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Abstract 
Ante el relativism a y los aparentes des6rdencs del "movedizo mapa del 

disefto" en !a cultura posrmoderna, proceder desdc Ia academia univer

sitaria a los estudios criticos de los objetos que d diseiio pone en el es

cenario contcmpod.neo corresponde a una rarea que demanda ciertas 

formalidades que permitan esclarecer dos componemes esenciales: los 

estratos de scntidos y las estructuras portantes de dichos estratos. El 

prcsente articulo expone las generalidades de un modclo para realizar 

esta labor bajo Ia Optica de !a semi6tica y estCtica visual. 

Circunscripcioncs 
El titulo de este trabajo se encuemra precedido pot la palabra "se

mi6tica': tCrmino que demanda algunas aclaraciones. 

La primera de ellas tiene que ver con la linea ideol6gica ala cual 

se adscribe esta palabra. ComUnmente se le llama semi6tica a los 

aspectos disciplinarios dedicados al estudio del signa, como tambiCn 

a toda la constelaci6n de argumentos que orbitan en torno a esta 

particula fundamental, prictica que se lleva a efecto independien

temente de cuales sean los pad.metros disciplinares que se usan para 

hablar de ello. 
El autor de esrc articulo cree que esro, ademis de una profunda 

equivocaci6n, es metodol6gicamente errado, y las razones son las 

siguientes: 

A finales del siglo XIX y las prim eras dCcadas del XX surgieron 

dos vertientes, las cuales dieron origen a los estudios sistemiticos 

en torno al fen6meno llamado "signa", lineas idcol6gicas que se 

encuentran ligadas a los nombres de Ferdinand de Saussure y Char

les Sanders Peirce, dos cruditos y acadCmicos universitarios, d 

ptimero de Ginebra y el segundo de Cambridge, Massachusetts. 
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Charles Peirce, hijo del maremitico estadounidense Benjamin 

Peirce, segradu6 en ~fmicaen laUde Harvard (r863), recimo en 

el cual ademis fue profesor, como tambiCn enseii6l6gica en la Uni~ 

versidadJohns Hopkins de r879 a r884. 

Se suma a lo anterior sus estudios paralelos en filosofia, discipli~ 

na en la cual se le considera uno de los padres del Pragmatismo. 
Ferdinand de Saussure perteneci6 a una familia de escritores y 

hombres de letras. Realiz6 sus estudios en las Universidades de Gine~ 

bra, Berlin y Leipzig, graduindose en esta Ultima en el aiJ.o de r88o 

con un trabajo sobre "El uso del genitive absolmo en el sinscriro': En 

Paris, Saussure fue academico de gramirica comparada yen Ginebta 

enseii6lingiiisrica general, lingUistica indoeuropea y sinscrito. 

El pensamiento de Peirce se encuenrra fun dado en la lOgica nni~ 

da a una esrructura ciendflca en el irea matemitica~algebraica. El 

d.lculo clisico, cilculo deductivo, dlculo de relarivos, cuanrifica~ 

dores, indices y representaciones grifkas, se combinan con las 

"mi.ximas" pragm<hicas y caregorias peircianas en semiOtica. Se suma 

a lo anterior una 16gica triidica asociada ala teoria de los modelos 

y la reo ria matemitica de las categorias. 

La perspecriva de Saussure presenra notables diferencias. La tra~ 

dici6n imdectual que se involucra con este sabio ginebrino es la 

lingi.iistica, como sistema de rigor para comprender, entre otras cos as, 

el signo yd lenguaje humano. De su trabajo han surgido "linguisticas" 

espedficas dedicadas a estudios involucrados con las ciencias sociales. 

La semiologfa surgi6 de los rrabajos de Saussure y hoy presenra 

un desarrollo tremendamenre imporrame, ello es evidenciado no 

sOlo en las publicaciones, sino tam bien en los congresos que se ce~ 

lebran cada cierto tiempo a lo largo de Occidenre. 

De todo lo anterior snrgen diferencias conceptuales emanadas de 

las metodologfas sobre las cuales se funda la estructura del signo para 

cad a caso: una uniOn dual del significado y d significanre para Saussure, 

y una relaci6n triidica de medias, objeros e inrerpretantes para Peirce. 

