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Patrimonio de las futuras generaciones
socio-semióticas

Antonio Fausto Neto1

Resumen
Eliseo Verón dedicó medio siglo de su exis-
tencia a la investigación semiológica de los
medios, como profesor, investigador y con-
sultor en comunicación, carrera en la que pro-
dujo una extensa obra -libros, artículos, in-
formes de investigación- en varios idiomas.
Llevó a cabo la creación del Centro Interna-
cional de Semiótica y Comunicación (CISE-
CO) en Brasil y emprendió desarrollos en el
trabajo analítico sobre la discursividad social
que culminó con su teorización sobre el con-
cepto de semiótica abierta. Su patrimonio con-
ceptual es un legado para las futuras genera-
ciones de estudios semióticos.

Palabras clave: Discurso - pionero - semió-
logo de los medios - padre de la semiosis so-
cial - CISECO

Abstract
Eliseo Verón dedicated half a century of his
existence to the semiotic investigation of
media, as teacher, investigator and consultant
in communication, career where he produ-
ced an extensive work -books, articles, repor-
ts of investigation- in several languages. He
carried out the creation of Centro Interna-
cional de Semiótica y Comunicación (CISE-
CO) in Brazil and undertook works on analy-
sis of social discourse that culminated with
his theory on the concept of open semiotics.
His conceptual heritage is a legacy for the fu-
ture generations of semiotics studies.

Key words: discourse - pioneer - semiotic of
mass media - father of social semiosis - CISE-
CO
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Introducción

Cien años después de la muerte de Charles Peirce, uno de los ilumina-
dores del trabajo veroniano, en el mismo mes y con sólo cinco días de dife-
rencia (19 y 15 de abril), murió en Buenos Aires Eliseo Verón, el investigador
más importante de la semiótica de los medios de comunicación, a la cual
dedicó al menos la mitad de un siglo de su vida intelectual y académica. De
los amigos más cercanos, que estuvieron con él hasta los últimos días, llega-
ron las primeras manifestaciones de honores póstumos, seguidos por las con-
dolencias del mundo de los medios, convirtiéndole en objeto de emocionan-
tes coberturas. Al relatar su muerte, destacan la importancia de su trabajo,
estudiado en muchos países, así como el significado de un legado que deja
para muchas generaciones.

Grandes periódicos, en sus ediciones, llaman la atención sobre el signi-
ficado de la desaparición de uno «de los pioneros en los estudios en comuni-
cación en Francia y América Latina, convirtiéndose con su trabajo en refe-
rencia de un lado a otro del Atlántico», como recuerda Le Monde. Enfatizan
las cualidades científicas de Eliseo Verón, como expresa Clarín de Argenti-
na: «Murió el semiólogo de la ideología de los medios». El periódico La Voz
de Lima: «Murió Eliseo Verón, teórico de la construcción del acontecimien-
to»; La Nación de Argentina, registra que «a los 78 años murió Eliseo Verón,
maestro de la comunicación.» El País de España le nombra como el padre de
la semiosis social y recuerda el papel de una de las dimensiones de su investi-
gación semiótica, «sólo a través de los textos se puede analizar una cultura.»

Fortuna crítica

Eliseo Verón fue distinguido con reconocimientos de instituciones aca-
démicas (Doctor Honoris Causa por las universidades de Rosario y San An-
drés, Argentina) y entre otros títulos que recibió se destaca el concedido por
la Cátedra en Comunicación de la UNESCO, en Brasil en 2008, oportuni-
dad en la que fue lanzado un libro en su honor. En ese momento, el director
de la Cátedra, profesor José Marques de Melo, dijo que la publicación «cum-
ple la función cognitiva que la motivó, ofreciendo pistas para el reconoci-
miento de la fortuna crítica y del acervo metodológico que el investigador
argentino ha acumulado en este medio siglo de actuación en el ámbito aca-
démico internacional».2

2 A Diáspora Comunicacional que se Fez Escola Latino Americana. As Idéias de Eliseo Verón. São
Paulo: Cátedra da Unesco/Universidade Metodista, 2008.
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La publicación de su obra en varios idiomas, su presencia frecuente y
singular en varios ambientes académicos y científicos, la densidad de su tra-
bajo debatido y referenciado en el escenario internacional en investigaciones,
centros de documentación y bibliográficos, son claros indicadores de la ma-
nifestación de diferentes formas de reconocimiento a la contribución origi-
nal que su actividad intelectual a dado para el avance de la investigación
semiológica de los medios de comunicación.

