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Introducción 

En nuestro ámbito universitario, especificamente en 
la Carrera de Comunicación Gráfica, a lo largo de', 
su corta existencia,(a partir de 1974) han surgido 
entre los miembros de la colectividad (profesores y 
alumnos), innumerables cuestionamientos acerca de la 
tarea por desempeñar de sus egresados. 

Las propuestas van desde considerar al Comunicador 
Gráfico como un elemento, parte de un sistema socio-, 
económico, cuya máxima aspiración sea la de intégrars 
a una agencia publicitaria, hasta por otro lado, la' 
concepción de que el comunicador gráfico puede y debe 
ser un impugnador del sistema socio-económico en el 
que nos encontramos, a través de un trabajo critico 
y buscando salidas alternativas para sus productos 
comunicacionales. 

En cuanto a las dos disyuntivas anteriores, claras 
en sus propuestas básicas, podríamos decir que presentan 
para el egresado a la hora de enfrentarse a su 
trabajo profesional,un gran cuestionamiento. Pues, 
si bien es cierto que en 	carrera se ha tomado 
la segunda alternativa como la única viable. No deja 
de ser desalentador el panorama al que se enfrenta 
el productor de sistemas sígnicos icónicos, quien se 
encuentra inmerso en una sociedad en donde lo que más 
importa no es el bienestar de toda la colectividad, 
sino la acumulación de capital de una minoría 
poderosa, que en nuestro país, ni siquiera es totalmente 
nacional, ya que el excedente económico pasa a gran 
número de trasnacionales, enriqueciendo cada vez más 
a los grandes monopolios extranjeros. 



En base al 'Problema anteriOr. 
siguiente: 

El productor de imágenes.no tiene ,altOrnatá0, 
controlar sus productos 	 qúe 
posee los medios de producción,'esuniaimilari-que  está sujeto a los requeriffiienteS de la 'clás 
que' detenta el poder. 

Los objetivos del presente trabajo, serán'entonces;,  
por un lado llegar a un acercamiento de los diverso 
enfoques, a partir de los cuales se han estudiado 
los productos comunicacionales, para asi podernos 
enfrentar al tema de los sistemas signicos iebnico 
y por otro, tratar de vislumbrar cuales son las 
alternativas de trabajo para el productor comunicacio 
ic6nico tendientes a coadyuvar a una transformacilin 
social. 

El presente trabajo se encuentra dividido 
capítulos, los cuales se han desarrollado 
siguiente manera: 

Capitulo Primero. En este capitulo se encuentra 
presentada en forma elemental los fundamentos 
teóricos a partir de los cuales se han desarrollado 
recientemente los estudios acerca de los procesos 
comunicativos, quedan así en , éste incluidos: la 
reducción funcional que se ha hecho,del proceso de 
la comunicación basicamente por la corrientp 
norteamericana, el estudio de las estructuras 
semióticas (corriente fundamentalmente europea) 
por último el estudio del proceso comunicativo 
entendido inmerso en una formación económica 
social. 



Capítulo segundo. En este capitulo se pretende 
adentrar en el complejo mundo de los prodüOtoSiígyupo 
icónicos trantando de entender cual es-  su'coMportáMíéii 
en el conjunto de las relaciones sociales-ParA  así 
poder determinar, más adelante, la situaqiónxe4V4 
productor icónico y su poder de ,incidencia::dentrode 
la colectividad. 

Capítulo tercero. Se dan las conclusiones al presen 
trabajo, clarificando si queda o no comprobada la. 
hipótesis inicial. 

Por último cabria señalar, que el presente trabajo 
presenta innumerables limitaciones debido por .uh. lado 
a la falta de solidez teórica inherente a la autora, 
cuya formación académica se (lió en una carrera de 
reciente creación, que si bien la,Licenciatura 
tiene los elementos suficientes para ir consolidándose 
y llegar a ser una Carrera con gran incidencia en 
nuestra sociedad, en el período cursado (1974-1977). 
adolecia de muchas deficiencias entre las cuales,  
se puede mencionar la falta de definicón de sus 
propios objetivos. 
Por otra parte, la falta de Bibliografía nacional 
acerca de la producción sígnica iconica, problemática 
que no ha sido suficientemente discutida en el ámbito 
de países dependientes, por lo que la mayor parte de 
las fuentes no Corresponden a nuestra realidad milm 
cercana. 



Sin embargo creo, que el presente trabado;pued  
abrir brecha para futuros estudios con mayor 
rigurosidad científica, que signifiquen un verdader 
soporte teórico para el trabajo de los miembros 
de esta colectividad. 

Noviembre de 1981. 

«ella de la Luz Martínez García. 



1. LA TEORIA COGNOCITIVA.' 
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La reducción funcional 
Comunicación. 
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1.1.1. Orígenes de las Investigaciones de Comunicación 

El método llamdado Funcionalista, es una de las 
aproximaciones en que se ha venido estudiando el 
proceso de Comunicación. Se ha avocado basicamente 
al estudio de los efectos de los Medios de Comunicaci6 
de Masas; surge en Estados Unidos de Norteamérica como 
resultado del incremento de la difusión masiva de la' 
prensa comercial y del desarrollo de las emisiones 
radiofónicas a partir de los años veintes. 

Paul Lazarsfel (1953), en su artículo acerca de las 
Investigaciones de la Comunicación menciona, que hubo 
una gran evolución en este campo, durante el intervalo 
de las dos guerras mundiales, considerando él que las 
causas fueron: 

La preocupación por el probleMa propagandístico 
que siguió como secuela de la Primera Querra 
Mundial. 

El rápido crecimiento de los Medios de Comunicación-
de Masas. 

Además de los motivos políticos y culturales 
motivo definitivo: el comercial.  



1.1.2. Generalidades sobre el Análisis Funcional 

Se puede decir que "El Análisis Funcional so ocupa 
examinar aquellas consecuencias de los fenómenos socia 
que afectan el funcionamiento normal, a la adaptación 
al ajuste de un sistema dado: individuos, grupos, 
sistemas sociales y culturales". 
(Merton, citado por Wright, 1964-75). 

Menciona además Merton que el requisito indispensable 
para realizar este análisis funcional es "que el obje

, 
 

de análisis represente un tema estandarizado (es decir 
normativo y repetitivo)". Ibid. 

Godelier (1972) en su estudiwsobre el fUndiOnállsWO 
, 

llega a la conclusión de que las caracteristicas de 
este tipo de análisis son: 

El análisis funcional no parte de los'individttos, 
sino de sus relaciones sociales. Estas relacionek 
son tomadas en su conjunto como un todo integrado 
y.. en esa medida sus relaciones diversas son 
reactivamente complementarias. 

Estas funciones determinan los roles y estatutos-.que: 
los individuos ocupan en un sistema sociaL. Por 
que este sistema tiende al equilibrio. 

El estudio de In sociedad, es el,estudio del sistemal 
de iniii totalidad Funcionalmente integrada y qUe' 14e 
reproduce cama tal. 



DEI conocimiento de la historia de geste sistema n 
sirve para conocer su funcionawientó, 	'instar 
aparece como una sucesión de acontecimientos-
accidentales". Godelier (1972-24). 

Uno de los conceptos qué es imPortante-tOmar:r9Wcuen 
y quizá uno de los fundamentáleá eWestetipO.tWan 
lisis, es que se 	 delparte.principio-de:4110'~e 
presenta un enorme cúmulo de necesidadee,"PeW '-
es indispensable que existan los mecanismos socia 
para solucionarlas. Dentro de  estos mecanismo 
Instituciones son el vehículo 	 adecuado 
satisfacerlas.  

Ahora bien, basándose en las características menciona 
por Godelier, en cuanto a que las sociedadeá tienden a 
equilibrio, en ese marco de referencia, éste se logra 
gracias a que la sociedad genera recursos de 
autorregulación de sus conflictos, sin ser necesario 
llegar a cambios violentos. 

1 
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1.1.3. Reducción Funcional de Proceso Comunicativo 

o La comunicación de masas al ser un proceso,  soét 
"es un fenómeno normativo y repetitivo en Mucha 
sociedades modernas, y por lo tanto, es _aprrpiau  
al análisis funcional". Wright (1964-175) Consi 
muy difícil establecer cuales son, las conSeouePéi 
para el individuo o los sistemas sociales, le 
comunicación que se dirige a nivel masivo,' Ye que 
los efectos no se pueden desligar de otras difere 
cias organizativas de la sociedad. Por lo tanto 
Wright afirma que el Análisis Funcional, a este 
nivel, depende sobre todo de la especulación. 

Al .mencionar Merton (1957) que el objetcY de ,anális 
funcional debe ser un tema 'estandarizado" es Eim 
te remitirse a los temas estandarizados que preSdn 
el fenómeno de la Comunicación de Masas. al ' res eé 
Charles Wright (1964), menciona los siguientea. 

OConsidera cada método particular'de Cemunicaélón 
Masas como tema para el análisis, 
Aquí es necesario preguntar: 

¿Qué funciones cumple determinado, medio de 
comunicación? Por ejemplo se podría estudiar 
radio. 
¿Cuáles son las necesidades sociales 
que cubre? 

HEI análisis institucional dé cualquier medio 
comunicación de masas, examinando la l'unción de 
alguna operaci6n normativa y repetida de:dicha: 
organizaci6n. 

1 
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DE1 estudio de las consecuencias de desarrolla 
las actividades básicas de Comunicación de Masa 
Entendiéndo como actividades Básicas: 

oLa prospección o vigilancia del entorno. 
oInterrelación o correlación de los diferente 
sectores de la sociedad.' 

°Transmisión del legado social. 
oEntretenimiento. 

Wright piensa, que en este punto, es donde 
Funcional ofrece mayor desarrollo. 

Una vez revisados los temas estandarizados para el 
estudio de los Medios de Comunicación de Masas, es 
importante abordar el punto acerca de las caracterlstica 
que revisten las investigaciones de la Comunicación 
realizadas en este sentido. 

En base a los planteamientos generales del Análisis 
Funcional, las investigaciones acerca del proceso de 
la Comunicación, han tomado en cuenta para su reali-
zación las siguientes consideraciones: 

nEl ser humano es un agente modificador de su entorne __  
y se encuentra en proceso de satisracción de necesi-
dades, por lo tanto pretende mantener un estado Firme 
de equilibrio interno. Lasweli (1955). 
Así pues, tomando como punto de partida que el ser 
humano es un agente modificador de su entorno, Y' 
como menciona Berlo (1960-10) lo más importante es 
"reducir las probabilidades de ser un sujeto a 
merced de fuerzas externas y aumentar las probabili- 



dades de dominarlas" 
Comunicación es: 

'convertirnos en agentes efectivos , es c 
influir en los demás, en el mundo físico 
nos rodea y en nosotros,  mismos, detak-M0 
que podamos convertirnos' en agentes 
determinantes y sentirnos capaces ,de.toma 
decisiones, llegado el caso. En résAIM9nr', 
nos comunicamos para influir y para, afecta 
intencionalmente". 
Berlo (1960-11). 

Este autor hace hincapió en ello, subrayando que 
"la comunicación se dirige a influir en los`:;' deMáS 
para provocar una respuesta". Ibid. 

DLos medios de comunicación masivos, al satisfacer 
necesidades de la sociedad, se convierten en 
Instituciones; por ello es necesario estudiarlos 
para aumentar su capacidady cumplan adecuadas 
sus funciones. Paoli (1977). 
Tenemos que, una de las formas de investigar a la 
sociedad humana, propuesta por Laswell (1955) cH la 
que se encuentra Fundamentada en tórmin0H de 
valores, "es decir con respecto u unas categorms 
de relaciones que son objetos reconocidos de 
gratificación". Laswell (1955-164). 



Este autor menciona que los 
esta investigación serian: 

oDeterminar una lista de valores 
miembro del grupo elegido. 

oDescubrir el orden de importancia 
valores son percibidos. 

OClasificar a los miembros del gruPo 
acuerdo con su posición en relación con los 
valores. 

En base a este procedimiento el autor consideraq 
se puede describir "la estructura social de la ma 
parte del mundo". Laswell (1955-165). 
En toda sociedad los valores son modelados y di-2 
buidos por las Instituciones, 

"Las instituciones incluyen comunicaciones nue 7  
son invocadas como apoyo de la red de accion 
como un todo. Estas comunicaciones son la 
Ideología". Laswell (1955-165). 

nLa comunicación al igual que todo proceso puede 
ser examinado bajo dos marcos de referencia: 
Estructura y Funcibn. En la mayoría de los 
casos los estudios versan sobre las Funciones de 
medios (le mnsns. 	Lnswell (1955). 



1 
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Remitiéndonos al punto anterior, en donde se 
menciona que es necesario estudiar los medips 
masas para aumentar la capacidad de éstol,y-cu 
adecuadamente sus funciones, es necesario-W.1n, 
que precisamente ésta ha sido una de las razones 

- por lo cual el estudio del proceso de ,la,Mmuni9ai 
se ha realizado en base a ese marco de referencith; 
Laswell (1948) planteó en el inicio de, sus,investi-
gaciones tres funciones de los Medios de Comunicad 
propuesta que ha sido asimilada por investigSdores 
posteriores. 
Dichas funciones son: 

OLa supervisión del Ambiente. 