Scmi6tica "peirciana" 
Los componemes que dan forma ala semi6tica de tradici6n filos6fica, 

espedficamenre a la linea fundada por Peirce en d Ultimo tercio del 

siglo XIX, la cnal ha sido continuada en la acrualidad por un nllmero 

importante de invesrigadoresen el rema, posee unaserie de conceptos, 

ideas y argumentos con los cuales es posible estudiar de forma siste~ 

mitica las imigenes producidas por la actividad del disefl.o'. 

Para que ello ocurra es necesario organizar dichos conscrucros en 

un modelo que permita desarrollar el anilisis de una forma coherenre, 

y al mismo tiempo sea conduceme a obtener productos de investigaci6n. 



La finalidad de todo lo anterior es desplegar una metodologia de 

estudio conducente al establecimiento de una construcci6n te6rica, 

en donde los argumentos que la sustentan correspondan mis bien a 

una raz6n cdtica y no a un comentario caracterizado generalmente 

por un "buen escribir", d cual entre otras cosas puede ocultar una 

falta de cultura visual y conceptual en torno al fen6meno del diseiio. 

Los actos de "lectura" de la imagen involucran por parte de un 

"lector competente" un acto que en la semi6tica peirciana responde 

ala relaci6n entre intCrprete y los repertories signicos que arquitec

turan de forma espedfica una determinada imagen. 

El problema desde esta perspectiva se presenta caso a caso. De 

acuerdo a ello d sujeto con un cierto emrenamiento podr:i construir 

argumentos crfticos a partir de la lectura y descodificaci6n de los 

conjuntos signicos dados en Ia geografia de la imagen. 

Por su lado, cl tejido figurative de la imagen manifestado por lo 

imerfigural'y lo intrafigural, a lo que se les suman los fen6menos 

cromiticos, tipogrificos y morfol6gicos, mas las dimensiones se

minticas y sint<icticas', dan forma a una construcci6n visual 

susceptible de ser interpretada. 
Desde una rigurosa perspectiva, todo lo anterior demanda una 

responsabilidad semi6tica y estC:tica del sujeto "lector". Leery des

codificar en este caso no son lo mismo, aunque se puedan en tender 

como "partes" de un mismo proceso. Descodificar supone un pro

ceso de interpretaciOn en don de la conciencia utiliza herramicntas 

que no pertenecen a los repertories frecuentes de nuestra vida or

dinaria. Se trata de otras tipologias, de aquellas asociadas a! mundo 

de las indagaciones que desarticulan las envolventes epidCrmicas, 

dlo con el fin de penetrar en el mundo fenomCnico que no es apa

rente, y que subyace en los arcanos de 1a imagen. 

El constructe que se obticne mediante este procedimiemo obe

dece a lo que se conoce como "argumento critico': situaci6n que 

emerge de un proceso reflexive, el cual fue orientado por alguna 

mctodologfa debidameme validada. 

Ejcmplos de lo anterior se encuentran en los trabajos realizados 

de semi6tica vinculada al disefio, ellos como una forma de estudios 

sistemiticos. Lo anterior no es un asunto rcciente, ya Max Bense y 

Elizabeth Walther4 (1975), alo que sumaron orros seguidorcs de csta 
linea de pensamiento, desarrollaron investigaciones en esta area a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Entre todos ellos se deben mencionar "Signo y Disefi.o" (Ben

se,I973), "Descripciones semi6ticas end ejcmplo de tres apararos 

telef6nicos"(Kiibler et al., 1972), labor que involucra al disefio in

dustrial, y "Semi6tica en la pricrica dd disefto"(Kiibler,t976). 
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Despejar los estratos de recubrimientos, es decir, la apariencia 

inmediata de una imagen, noes una rarea imposible, sf es una labor 

que requiere algunas condiciones por parte de quiCn efecn're dicho 

ejercido. El acto de interpretar aquello que se despeja, tema de vital 

importancia para la semi6tica visual, como tambiCn para la estCrica 

de la recepci6n1, demanda examinar las siguientes siruaciones: 

r. Emender una imagen, en este caso inserta en un objeto genera~ 

do al interior de lo que se conoce como "diseflo" es rraducir por 

medio de un acto de interpretaciOn los contenidos formales que 

yacen en el territorio de dicha imagen. Dichos contenidos se 

encuentran configurados por repertories signicos, los cuales 

presentan la posibilidad de ser cualificados y cuamificados. 

