
------
UNIVERSIDAD NACIOt~Al AUTONOMA DE MEÍ~: . f 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

MATERIAL PARA El ESTUDIO DE LA COMUNICACION 
EN ·EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
(DOS CUADERNOS DE TRABAJO PARA CIENCIA DE LA . COMUNICACION "I") 

·T E s 1 . s 
que para obtener el titulo de: 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUHICACIOH 

JOSE DE LA MORA MEDINA 

1983 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNICACION EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL COLE

GIO DE CIENCIAS y HUMANIDADES, (DOS CUADERNOS DE TRABAJO PARA crrncIA DE LA CO-

MUNICACION "I"). 

Prólogo .••••••.•••••••.••••••••.• •·••••••••••••••••••·••·•••·••·••·•• 
Introduce i ón genera 1 ..•••.••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••.•.•••• 
PRil-IER CUADERNO DE TRABAJO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Introducción .••••••.••••..••••••••••••••..••••••••••..•••••.••••••••. 
Objetivo de la primera unidad teórica .••••..•• : •••••••••.••.••••••.•• 
I La comunicación como proceso social .••••••••••••••••.•.••..••••.••• 
1.1 Ubicación de la comunicac·ión humana ............................. . 
1.2 Aplica~ión del concepto de comunicación .••••••.••••••••.••••.•.•• 
1.3 Explicación de la comunicación humana •••••••••••.•••••••••••••.•• 
1.4 Defin.ición de comunicación ...................................... . 
1.5 Origen del lenguaje ...................................... •.••• •... 
1.6 Evolución de la comunicación humana ............................. . 
Bibliografía del primer cuaderno .•••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Indice del primer cuaderno •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 

SEGUNDO CUADERNO DE TRABAJO ......................................... . 

2. Introducción ••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••..•••••••.•••.•• 
Objetivos de la segunda unidad teórica ••••••••.••••••.•••••.•••••••.. 
2 •. El proceso de comunisación humana. Principales elementos, modos 6 

niveles, modelos, tipos y esquemas de la comunicación. 
2.1 Explicación del proceso en la actividad científica .•.••...•••.••• 
2'.2 La comunicación como proceso de estudio ......................... . 
2.3 Principales elementos del proceso de la comunicación ....••.••.... 
2 .• 4 Niveles o modos de comunicación humana .......................... . 

.2.5 Modelos de estudio de la. comunicación humana ••••••••••.••.•••••.• 
2.6 Tipos de comunicación •••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bibliografía del segundo cuaderno .•••••••••••••••••••••••••••••••.•.• 
Indice del segundo cuaderno •.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conc 1 us iones •••••••••••••••••.•••••• , ............................... . 
Bibliografía complementaria ................................. ··-~ •••••• 
Anexos . ............................................... , ....................... . 

Página: 

V 

1.1 

1.3 

1.10 
1.11 

1.11 

1.20 
1.31 
1.43 

1.50 

1.68 

1.110 

1.113 

2.1 
2.3 
2.6 

2.7 

2.7 
. 2.23 

2.42 
2.123 

2.153 
2.198 

2.215 
2.220 

XIX 
XXXV 
XXXVII 



PROLOGO 

El trabajo docente que he realizado desde 1973 en el Colegio de -

Ciencias y Humanldades i~partiendo la materia Ciencia de la Comunl 

caci6n. ha servido para concebir un material de apoyo académico 

que sea Gtil a los alumnos que cursan dicha materia en el Plantel 

Vallejo. 

Son.múltiples las i~quietudes surgidas en mi trabajo docente 

para tratar de ser eficaz en la enseñanza. Para ello siempre he -

contado con el apoyo del amigo de trabajo Roberto Sánchez Rivera, 

con quien he elaborado programas de la materia de Comunicaci6n, -

cuadernos de lecturas. antologfas, gufas de estudio y trabajos au

diovisuales. Las sugerencias del profesor Guillermo Tenorio Herre

ra, compañero docente del Colegio y de la Facultad de Ciencias Po

li~icas y Sociales, me han orientado hacia caminos de soluc16n en 

el ~prenditaje de lA comunicación. Gracias a Guillermo. quien me -

impulsó a realizar este trabajo, lo concluf. 

Denominado Material para el estudio de la comunicaci6n en el 

nivel medio superior del Colegio de Ciencias y Humanidades (Dos -~ 

cuadernos de trabajo para Ciencia de la Comunicaci6n t), este tr~ 

bajo trata de cubrir. como ya lo indiqué, uno de los múltiples hu~ 

cosque hay en·la enseñanza te6rica de la comunicaci6n en el bach! 

llerato del CCH. En esta primera aproximaci6n que realizo, abarco 

ideas. y explicacioPes de lo que significa la comunicaci6n huma-

na. Además, como último trabajo escolar y primero profesional. -

servirá para cubrir el requisito académico de la licenciatura de -

I 
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Ciencias de la Comunicaci6n y será de utilidad para los alumnos 

que cursan Ciencia de la Comunicación en el plantel Vallejo del 

CCH. 

Como material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

representa un paso más en las posibilidades de incrementar las ex

p~riencias de alumnos y profesores. El trabajo contiene un conjun

to de reflexiones de lo que significa la comunicación como campo -

de estudio; trata de cubrir la escasez de material impreso para e~ 

ta disciplina en el nivel medio superior. 

Con este trabajo no pretendo entrar en el terreno de la sim-

p1 ifi cac i6n de la materia, menos de crear fórmu,~s acabadas de lo 

que es la teorfa de la comunicación; sencillamente intento adecua~ 

me a las modalidades de la labor académica en el Colegio de Cien-

cias y Humanidades, donde la materia de Ciencia de la Comunicación 

se inscribe, en el sistema educativo de autoalimentación en la --

innovación. 

la conexión que hay entre ambos cuadernos deter~ina el folia

do de los mismos. Se agre9a al principio el número uno o dos de 

acuerdo a los contenidos que se presentan, puesto que se trata de 

seguir el orden del programa de la materia. 

He de agrad~cer y dedicar este trabajo a todos mis alum~os. 

de quienes aprendf, entre otras cosas. a entenderlos y aceptarlos 

tal como son y no como yo quisiera que fueran. Al profesor G~i1le_!: 

mo Tenorio Herrera mi reconocimiento pcr su afán de ayudar a1 d~c~ 

rrollo de esta tesis. Gracias a mi ccmpafiera y esposa. Nievps Plie 

go Mendoza. de quien he recibido siempre anL;o moral y mat~riill. A 
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Flora Huerta G6mcz y a Roberto Sánchcz Rivera les agradezco las o~ 

servaciones y correccionesde este y otros tra!iajos. Y a todos los 

que hicieron posible realizar esta tésis muchas gracias. 

Jos~ de la Mora Medina. 



IHTROOUCCION GENERAL 

Ciencia de la Comunicaci6n es una materia optativa del quinto y -

sexto semestres del bachillerato. En e1 Colegio de Ciencias y Hum~ 

nidades (CCH). se imparte desde el año de 1973. En ese año, la --·· 

planta de profesores que se encargaron de impartir esta asignatur~ 

estuvo integrada por estudiantes y egresados de las carreras de ~~ 

riodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Ciencias Polí

ticas y Sociales, de Ciencias y Técnicas de la Información de la -

Universidad Iberoamerican'a y por profesores en servicio del propio 

Colegio que estaban relacionados con la especialidad de comunica-

ción. 

En un principio se carecía de un programa formal, sólo se pr~ 

porcionaron algunos objetivos gen~rales del curso, de las que so·--
' 

bresalía el propósito de hacer análisis de los medios colectivos, 

principalmente de la prensa y de técnicas y métodos como ia propa

garida y la publicidad. (*) 

La efervescencia por el trabajo académico de parte de todos -

los profesores del CCH, nos llevó a los aspirantes ace?tados en -

Ciencia de la Comunicación -concretamente en el plantel Vallejo-, 

a elaborar un amplio y ambicioso programa de estudio, pues pensáb~ 

mos que iban.a salir alumnos especializados en comunicación. Sólo~ 

a través del trabajo realizado con los alumnos en 1973. fue como -

(*) El Consejo Universitario en su sesión de enero de 1971, con respecto a Cien 
eta de la Comunicación bosquejaba su contenido así: "Principios de Se:miologi'a.
Mensaje, Emisor, Signo, Medio y Receptor, importancia de los sigr.os y el medio 
empleado en los procesos de comunicación. Problerr~s aplicativos. los medios rr~
sivos de comunicación. Problemas de recepción e interpretación. Aplicacion~s -
concretas: periodismc, radio, cine y televisión". Vid. Documenta. ~o. l. Secre
tarfa de Divulgación del CCH, junio de 1979, p. 29. 

V 
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nos dimos cuenta que los objetivos del Co1egio no estaban conside

rados. La primera planeaci6n del curso ponfa énfasis en la inform~ 

ción más que en la formación y en las habilidades comunicativas; -

se perdió de vista el interés de los alumnos por la materia, no 'se 

conocían a fondo las características del estudiantado, y se pract! 

c6 muy poco el método del Colegio: aprender a aprender. Se pensaba 

más en la enseñanza que en el aprendizaje. 

Los resu1tados del curso de 1973 permitieron evaluar y modifj_ 

car el programa. Se reformularon contenidos y se elaboraron nuevos 

objetivos de aprendizaje. Estos cambios también fueron, en parte, 

producto de cursos de didáctic~ y de sistematización de la enseña~ 

za que recibimos algunos profesores en el Centro de Didáctica de -

la UNAM. 

Se procedió a cambiar el programa, a elaborar unidades temátj_ 

cas tales como: Introducción al estudio de la comunicación h~mana; 

definición de la comunicación; modelos del proceso de la cornunica

ción; el lenguaje, principal medio de comunicación; introducción -

al estudio de la comunicación colectiva; publicidad, propaganda y 

rumor; efectos de la comunicación colectiva. Todos estos conteni-

dos divididos en dos semestres. 

La participación de los alumnos en la reformulación del pro-

grama consistió en esta primera ocasión, en una encuesta mediante 

la cual se descubrió que ellos, los alumnos, se inscribfan al cur

so porque: a) les era útil para su carrera profesional, b) les ay.\! 

daba a comunicarse mejor, c) les proporcion?ba los elementos para 

seleccionar su carrera profesional. 
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El curso de 1974 adoleció también de una mayor forraación de -

habilidades comunicativas, pues segufa estando encami~aao a la ob

tención de información. Por eso, en el año de 1975 se continuó con 

la misma estructura teórica, sólo se agregó la actividad práctica: 

los alumnos elaboraron trabajos impresos, publicaron ~eriódicos de 

mano y murales e historietas. Comenzaron_ a investigar problemas de 

comunicación y a publicar sus resultados internamente en el plan-

tel. Esto dio un giro al desarrollo del programa del curso, pues -

al año siguiente. en 1976, aparte de las modificaciones que se hi

cieron a los contenidos del segundo semestre, se amplió el trabajo 

práctico en talleres de audiovisuales, pelfculas y elaboración de 

programas cortos de televisión. (*) 

En sfntesis, de uh extenso y confuso programa pasamos a la s~ 

lección de temas especfficos. De un trabajo eminentemente teórico 

pasamos a uno teórico-práctico. Antes el alumno era atiborrado de 

lecturas, en 1~ actualidad puede llegar a conocer los principales 

bién a elaborar sus propios medios de comunicación de la materia -

que le sirven para relacionarse con sus compañeros y personas que 

le rodean. (ver programa actual en el Anexo II). 

Aün asf, las caracterfsticas del programa de esta ~ateria son 

parte de las condiciones generales del propio Colegio de Ciencias 

y Humanidades. Por un lado, Ciencia de la Comunicación sólo tiene 

dos horas de clase a la semana por grupo. es decir, ocho al mes --

(*)cfr. Sánchez Rivera, Roberto. Una proposición tt:órica en la enseñanza de la 
comunicación, Tesis profesional, México, F .C.P. y S. UNA!·!, 1:-980. 
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(en meses de cuatro semanas regularmente), que da un promedio de -

26 a 32 clases cada semestre y por el otro, los grupos varían de 

treinta alumnos mínimo hastL sesenta como mlximo. (*) 

Si año con año se le plantean al profesor los problemas de 

qué enseñar, de qué es necesario que aprendan los alumnos en su 

.conformación académica, también le es difícil discriminar los pri~ 

cipales contenidos de un campo de conocimientos tan vasto como lo 

es la comunicación, y llegar a distinguir lo necesario de lo acce

sorio, lo ejemplar de lo negativo, lo ideal de lo superficial. 

El marco institucional en que se ha desarrollado Ciencia de -

la Comunicación en el bachillerato ha sido el propio Colegio de. 

Ciencias y Humanidades, que le da significación a todo el ciclo de 

enseñanza media superior en la Uni.versidad thcional Autónoma de M~ 

xico. (**) • 
La institución: El Colegio de Ciencias y Humanidades. 

El- Colegio de Ciencias y Humanidades nació en 1971 como res-

puesta a la creciente demanda nacional de educación media superto~ 

En ese ~ño hubo más de 30 mil aspirantes y sólo existían 13 mil -

plazas de nuevo ingreso. Se hizo a un lado la opción de continuar 

con él sistema de la Escuela Nacional Preparatoria. para tomar en 

cuenta una vieja aspiración de constituir un sistema de ense~anza 

(*) Estos son datos propios, obtenidos durante los nueve últimos años de impar 
tir clases. Además, el profesor está contratado por horas-clase. Lo que signifT 
ca que para tener treinta horas de enseñanza oral se necesitan 15 grupos con uñ 
promedio de 500 y 750 alumnos por semestre y año. En el CCH Vallejo, en esta ma 
teria, ningún profesor tiene treinta horas a la semana. -
(**)No descartamos a la Escuela Nacional Preparatoria de dicha significación, 

pero al estar enmarcando nuestro trabajo en el r.iclQ CCH es por lo que le damos 
ese realce. 
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documentales; tener el gusto e interés por la lectura de las obras 

clásicas. En sí, a través del laboratcrio, del taller de lectura y 

de redacción y en las aulas, e1 alumno se posibilita nuevos méto-

dos y experiencias de análisis de la realidad. (*) 

El plan de estudios del bachillerato del CC~, posee cuatro C.Q. 

lumnas o áreas de cQnocimiento: matemáticas, método científico-ex

perimental, método hist6rico social y talleres de lectura y redac

ción -independientemente del área de opciones técnicas-. Con estas 

~uatro áreas se pretende elirainar el camulo de informaci6n median

te el acto de aprender; de formar conocimientos básicos ~ue le pe~ 

mitan al alumno buscar por si mismo, encontrar por sf mismo.y vi-

vir y experimentar por sí mismo las experiencias de la investiga-

ción científica y social. 

Además, el plan de estudios (Ver Anexo 1) pretende que el --

alumno, al estudiar las disciplinas acordadas, construya y desarr_g_ 

lle los conocimientos de otras materias. Con ello se pretende no -

atjborrar de datos y hechos a lo~ j6venes estudia~tes y sí, en cafil 

bio, proporcionarles las bases para que lean, escriban y hagan los 

trabajos por su cuenta. (**) 

{ .. ) Los conocimientos que se iaq>arten en el bachi 11 era to del CCH son medios en 
la medida que no son repetici6n de datos elementales o básicos que s~ dan en la 
educaci6n primaria y secundaria, pero que tampoco pretenden terminar en especi
ficaciones o explicaciones de alto rel "ieve cultural y científico. Son conocimien 
tos que le han de servir al educando para recoger. transmitir, criticar y --= 
acumular mayor númzro de elementos conceptuales y valorativos del medio social 
en que se desenvuelve el educando. Cfr. Palencia Gómez, Javier, et. i!.l_., Simpo
siur~ Internacional sobre el bachil ierato. Documento de Trabajo, México, CCH., 
1982, pp. 8 a 11. 

{*'"") ~·Hoy la cultura básica universitaria, inr.luso en un planteamiento curricu
lar. tiene que implicar necesariamente una visión humanística de las ciencias y 
particularmente de la ciencia de la naturaleza y una visión cienti'fica de los -
problemas del hombre y de la sociedad". Palencia Gómez, Javier, et. i!.l_., .QP_. -
cit. p. 13. 



En 1 os p 1· o gr~ m ú s de 1 C o 1 P. g i o ~- e ~u~ c ¡¡ L1 -; n t e r el i s e; i p 1 i n.; • i . , - -

dad para dotar a lo5 alu~nos de las herramientas. de los conce~to~ 

básicos, de nuevas posibilidades de ~ercepci6n, actitudes y de com 

prensión que les perm·;tan manejar adecuadamente el cúm11lo de cono

cimientos, asf como actualizar los que ya poseen. (*) 

Desde luego, se sugiere -en la Gufa del Profesor- que los pr~ 

gramas deben ser una gu~a de trabajo. una orientación y una ayuda 

para los profesores; que consideren en forma integral sus objeti--

vos. contenidos, actividades, sugerencias metodológicas, correcci~ 

nes y rnateriél didáctico, como un medio de la materia que se impa.r. -1 

te y no como un fin. 

En una breve retrospectiva del desarrollo del Colegio, pcde-

mos encontrar que en los primeros afies los profesores se caracter! 

zaron por trabajar intensamente en la elaboración de programas, r~ 

vlsi6n de exámenes, intercambio, de experiencias académicas con 

sus alumnos y otros profesores. Se 1leg6 a realizar un trabajo de 

conjunto en el que no se compararon las horas utilizadas con la r~ 

muneración económica. sólo se tomaron en cuenta las satisfacciones 

que dejó el trabajo colectivo. (**} 

( * ) El CCH ha contado con una serie de experiencias de los profesores en i nte-
grarse al trabajo interdisciplinario. En sus cinco planteles se poseen trabajos 
que acreditan distintos estudios y realizaciones de experiencias donde han in-
tervenido más de dos áreas de conocimiento, Trabajos que se han convertido en -
tesis profesionales. 
(**)" ... en el CCH se realizan con especial intensidad, por eJemplo, múltiples 
actividades culturales que complementa la formación de los estudiantes ... Ejem
plos de las actividades académicas realizadas con estas condiciones son muchos 
program'1s de estudio, material didáctico, exámenes y cursos para la 5ulección 
de maestros. etcétera. En el campo de las actividades culturales, µor ejer.1plo, 
en el presente aiio, maestros y estudiantes han real ;udo varias exµosicümes -
científicas, seminarios, concursos literarios, un festival de poes~a. expe>'.~ir:io 
nes art í~ti cas, etcétC'n" .Pércz Rocha. Manuel, "Nu-:va .'\grcsión a 1'. CCH. Leg 'f.;_::
mas Derechos en jue90". Ex<:_élsio_!:, 20 dt: Dicie1;1bie de 1974, p. 7. 
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Las distintas materias que integran al plan de estudios del Co

legio tienen como objetivos pri~ordiales recaudar informaciones tras-

cendentes. pensar. resolver problemas; además de describir los result! 

dos que se desean alcanzar como consecuencia del acto educativo. y que 

el alumno deba ejecutar los actos necesarios para demostrar que los o~ 

jetivos se lograron. 

La planta docente en los inicios del Colegio estu~o integrada -

por profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. de escuelas y fa-

cultades que dieron forma al CCH. otros muchos eran recién egresado~ -

de .las distintas carreras de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacio

nal y de la Normal Superior. lo mismo que estudiantes de distintas ca

rreras que contaban con un poco m~s del 75~ de créditos cubiertos-(*) 

Durante los afios en que ha realizad~ sus actividades educa~ivas 

el Colegio de Ciencias y. Humanidades. se van a encontrar experiencias 

en el tra.bajo que se repiten: materiales didácticos enriquecidos. renQ 

vaci6n de los programas. mayor preparación del profesor y exalumnos -

que hoy son sus nuevos profesores. 

{*) En cierta etapa del proceso de selección de profesores para la unidad Académica -
del Bachillerato del Colegio de Ciencias y·ttumanidades (quizá la experiencia ~s va-
liosa que en este sentido se ha realizado en el país) se produjo una acalorada discu
si6n acerca del valor que en concurso de selección deberfan darse a los diplanas, cer. 
tificados. títulos y •constancias" de los candidatos. Unos argumentaban que éstos de
berían.tener un alto valor pues con ellos se demostraban las experiencias y el conoci 
miento de los candidatos. Otros respondfan que, frente a exámenes y pruebas ad hoc, -
esos papeles - los calificaban de "posters" deberían tener una puntuación min111li!t. 
ª •.• En términos generales el concurso demostró que quienes más empeño pusieron en ha
cer valer sus certificados y diplomas no tenían los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes que exigen del profesor los objetivos y métodos del bachillerato del 
CCH ••• Había pues en el fondo. también una lucha política; se trataba, en cierta medi 
da, de evitar la entrada de los jóvenes inquietos no comprometidos con los grupos de
poder tradicionales, muchos de los ·cuales en vez de "posters"• demostraban conocimen
tos. habilidades y deseo de renovar la enseñanza•. 
Pérez Rocha. Manuel. "Selección de maestros. Competencia no tftutos". Excélsior.24 de 
mayo de 1974, p. 7 y 8 • 
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[~ la actualidad los contenidos, objetivos y actividad~~ del 

progra~~ de Ciencia de la Comunicaci6n están emparentados y son -

una c00ti~uación de las materias que se imparten en el Area de Ta 

lleres durante los cuatro primeros semestres del bachillerato del 

CCH (Lectura de clásicos, redacciones e investigación documental). 

Asf, en la medida que el alumno va explicando el significado de -

las relaciones de persona a persona y el tipo de lenguaje que se 

utiliza, va conformando y diseHando sus propios medios y leng~a-

jes expresivos que lo relacionan con los demás. (Ver anexo 111. 

Objetivos Genera;es del Arca de Talleres). 

Sabemos que el estudio de la comunicación es un asunto de es 

pecialistas que estudian la comunicaci6n humana por su origen, su 

desarrollo a través de la historia, el diagnóstico de la realidad 

comunicativa, los efectos de los distintos medios utilizados por 

los indiv;duos, y otros más, pero nuestro curso en el plantel V!i. 

llejo, sólo es un programa teórico-práctico de ntvel introducto-

rio, ~uc no pretende abordar los grandes problemas de las politi-

cas nacionales de comunicación o análisis clfnicos de grupos o i,!l 

dividuos. Sólo y exclusiva~ente, es un somero entorno a las expl! 

caciones y distinciones de la comunicación humana. 

As1, el propósito en aprendizaje teórico de la materia es el 

de proporcionar algunos caminos l6gicos que consider~mos ad~cuados 

en el estudio de la comunicación. con una coherencia y argumenta-

ción i~troductoria. Para ello, tenemos confeccionado el programa 

(*) Cier.ció de la Coc;iunicación, come matc;·ia opotaiiva, pertenece al Area de Ta 
11en::s. y co·11pi t1~ en la quinta !>elecciór. de n,,itcrias con discipl in;i:; co:no Cir:n·: 
cias d~ l;:i 5~lud, (.ih.!rn[t~ca y Co,;1putación, üi:;ciio A1•1bie:ital y Tal"ler de Expr_g_. 
si6n G:'"!;f"'it,•. ('Jer anexo I). 
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bajo tres grandes áreas de interés: la co~unicaci6n como proceso, 

como cuerpo de conocimiento y como campo de estudio. (*) 

Como proceso encontramos a la comun1caci6n en la diacronici

dad y la sincronicidad, para comprender su evo1uci6n a travls del 

tiempo y de su estado actual, respectivamente. Como cuerpo de co

nocimiento nos permite ir co~formando una explicaci6n objetiva y 

racional y así llegar a comprender los conceptos que se utilizan 

bajo una metodología y un diagn6stico de la realidad cotidiana. Y 

como campo de estudio, se aborda la Ciencia de la Comunicación 1! 
gada a otras disciplinas sociales, ~ue sirven para identificar 

sus espacios explicativos, para definirla y para poder explicarla 

como proceso junto a sus principales elementos. (**) 

Con las modificaciones que se le han hecho al programa, hoy 

el curso está planteado para estudiarse en forma te6rico-práctica 

durante dos semestres. Asf, en el primero. en su parte teórica, -

propone en tres unidades los siguientes contenidos: La comunica-

ción como fenómeno social. Aplicación social e individual de la 

comunicaci~n. Cefinición de comunicaci6n. Desarrollo de la comun.!. 

caci6n humana. Principales elementos del proceso de la comunica~

ci6n. Niveles, formas o modos de la comunicaci6n. Modelos de la -

Co~unicaci6n, Clases o tipos de comun1ctci6n. El lenguaje princi-
• . 
pal medio de comunicaci6n. Signo, sfmbolo y significado. 

Por lo que respecta a la práctica, los alumnos de cada grupo, 

analizan y elaboran, en conjunto, materiales impresos (periodfsti

cos, revistas, carteles, periódicos murales.e historietas) y/o pr~ 

(*) Cf~. Sánchez Rivera, Roberto, Op. cit., pp. 3-5 
(**) S61o nos ~stamos refiriendo al primer semestre de la materia, puesto ~ue 
los cuaderno'> dP traba.jo que presentamos co~!O tesis profesional abordan las -
primeras dos unidades teóricas. Los contenidos del segundo semestre apenas es 
tán en proyectos a realizarse para otros fines. -
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gramas audiovisuales (grabaciones radiofónicas. filmaciones. trans

parencias y programas de televisión). {*) 

Durante el segundo semestre. en la teorfa se propone estudiar 

los siguientes contenidos: Principales conceptos de la comunica- -

ci6n colectiva. Desarrollo de los medios de comunicación colectiva. 

Naturaleza de la experiencia de 1a comunicación colectiva. ConfrOR 

taci6n de medios de comunicación en México y América Latina. Crfti 

casa la investigación de la comunicación funcionalista. Otro enf~ 

que: el estructuralismo. La dim4mica social de la comunicación co

lectiva. Y el papel de l~s clases sociales en la comunicació~ co-

lectiva. 

En la parte práctica se continúa con los trabajos del primer 

semestre y se agregan opciones como elaboración de teatro guiñol. 

pantomima. historietas. y trabajos de investfgición documental re

lacionados con problemas de comunicación social. 

Del problema y los objetivos. 

Eri la actividad docente que venimos desarrollando, cada dfa -

se hace más indispensable contar con trabajos que sistematicen el 

estudio de la comunicaci6n humana. En particular demost~ar que en 

el nivel medio superior de nuestro sistema de enseñanza, es posi

ble ordenar. programar y explicar sus contenidos en forma senci--

lla. 

{*) Cuando se les sugiere a los alumnos los temas que pueden desarrollar en sus 
impresos o audiovisuales, se toma en c:ienta, en primer lugar. las necesidades -
como j6venes inquietos, de ccr.oc~r; aar respuestas a los problemas que les in-
terese desarrollar. · 
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Ya no 110::. l>é·sta con· uti1 izar trab~.jos ilntológicí)S como mate

rial de apoyo en el aprendizoje de Ciencia de la Comunicación, si 

no que e::. necesario sistematizar los tcraas de nuestra asignatura. 

[laborar textos de f(cil acceso a los alumnos para llegar a res-

ponder preguntas como las siguientes: lcuil es el objeto de estu

dio de la comunicación humana?, Explicar la vinculaci6n de la 

ciencia con el estudio de la comunicación humana, lpara qué es 

útil un modelo científico en el estudio de la comunicación?, lEn 

qué campos de la investigación social es aplicable el estudio de 

la comunicación?, mostrar el porqué es imposible no comunicarse. 

Desglosar una clasificación del estudio de la comunicación a tra

vés de sus formas, modos, niveles, tipos o clases y principales -

elementos del proceso de la comunicación humana. Explicar un mod~ 

lo b~sico de comunicación. Y aplicar a la realidad los distintos 

modelos de estudio de la comunicación: físico-matemáticos, psico-

16gicos, sociológicos, antropológicos, psico-sociológicos y semiQ 

lógicos. 

Es así que nos propusimos y logramos elaborar dos textos de 

ensenanza-aprendfzaje de la comunicación (cuadernos de trabajo). 

que permitirán. en gran medida, sustituir lecturas que resultan -

i'noperantes en las dos primeras unidades de programa en este ni-

vel educativo. Además, lograrnos cubrir los siguientes prop6sitos: 

l. sistematizar el estudio de la comunicación humana para la 

enseoanza de la ciencia de la comunicación en el bachill~ 

rato del CCH. 

2. t:xnlicdr el desarrollo de la comunicación a través del 

tiempo. 

3. óiícrenciar a 1¡i comunicacicí11 humana de otro tipos de ca-
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municación. 

f¡. clasificar los conceptos :Je 1¡¡ comu11ic::ción por sus moue

los, elementos, niveles, clases y tipos. 

5. elaborar dos cuadernos don~e se explique lo que significa 

el estudio del proceso de 1a con.1unicación humana (cor.lo -

cuerpo teórico). Y proponer experiencias de aprendizaje, 

corno prácticas y ejercicios, a los alumnos que cursan 

Ciencia de la Comunicación I, en el Plantel Vallejo del -

Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Cabe aclarar que no son trabajos que vienen a simplificar el 

campo de estudie de la comunicación, sino que siguen los linea--

mientos del curso: proporcionan una cultura media y constituyen -

troncos de contenidos que sirven para que los propios alumnos les 

den las ramificaciones que consideren convenientes. Los dos cua-

dernos traspasan el simple proyecto de objetivos de un programa -

de la materia para convertirse en el desarrollo de una serie de -

temas. 

En los cuadernos se le pide al alumno que investigue en dis

tintas fuentes de informaci6n sobre definiciones, ejemplos y con

diciones en que se presentan determinadas áreas de estudio de la 

comu"icaci6n. Con ello se estl partiendo del precepto del CCH, 

"aprender a aprender". No es u"a actividad mecánica, sino un acto 

que representa una serie de vivencias que no se logran en el sa-

lón de clases. 

En la introducción de cada cuaderno se dan la~ razones de -

ser de su:, contenidos y ul gl!no;; ar9u1::e11tos del porqué se pro..:ediá 

a elaborarlo5 asf y no de otro modo. 



PRIMER CUADERNO DE TRABAJO 
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CIENCIA DE LA COMUNICACION l: 



INTRODUCCION 1.3 

Cuando tratamos de explicar lo que significa la comuni 

caci6n, casi siempre partirnos del hecho de que es un conceE 

to que por sí solo se define y resulta ser algo muy fami--

liar. No es as! del todo, puesto que cada quien trata de ex 

plicársela de ~istinta manera. 

Hay individuos que piensan que cornunicaci6n es la rel~ 

ci6n de dos· o más. personas. Otros parten de que la comunic~ 

ci6n se da gracias a los medios técnicos o electr6nicos¡ a!_ 

gunos más hablan -juicio falso- de que la interrupción de 

contacto de una persona con otra provoca incomunicaci6n. 

Lo que en realidad pasa es que cada uno de nosotros 

parcializa la comunicaci6n o la enfoca con elementos muy 

particulares, sin tomar en cuenta el ser de la comunicaci6n, 

sus relaciones con la vida social o cotidiana y el contexto. 

Es más, cuando en nuestra materia -Ciencia de la Comu

nicación- pretendemos delimitar el campo de estudio de la -

comunicación nos enfrentamos con una terminología contradic 

toria y confusa, escrita por distintos autores en tiempos -

muy diversos; encontramos conceptos de varias corrientes de 

es~udio que tratamos de aplicar a condiciones sociales muy_ 

diferentes, y en otros casos, explicaciones teóricas que -

queremos relacionar con nuestra realidad y no se ajustan. 

En fin, podríamos segu~r con los esquematismos en los 

que fácilmente caemos profesores y alumnos al estudiar la -

comunicación, pero lo que nos interesa es, paralelamente al 
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de otras, ubicar el estudio de esta disciplina. Con un mar

co te6rico que denominare::nos multidimensional, y que tome -

en consideruci6n que hasta hoy no existe teoría Qnica que -

explique la comunicación; trataremos de eliminar la preten

sión de encajonar todas las complejas conductas del indivi-

duo en un esquema general, y ubicar los procesos y las in--

ii teracciones sociales, as! como a los elementos que la inte

gran, en una explicaci6n de la comunicación como una gener~ 

lidad te6rica. 

¿Qué i..~olica la comunicaci6n? 

Cuando nos preguntamos ¿qué implica la comunicaci6n? -

no podemos contestar de manera categ6rica, sino que debemos 

conciliar las apreciaciones que manejan otros autores cerc~ 

nos a nuestra realidad. Es decir, que no podemos partir del 

hecho de que si no podemos definir ni delimitar la comunica 

ci6n entonces nos vamos a olvidar de el1a, sino que debemos 

ir evaluando las concepciones que nos .. parecen más acertadas. 

Como diría David Mortensen: "La comunicaci6n puede re

sultar tanto lo que esperamos que suceda en una situaci6n 

social como lo que encontramos". Por el1o lo que nosotros 

pretendemos encontrar es la explicaci6n científica y racio

nal de lo que es la comunicaci6n humana. 

Nuestro trabajo parte entonces de lo que significa la 

comunícaci6n, como proceso de estudio diacr6nico y sincr6n!_ 

co, es decir, entender su evoluci~n y estado actual, respe~ 
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tivamente. De tal manera que se pueda comprender el campo -

de estudio de la comunicación h~mana como desarrollo hist6-

rico relativamente nuevo y apasionante y no como un conjun-

to de prejuicios te6ricos elaborados. 

Tambi~n tomamos en consideración para nuestro trabajo_ 

que la comunicación es un objeto de estudio cient!fico muy_ 

amplio y al· limitarlo no podemos considerar que estamos re-

duciendo su interés e importancia, menos hacer~o trivial e 

il6gico. Basta señalar que pretender definir la comunica--

ci6n ha provocado conflictos en las ideas que se emplean .. 

La comunicación no se puede considerar como un proceso 
. . 

en el que los individuos reaccionan de modo aislado a los -

mensajes., puesto que en todo acto comunicativo se está in-

teractuando con las conductas circundantes que llegan a im

pºoner significados a nuevas conductas. Por ello la comunic~ 

ci6n está ligada siempre a la evoluci6n personal, a los se!!_ 

timientos o actitudes de los individuos, a la relaci6n o -~ 

conducta de las demás personas en determinadas condiciones_ 

socioculturales. 

. . 
Es necesario también considerar a la comunicación a ni 

V.el de la sociedad global, puesto que la sociedad influye -

sobre la comun:Í.caci6n. Tomar e~- cuenta los periodos hist6ri 

cos que correspondan al desarrollo de la comunicaci6n, que_ 

van, por decj.r algo, del. telégrafo hasta el satélite artifi 

cial. 
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Comunicaci6n y educaci6n. 

La interdependencia del conocimiento cient!fico ha pe~ 

mitido que la comunicación sea identificada como otra disc.;_ 

plinar puesto que se le considera como un cuerpo de estudio 

sistemático que adquiere alta relevancia al estudiar la CO!!, 

ducta de los individuos. 

Las ciencias sociales -la sociolog!a, la psicolog!a, 

la peda909!a, antropolog!a y lingÜ!stica, entre otras- Pe -

encargan.de ligar las conductas, actitudes, comportamientos 

y significados de la comunicación. As!, los antrop6logos -

ven a la cultura como comunic.aci6n, los psic61ogos social.es 

explican la interacci6n entre los individuos como comunica

ci6n: los ling•útstas identifican su trabajo sobre el lengu!! 

je como énfasis de comunicaci6n,yen fin, podemos encontrar_ 

a fil6sofos y retóricos que proponen una gama muy rica de -

explicaciones en torno a las relaciones sociales. 

Lo ~ismo las ciencias naturales -como la física, la --

qu!mica, las matemliticas, etc.- han contribuido al estudio_ 

de la c0111unicaci6n. Podemos identificar a la cibern~tica, -

que va a la cabeza de la teor!a de la informaci6n o de les_ 

sistemas generales de la organizaci6n y es una actividad -

tan amplia que abarca todo el conocimiento del control so--

cial. Podr!amos hablar de la ingeniería y de las artes, pe-

ro eso lo haremos en su contexto particular, y a través de 

distintos trabajos. 
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El Colegio de Ciencias y Humanidades tiene dentro de -

sus objetivos establecer mecanismos permanentes de innova-

ci6n; preparar estudiantes en campos de conocimiento que -

vinculan a las ciencias y a las humanidades de nuestro si-

glo y hacer flexibles los sistemas de enseñanza para formar 

individuos conscientes de su realidad. 

Con base en lo anterior, nos arriesgarnos a elaborar es 

tos cuadernos de trabajo, principalmente para poder expli-

car en orden cronol6gico y de manera conceptual los distin

tos niveles y funciones de la comunicaci6n como ciencia de 

estudio a nivel bachillerato. 

El que los alumnos del CCH no tengan como objetivo ob

tener los conocimientos terminales de una carrera, no excl~ 

ye que tengan un panorama preciso y correcto de lo que se -

estudia en la comunicaci6n. A eso se debe que nuestro inte

r~s se prolongue en la elaboraci6n de este trabajo. 

·Es necesario anotar que cuando comenzamos a leer sobre 

la forma de elaborar reactivos, nos encontramos un mar de -

proposiciones que no nos sacaban de dudas en cuanto si lo -

que en realidad deberíamos evaluar eran los conocimientos, 

las act~tudes, o las habilidades. Pero s! obtuvimos una --

gran lecci6n al saber que la evaluaci6n es un medio y no un 

fin, que la evaluaci6n carece de técnicas y procedimientos_ 

infalibles. 

Junto con ello aprendimos que no hay un método o ins--
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trumento que diga cu~l es el camino mis adecuado para mejo

rar el aprovechamiento de los alumnos. Pero sí que los edu

candos tendrían con este cuaderno otra oportunidad para --

aprender y ejercitarse en la materia. As! pues, al darle -

forma a nuestro trabajo, consideramos pertinente integrar -

plenamente al programa de la materia ~us contenidos, ejerc!_ 

cios y prácticas. 

Estamos conscientes de que a1 compilar, integrar, adae_ 

tar y reenfocar los diversos contenidos investigados, ha ha 

bido un avance en el conocimiento, puesto que e1 inter~s g!! 

neral de nuestro trabajo es que los alumnos cooprendan qué 

es lo fundamental en todo acto comunicativo. Esto se logr~ 

rá en gran- medida si son tomadas en cuenta las iecturas, -

ejercicios y prScticas y se recurre también a las fuentes -

de información recomendadas como correctivos al final del -

cuaderno. 

Habremos de advertir que la forma de desarrollar este 

trabajo ha tenido varias corrientes conductoras, que parten 

de la formación en materia de comunicaci6n, por un lado, y 

de los cursos y trabajos didácticos realizados, por otra. 

Con su elaboraci6n el camino no ha terminado, seguiremos -

abriendo brecha para descubrir nuevas experiencias que ha-

brán de ser transmitidas a los alumnos. 

De nuestro primer cuaderno. 

En este primer cuaderno de trabajo el alumno encontra-
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rá algunos principios básicos de la teoría de la comunica-

ci6n. 

De acuerdo con la estructura del curso, el cuaderno r~ 

presenta la parte informativa de la Primera Unidad: Intro-

ducci6n al estudio de la comunicaci6n, con temas como "La -

comunicaci6n como proceso social", "Explicaci6n y aplica--

ci6n de la comunicaci6n" , "Definiciones de la comunicaci6n ", 

"Origen del Lenguaje" y "La evoluci6n de la comunicación hu 

mana". 

Se busca que el alumno integre el concepto de comunica 

ci6n como parte de su formación socio-cultural. Que defina_ 

la importancia del estudio de la comunicaci6n en relaci6n -

con la influencia social. 

Cada cuaderno contiene los objetivos de unidad, que 

plantean el grado de dificultad del tema y las lecturas; 

los ejercicios y prácticas sobre el tema, con los que se 

preténde lograr que el alumno haga el mínimo esfuerzo por 

aplicar lo aprendido. Casi al final de cada cuaderno vienen 

las posibles respuestas a la serie de ejercicios, pero, si_ 

queda alguna duda se puede recurrir al profesor del grupo. 

Por Ültirno, cada cuaderno tiene sus propias indicacio-

nes. 
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~BJETIVOS DE LA PRIMERA UNIDAD TEORICA 

General: El alumno .... 

Específicos: 

Identificará el campo de estudio de la comunica 

ci6n humana. 

Reconocerá las caract~rísticas de la cornunica-

ci6n como proceso social. 

Será capaz de definir a la comunicaci6n. 

Diferenciará 1as distintas formas de comunica-

ci6n. 

Explicará la cornunicaci6n empática, recíproca,_ 

y la interacci6n. 

Será capaz de explicar el origen del lenguaje. 

Distinguirá los medios de comunicaci6n que se -

utilizan en 1os cuatro episodios. 

Úbicará el concepto de Emirec. 

Conocerá la clasificaci6n del lenguaje y de los 

medios. 

Diferenciará los cuatro episodios de la evolu-

ci6n de la comunicaci6n humana. 
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1. LA COMUNICACION COMO PROCESO SOCIAL. 

1.1. Ubicación de la comunicaci6n humana. 

Siempre que nos referimos a la comunicaci6n.estamos pensando 

en la relación de dos o m~s individuos, en la.solución de 

los problemas personales o mundiales, o sencillamente en la 

respuesta que esperamos de alguien a·quien.nos hemos dirigi

do. También la relacionamos con las complejas estructuras_ de 

los medios de comunicación masiva o colectiva. 

Ahora bien, al irla estudiando,.nos damos cuenta .. que co

mo todo. ¡>roceso r,esulta sez:·alg<? que no tiene _principic;>,ni -

fin, puesto que es una serie de acciones en.c~dena, que.::-eo

mo die.en algunos estudiosos- la comunicación es el "proi::eso 

social fundamental", mediante el cual un individuo influye -

sobre los demás y es a su vez influido por los otros y por -

é1 mismo; que por ella los humanos nos hemos conservado como 

ser,es sociales, porque sin la comunicaci6n no serí1;1 posible 

uniTI).OS, crear obras o sencillamente ponernos de acuer.do. 

Hay estudiosos de la comµnicaci6n que dicen que ésta 

significa "poner en.común" las ideas, sentimientos y todo lo 

que rodea al hombre. Por ello también manifiestan que resul

ta ser el proceso de socialización al permitir que los indi

viduos se relacionen y compartan experiencias comunes. Pero 

ello no iniplica que toda comunicación ~ea aceptación, tam---
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bién puede ser discrepancia o sencillamente la espera de una 

respuesta. Con la comunicación se evita la soledad o el per

manecer aislado de los demás. Así, cuando alguien carece de 

las posibilidades de tener acceso a los medios más usuales, 

tratará de crear uno propio. Es el caso de Helen Keler, una 

niña estadunidense que desde muy chica qued6 impedida de co

municarse al perder los sentidos de la vista, el habla y el 

oído; pero aprendi6 formas de comunicarse a trav~s del tác-

to. 

Helen Keler tuvo que pasar por una serie de experien--

cias de aprendizaje. En un pr~ncipio al sentir que no se le 

comprendía, se fustraba y sentia cierta impotencia; pero 

cuando era comprendida por quienes le rodeaban, habia en 

ella euforia y nuevos deseos de hacerse comprender más y sa

lir de su oscuridad. 

Por otra parte, hay ~ue considerar siempre que el hom-

bre es básicamente un animal social, que busca compañia. Es 

incapaz de vivir en completo aislamiento. Es más, el encon-

trarse solo provoca en ~l conductas inconsecuentes. Siempre, 

todos nosotros, necesitamos a alguien a quien transmitirle -

nuestras emociones, angustias y experiencias_ 

La sensación de ser incapaz de comunicar es más estrem~ 

cedora que cualquier otra. Cuando hemos tenido esa expericm

cia o sensación nos sentimos en la peor de las condiciones a 



1.13 

las que puede eJtar sometido el ser.humario. 

De lo an~erior resulta que la comunicación es el instr~ 

mento más importan~e para la adaptación del individuo al me

dio ambiente donde, gracias a ella, llega a encontrar la ma

nera de satisfacer sus necesidades básicas. Para los esposos 

Hartley (1).todo individuo se V'ale de la comunicación para -

moldear el •edio que le rodea, definir su posici6n en rela-

ci6n coh los demás y adaptarse con "~xito" a su medio ambie!!_ 

te. 

El ho~bre desde que nace tiene co~tacto con la realidad, 

se la va explicando y manifiesta a los demás· sus puntos de -

vista. Es así, con las conversaciones entre los individuos, 

como se van gestando los lenguajes, de tal modo que la arbi

trariedad para designar a los objetos con nombres distin---

tos, va conformando una lengua, un orden y un conjunto de e~ 

digos estructurados. 

El principal medio de comunicación que usamos los seres 

humanos, es el lenguaje. Contiene los elementos para acerca~ 

nos los .unos a los otros y al medio que nos rodea. Al lengu~ 

je se le considera como el producto de las experiencias sim

bolizadas de los individuos. Se crean palabras que represen

tan las inquietudes y formas de pensar de los grupos huma--

nos. 

I ... 
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:\o es privativo del hombre poder comunicarse con sus se 

m<?jantes. Existen otros grupos de seres animados que han co!!_ 

iormado lenguajes, formas de entendimiento, pero el hombre -

l~s deja atrás· en virtud de que tiene l~ capaci~ad de pen--

sar, de planear sus acciones, de ordenar sus ideas. A dife-

rencia del hombre, los otros animales. slilo ej erce·n su lengu!!_ 

je gracias a la herencia biológica, usan un lenguaje filoge

nético. Tal es el caso de las hormigas y las abejás; en las 

gallinas y otras aves se pr~senta.el orden de los picotazos; 

o en animales marinos como los delfines y ballenas lenguajes 

complejos. 

La comunicación en el hombre es un acto social y no na

tural i ·La experiencia del hombre se va dando a través de su 

existencia y por tanto no es producto de la herencia biol6g~ 

ca. Los actos de los individuos son experiencias acumulati-

vas que se van transformando de generación en generaci6n ha~ 

ta lograr todo un acervo de conocimientos. Al tener algunas 

dudas el hombre llega a resolverlas si tiene las condiciones 

histórico-sociales necesarias, si ha hecho cultura, si ha --

aprendido. 

Todo lo que el hombre piensa es incorporado al mundo de 

las palabras. Todo es comunicaci6n. El hombre conoce lo que 

piensan sus congéneres al intercambiar en forma sencilla sus 

ideas, descubrimientos, informaciones y de ahi nacen nuevas 

experienci~s. También las experiencias de los hombres vienen 

... 
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de otros grupos sociales que utilizan a la comunicación como 

principal instrumento de desarrollo. 

A través del tiempo el hombre ha ido modificando sus --

formas de comunicación. Primero fue la comunicación t~ctil, 

mediante la cual se transmitta la ira. la piedad o el amor. 

El cuerpo, por tanto, ha sido la principal fuente de infor~ 

ci6n y también de percepción. Por medio de él el hombre se -

exterioriza y envía sus flensajes a los demás. Sus s~~a~io-

nes y percepciones son canalizadas a través de sus manos y -

de su piel, por lo que resultan ser instrumentos de comunic~ 

ci6n comple).os y con un amplio repertorio de respuestas. 

Des.pulfa ·de la comunicación Uíctil da paso a los gestos 

y gruñi~os que poco.a poco se van transformando en objetos -

visuales donde el hombre llega a plasmar sus percepciones de 

la realidad, con ellos crea los pictogramas en las paredes -

de las éavernas. Dichos pictogramas se van sintetizando has

ta crear ideogramas y más adelante c6digos que constituyen -

un álfabeto~.Así hasta llegar a la imprenta y los actuales -

medios electr6nicos que expanden las ideas de todos los hom

bres. ·en 'el· tiempo y el espacio. 

I ~ .. 



1.16 EJERCICIO 1-1 

Indicaci6n: De las siguientes afirmaciones, subraya la op-

ci6n más correcta. 

1.1. No es comunicación: 

a) La relación 

c) La piedra 

b) La interacci6n 

d) La respuesta 

1.2. cuando se priva al individuo de-la posibilidad de te

ner acceso a un medio existehte de comunicación, ~s--

te: 

a) Se aisla 

c) Se frustra 

1.3. Comunicaci6n significa: 

a) Comisi6n 

c) Confirmaci6n 

b) Crea uno propio 

d) Se siente feliz 

b) Confesión 

d) Comuni6n 

1.4. No es una funci6n fundamental de la cornunicaci6n del 

individuo con los dernás: 

a) Interiorizarse en sí mismo 

b) Modelar el mundo que le rodea 

c) Adaptarse a su medio ambiente 

d) Asumir una posici6n ~on respecto a los demás. 

1.5. El principal medio de comunic~ci6n que usamos los hu-

:manos es: 

a) Matemático 

e) El lenguaje 

b) El televisor 

d) El impreso 

1.6. El hombre, a diferencia de otros animales, al perci-

bir y enviar sus mensajes tiene la ventaja de: 



a) Percibirlofi fácilmente 

b) Pensarlos y planearios 

e) Escucharlos con rapidez 

d) Responder instintivamente 
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1.7. Los animales s6lo ejercen su lenguaje, principalmente 

gracias a: 

a) La herencia social 

e') La herencia biol5gica 

b) La imitaci6n 

d) El aprendizaje 

1. 8. La prime.ra forma con que los hombres se comienzan a -

comunidar fue con: 

a) Lamfiníca 

O) El gruii:Ldo 

b) La palabra escrita 

d) El tacto 

1.9. La ep•unicaci6n en el hombre es un acto: 

1.10. 

a) J;n111U.ntivo 

o) Nat~al. 

tas •JtE>er~encias de 

los 1.rt4ivt.duos para 

a) :t.a cultura 

e) '-• her~afllientas 

b) Social 

d) Reflejo . 

comunicaci6n se van 

formar: 

b) La palabra 

d) El mundo 

(Respueat-.• •l f!tnal del. cuaderno. ) 

acumulando en 
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!~~:ca~i~~: En hojas distintas de este cuaderno, escribe y 

