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There are three historical periods in the chilean semiotics. The first one corresponds to 
its birth (1969) associated with the ideological fight of society as a whole. The second 
one (1975-1982) corresponds to the hegemony of an epistemological field whose 
fundamental demands are the gaps in specific theoretical fields: the literature and the 
visual aesthetics. The third period (1981 to this day), that incorporates a new 
epistemological region: the communications develops a rupture with the previous field, 
the questions are no longer originated in the theory but in the productive structure of 
society. 

1. SEMIÓTICA, RUPTURA EPISTEMOLÓGICA Y CAMPO TEÓRICO: SU 
ORIGEN EN CHILE DE 1969 

El nacimiento contemporáneo de la semiótica en los países desarrollados está 
directamente ligado a llenar una necesidad. Así, ella nace [38] (o renace) en relación 
con una carencia, siendo los desequilibrios de funcionamiento de los dispositivos de 
acumulación del saber en campos teóricos concretos los que le dan un lugar. La 
semiótica no será un nuevo mirar sobre los fenómenos, ella planteará un no-visto por los 
otros, ella mirará lo que las otras disciplinas no han visto: el sentido, la significación 
que únicamente es posible de aprehenderse en el interior de un texto como totalidad. En 
consecuencia, la semiótica nace como una ruptura epistémica en relación a lo que la 
sociedad blanca es capaz de ver, en un momento histórico concreto. La teoría de la 
literatura había hecho, en relación al sentido, lecturas transversales de los textos 
poéticos: cada analista insertaba los datos en el interior de categorías ya establecidas; el 
problema que se planteaba era que las categorías eran diferentes según cada analista, por 
lo que el objeto real estaba fetichizado. Lo mismo ocurría en la teoría de la pintura, del 
teatro y de la arquitectura. La publicidad estaba dividida: el A.I.D.A. y el Análisis 
Motivacional, pero ninguna de las dos daban cuenta del mensaje; la publicidad producía 
conocimientos acerca del receptor (la percepción, las motivaciones), sin ligar los 



significantes del texto a dichos mundos posibles; había, entonces, un desequilibrio de 
funcionamiento entre una Estrategia Creativa Publicitaria construida a través de 
contenidos establecidos por el diagnóstico motivacional y la implementación concreta 
de piezas gráficas y spots, a los que no se les atribuía la calidad de vehiculizadores de la 
información. La teoría del cine estaba, también, en crisis: reflexiones a partir de la 
práctica misma, una filosofía de la acción que no constituía su propio objeto. En la 
música había una situación similar: heterogeneidad, incoherencia conceptual, una 
filosofía del hacer a partir del hacer. El psicoanálisis carecía de una metodología para 
aprehender las manifestaciones del inconsciente. La imposibilidad de aprehender el 
sentido correspondía a la lingüística, la sociología y la antropología: no podía más que 
producirse conocimientos a través del análisis de contenido, es decir según una 
perspectiva únicamente descriptiva. 

Frente a esto, se pueden ver los temas de la semiótica de la primera generación: las 
condiciones necesarias de la manifestación del sentido (Greimas, Coquet, Courtés) y de 
su rechazo (Kristeva); la estructura, lectura y producción de los textos culturales (Eco, 
Barthes); la sintaxis y retórica visual de la publicidad (Péninou, Durand); el lenguaje y 
la gramática-retórica del cine (Metz), de la pintura (Marin), de la música (Ruwet, 
Nattiez); el lenguaje del inconsciente (Lacan, Laplanche, Lemaire); la estructura 
inconsciente que habla a través de los mitos (Lévi-Strauss), etc. [39] 

Hay, entonces, una correspondencia entre los problemas que interesaron a la semiótica 
de la primera generación y los desequilibrios de funcionamiento de los dispositivos 
teóricos de una región epistémica concreta: la imposibilidad de las ciencias humanas y 
sociales de aprehender el sentido, porque éste sólo es posible establecerlo a partir de un 
texto, aunque él mismo sea por definición intertextual. 

El nacimiento de la semiótica en Chile (fechado históricamente a fines de 1969) es 
totalmente diferente. Ella no llena una necesidad de los dispositivos teóricos de una 
región epistémica del saber, o los llena muy débilmente. Ella llena, sobre todo, las 
necesidades de ensoñación de la totalidad social, de la lucha ideológica. Habrá dos 
regiones epistemológicas: una región por nacer, la de la estética; y otra hegemónica, la 
de la crítica cultural. 

En Chile, a fines de 1969 y hasta 1973, habrá una intensa actividad política. La sociedad 
será un campo de fuerza de las ideologías en lucha y la política será el centro de 
referencia de la sociedad global. En ese contexto nace la semiótica en Chile, 
insertándose en la crítica cultural en una región epistémica hegemónica: la semiótica 
llenará las necesidades de ensoñación de la sociedad global, siendo la lucha ideológica 
quien le dará un lugar. 

Habrá dos centros de investigación que harán de la semiótica su nudo central. Habrá 
investigaciones, enseñantes, publicaciones y un lugar institucional: 

 -Área de Comunicaciones, Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1968-1973. Investigadores: Armand Mattelart, Michèle Mattelart, 
Mabel Piccini. Publicaciones: A. Mattelart: «Prefiguración de la ideología burguesa» (A. Mattelart, 
1969); «El marco del análisis ideológico» (A. Mattelart, 1970a); «Estructura del poder informativo y 
dependencia» (A. Mattelart, 1970b); «La mitología de la juventud en un diario liberal»,(A. Mattelart, 
1970c); «¿Hacia una cultura de la movilización cotidiana? (A. Mattelart, 1971). Michèle Mattelart: «El 
nivel mítico de la prensa seudo-amorosa» (M. Mattalart, 1970a); «El conformismo revoltoso de la 

 



canción popular» (M. Mattelart, 1970b). Mabel Piccini: «El cerco de las revistas de ídolos» (Piccini, 
1970). 

