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VII 

PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

l. DEFINICION DEL TEMA 

Esta tesis se ubica en el cruce de varios caminos: por un lado pretende abordar el problema de la definición de 

las características del usuario de un objeto desde el punto de vista de la semiótica, y, por otra parte, pretende 

abordar la semiótica con un enfoque antropológico y culturológico dentro del estudio del diseño industrial. 

2. DELIMITACION DEL TEMA 

El tema desarrollado es una derivación inicial del concepto de lector 11wdelo desarrollado por Umberto Eco, 

quien trata el problema central de la no identidad entre los códigos de comunicación del lector y los del emisor 

o escritor de una obra. El punto es precisamente retomar esta idea como una analogía-que el mismo Eco 

propone- y analizar cómo es que lo que significa un objeto para el usuario es dficil o imposible de definir con 

precisión, debido a que las intenciones depositadas por el creador del objeto difieren de las intenciones y 

posibilidades del usuario en turno en cuanto a su utilidad. También se aborda cómo es que el individuo 

construye psíquica y culturalmente su relación con los objetos: cómo y por qué los utiliza corno instrumentación 

para adaptarse al entorno. 

Es necesario recalcar de manera muy enfática que el tema es tan amplio, corno se verá en la tesis, que aquí nos 

limitaremos a describir un panorama que sirva de base para futuras investigaciones, y que no pretende ofrecer 

conocimientos concluyentes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se parte del supuesto de que el diseño de un producto en el que no se considera a profundidad la totalidad de 

las características culturales del usuario, va a incidir en un producto deficientemente diseñado desde la 

perspectiva de la integración a la cultura en la que se inscriba y que contemple tan sólo necesidades que van a 

resultar parciales. 

• Es un problema de calidad si consideramos que la calidad establece que un producto tiene el deber de 

satisfacer las necesidades intrínsecas y extrínsecas del usuario, es decir, las necesidades para las cuales fue 

concretamente creado y aquellas otras que tienen un carácter indirecto para él, pero que consideraremos 

igualmente importantes. Es un problema relacionado con la calidad de vida del usuario y de la sociedad. 

• Es un problema cultural si consideramos que las tendencias en el análisis del usuario son de corte 

mercadológico, antropométrico y en ocasiones ergonómico, y no se contempla sustancialmente el análisis de los 

aspectos sociales y antropológicos. 

• Es un problema axiológico si consideramos que la posibilidad de acceder a estratos profundos de análisis de 

los valores culturales nos va a permitir tener un manejo de esos valores de un modo más conciente. Esto 

propone la posibilidad de romper el control ideológico a que estamos expuestos con productos concebidos en 

otras culturas, con cosmovisiones distintas y que corresponden a pautas de comportamiento ajenas. 

4. JUSTIFICACION DE LA IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Responder a necesidades específicas propias de una cultura, con objetos que son soluciones para otra cultura, 

nos convierte en seres enajenados, desprovistos de nuestro "ropaje" cultural y ejerce una presión "violenta" 

sobre las estructuras culturales de nuestra sociedad. 
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Las pautas de comportamiento que se establecen alrededor de un objeto constituyen parte de la estructura 

cultural de una sociedad. Cada objeto connota una propia ritualidad, valores específicos, una ideología y una 

organización social. 
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Si llevamos estos valores al nivel de norma de calidad de vida, nos encontramos que las mismas normas de 

calidad con las que se promueven ideologicamente las industrias transnacionales imponen valores homogéneos 

a lo heterogéneo, con una orientación ideológica muy particular -debido a que son diseñados con criterios 

basados en conceptos de estandarización del ser humano. Un análisis profundo de estas estructuras culturales 

puede ayudar a entender cómo responder, mediante el diseño, a las necesidades más auténticas de un usuario y 

de la sociedad en que vive, y a romper con la imposición ideológica que traen consigo objetos concebidos dentro 

de culturas orientadas al consumo y a la satisfacción material como norma de vida. 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

• Exponer los caminos sobre los cuales se pueda desarrollar una semiótica del usuario. 

• Exponer las bases teóricas de la semiótica, que hoy día se llama "cognitiva" y/o semiótica de la experiencia, de 

origen en Charles S. Peirce. 

• Definir el acercamiento semiótico al usuario desde la perspectiva de la antropología de la cultura, la sociología 

y la teoría del conocimiento. 

• Analizar la aplicación de los conocimientos adquiridos al estudio del usuario de artefactos originados bajo la 

disciplina del diseño industrial. 

• Marcar las posibles rutas de investigación que empiecen a profundizar en torno al tema de la semiótica del 

usuario. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

Una de las dificultades de este proyecto es la multiplicidad de disciplinas necesarias para abordar el tema. 

Comúnmente la investigación en cualquier área del conocimiento se aborda como un tema superespecializado 

en el que hay que profundizar lo más posible. La vocación de esta tesis apunta a vislumbrar un panorama 

general de lo que puede ser una disciplina: la semiótica del usuario. 

Además de enfrentar los problemas propios de la semiótica, su disgregación y sus aparentes contradicciones 

fundadas en tradiciones intelectuales geográfica y epistémicamente distintas, se tiene que enfrentar la 

integración de distintas disciplinas con la semiótica: la sociología, la antropología y la psicología. 

El esfuerzo es necesario si pensamos apoyados en el postulado cassireriano de que "No le está permitido al 

filósofo construir a un hombre artificial; tiene que describir un hombre verdadero" (Cassirer, 1944: 20) 

De tal modo que profundizar en un tema nuevo con una perspectiva parcial, de una sola disciplina, resulta 

reduccionista; aunque las ciencias en los últimos tiempos han avanzado así. Si queremos intuir verdaderamente 

la complejidad del ser humano, debemos estudiarlo desde distintos puntos de vista. Y más aún, en tono crítico, 

al usuario de los artefactos se le ha confinado a ser preponderantemente estudiado como sujeto de consumo 

(mercadotecnia) y como formador de un sistema funcional con el objeto (ergonomía). Junto al el estudio de 

estas dos disciplinas se propone profundizar en el estudio de las dimensiones simbólica y cultural. 

Aunque se alude a muchas disciplinas y orientaciones dentro de éstas, este trabajo está fuertemente matizado 

por las consecuencias de la filosofia kantiana; incongruencia, solamente en apariencia, debido a que no está 

citado ni fue leido, pero los autores principales reportados en la investigación son destacados neokantianos que 

desarrollaron su propio y original trabajo: Charles Sanders Peirce, Ernst Cassirer y Max Weber. La influencia 

de las bases de la teoría del conocimiento de Kant están presentes en los tres. 
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De Peirce se toma su arquitectura categorial como medio para comprender el desarrollo "fino" del sistema 

simbólico humano, de Cassirer se propone entender el desarrollo del sistema simbólico humano en cuanto a 

una evolución -<JUe Peirce planteó pero no desarrolló- de la creación simbólica, que se ha ido solidificando 

como un fenómeno de la cultura universal y que ha establecido nudos tan fuertes que pueden considerarse 

como cualidades intrínsecas del ser humano que son a la vez fenómenos sociales y a la vez necesidades psíquicas, 

bajo la disciplina de la lógica social de Max Weber se toma brevemente su teoría de la acción del individuo en la 

sociedad 

Otro autores que tienen un fuerte peso en esta tesis son Iuri Lotman, Paolo Fabbri y Umberto Eco. De Lotman 

se ha tomado su visión metafórica de la semiótica de la cultura como un complejo tejido de influencias que 

viven en una permanente transformación y renovación simbólica. Fabbri, que es uno de los investigadores 

destacados de la actual escuela italiana ofrece las más recientes revisiones y críticas a la semiótica 

contemporánea, y junto con Umberto Eco han propuesto desde hace varios años la necesidad de integrar a la 

semiótica los estudios que sobre el simbolismo han realizado los antropólogos. También fue muy importante la 

indicación de Fabbri de fundamentar la semiótica con la epistemología. Aunque hay más autores y disciplinas 

que tienen un peso considerable en la investigación, sólo mencionaremos por último a Umberto Eco, que 

aunque su aportación quedó aparentemente reducida, dió lugar a esta tesis. Su concepto de lector modelo quedó 

relegado, pero no desapareció, para dar paso a la propuesta de una disciplina que llamaremos semiótica del 

usuario. Aunque no se alcance a ver en el documento final, muchas de las ideas de Eco fueron básicas para guiar 

la estructuración de esta tesis. 

7. HIPOTESIS 

El conocimiento de los niveles profundos del significado, dentro del marco cultural, posibilitará el diseñar 

objetos con mayor calidad de satisfactores. 
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INTRODUCCION 

¿Qué pretende esta tesis? 

• Abrir un campo de investigación que ayude a definir, con parámetros aun no estudiados, al usuario de los 

objetos creados a partir de la actividad proyectual del diseño industrial. 

XIII 

• Acercar al diseño industrial algunos de los conocimientos y los instrumentos analíticos propios de la semiótica. 

¿cómo pretende lograrlo? 

• Con un acercamiento al problema de estudio de la creación de símbolos y representaciones en el ser humano. 

• Acercándose a los conocimientos de la semiótica contemporánea y a los problemas más recientes que plantea. 

• Ofreciendo una visión multidisciplinaria de la semiótica, que redunde en una visión más amplia del diseño y 

que ayude a responder la pregunta: ¿quién es el usuario? 

• Con aportaciones de la semiótica textual, la antropología, la teoría de la literatura y la dramaturgia, la 

sociología, la semiótica de las acciones y la teoría del diseño industrial. 

¿Por qué esta tesis? 

• Por la relevancia que han adquirido los estudios semióticos en los últimos treinta años. 

• Porque dentro de la ~miótica los esfuerzos de investigación se han dirigido en los últimos tiempos al área de 

la pragmática, y dentro de esta, uno de los temas esenciales es el estudio del ser humano como usuario y 

ELEMENTOS PARA UNA SEMIOTICA DEL USUARIO EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 



XIV 

productor de manifestaciones significativas. Umberto Eco estudió este tema bajo el nombre de lector modelo, 

orientado a los estudios de narrativa, pero expuso los parámetros para su aplicación en otras áreas. 

• La pragmática y la semiótica textual son dos de las dos áreas con mayor proyección de la semiótica actual. 

• Porque el estudio sistematizado del usuario, desde el punto de vista de la semiótica, es una área de 

investigación dentro de los estudios de la cultura que no ha sido abordada aún. 

• Porque la potente influencia cultural del exterior esta "deslavando" vertiginosamente los rasgos culturales de 

nuestro país, y está imponiendo patrones sociales extraños que desechan las prácticas y costumbres propias, con 

las lamentables consecuencias que esto acarrea en muchos sentidos. En medio de esta vorágine están los 

artefactos que utilizamos. El estudio de nuestra identidad desde la perspectiva de la semiótica puede aportar 

nuevos parámetros de reconocimiento de nuestra cultura. 

éA quién está dirigida? 

• En principio, y por razones obvias, a los diseñadores industriales. 

• En segunda instancia, en sus partes teóricas más generales, a los arquitectos y a los diseñadores gráficos, por 

compartir, asimismo, algunos parámetros y razonamientos elementales de las profesiónes del diseño, en especial 

la arquitectura y en menor grado el diseño gráfico. También comparten conceptos y visiones similares del 

trabajo creativo. Además, uno de los fundamentos básicos de la investigación semiótica es ofrecer una teoría 

general aplicable a cualquier campo de investigación. 

• En siguientes instancias, a los estudiosos de la semiótica para que puedan analizar la aplicación de la materia 

en campos que han permanecido casi sin estudio. 

•Aunque no es el objetivo, también puede ser de interés para los antropólogos por abordar algunos de sus 

temas de estudio. 
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• En última instancia, pero no menos importante, para los filósofos, debido a que -y es una esperanza- el 

estudio del ser humano en relación a sus artefactos y a las categorías del pensamiento en las que se inscribe, 

puede ser pretexto para futuras investigaciones. En especial para la filosofia de la ciencia, de la tecnología, de la 

cultura y la filosofía antropológica. 

¿Dónde y cuando se realiza esta tesis? 

• Se realiza en un país en el que el diseño industrial sigue siendo subvalorado, en particular en el campo de la 

producción masiva de objetos. Dentro de este contexto hay factores que al parecer siguen sin resolverse 

adecuadamente: el primero se refiere a los problemas estructurales y económicos que enfrenta la industria 

mexicana ante la apertura comercial poco discriminada; el segundo es la falta de comprensión mutua entre los 

fines y los léxicos de los capitanes industriales y los diseñadores. Podrían enumerarse muchos más conflictos 

pero la lista sería interminable y no corresponde a los fines de esta tesis. 

• Se realiza en un momento en el que la semiótica tiene la necesidad de integrar los cabos sueltos dispersos 

producidos por las investigaciones en disciplinas muy específicas y de dar un paso más allá de las revisiones que 

Umberto Eco y Algirdas J. Greimas, cada quien por su lado, hicieron hace ya varias décadas. Asímismo, sería 

interesante que la semiótica reconozca y reconsidere sus límites como ciencia, respecto a otras ciencias, y como 

posibilidad de conocimiento del ser humano y sus culturas. 
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l. EL MARCO SEMIOTICO 



l. EL ENTORNO DE LA SEMIOTICA 

En este capítulo se analizan: 

• Los problemas que enfrenta la semiótica para autodefinirse 

• El objeto de estudio de las disciplinas que dan origen a esta · 

investigación 

• Algunos de los problemas que enfrenta la semiótica en sus 

investigaciones 
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• La transición del concepto de estructura al de estructuración de 

la realidad 

• Uno de los conceptos más importantes de la ciencia 

contemporánea y de la semiótica: el concepto de relación 
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Por su parte Charles Sanders Peirce postuló que: 

La semiótica es la teoría de la naturaleza esencial de las 

variedades fundamentales de posible semiosis. 

Su enfoque no recae sobre el signo como objeto de estudio, 
como en la definición de Saussure, sino sobre el proceso de 
"construcción" del significado, que abarca desde el fenómeno 
generador, hasta el otorgamiento de un significado en quien 
recibe el estímulo. 

• Al referirse a una naturaleza esencial marca la expectativa de 
poder llegar a la comprensión de unas causas fundamentales, a 
la búsqueda con rigor de la explicación más perfecta posible del 
proceso de significación. Conforme avance la exposición de esta 
tesis se irá descubriendo hasta qué punto es posible esto. Habrá 
que agregar que la semiótica peirceana contiene implicito un 
carácter ambivalente de los significados y la dificultad de 
precisarlos categoricamente. 
• Por semiosis entendemos un proceso mental que comienza 
con la percepción del fenómeno que funciona como signo y 
finaliza con el otorgamiento de un significado en la mente del 
sujeto. Peirce admite que buscaba reconocer las variedades 
fundamentales, las posibilidades básicas en las que se funda la 
semiosis. 

La breve exploración de estas dos definiciones sirve para abrir 
el camino de la problemática de la semiótica como disciplina: 
• la imposibilidad de definirla con un solo concepto porque 
resulta demasiado simplificador. 
• la necesidad de entender que la semiótica más completa como 
ciencia será la que logre integrar los diversos orígenes, que son 

diversos aspectos de estudio del significado y que acepte sus 
posibilidades y sobre todo sus limitaciones como área del 
conocimiento. 

1.11 Discusión entre semiótica y semiología 

Las discusiones que se han generado en torno a la validez de 
una de las dos tradiciones, la saussureana y la peirceana, 
pertenecen comúnmente más al ámbito de la lucha académica 
que a la de los argumentos. Ambas tienen su valor específico 
cuando se considera que el lugar desde donde abordan el 
problema es distinto: Saussure desde la lengua, en su sentido 
más general, y Peirce desde el individuo que crea y utiliza los 
signos. 
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Sin embargo, abordar el problema nos ayuda a comprenderlo y 
a adentrarnos en él, lo que haremos brevemente. 

1.2 OBJETOS DE ESTUDIO DE ESTA TESIS 

1.21 Objeto de estudio de la semiótica 

El signo lingüístico ha sido recurrentemente un punto de 
discusión en torno a su validez como parámetro para abordar 
sistemas de signos no verbales y para distinguir entre semiótica 
y semiología, para aparentar antagonismos que a la luz del 
objeto de estudio de la materia no tienen razón de ser. En ese 
sentido cada vez se acumulan más objeciones en contra de 
otorgar al signo lingüístico el status de piedra angular para el 
estudio de otros sistemas de signos, a pesar de su relevancia 
como constituyente del sistema de significación principal (el 
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Resumiendo, la semiótica estudia los signos, los signos 
integrados en sistemas y los mensajes creados a partir de estos 
sistemas, y el modo en que esos signos se generan. 
Por lo tanto, el objeto de estudio de la semiótica será: 

• Todo fenómeno capaz de activar un significado o una 
representación 
• Los signos convencionales 
• Los sistemas de signos 
• Los mensajes creados a partir de estos sistemas 
• La enunciación lógica y su corrección 
• Los fenómenos activadores de representaciones no
lógicas. Lo que conduce, como lo describió Peirce al 
estudio de la emoción y al de la acción como resultantes 
de la acción del signo sobre el sujeto. 

1.22 Objeto de estudio de la semiótica 
del diseño industrial 

Si bien, la semiótica es una disciplina que propone un modo de 
estudio general del signo y de la producción del significado, 
existen áreas especializadas de la semiótica que se adentran en 
la complejidad de los detalles propios a partir de la teoría 
general. 
Como una disciplina especializada, una semiótica del diseño 
industrial puede definir su objeto de estudio como: 

el artefacto industrial en calidad de objeto simbólico 

A una semiótica del diseño industrial sólo le debe interesar el 
artefacto industrial en tanto objeto significativo. 
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La definición de artefacto industrial viene a ser muy amplia por 
lo que es necesario precisarla. 
Definimos artefacto como aquel objeto material destinado al uso 
del ser humano en calidad de instrumental, es decir, en virtud 
de ser usado como un extensor o creador de una o varias 
capacidades humanas. 
El calificativo de industrial se refiere a que se crea con procesos 
de transformación industrial de la materia prima mediante el 
uso de herramientas, máquinas herramienta o maquinaria. 
También se define por ser concebido a partir de un proyecto de 
diseño, de un plan encaminado a satisfacer una necesidad social 
determinada, susceptible de ser satisfecha mediante una 
extensión básica (pero no exclusivamente) fisica de las 
capacidades humanas. 
El último requisito es que, en el proyecto por medio del cual sea 
concebido, se tomen en cuenta, como mínimo, las relaciones 
fisiológicas, psicológicas y afectivas que el ser humano va a 
establecer con el artefacto. 
El objeto de estudio de una semiótica del diseño industrial sigue 
estando dentro del objeto de estudio de la semiótica en general. 

1.23 Objeto de estudio de la semiótica del usuario 

Recordando que la semiótica saussureana se centró en el estudio 
del significado de las estructuras -de lo dado- y la semiótica 
peirceana en el estudio del individuo como punto de partida del 
proceso de significación, entonces una semiótica del usuario 
debe partir del individuo por lo que su objeto de estudio 
debería ser: 
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Para Peirce un signo remite a otro signo mediante inferencias, 
para Greimas lo hace por metáfora o relato" (Fabbri, 1998:88) 
Más adelante permite inferir que la linea de la semiótica de 
Saussure llega a su punto más evolucionado con Greimas, y 
añade: 

( ... )se puede utilizar la metáfora como extensión del 
conocimiento, lo mismo que se puede utilizar la inferencia 
silogística como extensión del conocimiento. (Fabbri, 2000:91) 

Con lo cual propone el camino de la integración. 

3) Concepto de signo 

La concepción del signo a lo largo de la historia es muy diversa 
pues "se ha usado el termino signo para indicar cosas muy 
distintas" (Fabbri, 1998:30). Y no sólo eso, sino que algunas 
concepciones de signo y de representación han quedado fuera; 
si postulamos que la semiótica debe abarcar todos los procesos 
de significación. El símbolo jungiano, por ejemplo, que remite a 
los arquetipos y al mito, merece ser considerado. 

Los arquetipos serán para C.G. Jung prototipos de conjuntos 
simbólicos tan profundamente inscritos en el inconciente que 
construirán una estructura ... Están dentro del alma humana 
como modelos preformados, ordenados (taxonómicos) y 
ordenadores (teleonómicos). es decir, conjuntos representativos 
y emotivos estructurados, dotados de un dinamismo formador. 
(Chevalier, 1969: 20) 

Asimismo Chevalier escribe que "La función principal del mito 
es ftjar los modelos ejemplares de todas las acciones humanas 
significativas". Una de las características trascendentales del 
símbolo jungiano es que concibe su percepción como una acto 

en el que se participa, no sólo como simple espectador, sino 
como actor; se vive en él. 

4) Concepto de código 
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La definición del signo y del código dentro de la semiótica 
también presenta problemas en los que no se ha llegado a 
formar una teoría unficada. Por parte de la linea saussureana se 
llegó a popularizar la idea del código como un modelo bastante 
bien definido con un caracter de léxico en el cual hay 
correspondencias de significado muy claras y definidas; esto es 
bastante lejano de ser cierto. Para la linea peirceana, la 
conceptualización del signo, que no se basa en la definición del 
elemento mínimo diferenciado, abre, a su vez, el problema de la 
delimitación del código. Más aun: 

"la semiótica que sigue razonando por signos se ha parado en el 
primer momento". (Fabbri 1998:34) 

Si llegamos a ese punto de la no definición, o del problema de la 
definición apriorística del signo, el esquema del código se 
deteriora aún más. Para Fabbri, la noción de código es limitada 
y su uso como instrumento teórico está sujeto a la 
"inestabilidad" en la producción de sentido de aquello a que 
llamamos signo. Sin embargo, parece conveniente aceptar la 
noción de código haciendo explícitos su límites. Tampoco 
podemos decir que no existen códigos firmemente delimitados 
en su extensión y que tengan un grado alto de precisión en su 
producción de significados; de lo contrario cada quien haría su 
voluntad ante un semáforo. 

Con el problema de la delimitación del código nos referimos a 
que idealmente cada código tiene bien establecido el número de 
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1.4 EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA 

Es necesario distinguir entre la noción de estructura y las 
corrientes de pensamiento que se han formado alrededor de 
ella. Las concepciones de estructura que revisaremos se remiten 
a los estructuralistas franceses y a la escuela de la Gestalt. 
Por estructuralismo se entiende una corriente de pensamiento 
humanista, surgida de la lingüística de Saussure y que florece en 
Francia en la década de 1960, la cual "llegó como un violento 
ataque contra el marco mental asociado con el 
existencialismo ... " (Merquiour : 17); por otra parte, para 
Poullión surge como una oposición al atomismo que aisla 
términos cuyo conjunto es simplemente su yuxtaposición 
(Poullión: 05 ). 

Existen diferentes puntos de vista en torno a qué es el 
estructuralismo. Para Poullión: 

Consiste en buscar las relaciones que dan a los términos que 
unen un valor de "posición" en un conjunto organizado, y en 
aprehender conjuntos cuya articulación los hace significativos ... 
implica, pues, dos ideas: la de totalidad y la de 
interdependencia. ( Pouillon :05) 

Sartre, a su vez, toma una cierta distancia y decía que consiste 
en "tomar en todo caso la actitud totalizadora" (Poullion:05 ). 
Esto lleva a decir que poner en relación, a su vez, debe mostrar 
los fenómenos como separables. 
• Aunque los detractores del estructuralismo lo llegaron a 
tachar de moda intelectual, lo cierto es que una cantidad 
considerable de intelectuales que actuahnenfe miran hacia otras 
lineas de pensamiento, se formaron en él; y el razonamiento 
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semiótico sigue recurriendo continuamente al concepto de 
estructura, por lo que aunque en este trabajo no se asume una 
visión estructuralista, si se utiliza el concepto de estructura 
aunque de un modo más libre. 

Se entiende que el estructuralismo moderno: 

( ... )se ocupa principalmente de la cultura, no de la "estructura 
social" : su tarea habitual ha sido la decodificación del lenguaje y 
el mito, el arte y el ritual -el núcleo simbólico de la cultura .. 
(Merquiour: 26) 

Mientras que para la escuela de la psicología de la forma o 
Gestalt, 

los hechos psíquicos son formas, es decir, unidades orgánicas 
que se individualizan y se limitan en el campo espacial y 
temporal de percepción o de representación. (Guillaume:21) 

Recalcan que es un falso problema la operación de síntesis de las 
sensaciones. No son sino el producto del desmembramiento de 
las formas naturales, y el análisis, en muchos casos, no puede ni 
siquiera duplicarse con una experiencia real y sigue siendo 
puramente lógico. (Guillaume:2 l) 
A partir de esta breve descripción del enfoque de dos de las 
principales corrientes que han estudiado la noción de estructura, 
podemos marcar algunos conceptos característicos. 

1.41 La estructura para los estructuralistas 

• Merquiour establece que hay tres formas de entender la 
palabra estructura: 
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un usuario del mensaje, pero en otro momento podrá decidir 
buscar lecturas a partir de proyectar sobre el fenómeno, teorías 
de planos de la realidad distintos. 

• Otra cuestión que es necesario abordar es la de los límites del 
concepto de estructura. Barthes decía que la estructura es un 
"simulacro del objeto". De este modo la fidelidad con que pueda 
"reproducirse" la estructura nunca jamás será perfecta; lo más a 
lo que puede aspirarse será a una aproximación eficiente. No es 
lo mismo vivir la experiencia del fenómeno significativo que 
describir esa experiencia y hacer un "simulacro" de las 
características del fenómeno que activa el respectivo proceso 
semiósico; el fenómeno no puede ser reproducido cabalmente 
con una teoría; la única forma de conocerlo en su totalidad es 
vivirlo, y eso es una experiencia exclusivamente individual e 
incomunicable con fidelidad. 

• Una estructura, se define clásicamente como un ente 
"clausurado" (delimitación espacial) en un momento preciso 
(delimitación temporal). A la noción de estructura hay que 
considerarla siempre con una teoría que dé cuenta de la 
estructura "congelada" -como lo hacen los estructuralistas- pero 
susceptible de ser leída como un estado transitorio entre una 
estructura pasada y una futura. Aunque esta objeción ha llegado 
a aparecer como fruto de una revisión del concepto clásico, 
J akobson aclara que la estructura como un estado transitorio ya 
había sido estudiada por Peirce: 

Este modelo (estructura) sigue siendo válido en su perspectiva 
dinámica, Según unos fragmentos de su Minuet Logic, 
esbozado en 1902, pero nunca terminada, 'decir que el futuro 

no influye en el presente es una doctrina insostenible'( .. . ) 
(Jakobson, 1980:39) 
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• Otro punto es el condicionamiento que de la estructura hace 
la lengua articulada. Una de las funciones de la lengua es 
"nombrar", y al hacerlo establece una diferenciación de 
elementos que permite la comunicación y el razonamiento 
lógico. 
La estructura está condicionada por el hecho de que sus 
elementos se puedan nombrar e identificar; también interviene 
la capacidad que se tenga para diferenciar mediante nombres o 
descripciones. "El mundo de lo conocido es el mundo de los 
nombrmlo" decía Barthes; el conocimiento y la formación de la 
ciencia están condicionados por la capacidad que otorgue la 
lengua, por los nombres y los conceptos que sea capaz de 
ofrecer. La lengua es, a la vez, posibilidad y delimitación de esa 
posibilidad. En ese sentido la lengua no sólo ha servido como 
objeto de estudio, y como modelo, sino como posibilitadora de 
estudiar tal objeto. 
La ciencia, por su parte, nos ha orillado a diferenciar el mundo 
excesivamente y a dividirlo en partes separadas porque es lo 
que permite y a la vez condiciona. 
En tal caso, la ciencia está limitada por su instrumento principal 
de conocimiento; en la medida en que se utilizen otros sistemas 
de comunicacion obtenemos conocimiento de otros aspectos 
porque se ofrecen otras posibilidades de descripción y de 
conceptualización. 
Cada lengua es una segmentación específica, particular, 
incompleta y construida culturalmente de la experiencia del 
mundo. 
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agrupamientos aditivos y formas, sino también grados en la 
cohesión interna de éstas. Una simple variación del factor distancia 
espacial o temporal entre los elementos puede bastar para 
provocar el paso de un tipo al otro. (Guillaume, Paul:33-34) 
En las formas fuertes la interacción es más estrecha e intensa, 
por lo tanto define mayor potencia significativa como co~junto. 
Se pasa de una forma debil a una forma fuerte cuando las 
partes pierden su autonomía y su individualidad y se 
subordinan más estrechamente al todo. 

• Las dos categorías básicas para establecer relaciones (y 
agrupaciones) entre elementos son proximidad y semejanza. De ahí 
pueden derivarse categorizaciones construidas por rejillas de 
lecturas ligadas a contextos específicos. 
La Gestalt explica este proceso fisiológico argumentando que si 
se disminuye la distancia entre los elementos de un grupo, la 
impresión de unidad entre los grupos originales se debilita. 
Pero también la semejanza favorece la percepción de unidad 
del grupo (Guillaume:52) 

• La Gestalt elabora una teoría más sofisticada de las relaciones 
entre elementos que el estructuralismo y establece una tipología 
para estudiarlos. El estructuralismo estableció una tipología 
derivada del análisis lingüístico, lo que a la postre originó su 
anquilosamiento. 

1.5 LA NOCION DE RELACION 

Si bien se puede crear una teoría de las relaciones a partir de la 
que estableció la Gestalt, también es posible e interesante 

15 

estudiar la noción a partir de los conceptos de competencias 
culturales (Eco), que explica que el sujeto debe tener ciertos 
conocimientos aprendidos culturalmente para comprender los 
mensajes que le brinda determinado medio social; o el de rejilla 
de lectura (Greimas) que plantea que determinado mensaje 
requiere cierto sistema simbólico en el individuo para poder 
comprenderlo en el sentido en el que fue creado. Dicho de otro 
modo estamos hablando de universos del sentido, que serían una 
especie de faros que con luces específicas establecerían 
tipologías de relaciones específicas. 
• En la Gestalt, el concepto de proximidad se puede definir no 
sólo como manifestación en el espacio sino también en el 
tiempo; es decir, proximidad de elementos en el espacio y 
proximidad de elementos en el tiempo. Desde esta perspectiva 
las relaciones entre elementos están condicionadas por su 
proximidad. 
• Para el estudio de las relaciones también se puede implicar, 
no la relación entre elementos o signos sino, apoyado en Peirce, 
la relación entre aspectos o cualidades de los signos. Esto se 
fundamenta en que Peirce postulaba que signo es "una cosa que 
representa a otra en algun aspecto o caracter". Se buscan 
relaciones entre los aspectos y no entre entidades. De este 
modo, el estudio de las relaciones se puede establecer con 
explicaciones más detalladas. 
• Las relaciones de sem<':_janza, a su vez, en el campo específico 
del diseño, se pueden especializar en rrjaciones de forma, 
tamaño, color, textura y topología (cualidades eidéticas). 
• Las tipologías de relaciones que se pueden construir están 
condicionadas por el contexto en que se manifiesta el 
fenómeno, y realmente podrían ser muchas, pero esto implica 
salirse del nivel más abstracto, y por lo tanto universal de la 
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SINTESIS DEL CAPITULO 1 

• La semiótica debe abarcar el estudio de cualquier fenómeno simbólico 

• La semiótica del usuario está inscrita dentro de la semiótica peirceana que estudia el fenómeno simbólico 

como un fenómeno del conocimiento y de la experiencia. 
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• Una teoría general de una semiótica del usuario debe abarcar tanto al diseño industrial como a la arquitectura 

y al diseño gráfico. También puede abarcar ramas derivadas de estas tres disciplinas. 

• La semiótica del usuario debe estudiar la estructuración de la experiencia del individuo con los objetos y no al 

objeto en sí. 

• Uno de los principales problemas de estudio de la semiótica del usuario es el de comprender como se 

segmenta la realidad y desarrollar métodos de análisis para su estudio. 

• El concepto de estructura sólo debe entenderse como el "congelamiento" de un momento de la experiencia, 

que se hace con fines de estudio. 

• La estructuración de la realidad está condicionada tanto por la educación, el conocimiento que forma parte 

del patrimonio del usuario como por su fisiología. 

Cada momento simbólico está permeado por estos dos factores. 
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CAS01 

Reestructuración del significado 

Cuando se habla del significado de un objeto 
comurunente se cree que hay que describir el 
concepto bajo el cual fue diseñado. En el caso de 
un automovil se piensa que se tiene que hablar de 
vehículo familiar, deportivo, medio de 
transporte ... Pero el fenómeno simbólico es mucho 
más complejo; no solo se refiere a lo que 
conceptualmente representa un objeto y además, 
sobre todo hay que pensar que es dinámico. Poco 
se puede decir acerca de un significado fijado 
con dureza a un objeto porque lo que representa 
para el usuario se va a modificar constantemente. 
Un usuario va a tener una gran cantidad de 
impresiones simbólicas del objeto en turno que 
van a variar de acuerdo a la relación que se 
establezca a cada momento con el objeto y a la 
circunstancia específica. 
En el caso que se presenta, la percepción 
simbólica, o significado, que se pueda tener 
sobre dicho automovil se está modificando con una 
metáfora extraida de un conocido cuento infantil. 
Los publicistas aprovecharon la carga semántica 
del cuento para señalar que ese automovil no se 
va a convertir en chatarra como por arte de un 
hechizo y por lo tanto nunca va a perder su 
encanto. 
En este caso el concepto previo de confiabilidad 
que el usuario pudiera tener del auto se esta 
modificando para que adquiera una conciencia de 
confiabilidad que nada tiene que ver con sus 
propia valoración o con el diseño del automovil. 
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2. DIMENSIONES DE ESTUDIO DE LA 
SEMIOTICA 

En este capítulo se analiza: 
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• La división que se hizo de la semiótica para profundizar en 

su estudio 

• La justificación de la división clásica de la semiótica 

ELEMENTOS PARA UNA SEMIOTICA DEL USUARIO EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 



22 

INTRODUCCION 

Existe una división de la semiótica que se ha hecho clásica y que 
ha servido para profundizar en su estudio. Sin embargo, la 
taxonomía de una cieHcia nunca será perfecta y definitiva. Al 
variar el punto de vista que sirvió para abordar la semiótica se 
modifica por completo el panorama de lo que hay que estudiar. 
La justificación de la división en estas áreas de estudio descansa 
en que la realidad simbólica está compuesta por dimensiones 
fácilmente diferenciables. Aunque esta división ha originado 
estudios especializados en el área, de algún modo lo que hizo 
Charles Morris fue conjuntar áreas de estudio que ya existían. 
Lo que se pretende en esta tesis es plantear la integración de 
una nueva perspectiva para abordar el estudio semiótico. Esta 
perspectiva, que ya había sido planteado anteriormente, por 
U mberto Eco y por otros investigadores no se ha consolidado 
como tal debido a que la investigación semiótica suele apuntar 
hacia temas demasiado específicos y no se ha logrado una visión 
de conjunto. En este capítulo se discute en torno a la taxonomía 
de Morris y en los posteriores se abordan nuevas posibilidades 
para modificar el paradigma semiótico. 
Dicha perspectiva para una nueva taxonomía puede partir 
desde el punto de vista de la antropología y de la cultura. 

2.1 UN PROBLEMA TAXONOMICO 

En el intento de profundizar en el conocimiento, las áreas de 
estudi9 s~ van modificando frecuentemente para integrar áreas 
que aportan nuevos enfoques, y que terminan modificando 
paradigmas, o que se subdividen para crear áreas especializadas 
que pierden en generalidad pero ganan en profundidad. 
En el caso de la semiótica, la taxonomía que puede considerarse 
clásica es la que realizó Charles Morris, estudioso de la tradición 
peirceana, y quien dividió la semiótica en tres áreas: sintaxis, 
semántica y pragmática -que en realidad se integraron en esta 
disciplina. Bajo esta clasificación debe entenderse que sólo la 
conjunción del estudio de las tres es válido como estudio 
semiótico: · 

Morris afirma que, en cuanto sistemas complejos 
de signos, las lenguas son analizables desde los 
tres puntos de vista pero ninguno, particularmente, 
consigue abarcar la caracterización semiótica. 
(Bertuccelli , 1993: 28) 

• La sintaxis estudia la relación de los signos entre si en cuanto 
soportes perceptibles del significado. 
Comunmente se identifica con el "soporte material" o con las 
estructuras, formas o figuras percibidas sincronicamente, es 
decir, presentes al mismo tiempo. Sin embargo la evidencia 
muestra que lo no copresente sensorialmente también entra en 
juego. La explicación es que la copresencia no sólo tiene que 
referirse al espacio fisico percibido sino también a la dimensión 
tiempo percibida. 

• La semántica estudia la relación del signo con el "objeto" 
representado. Entendiendo el concepto "objeto" en su sentido 
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más amplio en el que no sólo se refiere a cosas del mundo sino 
también a situaciones o a conceptos abstractos y en general a 
cualquier cosa material, ideal o emocional que provoque una 
representación. 

• La pragamática estudia la relación del signo con el usuario, es 
decir, el uso del signo en situaciones y contextos específicos; 
estudia su realización. 

Si bien esta tripartición es generalmente aceptada, nunca podrá 
darse por definitiva puesto que los intereses de las 
investigaciones se van modificando con el tiempo y las mismas 
áreas de conocimiento se van modificando por la superación o 
la aparición de nuevos paradigmas. 
La taxonomía que aquí se explica brevemente sigue siendo un 
modelo válido, que es lo que trataremos de exponer, sin 
embargo la vocación de esta tesis está en anteponer la referencia 
de la cultura en cualquier investigación que se haga como un 
parámetro para también enfocar el diseño industrial. 

2.11 La división de Morris 

Los argumentos que aquí se exponen son para tratar de 
justificar que la división que plantéo Morris sigue siendo válida. 
Sin embargo enfatizar en los aspectos culturales plantea la 
precaución sobre el modo en que deben abordarse estas tres 
áreas. 

2.12 Tres enfoques alternos 

Aunque la semiótica trabaja de un modo muy restringido con la 
psicología, es interesante ver cómo esta última ha abordado el 

tema de la representación y de la formación del lenguaje. 
Específicamente el caso de la psicología cognitiva. 
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La psicología cognitiva parte de la idea de que la interacción con 
el entorno es la base del proceso de conocimiento del mundo; el 
desarrollo cognitivo que esto ocasiona es visto como una serie de 
fenómenos psicológicos provocados "tanto por la influencia del 
exterior como desde el interior del sujeto". (Bruner: 24) 
Para mediar con el mundo, el niño realiza un proceso de 
construcción rnental del mismo mediante la formación de figuras 
o imágenes. Estas imágenes (o representaciones) tienen 
propiedades como instrurnentos; son selecciones análogas de 
aquello que representan, se aprenden porque corresponden a 
cosas que se tocan y/o se miran. 
El proceso de representación de imágenes comienza con la 
ejecución de actos motores sobre el entorno; los actos se van 
organizando y ordenando serialmente como recuerdos aptos 
para su reproducción; el niño se representa el mundo por 
medio de esquemas espaciales construidos a partir de estos actos 
motores. A partir de este incipiente proceso de exploración del 
entorno, los datos se agrupan y organizan como un paso previo 
a su síntesis y transformación. 
Este proceso gradual está dividido en: 

l. proceso enactivo (interacción intuitiva con el entorno), 
2. proceso icónico (formación de imágenes) y 
3. proceso simbólico (formación de convenciones, 

manipulación simbólica y base de procesos reflexivos). 

Con esto Bruner plantea la existencia de un fenómeno básico e 
inicial de la actividad simbólica que después se especializará en 
una lengua (o un conjunto de lenguas) comunes de la sociedad 
a la que pertenezca. Lo anterior se describe por tres razones: 
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l. La psicología cognitiva se plantea como el estudio del 
desarrollo cognitivo en el niño para tratar de entender la 
formación de los procesos mentales; modelo que pretende 
explicar también estos procesos en el adulto. 
2. Los estadios evolutivos que se forman en el niño tienen un 
cierto paralelismo con el modo en que Cassirer plantea la 
formación del sistema simbólico y su evolución (que se describe 
más adelante). En este sentido ambos acercamientos podrían 

tener una retroalimentación. 
3. Al hablar de la tres fases de la formación cognitiva (enactiva, 
icónica y simbólica) encontramos notables similitudes con la 
forma que Peirce plantea la acción del signo en el proceso 
llamado semiosis. Adelantamos que semiosis se refiere al 
proceso simbólico que empieza con la percepción del entorno y 
termina con la representación del mismo en el individuo. 
Según Parret (1983), en la explicación de la acción del signo 
sobre el sujeto que expone Peirce (índice, ícono, símbolo) hay: 

• Un primer acercamiento a una dimensión objetiva, mundo 
natural y mundo cultural, que en primera instancia se intuye 
• Después hay una referencia a una dimensión subjetiva donde 
el sujeto y-o la comunidad relacionan el fenómeno con algo más 
• Al final hay una dimensión convencional en la que aquello 
que funciona como signo establece una regulación entre lo 
objetivo (el mundo) y el sujeto. 

Aunque existen notables paralelismos , que podrían ser el 
resultado de estudios a partir de una base común (Kant en el 
caso de Peirce y Cassirer), también hay obvias diferencias 
terminológicas, de objetivos de estudio y de métodos de 
investigación. En todo caso el planteamiento queda como tema 
de investigación y de retroalimentación sobre tres 

acercamientos, a la vez con diferencias y con similitudes, acerca 
del procesamiento simbólico, que podríamos sintetizar como: 

a) intuición, 
b) formulación de representaciones, y 
c) convencionalización. 

Este proceso de formación simbólica puede verse como 
desarrollo histórico de la simbolización o como desarrollo 
cognitivo-simbólico en el niño, o como resultante de la semiosis 
(interacción simbólica permanente). 
Estas mismas inferencias se extienden a la sintaxis (relación 
entre lo percibido: mundo objetivo), a la semántica (relación de 
la representación con lo representado: creación de figuras del 
pensamiento o imágenes), y la pragmática (relación de las 
representaciones con su contexto y su uso convencional y-o 
social) 

2.2 SINTAXIS 

Si bien la sintaxis proviene del estudio lingüístico, y 
prácticamente ha estado avocada a él, todo aquello que se 
estructure en un mismo plano de realidad, ya sea percibido 
visualmente, sonoramente o por cualquier sentido, o más aun, 
por medio de la interacción de distintos sentidos (como sucede 
con el medio cinematográfico) debe ser susceptible de un 
estudio sintáctico. Pero también lo es aquello que se articule 
mentalmente aunque su sincronicidad no sea en un mismo 
plano de la realidad fisica. 
No sólo la coexistencia tangible y concreta es susceptible de 
conformación sintáctica. Lo objetivo no tiene significado por sí 
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mismo, el significado es el producto de un proceso mental y la 
sintaxis estudia las relaciones entre los elementos que se 
perciban como diferenciados, estructurantes de los planos de la 
realidad de los individuos dentro de un marco cultural. 
Aquello que estructura, configura o le da forma y existencia a 
una realidad no tiene que estar presente a los sentidos en un 
mismo momento. Cuando se estudia una configuración que 
necesita del factor tiempo para su exposición completa a la 
conciencia y no aparece simultaneamente ante ellos, también 
estamos hablando de que es susceptible de formación sintáctica. 
En el caso del uso de un objeto la interacción sintáctica no sólo 
provendría de la percepción de las diversas partes que lo 
integran y la relación de sintaxis que establecen para el usuario, 
sino que las distintas fases de funcionamiento del objeto, 
estructuración sintáctica basada en la contiguidad temporal y no 
en la contiguidad fisica 

• Osear Tusquets Blanca explica en su libro Dios lo ve cómo es 
que, en la arquitectura, al caminar dentro de un edificio se va 
creando un "armado" esquemático del lugar dentro de la 
mente; aunque debemos decir que la estructuración sería más 
bien psicomotriz por lo que, aunque no tengamos la visión 
simultanea de los diferentes espacios que se han recorrido, 
mentalmente se van estructurando y la percepción de lo que 
tenemos a la vista está matizada en su significado por lo que 
hemos recorrido: se han estructurado mentalmente y las 
distintas partes aparecen ahora interrelacionadas y cada una de 
ellas se influencian recíprocamente para la creación de su 
representación. En el cine y en la literatura ocurre el mismo 
fenómeno en el que, por ejemplo, la acción de un personaje 
adquiere un significado que será matizado o modificado en su 

calidad significativa conforme vaya realizando otras acciones 
que vendrían a resignificar al personaje. 
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• El fenómeno de segmentación de la realidad, como un 
proceso que nos permite diferenciarla, y adjudicarle valores 
simbólicos es lo que origina la posibilidad del estudio sintáctico. 
La articulación de todo aquello que se perciba como 
diferenciado depende de diversos factores entre los que 
destacan las necesidades de segmentación propia de cada 
cultura y las posibilidades de diferenciar que ofrezca el lenguaje 
verbal de la misma. 
La diferenciación o segmentación de la realidad, como 
fenómeno humano, depende de la necesidad que tenga el 
individuo para hacerlo y de la posibilidad de hacerlo que tenga 
a su alcance debido a los sistemas simbólicos preformados que 
posea. Esto último también condicionado por los marcos 
teóricos, ideológicos, religiosos, etc. que tenga disponibles una 
cultura para los individuos que la integran y que matizan el 
como percibimos y segmentamos lo ofrecido a la conciencia. 
De tal modo que las posibilidades de estructuración simbólica 
dependen culturalmente, y lo analizable sintácticamente será, 
entonces, condicionado. Entonces es necesario enfatizar que 
para el investigador las posibilidades de análisis articulatorio 
entre elementos diferenciados, para saber cómo se está 
estructurando la realidad, deberán ser planteadas por 
inducción, a partir del estudio del modo de segmentación 
particular. 

... analizar sintácticamente una expresión consiste en 
descomponerla o desarticularla en los elementos que la 
constituyen y éstos en los suyos hasta llegar a la separación de 
las palabras que forman la cadena en cuestión. Lógicamente, 
este proceso consistente en segmentaciones sucesivas no 
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puede realizarse de forma caprichosa o aleatoria sino de 
acuerdo con criterios cuya validez debe ser justificada por la 
teoría previa al análisis. (Rojo; Jimenez Julia, 1989: 19) 

Si recordamos que la idea de estructura ha sido fuertemente 
criticada cuando concibe deductivamente el mundo bajo una 
estructuración previa, la idea que aquí se sigue es la de 
estructuración de la realidad. Esta idea sugiere que la realidad se 
estructura a cada momento y como tal es permanentemente 
variable e irrepetible. Más que decir que algo que funciona 
como mensaje ya está estructurado y que el individuo lo que 
hace es decodificarlo y entenderlo, la propuesta es que lo 
percibido funciona como aquello susceptible de ser estructurado por el 
individuo, y aparte de tener como una posibilidad la 
decodificación, el individuo también realiza procesos creativos y 
procesos inferenciales en los que lo percibido toma un 
significado por medio de lo contextual. 

• Las estructuras sintácticas son configuraciones que tienen un 
alto grado de permanencia, pero por ser la realidad 
continuamente cambiante, a cada momento se están re
configurando hasta que en algún momento llegan a diferir 
notablemente de sí mismas y como un resultado de un efecto 
del paso del tiempo sobre ellas. 