OLa concordancia de las partes 
en respuesta a ese ambiente. 

OLa transmisión de la herencia 
generaciones siguientes. 

Si bien es cierto que Laswell en su primer estudio 
de Comunicación de Masas planteó estas tres funcione 
como básicas, Wright (1964-1978) posteriormente, 
hace algunas aclaraciones en cuanto a is sPlicnció 
del Análisis Funcional con respecto al estudio• 
de las funciones. 

Estas aclaraciones son las siguientes: 
El análisis funcional no se limita al estudio de' 
las consecuencias útiles, si se desea en realidad 
un análisis serio y completo se tendrán que 
contemplar todas las consecuencias de desarrollar 
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la Comunicación de Masas. . 
Basado en Merton Wright sostienequedentrO, 
los resultados obtenidos se encitentúah-dolti 
de funciones: Funciones Manifiéstas:YJ.FlinciOtt 
Latentes. 

Ahora en el sentido del valor.posáive',o:.neget 
que tenga la respuesta del individucgrup00' 
implicados en el acto de 1.a comtini.cáCionsé 
puede hablar de: 

Efecto positivo para la sociedad. 
Función. 
Efecto negativo para la sociedad, 
Disfuncion. 

Cualquier acto de comunicación puede surtir 
efectos funcionales y efectos disfundionales. 
En base a las consideraciones realizadas por 
Wright, el equema de las consecuencias obtenidaS 
por la utilizacióp de las,Comunicaciones de 'Masas. 

de la siguiente manera: 

nSupervisión del Ambiente. Recolección y 
distribución de la Enrormación de los aeonte'-.  
cimientos de la sociedad. (manlputeo de notictas 
Sociedad. ¡s'unciones. 

- Pone en sobreaviso acerca de amenazas a 
colectividad. 



- El flujo de datos ayuda a instrument 
actividades institucionales diarias 
sociedad. 

- Refuerza normas sociales (moralizacl n 
(Aquí se refiere "al refuerzo del control 
social-sobre los miembros individuales de,uña 
sociedad de masas al sacar a la luz condMóláS 
desviadas". Wright (1978-21). 

Individual Funciones.  

La función de advertencia, al favorecer 
sociedad, favorece al individuo. 

- Otorga prestigio a los individuos que se 
esfuerzan en mantenerse informados acerca 
los sucesos sociales. 

- Confiere status, ya que al publicarse alguna 
noticia acerca de un miembro de la colectividad,  
aumenta su prestigio social. 

Sociedad Disfunciones.  
- Amenazan potencialmente la estabilidad. Un 

ejemplo sería, la información acerca de las 
condiciones de vida de otras sociedades, 

111 	
llevan a comparaciones, y de ahí se pueden 
desencadenar presiones a favor del cambio. 

- Informaciones mal interpretadas pueden causar 
pánico. 



1 

Individual Disfunciones  

Incremento de la ansiedad, en caso do que 
medios cumplan una función de .advertencia'  
Privatización, gran cantidad de informa?ió 
obliga al individuo a retraerse en sí mismo 

Apatía, las noticias a veces causan allatin 
Lazarsfeld le llama disfuncion narcotizante 

°Interpretación y Prescripción a través de los 
Medios. Se refiere a la censura del material 
informativo, es decir su finalidad es la de 
filtrar la información para tratar de "impedir • 
sobremovilización y excitaci.ón del publico

1, 
 

Wright (1978-23). 

Sociedad Funciones. 

- Evitar sobremovilización 
público. 

- Combate las amenazas contra la estabilidad 
social. 

Individual Funciones. 
- Evita la ansiedad, la privatización y 

apatía. 

Sociedad Disruaeloacq 

- Freno de cnalquier cambio social. 
- Auwenta el conformismo social al limitar 

critica social. 

1 



Individual Disfunciones  

- Incremento de la ansiedad, en caso' de 'que 
medios cumplan una función de advertencia. 

- Privatización, gran cantidad de informacipn 
obliga al individuo a retraerse en si mismo- 

- Apatía, las noticias a veces causan apatía. 
Lazarsfeld le llama disfunción narcotizante. 

°Interpretación y Prescripción a travós de, 108 
Medios. Se refiere a la censura del material 
informativo, es decir su finalidad es la dé 
filtrar la información para tratar de nimPedir un 
sobremovilización y excitación del público°. 
Wright (1978-23). 

Sociedad Funciones. 

- Evitar sobremovilización y excitación del 
público. 

- Combate las amenazas contra la estabilidad 
social. 

Individual Funciones. 
- Evita la ansiedad, la privatización 

apatía. 

Suciedad Disruncionos. 

- Freno de cualquier cambio social. 
- Aumenta el conformismo social al limitar 

critica social. 
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Individual Disfunciones.  

- El individuo pierde su capacidad de crític 

- Incrementa la pasividad. 

°Transmisión de la Cultura. Se refiere a la. transmi0 
de la información a nuevas generaciones. Genealmen 
se considera una actividad educacional.  

Sociedad Funciones. 

- Incrementa la cohesión 
a normas comúnes. 

- Continúa el proceso de socialización. 

Individual Funciones.  

7 Favorece la integración. 
- Altera la idiosincrasia. 
- Reduce la Anomia. 

Sociedad Disfunciones.  

-Aumenta la masificación. 

Endividual Utsrunciones. 

-- Despersonaliza los OCtOM de socialización. 



Entretenimiento, Actos de comunicación que 
prescinden de todo efecto instrumental, es deci 
sólo actúan como diversiones. 

Social-Individual Funciones.  

Ocio de las Masas. 

Social Disfunciones. 
- Distrae al público por 

acción social. 

Individual Disfunciones.  

- Incrementa la pasividad. 
- Degrada las exigencias y "gustos' 
- Permite la evasión. 

DEI fenómeno de la comunicación es un proóeso áel 
cual se han desarrollado múltiples modeles parÉuSu' 

1 explicación. 

Partiendo de que un proceso es una serie de aconte-
cimientos que tienen relación entre sí, que se 
encuentran en constante cambio, que no tienen ni, 
principio ni fin y que sus componentes interaccionan 
funcionando cada uno de ellos sobre los demás todo 
teórico de la comunicación sostendría que 
efectivamente la comunicación se produce de esa 
manera. Berlo (1960). 



En base a lo anterior se sigue afirmando que 
Comunicación es un proceso. Ahora 'bien; 'uní,  
:realizar un análisis certero de ese proceso es 
necesario tomar en cuenta los componentes básic 
para que se establezca la comunicación, es eo 
se remiten a 5 preguntas básicas: 

- ¿Quién dice? 
- ¿Qué dice? 
- ¿En que canal? 

¿A quién 10 dice? 
- ¿Con que efecto? 

mismas que fueron elaboradas por Laswe 
quién menciona también que el estudio científico 
del proceso de comunicación tiende a concentrars 
en una u otra de tales preguntas. 

Por otra parte, es necesario recurrir a represen 
ciones del proceso de comunicación que sean útile 
para describirlo y posteriormente analizarlo.' 
A estas representaciones se les ha denominado 
Modelos. Berlo (1960). 

Desde el inicio de las investigaciones funcionales 
de los medios de comunicación de masas se han 
desarrollado numerosos modelos para representar 
este proceso y se podrían mencionar entre otros: 

LASWELL 

¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿En 

SHANON Y WEAVER. 

Fuente - cirrador - señal - 
comunicador 

SCHRAM 

Fuente - Cifrador - señal- Descifrador - Destino 
comunicador 	Perceptor 

campo de experiencía. 



1.1.4. Límites del Enfoque Funcionalista 

Hasta el momento, se ha intentado dar impañoraMa. 
general de los planteamientos básicos del erifóque: 
funcional en el proceso de la comuniCación.,'..ahoTa 
trataré de sintetizar las limitácioneá o apoetáCiaüe 
que ofrece esté enfoque para el estudio'de lacomuinie 
ción. 

OSe rechazan del estudio funcionalista las defilliejcil 
empiristas de una estructura social. Godelier (197 

1:Este tipo de enfoque presenta una nimPotencia Para 
comprender el orden subyacente de las relaciones 
sociales visibles" (Levi-Strauss, citado por 
Godelier 1972-29). 

DAunque "no se rechaza el carácter evolutivo o 
cambiante de la historia, a nivel metodológico_ 
se prescinde de esta consideración". Paoli (1977-35) 

OE1 enfoque funcionalista al mostrar la comunicacion,. 
muestra relaciones aisladas, teniéndopocos intentes: 
de síntesis. Paoli (1977). 

0Confunden la función con el érgano accesorio, la, 
comunicación con sus medios. "Adoptando éstos 
Ir ipótesis apriorísticas de quo el verdadera. problema 
de la comuniencibn humana nace con el advenimiento' 
de los medios". Posquall (1980-10). 

()Las condiciones de vida actualmente me 



presencia de la "fórmula de una acumulad 
plusvalía comunicacional". Pasquali (1980-14 

OLas investigaciones sobre la Comunicación,en los 
Estados Unidos, se encuentran bajo los gyandes',  
emporios detentadoresp 	del poder en el Pals,,asi 
por un lado, se conserva el equilibrio 'del,sistem 
y por otro a travós de estas investigaciones se 
fomenta el avance comunicacional imperialista; 
afectando basicamente a paises subdesarrollados;,:  
como como el nuestro, que se encuentra en estado ,Iamen-
table entre otras cosas por la intensa penetración 
cultural a que está sujeto. 

"Estados Unidos ve ahora cuál es laventaja 
que puede sacar de la interrelación'Conel 
resto del mundo, no sólo por curiosidad, ' 
sino para asegurar la supervivencia". 
"Si queremos conservar una posiciótvdireCtiva 
en el mundo tenemos que empezar por.cómprender 
a los demás, y, a su vez, hacer_que estos nos 
comprendan. En nuestro programa de asistencia 
tócnica, cada una de las misiones de Estádos 
Unidos en el extranjero posee un equipo de; 
funcionarios destinados exclusivamente a' 
tratar los problemas de in comunicación". 
Borlo (19(i0-7). 

"Una comhinaci6a de los ladodoN do eNtadio 
de evaluaci6a con las actividades de las 
agencias que hoy introducen nuevos hábitol_ 



o nuevas instituciones en países más remotos;,  
abrir una amplia zona para la experimentaci6n 
investigacion social. Incluso en Estados Unido 
sabemos que uno de los campos de investigacilin„‹ 
fructíferos es aquél en el que se establece un 
situación social". Lazarsfeld,(1953-26) (Com  

"... No se trata tan sólo de que debiéramos contribu 
a la elaboración de la política en,Estados Unidos 
sino que debiéramos esperar 9ue quienes lacen la' 
política se asegurasen tambien de que su obra 
contribuye a las ciencias sociales". 
Lazarsfeld (1953-26). 



1.2. 7,iis Esi.ructuras Semi 61, teas. 
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1.2.1. Génesis y Desarrollo del Concepto de Estructura 

El concepto de estructura actualmente se utiliza 
indistintamente en muchas disciplinas  científicas. 
uso en el campo de las investigaciones de la comunicaci 
es de vital importancia a que ha generado una. coriq.én 
de interpretacion sobre la comunicación indispenSab 
en los estudios que se realicen sobre el tema.,  

Eliseo Verón (1978) menciona que es importante aclar 
que existen basicamente dos perspectivas del manejo' 
del término estructura. 

La primera se refiere a la tradición física-oigañicis 
de la estructura, la cual elabora modelos energéticos 
y se remite casi siempre a la noción de organismo. 

La segunda deriva de la Teoría Lingüística contempor nea, 
la cual se vincula posteriormente con el desarrollo de'  
la comunicación y cuyos modelos Verón llama inforMacio-
nales. 

Aclara el autor, que a pesar de esa diferencia, 
concepto de estructura en ambos casos (sistema 
energético y sistema de comunicación) remite al 
"aspecto relacional del sistema". Verón (1978-21 y 22 

Situándonos dentro de la línea derivada de la teoría 
lingüística, es importante contemplar el desarrollo 
que se ha dado en el concepto de estructura y precisar 
las fuentes de la acepción actual del término. 



Lánteri Laura (1972) considera que no es necesar 
remitirse a una genealogía demasiado, antigua, ere 
suficiente tomar el término a partir de Saussere. 
Criterio que nos parece adecuado y consideraremos 
en el presente trabajo. 

Se puede decir, que las influencias más notables 
(aunque no las unicas) que marcan el deálarrene del 
concepto "estructura" y que realizan importantes 
aportaciones en el estudio de la comunicación son: 

oTeoria de la Forma (Gestalt) 

°Obra de Saussure 

oarculo de Praga. 

o0bra de Lévi-Strauss. 

OTeoría de la Forma (Gestit). La aportacion mas 
importante es que en ésta se realiza una "primera 
elaboración de la noción estructura" tantóri 
(1972-76). En base a esta teoría se sostiene que 
el estímulo más elemental está ya estructurado. 
"Percibimos datos organizados y no simples elemen-
tos puntales a elaborar posteriormente". Puig, 
(1979-32). La forma se percibe en un fondo. 
Además es importante mencionar que la Teoría de le 
Forma enfatiza que toda percepción es global y no 
aislada y fuera de contexto, de que percibimos, 
desde unas estructuras, las cuales no son otra 
cosa que esquemas culturales. 

