
3 

2' 1) 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS, CIENT!FICOS Y 
TECNOLOGICOS PARA LA INTERPRETACION DEL 
FENOMENO COMUNICATIVO EN TRES PERIODOS: 

T 

PREHISTORIA, HISTORIA Y 
CONTEMPORANEIDAD 

E s I s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PERIODISMO 

Y COMUNICACION COLECTIVA 
PRESENTA: 

MARCO ANTONIO DIAZ QUINTANA 

.,.-Q.w=~~~~~"t'ESUS TORRES LIMA 

TESlS CON 
FALLA DE ORiGEN 

SANTA CRUZ ACATLAN, EDO. DE MEXICO 1991 



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 está 

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.  

 



INDICE GESERAL. 

IXTROOllCCI0~ .••.•......••.••....••••...••.•••. ;· •.•....••.. J -J ~. 

l. RE\"IS!OX SOBRE LA TEORIA GENERAL DE LA COMUNICACION.·. • ••. 13 

1.1. La Comunicación Animal ................. , .. · .. 

l. 2. La Comunicación Humana ................ -... -. .. 
1.3, La Comunicación Interpersonal ..... : .. 

l. 4. La Comunicación Social. ...... :, ..... ; 
·r·' 

CITAS BI BLJOGRAFICAS ••••.••..•••••• : ••• \; •••• };; • ;{; ::~.: ;·, ;55 

2. DIAGNOSTICO DE LA TEORIA GENERAL DELA°C~~N1ci~rd~~ANA;.S~ 
._ - . ·- - -,' .. ·- ·.·- ---_,'.'!·- ·- •.. 

2.1. La Comunicación Interpersonal= F~ndamerito~ ¿~·nt:Úi~o~ 7 . ·· 

Epistemológicos. . .... · ........ ,· ... ; ;.; ·;','. 7,:; ;·.c.;-. ,'·p:. ;:/i ,._ 61 
·.¡', 

2. 2. La Comunicación Social Insti.t\lciollaii~ada': Fiiiicl~~ellt6s 
Cien tif icos- Epistemológicos~'. : .. ·. :· .. '. ·•·, :~ •. i.;:~: ,\,•;''. .;";:i .;z4 • . 

2. 2 .1. Caracteristicas de .. la. Cómunfcación tsotlh};rristÜ~ciolla-
liz a da ..............•... ·; . ; . ; '. ;:¡ :·; ;·:::: ~·;:~~c¡co;¡·';'.'t;'f·~~.'f ¡•:•;; • 7 9. 

2.2.2. Comunicación Directa e Indire~t~ .. ;•':;-~;'~/;"f;',:'.·éf•.•·f:/~:;;c«;;,79 
-':__. -·~; .. , . 

· 1.1.'.·}~~J;;:i(~:~~~;:,:::r~t~Jititlli1!~1:r. 
3. ;~~~:~_~i~~-~~~g~¿~~~:~I·T·U·C:~~~~~t:-~ti'?~;l~~~~~~ .. {1:E,~y-.. ,l02 

3.1. Comun1cac1on Inst1tuc1onahzad~·ysu:pai:ad.1gma;:de.~n§-•" .. 
lisis ............................. ;;·,:,·,;.,-..•;,;·.·'.,}>·;-.,-;·;·/-.'.".: ......... 103 

3. 2. Infraestructura de los. Siste~á{,de C~m~~~c~cióri' InsÜtu-
cional izada ................ .-;,._ ;';c, ,.',, •• ·". ... ;;,; •••. , , •.••.• 109 

-
3. 3. Estructura de los Sistemas de C~múnicaéí6n- In'stituciona -· 

1 izada .................................. ; ..... ; ... ; ... • .... ;112 

3.4. División Social y Tecnol6gicn de Trabajo de los Sistemas . 
de Comunicación Institucionalizada .......................... 114 

3.5. El Mensaje Ideológico de los Sistemas de Comunicación -
Institucional izada .................................... " ..... H 7 



3.6. Superestructura de los Sistemas de 
cional izada ............. ,·, ... -.. ,;.·~ 

CITAS B !BL IOGRAF I CAS. . ....•••••• , •.••.• 

4. l. 

4. 2. 

4.2.1. 

4. 2. 2. 

4. 2. 3. 

4. 2 . .4. 

4.2.5. Teoria 

4'3. 

4. 4. Marxismo; ..••••••.•• :. 

4.5. F.scuela de Palo Alto .. 

4.6. Escuela 

4. 7. Escuela Francesa ...... ·• 

4. B. Escuela de Madrid.,.; .•..• 

CITAS BIBLIOGRAPICAS •••••• •. ; .• 

5. ANTECEDENTES DE 
PRODUCCION DE LA 

5. l. La Investigación 

5.2. Sistematización de la 
Y..léxico ..•...........•.•. •· 



lNTRODUCCION. 

Nota: Fundamentos Epistemológicos, Cient1;icos y Tecno-

lógicos (metodol6gicos) para la Interpretación del Fenómeno -

Comunicativo en tres periodos: Prehistoria, Historia y Contem

poraneidad, fue el nombre de la tesis registrado en los ofi--

cios de tramitación para obtener el grado de licenciatura. 

Aclararé de antemano que sólo los conceptos de Prehisto-

ria, Historia y Contemporaneidad no ser~n desarrollados expli

citamente en la estructura teórica del presente trabajo. Sin 

embargo, éstos al quedar incluidos en el titulo, solamente su

gferen se clasifique asi al Fenómeno Comunicativo para su estu

diO. 

El Fenómeno Comunkativo es un conjunto de procesos pro" 

ducidos sea por animales u el hombre para intercambiár informa-·· 

ción , capaces de significar sus expresiones entre los~· de· SU'. -

misma especie o diferente a élla ocurridos durante cualquier -

momento de la evolución de la vida. 

En el 5mbito de la comunicación humana, los comportamien

tos comunicativos han evolucionado desde modalidades muy primi

tivas hasta aparecidas las expresiones cientificas del estudio 

de la comunicación en sus múltiples aspectos. Estas expresio-

nes cient1ficas forman parte del Fenómeno Comunicativo, al to

marse as1 mismas como objeto de estudio. El significado de és

tas sólo puede ser comprendido en la medida que se reunan y -

clasifiquen en un saher comunicativo general sistematizado en · 

áreas <le conocimiento. 

Este es el objetivo de la presente tesis: 1) Rastrear la 

evolución comunicativa de los seres vivos hasta aparecida la 



comunicaci6n:,huma'na,' 2) ':rastrear;:la ,evo1uci6n comunicativa hu-
, ,. . . 

mana hasta produéida ':la :'c;omuniCaci6,n social institucionalizada. 

3) Recopilar, a un: conjunto de teoríás, métodos y disciplinas que 

fundamen,ten "a lá coniunic~d6n social institucional izada en algu

nos de sus aspectos, '}"' al ser integrados en un sólo trabajo, -

puednn ofrecer algunos fundamentos epistemológicos, cienti•icos 

y tecnol6gicos para clasificar a sus saberes comunicativos, en -

torno a este tipo de comunicación. 

La posible sistematización de los saberes comunicativos su

gerida en el indice, de la presente tesis, es sólo una forma apro

,ximat'iva de proponer se clasifique así a un saber comunicativo -

general a manera de ejemplo. Su orden no es generalizable ni ab

soluto, sino solamente un intento de ordenar a un fen6meno inde

finido, disperso y desarticulado entre si. En suma: se procura 

realizar una posible fundamentación científico-epistemológica -

para la interpretación del saber comunicativo en sus múltiples 

modalidades en un sólo tratado, y en concreto el social. 

La estructura de la tesis se conforma en tres partes funda

mentales: a) Primer y segundo capítulo rastrea la evolución co

municativa de los seres vivos hasta llegada la comunicación hu

mana. Segundo capitulo y siguientes, descriren las teorías que 

versan sobre el estudio de la comunicación humana en dos de sus 

modalidades: interpersonal y social institucionaliz•da. 

b) Tercero y cuarto capítulo describe y fundamenta a la Comuni

cación Social Institucionalizada en base al paradigma de la Teo

ría Social de la Comunicación. c) Ouinto capítulo ofrece algu

nos antecedentes de la Investigación y Producción de la Comunica

ción en M~xico, que aunque no obedece al paradigma de la Teoría 



Social de la Comunicaci6n, sí·se orienta.sobre una perspectiva 

de lo social, que con el andar de("tÚínpo si es sistematizada, 

puede llegar a estudirarse en l:iase a ese paradigma. 

Todos los capitules de la- presente, se caracterizan porque 

se anteceden unos con otros a manera de hilo conductor en el 

sentido de la evolución comunicativa producida para significar 

las expresiones. Este es el énfasis que •e intenta dar sobre -

todo a la comunicación humana, cuyo sentido sirve para compren

der concretamente al capitulo de la Comunicación Social Institu

cional izada. 

La Comunicación Social Institucionalizada estA fundamenta-

da en el paradigma de la Teoría Social de la Comunicación, mode

ro· qu'e dota de especificidad a este tipo de comunicación como 

hecho social entre el conjunto de las Ciencias de la Comunica-

ción, propuesto por Manuel Martín Serrano. 

En este sentido, la estructura de la presente tesis se ins-

piró en los planteamientos de la "Fundamentación epistemológica 

y paradigmfitica de la Teoría Social de la Comunicación, para ·de 

finir su orientaci6n científico-epistemológica.(*) 

La Comunicación Social Institucionalizada (objeto de estudio 

central de este trabajo) es desarrollada solamente en algunas de 

sus categorías fundamentales propuestas por el paradigma y no a 

todas las que propone. Su fundamentación se nutre a partir de un 

conjunto de teorias, métodos y disciplinas ya existentes en la -

producción teórica del estudio de la comunicación social. 

[*)Martín Manuel Serrano., La Producción Social de la Comunica
cación, capítulo: Presentación de la Teoría Social de la Co
municación. ,p.22-26. 



Las Teorías para la fundamentación de algunas de las catego

r1as del paradigma (que serán citadas en su momento oportuno), -

no son quizá las más importantes y fundamentales, sino solamen

te las disponibles pero suficientes para ejemplificar a su po

sible fundamentación. 

La selección te6rica, en muchos de los casos, puede resul-

tar contradictoria y disimbola entre sí, debido a que cada disci

plina pertenece a perspectivas distintas de estudio. Sin embargo, 

todas ellas se caracterizan por algo en coman: estudian a .. la .co

municación social institucionalizada. desde una perspectiva socio

lógica. 

Sobre ese enfoque, la tesis no busca obtener conclusiones -

absolutas, ni polemizar a favor o en contra de una u otra teo

ría, sino solamente describir con qu~ teorías, métodos y disci

plinas ha sido estudiada este tipo de comunicación, que en el -

~ltimo de los casos, deja a juicio del lector especialista obte

ner sus propias conclusiones. El contenido de la tesis presen

ta vacios de conocimientos en torno a su fundamentación, porque 

debe interpretarse como tema para la reflexión más que para la 

precisión exhaustiva, su estructura el horizontal y no vertical, 

La fundamentación no pretende resolver problemas de carác

~er epistemológico, ni esclarecer 5reas no indagadas en este sa

ber, sino solamente reunir algunos elementos que puedan servir 

a ~sta, cuyo tema corresponde ser desarrollado con alto rigor -

científico en otros lugares superiores del dominio de las Cien

cias de la Comunicación Sociales. 

Por otra parte, el presente trabajo de licenciatura a es--



tas fechas de su redacción final, todavía me deja una ligera in

certidumbre para definirlo como ensayo o compilación. La imposi

bilidad de etiquetarlo en uno u otro género no fue producto de -

mi negligencia, sino una condición del tema debido a su problemá

tica. Sugiero, el presente se tome solamente como un ejemplo de -

ensayo o compilación, segUn lo estime el lector. Sin embargo, ;-

pienso que este trabajo reune las características indispensables 

del estilo de una tesis de licenciatura. 

A casi siete d~cadas del inicio del estudio de la comunica

ci6n de manera sistemática y desde que comenzó a recibir ese es

tatuto cientlfico como disciplina, en la actualidad todavla exis

ten dudas en torno a la noción de lo que significa la producción 

teórica de la comunicaci6n en general. Tratándose de una disci

plina j6ven falta por esclarecer la constitución de ese fen6me

no cuando menos en posibles ireas de saber comunicativo. 

El estudio de la comunicación es una disciplina plural que -

se ha conformado a partir de las aportaciones teóricas de las -

ciencias en general y fundamentalmente de las sociales y cultura

les. Esa pluralidad ha incrementado el acervo teórico, pero no 

fomentado la sistematización de la producción. Aquel 'Boomm' más 

que aclarar dudas genera varias confusiones al razonar acerca del 

sentido de esa producción. 

Razonar coherentemente es ya una necesidad impostergable en 

la actualidad por el nivel que ha alcanzado el desarrollo del es

tudio de la comunicación en sus mUltiples modalidades. La presen

te tesis intenta dar luz a ese fenómeno a manera de reflexión. Se 

trata de un mecanismo intelectual complicado para las solas capa-
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ciclarles de quie_n su'scribr~ •. · pe'ro con la firnic convicción de -

que puede ser realizable av.alado .por un marco te6rico ya exis

tente en la misma producción • .Obviamente ·la aventura de abor

dar a un tema de és.ta patu~alez,a; puede resultar esquemhic:o -
;· '·_ 

pero no por el'lo ser bana1·;. 

La sistematiz;~i~ll.'epi'ste~ol-ógica-científica se puede es

timar que queda intéú';,da/p.or tres grandes áreas de saber comu

nicativo: Te.oria Geneiai· a·~ la Comunicación; Teor1a de la Comu-
.. 

nicación .Humana. y; :recria_: de .la Comunicación Social Institucio--- - . - ; ~- - ·- --

nal üada, .~r·ca.s,_ de investigación _que pueden ofrecer algunos ele~ 

mentas para la epistemolog1a de la comunicación, siempre y cuan

do se desarrollen sistem§ticamente, de cuyo principio parte la 

estructura de la presente tesis. 

En el primer capitulo, se describen las temlticas que in-

tegran a la Teoria General de la Comunicación: La Comunicaci6n 

Animal, Comunicación Humana, Comunicación Interpersonal y La -

Comunicación Social, cuyo apaitado se caracteriza por descri-

bir a cada uno de los temas esquemlticamente y; por desarrollar 

coherentemente la evolución de los comportamientos comunicativos 

de los seres vivos hasta aparecida la comunicación humana. El -

sentido de este rastreo comunicativo est6 en función de c6mo los 

comportamientos expresivos están producidos para significar_tan

to en animales como en el hombre. 

Rastreada la evolución comunicativa humana, se caTiic~eTi-_· 
,., -.,·.: . 

zan y desarrollan sobre la perspectiva anterior algunas. ,de ;}as' 

modalidades comunicativas producidas por el hombre: ·la_ :comünica

ción Interpersonal y la Comunicación So.cial, int~ni~clo 'clesc:ri-·· 

bir algunos de sus estados evolutivos hasta confoTii;(a''és~as -



Oltimas. De éstas formas de comunicación, se enfatiza c6mo el

hombre las produce para integrar e influir en la sociedad • tra

vés de esos procesos. Este cap1tulo, al _igual que todos los pos 
' ,-·. 

teriores, sirven de antecedente al subsiguieJ!te, procurando que 

su desarrollo sea 16gico y sistem!ltico para su ade,cuada compren 

si6n. 

El segundo cap1tulo ofrece un diagn6stico de la Teoría Ge

neral de la Comunicación Humana, en función de dos teor1as fun

damentales: Teor1a de la Comunicación Interpersonal y Teoria de 

la Comunicación Social Institucionalizada. Se decriben las rela-

ciones existentes entre una y otra teoria para explicar la trans 

formación de la primera a la segunda modalidad de comunicación. 

La primera, se dice, primero tiene que ser formalizada para que 

posteriormente se institucionalice en grupos o conjuntos de miem

bros. De la Comunicación Social Institucionalizada, se ofrece una 

clasificación y caracterización para distinguirla de la primera. 

Se llega a la conclusión de que la Comunicación Institucionaliza

da es: Indirecta, unilateral y pOblica. De ésta Oltima modalidad, 

se ofrece una tipología que permite identificarla a través del 

curso hisórico, en base a los planteamientos de Manuel Martin Se-

rrano. 

Este cap1tulo se caracteriza, ademfts de resaltar que las co

municaciones humanas están producidas para signficar e influir en 

sus semejantes, por ofrecer una historia de quiénes han estudia

do a éstos tipos de comunicaciones desde una perspectiva cient1-

fica o sistemática, mismo que funge como antecedente al próximo 

cap1tulo. 



El .ter.cer .. :·Capít.ul·~. CaraCteriza concretamente a la Comuni

cación Social .In .. stituc1onal izada, en base al paradigma de Ja -

Teoría Social de·.1.a_Comunicación. Se destaca su especificidad -

como· he~~o;::;~~.{k:l· :~:.se.desarrollan, en base a un conjunto de teo

rhs·deja··d~m¿~:Íca~ión. social, sólo algunas de sus categorías de 

a~~;isis.propu~~ta·s· en el paradigma, como por. ejemplo, Infraes

tructura, Estructura, y Superestructura de los Sistemas de Comuni

cación Institucionalizados. Se ofrece también una descripción 

de la División Social y Tecnológica de Trabajo de éstos sistemas, 

así como a los mecanismos usados para producir productos comuni

cativos destinados a la comunidad en general. 

Este capHulo __ taritbién se caracteriza porque es abordado des

de una· .Pe;spectiva científico-epistemológica de. quienes han es

tudiado .. la comunicación social institucionalizada, mismo que sir

ve de· antecedente al posterior. 

Ú:·~~~;to capítulo, describe concretamente a la Teoría So

cial de la Comunicación y recopila algunos de los fundamentos -

Científicos-Epistemológicos que fundamentan algunas de las cate

gorías de an§lisis de la Comunicación Social Institucionalizada. 

Se explica cómo las teorías aquí elegidas analizan a este tipo 

de comunicación a partir de diversas perspectivas científicas. 

De entre las teorias mtis importantes se resumen a las Corriente.s: 

Funcionalista, Estructuralista y Marxista. 

Se explica cómo la corriente Funcionalista queda integrada 

por: Teoría de las Diferencias Individuales; Teoría de las Cate

gorías Sociales; Teoría de las Relaciones Sociales; Teoría de las 

Normas Culturales y la Teoría de la Disonancia Cognoscitiva, fun

damentalmente. De esta Corriente se ofrecen algunos antecedentes 



hist6ricos éque P,erl!litieron ,se desarrollai:a el es.t;!Jdiode la co

munif::aci6n en Estados, Unidos y, de, ese p~ls :f1:~iider,'~u'c'~studio 

a todo el mundo. . . .- . , -, ·L< ·:::~:/ ·:·\~: :'Y:,:;:'.::-·::'._:· 

Posteriormente, se resume la Corriente,' Estructuraiist~ 
poco: más adelante á la Marxista. También se sintetizan . las 

principales Escuelas del Estudio de la Comunicaci6n, en relación 

con la Comunicaci6n Social Institucionalizada: La Escuela de Palo 

Alto, La Escuela Inglesa, La Escuela Francesa y la Escuela de Ma

drid. En éste último rubro se explica que cada una de éstas es-

cuelas estudia a ese tipo de comunicación en sus múltiples aspec

tos desde una perspectiva de an~lisis diferente, pero que todas 

ellas son complementarias para su estudio. 

De esta manera, este capitulo reune a los principales fun

damentos Epistemol6gicos, Cient1ficos y Tecnológicos par• el es 

tudio de la Comunicación Social Institucionalizada, objeto de -

estudio central de la presente tesis, para interpretar al Fen6-

meno Comunicativo sobre ésta perspectiva. 

El quinto capítulo, aunque no es desarrollado en función 

a la Teoría Social de la Comunicación, si procura ser abordado 

desde una perspectiva social de la comunicación, objeto de estu-

dio l111portante para el incremento te6rico mexicano: la Investí-

gaci6n y el An§lisis de la Producción de la Comunicación en Méxi-

co. 

En este apartado se explica que es de suma importancia sis

tematizar la investigación de la comunicación en México desde una 

perspectiva sociológica, que con el andar de los años, puede ser 

analizada con el paradigma de la Teoría Social de la Comunicación 

siempre y cuando logre aquella sistematicidad. 



10 

Sin .embargo, este ·capítulo tiene afinidad con los ante

riores, sus ... antecedentes· est!ín desarrollados en función del -

desa.r-roUo, teórico-metodológico usados por los investigadores 

desde que' ésta :·disciplina hizo aparición en nuestro país, cuyo 

,apartado, sirve' de antecedente al próximo, denominado: el lm~

lisis de la Produé:~ión de la Comunicación en México, durante -

el periodo de 1984-1986, 

El anal is is de la 'prodúcción -consisfió en tina muestra de 

11 09 rt tules/texto (po~encias ~ libro~-. -a'rtíé!~1os,. etc) durante 

ese periodo, cuyos resultados ·fueron ob_t~nidós·;ie 'siete áreas 

de investigación, propuestos por- el paradigma 5·.;bre' "BibÜogra

fín para la Teoria de la Comunicación", de los autores Roiz Ce

lix y Antonio Muñoz Carrión, disci¡iulos de Manuel Martín Serra-

no~ 

Las.-árcas de investigación son las siguientes: 1) Epistemo

logia:y~teoria ~rila Comunicación. 2) Participantes en los pro

ccsos:tomtinicativos. 3) Instrumentos, medios y canales. 4) Ex·

presion~s>y Lenguajes. S) Representaciones Comunicativas. 6) Mé

-1:odos y:'úénicai; de investigación de comunicación.(*) 

La información seleccionada para el análisis se caracte

rizó porque toda ella pertenecía al estudio de la comunicaci6n 

social en México. 

De los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de 

que detectando áreas fundamentales puede orientarse mejor la 

e• 1 Roiz Ce!lx y•AntiL~\IÚ~Clz :Carrión., 
Investigaci~ries:Sociológicas, Nº33., 

Revista Española de -
1986. Madrid Espana. 
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invest igacif>n /'~n;~~ailk~ ·d~'. f~ comiinftacif>n s,ocial .en México, 

así como a partir d~ los mismo~ r~,~~l~~d~~ se pueden obtener 

otros criterio~ ~ar~' f~~da~enia~ Ín¿ltiples modalidades de es

te tipo de comunic~Úari,' ~~~a¿~'erclo al interés y uso de quien 

disponga de ellos. 

Con este Dlti~o capitulo cierro el ciclo de encontrar al

gunos fundamentos cientificos-epistemológicos, ahora para el ám

bito del saber comunicativo mexicano desde la perspectiva de la 

comunicación social. 

Finalmente, el propósito de reunir a dichos fundamentos a 

manera de ejemplo ensayo/compilación, no respondif> a una ambi-

ción personal, sino a una necesidad impostergable de comprender 

qué significan un conjunto de teorías, métodos y disciplinas -

del estudio de la comunicación tan necesaria para la academia, 

al nivel de desarrollo que ha alcanzado su estudio en nuestra 

época. 

El trabajo fue complicado y los resultados obvios, que más 

que obedecer a un capricho personal fue un reto a alcanzar que 

me fue impuesto y tenía que cumplir. La vida es un riesgo y un -

reto, decidi intentar lograr mi objetivo solamente para no sen

t irmc frustrado, pero de ninguna manera pienso que haya logrado 

nada excepcional. Al final del trabajo solamente llegué a una -

humilde conclusión: El sabio cree descubrirlo todo, no es que -

descubra nada, sólo se asombra de su ignorancia. Todo estl des

cubierto y escrito en la vida, solamente hay que exhumarlo para 

comprenderlo. 

Espero el presente trabajo reporte algunos frutos en benefi

cio de otros y estimule a ~atentos mis hábiles para la consecu-
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sión y fundamentación del Fenómeno Comtiriié:ativo de· todos los 

Tiempos. 

·Marco'Antciriio,Dlaz •Quintana. 

ENEP~Acatlan:, g·;r-.9L 



CAPITULO PRil4ERO; 

REVISION SOBRE LA TEORIA GENERAL DE LA 
COMUN!CACION. 

13 
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1.1.:LA CO~IUNICACION ANIMAL. 

"El manejo de información.es'.una cap·acidad que apare

ce tempranamente en las especies animales cuyo comportamien

to recurre a la interacción; pero no·.es el comportamiento -

interactivo más antiguo en la historia de la evolución. 

Existen numerosos seres vivos capaces de relacionarse con -

otros, que solamente intercambian materias o energías pero 

que todavia no han llegado al estadio evolutivo que les ca

pacita, además para manejar el intercambio de información. 

Las especies que han logrado la capacidad de interacción 

se distinguen biológicamente porque disponen de órganos es

pecializados parn poder desarrollar el trabajo que requiere 

el intercambio de informaciones; y se distinguen conductual

mente porque poseen pautas de comportamiento adecuadas para 

que ese trabajo genere información. Sin esos órganos y sin 

esas pautas no es posible que la interacción entre los se

res vivos de el salto desde el mero intercambio de materias 

y energ1as, al intercambio de información. El análisis de -

cufiles son los requisitos imprescindibles de crácter biológi

co y de carácter conductual para que sea posible a un animal 

llevar a cabo un comportamiento comunicativo, pennite identi

ficar a los actores de la comunicaci6n, dentro del conjunto 

de los seres vivos. 

En consecuencia, la Teoría de la Comunicaci6n reconoce

rá ln aptitud para comunicar en todo ser vivo capaz de rela

cionarse con otro ser vivo recurriendo a un comportamiento -

comunicativo."(l) 
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''Los actores animales no comunican como los hombres ni 

comunican lo que los hombres, lo cual, no significa que ha

yan sido excluidos por la naturaleza del empleo de esta -

forma de interacción igualmente utilizada para relacionarse 

con otros seres vivos y para controlar el mundo que afecta 

su existencia. Las especies animales se sirven de la comuni

cación como uno de los recursos adecuados paraosegurar el -

·ajuste biológico con su ecosistema y gracias a la capacidad 

comunicativa han logrado evolucionar con éxito para adaptar

se a los cambios ocurridos en su medio natural. Desde este 

punto de vista, el uso que hacen de la comunicación los ac

tores animales es equivalente al que realiza el hombre."(2) 

El comportamiento comunicativo ha existido desde épo

cas muy remotas. Seres vivos capaces de producir un traba

jo expresivo han heredado de generación en generación a -

otras especies este tipo de comportamiento, incluyendo al 

del hombre, que como se comprenderá, posee un lenguaje natu

ral similar al de los animales. 

La Comunicaci6n Animal a p'essr d!! ser comportamiento comu

nicativo más antiguo ha sido poco desarrollado. Los te6ricos 

de las ciencias naturales quienes más lo han atendido han de

sarrollado algunas teorías para su explicación, pero no su

ficientes para crear una teoría general. Sin duda hoy en día 

se torna importante desarrollar ésta area del saber comunica

tivo para comprender mejor los ancentros hereditarios de la 

comunicación humana. 

Los estudios emprendidos sobre este tema han sido ex

plicados a partir de diversas disciplinas y distintas a la 
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perspectiva de .la. rc';,ria'.de la Comuriic~tión, sin que aun -

pueda estimarse hayan S

0

ido. sist~ri.a'ttzaclas e~ una teoría 

sólida. Solo en Jás últiÍ)Ías;'dé2~da~ d~i· presente siglo xx, 
in~cst igadores: dl'.'.· {~·.:.c·6~~:~Í·~~~·~i"~~: ·:~·~n-::~~.6,f~:~~.~a~~· a pre~~·u- -
parse por ordenar l~s diversas :teinatii:'~s del e~tudi;, de la 

Comunicación. Animal. .. 

Las ciencias que mas aportaciones· han·.ofrecid.o a la 

configuración de una tc~~ia'~e\a ~omu~icación(Ani~al .son 

la Zoología, Biología¡ Fisiologf~. ~t~iog1~, E~rilogía 
l'ilosof1a Animal, segCin'' puede observarse en·el bagaje.teó

ri'co relacionado con· el tema, P.ero muy pocos ·de ellos· dan 

referencia de la evolución de los comportamientos comuni-

cativos. Tampoco se sabe que exista algún tratado que in

tegre en sus múltiples modalidades los diversos aspectos de 

la Comunicación Animal. Sin cmbar_go, la experiencia ha 

demostrado que dicha teor1a merece un lugar entre las cien

cias de la comunicación. La Comunicación Animal 1 por lo tan

to es sólo una de las ramas de la Teoría General de la Comu-

nicaci6n, la cual, merece ser abordada desde una perspecti-

va plural y multidiscilinaria, referida a un objeto de estu-. 

dio que de cuenta de la g6ncsis, evolución y producci6n del 

trabajo comunicativo por los animales. 

La Comunicación Animal, que explica la glnesis de los 

comportamientos comunicativos en los seres vivos est5 por 

fundamentarse casi to<la, Manuel Martín Serrano ha comenta-

<lo al respecto: 
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uta circunstancia de que la comunicación sea una tarea en 

la que participan actores humanos y animales, hace de la 

Teoria de la Comunicación una disciplina abierta, por una 

parte, al estudio del intercambio de información que est§ 

al servicio de fines biológicos (compartida por muchas es

pecies, incluyendo al hombre) y, por otra parte, al estu

dio de la comunicación que est§ al servicio de fines espe

cificamente humanos." (3) 

La Teoria de la Comunicación Animal es un hecho indis

pensable para la comprensión de la Teoria de la Comunicación 

Humana, sobre todo si ésta última pretende circunscribirse 

en una Teoria General de la Comunicación. La Comunicación 

Animal es el antecedente de la génesis de la comunicación 

humana. 

1'Ning6n ser vivo, durante su existencia, por larga o -

breve que sea, puede permanecer completamente aislado, ex-

trafio al medio ambiente que le rodea (temperatura, presión, 

humedad, luz, etc), ni tampoco falto de relacionarse con 

los restantes organismos, iguales o distintos a ellos. "(4) 

Todo ser vivo interactúa para intercambiar información 

para la supervivencia sea con su medio ambiente o con espe

cies distintas a su género. Dicho lo anterior, conviene pa

ra efectos de comprensión, distinguir a las especies anima

les capaces de intercambiar información o producir un traba

jo comunicativo del resto de los seres vivos. 

En este capitulo, solamente interesa analizar aquellas 

que intercambian información de entre la misma especie, con 

el fin de explicar mejor a ciertos tipos de comportamientos. 



Al referi Tiiie a ciertos tipos di:;,'.coinportamientos comun i -

cat ivos producidos por ciertos· tipo·s d~~especi~s a\tinfales -

me refiero a que éstas manej án ':Oier~o{iip~; d~ le~gu~jes 
que pueden diferenciarse unó de ~~;~:::~~~n'q~e Yod~~ !Os 

animales más o menos usan Códig9s :·~·~rn:_iiiil-'~'~· p~··ra :.·~·~m~~ic~r

sc (movimientos, olores, Cf?l.óT~:,s·,"_·:· .. '~t~i ~·;·,·'.que·:· ri!ª . ·:. ca

da especie significan algo distintÓ, tal ·y como podrá co

rroborarse poco más adelante. Pero, ¿Todos los animales 

son capaces de interactuar para intercambiar infoT111aci6n 

o todos son capaces de producir un trabajo comunicativo?. 

Contestar ~sta interrogante precisa conocer un poco más la 

naturaleza del comportamiento animal y a las especies que 

conforman al reino. 

Resumiendo algunas ideas de Lamarck, varios afios atras 

comentt que los animales son seres vivientes que se mueven 

por 'instinto. Algunos lo hacen condicionados y otros por 

su propia voluntad. El movimiento es realizado generalmen

te para satisfacer sus necesidades de vida. Así, la facul

tad que poseen los animales de moverse para su propia con

servación y la de sus especies se las procuran las 'nece 

sidades' (5) 

Lo anterior significaría que gran parte de los movi

mientos animales se deben a las necesidades. El movimiento 

permite n los animales interactuar entre sí para salvaguar-

dar la vida y para actuar en busca de alimento o realizar 

alguna actividad en común. El movimiento es intercambio de 

información entre las especies o entre algunas de ellns, lo 

hagan o no voluntariamente. 
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Sin embargo, solamente algunas especies animales pro

ducen movimientos para significar algo .. De acuerdo. a lo 
: ·, ·:· 

anterior, Lamarck realizó la siguiente .C:fasÚicación en 

torno .al comportamiento animal: 

A)••!?J:isten algunos animales sino después 

de· excitada alguna parte de sú .. ~uerpo,.'porque no experimen

tan sensaciones y no poseen .volurita'éf v.~.opfa:· s.on los más 

imperfectos. 

B) Hay otros que además de los movimientos experimentados 

por excitación, son susceptibles de sensaciones y poseen 

séntimientos 1ntimos pero oscuros de su existencia, actGan 

por impulsión exterior inclinados hacia su objetivo vital 

de manera que su voluntad es siempre dependiente y conducida. 

C) Otros no sólo mueven sus cuerpos por instinto, sino que 

también reciben sensaciones (intercambian información) y, 

gozan de sentimientos 1ntimos de su existenci~, tiene¿ la 

facultad de formarse ideas, aunque confusas y actuar por su 

propia voluntad, sujetas a inclinaciones particulares. 

D) Otros, finalmente, son los más perfectos (cvolutivamen-

te), porque poseen todas las facultades de los anteriores 

y, gozan de formarse ideas claras y precisas de su ambiente 

que afecta a sus sentidos y atraen su atenci6n, hasta cierto 

punto intercambian "ideas y pueden obtener de ellas juicios, 

en una palabra, piensan y su voluntad estl menos sujeta a lo 

exterior, permitiéndose más o menos variar sus accioncs"(6) 

Si pretendiera resumir los cuatro postulados anterio

res diría lo siguiente: A) Existen algunos animales que re-

cibcn información sin comunicar. B) Existen otros que se co-
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munican consígomismo y no_ con otros. C) Existen algunos 

que comunican_algo de éllos y no:·co'!lprenden·lo que se les 
,· - : ... - ;" . ' . 

comun lea. D) Otros· se comunican ·'y reciben :comunicai:ion· pa-

ra fines especificas: 

De _acuerdo a lo planteado ,·ha_sta a qui; se puede _deducir 
-'., ·_.: .' ·,;·,e • 

que la comunicación animal __ 0cufre ·y es>'posible en 1) Algu-

nas especies superiores·, no: eri. toda~ 'ias::infe;iores. 2) En

tra miembros de la misma especie. 3) .'i.á .. domun_icación Animal 

es distinta para cada especie;: 4) Octir.re entre los que po

seen ciertas facultades u órganos ~a~~ co~urii,C:arse.' 5) Se 
- - --- •• • ' • o 

comunican sólo 1 os que poseen c~·n:ciencia de: 's1. '6) ~os que 

poseen códigos corporales significativos. 7) Los que son 

capaces de pensar. 8) Los que poseen voluntad propia _para 

producir un trabajo comunicativo. 

Es dificil establecer alguna tipología de los comporta· 

mientos comunicativos animales por especie. Sin embargo, se 

sabe que cada uno de éllos significa algo distinto para ca 

da lllta de 611as. Sus c6digos consisten en sonidosf olores, 

colores y movimientos, ignorándose cuál sea el significado 

espec1fico. Por deducción lógica, se sabe también que los 

códigos producidos por ca<la especie animal son sociales )'; 

que sus formas de comunicación son esencialmente naturales 

o innatas, es decir, distinta a la palabra usada y pro- · 

<lucida por el hombre. 

"Los animales a difeTencia del hombre no usan la pala

bTa hablada para comunicarse, sino más bien la comunicación 

natural (también poseída por el hombre). Existen tantos sis

temas de comunicación animal, como tantas especies existen. 
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En términos generales, los animales hacen uso de los movi

mientos, posturas, sonidos. Sin embargo, cada modalidad de 

c:omunicaéi6n significa algo distinto para cada especie."(7) 

Akmalian estimó que la comunicación animal tiene cier

tas afinidades con el lenguaje humano: la productividad -

(producida para satisfacer alguna necesidad) y, la semanti

cidad (producida para significar algo). (8) 

" Las ciencias sociales han aceptado la idea de que -

existen s1gnos sociales en cada sistema de especie animal y 

por tanto una conducta social. Si emitimos un sonido, pro

ducimos un olor un grupo de animales puede gastar gran can

tidad de energia para huir. La conducta social y la senal 

en que ésta influye sólo son en animales de 1 a misma espe

cie. Asi hablamos de sinos sociales, Barnett ha identifica

do cuatro tipos de signos: olores, visi6n, sonido y contac

tos. "(9) 

Todo animal de la misma especie tienen algo que comu

nicarse y lo hacen por medio de pautas motoras instintivas, 

posturas, sonidos, etc, conocidos con el nombre de 'Libe

radores', que éstos estén destinados a la comunicación es 

comprendido inmediatamente por el resto de los miembros, 

aunque sean inexpertos. Los mecanismos son innatos. Estos 

son heredados de generación en generación. Este tipo de com

portamiento también se le conoce como 'Sabiduría de las es

pecies', basn<la en el carácter innato de pautas instintivas. 