• Entre los conceptos básicos de la sintaxis, pertinentes para 
analizar la gramaticalidad, o no, de una estructuración, 
podemos mencionar: 

Encadenamiento. Agrupación conformada en la conciencia a 
partir de la cual se infiere un significado. Se refiere a la 
concatenación de lo percibido como diferenciado que se vuelve 

"la evidencia" en una determinada situación. Esta agrupación 
puede ser por co-presencia espacial o co-presencia temporal: 
Relación todo-parte. Las relaciones todo-parte (y parte-todo) se 
encuentran siempre que una unidad, como tal, esté constituida 
por otras unidades de nivel inferior o dicho de otro modo , 
siempre que no se trate de una unidad mínima. (Rojo; Jimenez, 
1989: 39) 

Las unidades integrantes deben estar jerarquizadas por su 
relativa importancia en la configuración y estas jerarquías 
establecen el tipo de relación posible. 
Relaciones parte-parte. Se entablan entre aquello que 
identifiquemos como segmentado o diferenciado. Las 
agrupaciones diferenciadas se toman como unidades y 
dependen de las competencias de segmentación de los 
individuos o grupos sociales. 
La definición de las relaciones sintácticas en general, aplicables a 
cualquier estructuración, valen sólo por el: 

va~or organizativo de caracter formal, que adquiere un elemento 
al integrarse en una unidad superior y que expresa un valor 
semántico determinado ... lo realmente definitorio de las 
unidades ... son los valores funcionales no las unidades 
concretas que los realicen o el modo como se caractericen. 
(Rojo; Jimenez, 1989: 48) 

Poniendo como ejemplo el panel de control de un aparato 
casero de sonido, los distintos botones giratorios, los deslizantes 
y los de apagado-encendido se ofrecerían al usuario en una 
configuración sintáctica en la que tendrían valor simbólico tanto 
por su posición como por tamaño, forma, color y textura. Estas 
relaciones sintácticas propias de la tridimensionalidad van a 
otorgar el valor significativo a cada elemento. En un aparato de 
sonido el botón del volumen es el botón más utilizado y de 
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algún modo el más importante, por lo que no establecer su 
jerarquía mediante un mayor tamaño, en proporción a los 
demás botones, sería un error de sintaxis en su diseño puesto 
que podría ocasionar una confusión en el usuario al no existir 
una correspondencia lógica entre la función principal -<::ontrol 
del volumen- y el modo de representarla. Cabría puntualizar 
que esta necesidad sintáctica es quasi natural porque habría una 
cierta correspondencia intuitiva entre dimensión e importancia, 
derivada de una mayor frecuencia de uso, pero también existe 
ya una convencionalización en el diseño de estos aparatos. Aquí 
retomaríamos lo expuesto por la Gestalt en el sentido de que la 
percepción de lo configurado se integra tanto por 
condicionamiento fisiológico como por condicionamiento 
educativo. 

2.3 SEMANTICA 

La semántica estudia la relación del signo con los objetos que 
denota. 

A partir del planteamiento de quien se considera el padre de 
esta disciplina, Michael Breal, la semántica estudia: 

( .. . )la causa y estructura de los procesos de los cambios en los 
significados de las palabras: ampliación y reducción de 
significados, elevación y degradación de su valor, etc. 
(Schaff, 1962: 16) 

El cambio de significado es un fenómeno general de la 
significación y eso justifica por sí solo el estudio semántico en 
una semiótica general. Como problema,-el cambio de 
significado: 
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( .. . ) reside en el conflicto entre el carácter general del signo 
y la necesidad de hacerlo, aparecer para la ocasión siempre, 
que esté concretamente encarnado. 
(Schaff, 1962: 18) 

Entre los factores que provocan dichos cambios pueden 
considerarse los cambios en la vida de las personas, la 
desaparición de elementos culturales: artefactos, instituciones, 
formas de vida, sistemas tecnológicos, etc. Y la aparición de 
nuevos elementos en una cultura que sustituyen o se sincretizan 
con los existentes. 
Si el núcleo del estudio semántico es el cambio del significado, 
su modo de abordar el tema hace necesario un procedimiento 
previo que explique cómo entiende dichas transformaciones 
tanto en lo psicológico como en lo social, y describir cómo se 
forma el significado, cómo coexisten diversos campos 
semánticos en lo individual y en lo social, cómo se deshace un 
campo semántico y se reestructura en otro. 

• Lo que debemos entender por significado, o más bien 

representación no está restringido a conceptos o a términos 
lingüísticos, sino también a las representaciones emotivas, no 
verbalizadas, así como a las acciones. 

Estas últimas instancias han sido las menos estudiadas en la 
semiótica y pertenecen a los campos específicos de la semiótica 
de las pasiones y de la ~emiótica de las acciones. 
El estudio de la semiótica se ha enfocado al estudio de las 
representaciones del pensamiento lógico en la gran mayoría de 
las investigaciones y todavía ·hoy se maneja precariamente el 
significado como descripción de un concepto. 
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• Cassirer aborda el problema del conocimiento, unido al de las 
representaciones simbólicas desde una perspectiva histórica y 
cultural. Para acceder correctamente al estudio del significado 
desde su perspectiva hay que distinguir entre la esfera de lo 
inteligible y la de lo sensible, que corresponden a lo que es 
propiamente representación significativa y lo que es solamente 
receptividad. Esto debe entenderse como una gradación que va 
de la recepción, 

de las meras sensaciones al mundo de la intuición y la 
representación (Cassirer, 1923: 29) 

Cassirer aborda el proceso del carnbio de significado, desde la 
perspectiva de la formación del sistema simbólico humano, 
fundamentalmente como un devenir histórico. Explica que para 
la formación de las representaciones tal y como operan en las 
instituciones como el lenguaje, el arte o el mito, "surgen 
primero de la corriente de la conciencia determinadas formas 
fundamentales invariables en parte de naturaleza conceptual, en 
parte de naturaleza puramente intuitiva", y agrega que se trata 
de un "proceso siempre progresivo de determinación que 
imprime su sello al desarrollo total de la conciencia. 
La ftjeza conferida al contenido mediante la imagen mítica o 
artística no parece, en el primer nivel, ir más allá de su mera 
retención en la memoria, esto es, de su simple reproducción" 
(Cassirer, 1923: 31) 
Posteriormente aborda de un modo directo el asunto del 
cambio semántico como una resignificación: 

( .. . )cada 'reproducción' del contenido entraña un nuevo 
grado de reflexión". (Cassirer, 1923:32) 

Al abordar evolutivamente el proceso de simbolización expone 
que se han formado historicamente ciertas instituciones 
fundamentales que corresponden a la configuración peculiar del 
espíritu humano, y que a partir de estas se van estructurando 
las realizaciones simbólicas. Estas instituciones son para Cassirer 
el mito, la religión, el arte, el lenguaje y la ciencia. 
Y estas vienen a ser como unos grandes campos semánticos 
fundamentales desde la perspectiva de la cultura. 
Las instituciones sociales se convierten en "legalidades" por 
medio de las cuales el ser se desenvuelve de un modo específico. 
Y explica como deben entenderse: 

El rendimiento de cada una debe ser medido en sí misma y no 
con los patrones y exigencias de alguna otra. 
(Cassirer, 1923: 34) 

También aborda el problema semántico no como un proceso 
histórico sino como la acción directa del ambiente sobre el ser 
humano. Esta acción crea ciertos modos originarios de relación 
del entorno que se van construyendo en la mente simbólica, y a 
partir del desarrollo permanente de estas relaciones se van 
conformando los campos semánticos institucionales que 
acabamos de mencionar. 

Estos modos originarios de relación deben estudiarse de una 
cierta manera: 

( . .. )para caracterizar una determinada fórmula de relación en 
su uso y significado concretos, no sólo es preciso mencionar su 
naturaleza cualitativa en cuanto tal, sino también hay que 
mencionar el sistema total en el que se encuentra. 
(Cassirer, 1923: 40) 
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Dichos modos originarios de relación son: 

Relaciones espaciales 
El enlace en la conciencia de la yuxtaposición de 
determinaciones espaciales. 
Relaciones temporales 
El estableciemiento de la sucesión de las determinaciones 
temporales. 
Relaciones cosa-atributo 
La determinación de cualidades relacionadas a cada experiencia 
y la determinación inversa de unidad a cada conjunto de 
cualidades. 
Relaciones de causalidad 
La determinación de enlaces de causa-efecto. 

Cassirer establece que estas relaciones son asequibles sólo 
mediante una síntesis superior del pensamiento. Explica además 
que la condición de elemento diferenciado, que se estudia 
también en la sintaxis, se configura en base a la "exposición" del 
fenómeno a la conciencia. Algo sólo es identificable cuando es 
relacionable y sólo es relacionable cuando es identificable. Esto 
es aplicable al espacio, a los sucesos y al tiempo: 

La función del tiempo mismo no puede estar dada para nosotros 
sino representándonos la serie temporal hacia adelante y hacia 
atrás. (Cassirer, 1923: 43) 

Asimismo expone la interdependencia entre estos modos 
originarios de relación. Si bien, no encontramos obstáculos para 
plantear la interdependencia entre los cuatro modos 
originarios, Cassirer basa su establecimiento a partir del 
desarrollo de Ja interdependencia entre espacio y tiempo: 
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toda aprehensión de un "todo" espacial presupone la creación 
de series temporales. Aunque constituye un rasgo esencial 
propio y originario de la conciencia, la síntesis "simultanea" de la 
misma sólo puede llevarse a cabo y representarse sobre la base 
de las síntesis sucesivas. (Cassirer, 1923: 43) 

Para complementar el acercamiento al problema semántico 
también es necesario explorar cómo lo abordó Peirce; sin 
embargo esta exposición se desarrolla en el capítulo 
concerniente a la explicación más detallada de lo que es la 
representación desde el punto de vista peirceano. 

2.4 PRAGMATICA 

La pragmática considera el estudio de los signos en relación a 
sus usuarios y al contexto de la realización. 
Aunque la gran mayoría de las investigaciones pragmáticas 
están enfocadas a la lingüística, el estudio de la conversación y la 
literatura, su falta de investigación en lenguajes no verbales no 
invalida su estudio en una semiótica del diseño industrial , o en 
una semiótica del usuario. "Algunos investigadores europeos 
quieren hacer de la pragmática una ciencia social distinta de la 
lingüística" (Reyes: 23). La autora admite que al estudiar los 
principios que guían los procesos de interpretación lingüística 

"la pragmática estudia también la naturaleza del lenguaje 
como instrumento de comunicación" (Reyes: 09) 

2.41 Justificación de los problemas pragmáticos 

Como primer paso se exponen algunos problemas generales de 
la comunicación. Victoria Escandell (: 1993) expone los 
siguientes: 
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a) El desarrollo de los mecanismos de inferencia parte de la 
necesidad de: 

entender lo que los interlocutores quieren decir 

a partir de lo que realmente dicen. 

b) Elaboramos estrategias de contextualización para que lo que 
recibimos encaje en un texto y tenga sentido (:20) 

Asimismo plantea dos hechos fundamentales que nos llevan a la 
necesidad de la pragmática: 
1) Hay una parte del significado que comunicamos que no es 
reductible al modelo de un código, y 
2) Para caracterizar adecuadamente dicho significado hay que 
tomar en consideración los factores que configuran la situación 
en que las frases son emitidas. (Escandell: 27) 

Graciela Reyes aborda los mismos problemas dichos de otro 
modo: 
i) El significado que se quiere comunicar tiene una parte 
explícita y una parte implícita, que es todo aquello que no se 
dice pero también se comunica. 
ii) La interpretación de un significado es resultado tanto de 
operaciones de descodificación como de derivación de 
inferencias. (: 10) 
iii) La interpretación se da dentro de marcos 
metacomunicativos (Frarnes ) que clasifican la situación en que se 
interpreta y el papel de los participantes. 
En este marco el receptor genera expectativas y presuposiciones 
de la situación (:20) 
• Un concepto que ha sido trascendente en la pragmática es el 
de "actos del habla", que explica que la enunciación de un 
mensaje "cuenta como un intento de que el oyente haga lo que 
se le pide" (Reyes: 33). Esto implica que, potencialmente, un 
mensaje es una invitación a la acción. Es decir, que se emite con 

la intención de que el que lo recibe haga algo en consecuencia. 
Las condiciones de estas situaciones están regidas por reglas que 
los regulan pero que también los constituyen, lo que significa 
que "crean-o definen una forma de comportamiento" 
(Reyes: 33) Todavía más allá de crear un comportamiento, 
Reyes enfatiza el hecho de que "crean la posibilidad del 
comportamiento". La creación de las posibilidades otorgadas 
por reglas constitutivas de los actos del habla tiene un 
interesante caracter, digamos, de productividad; la enunciación 
comunicativa viene a ser un terreno propicio para una amplia 
gama de comportamientos y al mismo tiempo lleva implícito la 
restricción de otros. Cuando alguien dice "hace frío" crea la 
posibilidad de que un interlocutor cierre las ventanas o le 
ofrezca un abrigo, o prenda el calentador. 
Asimismo, una silla comunica la posibilidad de sentarse, ofrece 
su función al comunicarla y crea la posibilidad de que alguien se 
siente pero restringe la posibilidad de que se acueste sobre ella. 
En este sentido un objeto, visto como mensaje, define un 
comportamiento, o muchos, pero también restringe otros. 

2.42 Definición de Pragmática 

La pragmática es el estudio de las relaciones entre la lengua y 
el contexto que son fundamentales para explicar la comprensión 
de la misma lengua. (Bertucelli, 1996: 10) 

Aunque, como se mencionó anteriormente, su area de estudio 
ha radicado principalmente en la linguistica pero se extiende: 

de la filosofía del lenguaje a la psicología, de la sociología a la 
antropología, a la inteligencia artificial y, en general, al conjunto 
de disciplinas que rondan en torno al concepto de 
comunicación ... la comprensión del modo en que la lengua 
funciona en los procesos comunicativos. (Bertucelli, 1996: 17) 
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2.43 Tipos de contexto 

El estudio de esta disciplina se puede abordar desde los diversos 
contextos y cada uno de estos marca una visión particular de la 
misma: "la forma más fácil de clasificar los tipos de pragmática 
es observar los tipos de contexto relevantes para la descripción y 
explicación del discurso y de otras secuencias semióticas" 
(Parrett, 1983: 142). Los tipos de contexto que corresponden a 
los cinco tipos de pragmática son, según Parret (1983: 142-147): 

Cotexto como un contexto 

De caracter sintáctico. Las unidades enunciativas se relacionan 
progresivamente (integración de distintas unidades durante el 
transcurso de la lectura). Cotexto son las unidades coparticipes 
en la unidad en proceso de interpretación (:142-43) 

Contexto existencial 

Es el integrado por el hablante, el oyente, la ubicación espacio
temporal de ambos y los mundos posibles que se manifiestan 
como alternativos al discurso durante su desarrollo. 

Contexto situacional 

Las situaciones determinadas socialmente por las instituciones 
(educación, salud, recreación, etc.) o ambientes cotidianos (casa, 
restaurante, tienda, etc.) y reguladas por rituales. Los roles que 
se asumen como normales propician y restringen los posibles 
actos comunicativos. Las jerarquías sociales reconocidas 
situacionalmente determinan los contenidos significativos. 

Contexto accional 

Los enunciados no son exclusivamente referenciales, son 
performativos; tienen una fuerza ilocutiva distinta a la que se ha 

propuesto por el enunciatario. Los enunciados son acciones 
intencionadas que se ejercen sobre el receptor que a su vez 
coopera en la realización de las mismas. 

Contexto psicológico 
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Corresponde a las intenciones, creencias y deseos 
convencionalizados en la interacción, Vistos como estados 
mentales y reconocidos en la interacción emisor-receptor. (:147) 

• Es interesante pensar que en el proceso de uso de un objeto el 
usuario realiza una enorme cantidad de operaciones simbólicas 
que van a marcar la interacción que establezca con él, sus 
posibilidades y restricciones, y la manera específica de usarlo en 
cada situación, que no sería la de otras situaciones y contextos. 
Si pensamos en las posibilidades de uso que ofrece, por ejemplo 
una mesa, podremos advertir que para cada persona la misma 
ofrece una posibilidad de uso multiplicada por cada situación y 
contexto en que se utilize. Se diseña una mesa con una función 
ideal y básica que debe satisfacer, pero a cada momento va a 
representar una posibilidad de uso derivada y bastante o 
ligeramente distinta para el usuario; una mesa también podrá 
representar para el usuario la posibilidad en determinados 
momentos dejugar, trabajar, cocinar, e incluso, dormir. 
La idea de que un objeto representa su función podemos 
sustituirla por la de que representa una enorme gama de 
posibilidades de uso determinadas contextualmente. Esto puede 
determinar para el diseñador un programa de diseño más 
complejo en el que se evalúen esas posibilidades reales de uso 
para determinar la posibilidad de preveerlas, condicionarlas o 
restringirlas, e incluso, fuera de un programa ideal, otorgar un 
margen de seguridad a esos usos alternativos que podrían 
significar un riesgo para el o los usuarios. 
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SINTESIS DEL CAPITULO 2 

• La configuración de la realidad se da a partir de la co-presencia en el espacio y/o en el tiempo 

• La percepción que tenemos de la realidad es algo que se está reconfigurando constantemente 

• El significado cambia por la necesidad del individuo de adaptarlo a cada situación 

• Desde la perspectiva de la cultura existen grandes campos semánticos que se han erigido en instituciones de 

toda sociedad: mito, religión, arte, lenguaje y ciencia 

• También existen modos originarios de relación que son la base más elemental de construcción semántica: 

relación espacial, relación temporal, cosa, atributo, causalidad. 

• Los procesos simbólicos están configurados por el contexto en que se producen 

• Los fenómenos simbólicos crean formas de comportamiento 

• Existen cinco dimensiones en el estudio del contexto: 

cotexto, contexto existencial, contexto situacional, contexto acciona}, contexto psicológico 
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CAS02 

Modos originarios de relación 

Además de que el aspecto visual de la motocicleta 
pueda significar una gran cantidad de atributos 
relacionados con la imagen que quieran dar el 
fabricante y el diseñador, podemos pensar en 
torno al diseño sobre los modos originarios de 
relación, que plantea Cassirer, como formadores 
del significado. 

Habria que plantear como hipótesis que el usuario 
va a establecer una relación espacio-temporal en 
la que su posición corporal va a determinar el 
significado que obtenga a partir del uso. En 
primera instancia, cualquier significado de 
comodidad que obtenga sólo seria posible por una 
relación kinestesica directa, que incluirá la 
experiencia de las cualidades de manejo, la 
aceleración, la estabilidad y la velocidad que 
pueda alcanzar(relaciones temporales). Esto, a su 
vez, probablemente crearia un registro 
psicomotriz que pasaria a ser parte de la 
experiencia de uso que obtenga el usuario y que 
pase a conformar una parte no conciente del 
significado. El concepto de comodidad, o más 
bien, la sensación de comodidad no la podria 
obtener sólo con verla. En general todos los 
sentidos que participen en la creación de 
conciencia serán la base para la formación 
simbólica. Esto incluiria el sonido y la 
temperatura como parte creadora del significado 

A su vez, la representación simbólica que _obtenga 
no la podria transmitir porque se va a "grabar" 
como una sensación psico-motora; cuando mucho la 
traduciria a conceptos vagos que poco informarian 
del registro kinestesico que obtenga y que seria 
la base del significado del vehiculo. 

Además, en el significado que obtenga está la 
sensación y las posibilidades de manejo; el 
performance que le ofrece el vehiculo. 
En un sentido la motocicleta también le va a 
representar la posibilidad de determinado modo de 
comportamiento. 

En cuanto a la relación cosa atributo, el usuario 
supuestamente conceptualiza tanto las cualidades 
visibles del vehiculo como aquellas que sólo 
proporciona el uso, tales como la suavidad de 
marcha, de frenado, docilidad en las curvas, etc. 
Por último, el usuario debe obtener registros 
conceptuales y sociales derivados de los efectos 
que tenga el uso del vehiculo. Durante el manejo 
podrá desarrollar habilidades motoras derivadas 
de la construcción de esquemas kinestésicos en 
los que intuitivamente va a establecer relaciones 
causa-efecto: ciertos grados de inclinación en 
las curvas le van a proporcionar determinada 
estabilidad y ciertos parámetros de velocidad 
máxima segura, etc. 
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En cuanto al ámbito ritual podrá reconocer y 
simbolizar el efecto que tiene usar esta 
motocicleta dentro de su jerarquía social. 

En el ejemplo se muestra una motocicleta de tres 
llantas que debido a su originalidad, a su vez 
desencadenaría un proceso total de 
resimbolización kinestésica y conceptual en los 
usuarios expertos de una motocicleta normal de 
dos llantas. 
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11. EL SISTEMA SIMBOLICO 
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3. FORMACION DEL SISTEMA 
SIMBOLICO HUMANO 

En este capítulo se analiza: 

• La formación de las estructuras cognitivas 

• La visión de la antropología de la cultura sobre el desarrollo 
símbólico 

• Las funciones del símbolo para la mente y el cuerpo 
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INTRODUCCION 

El sistema simbólico se ha estudiado desde muy diversas 
disciplinas. Con su lenguaje propio, sus métodos de 
investigación, intereses-y alcances particulares, cada una ha 
aportado conocimientos que varían en su interpretación, no 
porque se contradigan sino porque sus enfoques son distintos. 
Aquí se presentan las similitudes que hay entre las distintas 
propuestas epistémicas, y la posibilidad de integrar los distintos 

enfoques. 
También se exponen los razonamientos por los cuales se 
considera que la formación simbólica no empieza en la mente 
sino en el cuerpo. 
Tradicionalmente en la semiótica, sobre todo en la saussureana, 
se ha trabajado sobre la idea de que los símbolos forman códigos 
y de que el estudio de los mismos es la base de la comprensión 
simbólica. Sin embargo hay otra tendencia epistémica que 
apunta al funcionamiento de la mente mediante símbolos, no 
por medio del lenguaje, sino como un sistema de cómputo en el 
que el contexto es fundamental para la comprensión y en el que 
muchas situaciones comunicativas funcionan con la ausencia de 
códigos. 

3.1 SIMBOLO, LENGUAJE Y DESARROLLO COGNITIVO 

La psicología cognitiva trabaja sus modelos de investigación en 
el desarrollo infantil para inferir su aplicación en una teoría más 
general del desarrollo del conocimiento en el ser humano. 
Jerome Bruner es un investigador heredero de la psicología 
cognitiva de Jean Piaget y ha trabajado tanto en las bases de la 
formación del lenguaje verbal como en el desarrollo general del 
sistema simbólico humano. 

• Para Bruner la representación simbólica parte de un sistema 
primitivo o protosimbólico característicamente humano. Este 
sistema se desarrolla y se especializa en todos los campos de la 
actividad humana: 

( ... )en el lenguaje, en la utilización de instrumentos, en varias 
formas de conducta serial organizada atemporalmente y en la 
organización de le experiencia en sí. (Bruner, 1980:68) 

Afirma que los sistemas simbólicos comparten ciertas 
propiedades que reflejan el modo en que se organiza la 
experiencia. Estas propiedades son: 

l. Categorización 
2. Jerarquía 
3. Predicación 
4. Causalidad, y 
5. Modificación 

También explica que los símbolos, que etiquetan la experiencia, 
se asocian con conjuntos totales y con determinadas clases de 
experiencias más que con experiencias individuales y aisladas. 
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Para que esto se realize la experiencia se simplifica previamente 
y se generaliza; posteriormente comienza el proceso de 
etiquetación y el establecimiento de relaciones entre 
fenómenos. (Ver: Bruner, 1980:70-71) 

3.11 Tres modos de conocer 

El proceso de conocimiento del mundo y la formación del 
simbolismo se estudia en la psicología cognitiva mediante la 
observación de los niños y ha servido para tratar de 
comprender cómo se desarrolló en el hombre primitivo: 

Al principio, el bebé conoce su mundo principalmente por las 
acciones habituales que realiza para enfrentarse a él. Con el 
tiempo se le añade una técnica de representación a través de 
imágenes que son relativamente independientes de la acción. 
Gradualmente va ampliando un nuevo y poderoso método de 
traslación de acciones e imágenes al lenguaje, propiciando un 
tercer sistema de representación. Cada uno de estos tres 
modos -enactivo, icónico y simbólico- tiene maneras diferentes 
de representar los acontecimientos.(Bruner, 1980:23) 

Los productos que se forman a partir de este procesamiento de 
la realidad corresponden tres modos de representación: 

( ... )por medio de símbolos, imágenes y acciones, y que cada 
forma de representación puede estar especializada para ayudar 
a la manipulación simbólica, la organización de imágenes o la 
ejecución de actos motores. Cada uno de los medios logra su 
objetivo en sus propios términos. Sencillamente, los tres 
sistemas representacionales son paralelos y cada uno es 
distinto, pero de todos, también, son capaces de traducción 
parcial de uno a otro. (Bruner, 1980:33}- · 

• Así mismo, para que el investigador pueda estudiar las 
representaciones que están formadas en la mente de un 
individuo o de una cultura, se debe estudiar la conducta, y 

hacer inferencias sobre el modo en que se llevan a cabo las 
transformaciones simbólicas de la realidad; se debe estudiar al 
individuo por: 

• Cómo segmenta los hechos 
• Cómo los agrupa 
• Cómo los organiza 
• Cómo los condensa, y 
• Cómo los transforma 

Representación enactiva 

Cuando el niño comienza a explorar y a alcanzar los objetos, y 
en general a explorar el espacio, crea una correlación entre el 
input visual (que se forma primero) y el kinestésico (que se 
forma después). Esto lo lleva a segmentar el mundo en rasgos 
segregados (elementos diferenciados) que correlacionan los 
objetos que se miran con los que se tocan. 
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Posteriormente se empieza a formar lo que podría llamarse una 
formación sintáctica propiciada por la visión; 

La lógica nos obliga a reconocer que "ver los objetos en cierto 
lugar", requiere un entramado espacial en el que puedan ser 
consignados, y el conjunto de pruebas de Von Sendems (1960) 
hace razonablemente cierto el que tal entramado espacial no 
pueda ser adquirido sin la visión. Por ello, a pesar de que los 
objetos "son construidos", la construcción tiene lugar dentro de 
un entramado visual innato y preparado. (Bruner, 1980:37) 
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Esto forma ciertos hábitos de representación del espacio que 
van a predeterminar las futuras conductas motoras. 

Representación icónica 

Corresponde a una segunda etapa de representación en la que 
el niño ya es capaz de representarse el mundo por imágenes, o 
figuras en la mente, por esquemas espaciales, y que llega a 
concebir independientemente de la acción motora asociada. En 
este momento el niño elimina la necesidad de la manipulación 
como ayuda a la imagen. 
Cabe concluir que la organización espacial se va haciendo más 
compleja conforme aumenta la edad. 

Representación simbólica 

Tal como la estudia Bruner, la representación simbólica está 
muy ligada al lenguaje verbal; sin embargo, también hace un 
estudio para comprender los lenguajes no verbales agrupados 
sobre las características generales de cualquier tipo de lenguaje. 
Cuando se habla de lenguaje se refiere básicamente -y esto es 
una convención generalizada- al conjunto de reglas que pueden 
generar todas las emisiones permisibles en una lengua y 
determinar las erróneas. En general se debe entender que una 
lengua se determina por convención, ya sea por acuerdo 
explícito o por normalización del uso reiterativo. Y cuando se 
habla de la formación simbólica se está haciendo referencia al 

establecimiento de convenciones en el uso de las 
representaciones. 
La explicación de Bruner acerca del lenguaje está orientada 
hacia el lenguaje articulado por lo que tan sólo estamos 

mencionando los puntos más básicos que están directamente 
relacionados a las representaciones no verbales. 
En general el lenguaje determina una profundización en la 
segmentación del mundo. En él, la palabra es parte del objeto 
que denota, "esta concepción parece ser característica de la 
conciencia lingüística primitiva" (Bruner, 1980: 52), y tal vez 
esto haya creado la erronea generalización de que el significado 
de un objeto es su nombre. Sin embargo, una de las funciones 
que cumplen las representaciones simbólicas es la de imponer 
una estructura conceptual sobre el mundo perceptivo. 

3.2 EPISTEME Y DEPOSITO ONTICO 

Carol Fleisher Feldman aborda el tema de la percepción 
estipulando que todo acto cognitivo tiene dos componentes: uno 
epistémico y otro óntico. 

• Los actos epistémicos son los actos que la mente realiza para 
construir la realidad a partir de los fenómenos. Un acto 
epistémico es la elaboración mental de la experiencia, la 
interpretación del mundo. 

• Cuando la experiencia se convierte en algo fijo pasa a ser el 
aspecto óntico de la realidad. 

La forma en que se constituye la realidad, para ftjarse en el 
depósito óntico, produce en cada individuo notables diferencias 
en los modos de pensamiento por medio de los cuales construye 
las nuevas experiencias. 

el sujeto no copia pasivamente la realidad original, de un 
modo u otro, construye sus representaciones del mundo. 
(Fleisher, 1990: 127) 
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MODOS DE CONOCER 
Psicología cognitiva 

ENACTIVO 

Representación por acciones 

Ayuda a la ejecución de actos motores 

Se forman las conductas motoras 

o hábitos de organización sensorial 

ICONICO 

Representación por imágenes 

Ayuda a la organización de las 

Imágenes 

Se crean figuras imágenes y 

esquemas o entramados espaciales 

Se crea una correlación 

visual-kinestésica, una formación 

sintáctica que crea normas espaciales 

y secuenciales. 

Un entramado visual que permite 

La acción motriz 

Nota: Los tres modos son paralelos y capaces de ser traducidos unos a otros. 

SIMBOLICO 

Representación por símbolos 

Propicia la manipulación 

simbólica 

Se crea una profundidad en la 

segmentación del mundo, que 

le impone una estructura 

conceptual 

Las representaciones se 

vuelven una convención 

Se crean hábitos motrices, 

convenciones visuales y 

conceptuales 
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El fluir del proceso epistémico puede entenderse como la 
construcción de una especie de "sedimento" mental al que se le 
llama depósito óntico. En este depósito se forman las 
convenciones simbólicas que sirven de base para nuevas 
construcciones de la realidad, y que a la vez se va haciendo cada 
vez más particular y complejo con la edad del individuo. 

• Los procesos epistémicos y los procesos ónticos transcurren 
con una permanente recursividad sobre la experiencia del 
mundo; las construcciones que se elaboran pasan al depósito 
óntico que a su vez es reelaborado por nuevas construcciones de 
la realidad. Se reestructuran los conceptos (y cogniciones en 
general) ya dados en un flujo permanente que es a su vez 
estable y cambiante. El proceso evolutivo de esta generación y 
regeneración simbólica va a seguir una linea que debe conducir 
a un depósito óntico cada vez más estable y complejo. 

•Al depósito óntico se le denomina comunmente lenguaje, o de 
acuerdo a otras teorías psicológicas, estructura cognitiva. 
Una estructura cognitiva es: 

un repertorio de operaciones que pueden realizarse sobre inputs 
cuyo patrón construido se toma como dado, aunque pueden ser 
productos de anteriores construcciones. (Fleisher, 1990) 

La estructura cognitiva aporta al individuo una capacidad de 
diferenciación entre lo dado y lo nuevo, le permite hacer un 
escrutinio entre lo que tiene que elaborar como realidad y lo 
que ya existe como algo previamente dado. A su vez, las 
estructuras cognitivas crean las versiones del mundo propias de 
!:ada cultura y de cada individuo. Estas versiones del mundo son 
clasificaciones o categorías culturales convencionales que 

imponen sobre los individuos significados culturalmente 
compartidos. 
En el depósito óntico se manifiestan culturalmente las tres 
dimensiones que habíamos citado en el capítulo 11: 

Todos los aspectos del lenguaje-semántica, sintaxis y 
pragmática- deben estar implicados en la construcción: la 
semántica para dar una forma reconocible a la experiencia, la 
sintaxis para colocar los constituyentes de la experiencia en 
estructuras ordenadas y recuperables, la pragmática para 
permitirnos señalar nuestras especificaciones como frases 
dadas, antes que como nuevas, y como temas, antes que como 
comentarios de nuestro discurso con otros. (Fleisher, 1990: 128) 

3.3 FORMACION DEL SIMBOLO PRIMITIVO 

Por otra parte, además de los estudios de los psicólogos sobre la 
formación simbólica, los antropólogos han estudiado el tema 
interesados en la formación simbólica primitiva. 
Al sujeto primitivo lo podemos considerar como aquel que es 
capaz de inventar un mundo alterno al de la naturaleza, un 
mundo que le va a permitir interactuar con ella de un modo 
distinto que el resto de las especies animales, y que en algunos 
casos va a terminar por sustituir al mundo natural. 
Al mundo percibido le va a dar forma en el sentido de 
organizarlo para su propia conveniencia. Para poder actuar en 
él. 

La cultura humana al suplantar en diversos grados a la 
naturaleza va a modificar la interacción que el individuo 
establece con ella; esta mediación comienza con la formación en 
el ser humano de lo que se denomina sistema simbólico. 
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3.31 Reacciones orgánicas y respuestas humanas 

El hombre primitivo tiene dos tipos de respuesta ante el 
entorno: las reacciones orgánicas y las respuestas humanas. (Cassirer, 
1944: 4 7). En las primeras se responde de modo directo e 
inmediato a los estímulos percibidos; en los segundas, las 
humanas, la respuesta es retardada por el proceso del 
pensamiento. 
Este proceso que "construye" en la mente las respuestas, las 
determina y las condiciona; actúa en contra del instinto y la 
espontaneidad. El tipo y grado de elaboración y de sofisticación 
de dichas respuestas va a determinar los diferentes estadios 
culturales de las sociedades. 
Con el devenir de la historia dichas respuestas se irán 
modificando al variar el grado y el tipo de elaboración y esto 
supone que se pueda apreciar una transformación y un proceso 
de evolución, o por lo menos, debemos entender, un aumento 
de las mismas en su complejidad. 

• Para Cassirer ( 1944: 49) el ser humano es un animal simbólico 
en vez de una animal racional. Lo "simbólico" viene dado como 
la capacidad de representación de las experiencias de la vida. Si 
bien, comunmente se habla de la representación mental que el 
individuo se hace del mundo, modificamos el concepto al de la 
representación de las experiencias de vida para incluir las 
consideraciones de que: 

a) los estados internos afectan la percepción, y 
b) la percepción del entorno se da primero a través del 
cuerpo y luego de la mente 
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El individuo recibe la estimulación del exterior y de su propio 
interior corporal; el resultado de la interacción de estos dos 
factores sobre la psique es la formación del sistema simbólico. 
"Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida 
humana. Comparado con los demás animales el hombre no sólo 
vive en una realidad más amplia sino, por así decirlo, en una 
nueva dimensión de la realidad ." (Cassirer,1944:47) 
De este modo, el conocimiento del entorno no sólo va a ser una 
valoración mediante representaciones mentales que van a 
redundar en el desarrollo de un sistema de pensamiento lógico. 
Antes que nada va a ser un sistema de interacción corporal no 
condicionado por el pensamiento lógico sino por la emoción. 
Además: 

El proceso de representación simbólica comienza con la 
diferenciación mental de la masa caótica que es el universo 
para el hombre primitivo; a cada percepción se le otorga un 
cierto "valor" y así comienza un proceso de distinción de las 
partes interactuantes. El hombre primitivo construye "su propio 
universo simbólico que le permite comprender e interpretar, 
articular y organizar, sintetizar y universalizar su experiencia. 
(Cassirer, 1944:324) (Las negritas son mías) 

La capacidad de formación de sistemas simbólicos va a permitir 
interactuar al sujeto de un modo racional y emocional. En 
contraparte, el uso de dicho sistema simbólico le permitirá 
expresarse al mismo tiempo de un modo lógico estructurado y 
de un modo emocional. 

3.32 Los estadios de las respuestas simbólicas 

Cassirer propuso que el mito, la religión, el lenguaje, el arte y 
la ciencia son diferentes estadías de las respuestas simbólicas 
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que le permiten al individuo interactuar con el entorno para 
hacerlo manejable. El mito supone la primera respuesta 
elaborada, y diferenciada de la respuesta orgánica; supone el 
comienzo de la formación del complejo aparato simbólico 
humano que lo va a llevar a la formación de la cultura. 
En el mito: 

( .. . )la conciencia está atenida a algo simplemente existente; 
carece del impulso y de la posibilidad de corregir y criticar lo 
dado aquí y ahora, de delimitar su objetividad ... todo lo 
t enoménico en cuanto tal se concentra necesariamente en un 
sólo plano. Aquí no hay distintos niveles de realidad, ningunos 
grados de certeza objetiva bien delimitados. (Cassirer, 1964: 59) 

3.33 Función primitiva del símbolo 

A los productos de la representación, que ya vimos que no sólo es 
mental, que se crean a partir de losfenórnenos percibidos, 
cualesquiera que estos sean, se les ha llamado, en primera 
instancia, "símbolos". El uso de este vocablo tiene una gran 
cantidad de acepciones, algunas de ellas incluso opuestas. Hasta 
que no se indique lo contrario lo usaremos de este modo 
intercambiable con el término "signo". 
La consecuencia de la facultad de diferenciación y de 
representación del universo, algo negado a los animales, va a ser 
la creación de un mundo especificamente humano y la 
construcción de la cultura (Cassirer, 1944: 62). Pero también va 
a ser la construcción de un mundo espiritual, no material e 
interior sino emocional, que otorgue una integración del 
psiquismo humano. 
La consideración de esos estados interiores tiene una especial 
importancia, que se ha omitido comunmente en los estudios 
semióticos. 

Resistir a los símbolos es amputar una parte de sí mismo, 
empobrecer la naturaleza entera y huir, bajo pretexto del 
realismo, de la más auténtica invitación a una vida integral. 
Un mundo sin símbolos sería irrespirable: provocaría la muerte 
espiritual del hombre. (Chevalier, 1969 :27) 

De este modo, entendemos que los símbolos funcionan como 
una mediación entre el fenómeno "descarnado" y el ser 
humano; su función es mediar entre los dos, hacer 
comprensible y manejable el mundo natural. Matizar los 
estímulos en bruto, domesticarlos. El símbolo es capaz de 
amortiguar el estímulo de la naturaleza. 
De un símbolo se debe esperar que realize esta mediación para 
que sea eficaz y "valioso". Un símbolo eficaz debe actuar sobre la 
percepción humana para hacer comprensibles y asimilables los 
estímulos, para permitir que el sujeto se integre a su 
circunstancia de vida. 

3.34 Corporalidad, simbolización y formación del mito 

Como habíamos dicho, el primer sustrato o "capa geológica" de 
los sistemas simbólicos es el mito. 
Los sistemas simbólicos racionales y estructurados que 
conocemos hoy son estadíos desarrollados del sistema simbólico 
primitivo. 
La primera respuesta, o la primera que puede construir el 
hombre primitivo es emocional; no tiene todavía al alcance un 
sistema racional para entender el mundo; lo va a construir 
paulatinamente en el transcurso de la evolución cultural. Los 
primeros sistemas simbólicos son emocionales. 
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Según Cassirer: 

En realidad todos los intentos de intelectualizar el mito, de 
explicarlo como una expresión alegórica de una verdad teórica o 
moral, han fracasado por completo, ignoraban los hechos 
fundamentales de la experiencia mítica. Su sustrato real no es 
de pensamiento sino de sentimiento .. . 
(Cassirer, 1944:126) 

Para Chevalier que ha sido un estudioso del símbolo de origen 
arquetípico y de la percepción interna en el entorno propio del 
mito: 

El símbolo tiene precisamente esta propiedad excepcional de 
sintetizar en una expresión sensible todas esas influencias de lo 
inconsciente y de la conciencia, como también de las fuerzas 
instintivas y mentales en conflicto o en camino de armonizarse 
en el interior de cada hombre. (Chevalier, 1969 :16) 

Campbell también argumenta que la conciencia humana, la 
percepción del mundo, no está en la cabeza, no parte de 
procesos de percepción procesados por el cerebro: 

Es característico del pensamiento cartesiano el considerar la 
conciencia como algo específico de la cabeza, creer que la 
cabeza es el organo en donde se origina la conciencia. No es 
así. La cabeza es el organo que tuerce la conciencia en cierta 
dirección, o con vistas a cierto conjunto de propósitos. Pero hay 
conciencia aquí, en el cuerpo. (Campbell, 1998:44) 

Cuando Chevalier habla de los símbolos no se refiere a la 
generalidad de ellos. El área sobre la que trabajó está 
circunscrita al entorno del arquetipo. Él no considera en sus 
estudios el signo racional, y no debe confundirse con el uso de 
la palabra "símbolo" que hace Peirce, como la representación 
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producto de una convención. Chevalier, al estar alrededor del 
arquetipo está también alrededor del símbolo jungiano. Es 
necesario apuntar que el símbolo jungiano, o los aspectos de la 
representación que estudia, no se ha considerado 
tradicionalmente en los estudios semióticos que se han dedicado 
a estudiar principalmente el signo de orden lógico. 
Retomando el asunto de corporeidad y representación contra 
intelecto y representación, Chevalier expone acerca de los 
símbolos del estrato mítico que: 

El vínculo entre los símbolos no responde a la lógica 
conceptual: no entra ni en la extensión ni en la comprensión de 
un concepto. Tampoco aparece al término de una inducción o 
una deducción; ni de nigún proceso racional de argumentación. 
La lógica de los símbolos se funda en la percepción de una 
relación entre dos términos o dos series que escapan, como 
hemos visto, a toda clasificación científica ... Más la logica que 
es aquí excluida es la del razonamiento conceptualista: no es la 
de un orden interior, extra racional, que puede captarse sólo en 
una percepción global. (Chevalier, 1969:34) 

El símbolo al que se refiere Chevalier, aunque tiene una 
existencia exterior al sujeto, actúa sobre él de otro modo: 

La percepción del símbolo excluye, pues, la actitud de simple 
espectador y exige una participación de actor. El símbolo sólo 
existe en el plano del sujeto, pero sobre la base del plano del 
objeto. Actitudes y percepciones subjetivas recurren a una 
experiencia sensible y no a una conceptualización. 
(Chevalier, 1969: 23) 

Los sistemas simbólicos integran al mismo tiempo respuestas 
emotivas y racionales; podemos pensar que lo artístico actúa en 
un sustrato mítico que no está eliminado en el ser humano 
actual, el que, pretendidamente, se conceptualiza como racional. 
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Las respuestas emocionales a la vida son innegables, hay un 
bloqueo-desbloqueo de la razón, o más bien, una interacción 
permanentemente variable entre el aparato racional y el 
emocional humano: se pasa constantemente de la interacción 
racional con el mundo a la interacción emocional. 
El sustrato de lo estético es el de lo emocional y el de lo mítico 
fundamentalmente. Aunque en el arte hay un proceso 
subyacente de razonamiento su base está en la intuición. Entre 
más intuitivo se ofrece, más mítica es su experiencia. 
• Chevalier alude a ciertas funciones del símbolo en relación a 
la corporeidad y la emoción, entre esas están las: 

• De orden exploratorio ... Puesto que innumerables cosas se 

sitúan más allá de los límites del entendimiento humano es por 

lo que utilizamos constantemente términos simbólicos para 

representar conceptos que no podemos ni definir ni comprender 

plenamente ( .. . ) 

• De substituto. El símbolo expresa el mundo percibido y vivido 

tal como lo experimenta el sujeto, no según su razón crítica y a 

la luz de su conciencia( .. . ) 

• Función socializante. Pone en comunicación profunda con el 

medio social( ... ) 

• Resonancia. La vitalidad del símbolo depende de la actitud de 

la conciencia y de los datos de lo inconciente ( .. . ) 

• Función trascendente. En el sentido de pasaje de una actitud 

a otra, por el efecto de esa función( ... ) establecer una conexión 

entre fuerzas antagonistas, y en consecuencia, de superar 

oposiciones y abrir así la vía a un progreso de la conciencia. 

·Función de transformador. De energía psíquica( .. . ) No 

solamente expresa el símbolo las profundidades del yo, a las 

que da forma y figura, sino que estimula, por la carga afectiva 

de sus imágenes, el desarrollo de los procesos psíquicos. 

(Chevalier:25-29) 

• Campbell menciona que el mito armoniza la mente y el 
cuerpo; es una especie de sistema simbólico emocional.: 

La mente puede extraviarse por extraños caminos y querer 
cosas que el cuerpo no quiere. Los mitos y ritos fueron medios 
para poner la mente de acuerdo con el cuerpo, y el modo de 
vida de acuerdo al modo que dicta la naturaleza. 
(Campbell, 1998:114) 

• La otra cara del símbolo es la de las respuestas humanas en 

donde la emoción queda relegada y lo representado se funda en 
la estructuración lógica de la mente. 
Esta faceta está ligada a lo que se considera como los estadías 
más desarrollados de la cultura. Está basada en el concepto, el 
silogismo y el razonamiento: en la ciencia, en las lenguas 
articuladas que permiten desarrollar ideas, hipótesis, 
deducciones, etc. 

Para Peirce estos sistemas de signos están basados en la 
inferencia. La función que tienen es la de poner en contacto a 
los sujetos con un alto grado de certeza. El campo semántico se 
hace mucho más concreto, y a .la vez, escapa a la delimitación. 
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Las consideraciones entre esta bipolaridad razón-emoción están 
expresadas en la explicación particular de lo que puede 
considerarse como las distintas fases evolutivas por las que se 
pasa, de un modo gradual, del mito a la ciencia. En medio están 
la religión, la lengua y el arte. 
Si bien, en este capítulo hemos explorado algunas 
consideraciones sobre distintos aspectos de la formación del 
sistema simbólico, como un proceso permanente que 

CORPORALIDAD Y SIMBOLIZACION 
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experimenta el ser humano, en el siguiente estudiamos como lo 
planteó Charles S. Peirce para posteriormente abordar un 

planteamiento evolutivo en el que se describe cómo se han 
provocado ciertas sedimentaciones simbólicas, no como se explica 
en el depósito óntico de la psique, sino como fenómenos 
generales de solidificación cultural, como macro depósitos ónticos 
de las culturas que revelan estratos histórico-evolutivos y a la vez 
condiciones básicas de la simbolización humana. 

SISTEMAS SIMBOLICOS EMOCIONALES • Conciencia corporal, primaria y prerracional 

• Percepción corporal del interior y del exterior humano 

•El mito, armoniza el cuerpo y la mente 

SISTEMAS SIMBOLICOS RACIONALES • Conciencia construida del entorno 

• Percepción conceptual, silogística y razonada 
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SINTESIS DEL CAPITULO 3 

• La formaCión simbólica comienza en el cuerpo, no en la mente. Del mismo modo comienza en el mito 

• Los sistemas simbólicos organizan la experiencia: la categorizan, la jerarquizan, predican algo de ella, 

muestran sus relaciones causales y la modifican. 

• Por formación simbólica debemos entender la formación de hábitos motrices, de figuras mentales y esquemas 

espaciales, y la formación de conceptos que corresponden a tres modos de representación de la realidad 

• La formación simbólica también puede verse como un proceso en el que los hechos de la realidad se 

segmentan, se agrupan, se organizan, se condensan y se transforman 

• En la percepción existen dos grandes fases que son los actos del conocer (epistémicos) y los actos de fijación 

del conocimiento (depósito óntico). Ambos interactuan, son recursivos y se influyen mutuamente 

• La idea de que la construcción de la realidad es recursiva es que ésta se crea a cada momento y a su vez está 

condicionada por una estructura cognitiva que se regenera permanentemente con nuevas representaciones 

• Los símbolos funcionan como una mediación entre los fenómenos y el ser humano. En la antropología, 

Cassirer habla de dos modos de responder al entorno: de un modo instintivo y de un modo construido. Estos 

modos pueden entenderse a la vez como modos inmediatos y como modos históricos. Son recursivos, coexisten 

en la inmediatez de la experiencia y coexisten en la historicidad. 