1 



D Esta teoría se desarrolla casi paralela a la..  
Saussure (ya en 1929 se encuentra reconocida 
embargo Saussure no se encontraba al tanto' 
esos trabajos. 

Obra de Saussure. Ferdinand de Saussure 
vino a revolucionar el campo del. estudia, 
Lingaistical  al considerar el fundionamiento' 
lenguaje como institución secial,' 	cual l 
a  concebir la lengua como un sistema- ' Sausaúr 
utiliza el término estructura, sin embiwgcr "511 
concepto del 'sistema de la lengua' comprende' 
primera elaboración de un•,modelo estructural;  
adecuado a un objeto -la lengua- que es uní 
estructura". Veron (1978-25). 

Sintetizando se podría mencionar 
de Saussure son las siguientes: 

oLa lengua es una parte esencial del lenguaje. 
" Es a la vez un producto social de la faculta 

del lenguaje y un conjunto de convenciones 
necesarias adoptadas por el cuerpo social 
para permitir el ejercicio de esa facultad 
los individuos". 
Saussure (1977-55). 

)14t unEdnd constitutiva de la lengua es c1 stgno. 
" El signo lingilistico es, Pues, una  entiOq(U 

psíquica de dos caras ... Llamamos sign(01- 1a-., 
combinación del concepto y de la imagen acústica!  
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Saussure (1977-129). 

°El sistema de la lengua es un sistema. de signe 
cuales sólo tienen sentido por sus relacionewle 
conjunto. 

oLa asociación sior9nificado/signifiean 
no existe conexion entre ellos. 

o"La lengua debe estudiarse como 
sustancia". Lantóri (1972-76) 
Es decir la esencia del sistema, está"  
relación de los significantes entre s 

oLo esencial de la lingüística no.está en 
sino en la sincronía. 

oLas unidades de la lengua sólo existen Por ,s 
relaciones reciprocas., En la lengua no hay  m 
diferencias. A esto Saussure le llama valor: 

oLos signos pueden tener relaciones que ee ettah 
en el encadenamiento lineal de las unidades.. 
(Relaciones Sintagmáticas y fuera del encadenamien 
lineal se producen relaciones Asociativas.) 

['Círculo de Praga. A partir de- 19261  fecha en -la:que: 
funda el Circulo de Praga, -un grupo de lingUístaS 
entre los que destacan Trubetzkoy y Jakóhson=-:estüdi 
y elabora un mótodo para estudiar los ron-idos del 
lenguaje (Leroy Maurice-1976)'y crean uno nueva 
disciplina que, es la Fonología. 

1 
1 



La fonología surge comO:el 'pátudío-' 
una lenlua. Los trabajos 'dé1C1r2cüWf' 
Fonología son definitivos 	 desarrollo i  
de estructura, ál presentar IlaxiaradiCiaiiii14 
la .idea de sistema correspondiente-as,SeUáSáe 
Lantéri (1972-81). 	' 	' 	—  

Entre las aportaciones más importantes_ 
oLa Fonología es el estudio deloS'Sonl; p 
lengua (del habla es la ,FOnáticaPnafec 
la fonología parte dé los  sonidos (concreto 
y después se remonta a los -foilemas'''(alStr:aC 

oCada sonido es considerado Como:Un'T.conjuntp, 
rasgos pertinentes que le - permite:AillitingUir, 
de los demás sonidos de la lengua. 

olio importante no 'es como se prodlice 
sino como se distingue de los demás.-
Este concepto se encuentra ligado con el,conOe 
de que en la lengua sólo existen. diférenCiál  

oLa autonomía de la estructura fonológiCár.: 
aplicar a otros campos de la LingliístiCa.' 

00bra de Lévi-Strauss. Si estamos hablando' de 
importancia que reviste el manejo del concepto de  
estructura en el desarrollo de las investigaciOne, 
de la comunicación, no podemoá hacer' a un lado Da 
obra de Lévi-Strauss, quién, aunque su campo de' 
investigación es la antropología, sus concepciones 
son indispensables en la consolidación de un meto 



basado en la noción de estructura, el cual 
riormente ha influido de manera determinaw 
investigaciones de la Comuulcacjimi (EjeM 
Semiótica Rusa). 
Se puede decir que Lévi Sti,auss recibe -infXuencl 
de Baussure la Escuela de Praga y- de la ni' 
etnólogo Ch. F. Boas. 
En cuanto a la Escuela de Praga .y las-apor ación 
de Saussure, se puede decir que. Lmvi' Strauss'reto 
características que ya mencionamos en los párrafd 
anteriores. Con respecto a Boas cabe menciohari' 
quóes de los primeros que integra la lingilisti 
aí estudio de otra rama, que en su caso es.la  
Etnología, de la cual se puede decir que es de 
pimeras que la ha aplicado. Para Boas esindispeása 
hacer un análisis sincrónico de una cultura daterm 
da, basándose en las relaciones de los individuoá. 
Lantéri (1972). 

Por supuesto esto no pasa desapercibido Para Lévi 
Strauss, quién posteriormente plantea la definid-6 
de estructura basado en cuatro criterios: 

"❑Modelo de un carácter sistemático. 
❑Tal que la modificación de uno de sus 
elementos entraña la modificación de los 
demás, la estructura forma parte de un 
grupo de transformaciones. 

❑Reacciona por sus propiedades, de un modo 
previsible. 

❑Está construida de manera que pueda explicar 
todos los hechos observables". 
Santerre (1972-38). 



También es importante destacar que para Lévi StrauS 
cuando se estudia un fenómeno humano para determinar 
su estructura, 	 r no basta con describir las elaciones 
humanas concretas que aparecen en él, sino es 
indispensable construir uno o varios modelos capace 
de sacar a flote la estructura que se encuentra 
encubierta. Lantéri (1972). 

Basándonos en Santerre (1972) podríamos sintetizar  
las particularidades del método de Lévi Strauss de 
la siguiente forma: 

oLos fenómenos sociales presentan un 
simbólico. 

oEs indispensable distinguir metodologicamente 
entre dos órdenes de hechos: 
Social y estructural e Individual y estadistico. 

oAplica numerosos principios de la Fonologia,: 
cual en el campo de los sonidos de la léngUa 
presenta una problemática análoga. 

olmportancia capital de su noción de estructOra. 

oCon respecto a la observación y la teoria,.para 
la construcción de sus modelos, adopta un doble 
procedimiento. 

Primera Fase: Descriptiva. Ohservncibn minuciosa 
del wityor amero de hechos Otspo-: .  
nibles. 

Segunda Fase: Especiricamente Te4rica y ExplientiVu. 
(Con un grado de anstracci6n mayor). 
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Construcción de modelos a par 
de los hechos significativos, 
capaces. de eXplicarlos riga-11013am 
te y verificarse en lo'boncre 

Utilización de la generalización siempre 
cuando parta del mismo proceso mediante el cua  
se encontraron las estructuras particular 
a partir de diversos acontecimientos. 
Es decir tiende a generalizar: 

del acontecimiento 
de la estructura 
de la cultura 
del espíritu humano 

ión de una 
Por último cabe conluir que la obra de 
Strauss tiende a la elaborac  
de la Comunicación. 

Chaim S. Katz (1980) menciona que para Lóv 
Strauss sólo existe comunicación cuando los 
individuos intercambian algo, y ese algo no  
simplemente las cosas sino lo, que ellas 
significan. 

Por tal motivo Chaim S. Katz citando a Ikvi 
Strauss concluye: "toda cultura puede ser e'onsid  
rada como un conjunto de sistemas simbólicos en -
cuyo primer nivel se sitúan la lengua, las 
reglas matrimoniales, las relaciones económicas, 
el arte, la ciencia y la religión". Chaim 8. Kat 
(1980-327 y 328). 

A. la .estruc ura  
a la'cilltUra-, 
al eslilltiflinman 
a la naturaleza 

Lóvi 
Teoría 



1. 2. 2. Generalidades de las Corrientes de Investigación producidas a partir de 
la utilización del término Estructura 

Una vez presentado el desarrollo de la noción 
estructura, es importante retomar la idea de que es 
concepto se utiliza en diversas áreas, y que es 
ferente la forma de empleo y el sentido en el que sei 
le utiliza. 
Adam Schaff (1976) acertadamente menciona 'que 
manejo del término estructura no genera una corrient 
uniforme, sin embargo opina que si existen.caracterist  
cas comunes utilizadas por los teóricos que se -aleen' 
estrncturalistas" y que son: 	 ' 
DUna característica fundamental y Comów:pseV:: 
tratamiento del objeto a estudiar COMO 'UWtOdO 
domina sobre sus elementos". Schaff.(197624).. 
El enfoque totalizante se refiere ¿uqUeel:tOdp 
es concebido como un sistema. Es decir los'.*,  
elementos unidos entre sí constituyen un todo.  
La estructura del conjunto les confiere un lugar:, 
determinado a éstos elementos, si algunoAé_estos 
varía de posición genera un cambio en el 
sistema. 
Se reafirma, en este punto, que el todo 
que la simple suma de elementos. 

nOtra característica comón utilizada, se refiere 
que el sistema posee una estructura deterMinada 
que la ciencin tiene la tarea de descubriria 

ilUnn mAs es el intovós por el descubrimiento cic 
leyes llamadas eoexisteneiales, morfol6gieas o 
estructurales, las cuales son leyes cientiGebS 
que formulan propuestas generales que rigen 

que 

es algo más 

a 
y 

mg, 



determinada clase de cosas o fenómenol, éstas  
uniformidades no son relativas al dinamismó 
la realidad, sino que se refieren a la coexistene 
de las cosas o de los fenómenos,' o con r'e'specto S  
a sus propiedades. 
Este tipo de investigación se refiere a la reali  
dad en su aspecto estático. Amigue  se refiere' 
a una idealización en la que el' parámetro del  
tiempo "t" es igual a cero. (t=0). 

EiDel punto anterior Schaff aclara que no se ,trat 
de sostener que aquel que investiga la realida 
en sección transversal sincrónica deba de,  
prescindir del aspecto diacrónico, sino que 
propone que se deben de tratar ambos'tipds' 
investigación en forma complementaria y no 
como métodos disyuntivcs. 
Es decir, esta cuarta característica se refier 
a que la investigación del sistema en la 
sección transversal sincrónica, elimina como 
modelo idual el parámetro del tiempo t=0. 



1.2.3. Panorama General d los 

Sin pretender escribir una historia de la emlinl.  
creemos pertinente en el presente trabajo hacer un 
esbozo sintético del desarrollo de sus Planteamien 

El surgimiento de la Semiótica se dá en las'PriMMre 
años del presente siglo, aunque esto ne significa; 
que desde tiempos presocráticos exista la inquiatu 
y numerosos cuestionamientos acerca de los "Iignos' 
sobre el funcionamiento de los hechos de la vida' 
social como fenómenos significantes". Lozano (1974 

Sin embargo a reserva da ser parciales creemos' que, 
a partir de principios de siglo cuando se empieza a 
consolidar la Semlotica como ciencia que estudia los 
sistemas de signos en las relaciones sociales. 

El desarrollo de la Semiótica supone la existencia e.dei  
varias corrientes, con modelos y objetivos diferentes. 
Las corrientes que consideramos más significativas 'son 

oLa Semiótica Norteamericana. 
oLa Semiótica Europea. 
oLa Semiótica Rusa. 

©Semiótica Norteamericana. Corriente fundada por 
Charles Sanders Peirce (1839-1914)..Filósofo 
matemático y lógico norteamericano. quOn enAa 
deeada del 1900 concebía la semiótica-coma la 
"doctrina enast-necesaria o Formai de Vos signOS" 
Poiret! (1971-21), considerfindose n Ht MIMMO C91114-) 
precursor del estudio de In linturn1ezn de JoS',  
signos: 



"Por lo que sé soy un 	 tarea  
de despejar el territoriOPárabriráTí4 
a lo que denomino' SemiótiCaes'llecira la 
doctrina de la 	 las  
variedades fundamentales dé_la:jeMioais 
posible". (Citado por 'SercoviCh:1974-S) 

Se puede considerar que las , 4ortációnes'on aportaciones más'`  
importantes ,de, la obra de Charles-Sandars'Peirc 
son: 

oEnfasis del carácter social cultural de 
signos. "Un signo o un rePresebtamen, es a 
que, para alguien, representa o se refiere 
algo en algún aspecto o carácter". Peirce-
(1974-22). 

"El signo creado es el interpretante 
El signo está en lugar de algo, su objeto" ,Ibid 
Al estar en lugar de un objeto no 9uiere deci 
que en todos sus aspectos, "sino solo con 
referencia a una suerte de idea" Ibid. Esto 
es lo que Peirce llama Fundamento del Representamew 

°Propuesta del concepto de Semiosis. 
Inseparable al concepto de signo se encuentra 
concepto de Semiosis, el cual Peirce lo define 
como: 

"Una cooperación de tres sujetos tal 
signo, su objeto y su interprotantl.0 
por Mux Ucuse 1975-141). 