Cada especie es capaz de comprender su significado, que na

da tiene que ver con la inteligencia , es innata."(10) 
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De acuerdo a lo pl antéad,o fH)r los autores citados dedu -

cimas lo siguie~ie:· .. _e>;iS-te ··uria·. for·i:na 'de ·~oÍntin:Ícación deno

minada natural (poseida:¡foTanimal~s y,-hombre), es cÍecir, 

innata que puede ser producida voluntaria e involuntaria

mente y comprendida en su sign1ficado por la especie en 

cuestión. Existe otra m~s. que podria denominarse trabajo 

comunicativo voluntario, como por ejemplo, Ja palabra ha

blada producida por el hombre donde también cohabita la 

comunicación natural (ademanes·, gestos más palabras). En 

la primera puede o no participar Ja voluntad e inteligen

cia, en la segunda necesariamente participan ambas, si el 

objetivo que se persigue el el intercambio de información. 

Entendido al hombre primitivo como una de las espe-

cies animales racionales (con voluntad e inteligencia pa 

ra producir comunicaciones), Carlos Marx y F Engels se 

TCfirieron a éste en los siguícnstes términos: 

"La evolución del lenguaje animal en sus mGltiples mo

dalidades y la transición de éste a la del hombre ha sido 

originada por mGltiples factores, entre ellos el trabajo." 

(11) 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que para 

producir un trabajo comunicativo no basta con poseer volun

tad e inteligencia, sino que cualquier especie y sobre to

do el hombre debe ejecutar alguna actividad que lo motive 

significar algo. En este sentido, el trabajo, está relacio

nado con el desarrollo de los órganos biológicos comunica

tivos y por tanto con el intercambio de información entre 

la especie , independientemente de que ésta sea a través 



son idoS, movimienféis, :olores, colores, contactos o espec1-

.f icamente ·con la palabr~ hablada. En este sentido, al pa

recer, el _hombre es el· linico animal racional capaz de pro

ducir ~n trabajo comunicativo ligado al trabajo, de entre 

el conjunto de las especies animales superiores. 

Sin embargo. "para que determinadas especies animales 

pudieran comunicarse entre sí tuvieron que esperar un momen

to óptimo durante su proceso evolutivo. Es decir, para que 

éstos pudieran comunicarse primero tuvieron que evolucionar 

sus órganos y posteriormente especializarse (Riológica-mor

fológica y fisiológicamente) para la comunicación y para 

cumplir con esa función. Sólo después de ha-

her desarrollado células especializadas pudieron emitir y 

recibir informaciones. Al parecer, la misma selección natu

ral le ha permitido sólo algunas especies lograr la comuni

cación a través de ciertos tipos de comportamientos, sobre 

todo si se distingue a la comunicación biológica (natural) 

de la comunicación que está al servicio de informaciones co

mo el lenguaje del hombre, es decir, de los comportamientos 

aprendidos. (12) 

Los etólogos han distinguido tres tipos de comporta-

mientas comunicativos: los estereotipados, aprendidos e 

inteligentes. (13) 

Un ejemplo de comportamiento comunicativo estereoti

pado es el lenguaje natural, trasmitido de generación en 

generación genOticamente. El aprendido es el lenguaje hu

mano, asimilado a través de un proceso de socialización. 

El inteligente es lo que podríamos denominar trabajo comu-
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nicativo producido por algón ser excepcional paTa generar 

un comportamiento innovador y para significar algo distin

to a la norma social, por mencionar algún ejemplo. Sin em

bargo, pienso que la clasificación de los comportamientos 

comunicativos atrás mencionados es muy relativa, por la 

siguiente afirmación: 

La palabra estereotipo significa algo fijo e inmutac 

ble y~que puede predecirse. Si decimos que los animales 

tienen este tipo de comportamiento harán lo mismo de gene

r~ción en generación puede ser cierto, pero no siempre se 

puede estar seguro de esto. El reclamo de una alondra es un 

comportamiento estereotipado. Sin embargo, no todas las 

alondras reclaman exactamente igual, siempre existen varia

ciones de manera individual, cada pájaro tiene un comporta

miento distinto. 

Del mismo modo como es escuchado un disco que ha sido 

grabado con anterioridad, los animales actúan de acuerdo con 

los modelos de comportamiento heredados, grabado año tras 

año por sus ancestros~ E::;to h3ce ~ttponer que algunos anima

les poseen comportamientos innatos, es decir, fueron progra

mados en sus moléculas del DNA. No obstante, algunos experi

mentos han mostrado que muchos comportamientos en realidad 

no están completamente planeados. (14) 

Conclusión: un comportamiento estereotipado puede ser 

modificado a través de un proceso de aprendizaje, por lo 

tanto obtenemos un comportamiento innovador aprendido. El 

comportamiento comunicativo no siempre cstl sujeto a leyes 

biológicas, sino también socioculturales, por ejemplo, para 
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el caso del hombre. En resumen, los modelos se perpetOan 

de dos maneras durante la evoluci6n: 1) a través de la in

formaci6n almacenada en las moléculas hereditarias del 

DNA del animal y, 2) por la información que se aprende de 

otros individuos en un ambiente distinto. (15) 

Ya no hay duda de que los animales en general -inclu

yendo al hombre- heredan ciertos rasgos de conducta innata. 

En los animales superiores tienden a ser enmascarados de -

alguna manera en la carga fisiológica hereditaria de gene

ración en generaci6n y pueden modificarlas. La mayoria de 

las especies animales se resisten obstinadamente al apren

dizaje individual. (16) 

Señaladas algunas caracteristicas de la Comunicación 

Animal e intentado explicar el proceso evolutivo de los -

comportamientos comunicativos a partir de ciertos factores, 

dedicaré en el próximo apartado unos pocos antecedentes 

de la comunicación humana. 
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l. 2. LA CO!'UNICACION P.1.'l'AMA. 

La Comunicación Humana constituye un estadio evolutivo 

de los comportamientos comunicativos de los seres vivos. El 

hombre al igual que los animales posee una forma ~e comuni

cación natural o innata de la cual no debe disentir porque 

es parte de su naturaleza y es una necesidad heredarla de -

generaci6n en generaci6n. Los movimientos corporales, ges-

tuales y articulados, los aromas y tonali~ades en el cuer

po humano son ejemplos de comunicación natural. 

Sin embargo, la comunicación natural en la actualidad 

es poco comprendida por el ser humano, al ser ignorada en -

sustituci6n de otra forma de comunicación, como por ejemplo, 

el comportamiento cultural. Este hecho torna imprescindible 

el estudio de la comunicación humana en sus multiples modali

dades, pues como serfi comprendido poco más adelante se tra

ta de un proceso multidimensional. 

Recopilar algunos antecedentes de sus modalidades comu

nicativas resulta Útil para fundamentar una teoria en posi 

bles clasificaciones, sobre todo si se atienden también al 

origen, evolución y ~ir,ni~icado actual ae la comunicaci6n -

humana. 

Además de la comunicación natural, el hombre comunica 

también a través de la palabra hablada, las cartas, el tel@

fono, rarlio, cine, tclcvisi6n , y otras variedades de ~armas 

expresivas. El estudio de la comunicación humana debido a 

su variedad puede ser estudiada y sistematizada por lo menos 

en dos partes: Comunicación Interpersonal y Comunicación So 

cial. 
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Toda Comunicación Humana._es Social, pero cada modalidac 

•anifiesta caracteristicas especificas, por lo tanto, este -

tipo de comunic~ción merece ser estudiada como hecho social. 

Manuel Martín Serrano quien ha estudiado la Comunicación 

Humana se ha referido a su teorla en los siguientes t€rminos: 

" La circunstancia de que la comunicación sea tarea en la 

que participan actores humanos ( •.. )hace de la Teoria de la 

Comunicación una disciplina abierta, por un lado al estudio 

de la comunicación que está al servicio de fines biológicos 

y, por otra, al estudio de la comunicación que est§ al servi

cio de fin es e specíf icamen te l. i. g ·a: d o ·s· .a " 1 a sociedad, 

su cultura y valores .• "(17) 

La Comunicación frumana, en este sentido debe ser estu-

diada a nivel biológico y, por otra a nivel sociocultural. 

M~s adelante Serrano comenta: Las Ciencias de la Comu

nicación tienen por objeto de estudio el an§lisis de las in

teracciones en las que existe el recurso a actos expresivos 

a diferencia de las interacciones que recurren a actos eje· 

cutivos. Su an§Usis debe dar cuenta ae toda manifestación 

de relaciones comunicativas, con independencia de que la in

formación est(> hioló¡;ica o t"cnol6gicamente expresada. (lP) 

Una tcoria de la Comunicación frumana, justifica su espe

cificidad por incluir entre sus objetos de referencia a to

do el ecosistema material, social, gnosceológico y axio16· 

gico producido por el propio ser humano. (19) 

En resumen, el estudio de la comunicación humana debe 

ser estudiada a partir de toda forma· de intercambio de in-



formaci6n:entre clos .de .su especie biológicamente expresada, 

por ejemplo, glotis; lengua, etc. Tecnológicamente expresa· 

da (recursos máteriales que usa para hacer llegar sus comu· 

nicacionesl. Como proceso social. Como objeto de conocimien· 

to social y teórico. Como objeto de significación social. 

Cada una de ~stas formas de comunicación representa una ti· 

pología para su sistematización. 

Mart1n Serrano acerca del comportamiento comunicativo 

humano argumentó: 

"Las aptitudes comunicativas conseguidas por especies 

que antecedieron al hombre aportaron el capital evolutivo 

cuya herencia hizo posible la comunicación humana. Estas 

aptitudes se amplían y modifican profundamente cuando resul· 

tan modeladas por la propia evolución de nuestra especie."(20) 

"Los etólogos, ayudados por especialistas en comunica·· 

ción, tienen ante s1 una investigación que interesa a ambas 

ciencias; aclarar en qué momento y de qué modo, los hombres 

van adquiriendo progresivamente, a lo largo de la evolución, 

la capacidad de relacionarse por la via de la comunicaci6n en 

sustitución de las ejecutivas. (21) 

Para que el hombre pudiera comunicarse primero tuvo 

que esperar durante el proceso evolutivo, se desarrollaran 

sus órganos biológica, fisiológica y morfol6gicamente, para 

después especializarse en la función de la comunicación. (22) 

Carlos Marx y F Engels sostuvieron que la evolución del 

lenguaje humano ha sido producto de múltiples factores, entre 

ellos el trabajo: 
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"La evolución del lenguaje animal y la transición de ~ste 

al del hombre ha sido originada por el trabajo. Los hombres -

en formación llegaron a un punto en que tuvieron la necesidad 

de decirse algo los unos a otros. La necesidad creó el órga

no: la laringe poco desarrollada en el mono se fue transfor

mando, lenta pero firmemente, mediante modulaciones m&s per

fectas, mientras que los órganos de la boca poco a poco pro

nunciaron sonidos articulados. La explicación del origen del 

lenguaje a partir del trabajo parece ser la m&s acertada"(23) 

Sin embargo, existen otras interpretaciones acerca del 

origen del lenguaje ~umano que una Teoría de la Comunicación 

Humana no debe dejar de lado, por deslmbolas que sean las 

argumentaciones. Además de que explican otros factores que 

pueden ser fundamentales. 

Entre los lingÜistas, la idea de la evolución del len

guaje humano ha sido aceptada, pero ha prevalecido la noción 

de que es imposible conocer todos los factores que motivaron 

el desarrollo del lenguaje. Se sabe de los gritos )'de los 

símbolos articulados, también de los reemplazos de una es

pecie a otra hasta llegado el hombre primitivo, pero ocu-

rri6 en la Prehistoria, cuyo conocimiento no puede ser recons

truido por las.técnicas 1ing1iísticas. (24) 

Las Teorías Teleol&gicas y Metafísicas y, las Teorías 

Biológicas y Antropológicas, emanadas de la Lingüística de

baten el posible origen del lenguaje humano. 

A) Teleol6gicas y Metafísicas. 

Esta teoría atribuye al origen del lenguaje un producto 
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divino basado eri' .. la ·exÍstenci~- de ~n Dios. Se considera 

que su origen fue m1stico y po,ético. Herder, Schellin y 

más tarde Cassiier sostuvieron esta línea idealista. Jli

jerón quci lo místico-poético antecede a la evolución pro

puesta por el naturalismo y evolucionismo darwiniano. (25) 

Algunos filósofos de esta tendencia creen que la facul

tad de hablar es dada con anterioridad a toda experiencia, 

aunque otros están a favor de ésta última y la intenciona-

1 idad. Los primeros centran su interés en el origen, pero 

olvidan el desarrollo del lenguaje. Los segundos su inte

rés es el desarrollo, centrfindose en la experiencia y dis

posición para producir comunicación. (26) 

B) Teorías Biológicas y Antropológicas. 

Las teorías biologisistas centraron su atención en los 

caracteres comunes y afines a los nnimalcs, es decir, en la 

comunicación natural. Las Teorías antropológicas atendieron 

los rasgos específicamente humanos. 

Las teor!as biológicas sostienen que hombres y animales 

poseen en comOn una función expresiva en su lenguaje: soni

dos, estado de ánimo y; otra función de representación. Los 

sonidos, expresiones y representaciones, para éstos te6ri-

cos explican el origen del lenguaje. Jlicen que a partir de 

la función expresiva es de donde procede el lenguaje huma

no. (27) 

Las Teorías antropológicas se basan en los gestos como 

punto de partida para el desarrollo del lenguaje. l"undt di

jo que los gestos poseen una doble función: Ja imitativa e 
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indicativa, ambas se acompañan de movimientos sonoros que 

después se expresan permanentemente. Sin embargo, esta no

ción no comprueba el origen del lenguaje, pero no puede ne

garse que esta teor1a ha contribuido a una mejor compren-

sión del mismo y, sobre todo a su constituci6n. (28) 

Otra teoria antropológica parte de la imitación. Las 

imitaciones sonoras o fónicas del mundo exterior e interior, 

pueden explicar al posible origen, sobre todo si éstas se 

asocian a sonidos y representaciones que significan algo 

para el hombre. Las onomatopeyas resultan ser imitaciones 

generalizadas usadas por el hombre, a partir de éstas pue-

de ser explicado su origen, pero esto explica sólo a una 

parte de éste. (29) 

Existe otra teorfa más que intenta explicar el origen 

del lenguaje humano a partir del canto, pero se ha llega

do q la conclusión de que esta modalidad es temporal en 

la cultura producida por el hombre. 

Revesz en una de sus obras fundamentales expone a la 

Teorla de loo contactos, la cual incluye a las de los ges-

tos, imitaciones sonoras, representaciones y otras, para 

explicar en su conjunto a el posible origen del lenguaje 

humano. Sin embargo, más que explicar a éste ofrece elemen-

tos para la comprensi6n de su desarrollo como tendencia 

social entre grupos primitivos. (30) 

Se puede afirmar sin riesgo a equivocarse mucho que 

el origen del lenguaje humano no puede ser explicado a par

tir de un sólo proceso, sino de un Comjunto de procesos, 
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como lo son: el trabajo, la experiencia, la intención, 

selección y reproducción de sonidos, imitación de postu

ras, gestos, etc para representar un comportamiento comu

nicativo significado. El lenguaje humano es un proceso 

multidimensional que puede ser explique su posible ori

gen. 

'Thorndike, en una de sus obras enumeró cuatro grupos 

de hipótesis sobre la base del uso de los sonidos produ

cidos por el hombre para expresar sus ideas, en forma al

go pintoresca: Las teorias Ding Dong, Bow-Bow, Pooh-Pooh 

y Yum-Yum. 

Al Ding·nong. Esta sostiene que cada cosa del mundo f1si

co tiene un sonido asociado a ellas. Los sonidos signifi

can las cosas y todo hombre reacciona de la misma manera 

ante ellas. Esta noción es rid1cula, pues no podemos pen

sar en muchas cosas para las cuales no existen sonidos y 

muchos sonidos para las cuales no hay cosas. 

B) Bow-Bow. Sostiene que el hombre imitó los sonidos emi· 

tidos por los animales. Es posible que algunas palabras 

hayan sido creadas de esta manera, pero muchas del lcnsua 

je humano no proceden del mundo natural, sino cultural. 

C) Pooh·Pooh. Asegura que el hombre emite sonidos instin

tivos significados para todos los producidos. Sin embargo, 

también produce sonidos involuntarios sin intención alguna. 

(31) 

D) Yum-Yum. Piaget dice que el hombi:e comunica con gestos 

y responde a est1mulos para producirlos. Los sonidos, di· 
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ce, son una reducción de los. ges.tos y l.o.s .órga11os~ bucales~ 

Esto es probable pero no siempre posible. 

Ninguno de estos puntos de vist.li sobre el tis6:de tos 

sonidos en el lenguaje son plausibles,·pero.si interesan 

tes por lo siguiente: 

1) El hombre creó los sonidos con el fin de significar al

go para ~l. 21 Creó los sonidos de tal manera que tuvieran 

relación con los significados que él posee, 3) La creación 

de éstos fue un producto humano, no de Dios. (32) 

Teorla del balbuceo por azar. 

Esta teoria sostiene que el hombre produce sonidos bal 

buceando cuando es recompensado. Thorndike sostiene que el 

desarrollo del balbuceo es análogo al desarrollo del lengua

je humano durante su historia: 

"Supongamos que el hombre del prelenguaj e balbuceara con 

frecuencia. Lo hacia mientras trabajaba con objetos fisicos 

de su entorno. Con el tiempo, ciertos sonidos (por azar) _, 

eran emitidos por casualidad relacionándolos con los obje

tos. Con el andar del tiempo, casualmente, los hombres se 

oyeron a sí mismos emitiendo sonidos cuando manejaban cier

tas cosas. Después de mucho tiempo, éstos sonidos se hicie

ron relativamente fijos, pudiendo así sustituirlos por los 

objetos. La perpetuidad sonora se hizo recompensatoria pa

ra él. Gradualmente comenzaron los hombres a responder a -

determinados conjuntos de sonidos de forma uniforme, comen 

zando a dar respuesta a estos símbolos orales. Los símbo

los significados producen respuestas similares en más de u-

na persona. (33) 
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En suma, el lenguaje humano consiste en "un conjunto 

de simbolos significantes ordenadamente de tal forma que 

llegan a estructurarse. El lenguaje es un .sistema vocabu

lario con sintaxis gramaticalmente descriptivo de su es

tructura. El lenguaje ha sido uno de los medios de comu

nicación que el hombre ha utilizado desde tiempos remotos 

para interactuar con sus congéneres. 

Las mejores teorlas sobre el origen del lenguaje im~ 

plican los siguientes enunciados: 1) El lenguaje C.ons.iste 

en un conjunto de slmbolos significantes estructurados. 

2) Los s1mbolos fueron elegidos al azar. 3) El hombre con

truyó su lenguaje y aprendió expresar sign.ificados a los 

demás. (34) 

Cualquiera que haya sido el origen del lenguaje y los 

diversos factores para su desarrollo, se sabe hoy que la 

palabra hablada no solamente consiste un producir sonidos, 

sino que ~stos deben poseer un significado estructurado. 

Los significados de esta forma de expresión consisten en 

la transmisión e intercambio de ideas, pensamientos, emo· 

clones, sentimientos y valores, convirtiendose así en un 

proceso vital para la existencia y socialización del hom

bre de todos los tiempos. 

La palabra hablada a través de la Comunicación Inter

personal ha acompañado al hombre durante su proceso de evo

lución histórica. Puede comprenderse que en la Comunica-

ci6n Interpersonal quedan implícitas la Comunicación Natu

ral y Ja palabra hablada en su conjunto, haciendo de la 

Comunicación Humana un proceso multidimensional. Sin esta 
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jntegración, el ho~bre no podría comunicarse con sus se

mejantes. Este hecho humano y social, explica el por qué 

es de suma trascendencia para la Teoría General de la Co

municación realizar una sistematización coherente del es

tudio de los c·omportamicntos comunicativos humanos, que 

como se ha podido comprender incluyen toda una diversidad 

d~ formas expresivas: Comunicaci6n Natural, Comunicaci6n 

Oral, Comunicación Escrita, Comunicación Interpersonal, 

Comunicación Grupal y Comunicación Social Institucionali

zada, que poco más adelante será explicada en detalle. ta 

Comunicación Humana es un proceso multidimensional en es 

pera de sistc~atización paradigm5tica, que como dice Ma

nuel Martfn Serrano, trasciende al 'ecosistema material, 

social, gnosceológico y axiológico. 
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1. 3. LA COMUNICACION INTERPERSONAL. 

Tratar el tema de la Comunicación Interpersonal es re

fCrirse. ª ... Una aC~ñación terminológica surgida en el presen

te siglo XX y, utilizada por teóricos de la comunicación pa

ra sistematizar a una de las fonnas expresivas de la comuni

cación humana. En el presente capítulo se ofrecen algunos de 

los temas que integran a esta posible. teoria. 

El hombre comunica a través de todos sus sentidos y en 

form_a tan complicada que involucra prácticamente a toda su -

personalidad. El lenguaje no verbal: movimientos, posturas, 

gestos, ademanes, expresiones corporales, es solamente una 

de las capacidades comunicativas que el hombre posee innata

mcntc para intercambiar información significativa con sus -

semejantes 

La Comunicación Interpersonal no escapa a las relaciones 

indisolubles entre códigos no verbales y verbales o palabras. 

Ambos procesos se encuentran estrechamente vinculados al pro• 

ceso de ésta, cuyo anlilisis precisa de la explicación de am

bos en su conjunto. 

De.sd.e. que. el hombre creó el lenguaje hablado lo ha uti

lizado para transmitir y recibir sentimientos, emociones, pen

samientos, ideas, valores, creencias y representaciones del 

mundo externo e interno. Se trata de un proceso vital que 

lo ha acompañado a través de su curso histórico para la inte

gración y socialización. El hombre es capaz a travls de este 

proceso influir en sus semejantes con la emisión de mensajes 

racionales )'emocionales. (35) 
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La natural.eza .. del. proceso de la~ Confünicación Interperso

n a 1 puede significar alg-o · diSt in to' 'en c~da méun~~to· histór i -

co durante la evolución del :hombre.··súieríÍ~ar~i>, dé un hc'cho 

se puede estar seguro: es tin proceso. do11_de interv.ienen 'ele" 
· .. :_ . ._.. __ e',_ 

mentas· _tales ·como el··emis'or, ciin-a1,<mediq, menS_~fes·, 're:spi.Jes.-

ta, y receptor. Se tráta de u~ modelo estructu'radó;dohd~ to

dos los elementos interaétllan entre sí int'erdep~ndienteme:nte. 
(36) 

El estudio de la Comunicación Interpersonal ,consiste en 

las formas en que se comunican las personas· entr_e_ ;¡f durant~· 

situaciones formales y no fo1'11lales, intentando describir la 

naturaleza de su proceso, sus elementos y factores que lo -

afectan. Analiza los comportamientos que ocurren en relacio

nes bipersonales entre un hablante y un escucha, las modifi-

caciones que sufren éstos, así como el aumento de la efecti-

vidad y comprensi6n entre los semejantes, para que la comu

nicación sea más satisfactoria mutuamente. (37) 

El estudio de la Comunicación interpersonal es dominio 

de las Ciencias de la Comunicación que tienen por objeto de 

estudio el análisis de las interacciones en la que existe el 

recurso a actos expresivos. ~B) 

La Comunicación cara a cara forma parte de una de las -

ramas de la"Teoría de la Comunicación Humana porque seleccio-

na a las comunicaciones entre actores que son hombres y, por 

incluir objetos de referencia de todo el ecosistema material, 

social, gnosceológico y axiológico producido por el ser huma-

no." (39 l 



Pero además, el estudio debe incluir :a 1_\'s. factor_es de 

procedencia orgánica: La naturaleza de l_a ¡m)fü1é:cíón de la 

Comunicación Interpersonal es de procedencia· o'rgánica, cu

yos instrlllllentos biológicos comprcri~~n Ta gloi¿, laringe,_ 

lengua, cte. (40) 
' - - : 

Toda comunicación bipersonal ocurre recíproca y-direc-_ 
.e- -· 

tamente entre dos o mas personas fisicamente próxima_s_ \- don- -

de intervienen los cinco sentidos para intercaínbi~r:,.Í?,_~~~rrla

ción: vista, tacto, gusto, oído y olfato. Existe -ietroal-inien, 

tac:ión o respuestas inmediatas. (41) 

Por regla general, la Comunicación lriterpersonal incluye 

en su proceso a : La Fuente de Ja _Comunicación, encodificador, 

mensaje, canal, decodificador y, receptor ~e la comunicaci&n. 

(42) 

La Fuente es la persona que produce un mensaje estructura

do significado con información. Esta para poder enviarlo pri-

meramente lo 'encodifica' • es <lccir, selecciona las ideas con 

las que elaborar:1 su mensaje. El medio, es el soporte material 

(por cj~mplo una carta) donde se asienta la información signi

ficada. El mensaje es simplemente la información estructu:raoa. 

El canal es la selección de un medio para que se transmita la 

información (por ejemplo, carta o teléfono o radio) para ha-· 

cer llegar el mensaje. El receptor, es la persona que escucha 

el mensaje. La decodificación es la capacidad del receptor pa

ra comprender el mensaje [reflexión). Fuente y Peceptor son si

multfincamentc codificadores y decodificadores. (43) 
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Las comunicaciones intápeTsÓnales no d:<'ben seT unÍdiTec-

cionales, sino iitvo1ilc~\r üka i~;P~~~{~\~2~;~()~~: Est.a pue

de ser defi~ida col!l()'. el'·in~~~¿;;i:;bi~':a;;:~~;1saJ;~ .ci~ ida yvuel~ 
ta entTe el emÚor yºr~~~¡ff~r:?[~.;j!, '''i' i:!'.º . . ,,. 

;>-~· ··.·.: .. :'.:): .. · ; :·:::· 

Existen muchos modelos prop~~·;;;Cis e;º.; diveTSOS autores 

para la interpr~taci~~ ',fa ;¡,J'!'~C:';is~' de· ia c<ímUnicaé:i6n ·de es

te tipo, cuyos elementos ¡íiJed~~ dlferiT e~ significado y 

nombre de autor a aut.oT. Erífre los• más impoTtantes pueden -

mencionarse a los de ATistóteles, Shannon y Wea'(7er, McClean, 

Fearing, Jhonson y otros miís. (45) 

Los modelos pueden ser creados para estudiar a un proceso 

cspcctfico de acuerdo a cada situación comunicativa o en ca-

da contexto definido. 

En la vida contemporanea, debido a la multiplicación de 

las diferencias individuales, por ejemplo, especialización 

en la división del trabajo, diversos niveles de educaci6n y 

cultura, movilidad social a través de status, etc, ha gene-

rada un fenómeno de cierto grado de incomprensi6n entre sus 

hnhitantes, provocando que la eficacia de 1as comunicaciones 

interpersonales se reduzca considerablemente. 

Sin embargo, algunos teóricos de la comunicación han 

notado este suceso produciendo propuesta para mejorar las 

comunicaciones interpersonales en varios niveles dependien-

do de cada contexto donde ocurra. 

En torno a la fuente se ha sugerido desarrolle sus habi-

1 idadcs comunicativas produciendo un lenguaje m§s sencillo, 

claro y reducido en palabras. Domine el tema a expresar, se-
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leccione sus posturas de acuerdo al contexto dode se desen

vuelva, mejore su ortograf1a. Desarrolle su habilidad para 

escuhar, sea empático o amistoso y otras sugerencias más. 

En una palabra se haga responsable de sus actitudes y com

portamientos comunicativos hacia él mismo y hacia los de--

m!is. (461 

Un ejemplo del desarrollo de las habilidades comunica-

tivas es el siguiente: "El nivel de conocimiento es un fac

tor esencial para mejorar las comunicaciones inte1'.per,;o.11a1.~s. 

No se puede comunicar algo que no se sabe' El conocimiento ;

posibilita una plática satisfactoria y eficaz c:~.i'ndo-\/-c!o-
mina algún tema especifico, asimismo, est-e ·fact~r d~te_rmina 

la seguridad de un comunicador al. expres_arse. El desconoci

miento genera inseguridad e incertidumbre en el comunicador 

y receptor. (4 7) 

Otro ejemplo más: Una persona además de dominar el tema, 

debe gozar de una posición social, ser prestigiada, no por 

su economía, sino por sus cualidades de personalidad, por -

ejemplo, ser honesto, puntual, atento, todos ellos ofrecen 

prestigio. Es mfis confiable un profesor en clase que un alum

no al exponer. La posición sociocultural mejora la efica

cia de las comunicaciones. (48) 

Los criterios aquí comentados son válidos para la Fuen

te como para el receptor, pero también pueden ser aplicados 

a cualquiera de los elementos del proceso de la comunicación; 

mensaje, canal, medio, ccodificador, decodificador r res---

puesta. 
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El mensaje puede ser mejor comprendido cuando está bien 

estructurado y seleccionadas las palabras afines a él. No 

puede ser comunicado un idioma que no se domina. De igual 

forma, el mensaje debe ser comprensible avalado con pala-

bras claras, breves y sencillas respecto al recptor. Debe 

evitarse usar tecnicismos, lo mejor es traducirlos a un -

lenguaje coloq~ial o comprensible. (49) 

.Al iniciar la_~omunicación debe seleccionarse bien al 

canal, por 'ejemplo, una charla amorosa es más efectiva ca

ra a· cara,· que expresar la declaración vía telefónica. Es 

una_plfttica seria, que de no seleccionar el acondicionamien

to, proximidad y situación, puede resultar ridícula. (SO) 

Si una Fuente decodificadora sufre de tartamudeo no -

podrá comunicarse aunque sea experto en algún tema, antes 

debe acudir al médico para erradicar el problaná:. 'ruido 

orgánico'. Un receptor encodificador no podrá apreciar un 

excelente discurso sobre el arte, si padece alguna enfer 

medad de oído, ni tampoco podrl emitir palabras claras si 

trae una prótesis bucal. (51) 

Evitar todo tipo de 'ruidos', semánticos, biológicos, 

psicológicos y de cualquier otra naturaleza, mejorará las 

comunicncioncs entre los interlocutores, según estiman al

gunos teóricos de la comunicación. 

Sin embargo, no olvidemos que no basta con aprender al

gunas técnicas para relacionarnos mejor con las personas, 

sino que también rescatar el verdadero significado de la na

turaleza de la comunicación humana a través de la comunica-
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ción interp~rson;¡l, entendida c_o~ci ... proce.so '~i_tal .e_n la exis

tencia del hombre. Hoy en .día, los. temas·.que discurren en es

te tipo de proceso están por analizarse .en función .de las ne

cesidades humanas. La argumentación anterior.no es arbitraria: 

"Claude Levi Strauss ha· hecho notar en qué medida nuestras 

sociedades (contemporaneas) son mfts habladoras que las primi

tivas. Nuestra sociedad practica una clase de charla genera

lizada cuya forma más manifiesta es el lenguaje económico. 

Hablamos a propósito de todo y de nada. El intercambio se ha 

convertido en la operación más banal, corriente, pudiendo mul

tiplicarse indefinid31'lente a ninguna utilidad. (52) 

El pensamiento económico es el tema mfis difundido entre 

las comunicaciones. Otros como la comunicación existencial 

(deseos, temores, actitud hacia la vida, etc) son dejados de 

lado. La Comunicación amorosa (sentimientos, emociones, iden

tificación, anhelos, etc) y, la Comunicación familiar (pro

blemas de educación, integración, afecto, di51ogo), son te-

mas ncta:::cntc hu.~.'.lnos -:asi no cementados. El significado rle1 

amor, por ejemplo, en la actualidad ha sufrido un proceso de 

deformación al ser alterada su 'estructura significativa': 

un ramo de flores dice te amo. Un anillo de bodas, te propon

go matrimonio, puras relaciones de consumo que no se identi

fican con el amor original. (53) 

Las alteraciones de las •estructuras significativas' en 

torno a los temas, están estrechamente vinculados a la expli

cación de la Teoría de los Significados, los cuales tienen 

más de un sentido. (54) 



La Teoría de los significados·en~6mui{icaci6n ínterper

sona 1 ha sido poco explotada,. im~l~iendo ·~ar .. cueni:a de los 

fenómenos que impiden la comprensión .entre las personas, por 

ejemplo: 

"Un vendedor de seguros de mediana edad que ha vivido en 

Alabama, trata de comunicar sus ideas y valores a una joven 

hypyy, estudiante que procede de Chicago. Ambos hablan el -

mismo idioma y nacido en la misma nación, pero difieren en 

la mayor1a de los siguientes aspectos: ideas, experiencias, 

actitudes, creencias, conocimientos, intereses, metas, nece

sidades, valores y habilidades de comunicaci6n. Sin embargo, 

ambos tienen el deseo de comunicarse mutuamente y est~n dis

puestos a comprenderse, pero a pesar de todo, esas diferen

cias impiden se comuniquen y comprendan satisfactoriamente, 

pues ambos tienen una manera distinta de concebir al mundo. 

(55} 

El propósito de la comunicación cara a cara es el in-

tercambio de informaci6n a través de una diversidad de ca-

nales selectivos. (56) 

"En su proceso se reconocen cuatro funciones: personales. 

transaccionales, dinámicas y afectivas. Por naturaleza per

sonal se entiende que el significado del mensaje lo emite la 

persona que lo origina. La Función transaccional refiere 

que el significado del mensaje surge como resultado de una 

transacción entre fuente y receptor. En esta interacción los 

participantes aceptan el intercambio a través de retroalimen

tación simultanea. Su proceso es dinámico, porque está suje

to a cambio continuo y; es Afectiva porque siempre influye 
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en el receptor~ Estos tuatro aspectos de las funciones de 

la comunicación:pu~den analizarse en algún modelo especí

fico. (57) 
•¡> 

La ·é~ri11iriic'a:::'161l. Interpersonal es emp&tica: "toda comu-
- .:··., ¡_ ·-_. "-'- - ~-,;;""' _, 

nic~cÍón' im'~ü'~ii' ir~dicci6n por parte de la fuente y del -

reéep1i~-i.: t6ri- ré,specto ª 1 ª forma en que los dem~s ha bran 
- :.;'. 

_ de'·~e~pg-!1~.~·r_:aL:mellsaje. Todo comunicador lleva consigo -

:-una'.:';111~~E~'.'ae ~u receptor, lo tiene en cuenta al emitir su 

; mensaj-e(preveé las respuestas posibles y trata de prede-

cirÍas antes de tiempo, pudiendo afectar la comprensión del 

-~~Üs~je. Comunicadores y receptores tienen expectativas -

mutuas." (58) 

También posse un propósito discursivo: el comunicador 

necesita saber porqué" quiere hablar y qué' quiere lograr en 

el receptor. El propósito determina la selección del argu

mento, imagen y palabras a utilizar. El propósito general 

reflejará una de tres funciones: entretener, informar o per 

suadir. Toda plática involucra estas tres funciones según 

sea la situación para alcanzar un objetivo 11 (59) 

La Comunicación Interpersonal involucra a la comunica 

ci6n no verbal en su proceso. Esta cualidad se caracteriza 

por el entusiasmo, contacto visual , espontaneidad , ac-

ción corporal y el paralenguaje. Estos factores hacen efec

tivos a los mensajes orales, los complementan y su funci6n 

es hacer más significativa la comunicación. (60) 

!lasta aquí, se ha intentado ofrecer algunos aspectos 

generales que explican la naturaleza de la comunicación in 

terpcrsonal, los constituyentes que la conforman, las tem5-
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ticas con que ha sido estudiada y desarrollada y, cómo la 

comunicación en su conjunto significa algo para los" dem!ís. 

La comunicación es portadora, productora y reproductora de 

significados destinada a influir en otros en función de va 

rios niveles: emotivos, racionales, represe~taivos, infor

mativos, argumentativos, discursivos, etc, es decir opera 

en función de una axiología personal o de grupo. 

La perspectiva de an!ílisis ofrecida hasta aqui en torno 

a la comunicación interpersonal, procura sirva de anteceden

te a la comprensión del estudio de la comunicación social 

que serll desarrollada en el próximo apartado. 