• El mito puede entenderse a la vez como respuesta simbólica primitiva, como respuesta simbólica instintiva o 

como respuesta simbólica pre-lógica 

• El lenguaje articulado profundiza la segmentación del mundo, le impone una estructura conceptual a las 

percepoones 
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CAS03 

La segmentación de la experiencia 

El lenguaje es un sistema simbólico que como una 
de sus cualidades permite segmentar y segregar el 
mundo. 
Podemos decir que este sistema simbólico puede 
ayudar a expander la diversidad de objetos 
derivados de una función primaria básica. Así 
mismo, la capacidad de un usuario para nombrar 
diferencias -basada en su amplitud linguistica le 
va a permitir notar las diferencias de uso y 
notar las especificidades de un objeto. 
Un usuario que no sepa nombrar de un modo 
especifico cada tipo de silla que existe en el 
mundo contemporáneo, será incapaz de entender las 
posibilidades diferenciadas de uso que le ofrece 
cada una. Mas aún, un grupo social que no sepa 
nombrar diferentes tipos de sillas no encontrará 
motivos para ser específico en la adquisición del 
mueble y cualquier cosa que tenga cuatro patas y 
una tabla horizontal para apoyarse podrá ser algo 
que sirva exactamente igual para comer, trabajar 
en una computadora o ver la televisión. 
Hay una relación directa entre la diversidad de 
objetos que posee una cultura y su capacidad para 
diferenciarlos mediante el lenguaje, sea que 
nazca primero el concepto verbalizado o el 
objeto. 
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Tres modos de representación, tres modos de 
significación 

Si tratamos de hablar del significado del 
conocido librero Carlton de Ettore Sottsass, 
podemos empezar por recordar que existen tres 
modos simbólicos de conocer. 
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Primero representa una disposición espacial que 
se va a comprender como la relación que 
proporcione al usuario. Esta, consideramos que va 
a determinar una relación kinestésica y una 
posibilidad psicomotriz de interacción con el 
mueble. También va a proporcionar una sensación, 
entendida como una percepción emocional a partir 
del tamaño, la configuración y el color. Además 
suponemos que se graba en el depósito óntico como 
una representación simbólica de origen corporal. 
Después suponemos que el usuario se hará la 
representación del esquema espacial que le 
permita coordinar la vista con la actividad 
motriz, que establezca un principio sintáctico 
que correlacione su interacción con el mueble. 
Por último, también elaborará representaciones 
conceptuales en las que califique al objeto, lo 
nombre, lo clasifique y lo describa condicionado 
por los otros dos modos de representación que se 
ha hecho previamente. 
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4. LA SEMIOTICA DE PEIRCE 

En este capítulo se analiza: 

• La semiótica como una teoría del conocimiento 

• La base antropológica de la formación simbólica 

• El sistema semiótico peirceano 

• La estratificación del fenómeno sígnico 

• Los modos de estudio del signo 
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INTRODUCCION 

Charles S. Peirce es considerado uno de los fundadores de la 
semiótica contemporánea. Un rasgo fundamental de Peirce es 
su influencia de Kant, -algo que comunmente no se reconoce 
pero que permeó toda su semiótica, la cual debe entenderse no 
sólo como una teoría del significado sino como una teoría de 
cómo el ser humano construye el conocimiento del mundo 
mediante símbolos, y cómo los usa para desenvolverse en él. 
Se le dedica un capítulo a Peirce porque viene a ser una piedra 
angular en el estudio de la semiótica desde la perspectiva de la 
creación y uso de los símbolos. En ese sentido una semiótica 
del usuario debe quedar comprendida dentro de la semiótica 
peirceana. 
La lectura de Peirce puede ser complicada si no se entiende 
previamente que como parte de su pensamiento analizaba su 
objeto de estudio desde varios ángulos distintos, lo que hace 
parecer que estaba explicando distintas cosas, pero en realidad 
estaba rondando un mismo tema desde distintas perspectivas. 
Otra de las dificultades de su lectura es que definió una gran 
cantidad de conceptos con el propósito de darle a sus 
investigaciones un caracter científico taxonómico por medio de 
nombre especializados. 
Por otra parte, simplificar demasiado una teoría como la de 
Peirce, y en general cualquier teoría semiótica, lleva al riesgo de 
caricaturizar el fenómeno de la creación simbólica. 

4.1 UNA LOGICA GENERAL DEL CONOCIMIENTO 

A Peirce se le reconoce comunmente como el padre de la 
semiótica_moderna, sin embargo, su programa de investigación 
semiótica incluye simultaneamente un planteamiento del 
desarrollo lógico de la creación simbólica y un planteamiento 
del desarrollo lógico de la investigación científica, entendidos 
ambos como una teoría del conocimiento; los dos programas 
parten de una amplia base común pero se diferencian en que: 

el hombre se comporta de un modo bastante diferente en los 
asuntos vitales y en la ciencia: En tales asuntos nos vemos 
forzados a actuar; y el principio sobre el cual actuamos 
voluntariamente es la creencia. (Apel, 1975: 81) 

La primera aportación que hay que destacar es la concepción 
del sentido como generador de las acciones, o la generación 
del sentido como una necesidad para actuar. 
El hombre común se desenvuelve simbólicamente mediante 
juicios del llamado sentido común, que se realizan a partir de una 
síntesis de la realidad. 
Estos juicios, generalmente inconscientes, sirven al ser humano 
como medio de adaptación al entorno, mientras que en la 
ciencia se formulan hipótesis que se contrastan según las reglas 
de la lógica de la investigación con la pretensión de establecer 
una verdad. (Apel, 1975: 142). 

El proceso simbólico humano está fundamentado 
cotidianamente en creencias, las cuales no se rigen por el valor 
científico de verdad sino que sólo sirven como instrumento de 
adaptación. Las creencias nos preparan para actuar. De este 
modo podemos decir que el propósito humano primordial en 
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su proceso de adaptación no es pensar sino actuar. Según 
Peirce: 

Estar preparado para actuar en función de lo que afirmamos 
es, como en todo el mundo se admite, el único, el genuino, el 
inconfundible criterio de creencia. 
(Citado por Apel, 1975: 87) 

Aunque Peirce desarrolló una propuesta de lógica de la 
investigación, planteaba que la ciencia moderna no se 
desarrollaría ni por inducción ni sobre bases apriorísticas 
lógico-matemáticas "sino a partir de una adaptación instintivo 
analógica del entendimiento humano a las estructuras del 
medio ambiente que ha de conocer." (Citado por Apel, 1975: 
210). Con lo que Peirce incluye la afectación de la subjetividad 
en el científico y el hecho de que, en su desenvolvimiento 
simbólico, la base con la que se enfrenta al fenómeno de estudio 
parte del mismo punto que el desarrollo del sentido común 
utilizado en la vida diaria. Esto es, en principio, el desarrollo 
del conocimiento parte del mismo punto tanto en la vida diaria 
como en la ciencia y posteriormente los medios de 
razonamiento son los que se bifurcan. 

Para entender la teoría del conocimiento peirceana es necesario 
conocer algunos de sus principales postulados: 

1. El ser humano no es una categoría preexistente, es un 
principio organizacional del lenguaje (Parret, 1983: 162), y 
por lo tanto, podemos agregar, un principio organizador de 
una visión del mundo. 

2. El conocimiento es una "manifestacióñ sociolingüística de 
un proceso histórico ... " (Apel, 1975: 165) 

3. El conocimiento no consiste en ser afectado por las cosas 
sino en una mediación sobre la cual se construye lo que 
denominamos realidad.( Apel, 1975: 44) 

4. El sujeto se desenvuelve en todo momento haciendo una 
síntesis de lo percibido (proceso inferencial); "todo 
conocimiento exige una operación del entendimiento que 
reduce a una unidad la multiplicidad de los datos 
sensoriales ... " (Apel, 1975: 63) 
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5. El conocimiento es algo falible, provisional y que se 
perfecciona a largo plazo (in the long run, según palabras de 
Peirce). 

Cuando se describe una lógica de la acción no sólo nos 
referimos a la descripción de las acciones de un sujeto, sino 
también a que el signo actúa sobre el sujeto, y ante esto estamos 
frente a dos planteamientos distintos: uno que habla de la 
descripción de las acciones del sujeto en el mundo y otro que 
explica los efectos del signo sobre el sujeto. La lógica de la 
acción del signo es una descripción de: 

cómo es que el fenómeno signico actúa sobre el sujeto, afectándolo 

4.2 LA TEORIA DEL BELIEF-DOUBT: DUDA-CREENCIA 

Esta teoría es una explicación integral del conocimiento, desde 
su forma más primitiva hasta su modalidad de investigación 
científica. 
Apel explica que Peirce estudió la duda ligada a la creencia 
como un fenómeno que origina el significado: 
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La "duda" , como turbación del sentimiento de seguridad en el 
comportamiento, y la "creencia", como restablecimiento de esa 
seguridad: ambos conceptos constituían un "términus post 
quem" y un "terminus ante quem" del proceso del conocimiento 
en el tiempo. (Apel, 1975: 89) 

Esta teoría es, a su vez, la explicación de un proceso dinámico 
que consta de tres fases consecutivas: duda-creencia-acción. 
Con esto Peirce plantea la creación del significado como un 
proceso en el que el signo tiene la función de facilitar nuestra 
acción en el mundo: el signo como un parámetro que nos ayuda 
a relacionarnos con el entorno. 

Peirce limita la utilidad de una creencia verdadera justamente a 
las consecuencias prácticas que están implicadas en la 
creencia en cuestión, si es verdadera ... lo que se corresponde 
con el criterio operativo de una verificación científica, que 
Peirce llegó finalmente a concebir. Este es precisamente el 
criterio que debió guiar el comportamiento experimental del 
hombre desde tiempo inmemorial y que Scheler denominó "el 
saber del trabajo". (Apel, 1975: 95-96) 

El funcionamiento es el siguiente: 
• En la interacción con el entorno surgen permanentemente 
dudas originadas por el enfrentamiento con lo desconocido 
• El sujeto percibe las propiedades de una cosa -entendida 
como un fenómeno diferenciado-, se plantea las posibles 
consecuencias de reaccionar de determinado modo y, por lo 
tanto, espera determinados resultados de ello 
• A partir de lo que espera se forma una creencia -hipótesis en 
la dialectica científica. 
• La creencia apacigua la exasperación de la duda e introduce 
una regla de comportamiento: hábito (habit) -entiéndase hábito 
mental, concepto, y/o hábito de comportamiento. 

• De este modo se puede regular el éxito del comportamiento. 
(De: Apel, 1975: 102-106) 

Ciertamente, lo mejor para nosotros es que nuestras creencias 
son tales que puedan guiar fielmente nuestras acciones para 
poder satisfacer así nuestros deseos( ... ) 
(Peirce, citado por Apel, 1975: 95) 

4.21 La fijación de creencias 

Peirce establece en su ensayo La fijación de una creencia, cuatro 
métodos por los cuales una creencia adquiere una solidez 
práctica: 

1) LA TENACIDAD. El individuo se adhiere a una opinión 
previamente establecida y no la modifica ante ninguna 
influencia exterior. 

2) LA AUTORIDAD. Se refiere a concepciones fundamentales 
sobre el mundo establecidas institucionalmente: magisterio, 
la censura, la inquisición, etc. Mantiene el orden 
establecido adaptando las experiencia cotidianas a ella. 

3) LA DISCUSION DIALECTICA. Propio de la filosofía 
especulativa que remite sistematicamente a la razón como 
medida de todas las cosas. Subsiste un principio de 
preferencia estética que la hace fracasar. 

4) LA CIENCIA. Descansa en el establecimiento de una regla 
de comportamiento, habit, que se prueba a sí misma a 
largo plazo. (A partir de: Apel, 1975: 99) 
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4.22 La máxima pragmática 

Según Apel (1975: 104), Peirce descubrió -lo que plasmó en su 
máxima pragmática- que el sentido de un concepto o una 
proposición se profundiza a través de una representación, 
obtenida de un experimento mental en el que se consideran los 
efectos prácticos que se derivarían de una comprensión 
correcta. La consideración de tales efectos es el sentido o 
significado del objeto. 

Consideraremos que efectos, que concebiblemente pudieran 
tener una relevancia práctica, concebimos <=experimento 
mental> que tenga el objeto de nuestra concepción. Entonces, 
la concepción de dichos efectos es nuestra concepción integral 
del objeto. (Peirce, citado por Apel, 1975: 107) 

4.3 LA MET AFISICA DE LA EVOLUCION DE PEIRCE 

Además de dar una explicación de cómo se genera el 
significado, Peirce planteó al mismo tiempo cómo es que éste se 
modifica, se desarrolla y se reproduce en un proceso evolutivo 
infinito. 

El cuerpo del símbolo cambia con lentitud, pero su significado 
crece inevitablemente, incorporando nuevos elementos y 
descartando algunos de los viejos( ... ) (Peirce, 1986: 16) 

El concepto de evolución simbólica de Pierce no sólo explica 
cómo se genera el sentido desde las percepciones primarias 
carentes de significado, de tipo estético, que llegarán 
posteriormente a fijar un sentido, sino que plantea una teoría 
de la evolución -entiéndase histórica- del mismo. Su sistema 

semiótico propone el carácter provisional del sentido, lo que 
permite su evolución hasta un estadio hipotético futuro en el 
que se llegará a solidificar el conocimiento (in the long run). 
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4.31 La semiosis ilimitada como continuum de la experiencia 

Peirce planteó la semiosis como un proceso permanente, creador y 
modificador del significado. Este proceso comienza con la 
percepción de aquello que funciona como signo y finaliza con la 
ftjación subjetiva de una representación. 

Este proceso continua ad infinitum y no es 
temporalmente lineal... (Parret, 1983: 53) 

Del mismo modo, Parret plantea que la semiótica peirceana 
integra dialecticamente tres dimensiones cuando estudia la 
sem10s1s: 

• una dimensión objetiva que concierne a los mundos 
natural y cultural, 
• una dimensión subjetiva que concierne al sujeto y/o a la 
comunidad creadora de significados, y 
• una dimensión de la función sígnica que concierne a la 
mediación dinámica, transformadora y reguladora entre 
objeto fenoménico y su jeto 

Que corresponden respectivamente al objeto, al intérprete y al 

signo. 

4.32 Filosofía sistemática o sinejismo 

El concepto peirciano de sinejismo plantea una filosofia 
sistemática. Por sinejismo Peirce entendía una filosofia que 
porta las cualidades de sistema y de totalidad interrelacionada 
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en la que todo está presupuesto en todo; esto significa que 

aquello que se identifique como fenómeno portador de sentido 

lleva al mismo tiempo las características de las tres dimensiones 
(lease: fases) de existencia del signo: primeridad, segundidad, 
terceridad, o la correspondiente iconicidad, indicialidad y 
simbolicidad. 

Un símbolo puede llevar un ícono o un indicio incorporado en sí 
(IV.447) . Es deseable a menudo que un representamen ejerza 
una de estas tres funciones con exclusión de las otras dos; 
pero los más perfectos de los signos son aquellos en que los 
caracteres icónicos, indicativos y simbólicos están mezclados 
tan equitativamente como sea posible (IV.448). Sería dificil, 
sino imposible, mostrar un indicio absolutamente puro, o 
encontrar cualquier signo absolutamente privado de la cualidad 
indicia! (11.306). Un diagrama aunque tendrá ordinariamente 
Rasgos simboloides, así como rasgos que se acerquen a la 
naturaleza de los Indicios, es, sin embargo, principalmente un 
ícono (IV.531). (De Peirce, citado por Jakobson, 1980: 16) 

Esta idea de sinejisrno, junto con la idea de evolución sígnica, 
forma uno de los pilares de la semiótica peirceana. 

4.4 ARQUITECTONICA CATEGORIAL DEL SISTEMA 
PEIRCEANO 

Peirce denomina como Arquitectónica a su sistema semiótico y 
plantea con ello que su teoría no fija principios sintéticos a 

priori de la ciencia, es más bien una lógica de construcción del 
conocimiento: 

( .. . )esta lógica de investigación supone que todas las 
proposiciones científicas -incluso cuando funcionan de facto 

como principios- proceden de procesos de inferencia -en gran 
medida inconscientes-, le es posible escapar sin esfuerzo al 
relativismo de los paradigmas o de los frameworks a través de 
una idea de progreso( .. . ) 
(Apel, 1975: 13) 

y aunque explícitamente se está debatiendo en torno a la 

ciencia, no hay que olvidar que su explicación de la 

investigación científica sigue la misma lógica de categorías que 

en el desarrollo del conocimiento no científico. 

Su lógica de la investigación está basada en la matemática y en 
la lógica formal "que habrían de proporcionar a priori las 

categorías formales posibles del pensamiento, mientras que el 
contenido de dichas categorías procedería de la 
fenomenología." (Apel, 1975: 34) 

Los fanerones 

Elfanerón es un concepto equivalente al de fenómeno y Peirce 

lo concibió para explicar el desarrollo del contenido de aquello 

que se conforma como un signo. Un fanerón es una totalidad 

que se forma en la mente, a partir tanto de datos 
extrasomáticos como de datos somáticos; la conformación de 
esta totalidad equivale a una configuración significativa. 

El proceso inferencia! 

Este proceso descrito por Peirce explica que "no pensamos a 

través del recuerdo de imágenes, sino siempre en cuasi

conceptos abstractos que deben entenderse en términos de 

juicio" (Apel, 1975: 73). Estas abstracciones no son objetos del 
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pensamiento completos y determinados sino abstracciones 
vagas que conforman cualquier idea de realidad . 
Una inferencia es un razonamiento sintético, obtenido a partir 
de dos o más datos expuestos a la conciencia. 
Sin embargo, Peirce no sólo pensaba en las abstracciones 
mentales como productos inferenciales, describió también las 
acciones humanas como un producto inferencial. 

En los ensayos de 1868 Peirce intentó demostrar que todas las 
acciones humanas tiene el carácter de inferencia lógica; más 
tarde, en su periodo pragmatista, incluyó las acciones reales de 
los seres humanos dentro de esta interpretación( .. . ) 
(Apel, 1975: 64) 

4.41 Las tres categorías del signo 

Estas categorías peirceanas son una descripción y clasificación 
de los objetos sígnicos y expresan las cualidades que pueden 
contener, ya sea como partes de su naturaleza o en función del 
proceso evolutivo del signo. Expresan el modo de ser del signo, 
y son: 

a) Primeridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, de 
manera positiva y sin referencia a ninguna otra cosa. 

b) Segundidad es el modo de ser de aquello que es tal como es, 
con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de toda 
tercera cosa. 

e) T erceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, al 
relacionar una segunda y una tercera cosas entre sr. 
(Peirce, 1986: 86) 

Primeridad 

Corresponde a la conciencia cualitativa; en psicología a la 
sensación precognitiva. 
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Las ideas típicas de la Primeridad son cualidades del sentir o 
meras apariencias ... La impresión total no analizada producida 
por cualquier cosa múltiple, que no sea pensada como un 
hecho real sino simplemente como cualidad, como simple 
posibilidad positiva de apariencia es una Primeridad. Advierta 
la ingenuidad de la idea de primeridad. (Peirce, 1986: 87) 

Segundidad 

Corresponde a la sensación de irrupción del mundo externo 
sobre el sujeto y se experimenta como una resistencia de los 
hechos en bruto. El sujeto experimenta una modificación de 
sus estados internos. También experimenta una modificación 
de la relación entre las representaciones que ya posee. No llega 
todavía a constituirse en un conocimiento como tal. 
Corresponde a una voluntad de contracción de la vaguedad. 

( ... )la Segundidad no puede abarcar a la terceridad ni 
incluirla .. . Pero en lo que concierne a su aplicación la 
segundidad es tan inferior a la T erceridad que en ese aspecto 
pertenece a un mundo diferente( .. . ) (Peirce, 1986: 91) 

Terceridad 

Es un concepto universal que se constituye por medio de la 
conciencia de un habito. Expresa una legalidad, es decir, una 
norma de entendimiento y una solidificación de hábitos. 
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En su forma genuina, la Terceridad es la relación triádica que 
existe entre un signo, su objeto y el pensamiento 
interpretador ... Un Tercero es algo que siempre pone a un 
primero en relación con un segundo. (Peirce, 1986: 92) 

Estas tres dimensiones o categorías corresponden a tres tipos de 
operaciones mentales o tres modos del conocer los signos y 
corresponden respectivamente a la abducción, la inducción y la 
deducción. 

4.42 Tres modos de conocer 

Abducción 

En la abducción se intuye un fenómeno y se le otorga una 
cualidad existencial, es decir, algo existe porque se impresiona 
en la conciencia. Es una fase de intuición de las formas previa a 
todo razonamiento o creación simbólica. 

Una abducción es un método para formar una predicción 
general sin ninguna verdadera seguridad de que tendrá éxito, 
sea en un caso especial o con carácter general, teniendo como 
justificación que es la única esperanza posible de regular 
nuestra conducta futura racionalmente, y que la inducción, 
partiendo de experiencias pasadas, nos alienta fuertemente a 
esperar que tendrá éxito en el futuro . (Peirce, 1986: 40-41) 

Peirce explica asimismo que la abducción es la adopción 
provisional de una hipótesis explicativa -y considerémosla una 
creencia en el campo del sentido común- o "una sugestión de 
cuestiones que han de ser consideradas." Y agrega que "es la 
respuesta espontanea y divinatoria del hombre a los estímulos 
del entorno, es el equivalente humano del instinto animal." 
(Citado por Apel, 1975: 164). 

Inducción 

En la inducción se atiende al fenómeno mediante la 
observación, se le otorga una relevancia dentro del continuum 
de la experiencia. Entonces, el fenómeno se refiere a otra cosa y 
la impresión sensible se transforma en un proceso mental en el 
que se indica hacia algo más. 

269. Una Inducción es un método en el cual el interpretante no 
representa que partiendo de premisas verdaderas producirá, a 
la larga, resultados aproximadamente verdaderos en la 
mayoría de las instancias, sino que representa que, si se 
persiste en este método, a la larga producirá la verdad, o una 
aproximación indefinida a la verdad, con respecto a cada 
cuestión. (Peirce, 1986: 40) 

Podemos agregar que es una etapa de procesamiento mental, 
de planteamiento de relaciones que a la larga ayudarán a 
establecer categorías. 

Deducción 

La deducción pertenece ya propiamente al orden del 
razonamiento. 
En la deducción el fenómeno ya particularizado se relaciona 
con una categoría o un orden preestablecido; se le estructura 
como caso particular y como integrante de una clase. 
La deducción es la acción del pensamiento sobre el fenómeno 
al cual se le atribuye una convención. 

267. Una Deducción es un argumento cuyo lnterpretante 
representa que pertenece a una clase general de posibles 
argumentos( ... ) (Peirce, 1986: 112) 
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LAS CATEGORIAS Y MODOS DE SER DEL SIGNO 

PRIMERIDAD 

SEGUNDIDAD 

TERCERIDAD 

Corresponde a la sensación precognitiva 

Corresponde a la modificación de la relación 
entre las representaciones existentes 

Corresponde a toda legalidad, norma o hábito 

TRES MODOS DE CONOCER 

ABDUCCION 

·Instinto 

·Respuesta espontánea 

• Hipótesis explicativa provisional 

·Creencia 

INDUCCION 

• Procesamiento mental 

•Relevancia del fenómeno porque indica 

hacia algo más 

• Postulación de premisas 

DEDUCCION 

• Diferenciación 

• Categorización 

• Clasificación 

• Convencionalización del fenómeno 
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4.5 LA RELACION TRIADICA DEL SIGNO 

4.51 El signo 

Para Peirce un signo es una cosa que representa a otra; es algo 
que nos permite conocer algo más: 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, 
representa o se refiere a algo en algún aspecto o caracter. Se 
dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un 
signo equivalente, o, tal vez, un signo aun más desarrollado; 
este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer 
signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar 
de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con 
referencia a una suerte de idea, que ha veces he llamado el 
fundamento del representamen. (Peirce, 1986: 22) 

Entender al signo peirceano como algo que tiene una existencia 
tangible, identificable y aislable, todo en sentido positivo, no 
nos acerca correctamente al problema de su esclarecimiento. El 
signo, como lo concibió, es una relación que se establece en el sujeto, 
relación entre varios objetos que aparecen a la conciencia. 

Un signo puede tener más de un Objeto .. . Pero puede 
considerarse que el conjunto de Objetos constituye un único 
Objeto complejo. En lo sucesivo, y a menudo en otros futuros 
textos, los Signos serán tratados como si cada uno tuviera 
únicamente un sólo Objeto, a fin de disminuir las dificultades 
del estudio. (Peirce, 1986: 23) 

Y agregó que: 

Los Objetos -dado que un signo puede tener cualquier número 
de objetos- pueden ser una cosa singular conocida existente, o 
que se cree que haya existido, o que se espera que exista, o 

un conjunto de tales cosas, o una cualidad o relación o hechos 
conocidos, de los cuales cada Objeto singular puede ser un 
conjunto o reunión de partes, o puede tener algún otro modo de 
ser, como, por ejemplo, un acto permitido cuyo ser no impide 
que la negación de tal acto sea igualmente permitida; o algo de 
naturaleza general, deseado, requerido, o invariablemente 
encontrado en ciertas circunstancias generales. 
(Peirce, 1986: 25) 

Además de poder establecerse como una relación simultanea 
entre varios objetos, un signo establece otras tres relaciones: 

U na relación con el Objeto denotado 
Una relación consigo mismo en el Representamen 
Una relación con el usuario mediante el lnterpretante 

El Objeto es el fenómeno que se presenta ante el sujeto y que 
desencadena la semiosis. El Representamen es lo que el 
fenómeno representa. El lnterpretante es el signo creado en la 
mente como consecuencia del Representamen, y agregaremos 
un término poco usual: el Fundamento : la idea parcial que ha 
quedado como residuo del objeto. Un signo solamente 
representa a su objeto pero no nos da un conocimiento de el 
como tal. Según Peirce sólo podemos conocer algunas 
características o aspectos parciales del objeto: 

El Signo puede solamente representar al objeto y aludir a él. 
No puede dar conocimiento o reconocimiento del objeto. 
(Peirce, 1986: 24) 
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SINTESIS DEL CONCEPTO PEIRCEANO DE SIGNO 

Una cosa que representa a otra 
en algún aspecto o caracter 

Relación que se establece en el sujeto 
entre varios objetos que aparecen a la conciencia. 

El signo es: 

·Ambiguo 
·Impreciso 
• Indeterminado 
• Forma conceptos 
• Provoca la acción 
• Activa la emoción 
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4.52 Las categorías del interpretante 

Un signo ejerce una acción sobre un sujeto, una acción que 
crea una representación de algo. Esa representación que se 
crea en el sujeto es el interpretante, y de acuerdo con lo dicho 
sobre el proceso evolutivo que se desarrolla Peirce establece 
que se manifiesta de tres modos, o que hay tres modos de ser 
del interpretante: inmediato, dinámico, normal. Y agrega un 
cuarto modo de ser final: el habit. 

Interpretante Inmediato. Inmediatez 

Se refiere al interpretante tal y como es representado para el 
sujeto, o tal como se quiere que sea entendido. Se clasifica por 
su naturaleza material. Es la cualidad de ser. 

El interpretante inmediato es una abstracción ; consiste en una 
posibilidad. (Peirce, 1986: 11 O) 

Un interpretante inmediato también puede ser interpretado en 
pensamientos, acciones, y sensaciones. (Peirce, 1986: 96) 

Interpretante Dinámico. Dinamismo 

Plantea un efecto psicológico individual de la comunicación. 

( ... ) es aquel que es experimentado en cada acto de 
interpretación, y en cada uno de éstos es diferente de cualquier 
cualquier otro .. . es un event.o singular y real.(Peirc,e, 1986: 11 O) , , 
Puede ser propuesto como un razonamiento, por medio de un 
acto repetitivo o de insistencia, y para la contemplación. 
(Peirce, 1986: 96) 
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Interpretante Normal. Normalización 

Es la interpretación normativa y correcta para quien lo ha 
recibido. Se clasifica por su relación con sus interpretantes. 

( ... )es el único resultado interpretado al que cada interprete 
está destinado a llegar si el signo es suficientemente 
considerado. (Peirce, 1986: 110) 

Habit. Uso normalizado 

Es la costumbre derivada del uso del signo, y que lo convierte 
en regla de comportamiento. 
El uso normalizado del signo (Ultirnate logical interpretant). 

4.6 LA DIVISION DEL SIGNO PEIRCEANO 

4.61 Función del signo en Peirce 

Para Peirce la representación simbólica es un fenómeno 
producto de una necesidad de actuar en el mundo. Por medio 
del proceso mental inferencia! el sujeto se adapta y establece 
normas de comportamiento o habits que con su reiteración van 
mejorando paulatinamente su eficiencia en su interrelación con 
el entorno. De este modo, las representaciones adecuadas 
tienen una caracter funcional en la adaptación y supervivencia. 

Creo que la función esencial de un signo es transformar 
relaciones ineficientes en otras que sean eficientes no para 
ponerlas en acción, sino para establecer un hábito o regla 
general según los cuales actuarán cuando sea oportuno( ... ) 
(Peirce, 1986: 92) 

DIAGRAMA DE LA ACCION DEL SIGNO 

REPRESENTAMEN 
(signo) 

FANERON U OBJETO 
t (cosa) ······· ············ ······· FUNDAMENTO 

(residuo parcial del objeto) 

INTERPRETANTE 
(signo creado en el usuario) 

Inmediato Posibilidad de ser 
Pensamientos 
Acciones 
Emociones 

Dinámico 
Variante singular de cada 
acto 

Normal 
Interpretación fijada en el 
usuario 

Habit 
Uso normalizado y regla de 
comportamiento simbólico 
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4.62 La imprecisión cognoscitiva 

Una de las características que definen a un signo es su 
imposibilidad de expresar cosas precisas que tengan un 
significado unívoco y ampliamente compartido; más bien se 
define por un cierto grado variable de ambiguedad, de 
imprecisión y de indeterminación. El grado de ambiguedad 
puede variar debido a la complejidad de las circunstancias en 
que se asignan los significados y a las características de cada tipo 
de signo, y aunque algunos pueden llegar a expresar relaciones 
de un alto grado de precisión -como los símbolos numéricos- lo 
mejor es pensar en los extremos de un rango de la significación 
que va de la máxima ambiguedad hasta un grado elevado y 
satisfactorio de precisión. 

543. Ninguna cognición es absolutamente precisa; tampoco lo es 
ningún signo; ni siquiera lo es ningún Percepto; y la indefinición 
es de dos clases: indefinición en cuanto a qué es el Objeto del 
signo e indefinición con respecto a su lnterpretante, o sea, 
indefinición en Extensión y en Profundidad. (Peirce, 1986: 71) 

Aunque esto pudiera parecer un inconveniente, existen 
argumentos que destacan que estas cualidades de los sistemas 
de signos no representan un inconveniente precisamente: 

En las investigaciones, (Investigaciones filosóficas) 
Wittgenstein insiste en el hecho de que el sentido 
completamente determinado no existe. Todo uso del lenguaje 
es siempre y necesariamente más o menos vago( ... ) Por otra 
parte Wittgenstein muestra no sólo que cualquier lenguaje es 
vago, sino que esta situación ni siquiera debe deplorarse: la 
vaguedad no es necesariamente un defecto del lenguaje( .. . ) 
(Parret, 1983: 93) 
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• Una característica poco considerada de los signos, pero que 
expresa en su plenitud la idea de significación, es la que se 
refiere a que los signos no sólo deben entenderse como la 
expresión de un concepto, sino que ademas un signo actua de 
tal modo sobre el sujeto que puede formar un concepto en su 
mente, provocar la acciono activar una emoción, o provocar 

todos las anteriores representaciones al mismo tiempo: 

Pero podemos tomar el signo en un sentido tan amplio que su 
interpretante no sea un "pensamiento" sino una "acción" o una 
"experiencia", o podemos ampliar de tal manera el significado 
de un signo que su interpretante sea "una mera cualidad de 
sentir". (Peirce, 1986: 92) 

4. 7 TRES MODOS DE ABORDAR EL SIGNO 

Para Peirce un signo es una cosa que representa otra en algún 
aspecto o carácter. Peirce abordaba sus objetos de estudio desde 
varios ángulos, y es así como debe explicarse la complejidad en 
su estudio del signo. Para entenderlo se pueden establecer tres 
modos distintos de abordarlo, o tres tricotomías. La primera los 
clasifica por su naturaleza material: es de carácter sintáctico. 

4.71 Por su naturaleza material 

Cualisigno 
El cualisigno se refiere a la expresión de la apariencia y vale 
como representación de sí mismo en cuanto a una intuición. 
Pertenece o a la primera experiencia o a algo que no es capaz 
más que de expresar una intuición de si mismo. 
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( ... )el cualisigno no tiene identidad alguna. Es la mera cualidad 
de una apariencia, y no es exactamente el mismo de un caso a 
otro. En lugar de identidad, posee un alto grado de similitud, y 
no puede diferir mucho sin que debamos considerarlo otro 
cualisigno. (Peirce, 1986: 94) 

Sinsigno 
Un sinsigno se refiere a un evento singular o a un objeto 
individual que no significa por estar inserto en un sistema. 

245. Un Sinsigno (la sílaba sin se toma para significar "que es 
una única vez", como en las palabras inglesas single, simple, o 
en la latina semel, etc.) es una cosa o evento real y 
verdaderamente existente que es un signo. (Peirce, 1986: 29) 

Legisigno 
Se refieren a signos que se apoyan en la convención; arbitraria 
o debido a la persistencia en su identidad. Representa clases 
generales de cosas y se constituye en norma de significación. 

246. Un Legisigno es una ley que es un signo. Esta ley es 
generalmente establecida por los hombres. Todo signo 
convencional es un legisigno (pero no recíprocamente). 
(Peirce, 1986: 29) 

4. 72 Por su relación con sus objetos 

Una segunda tricotomía se refiere a la relación que establece el 

signo con los objetos que denota. Se refiere al ícono al índice y 
al símbolo. Es de carácter semántico. 

Icono 
Son signos que pertenecen a una primeridad. Su capacidad 
representativa abarca formas y sentimientos. Representan por 

semejanza de las apariencias o por relaciones de sus partes, 
aunque estas no se perciban visualmente y pertenezcan a 
semejanzas abstraídas por el pensamiento. 

Cualquier cosa, sea lo que fuere, cualidad, individuo existente o 
ley es un ícono de alguna otra cosa, en la medida que es como 
esa cosa y en que es usada como signo de ella. 
(Peirce, 1986: 30) 

Los íconos se pueden dividir en subclases llamadas hipoíconos: 

277. Los hipoíconos pueden ser clasificados a grandes rasgos 
de acuerdo con el modo de primeridad que comparten. 
Aquellos que comparten cualidades simples, o Primeras 
primeridades, son Imágenes; los que representan las 
relaciones primordialmente diádicas, o consideradas como 
tales, de las partes de algo por medio de relaciones análogas 
entre sus propias partes, son diagramas; aquellos que 
representan el caracter representativo de un representamen 
representando un paralelismo en alguna otra cosa, son 
metáforas. (Peirce, 1986: 46-47) 

Indice 

Un índice dirige la atención hacia un objeto particular por 

medio de una compulsión incontrolable. Señala hacia algo que 
no está presente en sí pero con lo que tiene una relación de 
causalidad; es afectado por el objeto que representa. Denota 
categorías y universos. Carece de parecido con su objeto. 

Cualquier cosa que atraiga la atención (sobre otra cosa) es un 
índice. Cualquier cosa que nos sobresalte es un índice, en 
cuanto marca la articulación entre dos partes de una 
experiencia. (Peirce, 1986: 50) 
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Símbolo 

Un símbolo denota una clase de cosas. Se establece por 
convención. 

Estos reciben su función significativa exclusivamente de la 
interpretación convencional, la cual se basa en la 
precomprensión implícita o explícita del uso de los signos 
( ... )(Apel, 1975: 185) 

249. Un Símbolo es un signo que se refiere al objeto que 
denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de 
ideas generales que operan de modo tal que son la causa de 
que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto. 
(Peirce, 1986: 30) 

4. 73 Por la relación con el sujeto 

Una tercera tricotomía de los signos se refiere a la relación que 
establecen con su interpretante. Se dividen en remático, dicente 
o argumento. Son de caracter pragmático. 

Signo remático 
Es un signo que se percibe con la intuición. Se perciben sus 
formas pero no la indicación de otra cosa ni una convención. 

Un Rema es un signo que, para su interpretante, es un signo 
de posibilidad cualitativa, vale decir, que se entiende que 
representa tal o cual clase de objeto posible. Un Rema puede, 
quizás, proporcionar alguna información: pero no se interpreta 
que la proporciona. (Peirce, 1986: 31) 

Signo dicente 
El signo dicente se percibe como la base de la construcción de 
la realidad debido a que relaciona algo con otra cosa. 

251. Un Signo Dicente es un signo que, para su interpretante, 
es un signo de existencia real. Por lo tanto, no puede ser un 
ícono, el cual no da lugar a ser interpretado como una 
referencia a existencias reales. (Peirce, 1986: 31) 

Argumento 
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Un argumento representa una convención, o un juicio puesto a 
consideración sin necesidad de su inmediata comprobación. 

252. Un Argumento es un Signo que, para su interpretante, es 
un signo de ley ... Un juicio es el acto mental por el cual quien 
juzga procura establecer sobre sí mismo la verdad de una 
proposición ... La proposición no necesita ser aseverada o 
juzgada. Puede ser considerada como un signo susceptible de 
ser aseverado o denegado. Este signo en sí mismo, retiene su 
significado completo, sea que realmente se lo asevere o que no 
se haga ... (Peirce, 1986: 31) 

Tratar de entender los signos como algo estable, a los que les 
descubrimos sus cualidades puede ser que dificulte la 
comprensión del sistema peirceano. Aunque se puede entender 
que Peirce lo expresa de este modo, si consideramos la 
percepción humana como la percepción fenoménica que 
desencadena una representación simbólica en el sujeto, tal vez 
nos acerquemos más al valor de su planteamiento. En vez de 
decir que un signo es tal, podemos decir que el fenómeno 
percibido como unidad circunstancial por el sujeto tiene 
determinadas cualidades que están ejerciendo una determinada 
influencia sobre él: entonces estaremos en condiciones de 
profundizar sobre su filosofia sistemática. 
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SINTESIS DEL CAPITULO 4 

• Los signos que se sintetizan de la experiencia afectan al individuo; actuan sobre él 

• El signo facilita nuestra acción en el mundo mediante el proceso dinámico duda-creencia-acción 

• El individuo realiza una síntesis de la realidad mediante juicios del sentido común que le permiten actuar en 

su entorno 

• El proceso de creación del significado es permanente y tiene un carácter evolutivo que hace que aumente en 

complejid;id 

• Los distintos tipos de fenómenos simbólicos vienen mezclados y cuando hablamos de un sólo tipo de 

fenómeno debemos pensar que estamos hablando sólo de rasgos dominantes del mismo 

• Los fenómenos se forman a partir de lo dado a la conciencia tanto de lo somático como de lo extrasomático 

• La construcción simbólica se da en tres fases: primeridad, segundidad y terceridad, que corresponden a la 

conciencia cualitativa, a la irrupción del fenómeno en el sujeto y a la estabilización del significado 

• Un signo actua sobre el sujeto de modo que lo lleva a construir un concepto, le activa una emoción o le 

provoca a actuar 
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CASOS 

Las tres fases de conocimiento de un objeto 

Si partimos del supuesto de un objeto con el que 
el usuario entrará en relación con él por primera 
vez, podemos analizar cómo es que va a 
interactuar simbolicamente -cómo se va a formar 
una representación de él- y como este proceso se 
va a dar en distintas fases que van a modificar 
gradualmente la percepción simbólica del mismo 
hasta que el significado que tenga el usuario va 
a ser más o menos 3stable. 
El sillón va a actuar sobre el usuario 
desencadenando un proceso simbólico. En primera 
instancia, los conceptos previos que tenga sobre 
un sillón similar va a condicionar su percepción. 
También habrá una primera interacción más bien 
emotiva que le provocará una sensación estética a 
partir del acercamiento visual. 
Al entrar en contacto, al usarlo, el significado 
se va a modificar; si pensamos en ésta como una 
fase indicial o segundidad, -difícilmente 
diferenciable de la primera- el usuario se va a 
crear expectativas de sus uso, que va a comprobar 
con el transcurso de la interacción. Estas 
expectativas van a modificar el incipiente 
significado que tenia del objeto y lo van a 
enriquecer con la interacción kinestésica, que lo 
va a re-significar. 
Estas expectativas se van a modificar después del 
uso y van a pasar a formar la legalidad del 
significado; es decir, la representación del 
objeto para el usuario, lo que signifique, va a 
tomar el status de norma simbólica. 
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Esta normalización de la experiencia con el 
objeto va a endurecer el significado o la 
representación que el usuario se haga de él, y va 
a formar el habit, lo que para el usuario va a 
significar comunmente el sillón. 
Este hábit debe corresponder tanto al concepto 
como a la descripción que elabore el usuario: el 
modo habitual en que se exprese de él o lo 
entienda. Asimismo, pensamos que se fijará un 
hábit emocional que sería la sensación fijada 
que el usuario sepa que puede obtener de su uso, 
la sensación de comodidad, de gusto o disgusto 
que se forme de él. 
Por último, el usuario tendría por significado o 
representación simbólica un hábit de acción. Se 
formará la idea de todos los comportamientos 
posibles que puede realizar en ese sillón. 
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CAS06 

La iconicidad 

El problema de la iconicidad es uno de los 
grandes temas de la semiótica del diseño. Los 
siguientes son buenos ejemplos de cómo se realiza 
una s i ntesis formal para abstraer el conjunto de 
relaciones topológicas, dimensionales y 
cromáticas de algo para aplicarlos a un 
artefacto. 
En la cuna Tamago los diseñadores analizaron las 
formas que dan protección en la naturaleza y se 
encontró a la nuez como ejemplo. Así mismo se 
encontró una similitud formal con la 
configuración del cuerpo de las aves y la del 
cascarón de huevo. La cuna que diseñaron basa su 
iconicidad, su similitud formal en la imitación 
de sus relaciones estructurales. Además estas 
cualidades estructurales coincidían como sinónimo 
formal de protección. 
A partir de esto, se integraron en una 
configuración funcional que indica una analogía 
de la protección en la naturaleza y simboliza los 
animales que convencionalmente se asocian a la 
protección en los recién nacidos, en especial la 
gallina. 
La cuna resultante, además de su caracter icónico 
tiene un fuerte caracter indicial -indica hacia 
algo más, hacia el concepto de protección- y un 
fuerte caracter simbólico - la convención social 
de la gallina protectora de sus pollitos. 
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La Scooter 

En el re-diseño de la famosa motocicleta 
italiaI!_ª Scooter, se trató de actualizar su 
apariencia para la mentalidad de los jóvenes de 
nuestro tiempos. 
Se tomó la idea de los caballeros de las cruzadas 
como íconos, para traducir su estructuración 
formal al rediseño de la motocicleta y con eso 
poder actualizar su imagen con una apariencia de 
mayor dureza. 
En este sentido no sólo es una translación formal 
de tipo icónico, sino que hay una adjudicación 
indicial, porque precisamente el uso de la nueva 
Scooter va a indicar toda la imaginería que 
existe alrededor del antiguo caballero andante. 
Esto en retórica se llamaría una metaforización y 

una metonimización del objeto, ya que la moto 
representa al sistema caballo-jinete, y 
representa al usuario la posibilidad imaginaria 
de adquirir los atributos de valentía y 
caballerosidad del héroe medieval . 
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La Harley-Davidson 

El mismo proceso se llevó a cabo en la moto 
Harley-Davidson, que es un prodigio formal por la 
integración que hace de la apariencia de los 
indios nativos de norteamericana montados en su 
caballo, con las proporciones de la Harley 
tradicional. 
La motocicleta imita las proporciones formales 
del caballo que montan e incluso imita el tipo de 
silla que utilizan en combinación con algunos 
detalles que sugieren la vestimenta de los indios 
de norteamérica. 
Dicha relación de los detalles no puede ser tan 
obvia y necesitaría un análisis formal comparado 
muy exhaustivo para explicarla, debido a que la 
adaptación a la morfología propia de una 
motocicleta requiere un cuidadoso _proceso de 
abstracción. 
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5. SOLIDIFICACION 
DEL SISTEMA SIMBOLICO 

En este capítulo se analiza: 

• La sedimentación de los sistemas simbólicos 

• La evolución del sistema simbólico primitivo 

• Los sistemas simbólicos institucionalizados 
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INTRODUCCION 

Peirce planteó que el proceso simbólico humano tiene un 
caracter evolutivo, en el que los signos que percibimos son una 
transformación de simbolizaciones precedentes y la posible base 
para simbolizaciones posteriores. El modelo peirceano describe 
la gestación y el dinamismo de este proceso y advierte sobre un 
estadio final en el que los signos hipotéticamente van a 
cristalizarse. 

El trabajo de Cassirer sobre el fenómeno simbólico puede 
entenderse como un desarrollo histórico de este fenómeno. 
Como una descripción antropológica de la evolución histórico 
cultural de los sistemas simbólicos, que si bien continuan en 
permanente evolución, han creado "nudos" que se han 
sedimentado institucionalmente en todas las culturas. 
Estos nudos parecen tener a la vez un caracter histórico y a la 
vez corresponder a actitudes fundamentales del ser humano. 
En esta investigación no se encontró evidencia de que Cassirer 
haya estudiado a Peirce, pero lo que si se conoce es que ambos 
comprendían con mucha claridad la teoría de la evolución. 

5.1 LA INSTITUCIONALIZACION SIMBOLICA 

Como habíamos descrito, Cassirer propuso, como base de su 
obra, que el fenómeno simbólico humano se ha 
institucionalizado en lo que conocemos como mito, religión, 
lenguaje, arte y ciencia; y que estas instituciones siguen vigentes 
en el individuo moderno porque corresponden a diversos tipos 
de respuestas ante el entorno. 
Si bien la semiótica ha estudiado tradicionalmente la semiosis 
como un mecanismo general de creación simbólica, la intención 
de incluir el planteamiento cassireriano como la realización del 
evolucionismo simbólico de Peirce, en el cual adquieren, las 
respuestas ante el enorno, el status de instituciones culturales, es 
para proponer que cuando se aborde el análisis semiótico se 
anteponga la base institucional que está generando la 
manifestación cultural, con el fin de orientar el estudio del 
significado dentro del cuadro epistémico específico. 