Sus actividades de docencia e investigación y, en un pasado más recien-
te, de articulista de periódicos, se desarrollaron básicamente en Argentina y
en Francia. En su país natal, además de docente de las Universidades de
Buenos Aires y San Andrés, dirigió importantes programas de investigación
en el Instituto Torcuato Di Tella, además de ser uno de los creadores de la
revista Lenguajes, una de las revistas más importantes de investigación se-
miológica en lengua española. En Argentina publicó antes de morir parte de
su producción editorial que incluye dos libros: Papeles en el Tiempo (2011) y
Semiosis Social 2 (2013). El primero reúne algunas de sus crónicas publicadas
en periódicos de Buenos Aires y, el segundo, se constituye en su último traba-
jo teórico donde reelabora reflexiones teóricas sobre temas desarrollados a lo
largo de su carrera científica en la semiótica. También en Argentina, además
de los trabajos en el ámbito de la investigación aplicada (asesoramiento en
comunicación), dirigió un programa de formación en periodismo a nivel de
maestría profesional que está en curso, promovido por la Universidad de San
Andrés y por Clarín, en convenio con la Universidad de Columbia (Estados
Unidos). Cuando murió, era profesor en la Universidad de San Andrés y
siempre recordaba la compañía de los alumnos y el tranquilo ambiente inte-
lectual que allí encontraba para trabajar en el espacio académico, en los últi-
mos años de su vida. En Francia, donde realizó parte de su formación univer-
sitaria, fue también profesor en la École des Hautes Etudes en Sciences So-
ciales, investigador del Centro de Estudios Transdisciplinares en Sociología,
Antropología y Semiología (CETSAS), director del Departamento de Co-
municación de la Universidad de Vincennes, director de Oficina de Investi-
gación Causa Rumrum, y co-editor de algunos números de la revista Com-
munications.

Los lazos con Brasil

Mantuvo con Brasil una larga relación de amistad y de trabajo, ya sea a
través de la orientación de profesores e investigadores brasileños, de la publi-
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cación de libros y artículos científicos y, particularmente, a través de la con-
dición de fundador del Centro Internacional de Semiótica y Comunicación
(CISECO)3 que, a lo largo de los últimos seis años, realizó encuentros anua-
les sobre el tema de la semiótica y de la comunicación, reuniendo a investiga-
dores, profesores, estudiantes, expertos de diferentes partes del mundo. Al
reflexionar sobre la importancia de este proyecto en suelo brasileño, dijo Ve-
rón, cuando fue honrado por la UNESCO:

«Yo quería hablar de mi relación con Brasil y de algunas cosas que tene-
mos que hacer (...). Estamos organizando la CISECO. Estamos tratan-
do de crear en el noreste de Brasil, más precisamente en Japaratinga,
Alagoas, un centro de reflexión, investigación y formación en comunica-
ción en las nuevas condiciones (...). Creo que la universidad enfrenta
dificultades y condiciones de hacerlo. Tenemos que buscar otras áreas
donde podemos empezar a producir mutantes intelectuales. Es lo que
precisamos hacer para comprender las mutaciones que están ocurriendo
en la comunicación»4

De su participación al frente de CISECO han resultado cinco reunio-
nes anuales, siendo nombrados PENTÀLOGOS (foros de discusión con du-
ración de una semana, en torno a un tema específico) y la publicación de tres
libros,5 sobre los temas tratados ahí.

Contramano

El desarrollo de su obra ocurre en un amplio contexto, en el que el
status de la semiótica y de la semiología se sometió a muchas pruebas y desa-
fíos, principalmente en el ambiente universitario. En algunas instituciones
ella fue «tolerada» sólo como una asignatura. En otras, se asoció con el área
de investigación y/o como una asignatura, conforme el prestigio de los prin-
cipales patrocinadores de su causa. Fue el caso de Francia, donde el desarro-
llo de los estudios semiológicos se asoció con la figura intelectual de Roland
Barthes.