 -Departamento de Comunicaciones. Escuela de Artes de la Comunicación (EAC), Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1970-1975. Investigadores: Luis Felipe Ribeiro, Gisélle Munizaga, 
Consuelo Morel, Rina Alcalay, Rafael del Villar, Valerio Fuenzalida. Publicaciones: G. Munizaga: 
«Algunas ideas sobre lo ideológico en el cine» (Munizaga, 1972a); «¿Cuántas patas tiene un gato?» 
(Munizaga, 1972b); «La teleserie policial: una moral de la violencia» (Munizaga, 1975). C. Morel, F. 
Ossandon, V. Fuenzalida: «Más allá de la entretención de las teleseries. Búsqueda de la ideología en 
Bonanza y F.B.I. en Acción» (Morel, [40] Ossandon y Fuenzalida, 1972). L. E. Ribeiro: «Apuntes sobre 
el problema lingüístico en la alfabetización» (Ribeiro, 1970); «Sobre la semantización de la sexualidad» 
(Ribeiro, 1972); «La estructura mítica de los discursos sobre la legalidad» (Ribeiro, 1972). 

 

Una mirada sólo a los títulos precedentes nos permite detectar la profunda ligazón de la 
semiótica chilena, en sus inicios, con la crítica cultural, insertándose en una región 
epistémica hegemónica que constituirá el marco simbólico de referencia de la sociedad 
global. 

Si analizamos la teoría semiótica puesta en acto en las investigaciones citadas, nos 
encontramos con la utilización de la semiótica greimasiana de la «Semántica 
Estructural» (Greimas, 1966): el modelo actancial, los recorridos figurativos, y el 
cuadrado semiótico; pero, sin una articulación metodológica, se trata de recorridos 
analíticos semióticos, más que de análisis semióticos propiamente tales. 

Los presupuestos teóricos son los de la semiótica de la primera generación: se cree que 
aprehender la isotopía que habla en el texto, significa aprehender el universo de la 
interpretación al mismo tiempo que el universo inconsciente del sujeto generador. Es 
decir, se conceptualiza un lector pasivo: aprehender lo que los medios masivos nos 
hablan significa aprehender cómo la gente es manipulada por estos medios. De allí, el 
lugar ideológico hegemónico de esta primera semiótica chilena. La crítica encuentra en 
la semiótica una herramienta para aprehender el inconsciente hablado y el inconsciente 
leído, porque la semiótica misma no ha comprendido aún los procedimientos de lectura 
de los textos culturales. Es por ello que los temas de investigación son objetos críticos, 
en relación directa con la coyuntura política chilena entre 1969 y 1973. 

Habrá otra región epistémica no hegemónica que llenará las necesidades de los 
dispositivos teóricos de la acumulación del saber en arquitectura, literatura y pintura; 
pero se trata de un trabajo de investigadores individuales, en el interior de su propio 
dominio, salvo el caso de la literatura, donde habrá un grupo de investigadores, dirigido 
por Nelson Osorio, José Varela (Universidad de Chile, sede Valparaíso) y René Jara 
(Universidad Católica de Valparaíso), quienes harán la edición (1972 a 1973) de la 
Revista Problemas de Literatura, con un fuerte contenido semiótico. Pero la regla será 
el estatus individual del proceso de construcción del conocimiento. Así, hay que citar 
las investigaciones semióticas de Luis Waisman sobre la arquitectura, en la Universidad 
de Chile, que darán origen al primer libro de semiótica [41] publicado en nuestro país: 
Semiología Arquitectónica (Waisman, 1974); las investigaciones de Iván Carrasco, en la 
Universidad Católica de Temuco (la teoría literaria le llevó a la semiótica, vía el 
estructuralismo, Revista Estilo, Temuco); las de Matus y Rabanales (semiolingüística, 
1970); las de Manuel Jofré (semiótica de la literatura, 1972-1974) y las de Brugnoli y 
Ravanales (semiótica de la pintura), en la Universidad de Chile; tratándose siempre de 
investigadores individuales sin la institucionalización de un espacio semiótico social. 



Otra característica de este tipo de investigaciones fue la de llenar las necesidades 
propias del desequilibrio de funcionamiento de la teoría literaria, de la pintura y de la 
arquitectura; es decir, una referencia a una región específica de la estética sin inserción 
en las necesidades de la sociedad global y sin conciencia clara, para cada dominio en 
particular, de las carencias de su propio dispositivo de acumulación del saber, sin existir 
conciencia de la necesidad semiótica. 

 En las mismas coordenadas históricas habrá otro Centro de Investigaciones Semióticas en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Desarrollo (ICSD), de la Universidad Católica de Valparaíso (1970-1973), el que 
se ubicará a medio camino entre satisfacer las necesidades de la crítica ideológica y las necesidades 
propias de los dispositivos teóricos de la ciencia de la comunicación. 

 

 Investigadores: María Inés Silva, Eduardo Contreras, Rafael del Villar, Adriana Doñas. Publicaciones: 
E. Contreras, R. del Villar: «Comunicación e Ideología: Objeto, Teoría y Metodología» (Del Villar-
Contreras, 1971). R. del Villar: Mensaje (forma y contenido) e ideología (Del Villar, 1971a); La 
concepción estructuralista de los mensajes (Del Villar, 1971b); La concepción estructuralista marxista 
de los mensajes (Del Villar, 1971c): «De cómo tanto la forma visual como su contenido son expresión 
de ideología» (Del Villar, 1972)». M. I. Silva: «Semiología del Western» (Silva, 197l). 