Retomando la idea peirceana de sinejismo, habría que establecer 
que estas instituciones culturales: 

• Sólo son el punto de partida de marcos epistémicos 
• Se han especializado y diferenciado en una ramificación más 
amplia de instituciones sociales 
• Que los fenómenos culturales son mezclas de ellas, y sobre 
todo, 

• Que los artefactos están matizados en su configuración por 
todas las instituciones en diversas proporciones. 
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llEPUESENTAClü NES SIMBOL.ICAS OE BASE ANTROPOLOGICA 

1 ·alJla curnparativu 

MITO AELIGION ARTE 

• lnsh.111Gia emotiva • Sentimiento • Ofrece la intuición de las 

formas de it1ttitacdém con t-)1 primitivo de 

• Carenti:: de sentido 

n:idonal 

• Ofrer:e modelos de 

Cl1n 1p r:J t ta miento 

• En.s ~ f'i a r:on 10 

enfrentar la vida 

comunión 

• Fleproducción de la vida 

• Carente de sentido interior 

racional 

• Sentimiento de la 

unidad del todo 

• Expresa icleas 

morales supremas 

• Expresa estados internos 

•Representa la experiencia 

empírica 

•Interpretación personal del 

artista 
• Re¡ i r'tisen t ~ le • Marca lo correcto 

expel'iencia del y el tabú • Intensifica la realidad 
conflicto en la vida 

·Impone un sentido • Ofrece el carácter 

• Modo indpientu 1 lt1 ético inexhaustible de las cosas 
1aciu11alización 

• l'v1u1-;stra el camino • Crnno la lengua, impone una 

<:l<:i la pelfección cosmovisión 

LENGUA 

·Ofrece una 

interacción lógica y 
emotiva 

•Impone una 

discontinuidad en la 

percepción del 

universo 

• Nombra las cosas, 

las define y las 

diferencia 

CIENCIA 

• Otorga certeza a las 

percepciorws 

• Impone un orden previo a los 

fenómenos, por postulación 

• Homogeneiza los fenómenos y 

sistematiza sus diferencias 

• Simplifica la realiclud 

• Clasifica la experiencia 

• Impone • Otorga la objetividad y 

perspectivas del universalidad simbólica 
mundo y condiciona 

la Interpretación de • El número establece una. 

la realidad relación artificial entre las cosas 

• Reduce la naturaleza a un 

conjunto de leyes 

---------------·---- ------'----
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;1111(' si11rndollcs en las q11e el sistema sit.uh61i.co ele ra:m11amie1 11·0 se hlnq1w;i y s« ~wt11 ;1 i111pul ~arl 1 i ¡•en· Lt ¡• ;n:iú 11 

• J .o s ol .~jct.os posibilitan c:icrtas pantas <le ro1u1w11;1111ic11.to tp1e so11 p ;111 c de lo que 1·<1tH1 u :.11H•S <' ''" '' e l 

significado cinc proporcionan 

• Un objeto proporciona una pauta ele <.:mnportinnicnl:o c111c pncdc l.l!Uer un orige11 l enwl•l ('' ' ;ilg 1í11 rnit11 

• El sentimiento religioso es un estado ele conciencia <k nui.ón con el todo. J\unqm· :;e p;irccc al 111i10 Cll im b nsc 

en1ocio1ml, los comportamientos que provoca están condicionados por itkales 1Uornks q11 e Jos con! rola u 

• J ,a n :ligión impone uu s<·nt.ido ético fJllC marca el comportauiient.o iudi.viclrn-1 l. l\-Jw lw:; ol~j c· 1 m fÍ (·11 c: iw•ui1t1 

1111 sentido religioso al simboli zar los comportmnicntos prcscdtos é11rccJctlor tic ello[; 

• J .;1 k ·.ngna coucliciona la imcrpretación de la realidad 

• La lcngna t icnc el poder, al mismo tiempo, ele cmistT\';rr Ja rnlt ura y ti c trm1sl¡ 11.11iada 

• El ;11'1.<', como la lengua, cre::i sus propias versjoncs d e la realidad 

" El ;wtc tfruc cJ poder simb(JJico <le o~jetivar emociones, de repn:sentm· rnrn n :.p e rin1.ci;1 c111pfrica )' <k uhcctT 

uJla iu1.e1-pH.:taci6u de su creador 

• Ln c.x pnkm:ia estética intensifica la realidad, Ja expande 

• El anc nos involm:rn ernocionalmeme y proporcio11a h1 pos.ihifülad de 11.·;msll>rnim nos int :ti(ll 111c111.c 

• El arte establece una visión d el mundo comp<H"tida socialmcute 

• Al jg1rnl que la lc111~ua, el arte segmentíil y selecciona ckt:ennimula realidad 

• La cic11da proporciona una vis.i6n estable de la pcr·ccpd6n }' rleJ pcnsamicnH• 

"Lfl cicuda sitnpJifica la realidad; fa clllsilirn , Ja onlcm1 y kt couclkiomt cou 1111s1nhidos ¡ ncvio~; 
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" La ciencia establece una red tt~6rica sobre los fr:nómenos 

.. f ,fi realidad qne establece el nt'nnero tiene un caracter universal 

ot.rn sis1·e rna simbólico proporciona 

.. L•J 11í1111c1.n k otorga al.os fr 111)1nenns una <.:ohercncia supe::rior di 

'" 1".l 1n í m c rn reduce el p <.:us;11uieuto a uu c01~j11nto de leyes y rclac 

fi~ ¡ lÓlllC lH • 
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Del sentimiento mítico al religioso y al estético 

De la amplia gama de representac.Lones o 
significados que puede evocar un ob-jeto , l a 
conciencia mi. tica y L-:1 n~U. gios, \ que podemos 

tener de él, tiene que ver con aspectos de los 
cuales poca o nuld conciencia tiene el us uario. 
Si pensamos en el desarrollo evolutivo J8 los 
mitos, el aspecto mílil;o d~ü s:i.qnJficd.do de una 
cafetera tiene que ver can ld aprehensión 
estética, con lo que emocioualmente nos 
proporciona y que nos pe:un.i l:e evocar de un modo 
sentido pero no razonado . 
El mito conmueve de 11 11 modo simiJ. ar c.il ar l: e pero 

se diferencJ a en el momento en que pt:ovoca el 
desarrollo del pensamh1nto. Y e n su caso , e l mito 
proviene de un modo de procesamiento dt~r i. vado de 
la intuición y no del razonamiento. 
Cuando el comportamiento en tra. en una fase 
determinada por un s entido ético ~1e permite 
ciertos modos y prescri.be otros , e n tonc t" s ya es 
religioso. 
Una cafetera p roporciona en este :rnnt i.clo LHl 

estado intuitivo y repre t:ienta también un ntudl'ÜO 

de comportamiento i-! ll e l que el us uario s abl: que 
el objeto es parte de un rit ua l socid l ~n el que 
se mé:111ifiesta una adh e s i. ón et.; tipo ainistoso entre 
quienes part icipan. 
Lo religioso no se ret:i.l-:: ce d algo doctr l narit) 
sino al sentimiento humano de ser parte de un 
grupo, de una conrunidad, de estar ligados a 
alguien y a algo. 

____ . __ , ____ _ 
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Kn este f.:entj do la cafetern. representa 
cle t e:r:m.i.nAdo tipo de r:ocié1 U . znción porque se 
reconoce, incl u no df-l cuJ to , aJ rededor del cual 
las penrn1ws c.:onv:Lven y se re lacionan de un modo 
es[H~ cifi co. 

:r..a parte est.0t:Lca, Jo arU.stico del objeto, 
cl e fj 11 e mia e>.qJe:t: i e nd <1 s :í.qnica no verl..ializable, 
que el e.b e nnl:endE:n:r;e c:0111n ln acción que rea1 i Zé\ el 
o.bj e.to r:obre e l us na r :i o en la que e xpande su 
reolidttt l emod mrnl y .J e ofrece una posibilidad de 
t.nnrnfc :r.rn0ci6u ü .d. f.n-1w debido a que la 
e>~perJ en ch1 Pn Ud.ir'. a que provoca un objeto puede 
s er iq11n .l o más f n0rte que la de u.na obra de 
a.rte. 
Si ciert-c>s t.i.pos de representaciones se graban en 
el u r: i.rn r:J.o como un ronc epto o como un proceso 
mo Lr:i 'l'., 1 1rn n~}'J:(~S01lti'1cion~ s estéticas se graban 
coJUo imfl. experie11da emotiva. E:sto define porqué 
uno de Jos vnlore i:: Mupremos de un objeto sigue 
siEo~Hdo m1 trat arn :i <-mto eri tético. 

C/\80 B 

La lógica del uso del número 

Cuando Ull ol>:ieto lleva en su disefio elementos 
nnmérico ~~ adqu:i ere ciertas cualidades que le dan 
significados con caracteristicas de certeza y 

pred s ión. 
1.a parte numór .ica de un obj et.o le permite al 
usuE1do rtdqu .i1 .i.r tma confianza que puede llegar n 
s er absoluta en c u Anto a su uso . 
Las relo.d on es q11 e establece el obj etc, por medio 
de los núme ros, ne vue lven muy especificas y en 

ese sentidn lt.i porüb:i 1:Ldt:·1d 1Je amb:i gi\c-.• dncl pr11'tk• 

desparecer por compJ~h >. J1u · ]l1 :~0 C' J uhJclu J.n1cc.lrc! 

ndqui.r .i r sn p r .inc ipa l s i.911 i:U cnd0, y un 1 él 7ht• c1 t> 

ser m1 bnse n laR re l ac i oJ.J t ' f. que Pl J.11'.un c ru 
establec e. 
l-\dem/1 s JJOl'.' s <:'r un lenqtw: i E:~ n 1üve:r fWI p t,r111 :i.1 i ~ qll o 

<-d lHJ1rn1 lo lo co11tpr l'Hd n , r.::i n :iJnpu .1 1 ¡1 :• J 111 J 1. c :i n ' : 

cu lt.m Bles . 
E:sto cxplj ca .POl qné e ."1 d:i :~ · : ilc. 1 cl n 11p Le J ·:·:I n11'' r> 

de UH reloj puE'cle1i ReJ: eHt cn cU cltw: '-~ u 1nd11 r·. I. 

rntmdo, lo que no F:U Ct:'. cle c 01 1 <::~ J moli:i J .i. ni ifl n crni 

Ja nmyor í a tle uten s ilios d 0 ccic :i11n , J.>e>J r.• i f ' 111¡1J 1.1. 
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J~u esk t:apít.ulo se aualfaan: 

•Lis dil i.:~ rcncia s e ntre distitJlos 11 1nd o¡.¡ d1 · ;i l ,11 1 <"1 · 11 t'1 

crn u" · p to tl I:' e u 11.n ra 

• l .as coirn.: idcncias c11 u rnnt(1 a dcl i11i1 " lo •; 11l!j r-1ns nnno 

r cgil\ll'OS ele dis t.iutas clime11 s i ou c~ rnltur;1ln ; 
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IN' l'llOllf!'CClON 

Si bit u ,-:ióstc n diversas dbcnsiones en cnauto a c6mo abordar el 

coucepto de cnlt11ra todas coinciclen en que la dcscripd6n debe 
abarcar la to talidad de las rn:111ifostaciones lnunauas. También 
coinr id cn e n que lo:s ;1rtcEictos son 1111 factor •)UC además ck 
ser vir <:C HilO s<1ti:sl:11:1ores de 11cn:sidades físicas y cspiritHales, son 
un n ;gis1·ro d e J;is diHtintas dimensiones sociales que contlnyen 
c1 1 d lns. 
11'.11 <:11 a1110 a n~K'i s 1n1 , los a rtd;1ctos representan la 
mnltidim ·n:-.ionafühd de lectums simbólicas que en co1üunto van 
a ckte rnii11 ;1r l;1:s n :b cioues que d wmado establezca con ellos. 
Por decirlo así, nn :1n c1::a:to 110 tiene un signilicado sino 
1n til1ipfc:, posihilid;1d1'.s de :;ig11ifü:aci6u. 

Ci.l ANTECEDENTES HEL CONCl~PTO Dl~ cur: ruuA 

Las clcJiniciones <le <:ultura qnc se han corn1truido han tenido 

notables divergencias en cuanto al punto de visla desde el cual 
se deben abordar. En lo único qne ;)I parecer co11llu yen todas es 
en la idea de totalidad, es ckdr, en que la cultura integra la 

totalidad de las ma11ilc:;tadoncs lmrnanas. 
Tylor fue d primero c::n ¡1lant.t~ar 1111a ddiuid6n moclcrua de 
cultura; iutcnlcl dcfiuida como una to1':1lidad cornplt; ja en la que 
se integran la tecnolog ía, los si.stcmas de pare11tcsco y la 
organización política. También se interese) por la historia y por 

Ia evolución cultural p;ua cou1prendcr :ms procesos de cambio. 
• Fri:lnz Boas propuso la cult:un1 como una diver sidad muy 

t:omplc:ja por lo que era escépcico sohrc la posibilidad de 
establecer leyes válidas en sn eslndio. S11 método se basaba en la 
indm:ción y no consideraba la histol'ia como parte fundamental 

del estudio. Sus pla11teami.cutns, i.ndw..: tivos, se ce ntraron en el 
pensamiento individual, en d cstndio de los estados mentales. 

Las críticas al trab~jo ele Boas se <.:entraron e n los sesgos que 
produce aislar al individuo y no concebido deutn> <le la 
tocaliclad del sistema social e n funcionamiento. Dicho 

scflalarniento füe ht'.<.:ho en cspl.!cial por [ .eslic \iVhite. 
• l\ificntras Boas se centró cu lns estados mentales, d 
antropólogo 11ort:eamcrica110 Krocher umcibi1) la t:ttltura como 
un superorganismo, •:0111rarin a l reduccionismo pl}Í<¡Hico, y 
aunque Kroebcr est111lió d n>1npotta11ücuto, lo aborda desde un 
ángulo opuesto: "l'ara Kroeher las paulas (de comportamieut.o) 
uo son estructuras de la pc rsn11alídad, ::iino que snn pautas de 
elementos qne son c11lt11ralcs e n sí 111is111os" (Kahn, UY/4:17) 
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En R rocber lil w lt.llrn e¡; rstructll rada, y la conceptnali7.<"ldóu de 
la misma se ba."a en d t1prcndi :t. <~jc y en Ja consitleraci6n de la 
COlllpltjicJa1.\: 

"l<roE-1ber retiene una definición de cultura amplia y flexible y al 
mismo tiempo separa el comportamiento de las costumbres, 
técnicas, ideas y valores, todos los cuales pueden ser 
com;iderados como pautas de comportamiento que se 
encuentran en cada i11dividuo y que se dan junto con el 
c:ompottrnnlento." (l<alln, ·1 ~J7'1 : 17) 

J<rocbcr dcs;1noll(1 d uirn:q11 o ele fJa:ntas df' r.omjunü:mtiento, no 
como fh110 d e los cst<itlos m e ul élles sino como 1n·oduct:o de la 

i11te.1.acción social, qm· a 1'1n vez mantienen la coherenda 
ol'g;h1ica d e la n1l.t ura . 

• ( ~outlctH1ngli adopt.(, una postura que cousidcrn a la cultura 

cksdc m1a perspectiva liHgiHstin1 . l>cfiue Ja cultnra como l<ls 

cosas que se m~ccs.itau saber y cn.~t~r para desenvolverse en una 
sori cdad. Sus esf'mlios sr npoym1 en la ide<t ck qnc la cuh.Hrn es 
nlgo concebido por las reprcsc-~ntm:ioncs que la poblaóón se 
Jrncc del mundo y por los moddos de representación, relad6n e 
intcrpretadón dd miswo. 
" J'(lnl J\faHnowski la cuhnra se explica romo un sistema de 
s;-11 isfacció11 de m·cesidadcs: un t.odo foudunal integrado (J\.ahn, 
J 974 :!?.l). Se nmRiclera C)nt: ;-ulopi-6 un enfóqne muy amplio ele 
lí1 m 11ropolo~ía a11uq11c 110 desarrolla mm teoría de Ja cultura. 
• Lcslic \i\lltite cksanolló una cld inici6n iudusiva de la cnltnra, 

c11 I:-1 tJIW s11gkrc <JllC se subdivida en tres nivcks: tecnológi<:o, 
soriolrígirn e ideolóp.,im. White busca ligar dichos aspectos partl 
"fürmnlm- leyes d e m m denci.a de la cultura que, sugiere, 

debería Jlcrnmrse culturología." (Kahn, 1974:23) 
J lay íJll C cnfatizm· qm: Leslie White propone estudiar la culturn 
e 11 los ni"dcs <JUC <lescrfüc y sobre todo en la relación fuucion al 

q11 c exisle entre ellos, en comos<' iuf111c11da11 a J- mü1 dr· cic1 t:-is 

relaciones j cr<'írqu ict1s <pie propouc con la tccuol 1¡.~f; i y el uso de 
la c J1 ergí;i en p1·imcr pl;mo. A"in1isnm, se {)Cl 'j'{' d e pla1111:;-11 · e l 
estudio ele la cvoh1ci6n de la cnhura .(Rahu, l~l7 4::~ '.~) 

• Lt>vi-Stram;s propone 11 n enfr)(]lH' contrario al i11ch1n ivi.., n10 y 
tll cmpir.is1110 de los a111ropétlogos r ult1.u·nk,i; , f.·1n1lrí tt· i11 <l llom• r 
a 'l\1J;-1li11mvski. Su ¡irµumc1110 h<1sc e s que "1011 hcrJ1q ~: 11n r;c 
ohtic11c 11 m ccliau11 : l;i olis c1 -vm:iú u di1cc f ;1' ' (J\; il111, l \l '/ · l :' . 1). Y dr. 

Jo (IH C CllllOCCITH_lS CO.\IJO dn·c11i1· Ji1-:1(·I) Í('n (' S h ; il 1 ~: 1 l' <fl '( í(n1 <¡ll (' 

d e dio haced historÜHhH· (h;.ilin t ila íl l .n i -S 1r;111 fo:!' :1 p <11 1i.1· dt ~ 

sn libro W jwusamit·ntu .~alu1~j1: ). 

)'<Jll'CC reco110t:c r (_lllC Ja COlHfll ·c 11 s i(i1J ft:n o 1n ( 11ÍC'a del tlll11Hl 11 se 

da cu Lasca una estrut:1urnció11 111cnt;-1l , que es lHJa 

represcntadón el e .la cst n1c111 ni q w pcTcí l 1t· en lt1s ! ~:11 (11 oc·Hris, n 
qne ne'1 ti p í'1rtir d e cfüis pí'1 ra com¡n c nd crlns, y t1dr11i1r ~ )¡1 

imptisibilidad <le <lesnihir c1bal11 wnt c lli cllfl " r sl 1·11 cH11 <lS. 

En bílsC a a estas coosidcrm.:ioucs <kl'iv;ub ~: cid m1 Misi.s qnr 

propone K:ilrn sobre d concepto de c11l11_1 r ;1 de 'J'ylor, l 1rwlwJ' , 
J\fali1Jow~ki, l .esli e ' ·Vhitr y l;oo1kJ1(Jtl fJ, '1 (F. ~d111 , l \l 'í 1), 

ahm1daremos e11 ::i lgm1os detall e!<: 1 d cvm1tcn ele lus crn;; 1yos dl' 
J\.faJinowski, Leslie Whitc y Gootk11ougll sobre s11 s Yisin11 c·s d e Jo 

que debe ser la t1nlTopolt1~fa cultilral y su .11i ~1leda clé e¡;;f 11dio. 
l'ostcrjonncotc ha1·cmos lllHl breve tlcscl'ipción del colH'f ' fJIO 

mfti.co el e cultura que plantcil Jnscph C;ull l'l>dl. .A11nqm: cst;-1 

pos1111 <•no parece hnlH:1·se t.nm;1do 1u11y en S<'LÍP co J ;i ~ 

;111tropología cultnntl, en este t1·;1li rdo se le d a mm esp C«í;.11 

imporltlttc.ia d ebido a q11c: se n'Jll 1·;.1 c 11 d cs l.11 dio dd lllit.o, del 

cnmponeut·e emocional e.11 lan<' r11ir'in ci d 1-1i¡(11Íli1";1clo )' tl r: !<1 
~stT uc:t.u rac:i(m dd nrnnclo, no cligr1111os soht•JJcul c c.k h1 

estructm·"dón pre··l.6gica ro: iuo a~J6g i c a. 

' -.. . , ...... ' •.• ....... .... - --- ··---~· -... 
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6.:{ .l"UNClON OE LA CUI:I'UUA 

.Malinmv~Jk i argumenta su dctiui.cic)n de la ..:nltura a partir ele: 

L Fl cst.11dio 1lt: Lts llt:ccsidallcs huma11as, 
~!. . la ins1.t·uuientadón qu ~se t:rca para satisfacer las 

rn :c ·sidad t:!s percibidas, 
J. bs i11si-irndoncs :;ocialt:s 1111e funcionau para satisfün~r 

dichas 11 ccesidadt~s . y 
·L la ¡wrn1a1ividad que generan las inslit.udones y qne 

rcgu la u los comportaulientos. 

Para Malinowski: 

"f: I hombre, con objeto de vivir altera continuamente lo qua le 
rndea. t:::n tod1J::> los punt.os de contacto con el mundo exterior, 
ere u11 medio ambiente secundario, artificial( ... ) 
8 i el hombre tt 1viera que confiar exclusivamente en su 
('lquipamiento anatómico, pronto sería destruido o perece1 fa da 
!1 ;:11nhrn o a la it 1temperie. La defensa, ta alimentación, el 
d i.:lsplazarniantu en el espacio, todas las necesidades 
fi siológicas y e:;;pirituales se satisfacen Indirectamente pm 
medio de artefactos, incluso en las formas más primitivas de 
vida humana." (l'vlalinowski, HJ3 I: 83) 

li'.x pn 11 c qtw a1krn;·í-; el.: la rn ;u;a de bienes e ins1.n1mcnt.os, la 

l ." 1d111ra c1H1 ~, l.l d e: 

!J , l:t :i l'O ~ l t11Hhl' t:.i , 

ü. los ldl1i1os co rporales y 
'1. lll8 h;füil.os me ntales qnc fnncionau para satisfacer las 

11cccsidad cs iu 1 m:rnas. 

Malinowski propuso una autropologfa fundoual intt.:resada en 
"la función de las inslit11cioncs, .las costumbres, 1.as herramientas 

y las ideas." (Malinowski, rn;H: ül). Para él los artefactos se 
definen por su fnncifü1, pero 1ambién por las ideas y los valores 
asociados que portan. Si los art.elactos son dcntrn dd univen;o 
i11s1n11nental la solud6n Htüca que se da a ciertas neü :sidades, 
los sistemas alternos de instnunentadón concspo11de11 a las 
respuestas espirituales y em1)Cionales. Los sist:c111as míticos, 
religiosos, ideol6gicos, el.e. son esa O)lltrapatt(~ . 

Parn 1\tlalinowski las l'espnesL1s fu11cioualcs a las tlC '.Cesidadcs 
permanentes, nniversalc ~s e inde pe ndic nt.1.:s del indiviclno están 
1naterialiiadas en las actividades humallas organizadas llamadas 

'Ínstitut:iones. Las instituciont~s son la síntesis de tum amplia gama 
de esas funciones, por lo que su corrdaci6u sólo es directa con 

una necesidad fundamental, que <•grupa a co1~juutos de 
necesidades específicas. 
En cuanto a la instn1mentaci6n nH::dianrc artd~1ctos plantea que 
ésta se define prn· el propósito t.spcdfü:o que tieut! que cumplir: 
"cortar o raspar, juntar o machacar, gnlrear o iwpder, horad ;.u· 
o taladrar, ddinen la forma del o~jelo d e ntro d e est1·cchos 
límites." (Malinowski, l O:\ 1: 05) 
De ntro de det.crmiuados líuliks, i.u1puestos por la fünciótt 
principal (<kt:cnninada por 11et:esidadcs wrporalcs din~ctas), se 
ctu:uentran variadnncs que ~falinowski t:xplic t a pnrtir de una 

cmTt~spondenda con: 
• la forma concreta e n que un ol~jdo t~s 111.ilizado por nn 

illllividuo o un grn pn, >' 
• por las ideas, ritos y asociaciones ceremoniales que 

rodean su uso principal. Agrcgan.~ mos algo que no 
menciona Malinowski e n el sentido de que la forma 

----- .~·---·--··--------· 
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de Jos n1tel~Kt.os también cst{i condicionada por: 
• Ja t.ccuología cl csarrollalhl, 
• los 11iat.el'ialcs disponibles y 
• los valores sociales (ele modo muy general) que 
permiten o q11e propicia u ciertos tipos de 
ÍllSl.l'llffH'lll iKÍ\lHCS y JffCSCJ ibcn otros. 

En n1anto a las i11s1 itnciones socialc~s. que corresponden a las 
JJ f'< csidadcs csp.it j111nlcs, Malinowsld dcfiue <:omo las 
p ri 11cipnles: 

n) l ,n mngia 

Es um1 práctica a la qm~ el ho1nhrc recurre "sólo cuando la 

suerte y las cin:unstmKiil s no están completamente controladas 

por el conodmient.o." (: 112) La uiJcrcnda con la religi(111 es que 
esta lÍltimfl crea valores y se atiene a fines, mientré'ls que la 
magia tiene 11 n valor pníctico utilitario. (:U O) 

i\.r~iurncuta que la crecnci;.i c 11 la clicacia de la magia se <lebt a 

su r.fü:acia psicológirn y fis.iol(!gica en el sentido que arn1ouiza el 
01·gm1isnm hunwun desinteg rado; corresponde a genuinas 
11ecesidadcs fish>Jógkm1 y se cons1ituyc en una fuerza 

integradora ele Ja io;ocic<lad. (M alinowski: l .16-117) 

b) Elmit:o 
Corno instit uci6n sosl ic11c s11 valor fnnciomd por que es algo c111c 
,i1rntilirn un ordc.11 .·oci;-11 cxist1· n1 c, unos v<llores morales y un 

sist.e nrn de cn·ci1cias . 
Esrnblcc:e d ol'dcu socinl <• pm·tir d e un suceso; es u11a 
ex.11lin1ci611 de su nri 1:~eu )' la cstructurnción del mundo 1p.1e 

propicia . 

., () 1 

e) l .a religiím 
Proporciona mm cohesi.6n social. Al ser p(1blirn, el lhigma 
religioso éonviertc en m .1;1 focrz.a de colu:si61 1 socia l l;1 lt1cha 

contra aquello qne t.rrlstorna r1 l individuo y Jo aynd;i <1 ~'l l j>{" J ·<u · 

en co11.111uic.lad his prcsi011cs d r. desintcgradi'Jn qn c e nl1 cn l<1 ;i lo 
h1rgo de su Yida. 

el) El jnf'go 
lll~Si ll'l'olla los c6digos 111111'f1h:s, l íi 1111a r;f':gc•s 1.kl c :1r;í!'l 1 i · e 
itttegra socialmente al iJJ di\' iduo: fo111.1<1 Jm;ori de p <.Tli111 ·1wr:i. 

Tieuc mw fnud6u ed\H.:'1tivr1 . 

e) Ji:J. n1·te 

Es h1 actividad cultural m:ís m1ivcrsn l. "Opt-r;1 

hu1dame11talmeute ¡i t.rnvés de Ja <11xi íJ11 clit ·f•ct;1 dt· lctH 
· im¡n 'csiones scnsíbks." (JVI alinow ~• k i : J '.J.1). J\il ¡1 Ji1H1\r1\·sb 1 ' ~¡ 1 ilír ·;i 

qne Jos seres htm.rnnos sicnlcll rn m ansiedad sis1.r.·111;í1 iu t 1 k 

modilirnr sus experiencias curpnrales y q11 c "Ja pr iucip;il 

hmd6n de) <11te comiste e11 satisfün:. r este deseo \Th e 111c 111c del 
organismo lmmann )H•r cnmbitmt'.ioncs d e irnp1·csi<••v ·s ~wu s ilil cs 

HH:7.claclas." (: J 24) 
Un ptmlo iute res:mte es qnc, adunfü; de jnsrifü:ar la ncccsid ;1d 

del nrte eu el individuo, e:xpoue d valor qrn: tknr~ , Do n>UHJ 

díslh11 c cstt,'. tico, sino cmuo valo1 · sochtl: 

L.as formas creadas alraen fl 1 (1~ rnienthro~; do I ~ c:oinuni< lnd. 
dt-ln al artista una posición elevadn y establecen el selln dE}I 
valor económico de tales objetos. f.I goce rle la a t tr::monin . 18 
satisfacción estétir:a del producto ar~atiacio v P.I mw11ochnien10 
social se mezclan y reacclomm entre sl. Dentro de <:nt1a f.'l tlH u 
oficio se aporta un nuevo incenllvo para el trabajo bien h~cllo Y 
una norma c:le valor. /\lgunos de los objeton que suelP.11 sc~r 
considerados como dinero o 1nune(~a corriente, pem que en 
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realidad snn ::ilr11plemente signos da l'iqueza y expresiones del 
v¡3for <1el muterial y dd ta habilidad, constituyen ejemplos ele 
e~t.:1s 11ormas e&téticas. económicas y tecnológicas 
coi 11bínc:tclas. (Nh:dínowski, 1931: 126) 

li En cnantn a Ja nonnatividad que portan las .instituciones de la 

,:11 IUH'a, M aliuowski manifi,~sta que: 

En cada cultura se encuentra un sistema de reglas o 
mandmnientos que dett11 mina las actividades, los usos y los 
val·m~s mediunte los cuales se produce, almacena y reparte la 
comicia, se rnanufacturan, poseen y utilizan los bienes, se 
r1rHparan ~incorporan la::; llerramientaS a la prOdUCCiÓn. 
(M¡,,dinowsld, rnat: 105) 

F.n d caso de lus artefodos, podemos deducir que su valor no 

sólo t sUi en sn ftmción direda, en la ayuda que debe prestar, 

siuo en que h1rn:ill1tan también tomo un registro de 
rcpn~ :s c n1.1cio1ws sin1h1'1licas y, t:n tal caso, d artefacto ayuda a 
tG11tsn1i1ir d UHHJ( i111í~: 11t.o de una cultu ra. Funciona co11ul nna 
l ~S f» '.1 · ic de clini1.11 ra o " reub1rn" Ho tiu·lualii:ado de idt!as y 
valon:s otltu rak::;. 
• F.l mecanismo rn;:h; arnp lio de registro y transmi:sión de los 
con1pc11 tarui1~u1n:s c1dturalc:s es la ed rn.:ac:ión, qne a sn vez 

insrn11n \!Hl ;iliza la t radici«>n y 1.o hai:e panicnhrruu:~ ntc pnr 
11H:dil) dd k:ngn ~üc . Sin cmlt:irgo, atribuir cualidades 
1'. 11 11u111ic 11i v; 1s cxdt1 :siv:111h:1111: ~ il lu1g 11aje y a s11 ins1 i.t11ció11 

fimu :iliL.ada tk11r r11 d.: la nnc:icdad :;cda una aproxi111ación 

inu>Htpkta. Como hemos dicho, los i:lttdactos portan de un 

mndo rli:Jti uto ciertos signiJicados '1d conocimiento rnltural. 
lkutro d~ la tradidúu verba l también los cue11tos y Ja mitología 
sn11 rcgi1;f ros iin pon ;rntes de la cultura e instr11 ni.cutos de sn 
j'H'.l'l11íllh.: llCJ <l y t1 ·;111s1uisi1) 1L 

l\ikndona 'lue en las sociedades pri111i1íva:; no (~x.l:itía la 

e<lucaci6n <.:orno inslit.ncióu especializada: 

La familia, el grupo de parientes consanguíneos, la comunidad 
local, los grados de edad, las sociedades secretas, los campos 
de iniciación, los grupos profesionales o gremios de técnicos, la 
habilidad mágica o religiosa, son las instituciones que 
corresponden, en algunas de sus funciones derivadas, a las 
escuelas de culturas más avanzadas. (Malinowski, 1931: 107) 

Si bien, en las sndedaclcs modernas la eclucad6n ricnc nua 
formalidad muy bie n instit11ida, las inslitnciom:s t:ducativas 

tradicionales siguen coexist.icmlo y fonmmdo al individuo. 
En síntesis podemos decir del pc 11samicuto de Mnlinowwski: 

La cultura, pues, es esencialmente una realidad instrumental 
que ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre 
que sobrepasan la adaptación al medio ambienta. La cultura 
capacita al hombre con una ampliación adicional dti su aparato 
anatómico, con una coraza µrotectora de defensa:; y 
seguridades( ... } arnplla el campo de la eficacia individual y del 
poder de la acción; y proporciona una profundidad de 
pensamiento y una amplitud de visión con las que no puede 
soñar ninguna especie animal. (Malinowskl, ·19:,fl : 126) 

6.3 LA SIMBOl,IZAClON 

Para Whitc d proceso de simholizad1'm que desarrolla el ser 

humano es central t:n la c:ultura. "Por siutbolizar entiendo el 
hecho de otorgar uu dt:rto sentido a lwdtos o rosas." (White, 
1959: 13~\). White parte dt~ la scpnrad6n en el estudio de los 

procesos simhófü.:os en lo son:tfll'icn y lo extrasomático. Lo 
.wmuítico corrc~sponl.le a lo i11hercnte, a la conducta lnnnana que 
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se r-s1mlia cu l<l psicología . J .o f!Ji:f'n1.wnnrítico estndia lo simbólico 

desde lrt relaci6n con lo externo, los rasgos cnlturalcs, y 
p1 ·01 •onc llarm1 rlc rn1t11mfop,fo .. 

Cultura es, pues, la cl8se de las cosas y los acontecimientos 
que depend€ln del simboliz.ar, en cuanto son considerados en 
un contexto extrasomático. (White, 1959: 133) 

• Lcslic '~' hit e ubica las "rosils" y Jos "acontecimientos" <.:omo 
ina11ifestaci111ws espacio 1cmpondes. Est:rts manifc staciorn ·s 
con1prc11dc:11 las C'JFf!111:ios, Jos r:onr:r.j>fos, las t1111o<:ÜnMs, Jas ar:t.itudes, 
así co1~10 la i11trmu:t:i<í11 snr:inl cut.re los individuos y Jos º'*~ t·os 

matcrrnks <JllC participau en dichos procesos de interacción 
(Whitc , Hl59: 140). 
Afollk fJll C nrnnclo se Jrnhla ele que los ol~jet:os materirtlcs son 

p n rt e d e Ja c11 l111ra , "lo rdcvant.e e n ellos nu es precisameutc lfl 
piel de cieJ'Vo o el barro, sino el trab~jo humano ... la 
sitnho1izaci6n es 1111 füc1or cont11n que atañe por igual a idetls, 

acti1 mJes, actos y ol~jctos." (Whit:c, rn59: 144) 
Los aneü1ctos no sólo represc111an su funci6n sino también los 

valores, nccudas, tecnología, cte. <le la cultura que los ha 
<Tea<lo. Pm· lo t<1 11tn, un '1 vez rn;~s. podemos afinnar qnc un 
ot!jcto puede vc1·sc corno 1111 portador deJ "registro" de diversos 
rasgos cult 11 r alcs qm-, de arntTclo a .los argun1cntos de l'e ii-ce, 

representan conceptos, m:c.ioues posibles y nrnnif:csttlcio11cs 
crnotivm;. 

Aunqnc Whitt.~ es c-~ufü1iro cu su idea de separar lo srmuítico de Jo 

t•xtmsm111íti1:0, coH vicnc 1 econl<1r qnc las mm1ifüstal'.iones 

h11rn;111as q11c n~conocernos como cultura, están condido11ados 

pn1· la pen:cpci(111 que el ser humano tiene de sí mismo, de sns 

pulsioncs Íliternas, y que esto interviene en el significado que le 
ot:org11 c111os a las pcn;cpdones cxterníls. 

fiA El, MOOELO I..lNGlJIS'fJCt} 

Goo~lclJlmgh í1JJ i:l li z<1 la cultllra a pmtir cl cl 111uddu <lr 1<1 lc 11 f~ t 1<1, 

constdcnHla conHi nn siste ma m1i1.ario ck 1w1m c-1s, 1¡11 c ;1 sn vc7. 

pc1:·mi1 e la coexis1·cnci a de otros suhs.is1emas m11(11w1H1,s y 

arlKulados <~ lltre sí. 
Pmtc del desarrnJln de s11 rnodc.IP <'X plic:1th·o pmvir 11 c de f;\ 

i11Legn1c:ió.t1 tk concepto::; ele h1 t1.u1fo ele lit <' \'Olt1(' ir'111 ) d <' hi ífk;1 

saussrniaua ck k11gm1(hmg111' )y1.t ~1lih1 (j11 11ulr ). J\ cH<• di.s1i1wi r'1.11 
k lh.nna le11gua o dialecto, e idiokc to . 

1 .a lengua rcprcRcnta el pla11 idea l d t com1111i u1t: íú11de 11m1 
t:olectividad y el i.cliolecto (.l1ahl:1) .1;1 1 u 1fo;1( i(111i1upc1frt 1¡1, _¡ q..-o 

rea 1, de esa lengua. 
Dicho moddo conside ra Ja incJiyid11;1 lid ;1rJ y J;i r c;1li-t;ició1 1 

priíctica ele 1111 sistcnrn d e nrn·m ;r:; . 

• Auuquc d .1.11ocldn lingüís1icoha sido clm ;1111c1Hc CJ .itin 1dn, 

porque conclidona loll hechos ::i los 1f 1·111i11of' de s11 
no1nc11ch1111ra propia, m c ncio11a c rn .1 es1wcinl ó 1L1sis q11 c :Hfll Í si· 

presenta corno un modelo que e xplica la com)' l c jid ~nl d e h1 
penepci6n el e la <.:u.ltma (cp1 c súlo pod cu 10:-; n ·hTi1 i 1w ; a l'll;i 
m ediant e el aufilisis y la abst:r<icci(,11 ). 
• El mnclcJo de Goodcnun~h explica c(m1(11 11 .1 i1 11l ivid nu •ürn:1:1 
p c:Tm<11 1c11te111 cute su co1 Hl1Jcl'1, sc;1 1 11 ;11 o Jlfl . <k ;w11 n d1' ; 1 b 1i; 

ci1 ·cu11staucias y al c011t.cx to e n el qu e n;Uí ium cr sti . l h: alg 1ín 

modo expone l" i<lca de que es1a 111 '1s t:'tpr1 cstos ét nonn:1s 
cultnn1ks ele urny divcrsrt frnlolc )'ele 1p1c :1 l l1:ic1.T 1rno d r- d l,,s 

parn desenvoJvcruos socialn1cut.c , tauto podcrnoi: v;u ·i:n d r~ 
llOl'Jlla el e HU 11.lOtl.l ClltO él olro. ('Ofllfl )l ;H, 'CllllH: llJI \I SO J IC I s1111 ;d 

ele esa norma. El rnoddo sirve p a1·a n :f( 1 inw ;1 n rn lqnic r l' Í ~ ; t <: ma 

uunnat.ivo ele mia sociedad. 
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F n ~se nc 111 ido pode rnos agregar que c 1da objeto porta diversos 
1:i i ~1:c 111 as 1k non11as q111: esttÍ.11 lejido:i en d mismo y latemcs para 
:> .~ r 11 sadus por d 11 :m;il'in t:ll cada circ11ust;1tH.:ia cspcdtica. ll;úo 

.la idea de culturad ::1 ig11ilkado de los ol~j etos es mucho nH\s 
compl~jo y va .m11d10 más a ll á de la simple idea de qne un 
ol~jei-o re presenta la sati . .,f;icdún de 11na uccesídacl corporal 

din~cta 

H.!l LA <.:Ol..TUHA COMO PROTEC'fOUA JU. LA PSIQUE 

El :u11Top1'l logo 11ortc;unt:rkano Joscph Campbdl plantea la 
foi'mación de la cu ltura desde una perspectiva funcional 
hi1il<1gic.L Su i.;srndio '-~s tá e n el mito, d an1nd.ipo y d ritual. 

Arg 1111 1L!ill·a que el ::ier humano crea y vive C H d mito por el so.lo 
h r:d10 11.: 81:1· h111na11 0, sin imp1)1tar d lugar <le ::; u nrige1t. 

l•'.x ti1111i: la idea de c¡11e e111odas Lis culturas t~xistcn nociones 
id<~ nti1 ·:1 1 r111uo b s d e 1·t:c í1110 s;1g1·ado, rinwl, mil.o, sacrificio, 
1uagia, rdi¡ji c)11 , etl'., y que s(ilo se clilcn:ndan t'. ll sus formas 
snpc r!it Í<i h:.'i pt:m cn 1Tcspoudeu a ideas de mentales en d st::r 

ln1.a1•1 no, a 1·;u.:to n:s \'Íta lcs univen;a lcs: y ''auw¡uc estas ideas 

viv<l:'í sl'\l1> si~ rnauilicstc n l~H los té rminos)' d est.ilo de rn1 

111n11Lc11w ld 1:1 t1 í l'icn 1ki-crnii11ad1), su fu erza no radica cu lo que 
¡i111 :d c \ 1:c d '!Íº si1111 u 1 s 11 1 asgo distint"ivo, <H¡ttdlo q11 c 

1:11 ::. ,111dia el con1,,/m." (Can1phdl, 1!>5 l: 57) 

füq1 lica Lt <1p;1n.:1H.l! divcr:iida<l d e los tuitos a partir de la 
ex¡ ilicaci1111 suhre d Ol'Ígen de los mismos: 

1) Cocn::sponde a las ide;1s elementales, 

<l) Est{t influenciado por fo.ctores geoli)gicos y climáticos 
¡x1r1k1 1la1·es, 

j) Se transforma ¡>llr d impactn hhu'> l'ico que s11t're. 

• Campbdl expone tambi.t~n que a pal'l:ir de motivaciones 

biológicas primarias, el ser humano crea nna grau cantidad de 
simbolizaciones, en las que espccialuwntt: las n1ític1s y las 
religiosas le ayudan a protl~ger y a d efonclcr d ego. 

El mito, para Campuell, es un producto C:ipontá1lco del 
psiquismo y cumple con una hrnóc) n lúolilgi.G1me 111 e 
<lct.cn11it1ada: 

( ... )la cultura-{:omo señala el doctor Ftóheim~ se origina en una 
infancia extraordinariamente prolongada cuya función es la de 
proporcionar seguridad. La cultura constituye, pues, el 
gigantesco intento más o menos afortunado de proteger a la 
humanidad del peligro de la pérdida del objeto o, dicho de otro 
modo, el esf uerzó colosal llevauo a cabo por un niño que teme 
quedarse sólo en la oseuridad". En este contexto, el potencial 
simbólico de los diferentes ~ntomos es, al menos, tan 
importante como las diferencias económicas, y el simbolismo 
-que cumple con una función protectora del psiq11ismo- no es 
menos Indispensable que la nutrición del cuerpo. 
(Campbell, ·1951: 62) 

Una de los detalles de la explii:a<:i{m que ofrece de por qué la 
n1lt11ra basada e n sns explicaciones primig't~ nias, o mitos, es una 
coraza psíquica es qm~ 

( ... )el horno sapiens requiere afias antes de poder recolectar su 
propia comida y veinte años, corno 1nínimo, antes de poder 
parecer y comportarse como w1 adulto. (C.:unpbell, 19b1: 63) 

Esto hace al individuo nn se r indt:te uso fhica y psíquicamente 
ante la naturaleza. m largo proceso de maduración psicolcSg ica 
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lJ" f' rwccsiw Jo cnbi ·cn el mito y !ni; r .iLmiles; así, el i11dividm1 

<.ksarro1lr1 su potencial lnnmrno cleutro ele su gnipo social. 

Los ritos Y.las mitologías que los soportan constituyen, pues, 
una e~pecie de segundo vientre, la matriz de la gestación 
postnatal del marnlfero horno sapiens ... (Campbell, 1951: 65) 

" b1 <ksa p;wjciún grad rn11 df~ los 1nitos y Jos rilllales lleva a Ja 

p (: 1did;11k Ja rnlt11rn qnc le pcn11ite al imlividuo cren:r en s11 
c·11to1 JJU. J ,,-, n111 ~cn·,wi1í11 de usos y cost1.m1bres, ritualei:;, cte. t'.s 

trasccJJdcntc para Jos imlivid uos porque corrcspomlen fil modo 
c.lcl que di sponen pnr;:i enfrentarse a la vida. Entonces, la cultura 

sirve rorn.o \lna capa prnter.torn del psiquismo humano. En 
tanto el individuo t11nmza la madurez, vive y se educa en .los 
Jllitns; despn6 de'. ese periodo de gestaci6n social el individtto 
dclic salir ele esa " c 1niolt.tffa" pm·n alc.:anzm· la plenitud psíquica; 

tictw que dt:jar m.n·ÍS Ju qnc lo ha creado y naar nuevamente, 
1c 1.1r1 11.11 seg111ulo nru:i111.frnio fuera de la societhtd para alcanzar 
su pknit.ml. Pero tmuhién, como en Ja metáfora de la gestac.:ión, 
si el i11di1·icl110 no i-:c d cs;:tnnlla <ll'H1fll'licm11e11t.c en el seno ele la 
rnltnra y su espectro de sirnbolizadoncs, "existe Ja posibilidad 
ele p;1dcccr uu abono mitológ·ico, en cuyo caso nos encontramos 
a111 e las llamadas m·tn os is y psicosis." (Campbell, J 9S 1: G9) 

H.6 J .A IHNAMlCA (!UJ:fU:UAJ. 

llm1 de J;i s tco1 fas wtis 1·ccicutcs whre Ja rnltura es la que hiri. 
Lounm• clc:s<ln oll6 hfl.iº d nmubre de Smnio.~fera. Esta t.t:or.ía 
!wmi(,t icn aborda 11in:c1a111ente J;:i ckscripd6n de la cultura como 

un fr11ó1nei •t> din{trnico , y cu pcr111ane11te transf:ormaci6n. 

1 ()!i 

.1.ot 111<111 cx:plica cst.;i t ctll'.Í;t, •Jllf' 1;.unbi ( n ' ' " lll " s ;1 1n;111< ; j; 11 · co.1tir> 

teoría del TtJX(O , a partir <k la atwlogh1 q11c1 c;:11i7.r1 de Ja 1r:orí;1 

de la bioslera. Esta liltima tlc::scrihc C:' I pl:11H' f <i ti.c1r;1 cu111t1 1111 

organismo que clcsafl'olla procc~t1s i11t.cr11os <JIH' Jo 111;.mticrn:11 

vivo, y a im vez mantiene nu illl c1nuuhio füico- quírnico co11 t:I 
cxt.erior. El intcrcarnhio se da por medio 1k· tm n .111<.:rnh1 <111;1 q11 c 
" . l ,, l . . ti-:H urc . os 1111 ernirnhios cntn· p1 fH . (·sn ~; (' ji 1 r·n Hl~ e i 111 n ·11ps 

para adapt:n · mmi; a otn1s. L ·1 111<: rnl11.in :11 ;1111l1i (: 11 dl'li111itn <·1111• · 

lo qtt c es in1 c1·irn· y Jo c¡n c e~ c-i.. 1, ·rio1 ' ' );1hic 1.';f c1 ;1. 

J .a tc<.1rfi.1 cks;HTollada pnrn cxplic:11· d .f i11 1riu¡111111i1uto 1li11rí111i1 o dv 
la c11ltura se· puetle ;:iplic:11 · a su n 1. a ];1 tot ;il irlad n1l1111;,l o ;1 

cm1lquicrn ele s11s parl es seg me ut mlns. St· pw :de dn ir 'J'H-' m1 
grnpo social es una sen1iosfr·ra o 'T<!.Y/o, pero tmnbió1 Jo puede 
sc1· m1 <1rte:foct.o n el 1rnmirio d el ;11td~1c t o . En gc11c·r<1 l J<, idc ;1 d t· 

h11nnfa del 'J'r.sfo es Ja id c<1d e rn1 morldo d e i.11n :sti g ;11 ír'111 

n1.ltnral. Cacla unidad iwgn.wnt;11l;1 parn sn na mlio pnnk sn 11 11 

Tt,\/.o porque se le co11sidcra prcl"Íf•;-111w111 c mi fr)ido de di stint a~; 

tradidoncs, va1orcs y c(1digos cu yo i• ig.nifo.wlo c s1ú c 1i consf;tntc 

IT<t11 slónmu:i6n. 

