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Es te li bro pro por cio na un lé xi co com ple to de los con cep tos
teó ri cos más fre cuen te men te apli ca dos al ci ne en las úl ti- 
mas dé ca das. Pa ra em pe zar, in clu ye ca pí tu los so bre lin güís- 
ti ca, na rra to lo gía, psi coa ná li sis o in ter tex tua li dad, en tre
otras dis ci pli nas, y eso lo con vier te en un dic cio na rio in dis- 
pen sa ble pa ra el de ba te s emió ti co y cul tu ral con tem po rá- 
neo. En se gun do lu gar, ha bla de te ni da men te de fi gu ras cla- 
ve co mo Pier ce, Bar thes, Pro pp, Gen ne tte, Grei mas, Kris te- 
va, La can, Me tz, Be llour, Hea th, Mul vey, Johns ton, Ro se,
Bakh tin o Bau dri llard, lo cual le lle va a eri gir se en el más
am plio mues tra rio de lí neas y ten den cias me to do ló gi cas
pu bli ca do has ta la fe cha. Los con cep tos es tán ilus tra dos
me dian te ejem plos to ma dos de pe lícu las de di rec to res co- 
mo We lles, Dre yer, Bu ñuel, Go dard, Hi tch co ck, Var da, Aker- 
man o Woody Allen.

“La pre mi sa fun da men tal de es te tex to es que la se mió ti ca
del ci ne ha cons ti tui do uno de los avan ces más sig ni fi ca ti- 
vos en la crí ti ca del ar te de los úl ti mos años. Des de que la
teo ría fíl mi ca se li be ró del de ba te im pre sio nis ta acer ca de
la au to ría y el «rea lis mo», que ha bían do mi na do el dis cur so
crí ti co so bre el ci ne a lo lar go del ini cio de la dé ca da de los
se s en ta, la se mió ti ca fíl mi ca y sus avan ces han es ta do en el
cen tro de la em pre sa ana lí ti ca so bre el ci ne.”
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Pró lo go

La pre mi sa fun da men tal de es te tex to es que la se mió ti ca
del ci ne ha cons ti tui do uno de los avan ces más sig ni fi ca ti- 
vos en la crí ti ca del ar te de los úl ti mos años. Des de que la
teo ría fíl mi ca se li be ró del de ba te im pre sio nis ta acer ca de
la au to ría y el «rea lis mo», que ha bían do mi na do el dis cur so
crí ti co so bre el ci ne a lo lar go del ini cio de la dé ca da de los
se s en ta, la se mió ti ca fíl mi ca y sus avan ces han es ta do en el
cen tro de la em pre sa ana lí ti ca so bre el ci ne. En una pri me ra
eta pa, la lin güís ti ca es truc tu ral de Saus su re cons ti tu yó el
mo de lo teó ri co do mi nan te, se gui da de una se gun da fa se
en la que el ma r xis mo de Al thus ser y el psi coa ná li sis de La- 
can se con vir tie ron en las plan ti llas con cep tua les pre fe ri das,
se gui das a su vez por un pe río do más plu ra lis ta en el cual
mo vi mien tos ta les co mo el fe mi nis mo, ya una pre sen cia for- 
ma do ra en los es tu dios fíl mi cos, in cor po ró y cri ti có las teo- 
rías y es cue las an te rio res. Aun que el pos tes truc tu ra lis mo
«en te rró» los sue ños cien ti fis tas de la pri me ra se mio lo gía
es truc tu ra lis ta, la se mió ti ca ac tual, con ce bi da en sen ti do
am plio, con ti núa for man do la ma triz y pro du ce la ma yo ría
del vo ca bu la rio, pa ra apro xi ma cio nes que van des de las lin- 
güís ti cas, psi coa na lí ti cas, fe mi nis tas y ma r xis tas, has ta las
na rra to ló gi cas, las orien ta das a la re cep ción y las trans lin- 
güís ti cas. Aun que la se mió ti ca fíl mi ca se ha re ti ra do par cial- 
men te de sus pri me ras pre ten sio nes to ta li za do ras, lo que
Guy Gau tier lla ma «la diás po ra se mió ti ca» se man tie ne co- 
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mo una pre sen cia di na mi za do ra den tro de la re fle xión so- 
bre el ci ne.