 

En Chile, el Golpe Militar de 1973 significará un cambio sociopolítico en todo el 
contexto cultural nacional en el que el dispositivo semiótico hegemónico tenía su 
referente. Esto implicará la desaparición progresiva de los centros: CEREN y ICSD, en 
1973; EAC, en 1975; y con ello, la desaparición del espacio de la crítica. Quedarán los 
investigadores individuales de la región epistemológica no hegemónica, que encontrarán 
un lugar, un espacio institucional, en el interior de la estética visual y de la literatura, en 
las universidades chilenas. [42] 

2. LA SEGUNDA SEMIÓTICA: RENACIMIENTO Y CAMPO TEÓRICO, 
1975/1982 

Así, en el período 1975-1982, nos encontramos con una semiótica ya constituida en los 
dominios de la estética visual y la literatura. Los principios de su forma de 
funcionamiento serán similares a la semiótica de la primera generación en los países 
desarrollados, que llenará las necesidades producidas por los desequilibrios del aparato 
acumulador de conocimientos. 

El campo teórico de la estética visual será nutrido de la intervención semiótica en el 
interior del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile con las 
investigaciones de Radoslav Ivelic, Milan Ivelic, Fidel Sepúlveda y Gaspar Galaz. El 
Instituto publicará la Revista Aisthesis y habrá trabajos semióticos a partir del número 
siete. 

En las mismas coordenadas históricas Margarita Schultz desarrolla la semiótica musical 
en el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, 
departamento que a posteriori tendrá un fuerte desarrollo en la semiótica de la estética, 
con la incorporación de los semióticos Jaime Cordero, María Eugenia Brito (en 1991) y 
Flu Voionmaa (en 1997). 

Pero, el Campo Teórico Hegemónico, en estas coordenadas históricas de 1975 a 1982, 
será el de la Literatura. La intervención de la semiótica tendrá, en este dominio, una 
expansión en casi la totalidad de las universidades chilenas. Los centros más 
importantes que focalizaron el trabajo semiótico fueron: 



 a) Instituto de Filología Hispánica, Universidad Austral de Chile, Valdivia, bajo la dirección semiótica 
de Iván Carrasco. Publicaciones: Revista Estudios Filológicos, en la que habrá trabajos semióticos a 
partir del n.º 11, 1976. 

 

 b) Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, Universidad de La Frontera, Temuco. 
Investigadores: María Teresa Poblete, Verónica Contreras, Mabel García, bajo la dirección de Hugo 
Carrasco. Publicaciones: en Revistas Acta Literaria, Estudios Filológicos y Atenea. 

 

 c) Departamento de Español de la Universidad de Concepción. Investigadores: Dieter Oelker, Luis 
Muñoz, Mario Rodríguez, Mauricio Ostria, bajo la dirección de Roberto Hozven. Publicaciones: Revista 
Atenea desde el n.º 432/1976 y Revista Acta Literaria a partir del n.º 1/1975. [43] 

 

 d) Departamento de Literatura y de Lingüística, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile. Investigadores: Luis Waisman, Carmen Foxley, Diamela Eltin, Corina Rosenfeld, en Semiótica 
Literaria; Gilberto Sánchez, Ambrosio Rabanales, Luis Prieto, en Semiolingüística. Publicaciones: 
Revista Chilena de Literatura y Revista Lenguas Modernas. 

 

 e) Departamento de Idiomas, Universidad de Santiago. Investigadores: Marta Rodríguez, Sergio 
Pereira, María Eugenia Brito, Rafael del Villar e Ilse Sasso. 

 

 f) Departamento de Estudios Generales, Instituto Profesional de Santiago. Investigadores: Guido 
Vallejos, Sergio Gallardo, María Eugenia Brito y Óscar Aguilera. Publicaciones: Revista Trilogía; a 
posteriori Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 

 g) Departamento de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica de Valparaíso. 
Investigadores bajo la dirección de Adolfo de Nordenflycht. 

 

 h) Departamento de Artes y Letras, Universidad de la Serena. Investigadores: Manuel Alcides Jofré, 
Cristián Juan Noemi y Sergio Piñones. 

 

Durante el período 1975-1982 habrá, también, una región epistemológica no 
hegemónica en el dominio de la semiótica de las comunicaciones. Se trata de una 
semiótica aplicada a la producción de medios, que abrirá las puertas al tercer período 
semiótico. No se trata de una institución, sino de investigadores individuales de tres 
instituciones: Secretariado de Comunicación Social (SEDECOS), Centro 
Latinoamericano de Educación de Adultos (CLEA) y Centro de Documentación en 
Comunicación Educativa (CENDOC). Investigadores: María Eugenia Fontecilla y 
Raymond Colle, quienes a partir de 1980 estarán en la Universidad de Chile (Escuela de 
Periodismo), y en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Escuela de Periodismo), 
respectivamente. 

Lo que es significativo de este período (con la excepción de los dos investigadores 
anteriormente citados) es que la semiótica se constituye como una disciplina con un 
lugar institucional en el interior de la literatura y de la estética visual en las 
universidades chilenas: habrá cátedras, investigadores y publicaciones. Y habrá también 
un rasgo distintivo: la semiótica llenará una necesidad de los dispositivos teóricos: la 
necesidad, la carencia es una carencia dentro de la teoría, de la inteligibilidad de los 
fenómenos, pues no es necesario hacer semiótica para hacer una buena literatura o una 
buena pintura. [44] 

3. SEMIÓTICA, REGIONES EPISTEMOLÓGICAS Y RUPTURA: DE 1981 
HASTA NUESTROS DÍAS 

Desde 1981, habrá una ruptura epistémica en el campo semiótico. De un lado, una 
semiótica literaria y visual que se dedica a la inteligibilidad de los fenómenos, cuya 
necesidad es la de la teoría; y de otro, una semiótica de las comunicaciones que trata de 
dar respuestas a las demandas de la sociedad. Concretamente es el aparato productivo, 
la empresa y las organizaciones gubernamentales, quienes originan los problemas que 
toma a su cargo la semiótica de las comunicaciones. Las preguntas ya no nacen de la 



ensoñación de la teoría, como era el caso de la semiótica literaria y visual, 
configurándose así, una ruptura entre dos campos epistémicos. 

