencia 6ptic
de informacidn diferentes, unos prover
los ot ros de una imagen en in f ràrro jo
prendemos hoy mejor esta compatibil ir
denadores que son capaces de batir, er
bujos,  textos,  fo tograf ias,  câ lcu los a:
numerizaciôn prolonga esta larga histor
ciendo a cada inscripciôn el poder de t
no viene de su entrada en el universo d

8. El libro clâsico sobre esra gran cuesti6n (hii
impreso sigue siendo el de Eisenstein, 1991.
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14 5. D. R.

r r is t iân Jacob (Jacob,  1992\ ,  la  car-
)  para todo ese t rabaio de t ransfor-
ones  en r re  un  l uga r  y  l os  demâs .  En'afo d ibu ja ,  guarècido y sobre p lano,
:a. .  Invers ion propiamente fantâst ica,
ado por  e l  paisaje que hay en r i l t imo
en cuanto entra en su gabinete de tra-'a  tachar los .  Para comprender esta
or  supuesto,  la  conéct ica que une ese
r  in t romis i6n de expedic iones,  v ia jes.
Iiaciôn de las vias èomerciales trazal
ls  matemât icas que permi ten ensayar
po r  med iac i6n - tamb ién  de  l os  e ra -

)nos un instante en la  invers ion d i  la
a ja por  e l  paisaje y  e l  que recorre con
o.  Del  mismo modo que los pâjaros
rdos una coherencia ôue los volv ia
rgares del  mundo,  tan d i ferentes co-
coherencia 6pt ica que los hace a to-
todos p lanos,  Ios mapas se pueden

raciones laterales con otros maDas v
que expl ican esa formidable ampl i
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Figura 6. (c) Météo-France.

f icaciôn propia de los centros de câlculo. Cada informaciôn nueva, ca-
da sistema de proyecci6n, favorece a todos los demâs t.

Comprendemos meior entonces la expresi6n <centro de câlculo"' En
cuanto una inscripci6n se aprovecha de las ventajas de lo inscrito' de lo
calculado, lo plano, lo desplegable, lo que se puede superponer, lo que
se puede inspeccionar con la mirada, se vuelve conmensurable con to-
dai las demâs inscripciones, venidas de campos de la realidad hasta
entonces completamente extrafros. La pérdida considerable de cada
inscripci6n aislada en relaciôn con 1o que representa se ve cien veces re-
compensada por la plusvalia de informaciones que le otorga su compa-
tibilidad con las otras inscripciones. El mismo mapa puede cubrirse de
câlculos; se le pueden superponer mapas geolôgicos, meteorol6gicos,
puede acompaflarse de un comentario, o integrarse en un relato. En es-
ia imagen dèl servicio Météo-France, por ejemplo (figura 6), se puede
ver c6mo, gracias a la coherencia ôptica del mapa, se superponen tipos
de informaciôn diferentes, unos provenientes de un câlculo numérico y
los otros de una imagen en infrarrojos tomada por un satélite. Com-
prendemos hoy mejor esta compatibilidad porque todos utilizamos or-
denadores que son capaces de batir, empalmar, combinar, traducir di-
bujos, textos, fotografias, câlculos antes fîsicamente separados. La
numerizaciôn prolonga esta larga historia de los centros de câlculo ofre-
ciendo acada inscripci6n el poder de todas las demâs. Pero este poder
no viene de su entrada en el universo de los signos, viene de su compa-

8. El libro clâsico sobre esta gran cuesti6n (hist6rica y cognitiva) de la sinopticidad de lo
impreso sigue siendo el de Eisenstein, 1991.
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Figura 7. Mapa realizado por M. Minard, en E. J. Marey,
La méthode graphique, Pais, 1885.

tibilidad, de su coherencia 6ptica, de su estandarizaciôn con otras ins-
cripciones cada una de las cuales se encuentra siempre lateralmente l i-
gada al mundo a través de una red.

En esta imagen (figura 7), que Tufte considera como uno de los diagra-
mas cientificos mâs "eficacss, (Tufte, 1,984 y 1990), se comprende el origen
de esa artimafra que hace ganat al sabio cadavez que parece haber perdi-
do el contacto directo con el mundo. En el mismo dibujo, Mareg el gran
fisiologista (1e inventor del inverso del cine! [Dagognet, 1,9871), ha sabido
superponer al mapa de Rusia la medida de las temperaturas, el recorrido
del Gran Ejército, la fecha de sus desplazamientos y, mâs trâgicamente, lel
nrimero de soldados arin vivos en cada camDamento! Informaciones dife-
rentes, provenientes de instrumentos diverJos, pueden unificarse en una
misma visiôn, porque todas sus inscripciones poseen la misma coherencia
6ptica. Sin la superposicidn de inscripciones m6viles y fieles, seria imposi-
ble captar las relaciones entre lugares, fechas, temperaturas, movimientos
estratégicos y victimas del duro invierno. En este "lugar comrin,, ofrecido
por la trama del grâfico, cada dato se relaciona, por un lado, con su pro-
pio mundo de fenômenos, y, por otro, con todos con los que se vuelve com-
patible.