Mien tras los rea li za do res ci ne ma to grá fi cos y los crí ti cos
siem pre han lle va do a ca bo in ten tos es po rádi cos de teo ri- 
zar el ci ne —uno pien sa en los tra ba jos de Ei sens tein, Kra- 
cauer y Ba zin—, só lo en las dé ca das re cien tes la se mió ti ca
fíl mi ca ha emer gi do co mo un mo vi mien to com prehen si vo y
po de ro so. El cre ci mien to de la teo ría se mió ti ca y la pre sen- 
cia de su vo ca bu la rio en una va rie dad de cam pos in te lec- 
tua les con fir ma la im por tan cia de «la cien cia de los sig nos,
sis te mas de sig nos y prác ti cas sig ni fi can tes» co mo una he- 
rra mien ta pa ra di ri gir se a las ri que zas se mán ti cas de for mas
cul tu ra les ex tre ma da men te di ver sas, mien tras que el em pu- 
je de la in ter dis ci pli na rie dad se mió ti ca cons ti tu ye un an tí- 
do to fren te a la frag men ta ción y com par ti men ta li za ción de
las dis ci pli nas in te lec tua les. Pe ro la se mió ti ca ha cons trui do
una len gua al ta men te es pe cia li za da, ri ca en neo lo gis mos,
en prés ta mos e in clu so en tér mi nos re su ci ta dos, y, a pe sar
de la am plia di fu sión de la teo ría se mió ti ca y de su vo ca bu- 
la rio, la au sen cia de de fi ni cio nes pre ci sas y de guías per ti- 
nen tes pa ra su uso ha he cho de la en se ñan za de la se mió ti- 
ca un la bor di fí cil y con fu sa. El vo ca bu la rio se ha con ver ti do
en fa mi liar, mien tras que los con cep tos y sus in te rre la cio nes
con ti núan os cu ros.

Nue vos con cep tos de la teo ría del ci ne res pon de a la
ne ce si dad, com par ti da por par te de pro fe so res y es tu dian- 
tes, de un li bro que de fi nie ra los tér mi nos crí ti cos uti li za dos
en la teo ría se mió ti ca del ci ne y ana li za ra las for mas en las
que los tér mi nos han si do uti li za dos. Los tér mi nos aquí de fi- 
ni dos, de be se ña lar se, va rían en su es ta tus de ma ne ra con- 
si de ra ble, mo vién do se des de tér mi nos cua si téc ni cos, ta les
co mo «sin tag ma en tre pa rén te sis», has ta tér mi nos mu cho
más am plios e in clu si vos, co mo «re fle xi bi li dad», que evo can
cons te la cio nes en te ras de tér mi nos in te rre la cio na dos. Los
tér mi nos va rían tam bién en su pro ce den cia dis ci pli nar. Al- 
gu nos tér mi nos, co mo «lan gue» y «pa ro le», han si do «con- 
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sa gra dos» du ran te lar go tiem po co mo fun da men ta les den- 
tro de la se mió ti ca, aun que ge ne ral men te ale ja dos de cual- 
quier re fe ren cia al ci ne, se in clu yen aquí por que a su vez
pro por cio nan una ba se fun da men tal pa ra la com pren sión y
por que los se mió ti cos del ci ne se los han apro pia do pa ra su
uti li za ción. Tér mi nos co mo «pla no au tó no mo» y «apa ra to
ci ne má ti co», por otro la do, son es pe cí fi ca men te ci ne ma to- 
grá fi cos, es de cir, que han si do es pe cí fi ca men te di se ña dos
pa ra re fe rir se al ci ne. Otros tér mi nos, co mo el «có di go her- 
me néu ti co» de Bar thes, en su ori gen im por ta dos des de la
teo ría li te ra ria, han to ma do «acen tos» es pe cí fi cos en re la- 
ción con el ci ne. Aun otros tér mi nos im por ta dos, co mo la
«trans tex tua li dad» de Ge ne tte o el «ch ro no to pe» de Bakh- 
tin, só lo aho ra han co men za do a ser uti li za dos en re la ción
con el aná li sis fíl mi co. En tre tan to, tér mi nos co mo «acous- 
má ti co», han cir cu la do en el dis cur so fíl mi co crí ti co fran cés,
pe ro se man tie nen re la ti va men te des co no ci dos en el mun- 
do de ha bla in gle sa. Los tér mi nos de fi ni dos aquí va rían am- 
plia men te ade más en el gra do en el que teó ri ca men te «es- 
tán de mo da». «Las opo si cio nes bi na rias» ya no go zan de
fa vor, mien tras que «dia lo gis mo» y «di ffé ran ce», en el mo- 
men to en que se es cri be es te li bro, es tán de mo da.