Finalmente, la sistematización aquí ofrecida, debe es

timarse sÓlo como una posible aproximación al estudio de 

este tipo de comunicación, la cual, puede estar sujeta a 

cambio en su estructura. Sin embargo, pienso que todavía 

falta mucho por develar y exhumar teóricamente si lo que 

se pretende es elaborar una Teoría de la Comunicación In

terpersonal de alto rigor científico, objetivo que no per

sigue la presente tesis. 
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l. 4. LA COMUNICACION. SÓCIAL\. 
' 1 • • 

Lá Comunicaci6n Interpersonal es sólo' úna .de las formas 

de la Comunicación Humana y; u~a parte de la c'~111ull,ic:aci,ón So

cial. Otras modalidades de ésta liltima.sci!l)as:•i.'~e.l.~~r;c:iones 

colectivas, organizaciones para ~l t,r~~N~'fX)J,~.~,~·~:~r,e_s,,/e:ti~ 
giosas. Pero la Comunicación SociaL•también',?.indúye>a :ó.tras . . ·;,:~. '..~ .. < ·· .. : -~·:..,".,_:-:~ ::.~·;';,f~·.::·.'.:~-::·:·'_ •. , ... ~ "",' ',. 

formas de interacciones cont emp~-!-ª",.~.~~.·:~~~~,~~~~-~~-;i,r~~~,~~;~~~:i:i_~-~ .. ~~~-ó~ 
de Masas. 

Algunas de énas a pesar de. ser ni'~y-~aFG~if~s~_s61~ en la 

actualidad comienzan a integrarse e.n ·¡,~:s~ber teóricó', justo 

poco despu~s de 1910, cuando se sistematiza a la Comunicación 

de Masas. 

Desde antafio, la sociedad ha sido estudiada por diversos 

cientificos de las ciencias sociales, por ejemplo: Marx, En

gels, Weber, Comte, etc, a partir de distintas perspectivas 

teórico-metodológicas, pero ninguno de é11os la ha estudiado 

espec1ficamente desde la perspectiva de la comunicaci6n so-

cial. 

Manuel Martín Serrano expresó que "la Comunicación So-

cial constituye un objeto de análisis histórico y que para 

ello se precisa crear conceptos acordes a su perspectiva, 

que explique la evolución histórica comunicativa de la so

ciedad, dist in"guipndo• de los enfoques tradicionales o ut i-

1 izados por otras ciencias. Para ello se precisa crear un 

paradigma que permita reconstruir aquel la historia. (61) 

El autor señal6 que toda comunicación es social, pero 

se precisa destacar de este conjunto a una que es específi-
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camente inst ituci~nalizad~. Sé d~~tad pé;?- ~u organizaci6n. 

estructural, cspecialiiadón en su í~;,,.¡>·exprcsi~a ; su ca

rktei de ser 'pÍibl ié~>; se': trata a.e una categoría más ge11e

ral de entre ·;¡: ~"k~~-ai~:: ~i~;_-:·i~-~: c·i~rici~s-- cÍe la C~munic~·i:i6n. 

La Com~ni'c~ci.~~ S:~c:dú1~stÚ~donalizada se .caracteriza -

porque 'sus product.os .:'comunicativos est!in destinados a la co

munidád ell; ~cll'e~a{y '~o ; unas cuantas poblaciones. Al anli

li;is ieii~Icc;-kcVo~o'16gú:'o de este tipo de comunicacilln, 

el autor lo llamá Teoría Social de la Comunicación. 

El estudio de la Comunicación Social Institucionalizada 

se'reíiere a las mutuas afectaciones y transformaciones que 

ocurren entre un sistema social y sistemas de comunicación, 

el cual debe ser histórico partiendo de la Comunicación Pú

blica hasta aparecida la Comunicación de Masas. 

"La comunicación p6blica no ha sido la primera ni la 61-

tima forma de comunicación que se denomine propiamente so~ 

cial. Las celebraciones colectivas, las organizaciones para 

el trabajo, las reuniones religiosas, etc, constituyen co-

municaciones p6bJicas. Sin embargo, existe otra forma de co

municación p6blica o social moderna: la Comunicación de Ma-

sas, que s6lo se diferencia de las primeras por su Sistema 

de Comunicación Institucionalizado. 

De esta manera, puede advertirse que las comunicaciones 

socjalcs han evolucionado a través del devenir histórico -

manifestando determinadas caracteristicas. 

La Comunicación Pública es una forma de comunicación so

cial donde la información se produce y distribuye por el re· 

curso a un sistema de comunicación específico en el manejo ~ 
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de la fnformá¿Ún,_qu~ 'cori2i~·r,i1eºa,,lá·comtinidad como conjun

to totál."(62)·. 

El' sistem~ de c~m~nié:'a~i~n pOblica se distingue por las 

sigui~ntes c~·rack~rí~tiCas; a) Es una organizaci6n de la co

munidad_ Y. ·no privada de grupos. b) Es una institución espe

ciál izada exclusivamente para tratar información. c) Las in

formaciones son formales y de interés colectivo propias de 

la.comunidad. d) La informaci6n es confiable y autorizada. 

e) Los comunicadores son especialistas. (63) 

El sistema de comunicación social puede ser definido -

co~o "asignación de determinados recursos materiales y huma .. 

nos a una organización especializada en la obtención del -

procedimiento y distribución de información destinada a la 

producci6n de la comunicación pOblica, cuya caracteristica 

y funcionamiento están expl1citamente legitimados y regu-

1 a dos.'' (64) 

Las diversas sociedades han institucionalizado distin 

tas modalidades de comunicaciones pOblicas en diferentes -

etapas de la evolución histórica. Para su estudio y aná--

lisis resulta Otil se indiquen las categor1as de su Infra-

estructura, Estructura y Superestructura que pertenezcan a 

un mismo Sistema de Comunicación, todo ello para una mejor 

sistematización metodológica. (65) 

I.a Infacstructura se refiere a utiliz.ación de materias 

expresivas (palabra hablada), naturales (barro, piedra), fa

bricadas (papiro, pergamino), distribuidores de mensajes 

emisnrios, postas, reporteros), uso de redes comunicativas 

(caminos, vfas de comunicación), equipo tecnológico (torres 
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y humanos capaces de producir .comunicaciones pliblicas. 

La Estructura se refiere a las especializaciones de los 

productores de la comunicación o a las diversas actividades 

comunicativas, distintas a otras (pesca, casa, recolección de 

frutos, etc). Las funciones comunicativas deben distinguirse 

de otras formas de comunicaciones (religiosas, administrati· 

vas, etcl y, distinguir a éstos sistemas institucionaliza· 

dos de otros (Estado, Iglesia, etcl dedicadas también a.la 

producción de comunicaciones.sociales. 

La Superestructura se refiere a los 'objetos de referen· 

cía' p1iblica (tendencias de la informaciónY,. géne.~os informa· 

tivos (formas de conciencia ideológica). También aeben- drs

tinguirse de las procedentes de otros sectores de la sacie· 

dad (Iglesia, Estado, etc)(66) 

Los Sistemas de Comunicación Institucional se distin· 

guen histórica y funcionalmente. Por ello deben establecer· 

se a sus formas de difusión, existen cuatro seg1in el autor: 

a) La Comunicación Asamblearia: cuando portavoces ofi· 

ciales se reunen para informarse y luego difundir la infor· 

maci611 a la comunidad. 

b) Comunicación por Emisario: un sólo pregonero difun· 

de información a la comunidad. 

c) Comunicación por Redes de Distribución de Mensajes: 

difusión de información a través de representantes oficia· 

les sea por su posición en el sistema, seleccionando pre~

viamente los canales oficiales de comunicación. Se trata de 

una estructura oficial destinada a la difusión pliblica. 
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dl Sistema· de Tecnolog1as de .Producción y Distribución 

en Masa. de. Pr_oducios .Cómurikativos: este sistema es represen

tativo dci·las· éomunicaciones de masas, donde intervienen to

dos_ lcis se.éteres .de la sociedad (politicos, religiosos, so

ciales; -~~lt~ral~s, educativos) donde cada institución· se .es-
- -,. 

pecializá·.para la difusión de sus informaciones. Otra de hs 
.,·, ·; 

c_aralt:er!;ti<:as de este tipo de sistemas es el uso. de la Tec~ 
nologíá-:para posibilitar la difus i6n de las informac¡~·~·e,s o-' 

ficiales. (67} 

El estudio histórico de los diversos sistemas de comu-

nicación institucional, deben ser explicados a partir de las 

leyes que permiten se conformen dichas instituciones desde 

su origen. transformación y des·aparici6n. Deben caracterizar-

se también sus fonnas de organización, producción y distribu

ción de la información publica. (68) 

Manuel Martín Serrano expresó que el análisis teórico 

metodológico descrito anteriormente es aplicable a cualquier 

tipo de formación social en cualquier momento histórico. Sin 

embargo, para efectos de la presente tesis conviene sol amen-

te delimitarlo a las Formaciones Sociales Capitalistas. 

El Sistema de Comunicación Pública se abrió camino en 

el siglo XV, cuando Europa comenzó hacer uso de tecnologías 

para la reproducción en serie de la información practicada 

por organizaciones religiosas, políticas, comerciales y mi-

litares que, más tarde permitieron a los editores de perió

dicos del siglo XIX, producir y distribuir masivamente la 

comunicación, comen ta Manuc 1 Mart in Serrano. 
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Esos fueron los antecedentes de la"hoy conocida Comunica

ción de Masas, la cual· se·encu~rit~a en su fase monopolista en 

el sistema capitalista. Su Infraestructura, Estructura y Su

perestructura se ha desarrollado notablemente, por lo cual, -

conviene seguir de cerca su fonna de organización, sistemas 

de reproducción y distribución de informaciones en masa, sus 

factores de cambio e innovación, .sus posibles transformacio

nes >" contradicciones que encierra dicho sistema, así como 

rastrear las relaciones existentes entre sistema de comunica

ción y formación social. (69) 

El sistema capitalista ha pasado por etapas sucesivas: 

agraria, mercantil, industrial y ahora monopolista. Durante 

su cxist~nc.ia ha integrado a su funcionamiento todos los sis

temas de comunicación pública desarrollados en sociedades que 

lo antecedieron. El último sistema institucionalizado ha si

do el de Tecnolog1as de Producción y Distribución Hasiva de 

Productos Comunicativos, tltil a la clase dirigente para con~ 

figurar a la Comunicación de Masas. 

Esta forma de organización justifica al uso de las tecno

log1as para la difusión de las ideolog1as a través de las co 

municacioncs masivas. Sin embargo, esta tendencia comienza a 

mostrar signos de contradicción. Todo parece indicar que es

ta forma de organización terminará siendo inoperante al fun

cionamiento del sistema capitalista. 

La crÍsis obliga al capitalismo incorporar al sistema de 

comunicaciones nuevas estrategias para sobrevivir en el futu~ 

ro. Pero el reajuste entre Sistema de Comunicación y Forma

ción social resultará inoperante para la sobrevivencia de la 
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Comunicación de Masas. Si este sistema entrara en contradi

cción dejaría de satisfacer las necesidades informativas de 

la sociedad, lo cual, no significaría que dejara de existir 

la historia de las comunicaciones públicas. 

Existe lá. posibilidad de la aparición de un nuevo siste

ma de comunicación. La tecnología sería un elementos indis· 

pcnSab1c· (ÜÍ- su constitución. Su consecusión estaría también 

vinculada a la producción de bienes y servicios infonnativo"' 

Su repro.ducción dependería tambi!;n de otros sectores de la 

socfodad, sobre todo de las económicas, políticas y cultura-' 

les. (70] 

La historia de Ja formación social capitalista ha dis

currido hacia niveles progresivos de racionalización, buro

cratización y dependencia tecnológica, Las organizaciones 

sociales resultantes de ese proceso, en la actualidad, est~n 

entretejidas econ6mica, política, administrativa, cultural 

e ideológicamente con los sistemas de comunicación, siendo 

esta la nueva forma de organización de la comunicación so

cial institucionalizada. 

La revoluci6n burgUC'Sa desde el renacimiento ha some

tido a los sistc111as Je cc~unic~ci6n al avance de las ci~n-

cias y las técnicas, así como incorporado a su lógica to

da manifestaci6n de progreso. La comunicaci6n de mgsas ema

n6 de aquella conquista, donde la innovación tecno16gica ha 

sido unn de sus necesi<la<les funda~entales. 

El esfuerzo puesto para el desarrollo de Ja comunica-

ción de masas guiada por la ética del progresQ tiene un sen-
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mensión referencial del mundo, nec~sária ;~r~- l~ apropia-

ción material. Los capital is tas no p~eden~.corit;olar la in

formación si no conquistan las b~ses·~;t::;·¡~~-es. Para ello 

son necesaria la aplicación de tecnologías_' comunicativas 

con alcance ilimitado. (71) 

Desde el Renacimiento la infármación está orientada ha-

cía el progreso comunicativo, paralelci al progeso científi

co y económico. Su objetivo, sólo terminará cuando cada hom

bre, en cualquier lugar pueda ser alcanzado por las comuni

caciones burguesas. (72) 

Este empeno histórico est& a punto de ser consumado, 

de ahí el peligro de que sobreviva el sistema de comunica

ción burguesa. La sociedad capitalista debe renunciar a ese 

objetivo revolucionario. ¿Previó la burguesía ese sistema 

de comunicaci6n referencial tan poderoso que cre6? hoy, en 

carcelado en su propia lógica tecnológica. (73) 

La tecnología permite la transformación de la formación 

socieconómica .. Sin embargo, su innovación cuando es desvia-

da de su función de equiparamiento colectivo comienza a pro-

<lucir contradicciones que terminan en disfunciones para el 

sistema capitalista: este fenómeno que repercute en la comu-

nicación social merece un an&lisis. (74) 

El proceso tecnológico ha traspasado las barreras geográ

ficas. Los productos comunicativos pueden distribuirse desde 

cualquier sitio. La comunicación vía satélite crea, por pri-

mera vez en la historia, las condiciones adecuadas para que -
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cada comunicaci6n humana comparta la dimensión referencial 

de todo nuestro mundo. (IS» 

Hasta aquí fue descrita brevemente la metoaología pa

radigmática para el estudio de la comunicación social ins

titucionalizada, propuesta por Manuel Martín Serrano. An

tes de concluir este capítulo y en concreto este Oltimo a

partado, conviene aletar al lector, que en la presente te

sis no serán desarrolladas todas las categorías de análi

sis habidas en el paradigma de la Teoria Social de la Comu

nicaci6n, sino solamente algunas de ellas, las cuales, se

r~i especificadas poco más adelante. 

Las categorías elegidas de este paradigma para el desa

rrollo teórico de la presente tesis, pueden ser que sean 

las más importantes, como por ejemplo: la Infr.aestructur.a, 

Estructura y Superestructura, asi como otras de importancia, 

Su selección está también en función de la fundamentación 

de éstas categorías, lo cual tampoco significa, que las teo

rías que fundamentarán a dichas categorías sean las más im

portantes, sino solamente las disponibles existentes entre 

la producción teórica 

Espero que con la presente introducción de este capítu

lo sea suficiente para comprender la estructura. del resto 

de la tesis, sobre todo, después de haber caracterizado a 

la comunicación social institucionalizada, una de las Olti

mas formas comunicativas evolucionada durante el proceso 

histórico y, sobre la cual girará el resto del trabajo, es 

decir, desde la perspectiva de la Teoría Social de la Comu

nicación. 
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CAPITULO SEGUNDO: 

TEORIA DE LA COMUNICACION P.UMANA. 
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2. TEORIA DE LA co~·{l~!ICACION f'Ul'ANA. 

En el capitulo primero fueron explicados algunos elemen

tos que conforman a la Teoria de la Comunicación l'umana en 

sus múltiples modalidaoes. Esta procuró ser desarrollaaa ama

nera de proceso evolutivo hist6rico hasta llegada a una de sus 

modalidades actuales: la Comunicaci6n de Masas. 

De la Comunicaci6n Humana se caracterizaron fundamental-

mente a dos de ellas: la Comunicaci6n Interpersonal y la So-

cial Institucionalizada; mismas que sirven de orientación pa

ra la estructura de la tesis. 

La Comunicación Interpersonal formalizada, se explico en 

el capitulo anterior, es el antececente más próximo para com

prender lo que significa la Comunicaci6n Social Instituciona

l izada. Lo anterior representa que a partir de la primera ha 

evolucionado la segunda. De la Comunicación Interpersonal, se 

dijo, interesa sea concebida como proceso de signi+icación pa· 

ra influir cuando menos en m§s de dos personas, proceso que -

sirve de antecedente para la comprcnsi6n de los procesos de 

significación e influencia social emanados de la Comunicación 

Social Institucionalizada. En este tipo de comunicación, como 

serA comprendido poco más aJelantc, los proceso~ Oe signifi

cación e influencia social son producidos por personas o gru

pos de personas y no por las instituciones, por este motivo, 

era necesario explicar a la Comunicación Interpersonal sobre 

esa tendencia de análisis. 

En este sentido, la Teoría de la Comunicación Pumana con

siste en un conjunto de teorias que versan acerca de c6mo los 



60 

hombres interact6an entre sí intercambiando- informaciones 

para significar algo. Ejemplos ae estas teorías son la Co-

municación Oral, Comunicación .Escrita, Comunicaci6n no Ver

bal, Metacomunicación, Comunicación Social, etc, todas ellas 

referidas· a la explicaci6n· de los comportamientos comunica

tivos humanos. A esta lista se agregan dos más: la Comunica

ción Interpersonal y La Comunicación .Social Institucionali

zada, mismas que serán desarrolladas desde la perspectica -

te6rico-metodológica en el presente capítulo. 

El capítulo presente intentará ofrecer una história de 

quiénes , con qué teorías, métodos y perspectivas de an~li-

1 isis han estudiado sistemáticamente a la Comunicación In

terpersonal y a la Social Institucionalizada. Se trata de 

una posible fundamentación científico-epistemológica de am

bas teorías. Su desarrollo se intentará explicar histórica 

mente, es decir, desde las teorías más antiguas hasta las 

más tradicionales. Sin embargo, antes de proseguir, convie

ne aclarar que las teorías y autores aquí manejados no son 

tocios, lo cual significa, que se describen la1 teorías dis

ponibles y no a las funclamentales. Se pretende solament~ e

jemplificar cómo se puede fundamentar a la Teoría de la Co

~unicaci6n Humana en dos áreas <lel saber comunicativo. 

Espero que con la explicación anterior llegue a compren

derse el desarrollo teórico que persigue la orientación 0el 

resto de la estructt1ra de ln tesis o, de los sucesivos capi

tulas. Para efectos de comprensi6n, primeramente sera desa·· 

rrolladn la Comunicación Interpersonal y, posteriormente la 

Comunicación Social Institucionalizaaa. 
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Z .1. !.A CWUNICACTON 11\'TERPERSONAI.: FUNDAMENTOS 

C I ENTIF l COS EPI STEMOLOr-ICOS. 

Durante las primeras Meadas del presei;ite'.sigló xi; inC• 
,·,, •. ·<.-' • 

vest igadore s de 1 a comunicación norteamer~cSn_O~ · Ob"servarori 

algunos fcn6menos comunicativos ocurridos· en ~su s<?.~~e~ad Y. 
entre uno de é11os se interesaron por el de la Comunicación 

Interpersonal: 

"Tradicionalmente se ha dividido al proceso de la comu-

nicación en dos amplias catcgorias: comunicaci6n interperso

na~ y comunicaciOn masiva. Pero en la medida en que aumenta

ba el interés por la investigación de la comunicación, los 

diversos espectros comunicativos revelaron que esa dicoto--

mía no incluía a todos los tipos de comunicación. Muchas de 

esas actividades no quedaban clasificadas en aquellas catego

rías comunes."(1) 

De entre el conjunto de los saberes comunicativos, la Co

municación Interpersonal es un campo de estudio definirlo. Des-

de entonces, los investigadores se han tomado la tarea de sis-

tcmatizarla, car3cterizar1a y Teprescntarla en modelos para 

interpretar el proceso que en é11a ocurre. 

Alrededor de 1930, un grupo de expertos en sociología y 

psicología de la comunicación, la publicidad, opinión públi

ca, relaciones públicas e, investigadores de medios masivos, 

formularon esquemas para explicar la dinfimica de la comuni

cación humana, auxiliados en las teorías de Lazarsfel, Pe

relson, Lasswell, Schramm, Shannon )' ~·eaver y otros. (Z) 
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De la comuriica¿ión Humana les interesó el estudio de la 

estructura )' el.ementos de su proceso que la conforman. Este 

mismo :inter~s.posteriormente sirvió para interpretar al pro

ceso de la Comunicación de Masas, bautizada as1 por los nor

teamericanos. 

Los antecedentes mils remotos para el análisis del proce

so de la comunicación interpersonal fueron encontrados en la 

Retórica de Aristóteles, permitiendo comenzara a emanar los 

primeros conceptos sobre esta teoría. 

flovland en 1948, definió a la Comunicación Interpersonal 

como ''una situación de inteTacción en la cual un indiviOuo 

trasmite~ en un contexto cara a cara, estímulos (por lo ge

neral simb6Iicos-verbales) para modificar la conducta de -

otro individuo" (3) 

Barnlud idcntific6 caracteristicas de este tipo de com

portamiento comunicativo: 1) "Inicialmente hay una partici

pación perceptual entre dos o más personas físicamente pr6-

x imas .. Este tipo de contacto rudimentario es un requisito 

previo para que ocurra su proceso. 2) La particpación per

ceptual aporta la interdependencia comunicativa permitien

do la interacción enfocada: existe atención cognitiva vi-

sual en la conversación. Durante la interacción, cada par

ticipante proporciona señales y respuestas rec1procamente. 

3) Esta interacción enfocada prosigue mediante intercambio 

de mensajes recíprocos entre los participantes, que según 

creen, ambos interpretaran con fome a sus expectativas. 
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4) Se trata de una interacción car.a a .cara. Puede r.ecurrir

se a todos los sentidos y los parqdp,ant~s c~~fr;·~~ayse ~e
d¡irocamentc en forma total .... Sl ~o#.úlfjm~i;•~Úco~fe~t;, in-

tc rpcrsonai. es, en gran., Pª~-~~'<-.~ .. ~::.~i;~·~~~~~~~'.f'~~.~~~·?X~~~J~:f.~~:~~':~·f ~~, 
íorma o contenido de sus m<ons~j7s'.~C!llk~gXB,6~:;éf;po~~s. re-

g las."(4) ~:.•:.;•:·,;:·'::'.D .... ,. _ ... -
·:<:::~:- ,, ·,'-:~- ;,.~~{¿~! ~:'.::i::. 

El mismo autor en 1968 cscribió:.''El/~:St,úalri <J~Yí'~.éoni{i'2 
'· ··.<;.:·' 

nicación interpersonal se ocupa de iÍrvest~g¡¡~iÍ;tl~~,i.~n~~ so" 

ciales relativamente informales dondeJaÍ;,.P~!ion"~s;ll!~Íltlenen 
una interacción enfocoda mediante el interciunbfo re¿1p~·;,~;, de 

sel\ales verbales y no verbales."(5) 

Párrafos atrás se comentó que las comunicaciones cara a 

cara pueden ser clasificadas en fonnales y no formales o ins

tícuonalizadas. Wilbur Schramm ofrece los siguientes antece

dentes de ~sta última: 

"El pregonero fue, sin duda, la primera institución de 

la comunicaci6n. La escuela es tan antigua que nadie pensó 

al reunir un grupo de niños instruidos por una persona sa· 

bia que se trataba de cierto tipo de comunicación cara a ca-

ra. 

La Iglesia, desde su fundaci6n, ha estado canalizando in

fonnación directa e indirecta hacia las masas populares, Las 

bibliotecas son tan antiguas como las tablillas de arcilla 

de Babilonia, piedras y papiros de Alejandr1a. Los bazares, 

mercados y ferias han reunido durante muchos miles de años 

a lns personas para intercambiar noticias, ideas )' hwnora~· 

das. La gente ha desarrollado sus propias formas de reunir

se para el intercambio de información. Incluso hoy en día, 



sigue siendo un tiempo para la comunicación social, inclu-

yendo al trabajo. En Africa, la discusi6n prolongada ha he· 

cho posible durante largo tiempo que los miembros de la tri· 

bu hoblasen acerca de sus problemas con el jefe. Los foros 

del mundo mediterraneo eran lugares de'reuni6n donde la gen

te podía encontrarse, se transmitía información, se promul

gaban leyes y se tomaban decisiones de audiencias públicas. 

En muchas partes del mundo,- cómicos de,la lengua, el tea

tro de marionetas, Jos grupos de danza y-Jos juglares, iban 

y todavia van de comunidad en comunidad entreteniendo y trans

portando información. En el Oriente Medio, la cafetería ha -

sido por mucho tiempo un lugar de discusión y relax. 

Además de todos estos lugares donde las personas podían 

reunirse para hablar, ser habladas e informadas, existe toda 

una larga tradición de 'medios silenciosos': est§tuas que co

munican la grandeza de los dioses de mundo antiguo, edifi~ios 

y monumentos conmemorativos como el Taj Mahal y las Pirámi-

dcs, notables concepciones como la catedral, que no sólo reu

nia a ia cowu~i~~d y lP transmitía un modo de vida, sino que 

también les ensenaba Ja historia de la humanidad y las podia 

transportar al futuro. 

Estos medios cara a cara, como sus sucesores impresos y 

electrónicos, existen para facilitar la comunicación social. 

Fueron institucionalizados en torno a 6sta funci6n y organi-

zados mediante reglas, objetivos, funciones profesionales y 

de apoyo. 
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Al igual que los modernos medios, incluso el mlis serio 

de aquellos incluyen una considerable mezcla de entreteni

miento. El hecho de que la mayoria de ellos sea utilizados 

hoy en día es el testimonio de su efectividad." (6) 

Como se puede comprender, aquellos medios in~titucio

nal izados cara a cara, posteriormente otorgaron su función 

ele entretenimiento, informació~, .or.ien~ación, edt1:ca'ción., -

etc, a los.modernos medios de comunicación de masas. 

Pasando a la descripción de los ~odelos del proceso 

de la comunicación, pued~_dedrs-e que son intentos -para in

terpretar a su proceso. ATist6teles fue uno de -los :pri1ne- -

ros quien marcó algunos de sus elementos: 1) El que habla 

[orador). 2) El discurso (mensaje). El que escucha (percep 

tor). 

Cada uno de éllos es importante para que ocurra el pro-

ceso de la comunicación, sobre todo si se estiman sus inte-

rrelaciones. El modelo Aristotélico fue la base para cons-

truir más tarde a otros mf1s sofisticados. (7) 

Arist6teles (384-322 A.C) definió a la comunicación 

(Retórica] como la búsqueda de todos los medios posibles de 

persuasión. Organizó su trabajo en tres capítulos: 

l) La persona que habla. 2) El discurso que pronuncia. 3) 

La persona que escucha.(8) 

En 1930 Lasswell introdujo dos elementos más a los tres 

mencionados por Aristóteles para interpretar al proceso de 

la comunicación: el canal y efectos: 

QUIEN dice QUE en QUE CANAL a QUIEN y con QUE EFECTOS 

1 (9) 
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·En En 1947 Lass\lell esquematizó su metodología 

en un "Paradigma" de cinco líneas de investigación: 1 )Quien~ 

Análisis de Control. 2} Dice qué: Análisis de contenido. 3) 

En quli canal: Análisis de medio. 4) A quién: Anaiisis_ de 

audi:encia. 5) Con qué efecto: Análisis de efe.etas. 

Puntual iz6 que "el acto de comunicación "es: el. resulta

do de la interacción de cinco elementos y·, d~;de:· esta p~.rs

pectiva se interrelacionan en un proceso •. La}¡j;portand'a -

del Paradigma de Lasswe 11 se extendió práctic~~~t~C~ f~da 
la ciencia mundial del estudio de la;i:~níunic~cii5; ·~~;¡~~-~ 
el siglo XX'.' (1 O) 

Para 1948 Claude Shannon y Warrén.Weav:er, .desarrolla

ron un modelo de comunicación clectr'6nrca· .. ~!:.os :investigado

res de la conducta dedujeron que era Ótil para .interpretar 

el proceso de la comunicación humana. (vease ar· modelo en 

la página siguiente). 

El transmisor y el receptor son el_ementos que comple

mentaron al modelo Aristotélico. Miguel de Moragas afirmó 

que este modelo de carácter físico-matemático es una fórmu· 

la que pretende una aplicabilidad universal receptible. 

Decio Pignatari agregó que una de las limitaciones de 

dicho modelo se encuentra en la señal: en comunicación hu-

mana se transmite información y contenido, algo que no es 

posible a través de señales. (11) 

A pesar de ser un proceso de comunicaci6n entre aparatos, 

este modelo ofreció elementos importantes para la interpre--

tación del proceso de la comunicación humana, en el cual, -

participan casi todos los elementos postulados. 



MODELO DE SHANNON Y l'IEAVER QUE INTERPRETA AL 
PROCESO DE LA CCMUNICACION ENTRE MAQUINAS, 

FUENTE DE INFORMACION TRANSMISOR RECEPTOR DESTINO. 

.. / ________ __.[,,,.,, ._ ____ s ... L~,.P,...,, D 
EMIT~~CIBIDA 

FUENTE DE 
INTERFERENCIAS 

(12) 



A mediados de la década de los SO, ~ilbur Schramm apli

c6 el modelo de Shannon y Weaver al proceso de la comunica-· 

ción humana. Consciente de que se trataba de un esquema físi

co-matemático introdujo algunas modificaciones. 

El punto de partida de Schramm es el modelo de Arist6te· 

les: emisor·mensaj e-receptor. Del de Shannon y Weaver toma · 

casi a todos los elementos, pero introduce a éste el concep

to de código, al cual lo define como conjunto de sígnos y · 

simbolos utilizados en comunicación humana. Solamente en fun· 

c6n del código conocido por los interlocutores pueden inter

pretarse los mensajes. El código debe ser común a ambos. Ana 

lizó también a cada uno de los elementos citados, procurando 

hacerlos mrts análogos a la comunicación humana, que poco des

pui!s, también los aplicó al de la Comunicación de Masas. 

Dijo que la 'retroalimentación o información que provie· 

ne er. retroceso, de receptor al transmisor a través de mensa-

jes es abundante en comunicación interpersonal y escasa en -

comunicación masiva. (13) 

Schramm introdujo también el concepto de 'cifrlidor '-Y-

' descifrador devmensajes, cuyos términos se refieren a la in 

terpretación psicológica del significado de los mensajes en·· 

tre los interlocutores. 

Comunicador 
ü 

Descifrador 

~ 
Destino Fuente Cif rador 

D~ LJ 
Perceptor (14) 

El autor v isl umbr6 el hecho de que fuente y receptor son 
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la misma persona, destino y recitor la otra en comunicaci6n 

humana. Estableció como condición esencial para la interpre· 

taci6n de los mensaje una 'experiencia comnn'entre ambos. Si 

los campos de experiencia no son similares, los mensajes no 

serán comprendidos en su significado. A este concepto, el au

tor lo llam6:'Marco de Referencia? 

Interferencia sem§ntica 

Campo de experiencia 

Cifrador 

Campo de experiencia 

Descifrador 

Fuente !:>-~~~~~~~ mensaje 1--~1 Destino J 

Comunicador Perceptor 

Campo de cxper1enc1as: m1e"tras 

más grades sean más eficaz será 

la comunicación. (15) 

Cada persona en el proceso de comunicaci6n es comunicador 

y receptor. Todas las personas son capaces de descifrar (corn

prenderl su significado. Pero todas las personas interpretan 

de manera distinta, pudiendo comprender un mismo mensaje en 

forma diferente. Berlo dice que el significado no está en los 

mensajes, sino en las personas. Sin embargo, siempre habrá -

una respuesta. Para transmitir esa respuesta, el peTceptor 

tiene que cifrarla (seleccionar ideas) y luego poder comuni

carlas. Este proceso Schramm lo explica de esta forma: 
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Mensaje inicial desde la 
fuente 

! 
., 

Se percibe el mensaje · 
Se descifra el mensaje 

Se interpreta el mensaje l 
Se cifra el mensaje 

Se comunica 
\, mensaje. 

! - .. ---
Nuevo mensaje. (16) 

Cuando la comunicación es interpersonal, las personas 

alternan sus roles de comunicador y perceptor. La respuesta 

que se le da a cada mensaje se denomina "comunicación de re

torno", muy importante porque indica c6mo se interpretan 

los mensajes. (Veasc modelo en la siguiente p&gina.) 



~---
/ 

1 ( Mensaje 
J 

__/ 

,/ 
r 

J 

"' 

'·,~, 
Comunicador ' 
Comunicar 

Cifrar 

Interpretar 

Perceptor 
Percibir 

Descifrar 

Interpretar 

Comunicar 

Comunicador 

--

} 
! 
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/-~ 

I 
\_ Mensa)e 

.,_ 

La respuesta como comuni 
caci6n de retorno. 

(17) 
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Las aportaciones de Shannon. y Weave·r tambilln permitieron 

a David K Serlo proponer un mode_lo para la descripción de la 

comunicación humana, compuesto por seis elementos: 1) Fuente. 

Z) Encodificador. 3) Mensaje. 4) Cana!. 5) Decodificador. 6) 

Receptor. 

Al igual que Schramm, Berlo consideró importante la 

existencia de un c6digo para que ocurra la comunicaci8n y su 

comprensión. De éste se derivan los conceptos de encodifica· 

dor y decodificador. Los planteamientos de Berlo fueron muy 

similares a los de Schramm, pues cifrador-descifrador cum·· 

plen la misma función de encodificador-decodificador para que 

sea posible la comprensión de los significados que discurren 

en los mensajes. Puede afirmarse que ambos modelos son comple· 

mentarios. (18) 

l· -------2 -. ---...,,3---t>4 ___,.s ____ ...,. 6 

La fuente Codificador Mensaje Canal Descifrador Perceptor 
) 

(19) 

En resumen: los modelos presentados incluyen los tres 

elementos contenidos en el Aristotélico. Berlo y Schramm, basa· 

dos en el esquema de Shannon y Weaver introdujeron la noción 

de código, como elemento importante en comunicación humana. 

Lasswelf, y Berlo mencionan respectivamente al medio y canal 

por donde se transmite el mensaje. Finalmente, Schramm alude 

a la retroalimentación entre emisor y perceptor, mientras ·-



que Lasswell menciona los efectos (, .. l y su.: PaTádigma .que 

@llana de la comunicaci&n inteTpeTsonal es aplicado más tar

de a la comunicaci&n de masas. BeTlo, cuando ... se'.TefieTe a 

los componentes de su modelo indicando sus cara'cteT:ist icas 

lo hace en funci6n de la comunicaci6n inteTpeTso~al, gTupal 

y masiva. (20) 

En síntesis: los modelos que fueron examinados esquemá

ticamente han dependido de los progTesos científicos paTa su 

interpretación en torno al pToceso de la comunicación. Cabe 

reconocer que su formulación ha sido punto de partida paTa 

desarrollaT varias tendencias de investigación en comunica~-

ción a nivel mundial. (21) 

Hasta aqu1 se han ofTecido algunos planteamientos teó

Ticos en torno al estudio de la Comunicación InteTpeTsonal, 

pocos peTo suficientes para dejaT una idea claTa de la moda 

lidad con que puede seT sistematizada este tipo de teoTia. 

Sin embaTgo, pensamos que todavía falta mucho poT sistema

tizaT e investigar en torno a este tipo de comunicación. 

Aquí sólo se presentaron algunos aspectos de su estudio, 

sobre todo, se intentó destacaT aquellos temas relacionados 

con la significación de los mensajes, mismos que pueden ser

viT como antecedente paTa la comprensión de los pTocesos so

ciales de significación en comunicación social instituciona

lizada, sólo que en esta ocasión desde la perspectiva cien

tífica-epistemológica del saber comunicativo. 
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2. 2. LA COMUNICACION SOCIAL INSTITUCIONALIZADA. 

Manuel Martín Serrano ha señalado que la evolución 

del hombre ha sido guiada por nuevos factores de cambio: -

la sociedad y la cultura, cuyas creaciones humanas han pre

cisado de la generalización de las Telaciones comunicativas 

a todo ámbito de interacci6n. 

El an~lisis que a continuación se comenta en torno a la 

Comunicación Social Institucionalizada proporciona elementos 

necesarios para el entendimiento de las interacciones entre 

el. hombre y sus productos culturales comunicativos, donde -

los Sistemas de Comunicación representan su máxima expresión. 