realiza lo que se te pide. 

~~~~~:ta los diccionarios de la Real Academia de la Len 

;~~, de ciencias sociales y de comunicaci6n para que o~ 

~e:'!;as y puedas manejar, los conceptos de comunicaci6n, 

~rc~eso, interacci6n, tautología. Pero también contrás
-:.a.:..:is entre sí. 

2. Reflexiona y escribe tus prop6sitos al comunicarte con 

los demás. 

Cuando logras comunicarte con facilidad con los demás, 

¿qué sensaciones experimentas? 

4. Ccmunicate con distintas personas a trav~s de las si--

guientes formas: táctil, mímica, oral, pictográfica y 

escrita. Escribe ¿Cuál fue la más eficaz? 

Escribe cinco diferencias entre lenguaje humano y len-

q~aj e de otros animales. 

~- 1erarquiza las necesidades del hombre y explica qué po

sici6n ocupa en ellas la comunicaci6n. 

2:c;ili=a, con varios ejemplos, lo que sucedería si el 1;'1 

·J1.'.o de ~~sajes no le funciona adecuadamente a una per-
sana. 

a. E:'!c1;,;,ntra .!.as disciplinas científicas donde no es nece

z~~~~ ea~u~~ar el proceso de la comunicaci6n. 

~. Zar.=:~~ •~:as formas de cornunicaci6n distintas a las --
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10 .. ¿Cuál es el ingrediente más im}?orts.nte de la cornunica-

ci6n humana, que da la sensaci6n de contacto con la rea 

lidad y con los demás seres sociales? 
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1.2. Aplicación del concepto de comunicación. 

El concepto de comunicación está ubicado dentro del es 

tudio de la ciencia en varios niveles. De la palabra comuni-

caci6n relacionada con la interacción humana, que se realiza 

mediante el intercambio de signos org~nizados en códigos, -

hasta la comunicación aplicada a t~cnología, es decir, apli

cada a los recursos mecánicos~ a los electrónicos y físicos, 

entre otros y que utilizan todo un complejo proceso de codi

ficación. 

La comunicación talllbién invade el campo de las relacio 

nes de animales menores en la escala genética al hombre. Lo 

mismo se emplea en la transportación cuando se habla del co

rreo, telégrafo, carreteras y teléfonos, entre otros. 

Bordenave nos presenta tres niveles de especificidad -

del concepto comunicaci6n en la dimensién semántica. Dice: 

" ... la comunicación como ingre 
diente importante de todo sis~ 
tema social (empresa, gobier-
no, comunidad, etc.). 

La facilitación de la comunica 
ción como finalidad de cierto
tipo de sistemas sociales (co
rreo y telégrafos, agencias de 
noticias, mercado de productos 
o de valores, etc.). 

La producción de comunicacio-
nes como finalidad esenciai Je 



l. 21 

determinados sistemas sociales 
(empresas periodísticas, radi~ 
emisores y televisaras, estu-
dio de cine, etc.)" (2) 

Otros autores como Wulf Hund (3) le dan distinto signi

ficado al concepto de comunicación cuando afirman que puede_ 

aplicarse en la física (vasos comunicantes), en la religión_ 

(comunidad en comunicación), y en la teoría de la informa--

ción (unidad c0municativa de emisor y receptor). 

Pero lo que más nos interesa es comprender que el con--

cepto de comunicación en las relaciones humanas es fundamen-

tal, puesto que integrado a la teoría y a la práctica cubre_ 

todos los campos del saber. Con .la comunicación podemos des~ 

rrollar procesos mentales que nos permiten plasmar en estas 

hojas una serie de ideas en torno a lo que es la comunica---

ción . 

.f::'or eso Col in Cherry dice .que la "comunicación hace ---

practicable la verdadera vida social, pues comunicación.sig

nifica organización" y más adelante agrega que también "sig

nifica compartir elementos de conducta o formas de vida, jun 

to a la existencia de conjuntos de normas". (4) 

En suma, la actividad del hombre necesita continuamente 

de la organización y aplicación <le los signos para emitir -

mensajes y relacionarnos con los demás, para ordenar los me-
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canismos de la producci6n y así podemos cubrir parte de nues 

tras necesidades, para dar funcionamiento a nuestras condi--

clones psíquicas y fisiológicas, en fin, para incrementar --

nuestros conocimientos. 

1.2.1. Comunicación no humana. 

Una de las formas que podemos utilizar para comprender 

a la comunicación humana es la de recurrir al conocimiento -

que se tiene en otros tipos de comunicaci6n. Como por ejem-

plo la de las plantas, los insectos, animales y hasta la de 

1os mecanismos cibernéticos que gobiernan a las máquinas y a 

las computadoras. 

Esto desde luego implica reconocer que hay organismos -

distintos al ser humario, que son capaces de comunicarse en--

tre ellos. Pero limitada su comunicaci6n a lus caracteristi-

cas de su escala hiogenética y por lo que sus formas de rel!!_ 

cionarse no se rigen por los principios que hay en los hom-

bres. 

En las plantas, por ejemplo, se establecen intercambios 

de substancias para desarrollarse o para su fertilidad; pro

cesos de mimetismo que explica Hund como: 

" .•• una forma de comunicac:t: 11. 

que propiamente no está limita 
da al dominio animal o humano; 
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sino que abarca e incluye incl~ 
so un tipo de comunicaci6n ani
mal-vegetal. Desde un punto de 
vista formal nos enfrentamos -
con un sistema de comunicación 
en el que para una determinada 
señal hay solamente un receptor 
pero, al menos, dos emisores, -
los cuales usan la misma señal 
con distinto significado. 

"Así Wolgang Wickler expli 
ca: 'Entre las orquídeas, por 7 
ejemplo, avispas y abejas acu-
den a las mismas, fecundándolas 
con el polén, por más que no -
tienen néctar. A ellas acuden -
solamente insectos machos, y és 
tos hacen intentos de aparea---=
miento sobre la flor, adherién
doseles, de este modo, la bolsa 
de polen, que llevan consigo a 
otra flor, donde prosiguen sus 
vanos esfuer~os". (5) 

Por su parte, los insectos, como las hormigas, las abe-

jas, o las termitas, entre otras, viven en coTonias donde se 

observa una compleja organizaci6n social y una amplia divi--

si6n de trabajo; se llegan a coordinar eon gran eficacia y 

sus actividades cubren prácticamente todas sus necesidades en 

forma amplia y común. Los mecanismos con_que se comunican son 

muy variados, llegan a recurrir a técnicas olfativas, gusta~!_ 

vas, sonoras, tactiles o esttmulos visuales, que no son f~ci1 

mente captables por el hoabre. 

Sin eabargo, en este tipo de insectos se puede observar 

que -reaccionan de igua1 '"1110d~ ante las señales de comunicación 

que emplean sus semejantes. 

/. -. 
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"Para nuestros fines explicatl_ 
vos -dice Melvin L. de Fleur
la comunicación entre insectos 
interesa más por lo que no es 
que por lo que es. Es una for
ma heredada e instintiva de -
conducta, sin duda el producto 
final de milenios de evolu---
ci6n, por medio de la cual 
esas criaturas relativamente -
simples, preservan la organiz!!_ 
ci6n social que es indispensa
ble para la supervivencia. Esa 
comwiicación no implica apren
dizaje. Cada insecto es capaz 
de realizar los actos comunica 
tivos aunque haya sido criado
en aislamiento y restituido a 
la colonia en estado adulto ... 
El hecho de que en la comuni-
caci6n entre insectos no ínter 
venga el aprendizaje, la con--=
ciencia ni los procesos natura 
les, demuestran que se trata -:
de una forma elemental de comu 
nicaci6n, comparada con la que 
tiene lugar entre animales que 
ocupan inás alto rango en la es 
cala filogenética". (6) 

De lo dicho por este autor tenemos entonces que el pro

ceso de aprendizaje está reducido a su mínima expresión en -

el caso de los insectos y a medida que la escala biogenética 

aumenta encontraremos animales que aprenden. Pero hay que t2_ 

mar muy en cuenta que no es la estructura biol6gica la que -

determina el aprendizaje, sino los hábitos que van adqui--

riendo los animales como producto de sus anteriores aprendi

zajes. 

En otra área tenemos el caso de los peces y concretame~ 

te los mormilidas, animales acuáticos que emiten descargas -
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eléctTicas (el siluro eléctrico, la tremielga, el torpedo y 

otros) que son captadas por otros y se establece un contacto 

entre ellos mediante la sintonización de sus propias descar

gas en una determinada frecuencia. 

Este tipo de conveTsaciones se puede captaT con elec--

tródos sumergibles y la utilización de un· altavoz. Pero suc~ 

de aquí lo mismo que: con los insectos, es decir, que sólo -

utilizan un lenguaje que es pToducto de la herencia genética 

y no hay gran aprendizaje. 

En el caso de las gallinas las relaciones se llevan a -

cabo mediante el proceso o pautas de dominio o sometimiento 

que se realiza entre las integrantes de un grupo recienteme~ 

te formado en un espacio fijo y en un tiempo determinado. -

Ahí se notaTá que en cada pareja de gallinas habrá una domi

nante que picoteaTá a otra sumisa. Así, a través del tiempo 

se cTeaTá una compleja organización donde la más alta jerar

quía la ocupará una gallina que domina a las otras y la de -

menor, la ocupará otra que resulta la más sumisa del grupo. 

Al·contrario de los insectos, aquí se notará que la je

rarquización del "orden de los picotazos", es producto del -

aprendizaje; las gallinas no heredan biológicamente el pues

to en la escala de mando, sino que lo mantienen a través del 

aprendizaje pero pueden influir, en esta determinación, fac

tores biológicos como las hoTmonas. 
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Del último detalle destacado, tenemos que observar que 

el "orden de los picotazos", como dice de Fleur, tiene que 

ver con el sexo, puesto que los gallos no se enfrentarán a 

picotazos a las gallinas y viceversa, sino que cada quien 

establece su propio orden. Además, si se saca a alguno de -

estos animales del gallinero por espa~io de tres o más serna 

nas, al ser reintegrado tendrá qu~.enfrentarse nuevamente -

con los demás componentes del grupo, puesto que no tiene m~ 

moria que le permita conservar las ~nteriores experiencias. 

Lo que nos viene a mostrar que el picotazo es utilizado co

mo signo natural de lo acontecido entre ellos. 

En conclusi6n tenemos lo que dice Melvin de Fleur: 

" ••• las pautas de comunica--
ci6n de las gallinas, lo mis
mo que las de los terrnites, -
interesan principalmente.como 
sistema contrastante con el -
cual comparar la comunicaci6n 
hwnana. La comunicaci6n entre 
los termites y entre las ga-
llinas nos muestra cómo cria
turas muy distintas del hom-
bre son capaces de influir -
unas sobre otras y de coordi
nar su comportamiento". (7) 

Los animales utilizan para comunicarse sistemas inna-

tos de señales naturales. Los hombres, en cambio, utilizan 

signos convencionales; su sistema de comunicación se define 

sobre todo por el hecho de que hay una intencionalidad y -

una Tespuesta que no tiene que ser por fuerza la esperada. 
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Además, el hombre nace en el centro de una cultura com

pleja y bajo procesos sociales que le permiten aprender la -

convencionalidad del signo y relacionarlo con problemas esp~ 

cíficos. Llega a utilizar lenguajes que enriquecen y aun pa~ 

ticularizan sus formas de comunicación. 
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Indicación: Completa, sobre las l!neas pun~eadas6 las si--

guier.tes afirmaciones. 

2.1. El concepto de comunicación tiene aplicaciones en el_ 

terreno tecnol6gico y de él se deriva:: los procesos -

-------------y-----------~-----' entre otros. 

·2 .2. Tambi~n se aplica a terrenos. ·de la tra.=sportaci6n co

mo por ejemplo -------~-----' ------~----~------ y 

2.3. El proceso de mimetismo, como acto de comun~caci6n, -

se lleva a cabo entre una ------------~- y dos -----

2.4. Si los insectos son capaces de realizar sus actos co

municativos, aun criados aisladamente, esto implica -

que su comunicación no es ---------------------------

2.5. La forma de comunicación entre las gallinas se rige a 

través de una compleja organización que se denomina -

el 

2·. 6. Cuando dos gallinas se enfrentan, siern¡:re habrá una -

dominante y otra sometida y esa si tuacH'.:n la ::::espetan, 

por lo tanto hay entre ellas un -----------~--------

2. 7. Pero también hay que tener en cuenta gue en e.2 "orden 

de los picotazos" siempre se utilizan s:.gnos -------

--------------- y no convencionales. 
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2.8. En cornparaci6n con los otros animales, el h~mbre uti

liza signos 

2.9. Asimismo en los seres humanos se establece una rela-

ci6n entre quienes emiten las señales y entre quienes 

2.10. Por ello, los procesos sociales hacen que el -~-----

---------------------------- del hombre s~ enriquezca 
y acumulen nuevos conocimientos. 
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Indicaci6n: Escribe en hojas aparte lo que se te pide. 

1, Investiga las distintas acepciones que tiene el término 

de comunicaci6n y en qué campos se aplica. 

2. Consulta textos sobre los procesos de comunicaci6n que_ 

hay entre las abejas, hormigas y delfin~s, entre otros. 

Escribe los contrastes mtis significativos. 

3. Investiga m~s profundamente ¿en qué consiste el proceso 

de aprendizaje? 

.4. Escribe dos columnas donde se expliquen las caracterís

ticas de la comunicaci6n humana y sus diferencias con -

la comunicaci6n animal. 

S. Investiga ¿cuántos tipos de signos existen en el lengu!! 

je humano y cuántos en el lenguaje animal? 
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1. 3. Expl icaci6n de la comunicaci6n h.umana. 

Después de haber señalado las características del acto comuni 

cativo entre los animales que logran su aprendizaje con los -

signos naturales que manejan, hace falta destacar la esencia 

de la comunicación humana y los mecanismos que la conforman. 

En la relación del hombre con el hombre tenemos que la 

comunicación tiene lugar cuando ambos se sintonizan al en--

viar y recibir un determinado mensaje. Las formas en que se 

relacionan son numerosas, de ellas podernos anotar un leve 

parpadeo, un movimiento con la cabeza, un golpe sobre un 

tronco hueco, una señal de hwno, todos los movimientos del -

cuerpo. En fin, los hombres llegan a entenderse de distintas 

formas: hablando, escuchando, palpando, oliendo, de todas -

las maneras que el hombre puede desarrollar. 

El hombre también se sirve de la técnica para hacer que 

sus mensajes se conserven a través del tiempo o es capaz de 

enviarlos hasta los lugares más apartados del planeta. 

El estudio de la comunicaci6n humana distingue mínimo -

tres componentes: el emisor, el mensaje y el receptor. 

Un emisor puede ser una persona, una organización, una 

fuente transmiso.ra que se encargará de hablar, escribir, P!!. 

blicar, e.te. 

/ ... 
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El mensaje puede ser conformado por las ondas sonoras de 

la voz o las electromagnéticas de una planta transmisora, por 

la tinta en el papel que conforma esquemas o palabras, por el 

movimiento del cuerpo o cualquier signo que sea percibido. 

El receptor puede ser otra persopa o la misma, que escu

cha, lee, percibe; un amplio o reducido público; en fin, todo 

aquél que recibe una señal. 

Wulf Hund nos explica que: 

" ..• en el hombre, recepci6n y -
emisi6n de señales son funcio-
nes de los sentidos. Por lo tan 
to se puede distinguir de modo
plenamente significativo un sen 
tido visual, auditivo, olfati-~ 
vo, gustativo, táctil, t6rmico, 
etc., donde, a su vez, cada uno 
de estos sentidos pueden ser -
portadores de sefiales. Así -~
pues, las condiciones fisiol6gi 
cas de la sensibilidad se po---=
drian designar eventualmente co 
mo un tipo de c6digo innato mr-=
nimo de condiciones formales pa 
ra la comunicaci6n humana". (8) 

Hay necesidad de establecer el presupuesto de que donde 

existan emisor y receptor debe de existir una relaci6n entre 

ellos. Esto desde luego ocurrirá cuando ambos elementos están 

en condiciones de enviar y recibir un mensaje, lo mismo que -

de entenderse entre si. Para ello deben de contar con un ~is-

mo tipo de repertorio de señales, o como dice Wilbur 
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Schramm, con un mismo marco de referencia o c~mpo de experie~ 

cia. 

Este repertorio es la esencia de la interacción social, 

imprescindible del ser humano, que varía de acuerdo a las co~ 

diciones históricas y al contexto social en que se presentan 

los individuos. 

1.3.1. ¿Comunicación consigo mismo o sólo con otro o más in

dividuos?· 

Existe una controversia entre los estudiosos de la comu

nicación. Algunos afirman que la comunicación se da también -

dentro del propio individuo al reflexionar, como producto de 

los procesos internos en donde se emiten y se reciben a la 

vez una serie de estímulos. Otros dicen que la comunicación -

s6lo es posible cuando se relacionan dos o más individuos. De 

estos "últimos Hund argumenta que " .•. una relaci6n comunicati

va presupone como mínimo dos interlocutores, de los cuales, -

al menos, uno dispone de las instalaciones de emisión, y el -

otro, de las instalaciones para la recepci6n, respectivamen-

te". (.9) 

Tratar de tomar partido -en este momento- por alguna de 

las dos posiciones, sólo nos conducirá a parcializar nuestro 

trabajo, por ello s6lo ponemos a la consideraci6n de nuestros 

lectores que ni una ni otra argumentación son determinantes -

/ ... 
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puesto que si por ejemplo la reflexi6n es producto de una a~ 

ci6n anterior, donde tuvo que ver otro elemento externo al -

primero, de ahí que la determinaci6n si sólo hay comunica--

ci6n intrapersonal o interpersonal está dado en la interpre

tación. 

Ahora bien, si establecemos que la relación comunicati

va necesita necesariamente de dos o más integrantes, vemos -

que siempre ambos representan los dos papeles, tanto al emi

tir como al recibir un mensaje, puesto que en un momento da

do serán emisor y a la vez receptor. 

Por ello, el problema en la comunicación de tratar de -

delimitar las funciones de los intercomunicadores, radica 

en el enfoque de estudio (físico-matemático o psicológico y 

social). 

1.3.2. Papel del mensaje. 

En el acto comunicativo Tealmente no hay una esencia o un es 

píritu que traslade -a través del sistema central de la per

sona- el mensaje de quien lo envía a quien lo recibo. Los -

mensajes son únicamente señales o signos que juegan un papel 

primordial dentro de la comunicación humana. 

En otros términos, estamos hablando del lenguaje -el 

principal medio de comunicación- que comprende los signos 
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que el hombre posee en forma de significados. Por ejemplo, el 

puño cerrado anuncia el comienzo de la lucha; el ademán de 

golpear algo con el puño puede significar violencia. 

Sin embargo, algunos signos llegan a resultar difíciles 

de interpretar; otros serán más precisos o inequívocos y 

otros serán sumamente arbitrarios y oscuros. 

Por ello la dimensi6n del lenguaje aparece como un siste 

ma de Signos cuyo significado es necesario interpretar, por-

que el significado estl en el que lo envía y en el que lo re

cibe. En el primero en cuanto sea capaz de cifrarlo, ordenar

lo verbalmente o por escrito y en el receptor en cuanto sea -

capaz de captar y entender lo que el primero quizo decir. 

Las condiciones que deben considerarse para que se cum-

pla eficazmente el envio y recepción de un mensaje son sinte

tizados por Wilbur Scharamm en los siguientes términos: 

"a) El mensaje debe formularse 
y entregarse de modo que -
obtenga la atención del des 
tino. 

"b). El mensáje debe emplear sig_ 
nos que se refieran a la ex 
periencia común de la fuen~ 
te y del destino, a fin de 
transmitir el significado. 

"e) El mensaje debe despertar -
necesidades de la personali 
dad en el destino y sugerir 

I ... 
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algunas maneras de satisfa
cer esas necesidades, y 

"d) El mensaje debe sugerir, p~ 
ra satisfacer esas necesida 
des, una manera que sea -
adecuada a la situación de 
grupo en la que se encuen-
tra el destino en el momen
to en que es impulsado a -
daP Ia respuesta dese~----
da". (1 O) 

Al transmitir un información necesitamos que alguien la 

considera atil. Por lo tan~o, a la necesaria comprensión del 

mensaje la llamaremos innovación y a la información que se e~ 

vía adicionalmente paTa estabilizar a la innovación la llama

remos redundancia. 

"La forma más sencilla de redun 
dancia, -dice Hund- se puede pr~ 
duci r repitiendo noticia.s vari.:_ 
as veces. As! muchos animales, 
a determinadas distancias, repi 
ten much~s veces s~ñales impar~ 
tantes. Esto sucede por la mis
ma raz6n por la que en los tele 
gramas se anotan por duplicado
los datos num~ricos. Con ello -
deben evitarse la informaci6n -
defectuosa y el error''. ( 11) 

Pero para poder comprender estos últimos conceptos es ne 

cesaría ampliar más la importancia de la redundancia, como 

una forma de ser más eficaz en la comunicación. Para ello --

Wilbur Scharamm nos da una amplia explicación sobre los tipos 

de redundancias que hay, nos dice, que hay redundancia en el 
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idioma y redundancia en el comunicador. Veámos; 

"El inglés, como todos los 
otros idiomas, tienen sus se-
ries de palabras y de sonidos 
regidos por ciertas probabili
dades, si estuviese organizado 
de modo que no hubiera un jue
go de probabilidades que rigi~ 
ran la posibilidad de que cie~ 
tas palabras sigan a otras. En 
realidad, de verdad podemos -
calcular la proporci6n relati
va de libertad que disponemos 
al escribir en cualquier idio
ma. En el inglés, la libertad 
es de un cincuenta por ciento. 
Digamos de paso que ésta es la 
cantidad de libertad que nece
sitarnos para poder formular 
problemas interesantes de pal~ 
bras cruzadas. Shannon ha cal
culado que si tuviéramos un se 
tenta por ciento de libertad,
podriarnos hacer crucigramas -
tridimencionales. Si tuviera-
mes s6lo un veinte por ciento, 
no valdría la pena diseñar 
crucigramas". (12) 

Y con respecto a la redundancia del comunicador nos dice: 

" •.• éste es un aspecto impor-
tante en la formulaci6n de un 
mensaje. Porque si creemos que 
nuestro público puede tener -
dificultades en comprender un 
mensaje, podemos introducir 
deliberadamente m~s redundan-
cia; podemos repetir (precisa
mente como el operador de ra-
dio de un buque puede enviar 
un 'SOS' una y otra vez para -
asegurarse que lo escuchan o -
lo descifren), o podemos dar -
ejemplos y analogías. Dicho de 
otro modo, siempre tenemos que 
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escoger entre transmitir más in 
formación en un tiempo dado, y 
transmitir menos y repetir más 
con la esperanza de ser mejor -
comprendidos". ( 1 3) 

La redundancia perfecta equivale a la repetición total -

de los mensajes y sólo se concibe en ~as máquinas, puesto que 

en los seres humanos el acto de repetir cambia a cada instan

te, aún de modo minúsculo, pero el significado del mensaje no 

se mantiene igual. Por todo ello, en la comunicación humana -

no hay un equilibrio entre lo que se envía y lo que se recibe 

para lograr la mayor comprensión. 

Y cuando llega haber éxito se presenta lo que Daniel 

Prieto llama un mensaje autoritario y existe exceso de redun

dancia en los signos, dice: 

"El factor redundancia es capi
tal en todo proceso de comunica 
ción autoritaria, ya que su au~ 
sencia puede hacer que el per-
ceptor malinterprete o lo haga 
de una manera no prevista por -

.el emisor. 

"Las formas de redundancia son 
verbales: palabras que refuer-
zan a otras; icónicas: imágenes 
que repiten lo ya explícito en 
otras imágenes; y mixtas: pala
bras que refuerzan a imágenes y 
viceversa ... 

"La redundancia consiste en una 
acentuación de :lo Ya evidc:ite -
para no dejar escapatoria al -
perceptor y darle sólo una opor 
tunidad de interpretación". (HT 
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De todas maneras, si el individuo se encuentra relacio

nado con todo su ambiente social, a diario recibe y envfa -

infinidad de mensajes, tomo entonces una actitud con respe~ 

to a los otros y con respecto a si mismo; entiende e inter

preta los signos que le son enviados. respondiendo o no, de 

todas formas se está comunicando. Por ello es imposible es

tar incomunidado. Y más si se acepta que toda conducta es -

una situaci6n de intercambio de mensajes y por ello, sin i~ 

portar lo que se diga o haga, uno no puede dejar de comuni

carse. El silencio y la inactividad son formas de comunica

ción. 

Mientras existan personas a quienes enviarles y de qui~ 

nes recibir una se-i'l.a-1, un estímulo, un.afecto, habrá -comuni 

cación. 
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Indicaci6n: Escribe sobre las líneas punteadas, si las si-

guientes afirmaciones son ciertas o falsas. 

3.1. La comunicaci6n tiene lugar cuando se sintonizan emi 

sor y receptor al enviar o recibir un mensaje. 

3.2. El estudio de la comunicaci6n sólo distingue a dos -

componentes: emisor y rece~tor. 

3.3. El mensaje solamente se representa con las ondas son~ 

ras de la voz. 

3.4. S6lo cuando hay una relaci6n entré emisor y receptor_ 

hay comunicaci6n. 

3.5. Para que exista una efectiva comunicación los indivi

duos deben de contar con un mínimo repertorio de señ~ 

les o con idéntico marco de referencia. 

3.6. Todos los estudiosos da la comunicaci6n sostienen que 

sólo hay comunicaci6n cuando existen dos o más indivi 

duos. 

3.7. El principal medio de comunicaci6n, el lenguaje, com

prende los signos que todo hombre posee en forma de -

significados. 

3.B. El mensaje debe formularse y entregarse de modo que -

obtenga la atención del destinatario, es una for¡nula

ci6n hecha por Wulf Hund. 
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3.9. A la necesaria coinprensi6n del. mensaje la llamamos re 

dundancia. 

3.10. Seg~n Wilbur Schramm hay dos tipos de redundancias, -

la del idioma y la del comunicador. 

(Respuestas al final del cuaderno) 
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l. Elabora una lista de sin6nimos de emisor y receptor. 

2. Escribe algunos ejemplos donde la cornunicaci6n haya fa

llado porque los individuos no tienen el mismo marco de 

referencia. 

3. Escribe una serie de argumentos en torno a tu posici6n_ 

de si la comunicaci6n se da solamente entre dos o m4s -

personas o de que puede haber comunicación con uno mis

mo. 

·4. Describe las distintas formas o maneras como se presen

ta el mensaje. Minimo diez. 

5. Escribe dos ejemplos de redundancia, tanto del idioma, 

como del comunicador, y desde luego a la que t~. te has_ 

enfrentado .• 
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1.4. Definición de Comunicación. 

La comunicación ha sido definida en innumerables oca-

siones por personas que provienen de diversos campos cient! 

fices, pero que no poseen una terminada comprensión del am

plio campo de estudio de esta disciplina. Lo que provoca -

que consideren a la comunicación como un hecho que se inte

rrumpe y vuelve a empezar alternativamente y no como una -

función continua de los seres humanos. 

La comunicación no es un concepto que las personas 

puedan manejar con facilidad y en forma arbitraria máximo -

cuando no la consideran como una actividad en la que los s~ 

res vivos no pueden dejar de comunica~se, de la misma mane

ra que no pueden dejar de respirar y seguir viviendo. Por -

ello la comunicación no es una faceta ocasional o fortuita 

de la conducta humana, por la que una persona siente de vez 

en 'cuando la necesidad de comunicarse, exterio~izarse o re

lacionarse con los demás, sino una acción permanente. 

También se llega a incurrir en errores cuando limita-

mas nuestra comprensión del proceso de la comunicación a -

aquellos supuestos de intercambiar ideas, datos o informa-

ción en forma conciente o racional sin destacar que una pe~ 

sana puede comunicarse con otra por razones que no sean las 

de intercambiar ideas o información, sino que también pue-

den ser sentimientos. 
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Hay otras definiciones que nos limitan a los elementos 

que integran al proceso de la comunicación, o a que el pro

p6sito de la comunicación es lograr un conocimiento, o a -

que se produzca un intercnmbio de ideas que sea satisfacto

rio, es decir, dan de manera implícita la necesidad de que 

haya intenci6n y racionalidad al envipr y recibir un mensa

je -

Casi ningún autor, al parecer, se preocupa por el in-

tercambio de sentimientos -como ya lo mencionamos-, lo que 

constituye un error puesto que es inevit~ble n~estra emoti

vidad al tratar con las demás personas. 

Por todo lo anterior. es necesario aclarar que no es -

la falta de conocimientos sobre la comunicación lo que limi 

ta la posibilidad de que sea adecuadamente definida, sino -

la falta de comprensión en la naturaleza, el alcance y las 

fun~iones que debe cumplir ~oda definición. Tampoco se re-

quiere utilizar una definición completa para lograr una am

plia significación, sino definir a la comunicación por su -

carácter práctico. (15) 

Debemos tener en cuenta que la comunicación es tan ba~ 

ta y diversificada, tan compleja y amplia que resulta impo

sible llegar a una conclusión general, así como que cual--

quier definición de palabras tiene que ver con otras pala-

bras empleadas para su explicación, y que estas Gltimas 
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tienen que ser usadas en un contexto adecuado. 

John Newman dice que " •.. Una qefinici6n satisfactoria· 

no necesita sin emba.rgo ser final, universal y eternamente 

'completa'. Por más que una definición pragmática debe -

ser un cálculo derivado válidamente, puede, y quiza debe, 

permanecer· 'en proce~o • "·· (16) 

La def inici6n pragmática debe ser algo más que una 

simple explicaci6n de diccionario y circunscribirse en un. 

concepto para que signifique y designe algo. Pero no como 

designación taut"ol6gica, es decir, que se describa con las 

mismas paiabras el concepto. Por ejemplo llamar al pan, -

pan y al vino, vino. 

En conclusi6n, una definici6n de comunicación debe 

ser pragmática en el sentido de ser adecuada, pero no nece 

sarÍamente determinante para todos y menos unánime. De ahí 

que decir. que seél completa o incompleta, no ·determina su -

validaci6n. Tampoco se trata de evitar la definici6n, ni -

de caer en generalidades, menos en querer aplicarla s61o a 

los seres humanos, aunque este último es nuestro propósito 

de-trabajo. 

Hay una amplia gama de definiciones de la comunica- - -

ci6n, aquí s6lo nos proponemos presentar algunas que nos -
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parecen ias:más representativas: 

: ·< ··: ... 

"Por comunicación o relación co 
municacional entendemos aquélla 
que produce (y al mismo tiempo 
supone) una interacción biunívo 
ca del tipo del consaber, el -= 

:cual•solamente es posible cuan-
, do e.nt're. los dos polos tle la es 
·tructura relaciona~ (transmi--= 
sor-r.eceptor}· funciona una ley 
de bivalencia: todo transmisor 
puede ser receptor; todo recep
tor puede ser transmisor". (17) 

"Entendemos por comunica-
ción toda transmisi6n de infor~ 
maci6n que se lleva a cabo me-
diante a) la emisi6n, b) la -
conducci6n y c) la recepción -
de d) un mensaje". (18) 

"Comunicación significa, 
en primer lugar y en sentido am 
plio, todo intercambio de noti7 
cias entre dos o más interlocu
tores". (19) 

"Se puede definir. la comu
nicación como el encuentro de -
un organismo viviente con su me 
dio o entorno, cuando se entieñ 
de por dicho encuentro Ía rece2: 
ci6n de informes sobre el mundo 
circundante y una reacci6n a. la 
informaci6n recibida". (20) 

"Bajo comunicación se en-
tiende aquí el mecanismo por me 
dio del cual existen y se desa= 
rrollan relaciones humanas, es 
decir, todos los símbolos de la 
mente junto con los medios para 
transmitirlos a través del espa 
cio y preservarlos en el tiern-7 
po". (21) 

" ... la comunicaci6n ... (es) 
el proceso por medio del cual -
el individuo (comunicador) 
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transmite estímulos (generalmen 
te símbolos verbales) para modI 
ficar el comportamiento de -
otros individuos (percepto----
res) ". (22) 

"Un acto de comunicación -
entre dos personas es completo, 
cuando éstas entienden el mismo 
signo del mismo modo". (23) 

"Existe comunicación cuan
do una fuent~ de mensaje trans
mite seftales por medio de un ca 
nal id perceptor en su desti---=
no". (Z4) 

"Tenemos comunicación siem 
pre que un sistema, una fuente~ 
influye los estados o acc~ones 
de otro sistema, el d'estinata-
rio o perceptor, seleccionando 
entre las diversas alternativas 
aquellas seftales que pued~n ser 
transmitidas por el canal que -
los conecta. Al tratar d~ siste 
~as de comunicación humana, ge~ 
neralmente nos referimos a gru
pos de seftales en forma de men-
sajes, y estos soh en la mayor 
parte de los casos, aunque no -
necesariamente, linguísti-----
cos". (ZS) 

"El concepto de comunica-
ci6n incluiría todos aquellos. -
procesos por los cuales las gen 
tes se infl,uyen unas a - - - - - 7 
otras". (26) 

"Comunicación es el proce
so vital mediante el cual un or 
ganismo establece una relación
consigo y con el medio". (27) 

"Comunicación es el proce
so de transmitir expresiones -
significativas entre los horn--
bres". (28) 

"Comunicación es la trans
misión de significados entre se 
res vivientes". (Z9) 
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"Es lo que mantiene unido a 
cualquier organismo". (30) 

Hay quienes definen tambi6n a la comunicaci6n como expre

sión que incluye todos los procedimientos por medio de los cua 

les una mente puede afectar a otra, o sencillamente que la in-

teracci6n social lleva implícito un 3Ígnificado a través de 

los símbolos o sefiales que se emit:én y reciben. Otros dicen 

que la cornunicaci6n conlleva una interacción social por la que 

los individuos se influyen recíprocamente. 

Las definiciones anotadas no son las únicas ni todas, 

puesto que el propio F. Dance, (31} por ejemplo, aisló 15 cri

terios que permitían agrupar 95 definiciones de comunicación, 

pero sin ningún marco coherente de análisis. La alternativa 

más fructifera para una definici6n exhaustiva y excluyente es 

una que especifica las condiciones que se consideran necesa---

rias y que toma en consideraci6n cómo se produce un acto de co 

municaci6n. Pero más que todo, es por los atributos fundamen-

tales que llegan a manejar, sintetizados en la idea de que la 

comunicación se produce toda vez que las personas atribuyen 

significación a la conducta relacionada con un mensaje. 

Hay que considerar, dentro de las mismas circunstancias, 

que toda comunicación efectiva tiene en común cuatro elemen-

tos base: Primero, el comunicador, que es la persona que reto

ma el proceso; segundo, el comunicante, que está dado en el re 
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cipienie <le la comunicación; tercero, el contenido, que con~ 

cernos también como comunicado o conjunto de signos; y en 

cuarto lugar el efecto que se logra en la propia comunica-

ción. Y desde luego, que en toda comunicación están implíci

tos los conceptos de interacción y efectos. 
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1.5. Origen del lenguaje. 

"Las palabras son al pensamie!!_ 
to lo que los utensilios a la 
actividad natu-ral de la obra". 

Mauricio Swadesh. 

La palabra es el principal element? que relaciona a los indi 

viduos. Permite comunicarnos a todos. Gracias a un reperto-

rio de signos o palabras que nos son comunes podemos ir con

formando nuestro lenguaje. 

La relaci6n comunicaci6n-lenguaje da forma al desarro-

llo socio-cultural de los humanos. Por ello debemos saber -

c~ál fue el origen de esa relación. Lo que s6lo es posible -

si revisamos los distintos estudios que se han hecho en tor~ 

no al origen y evoluci6n del lenguaje en el ser humane. 

,.Al estudiar el lenguaje debemos tener en cuenta que una 

seri~ de especialistas en la materia pregonan su convicci6n 

de que es imposible conocer el origen del lenguaje huaano y 

que se recurre entonces a procedimientos especulativos. Algo 

as! como lo que describe Mauricio Swadesh: 

"Segun se pensaba, los q'!le tr!!, 
taban de entender los hec3os -
lingUísticos de un tiempo tan 
remoto eran corno los siete cie 
gos que, en la f~bula, fueren~ 
a conocer el elefante. Los dos 
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más altos tocaron, uno la fren 
te y el otro la oreja y con--~ 
cluyeron que ese animal era ca 
mo una piedra y corno una hoja
de palma. Los más bajos palpa
ron una pierna.Y la panza, por 
lo que equipararon al elefante 
con un tronco y una pared. Los 
medianos toparon con la cola, 
los colmillos y la trompa, y -
declararon que se trataba de -
.una reata, una lanza y una --
gran culebra, respectivamente. 
Hubo toda una discusión entre 
los siete, pero esto no fue na 
da en comparación con el gran
revuelo que sobrevino cuando -
regresaron al palacio de los -
ciegos sabios, en .donde tuvie
ron que escuchar grandes criti 
cas y demandas. Unos dijeron ~ 
que eran charlatanes, otros -
que eran unos tontos. Poco 
tiempo después se publicaron -
en letra Braille varios ensa-
yos y obras mayores que lleva
ban títulos como "Las siete -
doctrinas falsas de la elefan
tología", "el .Mí_ico elefante" 
y "La imposibilidad de conocer 
al elefante". Con razón nadie 
se atrevi6 a volver a disertar 
sobre este animal durante me-
dio siglo". (32) 

Ademá,s, tenemos que considerar que las respuestas en 

torno al origen y evolución del lenguaje son presupuestos 

teórico.s o conocimientos que se han adecuado a la explica--

ción de la ciencia en a1gurios terr~nos de la actividad huma

na. Asi, obedecen a varios principios y tesiS qu~ asoc:lan:el 

lenguaje al pensamiento, lo que conforma una unidad indiso--

luble. 

El estudio del problema del origen del lenguaje debe -

. , /~ 
''·'' 

~·· .... · -···--· 
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pues contener respuestas que expliquen las condiciones que -

dieron nacimiento a la necesidad de la comunicación, así co-

mo las relaciones con los medios que fueron utilizados para 

satisfacer dichas necesidades. En este sentido A. G. Spirkin 

plantea que: 

. ~- .' 

;·¡,•.' ,·· ·;···.:.:.<: 

.:' 

.·. - ., 

"Es necesario ;er, ante todo, 
cuá~·fue la prehistoria natu-
ral de la formación social del 
lenguaje, es decir, hay que di 
lucidar el problema concer---~ 
niente a las premisas biológi
cas del lenguaJe- Es necesario 
aclarar, luego, qué condicio-
nes objetivas de la vida del -
hombre en formación podrian -
dar origen -y realmente lo die 
ron- a la necesidad de comuni~ 
carse entre sí. Luego es indis 
pensable poner en claro cuál ~ 
pudo ~er el material inicial -
que sirvió de base para la for 
maci6n del lenguaje capaz de ~ 
satisfacer la necesidad de co
múnicaci6n sentida. Resolver -
e1 problema del origen del len 
guaje presupone, asitnismo, --~ 
aclarar cuál fue.el procedi--
miento o mecanismo en virtud -
del cual se establecieron los 
enlaces entre los srinidos y -
las imágene~ de los objetos y 
fenómenos del mundo real". (.33) 

Las respuestas más adecuadas, dadas en los plantea~---

mientos sobre el orige~ del lenguaje son: 

1.5.1_ El trabajo como origen del lenguaje. 

Dice Federico Engels en su ensayo "El papel del trabajo en -
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la transformación del mono en hombre" que el trabajo es mu-

chísimo más que eso. Es la condici6n básica y fundamental -

de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta 

cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al pr~ 

pio hombre. (34) 

Amplia.su explica~i6n cuando dice: 

"Primero el trabajo, luego y -
con él, la palabra articulada, 
fueron los dos estímulos prin
cipales bajo cuya influencia -
el cerebro del mono se fue 
transformando gradualmente en 
cerebro humano> que, a pesar -
de toda su similitud, lo supe
ra considerablemente en tamaño 
y en perfección. Y a medida -
que se desarrollaba el cere--
bro, desarrollábanse también -
sus instrumentos más inmedia-
tos: los órganos de los senti
dos. De la misma manera que el 
desarrollo gradual del lengua
je va necesariamente acompaña
do del correspondiente perfec
cionamiento del órgano del 
oído, así también el desarro-
llo general del cerebro va li
gado al perfeccionamiento de -
todos los órganos de los sent~ 
dos. La vista del águila tiene 
mucho más alcance que la del -
hombre, pero el ojo humano per 
tibe en las cosas más detalle~ 
que el ojo del águila. El pe-
rro tiene un olfato mucho más 
fino que el hombre, pero no -
puede captar ni la centésima -
parte de_ los olores que sirven 
a éste de signos para diferen
ciar cosas distintas. Y el sen 
tido del tacto, que el mono _7 
posee a duras penas en la for
ma más tosca y primitiva, se -

/ ... 
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ha ido desarrollando únicamente 
con el desarrollo de la propia 
mano del hombre a través del -
trabajo". (35) 

Fischer y Spirkin, entre otros autores, amplían esta ex

plicaci6n argumentando que las capacidades adquiridas por el 

hombre no son producto de la herencia·bio16gica, sino que se 

forman durante la vida del individuo mediante el proceso de 

apropiaci6n de la cultura y que ésta se va heredando social

mente de generación en generaci6n. Es decir, que los hombres 

no sólo se han adaptado a la naturaleza, sino que la han cam 

biado en la medida que van cubriendo sus necesidades. Produ

cen objetos o instrumentos que día a día los van complicando 

para.simplificar las acciones de cubrir sus necesidades • 

. En determinadas circunstancias de la vida social del hom 

bre primitivo, se puede observar que ciertos movimientos en 

el trabajo, llegaron a desempefiar el doble papel de cubrir -

necesidades, por un lado, y po~ el otro comunicarse. Dice -

Leontiev: 

" •.• en un principio, la interc!?_ 
municaci6n de las personas por 
medio del habla y su intercomu
nicación por medio del quehacer 
práctico no se hallaban difere~ 
ciadas entre sí, de suerte que 
los movimientos ejecutados al -
trabajar, al repercutir en el -
objeto, influían también, con -
ello, sobre otras personas que 
intervenían en la producción co 
lectiva". (36) -
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Los instrumentos y el proceso colectivo del trabajo, de 

acuerdo con esta teoría, hacen evolucionar a los individuos, 

puesto que el hombre fue el primero que se enfrentó a la na-

turaleza como sujeto activo. Se establece entonces una rela-

ci6n hombre-naturaleza sólo a través del trabajo. Hay que -

considerar que las capacidRdes, conocimientos y habilidades 

adquiridas por el hombre son p·coducto de la actividad manual 

conjugada con las ideas de la·. mente. 

En este sentido resulta imposible distinguir a los cien 

tos de instrumentos que ocasionalmente utilizaba el hombre -

en contraste con aquellos que eran imitados repetitivamente 

por los demás y que son conformados en un sólo hombre. Así, 

por ejemplo, hay muchas hachas de mano, pero es sólo una la 

que prevalece en la mente del hombre. puesto que siempre se 

piensa en función de su utilidad principal. 

En la argumentación de este principio teórico que expli

ca el origen del lenguaje a partir del trabajo; tenemos tam-

bién que 1a mano jugó un papel importante puesto <\ue cooper6 

en ll desarrollo de los órganos del lenguaje y del cerebro. 

"Vemos pues -dice Engels-, que 
la mano no es sólo el 6rgano -
del trabajo: es también produc
to de él. Unicamente por el -
trabajo, por la adaptación a -
nuevas y, nuevas operaciones. -
por la transmisión hereditaria 
del perfeccionamiento especial 

I .. . 
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así adquirido por los masculos; 
los ligamentos y, en un período 
más largo, también por los hue
sos~ y por la aplicaci6n siem-
pre renovada de estas habilida
des heredadas a operaciones nue 
vas y cada vez más complejas,~ 
ha sido como la mano ae·i. hombre 

. ha alcanzado::-ese grad~ ~e: _per·;:: 
:feeé:ioná•i-én~:ifucr l~-ha"".hee'hi:i -
capaz de. da,r vid.a, CO!JIO _por ar-

-~~ t~· de :magia a:-l~ co:&aros de- ·R!!: ::.: ... 
fael·, a las esta·tuas· de ----~-

- Thorvaldsen y a la m1isica de -
Paganini ". (37) 

El pensamiento también se hace permanente cuando el indi 

viduo cambia en signos gráficos los sucesos visuales y sono-

ros.- ~s· .cuando la mano del hombre llega a estampar ~n -los mu.

.T'o'$ d~ las "cav~rnas tantas figuras rupestres que le sirven C2_ 

: aj> .. ~~ítsi i11111ento.s de su memoria puesto que·. ropreséntan .. g'ra~ia's 

·.a~.la.. itáa_gii¡¡ació:n y a la 111ari.o, los. signos de tl:'ábajo emple¡1dos 

:·p(>T,_Ios-hontbre·s de ese"momerito y, desde luegO';·-la primera é:o!! 

'formación o cifra de1 pensamiento. 

<•-, -..:-·.en... ~esumen., como 'dice Federic:.o Eng~ls~ ·:los ·hpmbr-~s para· 

de 

decirse· algo entre sL. Y aunq~e el desarrollo fue lento y pau 

latino todos los órganos y el medio le han permitido al hom-

bre salir adelante. Es más, sin el trabajo el hombre nunca p~ 

dría haber desarrollado su lenguaje y por ello relacionarse -

con los demás. 

;' ~· 

... ·,..;· 
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1.5.2. El condicionamiento y las onomatopeyas. 

En el desarrollo del lenguaje las relaciones reflejo-condici~ 

nantes jugaron, de acuerdo con algunos estudiosos como 

Pavlov, una posición esencial. Estas relaciones las podemos -

traducir en las capacidades que desarrollan los individuos al 

percibir determinadas efilociones, imágenes de objetos o de ac-

cienes y donde tienen un papel importante la mímica y los ade 

manes de todo tipo. Es asi como un sonido se llega a transfo~ 

mar en un signo que significa algo. Es más, resulta difícil -

suponer otra condición para que se den esos vínculos. Basta 

mirar algunos animales como los monos que a la vez que emiten 

sonidos los acompafian con gestos o mímica. 

Desde luego que esta posición registra, dentro de la 

ciencia, grandes controversias, lo mismo que la denominación 

del origen del lenguaje a través de las onomatopeyas, es de--

cir, que los vocablos se van formando gracias a las imitacio-

nes de los sonidos de los objetos que rodean al hombre. En -

otras palabras, -según e_ ·a teoría- la imitaci6n de los soni

dos de las cosas desempeñó un papel importante dentro del pr~ 

ceso de·formaci6n del lenguaje. 

Para el ser humano -dice 
Pavlov- la palabra como tal es, 
por supuesto, un reflejo condi
cionado tan real como todos los 
otros estímulos condicionados -
que el hombre comparte con el -
mundo animal, pero la palabra, 
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sobre todo, es más significati
va y comprensiva que cualquier 
otro estímulo. Por cierto, no -
existe ningún estímulo en el -
mundo animal que pueda ni remo
tamente compararse con la pala
bra humana, ya sea cuantitativa 
o cualitativamente." (38) 

De acuerdo con este autor, el lenguaje surgió de los 'so 

nidos-reflejos", pero se vali6 también de las imitaciones que 

constituyen un elemento esencial del lenguaje. El lenguaje no 

s6lo imita sonidos-reflejos humanos (por ejemplo la alegría, 

sorpresa, pena, etc.) sino sonidos naturales. 

Los planteamientos de los "reflejos condicionados" están 

extrechamente ligados con los de las onomatopeyas, es decir, 

a la imitación de los sonidos de la natura1eza que el hombre 

imita para darle un contenido y sentido al lenguaje que util!_ 

za. Así tenemos que en cualquier lengua moderna existe un nú

mero· bastante amplio de palabras cuya pronunciaci6n nos perm!_ 

te distinguir distintos elementos del medio ambiente de los -

individuos, por ejemplo, palabras y concretamente verbos co--

rno: arañar, tronar, susurrar, bisbisar, jadear, zumbar, hacer 

glú-glú, ronronear, piar, maullar, croar, etc., etc. 

De lo anterior tenernos que el lenguaje no es tanto un m~ 

dio de expresión, como de comunicaci6n. El hombre se familia

riza poco a poco con los objetos que le rodean y les asigna -

un nombre, pero tomado de la propia naturaleza al imitar los 

sonidos de ésta. De ahí que se le considera como producto de 
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unidades de palabras creadas por la entonación musical, los 

gestos imitativos y por ende por las onomatopeyas. 

Tenemos una gran cantidad de palabras con carácter on~ 

matopéyico en la lengua, palabras usuales y muy extendidas 

que expresan las condiciones de la vida del hombre y que -

forman parte del desarrollo de la humanidad desde los tiem-

pos más remotos. La onomatopeya gQnera en su acción un nom-

bre para los objetos y procesos que sólo se diferencian por 

las propiedades que sugieren al oído del hombre primitivo, 

por decir algo. 

Spirkin, al estudiar el origen del lenguaje afirma: 

"Dos son las teorías fundamen 
tales que registra la histo-~ 
ria de la ciencia acerca del 
origen del lenguaje, a saber: 
la teoría onomatopéyica y la 
teoría de las interjecciones. 
Según la primera, las pala--
bras surgieron al imitar el -
hombre los ruidos del mundo -
circundante. Según la teoría 
de las interjecciones, el len 
guaje nació de los sonidos -~ 
emitidos espontáneamente por 
el hombre al expresar sus emo 
ciones. Ambas teorías atañen
al mecanismo de la formación 
del lenguaje y no a las condi 
ciones de su aparición". (39) 

Los niños incluso nos muestran prácticas onomatopéyi-

cas a1 ir conformando sus formas de expresión hacia los de

más, paralelamente a los instrumentos idiomáticos de los 

I • .. 
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otros individuos, al decir, en lugar de perro, gua-guá, por 

ejemplo. 

Y podemos concluir esta explicación con los pronuncia

mientos· que ha desarrollado Mauricio Swadesh cuando comen--

t6:. 

"La imitación, casual en un -
principio, fue más tarde un -
juego que a veces se habrá i~ 
traducido en el parloteo. Al 
desarrollar mayor inteligen-
cia, el. pre hombre habrá lle- -
gado a bromear, asustando a 
sus compañeros con ciertos s~ 
nidos. Además aprendió a uti
lizarlos en la cacería como -
artificio para atraer otros -
animales o para asustarlos y 
confundirlos. Llegó el momen
to en que 1os gritos imitati
vos, rebajados en tono, se -
combinaron con los demostrati 
vos ya mencionados". (40) -

1.5.3. El' lenguaje como' don innato del hombre. 

Los planteamientos lógicos que se presentan en seguida los 

encabeza Le~is Munford. El hombre -dice- puede comprender 

y desarrollar su lenguaje gracias a que antes de crearlo ya 

era hombre en virtud de ~ue .ya tenla la mente que le sirvi6 

para comprender lo que le expresaban los demás. El hombre -

es hombre solamente por el lenguaje, pero para crear el 

lenguaje tuvo que haber sido ya hombre. 
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Munford realiza una explicaci6n mayor y afirma: 

"La destreza manual ej erci6 - -
función imPortantfsima en di-
cho desarr~llo, pero fueron mu 
cho mayores las ejercidas par
la destreza mental, la capaci
dad de recordar, de aprender y 
de prever. Y esta parte de los 
logros humanos que cristalizó 
en simbolos cuenta mucho más -
que la mera hechura de herra-
mientas". (41) 

Desde luego que al poderse resolver el origen del len-·· 

guaje como problema (',e conocimiento, no se puede eludir lo -

concerniente a la manera en que se pudieron relacionar el so 

nido y la imagen del objeto, de acuerdo con las experiencias 

que iban adquiriendo los hombres, y que Lewis Munford expli-

ca de la siguiente manera: 

"Si las palabras se hubiesen -
petrificado a medida que fue-
ro11 dichas y. se hubiesen acumu 
lado en depósitos, como las _::
conchillas o las vasijas primi 
tivas, los palentólogos habrí::
an prestado mucho menos aten-
ci6n a aquel antiquisimo hacer 
herramientas de los primeros -
hombres, pues los frágiles de
p6sitos de palabras, en todas 
sus etapas de formación, ha--
brfan absorbido la atención de 
dichos especialistas, por más 
abrumadores que hubiesen sido 
los estratos y amontonamientos 
de ~ales palabras fósiles; y -
los habrían desconcentrado --
cuando intentaran interpretar 
la estructura viviente de cada 
significado, corno todavía hoy 

/ ... 
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~e ~Psconciertnn los linguístas 
ante las inscripciones estrus-
cas". (42) 

La explicaci6n en torno a es~e planteamiento se extiende 

cuando se afirma que el hombre al superar las seftales anima-

les y los actos reiterativos y rituales, consigue dar un paso 

hacia su humanizaci6n. Y que gracifS a la expresión vocal se 

. extiende hasta la utilización de un lenguaje inteligible para 

11egar a crear un mundo de símbolos, muchos de ellos indepen-

dientes de la experiencia cotidia~~ riel individuo, pero que -

conforman todo un universo de significaciones. 

Resultó trascendente aquí que los hombres inventaran la 

escritura, puesto que gracias a ella se dieron otros avances 

de la humanidad, aún al crear sus herr.'.Jmientas de trabajo de-

pendieron del lenguaje corno eje cent~3l. Por ello reitera 

Munford que el querer considi.:rar que el "h~cer herramientas" 

resulta fundamental en el origen del lenguaje, es un descuido 

increíble que ha llevado a muchos investigadores a equivocar 

el camino del conocimiento del hombre y del lenguaje. 

Tambi6n manifiesta que las experiencias dadas en torno 

al origen del lenguaje a través de la actividad práctica ha -

resultado ser opuesta a los principios de que el hombre crea 

el lenguaje cuando emerge de la animalidad y se t ransfr; rma a 

si mismo y por ello los principales instrumentos que le ~1c1e 

ron ser consciente fueron sus propics gestos y sonidos, rer1~ 

jos o imitados de sus semejantes. Agrega: 
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"El hombre primitivo, en c0n-
traste con sus sucesores actua 
les, no podia alardear de 'sa7 
ber' como hacer las cosas, 
pues estaba mucho más preocupa 
do en conocer 'el por qué' de 
ellas; y si sus precipitadas -
respuestas le hicieron caer -
demasiad0 a menudo en meros -
juegos de palabra~ mágicas, el 
hecho de que produjera tales -
palabras convirti6 en signifi
cativas hasta a sus activida-
des más triviales". (43) 

Esta teoria se oponb por lo· tanto a la afirmación de 

que' con el trabajo el hombre se transforma, transforma ei 

mundo y deriva sus instrumento~ de los objctoi' de la natura-

leza y más adelante estcs en signos, nombres y conceptos. 

1.5.4. El leng~aje, un producto social. 

En conclusión el carácter social del lenguaje es lo determi

~gnte en la evolución del hombre y de su principal medio de 

co~unicación. El lenguaje no ha surgido de la nada, dado que 

ulgunos lo consideran producto de la práctica, otros de la -

mente y -algunos más de la imitación. Pero de lo que no debe 

c1ber duda es de que el hombre inventa el lenguaje por la ne 

cesidad que tenía de decir algo a los demás. 

El lenguaje es producto del hombre y el hombre es pro--

dueto del lenguaje, por ello el lenguaje es producto social 

I . .. 
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de la actividad manu3l y mental del pi·opio hombre. Esta es 

una frase que considero debe resumir esta parte de nuestro 

trabajo dadas las posiciones tan opuestas que manejan los 

distintos autores y que sólo podrían desconcertar al lec-

tor. 

A pesar de todo. he querido parafrasear una tesis de 

Marx y Engels, quienes dicen que el lenguaje hace ai hom-

bre en la medida que el hombre hace el lenguaje. 



·~----------·-
E.JERCICIO IV l. 65 

Indicación: De las siguientes afirmaciones, responde en --

forma escrita y de la manera más correcta so--

bre las 11'.neas punteadas. 

5.1. A la totalidad de signos o palabras que forman el --

principal medio de comunicaci6n humano lo llamamos: 

5.2. El principal elemento, dentro de la cornunicaci6n, que 

relaciona a los individuos es 

5.3. El presupuesto te6rico que destaca el desempeño de -

las herramientas y la mano del hombre est~ referido -

al 

5.4. La proposición te6rica que aborda los mecanismo fisio 

16gicos y psicológicos es la que nos habla de los 

S.S. Cuando hZtblamos de que los sonidos de la naturaleza -

sirven de materia para la formaci6n del lenguaje hum2_ 

no nos estamos refiriendo a las 

5.6. Cuando se habla de la capacidad y destreza que desa-

rrolla el hombre, dentro de s!, y donde, antes que el 

trabajo la menta juega un papel importante, nos esta

mos refiriendo a la proposici6n te6rica que desarro-

lla el autor llamado 

5.7. Al argumentarse que las capacidades adquiridas por el 

hombre no son producto de la herencia biol6gica, sino 
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del proceso de ap;rop.taci6n de la cultura nos es tamos_ 

r~firiendo a la propoDici6n del origen del lenguaje a 

través del ------------------------------------------

5.8. En esta proposici6n te6rica se observa que la mano j~ 

g6 un papel importante puesto que cooper6 en el desa

rrollo de otros 6rgano's del lenguaje y del cerebro, y 

queda ubicada dentro del ----------------------------

5.9. Al planteamiento te6rico re:i..acionado con 1.<tc: capacid~ 

des de los individuos, puesto qi~e al percibir determf_ 

nadas emociones, imágenes de objetos o de acciones -

los individuos reaccionarán de una manera deterru~nad~ 

se le denomina --------------------------------------

5.10. La capacidad de aprender y de prever en el hombre se_ 

cristaliza en la menta, lo que resulta ser más impor

tante que las herramientas e instrumentos realizados 

por el propio ser humano. Este es un planteamiento -

que se defiende cuando se dice que el lenguaje es pr~ 

dueto 
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1.- De los planteamientos te6ricos sobre el origen del len 

guaje que ya te presentamos, escribe tus argumentos -

del que te parece o de los que te parecen m~s adecua-

dos. 

2.- Describe, con tus propias palabras, cada una de las -

proposiciones que se hacen sobre el origen del lengua

je que ya leíste. 

3.- Si trt tienes ideas de la existencia de alg\ma otra pr2 

pc-sici6n teórica que no se mencion6 aqt1~, plantea y ci 

ta las fuentes. 

4.- Investiga en libros, diccionarios y enciclopedias cuan 

tos significados tienen palabra y lenguaje, 



1.68 

1.6. Evolución de la comunicación humana. 

El hombre, a diferencia de los demás rnamiferos que viven en -

sociedad, se ha desarrollado gracias a la utilización de méto 

dos y técnicas investigadoras. Este evolución ha estado liga

da a 13 comunicación y a su desarroll~. Por todo ello el hom

bre ha sido capaz de transformar a la naturaleza consciente-

mente para aprovecharla mejor. (44) 

Cuando el hombre comienza a modificar su medio con nue-

v~s invenciones, crea y adecua sus instrumentos y los hereda 

a sus descendientes, lo mismo que las ideas, ya fueran sensa

tas o necias. Estas experiencias son transmitidas a travfis de 

gestos o expresiones de las manos o los ojos y por ello esos 

conocimientos se han conservado de una generación a la si---

guiente. 

Es muy difícil confirmar que la inteligencia nació de la 

ma_nci, como afirma Anaxágoras. puesto que consideramos que la 

mano fue el instrumento y que la inteligencia es parte del -

hombre y su origen debe ser-buscado en la fuerza de la tie--

rra. 

El origen y transformación del hombre está en la comuni

cación. A~ profundizar en la evoluci6n de los primates al ho~ 

bte. encontramos que la causa y el efecto est§n en la propia 

comunicación. Así vemos que la primera forma que utiliz6 el -
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hombre para comunicarse con los demás fue el tácto, a través 

del cual transmitía la ira, la piedad o el amor. La mano del 

hombre le servía de aparato emisor y su piel de aparato re-

ceptor, instrumentos altamente complejos y con infinidad de 

formas de lenguajes. 

Pero también el hombre grit6 y sus gritos tuvieron sig

nificados, fue cuando el hombre comenzó a crear un nuevo le~ 

guaje, le surgieron los signos y los ordenó. Creó el lengua

je fonético y lo plasmó a través de la escritura. De aquí -

que se considere al lenguaje como la primera invención del -

hombre en sociedad. 

Como ya habíamos visto el origen del lenguaje ha sido -

explicado de distintas maneras. Algunos mantienen la idea -

que se originó en el propio hombre, como don innato. Otros -

que los gritos y las onomatopeyas o imitaciones de los soni

dos de la naturaleza, los ha tomado el individuo de su medio 

y los ha reproducido con sus órganos fisiol6gicos. Hay 

otros que hablan de los actos reflejos o estímulos condicio

nados y del trabajo. Pero de lo que no nos debe caber la me

nor. dud~ es que el hombre inventó el lenguaje por la necesi

dad que tenia de comunicarse con los demás seres. 

1.0.1. Clasificación de lenguajes y medios de comunicación. 

A través del tiempo, afirma Jean Cloutier, el hombre ha sin-
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tetizado sus lenguajes en audio, en escrito y en visual. Tres 

lenguajes base cuyo método de clasificación Jistingue dos fu.!}_ 

damentales: el audio y el visual y uno híbrido: el escrito. 

A su vez dichos lenguajes s¡~ funden y form:m dos sintéti

cos: el audiovisual y el escri tovisual y se comb:inan para for• 

mar un sistema polisint~tico de co
0

municaci6'n: el audioescri-· 

tovisual. 

Para poder ser transmitidos estos lenguajes necesitan de 

medio de comunicación, los que transportan los signos del ho_!!! 

bre a través del tiempo y el espacio y sirven para registrar, 

reproducir, conservar o amplificar los mensajes. Cloutier 

clasifica tambi~n los medios en mass-media (medios de comuni 

caci6n masiva), centrados en la difusi~n de mensajes hacia 

una colectividad y que por ello resultan productos culturales 

de la sociedad. 

Los otros son los self-media (medios de comunicaci6n in~ 

dividua!), que sirven para registrar los mensajes en forma -

personal o en grupo. Y los tele-media (medios de comunica·-· 

ci6n a distancia), que resultan ser medios o sistemas de comu 

nicacion neutros para transmitir y amplificar los mensajes 

utilizados por el hombre colectiva, grupal o individualmente. 
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1 . ó. 2 El ser de la comunicación: Emirec. 

Todo lo que el hombre siente y piensa es incorporado al mun

do de las palabras, todo es comunicación. Los individuos in

tercambian fácilmente ideas, descubrimientos, informaciones 

y de ese intercambio nacen nuevos conocimientos. 

Pero para poder comprender este significativo proceso 

hay que profundizar en la historia de la comunicación y de -

Emirec, como ha llamado al hombre Cloutier. Emirec, el hom-

bre, es el resultado de la conjugación de las palabras emi-

sor y receptor, puesto que en cuanto el hombre envía un men

saje está recibiendo otro de atención o de respuesta. 

La historia de la comunicación y de Emirec se inicia -

cuando el hombre utiliza su cuerpo como principal medio de -

comunicación. Es el primer episodio que tiene como su princ!_ 

pal modo de comunicación la exteriorización, puesto que 

Emirec se expresa únicamente con gestos y palabras. Aquí se 

da la comunicación interpersonal, como forma que relaciona a 

unós con otros y que sirve a Emirec para intercambiar mensa

jes cara a cara. 

En el segundo episodio el modo de comunicación es la -

transposición. El hombre plasma ya sus mensajes en objetos -

distintos a su cuerpo. Llega a representar sus lenguajes en 

forma de dibujos o esquemas. Utiliza la música y el ritmo, -

I ... 

···~·--·-:.. 
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lo mismo que la escritura fonética. Además, el hombre tras-