El pos tes truc tu ra lis mo nos re cuer da que las me ras de fi- 
ni cio nes nun ca pue den or de nar o aco tar com ple ta men te la
anár qui ca di se mi na ción del sig ni fi ca do. El sig ni fi ca do no
pue de ser «fi ja do» por el fíat de la aser ción lé xi ca. Cuan to
más com ple ja y contra dic to ria men te es ma ti za do un tér- 
mino, tal y co mo se ña la Ra y mond Wi llia ms, en Ke ywor ds
(1985), con más pro ba bi li dad se ha cons ti tui do en el fo co
de de ba tes his tó ri ca men te sig ni fi can tes. Tam bién so mos
cons cien tes de que se pue de abu sar del len gua je se mió ti co
con vir tién do lo en una jer ga, uti li za da pa ra crear una pá ti na
de cien ti fi ci dad, par te de lo que Me tz ha lla ma do «se mio lo- 
gía uni da a mo do de sal chi cha», o un au ra de so fis ti ca ción
pos tes truc tu ra lis ta. En cual quier ca so, las de fi ni cio nes pue- 
den ser vir co mo in di ca do res que se ña len en la di rec ción de
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esos asun tos que han es ta do ocu pan do a los teó ri cos y los
ana lis tas en un mo men to de ter mi na do de la his to ria in te- 
lec tual; exis ten pa ra ser uti li za das, cues tio na das, re cha za das
y sub ver ti das.

Es te tex to es tá or ga ni za do en cin co gran des par tes, ca- 
da una cen tra da en un gru po cla ve de con cep tos o en un
área de in ves ti ga ción. La par te in tro duc to ria, «Los orí genes
de la se mió ti ca», pre sen ta una vi sión ge ne ral de las raíces
his tó ri cas de la se mió ti ca den tro de la his to ria in te lec tual,
ha cien do én fa sis en el im pac to de la lin güís ti ca es truc tu ral y
de mo vi mien tos es pe cí fi cos co mo el for ma lis mo ru so, el es- 
truc tu ra lis mo de Pra ga y el cír cu lo de Bakh tin. Es ta par te
ini cial se ña la to da la pro ce den cia co mún y la in ter de pen- 
den cia con cep tual de to dos los tér mi nos so me ti dos a dis- 
cu sión, mien tras que si mul tá nea men te pre pa ra el mo vi- 
mien to ge ne ral que es truc tu ra el li bro en su to ta li dad, es
de cir, el mo vi mien to que nos lle va des de el es truc tu ra lis mo
al pos tes truc tu ra lis mo y más allá. La se gun da par te, «La se- 
mio lo gía del ci ne», tra ta de tér mi nos lin güís ti ca men te
orien ta dos den tro de la se mió ti ca fíl mi ca, y es pe cial men te
aque llos que tie nen que ver con «el len gua je fíl mi co» y «el
aná li sis tex tual». La ter ce ra par te, «La na rra to lo gía fíl mi ca»
tra za los avan ces de la na rra to lo gía (Pro pp, Ge ne tte, Grei- 
mas) en el sen ti do en que han in flui do en la teo ría y el aná- 
li sis fíl mi co. La cuar ta par te, «El psi coa ná li sis», tra ta de la
se mió ti ca de «se gun da fa se», se cen tra en la psi co se mio lo- 
gía del ci ne, ocu pán do se de tér mi nos y con cep tos psi coa- 
na lí ti cos clá si cos (por ejem plo, iden ti fi ca ción) al tiem po que
de sus ex tra po la cio nes a la teo ría ci ne ma to grá fi ca. La quin- 
ta par te, «Del rea lis mo a la in ter tex tua li dad» di bu ja la tra- 
yec to ria ge ne ral des de el én fa sis ini cial en el «rea lis mo» en
la teo ría de los años cin cuen ta, has ta la pre pon de ran cia del
«dis cur so», la «in ter tex tua li dad» y la «trans tex tua li dad» en
los se ten ta y los ochen ta.

Ca da en tra da lé xi ca si gue el mis mo es que ma ge ne ral.
La de fi ni ción bá si ca del tér mino en cues tión y una bre ve
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his to ria de su ori gen dis ci pli nar y su evo lu ción his tó ri ca, se- 
gui das por una bre ve eva lua ción de la «pro duc ti vi dad» real
o po ten cial del tér mino en re la ción con el ci ne. Los ejem- 
plos fíl mi cos sir ven a un tiem po pa ra ilus trar con cep tos se- 
mió ti cos y pro por cio nar una es pe cie de test de cam po
acer ca de su apli ca bi li dad.