2. Considerar ala tipologia de imagen expresada bajo los pari~ 

metros sefialados en el p3.rrafo anterior, es decir, como un todo 

compuesto por conjuntos de signos, los cuales a su vez forman 

un terrirorio semi6tico que permite la interpretaciOn, es bajo 

la 6ptica del au tor de esre articulo, involucrar el pensamiento 

de Peirce y sus seguidores como Bense y Walther con la esrCri~ 

ca dd diseflo. Lo anterior puede dar forma a una "semi6tica 

analitica" oriemada al fen6meno del disefi.o. 

3· Desde la perspectiva del "lector" competence, es convenience 

pregumarse sobre algunas siruaciones de importancia, como 

por ejemplo cuales son los c6digos que maneja y el metalen~ 
guaje que usa, ambos como repertories bisicos para la 
imerpretaci6n. Dichos componemes juegan un papel de vital 

importancia en la construcci6n del argumemo cdtico que se 

espera de un investigador con formaci6n acadCmica. 

De acuerdo a lo anterior, designo cuatro fases, las cuales caracterizan 

la acrividad de "lectura" de la imagen pro vista por el objeto de disefio: 

La primera de ellas involucra d acercamiemo al rejido figurative 

dado en la construcci6n de la imagen. En esta primera erapa, el intCr~ 
prete riene como objetivo distinguir los con juncos sfgnicos que dan 

consisrencia ala dualidad forma~funci6n El acercamiemo al tejido 

figurative demandad a quien realice esra labor un trabajo de desco~ 

dificaci6n de los elementos que estructuran la apariencia de la imagen, 

tema que debe seguir un orden preesrablecido por un modelo. 
La segunda fase corresponde a una erapa de cuamificaci6n de 

los signos, labor que requiere una bUsqueda y sisremarizaci6n esrC~ 

rico~semi6rica en cada seccional que se ha determinado como 

muestra represemariva. Esriclaro que en esra disposici6n los signos 

no funcionan por separado, ya que su acruaci6n en conjunto da 
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origen ala densidad de su estructura, sistema que puede ser devela

do si el operador logra efectuar una "lectura': cuya prim era instancia 

sed. lade discriminar lo gue en rigor constituye la anatomfa de la 
obra: sus elementos formales como portadorcs de informaciOn, en 

otras palabras, con juntos de signos. 

Aqui cl disccrnimiento ha jugado un papcl fundamental, ya que 

el analista pucde pasar dcsde nivdcs hermCticos, enigmiticos y 

obscuros, allogro de una situaci(m en don de la claridad de las ideas 

permite despejar el camino de la imagen estudiada. 

Esta cuantificaci6n de los signos, realizada a partir dd recono

cimiento sistemitico de los diferentes componemes que determinan 

la extensiOn de la imagen, corresponde a una labor que efecnla el 
imCrprete, en la cuallos signos se estabilizan en la conciencia de este 

sujeto, actividad gue escindc y al mismo tiempo objetiviza los re

pertories. Ello se haec posible por medio de la cuamificaci6n de las 

diferencias dadas entre las magnitudes signicas. 

En esta operaci6n que tipifica lo diverso dado en estas magnitu

des, nose puede prescindir de los caracteres sensibles del objcto de 

disefio, ya que ellos constituyen las estructuras objetivas gue permi

ten realizar la operaci6n antes scfia!ada, tarea que sc efccnla gracias 

ala facultad otorgada por los saberes, para "pragmatizar" d nllmero 

involucrindolo al mismo tiempo con objetos de diseflo. 

Todo lo anterior dice rdaci6n con la bllsqueda de un tipo de 

conocimiemo sistemitico cuyas caracteristicas estin dadas al interior 

de lo com probable, medible y replicable, en este caso espedfico, se 

trata de todo aquello que tenga que ver con la indagaci6n diagra

mitica del tejido figurative dado en la imagen, ello como un 

fcn6meno observable y susceptible de medici On. 