El hombre a partir de éstos produce informaciones que expre

sa y difunde a un gran número de personas distantes y di~~

persas en la sociedad; 

Los actores humanos han ampliado el ámbito de sus Tefe

rentes comunicativos auxiliandose del ecosistema material, -

gnosceológico, cultural, ideológico y de valores que 01 mis-

mo ha creado. Para hacer comunicarse se sirve de substan--

cias expresivas materiales fabricadas exprofeso por él para 

ampliar su repertorio de expresiones. 

Sus formas de comunicación han logrado multiplicarse sir

viéndose de amplificadores tecnológicos, como el telégrafo, 

Tadio y televisión. SÓlo el hombre recurriendo a ~stas t~cni

cas ha logrado transformar unas formas de energ'ia a otra pa

ra generar señales más Tlpidas y de mayor alcance. (22) 
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El anfilisis de las interacciones del hombre con sus Sis

temas de Comunicación o, el estudio de la Comunicación Social 

Institucionalizada, constituye en la actualidad un amplio cam

po de reflexión científica vías a su desarrollo y sistematiza· 

ciOn, Objeto de estudio que implica la participaci~n de las -

ciencias sociales en general, dice Manuel Mart1n Serrano: 

"Entiendo que son Ciencias de la Comunicacif>il todas aque • 

llas que tienen por objeto de anftlisis las interacciones en 

la que existe el recurso a actos expresivos. La Teoria de la 

Comunicación tiene que proporcioanar el paradigma que sirva -

de marco de referencia al conjunto de las Ciencias de la Comu

nicación. Le corresponde ocuparse de las caracteristicas que 

diferencian a las interacciones expresivas de otras modalida· 

des de interacción que recurren a actos ejecutivos. El nivel 

de an~lisis tiene que tomar en cuenta toda posi~le manifesta· 

ción de las relaciones (. .. ) tecnológicamente expresadas." (23) 

El estudio de la Comunicación Social Institucionalizada 

delimita su especificidad por pertenecer al conjunto de las 

Ciencias de la Comunicación Sociales. Se trata de una catego• 

ria histórica especial en Tcor1a de la Comunicación, 

"Cuando la comunicación humana se sirve de tecnologias 

que permiten multiplicar los productos comunicativos (por 

ejemplo la imprenta), implica a numerosos sujetos o se refie· 

re al acontecer que concierne a la comunidad. El estudio de • 

éstas prácticas le reserva un lugar entre las Ciencias de la 

Comunicación que son Sociales. La denominación para delimitar 
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los trabajos en esos campos es "comunicación social". Pero el 

rótulo me parece confuso. Convendria otro que especifique 

má~ al estudio de la comunicación social institucionali:ada 

entre el conjunto de las Ciencias de la Comunicación: 

al Comunicación social dice demasiado si se fundamenta en 

el uso ''no privado" de la informaci8n. Toda comunicaci6n huma

na, incluida la privada es social en razón de la naturaleza de 

los actores. Los respectivos estudios de Comunicación 

Humana y Comunicación Institucional quedan difuminadds. (24) 

bl Comunicación social dice demasiado poco si se refie

re sólo a las interacciones que están tecnológicamente media

das, es decir, aquellas en las que sólo se utilizan los me-

dios. La comunicación social existe y existió sin la necesi

dad de herramientas medÚdora alguna. En muchas comunidades -

funcionan Sistemas Institucionalizados de Comunicación con e~ 

mero recurso de la palabra hablada, 

c) Comunicación social delimitada solamente a su campo 

de objeto material seria una denominación cient1ficamente in

correcta. 

dl Finalmente, comunicación social, es una denominación 

históricamente asociada a una concepción propagandística, 

cuando no desemboladamente manipuladora, enfoque más bien 

asocial que conviene colocarlo en el sitio del saber instru

mental, para que no siga suplantando al conocimiento cientí

fico. (25) 
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"La existenÚa.:'de: illfC>~ación qué se produce, distribu

ye y usá de::·'f()'~~·~ns~i~tlciana'iizada concerniente a los a-.-
:;'~:~ : -''::<,\ 

:n~:::J~~~i~~:·~1~f ~;~i:1iiir:;::, :::u:::::n:: c:u ª:0

:::: :: • a:e ~ 
las ~:sttldi~~'; s~'2'i~fes; propongo se denomina a ésta: Teoría 

Sociai d~<;:~ Comunicación."(26) 

"La información destinada al conjunto de la comunidad es 

un fenOmeno de producción social a partir del momento en que 

se institucionaliza el tratamiento y uso de la información. 

Esta institucionalización se logra cuando una organización 

m&s o menos especializada en esta tarea, asigna recursos ma~ 

teriales y humanos." (27) 

El paradigma de análisis para este tipo de fenómenos 

Manuel Martín Serrano lo denomina Producción Social de la 

Comunicación. 

"El desarrollo de un Sistema Social de Comunicación su-

pone que el colectivo humano ha alcanzado un nivel de inte

racción en el que la cooperación y solidar id ad se fundan en 

criterios de pertenencia al grupo. Se puede estar seguro de 

que los Sistemas Sociales de Comunicación se hacen posibles 

y sólo posibles cuando el grupo se reifica, es decir, cuando 

puede ser autasuficiente en sus necesidades y derechos, en

tidad diferenciada del resto de otros grupos.''(28) 

Antecedida la Teoría Social de la Comunicación y descri 

tas las características de la Comunicación Social Institucio-

nalizada, en base a los argumentos de Manuel Martín Serrano, 

se procederfi a fundamentar en base algunas teorías a los -

aspectos más significativos de este tipo de comunicación. 
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Antes de proseguir cabe manifestar que muchas de las 

categorías contenidas en la Teoría Social de la Comunica

ción y la Producción Social de la Comunicación propuestas 

por Manuel Martin Serrano, estln metodol6gicamente especi

ficadas, pero muchas de ellas poco desarrolladas. Las teo

rías aquí usadas para su posible fundamentación son sola 

mente las disponibles. Existen muchas y quizl fundamenta

les que pueden fundamentar mejor a estas categorías, por 

lo cual se recomienda, las teorías aplicadas se estimen a 

manera de ejemplo. También conviene senalar que no todas 

la~ categorías de análisis del paradigma de Manuel Martín 

Serrano serán desarrolladas, sino solamente las que a con

tinuación se comentan: características de la comunicación 

social institucionalizada (comunicación directa e indirec

ta. Recíproca y unilateral. Privada y PDblica). Comunica

ción Púhlica. Tipologías de Sistemas de Comunicación Ins

titucional, as1 como algunos antecedentes históricos del 

estudio de la Comunicaci6n Social Institucionalizada des-

de la perspectiva científico-epistemológica, por lo que 

se refiere al presente capítulo. 

Otras categorías de análisis de este paradigma serán 

desarrolladas en el próximo capítulo, las cuales serln men

cionadas y explicadas en su momento oportuno. 

Para efectos de una mejor comprensión en torno al de 

sarrollo del presente capitulo comenzaré por comentar a 

las características de este tipo de comunicación. 
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Gerhard Maletzke ha elaborado una ~ipolog1a del estudio 

de la comunicación social explicando al respecto: "La comuni

cación social es un fenómeno sumamente complejo obteni~ndo 

diverso~ criterios en su clasificación. De las inumerables -

posibilidades tomaremos aqui sólo aquellos términos que tie

nen importancia fundamental para entender aquel fen6meno. Ta

les son las siguientes formas: a) Directa e Indirecta. b) re

cíproca y unilateral. c) Privada y ptiblica; 

Z. Z. 2. COMUNICACION DIRECTA E INDIRECTA. 

Cada comunicación social se realiza directa, sin interme-

diarios cuando se trata de una comunicación cara a cara, tam-

bi~n conocida como interpersonal. Este tipo de comunicación -

puede adquirir otra modalidad cuando es mediada por algtin a

parato tecnológico, por ejemplo, el teléfono, entonces se tor-

na indirecta, mediata, transmitida a través de una distancia-

espacio pero realizada entre personas. El deseo de vencer el 

nexo '1 aqu1-ahora' 1
, el espacio-tiempo es una exigencia del hom

bre desde tiempos remotos. El medio más antiguo de ir masºallá 

de la comunicación directa está representada por el uso de se

ñales, posible de encotrar hasta en épocas prehistóricas. Pero 

mientras las señales permitieron transmitir sólo mensajes de 

contenido simple, el hombre creJ con la escritura la posibili

dad de cristalizar y fijar el idioma y, con ello una gran can

tidad de lo que es posible alcanzar. 
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En realidad, con la escritura fue reciéll'pó~ibl'.:'' ac¡uel -

intercambio sobre el espacio y sob:re el,:tiell1po ,Y aquella, -

acumulación de expresiones volvieron fa~t:fbJ.e é¡u~;;ia cul tu

ra humana pueda desde entonces existf';:,>' 

Otro paso decisivo, que inic,ió ei'a.,·sar:rollo de la comu

nicacHm moderna, fue la inve~ción'"ae:'la 1ll1prentá que permi

tió por primera vez multiplicar a voluntad y en tiempo rela

tivamente corto un mensaje, para poder difundirlo a un gran 

ntñnero de personas en una misma forma. Esta es una caracte

rtstica de toda comunicación social. (30) 

Pero también existe otra modalidad de comunicación 

social, por ejemplo, la radiofónica y televisiva, halllndose 

separados los participantes en espacio tiempo de manera uni

direccional. La diferencia entre comunicación directa e in-

directa nos lleva a la siguiente conclusión: la comunicación 

social (instituciodalizada) es siempre indirecta. (31) 

Z.Z.3. COMUNICAC!ON RECIPROCA Y UNILATERAL. 

La comunicación siempre se efectúa recíprocamente, co~ 

mo en conversaciones personales o, unilateralmente, sin ínter-

cambio de papeles entre emisores y receptores. Aqu1 sólo un 

interlocutor emite mensajes y la otra los percibe continua

mente. En una práctica social de comunicación es posible evi

denciar que puede ser recíproca-unilateral, pero también di

recta-indirecta. Recíproca-indirecta es la comunicaci6n en 

una conversación cara a cara. Una comuntcación recíproca~in~ 

directa existe al telefonear o hablar a través de la radio. 
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Unilateral-directa es la comunicaci6n ocurrida ·durante 

una conferencia. Unilateral-indirecta es, por fin la comuni

caci6n mediante la palabra escrita e impresa, los discos y 

cine, radio y televisión. Con esto, se obtiene un segundo -

hecho fundamental: toda comunicaci6n social (instituciona-

lizadal trascurre de modo unilateral. Los participantes en 

este proceso, estan unidos solamente a través de un medio -

técnico, construido en tal forma que los mensajes son trans

mitidos sólo en una dirección. La unidireccionalidad está 

preestablecida por las caracter1sticas del medio. (32) 

Z.2.4, COMUNICACION PRIVADA Y PUBLICA. 

Si el informante pretende que su mensaje sea escucha 

do por un gran número de personas , pero el c1rculo de per

sonas no está delimitado ni claramente definido por el infor

mante, la comunicación tiene el carácter de ser pDblica. 

Los mensajes en comunicación social no están dirigidos 

a grupos delimitados, ni específicamente determinados en ese 

sentido, 1 a comunicación social (institucional izada) es s iem

pre pOblica. (33) 

Por las caTacterísticas obtenidas anteriormente se ·pue

de concluir que la Comunicación ·soci'al Institucionalizada·es: 

ihdtiicta, unilateral y pOblica. 

" Por comunicación social (institucionalizada) entende

mos aquella forma en la cual los mensajes son transmitidos: 

pDblicamente, es decir, sin la presencia de un conjunto de 

receptores limitados y definidos . Por medios técnicos de • 
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comun icad6n:, á di,stancia ::espacial, temporal entre los parti • 

cipantes: Unilat~ral,/ sin intercambio de respuestas entre los 
_. . . . ' . ' .- . _, ' -'-.' '' ~ 

que emiten y ,los, que': p~rciben los mensajes, dirigida a un p(i. 

blico disperso'.' (3,4) 

"Una comunicación soci:al (institucionalizada) puede ser 

distinguida de otras clases de comunicaci8n por el hecho de 

que es dirigida a un amplio grupo de la población de todos • 

los estratos, más bien que sólo a un individuo o a una parte 

de la poblaci6n. Ello hace que asuma implícitamente algtin me· 

dio t~cnico para transmitir la comunicación a fin de que és· 

ta !legue, al mismo tiempo a las personas que componen los · 

estratos de la población." (35) 

''Una comunicación social (institucionalizada) es aquella 

en donde una fuente única, capaz de ser transmitida a un pti· 

blico perceptor infinitamente grande .. la entregue aproximada· 

mente simultanea en mensajes idénticos a través de mecanismos 

de reproducción y distribución de alta velocidad a un ntimero 

relativamente grande e indistintos de personas." (36) 

Esta nueva forma de comunicación (institucionalizada) 

puede ser distinguida de tipos antiguos, por las siguiente~ 

características: estfi dirigida a públicos perceptores rclati· 

vamente grandes, heterogéneos y anónimos; los mensajes son 

transmitidos públicamente, a menudo arreglados temporalmente 

de modo que lleguen simultnneamente al mayor número de percep· 

tores y, sus mensajes son transitorios: el comunicador tien

de a ser una organización compleja que puede requerir grandes 

sumas de dinero." (37) 
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La comunicación social [institucional.had.a) se r,efiere al 

uso de la tecnolog1a por profesionales cspe¿ializados en·di•e

minar grandes cantidades de contenidos idénticos a una colec

tividad flsicamente dispersa."(38) 

"Bajo comunicación social (institucionalizada), debe en

tenderse el proceso por el cual grupos de especialistas uti

lizan medios técnicos (prensa, cine, radio, televisón, etc) 

para transmitir a un gran nOmero de personas heterogeneas y 

diseminadas, contenidos simbólicos." (39) 

Caracterizada la Comunicación Social Institucionaliza

da conviene ahora destacar algunas de sus modalidades, unas 

de ellas son Comunicación Pfiblica y también la Comunica

ción de Masas. La Teoría Social de la Comunicación, parte 

del anftlisis de la primera, por lo cual, precisa sea carac 

terizada entre el conjunto de las comunicaciones sociales -

institucionalizadas. La Comunicación Pfiblica será el tema 

a desarrollar inmediatamente en base al desarrollo teórico 

de Manuel Martln Serrano. 
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2. 3, LA COMUNICACION PUBLICA. 

La comunicaci6n pOblica es una organización colectiva, 

cuya· actividad consiste en proveer de informaci6n necesaria 

para la.reproducci6n de la comunidad. No es la primera ni la 

Onica mci~aiidad. de comunicación social. Desde tiempos remo

tos exi;tía la comunicación pOblica. Las relaciones de paren

~ezco rc~liZaban interacciones expresivas para su reproduc

ción en base a reglas y funciones válidas para la organiza

ción de grupos. 

La comunicación pública, aunque también eventualmente 

fue cauce informativo para la interacci6n entre la familia, 

es un modo de organización social ya desprenoida de ésta.Se 

diferencía porque precisa de sus propias instituciones in

dependientes para la distribución, producción y reproduc· 

ción de la información que circula entre la comunidad en su 

totalidad. 

Es una forma de comunicación donde la información se pro-

duce y distribuye por el recurso a un Sistema de Comunicación 

especializado en el manejo de la información que concierne a 

la comunidad como conjuto social. (40) 

La comunicación pública se caracteriza porque tiene asig

nada especialistas en el tratamiento de la información. Esta 

especialización hace que la comunicación pública adopte el -

carácter de ser institucionalizada, Teconociendo como legí-

timo un modo sistematico de adquirir, procesar y distribuir 

las noticias que conciernen a los intereses colectivos. Es

te sistema se diferencía por los siguientes rasgos·en el ma-
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nejo de la informaci6n: 1) La organizaci6n que tenga a su car

go la comunicación pOblica es considerada institución de la -

comunidad, a pesar de que se constituya sobre la base material 

y formal de intereses privados o de grupos. 

2) El sistema destinado a la producción de la comunicación 

pOblica se especializa para tratar información que interesa o 

afecta a las instituciones sociales, sin que en su proceso in-

tervengan intereses particulares. 

3) Los temas que se comunican por un Sistema de Comunica-

ci6n Institucional están tratados, prescritos y formalizados, 

incluyendo aquellos no regulados. Esta oficialidad distingue 

a la comunicación pOblica de otras modalidades de comunica-

ción elaboradas por grupos ejenos al sistema. hos·.-temas son 

de car~cter colectivo y no particulares. 

4) La comunicación pOblica que circula como proceso insti

tucional es confiable y autorizada. 

5} El sistema tiene establecido quienes pueden ser comu

nicadores, en qué ocasiones y lugares, cuando la información 

concierne a temas que disfrutan de carácter pOblico. (41) 

En base a estos rasgos distintivos en el manejo de la 

información es posible definir en que consiste un Sistema de 

Comunicación Institucionalizado: "Asignación de recursos mate-

riales y humanos a una organizacion especializada en la obten

ción, procesamiento y distribución de información destinada al 

interes pOblico, cuyas características y funcionamiento est~n -

explícitamente legitimadas y reguladas." (42) 
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2.3.1. TIPOLOGIA.SDE SISTEMAS DE CO!'llNICACION PllPLICA. 

"Las diferentes sociedades han institucionalizado diver

sas modalidades ·de. comunicación pública en distintas etapas 

de la evolución. de .. la humanidad. Aunque el repertorio de es

tos sistemas nunca llegue a ser identificado, resulta posi

ble y útil estaplecer 'tipologias', dice. Manuel }•artin Serra.-

no. 

Pertenecerán al mismo sistema .·de comunicación institucio

nal todos los existentes durante.la historia que tengan afi

nidades en su Estructura, Infaestructura y Superestructura. (43) 

Hist6ricamente los Sistemas de Comunicación Institucio-

nal debe rastrear todos los posibles incluyendo a la Comunica

ción de Masas. Manuel Martin identifica a ·cuatro tipos de sis

temas: 

1) Existió y existe el recursoca la Comunicación Asamblea

ria, se caracteriza porque todos los miembros de la comunidad 

y sus portavoces se reúnen en un sitio y ocasi6n. Sólo deter

midados comunicadores se dirigen al resto oe la pohlaci6n pa

ra tratar asuntos públicos. 

2) Existe la Comunicación por Emisarios: un mensajero es 

asignado para transportar y difundir al resto de los miembros 

de la comunidad información pública. El delegado es el encar

gado también de recoger información procedente de la comuni-

dad. 

3) Surgió la Comunicación por Redes de Distribución oe llen

sajes: modalidad especializada en el tratamiento de la infor

mación destinada a la colectividad y, elegida por esta para 

que cumpla esa funci6n. Se caracteriza porque establece ca-
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na1es de distribución ait~rnatí~(){· i.a irífo~maéión no ocurre 

::::~::~:3.::¡~11 ¡¡~~~r~:t~í~~:~t:~i: :!::::::::: :::" 
de vari~'~ ii~i~sari~~}~~i:i~,~-·~{:i: ii~~~~is Hin. Todos los par-

•• :?-;,; • "'::<;__ · .. ···5 ;' ~.· . :¡-' '·, ••• - ", ''."~--

t frlpante~, _en,fi :!ifaWUife'ijta:?<le '¡ji' i~formac ión est&n autori -

z ado\ r.afii; ~ú~léu~~iá~/esil': í€n~i.6n. reduciendo o ampliando 

la··i~f_~r¡,¡~~i~ñ~ii~·i~i1. se frata de una organización dedi

c~da a laa~Íni's't'~~~·Í6n de las actividades comunicativas 

c¡-ue concie·rnen a la colectividad. Tienen. asignado recúrsos 

materiales- para la fabricación de medios de comunicación. Sus 

participantes son muchos y especializados, pero sólo unos po

cos pueden difundir informaciones pGblicas. 

4) Apareció el sistema predominante de las sociedades in

dustriales, denominado Sistema <le Tecnolog!as de Producción 

)" Distrubución en Masa de Productos Comunicativos. Su varian

te más evolucionada es la Comunicación de Masas. Se caracte-

riza porque da cauce al intercambio de información privada, 

económica, cultural, política, religiosa, es decir, es un ~ 

sistema mediador de estas actividades sociales. Su funci6n es 

especializarse en el tratamiento y distribución de informa-

ción procedente de sectores que detentan el poder ideológico 

de la sociedad. 

Estos sistemas adquieren el carácter de autónomos respec

to a las instituciones políticas respecto a la burocracia es

tatal y reliosa~ Se caracteriza también por el uso indispensa 

ble de tecnolog1as para la producción y distribución masiva -
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este recurso para 1a.~+e:~T.~~~~~i:6;ó _dC. su: ·s·i·~~e~-~- cOmun.ícati-

:c:::::.-·., --
~-~)~Fe· ·'}:~::i~:}3:.:~:. -;-·¡~-

·, .. r.:::. 2?- -· ,_, 
Por todo .l~ an{~~ior'.pf,d~~Ós concluir que 

vo.(44) 

1 a Comunica -

ción Social Institu~io~aliia<la{~ pÍ:iblica. Ha existido y evo

lucionado a trav!s del curso. histórico. Es un sistema especia

lizado en el manejo de la información que interesa a la comu

nidad en general en torno a los asuntos de carácter p6hlico. 

Ha existido y desarrollado sin y con la existencia de tec

nolog1as para el tratamiento, producción y distribución de 

la información. Sus participantes son especializaoos. En es

te tipo de comunicación cohabitan en su sistema de alguna u 

otra forma la Comunicación Asamblearia, de Emisarios; Redes 

de Distribución de Mensajes y; Sistemas Tecnológicos de Pro

ducci6n y Distribución en Masa de Productos Comunicativos "ie· 

ga<las por formas de de organización menos complejas. 

Comunicación Social Institucionalizada, entendida como 

conceptos actual y acufiada cientificamente por te6ricos de la 

comunicación social, reune las características anteriores tor· 

n~ndosc un sistema de comunicación complejo, cuya modalid~d 

rnfis evolucionada históricamente la constituye la Comunicación 

de Masas. 

Concebida así la Comunicación Social Institucionalizada 

procederé ahora a ofrecer algunos antecedentes históricos en 

torno a los factores que le permitieron se configurara en un 

sistema de comunicación. 



y difusión de los discuros pol1tiC:c>s~jiir!clli::Ó's; 'g5(e).hecho ·-
• .·;•~;/F· .';·;··:f; 

obliga estudiar su organizai:ión y éstrúcttira;éfe .;;;'~1:'.~;jJipp, 
' . . ., . '·. ·-· ' - ,}"; _., .- -·-:," ~-;~. ,._ 

así como a los contenidos normativos-de sü~:iiiensiife.::(15) .. 
- ·, . ' ,- ,_:;,- .::: ... ~~-~;',':c.f.~.:(;<:<";;..';· .. ::·-;-" ·. :, ·'•e:"' ·- ., 

La producción de d_iscursos_:. instifocion'a1e's;;_,,¡iohticéls, 
• ·., ~< ., ; r> -.. '· '•' •, •• • ·., • • '• • 

j ur idicos, jur1dicos-pol ítcos~ dis5~~~?~Jfü'~'i-iri..NffAcip1Jales 
y superestructurales de este tipo ci~ 'sigfefoasF;.s~~- ~~:ai.i~.;r;:; 
sables como objeto de e;tudio: C4 6)} :<• ,'t?}c • :;: .. 

Aristóteles -fue urio dé loi p~i;~;h'~ ~~.A~nd~,ft't <Us 

curso público en su tratado la RetJriCrl~ 'iÚ_ll si~riif)có:" 
la conquista de la mente humana por medio de las pálabra_s, 

a través de todos los medios posibles de persuasión. Era 

un m@todo psicológico persuasivo. (47) 

Desde entonces los investigadores de la comunicación 

norteamericana y, durante la primera y segunda guerras mun

diales aplicaron los principios artistotélicos para produ-

cir sus teorías:· 

"La nueva retórica se ocupa también del proceso de la -

persuasi6n. Al igual que Ja aristotélica, trata de Ja descrip

ción objetiva y análisis de estos procesos basados en Ja psi

colog1a, cuya información procede del comportamiento humano. 

(4 8) 

A través de la historia, el discurso público ha experi· 

mentado pocos cambios, al igual que los griegos, los políti-

cos lo han concebido como un recurso persuasivo. Sin embargo, 
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en el siglo XX los oradores tienen que estimar la rapidéz con 

que operan la tecnologia y los modernos medios de comunicación. 

El discurso largo y pausado de antaño ahora tiene que limitar

se a unos pocos minutos. De igual modo, el estudio del discur

so ha girado en torno a la interacción entre orador y audienc 

cia. Pero la tecnología ha generado fenómenos de comunicación 

donde el orador se dirige a una audiencia invisible, la inte

racción retardada de las respuestas, etc. El discrso público 

está pasando por un periodo de transición, pero sigue siendo 

una combinación de lo antiguo con lo moderno: se puede ofre

cer una conferencia en auditorio y simultáneamente ser televi

sado o radiodifundidq. (4 9) 

Los nortenmericanos son quienes más han estudiado la co

municación pública debido a m6ltiples intereses que tienen que 

ver con la estructura del poder: militar, político, jurídico, 

cultural, económico e ideológico de aquella nación. La comuni

cación pública fue estudiada a partir de éstas formas, así lo 

expresó Wilbur Schramm: 

"Durante los últimos treinta años (1930-1960) un número -

cada vez mayor de intelectuales de los Estados Unidos se ha 

interesado en el estudio del proceso y efectos de la comuni-

cación. Naturalmente no se ha convertido en una disciplina 

acad~mica como la física o economía, pero sí ha alcanzado ser 

un campo de investigación y teoría: la comunicación es el pro

ceso social fundamental .. La investigación ha atraído la aten

ción de psicólogos, antropólogos, sociológos, políticos, cien

tificos, matemáticos, lingÜíst'as, quienes han contribuido a -

una mejor comprensión de esta ciencia .. "(50) 
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"Me apresuro a decir que no solamente estudiamos la comu

nicaci6n a través de peri6dicos, radio y televisi6n. En Esta

dos Unidos, la investigaci6n de comunicaci6n trata de todas 

las formas en que se efectúa el intercambio de ideas y la for

ma en que éstas se comparten. Asi, estamos hablando de Comuni

caci6n de masas como de otras formas de comunicaci6n."(59) 

Fueron los norteamericanos quienes primeramente comenza

ron estudiar a la comunicaci6n social institucionalizada en

tendida como tal, después de 1914 cuando aparecieron los mo

dernos medios de comunicación. Su estudio fue motivado por 

vaiios factores ocurridos entre las dos primeras guerras mun

diales. La siguiente c~ta refleja aquella multiplicidad de in

teres en sus diversas modalidades: 

En 1920 la estación radiofónica KDKA de Pittsburgh rea

lizó un reportaje sobre la elecci6n del candidato republicano 

Warren G Harding, fue entonces cuando la radio nace como me

dio de información pol1tica. 

Meses más tarde se difundió a través de la RCA un combate 

de box entre Dempsey vs Carpcntier estableciéndose los lazos 

entre el deporte y la radio. 

En 1912, el Estado Norteamericano acordó les diferentes 

tipos de 1 icencias para las radiodifusoras. En 1922 las esta

ciones de radio plantearon que éstas debian ser financiadas y 

pagadas por fabricantes, distribuidores y comerciantes. En -

ese mismo año la estación WEFA de N. Y fue financiada por la 

publicidad patrocinada por 25 empresas, configurandose asi 

la primera cadena de estaciones en U.S.A. 
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La apa_rición- de la radio ocurrió en plena liberta'd pero 

no_ sin cCÍrifÜc_tos 'entre interes opuestos: periódicos, 'a'gen-

cias de pr~nsa, sociedad de autores y compositor~s; -~te. 
Muy pr~ntÓ sé constituyeron estaciones a c~rgo d~ univer-

sidades y .;~;s -organizaciones opuestas a '1a "radie- comer-

cial. Para 192~ la publicidad en radio repr~serit~ba un nego-

cio de'60 miii'ones-de dólares. --' 

,-La mtlsi2a -~cupó uri lugar p-,'.,i~Ú~gi~-do -~~ este medio para 

o;~ntes a favor de los J.i¡~j~"fd~--~~bi~c{~ari~s comercia-atraer 

les. 

Harding fue el primer presidente de Es'tadá~ Unidos que 

pronunció un discurso por radio. La' cere~o~ia de toma de po

sesión de Coolidge como Presidente el 4 de marzo de 1925 fue 

radiada por 27 estaciones. Los grandes partidos políticos -

utilizaron la radio en 1924 pagando el tiempo de emisión, pe

ro la cnmpafia electoral de 1928 fue la que motivo la radio-de 

difusión presidencial. (52] 

Cuatro científicos fueron los iniciadores del estudio 

de la comunicación en Estados Unidos: Paul Lazarsfel estudio 

las audiencias y efectos de los medios de comunicación. E~ 

1930, Kurt Lewin analizó la comunicación de grupos y roles 

de sus miembros. Harold Lasswell inició los an~lisis de pro

paganda de comunicación en naciones y sociedades y, de acto

res políticos influyentes. Carl Hovland se interesó en el 

estudio de cambio de actitud'. (53) 

Estos cuatro estudiosos fueron los que sentaron las 

bases del estudio de la comunicación científicamente mundial. 



Desde sus orlgenes el estudio sistemáÚco·_'-de lii 'comunica-
·'· ,(,.-

ción fue institucionalizado económica; _polJtfra/·cientlfica e. 

ideológicamente en los Estados Unidos'::: ''';, '.;2;;_'(~ 
"Se ha considerado a la comunicaii.~n ·r'eséarch como estu

dio integrado a nivel social, cultura(y .p~i~~l~iicd del pro

ceso de la comunicación y los efe~~os,,sobr;e. e( público. Por 

tales motivos desde que comenzó a estudiarse_ cientificamente 

predomin6 la exigencia de interdiscipl inariedad e. integra 

ción." (54) 

El Paradigma de Lasswell marcó importantes áreas de in

vestigación en comunicación institucional izada: 

"El estudio del proceso de la comunicación tiende a con

centrarse en estas áreas: Los eruditos que estudian el 0uién, 

contemplan los factores que inician el acto de comunicación, 

llamamos a esta subdivisión: análisis de control. Los espe

cialistas que enfocan Dice qué, hacen análisis de contenido. 

Aquellos que contemplan la radio, prensa, pel1culas, están 

haciendo análisis de medios. Cuando la preocupación es en 

las personas a quien llegan los mensajes, hablamos de aná

lisis de audiencia. Y si lo que interesa es el impacto so-

bre las audiencias, el problema es el anlílisis de efectos. (SS) 

Las influencias pol1ticas y militares también fueron 

factor de desarrollo de la investigación en comunicación a 

este nivel. Su apoyo ha sido crucial, hasta·e1 punto tal de 

convertirse en el corazón de la mass comunicatiori research. 

Los principales estudios sobre propaganda política nacen 

como respuesta a las exigencias de influencia internacional: 



la propaganda nazi, dominio de la opinión pública, la guerra 

fria, necesidad de expansión comercial y militar, son algunos 

factores capitales que motivan siga desarrollándose la inves

tigación de la comunicación norteamericana a nivel mundial. (56) 

El estudio de la comunicación politica comprende las si

guientes facetas de análisis: 

"!)Sistemas de comunicación como instTumentoss organizativos 

de la actividad politica y administrativa. 

2) Utilización politica de la industria cultural, es decir, 

usos y fines politices de la cultura de masas. 

3) Comunicación masiva y su papel en orden a mantener una 

conducta adecuada al stato quo politice-económico. 

4]Recursos comunicativos como sistema de oposición al poder 

establecido (contrainformación, comunicación de resistencia, 

comunicación alternativa.). 

5) Procesos concretos de persuasión política (referendums, 

elecciones, campafias de sensibilización, etc.). (57) 

Europeros y latinoamericanos también han realizado estu

dios de la comunicación social institucionalizada desde una 

perspectiva de análisis ligados a sus condioones materiales 

e ideológicas. Sin embargo, éstos estudios desde su origen han 

estado influidos por las teorías y métodos norteamericanos en 

una primera etapa. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, .. en .Europa se. ob

serva un lento despertar por el interés de la investigación 

de la comunicación, que como sucedió en Estados Unidos, si

gue paso a paso el desarrollo y evolución económica. que la 



ciencia europea se encuentre paralizada hasta llegada la dé

cada de los sesenta es lógica consecuencia de la situación -

en que quedó el continente después de la guerra, lo mismo se 

puede decir de sus repercusiones en el ámbito de los estudios 

de la cultura: 

"En la mayoria de los paises europeos la investigación so

bre medios masivos se vinculó al desarrollo de los entes ra

diotelevisivos, que a partir de los anos sesenta y can el in

cremento de sus audiencias. consideran oportuno potenciar a

quella investigación."(58) 

"La ciencia de la comunicación europea, condicionada por 

la norteamericana, tiene sus propias características. En rela

ción can las primeras épocas del periodismo, la tradición -

histórica-filosófica-jurídica de los Davifat, Otto Groth, Fa

ttorello, Terrou, Baschwitz, etc:, debe interpretarse indepen

diente de las corrientes norteamericanas. 

En la segunda etapa y, junto a autores influidos por la 

ciencia norteamericana, como Friedman, MacQuail, Himmlweit, 

Silberman y,otros, se manifiesta en Europa algunas lineas de 

investigación especificas y no homologables. Así, los traba

jos sobre relaciones entre comunicación y cultura moderna, 

los estudios marxistas sobre comunicación de masas que se de

sarrollaron no sólo en los paises socialistas, sino también 

en algunos capitalistas de Europa Occidental~(~9) 

De los paises socialistas debe destacarse la perspecti

va de la administración de la comunicación de masas determi

nada -
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por los presupuestos te'óricos marxistas: "La ausencia de una 

tarea critica y la necesidad de una investigación de carácter 

administrativo, deteTTJlinaron numerosas semejanzas entre la -

investigación de la comunicación Sovi~tica y la realizada en 

Estados Unidos. Las diferencias, algunas de ellas notables, 

estarán determinadas por la perspectiva marxista, pero sobre 

todo por las exigencias de la propaganda ~e politicas comuni

cativas." (60) 

El presente gráfico expresa y resume claramente la con

cepción de anlilisis de la investigación sobre 'comunicación -

de masas en los paises socialistas europeos terinfoa-

da la primera guerra: 

-- . ----~- .,---
- -----

.---------~,~~~ta:~:;::;~ GfNIS!S ----------
(61) 
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Una regi6n muy importante que ha estudiado a la Comuni· 

caci6n Internacional Política emanada de los Sistemas de Comu

nicación de Estados Unidos, lo ha constituido América Latina: 

sus anfilisis aunque no integrados cientificamente giran en -

torno a la difusión ideológica contenida en los mensajes ma

sivos. También han criticado a las teorías y métodos nortea 

mericanos implantado.s en escuelas superiores como recurso de 

dominaci6n científico-ideológica. Se puede es.timar que esta 

corriente analiza a la Estructura, Infraestruct~ra y Super

estructura de la Comunicación Social Institucionalizada nor

teamericana: 

11en ningún otro contexto como el de América La

tina ha quedado tan claro el 'papel' funcional de la inves· 

tigacíón sobre comunicación de masas procedente de Estados 

Unidos. El gran dinamismo que ha experimentado este sector 

ha puesto de manifiesto que una política comunicativa de e·. 

macipaci6n no es independiente de la politica de investiga

ción de la comunicación. A la penetración de los contenidos 

y de la difusión informativa le corresponde una parecida in· 

fluencia en el sector académico. Luis Ramiro Beltrán ha afron

tado de una manera crítica esta problemática y la relaciona 

con los temas•métodos que ha merecido mayor desarrollo en los 

(iltimos a!\os en América Latina."(62) 

"En América Latina, por la viveza del cambio social y las 

transforamciones comunicativas, han aparecido más claramente 

que en ningún otro contexto mundial las implicaciones políti

cas de la investigación sobre comunicación. 