La se cuen cia de de fi ni cio nes se or ga ni za con cep tual- 
men te, más que al fa bé ti ca men te, en fa ti zan do los nexos en- 
tre los gru pos ter mi no ló gi cos que for man par te de un pa ra- 
dig ma con cre to. Los tér mi nos son así ge ne ral men te de fi ni- 
dos in di vi dual men te y en re la ción con «gru pos» más gran- 
des de con cep tos in te rre la cio na dos en glo ba dos en «pro- 
ble má ti cas» más am plias. Cuan do sea po si ble, las de fi ni cio- 
nes se or ga ni zan no só lo en arre glo a su prio ri dad ló gi ca
sino tam bién a su in ser ción cro no ló gi ca den tro del dis cur so
teó ri co so bre el ci ne. En la me di da en la que sea po si ble
den tro de un for ma to de lé xi co, el li bro tam bién tra ta rá de
for ma in di rec ta los su ce si vos cam bios de la se mió ti ca del
ci ne a tra vés de los di ver sos pa ra dig mas teó ri cos: el lin güís- 
ti co, el na rra to ló gi co, el psi coa na lí ti co y el «trans lin güís ti- 
co». El tex to in cor po ra, en es te sen ti do, una es pe cie de his- 
to ria su bli mi nal in ser ta da de la teo ría se mió ti ca, pre sen ta da
in di rec ta men te ba jo la for ma de unas se ries de pro ble má ti- 
cas se cuen cia das. La tra yec to ria ge ne ral des de el es truc tu- 
ra lis mo al pos tes truc tu ra lis mo, por otro la do, es re ca pi tu la- 
da ba jo for mas di ver sas en to das las sec cio nes. Las cro no lo- 
gías im plí ci tas no son ni li nea les ni con sis ten tes, sin em bar- 
go, tam po co po drían ser lo. La na rra to lo gía en cuen tra sus
raíces a fi na les de los años vein te, pe ro co bra to da su fuer- 
za só lo en los se ten ta y los ochen ta. Bakh tin rea li zó gran
par te de su tra ba jo a fi na les de los años vein te, aun que sus
ca te go rías con cep tua les se in tro du je ron en Eu ro pa oc ci- 
den tal só lo a fi na les de los se s en ta, an ti ci pán do se y yen do
más allá del es truc tu ra lis mo y el pos tes truc tu ra lis mo que
ven dría mu cho más tar de.
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En ge ne ral, he mos tra ta do de dar por su pues to muy po- 
co, ba san do los tér mi nos unos en otros de for ma ló gi ca. Así
una dis cu sión del sen ti do freu diano de «iden ti fi ca ción» nos
con du ce fá cil men te a la dis cu sión de Me tz de iden ti fi ca ción
«pri ma ria» y «se cun da ria» en el ci ne, y los pun tos de vis ta
de Bakh tin so bre el «dia lo gis mo» nos lle van a las for mu la- 
cio nes de Kris te va so bre «in ter tex tua li dad» y a las de Ge ne- 
tte re fe ren tes a la «trans tex tua li dad». Es pe ra mos que es te
for ma to per mi ta al lec tor uti li zar el li bro tan to co mo una
guía de re fe ren cia pa ra en tra das in di vi dua les o co mo un es- 
tu dio com pac to so bre teo ría del ci ne. Así el li bro pue de ser
leí do de for ma se lec ti va tér mino por tér mino, par te por
par te, o in clu so de prin ci pio a fin. Pa ra aque llos que pre fie- 
ran uti li zar el li bro sim ple men te co mo un lé xi co o guía de
re fe ren cia, los tér mi nos de fi ni dos se enu me ran en el ín di ce,
o pue den ser en contra dos, mar ca dos por ver sali tas en ne- 
gri ta, en el lu gar don de se de fi nen por pri me ra vez. En el
ca so de que los lec to res en cuen tren tér mi nos que pa rez can
ne ce si tar de una de fi ni ción, su ge ri mos que vuel van al ín di- 
ce pa ra ver si el tér mino es de fi ni do en otro lu gar.

Por su con di ción de me dio mul ti ban da sen so rial men te
com pues to, he re de ro de to das las ar tes y dis cur sos an te rio- 
res, el es tu dio del ci ne vir tual men te con lle va una apro xi ma- 
ción mul ti dis ci pli nar. La se mió ti ca del ci ne se ha in cli na do
ade más ha cia lo que Gau thier lla ma «po li ga mia» dis ci pli nar,
una ten den cia a «aco plar se» con otras dis ci pli nas y apro xi- 
ma cio nes. Aun que es pe cial men te adap ta do a las ne ce si da- 
des de los es tu dios fíl mi cos, Nue vos con cep tos de la teo ría
del ci ne es tam bién re le van te pa ra es tu dian tes e in ves ti ga- 
do res de cam pos ve ci nos. (Los au to res del li bro, aun que ac- 
tual men te en se ñan en el cam po de los es tu dios fíl mi cos,
po seen tam bién for ma ción en li te ra tu ra com pa ra da y ar tes
vi sua les). Es pe ra mos que el li bro sea útil pa ra es tu dian tes
en to das las áreas del ar te, la fi lo so fía y la li te ra tu ra, to dos
los ám bi tos dis ci pli na rios don de el co no ci mien to de la ter- 
mi no lo gía y me to do lo gía se mió ti ca se ha vuel to in dis pen- 
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sa ble pa ra rea li zar un tra ba jo teó ri co se rio. Los dis cur sos de
las di ver sas dis ci pli nas de ben, ideal men te, in te ra ni mar se y
en tre cru zar se unos a otros. Así nues tra dis cu sión so bre tér- 
mi nos es pe cí fi ca men te ci ne ma to grá fi cos qui zá pro vo que
re fle xión por par te de los ana lis tas de li te ra tu ra, del mis mo
mo do que con cep tos es pe cí fi ca men te li te ra rios han des en- 
ca de na do la re fle xión por par te de los ana lis tas del ci ne.