Lacualificaci6n de los sistemas indexici!icos, icbnicos o simb6licos 

dados en la extensiOn de la imagen corrcspondcn a Ia tarea de la terce

ra fase. El testimonio obtenido por la exploraci6n visual que realiza el 

analista, unido a una dimensiOn semintica, permitiri establecer las 

correspondencias entre lo que Peirce, Bense y Walther designaron 

como icono, in dicey simbolor, , ellos entendidos como clases de signos 

al interior del sistema tricot6mico de la semi6tica filos6fica. 

Este acto de cualificar, como d de cuantificarcomponentes de una 

imagen, se encuentra inserto en un procedimiento muy cercano a lo 

que Max Bense7 postul6 como una scmi6tica-estCtica de la constata

ci6n. La obra de disefi.o considerada bajo estos aspectos se constituye 

como una identidad llena de informaciOn, es decir, como una especic 

de estado estCtico visual que es observable por medio de Ia determi

naciOn de clases de signos dados en la extensiOn de la imagen. 
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Lo anterior tam bien se encuentra enlazado con d pensamiento 

de Peirce, ello en cuanto a lo que significa realmeme un esrado de 
observaci6n conducido por un sistema metodol6gico. En torno a 
dlo, esre HlOsofo norteamericano a6rm6lo siguieme: 

UnJ. de <:S(JS dit"icubdcs provienc del heo..:ho <.Jlle los dctJ!b sc dislingucn con 

me nor facil idad y sc olvidan ames que bs circunst.l!Kia~ generales. Scgtm csca ceo ria. 

los rasgos gcnt:rJks cxistcn en los <.ktal!cs: d<: lx:cho.los dcul b son wda b imagen. 

En consccucncia. p:Jxecc muy <:xrra!lO que ,K]Uello Cj\K .l<.ilo exist<: <:n f-Ornu so.:cun· 

dJria. en Ia. imagen cause m;is impresion que Ia imagen misma. 

Mis adelante agrega: 

pero d Jrgumcnto conduycnte. <:ontr.;.l.t aflrm.KiOn de que t<:nemos imigcnes o 

rcprcs<:ntacioncs absolu,amentc dncrn1inadJs porIa pcr<:ep<:i6n. resid<: en qllc en 

tal <:aso ttnemos en cad a uru de csras rcprcsenucioncs los m;\ttrbks pau1.1na dosis 

infinim de <:ognki6n <:ons<:icnrc. de lo <.:uJI. sin t:mbargo. ca,;i nunu nos cmt:ramos3
• 

Por su lado, Max Bense cuando examin6 fen6menos visuales los 
vinculO con aspectos virales de la semi6tica de la percepci6n. Ello 
llev6 sus concepciones de los signos relacionados con d objeto hasta 

"los hechos fundamentales de la percepci6n como signos fundamen
tales de la semi6tica, tanto estCtica como teorCticamente" 9• 

La arquirect6nica del sistema inserto en el objeto de disefl.o, a 

estas alturas de su discernimiento, se presenta ante la mente del 

analista, menos confuse, su apariencia, que pudo scr cngafl.osa a 

primera vista, se rorna hacia los esrados de darificaci6n signica. 
La cuarta fase corresponde ala formulaci6n te6rica emanada del 

proceso anterior, es decir, ala constituci6n de un argumento enla
zado con la cririca. Esta Ultima palabra entendida bajo los 
pad.metros que Emmanuel Kant asign6 a este tirmino: "el tribunal 
que garantice ala raz6n en sus prerensiones legitimas, pero que 
condene a las que no tienen fundamento" '0 • 

Lo primero que se debe diferenciar en esta sccd6n es declarar 
que la critica del disefi.o, ademis de escasa, se encuenrra en diferen
tes niveles. Por un lado se puedcn o bservar aquellos ejercicios or ales 

o escrirurales que esd.n dirigidos a un pUblico comU.n y cuya labor 

puede ser comunicacional y quizis en algunos casos, orientadora. 