El Campo Teórico Semiótico de la Estética Visual y de la Literatura, no es más que la 
expansión cuantitativa (número) y cualitativa (producción) de la región epistémica 
estatuida en las coordenadas 1975-1982, descrita precedentemente: 

 a) Instituto de Filología Hispánica, Universidad Austral de Chile, Valdivia, bajo la dirección semiótica 
de Iván Carrasco y María Teresa Poblete. 

 

 b) Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, Universidad de La Frontera, Temuco, 
Investigadores: Orietta Geeregat, Verónica Contreras y Mabel García, bajo la dirección de Hugo 
Carrasco; y en el Departamento de Filosofía, Hugo Miranda. 

 

 c) Departamento de Español de la Universidad de Concepción. Investigadores: Dieter Oelker, Luis 
Muñoz, Mario Rodríguez, Mauricio Ostria y Mónica Veliz. 

 

 d) Departamento de Literatura y de Lingüística, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile. Investigadores: Luis Waisman, Carmen Foxley, Diamela Eltin, Corina Rosenfeld, en Semiótica 
Literaria; Gilberto Sánchez, Ambrosio Rabanales, Luis Prieto, en Semiolingüística. 

 

 e) Departamento de Idiomas, Universidad de Santiago. Investigadores: Marta Rodríguez, Claudio 
Meléndez, Miguel Ángel Farías y Sergio Pereira. 

 

 f) Departamento de Estudios Generales, Instituto Profesional de Santiago. Investigadores 1986-1989: 
Leda Berardi, Sergio Gallardo, María Eugenia Brito, Óscar Aguilera; y desde 1993 hasta 1995 se 
incorpora Gloria Favi. Hoy denominado Departamento de Estudios Generales, Universidad 
Tecnológica Metropolitana. Investigaciones actuales bajo la dirección semiótica de Sergio Gallardo. 

 

 g) Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universidad Católica de Valparaíso. Investigadores: 
Adolfo de Nordenflycht, Erika Cortés y Carlos Díaz Amigo, hasta 1992; desde 1991 Augusto Sarrochi, 
Sonia Toledo y Adolfo de Nordenflycht. [45] 

 

 h) Departamento de Artes y Letras, Universidad de la Serena. Investigadores: Cristián Noemi, Luis 
Piñones, Jaime Montes y Mirta Vitar. 

 

 i) Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. 
Investigadores: Guido Vallejos, Vivian Altman y Federico Schopf. 

 

 j) Departamento de Teoría e Historia del Arte, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Investigadores: 
Margarita Schultz, Jaime Cordero, María Eugenia Brito y Flu Voionmaa. 

 

 k) Instituto de Estética. Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadores: Radoslav Ivelic, 
Gaspar Galaz, Fidel Sepúlveda y Milán Ivelic. 

 

 l) Instituto de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadores: Roberto Hozven, Ana 
María Burdach, Antonio Arbeas, Luis Flores, Regina Valdez, Olly Vega y José Luis Samaniego. 

 

 m) Departamento de Educación Pre-Escolar, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Investigador: Manuel Alcides Jofré. 

 

 n) Departamento de Castellano, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Investigador: 
Teresa Ayala. 

 

 ñ) Departamento de Investigaciones Pedagógicas, Facultad de Filosofía, Universidad de Chile. 
Investigadores: Sandra Meza y Patricia Soto. 

 

 o) Universidad de los Lagos. Investigadores: Eduardo Barraza y Gladys Mora.  
 p) Universidad Católica Blas Cañas. Departamento de Letras y Educación. Investigadores: Mirta Jara y 
Grethel Mulhauser. 

 

 q) Departamento de Artes de la Representación, Facultad de Artes, Universidad de Chile. 
Investigadores: John Knukey y Jaime Muñoz. r) Museo Nacional de Bellas Artes. Investigador: Milán 
Ivelic. 

 

 s) Universidad del Bío-Bío, Facultad de Educación y Humanidades. Investigador: Juan Araya.  

Frente a este Campo Teórico de la Semiótica Literaria y de la Estética Visual, surge el 
Campo Teórico Semiótico de las Comunicaciones como un campo teórico nuevo que 
entra en ruptura con el anterior en la exacta medida que cambia en 180 grados el 



edificio epistémico, al tomar como punto de partida el procesamiento de necesidades 
sociales de la estructura productiva y no las necesidades emergentes de un puro 
desarrollo de la teoría semiótica. ¿Cuáles son los problemas que plantea la producción 
masiva de vídeo-música para los comunicadores audiovisuales y en qué puede ayudarles 
la semiótica? ¿Cuáles son los problemas que plantean a los comunicadores 
organizacionales la nueva cultura neobarroca o postmoderna y qué les puede aportar la 
semiótica? ¿Cuáles son los desequilibrios de funcionamiento entre Agencia de 
Publicidad y Productora de Televisión y qué puede aportar la Semiótica [46] de lo 
Percivible y lo Nombrable? ¿Cuáles son los problemas que la construcción de imágenes 
corporativas plantea a los publicistas y comunicadores organizacionales un mundo 
hipersegmentado y heterogéneo culturalmente y qué puede aportar la semiótica? 
¿Cuáles son los problemas que el cambio de una cultura masiva a una hipersegmentada 
plantea a los publicistas y qué puede aportar la semiótica? Las preguntas precedentes 
ejemplifican este vuelco epistémico, donde la intervención semiótica es hecha a partir 
de una pregunta cuyo origen no es la pragmática semiótica sino un hacer 
comunicacional concreto, producto de un hacer profesional en Empresas Concretas y 
Organizaciones Gubernamentales, lo que se refleja en publicaciones de esta línea 
epistémica: Rafael del Villar, 1992, 1996, 1997; Raymond Colle, 1993; Manuel Alcides 
Jofré, 1995; Francisco Fabres, 1995; Julio Reyes, 1995; Erika Cortés, 1996; Leda 
Berardi, 1996, 1997; Sonia Montesino, 1996; Malva Sánchez, 1996; Gabriela Aliste, 
1996; Hugo Carrasco, 1997; Elisa Montesinos, Marcela Ponce, Ana María Delgado, e 
Ibi Panger, 1997; Nancy Luco, 1997; Francisco Alderete, 1997; Georgina Mora, 1997, 
entre otros. 