ciende el espacio a través de los ionidos de los tambores; -

vence el tiempo al poder mantener en los muros de las caver

nas las figuras con que fija su percepción del ambiente que 

le rodea. Se crea una nueva forma de comunicación de indivi-

duos privilegiados o elitista, porqu~ sólo una minoría tie-

ne acceso a este modo de comunicación. 

En el tercer episodio el hombre perfecciona sus instru

mentos de comunicación y amplifica sus mensajes. Utiliza la 

imprenta en un principio y los satélites en la actualidad. -

Crea medios colectivos que permiten llevar mensajes a un ma

yor número de individuos. Se crea la forma de comunicaci6n -

de masas, masiva o colectiva, y su modo es de amplificación 

o reproducción. 

Y en el cuarto episodio el hombre es capaz de registrar 

los sonidos y las imágenes con instrumentos que le son muy -

accesibles o fáciles de manejar. La grabadora, la cámara fo

tográfica y otros medios, le permiten a Emirec utilizar nue 

vos lenguajes. Este es un episodio que estamos viviendo in--

tensamente puesto que nos permite registrar, reproducir 7 ma· 

nipular y conservar todos los lenguajes y cuya forma de com~ 

nicación es la individual. 

Ahora bien, al hablar de la evolución de la comunica---

ci6n a través de cuatro episodios no implica que la for~a ) 
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medios de comunicación que caracterizan a cada episodio ten

gan que desaparecer para dar cauce a los siguientes, sino 

que se sobreponen y complementan en la práctica cotidiana de 

la comunicación. En seguida ampliamos la explicación de los 

cuatro episodios. 

1.6.3. La exteriorizaci6n, primer episodio de la comunica-

ción. 

Hubo un tiempo en que para comunicarse los hombres sólo uti 

lizaban la palabra. Confiaban en el signo sonoro y en su me 

maria. Comunicaban sus conocimientos, sus leyendas, sus hi~ 

torias; dando forma también a sus temores. Crean toda una -

mística en busca de justificar su presencia en la Tierra, 

alejándose del origen evolutivo para acercarse a lo mágico. 

El hombre se exterioriza a sí mismo. Utiliza un siste-

ma de signos a partir de su propio cuerpd. Gestos que ad--

quieren un sentido cada vez más preciso. Sonidos que poco 

a poco se convierten en códigos significativos. El canto e~ 

presa los sentimientos, la danza da salida a las alegrías, 

penas, o plegarias a lo desconocido. 

Durante este primer episodio la transmisión oral es e~ 

elusiva. Los ancianos tienen una posición privilegiada pue~ 

to que ion los que almacenan en su memoria la experiencia y 

sabiduría del grupo. La comunicación de emirec se limita al 
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instante fugitivo de la emisi6n y recepción. Pueden repetir

se los mensajes, pero si no hay alguien a quien se le con--

fien para que los transmita, se pierden. 

Es aquí donde existen verdaderos hombres medios que al 

cumplir el papel de enciclopedias o archivos permiten que co 

nazcamos conocimientos de la antiguedad. Entre estos narrad~ 

res encontramos a los aédas en el mundo griego, quienes con

servaron los relatos de La Ilíada y La Odisea; los bardos v¿ 

nieron de las tribus celtas en Europa, lo mismo que los tro

vadores o juglares. Todos ellos perpetuaron la cultura al -

transmitir verdaderas obras literarias como los libros 

Vedas. 

Los medios soportes o bases materiales son los interme

diarios fisicos que permiten la comunicación a distancia, en 

el espacio o en el tiempo. El hombre fue el primer medio so

porte que permitió que la comunicación se diera, al utilizar 

lenguajes audiovisuales, al gesticular y emitir sonidos. 

El lenguaje audiovisual, utilizado en el primer episo-

dio, está vinculado a los sentidos de la vista y el oído, -

donde el gesto y la palabra son los principales modos de la 

comunicac1ón. La vista y el oído permiten al hombre armoni-

zar sus percepciones en su dimensión de espacio y tiempo. 

Todo lo visible es percibido en el espacio, todo lo au-
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dible es percibido en el tiempo. Por ello, la exteriori=a--

ción =ediante gestos y palabras requieren de la presencia de 

todos los interlocutores en un mismo lugar, en el mismo rno-

mento. Para poder comunicarse en el espacio, por ejemplo, el 

primi~ivo hombre tenía que desplazarse de un lugar a otro. 

Además·, la forma de comunicaci6n interpersonal, utiliz!!:_ 

da en el primer episodio, sigue siendo la base de las rela-

ciones humanas. Ninguna de las demás, establecidas después,, 

ha podido reemplazarla, pues se correría el riesgo de deshu

manizar al hombre, dado que está centrada en el intercambio 

recíproco de persona a persona, frente a frente. Por ello la 

comunicación interpersonal se caracteriza por ser sintética, 

porque utiliza un lenguaje audiovisual; integral, porque los 

individuos deben estar situados en un momento y lugar deter

minados, y es subjetiva, porque la comunicaci6n está marcada 

por 1a personalidad de las personas o interlocutores y por -

las re1aciones que logran establecer. 

1.6.4. La transposición, segundo episodio de la comunicación. 

Una vez· superada la comunicación gestual o mímica, se prese~ 

ta un trayecto cronológico que se inicia con el lenguaje ar

ticulado para, más adelante, conseguir la expresión plástica 

mediante la pintura rupestre, la escultura, o la escritura -

pictogrifica que lleva al hombre a la escrjtura fonética. Es 

lo que permite al hombre liberarse de sí mismo y de su medio, 
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mediante la transposición de sus pensamientos y de los obje

tos que le rodean. Ello eleva su capacidad intelectual de -

crear obras u objetos que comuniquen aun sin su presencia. 

Cuando Emirec disocia el mundo sintético de sus lengua

jes audiovisuales, separa el ojo de l~ oreja para crear el -

mundo de los sonidos, la acúsfera; .. o el mundo de las im§ge-

nes, la eid6sfera. 

En la acúsfera Emirec comunica con el ritmo y perfecci~ 

na sus instrwnentos de música, los convierte en prolongacio

nes de su voz. Con ellos expresa sus emociones y transpone -

sus sensaciones. Poco a poco la música se separa de la dan-

za, tal como la palabra se disocia del gesto. El hombre 

transforma el sonido del tambor, el tam tam, otorgándole un 

c6digo sonoro preciso, aunque resulta más limitado que el 

lenguaje verbal. Por ello los mensajes transmitidos resultan 

ser unidimensionales, es decir, únicamente acústicos y se di 

rigen sólo al oído. 

De la misma manera el hombre se comunica a distancias -

en su eid6sfera. Las señales de humo producidas por las fog~ 

tas de colina a colina se convierten en códigos visuales com 

parables a los del tambor, y crean otra capa del lenguaje hu 

mano. 

Los muros de las cavernas sirvieron de medios soportes 
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para dibujos y pictogramas que evolucionan para formar los -

ideogramas y con ellos la escritura fonética, que rompe con 

la evolución visual pues sintetiza las imágenes del hombre. 

La escritura fonética es entonces, tributaria no de la idea, 

sino de la palabra. La escritura fonética, además, resulta -

ser un lenguaje híbrido, puesto que con él se transcribe vi

sualmente el lenguaje sonoro, en otras palabras el habla- -

Con la escritura fonética el hombre ha penetrado en un mundo 

nuevo, la escrit6sfera. 

Los medios soporte utilizados en el segundo episodio, -

van desde el documento plasmado en la tableta de arcilla has 

ta el libro; desde la misiva al manuscrito. Para transporta~ 

los de un lugar a otro, necesitan que los hombres los trasl~ 

den en el espacio. En el tiempo los medios soportes llegan a 

ser documentos que han perpetuado las ideas de los hombres. 

Por ~jemplo se han encontrado tabletas de arcilla escritas -

mil años antes de nuestra era, y que le ha permitido a 

Emirec conocer los más antiguos mensajes de las cavernas, -

acerca del hombre de ese entonces.·Por·ello las cavernas re

sultan ser los P!.i.meros museos y bibliotecas de la humanidad 

que, como los monumentos y las esculturas, testimonian el p~ 

sado. 

El tambor por su parte, resulta ser el primer medio a -

distancia o de telecomunicación, puesto que envía los mensa-

I . .. -----· 
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jes a grandes distancias y el hombre los puede retomar para -

enviarlos más lejos. 

En la transposición o segundo episodio de la comunica--

ci6n, se da el elitismo, donde 3ólo unas cuantas personas sa

bian leer y escribir; expresarse a tr~vés de la música o del 

dibujo; se les da la categoría de privilegiados a los artis-

tas y se implanta una nueva forma de comunicaci6n centrada en 

la desigualdad de aquellos que saben, u11a minoría, contra 

aquellos que todo lo ignoran, una mayoría. 

Es por ello que la enseñanza resulta ser un asunto de es 

pecialistas, aunque el intercambio de la información de pa--

dres a hijos.o.de viejos a jóvenes se ha transformado, los 

actuales cursos educativos son un ejemplo de comunicaci6n 

elitista o de privilegiados. 

1.6.5. La amplificaci6n, tercer episodio de la comunicaci6n. 

Con la invención de la imprenta, aparecida en Europa en 1439, 

el hombre pudo publicar y reproducir medios gráficos al alean 

ce de todos. La imprenta es utilizada para fijar las ideas de 

los filósofos, científicos, poetas, crónista~, políticos, en

tre otros. Con los tipos móviles fue posible que el hombre h!!_ 

blara a otros muchos, y que un lector leyera a varios autores 

en pocos años. 
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El auge de la imprenta también se debió a que el dibujo 

grabado y la palabra tipográfica encontraron un soporte mat~ 

rial: el papel, que lleg6 a Europa mil años después de que -

Tsai Tuen lo había fabricado en la China. 

Con la amplificación, que se desarrolla en el tercer 

episodio, Einirec no s6lo triunfó definitivamente sobre la 

distancia espacial y temporal, sino que también rompió con -

la originalidad de su obra. De ahí que las copias multipli-

can sus mensajes al infinito. La difusión expande los mensa

jes a todos los sitios en forma simultánea y a inwnerables 

interlocutores a través de la radio y televisi6n. 

Este tercer episodio responde tambi6n al deseo del hom

bre de multiplicar sus 111ensajes. Esto es posible gracias a -

los medios de comunicaci6n mas.iva, los mass media, o medios 

de amplificación. Los cuales dividen a Emirec en emisor y en 

receptor, es decir, en productores y consumidores. 

Los productores o mediadores son los periodistas, aut~ 

res, actores, cineastas, editores, patrones, gobernantes, en 

fin, hombres privilegiados de nuestra época. Y los consumid~ 

res son el público, auditorio o masa, y grupos de recepto--

res. Aunque sin embargo la relación de Emirec continúa, por

que los consumidores pueden ser productores y viceversa. 

El primero de los medios de comunicaci6n colectiva que 

/ ... 
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se apoyó en la imprenta fue el libro. Este sucede al manuscr! 

to al reproducir los caracteres y la paginación. Los libros -

del siglo quince son los incunables, por la tipografía de los 

textos, la integración y las ilustraciones, pero se dieron ª! 

tes de la invenci6n de Juan Gutemberg y constituyen verdade-

ras síntesis escritovisuales. 

El periódico se convierte progresivamente en algo disti! 

to del libro. La Frensa escrita es un medio muy diferente de 

la edición; le presta mis importancia a la amplificaci6n que 

a la difusión. La base de este medio de comunicaci6n rádica -

en la rapidez de distribuci6n. El periódico, al contrario del 

libro, estA destinado, como la carta, a vencer el espacio. 

El cine, asociado a la fotografía, es el medio de comun! 

cación cuyo procedimiento permite registrar una imagen median 

te la acción de la luz sobre una superficie sensible. Gracias 

al proceso fisiológico de la retención retiniana que se lleva 

a cabo en los organismos animales superiores, es posible 

crear la ilusi6n del movimiento. Esto es a través de una ráp! 

da sucesión de imágenes fijas, donde cada una de ellas regis

tra un momento ligeramente distinto del precedente en la des

composición de un movimiento. 

La radio por su lado no es un medio de comunicaci6n cen

trado en la amplificación o multiplicación de copias, sir.e en 

~ · rusión a distancia, con mensajes captables de manera ins 
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tantánea por millones de emirecs provistos de aparatos rece~ 

tores. Constituye, ndem&s, el primer sistema de telecomunica 

ción que tiene como antecedentes al tambor y al telégrafo. -

Es un medio que consagra la disociación de los mensajes son~ 

ros, con los visuales, de tal modo que el espacio es derrot~ 

do con las ondas sonoras que cubren poco a poco la superfi-

cie terrestre; la radio posee el don de la ubicuidad, o sea, 

la posibilidad de estar en varios sitios a la vez. 

Y con la televisión parece haber concluido el ciclo del 

tercer episodio, porque si sólo el primer medio de Emirec 

fue de expresión audiovisual, ahora la televisión le permite 

utilizar el lenguaje en directo y a distancia~ La televi---

sión, como la radio, es un continente que sirve para teledi

fundir otros medios-espectáculos. Por ejemplo, el filme de -

imagen reducida y con interrupciones publicitarias. El tea-

tro televisado que ya no es teatro, sino teleteatro; el de-

porte televisado, como el futbol, con sus primeros planos, -

sus repeticiones o regresos, sus imágenes lentas o fijas, se 

convierte en todo un espectáculo en sentido superior al de -

un mero partido. 

Los medios de comunicación colectiva de este tercer ep!_ 

sodio se distinguen en medios centrados en la difusi6n, pri~ 

cipalmente la radio y la televisión, puesto que llegan en -

forma rápida. Pero la prensa escrita y el cine necesitan de 

I ... 

···.1 JI 



l. 82 

la transportaciún física del documento. Todos ellos so1~ acc~ 

siblcs a Emirec en el m0rnento de su aparición o difusión, 

por lo tanto, son artículos perecederos y pierden su valor -

de actualidad. 

Los otros medios de este tercer episodio, son los cen-· 

trados en la edición, como el disco, el libro, el documento 

audiovisual (videodisco, videocassette y filmes en cartu---

cho). En este caso Emirec si tien~ acceso a los mensajes en 

el momento en que lo desea. El documento del editor no resu! 

ta ser un articulo perecedero, sino un bien de consumo. 

1.6_6. El registro, cuarto episodio de la comunicación 

Gracias al desarrollo de los medios de comunicación colecti-

va, de la tecnología y de todas las formas de producci6n, e1 

hombre se proporciona medios de comunicación individual que -

Jean Cloutier denomina self media o medios individuales y qu1;1 

están centrados en el registro. A estos medios se les designA 

con la palabra gráfo y según su utilidad con la palabra gr~·~ 

fía. 

Los medios individuales, de los que la fotografía es crq. 

nológicamente el primero, permiten al hombre regis'trar, mani

pular, conservar, reconstruir y reproducir todos sus lengua-

jes. 
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Originalmente Emirec elaboró lenguajes que eran modos de 

expresión individual y los utilizó durante siglos antes de 

aprender a amplificarlos. Por ello, el dibujo existió antes -

que el grabado; la escritura existió sin la tipografía ni la 

imprenta; el dibujo.y la pintura eran medios de registro de -

la realidad antes que existiera la cámara fotográfica; el fo

nógrafo tuvo su consecuencia y razón de ser en la fabricación 

de discos; el magnetófono o grabadora nació después de la ra

dio. 

El magnetófono, que da sentido a la audiografia, y las -

cámaras de 8, super 8 y 16 milímetros, auténticos audiovide6-

grafos, son relativamente recientes. 

La fotografía es el primero de los self media que pene-

tró en el domicilio y costumbres de las personas en la mayor 

parte del mundo. Ahora, por ejemplo, los abuelos que viven en 

otro lugar o continentes conocen a través de la fotografía a 

sus nietos, sin necesidad de estar éstos presentes. 

Otro medio de comunicaci6n nuevo es la audiografia, que· 

ha heredado del fonógrafo la capacidad de registro y de la ra

dio la posibilidad de reconstruir una realidad sonora, con 

ello se logra integrar ruidos, música y palabras provenientes 

de múltiples y diversas fuentes. Con la grabadora o magnet6fo

no es posible concebir un lenguaje acústico. Sirve para comun!_ 

caciones personales coro~ el dictáfono, el envio de cassettes -

I ... 
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por correspondencia, o para comunicaciones de grupo. 

Con la audiovideografía se trata de evitar el malenten

dido que crea la utilizaci6n de términos como cine y televi

sión y describir entonces al conjunto de posibilidades que.

ofrece11 los p1o~edimientos sencillos de registro de sonidos 

e imágenes en documentos destinad~s a uso individual o gru-

pal, principalmente con fines educativos. 

Por ello Cloutier propone que los términos cine y tele

visión se reserven a los medios de comunicación de masas, 

puesto que eso son fundamentalmente, y se utilice la pala-

bra audiovideografía para explicar todos los sistemas de re

gistro audiovisual. 

Al conjunto de procedimientos de reproducción grlfica -

se le conoce coma repragrafla. Con ello se libera al hombre 

de la industria de la impresi6n, puesto que con la escritura 

de la máquina de escribir, con la tipografía m6vil de 

letrassett (o logotipo), letras autoadheribles, con la tij~ 

ra y el pegamento se logra la composici6n de p~ginas. Y el -

hombre puede concebir y realizar sus propios mensajes escri

to-visuales y reproducirlas en numerosos ejemplares, como -

por ejemplo los periódicos escolares, la prensa marginal o 

el periodismo revolucionario. 

Tambi&n encontramos en este cuarto episodio el aparato 
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fotocopiador, llamado comercialmente Xerox, que permite a 

Emirec reproducir instantáneamente sus mensajes gráficos, ya 

sea que se trate de manuscritos o de documentos compuestos. 

Con este sistema el hombre puede volver a registrar los tex

tos y las ilustraciones como han sido publicadas, con un al

to índice de fidelidad y semejanza. A todo este proceso se -

le ha denominado xerografía. 

Al procedimiento que permite reproducir imágenes de die_ 

positivas o transparencias por medio de un retroproyector, -

principalmente entre pequeños grupos de personas, se le ha -

denominado diagrafía. 

Por todo lo anterior, si comparamos a los medios de co

municación masiva (mass media) con los medios de transporte 

colectivo, que sujetan al pasajero a una ruta precisa y a un 

horario inmodificable; los medí.os individuales (self media) 

se asemeja a los medios de transporte individual, como el ª!:! 

tom6vil, que permiten al hombre, solo o en un grupo reduci-

do, i.r a donde quiera en el momento que mejor le convenga. 

! ... 
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Indicaci6n: Previa lectura del texto, completa las afirma

ciones o preguntas que se te presentan. Escri

be tus respuestas sobre las líneas punteadas. 

Utiliza una tarjeta u hoja para cubrir la res

puesta correcta que viene abajo de cada cuadro. 

Escribe tus respuestas con lápiz para que al -

cotejarlas tengas oportunidad de corregirlas y 

puedas continuar adelante. Torna tu tiempo y -
lee con atenci~n. 

l. El hombre, a diferencia de los demas animales mamíferos, 

ha evolucionado gracias a la --------------------------

comunicaci6n 

2. La mano es el instrumento que le ha servido al hombre -

para desarrollar su -----------------------------· 

inteligencia 

3. Primero fue la comunicaci6n táctil .por lo que la mano -

le sirvi6 al hombre, de aparato emisor y su piel de ap~ 
rato 

receptor 

4. El origen del lenguaje humano, segGn algunos autores, -

se dio en la imitaci6n de los sonidos de la naturaleza_ 
u 

onomatopeyas 
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5. Otros autores atirfflan que el lenguaje es producto de -

los actos reflejos o est!mulos ------------------------

condicionados 

6. Los lenguajes de la comunicaci6n, segQn Jean Cloutier -

son el audio, el y el 

escrito y visual 

7. Dos se clasifican en fundamentales, el~---------------

y el ----------------------------------· 

audio y visual 

8. Otro híbrido, el 

escrito 

9. 'A su vez se funden en sint~ticos: el audiovisual y el -

escritovisual 

10. También se funden en lenguajes polisintéticos y forman_ 

el 

audioescritovisual 

11. Estos lenguajes necesitan de medios de comunicaci6n pa-
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ra ser transportados en el tiempo y en el espacio y soru 

----------------------' y ---------

mass-media, self-media y tele-media 

12. De estos medios, el que está centrado en la difusión de 

mensajes culturales y que es proaucto cultural de una -
colectividad se le denomina: 

~-------------------------

mass-media 

13. Al que sirve para registrar los mensajes en forma indi

vidual o grupal se le llama: -------------------------

self-media 

14. Y al sistema de comunicación neutro, que transmite o Cl!!J. 

plifica los mensajes de los otros dos lo conocemos com~ 

tele-media 

15. La historia de la comunicaci6n, segan Jean Cloutier, se 

divide en ---------------- episodios. 

cuatro 

16. Emirec es l~ conjugación de las palabras emisor y recee_ 

tor y representa al ------··---------------

hombre 
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17. En el primer episodio, el de la exteriorizaci6n, la foE 

ma de comunicación que utiliza el hombre es la: -------

interpersonal 

18. La forma de comunicación en el segundo episodio o de la 

transposici6n, es de: ----------------· 

19. Por lo que corresponde a la amplificaci6n o tercer epi

sodio, los hombres usan la forma de comunicación: 

de masas 

20. En el cuarto episodio o de registro la forma de comuni
cación es: 

individual 

21. Los cuatro episodios de emirec se superponen, puesto -

que en la medida que se utiliza el tercero por ejemplo, 

tambi~n se usa: 

cualquiera de los otros tres 

22. En la exteriorización Emi.rec utiliza un sistema de sig

nos a partir de su ------------'---· 

cuerpo 
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23. Durante el primer episodio hay hombres que jugaron y -

juegan una posici6n privilegiada al almacenar los cono

cimientos y experiencias de los grupos y que conocemos_ 

como 

ancianos 

24. También hay hombres-medio que pei:-miten que conozcamos -
hoy conocimientos de 1a antiguedad. La I1!ada y La Odi-

sea son obras que se conservan gracias a los --------· 

25. El primer medio soporte que exist~6 fue el propio -----

hombre 

26. Durante la exteriorizaci6n los hQlllbres no pod!an desli

gar la vista del ----------· 

27. Al gesticular y emitir sonidos el antiguo Emirec utili-. 

·zaba un lenguaje --------------~----------· 

audiovisual 

2B. Para poder comunicarse durante el primer episodio, los_ 

hombres ten!an que permanecer en un mismo 

y ---------------------· 

tiempo y lugar 
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29. La cornunicaci6n interpersonal se centra en el interc~ 

bio recíproco de -------------------------· 

persona a persona 

30. Adem~s, esta comunicación se caracteriza por ser: 

sint~tica, integral y subjetiva 

31. Al utilizar, en la c0rnunicaci6n interpersonal., un l.en-

guaje audiovisual, el hcrnbre la caracterizarS como 

sint~tica 

32. Pero cuando se le situa a los individuos en un tiempo y 

lugar dados, se caracteriza como ---------------------· 

integral 

33. ·Y al estar marcada la comunicaci6ri interpersonal por la 

personalidad de los interlocutores se le denominará 

sübjeti.va 

34. · En ·la transportaci6n EÍnirec se libera de su 

como principal medio de comunicaci6n. 

cuerpo 

35. Tambi~n separa el ojo del o!Go en la medida que desint~ 
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tiza el lenguajB 

audiovisual 

36. Cuando Emirec comunica con el ritmo del tambor y con -

ello prolonga su voz, ha entrado al mundo de los soni-

dos o 

acGsfera 

37. Las señales de humo se convierten en cOdigos visuales y 

se entre al mundo de las imagenes o ------------------

eidOsfera 

38. Con la escritura fon~tica el hombre sintetiza las imág~ 

nes y entra al mundo de la escritura o ----------------

escrit6sfera 

39. En el segundo episodio las tabletas de arcilla o los m!!_ 

nuscritos juegan el papel de medios -------------------· 

soportes 

40. El primer medio a distancia o telemedia que cre6 el ho!!!_ 

bre durante el segundo episodio fue el ---------------· 

tambor 

41. Al haber en la transposici6n s6lo algunos cuantos q-.¿e -

conoc!an los nuevos lenguajes, se crea la forma de comu 



1.93 

nicaci6n 

elit.l'.sta 

42. La imprenta se desarroll6 gracias a que .el dibujo grab~ 

do y la palabra tipográfica encontraron un soporte mate 

rial llamado 

43. En la amplificaci6n el hombre triunfa totalmente sobre 

1a distancia espacial y temporal, al multiplicar sus --

mensajes con infinidad de 

copias 

44. Los medios de comunicación masiva o medios de ai:nplific~ 
ción disocian a Emirec en 

y -------

productores y consumidores 

45. El primer medio de comunicaci6n masiva nacido de la im

prenta, que reproduce el estilo de caracteres tipográf~ 

cos y de la paqinaci6n es -------------------- .• 

el libro 

46. El otro medio nacido de la imprenta que le presta más -

importancia a la difusión que a la amplificación es __ _ 

el peri6dico 
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47. cuando decimos que la fotografía le sirve de anteceden

te y que sus procesos se dan mediante una r4pida suce-

siOn de im!genes fijas que muestran un momento ligera-

mente distinto del precedente, nos estamos refiriendo a 

la 

cinematografía 

48. El primer medio de comunicaciOn colectiva que separa 

los mensajes sonoros de los visuales, y posee el don de 

la ubicuidad, se denomina ---------------· 

49. El medio que difunde mensajes audiovisuales y es adem.1s 

todo un continente que sirve para difundir grandes es--

pectáculos, recibe el nombre de ----------------------· 

· la televls!On 

so.· Los medios de comunicaci6n colectiva, centrados en la -

difusi6n son: 

prensa eser.ita, cine, radio y televisidn 

51. Los medios centrados en la edici6n son, entre otros, 

libros, discos, documentos audiovisuales 

~2.-·LÓs medios del cuarto episodio de la comunicaci6n pre-

sentan como característica principal estar centrados en 
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el registro 

53. Además, se identiÍica a sus medios por su designaci6n -

con la palabra---------· 

54. Y para mostrar s~ utilidad con la palabra 

graf Ía 

55. El primer medio de registro individual que se di6 crong_ 

lOgicamente en el cuatro episodio fue -----------------

ia fotograf!a 

56. El medio individual que ha heredado del fon6grafo la e~ 

pacidad de registro y de la radio la posibilidad de re-

· construir una realidad sonora se le denomina 

Audiografía 

57. Al. grafo sonoro que permite registrar un lenguaje acQs-

tico se le llama 

magnetófono o grabadora 

58. Con el término audiovideograf!a se intenta evitar el 

malentendido que crea la utilizaci5n de las palabras 
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------------------y-----·-------------
cine y televisión 

59. La reprografía es un t:érrnino que describe al conjunto -

de procedimientos simples de re?rod\1cci6n ------------

gráfica 

60. Con el sistema que permite reproducir instantáneamente_ 

los mensajes gr~ficos el hombre a entrado al mundo de -

la 

xerograf Ía 

61; Los medios de comunicaci6n masivos utilizados en el ter 

cer episodio son al transporte colectivo, lo que los -

self-media son a 

los medios de transporte individual 
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Indicación: Después de leer el texto de Jean Cloutier, "La 

comunicación audio-escrita-visual, la hora de 

los self media o la era de Emirec", que viene_ 

en la Antología de Comunicación I, responde a_ 

toda's las preguntas que se te presentan, y en_ 

hojas aparte escribe tus respuestas para ser -

entregadas al profesor del grupo. 

1. ¿Por qué se dice q·.;.e la comunicación es una actividad -

evolutiva? 

2.· ¿Qué caracter!sticas le atribuyes al horno sapiens? 

3. ¿En qué consiste la exteriorización? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de comunicación 

del hombre y el de los animales? 

5. ¿Cuál es el único modo de comunicaci6n en el primer ep! 

sodio? 

6. ¿Qué papel cumplen los sentidos? 

7. ¿Por qué se dice que todo lo visible es percibido en el 

'espacio? 

B. ¿Por qué se dice que todo lo audible es percibido en el 

tiempo? 

9. ¿Por qué se dice que comunicar no es una funci6n instin 

tiva sino cultural? 

10. ¿Qué es una comunicación integrada? 

11. ¿Por qué se dice que el hombre fue el primer medio de -

comunicación? 
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12. ¿Cuáles son .1 as linli t.:<ciones del hombre-niedio? 

13. ¿Qué es el narrador y ~ue•es el transportador? 

l~. ¿Qué es la cornunic~ci~~ interpersonal? 

15. ¿Por qu~ se d~ce que la comunicaci6n interpersonal es -

sintética, ::::::e-;ral ~- subjetiva?. 

16. ¿?::r ,:.::~ .:.a .::·-:-!nu.:1icaci~n interpersonal es la base de --

las re~~c!~~;s hu..'!l.anas? 

17. ¿:ué s~ :a transposici6n en Emirec? 

18. ¿Cuá~do se inicia la disociación de los lenguajes? 

1'l ::~ué es la actisfera y qué la eidósfera? 

20. ¿C~ál es la diferencia entre.el pictograma y el ideogr~ 

ma? 

21. ¿Q'..!~ es la escritura fonográfica? 

. 22. ¿Qu~ es la escrit6sfera? 

23. ¿?e::: :;ué se ::!ice que e1 escrito-visual .. no es un lengua-

:~ lineal? 

24. ¿Cuáles son los principales medios de c~municaci6n ert -

la transposición? 

25. ¿Existe~ ?Csibilidades de traspasar el espacio y el 

ti~mpc ~on los medios de comunicaci5n? 

~C6r.!o?, ex~lica. 
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26. ¿Qué es la comu~icaci6n de élite? 

27. ¿Qué dió origen a la comunicación de élite? 

28. ¿Qué es la amplificación? 

29. ¿Qué importancia tienen los mass media en la amplific~ 

ción? 

30. ¿Quiénes son los mediadores? 

31. ¿Por qué se dice q~e los medios de amplificación dejan 

de ser medios técnicos de reproducción para transfor-

marse en industrias? 

32. ¿Quiénes son los Elllirec consumidores? 

33. ¿Cuáles son las principales características de la im-

presión? 

34. ¿Cuál es la diferencia entre el periódico y el libro? 

35 •. ¿Cuáles son las caracter~sticas del cine? 

36. ¿Dónde surge el c~ne? 

37. ¿cuál es la funci6n del cine en la época actual? 

38. ¿cuáles son las principales caracter1sticas de la ra-

diodifusión? 

39. ¿Cuáles son las características del Disco? 

40. ¿Qué distingue a la televisión de otros medios? 
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41. ¿Por qué se dice que la televisi6n es un instrur.:.ento de 

participación? 

42. ¿Qué son el v~deodisco y el videocassette? 

43. ¿Cuáles son los mass media centrados en la difusi6n? 

44. ¿Cuáles son los mass media centr~dos en la edici6n? 

45. ¿Qué son los self media? 

46. ¿Qué es un grafo? 

47. ¿Qué es la grafía? 

48. ¿Qué funci6n cumplen los medios individuales? 

49. ¿Por qué se dice que la fotografía fue el primero de-~ 

los self-media? 

50. ¿Qué es la audiograf!a? 

51. ¿Qué es· el magnet6f.ono? 

52. ¿Qué es la audiovideografia? 

53. ¿Qué es la reprografía? 

54. ¿Qué es la xerografía? 

55. ¿Qué es la diagrafía? 
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1.106 RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS 

EJERCICIO I 

1.1. e) La piedra 

1.2. b) Crea uno propio 

l.J. d) Comuni6n 

1.4. a) Interiorizarse en st mismo 

1.5. e) El lenguaje 

1.6. b) Pensarlos y planearlos 

1.7. e) La herencia social 

l.B. d) El tacto 

1.9. b) Social 

1.10. a) La cultura 

Correctivo 

Si no acertaste en todas tus respuestas te pedimos con

sultes el texto de Eugene Hartley y Rutb Hartley. •Natural~ 

za e importancia de la comunicaci~n·. P~imera lectura de la 

Antolog!a de Ciencia de la Comunicaci~n I. 



EJERCICIO Il 

2.1. mecánicos, electrdnicos y f!sicos. 

2.2. correo, telégrafo, carreteras y tel~fonos, 

2.3. una flor y dos insectos o animales. 

2.4. aprendizaje. 

2.5. el orden de los picotazos, 

2.6. aprendizaje. 

2.7. naturales. 

2.8. convencionales. 

2.9. la reciben. 

1.107 

2.10. marco de referencia, campo de experiencia o cerebro -

del hombre. 

Correctivo 

Si no acertaste en todas tus respuestas te pedimos con

sultes los textos de Melvin L, de Fleur: "El acto. comunica

tivo", y Wilbur Schramm: "Mecanismos de la comunicaci5n", 

Lecturas de la Antolog!a de Ciencia de J.a Comunicaci6n :i:·. 
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Cierta. 

Falsa. 

EJERCICIO I!I 

3.1. 

3.2. 

3.3. Falsa (también puede ser el papeI, el xnovirniento del 

cuerpo, cualquier señal que sea percibida por el hom

bre. 

3. 4. Cierta (aunque emiso1· y receptor pueden ser la misma 

persona). 

3.5. Cierta. 

3.6. Falsa (Wilbur Schramm sostiene que puede haber COlllun~ 

caci6n con uno mismo}, 

3.7. Cierta. 

3.8. Falsa (es de Wilbur Schr~ y al respecto señala---

otras tres caracter!stica~ 

3.9. Falsa (puesto que es la innovaci6n~y la redundancia -

es el env!o adicional para estabilizar la inforroaci6r¡ 

3.10. Cierta. 

Correctivo 

Si no acertaste en todas tus respuestas te pedimos con

sultes los textos de Wilbur Schramm, ya citado y Wulf Hu.nd: 

"Lenguaje-informaci6n-comunicaci6n", que tambi~n vienen en 

la Antolog!a ya citada. 
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5.1. Lenguaje 

5.2. La palabra 

5.3. Trabajo 

EJERCICIO IV 

5.4. Reflejos condicionados 

5.5. Onomatopeyas 

5.6. Lewin Munford 

5. 7. •rrabajo 

5. 8. Trabajo 

5.9. Condicionamiento 

5.10. Del hombre 

Correctivo 

1.109 

Si no acertaste en todas tus respuestas o no te fue muy 

clara la 1ectura, consulta de Jaime Goded, Antología sobre-

1.a comunicaci6n humana. México, ed. UNAM, 1975, la primera_ 

parte. 

,,.· ··-
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I N T R o D u e e I o N 2.3 

En las últimas décadas, la comunicación como campo de -

estudio ha ocupado la atención de distintos estudiosos de -

las ciencias sociales. Y aunque cada investigador abarca só

lo algunos aspectos de la comunicación, logra enriquecer es

ta materia. La interdependencia de las ciencias hace que en 

la comunicación se utilicen conceptos de otras disciplinas -

como la sociología, psicología, antropología, pedagog1a y c~ 

bernética, entre otras, condición que amplía el panorama ex

plicativo. 

La interdisciplina del conocimiento científico, posibi

lita graduar las áreas de interés en el estudio de la comun~ 

cación. Y aunque en ocasiones se dificulta su explicación, -

en el estudio de la comunicación logramos comprender los ni

veles, los. grupos humanos, la tecnología y su organización -

conceptual, entre otros aspectos. 

Las relaciones humanas necesitan de una serie de instru 

mentes materiales e intelectuales que simplifican las expli-

9aciones de la realidad y contribuyen al desarrollo del con2_ 

cimiento científico. Instrumentos que también le son útiles 

al campo de la comunicación, puesto que con ellos logramos -

es~ablecer mejores vínculos de comunicaci6n y mayores expli

caciones de cómo se presentan las interacciones sociales. 

Por otro lado, el conocimiento en materia de comunica-

ción adquiere un carácter divergente de acuerdo a quien lo -

estudia. A eso se debe que, a través del presente trabajo, -

pretendamos seguir una línea pragmática q.ue nos haga é:.ouipre~ 
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sible su campe de entendimiento. Ya hablamos en el primer 

cuaderno, de las diferen~es cornunica=iones que hay entre el 

hombre y los animales, entre los hc:mbres y las máquinas de -

comunicaci6n, del desarrollo de las ::-elaciones que estable-

cen los hombres a través de la histc::-ia. Hoy centramos nues

tra atenci6n en otras cualidades ci.e.otf.ficas de nuestra mat~ 

ria. Desglosamos las condiciones del conocimiento cienttfico 

en relación con la comunicación. 

Otra de las partes, que hoy tom.a::mos én consideraci6n, -

es la explicaci6n de un modelo de estudio del proceso-de la_ 

comunicaci6n, pues hasta el momer~to sólo habláb¡unos del pro

ceso y no ~e tocaba la representaci6n del fenómeno comunica

ciónal., el diagrama de las relaciones: hW!lanas. 

Diferenciar el caracter mecanicista o sintáctico de la 

c.omunicación en la relaci6n humana, es otro de los aspectos_ 

que desarrollamos para aquellos que se interesan por estu--

diar seriamente esta disciplina. 

En ocasiones se ha mencionado que pretender clasificar_ 

las formas, condiciones o motivos de la comunicaci6n, encie

rra un alto grado de arbitrariedad que s6lo parcializa la e~ 

plicaci6n de esta área de inter~s, sin embargo, nos arriesg~ 

mos a presentar los distintos niveles, c1ases, tipos y fer-

mas en que se da la cornunicaci6n entre los hombres. 

Además, si las distintas ciencias estudian desde su PªE 

ticular punto de vista a la comunicaci&::, entonces nos vemos 

en la necesidad de mostrar y contrastar con la realidad los 

distintos modelos de estudio de la comi;uiicaci6n humana y ob-
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tener juicios que nos posibiliten evaluar objetivamente cuá

les resultan m~s provechosos y cuáles parcializan nuestro p~ 

norama de estudio. 
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OBJE'.r:LVOS DE !A SEGUNDA UNIDAD TEORICA 

General: El aluro~o ..•. 

Identificará el campo de estudio de la comunica-

ci6n humana. 

Especificas: 

Explicará el proceso .de la comunicaci6n en la ac

tividad cient!fica. 

Comprenderá el papel que juega un rnodel.c básico -

de la comunicaci6n humana. 

- Distinguirá los elementos que componen el proceso 

de la comunicación humana. 

Conocerá el papel que juega el emisor, el mensaje 

y el receptor en el proceso de la cornunicaci6n hu 

mana. 

Diferenciará los niveles, modos o formas de la co 

municaci6n humana. 

Reconocerá los modelos del proceso de la comunica. 

ci6n: físicos, psicol6gicos, sociol6gicos, antro

po16gicos y semio16gicos. 

- Describirá la tipología de la comuriicaci6n. 

- Distinguirá los esquemas explicativos del proceso 

de la comunicaci6n. 
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2.1. 

EL PROCESO DE LA COMUNIC.AClON HUMANA. 
PRINCIPALES ELEMENTOS. MODOS O NIVE-
LES, MODELOS, TIPOS Y ESQUEMAS DE LA 
COMUNICACION. 

2. 7 

Explicación def proceso en la actividad cient!~i 

ca. 

Lo que d:istingue al hombre de los animales es su capac~ 

dad de razonar, percibir, abstraer y formar ideas o concep-

tos de la realidad. Estas actividades dan forma al conoci---

míento cientl:fico, el cual surge de la actividad continua y 

permanente que realiza el hombre al experimentar, observar, 

medir y explicar, entre otros queha.ceres, el c6mo y el por-

qué de las cosas que lo rodean. Los cientfficosi quienes in

ventan las técnicas y m~todos de su trabajo, obtienen res--

puestas de 1os procesos de la naturaleza, del medio social,_ 

y por medio del razonamiento hacen conjeturas, refutan, con

firman y di.stinguen lo verdadero de lo falso, 1o cient!fico 

de lo popu1ar o empírico. 

La actividad científica no siempre ha tenido el mismo -

auge que en nuestro tiempo. Pero as~ como _ei hombre se ha d~ 

sarrollado para cubrir gran parte de sus necesidades, tam--

bi~n ha impulsado los procesos de conocimiento para satisfa

cer su necesidad de saber m~s. El pensamiento humano estuvo 

primero 11eno de mitos y leyendas, de misterios y de temores 

ante lo desconocido. Todo giraba en torno de la existencia -

de Di6s, de seres sobrenaturales. Las respuestas se encontr~ 

ban en la magia, en los milagros, o sencillai:aente en el an-

ciano que por sus años de experiencia sabría responder sabi~ 



2.8 

mente. Luego el proverbio o máxima tuvo un alto valor de co 

nacimiento. Hubo pues largos siglos, si no de ignorancia, ·

sí de lentísimo avance, de inquisiciones y de explicaciones 

que hoy resultan absurdas o inverosímiles. 

Hoy la actividad científica se halla en continuo enri

quecimiento para responder objetiva y_racionalniente a las -

dudas existentes acerca del universo. Aunque se incrementan 

los marcos de conocimiento, surgen nuevos problemas a resol 

ver. Dichos problemas se clasi~ican por especialidad, se ex 

plican eu lo general y en lo particular, a esa explicación_ 

objetiva y racional del universo la denominamos ciencia. -

Con ella describimos las distintas formas en que se dan los 

procesos. La ciencia tambi~n es un conjunto de conocimien-

tos, conceptos concatenados, relaciones de experiencias en 

continuo desarrollo. Con el conocimiento los hombres se ex

plican los procesos y las leyes del universo para interve-

nir en ellos, para modificarlos, intensificarlos y demos--

trarlos en el tiempo y en el espacio. También, al descubrir 

los modos en que se presentan los procesos, los individuos_ 

saben diferenciar sus pasos, saben distinguir los lazos in

ternos y externos al mismo tiempo, así como a otros proce-

sos que están ligados. (1). 

La explicación científica es objetiva desde el momento 

en que muestra las formas en que se dan los procesos, desde 

el instante en que al experimentar se comprueban sus funci~ 

nes. Es racional la ciencia porque con ella se elaboran imá 

genes racionales o de pensamiento de cada uno de sus proce-
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sos. Al elaborar imágenes mentales los hombres estamos pro-

yectando la esencia del proceso. No es que lo detengamos, -

sino que lo razonamos, lo idealizamos. 

En la actividad científica es esencial saber qué es lo 

que se investiga y cómo se obtiene el conocimiento. La res-

puesta a lo que se investiga es lo que da ser a la naturale

za del objeto en la ciencia. La ciencia al ser considerada -

corno un sistema de conocimientos en desarrollo, enriquece -

continuamente su existencia. Al utilizar métodos de conoci-

miento que se almacenan en la experiencia humana, estos cono 

cimientos se verifican en la práctica social. 

Considerada como un sistema de conceptos acerca de los 

procesos y leyes del mundo externo y de la actividad mental 

de los individuos, la ciencia también permite pronosticar y 

transformar la realidad. La ciencia, como palabra, es aplic~ 

ble tanto para denominar el proceso de elaborar conocirnien-

tos, como para la práctica que conforma la esfera del cono-

cimiento científico de las diferentes ciencias. 

Los procesos que se estudian en la actividad científica 

no dependen de la voluntad, interés, sensación, imaginación_ 

o conocimiento de unos cuantos, sino que son producto de la 

práctica social, de la experiencia hist6rica, de la misma ma 

nera que los procesos están sujetos a leyes generales. Los -

procesos permiten explicarse al hombre todo lo que le rodea_ 

a partir de que los puede analizar con objetividad. Tarnbi~n_ 

se posibilita su verificación y confirmación en cualquien mo 

mento. 

El objeto de la ciencia lo constituye toda la realidad, 
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es decir las diferentes formas y aspectos de la materia en -

movimiento, así como las formas de reflexión en la concien--

cia del hombre. Martín Aguado afirma al respecto: 

"Toda la realidad es objeto de conoci--
miento y, por tanto, de ciencia, y, aun
que no todos los objetos de la realidad 
pueden ser conocidos de la misma manera
y con el mismo grado de certeza, la cien 
cia aspira a obte~er un conocimiento de 
las cosas cuya amplitud corresponden --
exactamente a la misma realidad. Existe~ 
pues, dos clases de conocimientos: uno,
el vulgar, que adquirirnos por el funcio
namiento directo de nuestros sentidos, -
de forma mecánica, y otro, el cient!fic~ 
obtenido mediante el ejercicio del razo
namiento" (2) • 

La ciencia tiene toda una serie de explicaciones de los 

procesos en particular y en general, puesto que si los fen6-

menos no se hallan aislados, la ciencia en todas sus ramas -

particulares tampoco está desconectada. Esto implica, que -

cuando e1 conocimiento científico se encuentra más particul~ 

rizado, es más productivo en algunos casos. cuanto m§s pro-

fundamente penetra la ciencia en detalles, se aprecfan mejor 

los nexos entre las distintas esferas de la realidad. 

Con la ayuda de la ciencia, el h9mbre ejerce su dominio 

sobre las fuerzas de la naturaleza,desarrolla la producci6n_ 

de los bienes materiales y transforma las relaciones socia-

les. El saber es contrario a la ignorancia, es decir, a la -

falta de una informaci.6n comprobada acerca de algo. Con la -

ciencia 11egamos a comprender que el universo es un complejo 

proceso, de donde se derivan infinidad de procesos. Que cada 

proceso tiene cambios internos y externos, que influyen en -

otros y forman nuevos componentes. Se llega a entender que -
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nada está aislado, puesto que ciertos componentes de un pro

ceso afectan el desarrollo de otros procesos. 

Los estudiosos de la ciencia tambi~n la consideran des

de dos aspectos: haciéndose y ya construida. En el primer 

caso su explicaci6n parte de lo particular a lo universal, 

de la experiencia dirigida por la raz6n hasta llegar a la -

formaci6n de conceptos y juicios universales, en base de los 

cuales se ir~n formando las distintas ciencias. En el segun

do aspecto el proceso será inverso, no se procede de las PaE_ 

tes al todo, sino del todo a las partes. 

La ciencia tambi~n es acumulaci6n de experiencias, pues 

desde que el hombre experimenta sensaciones de vida, hasta -

cuando es capaz de conceptualizar esa experiencia y explicáE_ 

sela cient~ficamente; desde que conoce el fuego hasta cuando 

es capaz de controlarlo, todo eso y más es experiencia acum.!:!_ 

lada. La ciencia cubre parte de su ser con las hip6tesis re

construidas de los hechos, cuando no queda ningdn otro m~to

do disponible para considerar los principios básicos o más -

generales de que dispone el avance de la ciencia y por lo -

tan to de la evoluci6n cient!fica del hombre. 

En el caso de la ciencia de la comunicación, la preten

si6n es explicar a la comunicaci6n como objeto de estudio y 

a su concepción como proceso, con el fin de esclarecer sus 

vinculaciones con otras disciplinas. Por eso, en primer lu-

gar entendemos como proceso, objetivo principal de estudio -

de la ciencia, cualquier fen6meno que presenta una continua 

modificaci6n a trav~s del tiempo y el espacio; como la serie 
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de fases o la evoluci6n de los acontecimientos, pensamientos 

y todo hecho que se presenta en el universo y en el hombre. 

Por ejemplo, el proceso aplicado al saber científico permite 

al individuo delimitar sus campos de estudio y desarrollar 

nuevas experiencias que tendrán una explicaci6n mayor. 

El concepto de proceso, como experiencia social ha sido 

explicado por los hombres desde la an~igüedad, con distintas 

palabras, pero siempre con la misma intención. Por ejemplo, 

Heráclito de Efeso, fil6sofo de la antigua Grecia, en su fa

mosa frase: "nadie se baña dos veces el mismo río", sosten!:a 

que todo lo existente se encuentra en devenir y está sujeto 

a cambios, movimientos y transformaciones incesantes, los -

cuales se producen por la lucha entre contrarios. 

Tambi€n en la antigua China existían f il6sof os que seña 

laban que el mundo que nos rodea está en eterno movimiento y 

modificaciones, que esa dinámica se fundamenta en una ley i!!_ 

terna que ellos denominaron "dao". En el libro Tao Te King -

(El clásico de la vía y de su virtud) de Lao Tse, se afirma: 

"unas substancias van, otras se siguen; unas se crean, otras 

se destruyen" (3). 

En la India se hablaba del prcceso ligado a la materia_ 

del mundo; no s6lb se le reconocía cono el carácter eterno -

del mundo, sino que prestaban gran atenci6n a sus transfonna 

cienes, le atribuían a sus componentes una acci6n mutua y -

contradictoria. En el caso del Am~rica precolombina el pens~ 

miento náhuatl denominaba "ollin" a las cosas que están en -

constante movimiento, se habla tambi~n del "lpalnemohuani:"--
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Jel Di6s del cerca y del junto, el que está haciéndose a sí 

mismo constantemente); Nezahualc6yotl afirmaba por su parte: 

"Lo que fue ayer ya no es hoy y lo que es hoy no tendrá tiem 

po de llegar a ser mañana" (4) . 

Vemos entonces que el hombre, a través del pensamiento, 

sintetiza todos los hechos que suceden a su alrededor para -

darle la denominac~6n de proceso. A esos acontecimientos que 

no tienen principio ni fin se les delimita mentalmente sus -

acciones y efectos, y se les da cierto carácter cíclico, de 

unidad. Por eso cuando se estudian algunos procesos, se lo-

gran comprender algunos de sus aspectos, se les da relevan-

cia en muchas ocasiones a unas características y se relega -

otras a segundo término. 

Para conocer 1os procesos necesitamos ir expl.icando sus 

componentes a través de 1a realidad. La mente nos sirve para 

ideal.izarlos o el.aborar modelos de ellos, de tal manera que -

nos facil.ite el modo de comprenderl.os,ordenarlos y cl.asifi-

carlc:>s mejor. Puesto que si por ejemplo el proceso que pre-

tendemos estudiar se halla al lado de otros procesosya expl!_ 

cados, podemos sustituir parte o componentes de estos proce

so~ para comprenderlo mejor. 

Diariamente somos testigos del. desarroll.o que tiene la 

explicación que le damos al concepto de proceso, el cualapl!_ 

camos a las distintas disciplinas del saber científico. Como 

en el. caso del conocimiento, que resulta ser otro proceso -

complejo que parte, supuestamente, de 1a percepción senso--

rial, de la observaci6n de la realidad y de 1a reflex16n men 

tal, en otros términos, de la teoría y de la práctica. Por -
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eso cuando explicamos al proceso como acci6n continua de to-

do acontecimiento del universo, el ir y venir de las cosas, 

la diversidad y la unidad de los acontecimientos, o sencill~ 

mente aquello que no tiene principio ni fin, que s6lo se ---

transfo=a, estarnos pensando en la posibilidad de aplicarlo_ 

a cualquier campo y encontrar que en todas las áreas del sa

ber se confonna la continuidad, la transformación, la trans.:!:_ 

toriedad, la contradicción y el cambio, entre otras caracte-

rísticas. 

Toda actividad humana es un fen6rneno social que debe --

ser estudiado continuamente. La observación nos proporciona_ 

el material de estudio indispensable para explicarnos los --

fenómenos, conocer las causas y los efectos. La percepción -

adecuada nos permite llegar a conocimientos científicos. En-

tonces, la actividad humana permite elaborar conocimientos y 

dar paso a procesos m~s amplios de conocimientos, que en mu

chas ocasiones se complican o desvían en sus resultados ha--

cia la fantasía o la especulación. Pues como dicen Rosental 

y Straks: 

" ••• En la imagen sensible de los objetos 
se hallan indisolublemente unidas lo e-
sencial y lo inesencial, lo necesario y 
lo casual, lo g~neral y lo singular. Ah~ 
ra bien, la tarea del conocimiento cien
tífico consiste precisamente en conocer 
los fenómenos de la naturaleza y de la = 
sociedad como fenómenos necesarios y su
jetos a leyes; sin ello no sería posible 
actuar prácticamente con éxito sobre las 
fuerzas de la naturaleza. 

"Por consiguiente, el conocimiento sensi 
ble, la percepción viva y la observación 
por medio de los 6rganos sensoriales r 0 -

presentan sólo el primer grado del com--
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plejo proceso cognoscitivo" (5). 

La observaci6n, como t~cnica de investigaci6n, ofrece -

infinidad de rasgos que se encadenan para obtener nuevos 

conocimientos. La experimentación y la actividad práctica -

también proporcionan nuevos materiales que cada dia cambian_ 

los distintos aspectos de la ciencia y desarrollan nuevas in 

terpretaciones en los procesos internos y externos de su se~ 

y de su hacer. Asi, el trabajo humano tiene razón de ser 

cuando hemos comprendido el proceso y, por lo tanto, se mej~ 

ra a los hombres y a sus comunidades. Aunque esa mejoría se 

presenta en varios planos ~unos f!sicos, otros naturales y 

unos m&s humanos~ no alcanza a cubrir las necesidades de to 

dos. 

2. l. l. El pensamiento, reflejo de la realidad. 

El pensamiento del hombre ha tenido grandes transforma

ciones a trav~s del tiempo. En un principio el hombre primi

tivo .daba respuestas m~gicas a los procesos de la naturaleza. 

M~s adelante consideraba producto de los dioses a los proce

sos del universo. Durante siglos los hombres vieron al Sol -

como un objeto que era impulsado a trav~s del espacio por un 

carro tirado por caballos. Es en la Edad Moderna cuando mu-

chas mitos desaparecen y se explican m!s racionalmente los -

procesos de los movimientos de las estrellas y de los plane

tas. Ahora los procesos del universo son estudiados des~e 

distintas áreas de conocimiento. Se avanza para tratar de te 

ner una respuesta a la infinidad de procesos f!sicos, menta-



2.16 

les y sociales que se presentan. 

Esta transformaci6n del pensamiento no fue obra ni bon

dad de algún individuo en particular, obedeci6 a las necesi

dades que a diario tuvo y tiene que cubrir todo individuo. -

Es la condici6n social que impulsa a hombres y mujeres a co

nocer al mundo en la medida que lo transforman y se transfor 

mala la vez ellos mismos. Resume Makarov: 

"El mundo que rodea al horobre es la di-
versidad infinita de fen6menos y proce-
sos rec~procamente vinculados e interde
pendientes. El mundo es material por su 
naturaleza. Todos los fen6menos del mun
do, en su diversidad cualitativa, no son 
más que aspectos diferentes de la mate-
ria en perpetuo movimiento y cambio con
forme a sus leyes. El mundo en todas sus 
manifestaciones existe fuera de ella. Es 
la realidad objetiva. En ello precisamen 
te consiste su materialidad" (ó). -

Al transformarse como parte integrante del universo, el 

hombre tambi~n es objeto de estudio y de él se adquieren nu~ 

vos conocimientos que son base para el estudio de las cien-

cias sociales, corno es el caso de la comunicaci6n humana. El 

pensamiento, como prvceso cognoscitivo1 necesita de s!mbolos 

mentales o imágénes que el hombre crea y siempre lleva cons!:_ 

go. Códigos que le permiten distinguir los acontecimientos -

del mundo f!sico y mental. Con los procesos mentales, al aso 

ciarlos con la realidad, el hombre elab~ra unidades de pens~ 

miento que en la realidad tratan de ser representaciones f i~ 

les de todo lo que es observado y comprendido: pequeñas r!--

plicas de la realidad que se convierten en explicaciones, 

las que a su vez se convierten en modelos de los procesos 

que representan. Esto acontece en todas las ciencias y por -
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lo tanto en la comunicaci6n, como disciplina de estudio. Es_ 

en la actividad científica donde se conjuga el conocimiento_ 

con la práctica. Las experiencias del hombre, en materia de_ 

comunicación, adquie~e un carácter científico y práctico. 

En infinidad de textos se repite que la realidad objet~ 

va existe sin la conciencia, pero que no existe la concien-

cia si no hay realidad objetiva. En otros términos, que la 

acci6n da origen al pensamiento y por eso el reflejo de la -

realidad en el hombre es cambiante por su esencia de proceso. 

Hay que advertir, al mismo tiempo, que ese reflejo de la re~ 

lidad traducido en conocimientos resulta ser fragmentario, -

no es una explicaci6n acabada, puesto que no hay un circulo_ 

de conocimientos terminado. Esta situaci6n tambi~n es aplic~ 

ble al lhnbito de la comunicaci6n. 

En el estudio de la comunicaci6n hay infinidad de inte;: 

pretaciones y aplicaciones por parte de otras disciplinas, -

pero con ellas no estamos determinando la explicaci6n más -

cient1f ica del proceso de la comunicaci6n, sino s6lo los re

sultados de un enfoque y una aplicaci6n muy particular de di 

cho proceso. Al pretender explicar lo que significa la comu

nicaci6n no la podemos considerar como un proceso aparte, ya 

que obedece tambi~n a las leyes de los procesos so~iales, a 

los comportamientos humanos y a las continuas manifestacio-

nes de los procesos de la naturaleza y de la sociedad. 

Además, el proceso del conocimiento, como el de la com~ 

nicaci6n, no pueden ser productos acabados si sabemos que -

d1a con d1a se dan nuevas experiencias. En el caso de la ce-
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municaci6n, se extiende su estudio y explicaci6n a nuevos r~ 

cursos y medios que relacionan a los individuos en particu-

lar y además con distintos enfoques y visi6n en la actividad 

cient!fica. 
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EJERCICIO I 

Indicaci6n: De las siguientes afirmaciones, subraya la op-
ci6n más correcta. 

l. LO que distingue al hombre de los animaLes es su capaci-
dad de: 

a) alimentarse 

b) salvar peligros 

c) ra2onar 

d) construir su techo 

2. El. conocimiento ci.ent:!'..fico se desarrol.la gracias a: 

a) la nada 

b) la observaci6n 

e) la gracia de Di6s 

d) la herencia biol6gica 

3. A la explicación objetiva y racional. del universo se le -
denomina: 

a} ciencia 

b) mito 

c) real:i.dad 

d) experiencia 

4. Todos los procesos cercanos al hombre son explicados gra
cias a: 

a} l.a bondad del sistema capitalista 

b) la actividad cient!fica del hombre 

e) la brujer!a y la magia 

d) los instintos salvajes del hombre 

s. La ciencia es la explicación objetiva porque: 

a) oculta la realidad 
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b) describe los procesos 

c) da respuesta al instinto humano 

d) enreda el ser de los procesos 

6. A cualquier fen6me~o que presenta una continua rnodifica-
ci6n a través del tiempo se le denomina: 

a) hombre 

b) ciencia 

c) proceso 

d) objeto 

7. "Nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo r!o", -
es una frase que elabor6: 

a) S6crates 

b) Heráclito de Efeso 

c) Plat6n 

d) Arist5teles 

8. En los antiguos grupos náhua'ti el proceso o movimiento re 
cibió el nombre de: 

a) Acatl 

b) ollin 

c) xicotl. 

d) pintoncle 

9. Cuando contrastamos el conocimiento con la realidad, deci 
rnos que estamos: 

a) verificando 

b} rechazando 

e) modificando 

d) componiendo 

10, Los procesos que se estudian en la actividad cient~fica 
no dependen de la voluntad de alguien, porque; 



a) Son productos de un s6lo grupo 

b) son hechos sobrenaturales 

e) son producto de la práctica social 

d) son particularidades de una ciencia 

2.21 
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PRACTICA 2-1 

Indicaci6n: En hojas distintas de este cuaderno, escribe y -
realiza lo que se te pide. 

l. consulta dos textos, corno m!nimo, de Fi:osof!a, e invest~ 

ga ¿Cuál es el papel de la ciencia, de la investigaci6n -

cient!fica y del conocimiento científico? 

2. Investiga ¿cuáles son las herramientas o instrumentos que 

se utilizan en el pensamiento del hombre, para llegar a -

nuevos conocimientos? 

3. Reflexiona y escribe la respuesta de ¿qu~ pasaría si los 

hombres no acumularan experiencias o conocimientos? 

4. Consulta varios libros donde se hable de la divisi6n de -

la ciencia y d! ¿cuál de las clasificaciones te parece -

m~s adecuada? 

S. Investiga en qu~ otros grupos culturales o países se le -

asigna distinta o similar acepci6n al concepto de procesq. 

Diferentes a las expresadas aqu!. 

6. ¿Cuál es el papel del pensamiento en la realidad? 
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2.2. La comunicación corno proceso de estudio. 

Cada ciencia centra su objeto de estudio en un número -

determinado de procesos o, sencillamente, en parte de uno de 

ellos. Esto no obedece a la arbitrariedad, sino al carácter 

científico del conocimiento, a la vinculación de los proce-

sos de la naturaleza y a la actividad humana que permite ob

tener experiencias que satisfacen las necesidades del propio 

hombre. En ese mismo sentido crea las disciplinas y el cuer

po de conocimientos que le son necesarias para explicarse la 

realidad. 

En física, por ejemplo, se manejan los conceptos masa, 

cuerpo, luz, energía, ~tomo¡ en economía los de costos, pro

ducci6n, valor, acumulaci6n, capital, etc. Con est~s concep

tos podemos dar cuerpo al área científica de nuestro inter~~ 

puesto que son conceptos ~undamentales que sirven para desig_ 

nar los acontecimientos, ideas, relaciones o sentimientos 

que todo hombre es capa2 de sentir, evaluar, discriminar; 

así cada concepto tiene sus propias dimen~iones para. ser ev~ 

iuado y comprendido. La experiencia de la actividad científ.!_ 

ca del hombre tambi~n da forma al marco conceptual que día -

a día se enriquece a1 ser considerado como condici6ñ análoga 

a la realidad. En el caso de la comunicación se ha elaborado 

todo un grupo de conceptos y categorías que la explican como 

campo específico de estudio. 

Curiosamente lo que ocurre en el estudio de la ciencia 

es que hay conceptos que se emplean en disciplinas muy dís--
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tintas, cuyo significado y aplicaci6n son hasta opuestos; e~ 

to sucede en el estudio de la comunicación, en la que se apl::!:_ 

can conceptos de la ingenier!a, de las matemátj.cas, de la -

biolog!a, etc~tera. Esos conceptos no nacieron en el estudio 

de la comunicaci6n, sino que esta disciplina los ha adoptado 

de las otras, con ello se demuestra que no hay conceptos pu

ros, sino que la interrelaci6n científica es tan basta que -

s6lo a trav~s de determinar el ser del concepto, en nuestro_ 

caso en la comunicación, es como hay posibilidades de com---

prenderlos. Aunque la comunicación es explicada por los dis

tintos marcos de estudio --psicológicos, sociológicos, antro 

pol.6gtcos, roa.temáticos, etc.- a nosotros nos interesa defi

rii.;rl~ ·Y, delimitarla como. proceso y como producto social bajo 

. el mar..co de. la ciencia de la comunicaci6n • 

. Al prete1ider explicar el proce.so de la comunicaci6n par. 

timos de las manifestaciones te6ricas de los estudios que Vi 

sualizan a esta relación con otros procesos social.es y natu-

rales. Además, con el conocimiento obtenido, percibido y asi 

mi1ado de la realidad, no pretendemos ponernos al servici.o -

de los intereses de grupos que manipu1an y mediatizan el co

nocimiento de la comunicaci6n, sino de que conozcamos al pr~ 

ceso para obtener otras alternativas de c6mo podemos trans--

formar la realidad en un sentido m~s equitativo, más equili-

brado y, por lo tanto, transformarnos como seres sociales. 

En la misma circunstancia, ningún aspecto de la co¡11uni

caci6n hurilana es realmente comprensible si se le aisla de to 

das sus partes, de la interacci6n humana. Los objetos o ele-
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mentas s6lo tienen sentido en relación con las otras cosas. 

El objeto aislado o solitario, absolutamente solo, es incom

prendido, no hay un sentido, de la misma manera que una plu

ralidad de acontecimientos no tienen razón de ser. Debemos -

ir encontrándole sentido a ese supuesto caos, pues todos los 

datos o elementos de la comunicación humana los podernos org~ 

nizar a trav~s de la relación aleatoria. Por ejemplo, al ob

servar el cielo vemos infinidad de estrellas, pero si las va 

mos relacionando, encontramos en ellas un orden, un sentido. 

Así pasa en la comunicaci6n. 