En el otro extreme se sitlla aquella critica de caricter epistemico, 

cuya finalidad es el discernimienro penetrante, el cual debe ser 
acompafi.ado por un manejo riguroso de los mctalcnguajes que 
comprende la disciplina ala cual se refiere. El sentido de este art£~ 

culo se sitUa en esta segunda aclaraci6n. 
La formulaci6n te6rica seiialada en el pirrafo anterior corres~ 

ponde ala puesta en escena de todo aquello que se desprendi6 del 
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estudio realizado en los pasos anteriores. 
Esta "formulaci6n te6rica" como una resultante de un proceso 

critico debe contener algunas evidcncias como: 

a. El advenimiento de un "logos semintico" entendido como un 

constructe de verdad proposicional, el cual emergi6 de la ex

pcriencia scmi6tica y estCtica con la obra de discflo. 

b. Una relaci6n entre pensamiento critico, obra de disefio y len

guaje oral-escritural, relaci6n que permiti6 el estudio 

cuantitativo y cualitativo de los signos dados en 1a extensiOn 

de la imagen. 
c. Una semiosis estetica conducente ala instauraci6n de conclu

siones cuyos contenidos aporten nuevos saberes en torno al 

fen6meno estudiado. 

Modclo y modclizaciOn: gcneralidadcs de una propuesta 
La formalizaci6n semi6tica y estetica inscrita en un modelo para 

escudriiiar la imagen, en este caso adscrita a las producciones del 

disefio, tiene por finalidad desarrollar una metodologia de estudio 

conducente al establecimiento de una construcci6n te6rica, Iugar 

en don de los argumentos que la sustentan correspondan mis bien 

a una raz6n critica y no a un comentario caracterizado generalmen

te por un discurso de caricter epidermico. 

En matcrias atingentes a las imigencs, d acto de formalizar prc

supone un proccdimiento por el cual se edifica un determinado 

sistema o conjunto, el cual es gobernado por algunas cohercncias 

asociadas a moddos reales. 

En este caso se reconocen dos situaciones: la tipologia de objcto 

como producto del disefio, y la construcci6n te6rica que se vincula 

con lo anterior. 

Las rcglas operativas de formaci6n son establccidas por el inrer

prete capacitado para dicha labor, del cual se espera rigor y 

lcnguaje apropiado en cuanto a su profundidad y especificidad en 

la edificaci6n de su discurso. La doctrina Peirce-Bense designa esta 

situaci6n con d nombre de "interpretante l6gico" ". 

De acuerdo a lo seiialado con antelaci6n, la rarea primordial de este 

imerprete serila de adarar las condiciones de existencia del "programa 

iconogd.fico" de la imagen, programa que se cncuentra compuesto por 

varias situaciones manifesradas par medio de signos visuales. 

Las palabras "programa iconogrifico" '~ deben entenderse como la 

resoluci6n estructural dada al interior del perimcrro de la obra. En esta 

.irea se organizan todas las caregorias signicas que nacen a partir de las 

primeras intcrvenciones sabre el soporte escogido par el disciiador. De 

estos trabajos iniciales, asunro que puede designarse como un "estado 
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embrionario': hasra las ditCremes posibilidades de finalizaciOn de la 

obra, exisren t3.ses que van oriemando la contlguraciOn del programa. 

Una de las caracteristicas que he asignado al programa iconogriH~ 

co de la imagen, cal como lo adverd en uno de los pirrafos iniciales de 

esre articulo, es reconocerlo como un gran conjunro de signos, cuyos 

difcrcntcs cmplazamicntos, magnitudes y n:ltur::dez:..s obedecen a 

principios que pueden ser develados mediante un proceso de forma~ 

lizaci6n semi6rica, es decir, desde las perspectivas sei1aladas con 

amelaci6n; d programaiconogrifico se muestra como nn campo cuya 

geografh puede ser abordada par las matrices te6ricas propuestas par 

d 3mb ito disciplinar de la semi6rica. 

La anaromia del eik6n (imagen) procesada pard proceso de f0rmali

zaci6n ames seilalado, en rtrrninos generales, comiene los siguienres pasos: 

Una prim era parte orienrada a la derenninaci6n del programa 

iconogriflco, secci6n en la cual exisren cuatro componentes, cnyas 

rllbricas se encuemran dadas por las palabras "identidad esrrucrural", 

elias van del I al IV, y rodo esre conjumo da forma a lo que he desig

nado como "lo construcrivo sinrictico~ es decir, y siguiendo a Morris'' 

(I 994 ), d prop6sito es desemraO.ar las leyes de formaci6n dd fen6me~ 
no inserto en la imagen provista por d objeto de diseilo, ello en 

cuanto a como se encuemran dadas las evidencias fOrmales a traves 

de los repertories sfgnicos. 