Cuando Mercator utlliza por primera vezla palabra Atlas, no ya pa-
ra designar el gigante que porta el mundo sobre sus hombros sino el
volumen que permite sostener la Tierra entre las manos, materializa \a in-
versiôn de relaciones de fuerza que la cartografia hace tan claramente
visibles -pero que encontramos en grados diversos en todas las disci-
plinas que sucesivamente van entrando en la <recta via de la ciencia"-.
Notable resumen de la historia de las ciencias, aquel frontispicio en el
que Atlas ya no tiene otra cosa que hacer mas que medir la bola que sos-
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Figura 8. Fotografi
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articulo de Ashmore, Edwards, Potter, 1994,1-74.
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Figura L Fotografia B. Latour.

t iene sin esfuerzo sobre sus rodil las (figura 8). Pero esa inversiôn de re-
laciones de fuerza se practica mediante una inversi6n literal de las pro-
porc iones,  de los tamaios respect ivos,  entre e l  ge6grafo y e l  paisaje.
Cuando se emplea la metâfora astron6mica de la urevoluci6n coper-
nicana,, se olvida siempre un pequefro detalle: lo que llamamos "do-
minar con la mirada" sigue siendo imposible mientras no nos hayamos
convertido en Gull iver en el pais de los l i l iputienses. No existe ciencia
alguna, dura o blanda, caliente o fria, antigua o reciente, que no dependa
de esa transformaciôn previa y que no acabe disponiendo los fen6me-
nos por los que se interesa sobre una superficie plana de algunos metros
cuadrados, en torno a la cual se reÉnen investigadores que sefralan con
el dedo los rasgos pertinentes mientras discuten entre ellos. La maestria
intelectual, el dominio erudito, no se ejerce directamente sobre los fe-
nômenos -galaxias, virus, economfa, paisajes- sino sobre las inscrip-
ciones que les sirven de vehiculo, con la condici6n de que circulen en
continuo y en los dos sentidos a través de las redes de transformaci6n
-laboratorios, instrumentos, expediciones, colecciones.

Apuntar con el dedo permite siempre a los realistas afirmar su pun-
to de vista antes de golpear sobre la mesa mientras sueltan, con el esti-
lo de un campesino del Danubio: "Los hechos estân ahi, cabezotas"'.

9. Para una descripci6n etnol6gica de los gestos obligados del realismo, ver el excelente
articulo de Ashmore, Edwards, Potter,7994, l-74.
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Figura 9. Fotografia B. Latour.

Pero el dedo de esos cientif icos, cogidos antes de su salidâ hacia la sel-
va amazdnica, no seflala la selva sino la superposicidn de mapas y de fo-
tos satélite que les permitirân situarse (figura 9). Paradoja del realismo
cientif ico que no puede seialar ccln el dedo mas que la pLlnta extrema
de una larsa serie de transformaciones en el interior de la cual circulan
los fen6mènos.  Pero esta paradoja,  después de todo,  no es menor que
la del  ângel  d ibujado por  Fra Angél ico ( f igura 10) .  Su mano derecha
seia la,  para sorpresa de las mujeres,  la  tumba vacia ( "ya no estâ aqui" ) ,
mientras que su mano derecha sefrala la aparici6n del resucitado que las
mujeres tampoco ven, pero que el monje puede contemplar mediante la
piedad del recogimiento, con la condici6n de comprender bien el doble
gesto del ângel: "No es una aparici6n, Jesrls no estâ aqui, en el cuadro,
en la  tumba,  pero estâ presente porque ha resuci tado,  no lo  busquéis
entre los muertos s ino entre los v ivos" .  Paradoja de ese deic t ico que
designa,  también é1,  como el  de las c iencias,  una ausencia 'u.  Dicho de
otro modo, las ciencias no son mâs inmediatas que las imâgenes piado-
sas y tampoco menos transcendentes. Tanto Dios como la Naturaleza
circulan a través de redes de transformaci6n. Seria impio creer que se
puede apuntar directamente a la selva amaz6nica o meter los dedos di-
rectâmente, como santo Tomâs, en la herida del Salvador.

Para comprender un centro de câlculo hay que sostener con el de-
do el conjunto de la red de transformaciones que une cada inscripci6n
con el mundo, y que une seguidamente cada inscripci6n con todas las

10. Ver el rnagnifico Lbro de Marin, 1989.
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Figura 10. Fra Angélico, Resurrecctôrt,
c l .  Giraud

Figura 11. En F. Trystram, Le Procés tJ
doc. Servicios Culturales de la emba;ac

que se le han vuelto conmensurables p
to, el câlculo o, mâs recientemente, la r
prender la imagen del geôgrafo trabaji
olvidar la que nos prestâ la mâs bella
las ciencias (figura 111 lTrystram,197\
nes andinas los desgraciados ge6grafor
mine se esfuerzan por aiustar las marr

r / 5



R  Y  E M I I - I E  H E R M A N T

Figura 10'Fra Angélico' Resutrecciôn' Florencia' Museo di San Marco'

c l .  Giraudon.
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rografia B. Latour.
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Figura 1'1'En F Trystram, Le Procés d.es é.toiles' Seghers' Paris' D79;
doc. servicios c"r,r1."i., iJ" embaiada de Francia en Ecuador; D. R'
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Figura 12. "El meridiano de Quito", en F. Trystram, Le Procés des étoiles, Seghers'
Paris,1979: doc. Biblioteca del Instituto, c[. Lauros-Giraudon.

