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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 II
PROYECTANDO ARQUITECTURA  

CON HERRAMIENTAS DE LA SEMIÓTICA

Hola de nuevo, otra vez por aquí! O tal vez debamos presentarnos 
por primera vez. ¿Cómo llegaste al Tomo II? Cuando era muy pequeño, 
en mi primera infancia, tenía unos abuelos eslavos, inmigrantes ellos, 
que eran para mí extrañísimos pues no les entendía absolutamente 
nada cuando me hablaban en su dialecto de origen. De origen extrate-
rrestre, decía yo.

Viene esa imagen a mi cabeza, ahora que tal vez tú quieras entender 
algo de lo que sigue salteándote el Tomo I. Si algo llegas a entender así, 
te tendré por extraterrestre.

Más allá de tu planeta de origen, siempre lo nuevo genera más de 
trabajo, reflexión,  compromiso crítico para evaluar romper (o no) la 
inercia de lo establecido. Y más cuando hay un fondo interdisciplinario 
bajo tesis inéditas, donde nos tomamos seriamente el principio de na-
rratividad para la Arquitectura y el Diseño Artefactual.
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EL TEXTO ARQUITECTÓNICO: TESIS SEMIONARRATIVAS

3
EL TEXTO ARQUITECTÓNICO: 

TESIS SEMIONARRATIVAS

Entre los ejempos 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 capita-
les. 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. 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 prácticas; y en ese caso el poder 
económico que respalde la producción no es condición necesaria, pue-
de o no puede hacerse presente. Puede ser a veces de ayuda, a ve-
ces 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 mostar la potencialidad de nuestras herramientas sin el 
brillo de lo magnánimo, para no desviar nuestro pensamiento. En todo 
caso, nos interesa mostrar cómo la herramienta semiótica aplicada al 
Diseño y al Proyecto nos ayuda a elegir 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 todos casos reales que nos han tocado resolver desde el trabajo 
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usual de proyectistas, desde obras nuevas a reciclajes. Esto también 
tiene una dirección que apunta a un objetivo preciso: Demostrar que 
nuestra metodología de trabajo con la Semiótica es posible y produ-
ce resultados de calidad en el campo real de la demanda y el trabajo, 
conviviendo con todos los condicionantes reglamentarios, de demanda 
del cliente, económicos, técnicos, que como profesionales nos encon-
tramos y debemos combinar  en la tarea del estudio de proyecto 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 SNEA 
para el caso de Arquitectura, las que hemos dejado casi sin cambios, y 
son inéditas para el caso del Diseño Artefactual. 

En ambos casos hay dos condiciones 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.

-En segundo lugar, cada tesis y el total de ellas comparte el pro-
pósito de constituirse en herramientas heurísticas para el trabajo de 
Proyecto 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 casos reales de trabajo pro-
yectual, sino casos con temáticas muy diversas entre sí. Sobre todos 
ellos aplicamos el mismo instrumental. 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 indepen-
diente o como herramienta colaborativa de otros métodos que sean 
de tu elección.
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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 ins-
tancia de enunciación siempre es resuelta en la relación activa entre 
sujeto observador y sujeto informador en razón de los reenvíos inter-
corporales, y se trata ahora de profundizar y sistematizar sus reglas. 

En el contacto perceptivo visual, por medio de las reglas de conti-
güidad el cuerpo del interpretante se ve y reconoce en el cuerpo del sig-
nificante, y ello funda la subjetivación del discurso. En el reenvío, el infor-
mador o significante promueve al interpretante (PH2) como reacción 
de conductas intercorporales, y por lo tanto, de interacción social. De 
aquí nuestra definición de enunciación maximalista e implícita, donde 
todo el cuerpo del significante enuncia al sujeto observador, y por el es-
tado de convergencia el cuerpo que tome el lugar pragmático del recep-
tor-habitante y el sujeto impersonal de la enunciación se superponen 
en sus mundos diferentes con el sujeto operador del texto, (el sujeto de 
la acción narrativa de ficción). Hay un efecto de superposiciones entre 
niveles de contenidos al interior del texto con el cuerpo percibiente, a 
propósito de la condición interpretante.

Aquello que el sujeto percibe contiguo en su corporeidad espacial 
debido a la habitud plena, lo reconoce en el cuerpo del significante y de 
ese modo construye el lazo de contigüidad. Luego, esa misma conexión 
morfológica es la que opera la referencia entre signo y objeto, recono-
cida por el interpretante.
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Llegados aquí, la exploración que desemboca en nuestra tesis de 
contigüidad consiste en  una revisión de las actividades de percepción 
espacial ya reconocidas en el sujeto de la enunciación, exteroceptivi-
dad, propioceptividad, interoceptividad,  que la Semiótica del texto ad-
vierte en el desembrague espacial o en la “enunciación del espacio”. 
Siguiendo a Filinich, hay marcas de enunciación implícita del sujeto, 
sobre cómo y desde dónde el enunciador relata el espacio de ficción: 
su exteroceptividad como punto de vista espacial, su interoceptividad 
como focalización selectiva, y su propioceptividad como sensibilidad 
corporal en unidad con el entorno.