El proceso de la comunicaci6n es la acción vital de los 

individuos; las personas se relacionan entre s! a trav~s de 

~1- La comunicación es afectación e influencia, pues·une a -

unos con otros. El proceso es crucial, pues permite y deter

mina las condiciones y las interrelaciones de los seres vi--

vientes. Todos comunicamos y recibimos mensajes. Cuando ha-

blamos del proceso de la comunicación nos referimos a la se-

cuenbia, a la irreversibilidad, al cambio dinW:nico. Bastará_ 

con afirmar que no hay interrupción de la comunicación entre 

las personas, que aunque dejaran de hablar y escuchar, prole~ 

gar!an bajo otras formas la comunicación y la manera como se 

comunican consigo mismas y con los demás. Secuencia es pues_ 

la forma en que se revela c6mo un organismo recuerda los --

acontecimientos acabados de suceder. El no aislamiento es se 

cuencia, pues una persona siempre deseará influir en otra 

persona o sencillamente sobre el medio que le rodea, en su -
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propio desarrollo y en la conducta de los demás. 

La irreversibilidad del proceso tiene su antecedente en 

lo afirmado en el punto 2.1., donde decíamos que el ho~.bre -

no se puede bañar dos veces en el mismo r!o, porque ya no es 

el mismo r!o, ni el mismo hombre; ha cambiado el cauce, 1as 

aguas, el tiempo y la composici6n del hombre. Aun el pasado_ 

influye sobre el presente y anticipa el futuro, pero no se -

puede reconstruir ese pasado o reutilizarlo. También supone_ 

que las personas que se comunican s6lo pueden avanzar de un 

momento al siguiente, es decir, tomar parte de la informa--

ci6n y del conocimiento recibido. Aunque el proceso de la ~2. 

municaci6n en la idea no muestra limite, si hay tal limita-

ci6n, por ejemplo, en esta explicaci6n le damos relevancia u 

unos elementos y a otros no. Además nuestro proceso explica

tivo o de comunicaci6n está determinado por el entorno so--

cial donde se da, por la persona que lo capta y por quien lo 

envía. Hay límite en cuanto idea y no en cuanto realidad. 

Las relaciones del proceso comunicacional no son estáti 

cas, ca.-nbian con el tiempo, cambian con las conductas y las_ 

aspiraciones de los individuos; su cambio dinámico implica -

transformaci6n. El acto comunicativo tiene nuevas constante~ 

nuevas formas que buscan el equilibrio, pero que cambian du

rante el curso del proceso. 

Es engañoso pensar que el proceso de la comunicación co 

mienza en algan lado y termina en otro. Lo percibido por una 

persona no es lo mismo que emite la otra. Uno mismo continua 

&ente está pensando y modificando su formato o el conjunto -
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de ideas. Así cuando se escribía este texto salían ideas que 

posiblemente no saldrán en otro momento. Debernos tornar en -

cuenta el hecho de que nunca podremos diagramar totalmente -

en forma lineal o algebraica el proceso de la comunicaci6n. 

Esta Gltima afirmación nos revela de manera irrefutable que 

la cornunicaci6n no es algo que uno hace al otro, sino que es 

un proceso que continuamente cambia en cada uno de nosotros. 

Tampoco se puede hablar de uniformidad en el proceso ni 

de una interacci6n pura entre dos o m&s individuos. La comu

nicación no es un proceso en el que algo cambia cuando así -

se quiere o se transforma s6lo en ese momentc, sino que la 

comunicación es un suceso que es variable y cambiante en sí_ 

y por sí. La propia sociedad es un proceso de comunicaci6n,_ 

proceso que incluye las distintas formas de c6mo se envían -

los mensajes y de c6mo los percibimos¡ las distintas circuns 

tancias, los indicadores y el contexto social en que se pro

ducen. Con la comunicación nos referimos al proceso natural, 

universal., de interrelaci6n, de influencia entre las partes_ 

del todo y de quienes influyen sobre el medio ambiente. 

La cornunicaci6n puede ser observada como uno de los dos 

procesos básicos de todo sistema viviente. Uno de los proce

sos es la transformación de lo que ingerimos , que se convier 

te en energía, calor, movimiento, y el otro es el intercambio 

de información de los hechos. Por ello se puede considerar a 

la comunicaci6n como un proceso dinámico y fundamental para 

la existencia, crecimiento, cambio y conducta de todos los -
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individuos. No debe pensarse que la acci6n y la reacci6n son 

determinantes en el proceso de la comunicaci6n y se separan_ 

en forma tajante, este proceso presupone una interdependen--

cia de los hechos y el conjunto de sP.cuencias dinámicas. 

2.2.1. Un modelo básico del proceso de la comunicación huma 

~-

La comunicaci6n humana es una experiencia universal en 

la que el hombre organiza y convierte todas las señales sen

soriales en datos consumibles o en unidades de informaci6n -

funcionalmente aceptables o susceptibles de ser reelaboradas. 

El proceso de la comunicación está cambiando continuamente. 

La comunicaci6n interpersonal no es un acto mec~nico sino --

una acci6n social que genera nuevas formas de conducta y po

sibilidades para el desarrollo de los individuos participan-

tes. Pero todo ello depende de los canales, respuestas y ni

veles de conocimiento que se utilicen y que, desde luego, se 

comprenda el momento en que se lleve a cabo dicha comunica-

c16n. Dice David Mortensen: 

"La comunicación no tiene lugar en el va 
c!o: no es un proceso "puro", carece de 
extracción o de referencia a situaciones; 
exige siempre por lo menos una sensibili 
dad m!nima al ámbito físico inmediato, -:: 
una toma de conciencia de ambiente o lu
gar, que influya a su vez sobre el flujo 
y reflujo de lo que se considera perso-
nalmente significativo. Por cierto que ~ 
el contexto de la comunicaci6n comprend~ 
características físicas --disposici6n d~ 
los asientos, color y luz, espacio físi~ 
co, y cosas por el estilo~ pero es mu-~ 
cho más que el sentido de estas cosas f ! 
sicas. Incluye la materia menos tangiblq 
de atm5sfera y ambiente, de medio socio~ 
cultural" (7). 
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La comunicación no se puede considerar como un proceso_ 

en el que los individuos reaccionan de modo aislado a los -

mensajes, puesto que en todo acto comunicativo se está inte!_ 

actuando con las conductas circundantes que llegan a imponer 

significados a nuevas conductas. Por ello la comunicación e~ 

tá ligada siempre a la evolución personal, a los sentimien-

tos o actitudes de los individuos, a la relaci6n o conducta 

de las demás personas en determinadas .. condiciones sociocul tu 

rales. 

Un estudio de la comunicación debe eliminar los proble

mas del cómo, el porqué y el para qué nos comunicamos y debe 

ahondar en la conjugación de todos los elementos que compo-- "· 

nen el proceso de la comunicaci6n 1 pero de tal manera que -

nos permita separar cada uno de ellos y seguir comprendiendo 

la realidad en que se instala. Y no considerar a la comunica 

ci6n como un concepto comodín que tiene que adecuarse a toda 

condici6n de un individuo en particular, 

En forma preelimi.nar podemos afirmar que toda comunica

ci6n humana tiene un emisor, es decir, la persona o grupo de 

personas que tienen algo que decir, que están interesados en 

re.lacionarse con otros o sencill.amente en comunicarse. Un 

mensaje que es la acci6n del emisor para conectarse con los 

demás, mensaje que puede ser considerado como una conducta, 

una idea, un dSdigo o un conjunto de señales. Y un receptor, 

el tercer componente, quien se encarga de atrapar, obtener, 

aclarar los objetivos que el emisor tiene al enviar el mensa 

je. 

Daniel Prieto propone ocho elementos básicos de todo --
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proceso de la comunicación; emisor, c6digo, mensaje, percep

tor, medios-recursos, referente, ma~co de referen~id y form~ 

ción social. Aclara que marco de referencia no es lo mismo 

que la formaci6n social. La distinci6n radica en que no es 

lo mismo la comprensiOn de la realidad que la realidad mism~ 

El marco de referencia es lo que alcanza a percibir y a con

cebir un grupo social, pero :1:esulta un concepto parcial des

de el momento e.n que s6lo se analiza una relación concreta. 

Ya lo habíamos dicho y lo reiterarnos, aisladamente no -

podemos analizar los distintos elementos del proceso de la -

comunicación, debemos considerarlos dentro de su marco de r~ 

ferencia, es decir, con base en un modelo conceptual que nos 

permita delimitar su comprensión, alcance y perspectivas 

científicas. As! pues, tenemos que partir de un modelo b! 

sico de la comunicaci6n. 

2.2.1.1 El modelo como explicaci6n del pr.oceso. 

¿Cu~ntas ocasiones hemos conversado con los demás sobre 

alguna persona, compar&ndola con otra, o senciliamente exter 

nando una determinada imagen de ella y resulta que en reali

dad no es como habíamos pensado que era? ¿En cuántas ocasio

nes también hemos pensado qué seremos cuando terminemos nues 

tra carrera profesional?. Inmediatamente nos viene a la mente 

una manera concreta de c6mo nos imaginamos después de cierto 

tiempo. Es as! como los hombres tendemos a cr.:?a:L im~genes de 

nuestras ~xperiencias y expectativas y llegamos a definirla~ 

delimitarlas. Las imágenes son las formas idealizadas y abs-
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tractas del pensamiento. El proceso de formar imágenes re--

quiere de un modo de representación que sea claro, explícito, 

amplio y que abarque todo lo deseado; esto lo podemos reali

zar a través de cuadros, diagramas, ecuaciones matemáticas, 

sistemas simples o complicados de clasificaci6n, analogías,_ 

etc. 

Por eso, al elaborar imágenes en cuadros o analogías de 

las experiencias, del conocimiento, formamos "modelos", es -

decir, representaciones ideales o abstractas de un objeto, -

de un proceso dado. Al ser el modelo un acto idealizado y -

por lo tanto arbitrario respecto a la naturaleza del propio_ 

hecho, resulta ser una interpretación. 

Por ende, el modelo tiene que ser una representación -

análoga al sistema o proceso original que se investiga. Aho

ra bien, esto de que sea análogo tiene una determinación muy 

precisa. La analogía es sinónimo, parecido, semejante o simi 

lar • 

. si tenemos, por ejemplo, un proceso de la comunicación_ 

con sus elementos, ahí podemos llegar a determinar propieda

des y a relacionar estas propiedades entre sí y con otros 

pr~cesos de cornunicaci6n, en donde podemos establecer una co 

rrespondencia biunívoca entre los elementos y relaciones de 

propiedades del primer proceso o conjunto con el segundo pr~ 

ceso o conjunto. Así los dos conjuntos son análogos o se pu~ 

de decir que hay analogía entre ellos. Esto es más preciso -

que semejanza. 

Esta situaci6n implica, además, que los conjuntos o pr2 
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cesas pueden ser totalmente diferentes, los elementos no se 

parecen en nada¡ las propiedades pueden ser completamente -

distintas, pero sin embargo, lo único que tienen que cumplir 

es que se correspondan biunívocamente. O sea, que a una rel~ 

ci6n de propiedades del primer conjunto le corresponda una -

relación de propiedades del segundo conjunto. (Como es el ca 

so de la silla en relaci6n a la mesa. Los dos se correspon-

den para un fin). Si se cumple esta situaci6n, entonces si -

hay analogía, de otro modo no existe. 

El modelo tiene que ser análogo al original. Pues aun-

que el modelo no se parezca al original pr~cticamente en ni~ 

g1in otro aspecto, mientras el sistema original puede ser un_ 

proceso real, objetivo, el modelo puede ser una ecuaci6n, un 

pequeño artefacto que incluso se parezca a escala al proceso 

o que no se parezca, pero lo t1nico que debe tener es que sea 

análogo. Ahora bien si se logra esta analogía, entonces se -

notará que el funcionamiento del modelo es equivalente al -

funcionamiento de1 original. 

En muchas ocasiones sucede que es m~s complicado estu-

diar el original de1 proceso y recurrimos entonces al estu-

dio del modelo y los resultados que obtenemos sobre el fun-

cionamiento del modelo se los atribuimos por analog!a al ori 

ginal; naturalmente que es una atribuci6n hipotética, pues -

eso es lo que dan los modelos, en este caso tenemos que com

probarlo si efectivamente las conclusiones que nos da el mo

delo se cumplen. 

El modelo puede ser cualquier cosa, hay modelos físicos, 

mecánicos, modelos ya existentes o que se pueden construir o 
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proyectar; sistemas de ecuaciones. Lo que se hace con los m~ 

delos es un trabajo de predicci6n, pues se predice por anal~ 

gía lo que sucede en el proceso original, despu~s de obser-

var lo que ocurre en el modelo. El problema es que siempre -

se deberá comprobar en el original las condiciones hipotéti-

cas dadas en el modelo. 

La utilizaci6n de modelos permite el estudio de muchos 
o -

procesos, no nada más en corounicaci6n, sino en cualquier di~ 

ciplina, pues al ~~ilizar un modelo que representa análoga--

mente al original, obtenemos una serie da resultados, de in-

terpretaciones que continuamente buscamos y sus propiedades_ 

correspondientes con el original. 

Desde los tiempos más remotos los hombres han tendido a 

ordenar sus pensamientos mediante modelos gráficos, produc-

tos de la experiencia inmediata y que responden análogamente 

a las soluciones correctas. Los modelos, en conclusión, han_ 

servido para conocer más rápidamente los procesos que hay en 

el universo, pues sucede que el hombre llega a pensar a tra-

vés de modelos. Un conjunto de s!mbolos calculados adecuada-

mente pueden dar forma a un modelo. Resulta claro, entonces, 

que todos utilizamos modelos en nuestro pensamiento y en --

nuestra mente un modelo abstracto que nos permite establecer 

paralelos con la realidad. 

Cuando hablamos de modelos también nos referimos a ex--

plicaciones, lo que opera con recursos que permiten ser com

prendidos en poco tiempo como es el caso de la comunicaci6n, 

la cual es continuamente explicada a través de modelos. As!, 
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a.1ando deseamos diseiiar un modelo para el proceso de la comu

nicaci6n, pretendernos abarcar el mayor n(unero de actos en -

los que nos vemos implicados y que dichos actos sean funda-

mentalmente en la comunicaci6n. Los modelos, además, pueden_ 

adquirir en la comunicación infinidad de formas, sea que se_ 

apliquen a una sola persona-nivel intrapcrsonal~ a dos o a 

un grupo de individuos --nivel interpersonal~, o sencilla-

mente a la mayoría de miembros de una sociedad --nivel socio 

cultural~. Todo esto lo podemos visualizar en modelos para_ 

general~zarlos, o sencillamente para aplicarlos a codo acto_ 

de comunicaci6n como es nuestro caso de estudio. 

La persona que se encargue de elaborar modelos tiene a~ 

te s! la tarea de sustentar a la comunicaci6n en todas sus -

d~rivaciones y alcances. Puede a la vez relacionar ese mode

lo con aspectos de interés mdltiple en las disciplinas, equ! 

parar a la comunicaci6n con toda conducta humana tanto en -

sus formas, modos o niveles. 

A pesar de lo ya dicho, habrá que reiterar que la nece

sidad de representar un proceso de comunicaci6n no implica -

que se dé en s! el proceso, sino que s61o es una descripci6n 

objetiva de ese acto, de esa realidad. Un modelo puede comb~ 

nar tantos elementos del proceso de la comunicaci6n, como 

símbolos en la mente de los individuos, que plasman ideas y 

conceptos para representar la unidad de la conducta que se 

pretende estudiar. 

David Mortensen nos dice al respecto: 

"Una de las funciones principales de un 
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modelo es la de proporcionar un marco de 
referenica coherente para la indagaci6n 
científica. Los modelos son para el cien 
tífico lo que las indicaciones camineras 
y las cercas de seguridad para el automo 
vilista" (8). 

Cuando queremos crear un modelo del proceso de la cornu-

nicación, debemos ser capaces de observar que no es simple -

diagramar totalmente todo lo que incluye el proceso, m~ime_ 

cuando lo fragmentamos en una explicación cotidiana o simple 

Pero hay que advertir que los modelos s! aclaran la estructu 

ra de los aco¡1tecimientos complejos, puesto que reducen la -

co~plejidad a t~rminos sencillos. Esto sucede cuando existe_ 

una cantidad enorme, aparentemente incontable, de influen---

cias e interacciones. Los modelos pueden revelar lo que se -

busca, cómo determinar niveles de análisis o c6mo separar lo 

que caracteriza a cada hombre. As!, cuando se elabora un mo-

delo no se debe ignorar la complejidad o eliminar lo explic~ 

ble, sino dar orden y coherencia a lo explicable del proceso. 

. El modelo deja atrás la era de la simple representaci6~ 

puesto que su meta consiste en comprender la interacci6n de 

las diversas y principales funciones o componentes. Es una -

"prueba en ecuaci6nn, y la comunicaci6n debería ponerse a --

funcionar tal como lo describe el modelo (~). 

Desde luego, tampoco podemos dejar de lado lo limitante 

o criticable de los modelos del proceso de la comunicación, 

pues con gran frecuencia están exageradamente simplificados. 

Aunque su tendencia tampoco es contener la representaci6n de 

la totalidad de acontecimientos. 
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2.2.1.2. Modelo básico de la comunicaci6n humana. 

Para poder estudiar el proceso de la comunicaci6n nece-

sitamos partir de la imagen que tenemos de ella. por lo cual 

en páginas anteriores dimos primordial atención a la compre~ 

si6n de lo que es un modelo de estudio de la ciencia. Ahora 

tomamos el modelo básico de la comunicaci6n propuesto por --

Lee Thayer, quien escribe. 

wLas concepciones tradicionales sobre la 
comunicaci6n hu.mana son u~ualmente va--
riantes de un modelo básico. 

A > B =X 

Esta f6rmula, que se halla expl!cita en 
la mayor!a de nuestras teorías, en el -= 
análisis de este proceso efectuado por -
aficionados y "profesionales" puede leer 
se as!: "A comunica algo a B con el efec 
to o resultado X" (la "comunica
algo a" l6gicamente engloba un cierto ni! 
mero de subcategor!as, tales como "¿cuáñ 
do?", "¿en qué medio?" y "¿en qué cir--= 
cunstancias?u. 
" ••• As!, si deseamos lograr un resulta
do X con una persona o grupo B, ¿cuál de 
be ser el contexto, la manera, la expre= 
si6n, el medio, etc., de ('comu-
nica algo a')? o, si se dan la > , 
X y A, ¿cuSles deben ser las caracter!s=
ticas y/o las condiciones de la audien-
cia B para poder completar la f6nnula? -
etc • Algunos autores añaden "el ruido -
en los canales ( ), otros incluyen 
la necesidad de que A encodifique y B de 
codifique, etc., pero básicamente son--= 
simpleG variaciones del modelo fundamen
tal. "Desde una perspectiva priictica, es 
te planteamiento del concepto o modelo = 
del proceso de cornunicaci6n no es err6-
neo. Efectivamente, en la realidad la re 
laci6n de dichos elementos se produce -= 
as!: Yo deseo convencer a B sobre X, --r 
¿qué debo decirle, c6mo y cuándo? Un di~ 
rector (A) tiene que informar a sus su-
bordinados {B) sobre un cambio en dete:r·· 
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minada política de personal; en funci6n 
del tema y presumible (X) de estos subor 
dinados~ (10). 

Aunque esta explicaci6n resulta para algunos simple y -

para otros exagerada, no podemos dejar de reconocer que aba~ 

ca todos los elementos que necesitamos para nuestra exposi--

ci6n acerca de los elementos que intervienen en todo proceso 

de comunicaci6n. Un modelo del proceso de comunicaci6n -como 

de cualquier otra disciplina- está siempre sujeto a modif ic~ 

c~ones o a que se deje de usar, esto sucede cuando incurre -

en la simplificación exagerada, cuando se confunde la imagen 

con la propia realidad. Es más, los modelos no son puros en_ 

$U explicaci6n científica, pues en muchas ocasiones su inter 

pJetaci6n da resultados mecánicos. 

Cuando nos planteamos un modelo de comunicaci6n sie~pre 

a.bemos tener en mente su condici6n a partir de 1a influen-

oia que ejerzan. S6lo mediante modelos nuevos se pueden lo--

grar nuevos conceptos, pero bajo una base que los sustente y 

~a base son los otros modelos, los anteriores. 

S6lo nos falta señalar que es necesario tomarse liberta 

des con el concepto de modelo en la comunicación para ubicaE_ 

lo.en un marco o sistema social determinado. Ah~ se debe P~.2 

curar entender que el hombre no está dado en una teoría, ni 

en un modelo, sino que está integrado en un lugar, en un pr2 

dueto o en un conglomerado de sistemas sociales y no está -

aislado, as! es el modelo y asi es el proceso de la comunica 

ci6n. 

Pero, despu~s de todo, no nos conviene abandonar el ob-
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jetivo de mejorar la concc:.pci6n que tenernos del modelo de co 

municaci6n hu.-nana. Entendemo!l en forma adecuada que A ) 

B = X, no es Gtil en la práctica cotidiana de la comunica---

ci6n. Pero no es tan simple comprender y mejorar la idea de 

este modelo básico. Sin embargo, cuando analizamos la situa-

ci6n practica de la comunicación estamos manejando el modelo 

"A )o B = X", y no podemos descartar la esencia de los -

mensajes cuando son recibidos o son emitidos. Puesto que to-

do concepto de modelo de comunicación que no se basa en la -

comprensión del proceso, es finalmente inadecuado, err6neo. 

Considerar que la comunicaci6n es un proceso que conti

nuamente actaa en cada uno de nosotros, nos permite compren-

der que hay intencionalidad, hay condiciones, actitudes, hay 

mensajes verbales o no verbales, conciencia. Es decir, los -

seres humanos no son elementos mecánicos que obedecen a los 

est!mulos de una máquina o aparato de comunicaci6n como la -

radio o la televisi6n, por decir algo, sino que hay humani--

dad. 

Debemos tomar en cuenta, también, que todo acto comuni-

cativo se considera como una transmisi6n de informaci6n, que 

consiste en estímulos (según los psic6logos) discriminantes, 

y que van de un emisor a un receptor. Para nuestros fines a~ 

tuales, suponP.rnos que los estímulos discriminantes tienen co 

mo referente un objeto discrirninable. Es decir, que en el ac 

to comunicativo m~s simple, una persona (A) transmite a otra 

persona (B) inforrnaci6n sobre algo (X) (11). 

1 
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Indicaci6n: Escribe sobre las líneas punteadas, si las si--

guientes afirmaciones son ciertas o falsas. 

l. La ciencia centra su interés de estudio en un número redu 

cido de procesos. 

2. Los conceptos de equilibrio, masa, entropía e informaci6n 

son exclusivos de la física. 

3. El proceso de la comunicaci6n es la acci6n vital de los -

individuos. 

4. En la cornunicaci6n, como proceso de estudio, se torna en -

cuenta la irreversibilidad, la ininterrupción y el cambio 

de estudio entre otras características. 

S. El proceso de la comuni.caci6n comienza en un lado y termi 

na en otro. 

6. La comunicaci6n tiene l.ugar en el vacío, como proceso "p~ 

ro" e insensible. 

7. El modelo es una imagen, una forma idealizada Que.parte de 

l:a realidad. 

8. La relaci6n biunívoca entre el modelo y el proceso, da va 

lidez al primero. 

9. El modelo tiene que ser más simple que el proceso origi-

nal 'que se está estudiando. 

10. Cuando se diseña un modelo, se pretende abarcar el mayor 

número de características de sus procesos. 

11. Una funci6n principal de un modelo es la de proporcionar_ 

un marco de referencia coherente para la investigaci6n -

científica. 
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12. Todo modelo del proceso de la comunicaci6n abarca la tot~ 

lidad de elementos y caracter1sticas que hay en la reali-

dad. - - - - -

13. El modelo basico de comunicaci6n que propone Lee Thayer,_ 

dice que "A comunica algo a B con el efecto o resultado X" 
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PRACTICA 2-2 

Indicaci6n: En hojas aparte, escribe y realiza lo que se te 

pide. 

l. Elabora una 1.ista de conceptos (mínimo veinte), que se u-

tilicen tanto en la física, la psico1ogía, las rnatemáti--

cas, la economía corno en la cornunicaci6n. Al mismo tiemp~ 

explica en qué forma se utilizan y c6mo se definen dichos 

conceptos en las disciplinas ya mencionadas. 

2. Consulta algu.nas obras de filosofía, psicología y sociolo 

gía, donde se hable del. concepto modelo y escribe las ex-

plicaciones que dan de éste. 

3. Escribe algunas razones de por qué se considera que el m~ 

delo es necesario o indispensable para explicar la reali-

dad. 

j¡¡ 
4. ¿El proceso de la cornunicaci6n es un acto mecánico? Expl! 

ca por qué sí o por qué no. 

S. Sustituye, de acuerdo con tu experiencia, la siguiente 

f6rmu1a: "A ----~ B = X", con los elementos que deben ir 

en todo proceso de comunicaci6n. 
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2. 3. Principales el"'ú1en tos del proceso de la comunicac i6n hu 

Al conocer el modelo básico de la comunicaci6n humana, 

propuesto por Lee Thayer, podemos adaptar los elementos pri~ 

cipales de la sigui~nte manera: 

"A > B = X'.' 

ªAn representa al comunicado~, emisor o interlocutor -~ 

que es la porsona o el conjunto de individuos -llamado tam--

bi~n sistema- que se ocupa de seleccionar y transmitir los -

mensajes en forma intencional o involuntaria. Es quien toma 

la iniciativa de comunicar algo. 

ªB" es al que habitualmente denominamos receptor, per-

ceptor, destinatario o consumidor; es la persona, institu---

ci6n, o conjunto de individuos que forman un auditorio, pa-

blico, que cumple el papel de recibir y respond~r al p~oguc-
' 

to de la transmisi6n o mensaje. 

Aunque emisor y receptor son t~rminos utilizados corno -

si cada uno de ellos jugara papeleo di~tintos y especializa-

dos durante el acto comunicativo, de antemano sabemos que d~ 

rante una larga conversaci6n los roles SP- intercambian, pa--

san del uno al otro. En esa misma circunstancia, cuando se -
1 

utiliza un medio de comunicación indirecto, corno el caso deJ 

periódico, el radio o la televisi6n, el individuo que recibe 

los mensajes no asu.~e una actitud pasiva, sino que sjmple y 

senci11amente tiende a exteriorizar sus respuesta¡; .z: u1· ter-

cero, y por lo tanto se convierte en emisor. (La rcspues~- no 



2.43 

tiene que ser necesariamente dirigida a quien inició el men

saje para que sea comunicación). Por ello los roles pasan, -

frecuentemente, de uno a otro. 

" > " representa tanto al mensaje; al medio por el. 

cual se transmite, denominado también ~; al ruido, ele-

mento que interfiere en una eficaz transmisi6n, las barreras 

o interferencias semánticas; lo mismo engloba al contexto so 

cial o cultural y al tiempo hist6rico. Viene, por lo tanto, 

a responder preguntas como ¿cuándo?, ¿c6rno?, ¿en qué medio?, 

¿en qué circunstancias?, ¿d6nde?, etcétera. 

Entendemos por mensaje lo comunicado, el contenido, la 

informaci6n, las señales, signos, códigos o símbolos a ser 

interpretados¡ son objetos y sucesos que al ser abstra!dos 

en la mente de los individuos, sirven de uni6n entre .los po

los emisores y receptores. 

El canal o medio es el instrumento por medio del cual -

se conducen, transitan o se transportan los mensajes de un -

polo"al otro. Los canales incluyen, en muchas ocasiones, a -

las "barreras" u obstáculos que modifican el ser primario -

del mensaje, es decir, crean ruido o distorsi6n del conteni

do. 

El contexto social o cultural representa a la situaci6~ 

condiciones, ambiente, campo o zona de referencia en que se_ 

presenta el envío y recepci6n del mensaje. Aquí se incluye -

el carácter temporal o tiempo histórico en que se dan los -

procesos de comuni.caci6n. 

"X" representa a las respuestas, influencias o los ~ 



2.44 

~ que causa el mensaje y quien lo envía; es la acci6n de -

responder, replicar, reaccionar o el resultado de la acci6n_ 

de exponerse a los mensajes o situaciones de un proceso comu 

nicacional. 

Aunque hay más denominaciones para todos estos t~rminos, 

hemos querido apartarlos del car~cter físico o de ingeniería, 

del sentido psicol6gico, del lingüístico en sentido particu

lar, para acercarnos a los sociol6gico lo más posible, aun-

que en ocasiones conciente e inconscientemente caemos es as

pectos IDP..cánicos. En seguida desglosamos cada uno ca ellos,_ 

lo que permitirá una mayor comprensi6n del proceso básico de 

interacci6n humana: la comunicaci6n. 

2.3.1. Emisor. 

El emisor ·es un ser influyente --al igual que el recep

tor~ que tiene como prop6sito afectar a los demás y a sí -

mismo. Mediante el envío de mensajes intencionales o no in-

tenciona1es trata continuamente de estar en contacto con los 

demás. El emisor puede ser una persona, un grupo de indivi-

duos o toda una organizaci6n que elabora mensajes con el fin 

de llamar la ·atenci6n de los dem~s. 

El papel central de quien envía los mensajes radica en 

su deseo de dar a conocer, estimular, caracterizar, en fin,_ 

crear mensajes que contengan sentimientos, ideas o conforma

ci6n de un hecho o noticia. El emisor es una persona o con-

junto de personas que originan un mensaje; por ejemplo, en -

una clase escolar, cualquiera puede ser quien desee comuni--
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carse, organizar los contenidos que se van a exponer o mas--

trar interés. 

Wilbur Schram torna nociones de Shannon y Weaver para d~ 

finir al emisor, dice que es el elemento en el sistema que -

produce cambios de energía y que implica informaci6n. Es el 

encargado de producir mensajes. Por su parte Abraham Moles -

--en su enfoque de comunicaci6n electr6nica~ afirma del emi' 

sor: 

"Sistema que transforma una informaci6n 
o elemento de informaci6n en un mensaje
f!sico destinado a su transmisi6n por un 
canal. El emisor es el punto de partida 
del mensaje observable en la cadena de = 
comunicaci6n¡ los emisores serfu; clasifi 
cadas segdn la teor~a general de las te= 
lecomunicaciones, por un lado, teniendo 
en cuenta la naturaleza de la codifica-= 
ci6n f~sica que efectaan (emisor sonoro, 
emisor luminoso, emisor de señales eléc
tricas) y, por otro, la direccionalidad 
del mensaje, según que éste sea enviado
ª un solo receptor o difundido a todo uñ 
conjunto de receptores dispersos por un 
campo geografico concreto" (12) • 

. En muchas ocasiones se confunden los conceptos de emi--

sor y de fuente, y es que no hay elementos amplios para dife 

renciarlos. Lo esencial es que la fuente de informaci6n es -

un término usado sobre todo en los modelos matemáticos o de_ 

ingeniería de sistemas de comunicaci6n electr6nica; en caro--

bio todo emisor lleva impl!cito un mensaje que puede ser un 

discurso, un cuadro, una escultura, una simple conversación. 

Una fuente de inf ormaci6n tambi~n puede estar referida a la 

intenci6n de un medio impreso, un medio electr6nico (peri6d~ 

co o televisi6n} gue conforman mensajes o c6digos varios. --
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T~rminos como transmisor están también ligados a la electró

nica, puesto que en el concepto de emisor (también en el de 

receptor --como veremos más adelante~) lleva implícita la -

intencionalidad que en este caso recibe el nombre de pr6pos~ 

to, algo que quiere conseguir quien envia un mensaje a otro, 

mediante un contenido, y que desea que el receptor asimile -
-

o haga suyo. Además, el emisor intenta representar algo con 

un conjunto de signos, que son convencionales a los demás, -

para que haya efectivamente coincidencia. 

2.3.1.l. Experiencias o Marco de Referencia del emisor. 

La capacidad del emisor para entenderse con los demás 

comienza en la interdependencia que hay entre él, el mensaj~ 

las condiciones sociales y el receptor. Sea cual sea el lu-

gar en el que nos comunicamos con los demás, inevitablemente 

generamos y distribuimos datos sobre nosotros y sobre aque-

llo de lo cual hablamos o escribimos, Asr, el comunicador de 

un mensaje es siempre una parte de nuestra comprensión. Aho-

ra bien, podemos comunicarnos con otros en la medida en que 

se tiene la c.;ipacidad de tomar en considerac16n lo que deci-

mos, su relevancia, su utilidad para quien lo emite y quien 

lo recibe. 

Sólo podemos comunicarnos y estructurar mensajes en fun 

ciOn de nuestras experiencias, de la imagen que tenemos del 

mundo, de las relaciones socialea, de los valores que manej~ 

mos, de las opiniones1 orientaciones y dem§s condiciones so-

ciales. Esto es, corno emisores y como receptores nos re.sul ta 
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rá más fácil comunicarnos con los demás si entendemos y com-

prendemos su actuaci6n. Y nos resultará difícil establecer -

una relación con otra persona que no le interese ser influi-

da o afectar en forma similar al otro. 

Para que exista la comunicaci6n, dice Wulf Hund, --se--

guidor de Shannon~ emisor y receptor deben disponer del mi~ 

mo repertorio de señales. Esto es, que cada uno de nosotros 

debe poseer un marco de referencia o campo de experiencia, -

un repertorio de valores y conocimientos, de intenciones y -

de hábitos de cornunicaci6n coman, que nos sean afines. Dice 

Wil.bur Schrarran al respecto': 

"Piénsese (. •. ·) en la experiencia acumu
lada de l.as dos personas que tratan de -
comunicarse. La fuente puede cifrar, y -
el destino puede descifrar l.a comunica-
ci6n solamente en funci6n de la ex:perien 
cia que cada uno ha tenido. Si nunca he= 
mos aprendido ruso, no podemos emitir ni 
recibir en ese idioma. Si un mierobro de 
una tribu africana no ha visto nunca un 
avión no ha oído hablar de él, s6~o pue
de descifrar el espectáculo de un avi6n 
en funci6n de la experiencia, cual.quiera 
que ésta sea. El avi6n podrá parecerle -
un pájaro, y el aviador un dios transpor 
tado por al.as" <13). -

En el interior y exterior de nosotros existe un mundo 

de complejas experiencias, de acontecimientos que, al estar_ 

a nuestro alcance, sirven o son empleados para comprender --

otra serie de situaciones similares y que, por lo tanto, nos 

dan un equilibrio de nuestras experiencias. Este campo de ca 

nacimiento nos permite elaborar nuestro l.enguaje a través de 

imágenes, sonidos, gesto, que al ser intercambiados por dos 
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personas o más, nos dan instrumentos de comunicaci6n. El emi 

sor, como fuente de informaci6n, es libre de elegir sus men

sajes entre varias experiencias adquiridas anteriormente, -

efectda la selección entre un conjunto de símbolos, de modo_ 

que al formar un mensaje puede elegir un grupo de palabras, 

una después de la otra, para formar un mensaje dado. 

Continuamente reaccionamos a lo que nos rodea y al ha-

cerlo vamos a actuar sobre el medio social: elaboramos mens~ 

jes, asignamos significados, descartamos signos, distorsion~ 

mos otros, agregamos o quitamos, ordenamos en una forma y s~ 

guimos las reglas de nuestro diario aprendizaje. Así es como 

todo emisor realiza la funciOn de transmitir una serie de se 

ñales, y a través de pensar la forma de elaborar su mensaje, 

lo envía seleccionando un medio, hasta que llega a un recep

.tor o un conjunto de receptores. 

Aunque los individuos utilizan en su comunicaci6n símbo 

los semejantes, no tienen para ellos un significado id~ntic~ 

una concepci6n que sea exactamente ig•.ial, puestc que la evo

luci6n de su inteligencia, continuamente se va desarrollando 

y mediante sus experiencias van interpretando todo lo que 

les rodea, y es así como envían nuevos mensajes y reciben 

otros en igual o distintas condiciones. Por medio de la in-

teracciOn social, una persona aprende a pensar y a llevar a 

cabo sus funciones sociales al mismo tiempo que define la PE 

sici6n de los demás. El hombre al asumir determinada posi--

ci6n, puede salir de ella· fácilmente y en lugar de informa~, 

se convierte en informado. Ello s6lo es posible cuando ha:[ ·-
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comunicación social, cuando el hombre tiene un marco de re

ferencia o un conjunto de experiencias qu'e al actuar lo pue-

den hacer asumir una actitud con respecto a los otros y con 

respecto a s! mismo. 

2.3.1.2. Actitudes e intenciones del emisor. 

Como emisores, debemos saber a qui~nes van dirigidos --

nuestros mensajes, as! como la actitud que vamos a tomar ha~ 

cía ell.os. Si tenemos una imagen de alguien sabr.emos c6mo --

comportarnos. Desde luego que es raro que exista una perfec-

ta conjugaci6n entre la necesidad y anhelo de 1.a persona que 

recibe el mensaje y las intenciones del emisor, pero siempre 

se busca que haya cierto grado de reciprocidad o de comple-

mentariedad entre las necesidades y los anhelos de uno y las 

intenciones u objetivos del otro, si ambos buscan una eficaz 

comunicación. Pero, ya dijimos, no hay una completa recipro-

cidad-e intencionalidad entre quien env1a y quien recibe un 

mens~je. Bordenave al hablar de las imS.genes que nos forma~

mos de los demás al comunicarnos, dice: 

"Al entablar relaciones con una- persona 
desconocida, naturalmente deseamos "cata 
legarla" para tener una gu!a en la elabo 
raci6n de nuestra aproxl.maci6n a ella, = 
en la producci6n de nuestros primeros -
mensajes. Esta catalogaci6n la hacemos -
apelando a grandes estereotipos cultura
les (rico, pobre, empleado, profesional., 
liberal,-negro, judío, campesino, etc.). 
De modo que, por lo menos inicialmenter 
el di~logo entre las personas se efectGi 
no entre lo que ellas son, sino entre -
las imágenes que cada uno se forma del -
otro" (14). 
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En cambio, cuando se logra una real identificaci6n en-

tre quien env!a y quien recibe un mensaje es posible hablar_ 

de una plena libertad y mutua comprensi6n. Cuando las trans-

acciones comunicacionales se hacen entre personas conocidas, 

personas con antecedentes similares; en los casos donde los_ 

temas de conversaci6n versen sobre amor, negocios o ciencia, 

es importante para los interlocutores conocer al otro lo bas 

tante bien como para darse cuenta de lo que cada uno está te 

niendo o no en cuenta. Esto es de importancia crucial. 

¿Cuántas ocasiones hemos pensado que estamos dando una 

buena impresi6n de nuestra persona, para más tarde enterar-

nos de que no es as!? Habitualmente un profesor se equivoca_ 

al no buscar la imagen propia del alumno e irse por el de la 

disciplina; en cambio el alumno presta más atenci6n al prof~ 

sor y no a la disciplina. Hay tanto factores que infl.uyen en 

la imagel.· del. otro que si reflexionamos un poco, vamcs a en-

centrar que el estilo de la ropa, las posturas del cuerpo, -

el. tono de vo?:, l.a dicci6n, el pelo, ·la distancia social., la 

mirada, etc., son factores asociados a la imagen de les in--

terl.ocutores. Afirman Hybels y Weaver II: 

"Los receptores tienden a emitir juicios 
sobre la personalidad del comunicador ba 
s!indose en su voz, especialmente en la ::
ausencia de .otras sugerencias no verba-
les. Estos juicios pueden resultar err6-
neos. En las conversaciones telef5nicas 
con extraños, por ejemplo, nuestros jui= 
cios con respecto a dicha persona tien-
den a reflejar estereotipos sexuales. La 
voz suave, acariciante de una mujer es -
interpretada como er6tica, mientras ~ue 
un hombre que hable con un tono de voz -= 
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agudo es considerado como un afeminado. 
¿Qué sorpresa nos llevamos cuando ella -
carece de atractivos y él es un tipo mus 
culoso y varonil. Es muy arriesgado juz= 
gar la personalidad de otra persona te-
niendo en cuenta tan s61o las caracter!s 
ticas de su voz" (15). -

La identidad que se va teniendo de quienes nos rodean -

tiene mucho significado. Desde nuestra propia similitud, ha~ 

ta la identidad con instituciones, centros escolares y pers~ 

nas allegadas o alejadas a nosotros. Los estudiantes, por --

ejemplo, transfieren inconscientemente en sus profesores los 

sentimientos que tienen hacia sus padres y los llegan a con

siderar como sus padres. Por eso las actitudes que desarro-

llamos como emisores tienen una importancia muy señalada en 

la naturaleza del proceso de la comunicaci6n. Pues cuando 

mostramos estabilidad emocional, o una autoestirnaci6n· eleva

da, tendemos a mostrar menos ansiedad y hostilidad, y por lo 

tanto más tolerancia, adem&s se da una mayor espont&neidad y 

somos capaces de expresar sentimientos de simpat!a, preocup~ 

ciOn·y afecto. Y por el contrario, cuando carecemos de inte

r~s hacia los dem~s y hac!a nosotros mismos, tendemos a com~ 

nicarnos de manera desorganizada, ineficaz e incongruenteme~ 

te. 

Desde luego que la identidad o actitud positiva va lig~ 

da a las posibilidades de incrementar los lazos de compren--

si6n, de anhelo de quien recibe o las intenciones de quien -

envía un mensaje. El carácter intencional o instrumental del 

emisor, al enviar sus mensajes, produce consecuencias en las 
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personas que intervienen en el proceso, y la efectividad se_ 

da en cuanto el emisor toma en cuenta el conocimiento del re 

ceptor, as~ como por las actitudes y orientaciones que se em 

plean y por el uso de las técnicas adecuadas. 

Cu.ando una persona intenta utilizar el poder de la pal~ 

bra hablada o escrita para influir o afectar a otro, está j~ 

gando el papel de emisor intencional. Pues quien transmite -

un mensaje lo hace para preguntar, responder, informar, pe--

dir información, enseñar, alabar, quejarse, demostrar algo,_ 

divertir,. despertar o satisfacer curiosidad, llamar o dis---

tra.e_r la .a.tenci6n, aceptar, negar, predecir, preocupar, en -

fin; una serie larga de propósitos. Si la aspiraci6n .princi

pal .es influir sobre el otro, habra que tomar ~n considera-

:C:i6n las apreciaciones de Lee Thayer. cuando afirma: 

" .•• el prop6sito de .influir en el siste
ma de comprensión de otra persona, es, -
en cierta medida, alterar sus opiniones, 
interpretaciones, valores, orientaciones, 
etc. , en determinada _forma (es . decir en 
la dirección del estado de cosas preten
dido por el emisor). En cuanto.a la con
ducta subsiguiente del receptor, la in-
fluencia sobre su sistema de comprensión 
es, por lo tanto, relátivamente ambiguo. 
El.efecto final será la modificación o -
explotaci6n de la capacidad de valores -
del receptor, o sus prioridades en la -
percepción Y. adaptación de sus problemas' 
{16). 

En. la medida que se tiene mas poder sobre quien se de-

sea infuir o ejercer la acción de autoridad, mayor es l~ in-

fluencia o el impacto de afecto que eierce una persona sobre 

otra. Puede. entenderse a la autoridad no como elemento impo-



2.53 

sitivo, sino como elemento de influencia natural, de credib!_ 

lidad, de prestigio social o sencillamente de carisma o imán. 

Desde luego que la meta de todo emisor es influir o ser in--

fluido por el entorno social, de tal forma que las relacio--

nes con los demás y consigo mismo tengan objetivos concretos 

en la relaci6n humana. Dice Schachter que la "comunicaci6n -

es el mecanismo a través del cual se ejerce el poder" (17}, 

y tiene raz6n, puesto que al querer uno influir sobre el 

otro está uno turnando una posici6n dentro del sistema de pa

peles que se viven en la sociedad. Y más específicamente el 

poder es una propiedad del proceso situacional y de relacio-

nes particulares. 

Todo lo que comunicainos lleva una intenci6n pues lo que 

carece de intencionalidad no es mensaje, as! el-emisor no e!. 

tá pensando en que determinados mensajes sean consumidos por 

los receptores a los que se dirige. El emisor llega a pensar 

de una manera determinada al enviar su informaci6n y quien 

la recibe le da otra interpretaciOn. Habrta que clasificar 

también las intenciones por la situaci6n en que se encuentre 

el emisor, pues no es lo mismo una comunicaciOn interperso--

na~, cara a cara, que cuando se utiliza el sistema televisi

vo. En el primer caso la influencia es :más directa que en e1 

segundo. En cambio Juan D!az Bordenave analiza la influencia 

o intenci6n de otra manera: 

"Las posibles intenciones de una persona 
al entrar al acto de comunicar pueden -
ser analizadas desde dos puntos de vista: 
l. en términos de los efectos espec!fi--
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cos deseados sobre el comportamiento del 
interlocutor y 2. en términos del rela-
cionamiento existente o a existir, entre 
los dos interlocutores" (18). 

2.3.1.3. Influencia del enu.sor. 

A la influencia que ejerce uno sobre otra persona taro--

bién se le conoce como persuaci5n, pues es una forma de 

transmitir información con la que se pretende producir cam--

bias en las actitudes o en las co~ductas del otro. La persu~ 

ci6n es un acto común de todas las situaciones de comunica--

ci6n interpersonal, de grupo o a trav~s de medios de comuni-

caci6n social. En todas estas situaciones, o niveles, existe 

la necesidad de modificar o influir en el pensamiento, acti-

tud o conducta de los dem&s. Arist6teles, tres siglos antes_ 

de la era moderna, ya aplicaba el término de persuaci6n en -

su famosa obra La ret5rica, para expl.icar las funciones que 

cumplía un líder político o religioso y consideraba tres con 

diciones o factores: 

1. La personalidad o el ser del orador. 

2. Transmisi6n de determínados estados de ánimo. 

3. La demostración clara de la autenticidad de lo que se di-

ce. 

La persuaci6n no se da Únicamente en el emisor, como lo 

consideró Aristóteles, sino también en el receptor. La capa-

cidad de ser persuadido redundará en provecho del comunica--

dor al lograr mayores fines en los objetivos que se trazó; -

el influir o persuadir a través de la práctica. Para no caer 

en confusiones, habrá, desde este momento, que diferencia~ -
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el car~cter de influir sobre el de persuadir. Lee Thayer sin 

tetiza adecuadamente la respuesta a esta duda, veamos: 

"Popularmente hablando, suele considerar 
se la 'persuaci6n' como el proceso de -= 
afectar el pensamiento o la conducta (ac 
titud) del receptor, de un modo que se = 
supone redundará en beneficio del emisor 
y, al mismo tiempo, probablemente, en -
perjuicio del receptor. La 'influencia', 
én cambio, suele definirse como un inten 
to de mayor alcance para afectar al re-= 
ceptor o receptores de un modo supuesta
inente más favorable a sus intereses (o, 
cuando menos, no contrario a ellos). Tam 
bi~n parece entenderse la persuaci6n co= 
mo algo más abierto, más manifiesto o in 
tencional (caso de la propaganda) , mien= 
tras que se suele pensar que la inf luen
cia es algo oculto, en ocasiones no in-
tencional y, característicamente, más in 
directo. Por ejemplo, diremos de un indi 
viduo que está influido (pero no persua= 
dido) por el clima cultural en que se -
cri6. Se considera que la persuaci6n tie 
ne unos objetivos psicológicos o de con= 
ducta bastante concretos, en tanto que -
se asocia la influencia con unos fines -
más amplios, más generales o menos con-
cretas. Por último, suele considerarse -
la influencia corno interpersonal, pero, 
tratanaose de masas, es más corriente -= 
utilizar el término 'persuaci6n" (19). 

Los comunicadores procuran influir siempre sobre las a~ 

titudes, los sentimientos y los actos de los demás. Influir 

es tambi~n el impacto o efecto que ejerce un emisor sobre un 

receptor, en corisideraci6n al poder o la autoridad que pueda 

ejercer el primero sobre el segundo. En las mismas condicio-

nes que el poder y la autoridad ejercen una influencia deter 

minada sobre algunas personas, as! el grado de credibilidad 

se extiende en función de la imagen que refleja el comunica-

dor, sea una persona, una instituci6n o un medio de comunic~ 
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ci6n colectiva1 las impresiones pueden ser desde buenas, mo-

deradas o de muy escasa credibilidad. 

En otras ocasiones la capacidad de un interlocutor emi-

sor llega incluso a comprender la posición que juega el in--

terlocutor receptor -a nivel de imaginaci6n-, se identifica -

con su carácter, lo que lleva a crear un alto grado de empa-

tía, que contribuye a facilitar el significado e igualarlo -

de tal manera que se crea el mecanismo psicol6gico denomina-

do isomorfismo (igual forma del significado entre el e~isor_ 

y receptor). La satisfacci6n que adquiere el comunicaaor, al 

hacerse entender adecuadamente con las otras personas, nos -

permite observar, en la mayor!a de las ocasiones, un equili-

brio emocional, de identificaci6n, de canalizar adecuadamen-

te las actitudes de sí mismo y de los demás. Dice Melvin de 

Fleur: 

" •.• un sistema te6rico apto para :Lograr 
el isomorfismo de significados entre in= 
dividuos que participan en el acto comu
nicativo, es decir, para 'coordinar sig
nificados' entre el 'comunicado' y 1a -
audiencia. El primer componente general 
del sistema es una fuente. La funci6n de 
la fuente es dar al 1 signif:!cado' forma 
de 'mensaje'. Es decir, sP.leccionar los 
símbolos significativos apropiados (men
sajes) que expresen las respuestas inter 
nas (significados) que el 'comunicado~·= 
desea presentar a su auditorio. La trans 
formaci6n del significado en mensaje tor 
na al primero externamente disponible eñ 
forma de símbolos significativos" {20). 

Para comprender realmente un comportamiento concreto o_ 

significado de los componentes del proceso, se debe conocer_ 

toda la l1istoria de los individuos. Pero es imposible compre!!_ 
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der completamente a otro ser hWl!ano y ningGn individuo se 

comprenderá nunca a s! mismo. No obstante, la comprensi6n de 

uno mismo y la comprensión de los demás, son procesos estre

chamente emparentados. Para realizar uno de ellos, hay que -

comenzar por el otro, y viceversa. 

En resumen, cuando uno se posesiona del papel de emisor 

debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

1. Tener una experiencia previa {informaci6n} , pues na

die puede hablar de lo que no sabe, de algo que no conoce o 

para lo que no tiene capacidad (marco de referencia o expe-

riencia acumulada) • 

2. Saber a qui~nes van dirigidos los mensajes y, por lo 

tanto, tomar una actitud· determinada cuando conocemos la di

rección de nuestras intenciones. Cuando tenemos una imagen -

del otro y tomamos una posici6n a partir del poder o imagen_ 

que proyectamos. 

3. Tener una intenci6n o un propósito al enviar los roen 

sajes, es decir, que influyan, persuadan o afecten a los de

más. En esa misma circunstancia, que haya una satisfacción -

para quien envía la información. 

4. Tener libertad de elegir los mensajes para ser más 

eficaz. Saber interpretar adecuadamente lo que se pretende 0 

enviar~ seleccionar lo enviado y lo recibido para incremen-

tar la credibilidad de los demás y ver si hay aceptación o -

rechazo. Hay mayor efectividad cuando se logra una empat!a,_ 

una reciprocidad o interacción. Eliminar las barreras u obs-
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táculos que limiten la capacidad de comunicación a fin de -

que sean mejor interpretados. Esto le dará al receptor una -

mayor gratificación y al emisor una gran satisfacción. 

S. Por lo regular siempre buscamos un control de comun~ 

caci6n que nos permita tener mayor efectividad en' la rela--

ci6n que establecemos con los demás y no tornarnos en cuenta: 

a) Que na existe una comunicación perfecta. 

b) Que nuestras j.ntenciones comunicativas respecto a -

los demás nunca se logran por completo. 

c) Por consiguiente, nuestros encuentros comunicativos 

nunca deben medirse por el grado de perfección, sino 

por el de errores mínimos -o por los menores grados -

de dificultad al comunicarnos con los demás. 

d) La efectividad de nuestras comunicaciones la conse-

guimos mediante la práctica y no a través del estu-

dio y la acumulación de "recetas" para el éxito, y 

e) La "práctica" de la comunicación sólo persigue el i!!_ 

crementar nuestra efectividad como emisores y ésto -

será posible en la medida en que intentemos comuni-

carnos con los demás o recibir las respuestas en re

lación con un fin concreto. 

2.3.2. Receptor. 

El receptor es la persona, personas o auditorio que to

rna los signos o información que le transmite el emisor. Es -

el ser que al recibir un mensaje busca estar informado, re-

chaza o toma parcialmente su contenido, interpreta, acata, -

lo descifra, en fin, lo comprende, pero no de manera pasiva_ 
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e incondicional. El receptor no es un dep6sito de informa--

ci6n pues siempre se relaciona con su práctica social¡ es un 

ser que eval~a los datos, códigos, selecciona y discrimina. 

Es aquel polo del proceso de la comun~faci6n que lleva hacia 

sí todos aquellos códigos que le interesan. La capacidad pa

ra ser receptor es igualmente relevante a nivel de competen

cia personal o profesional como lo es la de comunicarse con 

otros, posiblemente, aún mas. 

El receptor busca información y lo que capta no siempre 

es un mensaje elaborado para él por un emisor. De ah! que el 

receptor no es un ser pasivo que acate todo lo que se le ocu 

rra enviar al emisor. La función del receptor es la de reci

bir la información o signos del mensaje que le son enviados_ 

y al comprenderlos los estará descifrando. Los entiende en 

forma simple o compleja; puede y debe interrelacionar esta 

información con otras experiencias que ya ha adquirido. Ade

más, puede dar una respuesta inmediata o demorada, todo de-

pende de las distinciones que haga al procesar la informa--

ci6n. 

En el caso de la comunicación masiva o colectiva, el a~ 

di~orio puede ser el conjunto de lectores de un periódico. ~ 

Es un pablico que ha seleccionado determinado canal de comu

nicaci6n, el cual le va a permitir estar al tanto de algunas 

noticias que suceden a su alrededor. En este caso, la acti-

tud e identificación de los individuos que actuan como públ~ 

co lectores tendrán un sentido contrario al ·que se puede dar 
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en una comunicación interpersonal, cara a cara. 

Corno ya se planteó cuando abordamos las características 

del modelo básico, no hay punto terminal dentro del proceso, 

ni la intención al re.-ibir un mensaje será la misma en todo 

momento, sino que conforme transcurre el tiempo, y se adqui~ 

ren nuevas experiencias, en esa medida van cambiando los pr~ 

p6sitos de quien recibe el mensaje e indudablemente de quien 

lo ha enviado. Por ejemplo, en el momento de iniciar la ela

boración de estos cuadernos, mi propósito era reproducir tal 

cual los distintos textos contenidos ya en la Antología que_ 

se utiliza en el Colegio de Ciencias y Hwnanidades, pero ah~ 

ra estas inquietudes se han modificado y presento algo dis-

tinto, algo que viene a resumir, a sintetizar y, principai-

mente, a aclarar los conceptos de lo que es la cornunicaci6n_ 

y c6mo se puede estudiar a nivel de enseñanza media superior. 

Esta experiencia como receptor ha permitido aclarar el obje

tivo de mi trabajo y ha enriquecido mis planteamientos como 

emisor. 

2.3.2.1. Experiencias o marco de referencia del receptor. 

Al igual que el emisor, el receptor también necesita de 

una experiencia previa para entender lo que se 1e env!a; su_ 

campo de experiencia le va a permitir comprender mejor en la 

medida que este repertorio de informaci6n sea similar al del 

otro polo de la comunicación. No podemos comunicarnos con 1a 

persona cuya capacidad de comprender está fuera de nuestra -

realidad. Aunque hay casos en los cuales una comunicaci6n se 
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comprende pero no se actaa: no se inicia la conducta propue~ 

ta por quien ernit.A los m::!!lsajes. Afirma Lee Thayer al respes: 

to: 

" •.. Un receptor podrá entender la inten
ci6n del emisor, pero si prevé una inuti 
lidad o consecuencias negativas (para -= 
sí), caso de comportarse corno si hubiera 
entendido, quiz~ reaccione "desentendien 
do" (o con cualquier otro mecanismo in-= 
consciente que le permita "salir del pa
so"). Es decir, cuando un receptor esti
ma sus expectativas en cuanto a las con
secuencj ñs (para él) de reaccionar ante 
el mensaje del emisor, t~l corno éste pr~ 
tende, el resultado es que sus expectatI 
vas se convierten en un factor clave de 
la efectividad del esfuerzo realizado pa 
ra influirle" (21). -

Toda experiencia que adquiere el receptor en relaci6n -

con el emisor, le permite clasificar y caracterizar la pers~ 

nalidad del comunicador, puesto que cada ser humano tiene -

formas típicas de pensar y h~bitos,· comportamientos y creen-

cias que le dan una imagen y, en ocasiones, una identidad --

clara. Cada persona organiza su pensami~nto con base en de--

terminados es~ereotipos que le sirven para comprender al mU!!. 

do de una 'forma simple y formar sus procesos de percepci6n -

de una serie de juicios y observaciones. 

La funci6n del receptor es, en gran medida, la de reci

bir la informaci6n y seleccionarla de acuerdo a su marco de_ 

referencia. El receptor en muchas ocasiones reduce su ingre-

so de inforrnaci6n a un rn!nimo, dependiendo de la carga de 

datos recibidos, del grado de diversidad en la informaci6n o 

de la oportunidad con que se registre en los 6rganos de los 

sentidos. Existe por ello un sistema de procesamiento de in-
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formación en los individuos que van a recibir o percibir 

aquello que otra persona ha selecci~~ado previamente. 

La capacidad del receptor para comprender satisfactori~ 

mente un mensaje del emisor, y su capacidad o voluntad para_ 

realizar lo que el emisor quiere obtener, tiene su diferen-

cia en el valor del significado. Un receptor puede leer y e~ 

tender por completo una carta donde le piden que haga algo -

en concreto, pero sucede con frecuencia que no lo puede ha

cer en el momento oportuno por razones que no se relacionan 

con los argl.!I!lentos de la carta o con quien envi6 el comunica 

do. Los resultados no se pueden evaluar a la ligera, puesto_ 

que el intento del emisor se consiguió parcialmente, pero no 

necesariamente se le puede considerar a este acto un fracaso 

en la comunicación. Y esto sucede continuamente, cuando se 

pierde de vista los campos de experiencia, las intenciones y 

actitudes de ambos elementos de la comunicaci6n emisor y re

ceptor. 

Cuando el marco de referencia es amplio, cuando está em 

papado de conocimientos y experiencias en una área determina 

da, el papel del receptor resultará desde indiferente, hasta_ 

insatisfactorio y redundante y por lo tanto, las actitudes e 

intenciones del emisor se verán frustradas. Por eso es conve 

niente saber cu~les son los conocimientos del emisor o del -

receptor. 

2.3.2.2. Actitudes e intenciones del receptor. 

Siempre hay necesidad de va1orar las actitudes que ~oma 
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un receptor para saber si un acto comunicacional es efectivo 

o es frustrado. La comunicacH5n tendrá un resultado adecuado 

para quien recibe la informaci6n a partir de que conozca las 

intenciones del comunicador, tal como lo plantea Thayer: 

" .•• Deseo (o necesi-to) incidir en X de -
forma tal (o, por contra, deseo -o nece
sito- ser influido por X de manera tál). 
En cambio las expectativas comunicativas 
son asi: "Dadas las intenciones del ·otro, 
si hago esto o aquello (o me comporto c~ 
mu..~icativamente de tal forma) las écnse
cuencias para mi (para §1 o para noso--
tros) ser~n Z". O visto desde la -iersoec 
tiva del receptor: "Dadas las intenciones 
del otro, si le comprendo o re:acciono de 
tal o cual forma, las consecuencias para 
in! (o para él, o para nosotros) , ·proba-
blemente sean Z". 
"De forma éa:racter!stica, las· personas -
toman en consideraci6n tanto lo que per
ciben que son la:s iritenci·ones del emisor 
(del receptor) respecto al encuentro, c~ 

· mo· sus propias· éoncepciones y las suyas 
en cuanto a las expectativas del otro en 
relaci6n con las consecuencias:, si ·se· -
produce una u otra de dichas alternati-
vas. ¡fo otras palabras·'". asumimos ·1a·s: i-n
tenciones y las expeqtativas del otro -
(al igual que las percibimos), y tornamos 
en consideraci6n las consecuencias anti
cipadas para cada· uno de nosotros que· ·efe 
penden de la acci6n que podemos ejercer-

. o de· la ·reacci6n que podemos tener" (22T. 

: Se notará que· el receptor siempre tiene en cuenta las .-.:.. 

intenciones· del emisor.- Pero a1 mismo tiempo; ·hay \ma c·onju-

gaci6n entre los anhelos comunicativos del receptor y las· i_!! 

tenciones del emisor. Hay personas receptores con actitudes_ 

negativas respecto a ellas mismas y tienden a elaboraractj

vamenLe un ·significado negativo· de las acciones de s! mismos 

y de·los demás. 

Hay infinidad de formas de analizar las intenciones del 
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emisor, lo que dice y c6mo lo dice, pero la conducta del re

ceptor debe basarse en c6mo interpreta lo que dicen, y no ·en 

c6mo el emi.sor o cualquier individuo juzga dicha manifesta-

ci6n o evento. Los receptores llegan a formular interpreta-

cio~es del silencio del otro, de los comentarios o de las ac 

ciones no intencionales. del comunicador y aun de aquellas 

condiciones que se 1e atribuyen ilógicamente al comportam.ie~ 

to del otro (e incluso a la falta de comportamiento). En --

otros. términos, un emisor que formula directamente -con una_ 

intenci6n dada, a un receptor previsto- una serie de manife~ 

taciones, no realiza necesariamente un hecho de comunicaci6n; 

pero, cuando un receptor percibe que algo está sucediendo en 

su interior o en su exterior y elabora un mensaje comun.i.cat!_ 

vo '· es suficiente para decir que se tratCl de un hecho comun~ 

cativo (nivel intrapersonal). En el caso que este hecho in-- :i 

cluya un emisor que intenta influir en el receptor, comu.nic~ 

tivamente podemos deci:r que existe un emisor, pero si no es_ 

así, lo qúe acontece es que un receptor recibe mensajes de -

algo que él toma en consideraci6n. O sea, un emisor, como -

.tal, puede o no ser elemento de un hecho comunicativo, cuan-

do el mensaje es producto de la re~lexi6n y de lo que haya -

provocado esa reflexi6n, aun que no sea necesariamente otro 

individuo. 

En la medida que el ·hombre produce información.y la re

gistra en libros, transparencias, cintas magnetofónicas e i!!_ 

finidad de medios soportes, eY.tiende su grado de almacena---
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miento de información como receptor y, de acuerdo con sus n~ 

cesidades y grado de percepción, incrementa su campo de exp~ 

riencia. Hund dice, además: 

"El hombre puede? inferir nuevas informa
ciones a partir de otras que ya posee. -
En el manejo de 1as informaciones el ho~ 
bre tiene un n'llmero relativamente eleva
do de grados de 1ibertad. Puede cifrar -
informaciones, ocultarlas, denegarlas, -
falsearlas, etc. Su comportamiento res-
pecto a la infonnaci6n no es en manera -
alguna una sin:..ple relación estfmulo res
puesta ••• " ( 23) • 

Como receptores, todo lo que percibimos y comprendemos_ 

está en nosotros puesto que no podemos expljcarnos toda la -

realidad, menos simplificarla en fórmulas o modelos, así un 

simple mensaje es la síntesis de nosotros, es la significa--

ci6n que somos capaces de dar. 

2.3.2.3. Factor de selectividad de1 receptor. 

La percepci6n de lo que nos rodea requiere de un largo_ 

proceso de aprendizaje, es producto de nuestra experiencia 

ccti~iana. La funci6n del receptor es la de interpretar el -

significado del mensaje. No es verdad que sólo vemos lo que_ 

deseamos ver u oír como receptores, sino que vemos y o!mos -