que los indios echan abajo por la noche, o que los terremotos y las erup-
cjones volcânicas desplazan ligeramente, arruinando asi la precisi6n de
su alineamiento. Parâ que el mundo acabe en el gabinete del ge6grafo
hace falta que las expediciones hayan podido cuadricular los Andes con
marcas suficientes cômo para obtener, por triangulaciones sucesivas, el
meridiano de Quito y apuntar entonces hacia las mismas estrellas fi jas
desde las dos extremidades. Que hayan hecho falta veinte afros de duras
labores y de increibles aventuras para obtener ese meridian o (figura 12)
es algo que no se debe olvidar, bajo pena de creer que el signo representa
el mundo sin esfuerzo y sin transformaciôn, o que existe aparte en un
sistema autônomo que le serviria de referencia. Mito cientifico opuesto
al mito l iterario y que disimula tanto el trabaio de los constructores de
redes como el de los centros de câlculo. En efecto, a los literatos como
a los cientificos -por no hablar de los te6logos- les cuesta' pero por
razones opuestas, reconocer el papel de las inscripciones, interesarse por
el cuerpo de la prâctica instrumental.

Figura '

Ya he dicho lo suficiente para pod
pologia particular de esas redes y esor
maci6n hacen llegar a los centros de c;
plazamientos -reducciones y amplif i
mayor de inscripciones. Estas inscrip
dos, rinico medio de asegurar la fideli,
lo representado y el representante. Pu
la movil idad de las relaciones y la inm
las l lamo "môviles inmutables" , para c
nos.  Efect ivamente,  a l  segui r las, -uno e
palabras y cosas) no se viaja s6lo por el
terias diferentes de la expresi6n. Una ve
que se afrade al primero-permite la circ
capaces de intercambiar entre ellas alg
herencia dptica de los fen6menos refè
capitalizaciln, que sigue pareciendo ta
nero (figura 13).

El conjunto de esta galaxia desmac
na como un auténtico laboratorio, disl,
nômenos, redistribuyendo el espacio-ti
zadores" ventajas considerables, ya qu
los lugares, ligados a los fenômenos po
maciones,  y  que d is f ruran del  suplêm
por cada inscripci6n a todas las dèmâs
mo un laboratorio no puede permanecl
acumulase, de forma maniâtica, erudit
Sirve mâs bien de estaciôn, de apartad<
verso de las redes y los centros él papel
para el capitalismo. Para poner otro ejer
ta descripci6n, como un gran instrumer
res del CERN, obteniendo en su seno (
tribuyen las propiedades de los fen6me
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I-ryura I1.

Ya he d icho lo  suf ic iente para poder pasar  ahora a considerar  la  to-
pologia par t icu lar  de esas redes y esos centros.  Unas redes de t ransfor-
macia)n h i rcen l lcgar  a los centros de câlculc l ,  mediante una ser ie de des-
plazarr.rientos -reducciones 1' antplif icaciones-, ttn tlLinrerrl .cad,r vez
ma) 'or  de inscr ipc ione s.  Estas inscr ipc iones c i rcu lan en los dos sent i -
dos,  Énico medio de asegtr rar  la  f ide l idad,  la  f iab i l ic lad,  la  verdad entre
lo represent ' . r t lo  r  e l  represer t t r l r t te .  Puesto que dehen per l l i t i r  a  l i r  vez
la n-rov i l idad de l i rs  re lac iones 1 '  la  inmutabi l idad c le lo  que t r i lnspor t i ln '
las l lamo "m<i l ' i les inmutables" ,  para d is t ingui r las c laramente de los s ig-
nos.  Efect iyamenrc,  a l  segr- r i r las,  Lrno at ra\ . iesala d is t inc iôn t tsut t l  er t t ra
p,tlabr,ts ) '6()-{c/-s, no se viaja sôlo por el mulrdo' sino también por Ias nla-
terias diferentes de la expresi6n. Una vez en los celltros, otro tnovimiento
que se r rûade a l  pr imero permi te la  c i rcu lac i< in de todas las inscr ipc iones
câpaces de in tercambiar  entre e l l i rs  a lg, r . r r t r rs  de st rs  propiedades.  La co-
herencia i rp t ica de los fenômenos refer idos aut i t r iza efect i l 'an lente esa
capi ta l izac i< in,  que s igue pareciendo tan incomprensib le como la del  d i -
ne ro  ( t i gu ra  13 ) .

