
DESARROLLO DE LA SEMIDTICA
 

el año 1969 llegan al Perú los 
primeros trabajos de Semiótica de 
la Escuela Francesa en ediciones 

de Nueva Visión y de Tiempo Contem
poráneo, de Buenos Aires. Al año si
guiente regresa a Lima Enrique Ballón 
después de haber seguido en París du
rante dos años los Seminarios de A.J. 
Greimas y de Roland Barthes y presenta 
su tesis de grado en la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos sobre Valle
jo como paradigma, publicada años más 
tarde (1974) por el Instituto Nacional 
de Cultura. Los textos traducidos y la 
presencia de E. Bailón estimularon el in
terés de un grupo de profesores y de es
tudiantes por los estudios semióticos. 
Se introdujeron diversos aspectos de la 
metodología semiótica en los cursos tra
dicionales de la Universidad de San Mar
cos a falta de un espacio adecuado para 
un desarrollo independiente, y se intro
dujo en la recién creada Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Uni
versidad de Lima el curso de Semiótica 
General, que luego fue ampliando a dos 
cursos más de Semiótica aplicada: Len-
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guaje de los Medios y Análisis de mensa
jes. La inquietud por la nueva discipli
na estaba sembrada y los desarrollos 
posteriores están vinculados a varios 
acontecimientos y a investigaciones di
versas en la nueva disciplina. 

Por un lado, la presencia en Lima 
de Christian Metz,a fines de noviembre 
de 1973, invitado por la Universidad de 
Lima, y el desarrollo de un primer semi
nario sobre Semiótica del cine, orientó 
las preocupaciones semióticas de D. 
Blanco y un grupo de profesores de di
cha Universidad en el campo de la co
municación social. Ese primer Semina
rio sería seguido por un segundo en 
1978. Contribuyó igualmente a esta 
orientación la llegada a Lima de E. Ve
rón y el Cursillo sobre Análisis del dis
curso de prensa que dirigió en la misma 
Universidad. 

Por otro lado, las enseñanzas de 
E. BaIlón en la Universidad de San Mar
cos desembocaron en la presentación de 
dos tesis de grado altamente sígnificati
vas para el desarrollo de la Semiótica 
en el Perú. La primera de ellas, presen
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tada por Víctor Bueno con el título de 
"Mito y semantización ideológica en un 
relato de prensa" (Lima, 1972), en la 
que analizaba la forma en que la prensa 
diaria limeña generaba un mito con la fi
gura del industrial Luis Banchero, asesi
nado el último día del año 197 l. La se
gunda tesis fue presentada por Antonio 
González Montes bajo el título "De lo 
verosímil práctico a lo verosímil míti 
co", (Lima, 1972), en la que analizaba 
la articulación discursiva de la doble 
isotopía en un relato de E. López Al
bújar. 

Finalmente, los estudios de Post
Grado que R. Bueno y D. Blanco rea
lizaron en París al lado de A. 1. Grei
mas, R. Barthes y C. Metz fructifica
ron 'en el libro que ambos publicaron 
con el título de Metodología del aná
lisis semiótico (Lima, 1980) y que ha 
servido para difundir la nueva discipli
na en los ambientes universitarios. 

A partir de esos núcleos dinami
zadores, se han desarrollado nuevas in
quietudes en diversos ámbitos intelec
tuales. G. Dañino y E. Campodónico 
siguen estudios igualmente en París, 
en la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales y de regreso al Perú 
publican importantes trabajos encua
drados en la Semiótica, y específica
mente con el modelo de A. J. Greimas. 
G. Dañino, además de su tesis sobre "El 
universo significado de 'Rondínelas', de 
J. M. Eguren", (Lima, 1972), publica un 
precursor trabajo sobre "Semiótica de la 
imagen" en la revista sanmarquina Le
tras (Lima, 1976), en el que se adelanta 
a desarrollos posteriores de la Escuela de 
París sobre la semiótica planar (referida 
a las dos dimensiones). E. Campodóni