Pero para nosotros no son categorías de semas sino actividades 
de la percepción, pues tuvimos que atacar el problema por la inversa a 
propósito de la habitud, compensando con la mirada fenomenológica 
aquello que la Semiótica del texto solo concibe como marcas sémicas 
(categorías). En estas condiciones, exteroceptividad, propioceptividad 
e interoceptividad vuelven a ser operaciones vivas de la precepción, 
como originalmente lo concibe la Psicología de la percepción, en espe-
cial Piaget-Fraisse-Francès en su obra La percepción. Se trata entonces 
de desarrollar el funcionamiento de estas actividades en la instancia de 
recepción que corresponde a nuestro Plano de manifestación discursi-
va, pues sus regulaciones son las que dan origen a distintas contigüi-
dades espaciales según el enlace que realiza la habitud entre corporei-
dad-espacio-percepción visual.

2.  Sub-tesis de punto de vista territorial-historial: Dos  
 recortes visuales sobre el informador arquitectónico
 Exteroceptividad y mirada en Arquitectura

Concebimos la exteroceptividad como la percepción del espacio 
exterior y circundante al cuerpo, de tal modo que su ley de contigüidad 
rige la  relación dentro/fuera:

“Así como mi cuerpo tiene un dentro y un fuera, 
así las cosas del entorno están dentro o fuera de mí”.
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Entonces no se trata de la simple percepción de objetos que por 
sí, físicamente, se hallan fuera  “ante los ojos” del observador, sino del 
acto por el cual definimos la línea lábil de borde en nuestro entorno, de 
nuestra segunda piel extendida en red de sitios y rituales, que nos defi-
ne dentro o fuera de nuestro espacio territorial de pertenencia.

2.a. El punto de vista situado 

Volvamos a nuestra definición de Sitio y Ritual que dimos en 1.II.4, y 
concentremos la atención en el carácter auto-comprensivo de estos exis-
tenciarios. El corredor levanta la mirada y dice “estoy en el parque”; Mario 
suspende el tiempo y dice “Estoy en casa”… La simultaneidad del Sitio 
viene acompañada de una mirada suspendida que sitúa, una mirada por 
la cual el receptor-habitante demarca un borde de pertenencia en y para 
esa práctica de apropiación, y ese borde define un dentro/fuera espa-
cio-existencial. Vemos aquí aquello que muchos autores han relacionado 
antes que nosotros, que la noción de Sitio en Heidegger presenta fuertes 
vínculos con la noción de territorialidad, noción que además ha transita-
do por distintas perspectivas de categorización, la etiológica (de pose-
sión y defensa), la sociológica (de pertenencia de clases o sub-clases), 
la comunicacional (sobre todo con la escuela colombiana de Armando 
Silva: la del sentido de pertenencia e identidad idiosincrásica y cultural). 
La categoría de territorialidad vista desde una antropología existenciaria 
se encuentra cercana al cruce de las perspectivas sociológicas de per-
tenencia y comunicacional de identidad; implica el trazado de un borde 
territorial móvil, que se dibuja y desdibuja continuamente según los nive-
les espacio-existenciales, y según dónde el receptor-habitante se localice 
respecto de este borde. Las fronteras de las patrias tuvieron que ser fija-
das en los mapas, porque los bordes espacio-existenciales no se quedan 
quietos. La mirada del Sitio trae implicadas las siguientes operaciones:

a.  Es competencia del interpretante la definición de un nivel espa-
cio-existencial que otorga escala territorial en su lectura autoreferen-
cial: El situarse en un nivel de Sitio, y autocomprender el espacio des-
de ahí: “estoy en el nivel arquitectónico, en el urbano, en el regional”…

b.  En ese nivel, recortará visualmente al espacio  bajo dos miradas 
diferentes, dos puntos de vista respecto al borde territorial del Sitio: 
una lectura territorial (por dentro del borde de su pertenencia) o bien 
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inter-territorial (por fuera del borde, articulando otros territorios). 
Una es la mirada del pertenecer, y otra la mirada del transitar nó-
made que tiene el viajero cuando dice “no soy de aquí ni soy de allá”. 
Si el Nivel es arquitectónico, como Mario en su casa, el punto de 
vista territorial sólo recortará el Sitio desde dentro de la casa. Pero 
un punto de vista inter-territorial realizará una lectura contextual por 
fuera del borde, con el entorno urbano circundante. Todo depende 
del nivel espacio-existencial y del punto de vista respecto al borde.