Debido a que e1 co11ccpto de Tr!.Y/.n )' l:-i m ct:rfi1ra q11 c n:prcscut.fl 
como un tt:jiclo de cli"e.rs;is re<.1licl ;ulcs c.s m11 y poderoso co!llo 
concepto descriptivo, le c.lccfo :;111H1s i111 r;1 pí11tlo !''""' n>1Hll'.n 

1w'ts cfo sus <l c t.alles. 
l'or n17J1.ncs qnc se c:xpcmdrfln p ost c 1 icff!IH'JJ1i:, pn: .IC:1·i1 c 111os 

nsm· el vornhlo '.7l?:1do cu w ~z del d1· Sr·rn iosfr i a . 

---- -·-------·------·-- ,,.. • .. -•-•••I• ~ r-•~,..- ·- --- · •• ·--~•· -· •••··· •. ..,.. ., . ,..-~•--.y;,• 
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• 1".l indi viduo debt! t:otuprendersc dentro de lo social para estudiarlo ade<.:ndarnc ulc 

• I.as paul as <le wmporlamicnto son e11 parte producto de Ja interacción social 

• La ntltura se concibe por los modelos dt: representación que los grupos de üutivid11os se h;:u:cn cid mundo 

a La cultm·a es una reali.dacl instrnmeutal 11ue satisface uecesidadcs dd individuo acadas por la i11tt!racción con 

d medio an1hiente 

.. La lla1 nada fund6n principal de nn ol~jeto está determinada por necesidades corporales directas, sin embargo, 

110 es JIÍ la ú uint ni la n11.1s i111portautc 
. ,. 

• 1 .ns ;11tc actos: 

a) so 11 la instrnme 1üaci1) u <¡111: d homhn~ crea para satilifacer sus 1wcesitladcs 

b) 1·:stán g-e m:radns deutrn de nua nonmu.ividad cultural 

<:) n~pn:Me t1t ;:111 las costumbres, los h;füitos corporales y me ntales ele los individuos, y 

d) son port:ad1wes de los valores sociales 

• l .as i11.Jtit1u;io1ws .rni:iales sou la síntesis ele una gama de funciones organizadas tpt e datt n~spuesta a las 

1H:i:1::::;id;1tki! pcrman.::ut.es. l·~stabkn'. 11 modos de satisfacci6n y con c:sto mecanismos que cs1imulan la 

n ·eadc)¡1 de dt:rtos lipns de insrrnmcntos y restringen otroii 

• l .as i11s1it11c.i.oncs soci;1les n ean 1rn campo semántico que teprescnt.a necesidades t~spcdfü:as y nn modo ch~ 

: 1bordarlas 

11 Los nl.~jetos fundou an co1110 nn r~gistro de distintas dimeusiones sociales 

-------------- ·-------···-······ .. - ----
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• J ,os ol ~jctos ftmciona11 como nn registro de distintas dimeusiorn·s sorü1Ics 

• Los artefoctos portan simbólirn.ment.e determinados \!<llores por est.ar socialn1en1 c insn i1<1s cu ellos 

• CHando Jos procesos simbólicos se creau a pmtir de la relación cm1 el interior lld irnliv.id no se ll ;nnm1 

s0111rífirns. Cn:111.do se crean por la relació11 con lo cxttT1.10 se Jlmnau r~sf.n1so 111áfims . 

* C;1da n1hura representa los divct·sos fr:116menos de s11 entorno d e u11 nwdo tli s1i 11f 11 

• Los ol~jctos materiales participan como actores en lus procesos de intcn1eci(1u suci;:1l 

• J .os arte.factos l'eprcsentan: 

a) su función primaria 

h) valores cultllrales 

e) síst.crnas de creencias, }' 

el) mm dctenui11ada tecnología 

'10/ 

• Anuqnc lns i.nd.ividuos tiene patrones c11hun1les d e comJHWlamicuto, ~ius t r-m su co11dnct:1 d e :.icrn;t c! 11 , , l;p; 

cirn1nst.<1ncias y <11 contexto, y en ese sentido el valor sintbólico de sus i11s1rnmento1.; va ría de acucn lo a cll<ts 

• Loti p1 ·ocesos sünb6licos míticos y rel .ígiosos ayt1da11 al individuo a proteger lii psi1¡11c 

" La pénlida de mitos y de r.it.trnlcs clesprotcge psiqn.íc<lmentc ;1 los iudiv.idnos, los h ace m1 1>s c ::u <ií'IP'' en 1;11 

propio cnton.10 

• J)cntr o de Ja perspectiva de la cu.lt.uri:l un ol~jeto no es snsceptihJc 1lc sc1 · nsado l'(ll' lllJ s(ilo i11di viduu; <Pl 1plin1; 

r;rupos dentro de Ja comunidad se convierten en ustiar.ins, sean directos o iuclin:ctos, d e lo¡¡; mtd:1ct.us. V en 

n mchos casos Jos artefactos :representan detenninadm; instt·mnentacioncs qnc hace la commri d:v:l cnmplt' l<i . 

l>cntro de este nH1rco el concepto de usumio inctividual - poseedor úni.co del objeto·- vic 11 c " iw r un cnnccpr n 
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CAS09 

Lo que socialmente representa" los artefactos 

Instrumentación de una necesidad del usuario 

Comenzaremos por es tabloce1· no un usuat·io s .Lno 
los dos a los que nos helllos refeddo: 

usuario ·-i 11d:i v:frltw y us11a.r.i. o - :30L:.i~ddd 

En el caso del refriqerador e l individuo s e vio 
beneficiado con su apari c ión ya que le permitió 
solucionar el problema de l .c a C\JJUprar <liar io la 
comida , de conseyuirla tres c d y mantern~rJ.a en 
buen estado. Sin embargo al ama de casa le 
modi f icó s us hábitos de l~ rah <.1jo , s 1.w c o¡;trnnbres 
cotidianas , sns re l a<..: ion(:? :1 :Joc .Lal1:rn y f am:l Li élres . 
La alejó de los r ituale s del me rcado . 
El usuario-sociedad se vio benatic i ado en el 
momento en qne e l. r efr .i qerador: l e pe r mitió a cotar 
los problemas de s alud p~ovocados por la 
ingestión de a limento s e n p r oceso ele 
descomposición. gn ese s entido la sociedad los 
usa, s e benefic ia del artefacto porque le permite 
instrumentar l a necesidad de higi ent~ soc ia L. 

Los artefactos están generados dentro de una 
normatívicf ad social 

Podemos hablar de que on el objet.o c.::onf luyldl1 más 
de un tipo de no r:matividad socia l. Algunas de 
estas normas se crean espontaneamente; mediante 
el u s o y la nece:.>idad de s upe ración de J o::; 
defectos técn.i.co s y f uncionc.d ef; de l obj e l:.0, y 

..... .,. ,... _ ______ . __ .... _ .... ___ ~---·· ... ~-- __ ,..,_, .. 
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U.nnl>iéH por e l é) :fá n de consenra.ción de sus 
v :i r l ude t.> ; J on tirilla rios van convirtiendo en normas 
tle u s o, y po r lo t:élnto d e d :i seño , las 
vat a~ter i s ticAs deseables que se establecen como 
pa:rc.'.imet r o s d e u na buena solución a determ.inado 
qr npo do neces idade s . 
lll1 C RS O o s pont áne n de nonnnlizac ión e s J a 
en iqe 11 d a q 1J e Re> \IA. c r eando paulatinamente de 
h <1 CEn- f' ·1 1 e fJ":L~w .n-1.d o.r rn.fi s s ilenc ioso , más 

c ompActo y d :i.screto d(~ll.tr:o de la cocina . 

Cll r o t.ipo de no.rmnt :h1:i.dad f!S más formalizado y 
co1J c ie11te v s e n,~ fj ere , por ejemplo, a la 
prescr:i.pc :i ón de los CF'C corno r.efrigerantes debido 
él. un a necesida d soc ial eme rgente de conservación 
ambiental. El tej:ido de las distintas normas de 
ff1bd.c ac i6i:J , ecc>Ióq icas , etc. regulan el disefi.o . 

Un mtef acto represontn costumlJres y hábitos del individuo 

Acl.uri. .l mentc?. (Ü Jnt.cd or d o un refrigerador se 
d.:i. sefi n c on una ruciorw.l.:i.dad absoluta . Las 

din1orn:d O!H' fl ~11:-~ moduJ.all estr:l.ctamente y van de 
~ cu er rtu a la es~ru~A ri zación de los envases de 
cumjcia, a la espec i f icac:i.ón de los niveles de 
tempe réltura óptJmor; de cada alimento , a la 
11orfec ta visunl.i i Hc ión de los alimentos de mayor 
i rÁ.Li c o. 
J,;·1 rn entaLi dfl<l s 0 d a l d e r ac j oci nio, de producc ión 
ne cornid ;;i n1 '7 Eo' 7. <le la de f.:laboración; de 
c i 1:-1.1J1:l.Ll c :idnd ele .l n v .id;;i. diar :1.a , ele s euc1llez de 
11r: Cl , y :i AH rn f12dm<1H de econon.d.zación de recurso s 
~r: tán 111sc 1 Jtas (~ Il un mockffno refrigerado r . 
HE'presPnta1 en N te s entido uua cosmovisión y 
ciert os ide él J (·~s m1 los que la comida debe deja:r 
clE' Ror una c fl r qa cotidiana par a convertirse en 
nlgo pr~ ctj c0 y manejable. 

Para cada usuaxü) tr.1mh.Hm. J f1 }J .t o r;e11tn J 11 

posHülid.a d rl0 o rgé111 .i.?.n .r t~ l.l ·11:i.d¡,1 d i:: r 11 t n1rx lc1 
di s t.inl:o e n c:u anto v l co1J<l:i r:in1.1.l)1u ·i E-·uto d e J e 
uJJ.menlación . 

1 {J ~l 

I':l arna d.H ca Sí:l abrev in e l 1.:LPmJ•O p <U" C> c oJ.flJ> :L'<:J. l n 

comida al hace rlo tin a vez ,., l a sc1na1F1 c>n 11e7. c h~ 

hacerJo d:i.tn io. i:lu:> L(l n luni! 'l. f~:~ J. f' ''li'l 1m1 u~~mJ 11d0 r~ 

por: J a economi 7..AC i (111 dP. l J nl.1wi 1.1 fJl l(' :1" 011r> r 1 c1 v 
qu e .l <~ perJ11it c r'l a:r: 111.q n :r <"' 1,·1'1 nr-: i1c.! :i •.i d ;or l vi:. 

ra1·A otros m:i.PmbroG <lP J a J. •i nti J :í r• l n1 11 1 i:l.r'-1 1 f '11 _1 •r •! ' (.' 

ln por:db.ilicla cl ele cl.i.r-.11•c1w ··1· d'·' ¡-d :irn c>1 1l:1. • c 1; )J11 « 1J 

e s tcn lo, h :Lgi é i:üco , 1. á p iclu , Y<' { ·c.H_: :i ll<H lt> y q ur~ r.r· 
punde consumi r en n1u y pocl. l.:i.0111pc>. 

Pa1·a toda. una t Rmilia e l 1 . f d ~!8 .1 fldO .t l. F.'J'.ii:er.: rni. 1. B 

la posibilidad de dPtC-H 'lll.iJ.ii'H.lOS u J>O~ d é-) h tib i. t ( lf; 

que no van a gi rnr mi Lorn e> R 1<·1 r.:.cllwi.d n. J_,0 n 

cos t nrnbr; es se RIT P c(l.An ch>. rin l! tc•do n1í1 r-: l.i J11 f:' c• 
ind :l vidual n~speet0 a l o s t:i ' ' 1l1J>0:'1 ~~J..1 J. c1¡.:; q tw 
coc inar era un J:'J lual qnr~ .'I J e nrtl.;;1 . 1 . é~ 11 ü1 n d n .1 <u.~ 

mujel'.'f~ fl , l es daba .sn ül c"~ H t.i rlé1d .sod.ri .I., S ll f~ l''iéJ tp ,<1 

farn:i.lü-1r y orqa ni 7.ahn 1 1.~E: fl( ·U v:i. tl. <1 tl r-F-: e n cp ·;11 1 

medida alrededor do ellns . 
Pode mos pensar que eso ~Jer 1 11 i ti ó .'I i b o.r é1J 11 .l. <.1 

mujer , p ero tambi é n creo l a n ec:Ps:i dnd el e J ri 

apar.i.ción de nuevo s mitos q 11 e 9 u:i. f1 .1~ n )1. r:: u ntw,,,, v 

mode rno comport:am.i.e11to s . r::i n.l . 

-------·~-"'··----~·--............ --·-"' ~ ... -· .. ·· ·-·~·· ·-·· ,_,.,_, ..... - ·--"~ 
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7. SEMl()'l'ICA DEL TRXTO 

En esl.e rnpítulo se anal.iza: 

• I .as caract<·r.ísticas generales de mi './'r·,1fn 

• La 16~~ica genentl del fr.jido de la n :;-dicl;.111 

El FMF:Nl OS PA11/\ llN/\ SF:MIOTIG/\ ULI. Llr.iU/\F110 f r• f l . D! SI ' Ñ(> IMl 11 18 1111/\1. 



11 ?. 

f N' l'IU )l)lJCCh)t'J 

f .a s(:11 1i ó1ica d e l ' fr \ lo es una teoría qw~ expfü·a la liinuaci<)n y 

la din;huíca de la cu ltura, sus procesos de t.ransfonnad6n y el 
cli<í lng-o inte rno e111 n~ sus intc~grantcs. F.sta se ini6tica se 

cksatTnll6 en la J~\¡;¡¡r,/tt de 'f'müí , una i11slit11ci(m especializad ¡cl 
cu ,;s111dios :·ohl'e Lt cnltlH'a de la ex U11i611 .Sovié tica ,}' tiene 

coi.no s11 rcpr\::ti ·1.r;mtc rn;ís dc:;taG1do a luri l .otman, de qnieu 
se h;,111 to111ad1 > los principales umcq1tos que se dest.:rihcn a 

ccmtin 11ació11 . 
l.a teoda dd 'J'exlo c.'i nn dt~:"Sttn:ollo conct:ptual q11c sin 

cn1bargn, c ffe(.:e dd nivd de llctalle que tieneu otras 
in ve::; tig:u:iones serni{iticas . n esiderio NavatTo clescriLe las 

in v~~ .~ rig : 1 cirn 1cs de f .l)tma n como uu prnyt~cto a detallarse en los 
;ti)ns s i ¡.; 11i1_~ nh :s: 

( ... ) s11 panel du investigador teórico como el de un explorador 
dd av'11 llé!Lla, q1 1e tfoscuhre un terreno, realiza un estudio 
i11i Gial de é~>lt::i, informa de sus resultados ... y parte de Inmediato 
al descubrimitinto de nuevas tierras, dejando a ot1os el trabajo 
de colonización, de cartografía sistemática y explotación. 
(N&va1m, Desiderio en: Lotman, 1996: 14) 

L1 Sl~ ltli ú1ka dd '1'11.\l o es un Grn1po toda vía i11l:ipil:nrt: en el i.:ual 
uw1 tk lns c,1111inos pnsihles d1~ i11vcsrignci<)n es d de intq~rar d 

c1>11ccptn lolln:1nia1ln cou d pdrt.:em10 c.:omo una lógica del 
1iutnolejido y rld 11LÍ1.: ro1ry·ido. ;\. ~ 11 w::t, t:l conct:pto de Lector 

1111 .ddo 'k U mbcrto l<'.co o lá'.ce un panorama de la 

rou qm.:nsió11 en d iudividw> desde d pnuto ele vista del t~jido 
d.~ códi.gos que ÜH1.: rviern~ n a l mismo tiempo e n todo acto 
CO I lll 11 l ÍC tt.i VI) 

7.1 MAUCO TEOlUCO 

Lotman utilizó dive rsas metáfora~ cie.11tíl.ín1s y lilc rarias para 
desarrollar la teoría tt::xtual. Entre esas destacan la teoría de 
sistemas y el conce pto ck hiosfot·a, la teoría matemática de la 
simetría y la teoría dt! la i11l(Jrmaci{ni. También recurrió a Ja 
teoría clel fü.ncionamicnto de los ht'. tlli~krios ccrclwales, a Ja <le 

la termodinámica y a la teoría del conflkt:o. 

7. ll Uiosfel'a 

La teoría de la biostera fue <lesarrollacla por el investigador 
ruso V.I. Vernadsky de quien Lottuan torno la metMi:wa y 
muchas de sus descripciones para aplicarla al estudio scmi6tico 

de la cultura. En la biosh.:ra los protcsns bio<p1írnicos se 
desarrollan b;~jo ciertos p;.u-;folctrns eu los cuales se les estudia 
como sistemas abie rtos que dc p<-!nde11 dd contacto e 
intercambio con el exterior para co1H.íuuar vioos. 

La primera metafoüzadón que se: llact~ t.:on la .-;cuaiosfüra es la 

de la analogía entre procesos bioquímicos y sistemas de 
infonnadón. Los modos simbólicos 'le comnuicarse de una 
sociedad están en una co11sta1nc trausformad1)11 hacia d 
interior de Jos sistemas rulln n ilcs y realizan intt: rcarubi.os que 

los modifican y <1uc a su vez modilkau a los qne están 1m'ls allá 
de sus delimitaciones. 
La teoría derivada, la <le la seJUiosfora condhe a la cultura como 
un organismo dinámico qnc est<Í uansform;\ ndose 
continuamente. 
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7. t ?. Si15kma 

Lotman planlc< los c:0111 :ept.os de stmio.~fáu y de Texto corno 
equiv::i lnHcs. 1\ su vez ge apo ya c u el com.:cp1.o de sis1cma qne fo 

dcso ibc r on10 un organismo n m una dclimitadón o frontera 

qu e ticuc (.mactcrís tícas d • porosidad ; es dcr ir, una membrana 

que (k lirn ita y a la vez permite eJ imcrcamhio de infr>nnación 
int crior·C'Xtcrior. Este in tcH:arnbio mnnticne el sistema e11 \111 

r1crmancme esra<lo de tr<1nsfo nuadón }f en una alternancia de 
fhí'( ',· rk csrnbili rb d y de di 1wmismo, Esta conc\icíón pcnnitc al 

l>Ístetwl su supervivencia mcdiame su permanente adaptación. 
Corno todo sistema, la semi<r férn está integrada a su vez por 
:wsh !3istemas c¡ut forman p artes independientes susccptihlcs de 

conceptualizarsc en sistemas n:.1en orcs o de integrar, e en 

sist.nnas rnapwes. 
La e~;ti p11Jaci6n de aqudlo a lo que de. ig mm10s como Ttxlo 

dqicndc de In segmentació n dt' elementos qut~ se rcafüc con 
fíncs de estudio. 
• Una pa1 ticul<11 idnd de los Texla~ es la de concep1ualiz.arlo¡; 

como sistemas a utónomos con cualidades ele i11Jr.ligr.nci11 j1m/Jia y 
<fo <.mtodden11inru:úl11; couc<:pci6n un tanto di vergt~Htc a la idea 

de ~ is t cma como e.I form ado por partes que se -u·ticulan y 
f1111ciomrn (-I JTJH) rúc:mnenll~ l<tl y como se clcsnil)(~ c11 la 

m ccá11ica celeste. 
Los 'J(·xJos (:ie1 cen una csp t•d c de vohrntad p ropia c¡ne los hace 
ent1 a r e n ro li~ i c'i n unP5 ro n ot:ro~ y el efr"clo de st<¡l t: m a es t' l del 
resultado ti c la luch;,1 entre dichas fuerzas frtx.·uentcm clll.e 

o¡rnrstas. El aniagrmismo entre sistemas ha sido estudindo 
ramo por la ciencia, la tHosofia y los .:;studios literarios; sin 
eml>t-l rgo Lotman . cotuo con m uchos otros de su~ conceptos, no 

lo dcs<u r o l1 (1 ;J d cr;1Jle. 

·~ ' "l l •'·•< 

E11 lo que concierne a lo::; ;trtc fac• ry: c•Ii· ;"!:'·,rf: · T'~ :r·,., 
{" !l" '('('(' l' l'" tl.(""l" e· ct /.lll CI' 1·11 1a "'" l''J'-' ( ; ,., (~·"'/;,' •. ',.-:: :, ,.,,..,:~"P:'\.':• ''rf 'TC., . t . (\ . , ·~ i J ,. , .. ~l .;,-, {. •• .l • , 1; _,.,., r- •t •. , J;~ , 1'l,> • .,, .. J ... . ·,~ '!\.·,.(., 1 v;,,.,,.;,¡'.o~- ,; 

·ociedad y c:on sus nrnari r en d S'H üi '· •ª· "6~;<' ~·::··?. .. :.,."~:- i ., 
rcladones dd cutonw y ;.l su V<''I ~un rt.l ru,1bu ,,: ., '.J.·:J:; r .s· i: ·. 

' ~: 

en sus caract<'rfslicHs d ese;:1hles. lo 1pK lleva fl l n ,¡~-r~r<r~¡ ";' ~·. f'..F 

u ·a 11sfonnaci6n. 

7.13 Tcx1o 

E l cm1cq11 (1 de 'frMo es 11na tk r i \';1<.ió 11 c1irn n lúgka (kl 

concepto d e '.Hjitfo . Ex. plica ¡•nr : u i~ l ogía la idc.l de q ue l:i 
cuhurn es 1m cntr.imado de !engn < ! ÍI'~ y, pu1· lo t'. rnt n, de 
sisteurns de valores, de cosmologb1>; )' d e f 'S<JU f" JHa;<;. d e 

pe nsamiento que representa n t1iwr~: 11> vísio l!cs . ind11í<i), 
histr>ritam ente dcsfasaü;1s, pnu 1¡11 c co1wiv1 11 ~irn 111f ¡mo·11 1 H n! c 
en un mi.smo cspm:io y 1iu 11 p o . 

L o t111a11 describe también d 'f'r yfn ( o rno 1m n~o11lifr: lf tl todo 
01 gfmÍCo CU d que 'ft XIO tli\ Cl i>OS \' a ¡ t ! P \ ll li ( ic1H(,; i11 1t r \'ifll ' tl 

en calidall de elementos de una un i<bd tk w i n i d1. 11 m;h ;il I) ; 

sin d<;jar de ser un todo se hacc11 p ;u tes, sin dc j;n d e set 
d ive rsos se hacen si111ilan:1' . 

• Un) de los prcc.c ptos .i . ndi :-::p c 1 1~; t1.iles par;i pcJts'.1r c 11 tlll 
ot~je10 comunicativo corno un Te. lo es que eslc: debe estar 

corlilicado, <:orno 1nfnínw .• d<.l <; H'<.c~; es tkci1, <p•<· sea l·"w1ad01 
de al menos dos c6digos an ua11dp ~inH tl Uí11 :.:amrmc s.fl l11 e d 

des1i1 1;11;nio. 

A la luz de lo dicho. el texto se presenta ante nosottos no (;omo 
la. realización de un mensaje en un solo lenguaje cualquiera, 
sino como un complejo disposi tivo que guarda vm ios código~. 
capaz de transformar ros mensajP.s recibidos y de qenerar 
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n11P.vos rnansajcs, un gene1ador infonnacional que posee 
rn~os de una persona con un ínteleclo allamente desarroiiado. 
(Lotrnan, í996: 82} 

• Adcrn;b de la rnet:ífr>rJ dt~.I ci~jido, el Tt:xio se caracteriza por 

: fl· un ~1 lldimit.acióu arbitrada. A pan ir de su ddirnitacíón 
como sistema cttltural, se conccptnafüa t:o mo un organismo 
qu (· e n11a pumanc111.cmente cu contacto con ot l'OS Textos; esto 

pro\"oca l.a mndíiicación :;inrnlrnnca de ambos. 

Las µoderos~is irrupciones textuales externas en la cultura 
considerada como un gran texto, no sólo conducen a la 
adaptación de los mensajes externos y a la introduccíón de 
éstos en la memoria de la cultura, sino que también sirven de 
estímulos del autodesarrollo de la cultura, que da resultados 
írnpreded bles. (Lolman, 1996: 100) 

P;1r;1 q111 :• u 11a h:linti1 aci1)n en!! ural puci.hi ser considerada corno 

t111 11:.\ lo tlt.I H: C lllt'1 11kr~w en co 11 s1.amc i11teracci6n con su 

l•H:dio , <·s d1:cir , co11 0t1«1s T 1J.tto..:,. Elite, a su vez, i:icu · un (.luhle 
s .. :w idn i:n su p1 ·occ.;o 1.lc imeracció11: modeliza el universo en d 
(¡ne (' ~ ti'í 111 ::1 rilo ; f,unbit:n c.s mmldizado por cst'. mism o 

1rni 1crso. fü imcrcm1bio i11 tcru'.xtu;1l provoca una doble 

nh>rli fic1cl6n : L1 de lo ittt.e rno y la de lo t;xtnno. 

Cn tndu Gt:::o la id ~; 1 d · Texto ts la idea de In ex is1cncia de un 
1.11t:ari1iw10 ge lihador dr- .Hmtido que c umple con va1 ias funciones 
f m 1mic1ti va:s dcllt ro de uua ~od1'. dad: 

h1 Hl·íuua c1 "i 1Ho un meus;~ j e 

F.~ u ua ua~111tnb c11lru 1·a l que se transforma 
pcnnancn1.e1nente. 
Artuali 1~ t pa1·cialmerne la personalidad del d estinar.ario 

Es un iutcrlorntor di::tléi.::tico con el usuario 

No es u11 mero aw ·nr e dd acto ·u1nuuicm.ívo sino la 

fuente y receptor de la i11 lmmació11 . 
{Lotman, 1996: 80) 

Cuando pens.:unos en que un usuario enr.ra en con tacto con el 
artefacto, estamos ante dos textos que int crac1 t'.!an: el usuario 
posee una serit: de códigos y de siste m;is de valen es que pueden 
ser similares, pero no idéntico:;, a lo~ que están depositados en 

d ol~jcto por su configurador. La in1cracd6n se realiza de 
rnodo que el usuario modifica y a<lapl'a su tejido de 
conocimi<mtos como ¡H«H.lucto de la imcrncción. 

7 .1 '.l Subtextos 

Un ·rex.to se consjdera como tal c11 d n:wmenro eu que 
inccractúa r.on su coi1wxto, es deó r-, co n otros t(~xtos. Su 

caracter de si. te rna le <onfi crc la facu!ud de ser e.:tructurado y 
a la vez estnu:turanle. Dicho eo sus tcrrninos, un tex to está 
con fonnado r101 · sulJLr.: :x tüs y/o es ..; ub1(·xw de algo 1rnis. 

Las diferentes subestructuras ele ta s mioster (; están 
vinculadas en una ínteracción y no pueden fundonar sin 
apoyarse unas en las otras En este sentido. la sHmlostem del 
mundo contemporáne(J, que, ensanchándose con::.tantemente 
en el espacio a lo largo de los si9tos, ha adquirido en la 
actualídad ya ce.meter glo al, incluye dentro ele si tanto las 
señalos do los satelltes como los versos de los poetas y los 
gritos de los animales ... (Lotman, i 9 H: 35) 

En este sentido tu un andhctu puede n coexistir füncíones y 
soluciones tecnulógicas muy an1iguas, d e la m ecá nica más 
primitiva, con las tecnologías d igita les más ava nzadas. 
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i. J fi Co11<:ep to de cultor<i 

U roucrpto lot rn nnian o tk cn lt 111 a describe los k n6meuus de 
u an f: ló rmación de la<; f ' I ruct urns cu llnraks. Para L o11nan, Ja 
scrni<hica de la cultni·a e 'ilUd i ;-1. la ínLcr acci6n d e siste mas 
se rni(1ti ros di n ;i s;:t 111c111 e esfrm:w rndo. y no unifrwmes; estudia 
u 11 <: nt rnn1mlo defi nido por ~ 1 po.l iglotismo i::cm.ióticn. (Lntm<t n, 
J ') ti() : 'J 8). El Hjidu, o Te.xi.o, q11c forma una <.:11ltura , se 

C.ll at1 eriza por uglmi r.ia r , a ·u ve;,, y a un misrno dt~ mpo , 

divc t :<as 1rnin ik"tar ío11es r uhmalcs. histórkas y él nic;1s que 

in1cr;1ctuau pcrmancmerncntc .Por lo que adcmá'> del 1. t~ jido de 
dís1 iuto -. sL ternas tecoológk ns qne hc1nns me1H:io11ado, 
1eu r: 1uos un c 11t ra ma do d e sistemas de valo1cs sociales, é1ico.s, 
· s1ú icos, ecol<'ig1cos, idcol6girns, etc. que configuran y 

::: nstc il! an t <•t1 10 ;·11 nbj<~to <:orno al rnmario. 

"" l P 8 • ' ' 1 · ·1 ·d J l ' " ' ' 1 • . o 1· r m ctp1 0 c e no me.nl1 ;u: tngmshca 

r~te prim.ipio se reficrc hasicamcrn e a q11e los Textos qnc 
utu .;m en t:.omau o no cornpan c n l(1s rni¡;rnos códigos; este 

d!' !l'f''"'-4'. gf:m:n1 uu kn6rncno de hmnologadbn y otro de 
difut.~rn:ic:1:iún ~Je n1digos. 

Er1 !~ 0~,~~;~.··.<~7;,t;!:\n mman normal y, aún má$, en el 
fuw.!i\rfll:!t1'.-~c:' .!!~'.1 tL.J!fl,~I de la lengua, s-e parte del presupuesto 
de u ~1~ n:. !'.:k,·;t~<j'~< rí'9 IJ'1se entre hablante y oyente. 
(l. ot1rn~n. H.r,·1: ¡;;; 

Este princi pio cllp?~'f.<.t. kr.; fonftm(:':HOR: que se originan en todo 
p roceso d<· COJIHIHk<rÓÓtfi:, eF:li 't•1* qm:: d hablante r eJ O)'Cnl(' UO 

n .>m part e11 lo. rni'.'mos tód\~•IS:i~ t:i::~ ve;, dt' cm r 11<krsc como 

1folonión dd p roceso se en tiende co1110 nn:' n';~·1tf:·niifuf que <'" 

In tt·<;ponsahlc de hi r rc;wión de mieva infrn m:Kiún . 

7.17 Cúdigo YS · Lengua 

l .0 1ma n d í.. 1.ing uc· f!1Hrc n idigu y frnguo ;11gimwn1;11HlfJ ( j\W 11 11:1 
Je 11 gn'1e~ 1111 üíd.i~o i n~" la hisr m i;-i r q nc d 1(íd1j'.11 es r1 n;1 
('!ilntClura nemla mlitii i;;1hncn11 · que 110 lln ·•• coi1. igo el ¡ H so 
de la hbtrn ia y f;¡ 11'<1d ici('m: el rúdíJ~ !' <''> et ronch J,. id c;1! d < ttll 
Jcn~u ;~j <' . l'or f 6digo se cntíc 111k crn1 n 11 11ne ntc 1111 ~,¡ ~;tc 1 n . 1 

defin id o de d('Jllnlli1~ d ilc1T 1H i.idn-.' fo1 iws qn•' ~i1 ven p ;11. 1 

emiti r 111t~n l'a jc.s h;~jn rin1n 11 nrm;11 ív í<l:td . r. ·ra dr ,:;11 ipl i(•n . r¡nc 
e~ la rn;ís usual , es sin c ru l. 1 ~ 1 rg '-1 1J111y si111p l¡· pni a lllia rnll' 11doi; 

Jos füwímenos de rnrrm1tirnri<í 11 ¡uc se genera n. Se udliza por 
coni.odidail pei o para < P lll jtl'CIH kr J;t < c•rn ¡il (jí1 bd dd 
kn6m cuo se rcqu ie1t-: d e un ;rn;ífüis mi1~ (k tall ,u ln d e tHdo In 

'lll t' irnplk a; algo fuera del ~1!rnwc d •~ csln i1 1n .;<;tig,wió11 . LI 
kngu:~ íe d e los ol~ j e l o ~ ex pn r si :'oln nn ;1111¡.J .it.) l<' 1rn1 rk 
ín restigacióu. 

7 .2 C AHACT.ERIST lCAS DEI . TEXTO 

7.2 1 Delimitación 

El o mn:plo ck fie111ic11ik n 1 csl 4 lig-ad o a d c 1c r111iH ;id <t 

homogcueidad e itidividuafülad sc miól ica~; . inl< gn H.lo a :-. u \ 'tl 

por imlividua1idadc compone nt e:~. La scrninsfr.:ra se <ld imita 
con d conn.: pto de frontera. 
La Fmutaa c:s u n concepto abst racto q ue cx pl iu 1 la 
~cgmemaót.'lll scmi6tica dd Hu iv<Tso c;,t 11 füu .ln. [ stc (O m c p to 
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1;s 11 cn~sa 1 io p.t Ll t:'- plicar J,1 itka de me11tlmuw /H¡rnsa, q 11c 

rcafrrn b forn ión de traducir el intercambi.n dt lt:ngu<ües con el 
ex.redor) prn1e1lo:-;1 ·n ci1nd,1eión de11tro de b se1uiosfera. Esta 

membrana es d Ct.H'. ju111n d "j illru) que rcaJi ¿an la fünci6u de 
traducir los ie.xüis e: Lernos a los .len g·ua1· es d e los textos internos y 

< ' • 

vKeversa. 

Et caracter cerrado de !~ semíosfera se manifiesta en que éeta 
no puede est8r en contacto con los textos alosemíóticos o con 
los no-textos. f\ :ira que estos adquieran realidad para ella, le es 
ínt!ispens ble 11 aducidos a uno de los .lenguajes de su espacio 
inti.;;rno o s11rn iutízar tos l1echos no semióticos. 
(L.otman, t99G:24) 

; .. STRUCTUHA DE LA SEMIOSFEHA O TEXTO 

Centro o 
S11Nexlo:1 Núcleo 

f'miteria, frontera o mambrana porosa 

El espacio se mi<'i tico qu e d ('li rnita un iixto ~1;;: wnci.bc Í lll •g1 d o 

por núcleos o e.~bw.turas nudean:s que ma rcan !.a pm te !Jl<ÍS s61ida 
de las convenciones c¡ue regulan la generación de ·emido. 
El espacio s.cmi1)tíco ¡mcde tener uno o varios de estos núcleos 

e n su i11tcrio1. Entre m ás cerca tst én c"to:) núd 'OS del centro, 

más dominantes ser fü1 al 111;'.ffGH' las et)nvendones para la 
generación de s.:~ 111i dn. 

Para l.011nan, en la sc rnio-..fcra o 'ft.. ÜJ , d 1 nmido r!e las 
fronte ras es arbítr:i rio y d.1! va lor (111iGrn 11 '11t<: hcurí.;;ticn, pe ro 

sirve para localizar el ubjcw de estudí i> que s ·:sabe que, antes 
que nada , est::1 en permauem . rransidón. 

Tanto la historia tie la autodeiinlcíón culiun.l.l , la nominación y el 
trazado de las fronteras del sujeto de la comunlcadón, como el 
proceso de consh ucción de su conl1 aparte -del otro-, son uno 
de los problemas fundamentales de la semiótica de la cuflura. 
Sin embatgo es nece '·arío subrayar lo principal : el dinamismo 
de la conciencia en cualqu!er nlvi;! cultural de ésta exige la 
presencia de otra conciencia que, <::tutone:gándose. deja de ser 
"otra" - en la misma medida en que el sujeto cultur 1, al crear 
nuevos textos en el proceso del choque con el "otro". deja de 
ser él mísrno. Sólo especu!atlvamente se pueden separar la 
interacción y el desarrollo inmarnmte de las personas o de l~s 
culturas. En la realidad, son aspectos de un ünico p1oceso que 
están díak~cticamenle vinculados y se convie1i&n ol uno en el 
olro, (Lotrnan, 1996: 74) 

Esto nos Ucva a posrnlar una co nclusió n. d e primera rnan o , en 

la que un artefaclo es un Te.üu q1w 11.wma parte de una 
conlig uración textual in:s am plía con su e ntorno; es d eór, su 

valor significarivú sólo pucc.I<.: act11al i za rs ~ aú<~cm1dmncnte 

cuando csd inscno en su cume:xto de uso. Del mismo modo, 

ELEMENros PAHA UNi\ SCMlUI lGA DEL USUJ\HK) EN Et DISF:1\¡(l INOUS1H IAL 



un u:mario adr¡uiue su s!alus n1ando forma un rnis1110 To.:to 
nin d mtefano y con d n •mexw. 

7 .2 ~~ Sistemas d e onh.:namit.mto 

l lu T c\!O e ~; nl mhwo tiempo Hn ~ i . 1cma gc1u:T;Hio1 de 
in fo n nación )' un sístc rna d e ordenamiento de la n:;ilidad con 

<.aracterísticas not n-.1ativas. Dicho sistema se describe con l<l 
analogía <k los si ¡.:1em<1s lcrmodinámiros, que c.xplíca los 
Ji l OCC;l;PS. de OJ gan i zación - dc,o;.o ¡{~;rnirnci {)n de fa l'St rllC!Hfa )' de 

fa infon naciún (!He gene ra, de jllOCCl'OS ClltrÓpÍrOS }' 
amicut rúpi ·:os. 

1 a met Miffa impl.ira que el ](::..:to es un n1odo de organizaci6n 

social que ;1lten 1a pc1 iodos de rstabi.lidad de altos niveles de 
rn-c tfotibilidml en la generadúu de L1 inlornmci6n, con 

periodos. mdlamcs. de irn:g11l <i. ridad en que la infonriad6n e.s 
poco prcckcil.Jlc pero a.11 .amem.e nnveclosa. 

7 .2 1 Tn.msfo1madún textual. 

l .:1 1r ;11 1sfúrm aci611 1cx 1 ual es uno de~ los fonón1 f·nos n1 ;1s 

iJH c- t e::-a ntes qu e apon.;-1 la IC<ll'fa lotma niana. 

llu texto e define como una estrrn:tu ra en .Mado de transki6n 
(' ti! n · irna est 111< 1ur,1 pt CfP<:k n l c y una f11tura. 

Esrn dcfin ici(m dn lnga1 a l;t d r~~uipd6n de diversos fr¿11 r'>me11os 

que se gen n an eu los proceso'.' de 1r ;.rnsfnnnaci 6.11 (¡ue e:xplic;n1 

d p1 obablc m igcn de los carnbios y 'ª" po~ihks cm1!'l<:·cucncias 
ck la i11 tcr acc:ión íntertc:l\.lual. 

TRANSFORMACION TEXTUAL 

Entre los fo11 6 rrK ·1H1'> de transfl: q 111<11i6 n tl1 l '.li·, iu. 1 «!111:fll 

dc"nihe: 

lnte tcamhío et.pado-ti.cmpo 
L-1 1rflo!'fo1 .1wu-iú1i <:str uct.m ·al (}.- la n t!nrra :- 1.111 ';k < w lt • 1rn 

in1 crcmn!Jio ce nt rt)·-pr 1 ifi •ría e i111 crr<m1bio a ye¡ -!Jo y . 

Tm1lsformndón tem11om.t 
Ck rt a" transfiwmaduncs est/u¡ ch 1.c1 mi ri ~1 rl a» 1 or d th-- 11 t¡io, por 

lo que no se pndbe n en d es¡ncío HsiuJ ~i no en d IT lilJ HH«11. 

No sincrnoki<lad 
"( ... )en el t<~jido i eal d e la cu lt.1.11 a la no ~íncronicirbd 1.10 

iu.lervicne c:oruo mm desviación ca'i11al , sillo corno ulla ley 

regular. .. Los destinatarios, por regla gcuer:1L l.m.la\'Ía cst fi n 
viviendo la t•Utpa cu ltm al preccdcut(: (Lutman , Hl!JG: 3,1) 
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Aunh~H<:o ti .· la "ªd t:dad interna 
El d~' ~al'l'o llo d iid míco 1h ~ tos lenH~ lllos de la scmio~fera (las 
subcsttu<:wr;d) csd 01ie111 .1tlo hada la cspt~cílkat ión de :sto;· y, 
Pº'' cüosíguicnte, hacia el a umento de la variedad interna de la 
misma. { l ,nu.mm, 19!Jt): 35 ) 

Enautiomorphia 

La le>' de la simetría especuh!r ex:p lica el "desdoblamiento" de 
lus textos, 1al y conttl lo liacc una e ·lula al duplka rsc. Esto d a 
lu ga r a 11na s1.~ d e 1k ft ' rH'.jmcuu:> en lus que lo:s te xtos re plicadns 

Ito son iden1ída1ks, sino que se t~ xplic1n como repeticiones uu 

idóir.icas ~in11 sirnila1 i.::s que se van diftn·11cia11do gradnalmcntc. 
Di i: ha r ' pct ició11 d:t paso a divcu;os fonómcnos que la explican 
.: J1 1l0 1111.1 duplicación q1 11! con~e rva carm.le rístii as del modelo 
orígim1l JkTO que a d1pli1.'. l'C l;u¡ suyas propias. La postetior 
du¡i lic.1dó11de1ad .1 unü <k los d1.:·mc11tos va generando nuevas 

cu ,u tv1 ¡,,¡ i 1 : .1.~ qtw l.t. van di.fi.:rc udando gradua!rn.:Htc , )' a su 

w;z n1n~~rva n m ;-, igo .t!g11 nas cm1d ~ríst.ÍG1s del rnodclo original 

que, ~iH i:nib:irgn. ~;e van perdí ·udo gTnd 11almc11Lc. 

DESDOBLAMIENTO DE UN TEXTO 

Origen del prnccso dimímku 
I .a rnetáfoia de la asimetría explica d dcsbabnce que provoca 
d proceso d inámico. l a no itkotidad (:nt re <. : o r~j um.os o T f.);'ÜiS 

difúe ntes (asimetría) provüca el imcn:a.mbio. La identidad 
(simetría) la esrnbil.idad . Sí pensamos que ~ x i ste una identidad 

de códigos y de valores t>.ntre ol~jeto y usuario, emouces no hay 
razón para pensar en nn proce.·o d inámico en el que alguno de 

los dos se tr ansforme. Pero m ando hay una asimet ría emrc 
t:ódigos y si.' fenias de valores t~nt onces o se 1nodifi .a al oqjeto o 
d uswH"io tra 11 sfonua sus habilidad1 :s rcsp l:cto al ot~j eto . 

Asiu1iladóu 
Los textos pueden cambi <H" la función qu.: venían curnpliendo 
al e ntrar en conrano con una cuhura ~: x: tra fla. El proceso de 
asimihidón es también una r<:ndencia haóa una nneva 
convcnd6n dentro del 'Te>.to e n que st: han sttiucrgidu . 

7.25 Polílogo 

Lo •1ne se enLiendc com\mn1entc rnmo diálogo e n un pro<:eso 
de com unicadón, en .la teoría tcxtu ;..d d ebe cntendel'se como 
polílogo. Es decir que siguícrnfo una lógica de la rnn1pl<didad 
del intercambio qm". sd\al.a esta te<Jrta, dicho interG1mbio 
com.nnicativo no :Je da ' li tre d us parles {tfoí lugo) sino 
:si1nultaneamcnte em rc mud1~is (po!ílogo), Corno rjt'~mpio 
r .otrnan cx¡i lica que 

( ... )la arquítectura se compone no sólo de arquitectura: las 
construcciones estrictamente arquitectónicas se hallan en 
cotretaclón con fa semiótica de l :i serie extrn arqultectónica 
--rítuat de la vida cotiúíana, H'1Ugio:a, mitológ 
i c a~ , con toda la suma del simboflsnw cultural En t'lstos son 
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posi tes l0s rnn f.: c!ivor~1os desfases y complejos diálogos. 
(Lotman, !urí M.: 1 o;;} 

Confl ic t<• 

Lntman mcnci<Hrn en .~u s csu itw; d conccpl<) <l e conflicto para 

t.ksu íbir d modo cu que los l( "'º · i 111e1<1<.tor1n . es decir, a l 
<·ntrnr en fnrmino c.mnunrncnl c c11 1r;¡ n cu coli si6n 111ms nm 
011 n~:. \!;;k 1'i' t : 1 ;rn ; dn~:í: 1 p ;1n1 <ks1 li hir los 1non ·:;;os <k• 
tnH·15fonn ací(m textual. Lotmau cxplíca la 1ran~forn1ad(m 

medi<'H1tc con flíuo del sign i1 ·11.te Jll(ldo: 

CoHsiún. La cofi:•i(m int crtcxtnnl llO siempre gcnna 
imcrca1nbio o premiucuda y supresi(m; en ocasiones 

ge nera un tercer si :- tenrn. 

Hi1Hogn dr11m6ticn. J .a in1 c1 acci6n enrrc textos se 
1k~nrrulla co ruo 11 0 diálogo rl ramátíco en donde exis1cn 

1urn $acdoncs y 1 :mi6n mutua. 
Ari tod csanollo. ·rndo te ·· to está e puesto a transformarse 

¡ior nwdio d( l clllto<ksarn>llo pero t.aruhi r n med iante 
1 nlh íow ·s urnlt iformcs nm otr a$ c:1.nu:t un 1s t'uhun1ks. 

Sin c111barg-<l. siempre f'.Xiste 1u1 conc ·¡no .id ea lizado c·n donde 
lo5 l CX !OS se (" Ht it¡H<'CCH HUOS a o tr os en d Ílll C! c;u11hio d t: 

rn<·H!'aj cs. l.n tman no profund .iza en d concq>1o ni m e ncion a 

explki ta nw ntc otros ¡ roces.os c:omo .la degradación e11 Ja 
in updón n1 ltU1 aL ne este mutlo el com:c pln de con fl icto está 

pocü desarrollado y pivn le la posil1ifüfa.d de dc:críbir una 
rm1.yor dive rsidad de fr>cn<'¡rnenos; 71(km{1s <le la c:olk i6n prn~dcn 

lrnl.11.:r otro tipo de procesos corno .la con1plunentació11 , In 
di ~t hu :i611, etc. 

'!1D 

'1,3 JA LOGJCA DEL TEJIDO 

'l á ~ ali;'\ de 1·.uwüar los p111 1tos ¡1ri11dpak.s de l,i scn tiútka •k la 
cnllurn d e Lut111an , es i11tt·H·santc pla1 ttc;u · !a l6gic:1 dd 1c x fc1 

corno un mncldo descript ivo de~ b rnm pl(:jidad. 
Lsl<t 16gir'1 des( • ipti n 1, a b \'el d1 · h hc1 crPgn1cid;:irl d e ¡,,-; 

s i ~ t:cma::; v de su di m11nitidad , pucd< <si i¡iuLn ' t dt. sd(' d in 1 ·-n~ 
11ívck<;. Lu d ni n ! ((,·\·,¡ kr1 , < 11 ;111d () fo.( lnl>l. 1 ;f, li \i"· >:< 

e11t iend<' a la teoría lotmani, nn ron1u la d "' 1 ipd6 1 del 11-jído 
de b c11h11ra ; v i ~ t il de ... dc d 11hd 111 :d(Tfl, ¡111rkrnu-; l.1 <1 b f;o d< l 

mauolcjido. l'lTl • !:'i pn1 .;;11nos rn la ~cnJi1il if ; 1 ((¡- 1'ci1U". 
1a m L1ifn podenw~; c;xplica rb ( ' t)Jnp b d( "lt 1 i¡11 i<'ll t de 1¡ n 11( ( >; () ,[;· 

tejidu símf!líti(;o viMo dc!<dc la di nic nsi(íu <h l indi \id u.o, d 
rn Ícl'otcj ido . 

r\unq ue arnlws d t•' ;U'wllu '.' 1.c6ri< (JS t ic1w1 1 tHJi.< tl.'k" dil( ·11 n1 í.H 
nmc<:pt unk:· y en cl e tc 1 winado n 1nt11cB11 • ~ 11 pko 111 ·,uu ieq¡ o 

ffH'to1!ol6gico pued e Jlcgar a su · nm ,· di ,r íntn , n r ilm ~·< rni61 rr' a'l 
planH'<HI una dcsnipt ión dd /, iMo Jilrd11\!1;ro 1k h1 1 t' ;1l idrn l r d e 

-- 11 dirnh níca. Si Lntman consid i'.1 ;1 la dc•< .1 ipci1'i11 de f ;¡ , 

t i-:111 sfr1r rn ari6u del " :íidn c nltural, l'citn r x plin1 d tnii 10 

d ('tallc dd te jido siw biílfr·o. 

