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Esta obra en tres tomos tiene dos grandes campos de contenidos: Herramientas y Fundamentos. 

Las herramientas son llamadas así acertadamente, puesto que los lectores y lectoras se encontrarán 
con un importante compendio de instrumentos prácticos para “usar” en el proceso creativo del pro-
yecto arquitectónico o diseño industrial de artefactos. Instrumentos que son propuestos y provistos 
por el autor para lograr alta calidad en la comunicación visual de los productos, portadores de mensa-
jes visuales hacia sus usuarios directos.

Aunque los fundamentos son tan importantes como las herramientas: no se puede usar correc-
tamente una herramienta semiótica, si no se comprende en profundidad el lenguaje al cual esa herra-
mienta pertenece y funciona como tal. El tomo I de Fundamentos es pues el paso obligado de origen, 
para que luego la herramienta cumpla su función en toda su potencialidad práctica. En especial, los 
fundamentos llegan hasta zonas profundas de lo humano, tanto a la condición semiótica (del lengua-
je mediador y hacedor de realidad), como al hecho mismo de comprender la herramienta desde lo 
poético, para que acontezca no sólo el mero mensaje, sino sobre todo lo bello a través del mensaje.

Algunos años después de su tesis doctoral, Semiótica Narrativa del Espacio Arquitectónico,  esta-
mos en presencia del mismo autor, pero de otro escritor notoriamente diferente. Toda la obra es una 
recapitulación de la tesis, y a la vez un avance hacia otra Semiótica de la misma familia, la del arte-
facto. Durante los tres tomos lectoras y lectores tendrán la sensación de entrar en diálogo, e incluso 
en un debate compartido con el autor en función docente, tras un estilo coloquial y un espíritu ameno, 
de humor sutil y no tan sutil,  aún en áreas de contenidos teóricos que suelen ser desafiantes en lo 
académico. Se trata de una obra lúdica sobre Semiótica, de una propuesta para aprender jugando a 
comunicar mensajes visuales con la Arquitectura y el Diseño Industrial. Para jugar, la obra completa 
abunda en ejemplos y acompaña al texto con 351 imágenes, entre cuadros explicativos, gráficos, 
fotos y hasta enlaces de videos. La obra en sí misma es todo un juego visual.  
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TOMO III
DISEÑANDO ARTEFACTOS  

CON HERRAMIENTAS DE LA SEMIÓTICA

El artefacto no gusta de soledades
cobra sentido abierto a los mundos de su paraje

cohabita en el advenir de sus rituales.

Hola de nuevo, otra vez por aquí! O tal vez debamos presentarnos 
por primera vez. ¿Te llamas Mario? ¿Cómo llegaste al Tomo III? Cuando 
era muy pequeño, en mi primera infancia, los televisores eran aún en 
blanco y negro, y con antenas aéreas. Al parecer, sólo mi padre sabía 
las claves misteriosas y secretas para orientar la antena, y que la ima-
gen se fuera armando hasta verse nítida en la pantalla, como un acto de 
magia cumpliéndose entre la arena de puntos grises.

Viene esa imagen a mí, ahora que tal vez tú quieras entender algo de 
lo que sigue salteándote el Tomo I. Si ese fuese el caso se te abrirá la 
pantalla de puntos grises, y si llegas a ver algo nítido, luego dime quién 
orientó tu antena.

Más allá de cómo has llegado hasta aquí, siempre lo nuevo genera 
más trabajo, reflexión,  compromiso crítico para evaluar romper (o no) 
la inercia de lo establecido. Y más cuando hay un fondo interdisciplina-
rio bajo tesis inéditas, donde nos tomamos seriamente el principio de 
narratividad para la Arquitectura y el Diseño Artefactual.
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5 
EL TEXTO ARTEFACTUAL: 

TESIS SEMIONARRATIVAS

Entre los ejemplos citados en capítulos anteriores, contando el ces-
to de basura de Romina o la cápsula del vigilante en la esquina, habrás 
advertido una intención deliberada de no acudir a la Arquitectura y el 
Diseño de magnitud, de alta tecnología o producción de altos capitales. 
Queremos estar distantes del objeto arquitectónico o artefactual en 
tanto mercancía. Y se debe a una sencilla razón: estamos convencidos 
que la construcción de sentido no depende de la espectacularidad, el 
gusto de la elite o el imperio de la moda. Y menos aún el acontecimien-
to de lo bello. Y lamentablemente, tenemos cierta confirmación que en 
general nos han acostumbrado a la fórmula: “mientras más costoso y 
extravagante, más contenido simbólico”. Nos parece mejor reconocer 
al campo semiótico y sus potencias desde otro lugar, el nuestro, el de 
la producción morfológica comprometida con el sentido de las prácti-
cas; y en ese caso el poder económico que respalde la producción no 
es condición necesaria, puede o no puede hacerse presente. Puede 
ser a veces de ayuda, a veces de estorbo. Mucho mejor si dispones 
de un capital meritorio para producir, pero ese no es el punto. Todos 
nuestros ejemplos antedichos y los de las aplicaciones metodológicas 
por abordar en los capítulos siguientes tienen en común ser discursos 
de la vida cotidiana, sin más. Nos interesa mostrar la potencialidad de 
nuestras herramientas sin el brillo de lo magnánimo, para no desviar 
nuestro pensamiento. En todo caso, nos interesa mostrar cómo la he-
rramienta semiótica aplicada al Diseño y al Proyecto nos ayuda a elegir 
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mucho mejor a dónde y con qué fines hacer la inversión de imagen y 
calidad.