que se estudió y aprobó en ell Encuen
tro Nacional de los Socios, realizado en 
febrero de 1983. En el transcurso de 
ese año, después de la realización de un 
curso en el mes' de julio, se llevaron a 
cabo tres experimentos, dos en Río de 
Janeiro y uno en Sao Paulo. La pro
puesta educacional de este anteproyec
to, experimentado en estas tres oportu
nidades, partía de la afirmación de que 
el Estado, mediante los medios de la co
municación de masa, procura obtener 
un consenso en relación al entendimien
to de la forma en que la producción de 
la riqueza está organizada, "proyectan
do sus intereses expresados en valores, 
en vista de la perpetuación de su poder 
históricamente conquistado". 

Afirmaba también que "en virtud 
de la actuación de los aparatos ideológi
cos del Estado, la clientela del LCC ya 
ha incorporado esos valores" que garan
tizan la perpetuación del poder. Debi
do a esto "sucede que el punto de par
tida del LCC considerará la percepción 
(interpretación y reinterpretación) de 
esos valores de parte de aquellos a los 
cuales el LCC se dirige, en virtud de 
que la propia interpretación y reinter
pretación evidencian una actitud crí
tica, implícita o explícitamente expre
sada", Esa actitud crítica conoce una 
variedad y una diversidad de gradua
ciones que no se encuadran necesaria
mente en los parámetros delineados 
por el LCC, en relación a la concepción 
de conciencia crítica por parte de la 
UCBC. En esta línea, los propios valo
res inherentes a toda formulación de 
apreciación, expresados por los partici
pantes del curso, se constituyen en el 
objeto del LCC que tiene como referen
cia "los valores presentes en las produc

ciones simbólicas para alcanzar el objeti
vo propuesto". 

A partir de esta colaboración, para 
responder a la pregunta por el método, 
se aclaró la redefinición de la propuesta 
del LCC: mientras que anteriormente 
se proponía realizar junto a un grupo un 
análisis "objetivo" del contenido y del 
lenguaje así como de los intereses ideo
lógicos y del sistema de producción que 
están por detrás de un programa, ahora 
se pretende trabajar con grupos que ten
gan intereses de clase más definidos, par
tiendo de la manera como las personas 
subjetivamente perciben los programas 
y materias de los medios de comunica
ción de masa, a fin de concíentizar la 
contradicción entre sus valores y los pro
puestos por la clase dominante. Razón 
por la que es fundamental considerar el 
grupo como antecedente, ya que toda 
persona y todo grupo posee juicios de va
lor que se deben respetar. Así, no cabe al 
coordinador del LCC interferir, dando a 
conocer sus interpretaciones de la reali
dad. 

Al explicar la contribución de los 
diversos encuentros en que se estud ió la 
problemática suscitada por la pregunta 
por el método del LCC, podemos afir
mar que el proyecto eligió el proceso 
inductivo de análisis a partir de produc
tos concretos. Esta relación parte del 
principio de que el objetivo que se quie
re alcanzar no es la simple codificación 
de los signos, sino, por un lado, la con
frontación entre la conciencia del usua
rio y su universo simbólico y, por otro, 
la gama de valores transmitidos por los 
diversos medios de comunicación. De 
este proceso dialéctico resulta, como 
meta, la reafirmación de la conciencia 
de clase, Como resultado secundario, 

decurrente del propio proceso de lectu
ra crítica, se espera que el participante 
del proyecto LCC comprenda los meca
nismos de producción y de signos. Esta 
es la razón por la que el análisis a través 
del método inductivo se cumple con la 
intervención de los animadores, cuya 
función es indicar las contradicciones 
de los miembros del grupo. En algunos 
momentos, se apela al método deducti
vo, con exposiciones teóricas y análisis 
de textos. 

m.. LA EXPLICACION TEORICA 
DEL PROYECTO LCC 

A
partir de estas sucesivas reuniones 
y encuentros para responder a las 
dos preguntas fundamentales que 

hizo el proyecto LCC, fue posible llegar 
a una explicación teórica provisional. 
Esta explicación contiene un referencial 
teórico del proyecto, sus objetivos espe
cíficos, la metodología empleada y sus 
respectivas técnicas, el papel del aplica
dar, la evaluación del proyecto, las lí
neas de acción y una bibliografía básica 
sobre la lectura crítica de la comunica
ción. 