Lo cual significa para Max lleume que "1,()(1() 
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que realiza una relación triádica de signos 
representa una semiosis, un proceso de signos 
Bense (1975-141). 

Lozano (1979) amplia lo anterior, mencionando 
al referirse a la Semiosis, Peirce se referla'a 
"hecho de que el objeto de un signo es'siempre 
signo de otro objeto y no existe una realidad 
última absolutamente objetual y no signifidante' 
Lozano (1979-13). 

En base a lo anterior Peirce llega a concluir que', 
el objeto de la semiótica es pues la Semiosis, que, 
como proceso sígnico es un proceso complejo de 
mediación. Siendo el fundamento de su ,categoria 
la terceridad. Tordera (1978). 

❑Esbozo de una tipología de los sinos, así como 
la realización de una clasificacion global de los 
mismos. Peirce propone esta clasificación en basa 
a las posibles relaciones triples que se puedan dar, 
entre los signos. Es decir, que como él mismo 
menciona: "Los signos son divisibles según tres 
tricotomías". Peirce (1974-29). 
Eco sintetiza la propuesta de Peirce con respecto 
a la tipología de los signos de la siguiente 
manera: 

oEl signo en sí mismo. 
sinsigno - legisigno. 

oE1 signo en relación con su objeto. 
indice - icono - símbolo 
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oEl signo en relación con el interpretante 
rema - decisigno - argumento. 

De la clasificación anterior,-, no cabe ditdaqUe111. 
triada que contempla a los signosHCOW.ána:enjet0áf:' 
Indice leerlo y Símbolo, como'mencionawCaront.ini 
Peraya (1979-23) es la que ha adquirido ."derecha 
de ciudadanía actualmente en la terminología;  
semiótica". 
Posteriormente Charles Morris, retomandolaS>rOpUes 
tas de Peirce realiza una amPlIa inveStigaciontie 
resulta paraMoragas (1980) compleja ,y contradiétOra 
Sin embargo el autor le confiere importancia` ebido 
a 9ue le atribuye el mérito de aMpliar.stt investiga 
cion más allá de los signos verbales. Y por 
parte considera que Morris es de los primeros en 
pretender profundizar en el "universo cOmplejo de 
la utilización manipuladora de los signos 
Moragas (1980-58). 

Ahora bien, no se puede hablar de la SeMiótiCEÍ 
Norteamericana sin considerar la obra de Leonapd: 
Bloomfield y del Behaviorismo. 
Remitiéndonos de nuevo a Moragas (1980), Bloomfield 
adopta una perspectiva netamente conductista, en-la 
cual el signo es un estímulo capaz de provocar 
una respuesta en el receptor. La concepción 
behaviorista considera que el "significado habrá 
de descubrirse en el marco de las relaciones entre 
estímulo y respuesta", por lo tanto debe basarse 
en la"experienein soeio-cuiturai del grupo". 
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Moragas (1980-53). La obra de Bloemfiel  e 
definitiva en el desarrollo de la lingtaatic 
norteamericana. Pero aquí cabe enfátizári'c 
con los enfoques de Morris y Bloeinfield ̀se. 
ruptura con la corriente Europea. 

Semiótica Europea. Se consideralniciador, e 
corriente a Ferninand de Saussure. LingUist 
ginebrino, quien a principios de este siglo eábo 
el nacimiento de la Semiología como "una ciencia 
que estudie la vida de los signos en el. 	 ;.de  
la vida social. Tal ciencia sería parte de 1 
psicología social y por consiguiente de la 
Psicologia General ... Ella nos enseñará en que 
consisten los signos y cuales son las leyes qué, 
la gobiernan". Saussure (1977-60). 

Las aportaciones de Saussure, que ya mencionamos, 
con anterioridad, son de vital importancia, ya , 
que marcaron el desarrollo de la Semiotica 
Europea, no existe en realidad ningún autor 
que trate sobre la Semiótica dentro de esta 
corriente, que ignore su trabajo. 

Sintetizando se podría decir que posterior a 	, 
Saussure el estudio de la Semiología se ha dividido 
en dos: 

uSemiologia de la Comunicación 
USemiología de la Significación 

oLa semiología de la comunicación es la interpre-
tación de Los lingüistas seguidores de Saussure 



en forma más estricta. Dentro de los autor es'  
más representativos para Georges'Mounip)(1972 
de esta línea se encuentran: Trubetzkoy,'.:: 
Buyssens, Martinet y Prieto, quienes hári 
trabajado una Semiología LingtastiCá Y. dé 
sistemas de comunicación no-lingilisticoS. 

oLa semiología de la significacion, interprétáció 
basada tambión en Saussure, incluye dentrócle-in 
campo de investigación el estudio de losleehos:' 
de significación. Dentro de esta línea el 
autor más representativo es Roland Barthes. 

- La diferencia básica que se considera en estas 
dos vertientes es, si existe o no, una intencion. 
de comunicar por parte de un emisor. 

Armando Sercovich (1974) considera esta divergen-
cia como una "rencilla doméstica" que _ es 
indispensable trascender, ubicando el objeto de 
la semiótica como los "modos de producción de la 
significación social", (Sercovich 1974-11) 
incluyendo aquí la comunicación interpersonal, 
la cual es una de sus formas de manifestación. 

Dentro del desarrollo de la Semiótica Europea, 
es indiscutible que los años sesentas son ver-
daderamente significativos. Baste mencionar las 
propuestas realizadas por el CECMAS (Centro de 
Estudios de la Comunicación de Masas) 2  fundado 
en la Sorbona y cuyo órgano de difusión fuó la 
revista Communications (Ediciones du Seuil, Paris 



El objetivo fundamental del centro era el estudio 
de la comunicación y la cultura de masas...Entre' 
sus miembros más destacados se encontraban 
Barthes, Morin, Friedmann Bremond MetZ Duran 
Todorov, entre otros, presentando diferente enfoqu 
sus trabajos. 

Para el desarrollo del presente estudie Y' por 
considerar definitivas laspropuestas de Barthes 
dentro del campo de la semiotica, mencionaremos 
continuación las aportaciones que creemos más 
significativas: 

de los signos. 
"La semiología tiene por objeto todos los 'sistema 
de sinos, cualquiera que fuere la sustancia y 
los limites de estos sistemas: las imiládnel; los 
gestos, los sonidos melódicos, los objetes  y;' los, 
conjuntos de estas sustancias -que  pueden 
encontrarse en ritos, protocolos, o espectáeulóá-
constituyen, si no 'lenguajes', al menos -. 
sistemas de significacion". Barthes (1971-13).. 

lanversión de la propuesta de Saussure. narthes, 
sostiene que la Seom:i.o l ogíar es parte de la 

"Ilay pues, que admitir ya desde ahora la 
posibilidad de invertir, algún dio, la arirmaeirm 
de Saussure: la lingüística no es una parte, 
aunque privilegiada, de la ciencia general de "los 
signos, sino, por el contrario, la semiología es, 

ORetoma los planteamientos de Saussure y considera 
a la Semiología como una ciencia generalizadora 
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una parte de la lingüística: y Preciaamen 
parte que tiene por objeto las rancies-  unidadew,,,  
11gnificantes del discurso . Bar es 1 -4,  
ISubrayado del autor. 

Erfraslada de la LinglIística "conceptot analit,ipo 
a priori  que considera id6neoa por su genePalid 
(Ibid), para plantear sus Elementos de SeMiolog 
Estos conceptos son: Lengua-Habla Significado-
Significante, Sistema-Sintagma y denotación 
Connotación. 

Cabe mencionar, en base a todo lo antex'iormen e 
expuesto que los objetivos de una investigación 
las estructuras semióticas de cualquierfenóleno, 
de significación son como Barthes (1971) lo menciona 
los siguientes: 

OReconstruir el funcionamiento de los sistemas 
de significación diferentes de la lengua, a 
manera de formar un modelo de carácter sistemático 
(es decir "contruir un simulacro de los  
objetos observados" Barthes (1971-99). 
Para lo anterior, hay que realizar solamente 
recolección y clasificación de los rasgos 
pertinentes. 

HDebido a que en la investigación no se conocen 
previamente los limites del objeto, de estudio, 
es necesario en un principio basarse en una serie 
de hechos, los cuales llevarán a conocer la 
estructura. Este conjunto es denominado Corpus, 
el cual viene a ser una "colección finita de 



materiales predeterminada por el analista 
base a cierta arbitrariedad (inevitable); 
la cual trabajará". Barthes (1971-10Q) 

Orlara elegir un corpus 
recomendaciones: 

oque el corpus sea lo Sarieientemen eall11)11  
para que sus elementos saturen un 'SIS-190a" 
completo de semejanzas y diferencie 

uEl corpus sea lo más homogéneo'poSible 
decir exista hoMogeneidad en'la snsteneib-

oCuando se presentan sustancias .mixtaá,:.»ser: 
puede aceptar un corpus hetereig6neel,"liere 
es indispensable en estos casos'-westUdiar . . 
escrupulosamente las articulación SiSte0á 
tica de las sustancias'implicadas: 

oLa temporalidad debe ser homogénéal, "El 
corpus deberá eliminar al máximo lós  elemento 
diacrónicos, es decir, debe coineldii-'con"Un:: 
estado del sistema, con un 'fragmentó! de 
historia". Barthes (1971-101). 

OLleva OLleva a cabo "intentos pioneros" en los qué:se 
propone desenmascarar los significados latentes: 
en la cultura de masas, mismos que son utilizados' 
para el servicio de la burguesía. Morngas (1980)' 

Se puede concluir, junto con Nogales y Aguiler( 
(19141) que los anos sesentas se cnracterizan par..ana 
eurorin en el Aren (le las investigaciones semióttCáS 
en donde se somete cualquier aspecto cultural ,al 
modelo linglilstico y al concepto de código. Blondo: 
la imagen, la moda, la fotografía etc. deben ser 



codificadas. 

❑Semiótica Rusa. La Semiótica Rusa tiene sus an 
dentes en el Formalismo, su influencia ha sido 
constante, autores como Trubetzkoy y Jakobson.li 
sido definitivos en el desarrollo de sus 
propuestas. Sin embargo Lotman, máximo represen 
de esta escuela menciona que en realidad las': 
influencias influencias más definitivas en la ciencia literari 
soviética son: 

oLa lingüística estructural 
oLa Antropología Estructural. 
oLa Semiótica. 
°Teoría de la Información. 
oLa Cibernética. 

En los años sesentas se funda la Escuela de Tart4 
la cual se inserta en en movimiento que se da en 
Europa, aunque con características especificas. 

Como importantes aportaciones de Lotman, podemos 
mencionar apoyándonos en Lozano (1979)1  ;las siguiente 

nConcepto de Cultura. La cultura es un sistema 
organizado, el cual se manifiesta como una suma 
reglas y restricciones impuestas al mismo, RUS'  
~n'estaciones son los textos (te.xt•o: "cualquier 
comunicación que se haya registrado (dado) en un 
chterd nad)sistema sIgnico"). Lotman (1979-41) 
ejemplo de texto podría ser un ballet, un espectá-
culo teatral, un texto escrito, un poema, un 
cuadro etc. 



0Consideración del signo como una 'entide 
Para que un fenomeno pueda convertirse 
es necesario que forme parte de un sistem 

0Consideraciones de la cultura, como unau engúta 
decir un "sistema semiótico ordenado ' 'coma 
que sirve ... para transmitir inforMación."" 
Lozano (1979-23). 

OClasificación de tres tipos de lenguaje 

oLenguajes naturales. esPüllol etc' 
oLenguajes artificiales. Código de carretera* 
oLenguajes secundarios (Sistemas de Modelizaci&n 
secundarios) Arte. Supraestructura del lenguaje 
natural. 



°Consideración del signo como una entidad cultura 
Para que un fenómeno pueda convertirse en signo' 
es necesario que forme parte de un-sistema. 

0Consideraciones de la cultura como una lengua 
decir un "sistema semiótico ordenado de comunicaci 
que sirve ... para transmitir información." 
Lozano (1979-23). 

0Clasificación de tres tipos de lenguajes: 
oLenguajes naturales. español etc. 
°Lenguajes artificiales. Código de carretera. 
°Lenguajes secundarios (Sistemas de modelización 
secundarios) Arte. Supraestructura del lenguaje 
natural. 



1.2.4. Limites y Alternativas de las Investigaciónes realizadas a partir de 
las Estructuras Semióticas 

Al respecto, en este momento, es conveniente preSen a 
algunas de las propuestas que este tipo de , inveátigad 
ha realizado, al mismo tiempo que seria importanté 
visualizar los limites a que se encuentran sujetas: 
Límites: 
°Prioridad metodológica del punto de vista 
sincrónico sobre el diacrónico hasta el extremo. 
de hacer incomprensible su unidad 'interna. 
Seve (1971). 

DIntento de universalización del método de 
conocimiento el cual está basado en la nabsolutizaCi 
del lenguaje, de las estructuras linglasticas". 
Seve (1971-86). 

Falta de comprobación de sus modelos en la práctic 
No los remite a una verificación en Las relaciones 
sociales. 

Por otra parte, entre sus aportaciones se encuentran: 

DA nivel metodológico, la consideración de que hay 
que analizar las relaciones sociales como 
constituyentes de "unos sistemas" Godelier 

DE1 principio de que estos sistemas deben ser analil-
zados en su lógica interna antes de ser analizados 
en su génesis. 