So mos ex tre ma da men te cons cien tes de la den si dad de
nues tro pro pio in ter tex to, es de cir, los di ver sos lé xi cos, dic- 
cio na rios, y tex tos de in ves ti ga ción que han pre ce di do al
nues tro y por los que úni ca men te sen ti mos res pe to y gra ti- 
tud, y que no son en nin gún mo men to su pe ra dos por el
nues tro ya que se con ci bie ron en una épo ca dis tin ta y per- 
se guían ob je ti vos dis tin tos. Es ta mos pen san do es pe cial- 
men te en el li bro de Ka ja Sil ver man The Sub ject of Se mio ti- 
cs o en el de La plan che-Pon ta lis Dic cio na rio de psi coa ná li- 
sis, en el de Du crot-To do rov Dic cio na rio en ci clo pé di co de
las cien cias del Len gua je, en el de John Fiske, Tim O’Su l li- 
van, Danny Saun ders y John Har tley Key Con cep ts in Co- 
mu ni ca tion, en Lec tu res de Fil ms de va rios au to res, en el de
Ja c ques Au mont, Alain Ber ga la, Mi chel Ma rie y Marc Ver net
Es té ti ca del ci ne, en el de Ja c ques Au mont y Mi chel Ma rie
Aná li sis del film, en el de Ri ck Alt man Ci ne ma/Sound, en el
de Dud ley An drews Con cep ts in Film Theo ry, en el de Da- 
vid Ro do wi ck The Cri sis of Po li ti cal Mo der nism, en el de
Ro bert Lap sley y Mi cha el Wes tlake Film Theo ry: An In tro- 
duc tion, y en el de Grei mas/Cour tes Se mió ti ca y len gua je.
Los tex tos di dác ti cos de Jo na than Cu ller y Ch ris to pher No- 
rris so bre te mas de lin güís ti ca es truc tu ral y des cons truc ción
han si do tam bién in dis pen sa bles pa ra nues tra em pre sa.

La «di fe ren cia» es pe cí fi ca de es te li bro, sin em bar go, re- 
si de en: a) en su in clu si vi dad, se de fi nen ca si seis cien tos
tér mi nos y con cep tos, b) en su am pli tud me to do ló gi ca, su
in cor po ra ción de un am plio es pec tro de plan ti llas teó ri cas y
dis cur sos dis ci pli na rios, y c) en su in ten to de re con ci liar sin- 
cro nía y dia cro nía, his to ria y sis te ma, a tra vés de una his to- 
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ria de la se mió ti ca in ser ta da en lo que es fun da men tal men- 
te un lé xi co con cep tual. De be mos acla rar que a lo lar go del
li bro ha ce mos én fa sis en me nor me di da so bre los gran des
«de ba tes» de la teo ría fíl mi ca que en su re per cu sio nes lé xi- 
cas. El li bro es con ce bi do co mo una in tro duc ción di dác ti ca
al vo ca bu la rio de la teo ría del ci ne, no co mo una se rie de
in ter ven cio nes so bre teo ría fíl mi ca Ge ne ral men te no eva- 
lua mos o cri ti ca mos el tra ba jo, re su mi mos; por ejem plo, no
ex plo ra mos las di ver sas ob je cio nes teó ri cas que sur gie ron
en contra de la des cons truc ción de rri dia na, aun que en oca- 
sio nes se ña la mos ten sio nes e in con sis ten cias. Por re gla ge- 
ne ral, tra ta mos los mo vi mien tos teó ri cos y a los teó ri cos in- 
di vi dua les, no en tér mi nos de su va lor de fi ni ti vo o su im por- 
tan cia sino más bien en tér mi nos de su fe cun di dad e in- 
fluen cia ter mi no ló gi ca. Aque llos mo vi mien tos o teó ri cos in- 
di vi dua les cu ya con tri bu ción no ha ya si do fun da men tal- 
men te ter mi no ló gi ca pa re ce rán por ne ce si dad es ca sa men te
re pre sen ta dos aquí. Aun que en oca sio nes nos de ten dre- 
mos en el tra ba jo de pen sa do res es pe cí fi cos de cru cial im- 
por tan cia en el de sa rro llo de la se mió ti ca del ci ne, fi gu ras
co mo: Ch ris tian Me tz, Ste phen Hea th, Ma ry Ann Doa ne y
Ju lia Kris te va, en ge ne ral no pre ten de mos rea li zar un
exhaus ti vo aná li sis de fi gu ras o del tra ba jo rea li za do. El que
al gún teó ri co o ana lis ta es pe cí fi co no sea men cio na do, de
nin gún mo do res ta va lor a su tra ba jo, sim ple men te su gie re
que el ana lis ta no fue con si de ra do co mo una fuen te im por- 
tan te de in no va ción ter mi no ló gi ca.