El  conjunt t> de esta galax ia desmadej i rda - redes y centro-  funcio-
na como un auténtico labttratttrio, dislocarrdtl las pr<lpiedades de los fe-
n i rmen<ls,  redis t r ibuyend<l  e l  espacio- t iempoi  otc l rgarrdo a los "capi ta l i -
zadcl res,  venta jas cor . rs iderables.  \ :â  que éstos est i i l l  a  la  vez a le jados de
los lugares, l igados a lcls fenômenos p()r una serie reversible de transir>r-
maciàrres,  v  que d is f rutan del  suplement<t  de in f< l rmaciones < l f rec ido
por cadir inscripcicin â toclas las demâs. Una biblioteca consiclerada co-
mo un laboratoricl no puede perntanecer, como venlos, aislada, conro si
acumulase,  de forma maniât ica,  crudi ta v  cul t ivada,  s ignos a mi l lones.
Sirve miis bien de estaci<in, de apartado, de banco, jugando purra el urri-
verso de' las redes y los cenros el papel que iuegan Wall Street o la C.rrv
para el capitalismo. Para poner otro eiempltl, la biblioteca aparece' en es-
ia descripcion, c()nto un gran instrumento de fisica, conto los acelerado-
res del  CERN, c lbteniendcl  en su seno condic iones eYtremas'  qr :e redis-
t r ihuven las propiedades de los fer t ( ;merros somet ic los a pruebas que no
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existen en ningrin otro lugar y que saben captar, detectar, amplif icar cir-
tectores gigantes construidos para la ocasiôn.

;Dônde se encuentran los fen6menos,  cabr ia preguntarse? "Fuer. r .
en e l  ext remo de l r rs  redes que los representan f ie lmente" .  d i rân unor .
.Dentro,  f icc i6n regulada por  la  est ructura propia del  universo c le kr t
s ignos" .  c l i rân ot ros.  Tanto los real is tas como los construct i r , is tas.  Io .
epistemôlogos como los lectores de Borges, todos querrian prescindrr clcl
conjunto t razado por  las redes y los centros,  y  contentarse !11 sea con c l
nrundcl  o con los s ignos.  Desgraciadamente,  los fenômenos c i rcu larn " l
I r , t t ' t ;s  dr , l  c , , r r  j t t t t l , iv  es ûnicamente su c i rcr r lac ion l . r  qr rc  per t t t i tc  t  e  r i -
f icar los,  i rsegurar los,  comprobar los.  No o lv idemos que las bel las pal i r -
bras de conocimiento,  exact i tud y prec is iôn p ierden su sent ido fuera de
estas redes,  estas t r : rnsformaciones,  estas acumulaciones,  est i ls  p l r . rsva-
l ias de in formacic in,  estas invers iones de re lac iones de f r , rerza.  Si  no,  r - i r
pLlestos,  lo  mismo supondr ia sepârâr  la  e lect r ic idad domést ica c ie las
redes de la compafria EDF o los viaies en aviôn de las l ineas de Air Frurnce.

Se comprende asi  la  obsesiôn de la  geometr ia ,  de las matemât icas,
de la estadistica, de la fisica, de la meteorologia, por la noci6n de corus-
tdnte. Se trata siemore. en efecto. mediante la invencicin de herramien-
t:rs cada vez mâs suti les, de conservar un mâximo de formas v de fi.rer-
zas a través de ur.r mâximo de transformaciones, deformaciones i 'pruebas.
;Ah,  coger un punto yr  por  una ser ie de s imples t ransformaciones,  de
s imp les  deducc iones ,  reengendra r  t odos  l os  den . râs ,  a  vo lun tad !  Los
mejores espiritus se han entusiasmado con esos inventos qr.re sin embargo
no les a le jaban,  mâs b ien a l  contrar io ,  de la  br isqueda de poder y  de la
creaci6n de colect ivos cada vez mâs ampl ios y meior  "sostenidos" .

Pl ra comprender esta rareza hay que f i la ' rse en e l  rasg,r  mâs cuno-
so de esas redes de transformaciôn, es decir, su relatividad. Cojamos el
ejemplo simple de la perspectiva, bien estudiado por Ivins y por Booker
(lvins, 1953; Booker, 1979). En los dibujos hechos sin perspectiva, el lec-
tor no puede deducir el conjunto de posiciones del obleto en el espacio
( f igura 14) .  Como dice Edgerton:  "No se da la  vuel ta por  detrâs de una
v i rgen  de  C imabue"  (Edge r ton , I99 I ) .  En  un  d ibu io  en  pe rspec t i va
ûnica, a la italiana, es posible imaginar otras posiciones del objeto en el
espacio, pero el sujeto debe ocupar la posici6n privilegiada que el pin-
tor le ha reservado. En un dibujo técnico, que obedezca a las reglas de
la geometria proyectiva -y a las convenciones sobre las sombras, los
colores y los simbolos-, el lector (competente) puede reconstituir la pie-
za en todas sus posiciones a través del espacio. Con el dibujo industrial
al esti lo de Monge, la relatividad da un paso de gigante. El documento
grâfico permite recalcular -como en un mapa, pero en tres dimensio-
nes- tanto la totalidad de las nosiciones como la totalidad de los oun-
tos de vista del espectador. Todas las posiciones del sujeto y todas lai po-
siciones del obleto son equivalentes, con lo que se puede transformar el
d ibuio técnico a t ravés del  espacio s in modi f icar  en absoluto las re la-
ciones entre las partes que lo cômponen. Ya no hay ni observador ni pers-
pectiva privilegiados.
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I r , : t t r t  11.  \ , { r .  Wi lk inson's Bradlv Forge Engrne
I -Sl, en K. Bavnes v I--. Pugh, The Art of the L.