a) Referencial Teórico 
Este referencial pretende propor

cionar el soporte teórico para el proyec
to de Lectura Crítica de la Comunica
ción. Se fundamenta en las conquistas 
de los encuentros de Teología y Comu
nicación e incluye dos puntos: el reco
nocimiento de que el LCC es un proyec
to de la UCBC que habilita la compren
sión del proyecto. 

1.- Un Proyecto de la UCBC 
La UCBC se define como una 
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desde su inicio hasta ahora. Como se Para este fin, se realizaron hasta -ra tiene implicaciones en diversos niveles ca, estrecha colaboradora de E. Ballón, 
mencionó al principio, al mismo tiempo tres consultas. La primera se hizo en la de articulación, entre ellos el desafío a publica con él un decisivo trabajo para 
que fue parcial, también idealizó una se ciudad de Piracicaba, en el Estado de individuos y grupos intelectuales a ha la Etnoliteratura peruana: "Relato oral 
rie de realidades, transponiendo las ba Sao Paulo, del 14 a126 de julio de 1982, cer su "opción de pueblo", a poner su en el Perú-Legibilidad y valores", en la 
rreras de las limitaciones y contradiccio y procuró responder a las siguientes pre saber y su práctica a servicio de las cla revista Allpanchis Phuturinga, (Cuzco, En 1976 G. Dañino publica 
nes inherentes a todo proceso histórico. guntas: "¿Qué es Teología?" y "¿Qué ses empobrecidas. A partir de la prácti 1977). Posteriormente, E. Campodóni un precursor trabajo sobre 
La Historia del LCC no es un proceso	 es Comunicación?". Al término de la ca liberadora de la comunicación popu ca ha realizado una ambiciosa investiga "Semiótica de la imagen ",
lineal de evolución, sin contradicciones mencionada consulta, se tuvo la con lar es preciso conceptualízar la cultura ción, ya presentada como tesis de Tercer 
y ambigüedades. Al contrario, la UCBC ciencia de que la Teología de la Comu de modo que lleve a la superación de la Ciclo en la EHESS de París, sobre "Lite. 
está conciente de que hubo marchas y nicación no surgirá en futuro próximo y jerarquización de la producción cultural ratura oral del Norte del Perú" (París,
 
contramarchas, luces y sombras, con que la relación entre estas dos realidades y de los bienes simbólicos. La comuni 1980).
 
tradicciones, conflictos y ambigüedades. se dará en un proyecto político común. cación liberadora hace de las clases En la Universidad Católica del Pe

Sin embargo, estamos convencidos de	 Se recordó que el elemento referencial populares el principal sujeto del proceso rú ha germinado un núcleo de investiga

~ 
que hubo una acentuada evolución po debe ser las luchas populares y la ideolo de comunicación, en el cual los medios dores que, bajo la dirección de E. Ba Blanco sobre el cine, la publicídad y la 
sitiva en la definición del proyecto. gía de las masas, así como se destacó la de comunicación social ejercen el papel Ilón, han desarrollado trabajos con la prensa, O. Quezada y R. Bendezú han 

importancia de la utopía y de la lucha de instrumentos al servicio de la organi metodología semiótica. Citaremos de adelantado algunas investigaciones en el 
cultural. Por otro lado, apenas se tocó zación popular, que genera la liberación pasada algunos de los principales nom campo de lá prensa y la televisión. Las 
la relación teología y comunicación, ya de las masas empobrecidas de Latino bres: A. M. Gazzolo con "Estructura ac dos tesis de Quezada sobre prensa: "Pe
que faltaron las implicaciones mutuas. américa. tancial de base en 'El zorro de arriba y riodismo de opresión" (Lima, 1978) y 