Aun que en ge ne ral in ten ta mos ana li zar el cam po se mió- 
ti co de mo do im par cial, nues tros pro pios pun tos de vis ta,
de mo do ine vi ta ble, en tran en jue go en la mis ma se lec ción
de los tér mi nos a de fi nir, el gra do de én fa sis que se po ne
so bre ellos y la eva lua ción de sus im pli ca cio nes. Oca sio nal- 
men te, nos ale ja mos de una pos tu ra ca ren te de apa sio na- 
mien to pa ra vol ver nos más per so na les y en sa yís ti cos. Aun- 
que, ge ne ral men te, rea li za mos una si nop sis del tra ba jo y la
teo ría de otros, en oca sio nes, tam bién ha bla mos con nues- 
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tra pro pia voz. Fi nal men te, de be mos se ña lar que es te tex- 
to, aun que es una co la bo ra ción, tam bién en tre cru za tres
«vo ces» dis tin tas. Ro bert Stam fue fun da men tal men te res- 
pon sa ble de las par tes I, II y V, así co mo de la con cep tua li- 
za ción ge ne ral de la es truc tu ra del li bro; Ro bert Bur go y ne
fue fun da men tal men te res pon sa ble de la par te III, y Sandy
Fli tter man-Lewis fue fun da men tal men te res pon sa ble de la
par te IV.

Nos gus ta ría dar las gra cias a Ji ll Rawns ley por su im pe- 
ca ble tra ba jo co mo edi tor. Y por úl ti mo, nos gus ta ría dar las
gra cias a la di ver sa gen te que ha leí do el ma nus cri to, en
par te o en su to ta li dad, y que han he cho ob ser va cio nes úti- 
les: Ri chard Allen, John Bel ton, Edward Bra ni gan, Joel
Lewis, Ch ris tian Me tz, Da vid Nel son, R. Bar ton Pal mer, To ba
Sha ban y Ella Shohat. Que re mos ex pre sar un es pe cial agra- 
de ci mien to a Ber trand Augst. De sea mos dar las gra cias a
los edi to res de es tas se ries, Ed Bus com be y Phil Ro sen. No
po dría mos ha ber pe di do unos lec to res más com pren si vos,
des pier tos y perspi ca ces. Por úl ti mo, de bi do a su in ne ga ble
im por tan cia pa ra el cam po y de bi do a su sin igual ge ne ro si- 
dad per so nal, he mos de di ca do es te li bro a Ch ris tian Me tz.
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1. Los orí genes de la se mió ti ca

La apa ri ción de la SE MIÓ TI CA[1] co mo el es tu dio de los sig- 
nos, la sig ni fi ca ción y los sis te mas de sig ni fi ca ción, de be
con si de rar se den tro del con tex to más am plio del pen sa- 
mien to con tem po rá neo, co mún men te ba sa do en el len gua- 
je. Aun que el len gua je ha si do ob je to de re fle xión fi lo só fi ca
du ran te mi le nios, só lo re cien te men te se ha con ver ti do en el
pa ra dig ma fun da men tal, una «lla ve» vir tual de la men te, de
las pra xis ar tís ti cas y so cia les, y, en rea li dad, de la exis ten cia
hu ma na en ge ne ral. Una cues tión es en cial pa ra el pro yec to
de un am plio es pec tro de pen sa do res del si glo XX, Wi- 
ttgens tein, Ca s si rer, Hei de gger, Lé vi-Strauss, Mer lau-Pon ty
y De rri da, es la preo cu pa ción por la cru cial im por tan cia mo- 
de la do ra del len gua je en el pen sa mien to y la vi da hu ma na.
La me ta dis ci pli na de am plio al can ce de la se mió ti ca, en es- 
te sen ti do, pue de ver se co mo una ma ni fes ta ción lo cal de
un «gi ro lin güís ti co» mu cho más ex ten di do.