Con el punto de vista de borde inter-territorial viene a darse la am-
bivalencia espacio-existencial de la cultura nómade: está situado, pero 
en un borde; fija un punto de vista, pero mientras viaja. No se trata “del 
ritual del sitio”, sino del sitio difuso de los caminantes. No es el espacio 
tensado por su principio teleológico, sino un espacio hodológico que 
sitúa en estado de tránsito…

En la misma operación transaccional se definen recíprocamente ob-
servador e informador. La delimitación del borde territorial y la selección 
del punto de vista por dentro o fuera de él delimita “la materia visual” 
del discurso morfoplástico, al mismo tiempo que plasma sobre él la 
enunciación del punto de vista del sujeto.

Ya no se trata de un punto de vista deíctico-puntual, sino de aquel 
punto de vista egófugo que enuncia un sujeto “situado”. El receptor-ha-
bitante “se enuncia” como territorial o inter-territorial en el acto mismo 
de recortar al informador desde tal punto de vista. Claro está, que en 
nuestro simulacro metodológico somos nosotros los que tenemos que 
seleccionar desde qué punto de vista ejecutamos el registro visual.

c- Este recorte del Sitio delimita el campo de recorrido de la lectu-
ra visual, que en primera instancia es coincidente con los recorridos 
funcionales que ofrece el espacio para ese punto de vista. Pero sobre 
todo se trata de reconocer el sentido de pertenencia idiosincrásica. En el 
siguiente cuadro aprovechamos categorías utilizadas por O.F. Bollnow 
en Hombre y Espacio para destacar ahora condiciones de factualidad 
diferenciadas entre recorridos visuales territoriales o inter-territoriales. 
En efecto, coincidimos con Bollnow en las diferencias de miradas entre 
un espacio de actuación y otro hodológico, a las que agregamos las 
diferencias de lectura de marcas territoriales según sean los puntos de 
vista: La indicialidad del Sitio siempre tendrá un borde y un cuerpo de 
marcas territoriales de pertenencia que apuntan al “quién vive ahí”, pero 
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presentan registros diferentes según el punto de vista desde dónde las 
reconozcamos. Luego veremos que estas marcas territoriales cumplen 
importantes funciones narrativas pues pueden componer configuracio-
nes de roles temáticos al interior del texto arquitectónico.

I Cuadro 54: Puntos de vista situados
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2.b. El punto de vista ritualizado

Pero, en segundo lugar puede acontecer que tanto el recorte territo-
rial o el de borde ya estén ritualizados en sus prácticas, y en este caso 
el punto de vista se vuelve también historial. (Utilizaremos este término 
para aludir a la temporación del ser-ahí, a diferencia de lo “histórico”). 
Esto es, dentro del campo territorial seleccionado pueden haber ritua-
les que el receptor-habitante ya tiene delimitados y jerarquizados por 
las propias prácticas, secuencias tensadas hacia un fin que realizan un 
nuevo recorte del sitio. El ritual, hemos dicho, se vuelve una cuerda es-
paciotemporal que hace figura sobre el fondo del sitio. Puede suceder 
también que no sean rituales sino rutinas cronologizadas, temporacio-
nes impropias a veces más o menos rígidas que se encuentran enca-
lladas en el espacio uniforme y donde los puntos de vista se diluyen. 
Un Sitio puede albergar varias prácticas de apropiación muy disímiles 
entre sí con sus propios rituales, tal como vimos en 1.II.1, y esto vuelve 
a otorgar un segundo recorte perspectívico al receptor-habitante: Bien, 
dice él, miraré el espacio del gimnasio desde la escala situada en el 
nivel arquitectónico, (dejaré el entorno barrial fuera del borde), pero ade-
más, lo miraré desde las prácticas del que hace aparatos, no desde el 
que juega al fútbol en las canchas de atrás, ni de los que usan las ofici-
nas administrativas… “Dice él”: no lo dice así como lo lees aquí, pero se 
auto-comprende desde esa mirada, desde su competencia de punto de 
vista espacio-existencial, cuando se despliega espacialmente desde sí.

En el párrafo §18 de SyT Heidegger dice “El comprender…mantiene 
las relaciones en un previo “estado de abierto”… El comprender mismo se 
deja referir en y por estas relaciones…”: el ser-ahí se comprende, concibe 
su existencia, desde y en la red de relaciones del Sitio (el plexo de útiles 
sobre el que viene reflexionando), y desde ese original comprender en 
estado de abierto, en el Sitio, se funda su “significatividad”, que para 
Heidegger es la estructura hermenéutica (interpretativa) del para qué - 
en qué - con qué del Sitio (o de “la conformidad” del ser-ahí, dicho en el 
rigor de sus términos).

Pero asimismo decíamos nosotros que hemos salvado una zanja 
entre al primera y la última parte de SyT, incorporando al Ritual como 
existenciario espaciotemporal de la conformidad, emparejado al Sitio. 
Porque de hecho el Ritual presenta una mirada, un comprender-se 


