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Actividades: 

1. Actividad Introducción al signo 

 

Parte 1: 

1- Leer el siguiente cuento: 

 

TAMARA. LAS CIUDADES Y LOS SIGNOS 

Ítalo Calvino (Ciudades invisibles) 

 

El hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. Raramente el ojo 

se detiene en una cosa, y es cuando la ha reconocido como el signo de otra: una 

huella en la arena indica el paso del tigre, un pantano anuncia una vena de agua, la 

flor del hibisco el fin del invierno. Todo el resto es mudo es intercambiable; árboles y 

piedras son solamente lo que son. 

Finalmente el viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por 

calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas sino figuras 

de cosas que significan otras cosas: las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro 

la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el herborista. Estatuas y 

escudos representan leones delfines torres estrellas: signo de que algo —quién sabe 

qué— tiene por signo un león o delfín o torre o estrella. Otras señales advierten sobre 



aquello que en un lugar está prohibido: entrar en el callejón con las carretillas, orinar 

detrás del quiosco, pescar con caña desde el puente, y lo que es lícito: dar de beber a 

las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde la puerta 

de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus 

atributos: la cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede 

reconocerlos y dirigirles las plegarias justas. Si un edificio no tiene ninguna enseña o 

figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad basta para 

indicar su función: el palacio real, la prisión, la casa de moneda, la escuela pitagórica, 

el burdel. Hasta las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores 

valen no por sí mismas sino como signo de otras cosas: la banda bordada para la 

frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de Averroes 

sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad. La mirada recorre las calles como 

páginas escritas: la ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, 

y mientras crees que visitas Tamara, no haces sino registrar los nombres con los 

cuales se define a sí misma y a todas sus partes. 

Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos, 

qué contiene o esconde, el hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Afuera se 

extiende la tierra vacía hasta el horizonte, se abre el cielo donde corren las nubes. En 

la forma que el azar y el viento dan a las nubes el hombre ya está entregado a 

reconocer figuras: un velero, una mano, un elefante... 

2- Responder reflexionando: ¿Por qué las cosas con las que se topa el protagonista de la               

historia en la ciudad de Tamara funcionan como signo? 

Parte 2: 

Material: Capítulo 1. La comunicación humana (7 pág.)  

Consignas: 

A partir de la lectura del texto, responder: 

1- ¿Qué se entiende por signo? 

2- Realizar el ejercicio de la pág. 13 (al final de la hoja) 

3- ¿Cuál es la teoría de Saussure en cuanto al signo lingüístico? ¿Qué relación tiene con la                

lengua y el habla? 

4- ¿Qué dos elementos componen a la lengua según la teoría de Saussure? Definirlos y              

desarrollar sus características. 



5- ¿Podemos afirmar que los signos pueden estudiarse de manera aislada del contexto?            

¿Por qué? 

6- ¿Cuáles son los 2 tipos de relaciones que establecen los signos? Explicar cada uno. 

7- ¿Cuál es la definición de signo que desarrolla Pierce? ¿Qué es la semiótica?  

8- ¿Cuáles son los niveles donde se organiza la experiencia humana? 

9- Observar los ejemplos de signo, “el gato” y “baño de damas”, y explicar con otro               

donde desarrolle el mismo orden de clasificación (proximidad-índice, analogía-icono,         

convención-símbolo) 

 

2. Actividad Práctica “El signo” 

1.- ¿Hay alguna cosa perceptible por los sentidos que no funcione como señal? Justifica tu 

respuesta y si es afirmativa busca algún ejemplo. 

2.- Determine si los siguientes ejemplos son signos indiciales, icónicos o simbólicos. Justifique 

su respuesta. 

a. El agua bendita utilizada para purificar el alma 
b. Un dibujo de una silueta humana que es lanzada hacia atrás por la acción de un rayo 
c. El código de barras 
d. La producción de rocío al atardecer 
e. El ronroneo de un gato 
f. El gesto de un mendigo que extiende la mano 
g. Las salpicaduras de agua que rodean la bañera 
h. Unas huellas digitales en la perilla de la puerta 
i. Un fragmento de una película  
j. La luz que se enciende en el transistor cuando localizo una emisora de FM 
k. Un fragmento de la novela “cien años de soledad” 
l. El canto del gallo al amanecer 
m. Las palabras de un locutor de televisión relatando un partido de fútbol 
n. Un ramo de flores rosas 
o. El olor a perfume 

 

 

3. Análisis de una película o de un capítulo de una serie 

1) Elegir una película de tu interés o un capítulo de una serie. Colocar el link o indicar 

dónde está disponible.  

2) Explicar en más de 5 líneas (o renglones) la trama de la película o serie. 