Esta nueva semiótica tiene una realidad de funcionamiento en las universidades chilenas 
y en el campo profesional a través de instituciones que plantean la necesidad de 
asesorías semióticas y/o la realización de mini-estudios empíricos. Así, aparecen 
semióticas vinculadas a estructuras productivas comunicacionales en: 

 -Servicio Agrícola Ganadero (SAG, bajo la dirección de Malva Sánchez).  
 -Corporación Nacional Forestal (CONAF, bajo la dirección de Eliana Chong).  
 -Instituciones Previsionales (PROVIDA, bajo la dirección de Gabriela Aliste).  
 -Consejo Nacional de Televisión (Víctor Fajnzylber, Alejandra Ram, en el interior de la Unidad de 
Estudios Cualitativos, dirigida por Carlos Catalán). 

 

 -Banco de Santiago (bajo la dirección de Julio Reyes).  
 -Servicio Nacional de la Mujer (bajo la dirección de Carolina López y Marcela Ponce).  
 -Secretaría Nacional de Gobierno (Unidad de Estudios Cualitativos, bajo la dirección de Francisco 
Alderete). 

 

 -Políticas Públicas y Salud (Subconjunto del Programa Intergubernamental de Políticas de Población, a 
cargo de Leda Berardi). 

 

 -Productoras Audiovisuales Concretas (Videogram, bajo la dirección de Francisco Fabres). [47]  
 -Empresas de Publicidad (por ejemplo, Adimark, Unidad de Estudios Cualitativos, bajo la dirección de 
Carlos Vila; entre otras). 

 

 -Municipalidades (Pudahuel, bajo la dirección de Francisco Alderete); etc.  

En las universidades esta nueva semiótica comienza a producirse alrededor: 

 a) De las Escuelas de Periodismo y Master en Comunicación de la Universidad de Chile. 
Investigadores: María Eugenia Fontecilla, hasta 1993; Rafael del Villar, Leda Berardi, Gloria Favi, 
desde 1991 hasta hoy; y Óscar Aguilera desde 1986 hasta 1996. 

 



 b) De la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la dirección de 
Raymond Colle. 

 

 c) De la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile. Investigadores: Claudio 
Meléndez y Carlos Mejías, desde marzo de 1995 hasta hoy. 

 

 d) De la Carrera de Publicidad de la Universidad de Santiago de Chile. Investigadores: Rafael del 
Villar desde 1981 a 1991 y Jorge Brower desde 1992 hasta hoy. 

 

El desarrollo del Campo Teórico Semiótico de las Comunicaciones está directamente 
ligado a la expansión de las comunicaciones en la sociedad chilena. La economía de 
este país se encuentra inserta en 1981 en los procesos de globalización económica 
mundial, con una hiperinterdependencia e hiperespecialización de la actividad 
productiva, en el marco de mercados ultracompetitivos. Así Chile exporta materias 
primas a los mercados americanos, europeos, latinoamericanos y asiáticos; a su vez que 
empresas de servicios, sobre todo, a América Latina. Esto hace necesario implementar 
estrategias comunicativas, y la publicidad y el diseño gráfico tienen un lugar 
privilegiado. Por el bajo costo comparativo, y la estructura tecnológica del país, pronto 
Chile se transforma en exportador de publicidad y diseño, lo que incrementa más aún la 
expansión de dichas disciplinas. Es por ello que el proceso de globalización y 
diversificación cultural de la década de los 90 se encuentra, en la realidad chilena, con 
un modelo de libre mercado que incentiva el dominio de las comunicaciones y que ya 
había desplazado el centro de la producción televisiva a productoras independientes, que 
vendían los programas audiovisuales a los cuatro canales de televisión abierta existentes 
en 1989: Televisión Nacional de Chile (dos frecuencias: 7 y 9), Corporación de 
Televisión Universidad [48] Católica, Universidad de Chile Televisión y Universidad 
Católica de Valparaíso Televisión. Este proceso expansivo hace que en Santiago, en 
1997, nos encontremos con 8 canales de Televisión Abierta producidos en Chile, y 16 
canales de T.V. Cable de Producción Nacional (en una oferta televisiva total de 74 
canales), lo que implica la emergencia de una cultura audiovisual diversificada y un 
cambio en el consumo de medios, que plantea nuevas preguntas y nuevos desafíos para 
los comunicadores, pues se pasa de un consumidor masivo a uno hipersegmentado, con 
todas las carencias analíticas que ello implica. De ahí, la importancia de las 
comunicaciones y de la semiótica de las comunicaciones, que se ve como un aporte 
importante a la inteligibilidad y producción audiovisual. Por otra parte, el abaratamiento 
de los costos de los sistemas de impresión, y de los sistemas de producción audiovisual, 
retroalimenta la generación de micromedios; esto es, circuitos comunicacionales en el 
interior de empresas, que quieren reflejar a sus integrantes una imagen corporativa que 
los identifique, al mismo tiempo que optimizar sus flujos comunicacionales formales e 
informales; lo que no puede realizarse a través del saber de las relaciones públicas, sino 
que a partir del saber transdisciplinario de la comunicación organizacional: se requiere 
detectar los climas organizacionales, los flujos comunicativos, las catástrofes de 
funcionamiento de la organización, lo que se detecta a través de los textos generados 
por la organización y el procesamiento semiótico de los mundos posibles de los 
receptores de la estrategia comunicativa; es clara, entonces, la necesidad de la 
intervención semiótica junto al saber de la psicología y la sociología organizacional y de 
las relaciones industriales. De ahí, la importancia de las comunicaciones y de la 
semiótica de la comunicación organizacional, como un subconjunto disciplinario 
emergente. 