1 



1.3. Formación Económico—Socia 
Proceso Comunicativo. 



1.3.1. Introducción 

A diferencia de las dos tendencias anteriores, exis 
una tercera manera de abordar el 'estudio del ProoesO 
de la comunicación, que consiste basicamente en 
considerarlo, no como un hecho aislado, autónomo, 
sino como un hecho social más, que como tal está ;̀;  
determinado por las estructuras socioeconómicas' 
la sociedad en donde se genera. 

Es importante mencionar que la comunicación a 
circunscribirse dentro de un determinado contexto ,  
social, estará condicionado su desarrollo al sistem 
socio económico en el que se encuentre.  

En este sentido, situaremos a la comunicación 
inmersa en un modo de producción capitalista, sistema 
que corresponde a nuestra realidad actual. 



1.3.2. Generalidades acerca de las conformaciones económicas en una socieda 

A grandes rasgos, esbozaremos en el presen 
la forma en que se organiza una sociedad: 

La base de toda organización social es la produce" 
de los medios y el intercambio de las cosas Prodiloi 
para sostener la vida humana. 

"En toda sociedad registrada en la histor a, 
distribución de los productos y con ello la d"vral 
de la sociedad en clases, es determinada por é 
tipo de producción, por el modo de Producir y 
la forma de intercambio de sus productos". 
Engels (Del Socialismo Utópico al Socialism 
Científico) Citado por Cornforth (1980-41)., 

Se le denomina "modo de producción", al modo como 
hombres producen e intercambian sus medios para vivi 

Es importante considerar, que el conjunto de las re a-
ciones de producción forma la estructura económicadé, 
la sociedad, para corroborar lo anterior, es important 
remitirnos a una cita de Marx que dice: 

"El conjunto de estas relaciones de producción form 
la estructura económica de la sociedad, la base 
real sobre la que se levanta la supraestructura 
jurídica y política y a la que corresponden 
determinadas formas de conciencia social. El modo 
de producción de la vida material condiciona el ,  
proceso de la vida social, político y esPirituul 
en general. No es la conciencia del hombre la'que 
determina su ser, sino, por el conlrario, vi ser 
social es lo que determina su conciencia" 
Marx (1977-344). 



Es importante aclarar que el concepto de'"estruetur 
en Marx, implica el concepto de "proceso" ya clue'e 
Capital no es un estudio "de la producción" 
capitalista... capitalista... sino realiza un análisis de la din 
de desarrollo de ese modo de producción, de sus 
contradicciones internas, de las condiciones de s 
desaparición". Harnecker (1980-83). 
Siendo las relaciones de producción las que form 
la base económica de la sociedad, Konstantinov 
(1965-432) menciona que éstas "son materiales y 
existen objetivamente" independientemente de lo que 
se piensa de ellas. 

Por otra parte, cuando se considera la vida social, 
se debe concebir ésta como "estructura económica de 
la sociedad" indisoluble con las "ideas y objetivos 
conscientes que surgen en las mentes de la gente, 
y las instituciones que se desarrollan de acuerdo 
con esas ideas y objetivos", (los cuales forman 
la supraestructura social.) Cornforth (1980-96.) 

"La supraestructura social es la forma ideológica 
y político-jurídica que reviste el contenido econó-
mico de la vida social". Konstantinov (1985-432). 

Por supuesto que la relación que existe entre la base 
y lo supraestructurn de la sociedad tienen una rel ucí/in  
dinámica, en donde In estructura económica determina 
la supraestructurn social, a la vez que ésta cuMPle 
con la función de sustentar la estructura ecodmica. 



El concepto de supraestructura concibe: 

oEstructura Jurídico-Politica (Estado y Derecho 
oEstructura Ideológica (Formas de la Conciencia 
Social). 

Independientemente, de .que los diversos elementos  
supraestrucurales Estado y Derecho, y las diferente 
formas ideológicas (filosofía, moral, arte, ete.) 
se erigen en base al régimen económico, "tienen S 
leyes especificas de desarrollo y gozan de una 
relativa autonomía". Konstantinov (1965-432). 

oEstructura Jurídio-Política (Estado y Derecho). 
La sociedad "posee un conjunto de aparatos institu-
cionales y normas destinadas a reglamentar el 
funcionamiento de la sociedad en su conjunto". :A 
este conjunto se le denomina Estructura Jurídico-
Política. Harnecker (1980-112). 

El estado es una organización política que cumple 
dos funciones: Una de tipo técnico, que es organizativa 
y administrativa y otra que es la función de dominación' 
politica, en base a ésta, el Estado sirve como 
aparato sustentador de la clase dominante y su 
objetivo fundamental es proteger el orden económico 
existente. 
"Como el Estado es la rormn bajo In que los Individlio8 
de unn einse dominante hacen valer HUH interemem 
comunes y en In que me condenso toda la sociedad 
civil de una (Toco, se sigue (le aqui que todas 1014 
inSialIC101WS comunes tienen como mediador nt < Estado 
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y adquieren a travbs de 61 una forma politica 
ahí la ilusión de que la ley se basa en la-volun 
y además, en la voluntad desgajada de su basa :rea* 
la voluntad libre. Y del mismo modo se reduce e 
derecho, a su vez, a la ley". Engels (19587.321) 

El Derecho es el que fija las relaciones de propie 
"El Derecho público y el derecho de Propiedad 
sansionan el dominio económico y político ,de, Una, 
clase dada mediante la promulgacibn de leyes,y 
normas jurídicas obligatorias para toda la 
sociedad." Para esto crea diversas instituciones 
u organizaciones que velan por el cumplimiento 
de estas leyes (Instituciones coercitivas, ei-Arcito 
policía, cárceles, etc.) Konstantinov (1965-433). 

oEstructura Ideológica (formas de la conciencia socia 
El conjunto de conceptos, sistemas, creencias y 
representaciones de las relaciones sociales materiare 
conforman la Estructura Ideológica de la sociedad. 
El concepto de Ideología historicamente ha variad() 
de significación. Ha pasado a ser desde "ciencia, 
de las ideas", hasta "sistema de ideas", etc. 

En este concepto nosotros adoptaremos la postura (le 
Antonio Gramsei (1973), quien menciona que el error 
en entinto n interpretación de la ideología se debe 
al hecho: 
"(le que se da el nombre de Ideología tanto fi la 
supraestructura necesaria a determinada estructura, 



como a las lucubraciones arbitrarias de determina o 
individuos. El sentido peyorativo .de' la. 	 sE  
ha hecho extensivo y ello ha modificado y ,deánátüra 
el análisis teórico del concepto de ideología". 
Gramsci (1973-56). 

Por lo anterior, propone distinguir entre: 
oIdeologias Historicamente orgánicas,,es dee 
que son necesarias a determinada estructura., 
"Historicamente necesarias"•aclara eGramsci, en,' 
sentido que tienen validez, pues organizan:a las 
masas humanas y forman el terrenwen medie'del 
cual se mueven los hombre, adquieren concienci 
de su posición y luchan. 

oIdeologlas arbitrarias, racionalistas, "queridaS" 
sólo crean movimientos'individuales y polóMicoé.- 

A partir de la diferenciación anterior, cabría añadir 
que en el sistema capitalista "las ideas de la clase 
dominante son las ideas dominantes". Marx. 
Lo que significa en las mismas palabras de Marx, que 
"la clase que tiene a su disposición los medios .para 
la producción material dispone con ello, al mismo 
tiempo, de los medios para la produccion espiritual. 
Ibid. 

Es preciso añadir entonces, que la ideología está 
destinada en una sociedad de clases a "asegurar la 
cohesión de los hombres en la estructura general de 
la explotaci6n (te clase". Ilarnecker (1980-99). 

En v:-Ite sentido se podría decir que laS ideolewasu 



pesar de contener elementos de la realidad y preterí 
aspirar a la universalidad, se , encuentran integrádáa 
en un sistema global de representaciones deformadcr'y 
falseado, o como de La Volpe menciona representan 
ideas que son la mayor parte de las veces "hipótesis'.  

idealistas". (1970). 

Para concretar un panorama general acerca de las 
relaciones sociales que se generan en un modo 
producción capitalista nos parece importante remitirnos  
a Marx, cuando se refiere a las características--
del régimen capitalista, y que sintetizamos de la 
siguiente manera: 

oEn el régimen capitalista los productos 
con carácter de mercancía. 

oLa finalidad directa y móvil determinante de La 
Producción es la Producción de Plusvalía, "El 
capital produce esencialmente capital, y para poder 
hacerlo no tiene más camino que producir plusvalía" 
Marx. (1978- Tomo 111-813). 

Concretando, la organización de una sociedad, se 
encuentra basada en el modo de producción de la misma, 
éste genera ciertas relaciones de producción entre los 
miembros de una colectividad, que en el caso del 
capitalismo es una relación de explotador-explotado 
lo cual general una lucha de clases. 

En el capitalismo, concebido en su totalidad, es decir 
interrelacionando estructura económica y supraestructura 



social, los medios dp producción se-encuéntraluc 
poder de la clase dominante, por, lo-ilué:181»,estync 

. 

jurídico politica e ideológica 	 objeti.  
fundamental el proteger el orden acenfliniCO:6~1 
sustentando .de esta,mancra a la-elia u dóffliiii~ 
Cabría entonces, en este momento, :consilleráia' 
proceso de la comunicación coino:unhécheSóCia 
inmerso en nuestra vida social. 



1,3.3, El Proceso de Comunicación y su vinculación con los factores socioeconómico 

Para iniciar el desarrollo del presente ,inciso., hay q 
tomar en cuenta las siguientes conaidéráCiOnés;: 

oLa elaboración de productos comunipitelonaias:plla 
ra  que estos sean— se encuentran'a-niel  interno 
inmersos dentro de un circuito 'del. Producc~ 
Distribución y Consumo. 

OA su vez, este circuito, se encuentra determinado 
según el modo de producción en donde se genere. 

Consumo Distribucion 



OProducción. La elaboración .de'-'01-Si1110 	 11Sten1 
de signospresupone lw!existencIá:de^:!anSaiete 
sujetos que requieren'satisfacérkunaaeeesi4a,, 
humana de transmisión' de 
de comunicarse con sus semejantes.J'ES:,ehHeS'te,, 
sentido que miembros de la sociedad-Sellii!Q0:, 
eleMentos de la naturaleza .ylnItránsforMan:-.e' 

Ahora bien, tanto las palabras, las imágenes, 
cualquier otro tipo, de sistemas de signos son 
resultado del trabajo que aquí denominaremos 
Trabajo Ilnico. 

Al hablar del trabajo signico, nos referimos .'al  
proceso de transformacion de elementos pereePtivos 
en signos perfectamente codificables, para lo cual 
se debe disponer de un repertorio de señales. 

"De la comprobación de que las palabras y los 
mensajes no existen en forma natural, porque 
son producidos por los hombres, so llega inme-
diatamente a la conclusión de que temblón ellos 
son productos del trabajo. Es en este sentido 
que puede comenzarse a hablar de trabajo humano  

1 
1 

Productos. 

Como ejemplo de lo anterior tendriánlós- en.  e'  
hablado los sonidos;' en el leagueit'vi"al' 
elementos perceptivos que transforma,e/Wsgil, 
lingüísticos y en signos visuales, 'o  
Productos SIgnicos. 
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lingüístico. La expresión tiene 	valer 
poner este tipo de trabajo al misliwili" 
del trabajo 'manipulativo' o 'tranáformativ 
con el  que  se Producen los ebjatol fialcos% 
Rossi-Landi (1970-12). 

Distribución. Ya creado un signo, para que 
presupone ser distribuido entre ,uno'  
receptores, para que éstos a su vez participen: 
signo o sistema de signos como Producto. Esto  
implica la existencia de un detérminadocanal -
distribución -que puede ser natural o artifiCial-, 
además exige, el manejo por parte de los•recePtore 
de un mismo código o repertorio de señales. 
Conviene tener presente al hablar de la distrihuci 
lo que Marx (1976-253), nos dice al respecto: 

"Pero antes de ser distribución de productos 
1Q la distribución de los instrumentos de 
producción; y 29, lo cual es una nueva determinad 
de la misma relación, la distribución de los' 
miembros de la sociedad entre los diferentes 
géneros de producción (subordinación de los 
individuos bajo relaciones determinadas de 
producción). La distribución de los productos 
es manifiestamente un resultado de esta 
distribución que se halla incluida un cl proceso 
mismo de In producción y determina la orKanizaciói 
do la producei6n". 



Consumo. Para que el consumo se pueda dar, 
indispensable que el receptar descifre y comprend 
el mensaje que ha recibido, es decir• debe, decodific 
el mensaje. A partir de este momento los producto 
comunicacionales se convierten en objetos de aprol  
ción personal. Ahora bien el consumo se ,da, siempre 
que exista una necesidad por satisfacer, "Sin necesi-
dades no existe producción. Pero el consumo reproduce 
la necesidad" Marx (1976-246). 	' 
Igualmente, el consumo se encuentra siempre estrechame_ 
te ligado a la producción, "Sin produccion no hay 
consumo, pero sin consumo tampoco hay producción. 
El consumo da lugar a la produceión de doble manera" 
Ibid. 