La historia de la investigación en Latinoamérica se en

carna por completo, en la lucha por la emancipación y/o en 

los logros y dificultades de los procesos de dominación. La 

·problemática comunicativa, a ldiferencia de lo que sucede en 

Europa, aparece a la vista, claramente, como instrumento; -

sea de dominio o de 1 a emancipación." (63) 

" Los rechazos epistemológicos se vinculan a los intere

ses políticos y económicos. La ciencia f9ranea de la comuni

cación es interpretada como instrumento de dominio, como -

coadyuvante en los procesos pol1ticos, culturales y económi

cos de la penetración imperialista. En definitiva, la inves

tigación de la comunicación se descuhre como puesta al ser

vicio de la racionalidad de las inversiones económicas, aun

que también de la industria comunicativa." (64) 

Este último apartado del presente cap1tulo intentó ofre

cer algunos antecedentes históricos de en qué países, qué -

autores han estudiado a la Comunicación Social Institucionali 

zada, así como también mostrar algunas formas y modalidades 

de cómo han estudiado a este tipo de comunicación .. Por lo 

anterior podemos deducir que el estudio de e s t a e o- -

municación desde la perspectiva cient1fico-epistemológica, 

tiene sus inicios comenzada la primera década d.el presente 

siglo XX, aunque algunas de las teorías que la fundamentan 

se remiten años anteriores al presente. 
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CAPITULO TERCERO: 

COMUNICACION SOCIAL INSTITUCIONALIZADA: FUNDAMENTOS 
CIENTIFICOS-EPISTEMOLOGICOS. 



3. l. C.OMUNICACION INSTITUCIONAL IZADA Y SU PARADIGAMA 
DE ANALISIS. 
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El análisis de la comunicaci6n institucionalizada que 

se ofrece en el presente cap1tulo estg fundamentado en el pa

radigma de la Teor1a Social de la Comunicación y la Producci6n 

Social de la Comunicaci6n,propuesto por Manuel Martín Serrano, 

Las categorías de análisis aqui desarrolladas no son todas las 

existentes en el paradigma, sino solamente algunas de ellas -

que estimo son las más importantes para la consecusi6n de la 

estructura de la tesis, como por ejemplo: Infaestructura, Es

tructura y Superestructura, la Divisi6n Social del Trabajo, 

Los Mensajes Ideol6gicos, por mencionar algunos. Dichas cate· 

gorías serén sustentadas en torno a diversas teorías o trata

dos producidos por diversos autores, posiblemente disímbolos 

entre si, pero que explican el contenido de estas tem~ticas, 

motivo por el cual, recomendamos al lector las tome a manera 

de ejemplo )', no de fundamentaci6n absoluta. 

La informaci6n destinada al conjunto de la comunidad es 

un fenómeno de producci6n social a partir del momento en que 

se institucionaliza el tratamiento y el uso de la comunica-

ción pública. Esta institucionalización se logra creando una 

organización mis o menos compleja y especializada en esa ta

rea a la que se asigna recursos materiales y humanos. (1) 

Las diferentes sociedades han institucionalizado diver

sas modalidades de comunicaci6n pOblica en distintas etapas 

de la evolución histórica de la humanidad. Aunque el reper

torio completo de estos sistemas nunca llegue a ser identifi-
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cado es útil cstabl~cer/tip,ologÍa·~. Pertenecerlin al mismo 

sistema de coníu~Í.cadi5~ instftu,~ional todas. aquellas real -

mente éx,Ístehte~S~;a/J¡, i;~rgÓ .de la historia. que puedan ser -

tenidas,pór'4a'f{~nt~~~ ;i'.;' un• mismo modelo. Esa semejanza se 

compi:Ob~'~li.i~~Hnand<l en qué aspectos coinciden su infra

est rücfürá/;•¡, sfrllctura y superesnuctura." (2) 
f ·.:·. ·.· .·. :·: <. • 

A ccint foúadón se intentará describir a dichos concep-

tos ·fulldameiÍtaÍes ·a manera de· antecedente introductorio pa

ra que -,¡iosfedorlllente sean poco m§s desanol iadas. 

"Marx· y EitgelS· definieron a la Estructura como ·conjunto 

de Telaci_()OeS entre los agentes de producción que Constitu· 

yen· a 'la sociedad como estructura económica ... (3) 

La Estructura es la totalidad de relaciones internas ca-

mo elementos de esa totalidad (cjemplo,conjunto de activida 

des profesionales dentro de un sistema de comunicación). (4) 

La Estructura económica comprende las relaciones de 

producci6n, distribución, intercambio y consumo. (S) 

Las relaciones organizadas dan origen a un "sistema eco~ 

nómico entendido como proceso global de la producción, dis-

tribución, intercambio y consumo". {6) 

Para referirse a la Infraestructura, Manuel Mart1n Se

rrano apunta: "Medios de producción, difusión y recepción de 

información, por ejemplo, imprentas, emisoras de radio, te

levisión." (7) 

Mis adelante, para diferencias a lsta de la Estructura 

y Superestructura dice: "En cada uno de los Sistemas se pue

de distinguir entre base material (Infraestructura), organi-

zaci6n (estructura) y los componentes abstractos (Superes·-
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tructura :: !'.(8];'· .. Una ·:red 'd~ ;meÚ.as·· de ·camun.icación configuran 
':' - ~->' :.< .':_·>. ,:.-':. i 

una Infr estructura;- en. tm 'sist'ema de comuniCación. (9) 

.La Infraestruétura es:el··vínculo ·existente entre la -

base écon6mica y la superestructura' de una sociedad históri

camente determinada: "Se producen para restablecer la renta

bilidad de las inversiones de capital con independencia de -

que hara o no que transferir capital >' tecnolog1a destinados 

a fabricar televisores." (1 O) 

En este sentido, la Infaestructura sería lo que Marx -

denomina: Los Medios de Trabajo: "cosas o conjunto de cosas 

que el trabajador interpone directamente entre ~1 r el obje

_to .en el cual trabaja (herramientas). Sirven de intermedia

rios entre el trabajador r el objeto sobre el cual trabaja." 

(11) 

La Infraestructura también comprende: "todas las candi-

cioncs materiales que, sin intervenir directamente en el pro-

ceso de transformación, son indispensables para la realiza

ci6n de éstei terreno, talleres, rutas, canales, obras,, (12] 

La Superestructura: "designa por lo tanto, dos niveles 

de la sociedad: el jurídico-político r el ideológico. Al -

primero corresponde el Estado r el derecho, a la segunda las 

11 amadas forma de conciencia social." (13) 

La Superestructura es toda forma de información produ

cida para justificar el poder ideológico, político, jurí

dico, cultural de una clase que representa el poder en la 

sociedad. 
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En este sentido, la Estruct'ura, Infaestructura y Superes

t ructµr~ in~era.~~Ílan entre sí orgánicamente en una formación· 

socieconómica históricamente determinada por una clase social 

en el p6der. ·La explicaci6n de cada una de :11as"por aislado 

refleja~-_ia solamente un anfilisis etructural-funcional de su 

proceso caren_te _de sentido, por este motivo su análisis debe 

s~r ;clialécti:co y considerarse como una totalidad. También ae 

be ser hist6Tico y cuáles son las leyes que posibilitan la 

justifica_ci6n y construcci6n de los sistemas de comunicación 

instituéional .para su servicio y reproducción de la formación. 

ELEMENTOS QUF CONFORMAN A UN SISTEMA DE COMllNICACION INSTITU 
CIONALIZADO EN UN PERIODO HISTORICAMENTE DETERMINADO. 

INFRAESTRUCTURA Vínculo de la.base económica 
(base material: medios de comu
nicación, producción, difusión 
y recepci6n para la informaci6n: 
imprenta, equipo técnico, radio, 
televisión) y; sus relaciones 
con niveles políticos-jurídicos 
e ideológicos. 

Conjuto de relaciones de produc
ción, distribución, intercambio, 
y consumo económicas. 

Expresión de las formas de con
ciencia polític~s, cultural~s 
e ideológicas (derecho, ciencia). 

" ... la Estructura económica de la sociedad constituye en cada 

caso el fundamento real a partir del cual hay que explicar en 

Gltima instancia toda la Superestructura de las instituciones 
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jurídicas-políticas, así como a los 'tipos .de representación 

religiosa, filosófica y de cualquier naturaleza, de cada pe

riodo histórico •. Uno .de los grándes. aportes de Marx y Engels 

es haber descubierto. que para estudiar -a la sociedad no se 

debe partir de lo que ios h'o~lirés dicen, imaginan o piensan, 

sino de la forma como produce.u ·:·sus bienes materiales necesa

rios para la vida. (14) 

En un Si~tema SÓcÚl m~-~', c¡Ü"é estudiarse a los medios de 
- .... - , º :..,~--- , e-., :. -

comunicación y a sus ·prodüétos:comunicativos emitidos, deben 

analizarse a los actores/productores de las comunicaciones 

ideológicas-culturales. 

La relación directa entre los propietarios de la produc

ción y sus productos revela la base oculta de toda la cons-

trucci6n social de la política, soberanía y dependencia de 

cada forma de Estado. La base económica puede mostrar en su 

modo de manifestarse infinitas variaciones debidas a distin 

tas circunstancias empíricas. éticas, históricas que actúan 

desde su exterior, variaciones que sólo pueden comprenderse 

mediante el análisis de estas circunstancias empíricas. (15) 

Sin embargo, es en la Infraestructura donde hay que -

buscar el 'hilo conductor' para explicar los fenómenos socia-

les pertenecientes a la Superestructructura, pero &sta afir· 

mación no implica sostener que todo se reduce a un reflejo 

de lo económico. (16) 

"Los elementos de la Superestructura están ligados direc

tamente o indirectamente a los cambios operados en la Infra

estructura, pero tienen una autonomía Telativa y su desarro-
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llo se encuentra regido por leyes especificas. Engels seraló 

cómo el desarrollo de la filosofía, por ejemp.lo, no puede ser 

explicada pura y s1mplemente a partir del desarrollo económi-. 

co: 

" .. como campo circunscrito a la divisi6n del trabajo, la 

filosofia de cada época tiene como premisa un determinado ma

terial de ideas que legan sus predecesores y del que arranca. 

Asi se explica que países económicamente atrasados puedan, -

sin embargo, llevar la batuta en materia de filosofia."(17) 

Podemos decir, por tanto, que pueden existir ciertos ele-

mentos ideológicos que se transmiten de una formación social 

a otra, pero éstos est§n siempre puestos al servicio de los, 

intereses de la clase dominante, a las que sirven de instru

mentos de lucha. La transformación radical de la Supere~tru: 

tura y su reemplazo por una nueva no excluye la continuida~. 

de algunos elementos. (18) 

Resumiendo: todo cambio ocurrido en la Estructura re-

percute en la regulación de la Infraestructura y viceversa.· 

Toda modificación manifestada en la Estructura e 

tura repercute en la Superestructura y viceversa. Las: t.r~s, 

categorías configuran un sistema autorregulador. En un'\;·sq~~· 
ma dialéctico se observaría este fenómeno así: 

SUPERESTRUCTURA 

¿~ 
ESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 
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3.2. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION INSTI 
TUCIO!'lALHADOS .. 

Los Sistemas de Comunicación son s6lo una parte del Sis-

tema Social.Y los medios de comunicación masiva son sólo una 

parte de la Estructura de la Comunicación de Masas o Sistema 

de Comunicación. Las nuevas tecnologias surgidas en las 6lti

mas décadas tienen implicaciones políticas para fortalecer a 

este sistema. "El término 'nuevas tecnologias de información' 

se refiere a un conjunto amplio de técnicas de diversos gra

dos de complejidad y desarrollo, en su mayor parte basadas en 

la electr6nica, dedicadas a la captura, procesamiento, alma

cenamiento y transportación de información." (19) 

Este Sistema de Tecnologias de Producción, Distribución 

en Masa de Productos Comunicativos, tiene sus antecedentes -

varias décadas atras. Sin embargo, las tecnologías que se em

plean en las 6ltimas tres décadas del presente siglo se pare 

cen poco al uso e intenciones que se les daba anteriormente 

a su perfeccionamiento .. 

El teléfono, telégrafo, radio y otras tecnologías más, 

originariamnte funcionaban de manera aislada. Hoy en día .Ís~ 

tas técnicas han sido incorporadas a un sistema de interde

pendencias. Ning~n sistema moderno puede concebirse hoy sin 

la participación de la electrónica, telefonía y la interco

nexión de la computación, capaces de almacenar, procesar y 

distribuir millones de informaciones. Se trata de una rev6-

lución en el uso de la información y la comunicación. (20) 
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. En lugar de. definiciones nonnativas de esta nueva revolu

ción se pfese~t·á .¿ría Ústa incompleta de los nuevos desarro- -
':' ,.·".·· :_,·''. ' 

llos tecn·ológfros'.surgidos en los tHtimos 20 afies: 

· "Inf~r~a~iónvia satélite, televisión de color, cable vi

sión; cassettes, videotape, grabadoras de videotape, videopho

nes, 'estereofon1a, t!cnicas laser, procesos de reproducci6n e

lcctrost&tica, impresión de alta velocidad electrónica, m&qui

nas de aprendizaje y composición, microarchivo de acceso elec-

trónico, impresión por radio, computadoras que dividen tiempo, 

bancos de datos. Todas éstas formas de medios masivos crean 

constantemente nuevas interconexiones, tanto entre sí como con 

medios más viejos: la imprenta, radio, cine, televisión, telé

fono, teletipo, radar, etc. Est&n siendo integradas claramente 

para formar un sistema universal." (21) 

Esta forma de revolución tecnológica sugiere una clase de 

poder a nivel mundial con respecto a una clase en el poder. De 

las cuales interesa destacar a los Sistemas de Comunicación, en 

donde la difusión de las informaciones representaría su m§xima 

expresión. (22) 

Hace diez millones de afies, los gestos y ruidos h1;ll11a

nos fueron las primeras formas de comunicación, que posterior-

mente fueron sustituidas por la palabra hablada. Hace apenas -

unos pocos miles de afies el hombre aprendió a escribir. Y hace 

pocos siglos creó la primera imprenta que por vez primera en 

la historia de la humanidad hizo posible la relativa disemina

ción de información, la cual, contribuyó a la transfonnación 

social, política y cultural ocurridas en el siglo XV y XVII.(23) 
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Desde siempre, los sistemas sciCiec-onómicos, políticos y 

culturales han asociado la introducción··de todo hallazgo tec

nológico a su constitución estructural1hfraestructural, los 

cuales han sido usados para el control y tratamiento de las 

informaciones, su difusión y distribución. Tecnolog1as (Infra

estructura] y Sistemas Socieconómicos se integran y transfor

man a través de la historia. (24) 

El perfeccionamiento e integración de las innovaciones -

tecnológicas, por ejemplo, permitieron apareciera la indus

tria de la radiodifusión. Después de terminada la Primera Gue

rra.Mundial, la primera estación de radio fue establecida en 

Pittsburg, Estados Unidos. (25] 

Las integraciones tecnológicas aunadas a otras m~s (chi

ps, transistores, fibras ópticas, etc) poco a poco se tornaron 

m~s confiables, cuyo resultado ha sido la explosión de la elec

tr6nica en la cual vivimos: el teléfono, computadoras, radio, 

televisión, juegos de diversión (Atari), etc, son un ejemplo 

del vasto campo de las telecomunicaciones modernas. (26) 

Esta breve resena de las tecnologías y telecomunicaciones 

se encuentran hoy en día en millones de hogares, talleres, .ofi

cinas, laboratorios, sistemas tecnológicos de información que 

se han vuelto indispensables en la vida contemporanea. 

Los inventos, desarrollos y logros obtenidos en el area de 

la tecnología para la información, durante la última década 

(1991] del presente siglo, supera a todo lo logrado en la his

toria de la humanidad. (27] 
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Sin embargo, a toda introducción de una riueva tecnología 

para la información ocurren cambios socioeconómicos, politi-

cos, ideológicos, sociales y culturales producidos por los 

Sistemas de Comunicición a nivel global. (28) 

La actual Comunicación Social Institucionalizada posee 

toda una Infraestructura destinada a la producción, distribu· 

ción y difusión para la información como la antes descrita. 

3.3. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION INSTITUCIO 
NALIZADOS. 

La función principal de los Sistemas de Comunicación es 

tratar, difundir y hacer disponible la información producida, 

esto puede hacer concebirlos como reguladores sociales de las 

comunicaciones públicas destinadas a un gran número de perso· 

nas, cuya producción está a cargo de especialistas. 

"El estudio del funcionamiento de un regulador de las -

comunicaciones públicas, de cómo se toma la decisión,quién 

permite pasar, qué modificar y rechazar es, por tanto, uno 

de los aspectos verdaderamente significativos en la investí· 

gación de la comunicación (institucionalizada) 

Sin embargo, la velocidad con que los medios masivos -

funcionan es uno de los factores que hace dificil su vigilan· 

cia, se dispone de poco tiempo para controlar los flujos de 

información, fundamentalmente en prensa, radio y televisión'.' 

(29) 

Lo que a continuación se describe en torno a los Siste· 

mas de Comunicación es cómo está estructurado y el procesa· 

miento de la informacióri por los actores. 
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Lo que éste Sistema regulador escoge_ respecto a la infor

mación, debe después ser manipulada por diferentes grupos de -

personas para posteriormente ser amplificada y distribuida. 

Esta es una de las características propias de los medios -

de comunicación, el personal creativo y de producción: escri

tores, redactores, técnicos especialistas en el manejo de las 

tecnologías, son responsables del producto sobre la base de 

lo que la audiencia ve, lee y escucha. De ahí en adelante, los 

productos son examinados por personal autorizado y los duefios 

del negocio. El personal técnico es responsable de la calidad 

de la imagen que llega a los televisores y del aspecto formal 

de los ejemplares que llegan a los lugares de lectura del pú

blico y de los medios de comunicación. (30) 

El gráfico contiguo describe buena forma de contemplar la 

estructura y funciones ocurridas en un Sistema de Comunicación 

Institucionalizado: 

Fuente del 
contenido 

Srvicios 
Relacionales 

Productos de la in 
formación: periódi 
cos, revistas·, li 
b ros, programas, 
películas, etc, 

(31) 

Audiencia 
o Público 
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De hcch-o, "l ~s cst;-uctu;as d-e todo~ los .medios de comuni

cacrnn e~ Estados ~~idos so~ en su ~r~·~ ~;}~orí~ igual es: 1) 

En sti ~org'~-ni~za·c-·i-brl'-: ;-:··_'fu~:~i-~:n.-es .. j:re_~:~-i~,~-~, ~e .p:roducción, tec-

nicas, d"é:\•~rit~s y g~r¡,i*¿i~l1e;?;2J '.fson de propiedad Privada 

eri la ma~drla ·él~ l~'s casosi<':i) Cbn un _mínimo de regulación -
;¡-.. .., 

gubernani~11i:'ü''..<¡)-K}itldada r~r uña variedad de servicios anexos. 

5) AC~úa~~o~;,--;r~~iiI'~~oJ~;' proce5ador y amplificador de la in

form'acióll ''pa·r_a ··6'J'._cie~r: 'productos informativos de entretenimien -
·,::_;_::-.:_-· 

to pa/~AJgranciei(audiencias. ,; (32) 

--,. 

3.4. DIVISION .·SOCIAL Y TECNOLOGICA DE TRABA.JO DE LOS SISTE 
MAS DE COMUNICACION INSTITUCIONALIZADOS. 

~ª r~·di~_ ·y .t_ele~isión modernas emergieron en un periodo 

donde el campo -cultural ya· estaba dividido en dos principales 

sectores: el comercial y el subsidiado. El primero se financia 

ba de ventas comercia-les de espacio-tiempo para las audiencias 

y, por las industrias. Producian entretenimiento, novelas, perió

dicos, revistas, bailes en salones, mCísica, discos, películas, 

cinc Era toda una industria de grandes negocios culturales. 

El segundo sector operaba con fondos públicos patrocinan

do bienes culturales populares. Incluía museos, ealer~as, pihlio 

tecas, teatros para la enseñanza obligatoria. (331 

Hor en día aquellos sectores se han fusionado en un sólo 

sistema para operar en conjunto todas las diversas actividades 

culturales y educativas. Esta pequena descripción que ofrece 

Graham Murdock, refleja una clara idea de lo que es Ja División 

Social y Tecnológica de Trabajo de los Sistemas de Comunica

ción Institucionalizados. Se trata de toda una industria del 

saber para los públicos. Fritz Machup ofrece una lista 
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de los recursos que esta industria del saber usa para hacer 

funcionar a dicho sistema. Es toda una división social del 

trabajo que opera· para su organizaci6n: 

"La industria del saber está organizada seg1in estos pun

tos: 11 Multiplicadores de mensajes: medios de comunicación, 

diarios, revistas, libros, películas, radio, televisión. 2) 

Transportadores de mensajes: teléfono, telégrafo, correos, 

satélites. 3) Suministradores de información: bibliotecas, 

servicios de compendio y resumen, servicios de computadora. 

5) Fabricantes y mantenedores: organizaciones de artes grá

ficas, fabricantes de materiales electrónicos, técnicos para 

la instalación y mantenimiento de máquinas. 

6) Servicios especiales que contribuyen al contenido de la -

información: agencias de noticias, estudios de producción de 

programas, escritores, realizadores, artistas, diseftadores de 

material educativo, autores de programas. 7) Agencias de apo-

_ yo económico: agencias de publicidad, de distribución y ventas. 

81 Agencias de apoyo Administrativo: consulta legal y de orien

tación, publicidad y relaciones públicas, servicios financie

ros, de contabilidad. 

9) Apoyo personal: uniones y asociaciones de comercio, organi

zaciones para la formulación del personal. 10) Srvicio de re

cogida de datos: investigación general, de campo y audiencias, 

estudios de opinión pública, censos y otros proveedor.es de 

estadísticas. 

11) Educación: escuelas y colegios, universidades, escuelas 

especiales para la industria, ejercicio para el gobierno. (34) 
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No hace falta decir que este.· conjunto de, actividades re

presentn una parte sustancial del.gasto.nacional. Con exacti

tud sólo podría determinarse mediante un análisis. detallado 

y cuidadoso. lncluso un rápido sondeo muestra que en Estados 

Unidos gastan en estas actividades para el servicio de la co

municación más de 150 billones de dólares al año y con proba

bilidad 200, algo cercano al 20\ de Producto Nacioanl Bruto 

(Este dato fue leido en 1991)."(35) 

En ésta división social del trabajo funciona con inde

pendencia respecto al gobierno norteamericano. El Gobierno 

prácticamente nada o casi nada tiene que ver con la produc

ción y organiiación , su campo de actuación es de propiedad 

privada. (36) 

La producción industrial en su conjunto está estrecamen

te relacionada con la comunicación de masas. Los objetos pro

ducidos están destinados al consumo y para significar algo, 

sea a través de los medios o directamente camuflados en los 

proccos mercantiles. Los objetos (materiales y simbólicos) 

son formas de comunicación. Mensajes y objetos son analógi

cos. La comunicación de masas (lndustria del saber) tanto en 

su aspecto material y simbólico es portadora y reproductora 

del conjunto de representaciones culturales, ideológicas, po

liticas que los detentores del poder imponen a una sociedad 

determinada (Esa es la función de una Industria del Saber). 

(37) 
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3. 5. EL MENSAJE IDEOLOGICO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION 
INSTITUCIONALIZADOS. 

La División Social y Tecnológica de trabajo de un Siste-

de Comunicación Institucionalizado, esta destinada a 

la producción de mensajes ideológicos que justifiquen al Sis

tema Social. El mensaje ideológico puede adquirir diversas mo 

dalidades: de consumo, politicas,jur1dicas, constitucionales, 

de entretenimiento, etc, es decir,_todo un sistema de represen 

taciones supcrestructurales emanados de los Sistemas de Comuni-

cación Institucionalizados. 

En este sentido, en el presente capitulo se ofrecen algu

nos antecedentes superestructurales de los productos comunica

tivos ideol6gicos, mismos que servir~n como elementos para la 

comprensión de la Superestructura, tema que sera desarro-

llado inmediatamente de concluir el presente.apartado. 

La descripción del análisis del mensaje como mercancía 

que a continuación se comenta corre a cargo de Oliver Burgelin, 

investigador de m6ltiples aspectos de la Comunicación de Ma

sas en Estados Unidos. 

La comercializaci6n y producci6n de los mensajes obede

ce a los mismos principios de la circulaci6n mercantil de la 

producci6n de los objetos para el consumo. Este hecho obliga 

a los medios de comunicación buscar diversos canales para ha 

cer circular la base material de los mensajes en la sociedad: 

libro, diario, disco, cintas magn~ticas, cte. (38) 

El valor de las mercanías-mensajes depende de la reducción 

de sus costos y de su disbtribución en bloque para el consumo y, 

de la difusi6n que alcance al mayor número de personas. Cada -
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medio de comunicación '(cine, radio, prensa, televisión) dispo

ne las informaciones de manera ·S:imUltanea en noticias, diver

sión, publicidad, etc. En el fondo cada medio es un supermer

cado de mensajes, cuyo destinatario est§ obligado a consumir

los en bloque aunque sólo adquiera una parte de él, (39) 

Se trata de unn verdadera de industria cultural para 

el consumo de mensajes. Los mass media pTecisan diariamente "re~ 

novar y estandarizar los mensajes, produciéndolos en series 

enormes, al igual que cualquier producto producido por alguna 

empresa, la ún íca diferencia es que los medios cambian 

el modelo de los mensajes: en estilo, modas, canciones, etc, 

todo estfi en perpetuo cambio innovador. (4 O) 

Los productos comunicativos (canciones, noticias, etc) du

ran solamente el tiempo de utilización, al igual que un produc

to . Unqs cuantas docenas de millares de palabras, un número -

restringido de fonemas y monemas cubren a todo un campo de len

guaje comercial. Su estandarización incluye a las figuras retó

ricas, discursos sencillos para la f§cil comprensión de los 

mensajes en comunicación de masas. 

La comunicación de masas evita una serie de términos:· for

mas gramaticales, musicales y pllsticas y selecciona sólo a u

nas de 611as para la difusión de los mensajes. ~l) 

Todo mensaje en comunicación de masas debe ser útil y 

funcional para el sistema, cuya significación no debe ser con

tradictoria a la transacción comercial. Este hecho resulta de 

gran importancia para la Teor1a de la Comunicación. En un sis

tema social, todo objeto y mensaje está dotado de significación, 

sobre todo aquellos emanados de los medios masivos: los vestí-
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dos dicen., "soy- el,~.g~~,~e~',, -las .flores "te amo", cuya esencia 

se desviricu1iide'.é1·'signif.iCado.original. (42) 
·., .-. ·'J':, 

Los men'saj es·'.que, circulan en el mercado cultural son pro-

ducidos pa··ra ~·ccion~r: socialmente, se disponen en oferta para 

que sean solicitados por los consumidores. Los individuos pa

san a forman parte de aquella circulación mercantil: actGan en 

~l y para el consumo. (43) 

El concepto uacci6n" para la oferta y demanda se relacio-

na con públicos y audiencias de los medios masivos. En térmi

nos sociológicos hablar de oferta y demanda es considerar al 

pGblcio y audiencia como conjunto de actores para el consumo, 

en comunicación de masas este proceso es altamente vigoroso. 

Por primera vez en la historia millones de hombres ejercen u

na demanda sobre una oferta de mensajes restringidos, produ

cidos, distribuidos y dispuestos para esa función por una Es

tructura Social de Comunicación. (44) 

La Estructura Social de Comunicación es un oligopolio no 

permitido por las leyes de una Nación. Las industrias editoria

les están unidas con las del filme, discos, etc, cuya produc

ción estfi concentrada en pocas manos. (45) 

Una de las características de éstos oligopolios es que 

concetran grandes cantidades de capital para hacer funcionar 

al mercado de mensajes. Poseen para su funcionamiento a todo 

un cuerpo especializado de trabajadores, Su ·capacidad técnica 

y de organización goza de alto poder diferenciado pol1tico y 

econ6mico: el oligopolio puede hacer surgir de la nada a gran

des f§bricas o destruir a competidores. ~6) 
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Las industrias de comunicaci6n de ma,sas.se'·ubiCan·, ·ent.re 

aquellos oligopolios (En la Estructura Social) ·ª. las ,cuales -

se les asigna mayor poderio econ6mico, pplit.ico, cultural e 

ideológico (es decir superestructura!) sin duda por el carác

ter de la materia (símb6lica o de representación) que trabaja: 

con las informaciones se puede hacer todo, obtenerlo todo, -

transformarlo todo. Sin embargo, todo parece indicar que su 

capacidad de información universal depende del servicio que 

ofrece a otros oligopolios particulares (empresas industrias, 

Estado, etc), Su poder también depende en gran medida del de

sarrollo tecnológico (Infraestructura). (47) 

Para que la comunicación de masas pueda existir debe evo

lucionar hacia el monopolio y depender del desarrollo tecnoló

gico. Solo en ésta medida podrá seguir consolidando su merca-

do de ideas, que como se ha visto, involucra a las comerciales 1 

políticas, culturales e ideológicas: 

"El oligopolio sufre inmediatamente la reacción de todo 

lo ocurrido en el mercado. Está obligado a preveer el impacto 

en el mercado de todo lo que generen los competidores y de 

todo lo que hace él mismo. No puede dejarse a los azares del 

progreso técnico y a la innovación, todo tiene que revisarlo 

e incorporarlo a su estructura. (48) 

Esta necesidad <le estar siempre en primera 1ínea de1 

progreso técnico y económico se torna indispensable para la 

producción de mensajes culturales. 

En el campo de la información, una empresa de comunica-

ción de masas no puede dejarse adelantar por sus competido-

dores. Su competencia depende de 1a habilidad de sus profe-
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sionales, de las ideas que produzcan, de los datos ideológi

cos, estéticos que conforman al "espiritu de los tiempos", de 

la moda, clientela, patrocinadores, de lo arcaico y perecede

ro tecnológicamente. (4 9) 

Esta breve descripción ofrecida por Burgelin refleja las 

relaciones interactivas entre Estructura- Superestructura· pa

ra la reproducción de la Superestructura, es decir, las bases 

materiales necesarias para la reproducción de las ideas en un 

Sistema Social. 

Lo que a continuación se ofrece son algunos elementos pa

ra Ia fundamentación de la Superestructura de un Sistema de -

Comunicaci8n Institucionalizado, otra de las categorías del 

paradigma de la Teor1a Social de Comunicación para el an§lisis 

de la Comunicaci6n Institucionalizada. 
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3.6 •. SUPERESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE.COMUNICACION INS
TITUCIONALIZADOS. 

La Superestructura de la Comunicaéi6~ IÍtstii:ucionaliza

debe partir del an&lisis y descripción de los que Gramsci lla

ma Sociedad Civil: grupos dominantes de una determinada ~po

ca histórica responsables de producir, distribuir y hacer con

sumir a las diversas formas de ideológicas (materiales y sim

bólicas) emanadas de sus sistemas de producción 

La Sociedad Civil dirige a todo un Bloque Histórico:l)con

Junto de formas de conciencia: ideología, arte , ciencia, eco

nomia,derecho,producidas por una clase en el poder. 

2) Representación y dirección de una sociedad a través de la 

ideología (material y simbólica) con el recurso al uso de ins· 

trumentos técnicos para su difusión (sistema ecolar, medios de 

comunicación, bibliotecas, etc)(Sl} 

La ideología de la Sociedad Civil es orgánica porque se 

extiende a todas las actividades realizadas por el grupo di

rigente, posee una estratificación para su reproducción: eco

nom1a, ciencias, arte, se trata de la concepción del mundo de 

la clase en e 1 poder. (52) 

Homologablt a lo anterior podemos decir que parte de la 

Sociedad Civil lo constituyen los productores-actores de la 

comunicación en un Sistema de Comunicación: propietarios, re

dactores, publicitas, escritores, etci que reproducen arte, 

ideas, etc, auxilian<losc de los productos de la ciencia y la 

tecnologia en general. La producción colectiva es orgánica. 

Según Gramsci, la ciencia es parte integrante de la Super

estructura, donde las teorías y métodos son también una forma 
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de reproduc'Í:ión ideoU)gic~-. son un pr~ducto é instrúménto in

telcctu_al ~dqui~icÍos durante el desarrollo histórico. (S3) 

La id_e_olog1a __ de clase se difunde en toda la sociedad, pero 

antes de su .difusión debe ser procesada por el grupo especialis

ta en el poder: productos ideol6gicos derivados son la cultura 

popular, la religión y el folklore. 

El profesional de un Sistema de Comunicación o, "el filó

sofo profesional piensa con mayor lógica, coherencia y sistema

ticidad que el hombre común(quien recibe los productos ideol6-

gic?s). Conoce la historia del pensamiento y sabe determinar el 

sentido de ese saber, para ello dispone de recursos cientifi

cos. La filosoHa es la referencia de todo sistema ideológico, 

es la esencia de todo el Bloque Histórico, cimiento y unfica-

ción de todas las formas de vida y de todas las capas sociales. 

(S4) 

La filosofía representada por los grupos de poder econ6-

mico-pol ít ico, es la historia de las iniciativas de ésta clase 

de pcrsonns para cambiar, corregir, perfeccionar las concepcio-

nes del mundo en cada determinada época y para normar las con

ductas relativas a su sistema. (SS) 

La filosofia de un periodo histórico es la historia de 

la clase en el poder, conquistas que un grupo dominante ha lo

grado determinar: historia y filosof1a son inseparables, for

man un bloque histórico. (S6) 

La ideolog1a está determinada y distrinuida política

mente entre los estratos sociales de Je sociedad. La politica 

determina las diferencias entre 'sentido común' y caracteres 

de elaboración individual (emisores-receptores). El sentido 
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coman son los caracteres difusos y dispersos de un pensamien

to genérico en cierta época y de cierto ambiente popular. (57) 

L~ ~nterior significa que en un Sistema Social existe -

una diferencia 'de ideologías; la dominante y la dominada. La 

pr,imera:corresponde· a la Sociedad Civil (representantes de los . - : . -

Sistem~~' de;-co¡¡;·unicación); la segunda a los pObl ices, audien, 

cias 'o recep_to;is;·.·cuya .'ideologia a consumir Gramsci le llama 

'scntid~ .. c~~aii.(';·.:Este:hecho implica el análisis de esas for-
--· ~~--

mas de' conciencia .:por separado para entender la estructura so-

cial sig~ific~f.iva·' que, circula en un Sistema Social . 
. -:<: -

"La .icle.olOgia.' de· .la Sociedad Civil se extiende asi sobre 

todas las ·estratifiéacioncs sociales de la estructura del Blo-

que füstórico. En. la medida que la ideología abarca todas las 

actividades de la clase dominante, la Sociedad Civil debe dis

poner de una articulación interna extremadamente compleja. (58) 

La Comunicación Institucionalizada tanto en sus aspectos 

materiales y simbólicos es portadora y reproductora de la cul-

tura, política, derecho, e ideología ~i~undida en un sist~ma 

social _hist6ricamente Jeterminado y asignadR por el sistema 

para cumpÍir con esa función. 

11 Para que una sociedad pueda vivir sus miembros deben 

participar en un núcleo coman de símbolos que correspondan a 

unos valores, opiniones, conocimientos y experiencias, Preci

samente los medios de comunicación (Sistemas de Comunicación), 

estarían especializados en la elaboración y difusión de éstos 

s1mbolos. La televisi6n es 1 en nuestra civilizaci6n t~cnica 

el instrumento más poderoso para hacer participar a la masa 

en si~temas de s!mbolos,odcipclón ~ecesaria para la cohesión."(59) 
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La clase dominante posee la .. dinfimica de la informaci6n 

y de la cultura. El concepto vigente dé libertad deexpresíón 

legitima a ésta: sus instituciones y actividad de la cowuni· 

cación masiva. El hecho de que la clase en el poder conserve 

los medíos de comunicación confiere a la ideologia un car~c

ter genuino • Dichos medios (Sistemas de Comunicación) se u

bican en una estrategia global para la inversión de la reali

dad. (60) 

Los Sistemas de Comunicación son instrumentos para la 

expresión de las ideas de la clase en el poder en cada ~poca 

histórica, creados para que cumplan esa actividad. 

Toda actividad y producto en la sociedad capitalista 

participa de la lógica mercantil y de intercambio: la comuni

caci6n no escapa a esa relación. La clase en el poder hace de 

ella una actividad natural de dominación ideológica~ el medio 

de comunicación es 'fetichizado'. 