3) Indicar al menos 3 indicios, 3 iconos y 3 símbolos y sus correspondientes 

significados que observaron en el film: 

Índices (explicación/dibujo) Significado 
  
  
  



Iconos (dibujo) Significado 
  
  
  

Símbolo (dibujo) Significado 
  
  
  

 

4) Realizar una breve critica de la película o capítulo de serie que observaste, 

colocando un elemento visual (imagen, icono, símbolo, etc.) que represente tu 

punto de vista.  

Psicología: 

Parte 1:  

● Leer el texto “Relaciones  entre la semiología y la psicología” y responder: 

 

1. ¿Cómo accede el sujeto humano al lenguaje? 

2. ¿Cómo aprende a usar el lenguaje simbólico para hablar? 

3. ¿Quién asigna_ designa un rol en la sociedad a ese niñe? 

4. ¿Cuál es la relación entre lenguaje y pensamiento? 

5. ¿Qué ocurre cuando un sujeto puede hablar de sus problemas?¿Recuerdas alguna 

experiencia similar? 

               Parte 2:  

Toma una hoja en blanco, dibuja un círculo en el medio. Dibuja un emogi, que exprese tu 

estado anímico en este momento. 

1. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaste? 

2. Explica con tres palabras lo que dibujaste. 

3. Compártelo con tus compañeres en el zoom si querés. 

4. Realiza un video, o tik tok, expresando sentimientos, pensamientos  de esta 

cuarentena prolongada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



C.P.E.M 49 

Psicología 4to B  

Prof. Cecilia López Romero 

 

Introducción: 

 

En el presente texto, se intentará explicar la relación entre dos disciplinas que definen la 

condición humana: La Psicología y la semiología. 

La psicología, como ciencia que intenta definir la mente humana, en términos científicos. 

¿Pero qué es aquello que se define como mente? 

Los filósofos de la Antigüedad como Aristóteles y Platón,  planteaban el dualismo Mente-

Cuerpo y las relaciones existentes entre estos. Entonces, la mente sería todo aquello que 

no es cuerpo, pero que habita el cuerpo. Aristóteles dotaba de alma a todos los seres vivos, 

pero el alma del ser humano era definida como superior.  

Por otro lado, cuando surgen las ciencias del gran cuerpo de conocimiento que formaba la 

filosofía, era necesario definir un objeto de estudio, que reúna las condiciones del 

positivismo imperante en ese momento. 

Es así, como la psicología tuvo su primer obstáculo para poder ser considerada ciencia, ya 

que para lo que algunos llamaban mente, otros alma, otros espíritu, fue definida por 

distintos objetos a los que se intenta abordar para poder captar esa Psiquis: para algunos 

era la conducta, para otros la conciencia, para otros el incosciente, etc.  

La mente, la psiquis, el alma, la subjetividad, la interioridad, aquello que nos hace únicos e 

irrepetibles, no se puede entender de forma aislada, sino en su contexto social y cultural. 

Contextos culturales particulares y únicos que van a impactar en un sujeto particular. Un 

contexto cultural poblado de símbolos culturales que impactarán en la conformación de esa 

subjetividad particular, en cada persona significativa, en cada lugar, en cada objeto con el 

que este sujeto se relacionará: desde los cuidados de la mamá hasta la mirada de cada 

integrante, primero del seno familiar y luego de los demás. 

Por eso la psicología y la semiología no pueden escapar del elemento cultural que contiene, 

sostiene e impacta en cada sujeto. 

 

 

Relaciones entre la Semiología y la Psicología: 

 

 Desde que el ser humano nace está inmerso en un mundo cultural. El lenguaje constituirá a 

ese sujeto desde su nacimiento e incluso mucho antes de nacer.  Quienes esperan un bebé 

ya lo están llenando de significados, de palabras, de expectativas culturales, ya le 

asignan/designan un rol.  La madre designa al bebé por nacer con palabras: “serás grande 

para mí,  serás lo más importante de mi vida”,  pero también se lo puede designar por 

ejemplo, como “un problema”, “una traba en la vida”.   

La cuestión es que ese ser humano, que habita en el vientre no puede escapar del lenguaje 

por lo tanto es considerado un sujeto de la cultura. Todas estas designaciones quedan 

como una huella mnémica en ese sujeto. Este sujeto, por el simple hecho de nacer en un 

contexto cultural, accederá al lenguaje. 

 

Adquisición del lenguaje 

 



 De acuerdo a investigaciones del neurolingüista francés Jackes Mehller, profesor de la 

Escuela Internacional de estudios avanzados de Trieste,  ya a los 4 días de vida se detectan 

señales de activación cerebral en el bebé que denotan que comenzó el proceso de 

adquisición del lenguaje.  Mehller sostiene que el hombre tiene un patrimonio genético que 

posibilita que nuestro cerebro adquiera un sistema de gramática. La metáfora que utiliza 

muy a menudo para explicarlo es la de interruptores,  que el bebé pone en posición negativa 

o positiva escuchando a los hablantes que están a su alrededor. Aún no sabemos cuántos 

parámetros gobiernan los idiomas. Cada bebé aprende el lenguaje  y el idioma a su propio 

ritmo. 