3 www.ciseco.org.
4 Verón, (2008):152.
5 «Transformações da Midiatização Presidencial: corpos, relatos, negociações, resistências»,
Difusão Editora (2012); «Pentálogo III – Internet: viagens no espaço e no tempo», Cópias
Santa Cruz (2013); «A Rua no Século XXI: materialidade urbana e virtualidade cibernética»,
Edufal (2014).
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Posiblemente, donde la investigación semiológica ha sido más estimu-
lante, ha sido en el ámbito de las instituciones privadas, vinculadas al merca-
do, en cuyo contexto se ve la emergencia y el avance de lo que él llamó una
«semiología operacional». De alguna manera, a «contramano» de este con-
texto de cuidados y de «vigilancia», la producción semiológica de Eliseo
Verón fluyó, a lo largo de varios años y siempre trabajando fenómenos, como
un objeto, desde hace casi cinco décadas (1966), como él recuerda:

«Empecé a trabajar sobre el discurso de la prensa escrita, trabajo que
generó varios artículos, entre otros (...) «Ideología y comunicación de
masas: la semantización de la violencia política» que formó parte de un
volumen colectiva publicado por Nueva Visión, en 1969"6

Su investigación, sobre todo de carácter empírico conceptualizante,
avanza en contextos en el que los fenómenos y manifestaciones mediáticas
interpelan intensamente la sociedad y sus prácticas sociales, generando obje-
tos de investigación que requieren la mediación de protocolos semióticos/
semiológicos como herramientas analítico-interpretativas. Las primeras ba-
ses conceptuales sobre una teoría de la comunicación que cuestiona los mo-
delos empíricos-lineales aparecen en los años 70, cuando escribe formulacio-
nes de lo que serían sus pensamientos iniciales (y que se proyectan a lo largo
de sus escritos) acerca de un cambio de la semiología inmanentista del texto
a una dimensión social. Discute «la distinción de producción/reconocimien-
to como base para una teoría de los discursos sociales. (...) [que ofrece] la
emergencia del concepto de desfase estructural entre producción y reconoci-
miento, esa es la idea de no-linealidad de la circulación discursiva» (Verón,
1995:12). Esta perspectiva le lleva a proponer que el trabajo de la discursivi-
dad pasa, ya sea en la comunicación cara a cara y, sobre todo en medios de
comunicación, en torno a dos gramáticas diferentes -la de producción y la de
recepción-, cuyo funcionamiento indica que el proceso de producción/reco-
nocimiento se caracteriza por un defasaje entre ellas, generando una indeter-
minación de sentidos, resultante de la existencia de, por lo menos dos ámbi-
tos de gramáticas: una, la de las instituciones (que producen mensajes) y una
segunda, la de las diversas gramáticas de reconocimiento (la de los indivi-
duos) .

6 Verón, (1995):12.
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Indeterminaciones

El funcionamiento de estas gramáticas no operaría con carácter lineal,
conforme la inspiración de los modelos casualistas. De modo opuesto, estan-
do dispuesto alrededor de lógicas y operaciones distintas. Debido a esta hipó-
tesis, sustentó el punto de vista según el cual un discurso ofrecido nunca ge-
neraría los efectos por él previstos, en el ámbito de la recepción. Más bien, la
actividad de producción de sentido siempre estaría situada en una perspecti-
va de indeterminaciones. ¿Qué significa la aparición de efectos que no son
controlados por la esfera enunciadora en producción? En este contexto, Ve-
rón piensa la problemática de la comunicación, sobre todo la de carácter
mediático, envuelta en complejas indeterminaciones, en lugar de la calibra-
ción utilitaria de envíos y reenvíos de signos. Esta observación le lleva a for-
mular una teoría no subjetiva de la producción de sentido. Para ello se inspi-
ra, en un primer momento, en la noción de enunciación, sugerida por Benve-
niste, como un operador conceptual que le va a ofrecer la comprensión del
funcionamiento de las estrategias enunciativas de los medios de comunica-
ción. Pero, tratándose de una teoría que enfatizó la subjetivación del sujeto,
le parecía complicado proyectarla para los estudios sobre sentidos en produc-
ción y en recepción, atravesados por aspectos heterogéneos, como aquellos
que caracterizan la comunicación mediática. Es cuando hace el pasaje de la
vertiente de la semiología sausseriana, del significante/significado, a la ins-
pirada por Peirce, por ver en ésta la posibilidad de estudiar a los fenómenos
mediáticos según una perspectiva trans-objetiva.