dnicamente una parte de lo que hemos aprendido y casi nada -

de aquello de lo cual no poseemos la capacidad necesaria o 

apropiada. No comprendemos nada del mundo que no sea una pa.E_ 

te de nosotros mismos. A este proceso le podemos denominar -

selectividad a partir de nuestras experiencias. David Marte~ 

sen nos da un ejemplo: 
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"Muéstrese en un filme acerca de cinturo 
nes de seguridad los detalles macabros ~ 
de tres accidentes automovilfsticos y -
-¡listo~- ya tenemos un mensaje gue des
pierta un grado elevado de miedo: no se_ 
muestren detalles y un solo accidente, y 
no resulta más que un tibio temor~ (24). 

Al seleccionar mensajes de acuerdo a las experiencias -

de los receptores, o de toda persona que se expone a los me~ 

sajes, nabrá una gratificación. Asi como en el emisor hubo 

una satisfacción de necesidades ai" ser comprendido, así, a 

partir de las ofertas que se le muestran a quien recibe los 

mensajes, habrá una gratificaci6n. 

El receptor en muchas ocasiones reduce su ingreso de i~ 

formaci6n a un minimo; ello depende de la carga de datos re

cibida, del grado de diversidad de información o de la opor

tunidad con que se registre la informaci6n en los órganos de 

los sentidos. Existe por ello un sistema de procesamiento de 

información en los individuos que van a recibir o percibir -

aquello que otra persona ha seleccionado previamente y se le 

denomina factor de selectividad. Por ejemplo, los estudian-

tes e$cuchan más o menos atentamente las clases que resultan_ 

en ocasiones aburridas, pero siempre con la esperanza de que 

las siguientes clases sean mejores, que el profesor las ex-

plique con mayor grado de comprensi6n. Situaciones como ésta 

la~ podemos simplificar de la siguiente manera~ 

Probabilidad de atenci6n = ~~t~ve ~-r~~ - _ 
Esfuerzo necesario o 
anticipado. 

De lo anterior tenemos que si la atención es consciente, 

podríamos suponer que hay un alto grado de probabilidad de -
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atenci6n, pero que dicha atenci6n siempre requiere de una r~ 

compensa que reditae un beneficio para atender y comprender_ 

el mensaje. El receptor prestará atenci6n a aquellos hechos_ 

internos o eY.ternos que sirvan a sus necesidades. Las perso

nas prestan atenci6n a todo aquello que les simpatice o les 

sea afín y pondrán menor atenci6n a lo que no responda a sus 

intereses inmediatos. O sencillamente, prestan atenci6n a -

aquello que les inquieta o que conoci~ndolo desean profundi

zar en ello. 

Ya hemos considerado que la percepci6n es una actividad 

selectiva, pero que no se puede res\'lmir en un concepto toda 

la experiencia que adquiere quien recibe informaci6n, menos 

reducir al hombre a un nivel de mera pasividad o acto de ob~ 

diencia, sino que hay una actividad rec!proca de los proced! 

mientes que dan raz6n al hecho y que critican ese hacer a -

trav~s del procesamiento humano de informaci6n, dependiendo_ 

de los niveles de pensamiento. 

'El procesamiento de la inforrnaci6n involucra una serie 

de funciones físicas y psicol6gicas que resulta complejo in

terrelacionar, que caen dentro de diversas fases de la acti

vidad conocida como descodificadora y codificadora. Estas in 

cluyen .todas las actividades sensoriales del organismo huma

no y permiten transformar dicha información. Codificar y de~ 

codificar son procesos interdependientes más que independie~ 

tes, puesto que al darse la continuidad la secuencia del pr~ 

ceso de comunicaci6n hace ver que no donde comienza una acti 
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vidad termina la otra, sino que es difícil especificar cuán-

do se genera cada uno de estos procesos. 

Las reglas del pensamiento cambian en el acto mismo al 

aplicar la acción de un mensaje; el hombre no sólo reacciona 

a su medio, sino tambi~n sobre él mismo o, más especifica.me~ 

te, interacciona con el medio de manera particular o singu--

lar. Los mensajes son captados de distinta manera, indepen-

dientemente del nivel intrapersona·l o grupal en que son cap-

tados. Dice Mortensen al referirse a un ejemplo de comunica-

ci6n masiva: 

"Lo miSD10 es aplicable a los anuncios co 
merciales de la televisión. La tendencia 
hacia anunc;t.os mas cortos originan en -
parte la capacidad de los televidentes -
para "captar el mensaje" en lapsos más -
breves. Muchos televidentes incluso lle
gan ya a mostrar inter~s por aquellos --
anuncios en que las escenas transcurren 
con intervalos de menos de un segundo" -
( 25) • 

Todo mensaje posee un contenido únicamente en la medida 

en que estamos de acuerdo con ~l; lo que para unos puede te-

ner un significado, para otros puede no tenerlo. Nunca suce-

de que dos personas interpreten exactamente de la misma ma1:~ 

ra un mismo acontecimiento o ~· ecl araci6n. El hecho de que --

nos comuniquemos satisfactoriamente se funda en nuestra vo--

!untad para descartar las diferencias existentes entre lo --

que para que el emisor significa su expresi6n y lo que quie-

re decir para el receptor. Esta condición también tiene que 

ver con el grado de selectividad y atenci6n que le pongamos_ 

a los mensajes. 
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Después de todo las actitudes o predisposiciones para -

responder de manera específica y consciente a las sugeren--

cias de los mensajes, la capacidad de captar un juicio de m~ 

nera positiva o negativa, permiten a cada receptor responder 

a las características del medio utilizado por el emisor y a 

la importancia que demuestra. 

En la medida que un receptor anhela comprender lo que -

le será enviado por cualquier emisor a su alcance, facilita_ 

la comunicaci6n ddecuada. Cuando el receptor toma en consid~ 

raci6n al otro (y siente ese anhelo) se produce la intercornu 

nicaci6n propuesta, pero, por el contrario, cuando no hay 

condiciones para comunicarse, se presentan 1as barreras y 

obstáculos que provocan frustraciones e impotencia en el re

ceptor y en quien envía los mensajes. 

En síntesis, cuando uno se posesiona del papel de receE 

tor debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

1. Tener una experiencia previa que permita entender lo 

que recibimos de los demás e incrementar nuestro saber {~r

eo de referencia o campo de experiencia) • 

2. Identificar a quien env1a mensajes para.as! temar -

una actitud, sea de aceptación o de rechazo. Aqu! la imagen_ 

del otro y de nosotros como receptores juega un papel impor

tante dentro del proceso. 

3. La capacidad para encuadrar una determinada imagen -

visual o sonora nos permite ~eleccionar continuamente nues-

tros mensajes, ponerle mayor atenci6n a unos detalles, o dis 
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criminar consciente o inconscientemente algunos rasgos. 

4. La interpretaci6n del mensaje a partir del signific~ 

do que le darnos como receptores, hará efectiva o no la comú

nicaci6n. Pero siempre debemos tener en cuenta que en el re

ceptor está la interpretaci6n, la intenci6n y el significado 

del mensaje. 

5. Gracias a la identificaci6n con el emisor, con las -

actitudes que tengamos y con la selecci6n del mensaje, pode

rnos lograr una gratificaci6n para nuestros prop6sitos comuni 

cacionales como receptores. 

6; En la :medida que seamos capaces de aceptar o recha-

zar las barreras físicas (principalmente ruidos) y psicol6g~ 

cas (falsas imágenes, abstraernos en otros asuntos) que in-

terfieren en nuestras relaciones comunicacionales, lograre-

mas una mayor fidelidad, una mejor eficacia en nuestro papel 

como receptores. 

7. Asi como el emisor busca regular sus controles comu

nicacionales, el receptor también debe tornar en cuenta que; 

a) Las exigencias· comunicativas del receptor complemen

tan las intenciones del emisor (y viceversa}, o sea, la apt1 

tud de ambos es requerida m!nimarnente para aportarles satis-

iacciones. 

b) Las necesidades del receptor son incompatibles con 

las intenciones del emisor, en un grado y forma tal que el 

éxito es imposible. En otros términos, las aptitudes comuni

cativas de ambos, 6ptimarnente aplicadas, no llegan a ser ~as 
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deseadas o requeridas. Y 

c) Para que la comunicaci6n requerida y/o propuesta oc~ 

rra, depende esencialmente de uno o d~ a.'llbos interlocutores. 

2.3.3. Mensaje. 

El mensaje, tercer elemento básico del proceso de la c~ 

municaci6n humana, está integrado por una serie de sistemas 

de signos o c6digos denominada lenguajes. Definirnos el mens~ 

je corno la unidad básica de la comunicaci6n que desglosa el_ 

contenido de la informaci6n mediante datos, signos o estímu

los, segtln sea comprendido. Todo lo que rodea al individuo 

es mensaje en la medida que él, como emisor o receptor, lo 

considere as!. 

Para que las personas se comuniquen entre s!, deben co~ 

tar con un conjunto coman de signos y con un amplio campo de 

relaciones de esos signos. Un signo es una señal que repre-

senta algo en la experiencia de los individuos. Gracias a -

los mensajes recibidos, cada individuo vive la experiencia -

de otros. 

El significado del mensaje o signo está en quien envía_ 

y en quien recibe la informaci6n. El mensaje no tiene otra -

funci6n que la de significar algo para alguien. Todo mensaje 

está, por ello, constituido por una estructura o cadena de -

elementos que sigue una serie de reglas o c6digos en su ela

boraci6n para ser interpretada. 

El mensaje también ha sido definido, por Jaime Goded, -

como "la unidad que sirve para conservar en el tiempo y ----
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transtJQrtar ~ en el espacie una cornunicaci6n. El mensa

je es tanto la idea transmitida como el medio visual o sono 

ro que sirve de soporte a la idea" (26}. 

"Es el producto físico verdadero del ernisor-encodificador" 
(27). 

"Es una selecci6n ordenada de símbolos que persiguen comuni 

car inforr.iaci6n" (28). 

"Es la unidad q·ue desglosa el contenido de una informaci6n_ 

o de un espectiiculo'' (29). 

"El que une al emisor y al receptor, suponiendo que uno y -

otro poseen el c6digo que permite, respectivamente, codifi

car y descodificar" (30). 

"Es el soporte físico o psicolGgico de la transmisi~n, como 

una secuencia de elementos tomados de un repertorio de sig-

nos por el emisor, quien los redne conforme a ciertas leyes 

inherentes al mensaje que debe transmitirse al receptor" 

(31). 

"Es la información que es percibida y a la que los recepto

res le dan un significado (pero podría ser también la .fuen-

te}" (32). 

"Es el impulso amorfo del emisor al estructurarse mediante 

un c6digo o lenguaje coman" {33). 

"Es simplemente una señal que contiene un significado para_ 

el transmisor y que contiene para el receptor cualquier si~ 

nificado que ~l puede leer en la sefial" (34}. 
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ªLa originalidad de los mensajes estriba en que no tienen -

aparentemente otras funciones que el significar alguna cosa" 
(35) • 

ªEs el est!mulo que la fuente transmite al receptor. Es pr~ 

cisair.ente aqu~llo de lo que se trata el acto de comunica--

ci6n, es la idea que se comunica" (36). 

Como observamos, las distintas definiciones de lo que_ 

es un mensaje parcializan una experiencia del proceso de la 

comunicaci6n, por lo que es necesario anotar algunas otras_ 

caracter!sticas del mensaje, que nos llevarán a comprender-

lo mejor. 

La organizaci6n de los mensajes está deter:ninada por -

la prácti-ca de quien la elabora y de los rasgos sint!cticos 

de cada letra, de las palabras y de las oraciones utiliza-

das como unidades amplias del pensamiento. Consid6rese, por 

ejemplo, el caso de las presentes l!neas donde las letras y 

los grupos de palabras están concentradas en secuencia, que 

se leen de i~quierda a derecha, de arriba hacia abajo, y -

que presentan una serie de reglas que rigen la separac16n -

de las claasulas, en oraciones y en párrafos. Este orden 

t:ambi~n se sigue en el lenguaje hablado, en el que, para P2. 

der entendernos, no podemos ni debemos ac:Umular las pala--

bras en un s6lo momento, sino seguir un orden gramatical. -

En el caso del lenguaje no verbal, al comunicarnos con los_ 

demás podemos exteriorizar gestos que no tengan que ver con 

lo que deseamos expresar, con lo que queremos dar a enten--
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der. 

Una de las principales preocupaciones del hombre con-

siste en aumentar el impacto, la diversidad y la inteligibi 

lidad de sus mensajes, a la vez que mejorar su capacidad de 

interpretarlos y descifrarlos correctamente. En estas cir-

cunstancias, siempre se desea que los mensajes sean compre~ 

sibles para el receptor, aunque no_podarnos (o pensemos que_ 

no debernos) expresarle nuestros significados en fo!'I!la tota!_ 

ment,e. "el.ara". Pero desde luego que siempre se buscará la -

manera de llegar a l.os demás sea utilizando signos verbales 

o no verbales, c6digos sonoros o visuales, o ambos a la vez. 

A niveles de comunicación colectiva, tenemos que las -

notici.as comprendidas corno malas noticias, no son sincSnimos 

de la información, .sino que son apenas una parte de ella. -

"El que transmite noticias examina los acontecimientos y -

trab_aja con los aspectos más adecuados a su funci6n; selec

ciona, discrimina y elige aquellos hechos que a su juicio -

corresponden más al concepto de noticia. El resto de la re~· 

lidad·, la que se supone conocida o carece de espectaculari

dad, sirve en el mejor de los casos como contexto, y en oc~ 

siones simplemente no es tomado en cuenta: como si. no exis

tiera; como si lo único real fuese lo adverso" (37) • 

. En todo mensaje debemos considerar el contenido, que -

se refiere a lo que se quiere decir sobre un hecho y tam--

bién a la relaci6n de quien envía y quien recibe dicho men

saje, así como su interrelacicSn. Además, el mensaje es la -
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unidad que fundamenta toda respuesta, reacci6n, conducta o

efecto que se perciba en la comunicaci6n. 

La convenci6n y la organizaci6n de las experiencias -

sentidas f!sica o psicol6gicamente por nuestro organismo, -

las convertimos en mensajes, los cuales van a llenar parte_ 

de nuestras inquietudes como comunicadores o receptores. --

Por ast decirlo, los mensajes son la secuencia, la conexi6n 

o la vinculaci6n entre dos puntos en el espacio y en el 

tiempo cuando se comunican m~s de dos interlocutores. Y pa-

ra que la comunicaci6n se d~, hay que tomar el hecho en el 

lugar y en el momento que suceda. 

La efectividad del mensaje no radica siempre en los -

efectos posteriores. Pueden darse muchos factores que est~n 

fuera del control del emisor y del receptor y que hagan del 

significado algo distinto a 1o que ellos esperaban. En mu--

chas ocasiones sucede que la no adecuada interpretaci6n del 

significado de los mensajes trae problemas diplom~ticos de 

nivel mundial y que llegan a suscitar resultados como los -

que describe Jagjit Singh: 

"Un ejemplo clásico de esta falta de en 
tendimiento provocadora de desastres lo 
vemos en el libro Power of words (El po 
der de las palabras), de Stuart Chase.
Debido a la confusión en la traducci6n 
de una sola palabra (mokusatsu que si'§: 
nifica ignorar, por una parte y 'reser
varse el comentario'} en la contesta--
ci6n de los japoneses al ultimátum de -
Postdam de los aliados en julio de 1945 
se entendió que el gobierno japon~s ha
b!a i~norado el ultimátum, cuando la i~ 
tenci n real era decir que se reserva--
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ban el comentario sobre él. Todos sabe
mos las horribles consecuencias, tales 
como las catástrofes de Hiroshima y Na= 
gasaki que derivaban de e1lo. De igual_ 
forma, algunos de los malentendidos ac
tuales con los chinos pueden deberse, -
al menos en parte, a las diferencias e~ 
tre los idiomas occic'ientales y chino" 
(38). 

2.3.3.1. Clasificaci6n de los mensajes. 

Las muecas, gestos, gritos, la danza, el canto, las --

primeras formas de escribir, las pinturas rupestres y actu~ 

les (entre otros), son mensajes que Jean Cloutier, por ej~ 

plo, tiende a sintetizar en audios, en escritos y en visua-

les; o bien pueden ser táctiles y de equilibrio. 

Abraham Moles clasifica desde-un enfoque lingÜ1stico 

estructural, los mensajes visuales en signos escritos (de 

acuerdo al orden del alfabeto) y en signos isomorfos o ic6-

nicos, o sea, todas las imágenes fijas o anil!ladas que perc:!:_ 

be el ojo humano. Esto no significa que debe ser descalifí-

cada la clasificaci6n, sino que es una herramienta del pen-

samiento que ayuda aclarar más la realidañ que percibe el -

ser pensante. 

A partir de que comprendiJ!loZ que la semiología o seroi6 

tica es la ciencia que estudia los sistemas de signos en el 

seno de la vida social, veremos que los mensajes, conjunto_ 

o sistema de signos, representan imágenes significativas o 

lenguajes relacionados con la práctica y la inteligencia 

que poseemos y sentimos. Y no nada más lo visto, sino tam--

bi~n lo oído representan imágenes sonoras. También el con--
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tacto con otras personas, u objetos, representan mensajes -

táctiles. El gusto y el olfato, también perciben infinidad 

de signos significativos y los movimientos corporales (cin~ 

sica o kinésica}, denominados lenguajes no verbales, incre

mentan adn más el acervo de mensajes posibles para los indi 

viduos que se comunican. 

Los mensajes visuales, agrupados en signos lineales, -

unos tras otros, siguen un sentido; como el caso de la lec

tura de textos que siguen las líneas marcadas. Pero esa li

nealidad se pierde en el sistema isom6rfico, pues ah! las -

imágenes se presentan en forma global, de manera instantá-

nea. 

Por lo que corresponde a los mensajes sonoros, éstos -

siguen el orden del discurso hablado; ah! los símbolos acú~ 

ticos se perciben como objetos sonoros de la fonética y re

presentan sonoramente un acontecimiento. Esto es en cuanto_ 

a la formaci6n de oraciones, pero en el caso de sonidos que 

s6lo son imitaciones de los ruidos de la naturaleza (onoma

topeyas) su condici5n resulta ser m~s arbitrarias, no se d.!_ 

ga en el caso de la müsica ejecutada, la que adquiere un -

carácter no figurativo. 

Abraham Moles, le da la siguiente distribuci6n a los -

mensajes (39) : 
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I. Mensajes 
visuales 

emi6tico: lenguaje escrito 

. 1 . . fato de Ut1 1tar10 mensaje 

orden 

decisi6n 

maginario-? ficci6n 

un 

{

ealista--Ofoto 

Imagen fija eintura 

< 
· maginaria 

~som~rfo o escultura 

C~~~~~~t) ~ine 
magen animada 

~elevisi6n 

II. Mensaje 
sonoro ~

emi6tico....,.lenguaje hablado 
soroorfo ..,,....imi taci6n de ruidos 
Gestalt anal6gico) 
maginario-t-masica 
Gestalt arbitrario) 

t
ontinuc: presi6n, choque 

III. Mensaje frotamientos: deslizamientos, 
táctil vibratorio: trepidaciones 

olores ambientales 
IV. Mensaje 

etc. 

tealista: 

olfativo simbólico: lenguaje a~ los perfumes 

v. Mensaje de 
equilibrio 

ÍTransferencia de informaciones cin€ticas, dinám! "t=as, etc. 
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Para Watzlawick en todo proceso de comunicaci6n exis

ten -con respecto al mensaje- dos elementos bSsicos: uno de 

contenido, que se refiere a lo que queremos decir sobre al

gún objeto, y un elemento de relacionamiento que se refiere 

a la relaci6n existente entre los interlocutores (40). Es-

tas condiciones nos permiten advertir que todo mensaje pro

duce un carácter activo; organizativo y de canalizaci6n en 

los individuos, pues si no fuera as1, nos resultaría impos! 

ble lograr conservar el nivel necesario de cornunicaci6n o -

de equilibrio en relación con los hechos, con los demás in

dividuos y hasta con el entorno natural y social en que nos 

desenvolvemos. 

2.3.3.2. Papel del signo en el mensaje. 

Hay una estrecha relación entre el mensaje y el signo, 

pues un mensaje puede ser (y casi siempre es) la organiza-

ci6n compleja de muchos signos. El signo se utiliza para 

transmitir. una información, para decir, o para indicar a al 

guien algo que otro conoce y quiere hacer partícipe de ello 

a los dem~s. El signo entra en el proceso de la comunica--

ci6n, pues es una entidad que forma parte del proceso de -

significación (41). 

Umberto Eco, en El signo, manifiesta que el signo, co

mo concepto, viene a s~r -pesa a su variedad de significa-

dos- ampliamente aceptado en el estudio de semiología o se

miótica. Y para evitar parcialidades en su utilizaci6n y -

comprensión, nos presenta una variedad de acepciones de lo 
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que significa el signo: 

"SIGNO (del latín signum, marca, talla) , 
sustantivo masculino. 
A.1. Síntoma, indicio, indicaci6n palpa

ble de la que se puede sacar deduc
ciones y símiles en relaci6n a algo 
latente. Elemento característico de 
una enfermedad, referido a un enfeE 
mo. 
2. Imperfecciones físicas, sobre to 
do leves, tales como cicatrices, et 
cétera, p9r las que resulta más fá=
cil el reconocimiento de una perso
na, y que se citan en los documen-
tos de identidad •.. " " •.• 4. Gesto, 
acto o ~osa similar que pone de ma
nifiesto una determinada man9ra de 
ser o de hacer, como puede ser, por 
ejemplo, un signo de alegría, etc. 

B. 5. Gesto con el que se quiere comunj_ -
car o expresar alguna cosa, tal co
mo una orden, un deseo, o algo pare 
cido. -
6. Contraseña, elemento distintivo, 
impreso en alguien o en alguna cosa 
para poderlo reconocer. Marca. 
7. Línea, figura o algo parecido -
que se traza para señalar el punto 
al que se ha llegado. Todos los si~ 
nos de esta categoría pueden indi-
carse oon un sinónimo aparente de -
~, aue es señal. 
~ualc!uie~ sxpresión gráfica, pu~ 
to, línea, recta, curva y otras si
milares adoptada convencionalmente 
para representar un objeto abstrac7 
to. Cualquier entidad gráfica, uti
liza~a iqua1mente para representar_ 
un objeto abstracto, como un número 
una f6rmula química, expresiones al 
gebraicas, operadores 16gicos y si= 
milares. En determinados contextos 
se llama también símbolos, para que 
no se confunda con el horn6nimo de -
la acepción duodécima o d~cima ter
cera. 
9. cualquier procedimiento visual -
que produzca objetos concretos, ta
les como el dibujo de un animal_ p~ 
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ra comunicar el objeto o el conceE_ 
to correspondiente. 
10. (En lingu!stic~). Proceso me~ 
diante el cual un concepto (o uc -
objeto) se representa por medio de 
una imagen acústica (como las "5;.a
bras" y sim.). A veces, cualquier 
componente menor del proceso proc~ 
dente. 
11. Cada parte de un procedimiento 
visual que se refiere a una emi--
si~n f6nica, a un concepto, a un -
objeto~ a una palabra: tales c0>:mo 
las letras del alfabeto (o graf·e-:: 
mas), los símbolos gr~ficos subsi
diarios (signos de la notaci6n mu
sical, del alfabeto Morse, B~aille 
y otros). 
12. S!.mbolos, entidad figurativa y 
objetual que representa por conven 
ci6n o a causa de sus característi 
cas formales, un valor, un aeonte:: 
cimiento, una meta o cosas sil:ldla
res; as!, la cruz, la hoz y e1 mar 
tillo, la calavera Ca veces utili= 
2ada corno símbolo de emblema. in-
cluso heráldico) ••• 
13. Stmbolo, entidad figuratLva y 
objetual que se refiere a un valor 
a un acontecimiento, a una meta, -
no definidas exactalllente, de mane
ra oscura y alusiva ( a veces uti
lizando en el sentido la de •pala
bra poética") ••• " 
" ••• 17, Configuraci6n astro~t5mica. 
Signo del Zodiaco" (42). 

Desde este amplio abanico, para determinar el papel -

qu~ juega el signo dentro del mensaje, leemos que la unidad_ 

m!nima de un signo bien puede ser la palabra o las letras -

del alfabeto que forman palabras; son signos tanto un punto, 

una raya, una coma, hasta un espacio blanco en un área. deteE_ 

minada. 

Charles ~..orris, de origen estadunidense, es qui.en más 
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seriamente ha pro?uesto estudiar al signo y distingue tres 

dimensiones que ayudan a su mejor comprensi6n: 

Semántica: el signo considerado en relaci6n con lo -

que significa. 

Sintáctica: el signo considerado un elemento sucepti

ble de ser insertado en una relaci6n de otros signos, según 

reglas combinatorias o de sintaxis. 

Y la pragmática: donde el signo se considera en rela

ción con sus propios orígenes, los efectos sobre los recep

tores; la utilizaci6n que hacen de ellos. Por ejemplo, el -

hecho de que la, palabra muerte evoque un sentimiento de te

mor, depende tanto del proceso pragmático como del signifi

cado de la palabra muerte. 

En sí, todo rasgo susceptible de ser analizado, de -

ser percibido por un organismo, resulta ser un signo. Todo 

signo, según Ferdinand de Saussure, tiene dos caras, una -

que es el significante o imagen sonora o visual, y el sign_! 

ficadó, o sea la imagen conceptual o la referencia que tie

ne uno de algo. Reiteremos: el signo tiene una parte perc~e 

tible, ausente, el significado. Por ello el signo puede ser 

cualquier otra cosa distinta de lo acústico (no debiendo 

ser confundido por el canal o conducto transmisor). 

En el estudio de la comunicaci6n hay una serie de ce

f inicione s y clasificaciones en torno al signo; pero aqu~ 

nos interesa ver su carácter verbal y no verbal, nada más. 

En el caso del signo verbal, tenernos al sistema li~--
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gu1stico de signos que se transmiten en forma oral o escri-

ta (mensajes visuales y sonoros) cuya utilizaci6n puede ser 

ilimitada, pues las formas comunes de ligar las ideas giran 

alrededor de cuestiones sintácticas, organizaci6n, estilo,_ 

apelaci6n, razonamiento, consideraciones semánticas y rnu---

chas m~s. El orden y organizaci6n de mensajes verbales per

mite estructurar el lenguaje más importante que utiliza el_ 

hombre en la actualidad y que plasma al utilizar el alfabe-

to, expresado por medio de palabras. 

En cambio, los signos no verbales resultan más arbitra-

rios; los movimientos corporales (contacto visual, expresi~ 

nes faciales, gesto, poses y movimientos), la voz y los ob-

jetos, son parte esencial de todos los mensajes que una peE 

sona env!a. Comenta Thayer: 

• ••• Mientras nuestros diccionarios de 
inglés pueden llegar a contener un máxI 
mo de seiscientas mil voces, se ha di-
cho que un "diccionario" comparable de 
gestos, expresiones faciales, etc., re
lacionaría más de setecientas mil unida 
des discernibles. El lenguaje del gesto, 
la expresi6n, la postura, etc., es, in
dudablemente, un "lenguaje" que intensi 
fica y aumenta enormemente nuestra capa 
cidad de recepci6n y emisi6n de cornuni::
caciones" {43) . 

Dentro de los reguladores o signos no verbales m4s co-

munes tenemos los siguientes: asentir con la cabeza, los 

cambios de posición del cuerpo, los movirnientoo de las ma--

nos y movimientos de las cejas, el tono de voz. Se deben --

ta.nibi~n tomar en cuenta los objetos que los individuos se -
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cuelgan en el cuerpo, pues todos s~gnifican algo, en térmi

nos de relaciones hu."!lanas, en términos de cornunicaci6n. 

2.3.3.2.1. Mensajes paralelos. 

Cuando ya comprendimos el carácter de los signos ver

bales y los no verbales, podernos observar que cuando nos co 

rnunicamos con alguien, sea en forma directa o a través de -

un canal técnico de comunicación, siempre enviamos mensajes 

paralelos, pues en la medida.que hablamos, remarcamos el h!!_ 

bla con gestos, movimientos de.l cuerpo, entonaciones y ---

otros. As! es corno la voz humana tiene una función doble en 

cuanto a los efectos que se quieren lograr, pues tanto ver

bal corno no verbalmente tiene un significado. Cuando al---

guien habla, las ondas sonoras de su voz son el mensaje --

principal y los tonos y gestos son los secundarios. En el 

caso de un periódico, cuenta tanto el tamaño de la cabeza 

de la noticia, la colocación, y las características tipogr!_ 

ficas (letra negra o cursiva), todo ello, junto con la noti 

cia nos viene a manifestar la importancia e interés que le 

tenemos que dar. 

2.3.3.3. La información en el me~saje. 

La información es el contenidc del mensaje, es la ma

teria prima para pensar, decidir, resolver problemas, tomar 

actitudes, aprender y, en fin, para toda actividad humana. 

Por ejemplo, cuando recibirnos una serie de mensajes de otra 

persona, lo que tomamos son datos de una serie de hechos --
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que son de nuestro inter~s, y la selección hecha de esos ele 

mentos es lo que integra la informaci6n. Aquello que nos re-

sulta inteligible y podemos consumir o elaborar, es l.a infor 

maci6n. En otros términos, lo que está potencialmente a nue~ 

tro alcance son datos y l.o que es inmediatamente consumible 

es informaci6n. Afirma Alfred Smith: 

"E1 concepto de informaci6n no se aplica 
a mensajes individuales, a los que se -
aplica el concepto de significado, sino_ 
a la situaci6n como un todo: as1, la in
fo:rmaci6n unitaria indica que en esta si 
tuaci6n se tiene una cantidad de liber-= 
tad de elecci6n en la selecci5n de mensa 
jes que resulta conveniente tomar como = 
unidad" ( 4 4 ) • 

La obtenci6n o transmisión de informaciones es la base 

de todo encuentre de comunicaci6n, sea directa o indirectame_!! 

te. La información está constitu!da por cualquier señal, men

saje, aviso, orden. Se env!a informaci6n con el prop6sito de_ 

producir cambios entre sistemas humanos y sistemas mecánicos. 

Desde el punto de vista mecánico, la informaci6n puede 

ser definida como cualquier acontecil!liento del mundo físico -

que permite el desplazamiento a trav~s del ·espacio. Los impul 

so~ eléctricos que recorre un conductor, las radiaciones eles:_ 

tromagn~ticas que viajan por el aire, los est!mulos visuales_ 

impresos sobre el papel y las vibraciones de ias moléculas -

del aire son ejemplos de información {45). En este caso pode

mos afirmar que el hombre al registrar 1a informaci6n que le_ 

llega del exterior, no s6lo va a utilizar su memoria, sino --
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que recurre a otros sistemas para almacenar sus datos, nos -

referimos a las máquinas computadoras, a la automatizaci6n_ 

o in=ormática. En este caso, se recurre a un nuevo lenguaje 

de cornunicaci6n, denominado digital, como veremos más ade--

lante. 

E~ el caso de la comunicaci6n colectiva, la informa-

ci6n tiene un valor importante, más aún cuando la competen-

cia de las noticias está al orden del dfa. Continuamente se 

está buscando la "primacfa" de los acontecimientos. Una pr.!_ 

mac!a ~o~tiene más informaci6n que una noticia ya publicada 

o un acontecimiento, que aunque importante, por lo reitera-

tivo, pierde carácter informativo. Por ejemplo: El caso de 

los desaparecidos polfticos en Am~rica Latina, que son mu--

chos, pero como se difunde continuamente, pierde su interés 

y r.-.::> somos capaces de medir E;!l alto gra-:lo de importancia e 

indignaci6n que debe alcanzar. 

Cualquier tipo de mensaje contiene más o menos infor 

mación, pero depende del conocimiento que posea el receptor 

del mensaje. Pues sucede que con las especialidades en las 

profesiones, los individuos pierden inter~s sobre la mayo--

ria de los t6picos que se vierten a diario en la sociedad y 

centran su interés en uno sol.o, el de su especialidad. El 

in.:orme !1cBride aclara: 

"Asf pues, la informaci6n o más especf
ficamente, la capacidad de transmitir, 
almacenar y utilizar información - se -
presenta como un recurso capital. que es 
t~ llamado a desempeñar un papel cr~--= 
cial, comparable al de la energía de --
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las materias primas. Sin embargo, en 
ciertas sociedades o en grupos limitados 
de casi todas ellas la comunicaci6n tien 
de a pervertirse y a deformarse: como ob 
serva un economista, los hombres s6lo -= 
pueden comunicarse e intercambiar signos 
monetarios y objetos materiales" (46). 

2.3.3.3.1. La informaci6n y la comunicaci6n. 

Todo sistema de comunicaci6n puede ser descrito como_ 

una red o sistema interconectado, donde lo que circula es -

informaci6n. La comunicaci6n es el acto y la informaci6n es 

su producto, aunque ese acto puede ser a veces parad6jico -

en cuanto su ~xito o fracaso, es igual de productivo en la 

informaci6n, qependiendo de quién lo evalúa. La comunica--

ci6n es el proceso y 1a informaci6n es parte de él. 

Cuando se analice el modelo físico, propuesto por 

Shannon y Weaver, se observará que la informaci6n juega un 

papel primordial, que es medible en unidades binarias (bits) 

-que viene a ser la m!nima cantidad de inforrnaci6n que po--

see un n~nsaje. En este caso las formas del proceso inclu--

yen medios o canales que sirven de almacenadores o transpoE 

tadores de informaci6n y todo representa comunicaci6n. 

2.3.3.4. El c6digo en el mensaje. 

Un cc5digo es un repertorio de signos convencionales -

que responden a las mismas condiciones de los signos, ya --

descritas anteriormente. Es decir: las reglas sociales de -

elaborar y combinar signos producen códigos. Son también t~ 

da serie de grupos de símbolos que pueden ser estructurados 

de tal manera que tengan un significado para alguien. 
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El inter~s del hombre siempre ha sido elaborar lengu~ 

jes que le permita.~ plasmar sus experiencias; esto lo hace 

mediante códigos que puede cifrar y descifrar. Aunque hay -

que tomar muy en cuenta que un código puede funcionar inde-

pendientemente de todo pensamiento, mientras ~ue el lengua

je aparece como una modalidad del pen~arniento. En teoría ge 

neral de la información y la comunicación. Robert Escarpit, 

afirma: 

"La implicación del código en el lengua 
jes es, pues, mucho más grande de lo -= 
que deja suponer la afirmación de Elie 
Roubine. El lenguaje se impone al códi= 
go, lo que quiere decir que el texto do 
mina al mensaje". -
"Esto es tan cierto que el inventor del 
código Morse ha debido tener en cuenta 
el hecho de que una de las caracter!st'I' 
cas del lenguaje es que los signos (y = 
por tanto, los s!mbolos que los consti
tuyen) no son nunca equiprobables"(47). 

El código no es un producto de la naturaleza, respon-

de a los intereses y necesidades de los individuos quienes_ 

conforman normas o regl.as espec!f icas como son el. ordena---

miento de las letras o de las palabras. Podemos entender -

que la construcción de códigos está dentro del proceso de -

producci6n de signific,aciones, pe:.:o obedece a los procedí--

mientes particulares de un grupo de personas en sociedad. 

Los códigos, de acuerdo con su utilidad en la comuni-

cación, han sido definidos en digitales y analógicos. Son -

combinaciones de signos arbitrarios y convencionales que no 

guardan ninguna relación con lo que pretenden significar. 
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Es el caso del c6digo Morse, bajo la combinaci6n del punto y 

la raya (cinco puntos que combinados con espacios blancos r~ 

presentan las letras del alfabeto). Lascomputadoras, por su_ 

parte utilizan distintos lenguajes en donde prevalecen los -

c6digos binarios, por ejemplo, las perforaciones en una tar-

jeta o impresiones magn~ticas en cintas, registran una serie 

de signos o datos. Todo esto forma parte de una ciencia deno 

minada informática o cibern~tica. 

Como se podr§ ver, los c&ligos digitales sirven princ! 

palmente a los individuos en el avance·t~cnol6gico, pues ti~ 

nen su núcleo en las computadoras y automatizaci6n de los -

circuitos enteros al servicio de los hombres. En cambio, los 

cMigoS:ána:l6gicos difieren de los.digi.tales,en que hay una 

s:Unilittid:entre lo que se emite y lo·que se·entiende. Por -

ejempló,' ~uin. sin usar el mismo idioma1. si alquien mueve la -

cabeza, llegamos a comprender con facilidad si está negando_ 

o afirmando algo. Bordenave dice: 

"Virtua1mente, es comunicaci6n anal6gica 
toda nuestra comunicación no verbal, in
cluyendo en este t~nnino tanto los movi
mientos del cuerpo (expresi6n corporal)
-gesto, posturas, expresi6n facial, in-
flexi6n de la voz, secuencia, ritmo y ca 
dencias de las propias palabras- como -= 
tambi€n todas las indicaciones informati 
vas que surgen del contexto en que se -
efectaa la interacci6n humana" (48). 

Todo mensaje conforma una informaci6n al tener un tex-

to que se estructura con frases o palabras de lenguaje. La -

palabra puede ser .la unidad de significaci6n de los hechos -
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que se dan alrededor o en su contexto. Por ejemplo, al exp~ 

ner un tema no podemos esperar que en treinta minutos sea -

posible convencer de que se cambie el sistema social, ni si 

quiera el sistema del Colegio. Posiblemente se logren cam--

biar varios puntos del tema para destacar algunos aspectos_ 

de nayor importancia, pero nada más. El mensaje no s6lo lle 

va el prop6sito de transmitir informaci6n, sino también de 

imponer conductas o comportamientos a quien lo reciba, en -

la misma circunstancia de quien lo envía. Por ello cual----, 
quiar actividad que comunique e informe algo, se puede con

siderar mensaje, sin importar su falsedad o validez.· 

2.3.4. canal o medio de comunicaci6n. 

El canal o medio de comunicacidn es el elemento que -

sirve para trasladar, conservar, amplificar, difundir, ----

transportar o reproducir_ los mensajes elaborados por un emi 

sor; es el instrumento que ayuda a recorrer las señales des 

de un emisor hasta un receptor. 

En el proceso de la cornunicaci6n humana todo indivi--

duo utiliza sus sentidos fisiol6gicos para enviar o recibir 

mensajes que le ~ignifiquen 2lgo; también hace uso de ins-

trumentos externos y -de carácter técnico- a su cuerpo para 

propagar, transmitir, captar y acondicionar la recepci6n de 

sus lenguajes. Entonces, tanto el propio c~erpo del hombre_ 

(medios fisiol6gicos), como los instrumentos manuales, fís! 

coso mecánicos (medios técnicos), son canales que sirven a 

todo individuo para relacionarse consigo mismo y con los ie 
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más. As!, los canales se constituyen en eslabones para for

mar un sistema material que permite el paso de los mensajes 

emitidos y las sensaciones percibidas por el receptor huma

no (49). 

Los canales constituyen los medios soportes que el -

hombre utiliza a trav~s del tiempo y del espacio: Primero -

utiliza su propio cuerpo como canal de comunicaci6n, des--

pu~s extiende las funciones de sus sentidos en instrumentos 

t~cnicos como el tambor, el papel, la imprenta, la radio, -

la televisi6n, hasta llegar a las computadoras y sat~lites. 

Todos ellos son intermediarios de la comunicaci6n, son cana 

les, son medios. 

2.3.4.1. Tipos de canales: Fisiol6gicos y t~cnicos. 

Los medios f~siol6gicos de todo organismo humano se 

dividen en sistemas emisores: el motero y el f6nico, y en 

sistemas o canales receptores: el táctil, el visual y el ª:!!. 

ditivo. El t~ctil y el auditivo son canales multidireccio~ 

les, pues expanden sus señales en distintos caminos. El ca

nal t~ctil en principio, es un sistema sensorial basado en 

el contacto con la piel y su entorno; permite al individuo_ 

situarse en un mundo georn~trico y en un mundo calor1f ico, -

donde el dolor tiene un significado preciso. Las sensacio-

nes del contacto ligadas a otros sistemas van del simple r2_ 

ce o sensaci6n de contacto, hasta las excitaciones que se -

provocan en todo cuerpo humano. Abraham Mo1es expresa: 

"lo que caracteriza espec1ficamente 1os 
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mensajes de la piel es su diferenciaci6n 
local, perif~rica, que constituye la ima 
gen del cuerpo; la noci6n de naturaleza
dice referencia a la de su cuerpo s6lido 
y por ello resiste a nuestro cuerpo y al 
contacto de nuestra piel. Hay aquí una -
"dominante del entendimiento" (Expresi6n 
utilizada por el fil6sofo Gast6n Bache-
lard '1884-1962')" (SO). 

El canal auditivo, por su part~, es utilizado en la --

transmisi6n de mensajes sonoros. su límite radica en su alta 

o baja audici6n, pu~s si se escucha en forma muy leve o muy -

estruendosa, se crea en los mensajes problemas de captaci6n. 

El sentido auditivo del ser humano est~ determinado por el ng_ 

mero de unidades sonoras o decibeles que es capaz de percibir 

o de la capacidad de discriminar de las ondas sonoras y sus -

combinaciones. 

El canal visual permite conocer las imágenes del uní--

verso, pues cuando recibimos señales visuales las podemos de~ 

componer en nuestra retina. Elaborarnos elementos luminosos --

que están colocados.en distintas posiciones, con variada in--

tensidad y color. Tanto el canal motora como el f6nico están_ 

estrechame~te ligados al táctil, visual y auditivo y fonnan -

parte del sistema fisiol6gicc del hombre. Roberto Escarpit ex 

plica estos canales de la siguiente manera: 

"En distancias cortas ha sido siempre po 
sib1e comunicar por la voz y por el ges= 
to. Lo que es transportado, entonces, es 
"energía" -es decir, un estado particu-
lar de la materia- que se manifiesta por 
ondas acGsticas u 6pticas perceptibles -
por el organismo humano. Esta energía es 
modulable de diversas formas -frecuencia 
o amplitud de las ondas-, y sus "rno...::..:la-
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ciones" son utilizadas para inscribir -
los mensajes. Se convierten, pues, en -
portadora de informaci6n de la misma ma 
nera en que se transporta un objeto. Es 
esta propiedad la que utilizamos siem-
pre que dirigirnos la palabra a alguien 
o que le hacemos gestos" (51). -

Por su parte, los medios técnicos son extensiones de 

los sentidos del cuerpo humano. Con el1os el hombre siempre 

ha pretendido mejorar las funciones concretas de su organi~ 

mo: la rueda permite que e1 hombre se desplace de un lugar_ 

a otro y más aprisa; el telescopio o microscopio ampl!a lo 

que el ojo humano no capta a simple vista; el vestido es e~ 

tensi6n de la epidermis; el cuchillo sustituye las funcio--

nes de los dientes. En fin, hay en la actualidad tantos ins 

trumentos que son extensiones del hombre que s6lo basta roen 

cionar los que se utilizan en la comunicaci6n, como medios_ 

y canales. 

Los canales t~cnicos son utilizados por el hombre pa-

ra enviar mensajes a trav~s del tiempo y del espacio. Van -

desde las ondas sonoras que se expanden a trav~s de la at-

m6sfera y del espacio que hay entre dos personas que están 

cara a cara, hasta aparatos más o menos complicados. En el 

campo tSctil se llegan a utilizar transmisores~ vibradores_ 

y pa1padores; en el auditivo tenemos al micr6fono y altavoz; 

en el área visual, las cámaras y pantallas cat6d1cas o ti-

ras fotográficas. En el caso de la escritura, libros, peri~ 

dicos y otros medios impresos. 

El sistema de transmisi6n, o canal de telecamunica---
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ci6n, utiliza para difundir sus mensajes un complejo conju~ 

to de aparatos. En él intervienen varios canales o vías que 

transmiten los mensajes o señales a distintos puntos. Pode-

mas hablar fundamentalmente de laB ondas y de los cables c~ 

mo canales de comunicaci6n. (En 1747, William Watson demos-

tr6 que los hilos metálicos podrtan c9nducir la electrici-

dad, y a finales del siglo pasado ~l a1em~n Heinrich Hertz_ 

demostr5 que el aire podía ser conductor de mensajes).Otros 

aspectos de la invenci6n de canales q:z.e ayudaron al. envío 

de mensajes los describe Escarpit de l.a siguiente manera: 

"El transporte de energía a grandes dis 
tancias s5lo es posible gracias a la ~= 
litilizauidn de la "energ!a eléctrica" -
que aparece rl!.pidamente como un vector 
ideal. para la informaci6n. !'..·.,dio siglo: 
después de su puesta en serv:',cio, el te 
légrafo de Chappe era destronado en --= 
1884 por el tel~grafo eléctrico del am~ 
ricano Samuel Morse• No debe confundir
se e1 telegrafo con el célebre ·11·a1fabe-
to" de puntos y rayas que, au.."lque tenga 
el nombre de Morse, es la genial inv&n
ci6n de su asistente Alfred Vail. La -
ventaja de1 vector e1éctrico es la faci 
lidad de transformaci6n de este tipo de 
energf.a,. Los mensajes pueden ser tradu-

-cidos a · vol un.tad en señales 6pticas, -
. acilsticas o mecánicas. Esta tiltima pro
piedad implica 1a posibilidad de reci-
bir los mensajes escritos. A partir de 
1874 los perfeccionamientos aportados = 
por Emil Vaudot al sistema patentado -
por David E. Hughes, en 1855, permiten 
intercambiar textos compuestos en el te 
clado con la ayuda del alfabeto normal-; 
siendo el teletipo actual el último es
tadio de esta evoluci6n. Dos años rn~s -
tarde, 1876, el tel~fono de Graham Bell 
permite el 'intercambio de ex>nversacio-
nes vocales •. En fin, en 1907 Edouard Be 
lin inventa el •boltgrafo que perrni te := 
la transmisión telegrAfica de im~genes 
complejas" (52). -
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Los hilos o cables que son utilizados en el env!o de_ 

mensajes a baja frecuencia o las señales telefónicas a cor-

ta distancia, son poco resistentes en cornparaci6n con los -

cables coaxiales, que tienen mayor capacidad para enviar v~ 

rios mensajes a la vez, coroo en el caso del circuito telef~ 

nico. Otro caso es el de la gu!aonda, tubo metálico por el 

que viajan ondas electromagn~ticas de muy alta frecuencia. 

En la actualidad se está experimentando y llega a tener ha~ 

ta 230 mil líneas. 

En el caso de las ondas hertzianas, el espacio resul-

ta abierto, pues no tiene necesidad de cables. Las ondas -

electromagnéticas dependen funda.mentalmente de las frecuen

cias utilizadas en su transmisi6n. La forma m!s simple para 

enviar mensajes, es mediante aparatos transmisores y recep

tores (como el teléfono port4ti1 o inalllmbrico), aunque no 

se logra una transmisi6n perfecta debido a las condiciones_ 

atmosf6ricas que prevalecen en 1a tierra. Las ondas hertzi~ 

nas se propagan en forma directa, a través del reflejo en -

tierra o alrededor de la capa terrestre u onda de superf i-

cie y la onda ionosf~rica, que se expande a través de las -

capas ionizadas de la atm6sfera. Mart!n Aguado lo explica 

de la s-iguiente manera: 

"Las ondas se clasifican en onda larga, 
onda media, onda corta y microondas. -
Las primeras, en la banda VLF, tiene -
una cobertura mundial, y se utiliza pa
ra señales telegráficas y para ayudar a 
la navegaci6n. La onda media, en la ban 
da MF, se utiliza para la radiodifusi6ñ. 
La onda corta, HF, sirve para las comu-
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nicaci6n con barcos y aviones. Las rni-
croondas -VHF y UHF- se utilizan funda
mentalmente para la difusi6n de radio -
{FM) y la televisi6n, as! corno para co
municaciones m6viles a corta distancia: 
radio en taxis, policía, bomberos, etc." 
{53). 

Pára señales transmitidas por los sistemas radiof6ni--

cos, televisivos, telefOnicos, entre otros, se utilizan c6-

digos ·continuos en el tiempo -como.·1a voz- y digitales -ca-

racteres alfanum~ricos, unos y ceros en el caso de los orde 

nadares o computadoras-. As!, una señal d~gital s6lo tiene_ 

dos espacios posibles· -com::> l.o hab!éllllos manifestado cuando_ 

mencionamos el Código Morse, con el punto y la raya-, se--

cuencias de pulso que se denominan~ cuando son binarias. 

Cualquier tipo de informaci6n puede ser transmitida tanto -

en forma an~loga como en forma digital.. Cuando un emisor 

usa un lenguaje digital se habla de "codificaci6n", y de 

"modulaci6ñ" -cuando se·utiliza un lenguaje anal6gico. 

2. 3. 4. 2. Propiedades de los canales·: diacr6nicos y sincr6-

nicos. 

En la medida que el hombre utiliza medios o canales de 

comunicaci6~ ajenos a su cuerpo, logra que sus mensajes se_ 

conserven en el tiempo y en el espacio o se pierdan después 

de ser emitidos. 

El hombre deposita sus mensajes en medios materiales o 

canales soportes con lo que estos adquiere una condici6n -

permanente o documental. Es as! ~omo puede duplican o util! 

zar en todo momento sus mensajes. A los canales que permi--
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ten conservar los mensajes a trav~s del tiempo y del espacio 

se les denomina diacr6nicos o de diseminaci6n. 

El libro, disco, peri6dico, audiovisual, fotograf!a, 

filme, son medios de diseminaci6n, puesto que permiten acce-

so a los .. mensajes en cualquier lllOmento o su reutilizaci6n. 

La limitae16n de esta propiedad del canal radica en que se -

pierde.la posibilidad de estar frente a frente y con ella la 

del contacto interpersonal. 

En el caso de los canales de transmisi6n o sincroniza--

ci6n, el env!o de mensajes es instantáneG, puesto que el eJD! 

sor se pone en contacto con el receptor de manera simultánea. 

Los mensajes son enviados tan rSpidarnente que s6lo se tiene_ 

acceso a ellos en el momento de su emÍsi6n." Con estos cana-

les se vence la barrera del espacio y los signos llegan si-

multáneamente a varios lugares y a distintos receptores. Los 

medios de transmisi6n requieren de un variado y complejo 

equipo para el envío de mensajes los más conocidos de ellos 

son la radio, la televisi6n, el teléfono, el télex y otros. 

2.3.4.2.1. Características de los canales. 

DiseminacH5n 

l. La relaci6n entre emi 
si6n y recepci6n est~ 
diferida (carácter 
diacr6nico). 

2. El mensaje tiene un -
soporte materia. 

Transmisi6n 

l. La relaci6n entre emisor y re
ceptor es si.multánea, instantá 
nea. (carácter sincr6nico). -

2. El mensaje es instantáneo, s6-
lo se tiene acceso a él en el 
momento de la emisi6n. No se -
recupera, a menos que se regis 
tre en un canal de disemina--= 
ci6n. 
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4. Es duplicable. 

5. Requiere de equipos pa
ra su reproducci6n o re 
cuperaci6n, especialrneñ 
te cuando son mensajes
sonoros y visuales. -

6. Ejemplos de canales: ci 
ne, discos, peri6dicos; 
videocassettes, etc. 

4. No puede multiplicarse. 

5. Requiere equipo para su 
emisi6n y recepci6n. 

6. Ejemplos de canales: telé
fono, radio, televisi6n, -
etc •. 

2.3.4.3. Ruido o interferencias en el canal. 

Ruido es cualquier alteraci6n o interferencia ajena a 

la señal o al mensaje. En toda red de comunicaci6n, este 

factor se localiza dentro del canal. El ruido limita la ---

efectividad del proceso de la comunicaci6n. Cualquier señal 

adicional que interfiera con la recepci6n de la informaci6n 

es ruido. En un sistema técnico, el ruido consiste en cual-

quier discrepancia entre el mensaje transmitido y el recib! 

do. El ruido es el obst~culo decisivo de la comunicaci6n. 

En los aparatos eH!ctricos el ruido proviene 1inicamen

te de dentro del sistema, mientras que en la actividad hum~ 

na puede producirse de manera ajena al proceso: como por -

ejemplo en el diá:logo de dos tndividuos, elruido de un 

&Yi6n o trailer, provoca distorsiones en los mensajes. 

Tan\bién podernos decir que el ruido no s6lo crea distdr

siOn en el mensaje, sino una p~rdida de informaci6n, que en 

mUchas ocasiones es vital. Infortunadamente, es caracter!s-

tico del proceso de comunicaci5n que se presenten elementos 

que alteren las intenciones de quien env!a y quien recibP -
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un mensaje, pues hay distorsi6n en el tel~fono, distorsi6n_ 

en la forma o en lo sombreado de la imagen de televisi6n o 

cinemat6grafo, o errores en la transmisi6n telegráfica en 

la escritura de una carta. 

¿En cuántas ocasiones damos una adecuada informaci6n -

de lo que vemos y en cuántas otras distorsionamos el mate-

rial original, puesto que s6lo reconstruimos una situaci6n_ 

de acuerdo a como la percibirnos? También si asociamos el -

ruido á las actitudes psicol6gicas vamos a encontrar, por -

ejemplo, que para los adultos un concierto de rock resulta_ 

ensordecedor mientras que para los j6venes será "apropiado". 

Sabemos que, con normas y estudios de laboratorio, un con-

cierto de rock constituye un claro caso de sobrecarga de in 

formaci6n y de ruido, pues tiene amplificadores poderosos -

que mantienen la música en un nivel de 80 a 85 decibeles. -

Agréguese a ese concierto los efectos secundarios como gri

tos, reflectores, luces de escenario y demás artefactos, y 

tendremos la locura o el alto "placer del ruido juvenil". 

Cuando no existe ninguna distorsi6n en el mensaje, de~ 

de el momento en que se env!a hasta que se recibe, se puede 

afirmar que hay una transacci6n de alta fidelidad. Aunque -

muchos estudiosos de la comunicación afirman que no es pos~ 

ble Lograr una alta fidelidad en la comunicaci6n, ya que 

ningún mensaje se recibe idénticamente a como lo concibe el 

emisor, independientemente de que tuviera con el receptor -

id~ntico campo de referencia. Sin embargo, la fidelidad pu~ 
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de ser mayor en la medida que emisor y receptor conozcan -

las técnicas de comunicaci6n y estén interesados en lograr_ 

la máxima fidelidad posible. 

Podemos decir pues que la fidelidad es contraria al 

ruido y que en la medida que el canal está limpio de eleme~ 

tos distorsionadores hay mayor fideli~ad en la comunicaci6n. 

2.3.4.4. Canales paralelos. 

En cualquier tipo de comunicación humana es dif !cil -

que se utilice un solo canal para el env!o de mensajes; por 

ejemplo, cuando alguien habla, las cmdas sonoras de su voz_ 

son el mensaje principal, pero los gestos, las expresiones_ 

del cuerpo, las entonaciones, representan otros mensajes -

que vienen a reforzar al primero. En el caso de un peri6di

co, las noticias se colocan en un orden determinado, se les 

jerarquiza por su importancia, se les ponen t.!tulos de dis

tinto tamaño, se les agrega fotografías, ·se utilizan letras 

negras o cursivas, en fin, se usan tantos canales, como tie 

ne el emisor al enviar su informaci6n. 

Por lo tanto, as! como hay mensajes paralelos, hay ca

nales paralelos, puesto que se usa la vista, el oído, el -

tacto y el gusto para hacer más completo el env!o de mensa

jes. 

2.3.4.5. Medio y·canal. 

Hasta el momento se han utilizado los conceptos de me

dio y canal como sin6nimos. La razón es que se confunden fá 
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cilmente, conviene irlos diferenciando, Así, tenernos que el 

término medio hace referencia a los medios tecnol6gicos "s~ 

bre los cuales" o "a travls de los cuales" se difunden rnen-

sajes¡ el teléfono, la televisión, el periódico, el altavoz, 

el sistema de señales de luz intermitente son algunos ejem-

plos. En el mismo sentido, Lee Thayer considera medio a la 

acción de hablar, escribir, leer y escuchar, dado que el me 

canismo y la capacidad utilizada constituyen parte de la 

tecnología de la comunicación. El canal, en cambio, es con-

siderado todo vínculo comunicativo, funcional y especializ~ 

do y/o los lazos existentes entre las personas. 

"Así pues, cuando hablamos de medios 
aludimos a los aspectos tecnológicos de 
la generación, difusión, adquisición y 
difusión de consumo de mensajes, rnien-
tras que con la expresión canales men-
cionamos los criterios, normas y/o prác 
ticas de comunicación funcional que --=
unen conjuntamente a las personas en 
los sistemas de comunicación" (54). 

Más adelante agrega Lee Thayer en Comunicación y siste 

:mas de comunicación: 

"La aparición de nuevos medios y de nue 
vas combinaciones de medios crea posibI" 
lidades para el establecimiento de nue= 
vos canales de comunicación. Pero los -
medios no son, por sí mismos, canales -
de comunicaci6n. Son primordialmente ve 
hículos para la transmisión de datos, = 
así como para efectuar en ellos diver-
sas transformaciones que redunden en -
una ampliación de la capacidad humana -
de adquisición y diseminaci6n de datos 
consumibles." " ••• convendrá conside-= 
rar los canales de comunicación como ne 
xos funcionales entre dos o más persa-= 



2.102 

nas que ésta~ utilizan para comunicarse 
e ineercornunicarse. En cambio, los me--
dios de comunicaci6n serán más bien el 
equipo o maquinaria. Por ejemplo la te
levisi6n es un medio, pero la televi--
si6n comercial y la TVC e, serán p&ra -
una mayoría, canales de comunicaci6n -
claramente diferenciados. Otro ejemplo: 
el sistema de alto parlantes de una of! 
cina o factoría se consideran, probable 
mente, medios de comunicaci6n. Pero si
se utiliza en una· ocasi6n para emitir = 
mrtsica, y en otra para anunciar que tal 
dta se concederá fiesta al personal, es 
tará claro que los diferentes usos del= 
mismo medio establecen canales de comu
nicaci6n funcionalmente diferentes, y -
que será 16gico prever diversos grados_ 
de eficacia para los distintos canales_ 
de c~municaci6n posibles a través del -
mismo medio. Tengamos presente esta di~ 
tinci6nª (55). 

2,3.5. Contexto social. 

La comunicaci6n, como proceso social, está determinada 

por el conjunto de particularidades de la relacidn emisor-

mensaje-receptor. El acto· de comunicaci6n no exenta de ante 

cedentes, de contexto hist6rico y social, a quienes inter-

vienen en él. La comunicación tampoco se puede considerar -

como un proceso en el que los individuos reaccionan de ma~~ 

ra aislada a los mensajes recibidos, sino que el medio cir

cundante impone el significado para los individuos, adecua 

sus conductas. 

Al proceso de significaci6n del medio que le rodea a -

los individuos lo llamaremos cultura. Pero dicha cultura la 

podemos concebir como la realidad normativa (valores, nor--

mas, orientaciones, posiciones, etc. , que asumen los inai-

viduos para facilitar la comunicaci6n entre ellos). Es de--
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cir, la cultura es tanto un medio como un fin de la comuni-

cación. 

El contexto social determina las condiciones en que se 

dan las relaciones entre los individuos as! como las carac-

ter!sticas circundantes de la comunicación, mismas que re--

sulta dif!cil determinar por lo cambiante de la situación -

en que se dan. Las relaciones interpersonales son tan cam--

biantes como la temperatm:-a, el color, la hora, el d!a, el -

ruido, la arrnonta, la fidelidad, etc. Al respecto David Mor 

tensen formula lo siguiente: 

"El problema planteado por la singulari 
dad y la naturaleza cambiante de cada = 
ambiente de la comunicación no se puede 
reducir a proporciones manejables más -
que considerando en forma un tanto idea 
lizada y abstracta la din!mica de las = 
situaciones. Como en el caso de los m~
todos de la qeograf!a, por los que el -
medio f!sico se estudia generalizando a 
parti.r de caracter!sticas ftsicas comu
nes a tipos particulares de masas te--
rrestres, los cienttficos de la comuni
caci6n pueden hacer uso ventajoso, en -
escala limitada, de una forma idealiza
da que se puede denominar ge¡grafta de 
la situaci6n de la comunicac~n. Toda -
aíñb~entaci6n, por sinqular o cambiante 
que fuere, se puede analizar desde una 
matriz geografica consistente en dimen
siones de espacio, tiempo y medio físi
co, cuando se 1a considera desde un pu!!. 
to de vista geOi]Z'!fico" (56). 

Si bien Mortensen nos muestra una forma de dividir y -

comprender el contexto social a trav~s del espacio, tiempo_ 

y medio f!sico, con vertientes ftsicas y psicol6gicas, no -

cubre -ni 1o pretende- todos 1os rasgos significativos del 
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contexto social; su importancia es reconocida ampliamente -

en el campo de estudio de la comunicaci6n. Es extremadamen-

te difícil comprender toda la cultura de un grupo de indiv! 

duos que se comunican. No se puede confiar en la 16gica foE 

mal para explicar el concepto de cultura o el de contexto -

social. 

El contexto social en que se lleva a cabo la comunica-

ci6n entre individuos de distinto lugar, con experiencias -

hist6ricas diferentes, con variados grados de conocimiento, 

nos lleva a concluir que el proceso de la comunicaci6n rara 

vez se describe de manera adecuada. Así, los c6digos lin--

guísticos que se usan resultan incompletos si sólo se abar

ca parte del mensaje. El significado que le dan los indivi

duos al mensaje, est~ estrechamente ligado al contexto so-

cial. Veamos un caso propuesto por Eduard T. Hall: 

nEsto se aprecia de forma especial en -
el lenguaje escrito de los chinos, que 
tiene tres mil quinientos años de anti
guedad y ha cambiado muy poco en los úl 
timos tres mil años. Esta lengua escri= 
ta común es la fuerza unificadora que -
mantiene unidos a quinientos millones -
de chinos, coreanos, japoneses e inclu
so alguLJS vietnamitas de lengua china. 
La necesidad de contexto se experimenta 
cuando se buscan palabras en un diccio
nario chino. Para utilizar un dicciona
rio chino, el lector debe saber la sig
nificaci6n de 214 radicales (en las len 
guas europeas no existe contrapartida = 
de los radicales). Por ejemplo, para -
buscar la palabra estrella hay que sa-
ber que aparece bajo el radical del sol. 
Para saber leer y escribir en .chino, -
hay que estarversado en historia ~hina. 
Adem!s, debe conocerse el sistema a~ --



2.105 

pronunciaci6n oral, porque existen cua
tro tonos y un cambio de tono significa 
un cambio de significado; mientras que_ 
en inglés, francés, alemán, castellano, 
italiano, etc., el lector no necesita -
saber como se pronuncia la lengua para 
leerla. Otro aspecto interesante de la 
drtograf!a china es que también es un -
~rte de la forma. Que yo sepa, ningún -
sistema de comunicación de contexto ba
jo ha sido nunca un arte de la forma" 
(57). 

Otro caso de aplicaci6n de términos de acuerdo a las -

condiciones geogr~ficas y más específicamente climáticas, -

es el de, las lenguas esquimales, en las cuales existe un -

número elevado de términos para indicar matices de la nieve, 

y que son innecesarios en la vida cotidiana de lugares tem-

plados o calidos; los árabes llegan a utilizar cincuenta p~ 

labras para designar al le6n, doscientas para 1a serp~ente, 

ochenta para la miel y más de mil para la espada. Es así en 

tonces que todo lo que el hombre es, hace y dice, está dado 

por su aprendizaje a partir del contexto social en que se -

desatrolla. 

De acuerdo a Eduard T. Hall el tiempo, en el contexto_ 

social de los individuos, se divide en rnonocr6nico y poli--

cr6nico. De acuerdo con sus costumbres y organizaci6n, los 

individuos utilizarán el tiempo monocr6nico y policr6nico. 

Veamos: 

"Para los individuos de tiempo (monocr6 
nico) educados en la tradici6n de la -= 
Europa septentrional, el tiempo es li-
neal y segmentado como una carretera o 
una cinta que se extiende por delante -
hacia el futuro y por detrás hacia el -
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pasado. También es tangible; hablan del 
tiempo corno si se pudiera ahorrar, gas
tar, desperdiciar, perder, crear, acele 
rar, lentificar, rastrear y agotar. Hay 
que tomarse en serio estas metáforas -
porque manifiestan la forma consciente 
de concebir el tiempo, como un entrama= 
do o determinado inconsciente en el que 
se construye todo lo demás. La planifi
caci6n del tiempo M se utiliza como un 
sistema de clasificaci6n que ordena la 
vida. A excepci6n.del nacimiento y de -
la muerte, todas las actividades impor
tantes est&n p~anificadas. Debe mencio
narse que, sin planificaci6n y sin algo 
muy parecido al sistema de tiempo M, es 
dudoso que hubiera podido desarrollarse 
nuestra civilizaci6n industrial tal co
mo lo ha hecho" (58) • 

Y agrega el mismo Hall: 

"E1 tiempo po1icr6nico {tiempo P), como 
se deduce del término, no es lineal. To 
do ocurre al mismo tiempo. Ciertos tra::" 
bajos y ocupaciones son más ·policr6ni-
cos. Culturas enteras, como las de Me-
dio Oriente y Latinoarn~rica,son palier~ 
nicas" (59). 

En st, el tiempo influye prácticamente sobre todo lo -