Los sistemas codificados y volumetrias (diseflO 3D), d tratamien

to de los "morfolegisignos'~ la configuraci6n del c6digo espacial y las 

cromarologias con sus respecrivas condicionanres de recepciOn, pre~ 

renden dar cuenra de todos aquellos decalles que seglm Peirce, ademis 

de ser los portadores de los rasgos generales, y de que los detalles "son 

coda la imagen': a su vcz pennicen que esa "dosis cognici6n conscien

te"'+ ocurra con nn fin: d de enterarse deb lOgica constructiva de una 

obra de diseilo. 

El segundo seccional del modelo se encuenrra articulado por dos 

grandes aspectos: las categorias y aspectos de los perceptemas y la 
f-Ormulaci6n de la transferencia y d inf1ujo. 

Max Bense imrodujo d concepro de "percepcema" '; para deter~ 

minar las relaciones fOrma-color end mundo de la percepci6n visuaL 

A partir de las precisiones que realiz6 en su trabajo, he agregado d 

principia de "condensaciOn': d cual se encuentra rdCrido a c6mo la 
rdaciOn anterior dada en una imagen, encierra las inrenciones de un 

auror, elias vertidas en procesos de represemaci6n (simbolos), ode 

reproducci6n (konos). Lo anterior ciene que ver con d aero de pro~ 

ducir un "enunciado de verdad proposicional", es decir, d analista 

debe articular un argumento basado en las mediciones realizadas con 



anrelaci6n, asunro que ya advertl en pirrafos anreriores. 

El tercer y Ultimo seccional se cncucntra orientado a Ia determi~ 

nad6n de isomorfias entre programas iconogriflcos, es decir, c6mo 

y en quC estado se encuentra la obra de disefi.o seleccionada para el 
estudio, ello en relaci6n a otros trabajos que sc produjeron en dife~ 

rentes latitudes. 
La idea expresada en las palabras "isomorfias entre programa.~ 

iconogd.ficos" apunta directamente a un t6pico en donde las corres~ 

pondendas entre sistemas de discfl.os puedan ser demostradas con 

evidencias, las cuales a veces presentan algunas dificu!tades en su 

detecci6n. 

A Ia fecha, cstc moddo que he expuesto en forma rcsumida ha sido 

aplicado desde el af1.0 2005, en los cursos de Semi6tica de la Imagen 

I y II en Ia carrera de Discfio, adscrita a la Faculrad de Arquitectura y 

Urbanismo de Ia Universidad de Chile. 

Dicho modelo tienc su origen en otros sistemas de la misma linea 

ideol6gica los cuales disefie para varios proyectos Fondecyt relacio~ 

nados con el fen6meno de Ia pintura, escultura e hisroria del arte en 

Chile, trabajos que se originaron en 1997, en los cuales el autorde este 

articulo, como primer coinvestigador inserto en un equipo de traba~ 

jo inreruniversidades, tuvo la responsabilidad de "semiotizar" los 

anilisis para cada caso. Se trata de cuatro proyectos ya concluidos, el 
Ultimo entrcgado su in forme final en marzo de 201r. En laactuatidad, 

este equipo se ha adjudicado un quinto proyecto rotulado con el 
nombre de "Construcci6n del gusto: la crftica de arte en Chile desdc 

1849 at97o': en el cual actlla como invcstigador responsable d Dr. 

Pedro Zamorano de Ia Univcrsidad de Taka, y como segundo coin~ 

vestigador d Dr. Alberto Madrid de Ia Univcrsidad de Playa Ancha. 

Notas 

1. La reuni6n disefio-disefiador genera diversas categorfas de objetos bi y tridimensionales. los 

cuaies ademas de su intencionalidad determinada porIa relaci6n forma-funci6n scm 

portadores de una imagen.la cual presenta modalidades en su dimensiOn sintactica y 
semantica. es decir. existen ordenamientos sfgnicos en donde hay c6digos de organizaci6n, 

como tambienlo anterior tiene Ia misi6n de ser portadores de sentido. 