Roland Barthes habla de la ideología refiriéndo a la mito

logía, la dcfinine como "cuerpo racional de mecanismos que a

puntan a camuflar las relaciones sociales de producción preva

lecientes en la sociedad, A toda mitología económica y jurí· 

dica se le ha sumado un cuerpo mitico para hacerla m~s produc

tiva: el medio de comunicación de masas que controla las con

ciencias a travas de la legitimación cotidiana de la clase en 

el poder. (61) 

El mito de los medios (fetiche) radica en su identidad 

de autonomía y de voluntad propia. Su mito consiste en una re

serva de signos propia de la racionalidad de dominación que 

deben ser funcionales al sistema social. 
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El mito oculta los verdaderos procesos' subya~é:éntes de 

toda actividad comunicativa: ya·e.s ainpl,iá~~nÚ conocid~. la, 

afirmación de las ideas dominantes en.~~ª ~{oc:iédad son las 

de la clase dominante que detei~:i~ll ~u'_'íi'~"íf~do his~i;dco: Lo 
. . . . 

es también el dominio m~te~~al:e,s ~!'Jílinio ~e lo espiritual. (62) 

La ideologia domimÍÍüe éuí!íple una función práctica: con e 

ferir al sistema cierta coherencia y unidad relativa. Al pene

trar- en las actividades individuales y colectivas, cirni.enta .L 

unifica el edificio social, donde los individuos se _insertan 

de manera natural participando en la producción y reproducción 

del aparato de dominio. Para el individuo, la ideologia es una 

experiencia vivida sin ser conocida. El modus operandi que ti

pifica al proceso ideológico es, hacer perder de vista los ori

genes del orden social existente, de tal manera que los indivi

duos puedan vivirlos como orden natural. (63) 

La ideología penetra en las costumbres, gustos, reflejos, 

como sistemas de representación sin que éstas afloren a la 

conciencia del individuo. (64) 

Desde su acccsa al poder la clase dominante refutó las 

imputaciones de "falsa conciencia" irgÜiendo su lógica o racio-

nalidad de dominanción en lógica de racionalidad científica. 

Procediendo de ésta forma, proclamó la caducidad de las ideolo" 

gias relegllndolas al rango de prejuicios ideológicos para da 

sificar las ideas de los oponentes a su orden. (65) 

En este sentido, el medio de comunicación constituye el 

instrumento fundamental de dominación ideológica de la clase 

en el poder. La sustitución de la dominanción jurídica-política 

por la tecnología ha permitido sustituir a toda forma de ideo-
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fogía que se le oponga. La tecnología, dijo Rockefeller, "ras

ga a toda política, dando acceso al mitoideológico de la clase 

dominante. En la tecnología se encuentra el nuevo germen de la 

racionalidad del siste~a capitalista. (66) 

Hasta aquí, se ha hecho un breve análisis esquemático de 

tres categorías fundamentales que configuran a la Teoría So

cial de la Comunicación: La Estructura, Infraestructura y Su

perestructura de la Comunicación Social Institucionalizada. 

El propósito del presente capítulo no fue ofrecer aporte 

alguno acerca de estos temas, sino solamente sustentarlos pa

ra la consecusión del desarrollo de la presente tesis y su hi

lación con los cap1tulos anteriores y posteriores. 

En el próximo capítulo se intentará realizar una recapi

tulación de las principales teorias tradicionales que han aná

lizado desde diferentes perspectivas a la Comunicación Social 

Institucionalizada, mismo que complementa al presente y ofre

ce un panorama más amplio de lo que plantea la Teoría Social 

de la Comunicación. Se trata de una posible.·[undamentación 

teórico-metodológica de esta disciplina sociológica, cuyo plan

teamiento obedece a los postulados de Manuel Martín Serrano. 
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS·CIENTIFICOS PARA 
LA TEORIA SOCIAL DE LA COMUNICACION. 
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4 .1. LAS PRINCIPALES CORRIENTES Y ESCUELAS· DEL: ESTUDIO DE LA 
COMUNICACION SOCIAL INSTITUCIONALIZADA • 

. - -- -·--- -, --

Después de haber iast;e:a.dO:argJno~:.·de· los·faetores que -

permitieron se configurara la Cómunicación Institucionalizada 

y desarrollado algunas de las categorias de anlilisis fundamen-

tales propuestas por el paradigma de la Teoria Social de la Co

municación y de la Producción Social de la Comunicación, en el 

presente capitulo se pretende realizar una recapitulación de -

las principales corrientes y escuelas que han aportado algún -

tipo de conocimiento al saber comunicativo de la Teoria Social 

de la Comunicación, con la finalidad de proponer un panorama -

general acerca de las diversas modalidades con que puede ser -

estudiada este tipo de comunicación. 

Las teorías aquí desarrolladas reflejan la tendencia socio

lógicQ del estudio de la Comunicación Social Institucionalizada, 

las cuales pueden ser opuestas y contradictorias entre sí debi

do a su perspectiva de anlilisis, pero todas ellas se caracteri

zan por su perspectiva social, por lo cual, recomiendo al lec

tor no intente relacionarlas para obtener una conclusión abso

luta. 

Para efectos de comprensión del presente capitulo, prime

ramente serán desarrolladas las corrientes de análisis (t.uncio-

nalismo, Estructuralismo y Marximo) y posteriormente las Escue 

las (Palo Alto, Inglesa, Francesa, Madrid.). Todas estas pers

pectivas se caracterizan por estudiar a diversos aspectos del 

estudio de la comunicación social de manera distinta, por lo 

cual, se estima que pueden ser complementarias entre s1 para -

fundamentar a la Teoria Social de la Comunicación. 
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4. 2. FUNCIONALISMO. 

La corriente sociológica funcionalista para el estudio 

de la Comunicación Social Institucionalizada está integrada -

por varias categor1as de an&lisis (Funciones e Instituciones, 

Equilibrio y Conflicto, Estructura Social, La Historia) y; Las 

Teorías de de la Aguja Hipodérmica, Diferencias Individuales, 

Relaciones Social~s_, _Normas Culturales, Categorías Sociales y 

Disonancia Cognosc_itiva fundamentalmente, entre las más impor

tantes dentro.~e la tradición norteamericana en el estudio de 

la tomunicación. 

-Antec~dentes: la teoria de la comunicación norteamerica-

na, lejos de analizarse desde la utópica expectativa de la cien

cia como actividad aséptica, debe ser analizada desde la histo

ria política y económica de los Estados Unidos. 

Para introducirnos en este análisis se debe recordar los 

hechos ocurridos de la historia mundial entre 1914 y 

1945 y, en concreto, el papel desempe!lado por esta potencia du

rante el último siglo. (1) 

El nacimiento de la investigación de la comunicación tie

ne sus orígenes en Estados Unidos durante 1930. Surge como con

secuencia de los complejos problemas políticos y económicos que 

ocurrieron entre la primera y segunda guerra mundial. El New -

Deal fue el marco adecuado para el desarrollo de la moderna teo-

ría de la comunicación, cuyo desarrollo siguió paso a paso el -

ritmo de la historia. (2) 
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"la. investigación ha estado .firmemente bajo :la influencia 

de los grandes detentares '.del ·;~a~i · J/es~ pafs. \as gfandes -

corporaciones, · ~¿5 ~l i~do~J,~~· ia ~ubli.!i~ad, \~s ;elaciones pU

bl icas, 'e1 ~afk~\:¡h~'.'i:a: ?~Ííti'.c:a;fbu;¡;c;aci~ guÍierriamental.·a. 

::v::v:::::~:ojf :n·~t{:i~c1~:n:?:J~:~~:if~~:·~·~·:3 ;.;·· 1a· .comunidad 
~· .. ~· ~· ~ 

. El estlidio;d~;:i.a c~níuriúa2i6ri de~de s_u origen guardó estre • 

cha relá:~.i~'.~,·~ ·¿~'f'.:·e,{.}~go:¿:.~~~;;~'.'.:::;1d!~'.~~~~:~icano quien promovió la -

crea¿lón de im¡Ío~tánt'.e'sLills{it¡idon~s ~edicadas a los estudios. 

Los --Com ien z~-s ''d'ti~:l-~~f;C_i;~·n-~·i"'a-~-a~·~;-i~.:~:.'~o~-üfl"i'c-~·ción presentó _tres -

grarides lirieas''de ··;,:e·ci¿Üp.i¿ióri: el estudio de los efectos de -

los medios de masas'; el. dela ·~r~p,agallda politica y; el de la 

utiÚzación' comercfal y publicitaria de los mass media. (4) 

n~fante la década de los 30 se hizo imprescindible perfec

cionar la tecnología comunicativa con alcances ilimitados para. 

conquistar mercados cuyas potencialidades, hablando en térmi

nos· de ganancias, se preveían ilimitadas. Este nexo entre los 

ciclos produc~ión-consumo, separados hasta entonces, aceleró y 

puso en la dirección deseada al proceso de masificación gracias 

al cual el sistema y el mundo, podían concebirse como una tota· 

lidád .- (5) 

La radio un medio de comunicación que prometía ser de • 

gran utili.dad. para diversos fines humanos, r§pidamente adqui

Tió un pa·pel exlcusivamente comercial como instrumento mercan

til de la industria americana. Esta temprana identificación y 

asociación de las modernas técnicas co~unicativas con el mundo 

de los negocios marcó el inicio de la investigación de los -· 
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mas media. Paul Lazarsl:é{co~;n~•¡jc, :\6s ~studio~'de' consumo -

comercial ha ~ont;iburJ~·t;;t~bie~~~t~alº,de{~~r~llo de Íos mé-

todos de mues=f~o:.~;)~J·~~~~~~~I~:i~~~.f~:~º-~%t;.'.~f~~~-n.~~f~n,:el ad -
ven im iento de 1 a ·rad io'élos\regisfr'os'-.'·ae :·a-i.tdiencias· se convir-

'; .,,:" ·: :::·:::· .1:1f f .~~~iltl~~~t·li;:r,'. . , .. , .. 
ganda poli t ica deformando ... ;la,•:imag.en•c.de .)'os .:Estados Unidos, su 

· . ~;:;;e~ :~:_x-'.~~\~,"·~~·~-~·;:'!.0{:I.~·\·::~~S\'.: '-t:<'. ·.::.~> '.· · 
ceso que preocup6 a Io's ~§:r.t'ea'merré:ancfs~i~~davíá muchos años -

después de. ter~inada~;,~ ~r;rtt.~~B~~;t~~~~bni~s'l~ pr~ocupación 
política teórica comenzó''a'.ceñti#se':'en'los sistemas de comuni-

cación de la Unió~ s~t:~~ts§A~c:I~c- :~~· ''.". . 
"Podemos iniciar. lii .descrip~15ri. de las_ primeras etapas de -

1 a ciencia de la com~nica~'ió/~~ -E.-tados Un idos haciendo re fe -

rencia a la aparición y desarrollo _de la revista The Public -

Quaterly, editada por Ja Universidad de Princenton y, por Ja -

School of Public Afairs, qi.te se convertir& en el portavoz y ór

gano de expresión de la American Association for Public Opinion 

Rosearch (AAPOR) que guardó extrechas relaciones con la adminis

tración norteamericana. (8) 

Una de las características centrales de la investigación 

en las primeras etapas es que estudia, registra los datos de 

opinión de facto. Esta circunstancia permite avanzar en los 

estudios psicosociológicos que m&s tarde pondr& en ejercio la 

influencia. La investigación suministró al poder político co

nocer los estados de opinión y actuar en consecuencia. Años 

m&s tarde se intentó crear estados de opinión para persuadir a 

la opinión y alcanzar los objetivos de poder. (9) 
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A principios de los años cuarenta la atención de los in-

vestigadores ya no se centra. únicamente. en .los ·problemas de la 

comunicación hacia el interior de los Estados Unidos. Se empie-

za a comprender. la importancia de la radio y de los medios de -

comunicación en general como medios de propaganda política de 

alcances internacionales. La inestabilidad internacional que -

desemboca en la gurra mundial es el terreno adecuado para la -

promoción de la 'radio para el extranjero'. (10) 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, la teoría de la co

municación política, se mezcla con cuatro centros de interés : 

la función electoral de la comunicación de masas, la necesidad 

de una política de opinión pública para la expansión imperialis

ta, el r_ecuerdo de la propaganda nazi y la crítica del sistema de 

comunicación soviético. De ésta Oltima referencia nace el desa-

rrollo de un concepto importante en la historia de la teoría -

norteamericana, la noción de control '<lemocrático' de la comuni-

cae ión. (11) 

Los estudios sobre comunicación se multiplican a los servi

cios y expectativas imperialistas de Estados Unidos, durante -

1945 a 1950, años en que se hace importante la organización de 

los sistemas de comunicación internacionales, desde el punto de 

vista económico, como consecuencia de la necesidad de penetra

ción de mercado, desde el punto de vista político por la exigen

cia de encontrar en los sistemas de camunicaci6n elementos que 

contribuyan a la estabilidad y al dominio internacional. (12) 

Desde entonces, el campo de investigación se extiende a 

dos nuevos fientes relacionados con las exigencias industriales 
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del momento: la publicidad y las relaciones públicas, activida· 

des que ya habían sido utilizadas en su dimensión política y -

que deben encontrar sus aplicaciones en el campo de las exigen· 

cias comerciales. En esa misma época se inician también los •. 

primeros estudios. sobre televi.sión y, a partir Ae ese afio, ini· 

ciarAn un lento· incremento·. (t3f 
Debe tenerse .. en cilenta cjuc de 1948 a 1970 sé paso de 73 a 

·--'-- -:. "".~. --;-$_ - . _. __ , 

162 centros especializados y, q~~ e~ 1~72\a ~ifr~ llegaba a 

200 centros esp~aaiG~J~~ ··~~ \ri~~s~igaC:ióri de comunidación de 

masas. (14) 

A la Estructura-Infraestructura de esa investigación debe 

al\adirse una larga lista de instituciones dedicadas a las gran· 

des industrias de televisión, agencias de noticias, asociacio-

nes editoriáles, fundaciones, agencias de publicidad, institu· 

tos para el estudio de la opinión pfibl ic·a o de mercado y, sobre 

todo a las iniciativas de la Administración. (15) 

La década de los afias sesenta significa un importante • 

incremento de los recursos norteamericanos para la información 

internacional en todos sus fTentes: agencias de noticias, radio 

internacional, producción televisiva y cinematogr~fica, publi· 

cidad, infraestructura para los medios y alta tecnología. (16) 

En 1978 se gastaron 4mil millones de dólares en encues· 

tas de opinión política y comercial. Los objetos de estudio no 

han dejado de crecer en investigación de comunicación de masas: 

el desarrollo y expansión del mercado, la tecnología comunica

tiva (miniaturización, portabilidad, automatización) de la ra

dio y tel~visión, expansión de los nuevos 'media' burocrftticos 
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(computador.as,;·:-·vid!!.º;·· cine··ngcro, fotografia, etc), la nueva 

tecnológía inform~tiv~•de/imageri, el.sonido y la impresión, la 

nueva tecd.;Ióiía ''el~ li t~a'iisiilisil~ informativa (saW ites, ca-

bles, fíbl"as ~}iá~s},f;1Kdb'~rné;~ic~ de los procesos de produc

ción y :dif~'S~~~,'.-'.fP~:tO~,~~:.~y~-05~'.¿(-con- no menor importancia, la lu-

cha de por un 

nuevo ordCn; f~~Or~;~~-¡~~::f/::-·¡,~:¡:~~,~~cion<Íl, son bases suficientes pa

ra mantener el,-f,:.~X;ét{;i~'i~a:i~vcstigación. (17) 

Hasta aqutici~ ~:~:nel"~ muy rlipiM, éstos han sido los ante 

cedc:nt es hi. st~~ic~i,_dj~';1 a'. perspect i\ra funcional i sta del estudio 

de la Coinun'i¿ciif,~:·j~~fit~C:ionaÜzada: A continuación se desa

rrolla alguna~;·;~~>:us ~rincipales categoí-ias.Je análisis, cuyos 

elementos s~n ekpiÍ~adós -por Antonio .Paoli. 

p 'aÚtor'C::omÍ.enza por definfr q~é_entiende por comunica

ción: a~to d~ re,lac~óri entre dos o más sujetos en el cual se evo: 

ca un· significa-do comlin. (18) 
·,. 

El-.significado es una composición de "todo lo que nos re-

presentamos .al captar un- significante.· El significado es cual- -. . 
quic.r co .. sa 9ue se puede.percibir de la realidad." 

La cultura en un contexto social representa a un conjunto 

de .significa.n_te.s en .comlin para todos los individuos y, es preci

samente é_~t<lcJE!nf>111~í:i.c>~eJ:.que hay que estudiar en los procesos de 

~o-municatión so~'Í:a1\ es Clecir, quién determina el significado de 

la comunicación.d~ masas" Sin embargo, los procesos de la comuni

cación en ·1a sociedad ocurren unilateralmente determinando las 

representaciones _de.·los significados, s.in que los receptores ten

gan otra p6sibilidad.inás que aceptarlos, en este sentido, no se 
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estaría analizando a un proceso real de comunicación, sino de 

un proceso de información. (19) 

La informaci6n, ·para Paoli, es un comjunto de mecanismos 

estructurados determinados de una forma que gu1an una acción a 

trav~s de la comunicación. La información son datos especificas 

que orientan la acción de otros, de tal mane.ra. ·:·~voq.ueJ\ _un 

significado com6n.(ZO) 
"" - "~ . . ; ' 

La información-acción transmite valores éticos, :¡;'~ú-Ú~~s, 
'-".-;-• ".·:-:::·'' > •• ,:o_"_ -\~~-:.· 

cultura les, es decir, ideológicós que orien't.an_-·ra ~iléeióll:~;liúinalía 
··,o-C:-,··" _-_._:: 

en la sociedad. (Zl) 

El funcionalismo es una teor1a para la orien.tac¡o~:)f-1¡ 
_.·. __ '•:-,--_·:.~·-':-· 

acción social en una sociedad determinada, por eso su estud:ia·: 

versa fundamentalmente sobre una teoría social. 

El proceso de la comunicación masiva y su análisis en la 

sociedad debe atender las siguientes categor1as de análisis: 

Las Funciones e Instituciones. Equilibrio y Conflicto. La Es

tructura Social y la Historia, categorías que deben reflejar la 

concepción de quienes producen, distribuyen y transmiten la co

municación en una sociedad, es decir, el significado o la ideo-

logia. 

FUNCIONES E INSTITUCIONES. 

Toda sociedad tiene un conjunto de instituciones que satis-

facen necesidades. Las necesidades a satisfacer son un 

conjunto de problemas funcionales a la sociedad, por ejemplo, -

alimentación, protección, afecto, etc. 

Esta necesidades son satisfechas a través de ciertas fun-

ciones que cumplen instituciones. Los funcionalistas conciben 

a la sociedad como un organismo y a las instituciones como ins-
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trurnentos que satisfacen esas funciones, si alguno de éstos 

elementqs entra_en .~rísis,_.el sistema social también enferma

rá: Se trata de una concepción instrumental-organicista. (22) 

Los medio~·masivos.en:·una so~iedad son institucio~es so-

ciales .que cumplen- ~u~cioneS: ·~nformar, or.ientar; entretener, 

etc. Los máximos tratadisticas. de ·estas afirmaciones son Char

les R Grigth y Katz: entre'otros, losc'uaíes;~ffrmarique:de.no 
ser equililibradas la'comunl.caéióri ,de mas'as;;~tÍe~~ c;~·a~ disfon-

. ' ;_;.: ~" "'• ~·· - ' ' ·i. . '.· 

ciones en una sociedad. ..-;..·. - ·· 

"En funcionalismo , los medios dLcdniti~;iiftYÜ :~aEEfa¿~n 
: . -~ ~;~:;.~:~:8\(: . . .. 

necesidades sociales. Hay que estudiar -a.'}os~;m¡,Jf~~f:}le~~de.url ~-
punto de vista de su capacidad para cubrÚne_c~s~~á~~-s ~ c~la
boren a realizar adecuadamente sus funci~~·es::v~·;:c¡~~'._riei:esL
dades satisface. pre veer las relaciones sociale_s'·.~: s_i•• Útos-:me' .

dios se transforman." (23) 

EQUILIBRIO Y CONFLICTO. 

Las sociedades humanas tienden al equilibrio, p'ose.eri meca

nismos para regular sus conflictos o disfuncione~, su ~ficacia 

depende de los medios de comunicación usados en una debida orien

tación social. 

El análisis de los medios de comunicación tendientes al -

equilibrio social es un punto de importancia fundamental para 

el funcionalismo en el estudio de comunicación. (24) 

Las investigaciones funcionalistas están orientadas a la 

eliminación y detección del conflicto social y por tanto es -

fundamental para el análisis de la Estructura Social. Se trata 

de una teoría que persigue el orden y equilibrio de esta últi-

ma. (25) 
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La teor1a funcionalista estudia las funciones y disfun

ciones de los medios.masivos, el conflicto es el elemento cen

tral en la te.or1a. Los medios son responsables de ese equili

brio ·que puéda .• guardar con la sociedad en sus diversos proce

sos:· l·~:: cridifi~a:~·ión .. de las representaciones que se transmiten 

á tra~és ~~y:;~ llle.diÓs son cruciales para todo el conju~to de 
':), :_··,,. :: -- ' . : ;~·,_. .-

procesos soda!es;c2M .,...,- .. ,.-, - ' 

'",'_\' 

''ESTRUCTÚRA SOCIAL. 

yo s .. é ¡1t~:'.fr:~~0fü~:j~c~e:n:L~:ª:::::~::t~:::~~::!:::::~ .• c·:~ -
·da u'ii~;·'a~:\?i J.'g~tt~fÍ~.i1::~';,c'tll.(~d~~i~~,~~~iü;¡¿'1ori~~ ;rovocand~·. i~e s -

,;~:,~·;j_ -'P·:'"' ·: ~.'(}·· _:.·:.,-.:.'(<;>.-, -~_;~,,_¡·.;-:(,~-\-., ,-::;. :;:;;. 

·~:;~~11lli~ll:~t~;::~::'.i~;i;~:::~;:;~:. 
socieda~. <tJi ai' ~~L~;-si'~¡_;'fech~s lá sociedad entra en cri-
Sis-:\~ ·;::;::; ·.-.~~·::;=- _, __ ~:.; __ ~ :- .. ,.-:~"~s:·-

·.• La E~'.~r~~tul°>soci~I ·. cá que. o2Úrr/dentro de la inst itu-

ci6n) y el.·. Sistema Social . (Ío ·que: ocurre' ~-n Ía sociedad) in te-
·- .· '¡'' ,·. - -' . 