Esta importancia que adquiere el saber comunicacional, y el saber específico de la 
semiótica de las comunicaciones, se ve reflejada en la existencia de cátedras de 
semiótica en las carreras de periodismo y de publicidad en las universidades descritas 



precedentemente: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Universidad de Santiago de Chile. 

Sin embargo, en la década analizada se producen, además, profundas transformaciones 
en la estructura productiva de la generación del saber, habiendo, en la Educación 
Superior, dos cambios importantes: la culminación de un proceso de descentralización 
(originado a partir de 1974) y la emergencia de universidades privadas (que coincide 
[49] con las coordenadas del Campo Teórico Semiótico de 1981-hasta hoy). 

En Chile existían dos grandes universidades: la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (y aún hoy, son las dos, los principales centros de 
enseñanza superior), que abarcaban todo el territorio nacional, teniendo centros en cada 
región del país. Junto a ellas existían cuatro universidades más pequeñas en Santiago (la 
Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile), en Concepción 
(la Universidad de Concepción) y en Valparaíso (la Universidad Católica de Valparaíso 
y la Universidad Técnica Federico Santa María). Es ése el contexto universitario en que 
se insertaba la primera semiótica datada en las coordenadas de 1969. El proceso de 
descentralización significó crear universidades regionales independientes con cada una 
de las sedes de ambas universidades centrales (la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica) y, a su vez, crear universidades para áreas específicas del saber. 
Así, la Universidad de Chile (sede Santiago) dio origen a dos universidades 
independientes: la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, referidas respectivamente a la formación de 
profesores y a la formación de carreras técnicas como trabajo social, construcción civil, 
bibliotecología, entre otras. 

La segunda semiótica descrita en su campo teórico (1975-1982) corresponde a la 
existencia de universidades regionales independientes. El período de la tercera 
semiótica (a partir de 1981), se encuentra ya con el proceso de descentralización 
terminado, a través de la existencia de universidades en las dos áreas del saber descritas. 
La finalización del proceso de descentralización de las universidades chilenas implicó 
todo un proceso de reestructuración de los investigadores del campo de la semiótica, 
desde el punto de vista de su ligazón institucional, como asimismo la generación de 
nuevos grupos de investigación en nuestro campo disciplinario. 

La finalización del proceso de descentralización de las universidades chilenas se unió a 
otro proceso de transformación: la emergencia de educación superior privada, lo que 
tendrá un marco jurídico a partir de 1981. La educación superior privada se diferenció 
en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. Si en el 
período de la primera semiótica había seis universidades de servicio público financiadas 
por el Estado, y si en el período de la segunda semiótica existían veinticuatro 
universidades de servicio público [50] financiadas por el Estado, producto del proceso 
de descentralización de la actividad universitaria señalado; ahora, en 1997, habrá 
sesenta y cuatro universidades, cuarenta de las cuales son privadas. Los Institutos 
Profesionales tendrán, también, un fuerte crecimiento, teniendo hoy, una oferta de 109 
Institutos Profesionales Privados a lo largo del país. 

Ahora bien, en Santiago hay veinte y ocho universidades privadas, y trece tienen 
carreras del ámbito de la comunicación, casi el 50%. Lo mismo ocurre en los Institutos 
Profesionales a lo largo del país: de los 110 existentes, 61 tienen carreras vinculadas a la 



comunicación, lo que significa que un 55% de la oferta de educación superior se 
desarrolla en dicho ámbito. Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Diseño 
Gráfico, Danza, Tecnología del Sonido, Comunicación Escénica, Comunicación 
Multimedial, entre otras, se constituyen en una oferta pertinente para instituciones de 
educación privadas que deben competir con los sistemas tradicionales de educación 
superior. De ahí que encuentren en la satisfacción de las demandas del mercado (y del 
prestigio de las comunicaciones en la sociedad chilena de la última década) una fuente 
de distintividad. Una característica típica de las instituciones privadas de enseñanza, en 
el proceso chileno, es, entonces, la ligazón universidad-empresa. La rentabilidad 
presupuesta de las comunicaciones hace necesario implementar una institucionalización 
de la enseñanza de las comunicaciones, que encuentra su modelo en dicha relación, pero 
a su vez, en el proceso de acumulación tradicional del saber de las universidades 
tradicionales de servicio público, pues no pueden partir de un punto cero de 
acumulación del saber. De ahí, que la presencia de la semiótica en la Universidad de 
Chile (Escuela de Periodismo), en la Universidad de Santiago (Carrera de Publicidad) y 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Escuela de Periodismo) tenga una buena 
acogida en las instituciones privadas de enseñanza superior. Lo que se retroalimentó con 
el éxito de la primera institución superior privada referida sólo al ámbito de las 
comunicaciones, el Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación (IACC, 
posteriormente transformado en la primera universidad privada sólo referida al ámbito 
de las comunicaciones, UNIACC), que incluyó a la semiótica como disciplina 
obligatoria en todas sus carreras, en una visión postmoderna apropiada no sólo a la 
inteligibilidad de mensajes sino a la producción audiovisual, lo que implicó la 
emergencia de carreras similares en otra Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior, donde la semiótica tiene, en la mayoría, a lo menos, presencia. [51] 

Así hoy, en 1997, debemos agregar a la lista de instancias institucionales de 
investigación semiótica en comunicación los centros de docencia y/o investigación 
privados. Algunos de los principales son: 

 e) Universidad de Artes Ciencias y Comunicación UNIACC. Docentes-Investigadores: Guadalupe 
Álvarez, Gustavo Cárdenas, Mario Osses, Felipe Alarcón, Andrés Grimblatt y Rafael del Villar. 