Por otra parte, Urnl.oci to Fn) tiene su pi •>pi:t vrr ~· ió 1 1. 

La posihilidml dc~n ip t Í \'<'t de la l (1g íu1 cid t(:Jid11 ~i lilbr'1füo 

puede S(' r mudm m ;1s amplí;.1 que la d e l o uwH 1; la urh 111 a es 

nmccp111 almcnt<~ nu 't exto, pero tarnhi (: n un ancfocto y 1111 
nsoarío se puu ku dcscrí.bi.r como 't11xt11s. 

La ve rsión de Eco ( 1979) p;ute tld conccpl'O 1k l !?dor modelo y 
está insnita en d rnodo sr1ni(1t itn que l icnc un k ctor p <tt a 
("()!l t prender un texto mu m i iv(I. bi ~ 11 d< ~< 1 i pd(,n i:~ o p!aull 'o t 

l;1 mi! rali,·hl;Hi ro1111 l 1ma abs1racó611 e n la qu e d 1i1.rnpoj1wga 

- ·----··_, _____ .,,... ~ ...--- ---·~• ... • "H"" ,,.. < • -.·-~- ·"-·'·•-'""" ...... -~--------··•"•''" _____ ........ :., ~···~ 
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un fau or cu1Jtíg11ra11tc de lo simb6tico abre la propnc:.;ta de 

q1H~ :1 cunn:pto de Let"/ur modelo y eJ de nana! ividad se 
traml.;1d en a ou ~)S án·as (l~co, l ~)7~) : 2 1) 

;\ u tc~ , ((~ tk !:.crilii1 brc v1'. 1Hcnte su pla11tea 1uit:nto 
rn c1Kionarc nws 'JI H~ si bien la propuesta de Lotman y de Eco 

:-;e etH\sider an desarrollüs po:>1 ) ne<H:su·uct.Hralistas, en general 
rr•itarcmos de al><Jr1L1r en esra lt'Sis la fH ~n:cpr i611 simbólica no 

como un pr •có u 1!.;; ,f1,swdtí ia1<iún .-; íno <.:orno un prnceso de 
( Úl/l j.1 11 !0 e 11 d qu e lus fo11é1111c1ws si111bl'i lícos ' e a ¡Jl 't~ hernkn sin 

1:1 llCCCSitbd de ( ~~ ( ;\!' codilit:ad1 lS. 

Fo c~t • ti( ' ni ido , y (: ll prime ra insranda, en vez d e aborda!' el 

fr. \ to ro11 10 como nn tejido de códigos, deben1os abordarlo 
conm uu tejido de t0 istemas tk \i;.Üorcs, de cosnwvisii11H:~s . de 

imcrl:.:\.es y de norrnati vid:H.lcs :ociaks. 

El /1,cli ri' ,M1l1 lo '~ S u n <k:'i<l iTUllo (OtKeptual siwiLu a l de 

t\,Cc p t1)1 ;.• t 11 a!gm1 ;;r: lltidt>1Tli1ciu 1tí.Hlo a l dt~ ll ~ tHHio tHtCs eslt' 

es f¡nic u rtdlic d na;u.$aje o el k11ón1c110 sirn!Jtfüco. 
Conoce r b s con1petc nci.1s rull'urales dd { •:rlor mod.H/o supone 

;;.abct d ( ot1 j111ao de couc1cimi~~nlos y de hahil itbcks qtH~ 1icne 
d n :cqlt•H' p;u·a ' Jll(' d 1ncn)<;Í<~ sea propue:;ro pnr el autor en 
!t1s té rm inos que d rcc:eptor sc10 1paz de rn<:n.1e j;ll': la 

cx pe1i~"' 1 11 ·ia d e Li vid ;i , l o~ 1'1mucimici 11 ns académicos , b vísi6n 

del 111u .n du, l . t~ li:d1rlidadc :> Lil1Pt>1 k s e Í thlUfü, loi! ímercscs y 
e'- pcd ~ lti\·,¡:; 1,·., ¡H'>'t() '1 1 1Hn1~ . ~k Ku 11 p .111 e el\: las cn rnpdcncia:-. 
üd t 111 ak;o; d1 1 1 e :c ptor. 

Cuan d•) se cuwpre11den f'Sl.as com¡H:tc ncias <:ulturaks y se 
¡m •VI' <: el mensaj e acorde .1 estas, $e tiene la posibilidad de 

hacerlo m,)s signi tic:a tivo y contpn~ n ~ible, y con trn g rado m.<\s 

sarisfactor-io de in tcgrad6u a su u t1.~ di n 101! n ral:, por lo ianto, b 

an-:ptm:ión s<·d más po.; i1 iv.1. 
Por wmpelnicim culturolr5 'i l ' entiende qm~ i.iOll el conjunto de 
conocimienros )' habilidades qu(' ddie tener d rece ptor o 
usuar io de un m e nsa,ie para poder comprenderlo del modo q ue 

el emmciarnrio desea qu e lo CtHnprenda. Eco también l ·s llama 
"ideologb" y se refiere al pau i mon ín < k:l sabe1 dd drsd nata.riu, 
e n nuestro c:iso d u: ia r io, ;:i sus etrn 11 ii1üi: 11 to;) predamt!nte 
cs1.1 ·uctt11 ·a<lo , corno sistemas de unidades cu ltw a les y ,' isr. ,ínas 

de valores, '' un;1 ü sión dd m1.u1<!.1 condividirla entre nnKhos 
parlantes y e n d lfrni t<· de la s<1cie1hd." (Eco , l 0G8: U'.í 6). A su 

vez, Greimas le lla ma rejilla d1; ltt:liiiYI y cxphr;1 que t~s la visi6n 
dd mundo propia de cada c:11ltura. Es de nntura!t~za social y es 

arnpliamente variable n el tie mpo y en .~ ! espacio. Nos permite 
otorgarle un significado a las cosas dd nnmdo, y es una 
proyccció11 de l ,11 n1.~ 11tc ~ohn: r fü1 s. S1· : tdq ni(~re nm !a 
educación que ofrece cada cult ura paru :ul:tr. 

l .a n:jilfa de ledura: 

(.,,) es la que nos vuelve el mundo significante permiliendonos 
identitícar las figuras como objetos, clasíficarlos, relacionarlos 
entre ellos, .. funciona como código de reconocie1niento que 
vuelve el mundo inte!egi la y nmmo1able. (Greimas, 1978: 23) 

• Urn!Jertn feo de.sglo: .1 d ~1nálisis del Lr!llor íil.i!<Ülo corno el 

es111di.o <h~ Jo· código:> y snbn'ldigos iHvolu.crados (:n el tnensaj e. 
~'. 11 el) ; SL' 1 ll ido C~I ;i h<.1hland• 1 dd lt¡ i.t lo d,: cádigús <pH~ 

iulerdencu en el <1 Cl0 conrnninu iv ) , l.•'.sto el i miu ~¡ la hrn·da idea 

de suponer que el nH:~ l'I S<~ je se tran:l rniLe a un solo n ivel (1 

d)digo unicamente). Cuando se comprenden los subc6digos 
invnlut rad os se p 11cd - an.cdr:r a ttn comi-ol 1nás fiu o cld 
nl('HSi\je y. por lo ranto, crearlo en términos m ás satisfactorios. 

ELL:MIENTOS PARA UNA SEMIO 1 IGA OH l lt1lJAíllO EN EL Ol "' t:f10 INOUSTHlAL 



Pm a comprender las c<1u1valcncias entre un fortor 11/útfrlo 

(1(:1 mino de nn u:iJH<-'>- to lit cralio) y un usuario , h;ty 'llH: hacer 
u na absuncción y homologad os. 
E nt onn:s el LtYtm modelo es: 

• Quícr1 rccil H' el mcns<~je 

• E~ un ser n dwral nKnte definido con conocimientos 
cspedfk ns 
• Tien e unas h ahili dnd t•s m u y uincretas pa ra cmnprendc r 1111 

nwnséljc y Cfl n :ce d e otra: que C!<i tán insc1 itas e n el mismo co m.o 

p;11·1e de las hnhi!idadcs dd ernisor 

• Aceptamos que un "objeto", en d fünbito del diseüo 
ind ustt ial, es un c01ü111110 otganizado de ele mentos materiales, 

transformados por el ser humano (un artefacto), con d fin de 
su uso ins! 1T1mc nta l. 

Cornu oldcto de un t·studio se1ni6tko. el art cfartn , se 
conccp111alíza como 1w mensaje que c;on11míca sus funcio11c ¡; 

~Fru, !tt(j~ll. y que está s.ujcw a dccodifkacioncs denotativas y 

(<rtmotativas . S ic udn importante aclarar que un ol~jeto fundoua 

corno rncm;;!Jc' n o porque sea exprcs;unente p ensado de ese 

modo sino po i· .la capacidad humana de otorgar sigoifü:adu al 
n111ndo qne le ro1lca. 

F:~ el rotKcptt> com plcrnc11tai in al de Lector uwdclo. 
lJn i r'Alo, de 1nodo simplífka<lo, snpone, a su vez, otros 
conccpwii (Eco, 1 ~J79): 

• Es un cor~jnnto nq'.!Jmizwth> dr~ ··n11uKh1do-." mcd i:1ntf k1" 

( Unk¡;; St: COillilTUyc 1ma vn ;,~Úi!! ; ~vu ífo a dt I;¡ 1 c ;il id ;n r Se 

acepta Ja posibilidad fk H•mo "cnrnwiados'' a lo~ 
d emcntos que se agrup:m <;; 

an:Uogo a como se (onstl v,·;r <'4'. 

pri1uc1 a instancia, pe ro ~in }""· 

• tln Tt.\1o ci; un t1jirlo d e' 1ídi:' ' 

de mrn rn1tlf ip!iridatl ik sig.1tr> :; ¡ 
Lstc lf'.jido rn111'trt1y(' d rne n"<\ ji' 
denornin¡ulu Texto. 

• Un Ttxlo es un sígn1) unnpl<üo fonn ;.;d11 :1 '~' 

subcorüumos de signos. 

• lJ n r,?x/o es un mr:.11S1~jc incom¡1it:lo. 1JU1' el 
mm!t:fo (lebc r:nmplcrnr. b ; dcch. d nH n-:•tic lkv;'' 1!1;~.r .,· .• ;"•' 

gnm uunidml de conoci111 it Hto~ q11v dd w pt•\\ r·1 d r ,· .\ 

d usuario o lator nrnddo no tiene eso:- u •not íw ici !\o~ :3C( j 

incapaz de compku11 d rn<·n s;~j e, es deór, cn tnHlnio {o 
inlel'act uar c o11 él) e n :c-;u totalidad; o por lo 1 H'. tH. 1 ~. tan "ólo !u 

cnlcn(kr:'.i. pan:íallllc nt e . De· c;;1c rno(hJ. se q 11 icbr;.1 la dk;1ci:1 

COHlUIIÍcaliv<l . 

·r odo 1:!\to pm·de fü:varnos a n 1wp1 vmlcr (f!IC l <1 110 idcnthbil 

entre lc1s c<'ldigos del arle.fono y los del usuar io t.:;; n1á-i bien la 
regla <JllC la cxccpcirín , y q 11c un ol ii('tO sít:tn¡nc c~t;ir{¡ w,it'W ;..1 

nna ennnnc gama de vadacinnes e 11 !4 0 u~o. qnc el diH: üador 
debe coniprend er parn poder decidir cnPT la opó6n de 
rcsuingir, o al comrario, de f(.>rmmar. 

ELEMENTOS f'ARA UNA Sf:M!o·1 fCI\ DEL USVf1íltO EN EL DlSEfm INDUSTHll\t 



SJNTESIS LWL CAPITULO 7 

• La teoría d el Te . ..-to es una propuesta d e cómo describir los prnccsos d e t.ransfonn ;Kión d e la cultora 

• f .. t wnccpto <le Texto pucck refr:ri rse a la cu ltura en su totalidad , a !a~ partt:s que la íntegra n. a l o~ s11bgru pos 

u tlt11ralc.~ , a sus irnlividuw; y a sus i11stru111cnto:.i 

• El concep t.o d e '/(:; to t~s una 1krivación <ld conce pw th: /ej ido qne explicad e ntramado d t: l<i n il r111 a 

• La semióti( a te . 111 al dcsCTibt~ a la rn lLura como un 01ganis1no vivo q ue nmnliene pro<:<' ~º-~ <k: irn en :ambio 

xi111b6lico con d entorno 

.. C:t n :alídad 1uás impo1tamc de un texrn es su pennaneni:e tc:msfonnación 

• Un Te\ lo 110 es d res ultado 1.fr la conpcnidón armónica entre s11s part1.:s sino la r esult ant e d e pnKeS(JS rnás 

coui pk:Ji •S c. 11110 el contlido , Lt cl'.·o ¡H:nKí6u, la asimila<.ión y la degradaci1'>n entre otros 

• 1".:;1.1 t<:oi la tit'ne rnnlrap:t1ü •s qnc tatilbién explican los procesos de t<; íi do simb6lico de Ja n~a l idad . rales como 

la scmiótira pei1t:eana y d desarrollo semi6tírn de lect.or modelo de Umherto Eco . 

EU.:MENTOS PJ\JlA UNA SEMl(JJ IGA DEL USUARIO EN H tHSE~O INDUSTHl.AI. 
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l ,a in tertextualidact 

~.;r:J ,,~ ;e:\ pr i zn~1us e::d.<;> nj e1npJo debido ;;1 qwJ é1ll 

i ü t ,f;· .r Le x ~-: u ;::i J J d~1d e: s JHIJ<.~h~) rnáH ohvi a cl t~ 1 () c<)!Hútt ~ 

lPJé\ ~rntend'°H. m.i :u;~;'.n de &cr liay cpe f:ii.il:1'.n~ q1w 

cuL~: mu {~bl fc• hlbrhk:i cfo l diseiíador ~j ~·q;~més 

Uns d111ori 1.hueda og par: V 0 d~'! una co:rrJ Hnte dent r o 

del di.s;;;flo de l oD aüon BO Llmnnda ME'.NPH I:l. 
F:~:ta tEYndi~nda. impu1s;.H:1a por un grupo dis~ 

di .. s<d iadores Ha:U .~nos planteaba una aJtorna tJva 
dirJ gida en contra dql fim cirma lismo da la 
UaPb1::11Jf . 

r:; J rrd.r;nF:i nombx· (~ di~ Memr>hi fl plnntea la 
C\.!!!Lrsdicc.ión cvtno s.1J1tl:·ol.o de su ideologí.a 

c.rlUca; BP tefü;i:e al mi 8H\O tif~mpo a un a. de. las 
·~:lu:lndes m&:s rtntJ9iuw, •;una de lH c: .i. v:i. lizeic ión 
·con t::Pd21 lu. so.! ermüdnd que ~Jsto connleva-- y n la 

M:turd r:: iw.:l<'i d de.' Hcnnphi.s. lu9ar de 1v:i.c.im.ienLo de 
EJ.vJn Pn·,~; loy ·icono dü l a p opul ar moder:n rJ. 

Esta antitesis es Ja base de la ideologia de l os 
di s~> f\wJon:s d E:! M0mphi.s , y planb:ia la conform!lción 
dcd e. n r r ii'm t cwd onto sem/m t i co en sus dJ .. <.;eflcs . 

En l'i',1tar«iy,x 1 d.i.ci rJ opor< .i c; :i.én 1rnmántJ.ca cstb en 

princr:.1 insLm1ci<1 ro:n l A cc.mfrontación d o J 
concF ¡,.- Lo do ;::1' l i) .. J.ug<1r de convi vencia - ccn el de 
r i.ng <ki b'.)X ·· luqar de ent rentanü ento . 
Por c)tra parte, está el uso de l tat.ami , que es un 
mat.("'ria1 vel.Hlrado E!n el .Ja.pón, con una traduición 
ck! c ientos de aifos 12.n los que se ha utilizado del 
in U:mo modo y qi.w tiene toda UrHl carga simbó] ica 
que es p <H:b :. dE? 1 rJ~' más ancestu11es U . adicione~ 

j apon0 ~'><W . 

s,J. n c ~mharnf:; en E~~.>L\'.'~ crf1/0 t(.~(): ur<·~ C('~-!v· r•.i :~·) ,~ ·, t~o 

.t: j H.g que t <.l p -t f'; ~~:0 n.1 n n lí~nnv·.• · ci{.:~ ·¡ nn ¡~!1i '"'>{~~- .-~1· ·to·~ 

1)711.wlcl.'I ,. p1 .irn i.t :i.•.r0E' y }¡\ffd' ·:·: rk l;i ,.,~ ·; i ;;)'; 1 

conternfJOtálH~a . F:~:t_~)~·; cbc~qui ;-; 1.1 1 cr,J (:~:~ <~ é·~· r/~,~:qph i ti 

re f !.e j <:m d0 un 1nodn d>.>:l!'·'•i• j i!"l ""' ._,¡.·ó'.i ,, ) .. , 

.intertextno.1i.d fül , !'dn m:íbaYqo , :!.u gr¿m m:;::,;ox i<i d r.~ 

lo::; obj f:1 t o::; qlM uU.! b»i'.l!W'>r; 0;;:t2n crn\f i r,i ti .i: ;¡dns co: i 

una nmpl.ia 91:rnw de ean1ct.r~clr1t 1 c<i1f:' 

int': er Le ~: t. 1.m hrn . {"Ver: Ho 11;, l '!!H\: -n ) 

ELEMENTOS PARA UNA SEMtOllGA DEI. UGlJNlfO EN EL DISEflO !NlJUSTRIAL 



124 

LMi art:icu Jos di~ b<iño tr<idi c i onal s tienen una 
i:unc 1,ma l id .. d ,,,,,tab110cida d usd e h ace mucho 

t :i. en1po, Cómo d~~bG ~;er n U m,n·.fo loqia , su •?.mp o t:rado 
en l a pared y sus posibilidades de uao no habla' 
Lmido ninqtH)f.1 v:n i anle i mpo:r.tantn fm CJ'-~trn rut. 

l•'.1 discrlador Ü i.ll. i.émo Fabio H<) rto l oni trans ti. r16 
tod,) un sü;tml\a de valore<> conc~.!pl:uahis d e l os 
,;r::m.í c.s y creó uHos <:irt i culo:; d e baño qu¡,; nacen de 
llfül ló(Jica bid.1me1rnional y qrn'! utiliza nn 
mat,-;;r: .Lal muy !f1cdci.:no ( 1Aiuina de flexible d € 

polipropi.lcmo que ~H~ con s.i. gne en papeler :í. as) . 
J.<:s t os art.í.cu l ci; a <rn VflZ u;:f l ejan nn modo muy 

desen fadado de comprarloG , colo~arlos , usurlos , 
r&111overlod y darl0s a.pl i cac ione~ alt01n<:1s y 

• .:;rnatí.Vfü~ ; de .;;,ste modo reflejan la mentaUdad de 
los jóvenos d a la g~núr~ción dul comic . 
Ji bien, hay una inturtsxtualid~d fonnal bajo la 
16gica de las vi ri e tas de la historieta moderna , 
e l i. ntcr t e xt0 n~fleja m.ás bien la influe ncia de 
una 111<:ont<;iLí. iúd y un rnorl-1 de se1: de los jóvenes de 
nuüstra ópt,;ca , que a•::tuali za r10 sólo material es y 
foun;:.s , si.no ~;()bre t•x.lo eot.i.lo:;i d e vida. 
:it),JÚn t:; de(<:~1pci.ón d0I prop l. o Hur loloni : 
"••,;;,h:;:;; ::;;1,¡-;ot t< .»~ p 1ie di::n uti.U.z;u.su CúlilO olu;aünl:os 
p.;::r,sado¡-; i"dl"ói 110 ten~r que pt-~i:i'ot<U'.' 1.a8 paredt-::; , 
p1,1<:.Hlcu co l ocan.;; e n el !Jat'ío , en el azulejo , en la 
ventRna , ~obr~ al azulejo de la cocina , sobre l os 
rnt.:1,b l ... H !. .::imJnad0i:; , .:itc . de un modo dü;tinL<) qm~ 
l n,", ¡;¡, j ' -~;::; :,;x l dLünh:-;~> ü b;,u;;:: di.:: v•:Hl l: t)Si'l:> , n o ~;on 

1. 1:-rw i.°td<,; i <.)1 .. 1 Ü i ;.3 i. i. ,¡_· l ;.¡ido:$ ; sH p ue -.len adiipta r y 

1i;,1di.fJc.H al e;u.•;to . I.a fo.t.mf1 o s ,. t:ract í va y no 
~~masi~~l r'qi<la . " 

" Q11est1 .tustel.lat.i possono o.ss,-,re 111:.iUzzat.t come 

e l ement1 p$rJS.í.11 senz« p at.:ic<u·~~ fo[í a .lle pa1«'1tl, 

posBono esst1u ·e ¿¡pp<:13.i in b,~.,;¡no , ,,J / ,¡ ;¡¡o< t.t ori.::Jl le , aJ.l!;J! 

t'J.11~.stre, Bu.Lle pla · t:r:e.U e d i c ucJna e s u.l .-~oll.i .li .in 

.l<l.J!l.iJl-1; to bCC . Di \?ti:L 3cltlli~n t:a d l OIJ(J•~tt; .Í. CUI V6rl t.o:;:J g.i J 

es.i stenti, 1w11 soiw né r .. ·ig:t.~i.i; s.í po::;s(mo ,.uJ<1tUu e u 

mod.lfl ca .r:e El plac<H«·L .La .forw-.1 .~ acc.;t.ivv,¡;nt:iJ, non 

tn1po .dqorosa . "' (Ver : 'fommaslni , 1')99 : 52·5 ~:i ) 

ELEMENTOS PAFIA UNA SEMlOTIGA DEL USUARIO l:N EL Dl.-ErílO INOllSl íltAL 
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IV. SEMIOTICA DI~ l..1.A ACCION 

El.FMENTOS PAflA UNA SCMfOl IG/I f¡fl . lJSU/\ntO f N EL m~eFfJO INI JI lb! lfü.\l 
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8. EL Cf)NFl.JCTf) Y LA ACCU)N lUTUJ\.l. 

.Eu c.-.tc (:npítulo se auaJiiao: 

• Ln · rnotivadoncs ltn mmia-;, p ¡11;i acttrn r 

• El c:oncq>tn de dtnal 

• l.u~ fnnda rneuw~ J e l:i ;icci(m 1 inial 

• La \i¡1st · l ll Í li('a d e I ;\~ ;1u.iu11 c~ 
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1 :JO 

JN' t'ROOUCCl )N 

EJ ser humano só lo puede estudiarse adecuadamente com > 

tal en ~; ocir~d ad . I ' fü\ es 11 na de las rn ;:\x i111as t!e Ja fil t>soHa 
anrropológi(·a: si d ind ividuo fl íslado no S(~ hubiera realizado 
eu la intcrdcpcwknó:1 sm:ia l conservaría el mismo staltts tjUe 

lo s tk imís ;m im.ílc.s. 

V.ivir· en .:lo t: i i:~dad detcnniua el co1npünamícnto en b.,1s~ a un 

nnHpkjo ujidn de ih .J rm;1s qne n ·g ulun lo c¡nc es posihle y lo 
qlh' ll lJ lo es. En liase ~l la l ~)giu del tejido q ue hemos vbt.o 

pod crn( ~> dcri r que el compm tamienco c~t ;í. dt•ttnni11ado t:n 

cada :)Ítuación de la vida por (liferetlh;s n1an:1ll> rwrrnativos 
crn1st n1 id ns dt~niro dt: Ja cultura y que m1 tslro interés de 
cstudi(J se ci.:ntra en d hecho de que la Jn-í6n e.s signific:uiva 
1h; <H. 11c1 do a cs< 1 ~ normas. 

l'n ln>:-e ;1 lü:-; m:11 ios norwal.ívo · d individuo ajo:\ta sn 
e H1d 11 1·1:--1, e~ decil', k si1 ven de g uía a sn ct>mponamiu1to, 
rc~ UÍ.l!l :ws •Kcio11c»; ;1m1qu e dcntrn dt: dl1 i~ lo ha~{ª 
corn nn rn 1:: 11rc (ull w t l "' ª n l i be rtad~' l'spo111 ~1nt'i• lad. 

El e::H wlio d e b ;i r 1·it 'H 1 p1..:rrnili1 :l 1.:onstruir un marco teórico 
srilirt: d q nc pod 1111os ví:.m1 tízar n1mn es que un objeto 
n'¡H·c~A'.: 1Ha un ;1 dc1c rmi n:ul ,1 g;.i 11 1a d e p1)sihil iílades de acción 
e 11 1.ut n< . t ... 1, y • 1rnw esas p a u1..1s d e c1_1111pona111knto se lian 

Hcg.td1> .1 ("';tal1knT n p ~1nír de narraciones de tipo mílico. 

Estos csnuiío5 pm'1.h ·u scn 'it pam dc::!arrnllar una reoría dd 
¡1, 1/á;111tO/! ', dd d cs1' 1Up(1to qnc pl·t uíten los OIJjdO'l cl l 

\l'l1t aríu ; d<..:1>dc nna perspett.i va social y un t;1'ilo li siológíca . 

~.l EL CONCEPTO DE ACClON 

8. l l ( ~rcenda 

Para e nte nder la idea d e acción primero hay que c 111:e11der la 

de creenda. 
El fondamc11to ele que 1.a creencia pren :dc a la :JCción , y al 
pe nsamieutn, ha ido tratado t~ 1 1 b ant rnpologfo , y ex plica 

que para estnbkccr mia rci:u;it)n con el rmmdo , }' pode r 

actuar e n él, el sujeto tí cuc qt1t~ fon 1.1.1rse tma :x¡ivdativa 

prevía de laii et.msecttencias de su ,ictuw..i6n . P .. :irce desarrolló 
su !r iada de rcprescutncinn ,s !H>síbln> intlm:n(iado por esta 
lüpótcsis. 

• La formación de una cr eencia parte <h~ la duda surgida 

sobre d m10 actuar y cúnio pensar (lJelief-cloubl) . Ya fánrnHJ.a 
la crcc1Kia el ~· l~jeto procede :1 .la an:ión 01 basi.:· a 1\.;ra,. y su 
n1ilidad no cori, is1e e n so w1lnr d t~ verdad puesto i}llf! ;runqu e 

resulre ÍHcorrec1<1 la expen ,uíva le penn íte i:k sei1vo lvers ~ . y 

pustcrionnen1e <:orregir la creencia en base a la experiencia 
resulta nte de b w,ó6n: esto gcncn1 la n :configurncíón d e la 
expcuativa inicial. De e:st· nwdo el rnundo ~e va 
r1,;sig nifkand o. 

{ ... )creer algo irnpliúa tenor una serie de oxpacta!ivus que 
regulan mis relaciones , n 1 rnundo on !ün lt'.l , pui1s al creer 
en un hecl10 conskiero que e!~e l1<3chu lrn 1 na p.:.1 tl u del 
mundo real y, por io tunto, me rula fono c~m el tmm(JO 
contando con su existencia; ti l coi iC8pto de creunch1 
responde entonces a un interés eµístétnico, no u uno 
psicológico. (Díaz. 1998:60) 
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T amhi(n sr~ plante;, b evolución continua dc.l ¡iensa1nie n10, 

en raz/111 de qm' la ~ < rcencia,' priinigenias del ser humano se 
Y:·m tra nsformando hístm iunuc ntc . 

Para J'ci rce, d re:.uh adn final de la evolnci(1n d e estas 
cn.:e 11cia ~ hipoté1in1tnc11w ser á llll fl "ím.csis del pensamiento 
01 la cua l el co11nriwiuw.1 dd n1urHlo se cris1alil.:,rá en nno 
so}p. 

llc'lck b \·i:;iúu :1 1111 opol6gira, di s tinu~ p .. ro no co11trar ia a In 
visit»u de J'óu:c, .Ui<1z t·stablr:ce al res¡wno <¡ne: 

( .. . } oste crnnbto ·uene una sola dirección: el paulatino 
debilitamiento y sustitución de las creencias y nociones 
mff,fü::as pci r l ~V3 secufmes. (Ofaz, 1998:191) 

~. 1 2 Acción 

J:l estud io tJ e las iltcioncs en la semiótica dd usuario e n el 
di scflo imlrn1t.rial rcvic;;te especial itnpmta ncia dehido a que 
ci.. ta~ son n ansrnisoras de significado. Podemos dedr que nos 
p e rmit en u.irnpn~rtd c r b n ·b ción dd wmario rnu el ari cfacto 

¡mrqne las nn:ioncs sou signil.icath-as. tvlús a(m: 

(...) l2s ~K;Giones de los Individuo son la (mldad de análisis 
1rm1o e 0 1 no líls eslwcturas sociales. (Oiaz, 1998: 161) 

St.· diu ' q1w una aú ió11 tieuc un canicter tcleoMgico, es dcci1, 
nm1 foi i\!id ad , que es d cmnpHmicnto d.c la cxpect;itiva 
forinad :-t en l;.i nccncia. Un artefacto es parte de esa 
r xpcrt a!ira )'so oso tit:ne farnbién ese rni :m 10 n u·í'í t.1 fT. 

Al 11:;:ar un objct.n e~p .r<un\•<:. ~¡ur <"<' e 1mpl:1 t, cspecl:iti\·a 

'JllC tcnenios d e él; lo m;: 1;..rH <.Xm w n fürnfütui . 

( ... )la acción aparee~ co:-r::r r_· _, 
teleológicamente dir!¡.:¡fda y r/··::.~ h :if'r f'lf 

ena se expresa un plan. w '" · ' ·:; r ·. :: r· · . · · ·i"' .· l "' 
los que se vuelve slgnlll .... a\'.{~, ~ ;" · : ~ ,, ~~ ·; ~ ,0. 1 

interprete. (Ruano de h: f th?" ,;~ · 

Cuando s(· lml1la de td,ol(lf!.i•r . : 1 !~, ( 
'· . 

at·ci{1n, se estft lwricndo rd ( 1 c111 í · ;• ''"': · · ·; ! • r 

aclli a siu esp c'ntr obten(T alt(o ( :coJ1 r<1 J C:tF ~ : ~' ': , '.;' , ( · '. 

a<.:tuací()u, es decir. s 11 au·i<'1 n e t;í ¡11ukh r , : ... ··''. ¡:· 

olJtew'r algo a t:amhin de d !rl: 1i <·i w mu 1 ~~, .,: · } 

La teoría de la dnmmtH1 gia um l1i é11 li.l di ;.·1 , ~,·~ ... ...r ;. '. ' 

p ro pia dcsnipci6n tk la au:iún, s11. tenu'.Í1 •fr, · · ' . .i '. .e_ ·· 

que en 1<i vida real trn n !'>C lHT<' d dr·renir 'k f .,,, r·~ .. ·.:· .,,~_._ .. 
c6n10 los nft:cla: 

"lJ'."'· 

La acción es el elemento prímordial d1 8n1á: ;:::-:~ :· ·, .:·;;;-.·-., ·: 
cual .se sintetiza IR historia, cor la o ln!Prm!npf1'c'. ~''i :. ' 

espacio y en el 1lempo escénicos; opera com0 Wr t '.' '?·'..··:· "::, 
interrelación; es siempre un principio transkirn:?'rf :r ~; 
dinámico que pasa, siempre füí crescernio de 1:nn &'\ :i·':í· ~. ;-; 

otra, produciendo la ilación lóglco"tempon::~l d~ dift':·;.:1"': •:'!" 
estados y de diferentes tiempos. Da unidad a urn1 o't,·,2·::·'>·; 
tle principio con una situa0ión de lirmt ... 

La. acción dramática rnodífic .n 1omm 91adu.;:1 L w:'r~r,t r fr.: 
realidad objetiva del ~ ersonajH que la ejí.~cu !n 
(Rivera, 1.989: 38) 

.. • 
·] 



PROCESO DE OESAHROLLO DE LA ACCION 

TELEOLOGIA La acción se realiza en base a un fin esp(1rado 

DUDA ------·-----·-···--·~P. 

• lno:1iidum bre 

• Angustia ante 
.,f fenómeno 

i 
CHEENCIA 

Expectativa de 
la nctuación 

Configuración hipotética 
de la realidad 

Mito 

ff.'.! LA CONS1H FUAC10N OEL CONli'J. lC'fO 

'11 ¡.H1tH' 1' c¡m: d ll 8 ·1 d1 ~ nn nl!J1..tn ll'<H1scu1Te " l(:lizmeute" tal y 
corno :-;e csp Tana t;11 tma creencia inh:ia l, e:> u na visió n 

simplisr.1 en la <ptc se cae cünmrnncnte. ·roda. ccióu 

t1 : 1H-:;cu1n '. cu d t i1 ~ 1upo y en sn dcvcrlir v::i a e11fren1ar 
obstún1lu~ nn pn:visw s. El acen:amiento a uua lilosoHa dd 

co nlfü ln tie ne q ue ·ver con una visión lilnsófica dd drama. 
Este ti po de fil m¡_,jfa se ha desarrollada ln~jo d i.stintos 

ACCION 
______ ..,. 

Experiencia de 

HEGONFIGUFtA ··10N 

l. l'-. L/\ CHEENCIA 

ta expectativa Resígnificación de la creencia 

Acción prefigurada 

• Ritual 
• Compo1 tamienlo 

en base al mitt) 

Flesigníiicadón da 

la instrume11lacf1:in di~ In acción 

En el usua1 ¡o: reov tw1dó 11 ciel 

o bjelo lnsln.HfüHlta! 

nowbres en diversas tl í.~cip l iuas: rnncicncia trágka , llrama 
-orial , etc. y pusrnb q 11 t : c u d transcm 1 ir dd tiempo un 

agrntt! que tiene un comi!tido se va a cn.lü·111ar con unan 

varias advn.iidade., impre vÍ8tas e n 1m destino q u · le depara 
~ucesos o cnfrent.amicmos inevitables e imprevisibles, que 

van a actuar en $U cm11.ra y va11 a limírar ·u libertad de acción 
y a tratar tk anular p:udal o r.o1a lrn e111 e su p ropó~iw . 

Esta visi6n "dramática'', de los :11hT .í1lan1kntos de nn agente 

e n su deveni r incl u ye la t11m ~funruuión dd stntus dd agente 
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oc;1sio1rnda por el simple tran~cnrrír dd tiempo, así corno por 

el choque con otros agentes. 

• La drarnawrgia ha tra tadn con csl.a perspectiva como parte 
d e s .. 1 prnpia ide ntidad y s 11 v i~ión intrínseca dd mundo, y 
h(1-;i c;:unc n1 c, la plant•"a cornn nna co1 Hlírión iodudible del 

ser humano : en dla d su jeto Hans.forma su sfrtlus individual, 
~oci.al y espirirnal dt'liirlo <1 todo lo qn enfrema du rante d 
u ;m'!curi'o de lü ~lf'lHl!f' cJ rnin 11os ch~ I ~ d da. 

El concqn.o de drama. <:e sude ulilizar de d ivct sos modos, 
tanw por :11 ctirnolugía. qm· :;ignil.ica acción, romo para 
sefialar la <' :-Óste rn:ia de un conflicto. El vocablo se l.c <il rlhu ye 
:·i los Do1 ios que ut i!izaban la palabra dm.11 pnra seflala r e l 

haar o la (l(ÓÓ'n. t\ 1 gnm.emahan que h1 acd6n es sig nificni va, 

¡.1{ hrtCl..'t sr' di.n;; una acd6n ti.ene un ~ ignificado nl igm1l que 

l<is pal al 1rn:•. 

8.2 l m c(mllkto .u Ja iwci(~Tl 

El con nieto supone un e<wactc:r dcsl iual o in cvit:ahle del 
de w:rlir. El transcurso i.le ln actividad de m1 ser hmnano o 
iuchrno de 1. a nrntc1 in , a quienes se les ¡11.1ede denominar en 

gcucrnl ogwhs , es el tksanollo de rn facultad para cumplir 
cnn 11 n ¡•r1.1 ¡1iísi10 ;1 r n:;;ra d<· s;.ik ar los obst<kttlos que el 
<k :-; d nn k d c pa1 ~·1. 

L' visn:dí rn ci ún dd conllicw dentro de la teoría de sistemas 
p uede ;; pum;ff a q ue nt > se conciba est,;1 tenda corno 'ma 

1c tli 1.<1ci6njdi:. de los d ernentos partidpaw .. , inrnpaces de 

act.itml ¡ ropí;i y limir:vlos a cumplir sn rol <lculro del mismo. 
F.11 este sentido <K CJ rn de la teoría de sistemas s · han 
wm 1ifr:!'t;HJ 1 tanto Max '\Vebe1 corno l ur i Lomrnn. 

De11tro de su marco concept.ual , \Vd 1er ucu1 _ .. a una (•spccial 
consideración a la í11dc1enuiuaci(in; de ao1c1th1 ~su o ít ici 

de lo~ .si,lfllllH armónims uo e xiste l:\ rcgn laridnd en hr 
procesns sociales y ní siquiera ea los procesos nau.11 ak ~ romo 
cmn unmc 11te se piensa. l k este lJHH!o e"1<1hkd(• q n e t·~ j .,1n1 

pron·;os con grados de r( gu.larid:nl en rmnbi1t.1Ci611'11 11 

grados de ü1<l eterminnd6n, In q1w hace qtw JJi loG pwu '<Y.: 

1rn1urak .. · sc;i u tan prr d< ·dl J¡ s HÍ 1111.npoco "h1· ar 1 inri • ' 

h11ru;:rnas sim rn::ís irn:akubhks qm· < rrn lql1it 1 pi< •( t ·~o 

inr/hrirfual de la rnltmTfl«;;1. " (Rn:wo 'k la l'111.1t1 c 71) 

Con este par:ímetro de U11n11 ;H Í(m e iu1 u«m1lti11 nnn 
rcgnlarit.lad e ir1tkterrninaf'i,) n d i·!:if1n.dl t> u11 lll <'du rk 
;1cct-camicnto al csturHo •k la :H (i ( 11i d1 ·Hk n1 1a ¡it rs¡l( 1:1h a 

: nciu«·o11c)mica:, que p11c<k u·, lf'ttdn ;; r·· ; t t• l n F - ;í 11 ""· 

En :;ímcsL, Uilt fo pct~pcr1 i v; 1 de b i1w\' ilablr p 11·n1ci;1 dd 
con llk tn :e apunt a ;i qm · d r .: ;\:11had (I de u n " Í ' I< rna 1 ~ 

produc.to <ld enfrc11t ;tmic11to Ul!h~ ): U ii p a 1ie;; }' 1111 de Sll 

" 1.c liz · anfrn;Hla" cnlalmiaci611, y h ::ibi ía que indui1 · un;1 

tcre<'ra opinión: rprc '" gama 1k ¡iosílJilidafl ('s de imci acción 
entre dcmc1uos dd li istcma puede ir grarhmlnH:nle dr fa 
nmpcraci6n rnutu a hn.sta el erdn~m ;imi cutn. El dcsem pc iiti 
d el 8istc1wl sn ¡¡ el result a do d e es! a g;1wa d v pu'.' ihi li tL11ks d<' 

in1crru.ci(1n. 

• En la antropología , en ·J ;mfi!i : is dd I itua l r de ];15 acciones 
in ~cl"iWs en él. lliaz ;1p1111ta rpw el a111w¡i c'1lngo ·!;u~ 

(.;[ud-.man propuso 11na tú :nira <k1<-ll.Hla 1k: " d. e~cdpd(H1 de 

pn)cesos sociales en ::1paricucia triviaks. Su¡m11 e que h1s 
run flktos están en d cor;n (m de los prnccsns y cstn!Ctm as 

sndt11cs ... " <Din, 1998: J 61) 
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1 ¡, . , '. ,., te 111. i d d , l 1 '> í . .,i611 11\:\ ol!i(:riva rk l<i irneracci.)n social 
11H:d ía11 tc rit u:dc:; ·:ii/t 1i,1sada eu d n :conocimicntn dd 
rl1;sínroUo i·itn al no conw una rtrmónka coh1boraciún, sino 
co1m.> un ¡non::•o riwali1ado de lucha cmn:: sus par1idp;u1tcs. 

Los análisis sítuaclonales desplazan la atención del 
aniropólo' o. Ya no hacía una. estructura social rigída o hacia 
una nonnatividad coherente que determinan las acciones de 
los individuos de a.cuerda con el lugar que ocupan en aquella 
y e 1 papel o rol qu ' líenen qtle desempeñar. sino ahora al de 
una estructura histórica de prácticas que sistematiza, 
organíta y transforma los procesos y ta vida sociales. 
(Oiaz, "1998:164) 

Vk to.r 'Tunwr lúudamentó igualmente su arn.ropología en 
~ ·;;ta \: .Í ~ i l'111 de la interard1)11 social -pen;·émosla _ ic1np.re 
riruali1;Hla · s11 :;1entada en rdadones n mlfo:tivas que da11 

m·igci1 ;i su .1 r ;111:-¡fo1 uwciún . 

Constata la viabilidad fecunda de esta proyección e 
intHgración la misma obra de Victor Turner. Señalo apernas 
!res ejemplos: sus Ideas sobre los dramas sociales, desde 
los cuales Si3 collcíbe a Ja vida social como un proceso 
!::ll!iinenlernente conflictivo y no armónico; sobre la antí
esltuclur y fa liminalldad, en donde se pueden dar 
rnoir1entos de genuina revelación filosófica y de reflexívidad 
;¡tie pe1rni lm 1 ·Jesnul)lir la;,> tirnítaciones e lncompletud básica 
e inso&µ!;l,:hada del e 1den social. del le11guaje y et 
p t.": n:.arní~nto , de la sociedad y la 1eligión; y fü1almente su 
an!ropología del performance y la experiencia. 
(Dí<1Z, 1998:31 O) 

8.22 l.l estudio de Ja a(-:do11 

Para estudiar h\ ~Krión , en su calidad significativa , Weber 
hizo la di.stiuci{lll ClllH? una t:Omfmmúán diruta dt.I. )f!li/ida, r 
una cmnJmmsit)1t e>.j1lit:aliv11, de tipo teórico. 

la comprensión directa del sentido se con~\igot1 
inmediatamenta ante la sola mostración da la acción (:68) ... 
la comprensión explicativa ... Difiere rle lfl comprensión 
directa, en qua implica además la d atlfk':ación del vínculo de 
motivos C69) .. . (fluano de la Fuente: 60 69) 

Asimisnw t onsideraha que la · acc io1H~s ~e basan <~ n los 
impulsos y en la intenciona!ídad raci.onal, y a partir de Ja 
combinací6n de estas dos rnotivaciom.'s se construye toda la 

gama de acciones posibles dd ser hu mano. En síntetiÍS, acción 
racional y acd ón irrario rniL (W ·be1·, l :JOO: 1 5~ 1 11) 

Tambí~.n estableció cpw n la cousl.n tc ,ion de una tipo!ogfa 

de las acc:íones si'ílo deben e utende r~e éstas como pnnto de 
partida del estudio de las pautas dt ctHHl1ortamkrno en 

ctHllllO manifc "tacio11t:s de nn tipo ideal. (Weber, HJO~J : 14) 

Por motivo cntendfo las razones que tiene a lgu ien para 
cnmponarse de HHa 1n<1nera. l ";1ra 1ma t.:rm¡n·pnsÚJil éX/Jlit:a!iva 
de la ;icd6n, que ("S la que k in1e 1 t.::s; ~ a Lt sodulog ía, se d e be 11 

tomar cu cuenta que: 

a) La f0tnfiren.>it5tt ex-¡;líratit1a tle L.t acdón sólo se entiende 
apoyada en la comprcusión d irecta 
b) La com¡mrnsión ditula y la ex plicativa fo la au: i6n 
deben complememarsc 
e) La crnnprcusión intcgn~I de la a( ción es: 
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" comprcnsióu directa de la acción 
• cxpli t ;1ci(J11 d ·~ la St,cnc.ncia 

• cxplíca•'i<'m d e los m otivo.: d e Ja acció n 

• nm.1p rc11sióu exp li<ali v;1 1le la accí6n 
• comprensí6n d d fltt1t ido de la acció n. 

* J'a1·a csl 111 li;11 fo ;u t.ió11 ~ó lo podc1ttn. <·st;-1liku:r hip61esi: 

rau sale~. qnc 110 podcrno 'i cktcrmiuad as como v:t lidas lrnsta 
qu e vcanws el r ~~u l tado re;1l de la acci6n en la pr<'lcüca 
( Wd1er, 1909: 1 ~ l) , En d c~ 1 ndio de la acci(m , ranibi6 1 la~ 
desn ipciPncs q11e de el la se lrngan s61o ~er;'m tipos ideales 
pueo;;w (p1c: 

En IA mayoría de los casos en el rnundo real las gfü1tes 
actúan en un estado de auloconcíen<:ia confusa o 
incc.msciencia total de su "sirmificado intencional". El agente 
tfene mAs un V<HJO "sen!imfento" de su significado que un 
genuino conoclmierrto de é l. o una "conciencia clara del 
rnisrno". La mnyorí~ de las veoos ar;túa por impulso o hábito. 
En 1~1 caso. el si9nifiGado de la acción alcanza el nivel da la 
conc!encía sólo de vez en cuando ... En la vida re;;l f, la acción 
sigrdicativa genuinamente efectiva (es decir, plenarnente 
c:nnsc íe11 !E~ y claramente c.'01nprt1nd!da) es sólo un í:aso Hmlte. 
(Vifouer, l \)00; ~i7) 

fLl EL lHTVAL 

A pa rti1 dt• !;1 toma d e concie11cia qne había mos mencion ad o , 

sohre la realidad del co11Hitto en 1<1 existe ncia humana, 
pod\"lll O"' m1:di1.ar como e s que loíl imliv.iduos actuamos 

oricnl.<ttlos pm < icrt" <; n<11Tacioncs que apren demos 
u1h111 :,\l1nc nt c; ~ 11 0 1.c sentido los u smlt'ins ac túan}' ll l.Í li ian 

1:i5 

lo)< anefacw :; g uh1dot:< ¡•or hi5tvriris (pt c hau a¡in·111li1.J<. cu ~o 
vida, y lo han:u gcn e1 alm('.Jll e incoucicnt:es <k di o. t ·:~1:n 

ltí , tot ias so n dcr i\·;:1c ion(' s; de a11ti ¡.; w:is 1Hilf):>: <.01111 111111cwc 

son la rccrcaci6n r .la actualií:ació11 de estos. El1 es : S<:Htido se 
co11 sidcn1 que los 1 i1uaks .<.o n la p nrtc acni;vb d e .fo<; 1¡1ll' si 11 

salwrlo g uían mwstrn" \'Í<h s. Ll ritn Hl e :;,: d n 1:11cn 1p1c 

ronfornw el tran scur~o rlc lí·1 m.:c.ión y c11 d n1nlht \'(' ll roda 
da ' (.' d e !' Ígt1 ifjc;.11 ln<; r¡ n c a );¡ \f ' I < ·¡, ll tffil ; p¡ h1 •; ,¡tf it1t w<; . 