que sucede en el proceso de la comunicaci6n¡ incluso las as 

titudes de los encuentros, las orientaciones psicol6gicas -

que les damos a esas relaciones o a cualquier situaci6n me-

diata e inmediata. Si. bien ningtin hombre puede vivir fuera_ 

de su tiempo, sí puede retornar la experiencia que dejaron -

otros hombres y plasmaron en medios soportes {libros, pint~ 

ras, grabaciones, informe oral, etc.), entonces lo que hace 

es vivir la "experiencia vicaria", como la ha definido Abra 

ham Moles c11ando d::f.ce: 
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"Si .deseamos saber le que pasa en Biafra 
o en una Eábrica de Bruselas, nuestro -
primer gesto no es pedir un billete de -
avión , sino encender el receptor de te
levis ién o descolgar el tel~fono, y obte 
nemas as~ buena parte de la información
que deseamos; esto no constituye, natu-~ 
ralmente, una participación total en el_ 
acontecimiento, pero es suficiente para_ 
hacernos participar en las sensaciones,_ 
emociones y reacciones de-nuestro corre~ 
ponsal¡ participación que introduce en -
la esfera del receptor el" conjunto de -
los estímulos presentes al individuo em.:!:_ 
sor, testigo que nos <:ransrnite una parte, 
una imagen, de las sensaciónes que ~1 ex 
peri.menta én el lugar donde se halla. -
Gracias·a los mensajes recibidos, cada -
individuo vive la experiencia de los --
otros" (60) • 

La exp_erj,encia vicaria, entonces, viene a enriquecer el 

contexto soc.j.~-cultural de todo grupo.humano •. Aunque en oca

siones se funde el concepto de experiencia vic~ria con la -

cul tlira de masas o industria cultural que se·. difunde a tra-

v~s de los medios de comunicaci6n masiva. 

Aqu! debemos entender por cultura, todas las relaciones 

del hombre creador, todo lo que añade a la naturaleza, todo_ 

lo que lo distingue de otros animales, lo que engloba todos_ 

los hechos de 1a vida y la posibilidad de ser comprendido. 

La cultura no se desarrolla por s! misma, sino mediante el 

intercambio de experiencias con otros grupos. Los vínculos 

entre culturas lleva al desarrollo de la humanidad. Aun en -

el sojuzgamiento un grupo hereda a otro costumbres, valores 

sociales, normas morales, en fin, experiencias humanas. 

Cada ser hu.1t1ano posee una organizaci6n de experiencias_ 
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que le permite darle un sentido a lo que le rodea y dentro_ 

de s! va cultivando su sistema de conceptos y valores. Cada 

sistema conceptual-valorativo de una persona representa su_ 

"modelo" del mundo, de cómo concibe la realidad y observa -

las condiciones que debe respetar o violar, de acuerdo con_ 

su entorno social. 

Además, de las formas de producción, de las relaciones 

econ6micas de un sistema social determinado, depende como -

responderán los individuos a sus concepciones y val~racio-

nes que tienen de él. De todo lo anteriormente dicho, tene

mos que todo proceso de comunicaci6n está inscrito en una -

formación social, entendida ésta por los modos de produc--

c16n, las relaciones sociales de producción y los valores -

culturales que la integran. 

En s!, el estudio del contexto social encierra toda la 

h:i.storia de la humanidad, las relaciones entre sistemas cu!_ 

turales y los vínculos entre las personas en particular. 

Se volverán a retomar algunas aprec:i.aciones del conte~ 

to social euando se traten los temas de1 nivel socio-cultu

ral y el modelo antropológico de comunicación. 

2.3.6. Respuesta, efectos e influencia. 

Denominamos respuesta al comportamiento o actitud que 

asume·el receptor al recibir un mensaje. Ese comportamiento 

entera al emisor si su mensaje fue captado, comprendido y -

s:i. tuvo interés o no. La respuesta que el emisor recibe ~e 

alguien que juega el papel de receptor puede ser positiva -
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si ·este Gltimo muestra interés y placer en el. mensaje; si 

la respuesta es negativa y el receptor pierde el inter~s o 

no se siente complacido, entonces el. emisor tiene que revi-

sar el mensaje para despertar interés y atenci6n. 

En el caso de la comunicación 'consigo mismo -intraper

sonal.-. el-'individuo reflexiona, piensa.sobre una serie de_ 

dudas que. le embargan y en él. inomento qui;a encuentra la so }~ 

ci6n queda. satisfecho• y por 1.o tanto está respondi~ndose. 

con respecto a la comunicación interpersonal. -cara a cara-, 

l.os interlocutores se es t8n observando p_a.ra decidir qu~ ca

mino d~be seguir su di~logo. Asimismo, en 1a comunicaci6n -

social.o·oolectiva,- l.a -respuesta ar'emisor.originé!-1 no lle

ga en muchas ·ocasiones directamente sinó a: través de las ca 

denas huma~as. 

Wilbiir Schramm, con respecto a la respuesta, dice: 

~El proceso de regreso se llama retorno 
de la comunicaci6n, y desempeña un pa-
pel muy importante porque nos dice c6mo 
se est~n interpretando nuestros mensa-
jes. ¿Dice el oyente. "Si, as! es", --
cuando tratamos de persuadirlo? ¿Incl.i
na la cabeza en asentil\1.iento? ¿Aparece 
en su frente un ceño de perplejidad? -= 
¿Mira hacia el otro lado como si oerdie 
ra interi!s? Todo esto es comunicaci6n =. 
de retorno. También lo es una carta al 
director de un peri6dico, protestando = 
contra un editorial. Tambie~ lo es la -
respuesta a una carta. También lo es el 
aplauso del auditorio de una conferen-
cia. Un comunicador experimentado está 
al.erta para reaprovechar esa comunica-= 
ci6n de retorno ~ modifica constantemen 
te sus mensajes de acuerdo con lo que = 
oye u observa en su auditorio" (61). 
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2.3.6.1. Respuesta. 

No podemos considerar la respuesta como el simple efe.2_ 

to de un estímulo -afinna el psic6logo David K. Berlo-, si

no como la acci6n consciente, intencional o no intencional, 

que da todo individuo. La respuesta es el mensaje que se 

digna darle una persona a otra. La respuesta tampoco es un 

mecanismo que produce una nmquina ~1 accionarle información 

o al darle un impulso de energ!a, sino que es un acto huma

no, donde los individuos responden de acuerdo con su marco 

de referencia y no como la m~quina computadora que al ser -

programada responde de acuerdo con su programaci6n. En la -

comunicacidn humana rara vez se logra una respuesta acorde_ 

con lo que se propone. el emisor. La comunicación humana pr~ 

senta siempre cierto grado de imperfección. 

También es respuesta el silencio que se guarda cuando_ 

no se quiere o no se puede contestar. El silencio es tan 

susceptible de interpretarse y tener un significado como lo 

que podamos decir o escribir con la intenci6n de esperar al

go de los demás. Aunque puede tener resultados contraprodu

centes y tiene resultados neg~tivos. Se dice en una cita -

an6nima del siglo pasado: "La verdad puede ser no solamente 

violada por la falsedad, sino que puede ser tambi~n ultraj~ 

da por el silencio" (62) • 

Para algunos estudiosos de la comunicación humana, la 

respuesta debe ser el proceso regulador, compensatorio, es 

tabilizador o de equilibrio; en nuestro caso -y en la cornu-



2.111 

nicaci6n interpersonal- la respuesta es parte de la inter-

acci6n que realizan los individuos al estar intercambiando_ 

informaci6n, al identificarse con sus maneras de ser y de -

pensar. En la comunicaci6n masiva, quienes esperan una res

puesta satisfactoria para sus intereses, son los emisores -

de una empresa perioa1stica, radiof6nica o televisiva -por_ 

mencionar algunos de los sistemas más representativos- los 

cuales esperan afectar o influir en sus auditorios o pGbli

co-receptores. 

La respuesta tambi~n depende del grado de informac16n 

recibida,·pues cuando se debilita prvvoca poco inter~s y 

cuando el mensaje es poderoso llega a producir un cambio en 

la actitud del receptor. Un ejemplo de poca oportunidad de 

responder lo tenemos en el ejemplo de la caricatura de Char 

l.ie Brown: "odio escribir cartas de agradecimiento por ju-

guetes que ya he roto" (63). 

Bay respuestas evaluativas que perjudican las buenas -

relaciones que pueden tener dos o más individuos, una inst! 

tuci6n con otra, o sencillanente uno mismo. A estas respue~ 

tas se les considera "viscerales", pues se piensa que son -

dadas por el estómago y no por el cerebro, son emotivas y -

no racionales. Se da cuando se desea defender una serie de 

valores o actitudes. O podemos adoptar la respuesta de vac~ 

naci6n, que consiste en tomar una actitud racionalizada pa

ra soportar una posible agresi6n fuerte o no esperada. 

2.3.6.2, Efectos. 
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Las respuestas ta.~bi~n son conocidas como los efectos_ 

que provocan los mensajes recibidos, son el impacto que pr~ 

vocan los mensajes intencionales o no intencionales. Los -

efectos van desde las actitudes hasta las opiniones que to~ 

man los individuos en relaci6n a los mensajes y en relaci5n 

a quienes los env!an. Así tenemos que en ocasiones los men

sajes provocan en los individuos un reforzamiento o un cam

bio de sus actitudes; como en el efecto boomerang, donde se 

presenta una actitud que varía en sentido opuesto al desea

do. 

Existen diferencias en la calidad de los mensajes y en 

los efectos que provocan, pues contribuyen a la efectividad 

o a la falta de inter~s de los mensajes. Estas condiciones_ 

se presentan en los. niveles personales o en los intergrupa

les. De estas segundas tenemos el efecto demostraci6n. 

El efecto demostraci6n se da a trav~s de los mensajes_ 

que se propagan en los distintos medios de comunicaci6n: -

los individuos observar4n las supuestas ventajas, virtudes_ 

y cualidades que poseen los productos que les anuncian¡ les 

crean la falsa imagen de vivir bien "mientras se puede J.le

gar a vivir mejor", o ser alguien a través de trabajar, es

tudiar u obtener dinero; dibujan el "camino del ~xito", y -

le crean a los individuos la necesidad de superarse para a!_ 

canzar lo que la sociedad de consumo les ofrece. Estos meca 

nismos de comercializaci6n llevan a los individuos a seguir 

dos caminos: a superarse, trabajando m&s, o sencillamente a 
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tomar una actitud opuesta a las normas sociales que rigen 

nuestro sistema (64). 

En el caso de la propaganda política, durante la segu~ 

da guerra mundial se cre6 un mecanismo denominado efecto de 

inmuni2aci6n, que consiste en que se "inyecta" a los indivi 

duos un catalizador que crea resistencia al cambio y que se 

opone a la propaganda del enemigo. En s1, hay dos procedi-

mientos de inmunizaci6n, la primera que consiste en fortai~ 

cer las actitudes con informaci6n y argumentos de apoyo, lq 

otra es proporcionar propaganda del enenií90 ridiculizada Q 

minimizada, a este segundo procedimiento se 1e denomina co~ 

trapropaganda. 

2.3.6.3. Influencia. 

En el curso de los procesos de comunicaci6n continua-

mente estamos sujetos a la influencia social, la cual nos -

lleva a una serie de cambios en la manera de pensar, en los 

hábitos, gustos y estilos de vida. Dicha influencia se da a 

veces tan gradualmente que apenas la advertimos. Por ejem-

plo, utilizar champa en el cabello en la d~cada de los años 

sesentas no estaba tan arraigado en las personas como hoy. 

En la actualidad tanto hombres como mujeres usan el champú_ 

como si fuera el jabdn que limpia el cuero cabelludo. En el 

presente,nos preocupan más los conflictos de centroam~rica_ 

que a nuestros padres, a quienes en su juventud les intere

saban m~s los golpes de estado o las luchas guerrilleras. 

En fin, resultan ~s espectaculares los recientes cambios -
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de actitud de los j6venes respecto a la marihuana, lo~ cód~ 

gos sexuales, las formas de vestir, el servicio militar y -

los estilos de baile, entre otros, todos gracias a la in--~ 

fluencia social. 

Todo acto de los individuos siempre mostrará la in---

fluencia social. As!, la simple presencia de los demás pro~ 

duce tensiones en las personas qu~·se hallan cara a cara. 

Las influencias sutiles y penetrantes van de las utilizada• 

por los lideres de opini6n hasta las utilizadas en los me--

dios de comunicaci6n masiva. 

Todos los mecanismos que afectan a todo ser social es

tán estrechamente ligados a la influencia. Se dan en ni.ve-

les interpersonales, a trav~s de las redes grupales o en --

una amplia colectividad. Siempre los mensajes constituirán_ 

el conjunto de factores que producirán un área de respues-• 

tas entre los interlocutores. Aunque, desde luego, no nos -

podemos olvidar que 1a influencia social es extremadamente_ 

complicada, pues la influencia no se da en una sola rela--

ci6n de individuos, sino que es toda una cadena de persona~, 

me."lsajes y efectos. 

David Mortensen hace una c1asiricaci6n de la inlfuen--

cia en los siguientes t~rininos: 

"El concepto de influencia social se -~ 
puede explorar desde otro ángulo más ~
que recorrer aspectos de nuestro est~~~ 
dio tanto de contenido-relación como'4'1 
lo abierto-encubierto. sup6ngase que f?i' 
denamos toda influencia social :cespept,p 
de lo completo de las metas y r~spu~q~ 
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tas involucradas. En un extremo del con 
tinuo esttin las influencias incompletas 
aunque instruroentales para conducir a -
otras respuestas m~s. En el primer caso, 
tenemos ejemplos de influencia consuma
toria, y en el otro influencia instru-
i!ié'ñtal. Claro está que la distinci6n es 
siempre cuesti6n de grado. Algunas in-
fluencias son más o menos completas con 
respuestas inmediatas de los receptores; 
otras no son más que medios para auspi
ciar metas. Obsérvese que no estamos ha 
blando acerca de respuestas, per se, co 
mo se suele usar la instrwnentalidad eñ 
investigaciones acérca del aprendizaje, 
sino más bien acerca del vínculo entre 
metas y respuestas de los respectivos -:: 
comunicadores" (65/. 

Existe tambi~n para Mortensen la influencia controlada 

y la inJ:1uencia incontrolada. La primera deber& estar regu-

lada por el comunicador, ~l debe saber qué decir, cuándo y 

c6mo. En cambio, la incontro1ada, llega a ser algo fortuito, 

en la que no ten!a un prop6sito fijo de a quien influir y -

por io tanto llega a provocar un afecto no esperado sobre -

quien recibe lo::. mensajes. 
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Indicaci6n: Completa, sobre las líneas punteadas, las si-

guientes afirmaciones. 

1. El. modelo básico de la comunicaci6n humana debe contener 

los siguientes el.ementos: ______________________________ _ 

2. A la persona (o conjunto de individuos) que selecciona y 

transmite mensajes en forma intencional se le llama: 

3. A la persona o grupo de personas que forman un auditorio 

o público que reacciona ante el mensaje se le denomina: 

4. Al contenido, la informaci6n, signos y c6digos que son -

interpretados por emisores y receptores se le llama: ___ ~ 

5. El instrumento o vehículo por e1 cual se conducen, tran

sitan o transportan los mensajes de una persona a otra, 

se llama=-----------------------------------------------

6. El elemento que distorsiona o modifica el mensaje origi

nal recibe el nombre de: 

7. La condici6n, ambiente, campo o lugar de referencia don

de se da la comunicación, se le conoce como: 
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8. A la influencia, reacci6r., efecto o el resultado de la -

acción de exponerse a los mensajes lo identificamos con 

el nombre de=-------------------------------------------

9. A1 proceso b~sico de interacci6n y re1aci5n humana lo d~ 
nominamos: _____________________________________________ _ 

10. Quien tiene el deseo o propósito de dar a ~onocer alguna 

idea, sentimiento, conformar notLcias, entre otras acti-

vidades, recibe el nombre de: __________________________ _ 

11. S6lo podemos comunicar o estructurar nuestro mensaje en 

funci6n de nuestro: 

12. cuando p%etendemos intercambiar experiencias siempre as~ 

mimos una posici6n respecto a los dem~s y a nosotros mi~ 

mos y-por lo tanto tomamos una~-------------------------

13. Al acto de afectar una persona a otra le podemos denomi-

nar:--------------------------~-----------------------

14. Todo lo que carece de intenci6n para un emisor y para un 

receptor no es un=--------------------------------------

15. A la identificaci6n de signif1cados que hay entre una -

persona y otra, a1 estarse comunicando se 1e denomina: 
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---------------------------------------------. 
16. Se le puede identificar como un dep6sito de informaci6n 

que tiene relaci6n con su práctica social y que recibe_ 

el nombre de=------------------------------------------

17. Al igual que el emisor para que pueda comprender a los 

demás y a sí mismo, todo receptor necesita de un: _____ _ 

----------------------------------------------. 
18. Al acto de discriminar y elegir un mensaje, que real.iza 

el receptor para obtener una recompensa, previo esfuer-

zo real.izado, recibe el nombre de: ____________________ _ 

19. A la unidad básica. de la comunicaci6n que desglosa la -

cantidad de información a través de datos, signos o es-

tímulos, le llamamos: _________________________________ _ 

. 20 •. Los signos escritos o signos ic6nicos reciben tambilf.n -

el. nombre de mensajes:~--------------------------------

21. La unidad mínima que hay dentro del mensaje se llama: 

22. El signo, de acuerdo a Charles Morris, debe se1: estu-

diado bajo tres ramas o disciplinas del. lenguaje; deno-

minadas=--------------------------------------------·--
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23. Cuando estamos utilizando muecas, movimientos corpora-

les y entonaciones en la voz, estamos utilizando los --

mensajes:----------------------------------------------

24. La comunicaci6n es el acto y el producto es la: _______ _ 

-----------------------------------. 
25. El repertorio de signos convencionales que responde a -

reglas arbitrarias recibe el nombre de: _______________ _ 

-----------------------------------. 
26. Existen dos tipos de códigos en la comunicaci6n humana: 

los __________________________ y los 

--------------------------. 
27. Ei ele.mento de la comunicaci6n que.sirve para trasladar, 

conservar, amplificar y difundir los mensajes recibe --

los nombres de --------------------- o ----------------

--------------------------. 
28. Son ejemplos de canales fisiol6gicos de comunicaci6n: -

el ____________________ , el ________________ . _________ , y 

el 
-~--------------------------------------------. 

29. El sistema sensorial que basa su acción en el contacto_ 

de la piel y su entorno, es un canal=------------------

------------------------------------. 



2.120 

30. En la transmisi6n de mensajes sonoros se utiliza el ca-

nal: --------------------------------------------------. 
31. A las extensiones ffsicas de los sentidos del cuerpo h~ 

mano se les denomina canales ___ ~~-----------------

32. A los canales que hacen que lOE mensaje& se conserven -

en el tiempo y el espacio se les llaraa: _______________ _ 

o de ----------------------------------... 

33. Y los canales donde los mensajes s6lo tienen un instan

te en su transmisi6n, recib~n el nombre de. medios de: 

34. A cualquier alteraci6n o interferencia·ajena a la señal 

o·a1 mensaje se le llama: _____________________________ _ 

35. Cuando no hay elementos distorsionadores del mensaje, -

.se afirma que existe ________________ en l·a comunicaci6n. 

36. En la comunicaci6n humana, cara a cara, continuamente -

utilizamos canales parale1os, pues en la medida que es

tamos enviando mensajes sonoros, también usamos men.sa..

jes 
-------------~----------------------. 

37. La realidad normativa que existe en toda re1aci6n huma

na y que sirve de ambiente a los interlocutores para co 
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municarse de una manera y no de otra, recibe el nombre_ 

de ----------------------------------. 
38. Todo grupo humano, de acuerdo a su cultura -segdn Edu-

ar.d Hal.1- utiliza su tiempo de dos maneras:------------

----------------------- y 

39. La participaci6n indirecta de actos que.el hombre cono

ce a través de 1ibros, te1evisi6n., cine, etctitera, le -

permite al individuo conocer la historia de los dem~s -

y, seg1ln Abraham Moles, recibe el nombre de ___________ _ 

40. El comportamiento o actitud que asume un receptor des--

pu~s de recibir mensajes, la denominamos ______________ _ 

41. También el proceso regulador, compensatorio o estabili

zador de la interacci6n humana recibe el nombre de·: 

42. La respuesta que es el resultado de una actitud opuesta 

a la deseada por el emisor, se le denomina efecto: 

-~-~------------------------

43. La falsa imagen que nos crea el sistema de comunicaci6n 

masiva, en sistemas sociales como el nuestro, de "vivir 

bien mientras se puede llegar a vivir mejor", forma pa~ 

te del argumento donde se explica el efecto: __________ _ 

-----------------------------------------------. 
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Indicaci6n: En hojas distintas de este cuade~no, escribe y_ 

realiza lo que se te pide. 

l. ~nvestiga en la Antología de Ciencia de 1a Comunicaci6n 

.!Y en libros de teoría de la comunicaci6n humana, so-

bre l.as distinciones que se hacen de los elementos de 

la comunicaci6n humana y la comunicaci6n electr6nica o 

física. 

2. Señala las principales características de los elementos 

que intervienen en la comunicaci6n humana. 

3. ¿Por qu~ es posible establecer relaciones de comunica-

ci6n a pesar de las grandes distancias temporales y es

paciales que hay entre los individuos? 

4 •. ¿Cómo pueden los hombres conservar la info:onaci6n a tra 

v~s del tiempo? 

5. Investiga ¿qu~ es el "ruido blanco" y d<Snde es util.iza

do? Escribe tu respuesta. 

6. Investiga en tres fuentes de intormación, lllfnimo, l.as -

diferencias que se presentan entra l.os conceptos comun_! 

caci6n e informaci6n¡ entre medio y canal., y entre sig

ne y c5digo. Escribe tus respuestas. 
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2.4. NLveles o modos de comunicaci6n humana. 

La comunicaci5n humana, como objeto de estudio, necesi 

ta de una taxonomta continua. Asi como los lenguajes, cana

les, medios o elementos tienen una clasificaci6n dentro de 

la comu.~icaci5n, tambi~n los niveles o modos ~n que los in

dividuos tienden a relacionarse con ellos mismos y con los 

demás poseen un orden. 

Los nivele~ o modos no s6lo se dan a partir de varios 

componentes que forman una relaci5n comunicacional. Sin em

bargo algunos estudiosos consideran que el proceso de la e~ 

municaci6n ~nicamente se da cuando hay más de dos personas. 

Otros argumentan que la comunicaci6n también se da en uno -

mismo, al reflexionar, pensar y preguntarse. El proceso in

terno de comunicaci6n, denominado intrapersonal (dentro de 

la persona), sirve para que el hombre organice y desarrolle 

sus redes y formas de comunicarse con él mismo. En el nivel 

de análisis intrapersonal encontramos que todo individuo se 

vale de sus experiencias anteriores, percepciones, motiva-

ciones, actitudes, tomas de decisi6n y aprenoizaje, para 1o 

grar una ~nayor comprensi5n de su realidad. 

En el nivel interpersonal (entre personas o bipersonal) 

se presenta la relaci6n que hay entre dos o más individuos, 

que se influyen mutuamente a través del intercabio de expe

riencias, de sus intensiones y del número de contactos efec 

tivos y productivos. Gracias a este nivel de intercomunica

ci6n los hombres, a través del tiempo, adquieren distintos 
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grados de socializaci6n (proceso socio-psicol6gico que dura 

toda la vida) y de interacci6n. 

El nivel intragrupal (dentro de un grupo} muestra las 

maneras en que los miembros de una familia o de un grupo de 

amigos, realizan sus interacciones; se basa en la comunica

ci6n de persona a perso~a, pero se extiende al examinar los 

papeles o roles que juegan cada integrante del grupo. M§s -

concretamente, a través de la comunicaci6n intragrupal pod~ 

mos comprender las actitudes, opiniones e influencias que -

giran alrededor del grupo. 

En cambio en el nivel intergrupal se estudian las org~ 

nizaciones, los recursos tecnol6gicos que les si:rven dé in

termediarios y las redes comunicacionales que se presentan. 

Los integrantes de los grupos utilizan desde el recurso in

terpersonal, los sistemas de cornunicaci6n colectiva (el pe

ri6dico, radio, cine, televisi6n, impresos, etc.), hasta 

los contactos internacionales de una cultura a otra, de un 

grupo a otro. 

Las condieiones que prevalecen en el nivel sociocultu

ral son más complejas que en los niveles antes enunciados,_ 

pues la influencia de dentro y fuera de los grupos que ac-

tGan en la sociedad lleva a corrientes de pensamiento que -

provocan las denominadas "revoluciones culturales". El ni-

vel socio cultural abarca los cuatro niveles anteriores, -

utiliza recursos propagandísticos y publicitarios, los mi-

tos, la religi6n y las costumbres de los grupos que form2~_ 
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sociedades, 

Desde 1uego, cabe aclarar que para algunos autores no_ 

son los únicos niveles a estudiar en la comunicaci6n humana, 

pero aquí se consideran los más recurrentes, con base en -

trabajos como el de David c. Mortensen (66), que clasifica 

a la comUIJicaci6n como intrapersonal, interpersonal y soci~ 

cultural; Lee Thayer _(67): intrapersonal, interpersonal,º!. 

ganizacional y tecnol6gica; as! como J. Ruesch y G. Bateson 

(68): intrapersonal, interpersonal, grupal y cultural. 

Tambi~n Luis Albarrán acepta conceptos psicol6gicos, 

sociol6gicos y antropol6gicos a los cinco niveles propues-

tos en el presente trabajo (69). 

2.4.1. Nivel intrapersonal. 

· La comunicaci6n intrapersonal es un proceso que tiene_ 

lugar dentro del hombre. Esto es posible porque el indivi-

duo puede transformar 1os mensajes externos en signos o s!!!!_ 

bolos internos; mensajes que están sujetos a su in~erpreta

ci6n. El nive1 intrapersonal se refiere al hecho de obser-

var, pensar, escuchar, leer, buscar o adquirir informaci6n_ 

consumible y que le es dable a1 individuo. 

Lee Thayer sostiene la hip6tesis de que la comunica--

ci6n se produce dentro de las personas, puesto que el resu± 

tado del intento de influir en alguien queda determinado, -

en última instancia, por el mismo individuo. Por ejemplo, 

si una persona no puede comprender lo que se le dice, o si 

lo comprende y acepta pero invalida de algún modo su siste-
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rna de comprensi6n, es probable que no se. le. i.nf.luya .. taJ..-co ... 

mo pretende otro individuo. 

Si para una persona lo que se dice carece de validez, 

entonces los efectos ser~n escasos. Si el mensa~e de un emf. 

sor tiene escasa o nula validez para el receptor, o si ~ste 

Oltimo prevé consecuencias negativas, es probable que los -

esfuerzos del emisor no sean efectivos. 

Thayer da el siguiente argumento de su hip6tesis: 

"El fen6meno esencial en toda l.a comuni 
caci5n humana es el proceso intraperso= 
nal de "dar relevancia" o de "convertir 
en mensajes" los datos simples y caren
tes de estructura relativos a aconteci
mientos de nuestros mundos internos y -
externos, y de organizar y hacer que.ta 
les datos sean comprensibles y se con-=
viertan en unidades o "mensajes" funcio 
nales susceptibles de ser consumidos" -
(71). 

No hay un solo momento en que los individuos perciban_ 

el mundo ftsico, no hay una sola sensaci6n en un instante -

exclusivamente, ni un comienzo ni un fin, sino que continu~ 

mente experimentan nuevas sensaciones que los llevan a acu-

mular conocimientos, experiencias y sentimientos, que vie--

nen a enriquecer su comunicaci6n i.ntrapersonal. Pero, ¿ en 

qué momento somos capaces de comprender cuando realizamos -

este modo de cornunicaci6n? Eduard T. Hall explica ese rnomen 

to a trav~s de un ejemplo: 

"Richard Hughes, en su valioso l.ibrito 
Huracán en Jamaica, describe un ejemplo 
patªtico del proceso de identidad -seoa 
raci6n al narrar el descubrimiento de = 
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Emily por ella misma. Ernily, prisionera 
de los piratas, va en uno de los últi-
mos barcos de la flotilla con sus herma 
nos y hermanas. Los niños llevan varias 
semanas en el barco y han explorado pal 
mo a palmo la goleta. La vida se ha ido 
convirtiendo en rutina. La descripci6n 
de Hughes sigue: "Y entonces ocurri6 al 
go, para Emily, de gran importancia. De 
repente se dio cuenta de qui€n era. "Po 
cas razones se pueden encontrar para -= 
que no le ocurriera cinco años antes, o 
bien cinco años despu~s; y ninguna para 
que tuviese que ocurrirle aquella con-
creta tarde. "Había estado jugando a -
las casitas en un escondrijo de las amu 
ras detrás del molinete (en el que ha-= 
b!a colgado una garra de diablo a mane
ra de llamados); y cansada del iuego, -
caminaba sin objetivo hacia la popa, -
pensando vagamente en abejas y en la -
reina de las hadas, cuando de repente -
relampague6 en su pensamiento que ella 
era ella. "Se detuvo en seco y comenz6 
a mirar todas las partes de su persona 
que alcanzaba con los ojos. No podía -= 
ver mucho, excepto un escorzo del fren
te del vestido y las manos cuando las -
levantó para inspeccionarlas; pero fue 
lo bastante para hacerse una idea apro
ximada del pequeño cuerpo que de pronto 
se habia dado cuenta de que era el suyo. 
"Comenz6 a reir, irónicamente. ' ¡Bueno! ' 
pens6, en efecto: • ¡Qu~ maravilla que -
tft, de entre todo el mundo, hayas veni
ao a caer aqui, no vas a poder en mucho 
tiempo: tendrás que tirar adelante sien 
do una niña, y creciendo y envejeciendo, 
antes de poder deshacerte de esta loca 
extravagancia'. "Decidida a evitar cual 
quier interrupción de este importantisi 
mo acontecimiento, comenzó a trepar los 
rebenques, camino de su percha favorita 
en lo alto del palo. Sin embargo, cada 
vez que movia un brazo o una pierna en 
esta simple acción, la sorprendía con -
nuevo asombro encontrar que la obede-
cían con tanta presteza. La memoria le 
decia, desde luego, que siempre había -
sido asi antes: pero antes nunca se ha
bía dado cuenta de lo sorprendente que 
era. "Una vez instalada en su percha, -
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comenzó a e..~aminar la piel de las manos 
con el mayor cuidado: pues era suva. 
Desliz6 un hombro fuera del borde"'del -
vestido; y habiendo mirado dentro para 
asegurarse de que realmente continuaba
debe.jo de las ropas, se encogi6 para -= 
que le rozara la mejilla. El contacto -
de la cara con el hueco cálido y desnu
do del hombro le produjo un estremeci-
miento de placer, como si fuera la cari 
cia de una especie de amigo. Pero no pu 
do determinar si la sensación le llega= 
ba a través d~ la mejilla o del hombro, 
qué era lo acariciado y cuál el acari-
ciador" ( 71) •. 

La capacidad de procesar la informaci6n de un indivi--

duo está basado en su aptitud para seleccionar o "filtrar"_ 

lo que considera más importante. El hombre reduce la compl§:_ 

jidad de su ambiente cuando sintoniza los mensajes deseados 

y elude el resto de ellos. Este hecho, denominado percep--

ci6n selectiva, está determinado por las actitudes de su -

ser, pues por ejemplo, si se le presentan .alternativas de -

propaganda política, él, mediante una serie de experiencias, 

respondera de acuerdo con su opinión política y su posición. 

Nuestra percepci6n es el comportamiento aprendido y -

compartido mediante símbolos. La cultura encierra un gran -

ntúnero de experiencias que aprende"?lOS y comprendemos, pero 

cuya percepci6n es una acci6n personal. En la medida que -

los individuos seleccionan los mensajes a partir de su pe~

cepci6n, también tienen dentro de sí un grado de motivación 

que los lleva a aceptar algunos y rechazar otros. La motiv~ 

ción lleva al hombre a cambiar sus percepciones, expectati-

vas, actitudes, opiniones y tomas de decisi6n, pues si la 

motivación se da en el individuo y es condición propia de 
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él, entonces el mayor grado de motivaci6n hará que determi

ne concretamente sus opiniones, actitudes y elecci6n. 

Las actitudes o predisposiciones favorables o desfavo

rables que el individuo tiene hacia la informaci6n, hacen -

que interprete los mensajes que recibe a partir de sus exp~ 

riencias, acci6n que le ayuda a tomar una decisión que pasa 

por el nivel intrapersonal y se externa a trav~s de una op~ 

ni6n. La actitud puede ser pcsitiva o negativa de acuerdo -

con lo que se procesa. Un ejer.1plo del segundo caso radica -

en que la actitud negativa de una persona, provoca que los 

demás tomen una actitud negativa hacia ella, dado que las -

reacciones internas del individuo determinan las reacciones 

que recibe del exterior. Si, por ejemplo, el profesor está_ 

ante nosotros y nos mostramos hostiles o defensivos con él; 

es posible que ello tenga efectos de enemistad. una persona 

que tiene confianza en sí misma, responderá menos defensiva 

mente que aquélla que no se tiene confianza y cuyas actitu

des casi siempre serán negativas. 

Otra condición que debe prevalecer en el nivel intra-

personal es el referido al aprendizaje como patr6n que est~ 

blece o guía el comportamiento que aswnen los individuos, -

pues si·empre se va a responder de acuerdo a lo aprendido, 

lo que permitirá valorar, aceptar o rechazar conocimientos_ 

y experiencias. 

Los actos de procesar, seleccionar, percibir, tomar 

una actitud u opini6n, estar motivado, que se dan dentro 
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A la co:tl'~nicQci6n interpersonal se le considera la más 

tradicional de todas, y tiene una importancia vital en to-

das partes del mundo. Afirma McBride que de 60 a 70 por --

ciento de la poblaci6n rural de los pa1ses en desarrollo 

transmiten y relacionan sus mensajes utilizando e1 nivel in 

terpersonal. Dice: 

"All! donde todavía predomina la comuni 
caci6n tradicional, los padres, los --= 
adultos o los jefes de pueblo desempe-
ñan un papel esencial en la incorpora-
ci6n de los jóvenes a la vida de su co
munidad y en la preparaci6n de su inte-
9rac i6n activa en la vida del qrupo. In 
cluso cuando los medios de comunicaci6ñ 
social moderna han llegado a las regio
nes aisladas, las formas antiguas con-
servan su validez, en particular cuando 
se utilizan para influir en las actitu
des, estimular una acci6n y obtener caa 
bies" (73). 

Lá comunicación interpersonal ha sido fundamental para 

el desarrollo de los individuos, pues permite la socializa

ci6n, considerada como el proceso sociopsico16gico que dura 

toda la vida y durante el cual los individuos incorporan --

normas, valores, conductas y comportamientos de acuerdo con 

e1 medio en que crecen. Buena parte de las conversaciones -

interpersonales tienen el compromiso de generar configura-

ciones para que los individuos asuman patrones de comporta

miento. Sin la comunicación interpersonal el hombre no E>ue
de formar su personalidad -un producto social- n~ realizar 

la interacci6n. 

El nivel interpersonal permite observar que la comuni-
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caci6n cara a cara proporciona a los individuos la posibil! 

dad de encontrar una respuesta inmediata. Hace que interven 

gan la mayor parte de los sentidos de las personas para así 

entenderse mejor. Asimismo, las intenciones de quienes in-

tervienen provocan condiciones de simpatía, amor, odio, pe

dir u ofrecer amistad, indicar sumisi6n o respeto, dialogar, 

etc~tera. 

La comunicaci6n interpersonal, con frecuencia, posee -

un alto grado de emotividad de quienes intervienen en ella, 

pues .no está planeada ni preparada, menos estructurada, co

mo podría ser el caso de un anuncio comercial. Y sí, en cam 

bio, est~ afectada por las actitudes, necesidades, metas, 

estados de ánimo y experiencias de quienes intervienen en 

ella. 

La interacci6n es uno de los factores que facilita el 

entendimiento y la identificaci6n de las imágenes que pro-

yectarnos; por ejemplo, las primeras impresiones que recibi

mos de los demás son importantes para establecer un adecua

do tono de interacci6n. Nos sirven de agarradera la imagen_ 

del otro. Así, una vez logrado el contacto interpersonal, -

se dejan atrás las tensiones y la autolimitaci6n que tene-

mos; hay una secuencia que se desliga frágilmente sobre el 

diálogo que se logra con el otro. 

Vivimos en un mundo de contacto interpersonal, cada -

uno de nosotros presenta rasgos característicos que encie-

rran riesgos y recompensas. Desde la predisposici6n de ha---
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blar, hasta la alegr!a de ~er escuchado, El contacto inter

personal puede ser tambi~n para la competencia, la dornina-

ci6n o la posici6n social que ejerza uno. 

El proceso transaccional, como se le denomina tarnbi~n_ 

a la comun1caci6n interpersonal, muestra dos condiciones en 

su aplicaci6n: la primera, que es emocional, y la segunda,_ 

racional. Aunque ninguna de estas dos condiciones funcionan 

completamente separadas de los integrantes de este nivel de 

comunicaci6n; la emotividad encierra diversos grados de sub 

jetividad y la parte racional expresa los pensamientos, que 

facilitan el entendimiento de los mensajes. La comunicaci6n 

interpersonal, desde el momento en que el emisor env!a el -

mensaje hasta que ~ste es recibido por el receptor, recibe_ 

el nombre de transacci6n de comunicaci6n. La mayoría de las 

conversaciones entre dos personas, por ejel!lplo, están forrn!!_ 

das por cientos de mensajes enviados y recibidos; as!, a -

diario realizamos cientos de pequeñas transacciones. 

La empat!a es otra caracter!stica de la comunicaci6n 

interpersonal, pues con ella los individuos escuchan y res

ponden a. los mensajes bajo e1 mismo nivel de sentimientos. 

Es como leer entre l!neas. Una vez que sa~os qu~ es la e~ 

pat!a, ·podemos ayudarnos y prevenir, en consecuencia, con-

flictos: nos valemos de la empat!a cuando respondemos con -

alegr!a que nos muestran; a la apatía con indiferencia, y a 

la tristeza o pesadumbre, con la seriedad que el caso amer! 

te. 
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Cuando se realizó el traPajo de Cloutier, en el primer 

cuaderno, fue definida la comunicaci6n interpersonal. como -

sint~tica (porque utiliza un lenguaje audiovisual), inte--

gral (porque no se pueden desligar las personas del tiempo_ 

y el espacio) y subjetiva (porque la experiencia de las pe~ 

sonas tiene un alto grado de emotividad), ahora, en el ni-

vel interpersonal, se agregan y modifican más característi

cas, pues no sólo cara a cara se da la transacción, sino -

también mediante el teléfono, la carta y '.lna serie de ins-

trumentos tecnológicos que vienen a simplificar o a interv5:_ 

nir en la relaci6n de persona a persona; el espacio y el --· 

tiempo se rompen, los lenguajes se separan o unen en audio, 

en escrito y en visual. Pero se sigue dando la transacción_ 

diádica. Lo diádico constituye la relación más simple de t~ 

da unidad social, o la forma singular de la comunicaci6n. 

La influencia interpersonal o efectividad diádica está 

vinculada al éxito que logran los elementos que intervienen 

en este nivel de comunicación. El contacto interpersonal e~ 

tá en funci6n de la interpretación que se haga de los mens~ 

jes, de las conductas que se sigan, de las creencias, valo

res y actitudes que cada uno de los miel!lbros que intervie-

nen en el contacto logren afianzar o eliminar. Por lo tantb, 

es a.través de la afectación que la influencia tiene un gr~ 

do de efectividad. Para poder comprender a los demás, en la 

fase interpersonal, necesitamos poseer un modelo conceptual 

de nuestra relación con quien estamos relacion~ndonos. E= -
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decir, que para interactuar, para afectar e influir al otro, 

necesitamos modelos conceptuales que adecuen nuestra cornuni 

caci.Sn. 

Las personas realizamos continuamente contactos inter-

personales que incrementan las expectativas e influyen en -

nuestras conductas comunicativas y abarcan una serie de eta 

pas de actividad que David Mortensen describe as!: 

"La primera etapa es una anticipaci6n 
que abarca las impresiones o expectati
vas referidas a un pr6ximo encuentro. 
La siguiente se podr!a calificar de to
ma de conciencia de la simple presencia 
de otros¡ se da cuando las interactuan
tes ingresan por primera vez en un ámbi 
to com11n aunque con apenas una vaga coñ 
ciencia el. uno de1 otro. Despu~s viene
el proceso del contacto directo en s!; 
est~ regido inicia1mente por un per!odo 
de primeras impresiones, y despu~s por 
la secuencia de ida y vuelta de. la in-= 
teraccidn que se dan con sentidos de mu 
tua dependencia, o reciprocidad" (74).-

En la medida que hay contactos interpersonales que co!!! 

prometen el trabajo propio de 1os demás, existe otra serie_ 

de contactósmuy vagos al utilizar t~rminos de conversací6n 

COJllO:. ¿C6nio est& uste?, ftMe alegro de volver a verlo", "¿C~ 

mo se siente?•, "Lindo d!a•, "Est4 bien•, "QUe te vaya bien" 

•Nos.veremos pronto", etct!tera. Condiciones que resuelven -

mu~os compromisos y no agregan gran cosa a nuestras rela-

ciones interpersonales. 

2.4.3. Nivel intragrupal. 

Todo individuo, al estructurar sus mensajes, siempre -
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lo h.ace con el fin de llegar a otros individuos. Además, -

los mensajes no son enviados a una persona aislada, sino a 

una o a varias personas, pensando que forman parte de un -

grupo. 

La unidad social está formada por los individuos que_ 

sostienen, entre ellos, relaciones interpersonales,que si

guen prop6sitos similares y que des.arrollan vínculos afec

tivos. Esta unidad ~ocial recibe el nombre de grupo priina

rio de referencia, y forma parte del estudio del nivel de_ 

cornunicaci6n intragrupal. Así, cuando mencionamos al grupo 

de referencia, ponemos nuestra atenci6n en la familia, en 

el circulo de estudio que formamos con amigos muy cercanos 

o en el núcleo polttico, econ6mi.co o religioso al que per

tenecemos. 

La comunicaci6n intragrupal determina entre sus miem

bros, casi inevitablemente, pautas de flujo de informaci6n 

que les es accesible y donde la vinculaci6n afectiva de -

los integrantes del grupo llega a ser, en muchas ocasiones, 

factor de. dominaci6n. 

La dinámica de grupos, actividad realizada por los 

hombres en sus procesos de socializaci6n y desde la más re 

mota historia de la humanidad, determina las interacciones 

y por lo tanto la participaciOn de los miel:lbros de un gru

po. Autores de la psicologia social sostienen que un gxupo 

primario debe tener co~o máximo once integrantes, un nrtme

ro mayor forma mSs de dos grupos. Y como mínimo -dicen au-
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tores como Dayid Mortensen- dos miembros para formar el ni

vel intragrupal, aunque la pareja, no llena, t~cni.camente, -

todos los requisitos del grupo, especialmente cuando carece 

de poder de alianza, condici6n funda.mental para la integra

~iOn grupal. Pero de todos modos, la pareja brinda una base 

de ¡>a:t:tida para entender la din~ica de la unidad social. 

Cada integrante de un grupo de referencia juega un pa

pel o rol. Es decir, cumple los requisitos de las normas s~ 

ciales, adopta las formas de actuar como si fueran "recetas" 

guías o prescripciones, para valorar si las propias conduc

tas y las de los otros son adecuadas. Puede ser el papel de 

padre, hijo, l!der, de sumiso, dominantes, etc., todo den-

tro y fuera del grupo. 

Las fuerzas que sirven para vincular a los miembros de 

un grupo. estSn determinadas por interdependencia que logran 

sus integrantes. Los mensajes son los que ayudan a esa vin

culaci6n, aunque la decisi6n en muchas ocasiones es determi 

nada· por el líder de opini6n ; desde luego, las opiniones -

que salen del grupo estSn mostrando el grado de influencia_ 

que hay en t;l. Por el.lo se afirma-que los individuos respo!!_ 

den a los mensajes de acuerdo con la opini6n que tiene el -

grupo de referencia al que est~n estrechamente vincul.ados. 

El grupo de referencia es un conjunto humano que inte,E_ 

acciona para identificar a sus integrantes. El papel de un_ 

grupo de referencia en la conducta humana es el mísmo que -

tiene cualquier sistema cultural: es decir, se comparten --
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concepciones, valores, normas, creencias, interpretaciones

de la realidad, etcétera, con el prop6sito de formar mode--

los o esq<iemas del mundo, a fin de que los individuos que -

lo integran tengan una conducta que les ha sido marcada, 

En sus vinculaciones los grupos utilizan un lenguaje -

verbal o no verbal que les permite estftr estrechamente rel~ 

cionados, todo gracias a 1a interasción que realizan dentro 

del grupo. Gran parte de las interacciones sociales se cons 

tituyen en las conversaciones que sostienen los miembros 

del grupo, aunque la influencia de s•us integrantes no es 

uniforme ni simple. As! con el libre diálogo y la particip~ 

ci6n, se busca el equilibrio de sus miembros, también repa~ 

tir las tareas adecuadamente para conseguir un equilibrio -

social. PaulHare en Las dimensiones de la interacci6n so--

cial, dice: 

"La forma de la interacci6n es menos es 
pec1f ica que el contenido y se la regí~ 

tra más fácilmente. Cuando uno se acer
ca a un grupo desde "afuera", el primer 
aspecto de la interacci6n que se pone -

. de 1nanifiesto es· 1a red de comunicaci61• 
(es decir, quién habla con quién) y el 
segundo, ~l ~onto de interacci6n trans
mitida por cad~ uno de los canales. Pa
ra llevar a cabe un análisis más deta~
llado de lo que sucede en el grilpo, son 
necesarias algunas categorías de conte
nido. Aquí, la divisi6n más frecuente -
se establece entre contenidos dirigidos 
principalmente a la soluci6n de proble
mas socio-emocionales. Dentro del ámbi
to socio-emocional, las categor!as del 
control y e1 efecto representan los ti
pos de comportamiento que predominan, -
en tanto que en el ámbito de la tarea ·· 
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el consenso sobre las categorlas "típi
cas" qe soluciOn de problemas es menos 
seguro" {75}, 

El proceso de interacci6n que se lleva a cabo dentro -

de un grupo de referencia resulta imposible de analizar, 

pues cada uno de los integrantes utiliza un lenguaje verbal 

y otro no verbal, se compromete en ciertos aspectos del gr~ 

po y en otros no, en fin, es un tema tan escurridizo cuyo 

estudio es muy delicado. S6lo nos queda mencionar algunos 

comportamientos en la participaci6n de los integrantes de 

un grupo gue propone Bales, a partir de sus interacciones" 
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Cuadro de las categorías de Bales: 

Area socioafectiva positiva: 1-3. 

Area de las tareas socio-operativas: 4-9 

Area socioafectiva negativa: 10-12 
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Gracias a la comun~caci6n intragrl,lpal es posible que -

las personas lleven a cabo una serie de actividades qi,ie, en 

conjunto, les reditúan satisfacciones; debido a la organiz~ 

ci6n de los grupos también se logran fines cuya planifica-

ci6n y obtención serían difíciles individualmente. Tal es -

el caso del trabajo en los talleres d7 audiovisuales y de -

impresos que se realizan en el pla~tel Vallejo del Colegio_ 

de Ciencias y Humanidades. r,a tarea de preparar un gui6n -

con la información recabada en distintas fuentes; realizar 

diseños y tomar (imágenes fotográficas; registrar imágenes_ 

sonoras que vienen a reforzar la imagen visual; sincronizar 

imagen y sonido, son los requerimientos para el logro de un 

trabajo audiovisual. Para realizar lo anterior, una sola 

persona se llevaría mucho más tiempo que un grupo de alum-

nos. Todo ello encierra satisfacción. Pues as! como una pe~ 

sona se especializa en dar ideas, otra lo hace en la elabo

ración de carteles y otra más en seleccionar adecuadamente_ 

la música, etc~tera. 

En el nivel intragrupal encontramos a los llamados lí

deres de opini6n, que son qujenes conducen a los miembros -

de un grupo por caminos que, en su criterio, son adecuados. 

E1 liderazgo que realizan algunos individuos en los grupos_ 

primarios también determina su grado de efectividad y de 

cohesión. Por lo regular, las personas que hablan dentro de 

un grupo reciben con más frecuencia una respuesta y son --

quienes logran el mayor grado de interacci6n. 
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E~isten otros miembros dentro del grupo que no necesi-

tan controlar ni ser controlados, que se mantienen distan--

tes del grupo y se les identifica como anarquistas. Asimis

mo hay personas a quienes no les gusta controlar, pero sí -

ser controladas, y se les denomina SUI'Qisas. Y, desde luego, 

en el centro se ubican los individuos que, moderadamente de 

sean controlar y ser controlados, y se les denomina democrá 

tices. 

En fin, se pueden seguir enumerando características --

que posee el nivel de comunicaci6n intragrupal, pero, para_ 

los fines de este trabajo, las mencionadas son suficientes. 

2.4.4. Nivel intergrupal. 

Si en el nivel intragrupal los vrnculos o relaciones -

comunicacionales se dan dentro del grupo, en la comunica---

ci6n intergrupal se extienden en redes, de tal manera que 

los individuos utilizan varios conductos o canales (desde 

la comunicaci6n cara a cara, hasta los sis~emas de radares_ 

y sat~lites); asimismo, se presenta una compleja organiza--
. . 

ci6n de flujo de informaci6n a través de grupos humanos. 

Los grupos no interactdan en el vac!o social, pues los 

integra~tes de un grupo influyen sobre la conducta de otro 

grupo humano. Se crean relaciones que perduran, en muchas -

ocasiones de una generaci6n a las siguientes. No necesaria-

mente se dan en forma directa (cara a cara} las relaciones_ 

intergrupales, sino que ta.~bién se transmiten a través de -

libros, documentos escritos, grabados o impresos, lo que ha 
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ce que se conserven los mensajes a trav~s del tiempo. 

Las personas se trasladan de un ambiente social a otro, 

se vinculan o involucran con distintos grados de responsab.:!:_ 

1idad dentro de un grupo y en relaci6n con otros. La pene-

traci6n es de gran importancia para determinar en qué grado 

las actividades de una red grupal inf.l.uyen o se superponen_ 

en otras redes. 

La comunicaci6n intergrupal est& vinculada a las rela

ciones interpersonales, tanto como a las cadenas humanas y 

a los grupos que forman una sociedad. As! como hay una in

fluencia en 1a comunicaci6n cara a cara, la hay en los men

sajes que se envían a distintos grupos de personas, a tra-

vés de medios técnicos como peri6dicos, cine, televisi6n y 

radio, entre otros. Estas vinculaciones crean las redes de_ 

comunicaci6n. La red de comunicaci6n -dice David Mortensen

se parece a 1as operaciones de un conmutador teléfonico. C.!!_ 

da persona es un .comunicador, el aparato mecánico es un ca-. 

nal mediante el cual se transmite inforrnaci6n, y cada rece.12. 

tor es un destinatario o un intermediario en la red. Las r~ 

des de comunicación operan a todos los niveles de contacto_ 

interpersonal y llegan a ser tan accesibles a todos que un 

simple saludo nos lleva a una serie de contactos y de rela

ciones. 

La estructura de comunicaci6n se elabora gracias al 

conjunto de intercambios en uno o más grupos; es decir, si 

los individuos logran un contacto con varios miembros de 
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distintos grupos, estar~n elaborando una estructura de comu 

nicaci6n, 

Claude Flament distinque a la red como al conjunto ma

terial, físico; y a la estructura como al conjunto de comu

nicaciones; "la red es una posibilidad de comunicaci6n, la 

estructura, una realidad de comunicaci6n" (77). 

Para el estudio de las redes se necesita una compleja_ 

sistematizaci6n si se quiere clasificar los v!nculos que --

hay entre los individuos. Para ello primero hay que saber 

cuál es el papel de la retroacci6n, informaci6n que sirve -

de reguladora en todos los sistemas humanos, t~cnico o ele~ 

tr6nicos. El concepto de retroacci6n es fundamental tanto -

en las ciencias de la conducta· como en los sistemas del ha-

bla humana. Mortensen comenta al respecto. 

"Una diferencia cr!tica·entre las acti
vidades de retroacci6n de un termostato 
y un ser hmnano reside en el nivel de -
verificaci6n de sensibilidad a cada --
error: La diferencia entre las respues
tas anticipadas y las reales. Los mane
jos o niveles de verificaci6n de un ter 
mostato son precisos e invariables. Si-;" 
por ejemplo, están fijados respectiva-
mente en 25 o 20 grados, cabe esperar -
que cualquier caldera que funcione bien 
se enciende o apaga toda vez que la di~ 
crepancia entre el nivel predeterminado 
(2SP)y el desempeño efectivo (temperatu 
ra ambiental) sea mayor de 5~ En otras
palabras, que el grado de error se pue= 
de predeterminar y mantener mediante el 
acto de fijar el termostato. Con todo, 
el nivel, o más precisamente el umbral_ 
en el que la informaci6n actúa como dis 
positivo de manejo en las cuestiones hÜ 
manas, no se puede determinar de manera 
tan precisa. La sensibi1idad a la retr~ 
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acc~6n hUf[)ana difiere con la person~, -
la sit~ci6n y el tipo de interacci6n, 
El tipo de sugerencias de la secuencia_ 
dada de in teracci6n es igualmente ilílpo~ 
tante para determinar la sensibilidad -· 
humana a la retroacción" (78). 

La retroacci6n-o sencillamente el flujo de información 

que corre en una serie de grupos- en la sociedad, es vital_ 

para transformar y mantener las redes o vinculaciones de -

los grupos hwnanos. La retroacción sirve tambi~n para dis--

tribuir, dirigir y acelerar los mensajes en todas las situa 

ciones sociales; incluye factores como la duración, la rel~ 

ción y la fluidez de cada intercambio verbal¡ el tiempo de 

las respuestas y la cantidad de participantes¡ el aprendiz~ 

je de tareas, sentimientos de atracción interpersonal, la -

confianza en el acierto de los juicios y la motivaci6n., el 

~xito, el poder y el reconocimiento al status social. 

Es evidente que a partir de las experiencias interper-

sonales y la influencia que provoca el utilizar medios de -

comunicación masiva, se presentan redes de grupo que han sf. 

do estudiadas ampliamente. As! se plantea la idea del flujo 

de la comunicación en dos pasos, que tiene lugar cuando ha~ 

un efecto de los medios de co.Junicaci6n sobre las redes de 

comunicación interpersonal. Paul La~arsfeld y otros investi 

gadores estadunidenses descubrieron que los contactos inte~ 

personales eran mas importantes que los medios de comunica-

ción para influir sobre las decisiones de los votantes. Se 

dieron cuenta de que .la vinculaci6n se daba en dos etapas -
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singulares, en lugar de un fluido ünico de los mensajes 

transmitidos a través de los medios t~cnicos de comunica---

ci6n hacia ua püblico "atomizado~. La primera de las etapas 

va de quienes dirigen los medios de comunicaci6n masiva a -

individuos que forman parte de un grupo, quienes reafirman 

o rechazan el significado de los mensajes a partir de los -

criterios que tenga el individuo que cubre el papel de l!-

der de opinión, donde se da la segunda fase. 

Los líderes de opinión son las personas que saben más, 

sus valores y actitudes están en función del grupo y los -

examina con mayor claridad que los demás miembros. 

As! como hay esta explicación del flujo de comunica--

ción en dos etapas, Rosenay hace referencia al flujo de co

municación en cuatro etapas. As!, los que transmiten un 

acontecimiento a trav§s de los medios de comunicación masi-

va (primer paso) los recogen de los formadores de opini6n -

quienes expresan sus puntos de vista como noticias (segundo_ 

paso), de los cuales se enteran a su vez los "líderes de la 

opinión" de un p1iblico general, quienes los transmiten a su 

vez (paso tercero) a personas con intereses comunes (grupo_ 

de. referencia), en situaciones cara a cara (cuarto paso). 

Desde iuego que cada vínculo dei flujo de mensajes represe~ 

ta una etapa de un fiujo de palabras continuadas e interre

lacionadas, por lo que ningün l!lOdelo de esta naturaleza tie 

ne un nmnero fijo de "pasos" o "etapas" y de relaciones in-

tergrupales que cubrir. (79). 



2.146 

2.4.s. Nivel socio cultural, 

La suma de los niveles intrapersonal, interpersonal, -

intragrupal e intergrupal determina el ser de la comunica-

ci6n socio-cultural. As!, lo social y cultural son dos fac~ 

tas inseparables del proceso de la vida cotidiana del horn-

bre ~ es el resultado del quehacer que.a diario realizan los 

grupos humanos. En tanto la cultur~ está formada de costwn

bres, tradiciones, comportamientos, mitos, leyendas, normas 

e infinidad de vinculaciones que enriquecen la experiencia_ 

de los hombres, el acto social tiene relaci6n con los con-

tactos, las labores y el producto de la práctica, y, desde 

luego, con toda estructura humana. 

Los encuentros cotidianos entre los hombres y los_ gru

pos humanos forman la cultura. Y la cultura, como producto_ 

final del encuentro de los grupos, crea infinidad de flujos 

de informaci6n, etapas sociales múltiples y un efecto inca!, 

culable. La cultura constituye, entonces, un cuerpo comple

jo de normas, s!mbolos, mitos e im~genes que penetran en la 

intimidad de los individuos, que estructuran sus instintos_ 

y orientan sus emociones (80) • 

El nivel socio-cultural de la comunicaci5n representa_ 

una compleja estructura que impacta el orden social de los_ 

grupos humanos. La cultura puede determinarse por las nor-

mas y valores que prevalecen en algunos grupos y que se -~

afianzan o modifican a partir de la influencia externa e in 

terna de los propios grupos. 
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Las e~periencias de grupos qµe ya no existen, las tra

diciones que se transmiten en forma oral de generaci6n en -

generaci6n,· las normas de co~portamiento, las .modas que en 

cada temporada pasan y dejan una huella, vienen a conformar 

el nivel socio-cultural de la comunicaci6n. No basta que se 

vincule un grupo con otro, la relaci6n social se da en to~

dos los niveles de la convivencia humana y de su superaci6n. 

Tratar de desligar cada proceso socio-cultural de un momen

to detenninado, sólo nos conduce a parcializar el proceso -

social de comun1aaci6n, 
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Indicación: Relaciona las caracter!sticas que aparecen aba

jo, con los niveles de la comunicaci6n que te -

presentamos. Escribe dentro de los parentésis -

las letras que correspondan. 

A. Nivel de comunicación intrapersonal. 

B. Nivel de comunicación interpersonal. 

c. Nivel de comunicación intragrupal. 

D. Nivel de comunicación intergrupal. 

E. Nivel de comunicaci5n socio-cultural. 



1. (_ 

2. { 

3. { 

4. { 

s. (_ 

6. 

7. (. 

8. ( 

9. 
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se presenta la capacida4 de procesar o "filtrar" 

lo que el individuo considera mas importante, He

ch.o que se denomina "percepci6n seJ.ectiva". 

Se forma la unidad social de individuos que sos-

tienen entre ellos relaciones bipersonales, que -

tienen prop6sitos similares y desarroll.::i.n v!ncu-

los afectivos. 

) Es el resultado del quehacer del proceso de la vi 

da cotidiana de los individuos. 

Se da la interacci6n como uno de los factores que 

facilitan el entendimiento y la identificaci6n de 

las 1rn4genes proyectadas por los individuos. 

Aqu! el hombre organiza y desarrolla sus formas 

de comunicaci~n consigo mismo. 

Es donde se puede hablar de uno a uno o, en dis-

tintos momentos, de uno a varios. 

Aqu! se permite observar que la comunicaci6n cara 

a cara proporciona a los individuos la posibili-

dad de encontrar una respuesta inmediata. 

Se crean relaciones que perduran, en muchas oca-

sienes, por generaciones. Pues aunque no hay rel~ 

ciones en forma directa, se crean posibilidades -

de comunicaci6n a través de libros, grabados, en 

forma oral y otras. 

Es el proceso que tiene lugar dentro del hombre¡ 

quien transforma los mensajes externos en signif :!, 
cadas internos. 
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10, 

11. ( 

12. 

13. 

.14. 

.15. 

16. 

17. 

Los vínculos que ~e establecen aquí, permiten -

utilizar un lenguaje verbal y no verbal, gracias 

a la interacci6n que hay entre los integrantes -

de un grupo. 

Nos muestra la manera en que 10'" miembros de una 

familia o de amigos cercanos realizan sus inter

acciones. 

Aquí se estudia la organizaci6n, sus recursos y 

tecnología que sirven de intermediarios en la co 

municaci6n. 

Abarca los cuatro primeros niveles de co~unica-

ci6n, utiliz~ recursos propagandísticos y publi

citarios, los mitos y las costumbres de los gru

pos que forman la sociedad • 

Se habla de los grupos de referencia y se pone -

atenci6n en la familia, círculos de estudio u -

otros nacleos de inter~s • 

Es el proceso donde los individuos 1e dan una in 

terpretaci6n a los mensajes de una manera o con 

un sentido determinado. 

Es el proceso fundamental de 1nteracci6n, pues -

permite realizar la socializaci6n de los indivi

duos. 

Se determinan aqu! las pautas de flujo de infor

maci6n que le son accesibles a los hombres y las 

vinculaciones que crean; de acuerdo con el grado 

de afectividad, en muchas ocasiones son determi

nantes. 
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Indicaci6n; Investiga en libros de antropolog1a, psicolo--

gia social, sociolog!a y psicolog1a los siguie~ 

tes conceptos. Explica en forma breve sus dis-

ti.ntos significadas y escribelos en hojas apar

te, 

l. Conceptos psicológicos 

1.1.. Motivación 

1.2. Percepción 

1..2.1. Actitudes 

1.3 .. Toma de decisiones 

1.4. Aprendizaje 

2. Conceptos sociol6gicos 

2.1. Socialización 

2.2. Interacción silllb6lica 

2.3. Rol 

2.4. Grupo de referencia 

2.5. Gustos y preferencias 

2.6. Canales de comunicación 

2.7. Estructuras y funciones 
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2.8. Sistema social 

2.9. Funci6n 

2.10. Estructura social 

2.11. Normas y valores 

3. Conceptos antropológicos 

3.1, Cultura 

3.2. Patrones culturales 

3.3. Diferencias culturales 

3.4. Cambio cultural 

3.5. Procesos de cambio 

3.6. Innovación 

3.7. Invención 

3.8. Difusión 

3.9. Proceso dé adopción 

3.l.O. Agentes de cambio 
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2.5. Modelos de estudio de la cornunicaci6n humana. 

El modelo es la representaci6n análoga al sistema o -

proceso original que se investiga. El modelo sirve para co~ 

prender mejor y analizar más adecuadamente el complejo mun

do en que vivimos; al utilizarlo se observa y comprueba có

mo funcionan los diversos procesos e incluso sirve para pr~ 

decir lo que sucederá. 

El carácter análogo de los modelos es de gran utilidad; 

no se le~ impone autoritariamente, no se pretende probar n~ 

da con ellos; se les puede estudiar paralelamente a otros -

sin que se fundan o se confundan. Los modelos por analogía_ 

no son cerrados, ni tampoco definitivos, lo cual permite su 

modificaci6n y adecuaci6n a la realidad del hombre. 

El modelo se adecua a la realidad y con él se obtienen 

resultados que no se dan en la misma realidad, ello nos ah~ 

rra esfuerzos. Gracias al conocimiento, el hombre tiende 

:ment~lrnente a simplificar la realidad? ya que ésta no se 

puede reproducir tal cual por el alto grado de complejidad_ 