 

 f) Universidad del Pacífico. Investigadores bajo la dirección de Erika Cortez y Gloria Favi.  
 g) Universidad Diego Portales. Docentes-Investigadores: Eduardo Lawrence, Alejandra Ram y Jorge 
Brower. 

 

 h) Universidad Arcis. Docentes-Investigadores: Luis Torres, Raúl Bendezu, Vicente Sisto y Eduardo 
Román. 

 

 i) Universidad de Viña del Mar. Investigadores bajo la dirección de Eduardo Román.  
 j) Universidad Bolivariana. Investigadores bajo la dirección de Nancy Luco.  
 k) Universidad Católica Blas Cañas. Departamento de Ingeniería en Administración. Investigadores 
bajo la dirección de Carolina Olmos. 

 

 l) Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales. Investigadores bajo la dirección de Pavella Coppola.  
 m) Universidad Internacional SEK. Docente-Investigador: Augusto Cabeza.  
 n) Universidad Finis Terrae. Docencia-Investigación: Eduardo Guerrero.  
 o) Instituto Profesional DUOC-Pontificia Universidad Católica de Chile. Docentes-Investigadores bajo 
la dirección de Erika Cortés y Loreto Lamas. 

 

 p) Instituto Profesional INACAP. Docencia-Investigación a cargo de  
 Andrea Gougain y Carolina Olmos.  
 q) Escuela de Comunicación. Docentes-Investigadores bajo la dirección de María Eugenia Fontecilla, 
Salvador Benadava, Eduardo Lawrence y Carlos Villa. 

 



 r) Instituto Profesional Arcos. Docentes-Investigadores bajo la dirección de Vera Carneiro, Nelson 
Olagaray, Demetrio Sijas y Jaime Muñoz. 

 

 s) Instituto Profesional Procom. Docencia: Víctor Hugo Muñoz.  
 t) Instituto Profesional AIEP. Docencia a cargo de Fulvio Cefferoni.  

A esta lista debemos agregar las universidades regionales tradicionales de servicio 
público que insertan la semiótica como subconjunto básico en su propuesta 
investigadora y curricular: [52] 

 u) Escuela de Periodismo y Programa de Máster en Comunicación, Universidad de la Frontera, 
Temuco. Investigadores: Orietta Geeregat, Verónica Contreras, Mabel García, bajo la dirección de 
Hugo Carrasco. 

 

 v) Universidad Católica del Norte, Escuela de Periodismo, Antofagasta. Docencia-Investigación bajo la 
dirección de Georgina Mora e Irene Ramallo. 

 

 w) Universidad del Bío-Bío, Departamento de Comunicación Visual, Chillán. Docencia-Investigación a 
cargo de Norman Ahumada Gallardo. 

 

A medio camino, entre una semiótica que busca sus preguntas en la teoría semiótica 
general (la semiótica de la literatura y la semiótica de la estética visual) y la que perfila 
sus interrogantes a partir de la pragmática comunicacional de las empresas y el Estado 
(la semiótica de las comunicaciones) se genera paulatinamente, desde las coordenadas 
de 1991 en adelante, una tercera región epistemológica: la de la semiótica en 
antropología y sociología. Dicha región emergente se nutre por una parte de las 
debilidades del análisis de contenido cuantitativo, y por otra, de las necesidades 
inteligibilizadoras que plantea un mundo hipersegmentado y contradictorio en el ámbito 
de la cultura. De ahí, las temáticas que constituyen los subconjuntos mismos en que se 
insertan: 

 a) Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Departamento de Antropología, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Docencia-Investigación dirigida por Sonia Montecino y Loreto 
Rebolledo, desde 1991 hasta hoy. 

 

 b) Unidad Análisis de Contenido y Semiótica. Departamento de Sociología, Universidad de Chile. 
Docencia-Investigación bajo la dirección de Manuel Canales, desde 1993 hasta hoy. 

 

 e) Programa de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. 
Docencia-Investigación dirigida por Kemy Oyarzún, desde 1995 hasta hoy. 

 

 d) Unidad Análisis de Contenido y Semiótica, Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, subconjunto de la Unidad de Análisis Cualitativo, dirigida por Carlos Catalán: María Dolores 
Sauza, Alejandra Ram y Víctor Fajnzylber, desde 1996 a hoy. 

 

 e) Unidad de Etnolingüística y Semiótica, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile. Investigación bajo la dirección de Óscar Aguilera, desde 1997 hasta 
hoy. 

 

Esta nueva región epistémica en formación retroalimenta cuantitativamente y 
cualitativamente el campo semiótico ya expandido en la institucionalización de la 
educación superior chilena, a través de los [53] procesos de descentralización y 
emergencia de institutos profesionales y universidades privadas ya descritos, situación a 
la que han contribuido las demandas de la estructura productiva al mirar semiótico. 