2. Estos dos conceptos fueron introducidos por Jean Blaize Grize en '"Observaciones sabre Ia 

estructura de Ia geometria elemental", trabajo que corresponde al capitulo II dellibro "La 

epistemoiogia del espacio", obra en Ia cual Jean Pia get es et autor principal. He tomado estos 

terminos y los he conducido hacia las dimensiones de ta imagen , lo cua! constituye un 

camino diferente de lo que Blaise Grize consider6 como "'geometria elementai"'.La imagen 

inserta en los objetos que produce el disefio gffifico posee otros componentes organizados 

por los c6digos del color, Ia forma. el espacio, las tipografias. etc. Todos ellos se cruzan 

dando forma a un tejido figurativo el cual puede ser de alta complejidad 
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3. Las dimensiones aqui sei'ia!adas se encuentran IJasadas en lo que Charles Morris postul6 

para elias en su oiJra "Fundamento de Ia teoria de los signos", originalmente en lengua 

inglesa cuya data es de 1938. La editorial Paid6s-Comunicaci6n publicO para los tecto res 

de lengua hispana dos ediciones de esta obra, Ia segunda es de 1994 

4. A partir de 1960, Max Sense y Elizabeth Walther, entre muchos otros europeos, se 

constituyeron en los eruditos mas importantes de Ia semi6tica y estetica derivada del 

pensamiento de Charles Sanders Peirce 

Max Sense fue un cien!iiico {Dr. en lisica} y un fil6sofo dedicado a Ia estetica. Por su lado, 

Elizabeth Walther. erudita en romanistica, germanislica y fisica, Ia cual obtuvo su doctorado en 

1959 con Ia tesis "EI rol de Ia 16gica de Port Royal en los inicios de Ia historia de las ciencias 

exactas", colabor6 con Sense en Ia dilusi6n y desarrollo del pensamiento ''peirciano" en 

Aleman fa, especial mente en Ia Technische Hochschule de Sultgart En sus trabajos existen 

obras dedicadas a Ia semi6tica del disei'io y Ia arquitectura. Entre todas las obras que 

produjeron en conjunto. se destaca aquella titutada "La semi61ica. guia allal:lelica", 

texto-diccionario que contiene doscientos noventa y dos terminos adscritos a Ia semi6tica 

pErteneciente a Ia linea fundada par Peirce. Muchas de estas palabras, que constituyen el 

metalenguaje de especialidad, dejan ver el severo respeio par el fil6sofo norteamericano. ello 

se aprecia en las diferentes deliniciones. ya que al inicio de elias los autores antes sefialados 

comienzan diciendo: "segOn Peirce··, o "si se conciiJe con Peirce", o '·junto a Peirce". 

5. Me refiero con "estetica de Ia recepci6n"' a Ia linea de pensamiento generada en Ia 

Universidad de Konstanz en Alemania. En esta casa de estudios superiores Hans Robert 

Jauss y Wolgang lser, como los principales protagonistas. desarrollaron a partir de los afios 

sesenta del siglo pasado una corrienie de critica i!teraria y pensamiento estetico en don de el 

papel del sujeto lector~interprete juega un papel primordia!. Con ellos participaron lil6sofos 

de Ia envergadura como Hans Georg Gadamer, maestro de Ia hermeneutica del sigfo XX. 

Rainer Warning public6 en 1979 !a obra "Rezephonsasthelih", obra que Ia editorial Visor en 

1989 present6 en castellano para los lectores de habla hispana con el nombre de "Este!ica de 
Ia recepci6n", libro de especial interes para quienes aspiran a conocer en prolundidad esta 

forma de comprender un texto. Dicha publicaci6n contiene el pensamiento de los principales 

exponentes de esta linea ideol6gica, ta!es como Roman lngarden, F81ix Vodicka, Michael 

Riflaterre. Stanley Fisch, ademas de los ya antes sei'ialados, lser y Jauss. 