que posee. Por ello, el modelo es una simplificaci6n de la 

realidad. Al modelar la realidad la verificamos con la pro_ 

pia realidad. 

En el caso de la comunicaci6n, existen disciplinas que 

estudian los procesos desde distintas áreas: matemáticas, -

psicología, sociología, antropología, socio-psicología y s~ 

~iología, entre otras. Aunque en ellas se procura que estén 

suficientemente aplicados los elementos y niveles de comuni 
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caci6n, en muchas no existen. Es más, cuando explican los -

modelos de la cornunicaci6n pierden ~e vista su complejidad, 

su coherencia y no muestran siquiera un orden. Incluso pieE_ 

den de vista que un modelo te6rico es incompleto per se, ya 

que desde el momento en que es abstra!do s6lo incluye algu-

nos aspectos y excluye otros que lleg~n a resultar tan o -

m.1s importantes que los que se tom~ron en cuenta. 

Existen faltas en los modelos explicativos de la comu-

nicaci6n humana, pues en ocasiones tienden a ser mecánicos. 

Así; los elementos sociales son considerados como máquinas_ 

y no organismos que reaccionan imprevisiblemente. Mortensen 

explica esta confusi6n de la siguiente manera: 

"Desde el punto de vista de la comunica 
ci.Sn, la proposici6n de que "el cerebro 
es una m.1quina" provoca una controver-
sia acalorada tanto entre cient!ficos -
como entre fil6sofos. Muchos en el cam
po de las humanidades consideran que -
"valores", "opiniones", "conciencia", -
"sentimientos" y "creatividad" son san
tuarios de la experiencia humana que es 
tán más allá de la comparaci.Sn con un ~ 
aparato eléctrico. Científicos sociales 
competentes insisten también en que el 
cerebro no es eléctrico, ni completame~ 
te digital, de manera que no es para na 
da una máquina. Aunque buena parte de = 
esta controversia se origina en la mane 
ra en que suel~ plantearse lo de "cere= 
bro-máquina" (81). 

En el estudio y clasificaci6n de los modelos, Juan 

Díaz Bordenave da el siguiente orden: modelos f~sicos meca-

nicistas, psicol6gicos, socio16gicos, antropol6gicos, so -

cio-psicol6gicos, y semiol6gicos, tienen sus antecedentes -
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en otros. Los mencionados son los modelos que se describi--

rán aquí. 

2.5.1. Modelos físicos y matemáticos de la comunicaci6n. 

Debido a la expansi6n tecnológica en materia de siste-

mas de telecomunicación, empresas corno la Compañía Telef6n~ 

ca Bell encarga al ingeniero Claude Sh~nnon investigar so--

bre la mayor eficacia de transmitir mensajes mediante hilos 

telef6nicos. Shannon cre5 la "Teor!a Matemática de la Comu-

nicación Electr6nica", que más adelante Warren Weaver esqu~ 

matiz6 as!: 

Fuente de 
informaci6n trasmisor 

Mensaje 

Señal Señal 
recibid 

Fuente de 
ruido 

Receptor Destino 

Mensaje 

Este esquema presenta una fuente que selecciona del 

lenguaje cierto grupo de signos y forma mensajes que son 

transmitidos a través de un canal mediante señales o est!mu 

los electrónicos. Estas señales son recibidas por un apara-

to receptor que las descodifica o descifra y, por lo tanto, 

las recostruye para formar los mensajes originales. En el -

mismo sistema intervienen interferencias físicas -en el ca-
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nal- llamadas ruidos, las que provocan que el mensaje pier-

. da fidelidad. Y aunque no está anotado en el esquema origi-

nal de Shannon y Weaver, también intervienen -entre otros -

. componentes- elementos reforzadores como la redundancia o -

repetici6n y la retroalimentación, denominada también retro 

.acci6n. 

El trabajo que realiz6 Shannop tiene sus antecedentes_ 

más inmediatos en las investigaciones de Norbert Wiener, -

·_creador de la Cibernética, quien comparó al hombre con una_ 

máquina que comunica. Wiener utiliza términos de la Física 

para describir la desorganizaci6n de la informaci6n; tal es 

el caso de la entropía, que tiene su explicaci6n en la se--

gunda Ley de la Termodinámica de Clerk Maxwell. Ahí se con

··'cluye que la entropía social es la desorganización de los -

:. sistemas humanos los que siempre buscarán el orden a través 

.: ~de la negantropía (o entropía negativa). "La entropía es --

· .. :, __ una manera de medir la cantidad de informaci6n que transmi

·. '.;te una fuente a un destinoª, dice David Mortensen ( 82) • 

Wiener añade que el funcionamiento físico del ser viv0 · 

:y el de algunas nuevas máquir.a electx-ónicas es exactamente_ 

paralelo en sus tentativas análogas de regular la entropía_ 

mediante la retroalimentación (83): El término de retroali-

mentación (feedback) fue introducido en 1914 por E. H. Ar--

rnostrong, quien lo aplicó al describir un circuito regener~ 

dor de, las sP.ñales de una emisora de radio. La retroalimen-

tación tiene como funciones las siguientes: 
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l. Regular una situaci6n estable o homeostática, 

2. Retornar hacia la fuente original las respuestas o 

efectos que provoc6 su mensaje. 

3. o, sencillamente, la acci6n que se repite o se diri 

ge hacia atrás. 

Con anterioridad ya se mencion6 que en los modelos fí

sicos la informaci6n se 1llide en unidades binarias (bits)¡ o 

sea, la cantidad de informaci6n que dispone una fuente de 

dos signos equiparables, tal es el caso de la moneda que al 

lanzarse al aire s6lo tiene cara o cruz. As!, un bit -parte 

de la informaci6n- puede ser el signo de que se dispone en 

todo mensaje. Anatol Rappoport, en ¿Qu~ es la inforrnaci6n?, 

aclara: 

"Cualquiera que no haya olvidado el ál
gebra de la escuela.secundaria sabe que 
el logaritmo de un ntimero es la poten-
cia a la cual un nmnero dado, llamado -
"base", debe ser elevado para obtener -
el ntimero inicial. Si tornamos el namero 
2 como base, entonces lag 2 (2n} (debe 
leP.rse "en logaritmo en base dos de dos 
a la n") es justo n. As!, gracias a la 
convenci6n que acabamos de establecer, 
un mensaje de n señale·s. binarias con-= 
tiene-n "unidades oinarias" de info~a
ci6n, o sea una unidad binaria por cada 
señal. La unidad binaria se abrevia 
"bit". Ahora ve~mos la .'\lentaja de consi 
derar al logaritmo de la "imprgbabili-= 
dad" de adivinar el mensaje (2 ) como -
nuestra medida, dado que ahora podemos 
decir que un mensaje de doble longitud
(de 2nseñales) contendrá exactamente -= 
dos veces más informacidn. Esta es una 
manera muy convenien~e de expresarse" 
(84) • 
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Come $e notará, se quiere equiparar el funcionamiento_ 

de las ~quinas con la habilidad comunicativa de les seres 

humanos, por ello el propio Claude Shannon reconoce que su 

modelo s6lo es aplic,:ible a sistemas telef6nicos, radiofóni

cos o de telecomunicaci6n y no trata de utilizarlo riguro

samente con el sistema humano. 

Se le critica también a este !l!Odelo el que reproduzca_ 

y represente el carácter autoritario de sociedades como la 

nuestra, donde unos predominan sobre los otros en las rela

ciones comunicativas, por ejemplo: Jefe/empleado, viejo/jo

ven, mayor/menor, profesor/alumno, en fin, dualidades que -

menosprecian al receptor, pues lo consideran un ser pasivo. 

Además, los modelos mecanicistas tienden a presentar a la -

comunicaci6n como un proceso neutro, sin intenciones de sus 

elementos. 

Si bien poco se puede argumentar sobre el car~cter pr~ 

dictivo y heurístico del modelo f!sico-111atemático que prop~ 

nen Shannon y Weaver en la comunicaci6n electrónica, resul

ta cuestionable su utilizaci6n para explicar procesos de c~ 

municaci6n humana. Lo válido del -~odelo físico es la expli

cac~6n que hace del funcionamiento ~e aparatos electromecá

nicos que le son ~tiles al hombre. 

Al modelo de Westley y MacLean se le considera tambi~n 

mecanice, pues sigue patrones utilizados por Shannon, más 

aGn cuando enfoca la exposici6n de la cornunicaci6n masiva 

con elementos físicos. Westley y MacLean diseñaron en 1957 
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su modelo, con el cual pretender abarcar desde la comunica

ci6n cara a cara, hasta la de =omplejas organizaciones so--

ciales. Advierten, al mismo tiempo, que la comunicaci6n no 

se inicia cuando una persona empieza a hablar, sino m~s 

bien cuando la persona responde.~~~;~:ivamente a su ~ito 
..,..... ·-.. 

f!sico inmediato. Además, incorporan factores que para 

otros autores pasaron inadvertidos. Uno de ellos es el "cam 

po sensorialv, el cual tomaron de Theodore M. Newcomb,quien 

1.o denomina ªobjeto de coorientaci6n"; otro es el. de la sis_ 

nificaci6n de la respuesta, explicada como la reacci6n in-

terna y expresada de manera no intencional o fortuita: lo -

mismo que el factor de intermediario, que es la persona que 

proporciona ciertas or:Lenta-ciones. Presentan su explicaci6n 
. ~~ " 

y esquema en _cuatro partes: 

ªFigura 1._ Los objetos de orient,aci6n CX:i;: .X
00

) en el campo 
sensorial del receptoj:'_ (B) le son transmitidos directamente_ 
en. forna abstracta CX1 ••• X1 ) después de .un proceso de -selec
ci6n entre t9dos los xs, se1ecci6n que-se basa, por lo menos 
en parte,_ en las necesidades y proble11_1.a$~de <-B. A:lgunos e' to.:. 
dos ellos son transmitidos en ~s de ün s~ntido cx3 , por --
e~emplo). m 



A_...._)(·~> B 
"' ~-- -- -_ ... , 

{8A 
"Figura 2. Los mismos Xs son seleccionados y abstraídos por 
el comunicador (A) v transmitidos como mensajes (X') a B, -
quien puede o no te;er parte de los X~, o todos ellos, en -
su campo sensorial (X1b). B transmi.te realimentaci6n (fBA)a 
A, ya sea de modo intencional o no· intencional". 

x,~ 
X.a.- x. , e· . - ___ x.._ __ ,..·9. 
X3 Xi __ :¡ . 

-x.; ~- r:- '- --

){CD 

- -fBC. 

_, 
--

"Figura 3. Los Xs que B recibe pueden; debido a abstraccio
nes seleccionadas, ser transmitidos por un codificador no -
intencional {C) , que es agente de B y de ese modo amplía el 
medio de B. Las selecciones de e se basan necesariamente, -
en forma parcial, en la realimentaci6n {fBC} proveniente de 
B". 

"~ __ !~"-
~ -·-' "- -fe.A . -- -.... 

A .... -.--....... c xu 
X> 1• X: )t -------~>--- ~ .. X3 ____ --~ . ._ _ D 

.. - l(':¡- ,,,.-... r·..._ .... ~ ..,,_,,,,, ' 
- -~c.- - - : ,.,' ... "ac-. 
- -~ - -- -- --

Xo0 

, _., 

"Figura 4. Los mensajes que e transmite a B (X") represen-
tan la selecci6n que el primero hace tanto de los mensajes_. 
que ~l recibe de A (X') como las selecciones y abstraccio-
nes que el propio e hace entre los Xs de su propio campo -
sensorial (X3 ,X4 ) , que pueden o no ser Xs pertenecientes -
al campo de A? La realimentaci6n no va solamente de B a A -
(fBA) y de B a e (fBC), sino también de e a A (fCA). Es cla 
ro que en la situaci6n de comunicaci6n de masa una gran caD 
tidad de Cs reciben de un nGmero muy grande As y transmiten 
a un nGmero mucho mayor de Bs, que simultánea.""!lente están ~e 
cibiendo de otros Cs". -
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Wilbur Schramm, uno de los primeros estudiosos de la 

comunicaci6n humana, alter6 el modelo de Shannon y Weaver -

para explicar la comunicaci6n h\llllana. Argument6 desde prin

cipio que la descodificaci6n y la codificaci6n son funcio-

nes o actividades que simult&neamente realizan emisor y re

ceptor. Incluye a estos elementos con el carScter de int~r

pretes y agrega el "campo de experiencia" o marco psicol6g! 

co de referencia acorde con 1as orientaciones y_~qtitudes -

de los individuos. Dice; 

-.cu¡ ..... 

........ 

"Sustitfiyase comunicador con "micrófono" 
y perceptor con "audffono". y· estamos h~ 
hablando de la comunicación electrónica. 
Considérese que la "fuente" y el "comuni 
cador" son una persona. que el "percep-
tor" y el "destino" son otra, y que la -
señal es el lenguaje, y estamos hablando 
de la comunicaci6n humana.(86) . 

......... 

c ......... . 

1 ... ~·_,:._~;.;.=,··~-·.i-..... §il'iad9 ..... 

2.s.2.- Modelos ps1.col!5q1cos.de·la comunicaci.6n. 

El: relacionar materias afines.ha llevado a varios psi

c6log0s y a estudiosos de la comunicaci6n a establecer un -

paralelismo entre la ingenier!a de la comunicaci6n y la ps! 

colog!a de los individuos. Hay psic6logos, como George A. -

Miller (86), que han medido el grado de informaci6n memori-
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zado por un individuo al recibir los mensajes, como si fue-

ra una sim?lEo: mi'i.quina procesadora de infol.'!llilci6n que no con 

tara con lus experiencias personales. 

L<o1 t.;;;i.:,;pa en qu¿ ha.!l caído rnuchoz psicólogo¿¡ n.l estu--

diar la ccTT,unicación, e~ tratar de expl.:i.car todo 1nt1y lineal 

y mecánicé'.:.T\cnte. Ent.te. ellos podemos s:;ontar a los s.Lguien-·· 

tes, qui.en¿s ex:.:Jican sus inoaelos .u.sí: 

~~; o_dapta .. ;~~ T.:'.odclo Ce Shannon, y en sn segunao inten-

to le ag:-:-ega concep:.os come· inteJ:pr<:>.taciór~, atención, sign1:_ 

ficado, compre.ns ·cú« } acept¿¡c.; i6n. 

B'2rlo esquem:d:iza su pr:t.mer modelo ps:i.cológicc.1 {87) en 

cuatro ~lementos: 

fUEtffl: r--
1 

it:"°CNIC.t.~ 
co•iUNICACIÓN 

ACTITUOE:S 

'fACiO 

GUS10 

TEClll~ns , 
COf.!UNICACIOl't 

N!Vü 
C01!0CIUitHTQ 

' SITUAClOH . 
SOCIO·C!iLTURAI.. 

.¡;. 
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La fuente codificadora -dice Berlo- cifra los mensajes 

a partir de cuatro condiciones: habilidades para comunicar-

se (saber hablar, escribir y retener), actitudes (hacia sí_ 

mismo, hacia el tema y hacia el receptor}, nivel de conoci-

miento y papel jugado dentro del sistema socio-cultural. 

Las condiciones de la fuente se repiten en el receptor-des-

codificador, s6lo que sus habilidades son saber escuchar, -

leer y retener. 

El mensaje -prosigue en su explicaci6n Berlo- de acue~ 

do con sus elementos y estructura, posee c6digo, contenido_ 

y tratamiento. Así, el canal se simplifica en los cinco se~ 

tidos humanos: v~sta, o!do, tacto, olfato y gusto. Desde 

luego que Berlo no olvida en su explicaci6n al ruido y a la 

fidelidad, descritas anteriormente. 

Su segundo :modelo lo aplica al nivel de comunicación 

interpersonal, le da un papel relevante a la interacci6n y 

la aplica como retroalimentaci6n. Lo denomina Modelo "inter 

prete". 
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Cha~les Osgood, por su parte, presenta su modelo o ex-

plicaci6n esquemltica y toma en cuenta la teoría del conoc! 

miento. ~·;ilbur Schramm (88) J.o presenta de la siguiente for 

ma: 

Representaci6n (7) 
Nivel de ------) ____ j. ~ 

Nivel de 1(6) (5) (4) (9) (8) 
Disposici6~ ! 1 

1 
),- - - -• -c41----'~ - - - -~)\[I 

Nivel Se~scriaJ¡/ ~ 
y de Habilidad..'.:.- ~----·---·---------------;. • 
Motora ¡ (2) 

(1) Nivel de 
Mensajes s Decodificar Interpretar 

\11) 

Codificar 

Despu~s de recomendar que se siga la numeraci6n y se -

1ea como corren las manecillas del reloj, podemos explicar_ 

este esquema as!: 

El número 1 representa la entrada del :nensaje desde un 

campo externo al individuo que recibe signos mec1ibles {S),_ 

los que se convierten en el interior del int6rprete en -?.:si:~ 

mulo {E) . En el nwr.ero 2 el mensa:.,'.?. llega a originar res---

puestas casi. automáticas, por ejempic: esquivar un golpe de 

alguie.n, son respuestas aprendidas bajo el nivel s-:;nsorial_ 

y de habilidad motora. En el 3 el estímulo se traduce er: --

una respuesta de disposicion y adq~iere cierto sentido e: -

mensaje y la respuesta, pues, por ejemplo, cuando escucha--
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mos una canci5n e inmediatamente la identificamos y somos -

capaces hasta de conturrearla; situaci6n que nos lleva del 

4 al 10. Sin embargo, podemos seguir al nOmero 5, donde se 

descifra el est!mulo en f orrna gramatical y pasa sobre las -

variables interpuestas y es enviado hacia_ el sistema nervi~ 

socentra};'del individuo, ah! se le asigna un significado -

espéc!~!cQ, pues se ha comprendido adecuadamente el mensaje. 

En el paso n11Inero 7 el estímulo se convierte de proceso de,2_ 

cifrador a proceso codificador o cifrador. Proceso que se -

continua en 8 y 9 y termina cuando se externa la respuesta. 

En síntesis, el primer nivel es el acto reflejo o impulsi

vo: el segundo nivel es parte del condicionamiento humano y, 

el tercero, es el del significado preciso de los mensajes. 

Otro modelo lineal es el de Carl J. Hovland, psic6logo 

alem~n, identificado cono uno de los "padres de la investi

gaci5n de la comunicaci6n", en los Estados Unidos, quien or 

ganiza los elementos de su esquema a través de variables, -

~ntre. ellas el cambio de actitud, opini6n, condiciones y -

otros con~eptos. Su trabajo en el area de la comunícaci6n -

se inicia al estudiar las actitudes de los individuos, des

pu~s los efectos que producen los mensajes de los distintos 

medios de comunicaci6n masiva y .continGa con la medici6n de 

la credibilidad o prestigio de los comunicadores, el senti

do de los mensajes y entra al terreno de la propaganda pol! 

tica. El siguiente es su ~odelo de comunicaci6n: 
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i$li®bs ~ CXXTKlflit:a.. 
eDi obst!r.cóles 

Fr7clores de pn'.. 
a'i!pos.éio't} 

Fhlo:sos in_ 
!emos ml!O'J¡¡. 

~ 
r---------------~ 
lComóio de 
:ocUva 
1 

~ Cambio de 
! Opinioñ 

Canú>1ode 
Afecto 

! Comb10ab 
1 Acdón 
1 
1 ... ________________ ,, 

De1 modelo de Hovland comenta Bettinghaus: 

"N6tese que e1 modelo de Hovland no in
tenta especificar las relaciones preci
sas que existen entre los diversos fac
tores, ni procura mostrar el carácter -
din:!mico de .la comunicaci6n. Esencial-
mente, el modelo nos dice que la comuni 
caci6n puede ser estudiada mediante va= 
rios enfoques y que existen relaciones 
entre los mismos (89). -

Por su parte, Daniel H. Stewart al explicar su modelo 

psicol6gico, centra gran parte de su atenci6n en el área in 

terna del individuo. Dice que en la investigaci6n de la co-

municaci6n es necesaria una basqueda de conocimientos res--
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pecto de la ~ del hombre, como resultado de su exposi-

ci6n a diversos estímulos físicos. (90). 

Adem!.s, reafirma el carácter mecanicista de su modelo, 

cuando valida el concepto de informaci6n en los mismos t~r

minos que Norbert Wiener y Claude Shannon, Dice: "el t~rmi-

no "informaci6n" se considera como una medida de la liber--

tad que alguien tiene para elegir cuando selecciona un men

saje". Presenta Stewart el siguiente esque~.a.: 

R3 

Transmisión física de Informaci6n Explicaci6n, com--
\ sonidos, letras, etc. (no significado) prensi6n, la natu-. y'". ________ __./ raleza del pensa--

Incluye s6lo el cerebro 
niiento. Incluye la 
mente y el cerebro. 

Stewart define a la cornunicaci6n "como un proceso men-

tal-físico cuya funci6n es seleccionar el si9nif icado a que 

se apunta. Por eso -dice- cualquier. explicaci6n válida de -

la comunicaci6n reside en la conjU:gaci6n 16gi.ca de proposi

ciones que expliquen l.as re.laciones entre s!mbo1o, signifi

cado y mente. También desglosa su modelo en los siguientes_ 

tárminos: 

Sistema de pensamiento Ra Sistema de explicaci6n ~ 
{mente) 

Sis te 
ma -
de -
pensa 
iñi.en:: 
to. 

(mente) 

Hablante Complejo simb6lico físico Intér-
prete 
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Notas; 

"l. Ra y ~ son fuentes de error. 

2, Un hablante posee un significado, -
"T", que desea co•aunicar algún intérpr~ 
te (o intérpretes). Este significado --
existe en algún sistema de pensamiento_ 
pose!do por el hablante. El hablante -
constituye un complejo simbólico físico 
(habitualmente pa~abras) y pretende: 
a) que dicho complejo representa "T", y 
b) que el intérprete sea capaz de elici 
tar "T". Si de'becho el intérprete eli= 
cita "T", entonces ha ocurrido la comu
nicaci6n n (91) • 

Los modelos psicológicos que hemos presentado, aparte_ 

de ser limitados y lineales, imita el carácter físico del -

modelo de Shannon y sus explicaciones son mecanicistas. En 

s!ntesis, relacionan la parte física de la comunicaci6n con 

los procesos mentales de los individuos que se comunican. 

Afirma Bordenave: 

"Nótese en los modelos psicolc'5gicos un 
esfuerzo por apartarse de los modelos ::
mecanicistas, humanizándolos. Pero ~l -
esfuerzo, aunque evidente, no consigue 
superar al concepto de "mecanismo" y -=- . 
as! vemos en los modelos de Osgood y de 
Berlo una interpretación de la comunica 
cf6n como un juego de circuitos eléctrI 
cos de funcionamiento más o menos auto
mático, por los cuales circulan estímu
los. Aunque esta limitación puede deber 
se ai uso de esquemas gráficos, el he-= 
cho es que no aparece en los modelos la 
complejidad. del proceso de la comunica
ci6n tal como el mismo se realiza entre 
las personas que viven en un contexto -
real" (92). 

2.5.3, Modelos sociol6gicos de la comunicación. 

Los procesos de socialización en los seres humanos t~n 

.·i 
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evolucionado a trav~s del tiempo, ~ues parten de las inte-

racciones de grupo hasta llegar ahora a la influencia o -

persuasi6n que ejercen quiene.s manejan los medios de comu

nicaci6n masiva. Esta Qltima.condici6n ha provocado en la -

d~cada' de :·los. años treinta del presente ~igl.o que investig~ 

~ijif~'~''ii~iaíes como Harold L~ssweÜ dediq~e~. buen tiempo a_ 

'.á~J;.<t¿~<~fectoe que' los mensajes provocan,en l.os audito

rios. 

En Estados Unidos, desde la d~cada mencionada, se man~ 

jan conceptos corno opiní6n., l!der, influenci.e<, canalización, 

grupo de referencia y otros,. con el fin de exp1icar amp1i~ 
- ... 

rn~~te el comportamiento de los grupos pumanos en so~ie~ad,-

ade~s de eiu.•iquece:r el cónocilni.ento . s<:)c1:o;t6gic0, . de la com~ 

nicac·:i~ñ- .. cdnio procéso social. 

:. É.t\.l~3.f~ Hárold Lass~éll coJÍtenzaba :a,,~nejar el funcio-

nálnientc>' .de la· comuni.C<;\ci6n masiva y +a clasificaba para su. 
. .. . ~ . 

estudio en tres actividades: a) vigilancia del. entorno, don, 
. . 

de.secaptaóari los· hechos.de la sociedad, los vaiÓres que -

'. Wm~jal;>án los grup~s y el, tip~ de ff~ÚQr;aé16~: qQ.e liq~~añ de 
·' ... . . . "· " 

los iiéchosf .b) la ·correlacil5n de"ios · co~<ment:es en la so-::-: . . :- ... 

ciedad en cuanto a dar una respuesta al entorno; e) la 

t~ansmisi6n del legado social de un grupo a otro. 

El trabajo de Lasswell se extendi6 a un modelo que él_ 

propiamente presentaba con preguntas: 

¿Qui~n? (La persona que habl.a) dice qu~ (el mensaje 

que difunde), ¿por qu~ canal? {e1 medio sopcrte por donde -
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transita el nensaje). ¿a quién? lel pGblico o auditorio que 

está pendiente de los hechos). ¿con qué efectos? {es decir, 

la influencia y las respuestas que trajo el mensaje y quien 

lo envió). Si nos ponernos a pensar en cada uno de los cinco 

elementos, vamos a encontrar distintas ~reas de estudio: 

1. Análisis de control o regulación (emisor}. 

2. Análisis de contenido (el .mensaje) • 

3. An~lisis de la audiencia (grupos sociales). 

4. An~lisis del sistema (canal o medio). 

5. Análisis de efectos (la influencia)'. 

Los esposos Ililey, por su parte, elaboran su modelo so 

ciol6gico de comunicación, sin ser considerado dentro del -

proceso de medios de comunicaci6n masiva, pero s! como gru

pos que interaccionan. Dicen que los individuos acttian de -

acuerdo con el grupo de referencia al que pertenecen. Act(i

an con relación a la comunicaci6n intergrupal que desarro-

llan -corno lo anotamos en el nivel de comunicación intergr~ 

pal.-, de tal manera que sus integrantes de grupo se relaci2_ 

naran con los de otros grupos y dan respuestas similares a_ 

los mensajes que reciben de acuerdo a sus vínculos sociales. 

Los Ililey consideran que la propia estructura social const!_ 

tuye parte del sistema global, la sociedad, donde actda el_ 

individuo en. conjunto con los que le rodean. Este es el es

quema de los Riley: 
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) 

Sistema Social 

Modelo sociol6gico de Riley y Rilev 

Aparte de adaptar los modelos f!sicos a los humanos, 

Wilbur Schrannn incursion6 en la explicaci6n de modelos de 

comunicaci6n sociol6gicos, los que aplica directamente en -

la comunicaci6n colectiva o masiva. Elabor6 su famosa "Tuba 

dt! Schramm". donde descri.be que a partir de la elaboraci6n 

de mensajes, los grupos envían distintas informaciones, a 

trav~s .de los medios de comunicaci6n masiva, mensajes que -

serán captados por di.versos integrantes de grupos que se lo 

calizan ~n varios puntos de la geografía. Asf, al recibir -

los mensajes los grupos tienden a responder. de acuerdo a -

las inquietudes de sus integrantes. 

Este modelo afianza la teoría de las relaciones socia

les, en la que se habla de que hay intermediari.os de la co

municaci6n Cl!deres) que refuerzan los mensajes que se reci 
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ben por lci radio, el cine, la televisi6n, periódicos o anun 

cios comerciales, entre otros. 

A la "Tuba de Schramm" se le denomina así por que tie-

ne forma similar al instrumento musical de aliento llamado 

de la misma manera. Este es el diseño: 

e ...... ••·a-. e.. 

Uwc•e• ...... ," ......... ., .... " ...... 
._.E'•tr•dé •• t•••tee ••Uci••••· errhttcee,e1c(1ere. 

2.5,4. Modelos antropol6gicos de la comunicación. 

La cultura, junto con el hombre, es el principal ele--

mento de estudio de la antropología social. En este trabajo 

se presentan dos modelos que rompen el carácter líneal de -

los anteriormente descritos. Ahora se admiten las condicio-

nes sociales, el e arácter hist6rico (diacrónico y sincróni

co), las costumbres y realidades que no muestran los mode--

los físicos, psicológicos y sociológicos. 

Uno de estos autores es Claude Lévi-Strauss, etnólogo_ 

que estudia a los primitivos del Amazonas (territorio loca-

lizado en Brasil, Perú, Colombia y Venezuela). En 1949 pr?-
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sentó su estudio sobLe las estructuras del parentesco y, en 

1958, su antropolog!a estructural. En estos escritos descr.f_ 

be los comportamientos de los grupos humanos en distintas -

culturas, a partir de sus relaciones y el lenguaje que uti

lizan. 

El otro autor es Eduard T- Hall, de origen estaduniden 

se, quien en 1959 publicó un 11bro The silent language (El_ 

lenguaje silencioso), donde estudia la antropología cultu-

ral y el sistema de códigos, organizaci6n del hombre a tra

v~s de diez sistemas primarios de mensajes. 

Estos estudiosos de la antropología rompen con los mol 

des te6ricos matemáticos o cuantificadores del comportamie~ 

to humano y proponen a la cultura como el principal eslab6n 

de la comunicación humana; la propia cultura representa una 

serie de modelos del comportamiento y del pensamiento •. 

L~vi-Strauss y Hall, aunque no se conocieron personal

mente, desarrollaron trabajos parecidos y construyeron cat~ 

gor!as culturales como el sistema de parentesco, las costum 

bres. mitos, tabües, entre otros, tanto en grupos de hom~-

bres primitivos como en los formados en la actualidad. 

Lévi-Strauss ha contribuido amp1iamente al desarrollo_ 

de la antropología de la comunicación, principalmente con -

sus estudios sobre las relaciones de parentesco y los mitos. 

Plantea, por ejemplo, que no puede existir distinci6n algu

na entre pensamiento "occidental" y pensamiento "salvaje",_ 

entre hombre civilizado y hombre primitivo. Es, además, uno 
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de los promotores del enfoque estructuralista del estudio -

de la sociedad y el lenguaje. En cuanto al contenido de los 

mensajes se afirma de Lévi-Strauss: 

"Lévi-Strauss extendió su descubrj_mien
to a otras áreas de la vida social y -
llegó a distinguir, de acuerdo a Veron, 
tres niveles de comunicación social: co 
municación de mensajes, "esto es, todos 
los productos simbólicos que operan so
bre la base dei lenguaje o de algfin sis 
tema codificado de signos"; comuni.ca--=
ción de mujeres, "las formas de organi
zación del parentesco y el intercambio 
matrimonial", y la comunicación de bie=
nes, que equivale a la economía" (93). 

Estos tres niveles de comunicación de Lévi-Strauss se 

adaptan a las condiciones de todos los grupos, independien

temente que se les dé una similitud o una aplicación seme--

jante. Por ejemplo, los símbolos que emplea .el hombre para_ 

"llamar la atención", pueden ser la cara pintada, usar una 

corbata, colocarse aretes o anillos en el cuerpo, en fin, 

todo ello son mensajes; asimismo la forma de organizaci6n 

familiar, donde los mayores son tratados con respeto, y e.U,!! 

que no formen parte de la fami1ia -en poblaciones del sur -

del Distrito Federal y del país- se les dice "tíos". Es una 

forma de comunicación y de medir Pl significado de las pal~ 

bras a partir de las relaciones. En ~l caso de comunicación 

de bienes en las mismas regiones mencionadas, el participar 

en una festividad del "santo patrono del pueblo", como ma--

yordorno y servirle de comer a toda la comunidad, está sign~ 

ficando prestigio, poder económico, etcétera. 



2.175 

Estos mismos niveles se complementan con. la explica--

ci6n de las estructuras que se dan en las relaciones de --

unas personas con otras, de unos grupos con otros. Lévi-S-

trauss distingue entonces a las estructuras vividas, que -

comprenden las normas que rigen la conducta de los indivi-

duos¡ por ejemplo, las relaciones de intercambio que deben 

prevalecer en la pareja matrimonial; las es~ructuras actua

das, reglas de conducta de los ritos que realizan los indi

viduos, tales como el vestido que da ~restigio, el baile -

que invita al acto sexual o la danza que llama a la lluvia; 

y, en tercer término, las estructuras concebidas, las cua-

les representan al sistema de significados contenidos en 

los mensajes intercambiables que se dan en la sociedad y 

que, en muchas ocasiones, rompen con 1as conductas sociales. 

En su texto titulado Más allá de la cultura, Eduard T. 

Hall (94) muestra el papel que cumple la.cultura, a la que_ 

le da tres caracter!sticas significativas: la cultura no es 

innata, sino aprendida; las distintas facetas de la cultura 

están iterrelacionadas, y es compartida y de hecho determi

na los límites de los distintos grupos. De aquí que la cul

tura se considera como el medio de comunicaci6n del hombre, 

y no existe ning~n aspecto de la vida humana que no toque -

y altere la cultura. 

Especula Bordenave que quizás el trabajo de Lévi-Stra

uss fue aprovechado por Hall para explicar el concepto de -

cultura y los diez sistemas primarios de menaajes, los cua-
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les son : interacci6n, asociaci6n, subsistencia, bisexuali

dad, territorialidad, temporalidád, aprendizaje, juego, de

fensa y explotaci6n (uso de materiales). Y que a su vez tie 

nen el siguiente esquema: 

~ 
Cr> 

~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: ," 
1 ,, 

i // 
""-----------J 

r 

0/ll/!NTACION 

Con estos dos autores por primera ocasión se desglos6 y 

comprendic5 más la frase de Pau.l Watzlawick: "Es imposible -

no comunicarse". Esto se debe a que todo acto va estrecha--

mente encadenado a otro, toda accic5n tiene su antecedente y 

su consecuente. 

2.s.s. Modelos socio-psicológicos de la comunic~. 

En la descripción de los modelos socio-psicológicos, 

Bordenave toma en cuenta el carácter explicativo de la rela 
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ci6n interna del individuo y la relaci6n exterior o de dos 

o más individuos. 

El antecedente psico-antropol6gico que envuelve al mo

delo ºfuncionalª de Ruesch y Bateson, tiene como prop6sito_ 

ver la comunicaci6n desde fuera del contexto donde tiene lu 

gar. Proponen en su modelo cuatro niveles de ~nálisis: el -

intrapersonal, donde la comunicaci6n -de acuerdo a Thayer-_ 

tiene lugar, o su ser, dentro de cada individuo; el inter-

personal, que concentra los campos de experiencias de dos -

participantes¡ el nivel de interacci6n grupal, que compren

de a varias personas que act~an en la cornunicaci6n; y el n! 

vel cultural, donde se vinculan grupos grandes de indivi--

duos. Como se notará, estos son niveles que anteriormente -

ya se explicaron de modo personal, s6lo que Ruesch y Bate-

son les atribuyen cuatro funciones: evaluar, emitir, reci-

bir y canalizar. 

Los niveles de cornunicaci6n de Ruesch y Bateson están_ 

pres.e.o.tea en. esta gráfica: 
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El "mosaico de la comunicaci6n" es u., modelo propuesto 

por Becker; donde se analizan la composici6n que adquieren_ 

los mensajes a trav~s del tiempo y en situaciones concretas. 

Dav~d Mortensen interpreta el trabajo de Becker, en el que_ 

se supone que 1a mayorfa de los actos de comunicaci6n vincu 

1an elementos de mensaje de ~s de una situaci6n social. 

Los mensajes, aunque están dados en forma fragmentaria 

(separados por brechas en el tiempo, en los modos de prese!!_ 

taci6n, en situa~iones sociales y en la cantidad de perso--

nas que intervienen) aparecen naturales. Para explicar esta 

fragmentaci6n Becker nos muestra un ejemplo largo: 

"Se puede llevar a cabo una prueba in-
formal de la validez de este tipo de -
"mosaico" como analogía del proceso de 
comunicací6n si usted considera el modo 
en que se form6 su imagen del asesinato 
·de Martin Luther King y de sus conse--
cuencias posibles, y recuerdo que esta 
~ue la imagen que influy6 sobre la pro= 
~abilidad de que enviara un telegrama a 
su diputado para que votase la ley anti 
discriminatoria, y bien puede influir = 
sobre como vote usted en las próximas -
elecciones. Yo me enteré del asesinato 
por un ~hofer de taxi cuando me diri~ía 
al Hotel La Salle para la convenci6n-r¿ 
presenta:iv~ de los Estados Federa1es.7 

"Durante los ~os d!as siguientes o! en 
los pasillos; ~1 vest:l'.bu1o y las salas
de' reuniones del hotel, en rápida suce= 
si5n aunque dispersos, trozos de conver 
saci6n sobre estos acontecimientos, oí
a una serie de comentaristas y entrevis 
tadores hablando con dirigentes negros= 
y blancos, v! filmaciones de los incen
dios y los saqueos, o! declarar a rihit
ney Young, de la Liga Urbana, que ya -
era tiempo de que los blancos que nos -
calificabamos de liberales dej4sen~- ~e 
hablar y nos pusieramos a obrar .•. •" •. 
. Y éstos no fueron m~s que una parte de 
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los mensajes pertinentes a los que estu 
ve expuesto durante aquel período de -= 
dos días. Y no s61o estuve expuesto a -
mensajes, estuve obligado a responder a 
muchos: a crear mi propio mensaje y, en 
el procaso, a desarrollar puntos de vis 
ta respecto al acontecimiento. Muchas = 
de estas transacci.ones eran redundantes. 
Hasta me o! responder con las mismas -
frases a diversos individuos. En otras 
palabras, estaba obrando dos clases de
procesos: hab!a una cantidad permanente 
creciente de informaci6n y fuentes de -
informaci6n y, al misnio tiempo, hab!a -
una cierta cantidad de reiteraci6n, de 
pasar una y otra vez por las mismas, o 
similares, transacciones" (95). 

La complejidad de acontecimientos que se dan en un so-

lo individuo y su entorno social, muestra, segGn Becker, -

que hay un mosaico o cubo en cada individuo que mueve la in 

formaci6n constantemente. Cada fragmento de una cara del cu 

bo representa un aspecto potencial de informac16n. Hay men-

sajes que se centran en un solo aspecto, mientras otros ---

tienden a enfocar otra unidad que implica un conjunto com--

plej? de relaciones. 

También puede suceder· que hay interacci6n entre dos mo 

saicos. "Uno comprende la inforrnaci6n de un medio social da 

do, tal como se representa en el modelo; el otro incluye el 

mosaico privad9 de inforrnaci6n que es interno en el recep-

tor" (96) y viene a mostrar el estado de la conducta inter-

personal en un contexto social determinado. As! es represe~ 

tado por Becker: 
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El modelo "funcional·" que Mortensen considera el m¿!is 

sistem¿!itico entre los socio-psicol6gicos y que se utiliza -

en la pr~ctica psiquiatrica, es el "transaccional" propues

to por o.e. Barnlund. En dicho modelo el autor muestra alg~ 

nas condiciones de la comunicaci6n, como son las transaccio 

nes. Estas consisten en que q•1ienes se comunican atribuyen_ 

significado a acontecimientos de maneras dinámicas, ininte-

rrurnpidas, circulares, irrepetibles, irreversibles y compl~ 

jas (97). 

Barnlund presenta dos modelos transaccionales pilotos. 

En el primero se ocupa de explicar la comunicaci6~ i~trapeE 

sonal (donde se nota la ausencia de toda direccionalidad --
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simple o lineal en la acci6n rec!p~oca entre el yo y el mll!!. 

do físico}. En el segundo explica los niveles interpersona-

le·s, . en los que antes del contacto verbal, se produce un in 

tercambio psico16gico entre los intercomunicadores. 

El modelo transaccional intra9ersonal lo esquematiza -

Barnlun as!: 

NW\ .. ... 
~· ... ... ... 
••• 

... ....... 

..... 
----~---. .. ... 

~ ... ..... 

P:,._ 
D: 'Di «ro181h 
C:~ . 

c.o.:s o 1 '= ...... 
Q.: •5 I'I ,....W .. ..... 
. •• ,, ........ 

David Mortensen lo explica con·e1 siguiente ej~mplo: 

"Tiene en ese momento vaga coaciencia 
de olor antis~ptico en la habitación, 
que ·refuerza su confianza en !a habili
dad del m~dico para diagnosticar su en
fermedad (Spu+>· Mientras hojeo una re-

vista (S r O) tiene conciencia de lo c6 
p -

modo que le resulta la silla despu~s de 
un largo día de pie (Spu+>· Al levantar 
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la vista advierte la reproducci6n de Mi 
r6 colgado en la pared, pero no puede = 
interpretarla (SpuO). Decide llamar .a -

la enfermera. Al ponerse de pie deja -
caer por torpeza la revista (S coRvl y 
se agacha para recogerla, atraviesa la 
habitaci6n (Sconnv O), y tgca el timbre 
con fierrneza y dignidad (S onnv+)" (98). 

Por su parte, el modelo transaccional de la comunica-

ci6n interpersonal posee el siguiepte esquema con su raspe~ 

tivo ejemplo~ 

... .... .. ... 

..,,._ 
D:~ft lila 
Cr CMIR-6& ..!s-:-= ..... ._ ..._ ....... ......... 

.............. , e ------

&..•'11 lt ....... 

... 

.......... 

I 
l"Z I 

I 
I 

/ 
¡¿/ ..... 

,.,,.,.,.. 
.... 
.... ... .. .. ... 

NYY\ 

"El Dr. B, que atraviesa la habitaci6n 
puede ser quien inicia la conversaci6n7 
Extiende la mano y dice: ¡Señor A~ Me -
alegro de verlo. ¿C6mo está? En este -
punto, el señor A debe resolver un eni~ 
ma de significado de complejidad consi
derable, a pesar de la aparente senci-
llez del ambiente y al contenido prosai 
co del mensaje. En un ambiente no cl!nT 
ca, donde las sugerencias públicas, s~~ 
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r!an diferentes( tal vez en una esquina 
~Spu>•c5~ señor A considerprse el mens~ 
Je {S v}, nada más que como un gesto 
sociable, y responderfa de acuerdo. Pe
ro está en una cl!nica {S ). ¿Habrá, -pu 
entonces, que dar la interpretaci6n usu 
al a la observación? Aun aqu!, las suge 
rencias no verbales (Sconv) del Dr. B.; 
la expresi6n facial amistosa y la mano 
extendida, pueden reforzar su significa 
do habitual a pesar del ambiente espe-= 
cialñ Por otra parte, aqueilas palabras 
(Seo v) se pueden interpretar como mos
trando ünicamente el interés cordial -
del Dr. B por el señor A. En este caso, 
el mensaje no requiere respuesta sino -
que es una señal para que el señor A en 
tre en el consultorio. Pero, a pesar -= 
del ambiente clínico (S ) y del gesto 
cordial (Sconnvl, la Ül~~ma frase tscon 
v) podría ser, a rafz de una vac:ilaci6ñ 
momentánea inmediatamente anterior a -"" 
ella csconnvl, una invitaci6n para que."' 
el enfermo comience a relatar sus sínto 
mas. Al descifrar el ·significado, el se 
ñor A habrá de asignar y reasignar va-= 
lencias, para que surja interpretación 
coherente" (99), ...,. 

Otro de los modelos socio-psicol6gicos que· describe -

Bordenave, es el del venezolano Antonio Pascuali. Este últ:!; 

tno a~t.or di.stingue tres relaciones entre "los "individuos:· de 

oomunicaci6n, de informaci6n y de conocimiento~ Argumenta,_ 

al hacer esta división, que debido a la especialización que 

el-uso de medios de comunicación tiene en la actualidad, el 

saber pasa a un reducido ntlrnero de agentes transmisores, 

qui.enes actúan como "e.xpertos" controladores de los grupos. 

Con el aumento de los .. agentes transmisore~,-. los rec7p.tores~ 

aumentan su atrofia para responder en una auténtica interc2 

municaci6n; "cuando el grupo de transmisores profesionaliza 
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y acapara el papel de informador, y el grupo de recepci6n -

se reduce al papel de informado, en relaci6n irreversible, 

mengua la fuerza de expansi6n y autocreadora del saber, qu~ 

dando reducida su difusi6n popular a una re1aci6n unilate--

ral entre una oligarqu!a informadora convertida en élite y 

una muchedumbre indiferenciada de receptores, convertida en 

masa" (100). 

·1 
o 1 SUJETO TRAIS•ISOR 1 [•maos '"aoscmmJ 11 OBJETO RECEPTOI ll 

~ """ 
·--... .... -----.-------;¡ DEL . 

Id ;;::; OC: DONO& 
e> • COMOCJMOO o ... 
e> 

[111105 D! OlfVSIOI J 1 RECEPTOR! ~ 

.• 

z 
o .., ! o ;;::; - TRANSMISOR 

[MEDIOS IE COlUllCACIOI] 
RECEPTOI o .... 

;¡¡; T-R T-1 :::> 
e( "" TEOllA C> OIAL.000 .... 
.J t . lal us . - . COMUlllCACIOllS .• a: g · (amos et momc1nJ - TIAHlJS41 - 1 ~ECEPTOl l -... r-111 4LOCUCION 11) - • ¡¡ 

Es a partir de que Antonio Pasc1Jali define a la comun!_ 

caci6n y la diferencia de la informaci6n, cuando se compre~ 

de el carácter l!neal y sugestivo de su modelo: 
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"Por comunicaci6n o relaci6n comunica-
cional entendemos aquella que produce -
{y supone a la vez) una interacción biu 
nivoca del tipo del con-saber, lo cuai
s6lo es posible cuando entre los dos -= 
polos de la estructura relacional (tra~s 
misar-receptor) rige una ley de bivale...,
cia: todo transmisor puede ser receptor, 
todo receptor puede ser transmisor". 

Y argumenta: 

"No hay "comunicacidn" ni relación dia
l~ctica de otro tipo con la naturaleza 
y la materia bruta, sino cualquiera -
otra forma de relacidn monovalente: uti 
litarismo, energ~tic~, etc., ya que en 
este caso el polo de la relación es ob
jeto puro de conocimiento o de acci6n. 
para res-extensa esencialmente mudó que 
ni siquiera actGa, en rigor, como sim-
ple receptor, por carecer de un saber -
de la receptividad" (101) • 

Como se observará, para este autor s6lc hay comunica-

ci6n ~uando se relacionan dos polos diferentes y hay una re 

laci6n bivalente. Sin embargo, para Pascuali, cuando hay un 

intermediario neutro o canal f!sico, no puede haber comuni

caci6n y menos adn cuando el mensaje va dirigido a un públi 

co difícil de identificar. Si esta condici6n fuera cierta,y 
si el receptor fuera un ente pasivo, la cultura no se enri

quecería día a d~a. 

A partir de su dimensi6n sociol6gica, Pascuali difere~ 

cia a la comunicaci6n de la informaci6n; considera a la pr~ 

mera di~logo y a la segunda alocuci6n (discurso) • Manifiesta 

que "solamente 1.arelación de información admite a rigor el 

uso de la expresi6n medios de masas, pues ünicarnente la pr~ 

ponderancia de interrelaciones informativas se torna masi.fi 

cante" (110). En los últimos ~ños se han presentado confron 
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taciones a favor y en contra de la tesis de ~ascuali. Noso

tros nos atenemos a nuestro trabajo y concepci6n de la comu 

nicaci6n antes desglosados. 

En síntesis, la mayorra de los modelos socio-psicol6gi 

cos abarcan en su estudio a las interacciones interpersona

les. Algunos retoman conceptos anteriormente citados corno -

canales, redes, retroalimentación Cretroc:tcci6n). El an&li-

sis de los mensajes y de los grupos, va del trabajo psico-

anal~tico hasta el de las ciencias polfticas. Asf como se -

estudia el comportamiento de una pandilla juvenil, se com-

prenden las conductas de un grupo de empresarios (comunica

ci6n organizacional}. En s!, la socio-psicolog!a estudia la 

, manera de interaccionar las actitudes y las opiniones de.l -

individuo, dentro y fuera del grupo. 

2.5~6- Modelos semiol6gicos de comunicación. 

Los estudios de linguística y semiología han cobrado,~ 

en .los al timos años, tal actualidad que se han convertido -

en una moda. Hoy en día, los intereses para trabajar en el 

lenguaje verbal, se han extendido a los demás lenguajes ar

tísticos (y comunicativos en general); la :m1lsica, la pintu

ra, las imágenes publ.icitarias, eu fin, todo aquello que -

tenga que ver con la cultura y los madios de comunicaci6n -

masiva {mass media). Todo esto no deja de 1ado una variedad 

enorme de tratadistas del lenguaje y, por lo tanto, de la -

semiolog!a. cantidad enorme de interpretaciones que llevan_ 

en ocasiones a la confusi6n a quienes se qUieren internar -
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en ese mar de dudas y de nuevos len9uajes para as! explicar 

los lenguajes humanos. 

Entre los más serios sobresalen el de la fábula de 

"los siete sabios ciegos", tratado donde se describe al ele 

fante por el tacto exclusivamente. Tenemos a Ferdinand de -

Saussure, quien estudia la semiologfa a trav~s de las teo-

r!as gen~rales de los sistemas de signos o la "ciencia que_ 

estudio la vida de los signos en el seno de la vida social" 

(102) • En las mismas condiciones se encuentra Charles Mo--

rris, quien propuao el estudio de la comunicaci6n y la se-

miologra en tres ramas o disciplinas: sintáctica, semántica 

y pragmática, que a continuación se describe: 

La sintáctica estudia las formas en que los signos han 

de relacionarse y estructurarse en el lenguaje. Analiza, e~ 

tonces, las relaciones de los signos entre s!, y del lengu~ 

je, Cada idioma tiene tod0 un sistema de signos organizados 

de una manera determinada, Ese orden es dei que se vale el 

horobre para sus formas qe comunicarse con los demás. La uti 

lizaci6n de sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera, de~er 

mina la morfosintaxis de la lengua. 

La sem4ntica est~dia el sentido de los signos; el sig

nificado que ~ontinuamente le damos a las palabras. Como se 

aclar6 an~es, todo mensaje tier1e un significado para la pe~ 

sona que lo usa. Hay una relaci6n entre el signo y los ref~ 

rentes, que son los que le sirven de experiencia al indivi

duo. Por eso, de acuardo con sus experiencias, todo ser hu_ 
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mano le da un t;ratél_miento al leng:Jaje que utilj.za. He.y un -

valor semántj.co denotativo, en el que le!' individuos se po-

nen más o menos de acuerdo para significar las cosas de una 

manera determinada; tc.1n.bien existe el valer semántico conno 

tativo y tiene que ver más con las experiencias de cada uno 

de les individuos, el carácter émotivo a evaluativo es lo -

que le da sentido a las palabras; asimismo hay valores se-

mánticos superficiales o latentes, que se dan de acuerdo 

con el contexto social, el cual determina su sentido. 

La pragmática , que estudia las reacciones que la gen

te tiene ante los mensajes o signos que recibe, responde a 

dudas como la de los efectos que sufre una persona al e~po-

nerse a los mensajes de la radio, televisi6n y otrosmedios; 

se vale de ciencias como la psiquiatrfa, la sociolo~!a y ª!!. 

tropolog!a, entre otras, para explicar las conductas o con

diciones en que se da un acto comunicativo. 
El tratado que elabord durante su vida Ferdinand de --

Saussure dio pauta a que otros investigadores propusieran -

un modelo de estudio del lenguaje y la comunicaci6n, que se 

sintetiza en un triángulo. Aquí lo presentamos acompañado -

de otros conceptos ubicados adecuadamente por Umberto Eco. 

(103): 

significado 

significante ~referente 
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Ahora algun~s categor!as de dife~entes clasificadQres; 

Inte~pretante tPierce) 
referencia (Ogden-Richards) 
sentido tfrege) 
intenci6n (Carnap) 
designatum (Morris, 19381 
significatum (Morris, 1946) 
concepto (Saussure) 
connotación, connotatum (Stuart Willl 
imagen mental (Saussure, Pierce) 
contenido (Hjelmslev) 
estado de conciencia CBuyssensl 

Signo (Piercel 
s!mbolo (Ogden-Richars) 
vehículo sígnico (Morris) 
expresi6n (Hjelmslev) 
repL--esentamen (Pierce) 
serna (Buyssens) . 

Objeto (Frege-Pierce) 
dennotaci6n (Morris) 
significado (Frege) 
denotaci6n (Russell) 
extensi6n (Carnap) 

Los modelos de análisis que se u~1lizan en el modolu se~io16-

¡¡ i c_o, de acuerdo a Georges Mounin, quedan suficientemente deli 
mitado cuando se pa~te de la semiología como la ciencia general -
de todos los sistemas de comunicación o de hechos significativos, 
sean métodos de análisis de imágenes cinematográficas, de la ico
nograffa, de la mQsica o de las e~tructuras sociales de los gru-
pos culturales. Sin embargo, en este trabajo no se abordan dichos 
métodos. 



2.192 

EJERCICIO V 

PRIMERA PARTE 

Indicaci6n: Completa por escrito las siguientes afirmacio-
nes. 

l. Los modelos _______________________ fueron creados para -

explicar las telecomunicaciones y de sus creadores tene-

mos a------------------- y--------------------· 
2. Los modelos fisico-mecanicistas colocan al receptor en -

una posici6n de ser --------------~-----------------· 

3. Algunos de los modelos -------------------------- desta
can la importancia de los est~mulos, 

4. Los niveles de comunicaci6n en la antropología, según L! 
vi Strauss, son; comunicaci6n de ________ _. ______________ , 

y -----------------------

S. "La informaci6n es el envio de mensajes sin posibilidad_ 

de retorno, no mecáni.co", es una afirmaci6n de -------·--

6. La comunicaci6n tiene como funcf6n el enunciado de sign! 

ficados con sentido, es una afirmaci6n sostenida por 

----------~------------------------------------------. 

7. Los modelos consideran a la comunicc--

ci6n corno un proceso social entre individuos que son ---

miembros de grupos ------------------------------------Y 
a su vez forman estructuras sociales 

8. El planteamiento de que la comunicaci6n involucra a la -

vida social y a la cultura, es proposici6n de los mode-

los 

9. Al modelo que propone Becker, donde la mayoría de lea a.s_ 

tos que intervienen o vinculan más elementos en una can-
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tidad a,mplia de situac~one~ sociales, se le denomina " 

" ----------------------------------------------
10. El nivel ______________________ de las ramas del modelo se 

mi0l69ico. estudia las reacciones que la gente tiene an

~~ ~,9S mensa.j~¡¡ .o ~~-':lf9e r~cibe. 

.··; •... _ SEGUNDA PAR'l!E 

Indicaci6n: Escribe sobre las l!neas punteadas, si las si--

guientes afirmaciones son ciertas o falsas. 

11. Los modelos me~anicistas tienden a presentar a la comuni 

cac:i.6n co1uo un proceso neutro, sin intencionalidad mani

fiesta, fuera del env!o fiel del mensaje y si.~ ninguna -

relaci6n evidente con las estructuras sociales en las -

que se desarrolla la comunicaci6n 

12. Los modelos psicol6gícos tratan de relacionar la parte 

física de la comunicaci6n con los procesos mentales de 

las personas que se comunican. 

13. Stewart define a la comunicaci6n como un proceso f!sico

mental cuya funci6n es el énunciado de significados con_ 

sentido. 

. ------------------------------------
14. Antonio Pascuali distingue la comunicaci6n y la infvrma

ci6n, y dice que en la primera s! hay respuesta y en la 

segunda no. 



2.194 

15. La se,rniología, corno modelo de estudio de la comunicaci6n 

distingue dos ramas exclusiva."l!ente la semántica y la sin 

táctica, 

16. Claude Shannon y Warner Weaver, se dedicaron a explicar_ 

exclusivamente el caracter de las telecomunicaciones y -

no lo humano de la comunicaci6n. 

--------------------------------------. 
17. La mayor!a de los modelos ps1col6gicos de la comunica--

ci6n no se apoyan en el car~cter mecanicista de los mod~ 

los físicos. 

------------------~-~-----------------~ 

18. El modelo de Ruesch y Bateson, que es sociopsico16gico,_ 

establece cuatro niveles de comunicaci6n: ~ntra e inter

personal, grupal y cultural. 

--------------------------------------· 
19. Los modelos antropol6gicos se interesan por los procesos 

de comunica~i6n que involucran la vida social y la cult~ 

ra de los grupos humanos, 

--------------------------------------. 
20. El modelo "transaccional" de Barnlund muestra las carac

terísticas de la comunicaci6n~ dinámica, inninterr'l!ltlpida, 

irreversi.ble y compleja. 

---------------------------------·----. 
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Indicación: De las siguientes afirm~ciones, subraya la ºP'~ 

ci6n rn!s correcta, 

21. "El modelo de Westley y McLean enfoca su campo de estu-

dio sobre: 

a} la comunicaci6n interpersonal 

b): la comunicaci6n directa 

e) l.a comunicaci6n colectiva 

d} la comunicaci6n indirecta 

22. Es el modelo que relaciona la parte física con los ·pro

cesos mentales de comunicación: 

a) Sociol6gico 

c) .Semiol6gico 
bl J?si.col6gico 

d} Matern.1tico 

23. El modelo psicológico que. utiliza dos ~arnpos de comuni

caci6n. Uno exterior que representa al mensaje y otro -

interior que son· las respuestas, y estos campos en tres 

niveles, es el del autor: 

a) Berlo bl Hovland el Osgood d) Stewart 

24. Son modelos que consideran para su estudio los facto;i:-es 

personales y las relaciones grupales; 

a) Físicos bl Psicol.6gicos 

c) Sociol6gicos d) Socio-psi.col6gicos 

25. Conceptos corno interacciOn, asociaci6n, defensa, tempo

ralidad, aprendizaje, entre otros, son utilizados al e~ 

tudiar los modelos de comunicaci6n: 

a) Semiol6gicos 

e) Antropológicos 

b) Psicol6gicos 

d) Sociol6gicos 
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26. Intrapersonal, interpersonal, g.rupal y sociocultural, -

son niveles que estudia el modelo socio-psicol6gico de: 

a) Shannon y Weaver b) Reusch y Bateson 

e) Werstley y McLean d) Riley y Schramm 

27. Son modelos transaccionales de comunicaci6n intraperso

nal e interpersonal, los de: 

a) Barnlund b) Berlo c) Secker d)" Bordenave 

28. Las ramas de la semiolog!a fueron propuestas para su e~ 

tudio por: 

a) Pierce b) Saussure e) Eco d) Morris 

29. La "TUba de Schramm" estudia modelos de comunicaci6n: 

a) Antropol6gicos b) Sociol6gicos 

e) Semiol6gicos d) F!sicos. 

30. Todo modelo de estudio tiene que ser an~logo a la reali 

dad y lograr una relaci6n: 

a) reciproca 

e) biun!voca 

b) unilateral 

d) un!voca. 



MODELOS 

F:ISI:CO 
MECANICISTAS 

PSI:COLOGICOS 

SOCIOLOGICOS 

ANTROPOLOGICOS 

SOCIO-PSICOI.OGI:COS 

SEMlOLOGlCOS 

PRJ\.CTICA 

Indicaci6n; Completa los espacios de este cuadro con las caracter!sticas que les_ 

correspondan. Para ello consulta este cuaderno y la parte de Juan --

D!az Bordenave en la hntolqg!a de Ciencia de la comunicación I. Pre-

santa tus resultados en una cartulina. 

ANTECEDENTES CARACTERISTI:CAS ELEMENTOS· OBSERVACIONES 

' -> 
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2,6. Clases y tipos de comunicaci6n, 

Para dar una nueva clasificaci6n en el estudio de nues 

tra disciplina, se retoman las explicaciones de las expe--

riencias de comunicaci6n que ha desarrollado el hombre a 

trav~s del tiempo, de las relaciones interpersonales, de 

los instrill::nentos utilizados y del n11m~ro de participantes -

en un acto de comunicaci6n. 

Si en un principio los individuos intercambiaban sus -

experiencias cara a cara -en forma directa-, a través del -

tit:!mpo llegaron a trasponer sus mensajes en objetos distin

tos a su cuerpo -forma indirecta- y provocaran que los len

guajes se conservaran a través del tiempo y del espacio. ~l 

verse frente a frente, los individuos interact~an, obtienen 

una respuesta inmediata y por lo tanto se da una comunica-

ci6n rec~proca, en contraste a cuando se envían mensajes -

por medio del tambor, telégrafo, etc., y el mensaje lleva -

un solo sentido, es unilateral. Tambí~n depende del n'llmero 

de miembros que intervengan en una relaci6n comunicacional_ 

para que esta sea privada (de uno a uno o en un reducido n~ 

mero de personas) ptiblica {de une a muchos o de muchos in

dividuos. a muchos otros), 

Gerhard Maletzke, en su texto sicología de la comunica 

ci6n colectiva (104), enuncia seis clases de comunicación: 

directa-indirecta, recíproca-unilateral, privada-pública, -

que se complementan y oponen y se puede concluir que no hay 

una sola forma de comunicarse, ni de entablar relaciones hu 
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manas, es decir, no hay un solo instante en que los hombres dejen de 

comunicarse. Maletzke define estas clases de comunicación y las combl 

na en la siguiente forma: 

"Cada comunicacf6n se realiza directamente, inme
diata, sin intermediarios, cara a cara, o indirec 
tamente, mediata, transmitida a través de una dis 
tancia de espacio, tiempo o de espacio-tiempo en7 
tre las partes de la comunicación ... 
" ... La comunicación se efectúa, sea reciprocamen
te, como por ejemplo en la conversación personal, 
en la que las partes cambian continuamente sus pa 
peles de emisores y perceptores, unilateralmenteº sea sin cambio de papeles, de tal modo que la 
UPa parte continuamente emite y la otra continua
mente percibe los mensajes .•. 
~ ... Si lo expresado se dirige exclusivamente a -
una persona o a un número limitado de personas d~ 
finfdas de manera inequívoca, calificamos a esta 
comunicación de privada. Por el contrario, si la 
intención del informante es de que el mensaje lle 
gue a cualquiera que está en posición de obtener
acceso a él y con el deseo de dirigirse a lo ex-
presado, es decir, si el cfrculo de los percepto
res no está estrechamente delimitado ni claramen
te definido por el informante, la comunicación -
tiene el carácter de colectiva o pQblica" (105) 

El carácter de comunicación colectiva fue adoptado por el Centro In-

ternacional de Estudios Superiores de Periodismo para América latina, 

con sede en Quitos Ecuador, para distinguirlo del mass media, medio -

de comunicación masiva o de masa, que es considerado degradante para 

usarse en los pablicos, auditorios o colectividades. 
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Para terminar, Naletzke combina los seis conceptos antes defini-

dos y les da el carácter de tipos de comunicación y los presenta de -

la siguiente manera con todo y e;emplos. 

•o!RECTA-UNILATERAL·PRIVADA: 
Conferencia del profesor a un gr_upo de alumnos de 
su clase. 
DIRECTA-UNILATERAL-PUBLICA: 
Discurso de un político a una multitud congregada 
en una plaza pública. 
DIRECTA-RECIPROCA-PRIVADA; 
Conversación entr~ dos personas. 
DIRECTA-RECIPROCA-PUBL)CA: 
El profesor de canto ensaya una ~anción con todos 
los alumnos del colegio . 
lHOIREtTA-RECIPROCA-PRIVADA: 
Conversación por teléfono entre dos per~onas. 
!HO!RECTA-RECIPROCA-PUBLICA: 
?o1émica entre un patrono y los obreros a través 
de la pren!>a. 
IHDJRECTA-UNILATERAL-PRIVAOA: 
Una carta enviada por un hijo a su padre. 
IHDIRECTA-UfflLATERAL-PUBLICA: 
Comunicación colectiva: prensa, cine, radio, tele
visión, etc.ª 
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RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS 

EJERCICIO I 

1.c. razonar 

2.b. la observaci6n 

3.a. ciencia 

4.b. la actividad científica del hombre 

5.b. describe los procesos 

6.c. proceso 

7.b. Herácl.ito de Efe so 

8.b. oll.in 

9.a. verificando 

10.c. son producto de la práctica social.. 

Correctivo 

Si no acertaste en la mayoría de tus respuestas, te -

sugerimos consul.tes el texto de El1 de Gortari. El. m~todo -

de 1.as ciencias. Capitulo 1, "Caracterización" p. 11 . 16. 

EJERCICIO II 

1. Fal.so. Es muy amplio el campo de estudio de la ciencia 

y de los procesos. 

2. Falso. Tambi€n se usa en otras ciencias. 

3. Cierto. 

4: Cierto. 

S. Falso. Es el. continuom. 

6. Falso. Es producto de las experiencias del. ser humano. 

7. Cierto. 

8. Cierto. 

9. Cierto. 
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10. Cierto. 

11. Cierto. 

12. Falso. Soln el aspecto que se pretende estudiar. 

13. Cierto. 

Correctivo 

Si no acertaste en la mayoría de tus respuestas, te 

sugerirnos consultes el texto de Lee Thayer. Cornunicaci6~ 

sistemas de comunicaci6n. Capítulo III, "La naturaleza de 

la comunicaci6n 1" p. 45 a 65. 

EJERCICIO III 
l. emisor, mensaje, receptor, respuesta. 

2. emisor. 

3. receptor. 

4. mensaje. 
5. canal. 

6. ruido. 

7. contexto social. 

8: respuesta. 
9. comunicación. 

l.O. intenci6n. 

l.l.4 campo de experiencia o marco de referencia. 

12. actitud. 

13. respuesta. 

14. mensaje. 

15. isomorfismo. 

16. mensaje. 

17. marco de referencia. 

18. percepci6n o atenci6n selectiva. 
19. mensaje. 

20. visuales. 

21. ··. sig;no. 

22. sem&ntica, sintSctica y pragmática. 



23. mensajes paralelos. 

24. informaci6n. 

25. c6digos. 

26. digitales y analógicos. 

27 •· canales o medios. 

28. el_ tacto, el visual y el auditivo. 

29. ttictil. 

30. auditivo. 

31. t~cnicos. 

32. diacr6nicos o diseminaci6n. 

33. sincr6nicos o de transmisi6n. 

34. ruido. 

35. fidelidad. 

36. visuales. 

37. contexto social. 

38. monocr6nico y policr6nico. 

39. experiencia vicaria. 

40. respuesta. 

41. respuesta. 

42. efecto boomerang. 

43. efecto demostraG,i.6n. · 

Correctivo 
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Si no.acertaste en la mayor!a de tus respuestas, te -

s'-1.gerimos consul.tes el texto de Sergio Flores d~,G<;>rtari. Ha 

ci~ una comunicaci6n administrativa integral. Capitulo 1, -

"La. comunicaci6n, trascendencia, elementos, pato109;a•. p5g. 

17 a SL 

EJERCICIO IV 

l. in~rapersonal 

2. intragrupal 

3. socio-cultural 

4. interpersonal 
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s. intrapersonal 

6. interpersonal 

7. interpersonal 

a. socio-cultural 

9. intrapersonal 

10. intragrupa1 

11. intragrupa1 

12. intergrupa1 

13. socio-cultural. 

14. intragrupal 

15. intrapersonal 

16. interpersonal 

17. intra e intergrupal 

correctivo 

Si no acertaste en la mayoría de tus respuestas, te -

sugerimos consultes el texto de Lee Thayer, .2E.· cit., Capí

tulo VI, p. 113 a 149. 

EJERCICIO V 

PRIMERA PARTE 

l. f1sicos o matem~ticos •••• Shannon y Weaver y Westley y 

McLean. 

2. pasivo 

3. psicol6gicos 

4~ de mensajes, de mujeres y de bienes 

s. Antonio Pascuali 

6. Stewart 

7. sociol6gicos •••. primarios •••• similares. 

8. antropol6gicos 

9. "mosaico de la cornunicaci6nª 

10. pragmática 



SEGUNDA PARTE 

11. Cierto. 

12. Cierto. 

· 13 • Cierto. 

14. Cierto. 

15. Falso. Faltaría la pragmática. 

16. Cierto. 

17. Falso. De los físicos toman los elementos.:. 

18. Cierto. 

19. Cierto. 

20. Cierto. 

TERCERA PARTE 

21.ci .• 

22.b. 

23.c. 

24.;d. 

25.c. 

26.b. 

27 •. a. 

28.d. 

29.b: 

30.c. 

l.a comúnicaci6n col~ctiva· 
psicol6gicos 

Osgood 

socio-psicol6gicós 

antropol6gicos 

Reusch y Bateson 

Barnlund 

Morris 

sociol6gicos 

biun!voca 

Correctivo· 
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~i no acertaste en ·1a mayoría de tus respuestas, te -

sugerimos consultes el t.ex~p de _Juan D!az Bordenave. P1ani

ficaci6n y. comunicaci6n~ Cap!tulo Dos. •Hacia nuevas formas 

de pensar de la comunicaci6n". p. 51 a 103. 



2.214 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

Acosta Montero, Jos~. 

Albarr&n, D., Luis. 

Aranguren, José Luis. 

Berlo, David K. 

Blake, Reed H. y 
Edwin o. Haroldsen. 

Borden, George A. 

Bordenave, Juan D1az 
y Horacio Martins de 
Carvalho 

Buhler, Michael. 

Cloutier, Jean. 

Periodismo y literatura. Vol. 1, Ma
drid, ed. Omega. 1973. 317 pp. 

"Niveles comunicativos". Revista Cua 
dernos de cornunicaci6n. NºSG, Dir. -
Gral. Alvaro Gonz!lez Mariscal. Méxi 
co, febrero de 1980, p. 21-24. -

La comunicaci6n humana. España, ed. 