La segunda consulta se realizó en La tercer consulta se realizó en	 el zorro de abajo' de J. M. Arguedas" "Aproximación semiótico-ideológicaEn el análisis se destacó 
la ciudad de Petrópolis, en el Estado de Sao Paulo, del 11 al 14 de febrero de	 (Lima, 1974); R. Arias y su tesis sobre a las caricaturas editoriales de 'El Co

la importancia de la Río de Janeiro, del 8 al 10 de abril de 1985. En ella se planteó la búsqueda de	 "La estructura del poder en 'Los funera mercio' (Lima, 1981), establecen las 
utopia y de la lucha cultural. 1983. Procuró responder a las siguien los fundamentos teológicos para una co les de la Mamá Grande' de G. García bases para un acercamiento serio y rigu

tes cuestiones: "¿Qué es la Teología de municación liberadora. Márquez" (Lima, 1972); R. M. de los roso a la significación que se produce en 
la Liberación?" y "¿Qué es Comunica Estas reuniones vienen alimentan Heros con sus dos trabajos sobre "Cien el campo del discurso periodístico, 
ción Liberadora?". Además la consul do a la UCBC, razón por la cual se vuel años de soledad: Estructura cíclica de mientras que R. Bendezú ha centrado 
ta pretendió promover una nueva lectu ven un momento privilegiado dentro de base" y Temporalidad del relato (Li sus análisis en el discurso publicitario de 

11. LA PREGUNTA	 ra de la historia de la comunicación en la política de la entidad y sirven para ma, 1972 y 1975); E. Huarag y sus tesis televisión Publicidad y TV: la puesta en 

E
Latinoamérica a la luz de la reflexión aclarar los fundamentos teóricos que ri "Análisis estructural del cuento 'Al pie discurso, Cuadernos CICOSUL, Lima,
 

n la evolución histórica del pro realizada por la Teología de la Libera gen sus diversos proyectos, mayormen del acantilado' (Lima, 1974) y "Rasgos 1985 ).
 
yecto LCC, caracterizada como ción. También se pretendió profundi te el de Lectura Crítica de la Comunica pertinentes en un relato de Ribeyro" Ultimamente, I. León y A. Caba

una evolución que también ha ex zar los contactos entre comunicadores, ción. (Lima, 1974); S. López Maguiña con da aplican el modelo de la narratividad 

perimentado conflictos, contradicciones teólogos y comunicadores populares, "Aproximación semi6tica a un relato greimasiana a un conjunto de produc
y ambigüedades, hubo dos momentos así como aumentar la producción te6 oral cajamarquino" (Lima, 1981); U. ciones televisivas, presentadas por las 
importantes. Estos surgieron como pre rica sobre Comunicación y Teología, Ramírez y su trabajo "Del icono de Universidades de América Latina a los 
guntas sobre la identidad y sobre el mé partiendo de la realidad latinoamerica Leonardo da Vinci a la iconografía de dos primeros Festivales de Teleducación 
todo que el Proyecto empleaba, y fue la na. Los trabajos de los grupos partieron César Vallejo" (Lima, 1972); T. Silva	 Universitaria, con resultados novedosos La nueva propuesta asumió de una charla de Fray Leonardo Boff',respuesta a estas preguntas que permitió con "La evasión y otras constantes axio en cuanto a la correlación ideológica de 
al proyecto llegar a una explicación teó el análisis de la Ofm, sobre "Teología de la Liberación lógicas en la obra de Felipe Pínglo " (Li los valores en el relato latino-america
rica provisional, con metodología, refe en una perspectiva histórica". Aquí comunicación a partir de ma,1972). no. 
rencial teórico, etc. también fueron provisionales los resul Un tanto solitario, E. Carrión ha Con intenciones semióticas pero

tados. En lo que se refiere a la Teolo
los intereses de las clases 

orientado sus estudios al campo de la con escaso rigor metodológico, un grupopulares y empobrecidas.
a) La Pregunta por la Identidad de la	 gía de la Liberación, los participantes Semiótica jurídica, analizando la pro po de intelectuales, convocados por el 
UCBC. se limitaron a recuperar los principales í ducción de sentido en el discurso jur	 Instituto Nacional de Cultura, prepara

datos históricos de esta corriente teoló dico con el modelo greimasiano. Sin	 ron un número de la revista Textual (Li
gica en Latinoamérica, explicando sus	 llón sobre "El icono de la Historia del En la experiencia de los cursos de	 embargo, su traslado a Venezuela lo ha ma, 1973) sobre la comunicación social. 