En p r iuwra íu ~ t auda . el 1 tH1 ;d :;e ltUnc d.: H111do < L•J 11 n; 

( . .. ) la rei teración obstin ~dn de cí•' r 1c•-s nc !oi~, algunos <ir? 

ellos p rivados. CfJsi imwítable.:~. .jeuutndos con ff' l lll Rf.: y en 
tiempos y lugares ya . 1reci<:::w'h::. con n ntic!p~11)6n .. 
(Diaz, 1898:9) 

¡\ pm ti r le csla de.!'nipdúi1 Cnn. :.Hnpl.í;1 d corn :cpt(i y 
csi.abl -ce Sll eMudín d cn110 dt Ja (\lltrn ;i: 

(. .. ) locus p1Mlegindo de la ('fl l" \11m re o tradklóri: ar:iento d e 
las prácticas sAgmdas ~,los pi oc ~sos sírn!xWcos f" rmalcs; 
pantalla en la que se pro i:11.;lEtr1 de un moclo má. o monos 
transparente las lormas de pf)n~1Rmíento de los pueblos; 
rt/presentación solemne <it~ la t1slructum f.\iclal; expresión cJe 
la cohesión, integrnción y unidad de las cúlm;Hvirf.ados ... 
(Dlaz, 1998:13-14) 

Annquc sig11e teníeruk1 lo. mismos fo11danwuto.~, d CPlH qito 

de ritua l se ha tr ansfonw do en la h istoria. fiÍg uic:udo 
" proximadan1eu1 e la , ig nie11 11• en1h1 d611: 

l. Primero c~wlx' ligado a las u.1 'itllmbn::; prir1tilivas 
2 . Jk~pnés se -r i11ct.d aba st.!o a fo " actividades H'.' IÍ f{ iUsHs 

'.L Actua lmente scc(irJsidc ran ext endida: su uwanc1í-; 1ic 1s a 

acti vid ad es del 11 1111u.lo ;,cculm v i ~ 1 ;1~ 1ksrlc n n ndnc:n 



c~ p n: :\ ¡11nc11w rd ig iHso n corno una rransfor11laci1!m de 

t !'ad iciones 01 igí.uad:ts en d interior de afguna dnurina. 
Ya rel:o1wc.itlu como un fruómeno n1lrural 11ni versa l, no 
cxd11 sivc1 d e la rdigión, i:.l 1 irnal se definió como una 
acción r<'/i(esr;ntaciond no lll;ft:~ariamt·mc reli g iosa, 

caractnística de cn.:dquicr cu lmra y diforenciada ch~ lo 
que se ll ama un ~1 acri(w f1ir:n ic11 , <111e tit!ll C por ünko fin 
una ;1cti vídad pr;íc1.ica nn lig<ttla a cncstioues de 
repn:::;eutadi'in siH1b6lica (;u ona sociedad . 

• Olio n1odo imen.~;m te d <: ahonlac d 1 irnal es u mn 
f'• '11,,a11ientos at l11iulos •¡uc peHnit<::n un onlcna.1.11ic11to de la 
op ··raciones snciak.s. 

(, .. ; l;:i 1 e0lí2 · cían de cualquier rítual tiende inevitablmnente 
a fortaltK er f ,as Greencías c.¡ue lo sustentan, pero ademas 
resnltnn unu histi'l noithie evaruación soclal de los aciores 
osp1~1 :¡f í1:uB que p Hidpan en éL (Oíaz Cruz, HJ98:45) 

fl 01 i ,! ~ • : n dt.I rifu ¡1 ( ( ' S ame.rinr al dd. pcm;arni ·11(1 \, -,e le 
111 u <. idr'..1a 1m;1 fa : 1 ~ pi in1 ,tria 1k csl,~ . mediante ~íml>olo,;, 

prnpiü de la :u·t i \Í( b·l t-;tLion,tl . En prinwra jn~ta1 leía d ríl 11 al 
He :t::.m b a la, o cc.1Kias, a la.'i 1.:xpllc.1dones no rario11;1k~ del 
Hl ll lHl i •: 

El "1 i!UciV Be dí.slingue - apuntó Gluckman { 1962:22}· por el 
ht:ch) de que s~ refiere a "nociones místicas~ . que son 
"patrones de pen::>amiento que atribuyen a los fenómenos 
cuaíUades suprasensíbles, cualídades, o paiie de ellas, que 
no se derivan de la observación o que no pueden ser 
ló¡Jicamente inferidas de eHa.; cualidades que los fenómenos 
110 p0$e!i?HM. (Oiffl, H)98: 185) 

8..J. DEL RITUAL AL Mrro 

Una de las posturas 1rnis iuteresantes 11obre d 1 ít ua! 1.~'l que 
cst<i ligado al mito, en g !ll ': ra l :se dke qu ·: un r ít.ual u; un 
mito actuado o la reprcseutaciún de él ~ cad;1 uno es la 

f'Olllrapane del otro. 
Desde un punto de vista cu d t p H: se concilw d esr udi u dd 
S(;r hnmnno cotno m1 ser aí.slado, la f(H madú11 dd mit•) 
cmTesponilc a 11 0.,1 maoífr:stadóu psicológica ocasionada por 
b ncn:sidad de cx plicad6u y <k: intcrncdún con e l entorno; 
d esde d punto de vhta suda!, el mito y su conscoit.' llt(: rü.u al 
1.mt.-can l::tS c:onvern:ioncs ljobre las cuaks u 11 gn .tp l) humano 

va a pensar y a nonnar s is acciorn':s. 
La conccpd6n IH<b iradidonaJ q11e Iig:.1 dircnmntT11·. e d d tual 
al mito e · la de i\'f.ahnowski , qu e explicó como an1boti fi.>nnan 
b contrapanc d e Hn m h;mo fouómt.:nt l hrn n;n in: 

No exist~ magia imp0t1nnle, ní e ~rewoniu ni ritual atguno que 
no comporte un credo, y taJ c1 edo está urdido en forma de 
narración. La unión es rnuy ínthna, puesto que el mito 110 

sólo está considerado como un comentarlo de inlonnación 
adicional, sino que es una garantía. una .ar ta de validez y, 
con rrecutmcia, Incluso una guf a práctica p:. ra tas 
actividades con las que está r lar:ion<:1do ( .. . ) el mito es fa 
causa real que ha originaclo la norma momJ, el agrupamiel1to 
social, el ritual o la co .. tumbre ( . .)proporciona al hrnnbre el 
motivo del 1 Uuat y de las acciones morales, junto ,on 
indicaciones de cómo e .lebrarlas. (Diaz. 19'.:!E.U 4'1) 

* Por otra parte, el amropólogo Leach explicó la idea de que 
el ritual tiene dos polos up uestos: e t1 un extremo e~t á ligado 
a un ;'mil>iw y en d otro concspoude a aoividades 1.6.:11icas 
que t:!:i t.dn más bien ya ligacbs exclusivamente a b csfr:ra de la 
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r-inívidad enmúmica y que rcprest:Jtlan fa pérdida de la 
:-tanalidad en la vida social. Diaz Crnz lo rcsunic a!'í: 

A cambio ele una dicotomía abs luta, Leach postula la idea 
ch~ un~ esG<'\lA continua: UEn un extremo tenemos las 
ticciones que son r,ompletamente profanas, completamente 
funcionales, pura y simplemente técnicas; en el otro extremo 
tenemos las acciones completamente sagradas, 
estlk:tam 11t estéticas, técnicamente no funcionales. Entre 
e~cis dos e :-:Hmno~ 1~nl"lmos la mayor parte de tas acciones 
sociaies que pai Ucipan en paite de una esfera y en par te de 
otra. .. Desile <-:ste punto ele vista, la técnica y el ri1ual, lo 
pmf ano y 1 SHqraclo 110 denotan Upos de acción, sino 
aspeotos de c~isi mm! uier acción. La técnica 1iene 
consecuencias materiales y económicas que son 
ctmntmcahles y predecibles; pnr otra parte, el rl1ual es t1na 
e:<posición simbólica que ' dice" atgo sobre los individuos que 
participan en In acción. (Viaz, 1998:236) 

I 1 <·o-t uflio del ,·jw ;tl r('vi sl<' especia l impona 11 cia por coluc-u a 

los ;1rtcfac1us eu una dirncusión distinta a la que los concibc~n 

l!Js tfjscírni:lor ·s: los coloca como mi elc rn.cmo mr.s dentro ,¡ . 
la acción l1111na11a , <·01uo b iustrun1entrwi611 dd U!'uario pala 
satisfacer deseos, p rop t'1sitos o neccsid t:l tks. 

f.U) CAH.ACTElHSTlCAS HEL RITUA.L 

[J amrop61ogu Itod rigo Dfa r establece <¡ne el estudio del 

ritual se orga nil . ..a de dos modos: 
i} partir de la dífore11ciad6n entre crcmria y acción t·n d 
sentido explicado ;rntcriorn1ente. En el (jcn:icío de esta 

icfllmnfa e l ritual es una e."<:jiresi(m de la actividad mmitul 
reali ;;ad a c u Ja C1f('11áa. 

ii ) Por otr<1 palle se entiende q 1t(' f')\tahkn' una 1dac'ú11 
paralela entre d registro vubal {nrmnr ió11) y d cnrpnra l 
(an:ián), (logomnum )' drommw11 ); Clll ¡e 1i1Ífo r 1it1Wl. 

13"7 

• Pan' comprender como se demn olfan los i·itmd cs es 
necesario entr:nder tres de sm: c1r:H wrístfr as b{t"icas: a) l.t 
inconciencia de que se cst:ir.1 rcalinindo, h) l;1 cstrnctma qll c 

los dcfü 1(' y, e) los henefidos que 1 q ,,;t; ;J. 

a) lucondcnda 
El ritual intcg1 a snciahi11~1Ht', d di mil ~ el n111U<h• n tft m ,d 

como una 1nanilc.11wciún imagi1wria y ~e 1 ptrimcnra sin 
coucícncia de ello: 

Gluckrnan exígíó de los lwmbre~ rituales la snfisfncci611 ele 
dos requisilos, que en ret11idfü1 sG constíluyi:m en 
Gondiciones sínequanan do ln in vida 1 Hrn1l: ottei rui;.;ilo de? fti 
ignorancia y et de I?. incclflcioncin. lDía t . HJ~!f.L2~ O) 

lk Cí' tC rnndo supone J(l incpn~ in 1cia de lo. p •11 i Í< i ¡ 1;w tc :. de 

lo que estftn 1 c ll<~j a mlo cou stL ;-Htos; al w bwo Üt m pu, los 
pa rtidp ;;mt.es C\'oca n sn acq 1taci:ín dd ord en s(wi<tl t:n d que· 

Yivcn. Es decir, los indi viduos lo vi\'Cll, Jq rci:nnorcn , In us;u1. 
se ad!'<crihc u a .1, , e dcSt:nvndven ckmro d el mi smo, 
r ccf1rwcc1 1 la ma1.1ifi.:sta(' ifrn d c n11 o d e él d e l(l'i tk 1rnís 

panjcipmitc·:s pero nn : 0.11 <:011;,d cntes dd simholi:m o bnjo d 
que csuiu actuand o. De alg lin modo la co1u icw i;;1 dd t h11 <1 .I 
supone la rnpacidad de 11;1<;ccmlcrlo i' Ja pnsi bifüb d de 
salirse de él; salín; ~ de la proteccíún mftka qne describe 
Ca.mpbcU cuando hab.la del mito como la jdo.a'nla que 
prolcgc al ÍIHlh·iduo h<na que m;td orn e rnvcinnalmentc ~1 ~e 

h;-iu· G:ll'J'40 concicnL .. de su cxistnH·ia 

____ __...,, . .,....._. - ... ---- ~-··.-.. ----··--~---·---------- -
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h) 1·:sü•t11..:t111'a 

Díaz (l 9D8 :~~25 --:,~ 27 ) propone a lg uno.s tk los cricc rios que 

;;Jn·e11 para d emarGll' Ja es1ructura de nn ritual, nitcrios 
pro¡na:stos por io: autrop(1lngos. Explica qm: no deben 
tom;¡r_·e ni romo f\jos ni como absolutos. 

( ... ) n s ~ e1miten trazar un perfil o conto1110 de los rituales: 
cunsliluyen una suerte de criterio débil de demarcación. No 
m s. Ni tod(lS los rituales satísf acen estas prupíedades 
tornH:i les. ni cada una de estas es exclusiva de tas prácticas 
rítuales. (Olaz. 1998:225·227) 

f n . íutesís, esos criterios a los que se refien : Non: 
l·k peikífü1. L•Jti ri tu ales se repilen en forma, co111enido, 
espacio y ticn1po, o e n cualquiera de estas <.:ombínacioues . 
.Acdóo. El ritua l cm1 11gura mu artividall no cspomúnea. Se 
.im1 1fü:a rnY<.:s;u i. 1111 r 1U.t! d htti:1:r a l ~{º y no sólo decirlo o 
¡h:: 1l'i:1d o . E~tíl hadóo. l.as ai.: ci o11cs riw aks son 

exlLH>rd i11arias. C1Hil l.evau b c>..pn:si1'lu de una fa;lciuar íou 

pnr d ;w10. Onh.•u. Lns rítualc:i ~ou eveut:os orga11í1.ados, cou 
Jff Íocí¡ 1i11 y t i 11 , v <1UtH¡11t: 110 cxch1yt·11 la t:,'i ¡HJ nLuieidad , 
e:-;d 11 pr e ~iTi tos en e~pado y 1.icmpo. Sin c u1l m1go, d o nlc.:n 

¡.;re<le1.crmiuadn <~n d ritual puede llegar a s~~r n1uy precí!io, 
Reglas y guíus . Los ri1uaks s1rn p rcstri!os por tradición, y 
c:~pfo.i1a .111e n1t- .-id'ialan q 11 le 11 hac:c qué y c11áud n. 
lld.crrn.i 11an qn icn p;1rtidp.l Cll d r t¡Uk il 1\0. Evocadón y 
pttcsfn e n cs~:cna. 1 .0 $ rit11ak-. inl\}111 , 111 prnilucir ua ~~stado 

d(~ alci Lt } ;Uu1ci611. D.imensióo co)eciiva. Sígnitican 
·<:" ia lii lt' lil r. 1:n 11 :1 11 n ·p t c~¡ ·11 r ; 1 \j6 11 . J)imcns ic)n pül1l it.:a. No 

es in1presdndibie la a udiencia . Pued en sel' ejt.:cutadus por un 

scí lo •tdor ¡¡ue siga n:g las de l dominio pübl.i co. l<'eJiddad e 

i.nfrHdrhd. Sn d (· ·e m¡ w r1o se evalu .i por la satísEH:ción de sn 

n~alizad<'m. l\luhimt'dia . PHcdc hacc1· usn tk múl1 iplcs 
canaks de exprel'iíóu: uiúsica , callt.os, <Lln:t i.I, w~stos , 

vcstim(:nt.a , alimentos, lJcbidas, actiwdcs. T ít:nipo y (:~1l· 1d.o 

singular. Se condicionan a dete rmínados ti t:Hlfh!S y lugares. 

Aunque no fa s enfócamo:s de este modu, las actividades 

cot.idianag que se rt:piten día a día ücn ~n un tran:-.fondo 
ritual. Sin saberlo recreamos hístorias e n las que si.11nos los 

adores y qu~ ('. i ~c uramos con la inconcienic cxpcu at:iva d e la 
rccompensa que 11os ¡n1edt?l1 otorgar. Dent.ro de csns r ituales 
los o~ít;'.WS fonrnm la insuumemació11 que pennil ~ a l 

índividnu lograr el fín cspt:rado t.lc ankn lo ,ll rim .11 que 
reali.za. 

e) Bc11cficios 

El estudio del r ituaJ procede dd e:;tudí l) dd pernmrnie1Ho 

primitivo cu d qu e 1.;•l si~t.:~ ma sitnhólíu1 < sLtl i.1 en "º prii ru·nt 
gci:H<tci m . fütjo esto ~e <~ ntíendc: que i:: l IJ1~ nc l.icio qnc otorg«:l l;:i 

H<: l.i vidad rit:nal es1j sutemado en el henclicío emocional. 

Dado que el hombre crea 1 (}glas genertiles de conducta 
antes que comience a expresar princrp!os generales en 
palabras. "la religión en los tiempos ptitnitívos no era un 
ststema de creencias con aplicaciones prácticas; era un 
cuerpo de prácticas 1radlcionales fijas ü la cual lodo miembro 
de la socieda i se conro1maba { ... }la 1azón no t:ríl prl!nero 
f ormulaJa como doctrina y ontonc:es expresada on la 
práctica, sino inversamente !a práclica p1ecedió a la teoría 
doctrinar. (Diaz, 1998: 'l"I) 

Au nque Pein:e phrntea el proceso de <:m incitnicnto a partir 

de la duda , algunos antropólogos In h < tc<~n a pa1 tir de la 
angfütia ; d hendido de la práctica .r itual e~ su ~11pcracióu 
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m('diamc la an·í1\ n . Poddamos suponer que l'cir(e se avoc6 
al dc~;1rrollo de lo:; procesos racionales y los antropólogo~ 
qm · estudi an d 111!1 0 están rw'is bien en linea de los procesos 
emocinm1!c:; , qnc en JJÍ11gtin sentido se colllrapo11drfan, :si no 
que serfan di sf inta •; fases del misnm proceso de desmrnllo 
simlJ{¡fün del nmndo. [n el ritual no ltay beneficio ra.7.011ado 
r cnrnprohablc por CflttSa ·<~ l ecto; hay d beneficio c rnocional 
d e s11pe1adón ck la ang ustia. En sus fases más prüniti v; rn 

Fu p otH ' qu e f;:¡;; d;n nas ri tuales reportan SI! al iv.io rnc:diantc b 
snpcraci6u dd estrcs t:oiporaL Esr:t explicación está ligada al 
<:ncstiona1nicntn de la picg-uma de que sí cu una dan1a ri tual 
m;1gica no se consigne que Um:va, que <:1parezca el auimal 

para cazarlo o que de~<1parczc1 la cnfi.~nncdad , ¿por qué 
<;cgt1i1lo 1 c;dínmdo fo ego de que se rmnprucba qnc 110 :.w 
obt iene el c focto requerido? Y uua de las condusr(mcs es que 
el p r-ohfcma rv.1 ck;<;apan:cc con el ritual pero la a ngustia se 

t fü nina cm p(n ·~hnn1tc y por eso se sigue realiz:rndo. 

( .. . ) todo rftua! máqlco está vinculado con las artes pt<'lc1icas, 
pero no a toda actividad prác1íca se le sobreaflade un ritual 
má,gíco; y segundo que las acciones mágicas no están 
dirigidas al control de la naturalez.a, como querlan los 
inte!ec1ualislas y corno suponen los trobríandeses, srno a 
c,·ontrofar y aquietar a un yo angustiado y temeroso en su 
i e!adón con la natina!eza. Al funcionar corno mecanismos 
cornpens;.1tor io t~ los titos mit9í<:os ejercen una disc!ptina sobre 
el cuo1 pfl y lfl nwn!e; oonsHtuyen un instrumento humano que 
trnns!onr1!.i tm1 flaqueza~• pBlcológicas en fuerzas emotivas .. 
(Dlil7, '!99t:U 20) 

J\sirnísino, niaz mcnr íona que: 

(. .. ) IH natividad r ituAI se carncterírn no tanto por aquello que 
ofrt:JGk'1 o h;:we visílJfe a los eJec1Jtanies -cosa que preexiste·, 

cuanto por lo que elimína en f' llos; los rituales dr:mprovúon a 
los ejecutantes dn torta ref:,ponsatiiliclud y autonomía de sus 
ac1os; despojados ele la hurnfma cr1pacidad dEl 8\ 1enc!a, lns 
homt tes y mujeres rituales son movidos p:.x unn tr adición Y· 
o una estructura social cmnpufsívas. {Diaz. 1998: 176) 

• f·:u la:· socíefbdcs umdcl n ;1-; prnkrnos <1rgun 11 11r;:n · l f l K h 1 .~ 

rituales otorgan d bcndkio df' i1ttcg1;n · al irn!ívid im rorn<ip-r} 
)' con sn entorno con10 panc de la "tq1c 1·aciú 11 de cicrt ;1;; 

neccsidacks hfüdrn';I d<· t1>do ~wr; r cn11wcí1 i i cn w , p c 11 c 11 1'm .Í <i, 

c1r. Necesidades cmPdunak s que :w sup ri .o i cu la 1 it u; tl id;1d 
}' equ i \'a len a lal' r espuc':if ª" del lro rnb1 e ¡u írni1 ivo. 

SINTESJS DE CARACTERISTICAS DEL HITUAL 

fnconcíencia 

Estructura nepeüe:lón 
Acción 
Estifizm:!ón 
Drt:lün 
floglas 
Evoe~eión 
f. limmskín eoh2c!lv::' 
fllmcnsión p(llJ!fca 
Snlisfocdún 
Mu!Hmtidifl 
·r tempo y e~pHr. io síngtJfams 

Bene'ficlo emocional 
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~ . ti t"UNCJ.ON l>FL Ul'l'UAL 

A d1..·111.Í!) d e r¡uc c.I r itu al repmta beneficio: emocionales f'n sn 

pr~1ctiu1 , 1·t:alila ouas funciones dentro de uua comunidad . 

(. .. )el ritual es una declaración de fo1ma y de orden. 
responde a re9las que en el proceso mismo en que se 
desplíeua va 1egulando, establece o va estableciendo 
con11xíonas 13nlre elementos heterogéneos. Al ritual le es 
µropio representarse como predecible. (Diaz, ·1998:195) 

a) El ritual impone un m·den a los distintos sut:esos 
.-: ll lttbkdd os dc11u o dd mis1no, cóuw y cnaud n :s;1!u1Jar, d 
voc;lf,uLuio y la í11tcracd6n permi1ida, el pap 1 d e cada uno 

de los actores, 1"1 :; turuos y modos d e actuaci6u de cada uno. 
Adcm:ls, en d ritt1:1I se reconocen los roles de cHLt 

p;m k i¡ ia me, t's11ls rccoirnrrn ~ Ll j(!rarquía y responsabilidad 

<kttt ro del w i:mw. Co111úmlie!U.t: SI.'. píeu~a qut: los rÍluales 
;,(•11 p rnp iw; d e .su.:icda tlcs tribalt~ s, síu embargo su ..::voluciéln 

Jo, ha fü:Lu ln a uu alto ~1ado de: scculari ,rnci6n en loi; qut: no 
,-;t r ccow iu-: cLwamt<·rn~~ ~11 1.ll'igcn rnágin)· n :ligfoso, pt:ro no 

tkj ;-.1 d ' ~;11 Li ~i s lir e n d!os las t.i.mcioucs que los h :1t'.tH 

fü:n s.u·i1H :-;<ici:.1J111c nw: 

{ ... ) no tlay 1 ¡1zón de peso alguna para sostener que la 
11\lmhzw.:1 · n sea exclusiva de las sociedacJes lrlbales: en las 
C1)mpl *=is tnmbién existen demarcadores altamente 
convencíon¿¡ lizados para segregar toles, para enfatizar la 
riaH.1rrtlí:U.a Jt..:rá1qulca de un sistema de posiciones y 
r· !0cio1h1s ... {Dlaz, 1998: 198) 

bJ Otra fuució 11 del ritual es aquella que permite integrar· y 
dm· idcnfülud a sus pankipantes. La prál.tica ritual ·ignifü:a, 

e11 prim er H~ nuíno, b adh 1~ 'Í6n al grupo que lo ptaoirn. 

La scgrcg-ación de roles es una de las fo11ciu 11 1 ~ s que cumple; 
las reglas de las cost n111hr.'!; rna ll:au el p1 o h Ju)lo cul re los 

pmt.icipaurcs y el tipo de r ' lad ón a tkcn ad a, "aJ 111.:m.:ar la 
correcta distancia social <::ntre los :Kwre.::.; , la ri1.ualizaci6n evita 

cualqu ier üpo <le pt;rtHrbm:i{m y salvaguarda la unidad y : l 
equilibr ío del s.ist:ema social.'' (Di;u Cruz .. l 99ti : l tl2) 
Sin embargo, el conllicw r s parte tk rnda mn uif~: stación de la 
exist('~ru:ia ; c:oino ltenios vi:-;lo, a pc:mr de la ckmarcadón 
protocolaria <l e lo!> rituales, los participantes pnst~en ~uis 

propios intereses qne van a entrar t: u pugna con los de otros. 
De este n10dü, el rirnal propone una frwma!id .ul q11e se va 

tran&fo nnando como rcsult<tdo dd C' t1c u e utTo l~ I tí «:~ 

partidpanLes a11tag6nícos. 

La ritualización puede así se¡;¡re.gar a los t;nemígos e integrar 
a los aliados en divenms redes de relaciones, LUBrJO puede 
darse c.11 caso que íncltwo ahf do11de la títua fíZf::lc:it)n actlJa 
efícien!ernente. asto es. donde cada cual Jcata sus propios 
deberes sociales, se expresan onflíctos iJ interés, lealtad o 
valor entre los indivíduos y los grupos. (l.Jiaz. '199f3:206) 

8.7 SIMDO.USMO Jm .LA ACClON HJ"l'UAL 

~'a hcutü'.'i vi~lo JUC d riwa l permite ver ltjs rcbciCJncs 

sodales porque t1s represent a. ;muque d ddutc sobn~ su 
origen y e oluci(m no ha co:uduklo uua de las po~wras, de 
(1;1:,;e evolm:ionísta, pt>stula que existe una amt iuu '-1 

g t a dualidad eutre d pcnsamí :utu i·digínso y d cícmífico, y 
los rituales se ubican t:n algún ¡rnmo de esa continuidad. 
El ritual re¡)roduce a la sociedad, la representa y por lo 

tanto la simboliz,a; (:s una lec:u1rn inconcíente para lus 
panii·ipantes que les indica como pa rticipar. 

l :LEM ·Nl'OS PABA UNA SEMIOTICA Dt::L USlJAfilO tN EL 111 :3F.t~O INDUSTHIAL 



( .. . )el ritual hace exp!ícta la estrnctura social, ha escrito 
Leach (1 ~) '16:37 ) , (y) la estructura que simboliza en el ritual 
es el srstema socialmente aprobado de relaciones 
"ademmclas· entre los indivicluos y en1re los grt1pos( ... ) 
{Diaz, '1998:179) 

~ En ti r itu:d ~e simholii.a fo conn~pcióu del mundo que 
re jfff '.<;c11t;1, C<'ímo se ctmcilw pnr d modo C'n que lo ha 
d( lin1it<Hh1, jcr<J 1 qui zadn )' Jlo mbr;1tlo; la c xplicad6t1 de la 
coUtY J' ric'H 1 d d rnu1H.lu cx¡w('1'a corno es qu e ~e ha u c<nln. 

( .. . ) cuaJ 1do el hombre prirnitivo allibuye 1 ma par1icular 
pab1bra a una c!ase de objetos, ele f1echo crea esa clase de 
obj tos .. . El m1mdo, de este modo, es creado por un proceso 
de c!astfícacíón, y la repetición de ta clasificación perpetúa el 
con0clrnlen10 que incorpora. Los rituales no despliegan a 
plE.initud fJl c.onocirnlento y fa información que tiene una 
f:JOCittdad sino los pmcesos de clasiticacíón en los que se 
incorpora dicho conoc:imiento y dicha información. 
(Dia?, 199ü :W6} 

• FJ rit ual se repn:seucn mediante la ncd(m . A ntes qu e 
comc ptos se rqnTscnrnn acciones. (IJiaz, Hl98: ;}fH) 
.. El ritual es expresión de la actividad rncntal; en su 

fórmad6n y en su necesidad de interacción con d entorno 

los litu01lns consmuyen unn práctica prívHegiada a partir de la 
cu(ll o híen se pueden ínf erir los procesos mentales básicos 
del homt.ire primitivo { ... ) (Dia.z. 1998:43) 

fl.8 l./tS JllSTlNTAS M.ANH'ES'IACIONES DEI.. RITUAL 
El 1 i! ual He rkst:m 1 uc lvc en una multiplicidad de modos. 

Pe1 (1 pDrcre co11vc11k11te ubkarlo siempre entTc los cxt.rc r11os 
de c,;a poLn itlad que va de lo mílico a lo secular. En e~rn 
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última mauifr:stadóu :ms cualidades l.1111<-ionaks y d 
csrnblccimiento c.k roles que le es propi() se va pcr lic ndo 

junto r on las creencias cpie lo sw;tcntarnn í11icí;tl11H'11l c. De 
esto podemos suponer que el prcdonünio de la actídd ad 
racional arrastra la gradual desaparid6n de rn'.eHciHs, de la 

actividad junmsricrn c d omiuada pnr bs n orHt <I' 1 digi11sa~ . 

( ... )conforme las sociedades cornkmcF:n a proclttcir 
excedentes y generen desmmllos fecnr.ilríqi( os. confo1 rrw f<·•:' 
acciones ínstrurnentales abt;1rquen cadt1 vnz rnás án1!JH0s do 
la vida social, conformen se atribuymi a los fenórnenos 
cualidades r¡u e se deriven de la ob~mrvticíón o que pur~dan 
ser lógicamente ín te1idns de eHa, es decir. conforme las 
nociones del sentido cornlln y las científicas reconsmuyen o 
remode!~n los patrones de 11ensamiento tradldonél!eB. la 
segregación de roles se 1omaró. mt'ts t~ cu1ar y, poi lo lanto 
dlsmímrirá la ar::llvlcJad riltml y In presencia del sistenrn 
necesariamente asociado de et eendns ... {Diar.., 1 9~Jf! . 200) 

Los fl mbitos de npcr;1ción dd r iw ; l p!!cdc n ah;n car paHc o 
toda la vida del indivi duo, pe ro jq inu~H·s;w! c e" ''< thu q11t' sn 

inHuc ncia pued e Yeuir d csdz: ti cur¡ms y lHJP' es 1 cwnw~~ y 
tomar formas actuales. ··r ambién es oiuvcnicntc 1 t:curdar la 
rclad6n en tre mito y ritual qne <':.:plica qnc d r .itnal es la 
m:tm1ci60 de un mito, j' que t · s r o~ v;m adapu1111k1 nn 
t'Stn1<:tura a cad a liernpo y l u.g;n ·, y c::;o l.wu. dificil idcotilicar 

sn origen, pero las aoi vídadcs apn: ndid a'> <'H una sociedad 
son cornunmcntc m.tualizacioncs de antig uos mírus. 

Let realización de los quehaci3res domésticos de una mnn <ie 
casa (la moderna HesUa), los experimentos tea1rale$ de Jrn .d 
Gro1owskí o An1onín Ar1aud, lirar !a bñsu1a en un sut)tn~1io 
parisino. el consumismo en lar. socíEKlnctes industli8!i2odas, 
una competencia depor11va, y por supue$'tO, nqueflns que lrt 
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tn.tdíción ya tia l;onsaorado como los sactíficíos, !os 
lunerules, las irnr;faciünes, las posesiones ... (Diaz, 1998:2a) 

tt. ~ 1 Mod1..do acotado y mod lo autóuouto de J·Hual 

Díaz c.:nabkce una difi.~ renda b6sica entre r i1 u:iles: 
a) U nos correspüHt:kll a un origen n1ágico-rdigioso y los 

engloba i:o11w d rnodclo ucotado, y h) Otros ro1Tespon1.ku a 
un ;'! rnbito fo era d ~ la rdigi{m, }' k s llama moddu uutónomo. 
Sin cinbargo ad vk•1tt: que d debate sobre la dif(-rern:iac:ión 

·utrc rittnles 1 digiosos y no 1 diginsos no es acepi-ada por 
todos los -~ s1udi osns dd tema. La diforenciaci6 11 c11trc unns }' 

ut 1 os es d ilicil de deternünar y hay autrop6logos que no 
;wc pi an <pt c se llarne ri tmil a una a l.ividad fücra de la 

íu fltw11cia de c:a racter religiorn. 

M.H HlTlJAL V l'IWFORt\tANCE 

fl 1 irn.1! 110 súln to tuliciona la actnaci611 dd individuo en :m 

me1 !i1'), ~iuo qu1.:: al wismo 1 iempn la ltace posible. Al 
bril 1d;irk 1ma nonn,1 de comportamiento posibilita un 
d1:sem/Níio partiuilar. FJ omcepto de d ·s t~ n1pel10 o ¡wrfor11w11a 
.sü vt: para d c:-;c.dhir la acruad6n d el iudívidn1l autc 

rld t 1 rnínadas c.ondiciot1l~s materiales y rnc1aHsicas . Si. d ritual 
nfiTcc panu~ pa ra la •ll:tuadóu ofá:l'.l: la posíbifülad de 
dcw1·1J1Íff1tlo dc~» rnpei\o. Como los ritua l c~ t:st{an Jigados a 

tíunpo y espacio, at1ncUos lugares <tue se reconocen nmm 
pi )pios (le 1111 1 itual se reconocen también como posihili<lad 
d .: <ktcnniru dn tipo de tlesem/1crio social. En este senrido se 
ln.1sc1 .scnalar que alred edor de 1orlo lo l lllC nmlleva un ritual 
hay la posibi .líd:1d <le t.111 ikt1::1mi11ado jJeJjormmu:e para el 

individuo. Ew inclu ye, adc~1n;b dd u;¡:i:ido, h>s •nfefinlos 

propios de la realidad rituat. Los <.Aüdos re¡m:sc1u ;111 la 
acti vidad ritual a la q11 • p erte neú·n porque forman pan ' de 
ella. Es así r¡ue un indi vi<luo, al rec:onoccr 011 o~jeto corno 
parte de una actividad ritualiz:Hla reconoce las posibilidades 
de uso dd ol. ~jeto; k rcprese11 ta una posíbilidad de acdón 
desdt~ el mome nto que lo idenli.íica como pane de un ritual. 

Los rasgos topográficos rnateríales (tanto Hrtlfidale.s como 
naturales) del espticlo en el que tkmen lugar 1 ¡, 
celebraciones rituales --edíticios. senderos, bosques, ríos. 
puentes, etc.· constituyen un conjunto de in,licadores de 
distinciones metafísicas tales como: este mundo/otro mundo. 
profano/sagrado, estatus inlerior/eslatus superior... En las 
celebraciones ntuales, el carnbio ele IN ' individuos de un 
lugar a otro tísíoo, a otro y la sucesión en que tales cambios 
se realizan fonrmn peuta clol men!'laje; son representaciones 
directas da ·cam ios en la posicio1i rn ~ tafísica'. Pet'O lHS 

mismas celf~braclones, por 'er d inánlicns, dí3ben 
considerarse como señales que automát icam~nle 
desencadenan un cambio en el estado met~1tísrw del 
inundo. (Leach, "1918:69)' (Olaz, 1998 :284} 

En d t;_je tnplo anterior se mencion:1 el ~~s1 acio fisico, pero el 

litual (~S mult.imedia, e.s (kór, incluye una sci-ic de 1ncdios 
que forman parte y sou cxlen: iones de él, y como 1al 

represcritan el todo y cada un:l de sns partes. Eso ronvierte a 
los ol~jetos en posihiJidad de dcsempeüo norm;1Jízado por el 

rirual. Pero es impnrtame n:cordar, con10 ;;e hal1ía visw en la 
Ge ialt , que la configurad.ón del sig·nificado no st1lo patte de 
la educación sino que también est á co1Hlidonado por la 
fisiología. En esre caso, d rksempd w a lred1:!dor de u n ol:_jeto 
se nwr.erializa como una interacción e111rc trad ición y 

reacción fisíoMgka dd usuario ante e l () \ ~N.o. 

ELEMENTOB PAl1A UNA t)EM!OTICA Drt. USlJA1110 EN EL OJSU:SO iílOUSTl1l1\t 



SlNTESIS DEL Ct\lTflJJ.O 8 

• El ser hum ~rno se forma creencias o expectativas para poder d csc1n·< !verse e n el n11 tndo mcdía ntc la a1.xi 6n 

" El cnnfücto es una parte incvilablc del d evenir, ya sen de la m areria o del sc1· lrnm:u1n . 

Fl mito y ~ u s riuml . s nrn1·can com·e11doncs cu hu r;;1ks ~obre lw~ qu (' los i 11 rl ivid tHJ~ 1101 wan sn•, :i . ciun< ':' 

1'13 

• (~cmfÍHmc aumelll.a Ja actividad rn<-:ntal en un ritual cksnparen~ n las cn:e nc.iw.; qnt lo gcrn 1 ;11 <J11. L ·i::te <'. lll n· 

hx• po.l1y; opuestos .i c·c11da-nrtlm, religión -ciencia 

• La e\·oh1dú11 del 1 ítmi l supone que las acciones que rq~ula van cambiando hacia at intlf'5 ,'eudnn '"' 

• El simbolismo im.nitt1 e n el ritual es inconsricnte para el indi viduo qnc vive cu rl 

• L.o.- ri1 ual< : brinda u !Jencfirios emocíorrnks a quienes lo pi actican 

• FI riwa l o rganiza Jas m:cioucs d e los individ uos dentro d e uua <.omuHidad , los iu u g1 :1 y k s d;i idn1tícbd 

" l'J ritual sü nboli:t.:i: 

• La csl ructura soüal 

• Una cosrnovisi6n 

• La acción de sus p ariidpanlcs 

• La acti vidad me ntal de sus JJ <u· tkipant e~ 

* f lo toda la vida de los .indidd uos (' St ÍI ritu a lízad.;1 

" I .os rituales tienen comnnrncntc su origen en h1 ;ne , y 1ic mpos n · rno11J!ii 

• FI pofi11wo111e es el d cscmpcflo d e u n individuo an1c d e1rns rondici1 11c!' rn;;H<:i-iaks y metaílsícas 

• Los ol ~jeto!'; representan la actividad ritual a l.a que pertcm·cc11 ; rcp.n :senui n una posi l 1i li dad <k• actuari6n 

<kntro de 11 n ritual. 

ELEMENTOS PARA UNA. SF.MIO'f IGA DH t ISU/IH.10 EN í-1 lll ~t:if() INDIJ '.H!ll .L 



CASO 12 

Darthes y el mit<J del vino 

Roland H:nt:hei; ,:>xpJ iG¿\ que EÜ v"i no t~s una beb i d <:1 
t ot0m 0.T1 Fr iJ!ld.a . n.1 r1.;dedol: d(-~ 1ma bot e .U (1 d u 
r ino 1.('S fri:H\CC ~eS GCOBO C<.Hl U!lil m.i.to l oqiél b i'!:jO 

l<-1 crnü a c túrm r.k~ lJn modo r:i twal.izt:1do. Más bien 
<.:l •ibiér ?.HO:·'\ d f::c :i. t qnr::: ll'! s r(;pl'E!::;en t a un s:istorn¿i cl0 

1ú l os t_. ;.ijt'' Jt•F r·.u:J <v; cadil. es t.rat:o c;oci.:i.L en 

F'r:ariciu d 'v'-~t,; ifí ca un mi.to .r ig:irwl; lo l'.'\''c r: c.:i , 

''c r ryn ri " <. l v .i JC! e<; 1.1 n act·o de e mpu l s i ó n 
C(' ). <' el) ·~:": (,, l f r: <. i n <:i'.: f ; qne t,r '!ha. rl .is t;J.nc.i <1 de 1 mi to 

se expund1ia a problemas no graves µe~o si 
pr0cüws de i n tegr¡:¡c .í ón . . . J. a sociedad designa 
ct;!''U ~;:nfc.t·w:> , d1:1 fi;:f t.u ~i:'o () ·.,r:i.c j os<.' a c nalqu :i. :ra 

que .1to er o¡-¡ e11 td. vino" (Bartlws , 19 ~i7: 76-"7"1). 

Ta~)ién menc iona <leta l.les de la mi tologia c reada 
a .l redo~lot d ~:; d.i.dws !:-'>t0 lla., •. . e v ino fr,·:ntC('il>, 

":sab~)r b e ber es urn tócnica nac j o nal que s Jrve 
p ;-na ca l :i ficar a.l rrancei; , pai..·a probñr 
sí 1nu.1 t.anE:~ruu01ü e !'1 poder de actu;ic i 6n , su control 
y su sociahilidadu líla rthes , 1957 : 17) . En e s te 
sentido, portan 1.mn carg,1 sirnbóJ..í ca. baj o la cual 
t:i)d;;i. petsQna qu·~ }¿1 ·econozca VD a actuar. en 
Lurno e ella . El vJno f o rma uua moral, que forru· 

p ;u t e de ios pequeñ s c~~romon i a l es dr,! Ja v-Jda 

co tidiana fr- a P C(~sa . l\Jredeclo r de una b o te Un de 
v i no sah0 exactwnen tc quó rib1a l Bstb inscri t o : 
s;;ib!': J. a. s r~gl ilt> <k: socia li zacü">n qi.rn q•)n e.ra. 

Ct1 t:1nclo un f r.aricós compra mw l>o t.elln debe tener 
p1ef ig1 r<H:lo todo e l ri.tuaJ. que le va a penntti. r 
J mplementor : corp; i v:i r cc-n su f¿:¡m :í.Li.a y amJ.qos , 
C' rqa.n i z;n \Jtl'l con>.>.r >!. e l! l 'I q 1.1e .~_:;12 r•l i:l t:J ca y 

pr·oba!-.lBw:;n lJ' ~:·~) iennina c:mitau:lo o bnilm1do . 

Un comportmn:Lento co11Lrarj i:_. sot:.í.a re.:. l mcr1tc 
Jnüxp ) J cahh~ paln un fr¡.¡¡)( H1 , y <.1 <' :'"" )ü bi (':i': J;·i 

ll!<UGi:-1 .l" Íé!. su p<:irtr,q-:;Hi'" .if¡ it ot.Ti"! CP )t 111;1. "'L1. <! Íp 1"'1 

n.· t i:l soc:i.a l i1.ad•\ p o 1.q11,,., l'l ;;ó"\.Q ,'.. nll'.J ;·, 1_1).; , inn: e 1, 

n i no tombi ón un cl ecouJd<1 ; .:v h •Jn:i l e~.\ P'-"uu(,,ií.('J; 

cü ron1 ni a ] .;~s de J a '' ·'-d<; cn1 i.cii mi<~ f ·' ·~ 1 ·;:• i'1 , (k:i·d•' 
e:_;] l H"JCUCl O (l;l l. nt<J e rq:)t"S C" , (~J. r ~ ,;Un' ~i 1 b:..",r· 1 j 1t,.!''l.1 

r~ l fe<;; tJ n , f lt:Jr;dr.' 1 n ::-.~'~) t1 \~er :.\i"\ t · j_{1n ,Je·- c(:t f '{ b f.'¡,tn e ~ 

dJ r:ctu:rHJ (!(~ }-:)aHq u 1 .:-. t(:~ " .. (f~ ::~~~ l~ tfi'"~-1 , l '~i.' 1: ·~, l } 
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9. LA NARRATIVA DE LA ACCI(JN 

Ji:u este capítulo se analin: 

• El reco nocimit·nto <Id ,alor q 1istéini1 u tl<' l;1 11 ;1J r:Hí \·a 

corno m odelo de d <' 'KJ ipd«ín de J;¡ ' a( c íniw~ h rn u:n 1a~ 

• I «1 16gicíl narrativa t le las accim le:-

147 
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JN'l n o tH !CCJON 

En csre capit ufo planrearcmos la perspectiva de cóuto !a teoría 

de !a 1rnn·;.H.iva abm da d problema del análisis de las acdoncs, 
Pa ra ar eprar esta propuesta, hay que aceptar que la liter atura 

tiene un valor e pistémico, es decir , que nos brinda un 
co110cimien to del ser 111.miano y su devenir en el mu ndo, y que 

su tstudio y anútís ifl es a.lgo t il1l se do como cualqui er ot ra 
1.lisd pl.ina, im:luidas b s dencia.s. 
11ay que considcra1· que d modo de conocimiento dd mu ndo 
qne brinda b lil c ra1 ura es d e un orden distinto al dd 
nu:o n:·Hnicnto lógico. Y .hay qut: destaca r q ue su Gtpat:idad 
ckscripti 1•a de la cundidón hwnana puede ser superior en 

algu rn.is aSJH~ClO~ a lo que pueda a portar e l estud io cien tífico 

más rigT1roso. 
Su cualidad de füci {m no le qu íta mérito porque su valor 
t:pisr{miro no t '.Sl ::Í J1111d ;rn1t~ ntadn e u la desc ripción lligico 

uu1e1n;i1.k.1 de 1<1 vida, sino en que es una 1ksnipr iün d · una 

realidad existente o po 'ihle , pero que contiene la lé>gira de la 
acd(m humana. 

En e.se sentido los estudios lilera r:ios puedeu aportar valiosas 
dc5 >'.Tipciollt-s dd (OUlfJ(Htamicnw hurnano. 
Vn iíltium motivo es la ('<Hlsick rad6n de que d mi to es un 
rehuo fll el q11e i::I mmario basa su com porta mie m o y lo ejecuta 
mc<lüuue uo 1·irnal. La importancia del plamca1niento que se 
~:xpm 1e ;i co ru i1madón es q ue puede apuntar haria la 
co11t~win;Kil'in de 1m moddo nictudológico parad d isefto, para 
L1. d1:>1 1 í¡11if)H 1t: LH .1rdn 11 v:-; del 11s1iad o en rm·1w a 11 11 ol1jef.o. 

9.1 l.A LITERAl1JHA COMO HESCIUPClON rrn l.A 

ACClON 

9.11 La premisa 

El estudio ck la térnica de composición d rnrn átir.a pu de 

a porrar alg unas metáfrm.1.s inu:·rcsantes que ayuden a ddinc•tr 
d análisis del proceso de rn;o de nn olüt:r.o en base al 

cfoscmpei'ío que posibilita . 
En pr imera inslancia d dramaturgo ttti liza el conn~ pto de 
premisa pan1 desc1·ibir las aaitmes del personaje c1ue van a sc1 · 
narradas. Una pn :rnisa dest:ríbe síntétícarne nrc la tota lidad de 
la anéulora que se va a narrar. Esc:uetam<:nte podemos fled r 

que es la sín tesis de lo sucedido emre d prindpio d ' un relato y 
su condusi6n. Si hablamos de que un olduo rep rcs .n ra una 
posibilidad de instr urnenrnd6n dentro d · una hi storia 
prdígurada por el u mar io, Lt premisa nns puede dcscribír la 

síntesh; rle la ~xpect ati v <t qut: d ol~jeto gc nt:LJ dcntn> de la 
narraó óri. 

Una premisa debe constar de tres elementos: un G\ráct .r, un 

conflicto y u n final o resolución d el conlfüto. El valor de d efinir 

una p remisa es q ue sincetiza de u na fornrn muy b reve las 
acciones nan adn<:;: 

l. Un caráder se retítrc a un pcr¡¡o n ;,~j e cnu rleten niriado 

perfil d ramático. Por paíil dra málico ddn·mos entender 
la <:apaddad de acci6 u q ue po~ce en .su ll H 'dt\). 