Sussex ,  1  98  l ;

En real idad,  como en la  re lat iv idad
servador pr iv i leg iado,  que es e l  que,  en
r i r l izar  e l  conjunto de los d ibujos,  los
c iones v los mapas,  enviados por  todos
rodo  p r i v i l eg io ,  v  que  puede ,  med ian t
transformaciones, de reescrituras, de co
{  Latour ,  7988,  3-44) .  Es justamente pol
cn la  le jania p ierden sus pr iv i leg ios - r t
vador  centra l  puede e laborar  su pan6p
sente simultâneamente en todos los lup
reside. Es esa negociacitin prâctica entt
ria y los del centro la que da cuerpo y sr
c ia,  de " leyes universales>.  En cuanto
un encuestador  se vuelve demasiado er
demasiado id ios incrâs ico.  in terrumpe e
inmu tab les ,  anade  paya .  deb i l i t a  a l  cen t
servador privilegiado capitalice, es deci
Visiblemente, los fenômenos no se sit i l
r ior de estas redes. Residen en una ciert
t imiza el mantenimiento de relaciones <
te v de la diversidad de los observadore
relatividad, la geometria son algunos d
las inscripciones ya sea su movil idad, y
muchos otros, menos grandiosos, com(
modelos a escala, la conservaciôn en n
de muestras ".

1 1.  Ver e l  apasionante ejemplo propuesto por
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/ que,saben capta\ derecrar, amplif icar de-
Dala n ocaslon.
; fen6menos , cabrîa preguntarse? .Fuera,
e los representan fielmente". dirân unos.
r  la  est ructura propia del  universo de los
rs real is tas como los construct iv is tas,  Ios
es de Borges, todos querrian prescindii del
i y ros centros, y contentarse ya sea con el
3rac iadamente,  los fendmenôs c i rcu lan a
mente su circulaci6n la que permite veri_
>arlos. No olvidemos quê lai bellas pala_
rd y precisi6n pierden iu sentido fueia de
rones, estas acumulacionesr estas plusva_
:rsiones de relaciones de fuerza. Sino. va
separar la electricidad doméstica de-lâs
viajes en aviôn de las lineas de Air France.

i6n de la geometria, de las matemâricas.
e la meteorologia, por la noci6n de cons-
Ito, mediante Ia invencidn de herramien-
nservar un mâximo de formas y de fuer_
ansformaciones, deformaciones y Druebas.
ra serie de simples transformaéiônes, de
d ra r  t odos  l os  demâs ,  a  vo lun tad !  Los
smado con esos inventos que sin embargo
ntrario, de la brisqueda de poder y deia
:  mâs ampl ios y mèlor  "sostenidos, .za,hay que fi jarse en el rasgo mâs curio-
ci6n, es decir, su relatividaà. Cojamos el
?, bigl estudiado por Ivins y poi Booker
Ios.dibujos hechoi sin perspeôtiva, el lec-
to de posiciones del objeto en el espacio'n: "No se da la vuelta por detrâs dè una
n ,1991 ) .  En  un  d ibu io  en  pe rspec r i va
naginar otras posiciones del bbleio en el
tpar la posiciôn privilegiada que el pin_
jo técnico, que obedezàa a las reelas de
as convenciones sobre las sombùs. los
rr (competente) puede reconsrituir la-pie-
vés.del espacio. Con el dibufo industrial
.d da un paso de gigante. El'documento
mo en un mapa, pero en tres dimensio_
,osiciones como la totalidad de los pun-
s las posiciones del suleto y todas lai oo-
:rtes, con lo que se puede iransformai el
Lc io s in modi f icar  en absoluto las re la-
Iponen. Ya no hay ni observador ni pers-
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Figura 14. Mr. Wilkinson's Bradly Forge Engine Working Gear. Scale 1/8 to the inch, c.
1782, en K. Baynes y F. Pugh, The Art of the Engineer, Lutherword Press, Guildford,

Sussex, 1981; D. R.