Lo más significativo, entonces, en la semiótica chilena del tercer período, es esta 
expansión del mercado ocupacional de semióticos y/o semiólogos, más allá de la 
dinámica interna de la disciplina. El mercado ocupacional de la semiótica no crece por 



un desarrollo institucional de la semiótica como ciencia, sino por los procesos sociales: 
a) de descentralización de la actividad universitaria; b) de tornarse importante para la 
sociedad (la empresa y los organismos gubernamentales) el quehacer publicitario, el 
diseño gráfico, y la industria audiovisual, requiriéndose demandas concretas a la 
semiótica; c) de profundas transformaciones culturales en el consumo de medios, 
producto de la globalización y diversificación de las comunicaciones, que hacen 
necesario el desarrollo de técnicas cualitativas de procesamiento de la información, las 
que encuentran en la semiótica una vía analítica inteligibilizadora; y d) de emergencia 
de educación superior privada que hacen suyas las nuevas demandas de la estructura 
productiva de la sociedad, a su vez que las liga al proceso de acumulación del saber de 
las universidades de servicio público, donde la semiótica tenía ya un lugar privilegiado. 
Esto significa que las necesidades de mini-investigaciones, y de docencia, en el campo 
de la semiótica, crecen en forma geométrica, y es mayor que la misma generación de 
semióticos y/o semiólogos en el interior de las formas institucionales tradicionales de 
formación académica. Es éste el rasgo más relevante de la institucionalización de la 
semiótica como disciplina en el Chile de la actualidad. De hecho este rasgo estaba 
presente ya en la primera semiótica, en sus orígenes, pues eran las necesidades de la 
lucha ideológica de la sociedad las que le daban a la semiótica un lugar; hoy es la 
sociedad, más allá de ella misma como disciplina, quien le da un lugar. 

4. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SEMIÓTICA Y LA ASOCIACIÓN 
CHILENA DE SEMIÓTICA 

En 1994 se creó la Asociación Chilena de Semiótica, organización que agrupa a quienes 
trabajan en la disciplina, con personalidad jurídica desde 1996. Los principios que 
estructuran a la Asociación están en la articulación polidialógica de tres ejes: a) la 
representación de las tres [54] regiones del país: el norte, el sur, y el centro; b) la 
representación de las diferentes regiones epistémicas que cristalizan el hacer semiótico: 
la sociología y la antropología, las comunicaciones, y finalmente, la literatura y la 
estética visual; y c) la creación de instancias de interconexión entre la actividad 
académica y la actividad productiva. Estos principios se ven reflejados en los Estatutos 
de la Organización, como asimismo en el primer comité directivo elegido para el 
período 1994-1995: 

 -Rafael del Villar Muñoz, Presidente (Comunicaciones, Universidad de Chile).  
 -Leda Berardi y Carlos Vila, Coordinadores de la Presidencia (Comunicaciones, Universidad de Chile; y 
Comunicaciones Empresa de Marketing Adimarck, respectivamente). 

 

 -Vicepresidentes: Flu Voionmaa (Estética Visual, Universidad Finis Terra), Sergio Pereira (Literatura, 
Universidad de Santiago), Hugo Carrasco (Literatura, Universidad de la Frontera), Guido Vallejos 
(Filosofía, Universidad de Chile), Vera Carneiro (Comunicación, Instituto Profesional Arcos) y Elena 
Torres (Corporación Chilena de Mujeres de Negocio y Profesionales). 

 

 -Secretaria General: Mirta Jara (Estética Visual, Universidad Católica Blas Cañas).  
 -Secretario General Adjunto: Julio Reyes (Comunicaciones, Banco de Santiago).  
 -Tesorero: Gustavo Cárdenas (Comunicaciones, Universidad Uniacc).  
 -Editor-Publicaciones: Óscar Aguilera (Antropología, Universidad de Chile).  

En mayo de 1996 se realizó el Primer Encuentro Chileno de Semiótica, cuyo objetivo 
fue establecer un diagnóstico del hacer semiótico en Chile, a través de la presentación 
de trabajos de investigación en curso (40 ponencias), organizado por el Departamento 
de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de la Universidad de Chile y la Asociación 



Chilena de Semiótica. Se celebró allí, también, la Segunda Asamblea General de la 
Asociación, donde se reafirmaron los principios centrales que rigen a la Asociación, y 
se eligió su segundo comité directivo (período 1996-1999), que mantiene los mismos 
ejes anteriores de interconexión polidialógica de los tres principios rectores de la 
organización: 

 -Presidente: Rafael del Villar (Comunicación, Universidad de Chile).  
 -Coordinadores de la Presidencia: Leda Berardi (Comunicación, Universidad de Chile) y Carlos Vila 
(Comunicaciones, Empresa de Marketing Adimarck). [55] 

 

 -Vice-Presidentes: Hugo Carrasco (Comunicación, Universidad de la Frontera), Iván Carrasco 
(Literatura, Universidad Austral); Radoslav Ivelic (Estética Visual, Pontificia Universidad Católica de 
Chile); Luis Piñones (Literatura, Universidad de la Serena) y Margarita Schultz (Estética, Universidad 
de Chile). 

 

 -Secretaria General: Mirta Jara (Estética, Universidad Católica Blas Cañas).  
 -Secretario General Adjunto: Julio Reyes (Comunicaciones, Banco de Santiago).  
 -Tesorera: Grethel Mulhauser (Estética, Universidad Católica Blas Cañas).  
 -Editor-Publicaciones: Óscar Aguilera (Antropología, Universidad de Chile).  

Desde 1996 el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad de Chile y la Asociación Chilena de Semiótica publican la Revista Chilena 
de Semiótica, a través de Internet (http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome 
facultad/publicaciones/semiotica/semiotica2/index.html.), habiéndose publicado dos 
números. El primero toma la temática del primer encuentro, referido a dar cuenta de las 
investigaciones en curso en diferentes ámbitos nacionales, y el segundo tiene como 
objetivo dar una descripción del carácter contradictorio y polidialógico de la cultura 
chilena actual. La revista se ha transformado en una instancia de comunicación de los 
distintos haceres semióticos del país, como asimismo del cono sur de América Latina, 
recibiéndose colaboraciones de Argentina, México, Perú y Bolivia. 

La Asociación Chilena de Semiótica tiene 218 miembros a lo largo del país, 120 son 
académicos de las universidades chilenas, 48 son estudiantes que participan en las 
actividades de la Asociación, y 50 son miembros individuales profesionales que 
desarrollan la semiótica aplicada a tareas productivas. Composición que cristaliza los 
principios constitutivos de la semiótica en el Chile de hoy. 
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