Nuevos horizontes

La obra de Eliseo Verón se encuentra en estas circunstancias, y siempre
tuvo como objeto de su trabajo analítico cuestiones relacionadas con el «apa-
rato conceptual» de la comunicación y de las discursividades mediáticas.
Desplaza la problemática del sentido de una concepción lineal hacia una
dimensión de la complejidad, enfatizando de modo constante el hecho de no
haber una correspondencia automática entre los sentidos producidos y los
efectos por ellos generados. Llama la atención sobre la existencia de un «des-
ajuste» entre la producción y la recepción de los discursos, una vez que cada
uno de estos polos elabora el trabajo de sentido según gramáticas específicas,
en situaciones de producción y de recepción, respectivamente distintas. El
retraso resultante de las actividades de las dos diferentes gramáticas en diver-
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gencia, le lleva a proponer que la problemática de los efectos se hace por
medio de indeterminaciones. Y formula la hipótesis según la cual el trabajo
analítico sobre el funcionamiento de las discursividades debe tener en cuenta
la especificidad de las dos gramáticas.

Esta perspectiva definió nuevos horizontes para que se estudien las si-
tuaciones de producción y recepción de discursos. Tomando como referencia
el hecho de que las relaciones entre tales componentes se estructuran alrede-
dor de lógicas de indeterminaciones, es preciso examinar las operaciones a
través de las cuales las estrategias en producción y en recepción se contactan,
para que se puedan conocer los sentidos que ahí se producen, como sus bifur-
caciones. El punto de vista teórico que sustenta este enfoque metodológico
propone que los efectos son diferencias, que resultan de este proceso que
pone en contacto operaciones de oferta y de apropiación de discursos. Du-
rante cierto tiempo, gran parte de su investigación se dirigió a los estudios de
las estrategias discursivas en producción. Priorizó el examen de algunas a
través de las cuales los medios de comunicación construyen/fabrican acon-
tecimientos, al proponer que ellas resultan de operaciones discursivas realiza-
das según lógicas y operaciones de gramáticas vinculadas a un determinado
sistema productivo. Tensionado por esas preocupaciones avanzan sus estu-
dios sobre manifestaciones mediáticas, haciendo, en la década del 80, el aná-
lisis de la cobertura de los medios franceses sobre accidentes en plantas de
energía nuclear en los Estados Unidos. Ahí, expone la tesis según la cual…

«Los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya he-
chos en alguna parte en la realidad y cuyas propiedades y avatares nos
son dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor
fidelidad. (...) Los medios informativos son el lugar en donde las socieda-
des industriales producen nuestra realidad»8

…proponiendo y atribuyendo a los medios de comunicación la condición de
un objeto cuyo interés va a ocupar cátedras, programas de posgrado y servi-
cios de consultoría. Sus observaciones sobre las manifestaciones mediáticas
priorizan la dimensión comparativa, concepto caro a su instrumental meto-
dológico, como él mismo testifica:

7 Verón, (1981)
8 Verón, (1981):II
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«(…) la manipulación del texto es, en primer lugar, guiada por un crite-
rio comparativo. Por razones teóricas, me parece necesario destruir la
ilusión que consiste en querer establecer una especie de posición de in-
manencia que permitiría hacer el estudio del texto por sí mismo. Dentro
de una red discursiva de la producción social del significado un tipo de
discurso sólo define su lugar por su diferencia de otros tipos de discursos.
¿Qué se puede describir de un texto, es lo que lo diferencia de otro texto
(lo es, al mismo tiempo, necesariamente, lo que lo hace parecido a él). La
cuestión clave es definir los principios de la comparación (es decir, la
elección de los textos)»9 .

Tales proposiciones se proyectan en otros trabajos que describen el fun-
cionamiento de las gramáticas en producción, como es el caso de las porta-
das informativas semanales. Al designarlas como «espacio de sospecha» echaba
una mirada analítica en la cual recuperaba marcas preciosas sobre la natura-
leza del trabajo enunciativo de las revistas, al manipular operaciones que vuel-
ven a producir mundos distintos que son ofertados en términos de sentido.
Seguramente, un brindis de enseñanza muy actual para comprender el fun-
cionamiento de las publicaciones semanales brasileñas de género informati-
vo, especialmente en el contexto de la coyuntura de la campaña electoral de
2014.10