En realidad, como en la relatividad de Einstein, sî que existe un ob-
servador privilegiado, que es el que, en el centro de câlculo, puede capi-
talizar el conjunto de los dibujos, los datos, los apuntes, las observa-
ciones y los mapas, enviados por todos los observadores despojados de
todo privilegio, y que puede, mediante una serie de correcciones, de
transformaciones, de reescrituras, de conversiones, hacerlos compatibles
(Latour, 1,988,3-44). Es justamente porque los observadores delegados
en la lejania pierden sus privilegios -relativismo- por lo que el obser-
vador central puede elaborar su panôptico -relatividad- y estar pre-
sente simultâneamente en todos los lugares en los que sin embargo no
reside. Es esa negociaciôn prâctica entre los observadores de la perife-
ria y los del centro la que da cuerpo y sentido a la expresiôn,talvezva-
cîa, de nleyes universales>. En cuanto un observador, un instrumento,
un encuestador se vuelve demasiado especifico, demasiado particular,
demasiado idiosincrâsico, interrumpe el desplazamiento de los môviles
inmutables, afr,ade paja, debilita al centro de câlculo, impide que el ob-
servador privilegiado capitalice, es decir, que conozca (Mallard, 1991,).
Visiblemente, los fenômenos no se sitûan ni en el exterior ni en el inte-
rior de estas redes. Residen en una cierta manera de desplazarse que op-
timiza el mantenimiento de relaciones constantes, a pesar del transpor-
te y de la diversidad de los observadores. La perspectiva, la teoria de la
relatividad, la geometria son algunos de los vehiculos que garantizan a
las inscripciones ya sea su movilidad, ya sea su inmutabilidad. Existen
muchos otros, menos grandiosos, como la taxidermia, la imprenta, los
modelos a escala, la conservaciôn en nitrôgeno liquido o la extracci6n
de muestras 11.

71. Ver el apasionante ejemplo propuesto por Bowker, 1994.
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Todos estos medios juntos permi ten .sostenerD los fendmenos con
ta l  de t ransformâr los,  buscando cada vez lo  que se mant iene d()nStente
a t ravés de esas t ransformaciones.  La ver i f icac i6n no v iene de la  super-
posic i6n de un enunciado sobre un estado del  mundo,  s ino mâs b ien
del mantenimiento continuo de las redes, de los centros y de los m6vi-
les inmutables que c i rcu lan en e l los.  La palabra verdad no resuena cuân-
do una f rase se atâ a una cosa como un vagôn a ot ro,  segi rn e l  modelo
comiin de la adaequatio rei et intellectus. Hay que escucharla mâs bren
como el  ronroneo de una red que g i rer  sobre s i  misma v que se est l ra.
Comprenderros ahora que inst i tuc iones como las b ib l io tecas,  los labo-
rator ios,  las colecc iones no sean s imples medios de los que podr ia pres-
c indi rse,  con la  excusa de que los fenômenos hablan por  s i  mismos a la
s imple luz de la  razôn.  Sumados los unos a los ot ros,  componen los fe-
n6menos,  que no t ienen ex is tencia mr is  que por  este despI iegue de t rans-
tormaclones suceslvas.

Tal  v is i6n,  que parece muy a le jada del  real ismo a la  ant igua,  no nos
l leva s in embargcl : r l  puro j r . rego de los s ignos,  puesto que esta ser ie de
t rans fo rmae i  ones  se  ca  rec te r i z i r  j  us tamen te  p (  ) r  i r t r i r  vc \ i r  r  con t i n  ua -
mente y de fonnir reversible el l imite o los l imites de lcls signos y las co-
sas.  La obsesi6n por  la  constante,  por  la  conservaci6n de re lac iones es-
tables a través de las transformaciones mâs extremas, no se manifiesta
sol:rmente entre las inscripciones, como en el caso de la perspectiva o del
c l ibu lo técnico.  Se r lan i f iesta aun mâs c laramente cuando herv que man-
tener un fen6meno ir través de las transformaciones que le hacen pasar
de la n-rateria a la forrr.ra o, en sentido inverso, de l ir forrna a la materta.

Volvamos al ejemplo sencil lo de l:r cartografia. 1C(rrlro verif icar la ade-
cuaciôn del mapa a su territorio? Imposible aplicarlo directamente al mun-
do, a menos que se rehag:r el trabajo ingente que permite :r los Cassini, los
La Condamine, los Vidal de la Blache invertir la proporcit in entre domi-
nantes y dominados, lo que supclndria cltras instituciones, otros medtos,
otros instrumentos. En la prâctica, aplic:rmos el texto del n.rapa a un pun-
to de referencia inscr i to  en e l  paisaje ( f igur : rs  15 y 16) .  Nos volvemos a
encontrar con los misr.nos dedos senalando que ântes \. con el mismo ;ue-
go suti l de la arusencia y la presencia. Ese viajero con prisirs seiiala con el
dedo el mapa del rnetro y puede leer, en el cartel, el nombre de la estaci6n
escrito en letras grandes, que corresponde al nombre, mâs pequefro, que
aparece en el mapa. Esa mujer seiiala con el dedo el nombre de la calle y
relaciona, con un r:ipido movimiento de la cabeza, el nombre que aparece
en su plano de Paris con el que se ve en la placa de la calle't. .Las dos ins-
cripciones -la prirlera sobre el mapa l ' l i l  segunda en la plirca- son sig-
nos? Ciertamente, pero en una relaciôn que nos aleja de la inrertextualidad.
Estos dos tipos de signos, mapas 1' plircas, alineados el uno sobre el otro y
sostenidos ambos por vastas instituciones (el Instituto Geogrâfico Nacional,
la Escuela de Carninos, el Ministerio de Interior), ncls permiten pasar del