 Cuando el bebé nace, quien cumple la función materna al abastecer las necesidades 

biológica del nuevo cachorro humano introduce a algo de lo vincular que más tarde será 

objeto de representación. Este otro materno lo nutre, lo  asiste, lo arrulla, lo mima, lo abriga,  

le habla e imagina su bebé como sólo un sujeto con una subjetividad constituida puede 

hacerlo. La madre decodifica la reacción que produce alguna necesidad no satisfecha en el 

bebé atribuyéndole un significado a esta manifestación. Lo va invistiendo con el lenguaje 

propio de ese contexto cultural.  Lenguaje que  el bebé ya empieza a comprender gracias a 

su dispositivo genético pero que pasará un tiempo antes de que logre utilizar ese lenguaje 

cultural para expresar sus propios pensamientos, afectos y necesidades. 

 El psicólogo constructivista Lev Vigotsky,  (que ya fue nombrado en el trabajo práctico 

anterior),  sostiene que existe un vínculo entre el desarrollo del pensamiento y del lenguaje.  

Al principio estas dos líneas están separadas,  por un lado se distingue la fase pre 

lingüística del desarrollo del pensamiento en el niño,  y por otro las raíces preintelectuales 

del habla en el desarrollo infantil.  

 Esto significa que el niño puede utilizar o comprender algunas palabras antes de que se 

crucen estas dos líneas,  por ejemplo emite sonidos por imitación a los adultos, balbucea, 

utiliza laleos que aprendió por imitación,  sin embargo ese lenguaje aún es pre lógico. 

Por otro lado,  el pensamiento antes de cruzarse con el lenguaje,  es un pensamiento de 

tipo primitivo similar a algunas especies animales más cercana al ser humano cómo algunos 

primates. 

 Sin embargo cuando se cruzan el pensamiento con el lenguaje se produce un cambio 

revolucionario en el sujeto humano.  Esto ocurre alrededor de los 2 años cuando el niño 

puede utilizar las palabras para representar objetos. Esta vez sí, las palabras serán 

significantes de significados.  Palabras que al principio serán familiares, neologismos 

utilizados por el bebé y la familia será la única que los entienda,  y que más tarde se 

convertirán en el lenguaje más convencional.  Esto le permitirá expresar sus propias ideas 

pensamientos tanto para el mundo como para sí mismo,  lo cual al nivel del pensamiento 

también es un avance importantísimo, ya que podrá despegarse de las representaciones de 

los objetos y podrá utilizar palabras para expresar su pensamiento a sí mismo y a los 

demás. 

 Entonces,   hasta que la persona llega a utilizar simbólicamente el lenguaje pasan 

alrededor de 2 años, y esto genera un cambio revolucionario en los sujetos, cambios que 

nos permiten acceder a procesos psicológicos superiores que serán propiamente humanos, 

distinguiéndonos  del resto de las especies.   

El lenguaje como función simbólica le permite al sujeto el poder de descontextualizarse,  

separarse del objeto concreto,  y referirse tanto al pasado el futuro y el presente,  y a 

cualquier idea que se le ocurra con palabras.  



 En el ámbito de la psicología clínica es fundamental, que el sujeto acceda a esta función 

simbólica ya que le va a permitir manifestar mediante el lenguaje o el juego,o el 

comportamiento,  lo que le ocurre conciente o inconscientemente. 

 Muchas veces los sujetos, no encuentran palabras para expresar el sufrimiento psíquico, y 

comienzan a tener síntomas psicológicos (angustia, irritabilidad), pero cuando pueden poner 

en palabras  su padecimiento se ven aliviados, la presión psíquica disminuye y muchas 

veces dejan de existir los síntomas. Imaginemos lo bien que se siente cuando tenemos una 

preocupación, o nos enojamos con un amigo/a, y sabemos que tenemos que hablar para 

arreglar las cosas. Cuando lo hablamos, le ponemos palabras a nuestros sentimientos, y 

más alla de si se arreglan las cosas o no, sentimos un gran alivio psíquico, como sacarnos 

una mochila de encima. 

A través del leguaje, el/la psicólogo/a advierte muchas cosas de sus pacientes: Ej. Cuál es 

la forma de vincularse, Cuál es la forma de comunicarse con el mundo con los otros y 

consigo mismo. Qué síntomas manifiesta y de cuales no habla. Todo esto le sirve como 

significantes para dar significado a lo que le ocurre. 
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