La circulación y sus marcas

El trabajo sobre las «gramáticas discursivas» ha ido más allá de la etapa
inaugural, lo que ha sido decisivo para posibilitar la aparición de otros con-
ceptos, algunos revisitados con los cuidados de nuevas hipótesis, como fue el
caso de la recepción (así como otros formulados por Verón), el «contrato de
lectura» y la circulación. Desde hace por lo menos cuatro décadas, viene
formulando reflexiones sobre la circulación, algo que le llamaba la atención
por el hecho de ser vista, la misma, solo como una perspectiva automatizada
o como una región burocratizada del proceso de comunicación. La circula-
ción era vista solo como una instancia de transferencia de discursos de un
polo a otro (producción > recepción). Este concepto lo conduce inicialmen-
te a admitir la inexistencia de rastros de la circulación, en la medida en que
sus manifestaciones podrían ser visibles sólo en el procedimiento analítico,

9 Verón, (1978):70
10 Verón, (2004).
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como una diferencia entre producción y recepción.11 Fueron necesarios mu-
chos años para plantear nuevas hipótesis acerca de la posibilidad de gestionar
esta idea desde otra perspectiva, como resultado de su trabajo empírico. En
un primer momento, sugiere que los efectos de los crecientes procesos de
mediatización, al repercutir sobre la organización de la materia significante,
dejarían los trazos de la circulación más visibles.12 Y, más reciente, en su
última obra señala claramente dos nuevos ángulos, según los cuales estaría
atribuyendo nuevas maneras de ver la actividad de la circulación: la primera,
asociada a las nuevas dinámicas de las condiciones de circulación discursiva
puestas por internet, que redimensionan la existencia de los dos grandes polos
del proceso comunicacional. Y la segunda, que aún se asocia con la internet,
cuya aparición afecta las nuevas condiciones de circulación de los discursos
en su propio territorio, trayendo nuevas formas de luchas de sentido, allí tra-
badas por parte de las prácticas sociales y de sus agentes.13

¿Semiótica Operacional?

La noción de «contrato de lectura» es el resultado de su actividad de
consultoría a través del cual se adentra en la investigación empírica sobre el
funcionamiento de las prácticas de comunicación, en los contextos franceses
y argentinos, al estudiar estrategias comunicacionales de diversas institucio-
nes. De estas observaciones resultan informes de trabajo en los cuales varios
temas fueron objeto de estudio: la juventud y el consumo; el SIDA; el funcio-
namiento de las bibliotecas, correos y del metro; identidades periodísticas;
campañas políticas, etc. Es en el estudio de estas prácticas que actualiza el
hallazgo acerca de que las gramáticas de las estrategias mediáticas en pro-
ducción y en recepción, funcionan según lógicas distintas. Y en esas condi-
ciones, los dispositivos de producción (editoriales, etc.) muestran que las con-
diciones de generación de sentidos, no pueden predecir sus efectos, porque
entre otras cosas, tales producciones son apropiadas en recepción por otras
lógicas, que dibujan procesos interpretativos distintos de las lógicas de la oferta.
Significa que un discurso jamás tiene un único efecto. Diseña, por el contra-
rio, un campo de efectos posibles.14 En función de esta hipótesis, «no se trata

11 Verón, (1978):10.
12 Verón, (2005).
13 Verón, (2013).
14 Verón, (1984):83.
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de estudiar la recepción; la cuestión fundamental es la articulación entre pro-
ducción y recepción de los discursos».15 Se trata de reconocer que el verdade-
ro objeto del análisis no está en el mensaje, sino en la articulación aludida.
Debemos subrayar igualmente que el efecto de sentido no se produce de
modo automático. En el contexto de esta problemática, surgen sus estudios
sobre de contracto de lectura: «la noción de contracto enfatiza las condicio-
nes de construcción del lazo que vincula en el tiempo un medio de comuni-
cación con sus consumidores».16 Sus preocupaciones sobre esta noción son
relativizadas en un momento más reciente, ya en años de esta última década,
cuando examina las relaciones producción/reconocimiento mediadas por
nuevas complejidades, suscitadas por las marcas de las articulaciones en la
semiosis social y en los sistemas complejos. Tal defasaje le lleva a pensar la
importancia de estudiar esta relación de modo sistemático, a partir de las
reglas de las gramáticas en generación, pero también de las operaciones de
sentido hechas por la recepción para lidiar con las mismas. En este contacto,
es que surge la idea de «contrato» que, según él…