12.  Dov las  g rac ias  e l  fo t i rg ra f i r  S téphane L . lgout te  por  haber  hech( )  es tâs  t ( ) tos  para  rn r .
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I ' igur ts l ;  r '  /6.  Forogr i

mapa al territorio negocianclo tranquila
que separa a un trozo de papel que se d
que se htrbita y que nos rode:r por todas
se acaba aqui .  E l  emplazamier . r to  c le la
del i\ '{ inisterio de Inrerior; l:r rnarcaciôn c
diante otro descolgan.riento, en los rnojor
las aceras o recién pintados. lPasamos er
ya que los triângulos de la red nacional r
ra alinearnos con otras marc:1s a varios I
miles de kilt lmetros y gestionados por orr
no renltten en el vaclo a otros slgnos, pu
se cargan de m.tteria ,v se sirven las unas a
birrgo, no se puede recorrer la cadena sir
ot ras l l t i l rcn\ ,  o t ras rnst i tuc iorres que ye h
su  l ec tu ra  res r r l t e  compar i l r l c .  n  pesa r  c
que tengo en las manos. Si queremos cap
la verdad. hay que susriruir lrr anrigua d
por esta mezcla de instituciones, formas,

A veces se pretende prescinc l i r  de lz
las colecc iones s in renunciar  por  e l lo  a l
en l r r  . ,natura leza desre l indose a los o i<r
tatua c. le  Ernest  Bramar que se anauanir ,
Mét iers t f rgura l ' ) .  Ese miro no es sôlo
chant ,  1980),  s ino también por  la  desnu
Natura leza,  como a la  Verdàcl  sa l iendo
hemos aprendido recientemente sobre las
trario, a la verdad vestida, equipada, roll
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)ermlten <sostener> los fen6menos con
, cada vez lo que se mantiene constante
es. La verificaciôn no viene de la suoer-
e un estado del  mundo,  s ino mâs 6 ien
,las redes, de los centros y de los m6vi-
los. La palabra verdad no resuena cuan-
omo un vagon a otro, segûn el modelo'tellectus. Hay que escucharla mâs bien
ue g i ra sobre s i  misma y que se est i ra.
:uciones como las biblioteCas. los labo-
simples medios de los que podri" pr.r-
s fen6menos hablan poi si mismoô a la
.los unos a los otrosf componen los fe-
ia mâs que por este despliegue de trans-

le jada del  real jsmo a la  ant igua,  no nos
de los signos, puesro que .ita serie de
l  lustamente por  at ravesar  cont inua-
nite o los limites de los signos y las co-
), por la conservaci6n de relacircnes es-
ciones mâs extremas, no se manifiesta
como_en el caso de la perspectiva o del
mâs claramente cuanào hày que man-
s transformaciones que le hacèn pasar
rtido inverso, de la fôrma a la miteria.
le la cartografia. iCdmo verificar la ade-
nposible aplicarlo directamente al mun-
Jo.lngente que permite a los Cassini, Ios
tche inverdr la proporci6n entre domi-
tdria otras instituciones, otros medios.
aplicamos el texto del mapa a un pun-

,aje (figuras 15 y 16). Nos volvemos a
:fralando que anres y con el mismo jue-
:ia. Ese viajero con prisas seiala con el
:r, en el cartel, el nombre de la estacidn
:sponde al nombre, mâs pequefro. que
ala con el dedo el nombrè dè la callè v
to de la cabeza,el nombre qu. 

"p"r...e en la placa de la calle ". gtas dàs ins-
tpa y la segunda en la placa- son sig-
,i6n que nos aleja de la intertextualidaâ.
placas, alineados el uno sobre el otro y
iones (el Insrituto Geogrâfico Nacionai,
io de Interior), nos permiten pasar del

ne Lagoutte por haber hecho estas fotos para mi.
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Figuras 15 y 16.Fotografias S. Lagoutte.

mapa al territorio negociando tranquilamente el descolgamiento enorme
que separa a un trozo de papel que se domina con la mirada de un lugar
que se habita y que nos rodea por todas partes' Naturalmente, Ia serie no
se acaba aqui. f,i emplazamiento de la placa depende de un reglamento
del Ministerio de Interior; la marcaciôn de las calles se apoya' a su vez, me-
diante otro descolgamiento, en los mojones geodésicos que estân fiiados en
las aceras o recién pintados. 2Pasamos entonces al duro suelo? Todavia no,
ya que los triângulos de la red nacional nos alejan enseguida del lugar pa-
ia ali.rearnos con otras marcas a varios kil6metros o con satélites a varios
miles de kil6metros y gestionados por otras instituciones. Las inscripciones
no remiten en el vacio a otros signos, puesto que en cada descolgamiento
se cargan de materia y se sirven las unas a las otras de validaci6n. Y sin em-
bargo, no se puede recorrer la cadena sin encontrar, detrâs de esa materia,
otras marcas, otras instituciones que ya han "allanado el terreno" para que
su lectura resulte compatible, a pesar del descolgamiento, con el mapa
que tengo en las manos. Si queremos captar c6mo llegamos a veces a decir
là verdÀd, hay que sustituir la antigua distinci6n entre lenguaje y mundo
por esta mezcla de instituciones, formas, materias e inscripciones.- 