DSituándonos dentro del modo de producción capitalista 
los productos comunicacionales se convierten en 
"mercancía", es decir cualquier producto comunicaciona 
es llevado con intención comercial suceptible de 
compra-venta al mercado. 

Las mercancías, -tal y como lo menciona Mattelart-
(1976) en esta sociedad capitalista, están rodeadas 
de una aureola que las eleva al rango de "fetiche",. 
es decir existe una veneración por los objetos. 
Debido a que los objetos en esta sociedad denotan 
status, existe en los miembros de In soeiednd unpil,nlís 
el deseo de poseerlos puro elevar su rauKo socinl. • 
Esto oeasionn, que se pierdo de ylstn que el valor que., 



determina a la mercancía está dedo Por el trabaj 
gastado en su producción y no por el intercambio, 
que es como se fija en la sociedad capitalista. 
Mattelart (1976-20). 

Tomando en cuenta la segunda característica de 
capitalismo que menciona Marx, en referencia a 1 
producción de plusvalía como fin último de la 
producción, es importante precisar que los produdto 
comunieacionales (de cualquier índole) en nuestro 
sistema, también tienen como meta fundamental 
producir plusvalía; aqui, es donse se inserta la 
propuesta medular de los productos comunicacionales 
publicitarios, como muestra basta recordar uno de' 
sus lemas que dice: "La publicidad genera ventas 

Cabe hacer la aclaración, que los productos comunica-
cionales no generan la plusvalía en una forma directa, 
es decir no es como la fabricación de mesas, que la 
venta de cada una de ellas deja un remanente económico, 
sino que especificamente los productos comunicaeionales 
son: 

oInstrumentos ideológicos para generar plusvalía. 
°Instrumentos Ideológicos que se encuentran 
encaminados a mantener el statuo quo. 

1 
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1.3.4. Aportaciones del presente 'enfoque 

A continuación, mencionaremos las aportaciones 
que nos parecen más significativas de este enfoqu 
sobre el estudio de la comunicación: 

0Contempla basicamente una teoría de la socieda 
desarrollando un estudio de sus estructures, d 
sus articulaciones, de su causalidad y de las 
condiciones necesarias para su transformación. 
La comunicación es considerada, como ya lo hemos 
mencionado, como un hecho social más, por lo que 
como proceso dentro de un contexto, permite una ' 
verificación en la práctica. 

OPretende abordar, el estudio de la comunicación en, 
base a: una orientación so c iolligica, una integra-
oión del estudio de los procesos socioeconómicos, 
análisis de sus bases teoricas y filosóficas y 
a la naturaleza misma de la comunicación y sus 
propias búsquedas. 

OPor último, este enfoque se ha venido caracte-
rizando por tener como objetivo fundamental 
el develar v denunciar en forma constante la 
manipulación ideológica que se lleva a cabo 
por medio de los productos comanicacionales, 
a fin de colaborar a la transformación de la 
sociednd. 
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Sin duda pretender hablar de la, imagen represen 
nosotros un problema de gran complejidadii.'Sllb'lán 
cierto qué el hombre ha utilizadoa tráVes(1&.Sit'hiS 
la imagen como una forma de comunicációntambiln 
cierto que es dificil enfrentarSe a ellw.debide..a.- 

OLa gran extensión del tema 

DA la diversidad de enfoques mediante los cuales 
puede ser tratada, lo que significa que tiara, 
realizar un buen estudio sobre ella se tendría 
que ser un especialista en cada una de las ramas 
que abarca su estudio. 

DEI serio problema que es tratar de vislumbrarla 
como un fenómeno social, debido al complejo paríe 
que desempeña en el desenvolvimiento"de nuestra 
vida social. 

Para iniciar, intentaremos delimitar el campo del 
presente trabajo con respecto a la imagen. No,  se 
pretende en este estudio abarcar el tema de la 
imagen en su totalidad. La imagen a la que nos 
estaremos refiriendo será la imagen gráfica, es decir 
la imagen contenida dentro de un soporte bidimensional 
y no pretenderemos abarcar la imagen que se comporta 
con otras a nivel secuencia], es decir nos limitaremos 
a la imagen que estando fija, cumple con una determinada 
función, quedan así excluidos el comic el cine, la 
televisión etc. 

2.1. Acerca del Concepto de Imagen 



A partir de lo anterior, trataremos de delimi 
cual es nuestro concepto de imagen. 
Sin duda existen innumerables definiciones, una de 
las cuales se acerca a satisfacer los objetivos" 
presente trabajo es la de Abraham Moles; quien ,  
menciona lo siguiente: 

"La Imagen es un soporte de la comunicación Visu 
que materializa un fragmento del medio óptico 
(universo perceptivo) suceptible de persistir--
través del tiempo..." Moles (1973-47). 



2.2. El Signo Iconico en el Proceso Comunicativo 

Creemos pertinente aclarar que durante el.desarro 
del presente trabajo consideraremos,m lá'iMgaen:Co 
un signo. 

A partir de que la imagen se considera un signo, 
puede decir que la imagen representa "o sustituye 
realidad. 

Peirce tal y como lo mencionamos en el capitulb an eri 
considera el signo en tres relaciones fundamentales: 

oSigno en si mismo. 

oSigno 'en relación con 

oSigno en relación con 

Tomando en cuenta la segunda relación, la que 
al signo con su objeto, Peirce distingue tres 
del signo: 

Icono. "Es un signo que se refiere al objeto al que 
denota meramente en virtud de caracteres que 
le son propios y que posee igualmente 
exista o no tal objeto." 

Indice. "Es un signo que se refiere al objeto que 
denota en virtud de ser realmente afectado 
por el objeto". 

Símbolo. "Un símbolo es un signo que se refiere al 
objeto que denota en virtud de una ley,  
usualmente una asociación de ideas generales,  
que operan de modo tal que son la causa de 
que el símbolo se interprete como referido 
a dicho objeto". 

Peirce (1974-30. 



Basado en lo anterior, Eco sostiene ,que todo,s 
puede ser utilizado como Iconollndice 0' 811110 
acuerdo a la utilización que se le (16  en:eijrOCe 
comunicativo, ProPone, por 10  'tanto,'"rescatar el 
término Signo 'Icónico como un "signo Metiváda: 
reproduce algunas de las condiciones de acuPeree 
comán". Eco (1978-222).  

El signo icónico, es oportuno mencionarl, 
diferencia del signo lingüístico se comportaC 
características diferentes. Son innumerables e 
diferencias, sin embargo la que más se destacit„11 
que el signo lingüístico no presenta ninguná'anelo 
respecto al objeto que representa,' es deeir,'sl 
nosotros hablamos de una silla, el sonido "silla", 
es arbitrario, en cuanto al objeto que representa, 
embargo hablando del signo icónico esto no ,sucede'  
así. El signo icónico siempre remite al objeto' d 
alguna u otra manera. 

Por supuesto que un signo icónioo no es el-objeto 
mismo, solamente remite a sus condiciones perceptuales, 
funcionando a partir de códigos perceptuales naturales 
y representados a través de convenciones gráfical; 
Si nosotros vemos la fotografía de un objeto, por 
supuesto que la ímagen no contendrá todas las 	' 
características del mismo, empezando por que un obje 
es tridimensional y la fotografía es bidimensionol, 
sin embargo las cualidades de percepción-a;.as ''que 
dá lugar esta imagen si nos remiten al objeto 
representado. 



La imagen o signo icónico..puedé 	 representativo 
objeto en un mayor o menor grado'eá;deeirnO19:1r: 
podemos ver un dibujo o una imagen:XotegráfiCaeri- , 
cual las características perceptUaleadWOhjetd,:e4 
muy cercanas a la realidad,HY por otra-parteüedeMb, 
ver otro dibujo o imagen fotelráfica.délisMoObje 
la cual se ~ría encontrar mas. alOjada -de'lf~i 
A esta característica de la imagen'AbraheM:!.MOIOS.H- „. llama Grado de Iconicidad: 

"Grado de Iconicidad. Corresponde al grado 
realismo de una imagen encomparación con e 
objeto que ella representa. Un contorno o un 
dibujo son menos icónicos que una fotografía". 
Moles (1973-50). 

Hablando del signo icónico, conviene destacar que a 
pesar de que su estudio parte de la lingüística y de 
la semiología general, éste reviste características 
especiales. Lo que significa que las reglas que lo 
rigen no sean las mismas, ahora bien, una eereeteristie 
inherentes a ambos es la sistematicidad, misma que 
es conveniente tener presente siempre. El signo, 
icónico al igual que el lingüístico no funciona 
aislado, sino en conjunción con otros signos. 

Ahora bien, cuando nosotros mencionamos que la imagen 
es un signo esto nos remite inmediatamente al proceso 
de comunicación. La imagen al igual que cualquer' 
otro signo es un transmisor de inrormacibn. Transmisor 
de inFormación visual. 	Su i umlrr►r tancsi ar dentro de IH 
soeiednd contempovAnen es enorme, 	parlir de In 
grito evoluci¿n que hn tenido In reprodurelíni t(ieniea 



la misma. 

Al hablar del proceso .de Comunienei6n;"mendienehame. 
en el capítulo anterior que 6ste.eá:,.ún.  heeheáOel-
más, y como tal su estudio 'se'debe/,cleil).Cüil 
al estudio de la. 	sociedad y de iódós.lóá:XaCteis, 
sociales Y econ6mieas que en--ella se 
Por tal motivo creemos de ,suma 
a los sistemas de signos, icónicosb  dentroAa'"..4 
proceso comunicacional, y ,éste dentrodeláll 
social. 

Igualmente, remitiéndonos,  al capítuleanterioü':Serl 
oportuno redundar en el hecho de que'01,SisteMade 
Signos Icónicos se desenvuelve, dentro de luvei'reüit 
de producción, distribución y ctlyistimo, es .deeirl'iel: 
crear o codificar un sistema signice.icónico pre0Pon 
la existencia de un trabajo signico; el ser  humano 
tendrá que transformar una serie de estímules.P~110,1,01 
en elementos codificables, para satisfacer una':neeesidn 
humana de comunicación, en ese sentido es.en'el que:S' 
realiza una transformación de elementos 'el cual.-va á 

. 

dar como resultado un producto signico, que en este: 
caso es el Signo 'cónico. Cabe recordar la .frase  
Marx (1976-246) "sin necesidades no existe producción": 

Cuando hablamos del circuito de produccion diStribucio 
y consumo, lo podemos vincular a la propuesta de Eco 
(1976-21) quien menciona que el signo se inserta en 
proceso de comunicación del siguiente tipo: 

fuente emisor canal mensaje destinatario. 



Complementando, 1 
manera: 

Produccion  
fuente 
emisor.  

/
U mensaje 
Codificación. 

0 Consumo 
Destinatario 

Decodificación 



Cuando hablamos de un proceso de producción, estamo 
visualizando que se encuentra presente en está aPar a 
la fuente, y el emisor en este momento se

, 
 Produce uú 

codificación de elementos y tenemos , como resultadó 'e 
producto, signo icónico o mensaje. 

Una vez codificada esta información se, tendrácin 
remitir a uno o varios canales, es en este momento 
en que lo vinculamos con la distribución. A Pártir' 
de que el producto icónico se reparte entre los', 
receptores se puede hablar de una Distribución del 
Mensaje. 

Este mensaje llegará a sus destinatarios, quienes 
van a consumir es decir a asimilar. Este consumo' 
implica un proceso de decodificación, lo que significa 
que una persona para consumir un mensaje deberá necésa-

,
, 

riamente manejar un código, que,  le permita descifrar 
la información recibida. Es hasta ese momento cuando 
se produce el consumo y no antes. 

Se cierra así el circuito de producción, distribución 
y consumo, generando así al mismo tiempo el 
proceso de comunicación. 



Naturaleza de la Producción ,de .Sistemas Sighiéós ,  
Icónicos. Es necesario deslindar doS,,,grandeS'...útlbre 
en la naturaleza de la producción'de imágenes: 

, 	• 
Existe una producción de sistéMás'signidoále nicoa 
de carácter manual o directo, 	 produccibi  
de imágenes que funcionan como únicas... ;  

También existe la producción de signos ¡cónico 
de carácter múltiple, que se elaboran a nivel 
industrial o masivo. En este rubro'encontramos''  

las imágenes cuya reproducción es a nivel tlenie9 
es decir imágenes impresas que tendrán 	número 
ilimitado de copias. 

Podríamos mencionar de la primera, que en los últimos 
tiempos se ha utilizado este tipo de sistemas sIgnicoS 
icónicos como medios alternativos de comunicacion, 
sin embargo al ser su tiraje tan limitado (radio  
menor), son también limitados sus resultados. 

Es necesario considerar, que para hablar de los, signos 
icónicos de producción industrial, se tiene que tomar 
en cuenta que en este proceso de trabajo signico, 
existen tres tipos de operaciones que debe de realizar 
el productor de imhgenes y que son las siguientes: 

11 	
Operaci¿n Manual. Considera el manee de mnterinles,' 
de herramientas, y procedimientos teenicos un in 
elnnernei¿n de los sistemas signicos ic6nicom. 