ractúan entre s1. F.ste categor1a de. a~a1/Üs''pllra los funciona-
~~~-~ ~'-~'--

Úsi:~s es importante, cie all1·q~e se le ·de también el nombre de 

estructural -funcionalismo. (28) 

Robert Merton y Parsons y otros sociólogos hán sido quie

nes han nutrido teóricamente a la Teoría Funcionalista del es-

tudio de Ja Comunicación en torno al~ Est~uctura Social, cuyo 

temn central son las interacciones que ocurren entre ésta y Sis-

tema social para alcanzar el equilibrio y eliminar el conflicto. 
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LA llISTORIA. 

El func.ionaÍisino' no at ien'de- la historia evolutiva de los 

Sistemas de CÓmÜhica'C:iiih. y ~-Ú;elación c.on el Sistema Social, 

tanípocó est~c!Í~ ~us.l~r~~. mas bien analiza la historia de las 
. __ :, .. ··-·. ::,::::-:~-·-·/ :"'"':..,. :~~¿~:,;~·-. '.'>!F, ·• :·-·'-

fun.ciones ;que.::permit.:_:--func1one .Í.lna sociedad en un determinado-

orden o s'i.at~lt¡Ü~;fati) -~:;: ( 

Lo qÍ.l,;~ li/e;t'ud{ii' ¿g¡., fas i.i\ierdependencias funcional es 

a una: sociéda(;;,~¡¡~~~{~¡~-~~~-{de Ün brden establecido. El ana-

l is is hts~6ri.:óes\'ei1IJ'r.~-~-,;nte. Y no e1 ras~dº de. ía socied~_d_; 
Sol~ rescat~ áqúeÚo{,.i.f>'.C¡¡ó~{¡¡li~ !liu~~~~ ser_fun~i;~ales Ú!l sis-

·_::-~- ::.r:: .,. 

tema. (30) c.- _ '°' _ ::,;;-;;, ~~' ';~<- -:•e"• • · 
Hasta aquí, han fid~_de-{~~fi;t1a~is)as;princ.ipales cate-

gorías de análisis dé' la teoria_hnciimalista de la é:omuniCa

_ción social institucio~a{Ú~da; A~~ra procederé a desarrollar 

a otro conjunto de teorías de carácter funcionalista. 

Nelvin de Fleur, entre 1916 y 1918 ubicó la primera teo

ría que más tarde fundamentó a la Comunicación de Nasas con la 

teoría mecanicista del estímulo-respuesta (E-R) o, la Teoría 

de la Aguja Hipodérmica. Sus bases procedieron de la psicolo

gía y se puede resumir como: la conducta del individuo deter

minada por mecanismos biológicos heredados entre el estímulo y 

la respuesta. Se consideró que la naturaleza humana era uni~or

me motivacionalmente. (31) 

Esta teoría considera que el individuo de la masa someti

do a estimulas responde de manera uniforme. Estimó que las per

sonas en la sociedad estaban psicológicamente aisladas y, que 

a través de estímulos (mensajes) podían ser inducidos a su uni

ficación e influidos por los poseedores de los medios masivos, 
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en especial si se actuaba sobr~.sus emociones. La Te6ría meca

nicista del E-R fue .la base posterior para. ·10;' .estudios de. los 
~ . '-,·o_ , 

efectos de los medios masivos. Para 1930 _se· habla.ha de .ef.ectos 

e impactos. También de ésta teoría se mot ivar.on cuatro .más: Teo

r1a de Diferencias Individuales, Categorias Sociales, Relaciones 

Sociales y Normas Culturales. (32) 

4.2.l, TEORIA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES, 

"El avance cientifico mostró que la naturaleza humana no 

da al individuo la capacidad par.a dirigir su propia conducta y 

debe adquirirla del medio ambiente que le rodea. Sobre esta -

base, los psicólogos en 1930, comenzaron a profundizar en los 

procesos del aprendizaje, comprobando que algunos impulsos mo

tivaclonales pueden adquirirse mediante el aprendizaje y que no 

todos los individuos son motivados por los mismos estímulos. 

Se aceptó la posibilidad de modificación de la conducta y 

diferenciación psicológica en los humanos, en función de un a

prendizaje y una organización diferenciada en un ambiente dis

tinto, del que pueden adquirir un conjunto de valores, normas 

y creencias. 

Se admitió que las variables de la personalidad adquirida por 

el medio pueden servir de base para que los individuos perciban 

determinados acontecimientos desde diversos puntos de vista. 

Los elementos que se adquieren del ambiente contribuyen a deter

minar la manera en que el individuo selecciona los estímulos -

del medio y atribuyeron un significado dentro de los marcos de 

referencia." (33) 

Estimaron que un elemento importante es la adquisición de 
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de Mbitos estables relacionados .. cori la peI"('.~pc,i6J1;d<c acorité.

cimientos que se presentan alrededor. de ,r~s:.i~di.'/'Íd~~s.'. La _per

cepci6n difiere de una persona " ,otr.a; có,nf,C>rine.ca la esfru;tu-. 

ra de la personalidad. Estos á'l~~~es\raj~r~~ 'c~'~s'i~<J 'el feplan

teamiento de las teor1as de la comunicacÍ.6n ~asi'la 'en SU f~rm~ 
....... -::..·."-."'···-.·-.' 

de ver al pliblico y a los mediós: elpliblico no e~aho~ogeneo~ · 

De acuerdo a lo anterior, la teoría de.1as dife_rencias. in

dividuales sostiene que los efectos del medio sobre el ·audito

rio no son uniformes, sino variables entre las personas. ,Los 

mensajes de los medios intcractlian de manera diferenciada de 

acuerdo con las características de la personalidad del pliblico. 

Existen diferencias de personalidad y los efectos también son.:-

variables. Con todo la influencia mediadora de las variables de 

su personalidad se mantiene constante.(34) 

4.2.2, TEORIA DE LAS CATEGORIAS SOCIALES. 

Basada en la investigaci6n de ciertas variables como (se

xo, edad, ingresos, nivel educativo, religi6n), la Teor1a de -

las Categorías Sociales "supone que hay amplias colectividades 

o categorias sociales, cuya conducta frente a un conjunto dado 

de estímulos es más o menos uniforme". Si se investiga a éstas 

se conocerft el tipo de contenidos que seleccionarán al preci

bir. Las personas que poseen características semejantes: h~bi-

tos, modos de pensar en materia de comunicnción se relacionan 

con @sta de manera uniforme, cuyas respuestas son más o menos 

similares. 

Esta teoría es más acorde con las sociol6gicas acerca de 

la sociedad.de masas que con psicología social. 
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A fines de la década de 1940, Bernard Berelson -~-ugtrió _un 

esquema de_ anllisis par~ contestir las pieguntá~~sobr~~ios-e-

fectos de los medios: algunos tipos dé e:amu~ic~~ió;;·;.;~itaig~
nas clases de problemas, sometid;,~ á l~at~n.~i6~ d~ ciJ;á-tF 

po degent~ en condiciones deteryninada~; ~iened ~¡erios tipos 

de eÚCtos:•i·(3sj ::,_, ·'!;- ., 

.4.2.3.:JE-~ÜAJi! LA_S ~~LAffºN,~; socr¡{í;s; 
_Su pi.into[de:paitidiiies óeLpapel de la~ relaciones grupa-

le~- ~~·::i\!;;~I~~~/íl-~Slª:~~~-~~i~l~i6~ nia~iva ;·-Los-- investigado-

res deséÜÍ:irieron que'.los'•-miembros- de .la 'comunidad se comunica

ban ellfr; sí.~~uia--¡~~e~a¿2f6n·~;~-~importante en la selección 
. ~ . . '"-;- -,~ ··~-- ··.,,~ 

dé Jos- ~~ii~áf~,;;;:;;i:.i~iñye'5tiga'ción' comenzó a poner de manifies-

pas: Pri~ero_ pa;~¡;~:(J~·io'smédios a personas relativamente in-
',. .' f ·.,. ·.:.::,· ,··· 

formadas :c¡uii~recj.bían d{reétamente la -comunicación masiva. Luego 

~stas-~1a·s··,:f~·ii·n¿~~:i_t··~:~1n a través de canales interpersonales a in

divid-uos ~u)'IJ: ~¿~t'acto- directo con los medios era mayor y que -

dependían de lo_s demls para obtenerla. Este tipo de proceso fue 

_denominado. 'Flujo de Ja comunicación en dos etapas'. (36) 

Los individuos que tenían mayor contacto con los medios 

fueron llamados líderes de opinión, no sólo transmitían la in

formación sino también la interpretaban. Esta teoria cobró im

portancia en la sociología rural, en la llamada 'Difusión de -

Innovaciones'. Esta perspectiva intentó profundizar en la influ-

cncia de canales de comunicación formales e informales en la a· 

dopción de la tecnología agrícola, donde los líderes de opi--

nión desempeñaron un papel importante,(37) 
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4. 2 .4. TEORIA DE LAS NORMAS CULTURAi.ES. 

A juicio de Melvin de Fleur, e'sta teoría postula que los 

medios_ma~iios ponen ~nfasis en ciertos temas, creando en el 

pQblico. impresiones de normas culturales, permitiendo que sus 

compoTtamientos sean gú"iados a determinadas situaciones. (38) 

El ~utor.sefiala que existe consenso en que los medios rle 

comuniéación' pueden influir en la conducta de los inrlividuos 

de'~~~s~maneTas: 1) El contenido puede reforzar pautas existen

tes\~ ·c.ond~¿·i~ a la gente a creer que determinadas fonnas so--

.'i:iai.iis:-s'on apoyadas por la selectividad. 2) Pueden crear nue

Vas o:conv'icc;iones compartidas t con respecto a temas en los que 

los individuos han tenido poca experiencia. 3) Pueden cambiaT 

normas preexistentes y, por lo tanto, llevar de una forma de 

comportamiento a otra. 

Puede afirmarse que éstos postulados han tenido aceptaci6n 

sobre todo si se considera que es más sencillo reforzar ciertas 

pautas que modificarlas. Se ha llegado a la conclusión de que 

el contenido de los medios masivos son conservadores, porque -

tienden a difundir pautas de conducta que son aceptadas por 

la colectividad. El carlctcr heterogeneo de la comunicaci6n ma-

siva, permite a diversos grupos interesarse por determinados te

mas. La gente imita los peTsonajes de cine y televisión pero sus 

efectos son transitorios, no afectan los intereses de grupo. (39) 

De Fleur afirma que no sólo los medios de comunicación 

provocan el cambio de conducta, la iniciativa se origina de -

varias instituciones. Además los medios enfrentan también los 

prc_fuicios de la cultuTa que no pueden modificarse mucho. (40) 
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.. _ ' '' • ~ ·o,;' 

Finalmeri"t:é, lá Teoriai de ·las· Ncii-mas Culturales ha dado lu-
/ ·:: ... . :';<--. ·:-. .. , ). .··· ' 

gar a cóntro.versi~as .. ·~·'con:krespecto a-los efectos negativos de -
-,,.,~_ .. -;',~-~:~'.·j:.~~,7:,~-.~~·--_.¡~ --~ .. ;~,. -:-·,"' --.-' 

lcis. médios\inásiv~s •. :se.d'iStüte sobre-todo en torno a la violen

cia ~ ¡¡pa·~~a·;r~k·~-;· ;~-~Ji¿b como producto de las exposiciones a 

las co~ti~Í~a~Í~~é~' masiVas. Se supone qae las cuatro teorías 

des~rit-as se ·~esa~;ollaron simultáneamente en los Estados Uni

dos, cuyas investigaciones se apoyaron en la metodología del -

Análisis de Contenido, del Paradigma de Lasswell obteniendo -

conclusiones de que los medios de comunicación son reforzadores 

de las pautas de conducta. (41) 

4,2,5. TEORIA DE LA DISONANCIA COGNOSCITIVA. 

Su punto de partida es la influencia de la comunicación 

inesperada en los individuos al actuar en discordancia entre -

lo que piensan y lo que hacen. Uno de los pioneros de ésta teo

ría fue Leon Festinger, quien muestra las situaciones que pue

den provocar disonancia y cómo el individuo tiende a disminuir

la, en un intento por recuperar el equilibrio. (42) 

Hasta aquí he terminado de presentar las principales ca-

tegorías de análisis y teorías de la perspectiva funcionalista 

del estudio de la comunicación. Posteriormente será desarrolla-

da otra de las corrientes importantes en este tipo de análisis 

sociológico de la Comunicación Institucionalizada: el Estructu-

ralismo. 
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4

:.:· perspec~:::u::li~:~.i~:s,para ~l é~tudfO ~e la camuni' 

caci6n séici~{instit'ucÍ.bna,¿z~da ·¡,~ ~·fc1~ fund~~entadl.• a partir 

de otras .c i{nciff, ~.?~ó~~o~~(,;{'.~~ lJ.ni.~Üt.ica)"·s~~iolÓ~í~, ri

l osof1a~ · psfC'ai~.~i~ .sas:ia\;[.sa2Ioúi'gi!i;, ~~'t;~:.'ah~s .··•. 

su .. in1.t§dol~gfa de,an~l:isis'h/sid~ é~nsi:ruida··c~n algunas 

difictiltáde'~it~iíri~a~ a,vo:llcer! ¡iués _ria .hay qlle olvÍdar que al 

estudio.de la comunlcaci6ri social .deben ser atendidas por tea-
-. ;. 

r·ías ·ae: la· comun icaci6n sociológicas, ohj eto .de, la Teoría So.-

cial de la Comunicación, propuesta por l"anuel .Mart in_.Serrario. 

Se puede estimar que su metodología ha sidocrescatada de 

estructuras específicas, como por ejemplo, la del relato; del 

cuento por citar alguna , para posteriormente aplicarlas al -

anlílisis de los procesos sociales ele la comunicación ocurridos 

en la sociedad o Estructura Social. 

Digamos que el estructuralismo estudia a los procesos so-

ciales de comunicaci!ln a manera de un Teatro Social, donde los 

actores son mas importantes que las instituciones. Interesa de 

éstos las interacciones para producir las comunicaciones públi-

cas · y originar ciertos procesos significativos en la Estruc· 

tura Social. 

4. 3. l. EL MODELO ESTRUCTURAL. 

El modelo estructural es una categoría de anlílisis en Es·

tructuralismo, propuesto por Greimas para el análisis <le los 

relatos desde una perspectiva de comunicación producida por 

los actores para significar esa estructura. A partir de ésta 

se aplica al proceso de la comunicación social para entender 
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los proces6s de significaci6n ocurridos en una sociedad deter

·minada hist6ricamerite; El_ modelo actancial es una organizaci6n 

relaciónal.-que¡pr:()du~e· signi'"icado á·ese actuar; Los elementos 
- . >>'::· . ~.~ ·' '" 

que· con!Orman:;'a: ~~sa··o~gaitización·- sori denominados '~Ctarltes'',_ -

quiene~ cJmpli~ d~-terminados •roles en el relato· (principes, -

vill~nos,~d~s. p;incésas, etc) y. que siempre éllmple·n esas fun

ci~nef deift.~ii de ·Í a - estructura; (43} 

Paol·~·Úce que el moddl~ anterior ~cu'rfe ~Ü J.[¡,~Ji~~ ~~~i'. 
,· -. • " • : O :,'}/:: '·>>; .~-., _,:.¡ •,_, T <: 

de una ·ia~_ied~d ;i.cuya organfiaCi.6n J, '" .\ déte/min~_eú:-~ig c .. 

nifig~o ~ei·. ~ct~ar' ~acial. (44 r··· . _. ~;~;--~~é¡'~ ,;i~~-~t~'. '';~¿-~,.~~--.< 

¡;~··¡; ¿~ru~~ur~ saciáÍ .. sf~;,;¡,i~ :x.is{.ii;·Á:'~&les'~(Presideri~ 
' - . . . ·, -. - - . . . - -<·' '·;·-- < :· _·. ._:' 

te, Secretari.as··-de Estado; Ciudadanos, Fabricarite·s·;- Indt1striii-

úis, ~tcrf toda·s ·interactúan entre Sl Cumpliendo roles SOCÍ.a

les .signiHc_ando el actuar social. 

El significado del actuar social es de suma imrortancia 

para el- EStructuralismo en Comunicaci6n, digamos que estudia 

la sintaxis y semántica de ese actuar, para que a partir de és-

te determine el significado de los procesos de comunicaci6n 

sociales, Fundamentalmente toma en cuenta al Emisor (Produc-

tares de la comunicación púhlica), mensaje (Productos comuni-

cativos) y receptor (Púhlic0s 1 audiencias, etc). 

Sin embargo, al cstructuralismo no le interesa explicar 

el porqu~ las instituciones de comunicaci6n llegaron a con-

vcrtirse en sistemas, ~ino más bien explicar qué significan 

éstos y cómo hacen sign~.ficar los procesos de comunicación ~ 

social producidos·por6llos. (45) 
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"En,estructuralismo se utili.zan moclel~(pá~a estu.diar la 

significación de la acción humana.en :su contexto. Las unidades 
'e, • 

interrelacionadas no se conside.r¡rn ,como ury :~pnfunto d.e órganos 

sino como .~orma.s ~ignipcantes .. De aqui· que tenga .una diferen

cia de ·enfoque, disntinta ·a la del é~t.ructural -funcionalismo. 

El. estructuraÜsni~ ha ,dfrivado sus modelos de la lingÜis

tica e.structu'ral de Ferdinand de Saussure, sobre esta perspec

tiva de análisis los estructuralistas pretenden elaborar una 

lingÜiitica que va más allá de la frase, mostrando a la estruc-

tura de· como el relato se convierte en medio de comunicaci6n'! 

(4 6) 

Levi S_trauss·, Barthes ,, Greimas, Bremond, Genett y otros 

han contribuido a incrementar el acervo cientifico para el a

n:Hisis. ·de la comunicación humana a partir del análisis estruc-

tura l. (4 7) 

Umberto Eco, a partir de éstos análisis ha estudiado las 

posibles articulaciones del código cinematográfico, definien

do su acción como forma de lenguaje articulado en una es-

tructura. Toma como paradigma de análisis a la lingÜistica. 

Muestra diversos elementos como totalidad articulada en la -

estructura propia de 1 cine. (4 R) 

Referirse a la estructura en Estructuralismo es descri--

bir a un conjunto organizado de elementos como .unidad subor

dinada a ciertas leyes y criterios de relación. (49) 

Jean Piaget dice que "una estructura está formada por 

elementos subordinados a leyes de composici6n no asociati--

vas, sino que más bien poseen propiedades distintivas a los 

elementos. (SO). Es decir, los elementos están dotados de sig-
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nificación no real de su significado, por ejeihplo, un llrbol 

es sólo un árbol . y no un árbol· hechizad.o.' 

El iCeo Ve ron dij o que ''el campo de la sintlictica está -

c~nstituidq por ~l •studio del c6digo y las reglas de combi

nación para la composición de los mensajes, si el estudio in

cluye·.consideraciones a·cerca del referente se trata de semlin

fica·. ·sf eL~nlilisis estima también a los restantes componen

tes .. d-Cj ·.·.s-~Ste~a·-.-de .comunic-aci6n, como al receptor, canales, 

mensajés· •. :~mtsore~'. :et_c. forma parte de la pragmlltica." (51) 

. lÚ-~str~~t~ralismo en tanto se desarrolla en una teoria 

soti.olbgica que estudia a los hechos impregnados de signfica

ción, ·se apoya en la ciencia semiol6gica, pero ~sta no es el 

estructuralismo, (52) 

El objeto de estudio de la semiologfa es la "vida de los 

sígnos en el seno de Ja vida social. Ella nos enseña qué son 

los sígnos y qué leyes los gobiernan. El descubrimiento de es

tas leyes depende también de la LingÜistica. (531 

En la vida social de los sígnos son ejemplos, el matri-

monio, las modas, vestidos, formas de comer, decorados que en 

su conjunto representan a una estructura significativa. Son -

lenguajes que determinan al actunr social. El estructuralismo 

intenta explicar esa organización significativa como forma de 

comunicación social. 

El estructuralismo no usa la historia, pero si puede ayu

dar a explicar el momento actual de una Estructura Social, que 

brinda elementos para interpretar los procesos de significa--

ci6n en algunos momentos históricos y quiz§ con el tiempo o--

frezca modelos de transformaci6n de una estructura a otra. (54) 
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Se puede estimar que el método estructuralista para el 

estudio de la comunicaci6n social iristitucionalizada tiene -

una naturaleza plural disciplinar para abordar su objeto de 

estudio. Sin embargo, el método más idoneo proviene de los 

estudios lingÜisticos de Fernindad de Saussure. Dentro de -

ésta corriente general ha habido una discusión para definir 

y del imitar al campo de la comunicación social,. porque algunos 

la definen como semiológico y otros ·com_o semiótico para refe

rise a su anal isis. 

El enfoque semiológico estudia los signos como reducti-

bles a leyes del lenguaje. En la Semiótica se rebasa esta pers

pectiva para considerar a los hechos comunicativos como socio-

culturales. (SS} 

Uno de los problemas a que se ha enfrentado la corriente 

estructuralista para el estudio del proceso de la comunicación 

social, ha sido la delimitación del objeto de estudio, a partir 

de determinadas disciplinas de análisis. 

Algirdas Julien Greimas dijo que el semiótico queda descon

certado ante una disciplina, como la Comunicación de Masas, Co

municación Social, Mass Media, al experimentar dificultades pa

ra designarla a si misma. Por otro lado, se debe distinguir a 

un objeto de estudio muy general que se propone esta disciplina 

y, otro, los métodos y procedimientos _de descubrimiento que és

ta práctica intenta. (S6) 

Si se define el objeto de estudio, a la semiótica le inte-

resa la denominada 'cultura de ~.asa.s 1 
• al1:nque ~1 término cul.tu

ra no esté especificado enla"discipli~a.d_e la comunicación so-
. '. . ' :,, '. <':: .. ,,:-~ . : - '. --' .~' : - . 

cial. Sin embargo, los medios manifiestan a "dicha cultura. 
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Pienso, dice Greimas,. que la perspectiva semiótica debe 

estudiar científicamente '. toda manifestación cultural por -

variada o estratificada que ~sta sea, independientemente del 

matiz ideológico en que se oriente. La Semi6tica debe definir 

la cultura de masas como proceso de comunicación social. (57) 

En comunicación social, el esquema de análisis es toda -

una morfología social: el emisor y receptor durante el proce

so no son individuos, sino grupos sociale_s, cuyo estatuto es-

tructural debe ser definido por la semi6tica. (58) 

El estudio de las comunicaciones sociales han contribuido 

a 1a comprensión de los medios masivos, pero casi nunca han es-

tudiado las significaciones que son transmitidas por dichos me-

dios. (59) 

Sin embargo, éste enfoque constata que los medios producen 

objetos significantes-culturales, complejos y heterogeneos. Una 

película, por ejemplo, está Integrada por varios códigos y, por 

tanto pone en juego diversos canales de comunicaci6n, son err e-

sencia objetos semióticos de anfilisis poseedores de un signifi-

cado global en conjunto .. Yo diría, dice Greimas, que hay que 

hacer una clasificación fundamental para los enfoques de aná--

1 isis de Jos contenidos semióticos: los de códigos o lenguajes 

y Jos canales de comunicación, ambos son complementarios para 

el estudio de los medios. (60) 

Los medios de comunicación lejos de ser estudiad.os como -

instrumentos, deben ser analizados como sistemas semi6tic¿~ que 

producen significaciones culturales. 
, . ·._', ; . 

La disciplina de la comunicaci6n social en Semiótfca ·se: o~ 

rienta a la descripción de las significaciones culturales de -



154 

los Sistemas Semióticos de Comunicación. Esta disciplina debe 

señalar los distintos c6digos sociales que subyacen en la -

comunicacion de masas y, que constituyen una dimensión cultu

ral fundamental en las sociedades industriales. (61) 

Las metodolog1as usadas para el an§lisis de la comunica

ci6n social de otras disciplinas no pueden develar esos pro

cesos de significaci6n cultural. El análisis de contenirlo, so

lamente atiende a éstos desde una perspectiva superficial de "la 

significaci6n y no profunda, sobre todo porque se orienta" aL

anal is is de tipos psicológico. Los medelos de inte"rpietación" -

del' proceso de la comunicación, emanados de otras disciplinas 

no son equiparables al modelo semiótico del proce~o de la"comu

nicación social, dice Greimas. 

El objeto de estudio que interesa a la Teorla Eitructuralis

ta de la Comunicación, son los procesos de significación cultu

ral inmersos en las comunicaciones a través de c6digos \risuales; 

auditivos, sonoros, olfativos, etc. (62) 

El valor metodológico de los enfoques utilizados en el es

tudio de las comunicaciones sociales radica en el carácter hu

mano de esta disciplina, dirigida a la exploraci5n de la proble

m§tica de la antropología cultural y; su deseo de comprender a 

los medios de comunicación social con el fin de captar sus signi· 

ficaciones fundamentales. Este hecho le concede un lugar propio 

entre las ciencias de la significación. (63) 

Hasta aqu1 se han ofrecido los planteamientos te6ricos 

con que se ha configurado la corriente te6rica de analisis pa

ra el estudio de la Comunicación Social Institucionalizada, des

de la perspectiva del Estructuralismo sociológico. 
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4.4. ~IARXISMO. 

En el presente capítulo se describen a las bases de don

de parte el anlilisis del proceso de la Comunicación Soc.ial Ins

titucionalizada, desde los planteamientos te6rico-metodológi-

cos de Marx, Engels y Lennin. 

Te6ricos contemporaneos del estudio de la comunicación so

cial desde la perspectiva marxista han estimado que las catego

rías de análisis para la interpretación del proceso de la comu

nicación de masas se ubican en el estudio de las bases materia

les (Estructura-Infaestructura de los Sistemas de Comunicación) 

y la ideología (Superestructura) implícita en su proceso. Este 

Oltimo, dicen, es el elementos dinamizador de los procesos mer

cantiles que circulan en la sociedad. 

La co~unicación social, segGn los tratadistas marxistas, 

ha sido puesta al servicio de los procesos mercantiles para que 

los dinamicen, tendencia que obedece a los intereses de clase 

dominante. Las relaciones productor-consumidor, ha sido equi

parada a la relación emisor-receptor, cuyos mensajes dotados -

de significación ideológica están orientados hacia el conswno 

de sus productos culturales y materiales. 

La Teoría de la Comunicación Social marxista se fundamen

ta en los planteamientos teóricos de Marx y Engels. La premisa 

de la que parte es el hecho histórico de que el hombre como -

productor de sus medios de vida es también de su existencia. 

La forma en que los hombres producen sus medios de vida es, en 

sí, un modo de vida. Los hombres condicionados por un determi

nado desarrollo de sus fuerzas productivas y la forma de inter-
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cambio correspondiente; son. los cr~·adores de sus representa

ciones, pensamientos e irle a~, las ~~aies ~o tf~n~n s~ propio 

desarrollo sino que• cambian en.rehd6rl'. a :Ías ~ondfcio'nes ma-

teriales: ::· };.;,/;¡ ' ,·· 
"No es la conciencia la que.determina' la .vida·;; sino la vi

da la que determina la concienC:ia:•,• (64). 

Aunque Marx ni Engels formularon· ·una :definición expresa 

del concepto de Ideología,. a trav@s de. sus textos pueden ex-

traerse características precisas, Se~.alaron que en las prime

ras formas de organización social. la producción de ideas-re

presentaciones del hombre se vinculan a sus actividades mate

riales, por lo cual, aun no podía hablarse de formas ideológi

cas, que expresaran la desvinculación entre teoría y práctica. 

(65) 

Sin embargo, desde el momento en que aparece la divisi6n 

social del trabajo y, por consiguiente separación entre tra

bajo físico e intelectual, la propiedad privada y más tarde -

la producción mercantil al entrar en contradicci6n con el de

sarrollo de las fuerzas productivas adquieren el carácter de 

antag6nicas, se dividen entonces el plano material del espiri

tual, cuya separación manifiesta la formación de una clase do

minante, quien expresa las ideas de su dominio: se construye 

así una ideología dominante. 

"Las ideas dominantes son la expresión ideal de las re

laciones materiales dominantes, las mismas relaciones materia-

les concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen 

de una determinada clase la clase dominante son las que con-

fieren el papel dominante a sus ideas. (66) 
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En cuanto dominan como clase, los individuos que forman -

ese dominio regulan la producción y distribución de sus ideas. 

La división del trabajo se manifiesta también dentro de la -

clase dominante como división del trabajo rísico e intelectual. 

Es entonces cuando "desaparece la apari_encia de que las ideas 

dominantes no son las de la clase dominante, sino que estlin -

dotadas de un poder propio·,· dist_into de !!sta clase. 

De esta -forma, la Ideolog1a· es una manifestación dominan

te cuya función ha consiStido en preservar 'y justificar el or

den material, el ·ei¡a'J le-ha dado origen;-representando una -

imagen defo~ada de la l"eal idad; 

Marx consideró integrantes del 'nivel_ ideológico de la so

ciedad a_ los cuerpos jurídicos y políticos; as1 cono a sus co

rrespondientes formas de conciencia -social. 'otro ·texto marxis-

ta señala como componentes al Estado y a las diversas formas 

de creencias sociales. (67) 

La Ideología, segCin Gramsci, cimenta y unifica al edifi

cio social: es el cemento que asegura la cohesión del edifi

cio (para referirse a la ideología que circula por la socie

dad); impregna todas las actividades del hombre contemporaneo; 

estl presente en toda actividad hasta el punto de ser indiscer-

nible con respecto a sus vivencias. 

La Ideología tiene un papel cotidiano en la Estructura 

Social, estli presente en actividades y comportamientos de los 

individuos. Vive y se desarrolla en étla misma, permitiendo -

a los individuos insertarse de manera natural en sus activi--

dades prácticas dentro del sistema y participar en la repro

ducción del aparato de dominio sin percatarse de que se trata 
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del dominio de una clase. Como seralar~ Engels: para.el indi

viduo que se -desenvuelve en ese sistema, la ideología- es una 

experiencia que vive, sin conocer las verdadera fuerzas motri

ces que la ponen en movimiento. (68) 

De esta manera, el análsis de la comunicación social (Ins· 

titucionalizada, desde la perspectiva marxista, parte de la con

cepción de la Ideología y sus bases materiales de ·1os sistemas 

de comunicación durante el periodo.monopolista del capitalismo. 

Los medios de comunicacción, entendidos como .Sistemas de Co 

municación, son el elemento más importante del Sistema Social, 

portadores y difusores de la ideología de la clase en el poder. 

De aquí, autores como F.nzensrerger .. Ludovico Silva y Mattelart 

se inspiran para desarrollar la Teoria de la Comunicación de 

Masas, desde la perspectiva marxista, donde los procesos de -

producción y distribución de los mensajes obedecen a la lógica 

mercantil del sistema capitalista. 

"Cabe considerar, que el vehículo por excelencia para la -

difusión de la ideología en nuestros dias lo constituyen los 

llamados medios de comunicación de masas, cuyo crecimiento ha 

sido prodigioso y, que i11<lucen subliminalrncntc la ideolog!a -

en los individuos y, sobre todo comercialmente. (69] 

ne esta manera, en nuestros días, el lugar social de l~ 

ideología radica primordialmente en la amplia red de medios -

masivos, que de forma cotidiana )' constante transmiten al in

dividuo y sociedades los sistemas de valores, creencias y re

presentaciones de la clase dominante. (70] 
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En los inic.ios del .capitalismo; la cultura libresca, la 

ed.ucaci6n ;, la .religión y :ias .. lnst ituciones en genera 1 fueron 

los ins.tru~ent,~.s.u.tillzados'por ·~a. clase dominante como me-

dios culturales de colonización, y por tanto, como justifica

dores ~deales de colonización material existente. 

Pero así como el colonialismo se valió de determinados 

instrumentos para la conformación y difusión de su iaeología, 

el capitalismo monopolista-imperialista, y m§s tarde transna-

cional, encontró los suyos en los medios masivos de comunica· 

ción, también llamados mass media. 

De esta forma, el lugar social de la ideología radica, 

ademas de la educación, la religión y las instituciones, en 

los mass media, por cuya red mundial el capitalismo difunde 

sus sistemas de representaciones y legitima cotidianamente -

las bases de su poder. (71) 

El hecho de que la clase dominante haya conservado sus 

medios de comunicación confiere a la lucha ideológica un ca-

rácter genuino. 

Toda actividad y todo producto en la sociedad capitalis

ta participa en la lógica de la mercancía (producto ideológi

co material). El lenguaje que transmiten al público en el sen

tido de dicha actividad es tambiln un producto mercantil. Es

ta forma de actividades no escapan a la relación social domi

nante. Para legitimarla, la clase en el poder hace uso de la 

comunicación como actividad natural. (72) 

En este sentido la comunicaci6n de masas es pasada por un 

proceso de deformación que no obedece a una actividad natural, 
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El medio de comunicación es un mito en la medida en que se le 

considera como una entidad dotada de autonomia, de voluntad -

y alma propia. El medio de comunicación de masas se ha conver

tido en actor de la escenografia de un mundo regido por la ra

cionalidad tecnológica. Es la versión actualizada de las fuer

zas naturales creada por la clase en el poder, que se da el lu

jo de denunciar a los medios de comunicación nefastamente cuan

do no obedecen a su lógica mercantil. (73) 

Honestamente habra de convenirse que los medios de comuni

cación en la sociedad capitalista no están en condiciones de di

fundir un saber, gusto, belleza y sentido critico a los recepto

res, Por el contrario, difunden lo vulgar, violento, pornogrfifi

co, sobre todo dirigido a la juventud. 

Orientan las preferencias hacia novelas detectivescas y sen

timentales, la moda y otras modalidades tribiales. La sociedad 

contemporftnea sufre de una considerable carga erótica produci

da por los medios de manera artificial. Son numerosos los medios 

de comunicación que presentan un ambiente nutrido de sexualidad 

desordenada y perturbadora. (74) 

El mito de la comunicación de masas se transforma en cosas: 

asi el dinero trabaja, el capital produce, un ramo de flores -

dice "te amo", todo obedece a una lógica mercantil diluida en 

este proceso. La comunicación de masas hace actuar al receptor. 

Las tecnologías de comunicación son un factor dinamizador 

de la sociedad imponiendo una movilización genuina. En todos -

estos casos, el medio de comunicación es un mito porque presen~ 

tan un seudoautor, elevado al rango de proceso social y, al ocul-

ta¡ identidad de los procesos manipuladores de las ideas que se -
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expanden en el sistema social patrocinado por la clase domi

nante en ~1 poder. (75) 

El fuito ae la comunicaci6n de masas apunta a borrar to

do esquema de estratificaci6n social y ofrece a los recepto

re~ la im~gen de una sociedad ac6fala. Junto a él ha surgido 

la serie de conceptos del amorfismo social burgués, tales co

mo: sociedad de consumo, sociedad de abundancia, sociedad de 

masas, sociedad moderna, opini6n pública. En éstos términos -

comodines se esfwna el soporte de la comunicación social. 

El lenguaje sirve de pantalla a un aparato de dominaci6n, -

es el lenguaje simb6lico de los medios el signo del consenso 

que integra todos los conflictos y diferencias de una socie-

dad dada y compone una unidad provocando ficticiamente una -·

reconciliación de antagonistas. Es la fusión de las concien

cias dislocadas en Ja realidad conflictual de la sociedad de 

clases. (76) 

11 La mitología consiste en la reserva de s'ignos propia de 

Ja racionalidad de dominaci6n de una clase funcionales al sis

tema social. De no ser funcional, revelaría la mistificación 

de la clase que dictamina la norma de lo que es la realidad y 

la objetividad." (77) 

Así, la distancia que se observa entre emisor y receptor es 

una mera reproducci6n del espacio que media entre productor y 

consumidor. (78) 

De la misma manera que al consumidor no le pertenecen 

las decisiones atientes a la naturaleza y jerarquía de los bie

nes materiales de consumo, t~mpoco le co~pete participar en la 
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fijación de sus, consumos televisivos, radiales o periodísti-

cos. Esta pasividad que desemboca .en P,roceso .. de enajena--

ci6n, afecta' tanto' al emisor como al .receptor: el consumidor 

es también un agente de producci6n. (79) 

El.mensaje-mercancía que el productor.depara a~ consumi

dor viene sellado, es un producto salido del proceso de pro

ducci5n consumado, acabado, perfecto. Se trata de un producto 

que puede transitar por todas las gamas y versiones que cru-

zan entre paternalismo y autoritarismo: sugiere, insinOa u ~ 

oprime, pero siempre esquiva la participación del usuario y 

determina el modo unívoco de recibir. He ahí toda la magia del 

discurso publicitario, si ubiera que encentar la óltima instan-

cía de este discurso 'ritual y autoritario', habrfa que retomar 

la noci5n de orden con la cual la clase en el poder manipula a 

las masas. El medio de comunicación se asume como al servicio 

de la burocracia del poder ideológico. Burocracia que adminis

tra con su lenguaje y presupuestos intocables de la legiti-

midad de este orden erigido en código de armonía social que 

reacomodará pero nunca cambiara. (80) 

Los productos comunicativos que circulan en la sociedad 

a nivel masivo, están determinados por los poseedores de los 

medios masivos. Dichos mensajes permeados por las representa

ciones, valores, creencias e ideas de la clase en el poder son 

difundidos a travls de los medios, vía a justificar~ conso

lidar su poder, cuya validez radica en su aceptación al ser 

consumidos por un gran número de persa.nas a nivel mundial. 
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La comunicación social en la sociedad capitalista res

ponde y ha sido incorporada a los procesos mercantiles de -

producci6n, distribución y consumo de ese sistema, vía agili 

zar y reducir el proceso que ocurre entre productor y consu

midor. La comunicación obedece a la lógica de la oferta y la 

demanda, cuyos mensajes están determinados ideológicamente por 

intereses de la clase en el poder. Es por esto, que el análi

sis de la ideología, constituye, para los teóricos de la co

municación marxista un elemento fundamental para la interpre

tación de la tendencia del proceso de la comunicación social 

en una sociedad capital is ta. (81) 

Esta fue la descripción de tres de las principales co

rrientes tc6rico-metodológicas: Funcionalismo, Estructuralis

mo y Marxismo, que han analizado a la Comunicación Social Ins

titucionalizada desde una perspectiva social. 

A continuación se presentan a las que eventualmente se 

les puede llamar Escuelas del estudio de la comunicación so

cial institucionalizada, que como podrá comprenrlerse, anali

zan a este tipo de comunicación a partir de diversas formas 

de estudio. Las escuelas en su conjunto se puede estimar que 

son complementarias para fundamentar de alguna forma el sa

ber de la Teoría Social de la Comunicación. 
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4.5. ESCUELA DE PALO ALTO: INFORMACION, CODIFICACION Y META 
COMUNICACION. 

Gregory Bateson, represe.ritando a· la' EsciJela de· Palo Al

to analiza un tema poco desarrollado en Teoría .Social de la Co

municación: codificación y descodificación de los significados 

de la información, teor1a que sirve de elemento también para 

la Teoría de la Comunicación Interpersonal. 

La codificación es el proceso de traducci6n entre signifi

cado a seftales, donde se involucra la percepción psicol6gica -

para configurar una gestalt o estructura en una situaci6n espe

cifica. Codificar es producir significados y configurarlos en 

elección de determinados valores. Batenson mas que interesarse 

por la comunicación social entendida como Sistema Social, se 

aboca al estudio de la metacomunicación o significados de los 

productos comunicativos. (82) 

Para su estudio, el autor elige las relaciones existentes 

entre información-codificación y rnetacomunicaci6n. Primeramen-

te delimita a cada categoría y posteriormente explica sus rela-

e iones: 

En tanto que las seftales son componentes de la comunica

ci6n mejor analizados y comprendidos, los significados son los 

menos conocidos y evaluados. Existe una diferencia entre seña

les y significado, Estos Ultimas son más complejos y menos ob

jetivos. Las seftales pueden registrarse en una cinta; los sig

nificados no, son psicológicos y culturales. (83) 

Las personas (receptores) connotan y dennotan a partir de 

la metacomunicación o, dimensión del significado. Este proce-
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ocurre: en _situaciones-cspeci~ica,s .. -~O ~.~·-·sabe .toda)ría c6mo 

connotan ;.)~' df ~·fi~o.~·~:n -.··.·i.~_s ~-p-~r.~-~~a\·-.:~:n~--~~~ ·:e~_re--b-~o·;··-;pe~:6 si es 

sabido que sus. r~~res~9t~.~i?~is/i.;n .·det:?mi~ad~s por facto-
\~:' 

re '.5·. ex t 'er~:9.~~- >.~;:~ ~¡'.}~:~.~ 53'~-. -,;:~f,;'. · ;.·:(~-: ,, -~~E:> .·.;,_;[;'f;J.".:.:' ·:·~·- ·. ··:'', :·. , : 

Ló; _íi§nlbres 'p~s~¿'!lA.~r~l'fu~g{¡;;'';ar~ .• c;·"·é~cer. los objetos 
·.».;, ~ -,!,, 

se!'fid~s ~:;;}e:.5,f~J~If:~~:~ª.,.7,u~~~ºNºz;ésán la informac~6n y la 

tiansformán .en ~~eva::infornía.ción comprensible para ellos. 

El homl>r~··.~e_:eiifr~~~á\'1'.~n ~ntorno enorme del cual elige 

y ~raiisformá ~~s~sfgÍliÍica<lo.s'. EÍ significado de las personas 

siempre es temporal y relativo, ·pero si sus experiencias no 

se relacionan con sus expectativas la información pierde sig

nificado para él. (84) 

Seg6n los ingenieros, el hombre codifica digitalmente: 

el ser humano codifica los hechos externos en función de sus 

relaciones aritméticas y se alimenta con esa informaci6n para 

definir problemas y resolverlos. 

Codifica también analógicamente: reconoce los hechos ex-

ternos parecidos a sus experiencias, pero el medio cambia pa-

ra el hombre y este para el medio. No se sabe cómo ocurre ese 

proceso en el cerebro humano, pero se supone que las imágenes 

en la mente ayudan a pensar. (85) 

El hombre codifica a partir de sus valores , primero se

lecciona y rechaza elementos, después los clasifica y los con

figura en una gestalt o referente humano. Así delimita su in

terés, esto explica porqud lo rechazado no es definido ni va-

!orado. (86) 
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Los valores 'detefminan la· percepción y- ésta a los prime

ros. El éxito o fracas·o el¿ l~{~'C:cid'ne~ humanas detenninar§ 

también la visión. pdsterÍ.or;. La acción es el término medio 
' ' 

en donde se .encue'nti_~ el .valOr y pe;cepci6n. (87) 

Deseo 'y percepcÍón ·c~inciden. Todo ser humano ve el mun. 

do que desea·;. quiere que su información sea verdadera, si las 

cosas no ocurren como se lo p~opuso se frustra, es decir, tie-

ne un· cono.cimiento que no coincide con su real ida a. Este hecho 

ob.Ügá···:.•e·studiar el concepto de información y el de entrop1a 

negaúva/·ambos conceptos son sinónimos. (88) 

El·. hombre actl'.ia en función de una ley de probabilidad im

Ptll s~do por un estado aleatorio y conducido hacia la entropía 

-o· información, siempre buscando el orden. Este orden s~mpre 

serA 'desbaratado' por un nuevo evento, su proceso es aleato

rio. El individuo es un sistema que clasifica sus informacio

nes determin~ndolas por su valor, busca siempre aquella que 

lo reafirma. La bl'.isqueda de información es la de valores siem-

pre tendiendo a evitar lo aleatorio para lograr la armonía, 

entre lo que su cerebro tiene y lo que existe en lo externo, 

disposición que se ajusta a sus deseos. Esta coincidencia la 

consigue alterando los hechos externos; o puede ocurrir lo con· 

trario, puede ser que se ajuste a la realidad. (89) 

La entropia y los valores son semejantes porque existe -

una relación entre hombre-medio ambiente, ambos exigen una co-

herencia entre ideas-hechos. (90) 

El humano a travEs de su comunicaci6n env1a significados 

a manera de noticia ordenada. Con ello trata de modoficar el 

pasado y transformar el futuro. Quien emite el significado lo 
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conoce, pero quien 13; reéib_e_.Io- ign9.r~·>La·.:-inf.I~e~Cia co~sis 