La se mió ti ca y la fi lo so fía del len gua je

Los se res hu ma nos nun ca han de ja do de re fle jar se en su
pro pio len gua je. La Bi blia he brea su gie re una in ter pre ta- 
ción lin güís ti ca al pro cla mar que Dios lle vó an te Adán las
bes tias del cam po y las aves del ai re «pa ra ver có mo las lla- 
ma ría: y tal co mo lla ma ra Adán a ca da cria tu ra vi vien te,
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aquél se ría su nom bre en ade lan te» (Gé ne sis, II, págs. 19-
20). Aquí el dar nom bre es vis to co mo un ejer ci cio es pon tá- 
neo de una fa cul tad na tu ral, pe ro nun ca se nos di cen los
prin ci pios con cre tos que or de na ban la ac ti vi dad de Adán.
La his to ria de Ba bel, por otro la do, se cen tra en el pro ble- 
ma de la di fe ren cia de las len guas, los orí genes de la di ver- 
si dad de los len gua jes hu ma nos y de su mu tua in com pren- 
si bi li dad. En Ba bel, Dios, de for ma de li be ra da, con fun dió
las co rre la cio nes en tre nom bre y co sa que se ha bían ob te- 
ni do cuan do to do el mun do te nía «un len gua je úni co». Las
es pe cu la cio nes lin güís ti cas tam bién puntúan los tex tos clá- 
si cos de las cul tu ras grie ga, in dia y chi na, y se pue de ar gu- 
men tar que for man par te de to das las cul tu ras, in clu yen do
las cul tu ras ora les. La ver da de ra se mió ti ca, sin em bar go,
en cuen tra sus orí genes en la tra di ción fi lo só fi ca oc ci den tal
de la es pe cu la ción con cer nien te al len gua je y a las re la cio- 
nes en tre las pa la bras y las co sas. Los fi ló so fos grie gos pre- 
so crá ti cos ex plo ra ron el asun to de la MO TI VA CIÓN de los sig- 
nos, es de cir, la cues tión de si una re la ción di rec ta inhe ren- 
te une a las pa la bras y a los ob je tos que de sig nan o si la re- 
la ción es so la men te de ter mi na da y con sen sua da so cial men- 
te. He rá cli to man te nía que los nom bres y los sig nos dis fru- 
ta ban de una co ne xión «na tu ral» con el ha bla, «mo ti va da»,
mien tras que De mó cri to veía los nom bres y las pa la bras co- 
mo pu ra men te con ven cio na les, o, en len gua je con tem po rá- 
neo, «ar bi tra rios». La dis cu sión en el diá lo go de Pla tón
«Cra ty lus», la más tem pra na mues tra de de ba te ex ten so so- 
bre cues tio nes lin güís ti cas, gi ra al re de dor de es te mis mo
asun to de la mo ti va ción o «de la co rrec ción de los nom- 
bres». Cra ty lus dis cu te «la co rrec ción inhe ren te» de los
nom bres, mien tras que Her mó ge nes ra zo na que nin gún
nom bre per te ne ce por na tu ra le za a nin gu na co sa par ti cu lar,
sino só lo «por há bi to y cos tum bre». (En Mi mo lo gi ques, Ge- 
rard Ge ne tte si gue la pis ta de los in ten tos, des de el «Cra ty- 
lus», de pos tu lar re la cio nes de mo ti va ción o si mi li tud en tre
sig ni fi can tes lin güís ti cos y sus sig ni fi ca dos). Aris tó te les con- 
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ci bió el sig no co mo una re la ción en tre pa la bras y he chos
men ta les. En su tra ta do So bre la in ter pre ta ción, Aris tó te les
de fi ne las pa la bras co mo «so ni dos sig ni fi can tes» (pho ne se- 
man tike) y se ña la que las pa la bras ha bla das son «sím bo los
o sig nos de afec cio nes o im pre sio nes del al ma», mien tras
que «las pa la bras es cri tas son los sig nos de pa la bras ha bla- 
das», un pun to de vis ta que se ría pos te rior men te cri ti ca do
por De rri da por lo go cén tri co y fo no cén tri co. Aris tó te les
con ci be los len gua jes par ti cu la res es en cial men te co mo no- 
men cla tu ras, con jun tos de nom bres me dian te los cua les sus
ha blan tes iden ti fi can per so nas di fe ren tes, lu ga res, ani ma- 
les, cua li da des y así su ce si va men te.