II
O11eraci6n de lipo sensitivo-Visual. Que se realiza 
a partir de que el productor utiliza las cualidades ' 
perceptuales captadas a través del órgano de la 



vista, transformándolas. 

Operación Teórica. Estas operacioneseorica 
indispensables en el trabajo :del productor 'de  
icónicos, porque en ellas tendrá que centteM 

Las relaciones de 
producto gráfico. 

Las relaciones que estos signos 
con la realidad significada. 

Y en una tercera instancia, las 
de los signos con la sociedad o 
sencillamente con el perceptor. 

Tomando en cuenta esta serie de operaciones q 
necesariamente llevará a cabo el productor de im gene 
este se encuentra ante un trabajo complicado, lor ,ún 
parte tendrá que dominar la técnica, por otro mane j,'`'  
una experiencia perceptivo-visual, y por otra,  Parte 
tendrá que concebir su imagen como un elementa de 
comunicación. 

Ante este problema, el productor de imágenes nn sien' 
logra salir bien librado, muchas son las circunstancia 
para que este objetivo quede truncado, uno de los 
elementos más importantes por considerar es la 
situación del productor dentro de un sistema como 
nuestro. 

El productor (le los sistemas signicos 



apropia-de este conjunto deoperationes.aray, 
un aPrendizaje. El PreCese 'de..:enSeilanik-áPren 
en este momento se encuentra d. óárs:ó;40X04iiíéb 
Estatales (Universidad biaCiónal:AutóhOMa:del'.é*i4: 
Universidad Metropolitan0fly 'en: Iháiitneíeneá -  'iVá 
(Universidad Iberoamericana-  Añáhátte.y otras).;  

Se pueden mencionar como características-genera 
inherentes alyroceso de enseñanza aprendiza.  
de la producción de imágenes las siguientes' 

Total desvinculación de la teoría con 
práctica. 
Carácter elitista de este sector educacianct 
Aproximadamente el 5% de poblacion universitar 
se dedican a esta actividad. 
La ideología transmitida va tendiente a mantene 
y fortalecer el statuo quo. Basta observar 
el campo de trabajo a que tiene acceso el 
egresado de esta Escuela. 

Hablando de la producción industrial de los signos 
icónicos nos encontramos frente a un gran Problema 
El productor de imágenes dentro de este rubro es un 
individuo o grupo de individuos que trabajan en una 
sociedad pero que en el mayor amero de veces son 
asalariados, el resultado dentro de VH(qH pnrhMüle" 
es desalentador, el productor de i mAgeneH  rr ene 
nivel no 1iene control de su ohrn. 



Un productor de imágenes, el 100% de las  veces'debo  
de tomar en cuenta la necesidad que está generande 
la elaboración de un signo icónico.' El productor-
imágenes rara vez trabaja para satisfacer stis 
necesidades interiores sobre todo hablando de :`la  
producción industrial. 
Es entonces, el productor de imágenes un individuo 
que está sujeto a innumerables limitaciones lo cual 
da como resultado una parcial o total ceguera frente 
a intereses sociales en su comunicación. 

Por último, en este proceso de producción de imágenes, 
cabe mencionar que el producto comunicacionals obtenide 
por el productor ya no le pertenece. Este prodtiptó 
pertenece, al dueño de los medios de producción. 
Carece pues, el productor de signos ieeniccs de la 
capacidad de distribuir su producto comunicacional. 

Naturaleza del Producto Comunicacional Icónico.' 
El signo icónico como producto poseé varias estructuras,. 

EstruCtura Material. (Soporte, pigmentos, materiales'  
adicionales de otra naturaleza). 
En cuanto a esta estructural, y en la mayoría de 
casos, los signos icónicos t:'.enen como "soporte 
el papel, lo cual les confiere la caracterstica 
de ser efímeros. 

Los medios técnicos a través de los cuales se logra, 
la reproducción de estos signos icónicos, son 
generalmente formas de impresión que se varacterizan 
por su rapidez y por su economía, como ejemplos 
de estos sistemas tendriamos el sistema do impresihn 
en oriset, el rotograbodo, la prensa plana, la 
serigrafía, la litografía, el fotocopiado cte. 

los 



Estructura formal. Cuenta con .una‘ subea'true,ur 
morfológica. (Que y como de cádá,elementovirsua 
.y una subestructura sintáctica-,(eórreitteión 
formas-Composición). Hablándd,dejesiáeStrUet 

. Podemos considerar que exStea: SignOS:,i4nICO i 
Producidos en M6kicf): que van  deSde:la'ílhá 
a la más alta calidad' en él , áspeCto-..seriáiti 
visual, sin embargol  una de lás constaziteáCffl 
tangibles es que no existen con:uháYidenti a 
propia; reflejándose en.  la  maYóriálátetiiiii 
modelos extranjerizantes. - No:existe en-  Me*ié'o 
por el momento una escuela represénttivadúl-
quehacer gráfico. 

Estructura significativa, Esta 
dos sistemas: 

Sistema de Denotación. "La denotación ha de s 
la referencia inmediata que el código asigna a 
un término en una cultura dada" Eco (1978-111) 

Dicho de otra manera, el sistema denotativo es,  
la imagen literal, es el contenido perceptible., 
sujeto a una descripción objetiva. 

Sistema de Connotación. "Es la suma de todas 
las unidades culturales que el significante 
puede evocar institucionalmente en la mente, de 
destinatario". Eco (1978-117). 

O sea, que el sistema connotativo se refiero al 
contenido latente, sujeto a una interpretación 
basada en los códigos culturales de los 
destinatarios. 



1 
1 
1 
1 
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Enc esta situación podemos mencionar, que los s 
icnicos en un sistema consumista refuerzan constan,_  
mente la eniotividad del mensaje con 	 ratraex rae 
la atención de los espectadores, haci6nd°1° sentirse "más y mejor informados". 

Atendiendo a sus características los 
pueden clasificarse en: 

Sistemas de Signos 
Información. 

Científica 
Documental (memoria 
Masiva 
Comercial 

Sistemas de Signos Icónicos 

Para la difusión de imágenes artísticas 
Para la producción artistica. 

Sistemas de Signos Icónicos como Medio de 
Esparcimiento. 

Sistemas de Signos 'cónicos 

Difusión Artística. 



2.4. Distribución 

Antes de hablar acerca de la distribución 
productos: sistemas de signos iconitos ,en' es 
caso, es importante remitiendonos a Marx consid9r 

"Primero la distribución de los instrumen 
producción. segundo la distribución de lo 
miembros de, la sociedad en las relaciones' 
producción°. 
Marx(1976 —253). 

Distribución de los Instrumentos do Produce' 
Mencionabamos en párrafos anteriores que losjme 
de producción pertenecen en nuestra sociedad á' 
Iniciativa Privada por un lado, al Estado por 
otro y en pequeña escala a otras'instanclas. 

Si nosotros observamos el proceso de producción 
de una imagen nos encontramos con: 

Una producción particular, que consiste en 1  
elaboración de un signo o sistemas de signos, 
icónicos por parte de un productor de imágenes 
(Ver capitulo anterior). 

Una producción General, Es decir el proceso 
a partir del cual, se generan los sistemas 
signicos idmicos a nivel industrial. 

Como ejemplo do lo anterior tenemos: 

El productor concibe sum sistemas signico 
icónicos;  supongamos un cartel quo Se 
imprimira posteriormente en eJ sistema ()Sise 



laborado, pasa a manosH1 
In colectividad, quilimes', 
innie un proceso met:Ande° 
ihilizada, que e: 
(M ¡(ni de 111 imaKen. 

Inicialmente el productor realiza s 
nes de trabajo, es decir plasma` imágene 
un soporte, organiza sus elementoÉ ,Y1stin 
en el plano y establece Sus gradosde, 
significación. 

Una vez hecho lo anterior endr ue 
una matriz que servirá,como "molde" paga'  
reproducir el número de imágenes que se 
desee, a esta matriz se lo denemina'"or 
mecánico". 

Para realizar esta matriz contar con'su:  
instrumentos de producción por un lado, 
la tiPografia y  otros Productos que son' 
cierto modo materia' prima, prodnctos de 
trabajo de otros miembros de la sociedad'  

instrumentos d 
producción 

original 
mecánico. 

Este original ya e 
otros miembros de. 
lo trans Forman moral 
en una limite meras 
sirve paro Ja impr 



original mecánico 

negativo 

lámina sensibilizada. 

Esta lámina pasa a las a las máquinas 
impresión, y es ahí donde funciona cono 
para la reproducción del cartel sobre 'Un 
determinado soporte, que en este caso'ms 
papel. 

Por último pasa a la última parte del proces 
que es el refinar (cortar) los carteles. 
Se obtiene asi un sistema signico 
- cartel- multiplicado en un x número de 
veces. 

pliegos de papel 
impresos 

■ 

1 	cartel acabado. 

1 
1 



Es muy importante aclarar que los medios 
producción utilizados en este Proceso,  (a par  
de la elaboración de la tipografía);pertenecei  
a la Iniciativa Privada o al Estado 

Obviamente, el productor de imágenes en este  
complicado proceso se quedo en la primera etapa`:  
y pierde por completo el control de su obra. 

Visto lo anterior, cabría Preguntarse: 
¿Quiénes son entonces las personas o institucione 
que difunden los mensajes visuales? Logicaments, 
quienes fundamentalmente se encargan de la 
distribución de los signos icónicos, son los 
dueños de los medios de producción: Estado ;e.?  
Iniciativa Privada. 

Sin embargo aún dentro de nuestro sistema existen 
inquietudes por generar nuevas alternativas de Produeel6n 
iconica, al mismo tiempo que se pretende intervenir en  
los mecanismos de distribución de los productos 
comunicacionales. 

Dentro de este grupo se pueden encontrar: 

Grupos independientes de impugnación con 
progresistas. 

(iris j- independientes de implignitek4n 
radicales. 

Leuden(' I n$ 

Aqui en 1116xLeo l  In sltuneibn es un hnnto desuientild 
debido a que no existen en el pais grupo de 1mOogna0V;I: 



que se dediquen única y exclusivamente a esté  
trabajo. Los efectos logrados por este tipo, 
comunicación se ven asi.reducidos comparándol 
sobre todo con los efectos obtenidos Por los 
productos comunicacionales distribuidos por 
Estado y la Iniciativa Privada. 

Distribución de los miembros de la sociedad en 
relaciones de producción. 
Estando en el sistema capitalista, las relaciones Ti 
se dan en la producción son las de Explotador-Eplota 
ya que los propietarios de los mediüs de producción 
viven del trabajo de los productores directos. 
En el caso del ejemplo anterior son los explotados, 
los miembros asalariados: 

El productor de imágenes 

Todos los obreros que trabajan en la elaboración 
de tipografía, impresión y acabado de los 
productos comunieacionales. 

Y los explotadores, son la Iniciativa Privada 
Estado. 

Clase dominante 
lá 

mensaje 	 Productor de Imágenes. 
Medios de producción 

lá 
fuerza de trabajo 

Y 
producto comunicacional 

capital 



La anterior división de clases genera una'lucha 
clases. Una lucha que es "constante, velada unas_,  
veces y otras franca y abierta..." lucha quetérMi 
siempre en una transformación de.la sociedad 
en el hundimiento de las luchas en pugna. 
Marx.(1977-21). 

Logicamente los dueños dm los medios de producció 
(La burguesía) lucha por conservarlos y los 
asalariados lucha por que se transfertne la estrnet 
de la sociedad, lo que les permitiría mejores 
alternativas de desarrollo social. 

Asentado lo anterior, conviene tratar en este mgmerr 
la distribución de los productos comunicacionales. 

"La distribución reparte los productos según las 
leyes sociales... La distribución determina la 
proporción en que corresponden los productos al 
individuo...". Marx (1976-243). 
Lo que significa que en nuestra sociedad la 
distribución hará llegar a los miembros de 
ella, los productos icónicos. Estos podrán ser 
desde un número reducido de receptores)  hasta 
una gran mayoría de destinatarios, segun sea 
la intención de los distribuidores de los 
mensajes (IP o Estado). 

Nestor García Conelini, menciona en su libro 
Arte Populne y Speiedud en Afflevieá ImtInn que: 



"en la situación de dependencíaéconornica 
cultural de América Latina equivale ';. a. dec 
que la actividad artística,'. lo que 'el :p3ieb 
verá y lo que le será ocultado, es: 'decidido 
en amplia medida por empresas indüstriales y 
comerciales norteamericanas .y rnuitinácionaletán  
(1977- 69 y 70). 

En las frases anteriores, se podrie contemplar 
igualmente la elaboración de productos signio00 
icónicos. 

También es innegable que debido a la posesión 
los canales de distribución existe por parte de 
sus poseedores una imposisión de criterios, en 
los aspectos manuales, sensitivo-visuales y 
significativos sobre el productor, en el proceáo 
de elaboración de los signos icónicos. De ahí 
la importancia de buscar canales alternativos para 
la distribución de los signos icónicos. '  

Canclini 1977. Trabajo que debe ser constante por 
parte de los grupos independientes de impugnador). 
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Menciona Marx en la Introchicción a:la Crítica 
Economía Política (244) que: "La Produccióii-eS:taffihte 
inmediatamente consumo" 	Puesto-que ai,:45i'bdUci 
individuo consume: 

Por un lado su fuerza de trabajo 
Por otro lado, los medios de producción 
La materia prima. 