«(…) implica que el discurso de un soporte de la prensa es un espacio
imaginario donde se proponen varias rutas. Un paisaje, de alguna mane-
ra, en el cual el lector puede elegir su camino con más o menos libertad,
donde hay zonas en las que está en riesgo de perderse o, por el contrario,
que están perfectamente señaladas. (...) Un discurso es un espacio habi-
tado, lleno de actores, escenarios y objetos, y leer es «mover» este uni-
verso, aceptando o rechazando, yendo de preferencia a la derecha o a la
izquierda, invirtiendo más o menos espacio, escuchando con un oído o
con ambos, leer es hacer»17

Convoca a la semiología para ir más allá de la universidad y de los
métodos tradicionales de los estudios sociodemográficos sobre las audien-
cias, teniendo en cuenta la complejidad de esta relación y los manejos que sus
actores realizan para construir sentidos. A fin de cuentas, tanto la actividad
de comunicación como el producto que implica la articulación entre pro-
ductores y receptores, se constituye en una realidad muy específica.

Estas nuevas articulaciones son cuidadosamente descritas en los estu-
dios que indican las marcas de los procesos que caracterizan a las articulacio-
nes de los sujetos en la producción y recepción, alrededor de los objetos dis-

15 Verón, (2004): 274.
16 Verón, (2004):276.
17 Verón, (2004):236.
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cursivos. Entre los resultados que se indican, se destaca la observación según
la cual en el contacto que estas dos dimensiones traban, por lo menos se
generan dos operaciones semióticas: de un lado, una que se estructura en
torno a las gramáticas de producción y otra que lleva las marcas de los acto-
res individuales (lectores, usuarios, etc.). Por un lado…

«(…) estrategias de oferta en búsqueda de los consumidores. Y por el
otro, las estrategias de su apropiación que son ejecutadas por actores
sociales individuales. Allí se encuentra un punto de articulación, una es-
pecie de zona de contacto, en el que se da, no un acoplamiento entre la
producción y el reconocimiento, sino un acoplamiento entre lógicas cua-
litativamente diferentes»18

¿Cómo entender la recepción?

Despunta por lo tanto en esta asimetría, o no linealidad -como sugiere
en el comienzo de su trayectoria teórica- un modelo de comunicación que,
expresando la no linealidad de la circulación discursiva, hace emerger de otra
forma la figura de la recepción. A partir de las articulaciones, más allá del
estudio del mensaje o el propio discurso, las operaciones muestran cómo los
discursos son dinamizados en término de sentido, en el interior de una «inter-
faz producción-reconocimiento como un proceso no lineal distanciado del
punto de equilibro.19 Instalado en el interior de esa problemática que le de-
mandó muchas trayectorias metodológicas, la perspectiva de la no lineali-
dad, defendida en su trabajo en los últimos años, demuestra que el trabajo de
sentido se hace en medio de tales articulaciones entre producción y recep-
ción en complejas y divergentes operaciones de lecturas.

También dio lugar a reconocer que, si los ámbitos discursivos en pro-
ducción se estructuran en torno de ofertas construidas según lógicas y racio-
nalidades institucionales, por otro lado, son múltiples las lógicas sobre las
cuales descansan los procesos de apropiación, en recepción. Ya al final de su
vida, remarca la importancia en construir la epistemología del observador al
pensar en el inmenso paisaje de los discursos generados por los actores socia-
les, cuya relevancia ya había destacado desde hacía 40 años, como una «enti-
dad enigmática».20

18 Verón, (2008):149.
19 Verón y Boutaud, (2007):181.
20 Verón, (1995):25.
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Acerca de la recepción, dejó algunas pistas e incluso algunas lecturas,
en un primer intento de enfrentar lo que enunciaba según la inflexión inte-
rrogante: «¿Cómo estudiar, y además capturar, esta fragmentación, esta am-
plia dispersión de las palabras, los itinerarios con los cuales nos encontramos
en reconocimiento?».21 Se refirió a la importancia del saber del otro -la re-
cepción- cuya comprensión vendría, posiblemente, de un lugar apodado como
la «epistemología del observador». Además, posibles respuestas vendrían en
un libro que prometió escribir, meses antes de su muerte. Quién sabe, otras
elaboraciones emergerían sobre el tema si la muerte no le hubiera retirado
del mundo de los signos. Nos dejó un trabajo en circulación y también en
otros papeles que, almacenados en archivos de instituciones universitarias ar-
gentinas seguramente van a llevar adelante esa gigantesca obra, como patri-
monio a ser asumido por las futuras generaciones socio-semióticas.
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