El pe río do clá si co tam bién in tro du jo de ba tes que gi ran
en torno al con cep to de rea lis mo, de ba tes con im pli ca cio- 
nes de lar ga du ra ción pa ra la dis cu sión se mió ti ca acer ca de
la na tu ra le za de la re pre sen ta ción. Aun que re sul ta ca si im- 
po si ble acla rar aquí es tos lar gos e in trin ca dos de ba tes, po- 
de mos dis tin guir den tro de la fi lo so fía clá si ca en tre el REA- 

LIS MO PLA TÓ NI CO, la afir ma ción de la ab so lu ta y ob je ti va
exis ten cia de uni ver sa les, es de cir, la creen cia de que for- 
mas, es en cias y abs trac cio nes ta les co mo «hu ma ni dad» y
«ver dad», exis ten de for ma in de pen dien te a la per cep ción
hu ma na, bien sea en el mun do ex te rior o en el reino de las
for mas per fec tas, y el REA LIS MO ARIS TO TÉ LI CO, la opi nión de
que los uni ver sa les só lo exis ten den tro de los ob je tos en el
mun do ex te rior (más que en el mun do ex tra ma te rial de las
es en cias). El tér mino «rea lis mo» es con fu so por que sus pri- 
me ras uti li za cio nes fi lo só fi cas a me nu do pa re cen dia me tral- 
men te opues tas a lo que uno po dría lla mar REA LIS MO IN GE- 

NUO, la creen cia de que el mun do es tal y co mo no so tros lo
per ci bi mos («ver es creer») o el REA LIS MO DE SEN TI DO CO MÚN,
la creen cia en la exis ten cia ob je ti va de he chos y la ten ta ti va
de ver es tos he chos sin idea li za ción. (Vol ve re mos so bre
cues tio nes re la cio na das con el rea lis mo en la par te V).
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Pos te rior men te al pe río do clá si co, los es toi cos tam bién
mos tra ron in te rés en el pro ce so de sim bo li za ción. El fi ló so- 
fo es toi co Sex tus Em pi ri cus dis tin guió tres as pec tos del sig- 
no: el sig ni fi can te, el sig ni fi ca do y el re fe ren te. Pe ro, de
acuer do con To do rov, el pri mer ver da de ro se mió ti co ri gu ro- 
so fue san Agus tín, que adop tó co mo su com pe ten cia la
com ple ta va rie dad de fe nó me nos re la cio na dos con el sig- 
no. En De Ma gis tro, san Agus tín veía los sig nos lin güís ti cos
úni ca men te co mo un ti po de una ca te go ría más am plia que
in clui ría in sig nias, ges tos, sig nos os ten si vos. Al mar gen de
fi ló so fos in di vi dua les, uno tam bién pue de se ña lar me tá fo- 
ras «pro to se mió ti cas» am plia men te di se mi na das. El tro po
«el mun do co mo un li bro» ex ten di do en la li te ra tu ra de la
Edad Me dia y ddl Re na ci mien to im pli ca, por ejem plo, que
to dos los fe nó me nos so cia les y na tu ra les pue den ser con si- 
de ra dos co mo «tex tos» pa ra ser leí dos. Tam bién du ran te la
Edad Me dia, Gui ller mo de Ockham (1285-1349) se pre gun- 
tó si las pa la bras sig ni fi ca ban con cep tos o co sas y pro pu so
una cla si fi ca ción dual de sig nos en «ma ni fes ta ti vos» y «su- 
po si ti vos».

El pri mer fi ló so fo mo derno en uti li zar el tér mino se mió ti- 
ca fue John Lo cke, que en su En sa yo so bre el en ten di mien- 
to hu ma no (1690), se re fi rió a la «se mio tike, o la doc tri na de
los sig nos […] el asun to re si de en con si de rar la na tu ra le za
de los sig nos de los que ha ce uso la men te pa ra la com pre- 
sión de las co sas o pa ra la trans mi sión de su co no ci mien to
a otros» (4, 21, 4). Lo cke tam bién dio ra zo nes a fa vor de la
ar bi tra rie dad del sig no, se ña lan do que las pa la bras eran
sig nos de ideas, «no por me dio de al gu na co ne xión na tu- 
ral… sino por una Im po si ción vo lun ta ria, por la cual, tal Pa- 
la bra se es ta ble ce ar bi tra ria men te co mo la Mar ca de esa
Idea» (3, 2, 1-2). El fi ló so fo ale mán Go ttfried Wilhelm Lei- 
bniz (1646-1716), co mo re sul ta do del tra ba jo del fi ló so fo in- 
glés Fran cis Ba con, es tu dió la sin ta xis de la es truc tu ra del
sig no y pro pu so un sis te ma uni ver sal de sig nos, mien tras
que el fi ló so fo fran cés Etien ne, de Con di llac (1715-1780),


