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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice.  
La idea general del este libro es dar las bases para una semántica científica y 
una consideración de sus condiciones. Toma como punto de partida la lógica 
semántica que Greimas supo extender para el análisis de la significación de la 



acción humana. La intención es discernir y analizar todo lo que hace al ser 
humano, humano: lo que significa y tiene sentido para él. El índice es una 
descripción detallada de las características, categorías y procedimientos para 
discernir mediante la lógica-semántica los sistemas de significación 
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante?  
En varias ocasiones hemos tenido que aceptar la dificultad de aceptar una 
dimensión marcadamente más importante. En esta reseña encontramos un 
problema muy particular: lo cerrada de la argumentación establece una 
cercanía estrecha entre cada uno de los temas de tal manera que para el lector 
novel o inicial resulta difícil —como se puede dar en otros textos— un recorrido 
más arbitrario de la lectura. En ese caso, nos parece relevante tras la 
justificación que hace de la semántica, el estudio de las estructuras 
elementales de la significación donde se establece y describe uno de los 
objetivos generales que tiene el autor. Igualmente encontramos en el libro la 
justificación teórico-metodológica al célebre modelo actancial de gran uso para 
ciertos análisis y que puede resultar de interés visitarlo y poder profundizar en 
sus fundamentos y estructuras lo que muchos manuales, de donde al menos 
algunos lo aprendimos no incluyen por síntesis el peso y detalle que aquí 
podemos observar y lo cual sin duda enriquece las perspectivas de uso.  
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

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

Encontramos en este libro la posibilidad de un estudio para la Expresión. Su 
contribución principal radica en su metodología, en las aplicaciones de la 
semántica y la lógica como medio para el análisis estructural de relatos, 
cuentos, mensajes. No abundan las propuestas que al mismo tiempo sean 
metodológicas y teóricas, en ese sentido el texto es único, con un rigor y 
extensión que incluso dentro de este ámbito teórico no es muy frecuente. Todo 
el empeño de la obra Greimasiana se apunta en este sentido. 
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo).  
Greimas es un autor muy conocido y usado en el campo; varios de sus 
conceptos son imprescindibles en manuales de teorías y con mucha frecuencia 
se le cita en trabajos y artículos. Su complejidad y distancia con respecto a 
algunos objetivos en los estudios de comunicación ha hecho que sean 
explotadas solamente algunas aristas de su trabajo. De cualquier forma, desde 
la “Escuela de Paris”, la influencia que el estructuralismo tuvo en los estudios 
de comunicación en los sesenta-setenta, hacen de Greimas un autor muy 
difundido y presente en el campo, además que no pocos discípulos se han 
encargado a difundirlo y seguir publicando sobre él; de hecho, autores que 
trabajan la semiótica lo han explorado en vetas y aristas no precisamente 
desarrolladas por el autor (el caso de Rosa Esther Juárez y sus aplicaciones a 
la recepción literaria) 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor.  
Greimas, Algirdas Julián (Lituania, 1917-París, 1992) Lingüista francés de 
origen lituano. Inició su carrera como lexicógrafo. En Straburgo obtuvo su 



lisense en lettres en el año 1939, y comenzó a estudiar el dialecto provenzal. 
Además, inició los estudios de doctorado que concluyeron en 1948, en la 
universidad de Grenbole con su tesis sobre la "moda". Desde 1930 y hasta 
1962 realizó una impresionante actividad académica en los más importantes 
centros universitarios. Desde 1965 fue el director del Departamento de 
Semántica general de L´Ecole Practique des Hautes Etudes de París, donde se 
ocupó de semiótica, semántica, y semiología de la expresión; e el fundador de 
los estudios de semiótica estructural. Al año siguiente fundo la revista 
"Langages" con Barthes y otros. Y junto con otros semióticos fue miembro del 
grupo de investigaciones semióticas de Lévi-Strauss en el Collége de France. 
Durante los años 1985-86 terminó su enseñanza sobre los sistemas y los 
procesos de la significación con el seminario de semántica general que dictó en 
la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales en Paris. Sus obras 
fundamentales son Semántica estructural (1966), Sobre el sentido (1970), En 
torno al sentido (1973) Semiótica y ciencias sociales (1976). En torno al sentido 
I (1973) y II (1989); Diccionario razonado de la teoría del lenguaje (1979) En 
colaboración con otros autores ha escrito Ensayos de semiótica poética (1976). 
En colaboración con Fontinalle escribió en 1991 Semiótica de las pasiones. 
Este libro se ubica en la parte central del autor (1966), con la consolidación del 
estructuralismo y de su imagen como un actor central en los estudios 
semióticos. 
 