Me Graw-Hil~, 1967, 247 pp. 

El proceso de la comunicaci6n. Intro 
ducci6n a la teor!a y a la practI"Ca:" 
Buenos Aires, ed. El Ateneo. 1973. 
288 pp. 

Taxonom!a de conceptos de la comuni
caci6n. México, Eds. Nuevomar, 1977, 
175.pp. 

Introducci6n a la .teoría de le. comu
nicaci6n numana, Madrid, editora Na
cional, 1974, 117 pp. 

Planificaci6n y comunicaci6n. Quito
Ecuador, ed. Don Bosco. Ciespal, 1978, 
307 pp. 

"Esquemas de estudio y modelos de co 
municaci6n", Revista Cuadernos de co 
-municación, Nº16, Dir. Gral. Alvaro 
Gonzáiez M., México, octubre de 197~ 
p. 10-18. 

Le communication audio-scripto visue 
lle e 1 1heure des self media, ou -
i'ére de emerec. Les Presse de L 1 Uni 
versité de Montréal, 1973. Traduc--= 
ci6n y adaptaci6n de Jaiille Goded, ho 
jas mimiografíadas. México, F.C.P. Y 
S. UNAM. 



Cherry, Colin, 

Deutsh, Karl W., 

Eco 1 Humberto • 

Esc.arpi t, Robert. 

Fages, J. B. 

Flament 1 Claude. 

Fleur, Melv1l L. de 

Garc~a, Fernando. 

Goded, Jaime. 

Goded, Jaime. 

2.215 

On human communication. 2a. ed. Ma-
ssachusetts, The M.I.T. Press, 1968. 
337 pp. 

Los nervios del gobierno. Modelos de 
cornunicaciOn y control político, Bu~ 
nos Aires, ed. Paid6s, 1971, 274 pp. 

Signo, España, ed. Labor, col. Temas 
de Filosofía, 1976, 217 pp. 

Teoría general de la informaci6n y -
de la comunicación. Espana, ed. Ica
ria, 1977, 315 pp. 

et. al., Diccionario de comunicación. 
Bu.enes Aires, Editor 9o.r;-Tm-;-""231S" 
pp. 

Redes de comunicación y estructuras
de gr.upo. Buenos Aires, ed. Nueva V! 
si6n, col. Fichas, Nº60, 1977, 221 -
pp. 

Teorías de la comunicación masiva, -
Buenos Aires, ed. Paid6s, col. Mundo 
Moderno, N°57, 1976, 249 pp. 

Autoenseñanza de evaluación del apro 
vechamiento escolar, M~xico, UNAM-C! 
SE, 1978, 210 pp. 

Antología sobre la comunicación nu.~a 
na. 111!!xico, ed. UNA."'1, col. Lecturas 
Universitarias. Nº 25, 1976, 275 pp~ 

100 puntos sobre la comunicación de 
masas en México., México, ed. Univer 
sidad Aut6noma d~ Sinaloa. 1979, 179 
pp. 



2.216 

Gortari, Eli de 

Goski, O.P. 

Hall, Eduard T. 

Hund, Wulf. 

Hybels, Saundra y 
Ricinird L. Weaver. 

Katz, Chaim. 

Lafourcade, Pedro 

Leontiev, A.N. 

L~vi-Strauss. 

Maletzke,. Gerhard, 

Mac aride, Sean, 

El m~todo de las ciencias, nociones-
1:1reliminares. México, ed. Grijalbo, 
1978, 151 pp. 

et. al. Pensamiento y lenguaje. Méxi 
co, ea. Grijalbo, 3a. ed. 1966, 365 
pp. 

Más allá de la cultura. España. ed. 
Gustavo Gilli, l97B, 253 pp. 

Comunicaci6n y sociedad. Madrid, Al
Becto Coraz6n euitor, l:no, 150 i?P· 

La comunicaci6n, ~éxico Logos Consor 
cio editorial, 2a. ed., 1978, 302 = 
pp. 

et - al. , Diccionario Básico de com11-
nicaCTón. México, ed. Nueva imagen, 
1980, 513 pp. 

D. Evaluaci6n de los aprendizajes, -
Buenos Aires, etl. Kapelusz, 335 pp. 

El hombre l la cultura. México, ed. 
Grijalbo, 967, 160 pp. 

El pensamiento salvaje. México, F.C. 
E., la~ reimp. 1970. 413 pp. 

Sico1ogía de la comunicación Colecti 
va. Quito, Ecuador, ed. Ciespa17 
2a. ed. 1970, 306 pp. 

et. al. Un solo mundo, voces m6.ltj-
i?Ies-.-Comunicaci6n e informaci6n en
ñüe'Stro tiempo. F.C.E. Unesco, 1930, 
soa PP· 



Martín Aguado, J.A. 

Marx, Carlos y 
Engels, Federico. 

:Mayers Markle, Susan. 

Menéndez, Antonio. 

Moles, Abraham. 

1'Qra Medina José -
d• la y S~nchez Ri
vera, Roberto. 

Horin, Edgar. 

Mortensen, David C. 

2.217 

Fundamentos de tecnología de la in-
fonnaci6n. España, ed. Pirámide, ---
1978, ¿95 pp. 

Obras escogidas. Mosca, ad. Progreso, 
s/f 

Instrucci6n programada. An~lisis de 
cuadros buenos 'malos. México, ed. 
Limusa, 1973, 3 4 pp. 

Comunicaci6n social y desarrollo, Mé 
sico, ed. UNAM. FCP. y S., serie Es= 
tudios, Nº~4, 1972, 210 pp. 

~·al., La comunicaci6n y los mass 
media, Espana, ed. Mensajero, col. -
Diccionario del Saber Moderno, 1975, 
221 pp. 

Antolog!a de Ciencia de 1a Comunica
ci6n r. México, edici6n interna del 
C.C.H. plantel Vallejo. 1979 314 pp~ 

El esp!ritu del tiempo. España, ed. 
Taurus, i962, 246 pp. 

Comunicaci6n. El sistema intraperso
nal, Buenos Aires, ed. Tres Tiempos, 
I97"8, 247 pp. 

Comunicaci6n. El sistema interperso
nal, Buenos Aires, ed. Tres Tiempos, 
197"7 , 1 7 3 pp • 

Comunicaci6n. El sistema socio-cultu 
ral. Buenos Aires, ed. Tres Tiempos, 
Il'Ta , 14 3 PP • 



2.218 

Pascuali, Antonio. 

Prieto Castillo, 
Daniel. 

Proaño, Luis Eladio. 

Rivadeneira Prada, 
Ratíl. 

Rosental, M. y G.M. 
Straks. 

Santero, Eduardo. 

Schramm, Wilbur. 

Singh, Jagit. 

Smith, Alfred G. 
(Comp.) 

Comunicación y cultura de masa. Cara 
cas/Venezuela, Monte Avila euitores-;-
2a. ed. 1972, 550 pp. 

Discurso autoritario y comunicaci6n
alternativa. México, edicol, 1980, 
120 pp. 

Planificaci6.n y comunicación. Modelo 
comunitario: Quito/Ecuador, ed. Cies 
pal "Andina", IX-1980, 113 pp. -

Periodismo, teoría general de los 
sistemas de comunicación. México, ed. 
Trillas, 1978. 

Categorías del materialismo dialécti 
~, México, ed. Grijalbo, 1960, 372 
pp. 

La televisión venezolana y la forma
ci6n de estereotipos en el niño. Ca
racas, Universidad Centr~l de Vene-
zuela. 1976. 

et. al. Procesos y efectos de la co
iñünicaci6n colectiva, Quito/Ecuador, 
ed. Ciespal, 1969, 4B7 pp. 

Teor~a de la información, del lengua 
je y ae la cibernética, Madrid, ed. 
Alianza Universidad, 1972, 350 pp. 

Comunicación y Cultura l. La teoría 
de la comunicación humana, Buenos Ai 
res, ed. Nueva Visión, 1977, 248 pp-; 

Comunicaci6n y Cultura. 2. Sintácti
ca, Buenos Aires, ed. Nueva Visi6n~ 
1977, 361 pp. 



Stewart, Daniel K. 

Steinber, Charles. 
(comp.) 

Swadesh, Mauricio. 

Tecla, J. A1fredo y 
Alberto Garza R. · 

Thayer. Lee. 

Varios Autores. 

Watzj.awick, Paul 

Wiener, Norbert. 

2.219 

Psicolog~a de la comunicación, Bue-
nos Aires, ed. Paid6s, 2a. ed. 1973, 
242 pp. 

Los medios de comunicaci6n social. -
~!xico, ed. Roble, l.966, 583 pp. 

El lenguaje y la vida humana., M~xi
co, F.C.E., l.973. 

Teor!a, métodos y tEcnicas en la in
vestlqacidn social. MAxico, edicio-
nes de Cultura Popular, 1974, 140 -
pp. 

t 

ComÚni~aci6n y sistemas de comunica
cldn;: España, ed •. Pen!nsula, serie.
universitaria, 1975, 448 pp. 

SistP.matizaci6n de la enseñanza Nos. 
i y 3. (Especificaci6n de objetivos 
y Evaluaci6n del aprendizaje) • M~xi
co, UNAM-CISE 1975. (XVII-188 y 294, 
respectivamente. 

et. al., Teor!a de la comunicaci6n -
hümaña. !!_lteracciones, patoloala y -
paradojas,,Buenos Aires, ed.·Tiempo 
contemporáneo, 3a. ed., l.974, 250 -

Cibern~tica y Sociedad, Buenos Aires, 
ed. Sudamericana, l.958, 181. pp. 



2.220 

I N D I C E 

Introducción ••....•.•••••••..•.••.•.•.••••• • .• • • • • • • 

Objetivos de Aprendizaje de la Segunda Unidad Teórica. 

2. El proceso de la comunicaci6n ~umana. Principales_ 
elementos, modos o niveles, modelos, tipos y esque 
mas de la comunicación ••••••.•.••• -•.•••.•••••••• 7 

2. l. Explicaci6n del proceso en la· actividad cient!:f.!_ 
ca ..•••.••.••••••••••••••••••••. - ,, •.••••••••••• 

2.1.1. El pensamiento, ref1ejo de la realidad .•••••• 

Ejercicio I ................................•........ 

Práctica •••••.•..•.••.•••••••••••••••••.•.••••.••••. 

2.2. La comunicación como proceso de estudio •.•••••• 

2.2.1. Un modelo básico.del proceso de la comunica---
ci6n humana .••.••••••••.••••••••••.•••••••••• 

2. 2 .1.1. El modelo como expl.icaci6n del proceso .•••• 

2.2.1.2. El· r.todelo 'básico de la comunicaci6n humana • 

Ejercicio II ••.•.••••••••••••••••.••••••••.•.••••••• 

Práctica ••••••••••••••••••••••.••••.•.••••.•..•.•••• 

2.3. Principales elementos del proceso de la comunica 
. ci6n hUmana· ••••.•• ·, ••••••.•••..•••••.•••.••••• 7 

2. 3. 1. Emisor •••••.•.•.•.•.•••••••••••.•••.•••.•••• 

2.3.1.1. Experiencias o marco de referencia del emi--
sor ••••.•••••••••••••• • •.•. • • • • • · • · • • • • · • • • • 

2.3.1.2. Actitudes e intenciones del emisor .•••••••• 

2.3.1.3. Influencia del emisor .•.•••..••.•.•.••••••. 

2.3.2. Receptor ..•..•.•.••••.••.••.•••••.•••.•.••.•. 

2.3.2.1. Experiencias o marco de referencia del receE 
tor ..•••••...•.••••.••••.•••.•.•. • • • · • · • • · • 

2.3.2.2. Actitudes e intenciones del receptor 

2.3 

2.6 

2.7 

2.7 

2.15 

2 .19 

2.22 

2.23 

2.28 

2.30 

2.36 

2.39 

2.41 

2.42 

2.44 

2.46 

2.49 

2.54 

2.58 

2.60 

2.62 



2.3.2.3. Factor de selectividad del receptor •.•..•• 

2.3,3, Mensaje ••••..•...•.•.•••.•.•.••..•• • ••••. · •• 

2.3.3.1. Clasificación de los mensajes •..••.•....•• 

2.3.3.2. Papel del signo en el mensaje ••.•..•.•..•• 

2.3.3.2.1. Mensajes paralelos 

2.3.3.3. La información en el mensaje ••••.•••.••.•• 

2.3.3.3.1. La información y la comunicaci6n .••.•••• 

2.3.3.4. El código en el mensaje •.•.•••••••••.••••• 

2. 3. 4. Ca1,al o medio de comunicación •••••••••..•.•• 

2.3.4.1. Tipos de canales: Fisiológicos y técnicos • 

2.3.4.2. Propiedades de los canales: Diacrónicos y 
sincr6nicos •••••••••••••••••••••••••.••••• 

2.3.4.2.1. Características de los canales ••.••••••• 

2.3,4.3. Ruido o interferencia en el canal ••••••••• 

2. 3. 4. 4. Canales paralelos ••.••••••.•••••••••.••••• 

2.3.4.5. Medio y canal 

2.3.5. Contexto social 

2. 3 .6. Respues.tas, efectos. e influencia •••••••••••• 

2.3.6.l. Respuesta 

2. 3. 6. 2. Efectos •••.••.••••••••••••• , •••••••••••••• 

2. 3. 6. 3. Influencia •••••••••.•••••••••••••••••••••• 

Ejercicio III ••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••• 

Pr.ictica ••••••.•••••••••••••.••••••••••••.•.••••••• 

2.4. Niveles o modos de comunicación humana •••••••• 

2.4.l. Nivel intrapersonal 

2.4.2. Nivel interpersonal 

2.221 

2.65 

2.71 

2.76 

2.79 

2.84 

2.84 

2.R7 

2.87 

2.90 

2.Sl 

2.96 

2.97 

2.98 

2.100 

2.100 

2.102 

2.108 

2.110 

2.111 

2.113 

2.116 

2.l.22 

2.123 

2.125 

2.130 



2.222 

2.4.3. Nivel intragrupal ...•.•......••••.•. ··••· ·•· 

2.4,4. Nivel intergrupal •...••...•.....•••.•..••..• 

2.4.5. Nivel socio-cultural ..•...•.••..•••.••.••... 

Ejercicio IV •.••••.••••••••••••••.••••••••..••••••• 

Práctica ....•.•.•.•••..••...••••....•.••••••....•.• 

2. 5. Modelos de estudio de la comun.icaci6n humana .• 

2.5.1. Modelos físicos y matemáticos de la comunica-
ci6n .•....••.••.••••••.•.••....•••••.•..••.• 

2.5.2. Modelos psicol6gicos de la comunicación 

2.5.3. Modelos sociol6gicos de la comunicación 

2.5.4. Modelos antropológicos de la comunicación ... 
2.5.5. Modelos socio-psicológicos de la comunicaci6n. 

2. s. 6. Modelos semiol6gicos de la comunicación ..... 
Ejercicio V .••..•..•..••..••••••..••..••.•••.•••••• 

Práctica •.•.•••..••.•..•••••.•••..•...••.•.•.•..••. 

2. 6. Tipos de comunicación ••••.•••.••.•.••••.•••••. 

Notas de Referencia .••.••••••.•••.•••.•..•••••..••• 

Respuestas a los ejercicios y correctivos ••••••••.. 

Bibliograf.!a consultada ••••.•••.•.••....••••.•••••• 

Indice .•.•.••••.•.....•...•••..••.•.•.••..•.•....•. 

2,.133 

2 • .14.1 

2.146 

2.148 

2.151. 

2.153 

2.155 

2.161 

2.168 

2.172 

2.176 

2.188 

2.192 
,. 

,1 

2.197 1 

2.198 

2.201 

2.209 

2.215 

2. 22.1) 



CONCLUSIONES 

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) es la alter

nativa educativa que la Universidad Nacional Aut6noma de Mé

xico puso en marcha a principios de 1971 en el ciclo de ens~ 

ñanza media superior. Pues antes de esa fecha solo contaba -

con el de la Escuela Nacio~al Preparatoria. Así, el CCH sur

gió como la posibilidad du poner en marcha una nueva Univer

sidad, que bajo el lente 6ptico del profesor de este ciclo -

educativo le mostraba dos condiciones elementales: en primer 

lugar una plaza de empleo y desarroll9 en su vida académica 

y en seguida un espacio de discusi6n polftica para el an~lj

sis de los acontecimientos de 1968, de 71 y 72,hechos que le 

eran cercanos a su sentir. 

En el proceso de formaci6n del Colegio se puso en mar-

cha un sistema educativo de aprender y hacer. de aprender a 

aprender. de aprender a enseñar y d2 enseftar a enseñar. Es -

decir, crear una institución que respondiera al inagotable -

ímpetu desarrollado en esos momentos por sus estudiantes que 

estaban por finalizar estudios profes1onales. Los objetivos 
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de creación de esta alternati~a educativa. en la medida que 

unos se dieron. otros se fueron modificando: de intentar pr~ 

parar mejor a un mayor namero de aspirantes a la educación -

superior. se pas6 a la rutinización y supervivencia de la e~ 

señanza; a tratar de ser eficiente y responder a las necesi

dades más apremiantes. 

Es muy dificil hacer un diagnóstico objetivo de los 

pros y contras queha generado el Colegio. principalmente por 

que uno se encuentra inmerso en el propio proceso de enseña~ 

za-aprendizaje. no obstante. me atrevo a mencionar que los -

frutos proporcionados por todos los que participamos en la -

etapa de formación del CCH están presentes, desde la elabor! 

ción de programas de las distintas materias que forman el -

plan de estudios. la preparación de materiales de apoyo doce~ 

te hasta la organización de eventos colectivos. entre otros 

rubros. En nuestro caso muy particular. la vocación educati

va es la única arma con la que pretendo presentar estos cua

dernos de trabajo, como sfntesis del trabajo docente. Es una 

opción que desarrollé a lo largo de una década, donde se to

ma en cuenta que los estudiantes se enfrentan. al proceso en

señanza-aprendizaje en condiciones que les posibilitan nue-

vos conocimientos, nuevas experiencias y guias de conocimie~ 

to para su próxima formación profesional; pienso que no bas-
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ta con asistir a clases, escuchar al profesor y ~emor1zar in 

formaciones, sino de poner en pr5ctica nuevos incentivos y -

de~trezas en el proceso cognoscitivo para el an411s1s de la 

realidad social. 

Bien se que los prograMas académicos del Colegio de 

Ciencias y Humanidades y particularmentp. de Ciencia de la Cg 

municaci6n. en las actuales condiciones, resultan insufic1en. 

tes para resolver las deficiencias del aparato de aprendiza

ie. pero es indudable que se continQa tratando de superarlas 

a trav!s de nu~vas experiencias. 

El que se imparta la materia .de comun1caci6n en el ba-

chil lerato obedece al valor 1nterdisc1plinar1o que posee, a 

.las formas expresius y a las consecuencias de las relacio·-

nes sociales que se •anejan; no es producto de 11 •oda so--

cial a la que ha sido sometida --donde todo cabe y nada es -

aplicado adecuadamente. La fiebre de estudiar y co•pr.ender 1 

ia ccmunicaci6n ha qued~do atrfs. tanto a nivel de enseftanza 

media:superior, como superior. 

Sin emb&rgo. es ~ecesario destacar que cuando la •oda -

de hablar de comun1Laci6n en todos los niveles coinc1d16 con 

el ~echo de que la eapresa de telev1s16n •'s i•portante del 
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pafs. Televisa. realiz6 encuentros internacionales de estu

diosos y "especuladores" de esti disciplina. Ahf han circu

lado frases que diagnostican el desarrollo de la comunica-

cf6n y la cultura. hasta convertirla en moda. Por ejemplo. 

Marshall Me Luhan fue uno de los principales personajes. de 

él se elevan afirmaciones contradictorias y sin fundamento 

·(•El medio es el mensaje o masaje". "La aldea planetaria·. 

entre otras). Frases que se difundieron en toda reuni6n de 

estudio de la comunicaci6n. 

Así, a través de este trabajo. nos oponemos a conside

rar a la comunicaci6n en todos sus niveles explicativos co~ 

mo un modelo netaMente consumista, unidireccior.al, unidime!!_ 

sional y unilfneal; consideramos que las respuestas son 

constantes. que no hay seres pasivos o que la comunicac16n 

s61o se da en el A9.!!! y ahora. 

Si en algún momento los profesores que impartimos la -

asignatura Ciencia de la Comunicaci6n. en el CCH, plantel -

Vallejo. entramos a la dinámica de considerar que •denun--

ciar el papel dominante de la burguesía sobre los medios de 

co•unicacf6n masiva". era un objetivo de aprendizaje. pare

ce que nos equivocamos. Pero nunca hemos dejado de lado que 

nuestra materia es un taller de experiencias ligado a los -
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lenguajes expresivos del hombre (verbal· y no verbal) manej~ 

dos en lectura de clásicos. redacci6n e invest1gaci6n docu

mental. 

Se pretende en el curso de Ciencia de la Comunicación . . 

que el alumno modifique y ade~ue sus relaciones sociales -

con quienes le rodean. Se le propone, además, al~una~ ·opci~ 

nes del ;tllN!rJ de ejercer su int~racci6n con el menor número 

de errores. tanto a 1 pensar• ·al 1 ntercam!>i ar 'i dea.s consigo 

mismo y los demás. El camin~ del curso es el manejo de con

ceptos básicos de comunicaci6n. puesto que en el CCH se pr~ 

porciona una cultura media. o sea el punto intermedto entre 

Ta enseiíanza elemental y ta especializada. 

Para nuestro trabajo como docentes. es necesario consl 

de~ar que siendo la teorfa de la.comunfcaci6n un terreno -

de estudio demasiado extenso, en dos cursos semestrales de 

32 horas cada uno, es diftcil transmitir la enorme cantidad 

de información que se elabora y menos aan el de hacer del -

alumno un recipiente o enciclopedi.il.. La·s grandes limitacio

nes del curso nos lleva a.mostrar sólo algunas sfntesis o -

clasificaciones que resultan mtnimas para quienes pretenden 

seguir sus estudios en las distintas carreras universita---

Ti as. 
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La capacitación en el bachillerato está encaminada a c~ 

nalizar las inquietudes. destrezas y habilidades de investi

gacién del estudiante para que a la vez le den elementos in

dispensables en su formaci6n. 

Durante los dos semestres en que se imparte la materia 

en el CCH Vallejo. se trata de lograr que los educandos ad-

quieran el doble aprendizaje de los conocimientos y de la -

producción audiovisual e impresa para diversificar la teor1a 

y la práctica. Con la elaboración de estos cuadernos de tra

bajo. se pretende continuar la cadena del curso: que sirvan 

para incrementar el proceso enseñanza-aprendizaje, reforzar. 

enriquecer y destacar los contenidos de mayor relevancia, 

de tal modo que la exposición verbal del profesor no sea el 

anico medio de aprendizaje. Tambiln que el alumno cuente con 

medios propios para ampliar los sentidos y orientaciones de 

los contenidos de la materia. 

Los contenidos teóricos del programa de Ciencia de la -

Comunicación bien podrfan inclinarse por el desarrollo de t~ 

mas ligados a la cotidianeidad de los problemas de los ·indi

viduos, desde los malos entendidos hasta el análisis transaf 

cional; del análisis de las formas de comunicación hasta los 

análisis de contenidos; o desde saber leer un periódico has-
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ta comentar programas de televisión, peltculas o anuncios comer

ciales, pero consideramos pertinente seguir en la 15nea de trab~ 

jo explicativo, sistemático y de cientificidad, por que después

de todo, nuestro programa resulta ser producto de experiencias y 

reflexiones de contenidos que trata de demostrar que la comunic~ 

ción no es una actividad acabada ni frases y f6r~ulas que simpl! 

fican la complej~ realidad. 

Dentro de las razones que tenemos en el Plantel Vallejo pa

ra estudiar la comunicaci6n se encuentran el modo de entender o

interpretar las interacciones sociales, de comprender los efe~ -

tos y las causas de los medios y mensajes, el de ordenar y sist~ 

matizar las explicaciones de las relaciones sociales. Todo esto, 

y más, es de lo que pretendo desarrollar en este trabajo y en -

otros que aan son proyectos. 

Las explicaciones de este trabajo sustentan que la comunicacf6n, 

como área de est~dio, posee extensas interpretaciones. de probl~ 

mas particulares, desde la esfera reflexiva, las relaciones bi -

personales y los intereses de grupo, hasta los instrumentos de -

alta tecnología que se utilizan en la actualidad. Comprenden - -

también problemas ligados a la significación. efectos o condici~ 

nes sociales. Enmarcan a la comunicación como proceso dentro del 

camino científico que nos permite plantearno una cadena de fines, 

medios, elementos, ingredientes. condiciones y otros. También -

con el proceso comunicativo tratamos de distinguir todo lo que -
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rodea, la asignación de nombres. la utilidad y el manejo de me

dios de comunicación. 

Con este trabajo nunca pretendí terminar con la explicA -

ción de la comunicación, sino solo mostrar un camino, como hay

tantos; utilice los contenidos de distintos autores para remar

car los propios y poder concluir, entre otras cosas, lo siguie~ 

te: 

*No hay un esquema general que ubique todo el proceso de -

la comunicación o lo explique en forma absoluta, sólo podemos 

explicarlo en función del marco disciplinario que se maneje - -

(En nuestro caso sólo pretendí desglosar el caracter sociológi

co de la comunicación). 

*Con la ciencia de la comunicación, como parte de las - -

ciencias sociales, se explica el desarrollo de las organizacio

nes sociales. las condiciones, instrumentos y propósitos de las 

relaciones que establecen los individuos. 
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* La comunicación es un sistema social que está determin~ 

do por otros sistemas de vida social. El hombre es un siste

ma que está ligado a otros sistemas sociales. Por eso el ho~ 

bre al extender sus medios de comunicación esta provocando -

condiciones y acciones que le son de utilidad. Con ello se 

logra que las rel~ciones sociales se lleven a cabo en forma 

directa o con intermediarios, otros hombres, medios tecnoló-

gicos, o m'1dios soportes. 

* Para comprender la evolución de la comunicación es nec~ 

sario utilizar el carácter diacrónico y sincrónico de los m~ 

dios que utiliza ~1 hombre desde los comienzos de su existeil 

cid. 

* La propia comunicación es el medio principal de las re-. . 
laciones sociales, tanto como acto reflexivo como de acci6n 

de intercambio de 2xperiencias entre dos o m~s individuos. 

*En torno al debate acerca de si la comunicación sólo se 

da entre dos o mas individuos o tambi~n al interior del hom

bre. consideramos importante destacar que la asimilación de 

experiencias en un acto interno determina la mayor eficacia 

de las relacio~es sociales, de tal modo que un proceso de r~ 

flexión está emparentado con un acto de interacci6n. 
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*La comprensión de las formas de comunicación que utiliza 

el hombre nos permite distinguirlo en lo fundamental- del acto

que realizan otras especies biológicas para considerar que el

lenguaje del primero es producto social y en las segundas es -

herencia natural; en el primero hay aprendizaje continuo y en

las segundas, si lo hay, muy reducido. 

*la comunicación es un acto de afectación interna y exter 

na, producto de la reflexión y de la percepctón de tos acont~ 

cimientos cotidianos. 

*El lenguaje humano es fundamentalmente social. El indivl 

duo sólo puede pensar y hablar si se sitúa dentro del sistema

social constituido, pues no parte sólo del hablante individual 

sino que al constituirse en sistemas de signos, estos están d~ 

terminados por las normas y convenciones con las cuales está -

clasificada la vida social de nuestra cultura. 

*La arbitrariedad de utilizar conceptos matem~ticos, fi -
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sicos, psicol6gicos y de otras disciplinas en la explicación 

de la comunicaci6n social, ha llevado a falsas conclusiones 

de lo que realmente significa la comunicación. Así durante -

años se ocultó el carácter humano de la comunicación y se le 

llegó a confundir con la comunicación electr6nica.· 

* Existe una serle de clasificaciones del proceso de la 

comunicación (por sus relaciones, elementos, condiciones, 

formas, niveles, modelos. clases, tipos, materias. in~trumen 

tos técnicos). En fin, aquí sólo se presentan los que consi

deramos más representatiMOS de acuerdo con la experiencia de 

enseñanza. 

* La explicación del proceso de la comunicación nos per-

mite distinguir los fenómenos sociales de los naturales. En 

la actividad científica elaboramos modelos explicativos de -

la comunicaci6n humana tratando de abordar el mayor número -

de elementos que contenga y los confrontamos con la realidad 

social que nos es cercana. 

* El modelo básico de la comunicaci6n humana debe conte-

ner mínimamente los siguientes elementos: emisor, receptor, 

mensaje, intenciones, medio o canal 1 contexto cultural 1 tie.!!! 

po histórico, respuesta, influencia y efectos. Componentes -



XXX 

indispensables para explicar la comunicación interpresonal -

en primera instancia puesto que es la base de todas las rel~ 

ciones humanas. 

* El papel de los receptores durante mucho tiempo fue 

conciderado como pasivo, pero en la medida que percibimos 

que el hombre puede responder en el acto o a través de otros 

individuos demuestra su acción, sus actitudes. La libertad -

de responder está en función de sus circunstancias sociales, 

de acuerdo con sus recursos y con sus actitudes. 

* El mostrar los distintos modelos interpretativos de la 

comunicación permite evaluar que entre más caracterfsticas -

se tomen en cuenta y en cuanto se analice con mayor detalle 

la realidad, dicho modelo tendrá mayor validez. En nuestro -

caso nos inclinamos por el carácter socio-antropológico y -

lingüfstico del modelo ideal. 

*Los modos o niveles de comunicación nos permiten deli

mitar el número de participantes que intervienen en todo pr~ 

ceso de la comunicación humana, as1 como los instrumentos -

utilizables para cada caso. 
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*En síntesis, el haber descubierto la serie de formas -

explicativas de lo que significa la comunicación. llevó a -

concretar un trabajo que tenfa mis de diez años de estar di~ 

persa, pero muy cerca de nuestra imaginación. Un proyecto -

que se convirtió en una necesidad docente. Por lo menos, ha~ 

ta hoy, he llegado a superar otro obstlculo o laguna de con~ 

cimiento. 

Como los presentes cuadernos de trabajo de comunica---

ción, los materiales didlcticos que son utilizados en los -

djstintos procesos formales de enseñanza-aprendizaje de to-

dos los grados escolares, no son instrumentos infalibles. Se 

usan para ampliar, simplificar, adecuar y/u optimizar las 

formas de transmitir contenidos, para acercar a los educan-

dos materiales de apoyo que posibiliten nuevas experiencias 

de aprendizaje. 

Hay distintos medios para acercar conocimientos a los 

alumnos. Estos cuadernos son uno de ell~s. Los considero in

formativos para 1os alumnos del Colegio de Ciencias y Humani 

,.dades; están enmarcados dentro de los propósitos generales -

del bachillerato y propician actividades prácticas aunadas a 

conocimientos básicos. Con estos prop6sitos pensamos que el 

alumno se responsabiliza de su formación académica y lo lle-
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van a identificarse como integrante de su sociedad. Es decir, 

se trata de aprender algunos aspectos del mundo que lo inci-

ten a comprender los papeles del grupo al que pertenece y a -

evaluar sus propias concepciones del mundo y la cultura. 

Me propuse explicar contenidos mínimos que debe poseer -

todo educando. Al seguir los objetivos de aprender a aprender 

y aprender y hacer, traté de propiciar la formación de cami-

nos a seguir y de llevar al alumno a investigar en distintas 

fuentes informativas lo que puede saber, así como que ponga -

en práctica lo aprendido. 

Este trabajo representa una posibilidad de explotar la -

realidad de estudio de la comunicación humana a nivel intro-

ductorio. Puesto que al proponer un modelo básico de comunic~ 

ción, por ejemplo, sentí que cubría un aspecto trascendente -

en el campo explicativo de nuestra materia. Además, he pre-

tendi~o eliminar la filsa concepción acerca del estudio de la 

comunicación, considerada como un vocablo donde todo cabe y n~ 

da se aclara; y que el estudio de la comunicación deje de ser 

considerada como una modo efímera y pasajera. Asimismo, traté 

de romper el monolitismo y mecanici~mo de la comunicación, p~ 

ra llevarla a su real campo de estudio como problema social. 

Considerarla como un acto consciente, racional, histórico, --
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cultural e intencional. Definirla como objeto ~e estudio de 

una disciplina denominada Ciencia de la Comunicaci6n. 

Se que la realidad está fuera de las hojas explicati--

vas, fuera de los esquemas; que no se puede tomar la reali-

dad y plasmarla, sino que sólo se explica lo que se eotiende 

de hechos particulares, esto no es la excepción en la comuni 

cación, pues la realidad la muestra como una serie decir--

cunstancias de actos específicos. 

Estoy consciente de qu~ es necesario reestructurar el -

programa de este curso, lo muestro al desarrollar los conte

nidos de estos dos cuadernos de trabajo y desglosar las dos 

primeras unidades que aparecen en la última parte del ane--

xo. II. Y aunque la experiencia docente me ha llevado a pre-

ver que textos como los aquí propuestos pierden actualidad -

por el avance social de ia materia y por las nuevas investi

gaciones, considero que es necesario ir sistematizando el -

programa, hacer más coherentes los objetivos. los enunciados 

de contenidos, las actividades o experiencias de aprendizaje 

y las formas rle evaluaci6n. 

Con todo lo anterior, cada curso exige una revisi6n de 

la bibliografía a utilizarse, incluir nuevos textos; al mis-
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mo tiempo deben reestructurarse los programas de acuerdo a o~ 

jetivos de aprendizaje más precisos, consecuentemente, los 

cuadernos de trabajo tienen que modificarse. 

Por el momento, falta un tercer cuaderno ~en el primer 

semestre de la materia~ donde debe explicarse y analizarse -

el lenguaje como principal medio de comunicación, así como al 
gunos problemas del significado y de la pragmática de la com~ 

nicación. 
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ANEXO l 

DESC:RlPCIOll ESQUEMATl CA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO 

PRIMER SEMESTRE H SEGUNDO SEMESTRE H TERCER SEMESTRE s s 

MATEMATICAS l ~ MATEMATJCAS Il 4 1".ATEMATICAS Ill 

' 
FISICA 1 5 QUIMICA 1 5 BIOLOGIA 1 

.· . . . 
: 

" HISTORIA UNIVERSAL, 
MODERNA Y CONTEMPORANEA 3 HISTORIA DE MEXICO I 3 HISTORIA DE MEXICO II 

1 '· 

TALLER DE REDACCION I 3 TALLER 3 TALLER DE REDACCION E .·. DE REDACCION II INVESTIGACION DOCUME!!_ 
TAL I 

·:. 

1.:' 
.· 

' 

TALLER DE LECTURA DE 2 TALLER DE LECTURA DE 2 TALLER DE LECTURA DE ., 
CLASICOS UNIVERSALES CLASICOS ESPAÑOLES E AUTORES MODERNOS •,e 

HISPANOAMERICANOS UIHVERSALES ·-

IDIOl1.A EXTRANJERO 3 IDIOMA EXTRANJERO 3 IDIOMA EXTRANJERO 5 

SUMA TOTAL DE HORAS 20 20 2: 
--- ·- -· -

OPCIONAL: ADIC:STRAIHENTO PRACTICO PARA LA 05Ttr1CI'JH 
• -··---- ---- -----.----- --··--.--- •k •• ~-·· 



CUARTO SEMESTRE H QUINTO SEMESTRE H SEXTO SEMESTRE 11 
s s s 

la.OPCION (A ESCOGER UNA SERIE EN FORMA OBLIGATORIA) 

MATEMATICAS V MATEMATICAS VI 
MATEMATICAS IV 4 LOGICA I 4 LOGICA I I 4 

1 ESTADISTICA l ESTADISTICA lI 

2a.OPCION (A ESCOGER UNA SERIE EN FORW', OBLIGATORIA) 

METODO EXPERIMENTAL: 5 FISICA ll 5 FrSICA II 1 5 
FISICA, QUIMICA Y QUIMICA 11 QUUIICA III 
BIOLOGIA BIOLOGIA ll IHOLOGIA 11 I 

~a.OPCION (A ESCOGER UNA SERIE EN FORMA OBLIGATORIA} 

TEORIA DE LA HlSIORIA 3 ESTETICA 1 3 ESTETICA 11 3 
ETICA Y CONOCIMIENTO ETICA Y CONOCIMIENTO 
DEL HOMBRE I DEL HOMBRE Il 
FILOSOFIA I FILOSOFIA 11 

4a.OPCION (A ESCOGER DOS SERIES EN FORMA OSLIGATORIA) 1 

TALLER DE REDACCION E ECONOMIA l ECONOMIA II INVESTIGACION DOCUMEü 3 CIENCIAS POLITICAS Y 3 CIENCIAS POLITICAS Y 3 
TAL 1I SOCIALES I SOCIALES II 

PSICOLOGIA I PSICOLOGIA II 
DERECHO 1 DERECHO II 
ADMINISTRACION 1 ADMINISTRACION II 
GEOGRAFIA I GEOGRAFIA I I 
GRIEGO I GRIEGO 11 
LATIN I LATIN 11 

Sa.OPCION (A ESCOGER UNA SERIE EH FORMA OBLIGATORIA) 

TALLER DE LECTURA DE 2 CIENCIAS DE LA SALUD I CIENCIAS DE LA SALUD II 
·AUTORES MODERNOS ES- CIBERNETICA Y COMPUTA- CIBERNETICA Y COMPUTA-
PMOLES E HISPANOAl'1_g_ CION 1 CION II 
RICANOS CIENCIA DE LA COMUNIC.8_ 2 CIENCIA DE LA COMUHIC.fl 2 

CION l CION II 
DISERO AMBIENTAL I DISEÑO AMBIENTAL II 
TALLER DE EXPRESION TALLER DE EXPRESION 
GRAFICA I GRAFICA l 

IDIOMA EXTRANJERO 5 

22 20 20 -·---
'DEL DIPLOMA DE TECNICO, HIVEL BACHILLERATO 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL VALLEJO 

CIENCIA DE LA COMUNICACION 1 y 11 

UNIDADES TEORICO-PRACílCAS DE LA MATERIA 1976- 1977 
TIEMPO: 62 horas-clase 

ELABORACION: Jos6 de la Mora Medina y Roberto S~nchez Rivera 

OBJETIVOS 

El Alumno:, •• T p 

l. ldontificar&.X 
e 1 campo de 
1 a comun i ca
~¡ .Sn humana. 

2. Definir& el X 
fen.Smeno de 
1 a comunica
c i .Sn humana. 

J. Perticipar& 
en la elabo
raci6n de un 
Reglamento -
Interno de 
Trabajo. 

X 

UNIDAD 
TEORICO-PRACTICA 

1.1 La comunica
ci6n como fe 
n6me!'10 soc ;::;'1 

l .2·Apl icaci6n 
social e in
dividual de 
la comunica
ci6n. 

1.3 Definici6n -
de comunica
ci6n. 

1 • 4 Se 1 ecc i 6n por 
Grupo de uri 
Ta 11 er: Au-
di ov i sual o 
Impresos. 

REFERENCIA 
BIBL!OGRAFICA 
Y RECURSOS 

Cuadernos de 
lecturas del 
estudiante 
No. 1 y 2. 

Exposici6n de 
trabajos del 
curso anterior. 

T1EMPO 

1 claae 

1 



2 

X 1. 5 Elaboración - 2 clases 
de un Regla-
mento Interno 
de Trabajo. 

EVALUACION 
11 

4, Reconocer& X l. Formas de la Cuadernos de 7 clases 
los elemen- comunicaci6n1 lecturas del 

··tos )' modos 1ntorpersona1 es estudiante 
del proceso - Grupal es No. 3 
de le comu- -Colectivas 
nicaci6n. 

s. Expl icerA X 2. Modois; 
el proceso - O i rect i vos indJ. 
de la comu- rectos 
nicaci6n. -Unilateral - Re• 

cfprocos 
-Privede - Pub 1 \_ 

c a 

X 3. Oesarrol 1 o Hist6 
rico de las for-: 
mas de comunica-
ci6n. 

X 4. Un modelo del 
proceso de 1 a C.2, 
municaci6n1 

- Emisor-Receptor 
-Mensaje-Contenido 
-Codificador-Dese~ 

dificador 
-Merco de referencia 

y campo de exper i º!l 
cía vital 

- Ru i do-F i de 1 i dad 
-Respuesta 

6. Apl i car.S la X s. Diagrama de organJ. Apuntes 1 clase 
t&cnica de zaci6n de un tal 1 er col. Quti 
organiza- - de impresos y de - sti El p~ 
ci6n de un un tal 1 er de audi~ r i6di co, 
tal lar de im. vi sua 1. 
presos y au-
diovisual, 



1. D•finlra el 
rol de c•d• 
•quipo en -
el proceao 
de elebor
c í.Sn de un 
ímpreeo o -
un audiovi
auel. 

s. Comprender& 

•• ueo en -••• ral eci,a 
nea aocia--
1 ••• 

9. Elaborar& 
un medio 
t4cnico de 
dí fua i 6ns 
impraao o 
eudioviauel 

10. Sa9uirlí la 
t'eniea da 
difuai8n da 

•• informa-
ci6n elabora 
da en los te.:-
l lerea de im 
P.t:'e&9s o au: 
éi1ov1sueles. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

---·· 
3 

6. formacidn do Apunt•• 
aqulpoa y aeí,a -A•lat•ncla • 
naoldn de t•-- oln•, teatro, 
re••· oonoantr•ol~ 

EVALUACION 
111 

1. El lenguaje 
princ:ipal me-
dío de comunl. 
caci.Sn. 

2. Disonancia --
cognoscitiva. 

J. Signo y sfmbE_ 
lo. 

4. Significado: 
-Denotativo 
-Connotativo 

s. Eleboreci.Sn 
de informa-
ci6n. 

6. Diaeí'I<» )' ··-tructura del 
medio t.&cnico • 

na• mealv••• 
-Entraviata • 

con al Oepto. 
de lnf. del 
Cols9io. 

-vi a i to a 1 e 
Imprenta doi 
Colegio. 

-Vialta o una 
productora -
da pelfculas. 

El lenguaje y 
la vida huma• 
na. Mauricio 
Swadeah. 

Disonancia 
cognoscitiva 
de Le6n Fes--
tinger. 

La sem~ntíca 
Pierre 6ieraud 

3 claaea 

8 clases 



11. Transmitir& 
informeci6n 
a trav'e de 
un impreeoo 
un audiovi
eual. 

13. Oietin9uir6 
los concep
to• que ae 
empleen en 
el estudio y 
la inveati;.. 
9eci6n de 1 a 
comunicaci6n 
colectiva. 

14. Oiferencier6 
tres sistemas 
de control -
soc i e 1 de 1 os 
medios de co 
municaci6n.-

15. Seleccionar6 
a .. un grupo un 
medio de comu 
nicacidn par; 
su investiga
ci6n. 

16. EtegirA -en 
equipo el cam 
po de investT 
9aci6n del mi 
dio. 

X 

4 

7, Diseño de 1 a 
difuai6n y -
diatribucidn 

8. Eveluaci6n -
del moteri al 
elaborado. 

EVALUACION 
SEGUNDO SEMESTRE 

IV 

1. Principalea 
conceptos d., 
la comunico-
ci6n colecti-
ve. 

2. Primeros in-
vestigedores 
de la comuni
caci6n colec
tiva. 

3. Social i eta 

4. L i ber-tar i o 

S. De responsabi 
1 i dad social-

6. Autoriatario 

7. Prensa, radio, 
cine, T.V. 

Wi lbur 
Schramm 
lnvesti1o1dci6n 
de la comuni
caci.Sn en E.U. 

Cuadernos de 
lecturas del 
estudiante No. 
4. 

8. Opci6n Varios 
a) Historia de 1 

medio en M'x· 
b) Estructuradel 

medio 
c) Contenidos 
d) Auditorios 

2 claae• 

4 clases 

1 clase 

l el ase 



5 

EVALUACION 
V 

17. Enumeraef"Í 1 as l. Natural e:z:a de 1 Cuaderno de leE_ 4 clases 
caracterfstl, comunicador. turas del es tu-
cas de la º.!. 2. Natural e:z:a del di ante No. 4 
turalez:a de auditorio. la comunica-
ci.Sn colectj_ 3. Naturaleza de 
va. la experien-

cia de la co-
18. Exp 1 i cara 1 as municaci.Sn c~ 

funciones da lectiva. 
loa med ioa de 4. lnterpretaci.Sn. comunicacicSn 
colectiva en s. Prescripci6n. 

('• 

le aooiedad. 6. Tran•ml•l.Sn. 

19. Elaborar.ti ur1 7. Del imitaci.Sn Apuntes 3 el asea' 
plan mfnimo del tema. 
de investi 9..!!. 8. El aboraci 6n de ci6n hip.Stesis 

9. Elaboraci6ndel 
pian de trabajo. 

EVALUACION 
VI 

20. A partir del l. Teorfa de 1 as Cuaderno de s el asea·: 
eatudi.o de - di fer ene i as Í.!!, J actores del 
1 •• cuatro - di viduales. Estudiante 
teorf as con- No. s 
temportineas 2. Teorf a de las 
del erecto - categorf as S.2, " 
de los medios ciales. ·: .. J 
de comunica- 3. Teoría de las ci.Sn, expl i-
car ti los pri!! relaciones S.2, 

• 1 

cipios - eta.es. que 
las sustentan 4. Teorfa de 1 as 

21. Rel acionarl 1 as normas cultu-
diferentes int~ rales. 
gr antes de una 
teoría de los 5. T&cnica de i !!. B ib 1 i ograffa 3 el ases' 
efectos de los vesti9aci6n. Medios medios de comu 
nicacilSn cole~ 
ti va. 



22, Roel i:r.e.-1 íe 
invo•tisa-
ci6n do au 
tema. 

23. A partí r de 
un modelo de 
en61 ieio. do 
lo c::omunlco
ci6n.aoci&I, 
expl ic::ar& t1I 
papel de 1 a11 
clases socia 
1 es en (\ 1 pro 
ceso do ! c. ci 
municeci6n C,2. 
lectiva. 

24. Redactar 11 en 
equipo e 1 in
forme final -
de su investJ. 
geci6n, 

6 

6, lnv•etigoci6n 
dol teme, 

,, ?rescntec\6~ do 
informes porci~ 
i 0'0. 

t:,VALUAC ION 
V 1 1 

1, La din&micil de 
la comunica- -
c::i6n col~c-;iva.. 

2, El papel de. i&s 
clo11eoe nocialos 
en la comunico 
clón colc~tiv-;; 

J. Comprobeci6n o 
de&apro~ac<6n -
de la hipiSi::esis 

A .... Presc::ntaci6n 
del informe fi
nal, 

5. Exposici6n en -
grupo, 

EVALUACION 

Tipos de evaluaci6n de los alumnos 

Cuadern_, de -
1 octuree do 1 
E:tudíante 
No. 6 

l. Control.de 'ecturas (cuadernos de lecturas) 
z. Escritura (pruebas} 
3. Escritos (informes) 
4. Trabajos (medios t&cnicos' 

Puntuaci6n: 
50% teor1as 
50% pr6ctica 

Evaluaci6n del cur~o: 
l. Por los alumnoa (escrita) 
2. Por los profesores (informo) 

6 cla5e& 

4 claaea 
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OBJETIVOS GENERALES: 

MATERIA: CIENCIA DE LA COMUNICACION I 

CURSO: s• SEMESTRE. 

CLAVE: 3048 

OURACION EN HORAS: 32 

·Al terminar el semestre el alumno: -Identificar& el campo de estudio de la comunicaci6n ftumana. 

-Diferenciara a la comunicación humana de otros tipos de comunicaci6n. 

-Definir4 el proceso de la comunicación humana. 

-Distinguir4 los niveles, clases, tipos, elementos y modelos de la C.!!_ 

municaci6n humana, ·-

-Explicara elementos de comun1cac16n verbal y no verbal. 

-Conocer& el papel fundamental que juega el lenguaje en la comunica--

ci6n, 



TEMARIO: 

I. Ubicaci6n de la comuni;aci6n humana. 

II. Aplicac16n del ·concepto de comunicaci6n. 

III. Expl1cac16n de la comunicac16n humana. 

IV. Def1n1c16n de comun1caci6n. 

V. Origen del lenguaje. 

VI. Evoluc16n de la comunicac16n h~mana . 

~ VII. Expl1cac16n del proceso en la actividad c1entff1ca. 
C> e: §! VIII. la comunicac16n como proceso de estudio. 

§ IX. Pr1nc1paies elementos del proceso de la comunicac16n humana. 

§ X, Niveles o modos de comunicac16n humana. 

XI. Hodel os de estudio en la comun1cac16n humana. 

XII. Ti pos o clases de comunicac16n. 
... r'· Lenguaje verbal • rn 
::o 
n 

no verba 1. rn XIV. Lenguaje 
~ 
e: XV. Signo 11ngUfst1co. :z: 

~ XVI. Pr:agm4t i ca de la comunicaci6n. 



PR:m:RA UNIDAD 

03JETIVOS 

Al final izar la -
pri¡r.ara unidad, el 
a.'iumno: 

l.l Conocerá las -
pri nci p~les ca 
racterfsticas
de la comunica 

·· ci6n como pro-:
ceso social. 

1.2 Diferenciar¡~
las distintas 
formas de COllll.l
ni caci6n. 

CONTENIDO TEKATlCO. · ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1.1 Ublcaci6n de la comunica- l. Del alumno. 
ci6n h~na. Actividades introductorias extraclase: 

-Lectura individual de los Hartley. 

EVALUACIDN 

Formativa: 
-Revisión de ejercicio ) 
práctica resueltos. 

BHILIOGRAF!A 

-Lectura individual. Resolver ejercicio y prácti-
ca dP.1 Primer Cuaderno de Trabajo de Comunica-- -Localización de los pri 
cl6n (Tema uno). meros conceptos utili-

zados. 

Mora P~dina, José 
de la y Ruberto -
SSnch~~ RiverJ. An
tología de CicncTa 
de la Co!lOu~icaciéñ. 
to:r.o l. }~.l(.ico, 
CCH-U:L'J~, l SSl. Con 
sultar a Hartley. -Actividades introductorias en clase: 

-Dinámica de grupos "Rompecabezas" (Arma tu cua
drado). Ahf mostrar¡ sus actitudes de coopera-
ci6n, de observaci6n y elll¡>leo de su lenguaje no 
verbal y empático. 

-Conclusiones por equi- "Importancia y natc 
po o•ind1vidua1mente de raleza de la cc~u-: 
las actividades desarrc picación". pp. 11-3 

-Discusión dirigida. 

l. Del profesor. 
Actividades introductorias: 
-Dirección y orlentaci6n de las·experiencias de 
aprendizaje adquiridas sobre la importancia y -
el ser de· la comunl~ci6n humana. 

1.2 Aplicaci6n del concepto - 2. Del alumno. 
de conwntcac16n. Actividades simples extraclase: 

-Lectura individual de Melvin de Fleur. 
1.2 1 Comunlc.cf6n no humana. -Lectura individual. Resolver ejercicio y prácti

ca del tema dos del PCTC. 

Actividades de desarrollo: 
-En equipos de trabajo aplicar el concepto de co
municación en distintos campos donde se utiliza 
esta disciplina. 

-Sesi6n plenaria de discusión y obtención de con
clusiones. 

2. Del profesor. 
Actividades de integraci6n: 
·Dirección y orientaci6n de los puntos de dlscu-
si6n en los equipos de trabajo • 

.;.Rtis11111e11 de los conceptos discutidos. 

lladas. -

Fonnativa: 

i·:ora }~dina, Jo~e 
d.? la. Prk~r cua-
d"rno de trJb~ 
de Ccc:;unicJ.cion.:·~i::
x!co, CCH Vallejo. 
(Circula•ión inter
na ) Consultar: te
ma uno. pp 11-19 

Revisión de ejercicio Y De la Antolcria ••• 
práctica resueltos. :·:C?lvin~-ieur, 

. "Características --
-Conc1u~io~s Pº!' equi-; fl.nda;.entales del -
pos o rndwidua 1mente acto cc:mmicati vo". 
de las actividades de- PP 135_156 sarrolladas. 

Del Pri~er cuader-
no ••• 
:>P 20-30 



OBJETIVOS 

1.3 AolicarSsu ex
periencia coti 
diana al sign! 

· f1cado de la -
c.omunicac16n. 

1.4 Definirá a la 
comunicac1.6n. 

CONTENIDO TEHATICO 

1.3 Explicaci6n de la comuni
cación humana. 

1.3.1 Comunicaci6n consigo -
mismo, con otro o m&s in
dividuos. 

1.4 Def1nlc16n de ca:.unica-
c16n. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3. Del alumno. 
Actividades simples cxtraclase: 
-Lectur~ individual de los textos de Hund y - -
S.:hra=, 

-Lectura individual. Resoher ejercicio y práctj 
ca del tema ttes del PCTC. 

Actividades de desarrollo: 
-Discutir y responder en grupo a las preguntas 
planteldas por el profesor. 

3. Del profesor: 
Actividades de integraci6n: 
-Organizar y planear el interrogatorio 
y resolver las dudas que se vayan dando con res 
pecto a las primeras caracterfsticas relevantes 
del estudio de la cvmun1cac16n. 

4. Del alumno. 
Actividades de desarrollo. 
-Individualmente definir a la comunicaci6n. 
-Confrontar en pequeiiQs equipos sus definicio-
nes. 

-Lectura en equipos del tema cuatro del PCTC. 
-Identificar por equipo las condiciones que de-
ben hacer válida la definic16n de comunicación. 

4. Del profesor. 
Actividad de integración. 
-Dirección y orientación de las actividades de 
aprendizaje con respecto a la ne~esidad que -
l1ay de definir a la comunicación. 

EVALUACION 

Formativa: 
-Revisión de eje~cicios 
y práctica resueltos. 

-Planteamiento de dudas 
y suma de respuestas -
dadas. 

Formativa: 
-Conclusiones de los -
equipos de trabajo so
bre la actividad rea1i 
nda. -

B 1 BLI OGRAF !A 

De la Anto1c~ía ... 
leer a w. H~nd, 
"Lenguaje. ir.forna 
ción, co:::unicación 
un modelo para la 
ens~ñanza" ¡¡¡¡ 127-
133 y W. Schrair.n 
Mecanismos de la -
comunicación" 
pp 157-16!:> 

Del Prirr.er Cuader
.!!2..:.:..:.. pp 31-42 

Del Primer cuader
.!!2..:.:..:.. pp 43-49 

Ce Alfred G. S~ith 
(comp.) Cc:::unica-
ción y Cultura l, 
Buenos Aires. ed. 
Nueva I~agen. 1972, 
Consultar a John B. 
Ne\\~.an, "?or qué 
es necesario defi
nir la cet:tunica-
ción" pp Sl-101 



OBJET !VOS 

1.5 Explicare! los 
supuestos te6-
ri cos sobre e 1 
origen del len 
guaje. -

CONTENIDO TEMATICÓ 

1.5 Origen del lenguaje. 

1.5.1 El trabajo como origen 
del lenguaje. 

1.5.2 El condicionamiento y 
1 as onomatopeyas. 

1.5.3 El lenguaje como den 1n 
nato áel hOl:lbre. -

1.5.4 E~ lenguaje, un prod~c
to social. 

1.6 D1st1ngufr.f los 1.6 Evolue16n de la comunfca-
medlos que se ci6n h11111ana. 
utl 1 Izan en --
los cuatro epi 1.6;1 Lenguajes y llllNl1os de 
sodfos de la ::- comunfcacf6n. 
comunfcac16n. 

1.6.1 Apl lcar.í los 
distintos len
guajes a los -
cuatro epi so-
dios de la co
municación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

5. Del alumno. 
-Actividades simples extraclase: 
-Lectura por equipo de discusión los textos de 
de Engels, Fischer, Spirkin y Munford. 

-Lectura individual. Resolver ejercicio y pr.íc
tica del tema cinco del PCTC. 

Actividades globalizadoras de 1ntegraci6n: 
-Sem:narlo de Investigación y exposición por -
eq~fpos de los temas 5.1, 5.Z, 5.3 y S.4 

-Confrontar entre los equipos las concepciones 
sobre el origen del lenguaje que exponen los ª.!!. 
tores antes anotados. 

5. Del profesor. 
Actividades de integraci6n: 
-Direcci6n y orientación de las concepciones a -
confrontar. 

-Sfntesis de la discusión y precisar lo relevan-
te de las explfcacfones. . 

6. Del alumno: 

EVALUACIOH BIBLIOGHAFIA 

Formativa: 
-Revisión de ejercicios 
y pr.íctica resueltos. 

De la Antolonia ... 
ieer a Federico Er.
gels. "El pa¡:el de1 
:r~bajo en ia trans 
formJc\6n del mone
en hombre. pp 37-
50. 

-Clarificación de los 
conceptos y la distin
ción de los plantea- · 
mientos de los distin
tintos autores sobre · 
el origen del lengua-· 
je. 

Go::fod, Jaime. 
,\ntolor~fii !;.Obre la 
c~·CTó·~ 

Formativa: 

r.a ... flex1co .. U1\n}t
CCH, 1976. Consul
tar: 

·¡E. Fischer, "El len 
,guaje". A. G. Spor
kin, "La fonnación 
del habla y 1::a11Gras 
de relacionar el so 
nido con las ir.:á;;e7 
ncs '"; L. ~lunfcr.:. 
"lk las sci1al.:s ani 
.~.ales a los símoolos 
n:.;r..anos" pp l5-3S 

Del Primer cuader
no. . . pp 50-o7--

Actividades simples extraclase: 
-Lectura individual de los textos 

-Revisión de ejercicio 
de J. Acosta -- y pr.fctica resueltos. 

!k la AntolO•lfJ ... 
leer a-JGs-~;,-¿·o~t.a 
"En el principio. 1~ Mentora y J. Cloutier. 

-Lectura individual. Resolver ejercfcio y pr~cti· 
ca del tema seis del PCTC. 

Actividades. de ejercitación: 
-Individualmente realizar.í un cuadro con los me
dios y lenguajes que debe contener cada uno de 
los episodios de la evoluci6n o desarrollo de -
la ecxnun1caci6n. 

-local izaci6n de medios co.T.unlcación'', pp $! 
y lenguajes en sus res 3 77: Jean Clc~tier, 
pectivos episodios de "Cci::ur.icaci6n a~dio, 
cornunicaci6n. escrita, visual•, 

pp 79·lll 

Del Pri~er Cuader
~ pp 6S & 100 



OBJETIVOS 

1.6.2 Ubicará el • 
concepto del 
Emirec en el 
campo de es t.!1_ 
dio de la co
munfcacf6n: 

CONTENIDO TEMATICO 

1.6.2 El .ser de la comunica
ción, Emlrec. 

1.6.3 La exteriorización, 
pri~er episod~o de la co
municaci6n. 

1.6.4 La transposición, segun 
do episodio de la cooainf= 
cación. 

1.6.5 La amplificación, ter
cer episodio de la C()¡:JU· 
nicaci6n. 

1.6.6 El registro, cuarto -
episodio de la comunica
c16n. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

- Confrontar en pequenos equipos su cuadro ante
riormente elaborado. 

- Discutir las preguntas y respuestas de la -
práctica seis del PCTC. 

- Asistir a la proyección del audiovisual titu
lado: "La comunicación audio, escrita y vi- -
sual" 

- Comentar ante el grupo las caracteristicas más 
sobresalientes del audiovisual. 

- Jerarquizar, a través de un ejercicio grupal -
la evolución que tuvieron los medios que util.!. 
za el hombre ~n su comunicación de acuerdo a 
Cloutier. 

6. Oel profesor. 
Actividades de integración: 
-Dirección y orienti'ci6n de los ejercicios y -
pr~ctica que pennltan·que el alu.T.no diferencie 
las caracterfsticas de cada uno de los cuatro 
episodios de ·desarrollo de.la comunicación hu
mana. 

-Organlzaci~n :¡ proyecc16n de un aud1ovisua1. 

EVALUACION 

St:.ativa: 
-Al ténnino de los sei~ 
prieleros ternas se apl 
cará el primer exa;:en 
parcial, con reacti-
vos similares a los -
éesarro11ados en los 
ejercicios antes re· 
sueltos. 

BlllLIOGRAFIA 



OBJETIVOS 

A o fina1 izar la s~
;:...T•:ia unidad, el -
a.U~:r.no: 

Z.l Ubicar' el pro
Cl!SO de la comuni 
~ación en Ja acti 
vidad cientff1ca: 

2-2 Cc::ipr~nder~ el 
pape 1 que juega 
un modelo de la 
comuni cac:f 6n. 

CONTENIDO TEHATICO 

2.1 Exp11cac:16n del proceso 
en la ac:tfvfc:fad c_ientff.i 
ca. 

2.1.1 El pensamiento, refle
jo de la reu~1dad. 

2.2 la comunicaci6n como pro 
ceso de estudio. -

2.2.1 El modelo b.isfco del -
proceso de la comunica-
ci 6n humana. 

2.2.1.1 El modelo COlllO expli 
caci6n del proceso. -

2.2.1.2 El modelo-~sfco de 
la c:ornun1cac16n hu:11ana. 

ACTI V IOADES OE APRE1' DI ZAJE 

!. Del alumno: 
Actividades siwples extraclase: 
-Lectura individual del te~to de Eli de Gortari. 
-Lectura individual y resolver ejercicio y pr,c-
tica del primer tema del Segundo Cuaderno de -
trabajo de Comunicación {SCTC). 

Actividades de des.;rroll o: 
·Discusión grupal y respuestas individuales a --
las preguntas planteadas por el profesor. 

l. Del profesor. 
Actividades de 1ntegrac16n: 
-Organización y planteamiento de problemas. 
·Responder a dudas con respecto al papel que jue 
ga el estudio de la comunicaci6n en el conoci
miento científico. 

2. Del alumno: 
Actividades simples extraclase: 
·Lectura individual del texto -de Bunge. 
·Lectura individual y resolver ejercicio y práctj 
del tema dos del SCTC. 

-Lectura por equipo del texto de Thayer. 

Actividades de integración: 
-Discusi6n en pequeños grupos con base en una ba
tería de preguntas presentada por el profesor. 

-Cada equipo redactará un trabajo de exposición y 
crftica sobre el papel que juega el modelo en el 
estudio de la comunicación. 

2. Del profesor: 
Actividades de integración: 
-Organ1zacf6n de equipos de trabajo para plantea! 
se el papel que juega el modelo en el estudio de 
la comunicación humana. 

-· 
EVALUACION B IBL!OGRAF !A 

Formativa: :-Jora Medina José de 
-Revisión de ejercicio J la. Serwr.do Cuc.dcr-
práctica rcsue ltos. ')_O de trallaE flL_· 

-l'?anteamiento de dudas Con:~r.icación.f'CTCJ 
y suma de respuestas -- pp. 7-2-2--
dadas. 

Fonnatfva: 
-Revisi6n de ejercicio 
y prcktica resueltos. 

-Planteamiento de res-
puestas y conclusiones 
dadas. 

Gortari. Eli de. 
Mitodo de las Cien
cias. }:exico, Edit. 
lirf,falbo, lSJ9, pa.r 
te.s l y.2, pp 11· 
22 

Dunge, Mario. Teo
rfa y real idad~s 
pafia, ed. Aric:l, 
Quincenal. Za. ed. 
1975. Cons~1 •ar: 
11Conceptos <!e ~:o
delo" pp. 7-35 

Del Sesur.do ~ 
llil· •• PP 23-41 

Lee Thayer. ~ 
c_!1Cj6r. y SjH~'.!"JS 
de co:nur.icación". 
España, ed. Penín
sula, 1975, 

Leer: "La natural<? 
JA de la ccounica
c16n" pp 45 a 51 



OBJETIVOS 

2.3 Distinguirá los 
elementos que -
componen el pro 
ceso de la comü 
ni catión humana 

2.3.~e~º~~~eJu:~ap~ 
el enisor y el 
receptor en el 
proceso de la -
co1111m1cación hu 
mana. -

2.3.2 EJCpHcará los 
distintos tipos 
de mensajes que 
hay, en la comu
niéación. 

COH1ENIDO TEMATICO ACTIVIDADES DE APREN~lZAJE EVALUACION 

2.3 Principales element.es -- 3.1 Del a1i.r.:r.o. Formativa: 
del proceso de la ca:;uni Actividades simples extraclase: Revisión de ejercicio y 
cación humana. - -Lectura ir~ividual y resolver ejercicio y prácti práctica resueltos. 

2 3 l Emi ca del ter.ia tres del SCTC. (Que habla sobre les 
• • sor. los elementos : emisor y receptor}. -Planteamiento de dudas 

2.3.1.1 Experiencia 0 ;;:arco Actividades de integración: 
de referencia del e::isor. -Discusión por pequeños equipos sobre el 

2.3.1.2 Actitudes e in:.encio que juega el ernisor y el receptor en el 
nes del emisor. - de la comunicación. 

2.3.1.3 Influencia dt!l E!lli-- 3.1 Del profesor. 

y suma de respuestas -
pa oel __ dadas. 
proceso 

sor, Actividades de integración: 
-Organización y desarrollo oe la discusión del -
grupo sobre las características snás relevantes -
que tienen emisor y receptor dentro del mo<felo -
básico de la comunicación hu;-.ana. 

2.3.2 Receptor. 
2.3.2.1 Experiencias o :¿reo 

de referencia del recep
tor. 

2.3.2.2 Actitudes e !nt.encio 
nes de 1 receptor. -

2.3.2.3 Factor de selectivi
dad del receptor. 

BIBLIOG~.HIA 

Del Segundo C~ader
.!!2.• •• pp 42-1 l 

2.3.3 Mensaje. 3.2 Del alumno. --· Fomativa: Del Segundo Cuader-
·Revislón de ejercic)o .!!.Q.• pp 71-SO 
y práctica resueltos. 

2.3.3.l Clasificación de los Activid~d~s simples extra~lase: , 
mensajes -Lectura rndividual, ejerc1cio y practica de la • 

• parte que habla del mensaje del tema tres del -
2.3.3.2 Papel del signo en - SCTC. 

los mensajes. Actividades de integración: 
2.3.3.2.1 Mensajes paralelos -En técnica panel exponer las principales 
2.3.3.3. La informac~ón en _ r1sticas del mensaje en la COlllllnicación. 

el mensaje. 3. 2 Del profesor. 

·Valoración del nivel -
expositivo que presen

caracte- tan los alunnos. 

2 3 3 3 l L inf i" Actividades de integración: • · · · ª· o:ir.ac on Y •Desarrollo y organización de la técnica panel con 
la comun1cacfon.. conclusiones fin& les del trat>ajo. 

2.3.3.4 El código en el ~en-
saje. 



OBJETIVOS 

2.3.3. Diferenciari 
los canales fisio 
lógicos de los --= 
técnicos. asf co
mo el papel que -
juega el ruido en 
la comun1cact6n. 

2.3.4 Ubicar& el -
contexto. los -
efectos y la in
fluencia en el -
proceso de C0111Unl 
cac16n hlllllll&. -

CONTENIDO TEHATICO 

2.3.4 Canal ::iedio de comuni
cación. 

2.3.4.1 Tipos de canales, fi 
siol6gicos y técnicos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3.3 Del alumno. 
Actividades simples extraclase: 
-Lectura individual y resolver ejercicio y pric
tica, de la parte que habla del canal y sus ca
rácterfsticas, del tercer tema SCTC. 

EVALUAC ION Bl!lLIOGRAF !A 

·onna ttva: Del Segur.do Cuader
-Revi sión de ejercicio y no ••• pp 9o-ioZ--
prácttca resueltos. --

Valoración del nivel ex 
positivo que presentan-

2· 3·4·2 Propied<\des de 1os c.! Actividades de 1ntegracl6n: los alumnos. 
nales: diacrónico~ Y sin-- -tn técnica panel er.pener las principales carac-
cr6nicos. terfsticas del can3l como medio de comunicaci6n. 

2.3.4.2.l Carac:terfsticas de 
los canales. 

2.3.4.3 Ruido o interferenc1< 
en el canal. 

2.3.4.4 canales paralelos •. 

2.3.4.5 Medio y canal, 

2.3.5 Contexto social. 

2.3.6 Respuestas, efectos e 
influencia.· 

2.3.6.l Res.puestas; 

2.3.6.2 Efectos, 

2.3.6.3 Influeacta. 

3.3 Del profesor. 
Actividades de integración: 
-ilesarrollo y o~nizaci6n de la. técnica panel -
para mostrar las caracterfsticas principales -
del canal. 

3.4 Del alumno. 
Actividades globalizadoras: 
En equipos de trabajo relacionar el contexto so
cial, las respuestas. efectos e influencia con -
los demás elementos del proéeso de la comunica--. 
cii5n. · 

3.5 Del profesor. 
Actividad globalizadora de 1ntegraci6n: desarro
llar y·organizar el trabajo de equipo para ubi·
car a los elementos del proceso de la c:omuntca-
c16n. 

Fomatha: Del Segundo Cuader
-Pl anteamiento de dudas ~. pp 102 a 122 
que se dan en la disc.!!. 
sión por equipos. 



OBJET 1 VOS 

2.4 Relacionará los 
niveles de la -
co;nunicación -
con su activi-
dad cotidiana. 

CONTENIDO TEMATICO 

2.4 Niv~les o modos de ccmuni 
cación humana. -

2.4.l Nivel intrapersonal, 
2.4.2 Nivel interpersonal, 
2.4.3 Nivel intragrupal, 
2.4.4 Nivel 1ntergrupal. 
2.4.5 Nivel sociocult~ral. 

2.5 Reconocerá los 2.5 Modelos de estudio de la 
distintos mode- comunicación. 
·los exp11cati-- · · • · 
vos de la C(llllu- 2.5,1 Modelos fts1co o matern! 
nicaci6n. ticos de la comuni.cación. 

2.5.l Seleccionará- 2.S.2 Modelos psi~o16gicos de 
el modelo que _ la comuryicacion. 
se adecue a sus 2.5.3 Modelos sociológicos de 
necesidades ex- la comunicación. 
plicativas de - • 
la comunli:ación 2.5.4 Modelos antrop~logicos 
humana. · de la comunicacion. 

2.5.2 Diferenciar a 2.5.5.Modelos ~ocio·psico16g! 
los Qlodelos me- cos de la ccmunicaci6n; 
cánicos de 14s 2.5.6 Modelos sE111iol69tcos de 
hunanos. · la comunicación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUACION BIBLIOGRAF !A 

4. Del al i..r.:no. Fonnativa: Del Segundo Cuader-
Actividades simples extraclase: -Revisión de ejercicio y .!!2.• •• pp 123-l~ 
-Lectura individual y resolver ejercicio y pr·ic- práctica resueltos. 
tica del tena cuatro del SCTC. 

Actividades de integración: -Planteamiento de dudas 
-Exposición y discusi6n de las caractertsticas - y suma de respuestas di! 
más relevantes de los niveles de comunicación. das. 

5. Del profesor. 
Actividades de fntegración: 
-Exposician del tema. 
5. Del a luir.no. Formativa: · De la Antología ••• 
Actividades sllnples extraclase: 
·Lectura l.ndivtdual del texto de llordenave. 
-Lectura individual y resolver ejercicio y prác-
tica del tes:ia cinco del SCTC. 

Actividades de integración: 
-Seminario de investigación y ei;posición de equi 
pos de los subtemas 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 

-Confrontación de las distintas explicaciones c;ue 
se manejan en los modeles. 

Revisión de ejercicio y consultar: Juan D. 
práctUa resueltos. Bordenave. "Hacia -
Valoración del nivel ex 11uevas formas d~ •• 
positivo y de disocia--= pensar en la cc.11uni 
ción ·que presentan los cación". pp 167-21! 
alllllnos. Del Segur.do Cuader

!!2.· •• pp 153-197 

-Presentación y discusión por equipos de las car
tulinas que muestran el cuadro comparativo de -
las caracter'ísticas y elementos de los modelos. . 

5. Del profesor. 
Actividades de integración: 
-Dirección y orientac16n del ir.anejo de cada i;;ode
lo y su confrontación entre ellos. 

-Resumen del trabajo realizado por los equipcis y 
precisar las earactertstic&S más relevantes de 
cada ll!Odelo. 



OBJETl VOS COtHENIDO TEMATICO ACTIVIDADES DE APRENDIZA JE EVALUACIOll BllJLlOGRAFIA 

2.6 Describirá la 2.6 Tipos· o clases· de comuni G. Del alumno. Sumativa: De la Antología •.• 
tipología de . caci6n. Actividades s~mples • 

HaletZke Al ténnlno de los seis Leer a Gera ld l·:a let~ 
Maletzke. -Lectura del texto de Lc1nas quo componen la - kc, "Clases de co--2.6.l Directa e indirecta. -Lectura del SCTC segunda unidad, se apli- municación" y "Ti-

2.6.2 Unilateral y recfpro- Actividades de lntegrac16n: cará el segunrlo examen pologfa de la com;i-
p~rcial confonnado de -- nica~íén". pp 225-ca. -Discusión en el gru~o sobre los distintos tipos reactivos similares a -- 229. o clases de comunicaciOn de acuerdo a Gerard lo> desarrollados en los 2.6.3 Privada y pGblic;;., Maletzke. ejercicios ya resueltos D~ l Segundo Cuader-

-Ejercitar con Pje~p1~s la t1pologfa de la comu- por los alumnos. .!!? • • • ;ip l 9S·2CO 

nicaci6n. 

6. Del profesor. 
Actividades de 1ntegrac16n: . -Expltcar las caracterfsticas y condiciones en 

que se dan la~ clases o tipos de coimintcact6n. 



Atlé:XO 1 ll 

OBJETIVOS Gt:NEF:ALE5 DEL /'.REA DE TALLERES 

En el Area de Talleres se agrupan las asignaturas que tienen como pro

p6sito desarrollar en el alumno el dominio del lenguaje propio y de otras 

manifestaciones de la comunicación, pretendiendo que ésta se extienda de~ 

de una práctica cotidiana y constantemente corregida hasta la cabal c~~-

prension de su importancia y potencialidad. 

Corresponden al Area de Talleres las siguientes materias: Redacción e 

Investigación, Latín, Griego, Diseño Ambiental, Ciencia de la Comunica--

ción y Expresión Gráfica. 

El Taller de Redacción deberá enfocarse directamente al uso práctico -

de la lectura, la comprensión y la expresión oral y escrita, mediante CO.,!! 

tínuos y variados ejercicios cuidadosamente revisados, que permitan el ~ 

sarrollo de la capacidad comunicat'iva: El profesor orientará a los alur?-

nos para que aprendan las nociones gramaticales que les permitan familia

:Y.izarse con la estructura de nuestro sistema linguístico. En el taller, -

el método de enseñanza irá preferentemente del caso particular a Ja exp~ 

sión general de dichas nociones. 

Los Talleres de Red~cción e Investigación abarcan las técnicas, el pr..Q. 

ceso de la investigacióndocumental y de campó y la organización de 1os Rl.!!. 

teriales obtenidos, para q~e el alumno sea capaz de fundamentar sus afir

maciones y presentar cuidadosa, metódica y dignamente los resultados de -

su trabajo. La práctica continua facilitará a los alumnos el conocimiento 

del proceso de sistematización de su propio ejercicio de inquirir, reca-

bar, clasificar, ordenar y conservar infonnación. 



Se espera que ei al~:;ino del i;riite e investigue temas cC!n;;retos de su 

tiempo y de su medio, y los comunique eficaz01;:nte por escrito. con una 11~ 

titud crftica; con la finalidad de.que los resultados de esta investiga-

ci6n y ere los estudios realizados en otras asignaturas puedan verterse en 

artfculos o ensayos escr1tos. 

Los Talleres ce Lectura, a diferencia de los cursos tradic1on~1es de -

historia de la literatura. sustentan el aprendizaje a través del con~:i-

miento directo de textos, cuidadosamente seleccionados, y saediante la --

aplicación de un método de lectura. En estos talleres se deberg L>uscar un 

equilibrio constante de obras cientfficas, f1los6f1cas. hist6r1cas y lits_. 

rarias. 

El Taller de Lectura proveer! a los estudiantes de habilidades que les 

permitan: comprender los textos lefdos, manejar un ~todo de an6lisis 1 -

ubicar la_ obra en el contexto que surge, y relacionar los problemas pre-

sentados en el texto con su realidad. de tal manera que obtengan un apre.n 

dizaje significativo. 

El griege y el ·1atfn son materias del Colegio de Ciencias y Humanida-

des de fndole humanfstfco-lingufstico, que el estudiante cursa como asig

naturas_ optativas y que atienden a su preparaci6n. 

En ~ste sentido. anbas lenguas le proporcionan el acervo le1ticol6gico, 

útil par.a un conocimíerto mis profundo de !áU 1dioma y. por tanto. de las 

voces técnicas y científicas. El griego y el latfn son, por otra parte, -

el vehículo de c0municaci6n de dos culturas que sobreviven hasta nue~tl"C)S 

días. manifest6nC:ose ~n las diferentes ramas del saber humano. La estruc

tura "de estas lenguas constituye en sf misma una disciplin.l qlA! ofrece al 



estudiante la posibilidad de adquirir conocimientos Qt.!•1 sirven de tia~'= al 

aprendizaje de las leng~as modernas. 

En la ciencia de la Comunicación se busca una explicación teórica y un 

ejercicio práctico mcfs aw.plio del lenguaje y la comunicac~ón, que se ex--. 

tiende al colectivo y al rio verb~l. El Diseño Ambiental, también por la -

vfa te6rico-prSctfca, pretende ayudar al alumno a establecer un equili--

_brio entre el hombre y el medio, y el taller de Expresión Gráfica introd.!:!_ 

ce en la utilización de las artes plástica$ para comunicar ideas, emocio

nes o percepciones sensoriales. 

Fuente: Docuncnto de Trabajo, Coordinación del Colegio de Ciencias y Hu
manidades, s. L., s.f. p. 46 y 47. 
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