6. Los autores aqui serial ados delinieron at icono, el simbolo y al indice como clases de signos 

Peirce dio inicio a esta concepciOn Ia cual se observa en varias secciones de sus '·Collected 

Papers". Sense y Walther en su "La semi6tica, Guia Alfab8tica" a partir de Ia construcci6n 

peirciana desarrollaron estos criterios. El signa como una relaci6n tri<ldica entre medios, 

objetos e interpretantes posee una estructura diferente a Ia concepciOn dual mas conocida 

que provee Ia lingOistica. que es Ia uni6n de signilicado y signilicante. En Ia triada 

Peirce-Bense, el segundo components corresponds a Ia relaci6n signo-objelo, Ia cual se 

divide a su vez en fconos. indices y sfmbolos. Cada uno de es!os componentes posee 

definiciones y alcances especilicos. La semi6tica de tradici6n filos6lica se deline, entre otras 

casas. por es!as precisiones en torno a las clases de signos. 

7. Noes extra no que Sense haya desarrollado este iipo de ideas. sus c6digos formativos 

entregados por sus estudios superiores en Matem<iticas, Ffsica y Filosofla en las 

Universidades de Ki:iln, Sasilea y Bonn, en esta Ultima se doctor6 con una tesis sobre 

Mec<inica Cuantica y relatividad (1937), le conducen a esta clase de tormulaciones. Bense es 

uno de los te6ricos en semi6lica y estetica cuyos origenes se encontraron en una primera 
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instancia en el neopositivismo. su lin lue indagar los fen6menos del arte. el diseno. Ia 

arquitectura. Ia cibern8tica y Ia comunicaci6n. En su quehacer intelectual se aprecian rasgos 

importanles provenientes de Charles S. Peirce, Charles Morris, Gemges BirkhoH y Chris!ia.n 

von Ehrenfels 

8. los estractos citados aparecen en "Obra L6gico-Semi6tica" de Ch. S. Peirce, pag. 81. en el 

seccional rotulado como "Aigunas consecuencias de las cuatro incapacidades {relerencia 

original: Journal of Speculative Philosophy, pp. 14D-157, vol. 29). 

9. Mas informaciOn puede encontrarse en Ia pi\gina 119, de "La semi6tica, gufa alfabetica" 

10. N. Abbagnano, en su Diccionario de filosotra (pi\gina 263) desarrolla mas extensamente los 

criterios en torno Ia palabra "critica", y Ia involucra con otros aut ores como Lockey Hegel. 

11. La semi6tica derivada de Peirce entiende como "interpretante 16gico··. "a I e!ecto signi!icativo 

de un signo que es un pensamiento o un signo mental'' (p.90-La semi6tica, guia alfaMtica). 

Elizabeth Walther en su libro "Teoria de ios signos·· desarrollO Ia teo ria de los iflterpretalltes 

(pp.105-106}. Ia aut ora alirma 

"Ei interpretante final {illterpretante normado, Ultimo o e!ectivo de acuerdo a las 

denominaciones que Peirce ha empleado). es el autentico genuillo interpretallie que Peirce 

divide en: 1. Saturante o generador de placer: 2, prcl:c!ico o generador de acciones. y 3. 

pragm<ltico o gellerador de autocontrol, que puede denorninarse tambi!ln generadm de 

reflexiones". Mils adelallte Ia aut ora agrega: ''Tal vez podriamos nombrar ell este Iugar Ia 

tricotomia que. un paso ulterior, Peirce denomina: 1. tnterpretante emocional; 2. lflterpretaflte 

energ8tico. y 3. lnlerpretante 16gico, que corresponde casi a las explicaciones de este 

interpretallte fir1al. 

12. Las palabras "programa iconogr<l!ico" de Ia imagen tueroll desarroiladas te6ricamellte para 

un model a de amllisis semi6tico de Ia pintma de caballete y mural. Este trabajo perteneci6 at 
proyecto Fondecyt #1040858 "Asedio ex6geno a Ia pintura chilena. 1920-1960". El 

contenido de este trabajo lue publicado en aetas de Congresos de Semi6tica realizados ell 

Chile y Argentilla entre 2004 y 2006. 

13. Mils informaci6r1 sobre estas consideraciones pueden encontrarse en Ia obra de Charles 

Morris. 

14. Se debe recordar Ia cita de Peirce senalada en el pie de pi\gina n" 8. 

15. Las definiciones y los componentes de un perceptema pueden ser consultados en "La 

semi6tica, guia alfab8tica", pp. zg -30. 
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