A veces se pretende prescindir de las bibliotecas, los laboratorios y
las colecciones sin renunciar por ello al saber ni a la raz6n. Eso es creer
en la (naturaleza desvelândose a los ojos de la ciencia>>' como en esa es-
tatua de Ernest Bramar que se encuentra en eI Conseruatoire des Arts et
Métiers (figura 17). Ese mito no es s6lo criticable por su sexismo (Mer-
chant, 198b), sino también por la desnudez terrible a la que somete a la
Naturaleza, como a la Verdad saliendo helada de su pozo' Todo lo que
hemos aprendido recientemente sobre las ciencias nos muestra, por el con-
trario, a la verdad vestida, equipada, rolliza, instrumentada, costosa' des-
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Figura 17. E. Bramar, La Naturaleza desueldndose ante Ia Ciencia, 1895;
fotografia B. Latour.

plegada, rica, y a los investigadores haciendo algo mâs que contemplar
el mundo en un ridiculo peep-show. Tanto los de letras como los de cien-
cias, aunque por razones enfrentadas, no parecen poder reconocer a la
vez el papel de los lugares cerrados, donde se elabora el conocimiento, y
las redes alargadas y violentas, a través de las cuales circulan los fen6-
menos. Los de letras creen que el lenguaje es autônomo y libre de no re-
ferirse a nada; los de ciencias querrian prescindir de la miserable media-
ciôn de las palabras para acceder directamente a las cosas. Pero esos
lugares silenciosos, guarecidos, confortables, dispendiosos, donde los lec-
tores escriben y piensan, se relacionan por mil hilos con el vasto mundo,
del cual transforman tanto las dimensiones como las propiedades.

Cojamos, para terminar, un ûltimo ejemplo, aun sabiendo que es
extremo (figura 18). He aqui una delas War Rooms en las que'Wins-
ton Churchill conducia la riltima guerra, a cubierto de las bombas en un
brinker cavado debajo de'Westminster que se ha abierto al pûblico después
de su restauraci6n. En este lugar guarecido, no se ven en las paredes mâs
que inscripciones, compilaciones estadisticas y demogrâficas sobre el
nûmero de convoyes hundidos, de soldados muertos, de material militar
en producci6n. No obstante, este lugar no estâ aislado de la gran bata-
lla planetaria. Al contrario, Ia resume, le sirve, literalmente, de modelo
a escala. iC6mo saber, en efecto, si el Eje va ganando o no a los Alia-
dos? Nadie puede reconocerlo con certeza sin construir un "dinam6-
metro> que mida las relaciones de fuerza mediante una serie de ins-
trumentos estadisticos y de recuento. Como el eabinete de nuestro
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Figura 18. Fotografia Impt

cart1grafo, esra sala baja y protegida
intermediarios -informes. f ichai. fac
tograf ias,  cuentas,  inventar ios-  en rec
talla que ruge ahi afuera, pero cuyo se
pan6ptico, sin esta compilaciôn de n<
marclal, creo que esta situaciôn se pare(
lector, curvado baio la aureola 

".n"rill"le rodea que los mitos perversos de una
o que la b ib l io teca inrerminable de Borc
laboratorios y las coleccion., ,..orr.à
permanece incomprensible por lo que r
se interesa por Ia raz6n Segrin Chriitian
rece que la biblioteca de Alejandria ha
para una vasta red de la que era la cut
eran griegos en balde. El imperio de Al
que se pueden derr ibar  con è l  imper io c
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Figura 18. Fotografia Imperial War Museum.

caftîgrafo, esta sala baja y protegida de las bombas se vuelca por mil
intermediarios -informes, f ichas, facturas, partes, evaluaciones, fo-
tografiâs, cuentasz inventarios- en recoger informaciones sobre la ba-
talla que ruge ahi afuera, pero cuyo sentido global se perderia sin este
pan6ptico, sin esta compilaci6n de notario t ' . A pesar de su carâcter
marcial, creo que esta situaci6n se parece mâs a la relaci6n que une a un
lector, curvado bajo la aureola amarilla de Ia lâmpara, con el mundo que
le rodea que los mitos perversos de una verdad desvelada por la ciencia
o que la biblioteca interminable de Borges. Es porque las bibliotecas, los
laboratorios y las colecciones se conectan con un mundo que sin ellos
permanece incomprensible por lo que merece la pena apoyarlos, si uno
se interesa por Ia raz6n Segrin Christian Jacob (Jacob, 1992, 69-74), pa-
rece que la biblioteca de Alejandriahaya servido de centro de câlculo
para una vasta red de la que era la cuenca central. Los Ptolomeos no
eran griegos en balde. El imperio de Alejandro sabia bien la de fuerzas
que se pueden derribar con el imperio de los signos (Serres, 1993).
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; estadfsticas y demogrâfièas sobre el
soldados muertos, de material mil itar
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