Por otro lado, los casos que veremos en las aplicaciones siguientes 
son casos reales que nos han tocado resolver desde el trabajo usual 
del Diseño, o bien casos de artefactos con los que tú puedas convivir 
a diario. Esta selección también tiene una dirección que apunta a un 
objetivo preciso: Demostrar que nuestra metodología de trabajo con 
la Semiótica es posible y produce resultados de calidad en el campo 
real de la demanda y el trabajo, conviviendo con todos los condicio-
nantes reglamentarios, de demanda del cliente, económicos, técnicos, 
que como profesionales nos encontramos y debemos combinar  en 
la tarea del estudio de diseño para resolver en un todo. Es aquí donde 
nos interesa testear nuestras tesis y poner a prueba la potencialidad de 
nuestro instrumental.

Las tesis que formulamos ahora tienen su antecedente en Semióti-
ca Narrativa del Espacio Arquitectónico, las que hemos dejado casi sin 
cambios, y son inéditas para el caso del Diseño Industrial de artefac-
tos. No obstante, las tesis que levanta nuestra Semiótica del Diseño 
Industrial presentan fuertes lazos con las del espacio arquitectónico, 
porque son semióticas afines que tienen un marco común: ambas son 
Semióticas del espacio, componen su Plano de la Expresión desde la 
semiosis de las prácticas del Habitar; ambas son Semióticas de la vida 
cotidiana, puesto que en nuestro caso el discurso artefactual también 
tendrá la misma ubicación que el arquitectónico en el corte de semiosis 
que le seleccionamos; y sobre todo: ambos discursos son constructos 
significantes espaciotemporales.

En ambas Semióticas hay también dos condiciones teórico-meto-
dológicas comunes:

-Primero, las tesis siguen el orden de vertimientos semánticos del 
recorrido generativo, según la competencia semio-pragmática que vi-
mos en el Cuadro 30 del postulado 3. Entonces no son tesis indepen-
dientes sino que hacen al sistema semiótico en su totalidad estructural, 
por eso habrán tres tesis fundamentales según cada Nivel superficial 
de contenidos, y una por el Nivel profundo. Cada tesis se explica y so-
porta sobre las restantes.
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-En segundo lugar, cada tesis y el total de ellas comparte el propó-
sito de constituirse en herramientas heurísticas para el trabajo de Pro-
yecto y Diseño, como venimos insistiendo desde la introducción. No 
sólo queremos explicar el sistema semiótico según nuestro corte de 
semiosis; nos lo queremos apropiar para enriquecer el trabajo creativo 
que nos toca. Por ello es que tan importante como la formulación de 
las tesis serán sus aplicaciones, la mayoría de ellas enmarcadas en la 
labor de hacer arquitectura y artefactos, más que en describir objetos 
existentes. Hemos seleccionado no sólo un caso de trabajo de diseño 
(el que será más gravitante de todos), sino también casos con temáti-
cas muy diversas entre sí. Sobre todos ellos aplicamos el mismo ins-
trumental. En definitiva, el objeto de tesis global en este trabajo trata 
de una “Metodología de Proyecto y Diseño con bases semióticas”, que 
podrás usar como metodología independiente o como herramienta co-
laborativa de otros métodos que sean de tu elección.

I.  Tesis del Nivel Enunciativo:  
 Contigüidad indicial del receptor-habitante

La mediación de la “habitud plena” en la instancia perceptiva 
establece reglas de contigüidad indicial propias para las acti-
vidades exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas del re-
ceptor-habitante.  

1. Introducción a la tesis

No es casual que comencemos por este campo del recorrido gene-
rativo, pues hemos señalado que nuestros discursos presentan su raíz 
“motivada”, su razón de ser textos más allá de lo estrictamente arbitra-
rio-simbólico, por su ámbito de acción, en su potencia indicial, reinado 
de la habitud plena y su indicialidad genuina.

Hemos desarrollado anteriormente esta condición por la cual la 
instancia de enunciación siempre es resuelta en la relación activa en-
tre sujeto observador y objeto informador en razón de los reenvíos 
intercorporales, y se trata ahora de profundizar y sistematizar sus re-
glas. 


