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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice.  
Encontramos una descripción detallada de los modos de funcionamiento de signos 
y códigos bajo una perspectiva informacional. El libro contiene dos partes 
fundamentales e interdependientes: una teoría de los códigos que intenta explicar 



 

la organización cultural de cualquier sistema significativo y una teoría de la 
producción de signos que reelabora los planteamientos tradicionales en este 
campo, sustituyendo la tipología de los signos por una tipología de los modos de 
producción. 
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante?  
Una de las partes más importantes es sin duda la primera donde recuerda, justifica 
y amplia los límites epistemológicos y objetos de una semiótica, sobre todo en una 
época (setenta) que el término era usado con cierto descuido 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra a 
los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

Este libro es un clásico, es una fundamentación detallada de los elementos para el 
estudio de la Expresión bajo un criterio informacional centrado en el código como 
operador de acceso a los sistemas de significación. 
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo).  
Es un libro muy referido; más citado que comprendido y aplicado adecuadamente 
en los contextos de análisis. A diferencia de otros libros, éste parece gozar, a 
pesar de sus dificultades (sobre todo para los estudiantes de comunicación, sin 
muchas bases en ocasiones de lógica, teoría de la información, filosofía y 
lingüística) con regularidad en las bibliografías sobre el tema de semiótica y afines. 
Además la fama del autor en el campo lo hace una referencia muy presente, multi-
citado; en algún sentido —usando un concepto que él introduce en el Tratado…, 
“hipercodificado” para nuestro campo. 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor.  
Este libro es un intento por continuar lo que ocho años de su publicación inició 
trabajando en La estructura ausente (1968…por su 1ª ed en italiano) que en el 
Tratado… continúa trabajando y que por desgracia no siguió explorando con el 
tenor y ahínco teórico de estos dos trabajos. Eco mismo refiere en la introducción 
los libros que le precedieron (casi todos ellos traducidos al castellano) dentro de 
un intento teórico por fundamentar esta disciplina, sus bases y aplicaciones para el 
estudio de la cultura. La saga de libros de Eco es muy extensa (una de las más 
amplias en castellano escrita por un no hispano-parlante) que incluye lo mismo 
novelas (que empezó a hacer en los ochenta), colecciones de artículos, manuales 
de corte filosófico y ensayos sobre sus propios trabajos (veáse por ejemplo, A 
postillas del nombre de la rosa) en un ejercicio retórico de semiosis ilimitada de su 
propia capacidad discursiva. 