2. El conflicto ~e rd iere al }m •j)usítu o npa,,úlod que d 
~nüeto qu ít'. re rea lizar dm·antc el trnnscu rsu de los 

aco ntecim ie ntos, y que v¡1 a enfrtntar obstik 11los. 
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;>. J ,a l'i~solud(H es el status que adquiere el st~ jcto al 

terminar la lucha. Su stalris se modifica a causa de los 

cunflktos que en ~rema y que In l.iacen m~jora r (eren:¡-) o 
cmpco1a1 . 

l In:1 ¡ae rn.isa es una prohabilicl atl hnmtlna. ",. e ' 'nclve la 
O•TH 'ff 1t•i<\n de tndo t 111 sí1;1cma (le acn.nted inicntm. <'1 

planteamicnt u imís completo dr la nccesidttcl" (Cc l>allos, l 9~Vi: 

~l9). Se csuíl.w en una fra~e conforrnadn pol los tn:s dcmcntos; 

un (jemplo li t(Tílfio scrh: 

La f imu¡ue:u1 del'l'ofa al engnfl.o 

E,n ht quefmw,a1r:J 11 crn rcsp< mle " un 1nodo de ser (rnníner), 
<lt1Mfa t orresp:imk al re. 11l tadu (rcsnlurión), y mp;mío al 

ron llino. (Vn:: C;d1:dlos, 1995: l 0()) 
.~' i crmsi<lcn:inw" d u.so de c?<fe moddo para la d .suipci/ 111 de Ja 
au.ión de un indi viduo, cntnncc, pod cmus r.t:ncr a un usuario 
wn r1 n proji/ls ito o w1a 11a.csidad que mt a .mi i~/hrcr um el u,~o de tm 
ot:j.;·to . La rc~ol nri6n es el r . s nlt~tdo d e este proceso. 
Urw prernisa que describa el uso de nn ol~jcto podría ser: 

Sólo 11,n ctmd11cfor t"illreua~lo 1'/UM'teja la motocidtda 
o pum veloádad ,, 

'fe oemos e nH•rH:cs u11 rnodclo 16g ico q1w describe fo t1rcíún 

posilJk por medio dd uso d e uu olüct.o. 1 ,a premisa, eutonccs, 
d t:he ser rnmmimt,;nte par te del significado percibido por d 
usuario respecto al ol~jr 10 para que c~le usuario se dcdcla a 
utilharlo. Si h ablamos de la p remisa que puede f mrt;;i1· un 

ol~ jcto, d cbcnws cntcrnkr qu<:: se refiere a la dcscripci1in dd 

f>r'lffffl/1(111((! dÍSJ.I OHihJt'.' ;ti d i;,; 1 :~ ',:,r. crr;·,. ''. r·A~,;,' "·: -; 

probar corno cie rto, o falso, dHrf·i:"'" (¡; 1<" , .• ¡: ·;' (' ~,-: 

1 eso lución seda la n 1liHcm:km ~h 
s; 11 Í'lfüctor. 

En la draniaturgia la H ' ';nhH i1 'l 11 kpt 1' ····· 

hf-rnc para t'·nfrcnnu· d C1Jnflín1 1 n ¡ni ,,., .· ' ,. 

En el mistuo St'rttido , pm te de b < ahJin, V· ',r 

ol~ cl o dcpcmlc t.anlo de la í1p ii1u d dd l''- .. e 
nl~jeto, ulluo de la rnpacidad dd o hj1 '!n ! ,.; ,;, '; · ~ ;.· -
Jlc•ve a Gtho e l f1r1.fimu1m(1' q tw pH:l<'nii< f.' ;,'· · n "'? .- ' 

intcnlependenda usuario objeto . V hay <¡Hí. 'T :··n' •-.' 
v<-1lc para describir la fi m1fü!ad mu la <¡ne el pl;i1 ;i , i ·. ~ 

di:f'.foido. L(l adan1dún es porrpw el 1_1l~ir~to pH1 ·•k ni·, · ,, 
~r:u1 can tid ad d e u so s altci 110:; q111 · 11 <; :-1· l1 ,il ¡L1n J'l • . : 

Entonces, la pn~mi:<a , c1 ía d ohjc1 ¡,.n q iw d ;u td ,u to h 1.ih :'·' 

tp1 e Hyttdar a n~ali n1r. l ~ ' prc· 111i ~1 1 pud1 ía < · ~rn1 · e o b ~ f 1 1 lC'b de~ 

arl' facro; síntesis concebid a poi d usna t ío con10 ¡1:11 tc < c. h 

que 1 eprcscota o significa (l\Í llte.~Í I' qne podrfrl sn condi r io11 ;1d a 

tan to por Ja pnblkidad , co mo por medios iuformak s: <k boca a 

lmca, o po r i:.implc 1.1bs.en ;1ri6n). Podrfarnos dcdr que, por 
<;jemplo, un tostador d e pan dd1c cumplir con una e'!.\pcriatirn 

que sobre t:I se ha generado, l;¡ pr cnli~a sería¡,, c..lcscripci(m 
<l e esa e , p <Ttatirn incluyendo hl~ hahilillad1's dd 11 i:;uar io }' t 1 

1 c.~rnlt.ado fin al del prurcso de mu: 

l.tt s111ion1 tosta pan calir.nte f)(na hacer un desa)'!nW uijiirlo 

Mediante sn uso, el usmnin qu cd arfrt convem:idc• o w.1 de In 
prt'misa. 1:1 usuario tcud1 (a ~lUt; i1Her<KI trn1 <:01 1 el )t.~j r' t<, 
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siciHlo Jh ):;ccd 11r d 1,· Lt~ l 1,tl1ilid ades tbít:o - me1Half"s-cu lt11rah~ s 

n~ cc:ia1 Lu par:i h;Kcr po:sibk la premi:ia proyectada Hobre el 
ai tc fa1,·1n. Si d arr.efadn no es cmigrneme con su premí:;a esta 
es faba .;~ impruk1blc. Sí el wmmio falla, la p remisa no se puede 

demostrar en el acru di.~ u ·o. 

• El usuario de un producto tiene m1 prop6sito cu d que el 
;u lcfado ¡.n1cd1: sn· cn nsífh .rmlo 1:011\1' Hll en-protagonista 

ckntn) de la acción . En t:stc ,crni,fo, si conside ramos ai usuario 
cnmn lii1 últ ínn1 d · la aniviifad proyettnal dd disd\o íw:h1strial , 

cndo ;·1qudl11 qw~ lo ayud1~ a rdí1ar 1111 prop6:;iw o a :satisfacer 

u11..1. 11 r c:e~i d ad , t !'! f ;t anu<tw.lo a fü vnr de él. 'J.'¡.¡J y coi.no lo hacen 

ki:i co-- p rorngon ist~k cu la obra d1c.unádc1, que so n lus 

p1:1 son ;üt~ qu e a yudan aJ h i'~ rne ·n su pwpó.·ito durante d 
dcsarrnllo ílc b s ;u::ciou e.s. Va lga d conr cptn tft: co·/nola¡;onista 
rom o uua abs1r:1cció11 p ara _-;,;fü1lar símpkmcntc lodo 1up1.:llo que 
oy!d1' rd J,¿r,,. ~ :i H«lli t ,H' ·rn cn rncrí1fo, 

Kn 1·) w 1.;t ... o, uu ol ~je to ~~ nna ~\ld?sitiu dd usuario que 

Íll il i.I ull\1'.11t;l uu propósito flll"'' no es usar d º'*'W, siuo 

ay udarse 0 111 d t>ilra n :ali za r h :11 :tívi(lad qm: se ha propuesto, 
:~ea de cu alquit!r índ ole : trnusfonuar la mat.t~ria, cocinar algo o 

n~: p re~ 1 :11 La r ·m sit1lu5 soci~ 1I. Un t'Jbjeto puede aywbr pan.t 

cua lqn it'. r;L de C'> l <h cosa>;. Por d t:ontrndo, bs atdrn h::s que se 
r~ j •: rl.ftll t"1Hl lirt d ¡11·np6.'iito (o m·rt~sidad) dc.seado, que seriad 
mo s:,i 1isfactorio dd ar1:e1:te1iJ y por lo rnnto, sn utilidad roruo 
coL1hnr;.(thll ' dd p 10L1401li-:, 1A} tendrían un caL1ct cr amag6nico .. 

En relación a1 contexto que condkioua d significado d ··l ol!ieto 
para el usu;uio podemos an1dír a lHW de lo;:; conceptos m ;;i s 

actuales en la semi6tíca: d dc.fú.nm:. 
Unfmme, o cwufro, es una estructu ra 1k dat )S que sirve: para 

representar una situación estereotipada. Cada cuadro induyc 
cierta rnutidad de ínfrlr rn aÓ {> n. :\ lguni:H; de csrr1s 1b1os se 

ref.ien~n a lo que alg1iicn ¡mc.:dc esperar qtu:~ ui ·111Ta a 
c01Hinu;u;i6 n. Otros se refieren a !o que se d ebe hal'Cl' si esas 
expectativa~ 110 se couf.i.rrnan. Lu interesa11te (;S 1p1e tmtkmos 

pe nsar en el ritual , la coMomhl'c o pama 1le compni:tamiemo y 
la anjvidad t<!oüot romofm1iu~s. Si hicu i;:stc conce pto está 

tornado dirú.t.amern1:· de la h:oría lí1 e1 aria dd lector 11wdelo, d~ 
l Jinberto Eco, se n .:fku: a un concep to dcri v;ido de la 

p;; icología dcbit:1r1 a cp1 e. losfnt'ifü'S son el :rnentos de 
co uo<itnie nto, ag1 u¡ adonl;S d e tb.tos <;o líd ifo .. ado .s y dasifkadús 

que penniten ttbi°t.~vi~n· d pnice~;o 1ncnraL Vt:r : (F.ro, 1999: J 14) 

H.2 l .A U)Gl(~A NAlli{ATIVA l)J.i: LAS ACCIONES 

Síg'tlie ndo .nn .la Mgica de e.si u dio q1h : ha de.sarrnllado la 

in vesl'igadón literaria, y d c:pués de p la nt1'.'<ll" una fr)g-ita (h~ la 
a..:d6n a part ir de la premisa , pode mos abord ar J.a lóg·ica de las 
acciones ¡Jlantcada por ffre1.nontl , }' C \.!(;HSÍb!1~ i.l toda narrndón : 

El,. laJ.o de las aniones de uu agf:ll te rt l!'rwés del t ii:w¡m. 

Si bie n util izamos ante riormente e l té n 11 íno agente , e n este 

momento dt:bemos pred sad o me;jor, podemos d efinido corno: 
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todo d r>mmío d inó1ti it:o que va a ruodf{ira r su stauts f>o r medio de 
la ínlcmaíón que tenga con cualquier otro demento, a quien 
también ro a modificar dumnú! el lm.nscw~WJ de su trnyr.ctoria 

Un trxto na.rra!im mut'Sll';.1 las acciones que desarrollan la 
pruni!m. 
El t;:xto 1wn oti·c•fJ drl IHO de un rDt<fado d elie describir lits acciones 

11 1 . " " . qn e cven a u su al 10 a conn e t<ff su pre misa. 

9.3 EL MOlHLl.O .llESCRlPTlVO Im CLt\UDE nnE~lONI) 

Chrndc Hrcmond planteó un moddo para descr.ibir las acciones 
d e una nanaci6 11 , moudo que um irkramos má~ utüvc , al y 
comprcrn•ihle que los <ksarrollado~ por Propp y por Grcirrrns. 

No di scu 1in :mos d pon¡ué debido <l i¡ue S{'fÍa srilirse demasiado 
d e los nl·üctivos de csrn tesis. Parll Brc nwml, 11u relato , o 
n arració n e~ 1.w a ~ucesión tk .acurn c:ci mie nt<v rela tivos al ser 

h 1rnano en la lm id ;1d de rn rn misma acción. 
Hremorn.I phmtcó su ITorfa d e la n::irradón d e modo que: 

Fs!ns 1 yes mísmris derivR11 de dos niveles de organización: a) 
reflej11n li's exi ~Hmcias lógicas que toda serie de 
aconloc!mientos ordenados en forma de relato debe 1espet€\r 
so pena ele ser ln i ntefe~Jibl e; b) agregan a estas exigencias 
válidas para 1odo relato. las convenciones de su universo 
pmticular, c e:uRclerlstíco de una cultura. de una época, de un 
género IHerflrfo. del eslito de un narrador y, en última instancia 
del relato rnismo. (f remond, 1999: 99) 

El n:quii; ito de fa un idad de la acdón se debe a que si estas 
(l •.cion<~:: no {'~ l án ligadas ~f' co11vierte n en tan sólo un;:i, 

n outiloa;fa .. Lo propio de sn csnidio es sn unidad. 01ro 

req uisito qu e pone es q ue hu; ¡\fcinnc:- seau pn1rnrndas ¡·rn· lo' 

seres humanos, <¡ue 1 eflcj t> H 1111 prop x to, o romo dcdmm1s, uu 

propósito. 
R<~ t u rn ;:1ndo la d hu1-;i(,n de la ino odt1ü .: i(>n, 1eu·11d ;1n·mo~ qHc 

para rnm¡H·cndcr la validez de u1 íli za1· un rnoddo de 
d esrripdÓll }' atUÍfo\i~ Jit Cl <trit, {;). n< ·1 r Sal io ll< Cpt :n ('! y;1 lo r 

epistr iniro de la lít<:ra111 ra. La li.1nat ma ro11ücn<' <l n d c su ~ 

i11 idos cu la Grcd:1 antiµna 11rn1 lf1g ka l ia~ : ida c11 que d1 !i,, ~' < 1 

creihle, y para que esto ~t ·a po:sil 1lt tic he phn fü:;.H 11 na sirní lil.nd 

con la vida lrnmana. AmH1uc .la li1 r ·1 atura ~" 1 nticndc 

n.11111.mmcmc como si11ó niillo de ficción , nno de sH.s pJincip;l11 s 
valo1·(:s está en S\ 1 u1 p nd tln d de ~n vc ro~ i rnil , l S de( ir, en qw . 

los relatos sean crcihks pon¡m' sPn posiliks d<' s11cc(lf:r de 

acuerdo a cierta 16gica que k s da (:ohercnda o porque csté. n 
bal'ados en siwacinncs h11rnanas n ·aks. Hccíl t demos que p;n ,1 

la Crccia anti.gua d . arte·' era una imít · ci6n dt> h t íalid a1 I r que 

pal'f t.' ck . u v, lor e t a que Ja :;upkr:1 rdltjm·) sino .sh it ta111cwc 

en fixrna, :!'t en frm<lo . El 111is1nn Bi c111oml ex p lica h1 v, ilí~ k /, d<' 

su propucs1a : 

Cuando el homllre, en la experi cmcia real, combina un plan. 
explora imaginativarnente los des rroll o .~ posib!n? de una 
sltuacfón, reflexiona sobre la marcha de la ac ,íón inir:iad , 
rememora las fases del acontm.:írniento pRs do, Re cur:mta a sí 
mismo los prirneros relatos que podernos concel 1ir. 
A la inversa. El narrador que quiere ordenar la sucesión 
cronológica. de los aconleGhni · ntos que refa1a, drirl~s un 
sentido, no tiene otro recurso rnás que ligarlos en la unidad de 
una conducta orientada hach:l un fin. 
A los tipos narrativos elemenlales corres¡ onden as! las formas 
más generates de comportamiento htnnano. La tarea, e! 
contrato, la falta, la celada, etc .. son categorías universales. La 
red de sus articulaciones i ntern~·' y de s 1s relaciones mutua 
define ti priori el campo de !:) experiencia po$íb! . 

ELEMn nos rAn/i UNA SLMtOlfG/\ ULL URUf\fl!U l. N 1. ·1 IHSHiO INl >USl fl!Al 



Consfruyondo a partir de las formas más simples de 
nmralivid· d. secuencias. roles, encadenamiento de si tuaciones 
cada vez rnás r.omplejos y dfferenciados, hechamos las bFtses 
dt:l una clasili ación de los tipos de relatos; pero, además. 
<ieíiniinos un marco de referencia para el estudio comparado 
de stos compo1 tamientos que aunque siempre idénticos en su 
estructura fundamental, se cflver.sílican al infinito, según un 
jueJo inagotable de combfnaciones y de opc.iones, se~ün las 
culturas, la$ épocas, los géneros. las escuelas. tos est1l~s 
personales. En tanto técnica de análisis IJt~rario , la semiología 
dd relato extrae su po.sibilldad y su f.ecund1dad de su 
entron amiento en la antropologfa. (8remond, 1999: 120) 

" J)en r. ro (k• :i.11 rcoifa. d estacamos dos co1Kept.os r¡ur; tienen un 

c>pecía l vah>r ¡i<n a uw;s1ro pro¡ 6sit.o: el <le J1l 1(jOtr.1111ie nto y el d e 
di:e; ridacián . 
E ~- ; o 51.'. rdl... 1 e .t 1 ¡ne d 11 i-a nr.c l,1;; acrio11es <pie d hi':n ie llr~ va a 
cabo p.n :ir ·;di1:u · $U p1opósi to, y co1110 t e rnltado de lns 
' ()n ll id o:-; qm: c ur1 <:nla, va a entrar e u procc:s.o~ d ·. 

m<jur;unit:1tto, si es qw:: ~ .de av~u1tc dd om llino. o en procesos 

ti (' di::g-1.1dnci1'H1 'Ü <' 'l que d .1 c,•mlwdo no !.e es IJ\•orable. En d 
t • ;111-~~ 11rso de :W s .tLfionc:-. c.1h:arui11adas a t:(Hl ~cgnir s11 

pro pr'1sí10 ·t u.s uatio csrú expuesto a !mlir airoso o no; esto va a 
nmdidnnar la pe1cepció n que adq11ic1 a sobre el ol ~j cw; 

¡H:n 'r;pri.ón •jll• '. .ld t~; 111oii !'i'C(lJ 1br c¡m: se va a modííí.nu · 
UH'l :-.{;H ti ClHC:fllt; . 

Pl? H~ern 1H u1 llll ;1H l1Hnovil que t~n d tra n:'ín1rso de su uso \;,ta 
f t ·rn ;1· 1111 1k:;cni¡w1io ;.d1enudo, con C~lla;s i.mln: o , }' í.•Hl 

p.:1 ludo~ d e un pe1 h:clO fi111ti1)n;1mien!O . 

Si d p ropósito r!d rundunrir t ~ S llegar dd punto A al B, r CH el 
tr;m~r:w so <:1 d 'rtn\;1 ic rtos cmd lictos ta.les como haches 4.: H el 
c.unino , l:.t capacidad de snlír ava11tc va a t:ondicionar d 
sign il.icado dd au toniovi!, cu paite corno resultado tic los 

procesos de degradacíóu y de m~joramicnto q11 e enfrentan 
tauto el conductor conw d vehículo. 

H.31 Pt·ocesos tle mcjoi·mniento 

En los prot:esos d e HH~jorarnienw e.I usuario, héroe o 
simplemente agente, va a c:ominuar su pn>pósito en <:tindicioncs 
favorable:; . 

Si habíamos explicado c¡ue d propósito tlc un u:mario no va a 

ser para nosotros 1d nso del ot~jew, sino d que d ol~ jcto actlie 
n Hno una ,:xfr11sú1u d e sí 1nismo para ayudarl e a conseguir un 
prop6sito; en el caso favorable d art efacto se comie rte -en 
términos literarios~ ~n ' U (Úi.tulo . En c~1so cmHrario puede llegar 

a <·011vettirse. iudnsn, <.:n un rullag"1ú>lrt. 

Po tunos re ducir la ;.1bstra1:dán at'w 1u:'1s: d wmario lÍt ~ I H:: a los 
artefactos como alk1dus cuando eHos k ay ml•lll a cumplir su 
propósito; los tiene corno ;m1aguni .'i t~1 s nmndo ejercen un efecto 
cowtario. M;)s aún , aliado es iodo ac ¡rn.Jln qn e lü ayude en el 

nn.uplimiemo de ·u propósito. 

lk acuerdo co11 la teoría de fo dramanngia uo pernmmje tiene 
cuatro tipos de coufüttos kísicos: contra otro pcrsün~je, contra 
la ;·· ocicdad, contra d d f:SiÍ111.1 )' c01 11 ra :-ií rni¡,rno. E.u base a esto 

d usuario iw::ompcü~11 t c pma m ífr?ar corrcctam(;nte un o~jeto 

se convierte, por ejemplo, en su propi) ancagonista . 

Cuando cualquier agent.<! actt.h.: e n cuntra dd ji ro/11hito hemos 
dicho ttue ,se convierte en antagnni: t;1, iuduso el mismo usuario 

puede actuar en conl ra i.k sí m ismo. Los agi: nk'i an tagonistas 
hacen que el usuario entre en un proceso d e dcgradaci1) n <¡ue 
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implica con1i 11 m1r \ (l<; ;,cdoncs en condiciones ca,la VCl n 1;:¡_5 

<ksfaw.H ablcs. t\1icntras d agente 110 vcn1.a a l age111 e 

an tagtm.ista, el Jlrnce.i:o de ócgnHhici6n continuará hasta que el 
u ~mu-io rcali lc la acción 1.:nrrectiwt. Eslos procesos de 
n.1<::joraniicnw y dqr,radHdón c:.plican l.as po . .ibifülatl es básicas 
q11c el rnmario tendr{1 qu . af1on1;11 dnrnutc ·luso. 
!\ -; f , ni lina l, d n:::-;ul1<1do del prnu·so rnatizc<tní la pcrccpdó11 dd 
prnducw en ta1Hq s;uh for tor. 

Hccordernos que tm agente <'S todn aquello que sea capaz d · 
inte ractuar con d u. uario y lo ayude o proceda contra él en el 
transcun;o tk la pe rsecución ck sr1 propósit > o de la búsqueda 
de satisfard6n de uua necesidad. 
A d ifrTe ncia d e U! <·rnond, que requiere que lo que s : consídcn• 
n mw agcutc Hlictdu o ~Hll ilgoui sta :;e <1 un ~er humano, aquí 
tclH'. nrn•. la cm1sid cn:K.iú 11 antropol6gica <le que los ol~c1os son 
mm x1enl'i6n desanollada para i11rcractuar Üffor;:ihlernente en 
et nttm do, ti nen nn rnracter histrnmcntal. Así mismo, la 
antt o¡m!>.<gí:.~ ccmsidera que cu ando un ser hnrnano ut:ili.z.a a 

01.1 n pan~ t ' )ll1<cguh ~w fü1c:i. paniculan::s Jo cst;í cosificando, es 
de< i1 . fn ~ 1 ;¡;/::'~ COfl>f) tm olür:to, lo vuelve su íns1-rumen10. 
En rl.'e :¡,eutiirl\;,, 1,.{•f.•gn w ncia, a difore ncia de Brenwnd, la 

cstahiect::mt"fs f:".•~nt' ( :~rn. I · gka de que el ser hum:rno para 
obtener su5 11: l'JIIÍr~ ''.·fl::! i q $t1 o mcma para s{ mismo tndo lo que 
tiene a fü <tk<•iv·e . l ns~ n'Ho li :\t ol~ctos . 

Puede ser J mi';r;:;r.;:•,~0 tt:;:l';;~~ io, d oltieto o sus c:omponcntcs 
in dividuale'i, 1~·1 cm;,r¡~ [·d,1:ts .. c$ dd ~:nwrno, etc. en sí, todo 
aquello <.pi<'. i. ,fü':n,~wr: (;'~ ~·~ f..::ti mir o de fa perserudón. de fines. 

• Fs necesario h ;-1cer nn bren~ ag regado pm a i.ndicar fl ll C u1 la 
leor.ía dd díscfío iudrnHr.ia l se habla sicnipn: d <' Pccrsidadc!:l l 11 
este sentirlo, el hah lar u nthién d <' ¡1m¡11í5if.t1 f'Unlc <1 ~· 11dar a 

tnlt'nder meior la gama de sinrndones q1w pro Ynca 11 d deseo 
de uso de un o l ~j cto . 

Un automovi l que t:omww un ¡;1;111 1 ~ mu y <kwul•1 no e'.; 

p1 <·cisamen1c d s1t1isfactor de una li t n "i1 lad . puuk ~« 1 m:'í · 
hi<'U d dr.~ cn de cumplir nm uu p1 upósito h;1naL Fu g<'1w1 .-il , d 
csu1dio de la d ifc1 encía cnlt<· 111'( o idor! , fm1¡11ís ifo. mrnu:ia, p11 cde 
arn~jnr 11na gama mfls mnpli;i de npf íon c-; p;n ;1 c1 u c1 Hk 1 k1 

n1ot i\·a ri(m del nso de un ohjcto. 

Dd misnw modo tas clasifi1:.1ciones q11c 1ian Jw ·lto los t<'órin .1s 
de 1a narrati va y d e .la (.lrmm11 urg ia solwc d cn<'íu et de los 

persom1jt:·s y las diftTc11riai> del n ir:incr hmnano, puerlt:n 
~Wn' ir como parámetn> de c: t wtío p:m1 no n )n -, idcnn- al 
111'11 <\ rio corno un ser ;1bs11;,w10 111 1ivcnmlin1hle } c~ 1 : 1m.lmi 1altle, 

sino para recontar que lmb 1wu.i1 iP es 1111 ~u · lnonano (mic o e_ 

irrepetihle. 
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UIPOTESIS SOBRE LA DESCRIPCION NARRAT&VA DE UNA ACCION 

'aiencias 

NE;cesidades 

Deseos 
Propósitos 

r Uso def objeto como instrumenttJc1ón del ritual 
USUARIO 

Premisa 

Frame 
Estruc tura de datos 

que reprnsentan una 

situ c1ón t~st8reotipt:tdr.t 

iv1Lt.;:51r a medía.11ta Ull<i 

nanadón la µosJbílidad de 

• superar las catt;jnclas 
• salisf<io.:r l<:1s 11 8CeSíd~ des 
• !..dlíslacer tos tleseos 

• cumplir con los propósi tos 

Trayectoria 

la trayectoria 
se configura con 

la premisa que crea la 
expectativa de obtener 

la satísf acción 
de un propósito 

Se actúa una historia 

p1 ef igurada mediante 

una narración 

Procesos 

de degradación y 
de mejoramiento 
respecto al propósito 

Desarrollo del conflicto 

t 
0,ESTINO 

3 __ _ 
Agentes antagonistas 

contrarios aJ propósito 

del usuario. Inevitables 

Las características del 

objeto van a determinar 

su calidad inslrumanta.I 
en baso a su Ctipacidad 

para superar los 
obstáculos o 
antagonismos 

RESULTADO DE LA 
ACCl )N RtTUAL 

Resi . nfficacion de 
la instrumentación 

del propó$ilO 

Resignlficaclón del 

objeto 
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SJNTIS IS DEL CA:PJTULO 9 

• El pi·ríoclo de 11so ele 11 11 ol~j 10 pncdc dc:cril1irsc como d rdato de los :H·(lflln: i111 icnro•; d r m n .;q 

• l~l rdmo dd uso de un ol~,ieto tit'ne un inkio , un cksanollo tld uso y d rcsul!í1d n del rn í,..ntl1tnc'lqur:< 1 

ol:~ j cto se va a rcsiguifü.:a r como resultado de lo sucedido en este pr:riodn de oso 

" La ex pcct.l!iva de uso de un ol~j(~ to es uua ei;pccic de historia que d U.'.'\léll io ci;pern q 11c l<> ~ur. cda c 11 1orw' al. 

uso del nüs1no 

• La k, • ica mu-rati v;.1 d e las acciones ch:' la lil enll'll r~1 pu ede S('nir como 1 noddn des< ri p t i \'O de la l<i ¡~iu 1 t 1a1 1 <•I i v;1 

de J ;i~ aniones rcali r.mlas durame el uso dd objcto 

• Dur;mt e d uso de un ol~ jeto, el usunr.io va a enfrcmar procesos <k dcgrntb d6n q r1c \;rn a m <il Íi«tr 

ncgm iva mc m e su p ct (Cp<i6n del l)J ~j ew, y al cnnt rado, \ 'd n t<:~ ner n romcnws de {ip! i ino de:H:t 1 pnin t · ll lu" rpw 

la rcsignifirnción del ol~jeto será ahameme Hrrorahk. 
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CONCLUSIONES 

Las e nclusiones que se exponen a continuación deben leerse, más que como conclusiones sóHdas, como un 
sistema de hipótesis sobre las cuales se pueda trabajar en futuras Investigaciones so!Jre el clesarrollo de una 
disciplina que hemos denominado semiótica del usuario. 
La investigación semiótica tiene corno caract.erística el estar en un permanente estrn1o cfiatéctíco, por lo quo 
tomar corno absoluta y concluyente una investigación sería falaz e iría en contra del espíritu mismo de sus 
plmtlHamlentos, que podemos sintetizar corno la concepción de los símbolos en un permanente eslado de 
t1 ansformaclón. Y por lo tanto el conocimient.o corno un estatto de transición hacia un conocimiento supei íor. 

A. RELACION SIMBOLICA USUARIO ARTEFACTO 

En una semiótica del usuario se debe estudiar como es que un individuo, en su calidad cJe usuai io clo un 
ar tefacto construye y reeons1ruye el universo simbótiGO que le permite relacionarse con el objeto y ojorcer su 
utilidad. Esta relación va a estar directamente determinada por las características licl ot>jeto con spondien'ln y 
por el marco contextua!. 

Por <1ué se crea el significado 
La generación de sentido corresponde a una necesidad para actuar. 
Estudiando cómo es que el hombre primitivo construyó sus representaciones simbólicas se ha llegado a la 
conclusión de que lo simbólico no es una función de representación del mundo síno que corresponcle a la 
1iecf! idad ele lnteract 11u en él. Esto indica que los sfmbolos tiene un caracler activo, que un sinno ac!ua sotire el 
sujeto produciendo una mediación que lo protege de la amenaza qua slnte de la naturaleza; lo protec r3 en el 
sen1ido físico y en el espiritual. 
En tas sociedades modernas el sistema simbólico se sigue reconstruyendo del mismo moclo, cnn la diferencia t:J ~:, 

que ya existen sistemas simbólicos que configuran muy rápldamen1e la mentar!cl A.d ctel inc.lívlduo y que Je coartan 
In enorme li!Jertad ele imaginación que tuvo el ser primitivo. 
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Cómo se crea el significado 
Uno de tos procesos básicos de adaptación a los fenórnenos que se presentan como ba~;;e de la e peri13ncia del 
mundo es el de síntesis, en el cual el individuo condensa su experiencia, y por decirlo así, la empaqu ta en 
representaciones de lo percibido que vamos a llamar configuraciones simbólicas. En este sentido, el individuo 
realiza en tocio momento una síntesis de lo percibido, lo que Pedrce denominaba el proceso inferenclal. 
flaraq11e el usuario estructure la experiencia del uso del objeto se vale tanto de su propia Hslologfa, quo 
oswrnlza espontáneamente tos resultados del proceso, y de la educación, entendida como todo lo qu~ en el 

indivkJuo se tia sedimentado a partir de la acumulación de la experiencia y del conocimiento del 1mmt10. 
Crn 110 parte fundamental de este proceso, el individuo clasifica y jerar:quíza fa expori~ncia do a ·uerdo su 
fisiología y su cultura . Este proceso de segmentación de .la realidad tiene variaciones en cada usuario y es tan 
complejo que es necesario estudiar como es que está formado en cada grupo cultural porque fJ$ parle t n 
ímporta11te de su identidad y de su segunda naturaleza como to son sus característi .as raclafes y anatómi as. 
A su vez, las representaciones formadas ca.mtJlan constantemente por lo que la segmentación de la reali.cla<J se 
re-conHgurn iodo el tiempo. 
El usuario estructura los fenómenos por copresencia espacial y por copresencia temporal. es ueclr, estabh:3ce 
ruI clonos en la conliguidad física o en la contlguidad temporal, reJaciones que dol>en entenderse como base de 
las representaciones s!mbóllcas, 
En primera instancia el usuaiio organiza secuencialmente sus actos motores por 11ie(i io de recuerdos que se 
vuelven aptos para su reproducción. De este modo forma una representación motriz Ugada a la representación 
do esque.rnas espaciales, base de un sistema sintáctico de representación de la realidad. Asimismo, el usuario 
se torrna ctos tipos de de representaciones básicas, las de lo sensible y las dn to intelegib!e. 

notomando a Cassire.r, el usuario conforma cíertos modos originarios de relacion entre las partes que va 
diferenciando de ta realidad, y que forman las representaciones simbólicas que tomarán distintos cursos ha ta 
convertirse en representacíones especialízadas propias de cada institución social y de cada cultura. 
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Estos modos originarios son según Cassirer: 
• Halacíones espaciales 

Definen cómo se segmenta, se relaciona y se simboliza el espac:io 
• Relaciones temporales 

Definen córr10 se segmenta, se relaciona y se simtJoliza el tiempo 
• Relacíones cosa-atributo 
Definen cómo a cada cosa se le re!aclonan ciertas cualicfades y a coda cunli(lmJ se l e~ refnclonan 
clmtos tipos de experiencias 

• De causa!ldad 
,A cada objeto se te relacionan enlaces causa, efecto y viceversa 

Estos rnoclos originarios, que sirven de base para configurar las representaciones, on ínt0 rclepemtientes; :is 
decir. q11e coexisten y se influencian en su con,flguración. 
Por la imporlancia del problema del estudio de la segmentación de la re<tlldad lnctuhnos un cuadro sintético quo 
oríente sobre una d~~ las investigaciones princípales que más adela!lfe se plantoan: 

USUARIO 

DETEHMINACION DE LA QEGMrNTACION DF tA Hb\UD/\D 

. Fisiología 

Educación 

'\. 
-'41-- fENOMENO 

/ 
/ 

COSMOVISION 
Gn UPO CUL TUFtAL __ ,._ Modo de Diferenoi~~r 

Agrupar 

Organizar ----~ ..._ 

Condensar 

Trunsformar 

Cntegor í zrtr 

.J ·arquir.m 

PredicAr 

E stable"er catts:"Htlnd 
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volución de la relación usuario·artefacto 
Unu de las característícas del prirner acercamíento a un objeto es que las representaciones simbóllc · s que oo 
forman de él son más bien emocionales. Con el proceso de uso estas se irán modíficando y se volverán más 
racionales. 
Aquello que entencJamos por signo desarrolla tres dimensiones que son te1nporaJrnent<~ se uenclaies, pero que 
no deshechan los rasgos de las dimensiones anteriores, sino que los conservan en proporciones varintlles. 
En base a esto podemos decir que un signo es un sistema de cuallda.des en las que todo está presupuesto en 
todo y en el que las representaciones emocionales, motrices y conceptuales intera1_,,'l:uan s )bre el usuario al 
mismo ti i;;mpo. El signo, a su vez, ejerce una acción sobre et usuario que hace que forme .onceptos, que 
provoque su acción o le active un proceso emocíonal. Además, el significado de un objeto no va a abarcar 
solamente la percepción tipo slogan. es decir, una representación cristali zada e invariable sino que se construye 
y se modifica con el uso del objeto. 
En el usuario, la signíllcación evoluciona con una tendencia a hacerse cada vez más stahle; o podriamos decir 
que la representación símbólica formada va a tener un proceso de transfonnaclón cada vez menos dínámíco con 
· 1 paso cfel tiempo. 

La inestabilidad simbólica 
U1 ia de las c.aracterístl ,as de la interacción simbólica con los oujetos es que el slgnificat1o se modifica 
constant. mente. Los signos sufren un proceso de transformación evolutiva permanente. 
rn el proceso evolutivo simbólico podemos distinguir 3 dimensl.ones: 

·La evolución simbólica en el índivüiuo 

En la que la capacidad para procesar slmboJlcamente ta realidad se va a transformar .on el tiempo 
• La evolución simbóf íca de cae/a cultura 
En la que ta cultura estará montada sobre un proceso simbó.lico evolutivo que reconfíoura sus !3ignos y su 
habHldad para procesarlos 

-~--· -· -~--
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• La evolución en /a representación que el usuario se forme del ol1jeto 
El sionificado del objeto, es decir todo aquello que represente, se van transfonnar en 01 pr oceso fla uso 
dohr(f o tanto a 

a) el uso del objeto y 
IJ) la transformación del contexto. 

-stHs tre~ dimensiones son a su vez simultaneas, es docir, las 1res configurnn lo rPprr:l3c111ar.i611 s!mtió!ir:a y 

se furnJan en las mismas caracterísHcas de primericlad, segundidad y tcrcerlclall que pl a 11t~~ó Peirco. 

B. USUARIO COMO SER SIMBOLICO 

Definir a un usuario como un ser creaclor, re~creador y transformador de un universo sirnbólico implica tomnr 
algunas constderacionos que pueden servir para profuncllzar en el entencJiemiento del diseno ele los ut>jeto::i. 

ta no--ident.idad simbólica 
1) El inclíviduo responde de dos n1odos ante los objetos: con reacciones orgánicas y con reaccion s humanas. 
Además las representaciones en torno al objeto son una mezcla de representaciones con cientes · 
inconcientes. 
~~)El usuario es alguien que instrumenta simbolicamente el mundo para actuar en él; la instrumentación s 
tanto emocional como acciona!, conceptual y artefactual. Al instrumentarlo lo transforma y lo aconciiciona ele 
acuerdo a su cosmovisión. Los símbolos le sirven para transformar el mundo y no sólo para representarlo. 
~~)E l usuario se desenvuelve condicionado por su versión def mundo. Una versión clel mundo, o cosmovisión, es 
una categorización cultural, un espectro de convenciones que impone significatlos c0mpa1tidos por grupos dG 

individuos. 

4) Significa que los símbolos configurados por el diseñador en el objeto 11unca van a ser idénHcos n los del 
usuari . Esta no-identidad puede entenderse corno: 

a) No identi<lad entre cosmovisiones y utilidad de los objetos en su uso y apreciación, 
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b) No identidad entre slgnmcados del mismo usuario debido a los procesos de resignificación que v a 
dif erenclar paulatinamente la propia concepción simbólica de cada usu11rio del modo en que describe 
Lotman tos procesos de díf erenciación y especificación. 

e) No identidad en cuanto a la arnplla gama de funciones que cada distinto usuario vistwntlra en un 
objeto. 

C. tA TRANSFORMACION UEL SIGNIFICADO 

Et significado es algo que cambia continuamente por lo que los aspectos de transformación que deben 
estudiarse se refieren a las causas del cambío, a la ampliación y reducción ch~I signil icat:fo. 

según Sctiaff el signilícado cambia por la necesidad del usuario de que la represnntadón le sea útil y coherente 
para cada ocasión. También cambia porque cambia la vida del usuario, porque aparecen y desaparecen tas 
instituciones que norman la formación del sentido. Nos referimos a las instituciones sociales que generan los 
marcos simlJólicos de cada cultura, que de modo universal define como el míto, la religión, et lenouaje, el a1te y 
la ciencia. 

As!míti1110 los procesos de cambio están determinados por los siguientes contextos: 
co .fexto 

Los elementos que se í11te~1ran en la interacción conforme esta se desan olla, sean olrnnentos propios del 
objeto o ctel contexto directo de uso. 
Contexto existencial 

Los mundos posibles que son parte del esquema de expectativas que un usuario se forma en torno al 
objeto. 

Contexto situaclonal 

Se refiere a la .ritualidad inscrita en la situaci6n. El mi y la jerarquía del usuario (-111 cada situación ritual 
van a marcar la relaclón que se establece con el objet.o. 
(,ontexlo psicológico 

Las intenc,iones. creencias y deseos del usuarío en ta situación de uso marca1 la interacción objeto.
usuario. 
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Ln rosignifi "acion es un fenómeno simbólico que explica la transformación del si~1n i l íGfü1o con ni uso y con el 
paso del tiempo. El usuario reconoce en sus objetos una gama de representaciones que van desde las más 
estables hasta las más fugaces. Las más estables tienen que ver con la representación de funciones que 
corresponden a la satisfacción de necesidades corporales. Las más inestables representan la satisfacción ele 
m:~cesi cl ades espirituales. 

O. QUE REPRESENTA UN ART'EFACTO 

l Jnfl clr. las propuestas epistemológicas que f unclamenten el estudio del usunrio está basmla en !<1 h 1 :fl <IH 

co111plejit1ad, de que el usuario se desenvuelve stmbólicamente en medio de una cornpleJ< rmt de 
representaciones que actúan simultáneamente sobre el proceso de uso rJel obíeto. Además, un obje1o ac!iva una 
co1npleja red de representaciones clistintas para cada usuario. 
F·l objeto representa de la manera más básica para un usuario la posíbiHdad ele poten<.:im sus cnpnddaties 
humanas, tanto físicas como emocionales y sociales. 
En si~Ju ion te instancia, para el usuario, un artefacto representa las posibíficfades de acción físicíl, cJ .,. expansión 
c~rnocional y efe interacción social. En este sentido, un objeto representa cíertas posiliílirJBdes lle acción. 

E. APORTACIONES DE LA TESIS 

Cons!<loramos como una parte fundamental del planteamiento conclusivo que se debe pensm en un 1.i su;uic 

clesde el punto de vista social todo el tiempo. El estudio del diseño de producto no sólo debe comprencter lo 
directo y lo tnngible. La presión social en cuanto a la tecnología en los (lltlmos aíios está encami11ada al cuitlaclo 
de la ecología, sin embargo el cuidado de la cultura parece ser el último de los aspectos que. se consicteran. 
El usuario configura y re-configura su estilo de vida por la relación que establece con los ob.íeto , por m¡uello 
que le pennilen realizar. en ese sentido el cuidado de lo social, de lo ritual. es ton irnporlanle corno el cuidado 
inmediato c1e lo flsico del usuario, de aquello que tiene que ver con sus capacidades físicas y menlfll8S. Aunado 
a esto, debemos entonces considerar que díseflamos para. una sociedacl, pensar que los objetos van R 

interactuar no sólo con el lndivuduo sino con la sociedad entera. En ese sentido indirectamente la soctectact se 
vale tam!Jién de los objetos, es usuaria de ellos. 

·-·· .... --~.·------- ·----~---
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Por otro iado La teorla del Texto proporciona a la semiótica del usuario un modelo de conocímhmto co11 énfasis 
en la complejíllad de la cuHura, que ayuda también a obtener una descripción más detallada de la complejidad y 
del dinamismo de la construcción sirnhólica de la realidad. 
En el dise1io de un objeto se debe cuidar la acción del usuario en torno al uso del obJeto; acción fisíológica 
relacionada con las funciones primarias y acción ritual relacionada con las pautas de comportamiento y con los 
estilos de Vfda. También se debe cuidar la expansión de la experiencia mediante el cuidé!clO estétioo del 
artefacto. Por (Jltimo se debe cuidar el desarrollo conceptual que del objeto puecta ere.ar el usuario para que lo 
categorize adecuadamente entre la multiplicidad de objetos de su cuHura. 
Tocio esto nos lleva a la idea de que una de las orientaciones que pu,ede tomar el disefio. ya en el sentido 
proyectual, es el de considerar en primera instancia el performance del usuario. ' 
Esto significa diseñar para lograr un cierto desempeño no sólo de sus capacidades f b icas, de la satisfacción de 
necesidades directas. sino de permitir el desempefto de todas esas acciones rituales programadas por la cultura 
y que le proporcionan estabilidad emocional y soclal. 
Parece ser más bien el denominador común el diseñar bajo paradigmas de eficiencia que de estabilización y de 
progreso social no en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Oebemo<> aprenclcr a diseñar pensando 
en mejorar fa calidad de vida de las personas desde el punto de vista cultural. 

-.. CONCLUSIONES SOBRE LA Hf PO TESIS 

Ya on ese sentido sólo apoyaríamos lo expuesto anteriormente y expondríamos que fa realidad de un usuafio s 
mucho más compleja que aquello que se refiere a la satisfacción de necesidacf es directas, que las nece;:,ídades 
de una onnónica interacción social también están presentes en el diseño de los objetos. 
l. os programas de diseño de los objetos que conte111plen en el mismo nivel los aspectos cultura.los del individuo 
definitivA.rnente creemos que serán mucho más completos. 
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LINEAS DE INVESTIGACION EN TORNO A UNA SEMIOTICA DEL USUARIO 

Como parte de la propuesta de esta tesis, y para iniciar los estudíos de unt.t semiótica del usumio, proponemos 
algunas áreas Que pueden servir para guía de investigaciones futuras sobre el tema. 

DISEr\JO DE LO INMATERIAL 
El desmrollo ele mocle/os metodológicos que orienten fa actividad proyectLtaf /1ncia L'/ cllsuílo an fo ínmRtoriaf, riel 
estilo ele vida del usuario y de sus rituales. Esto como un mecanismo de díserlo qua c.:onsídt.•rn In ct1flurC1 c¡ue 

p.ennUa conservar las estructuras sociales o plantear concíentemente su reconfiguración 

LOS PRIMITIVOS TEORICOS DE UNA SEMIOTtCA DEL USUARIO 
Detinícióll de las bases invariantes que sirvan para fundHmentar la semiótica efe! usuario común a cuntquier 
t1ísc.lplina del diseño: diseño índustríal, diseño arqul/ectónico, diseño gráfico y diseno de ropa. 

LA SEGMENTACION DE LA REALIDAD 
Deflntotón de una metodología que s;rva para esltldiar los l1ábítos de segmentación cte la reath1a«f de acuerdo a 
cada cultura y a cada edad: cómo la segrega, fa agwpa, Ja jerarquiza, Ja nombra y la im;t11mwntt1. 

LA EVOL.UCION DE LAS INSTITUCIONES HUMANAS 
Un modelo que explique la evolución de las ;nstituc:lones sociales fundamentales y el er;c/arecfmiento <le las 
instituciones derivadas para que se definan sus carnpos y subcampos semánticos. Estos campos semánticos 
puecJon servir a su vez para definir las cualidades simbólicas de los objetos de acuerdo al campo semántíco en 
que e•·tén insertados. 

l'ILOSOFIA DE LA EVOLUCION 
Definir una filosofía de la evolt1cíón que sirva para aplicar los parámetros derivados tlef evoll1cio11ismo /Jiol · gico 
a fa descripción del evolucíonísmo simbófíco en general y a cada uno de los parámetros de to &imbáfico en 
particular: mitos, instítuciones soc:fafes, rituales, tecnologf a y saciedad, eiro/u ión comparada. tec110/0JíR
sociellati. 
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EL MODELO TEOBICO USUARIO---...'>OCIEDAO 
El desarrollo teórico dentro del cual se deje de pensar en el osuarío monádi o, o indivlcJuo tlíslado, p rwa pensnr 
en él como usuario dentro de un amplio contexto material y social, para pensar en grupos de im1ívicluos que 
simultáneamente usan los objetos, directa e indirectamente, y pensar en la sociedad corno usuario de productos 
y de sistemas de productos. 

TEORIA DE LAACCION 

Una teoría general de la acción del usua1io que describa sus tune/amentos, asf como una teorf a general de la 
acción en su sentido más abstracto_ Asf mismo, tm modelo descriptivo de la 8cción regulada por Jos marcos 
mílicos y la descripción del rol de los objetos en Jos rituales desarrollados. 

EL PENSAMI _NTO RELACIONAL 

El desarrollo teórico que describa los fundamentos del pensamiento relacional_ 

Tl-ORIA DEL BEUEF-DOUBT 

La revisión de la teoría de la eluda-creencia como fundamento antropológico do/ signifícado, así como lit 
i:omparu.cid11 con teorfas slmílares. 

UNA TEOAIA DE LOS MARCOS MfflCOS 
:l liesarrol!o de im modelo teórico que describa cómo es que el mito esM presente en la vida (/fa.ría y cómo 

regula las caracterf stícas de los objetos que nos son propios . 
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