Perú", trabaj o que aplica con rigor teóLCC surgió una preocupación que desde	 supuestos básicos y demostrando la inci alejado del radio de influencia de la Se Las influencias más notables provenían
dencia de esta pro blemática en la Comu rico y metodológico el modelo greimahace mucho venía trayendo la	 b) La Pregunta por el Método miótica peruana. En la Universidad de de A. Mattelart y A. Dorfman, de quien 
nicación. Por otro lado, con respecto	 Carabobo ha publicado diversos traba siano y que logra develar los "valores" UCBC: qué significaba lo "cristiano"	 se publicaba un trabajo aparecido antes 

con los que la clase dominante construque la entidad llevaba en su nombre?	 a la Comunicación Liberadora, se expli La apertura a los grupos populares jos sobre su área de especialización, en en Casa de las Américas (La Habana, 
ye la imagen del Perú (1).Esta preocupación alcanzó su punto cul có que ésta debe posibilitar la decodifi llevó a la DCBC a cuestionar la metodolo tre los que destaca una exposición ge 1973). Se salva de la improvisación y 

minante en 1981, en el X Congreso, con cación del mensaje y la percepción de gía empleada en el LCC. A partir de la neral de la metodología bajo el título del esquematismo el análisis de E. Ba
el tema: Comunicación, Juventud y Par reunión de abril de 1982, la UCBC deci de "Elementos de Semiótica jurídica",los mecanismos de opresión/domina

ticipación. En un primer momento se ción. Esta comunicación aprovecha las dió estudiar una metodología que vinie aparecido en "Anuario", (Valencia, Ve
mencionó la necesidad de realizar una brechas que se presentan dentro del sis ra al encuentro de las necesidades de los nezuela, 1977). Ha fundado y dirige 

NOTA
 
Carta de Principios de la UCBC. La idea tema, por más monolítico que pueda pa grupos populares, a fin de evitar la prác la revista Investigaciones Semióticas
 
evolucionó hacia un trabajo más siste	 recer. Razón por la que la Comunica tica de la simple transferencia del saber (Valencia, Venezuela). (1) Información más detallada en BA
mático. De este modo, la DCBC pasó a ción Liberadora apoya formas de comu académico de profesores de comunica Los trabajos mencionados se cir l. León y A. Cabada aplican LLüN, E., "La Semiótica en el Perú" 

buscar la respuesta de su identidad en el nicación que brotan de las bases, vincu ción a una asistencia atenta pero no par cunscriben, en su mayoría, al campo de en Apuntes, Año VI, No. 11, revista de 

proyecto sobre Comunicación y Teolo lando la comunicación popular con los ticipativa. la literatura bajo sus diversas formas. 
el modelo de narratividad 

la Universidad del Pacífico, Lima,greimasiana a un conjunto 
1981, pp. 39-59.gía, que además de fundamentar teórica	 posibles aliados que surgen en la socie La UCBC confió a uno de los Sin embargo, las enseñanzas de D. Blan

de producciones televisivas. 
mente sus proyectos, daba a la DCBC la dad, proporcionando además condicio miembros del Consejo Directivo, el edu co en la Universidad de Lima han crea
oportunidad de reunir a teólogos y co nes de intercambio de la producción de cador popular Joáo Luis van Tilburg, la do la preocupación por aplicar la Se
municadores para una reflexión conjun comunicación de la base con la base. elaboración de un anteproyecto para el miótica al ámbito de la comunicación t1i!fj
ta.	 La práctica de la comunicación liberado- LCC destinado a los grupos populares, social. Además de los trabajos de D. H'r."I 
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