A este tipo de consumo 

Existe también el consumo propiamente dicho que 
consiste en la apropiación individual del product 
Marx (1976-244). 

Remitiéndonos al consumo propiamente diche,de los 
productos comunicacionales icónicos, tendremos que 
el receptor al apropiarse de ellos está cubriendo 
una serie de necesidades, entre las que se puede 
considerar: la de información, la sensitiva, .y  la 
de esparcimiento. 
Importante es, recordar que: sin necesidades no 
existe producción pero el consumo reproduce la 
necesidad". Marx (1976-246). 

Ahora bien, el producto adquiere su razón de ser, 
hasta que el sujeto lo hace suyo, esto es en el 
consumo. Un cartel no es un cartel, hasta en tanto 
no sea sujeto de lectura por parte del espectador. 

Sin duda no se podría concebir el consumo aislado, 
existe entre éste y la producción y distribución un 
estrecho vínculo, que los hace"miembros de una 
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totalidad" 	(1976-257 

Trasladando de nuevo los concePtos - 
que la producción de productos cómphica:44.niv 
icónicos dá lugar al consumo a través { de 

Producir el objeto de :consumo. 

Determinando su modo . 0e cons.umo-',.El ser h 
consume un objeto.de'acáerdo al 
se encuentra y en base a: la. accesibilidad í 
para aprehender el próducto. -'' 

Esta accesibilidad es de'vdrios 

Accesibilidad de tipo material. (Estere 
producto dentro de una realidad 'somática'de 
hombre. 

, 
Accesibilidad de tipo economica. 	 monto  
de valor de cambio que se establece - pára ,0:,::Pró 0"c 

Accesibilidad de tipo sensitiva-7,Visual.‘Cúpipensi, 
por parte del espectador de la pstrlicturáorjná 

-

del producto. 

Accesibilidad Significativa. Decodificaci6h 
parte del consumidor de la estructura siánifiCa 
del producto ic6nico comunicacional, erIGSu
plano de denotación y de connotación. 

Creado el instinto de consumo. Unn vez que el 
individuo recibe un producto comunicaciónal'Se 
genera o se iransFormini las necesidades de inrormue 
sensitivas y de esparcimiento, dando cOmo rest~ 
In adicción a ese producto comnnicavional 



Interesante nos parece citar a Kaarle'Nerdestren 1 
quien menciona que a nivel teórico existe una difere 
cia esencial entre necesidades objetivas y subjetiva 
de información, y lo importante es "considerar el 
comportamiento informativo de un individuo (ne¿esi 
subjetivas) como inherentes al conjunto de sus'''' 
condiciones de vida y de su entorno sucia'  (necesita 
objetivas)"en base a lo anterior se hizo evidente:44u 

clases desfavorecidas. Necesidades objetivas 
menos satisfechas. necesidades subjetivas :de 
información menores. 

clases mejor favorecidas. Necesidades cljetivas 
cubiertas "no tienen grandes neCesidades de, 
informacion insatisfechas, y sin embargo 
experimentan, subjetivamente un deseo de 
información mucho mayor que los desfavorceides. 
Nordestreng (1976-83). 

Volviéndo de nuevo al ejemplo del cartel, tendriamos 
en base a lo anterior, el siguiente desglose de su 
consumo: 

Producción del objeto de consumo. 
produce el carte. 

Modo de consumo. Para que este cartel, sea objeto 
de lectura y pueda ser decodiricado, menvionithamos 
tiene que ser accesible al consumidor. 

Accesibilidad Material. En el caso del cartel, 
tendrá que ser de material y tamaño adecuado para 
percibirse visualmente. 



A¿cesibilidad Económica.' En el caso del 
la mayor parte de las veces no es sujg o 
compra venta, por lo que en este:Caso la 
accesibilidad podría ser dé cualquier miémb 
de la colectividad, no es así, en ele caso' 
publicación u otro material gráfico. 

Accesibilidad Sensitivo-Visual. La estráC 
formal y cromtica del cartel, tendrá qué 'ser, 
suceptible de ser percibida por'lás espect4dOre 

Accesibilidad Significativa. Su estructura.  
significativa tendrá que manejar códigos comuoc 
de tal manera que el espectador sea capaz de 
descifrar el contenido objetivo 'y latente ,d 
producto icónico. 

Una vez que e] espectador consume el cartel, este 
se vuelve objeto de nuevas necesidades3  generando 
así nuevas formas de producción cartelistiea. 

Sin embargo el consumo de un producto comunicacional 
icónico representa una gran complejidad para el 
espectador debido a la polisemis (diversidad de 
significaciones) de la imagen, por lo que la lectura 
del mismo esta sujeto a pnrametros marcados por las 
relaciones sociales en donde se encuentra el 
espectador. 

"Todo el mundo valora lo que consume de acuer~ 
con estimaciones inculcadas... por la Hociedad:y 
adquiridas con la educación y diversas experienciaS 
Aclia (1979-72). 



Por último valdría la Peneu:menéioñar,..que..-, 
de los.productos comúnicacionaie0YY1O000TOn 
depende de la 	 se 
,Frente a los grandes ataques 'de la Trisciat¥va 
Privada y del Estado''' poco'áeám'eaé:I1E141 
sobre todo porque Como:ffienCionabaffloOanteriórIllo 
no se poseen lossuficiejit6o'iiiedio:do:Prq0.016, 
Para generar un número 'ilimitado .de pr.-oductos 
visuales alternativos que ,pudieran`-redundar>;  
beneficio más 'amplio para- la-co,leetividádL 

Mientras no se poseean los medios 'de :producción`  
distribución dificilmente so 'Podrá Ilegarj:k::: 
número mayor de. receptores,,Sin embargo es:¥mpo 
tratar de trabajar con nuevos rumbos.para'..intept 
transformar las estructuras de esta  
irracional. 
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2.6. El producto comunicacional idmico en 
de las relaciones economico -sociales' 

En este momento, consideramos de vital impor anc 
situar el producto comunicacional icónico„en nues.  
conjunto de relaciones sociales. 

Menciona Hund (1977) que un producto comunicación 
es llevado al mercado con una intenclIon'coMértia 
para ser estimado allí en su justo Precio 
palabras diríamos que cualquier cartel, anuncie_  
fotografía, ilustración, publicación etc.ingrés 
al mercado como mercancia sujeta a compra-ven 
parte de los miembros de la colectividad. 

Ahora bien, ¿cómo entendemos el conceptd,dc,morcanola 
Marx (1978-Tomo 1-3) plantea que "La mercancía.eá;' 
en primer, término, un objeto externo, una cosa aPt 
para satisfacer necesidades hnmanas,'dó cnalquie 
clase que ellas sean..." 
Además menciona que cualquier mercancía peseé un va10 
de uso (que se le confiere con el consumo) ,y un valor:  
de cambio, que se le confiere en la relacioweconóMiC 
(1976). 

El valor de uso que posee un producto comunicaciona 
es entonces el que se le confiere en el consumo, es 
decir en la satisfacción de las necesidades dé 
información, sensitiva y de esparcimiento. 

Sin embargo, hay que recordar a Nordestreng y tener'_`:  
presente que este tipo de necesidades son subjetivas, 
aunque son inherentes a las condiciones objetivas del 
entorno social. 



Por otro lado, el , valor de cambio de ,un predi:1c,, 
oomunioaeloaall también al igual que cualquier<  mer 
se le confiere en la relación económica. 

Existen, dentro de los productos  comunicacionales,  
sin embargo tres variantes en laá• relacioóeá,' 
economices que generan: 

Por un lado los productos comunicacionales que j  
"se convierten en una medidaComffil 'de valor o 
sea en dinero" Marx (1978- Tomo 1-57) 
EjemPlo: un libro,' una revista etc.  

Productos comunicacionales que no se transformas  
directamente en dinero, y que, sin embár-ó- ugá 
un papel muy importante en las relacione  
economicas. 
Ejemplo un anuncio, un cartel, algunas publicac 

Productos comunicacionales que funcionawoOm 
instrumentos ideológicos perpetuadores del sis 
socio-económico imperante. 
Ejemplos carteles propagandisticos, revistas,  
periódicos etc. 

La anterior clasificación no significa que 
necesariamente se den por separado. Pueden 
combinarse indistintamente. 



Sintetizando se podría considerar 

productos 
comunicacionales 
icónicos. 

Hablando de los productos comunicacionalel-clue son 
"mercancías" propiamente dichas, su principal-nierbád 
es la clase media. "puesto que 'esta clase., media'  
constituye lá única demanda controlable de -quielieá 
quieren y pueden consumir". Bernal Sahaplb (1976-3 

Volviéndo a Marx, para él existen 
circulación de dinero que son: 

El dinero considerado dinero M - D  - M 
Es decir, el individuo vende su trabajo para 
comprar mercancías que satisfagan sus necesi- 
dades. (Es el caso de la clase media 	baja). 

El dinero considerado capital 	- M - 
Es decir, el individuo o instituciones que 
compran para vender, incrementando asi,su 
capital. 



Entendiendo que una de las formas de incrementar. , 
capital es vender mercancías los productos comun 
cionales que aparentemente no generan dinero, 
hacen indirectamente, pues cmtribuyen 'a,que slá 
clase dominante obtenga beneficios posteriores:1, 
vados de la distribucion y consumo de dichos produé 

La clase dominante para incrementar en eI- merca 
la demanda de sus mercancías y obtener mnyor,acubulacX 
de capital, en la actualidad enLugar dé redueir'los' 
precios, incrementa la publicidad de sus producto 
es decir promueven la elaboración de productos'
comunicacionales icónicos (fijos ,=y móviles) que 
transmiten a través de los medios masivos de 
comunicación, lo que genera como menciona Bernal. 
Sahagún un "trabajo improductivo". (1976-25). 

clase dominante. 
(posesión de mercancía) 

1L 
incremento 

	

anuncio 	
nt 

	

ik 	 dinero 
venta de 
mvreancia. 

(iltimo tenemos, los productos comunieneionnles: 
le6nieos, que son instrumentos ideollnijeos perpetua - 
dores del sistemn, en donde In merennein no es el 



soporte material, sino que la mercancía 
formas de conciencia social. "valores 
de naturaleza espiritual que viene a sé 
vendido". Hund (1977-22). 
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. Conclusiones 
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Primero. No se puede intentar un análisis_ ,de los 
productos icónicos sin tomar en cuenta: 

- La estructura y desarrollo de un sistema 
signos.  

- La estructura socio-económica en que se,dan 
estos sistemas signicos. La 9ue conSider'ar 
el estudio sociológico, economico,.filosóri 
y el propio de la comunicación. 

Se/undo. La elaboración de los productos signico 
iconicos son el resultado de un trabajo signico 
por lo que son sujetos de estudio, concebidos en_ 
las relaciones de producción de la vida social. 
lo que entran dentro de un circuito de producción 
distribución y consumo. 

Tercero. En el proceso de producción de signos 
icónicos el productor se encuentra sujeto (el mayor 
número de veces) a los intereses de la clase 
dominante (IP y Estado), convirtiéndose en un 
instrumento mediador entre la clac en el poder 
y la colectividad. 

Cuarto. El productor de iamgenes no es duefíode 
producto signico, pues no posee los medios-  de 
producción. 

Quinto. El productor de imágenes adquiere su 
conocimiento a través del aprendizaje en Instituciones 
Estatales o Privadas por lo que: 

1 



-Muchas de lás veceá; 	ept -su;;papel  
vocero de la claSe 

_1151:11117eTir1111;11 711  
otro nivel-carece, el productor;  

imágenes de una 'forMációnIelii,iCOC 
solidamente constituida para util z`arF 
adecuada y''honestabeiit é '1uS conocimi'entor  
No existe por  ejemPlo en la Escuela Nacion 

.de Artes Plásticas, materias curriculare 
que fortalezcan el‘déáenvelvimiento-:,COI41,  
de la estructura social'en 
desenvolvemos. Bastária-CitárHquen 
materias como Filopofia,,Sociologiall 
Economía Politica y es insuficiente e 
de la Teoría de la Cománicaci6n,:lierotr9 
lado se imparten materias cuya tendencia 
harto conocidas como Mercadotecnial RóláCion 
_Públicas etc.  

Sexto. La distribución temblón se encuentra en 
manos de la clase dominante, por lo que es quien 
intenta moldear la conciencia social colaótiva. 

Septimo. las posibilidades de realizar Proffilefmts 
vomunieneionales alternalivoa V:4  cdbi nulo bblibl 
en Innlo no me poseenn los medios de prodaevion 



Podemos conluir, que aún 	 el `:product'or no  
posea los medios de producción, .:10 0.04, 
enormemente su, trabajo, , es indispensable` 
que realice la tarea 	 de';prodícto  
comunicacionales icónicos.,.buáCando:m0i01:: 
producción marginales, .meta:Ev.realiOr -Pe 
cualquier egresado de eáta.comilbidiáYeq149,: 
bien no en este momento, en .ud.filtui'otó011Y:11 e 
transformación de la sociedad.<  

1 
1 
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