, __ 

te en· of~e .. cer. not.icia~ sii:i .Ct~e _Sean_,~·:c~~:~:~-iAó·s,·~10 .. S/~,i.i~'.rfic.a- ·· 

- Toda comunicación posee. un~'not~¿Ja;ofri~:;;/5f;'t1iia~-p'iirté!~ue 
no explica e1 por qué de las ac¿iº~~s8~~x!-{ift~<~Nfi'.,Laor
den es la máxima influencia 'en comunic:~ción° (;~'j:r~i}.' El es tu~ 

dio de Batenson busca precisar _cuáÍ a?éstci~-~;c~nismos e's -

percibido por las personas para determinar la conciencia -se

lectiva en un contexto determinado. (91) 

Retomando los elementos de la codificación, informaci6n, 

valores en función de la noticia para determinar su orden pue-

den resumirse de la siguiente manera: si se desea traducir u-

na noticia de quien la envla, se necesita conocer su psicolo-

gia y valores acerca de sus propósitos, conocerlos determina 

su tendencia y se sabrá hacia dónde se orientan los estímulos. 

Sólo comprendiendo éstos se podrá codificar y predecir los -

contenidos de la orden. Al hacer esta analogía, se puede com-

parar la relaci5n que compromete 3 los inrlivid11ns, uno que per

cibe, codifica y transmite información y; otro que actúa por -

el prop6sito de esa información. Al distinguir éstos procesos 

también se distinguirán los sistemas de valores. (92) 

La comunicación social siempre es presentada a manera de 

noticia, cuyos mecanismos están orientados para influir en la 

comunidad. Sus contenidos poseen sistemas de valores que jus

tifican los deseos de grupos para el establecimiento de una 

realidad acorde a sus intereses. Producen y codifican valo

res y significados a través de información selectiva. 
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La codificación y valores son procesos que .pue.den·. produ

cirse por separado, pero para efectos de. discusión éientífi-
"·; ,• -:. ; .'_" ~· . - -

ca deben interpretarse como un solo proceso:· er d'e ·,'1a.·'comuni
::t/·· 

caci!ln (sociall (93) 

Por Ultimo, se debe estimar algo acerca ·~e la ·concien-

cia. Esta es un caso especial de codificación y simplifica

ción de información de una amplia vida. El proceso por el -

cual se realiza la selección es incosciente que no se subor

dina a acción alguna de la voluntad. Un individuo a través 

de ~u.historia, puede adiestrarse en determinados tipos de 

conciencia, esto permite.modifique sus codificaciones (qui

zá sin saber porqué]. Sin embargo, la introducción de una 

nueva conciencia no modifica profundamente el problema de 

la codificación. (siempre existen unos valores inn·atos, pa

rece decir e'l autor). (94) 

El trabajo de Batenson puede expresar una forma de ana

lizar los mecanismos psicológicos utilizados y aplicados pa

ra la producción de productos comunicativos emanados de los 

Sistemas de Comunicación, lo cual contribuiría a comprender 

otros aspectos de la ideología como forma de expresión do-

minante. 
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4. 6. LA ESCUELA INGLESA: ORGANIZAR LO IMAGINARIO, CONTROL Y 
AUTOt\OMIA DE LA COMUNlCACJON DE MASAS. 

Temas como el consumo, producción y distribución de las 

comunicaciones masivas;· estructura. y funcionamient;o; control 

y autonomía de las corporaciones de comunicación; funciones, 

.papel y ;roles de los profesionales productores de las comuni

caciori~s s~ciales·a1 interior de los Sistemas de Comunica--

ción Institucionales, son algunos de los temas que Graham Mur

dock de·s:ar~olla en su obra, los cuales sirven de fundamento 

a la Teoría Social de la Comunicación y, cuya escuela repre

se~ta a la perspectiva Inglesa de este tipo de estudios. 

Su perspectiva se caracteriza por el an~lisis plural-dia

léctico. Para su desarrollo aplica varias perspectivas de an&-

lisis: Funcionalismo, Estructuralismo, Materialismo Hist6rico, 

etc, para interpretar a los Sistemas de Comunicación. Se pue-

de estimar que su investigación es paradigmática, la cual se 

ajusta a las exigencias de la Teoría Social de la Comunicación. 

ºEn realidad, los temas que ofrece son valiosas aproxima-

cienes teóricas para el an~lisis institucional del control y 

3utonomia al interior de las organizaciones de los medios ma-

sivos. [95) 

Dice Murdock que la importancia de las industrias cultu-

rales no radica en las instituciones, sino en los artistas, -

escritores e intelectuales que la integran y hacen funcionar. 

El papel de los profesionales es un tema central para la Teo

ría Social de la Comunicación, pues son éllos quienes produ

cen, dist.ribuycn y hacen consumir a las comunicaciones de ma-

sas. 
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El análisis de los '~rofesionales nb debe realizarse 

solamente desde una perspectiva literaria, sino a partir de -

un paradigma sociológico que de cuenta de la problemática, -

funciones, papeles, iniciativas en que se desarrollan éstos 

artesanos. De igual modo, deben sel\alarse todos los posibles 

factores que determinan ias actividades en que operan, jerar

quias y, sistema de asalaramientos a que los duel\os han con

vertido a éstos creadores, a pesar de que son éllos quienes 

transforman a la sociedad. 

El profesional mezcla en sus productos elementos ajenos 

a su originalidad creativa en beneficio de las masas y de los 

dueños de los medios de comunicación. No refleja la concep

ción del mundo real, sino que representa al de la organiza-

ci6n a que pertenece. El creador contemporaneo no goza de -

autonomía como en antafio. y, su lenguaje no es de su propie• 

dad, usa el lenguaje de los empresarios para expresar al mun

do. 

Los creadores están determinados por factores económi

cos, políticos e ideológicos de una organización, los cuales 

son responsables de haber cambiado el concepto original de 

creadores, por el de profesionales. El sistema capitalista 

ha sido quien ha transformado esta conceptualización ideo-

16gica. El creador cedió su originalidad a la instituciona

lidad de profesión, dejó de ser libre para convertirse en asa

lariado. 

Sus producciones dejan de ser originales en el momento en 

que son sometidas a un proceso de revisión y adulteración por 

parte de los empresarios, ~ara después ser difundida. El crea-
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dor se encuentra prisionero bajo fianza al hacer uso del len

guaje ajeno: Este es reflejo de la ideología de intereses do

minantes. Produce con originalidad, pero no es él quien deci

de la manera como ser§ difundida, sufre limitaciones de su -

profesión. 

Se precisa un anftlisis del papel que juegan los profesio

nales en el proceso de producción de las comunicaciones masi

vas, que de-;ielen las condicones las condiciones ideol6gicas, 

polític3s que determinan su forma de producción, así como es

tudiar la responsabilidad de esa producción de la comunicación 

que recae en los profesionales y no en los duefios de los me-

dios masivos. (96) 

LAS GRANDES CORPORACIONES Y EL CONTROL DE LAS INDUSTRIAS 
DE LOS MEDIOS MASIVOS. 

Las industrias de comunicación producen mercancías a ma

nera de bienes y servicios. Pero tambi~n ofrecen revisiones -

del mundo contemporaneo a través de imágenes de buena vida. De-

terminan la conciencia social con su poder económico y cultu-

ral. El objetivo de análisis de éstas industrias es indagar qué 

determina su control, poder y autonorn13 para ese ejercicio. 

Desde el siglo XIX, cuando éstas empresas surgieron como 

corporaciones dominantes de la comunicación, la preocupación 

central ha sido determinar su poder corporativo y control de 

las comunicaciones modernas. (97) 

El control de éstas industrias está estrechamente vincula-

do a los profesionales que producen las comunicaciones y la ha

cen funcionar. Los profesionales deben entenderse como los pro-

pietarios de los medios: ejecutivos, dirigentes, accionistas, 
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adminiStradores, inversionistas f creadores. Támbién -se debe 

incluir ~--lo~. repr~d~c~o:re s de ;'~stas. o;ganizacio;es: aud ien

cias ,_ pÓblico, le'ctores, etc, para evaluar.quién:_detenta ma

yor poder. 

Hisf6ricamente éstas empresas comenzaron a conglomerarse 

y concentrarse: varias industrias culturales en sus mOltiples 

modalidades se unieron hasta constituir una verdadera indus--

tria cultural. En la actualidad, las corporaciones han alcan

zado una gran complejidad en su organización que enturbian el 

control estratégico sobre el poder de éstas empresas. 

Para el análisis del 'control y autonomía', Murdock se apo

ya en el concepto de 'propiedad de corporaciones' haciendo uso 

de los estudios de Marx y Engels. También lo analiza desde la 

perspectiva de la 'sociedad industrial' y más adelante en fun· 

ción del 'poder y ambiente político', lle¡tando a varias con· 

clusiones. Su análisis es paradigmático y plural. 

A manera de ejemplo señala que : el poder debe ser ubica

do en el contexto de las relaciones sociales, determinado por 

agentes humanos separados o en grupos de organizaciones, quie 

nes afectan de manera significativa los pensamientos y accio-

nes de otros. (98) 

El análisis de la propiedad corporativa es aplicado al -

criterio de la Teoría de la Sociedad Industrial, ahora desde 

la perspectiva de Marx y Saint Simont, quienes observaron a 

ésta como una decreciente fuente de poder en el futuro, cuyo 

control pasaria al poder de grupos que dirigen las tecnología 

en sociedades y organizaciones, como por ejemplo: cientifi

cos, ingenieros y administradores y, no en los dueños de las 
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de las corporaciones. La relaci.ón,entre:~~drelíle,rito 'derpoder 
,. "•" ... -. :- . 

y grupos profesionales ha sido e~tudiada,~o~:~arios autores, 

cuya expresión más prestigiada' recae 'en Adolfo Berle y 

Gardiner Mens. (99) 

Posteriormente, Murdock intenta definir al concepto de 

control corporativo a partir de la idea de la 'revolución ge-

rencial', siendo en esta ocasión los gerentes los poseedores 

del poder y, no los dueños de los medios de comunicación. 

Llega a la conclusión de que varios son los grupos que -

determinan el poder sobre las corporaciones de los medios -

masivos: individuales, financieros, de otras industrias ( 

clientes, proveedores, etc), tanto nacionales como extranje-

ros. (100) 

Murdock dice que cada grupo ejerce una dinámica de-con

trol para determinar cierto grado de control a trav~s de la 

decisión, funciones e intereses: 

Dinámica de Control se refiere a 'especificas interven

ciones e intereses. Todos los profesionales poseen determina

do poder en el control corporativo. En este sentido existen 

diversas formas de control: de poder, administrativo, geren

cial, incluyendo al ideológico, el cual está determinado por 

el poder pol1tico. De acuerdo a esta posición, los propieta

rios no tienen intervención directa debido a que sus intere

ses estln garantizados por la ideolog1a impl{cita en lo~~ro

cedimientos de producción. (101) 

Una corporación está determinada por diversas formas de 

control: operativo, ejecutivo, económico e ideológico, pero 

habria que caracterizar a cada una de éstas. 
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SOCIOMETRIA DEL CAPITAL: LOS CONTORNOS PE LA COHESIÓN DE 

CLA::·~ontrol corporativo le Ínte>;esa~~ó~kll !~;clase domi

n.ante o dueiios de.esás f~sti1:hcfoheÚtii~'\~;~g¡,~{-f~~~~boidi-

. :: :o :a::: .:::e:n:p::::a s~~1::~~:~~~~1t~~i~;~!tt}~l••·t:b:o::::~ 
1 d . @ -..• ,, :E;,;;~<- -~.,,.:~~:~::~·:-'.~~~jt:{".'-:-'·'· 

a as por !los; ·:;c .. '~";::.· ce.;. ·:•q•,.· ·:'{: .. :ej.·'· .;'~:(''':'.· 

- La ni~y~rii d~ Ta 'cultúra es ~rodué:~da po/el capitalismo 

y, en consiicuenda' intenta'n defén'der su ·conciencia de clase -
- ·.:. -,. ,._- .... , _- . 

sobre ia.·tra'baJ~dora. En e.sto- con~iste los i::o.ntornos de cohe-

:s-i6.n-'de clase, la cual define las posiciones de cada grupo al 

interior de las corporaciones de medios masivos. [l 02) 

La clase dominante posee el control ideol6gico sohre sus 

subordinados, el cual, también es determinado en las audiencias 

de los medios masivos al ofrecerla en oposici6n del pensamien

to crítico. Su ideología está determinada por los intereses -

fundamentales que gobiernan al sistema capitalista, vía a jus

tificarlo denigrando las ideas de los opositores. [103) 

La ideologia de la clase dominante para Ja justificación 

de la base capitalista, proviene de una versión de Ja Teoría de 

la Conspiraci6n, al perseguir intencionalmente sus intereses 

ideo16gicos a través del control de la producción cultural. (104) 

El control ideológico cultural se configura en una Teoría 

para la acción: Nicos PouJantzas ha señalado la acci6n como 

intereses y motivaciones de los actores involucrados en &arma 

individual o colectiva al ejercerla. La acci6n se encuentra de

terminada y dirigida por la J6gica subyacente del sistema capi

talista, mfis que por la identidad y motivaciones de grupo. (105) 
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RADIO, TELEVISION Y LA DIVERSIDAD CULTURAL. 

La estructura de la producci6n cultural está mediada por 

diversas instituciones, las cuales abarcan arte, teatros, sa-

las de concierto, museos, galerías y los medios de comunicaci6n 

de masas: editoriales, cine, rnGsica, radio, televisi6n, perió

dicos, etc. (106) 

La televisi6n y Radio son los medios de comunicaci6n que 

m~s producen cultura: dominan el mayor tiempo libre de audien

cias y consumidores de cultura para las masas. Cuando éstas no 

tienen acceso a otras instituciones culturales, los medios ma

sivos las hacen llegar a través de transmisiones. Todas las -

representaciones est&n orientadas hacia una misma tendencia o 

concepci6n de los intereses de la clase dominante, pero siem

pre con car~cter masivo. 

Los medios masivos se establecieron en un proceso cultu

ral ya establecido en dos dimensiones: material y simbólico, 

ambos sectores son importantes para la comprensión de las dis

tribuci6nes, producciones y consumo de la cultura. (107) 

Cuando los medios de comunicaci6n se asentaron sobre el 

sector comercial y subsidiado el acceso a la cultura no era 

tan intensa. Estos sectores operaban con principios ideológi

cos diferentes. El comercial se apoyaba en lo popular. El sub

sidiado en los gustos selectos de la gente. La primera comer

cial izaba todo tipo de cultura. La segunda daba sólo la cul

tura realmente necesaria. (108) 

Cuando el sistema cultural entr6 en conflicto debido a 

ésta bipolaridad de intereses los temas culturales se confun

dieron, sobre todo aquellos difundidos a través de los medios. 
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El sistema cultural ~ue institucionalizado por los me

dios masivos, desde entonces su historia, sobre todo del en

tretenimiento es la historia de lo repetitivo, popular, inno

vador, temas emergentes atra{dos de grupos urbanos, rurales y 

regionales. ·Hicieron de las audiencias paralelamente actores 

y consumidores culturales. (109) 

La radio y televisión son responsables de este aconte

cimiento, ~sto explica por qué est~n sometidos a control po

lítico e ideológico a diferencia de otras instituciones cul

turales. También explica por qué los medios son tan plurales 

y diversos en la manifestaci6n cultural y por tanto de la i

deolog1a difundida. La contradicción fundamental de los me

dios masivos es que están condenados a la educación y no a -

la comercial izaci6n, conflicto irreconciliable. (11 O) 

El conflicto ideológico de los medios masivos conlleva 

al control de su administraci6n en varios niveles: organiza

ción, prestigio, ventas, persuasión de pfiblicos, de personal 

especializado operativo, etc, cuya administraci6n distancia 

a los medios de ser patrocinadores de las artes. (111) 

A trav~s de la administración, la industria cultural 

sustituye la creatividad por la programación sencilla, es

pontanea. Las producciones se basan en el costo-beneficio -

para los mercados internacionales, que hoy en dia son indis

pensables para la economía de éstas industrias. (112) 

Las producciones transculturales significan para las -

indutrias mayor nórnero de audiencias poco especializadas en 

las artes, en contraposición a la audiencia culta alta. 
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Sin embargo,, los medios<c;111.er~ialé.s,.buscan también aén

nudiencias cultas~al t~si;a1 me:¿in.'ent~e sus produc 

tos comunJcati~o~;lo {oni~rci~Í· i~n io' d~l~ii.··o~ esta manera 

este s~ctor ;~clu~~ ei'h:~~h~i:~o.:T~eb:Í6gáo 'el~ Ía edticaci6n, 

produciendo. ~na .~ibgi~J_i:i6ri ~ixú :(i13j 
La pioóuccióii miJ(ta, de la .p.rogramación •de Tos medios está 

determinada pol 1tica. e •ícieológ kamenie por lá clase en el poder. 

Su. vúor- es. actiVado aL.titilizar co_dificaciones ling'úisticas 

comprensibles' a .toio ,t ip_o de audiencias. públicos, etc. pero 

siempre desde la tendencia comercial camuflada de culta. 

_Las diversas producciones simbólicas a través de los me

dios reproducen las divisiones sociales de gustos, preferencias 

y selecciones de Jos mensajes en las audiencias, ~14) 

Lo culto y comercial es mezclado en el mismo sistema cul

tural, presentando en las programaciones el perfil de las au

diencias, permitiendo que cada una se identifique con sus pre

ferencias, cuya disposición de información es producida por 

profesionales especializados. 

Esta accesibilidad simbólica es característica de todo 

medio de comunicación, pero para los medios masivos significa 

éxito para el consumo y las ventas. Los gustos, creencias, -

preferencias, maneras de pensar son revisadas y clasificadas 

simbólicamente para determinar la acción cultural rlentro del 

sistema. La industria cultural promueve la estratificación -

social y las posiciones culturales a partir de la producción 

de valores y gustos selectivos impl1citos en las producciones 

culturales. 
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La invesÜgac:ióri'- soc1olingú'ística. ha mostTado: que los -

grupos de;profesionales :d!' l~s medios m~sivos producen códi-
. ,·. '. , ._, ' 

gos disti_nto~::a ~los valo.ies originales para promover el con-

sumo c-uliurái', fácilitando el acceso a los discursos y repre

sentaciones ál reinterpretar la cultura. (115) 

Los accesos culturales son moth'ados y reforzados por 

el s"istema educativo de escolarización. La estancia en la es-

cuela elabora el acceso a la cultura, inician a los estudian

tes a-las tradiciones culturales del occidente, al intetec.l..u-

1 izar las respuestas emotivas ante las reacciones de las pro

gramaciones. (116) 

Sin embargo, debido a que la diferenciaci6n cultural se 

encuentra enclavada en la estructura de clases y el el siste

ma educativo, las instituciones de la radio y televisi6n, po

co o nada pueden hacer para desafiarla, a menos que se produz-

ca una revolución en las enseñanzas y relaciones de clase: 

sólo las instituciones culturales pueden provocar ese cambio. 

(11 7) 

CONTROL, ~~EDIACION Y AUTONOMIA. 

El estudio de la Comunicación de Masas precisa de una 

reflexión epistemológica. Su análisis debe ser abordado a 

partir de diversas perspectivas, evitando los aislamientos 

te6ricos-metodol6gicos. Esta integración debe dar cuenta de 

la interpretación to~al de esta forma de comunicación, dice 

Murdock. 

La comunicación de.masas debe ser estudiada a partir de 

la cultura y su relación con la sociedad. Su epistemología -

de_be i_nt_egra: el realismo, positivismo, empirismo, 
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materialismo hÚiórico, phfraliSmo,f semiótica, todas él las 

deben expl i~ll:r n la.:·~o.m,~ni..~~cióJ?, .. d.c; ~:~.~a·s_ evii:~~d_o 
cial izacion~s epistemÓlógicas;/~oii)entB Murdci~k. 

las par-

Estas ~erspecúvas:d~l>en,~ar éíiell~a de las interacciones 

y procesos de·í~~· comliiiicadon'e'.s masi{Ía~.\¡ue ocurren en' la··-
._, I• ' ,r_ • . __ _.c • _ • ~· -· .·• • 

sociedad. El cl~ntffíib;n~t,sólv de:be'. d~t~ctaTlos sino . ~ras~en 
der. a éllos. .· 

Ef'ciiirit1fico' debe estar. e«entci de superficialidad pa

ra 'dete'ctar las detérminaciones pol1ticas e ideológicas que 

gobiernan a los procesos de comunicación social, su análisis 

erradicará la apariencia para llegar a la esencia de este ti

po de fenómeno social. Su reflexión debe orientarse a la crea

ción de una filosofía de la comunicación, alejado de ideolo-

gias y determinaciones de clase, comenta Graham Murdock. 

El estudio de la comunicación de masas es el análisis de 

las representaciones y por tanto, indagar porqué algunos auto

res de este tipo de comunicación se ponen a su servicio para 

producirlas 

La investigación también debe describir comportamientos 

sociales determinados por la comunicación de masas. La socie

dad es un agregado de representaciones establecidos sin alter

nativa, el investigador debe proponer otros comportamientos 

distintos y seftalar los mecanismos utilizados que designan el 

actuar social propuesto por los medios masivos. 

Su análisis debe ser plural para determinar los facto

res políticos e ideológicos que regula al sistema de represen

taciones difundidas a través de los medios de comunicación ma-

si va. 
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Cada investigador desde su propia ~e~s~ectiva de ·análisis 

develará los procesos ocultos que ocurren en:los sistemas de 

comunicación que no pueden ser vistos;,.·registrados pór el au

ditorio, para posteriormente iritegr.a.rlos·.en una ·sola postura 

te6rica. agrega Murdock. 

Para Graham Murdock, el realismo es un lugar epistemo

lógico importante para el estudio d~ la comunicaci6n de masas, 

porque, sostiene el autor, que ei verdadero objeto de estudio 

de la comunicación social, es el de las apariencias cotidianas 

ocurridas en el mundo, pero m§s aan, las estructuras y mecanis

mos generativos y subyacentes que producen las apariencias. (118) 

La Tcorla Realista de la Comunicación parte de principios 

reales para después iniciar estudios de los principios ideales. 

Materialismo-Idealismo son su fundamento, en el seno de una so

ciedad que oculta los procesos operativos de sus relaciones e 

interacciones, como lo es la capitalista, este es el principio 

realista. (119) 

Esta teorla también encuntra fundamentos en el marxis

mo, semiótica y estructuralismo, de aquí se derivan sus prin

cipios teOricos acerca del análisis de la estructura y proce

sos subyae~ntb'' ocurridos en una sociedad, cuyos estudios de

nuncian a las bases significativas a través de la comunica-

ción de un sistema sociocultral. 

El estudio del 'significado' en la sociedad precisa de va

rias metodologlas para su análisis, siempre y cuando estas pro

porcionen conocimientos científicos. (120) 

Los conocimientos producidos por cualquier perspectiva de

berán ser realistas y objetivos. 
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En este sentido, el razonar y reflexionar de Graham Mur

dock sugiere una revolución en la manera de producir, perc i - -

bir y construir al conocimiento teórico-metodológico del aná-

1 isis de la comunicación de masas, al proponer que cualquier 

perspectiva teórica es operativa para construir una epistemo

logía de la comunicación social institucionalizada, siempre y 

cuando éste conocimiento se caracterice por ser realista y 

científico. Esta misma idea también la comparte Manuel Martín 

Serrano en Teoría Social de la Comunicación. 

_Sin embargo, conocer el significado y representaciones -

que determinan al pensamiento científico en torno al análisis 

de la comunicación de masas, es el primer punto a resolver en 

espistcmología de la comunicación, sobre todo si se estiman 

los factores políticos e ideológicos que determinan su tenden 

cía al investigar. Sólo a partir de una sociología de la comu

nidad científica, posteriormente se podrá construir una filoso-· 

fta de la comunicación, una ética al servicio de un conocimien

to real y verdadero. (121) 

Hasta aquí han sido resumidos y descritos algunos de los 

temas que desarrolla Graham Murdock, en torno al análisis de 

la Cumunicaci6n Social Institucionalizada, perpectiva de anl

lisis que representa a la Escuela Inglesa. De todos los temas 

descritos, éste último: Mediación, Control y Autonomía, es de 

gran importancia para el desarrollo y orientación que persigue 

la pres~nte tesis, pues ofrece elementos valiosos para coro-

prender los fundamentos científicos-epistemológicos que sus

tentan a la Teoría Social de la Comunicación. 
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4.7. LA ESCUELA FRANCESA; 

Gilbert6 GÜ.enei e~:c un• inv~st Í.gador Latinoamericáno que. 

ha retomádo much~ .. s ·Íf~p~~tos .teói\cos dé --10 qu~ pod~la,den~mi
narse EscúeÚ Frané:~sa dCf'.esÚidio dei :Uix¿ur~~; ·i~ ~l~ro su/ 

:::::e :~e s:~~:n:::~t::i~z :~. :: • ::::~~ed.¡:t:~~:~~~~t:~~.:1:! 
se puede <~~to~i~';Ú;¿k '5 ~'.;{~~ \é¡irésÚia1:~i~o'.d~ camo' los 

- : ·-:.-·.'..' - " =_-._ . _--::-:=.-o- ;::1~:;-~\~;:i:. ~.'.:~-~+-·/~Y~?-~-:-~-= ~ ." ~ . 
fanceses hári¡ab~J-.C!iíio'.~1 estudió de la _comun:l:caci6ny; e~. par-

t kúlar -- de?de Üila;pei"specú\ra: ¿,;r'¿{~; ·~=:tt=J~i'.1].i;''(c;~~iÚ~~cí.6~ 
~-~_:;\ -··-\.,:.::·,,,. ' ' 

-- .---- - . -· .:_·-, 

-A~;yad~ ;;\a sociófogia, sem1oiog~a,. d~recho y ciencia 

poÚtica, GÚ b~;~~ Gimenez deveÚ los mecantslrios' ton que son 

_ prodl.11:fdashas comunicaciones jur1dico-politicas. 

·:su·- aril'llisis parte de los estudios po11ticos y jurídicos 

sobre ·las .constituciones, discursos legislativos, electorales, 

gubernamentales hist6ricamente determinados. Su investigaci6n 

por así decirlo, permite llenar un vacio espistemológico en 

Teoría Social de la Comunicación al producir una teoría y una 

--metodología afín, en torno a los discursos políticos-jurídi

cos y, en concreto para el caso de M!xico. 022) 

ANALISIS DEL DISCURSO POLITICO-JURIDICO. 

Su an~lisis parte de las definiciones de discursos: enun

ciado superior a la frase, considerando reglas de encadenamien

to en series de frases desde la perspectiva lingüística. (123) 

Apoyado en Jakobson y Benveniste, intenta analizar el con

cepto de discurso ahora vinculado a un.modelo de comunicación. 

El discurso es contemplado como cualquier actividad lingÜísti· 
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ca en un~ situación co~1.mi~ati~a, Jorid~ .i'{\.s~j~to' de en'!ncia~ 
ción (yo, nosotrósY, ~~'ia1Ú:z~ dn 'Í~ngJ~jeen'funtióll; de. un de-

.,,.__ ,, '' ... (~· '>ú ' .. ' . ' 

terminado· déstiria~~;rhl~,tfif v~'§oh~sJ'L Par~ ~~l~initarlo ,'.e1 

autor lo refie~'i'a,J+á rélációri~cóniunicativa de ~rupos y colec

tividades. 

Re~o~indo a Saussure define al discurso como "le~g'!~je 

para la acción" (124). Posteriormente de Austin toma la noción 

de "lenguaje cotidiano" como forma instituciona 1 izada deter

minativa, la cual, supera al proceso de la comunicación .con e 

vencional. La institucional id ad del discurso, en este sentido, 

implica metodológicamente una concepción sociológica del len

guaje. El discurso es percibido como una práctica social insti

tucionalizada que remite a situaciones intersubjetivas a través 

del acto de comunicación, determinando lugares o posiciones en 

las relaciones sociales. (125) 

Sobre esta perspectiva define al discurso como "toda prác

tica enunciativa considerada en función de sus condiciones so-

ciales de producción, que son fundamentalmente condiciones ins

titucionales ideológica-culturales e históricas coyunturales. 

Las condiciones determinan lo que puede y no puede y debe ser 

dicho (sermón, arenga, panfleto, exposición, programa, etc) a 

partir de una coyuntura determinada. (126) 

La concepción del discurso como práctica social signifi

ca tres cosas: a) Todo discurso se inscribe en un proceso so

cial de producción discursiva y asume una posición determina

da dentro del mismo y por referencia al mismo (interdiscurso). 
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b) Todo discurso remite implícitamente .una premisa cultural 

preexistente que se relaciona con el sistema de representacio· 

nes y de valores dominantes, cuya articulaci6n compleja y con· 

tradictoria dentro de una sociedad define la forma ideol6gica 

de esa sociedad. c) Todo discurso se presenta como práctica so

cialmente ritualizada y regulada por aparatos en el marco de -

una situación coyuntural determinada. CT27) 

SegOn Fortine, el discurso desempefta, en el plano de la 

comunicación tres funciones: informativa, expresiva y argumen

tativa. Triada siempre existente en todo discurso. Sin embargo, 

una de ~llas predomina sobre las demás. 

El discurso inscribe una situación concreta de enunciación 

descartando el formalismo, en la medida que r·elega las detcrmi· 

naciones sociales, es decir, los aparatos (mecanismos), coyun

tura, historia, en suma lo extratextual. (128) 

Los procesos sociales comunicativos no coinciden con los 

procesos elaborados en el discurso. Se debe pensar en el dis· 

curso en el seno de una formación social concreta con un efec

to específico de coyuntura en las formaciones discursivas. 

Los discursos son pr&cticas sociales que se realizan en 

instituciones que forman parte del aparto hegemónico. (129) 

EL DISCURSO POLITICO. 

"Todo discurso instaura objetivos pi¡ra la organizaci6n 

de la convinencia social. El discurso político comporta un -

componente axiológico, difunde valores programados. Los va

lores son designados en cuanto sean realizables, cuyos desti

natarios son estratégicamente elegidos. El discurso políti-
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tico se integráen i.;priseniáci6~et.de :t~J.drei que interpre

tan una situáCión. globaÍ y, por .. lo~· dispositivos e~tra~égi- -

cos .. (130)..' 

'Est<;. tipo de discu'rso es pr;ducido en situaciones poli -

ticas donde se desarrolla el ejercicio del poder, emana de u

nos aparatos, de lo que Fossaert denomina ''nGcleo o dispositi

vo central del Estado capitalista; es decir, del parlamento." 

Son discuros pol1ticos: el presidencial, ministerial, par

lamentario, electoral y de partidos politicos, política de 

prensa especializada y, los transmitidos en momentos importan

tes' en medios masivos, incluyendo al de la policía. (131) 

La característica formal de 6ste tipo de discurso es la 

argumentación esquemática y teatralizada de un modo determina-

do de ser y deber ser político ante un público determinado en 

vista para intervenir en éste. 

La intervención se dirige a reconocer, distinguir y confir~ 

mar a los partidiarios y atraer indecisos. El destinatario es 

tomado como adversario y para refutarlo. De aquí la necesidad 

de tener en cuenta el 1 discurso antag6nico' que anticipa sus 

objetivos y desenmascara al sustentante. El discurso polémico 

dice lo que son y no son los demás y, lo que deben ser realmen-

te. (132) 

Sin embargo, ésta concepción del discurso político des-

carta la posibilidad de reconocer un grupo por su vocabulario 

o léxico. Contrariamente a lo que se supone en ciertos estu-

dios de lexicografía política. La idea de que cada grupo polí

tico constituye una microsociedad con idioma propio no ha po

dido ser comprobada. 
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Los anUisis demuestran que m~s bien las palabras y los 

sintagmas estereotipados circulan de grupo en grupo, segGn -

las circunstancias. Más aún, grupos muy diferentes pueden em

plear el mismo léxico y los mismos sintagmas segGn las coyun

turas. No existe un léxico específicamente burgués pequefio -

burgués, revisionista o proletario. No es posible, por tanto 

estiquetar, políticamente el léxico ni construir una especie 

de Bot:1nica del .discurso,"(133) 

.·.·•·· .. EÍ..(DISCURSO JURIDICO. 
:'.;_~, 

Todo cliscur~o j~f1~i,;2:crdebe· ser analizado dentro de un -

CódÍ.gó~ G~riei~1.'f ··~#sfiÍt!d<iif,'ic~dadmil:ú que un articulo de un 

código, con;tftuyÍl?¡,~i)f;;~6J~¡,:•.~n~ais,c~rso ~ no se debe consi

siderar aisladamente .ele •é~st~fre1'dis~;_¡rso del derecho es toda 

la Ley," (134.) 

El discurso del derecho se caracteriza por su forma expl1-

citamente normativo y, por la univocidad de sus conceptos, for

ma de organización textual que responde a principios fundamen

t alcs de la lógica formal: axioma, definición, deducción. (135) 

Las investigaciones recientes han demostrado la impreci

Sién semántica de los términos y sintagmas jurídicos. El juris-

tR razona en función de los hechos y normas, sus Tazonamientos 

son deductivos, analógicos y estadfsticos. (136) 

El discurso jurídico no es similar al científico que em

plea un lenguaje rigurosamente formalizado. Se asemeja si al 

ret6rico-argumentativo, por ser relativamente tecnificado. (137) 
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"Todo discurso jurídico, trátese de l,a.·elaboraci5n,o in-

terpretación del derecho, deb~ i:cinsid~.ra:i-;e argu~enta~ivo, or

ganizado en vist,ade un pr()ye'c:to .q~e riego.cía frente a una au· 

diencia particular o g~n-:r~l,,~abida .c11enta de valores que le 

sirven de prete*~º;Pª!a-fÜ~d¿;n~nta; ~~s enunciados normativos. 

Este.discurso es~á.~~~·~~i/¡;~do/~or es~rategi~s que asumen una -

apariencia 15gica::Y. e~úri;Jestinadas ª inducir y regular e1 jui. 

cío coletivo sobre u~~" s~~uaci6n'u objeto. No se puede igno-

rar ál suj'efo 'discursivo;· ni a las situaciones sociales en que 

se despliega. (138) 

DISCURSO POLITICO~JURlDICO. 

El discurso jurídico-político es una clase de discurso -

producido dentro de una escena política, que se refiere a la 

estructura y organización jurídica fundamental del poder del 

Estado, Se trata de un discurso vehiculizado hacia los mitos 

estatales y recubren el campo conceptual del que se ocupa ha

bitualmente los constitucionalistas y te6ricos del Estado. 

El discurso político-jurídico es por antonomasía el dis

curso constitucional, Este presenta en efecto, el arquetipo 

del discurso del poder dominante estatalmente entronizado y, 

su contenido expresa la juridificaci6n actual de las relacio· 

nes politicas de dominancí6n. (139) 

METODO DE ANLAlSIS DE LOS DISCURSOS. 

El análisis del discurso político-jurídico debe compren-

der las siguientes fases: 

a) Fase preconstituyente: segu;Miento y anHisis de las luchas 

ideológicas-políticas en torno a una problem~tica constitucio-



nal, que pueda considerarse como antecedente mediato de una 

determinada codificación consfitucional: 

b) Fase Constituyente: seguimiento y-anáÜsis dé :los d~bate'i 

ideológicos-políticos· que constituyen lo.s aritecedentes -inmedia

tos de una determinada codificación conStitud<ln'll1: 

c) Fase de Codificación Cosntitucional: ·contéxtu.alización y 

análisis de documentos formales que fijan normativamente la -

estructura y organización fundamental del poder y de los apa

r~tos de Estado. 

d)_Fase de la Vida Constitucional: seguimiento y análisis de 

las sucesivas interpretaciones del texto constitucional~ asi 

como de sus enmiendas y adiciones, todo ello en función de -

las nuevas situaciones y de los nuevos desplazamientos de la 

relación de fuerzas sociales. (140) 

Este procedimiento constituye al ciclo constitucional del 

discurso jur1dico-político del Estado. 

Una metodología se define como organización y estrate-

gia de ciertas t6cnicas en funci6n de una teoria y en vista -

de un objeto de investigación cient1ficamente pertinente. En 

este caso, la postulación teórica de la indisociabilidad entre 

el discurso pol1tico-jurídico y sus condiciones históricas -

sociales de producci6n impone los siguientes niveles de anili

sis con sus correspondientes implicaciones técnicas: 

a) Reconstrucción histórica y análisis del ·sistema de apa

ratos ideológicos-políticos que delimitan la escena política 

dentro de la cual se inscribe el discurso. 



b) Reconstrucci.ón histórica, y anlllisis de la coyuntura po-

11tica que determina el discurso y a la-vez -se inscribe en él. 

Entiendo_por coyuntura, dic;e Gimenez;-un--desplazamiento signi

ficativo de la correlación de fuerzas sociales en breve plazo, 

a ratz de un acontecimiento desencadenante que funciona fre· -

cuentemente como revelador de las contradicciones sociales -

hasta entonces latentes. 

c) Análisis de la dimensión formal del discurso (en el -

plano lingÜ1stico, semiótico o argumentativo) como producto 

y sintoma de las condiciones extratextuales; CT41) 

En el caso del análisis -del discurso politicocjuridico, 

se presenta frecuentemente la necesidad de explorar con mayor 

detención el campo semántico y la distribución de ciertos tér

minos-pivote que forman parte del léxico politico-jurídico -

fundamentalmente en un determinado corpus. 

La argumentación como probable manifestación discursiva 

de una lógica naturaleza ideológica y social, cuyas leyes y -

modos de funcionamiento se trata de detectar y formular. Es

ta puede definirse como proceso de esquematización o repre-

sentación de la realidad, a partir de premisas ideológicas -

que suponen ser compartidas, en vista de una interacción so

bre determinado público, todo ello desde un lugar social e -

institucionalizado. Lo que distingue a la argumentación es su 

referencia a una situación, su inscripci6n y pretensiones al 

incidir en ésta. (142) 

De la argumentación se debe tener en cuenta tres aspee 

tos: su punto de partida, como premisas ideológicas cultura

les; su objetivo de interacción sobre el destinatario y; su 
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f:Unoióri • esquematizadora de la realidad, como proceso de repre

sentación de la misma, en el sentido teatral de la palabra. -

La argumentación es un discurso finalizado, que busca inter

venir sobre el destinatario para modificar sus repTesentacio

nes de la realidad. 

La Retórica clásica suele situar el fenómeno de la per

suasión, pero ésta no puede ser considerada como resultado de 

una misteriosa fueria psicológica del emisor, sino como resul

tado de un efecto de reconocimiento ideológico, que provoca en 

el receptor la ilusión de la verosimilitud. En Ja argumenta-

cicin, la dimensión ideológica permanece vinculada a la dimen

sión persuasiva a su vez, adquiere un valor político. 043) 

El discurso argumentativo se rige por las siguientes re

glas operativas: 

1) Reglas de selección: selección de objetivos del discurso. 

2) Reglas de determinación: determinación de los objetivos 

mediante especificaciones ulteriores. 3) Reglas de cierre: 

caracterizaci6n de la selecci6n operada y de las especifica

ciones hechas por medio de propiedades que se atribuyen a los 

objetivos así determinados. 4) Reglas de admisibilidad: intro

ducción a partir de las propiedades atribuidas, de juicios -

que vienen a estabilizar lo 'bien fundado' de la selección y 

las determinaciones. 

Estas reglas operatorias se hayan imbricadas en otro 

sistemas de reglas (llamadas ideológicas) que tienen por fun

ción asegurar el efecto de verosimilitud del discurso, y tie

ne que ver con los diferentes modos en que las operaciones -
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discursivas remiten .implícita o explícitamente a los ~sguemas 
~.~ :·-. .·. - ~. ·~ --, -·- . . . - - -. ·" 

o paradigmas idcoló-gicos preconstruidé>s que le sfrven· de< fuir~ 

damento ·~· ¡)~¡¡to'~c ¡iartida(ti¡io de valoresJ,,JuÍho~;; rípinio

nes, im§genes, ;epresentadones colectivas,' ét'c.;(f;¡,1],:( 

Sig~i~lido un~:tra~i~~ón que se ieínonta<}Arf~f6fele's 
la argumenta~ión se; ~ontJap~~e a Iá _de~ost~~ci~11)f~ntíficl!, que 

se carai:terl.Za ~ó'i- el eSftierzil'de - 2oritrolár' criti2áníe'rtte su -

punto de Pª rtid~, a~i SZITIº 0ta.;~ié~\.po¿e(~fli~-:d~Z~x;1i~ar r1-

gurosamerité las reglas dé d.e.rivacHin de' eiiunciad~ ;El razona-

miento científico sería' menos depend:ieiite 'de iá súu'ahón de 

comunicación y no tendría por finalidad principal _int_ervenir 

sobre un auditorio. (145) 

Finalmente, la argumentación política se inscribe siem

pre dentro de un determinado esquema de poder materializado 

en los aparatos y dinamizados ppr sucesivas coyunturas_. Des,

de este punto de vista puede decirse que el proceso argumenta-

tivo es 'un habla, un discurso o raciocinio que resitQa un 

conjunto de sígnos informativos en función del poder'. (146) 

Hasta aquí fueron resumidas las caracetrfsticas del dis 

curso político y jurídico, as\" como a sus diversas modalida

des de argumentación desarrolladas por Gilberto Gimene". Tam-

bi!ln se resumió la metodología con que pueden ser analiza-

dos estos tipos de discursos, cuya teoría ayuda a comprender 

el análisis de la Comunicación Social Institucionalizada Es-

ta tal, la cual, como se pudo comprender opera con o sin recur

sos tecnológicos para difundir sus discursos ideológicos. Es

ta Teoría del Discurso jurídico-político y su análisis repre-

senta a la Escuela Francesa, misma que fundamenta 

Social de la Comunicación. 

la Teoría 
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4. 8. LA ESCUELA DE MADRID. 

Manuel Martln Serrano, representante de la Escuela de Ma

drid, ofrece una teor1a fundamental que dota de sistematici

dad metodológica y por tant~ de especificidad social a la Co

municación Social Institucionalizada: La Teoria Social de la 

Comunicación: 

"Por razones que expondré, propongo se llame Teoría So

cial de la Comunicación, al paradigma que da cuenta de las mu

tuas afectaciones entre Sistema Social y Sistema de Comunica

ción." (147) 

La Teoría Social de la Comunicación, funda su existen

cia en el supuesto de que "existen interdependencias entre 

las trasformaciones de comunicación p6blica y el cambio de -

la sociedad, Su estudio debe ser científico, detectando la • 

naturaleza de las mutuas afectaciones; formular leyes histd· 

ricas que expliquen cuándo y cómo se producen éstas, encon • 

trar criterios que permitan preveer los efectos que tales in

teracciones tienen para el progreso o estancamiento de la cul· 

tura, sus relaciones y las instituciones. (148) 

La Teoría Social de la Comunicación, tiene su fundamento 

en la Producción Social de la Comunicación, desarrollada tam

bién por Manuel Martín, cuyo paradigma trata a la producción 

de información destinada a la comunicaci6n p6blica y su uso 

social. Se interesa por todas las posibles modalidades de 

éste tipo de comunicación que han existido a lo largo de su 

historia: desde su origen hasta su momento actual. Se ocupa 

también del origen y transformación de los Sistemas de Comuni· 
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cación Institucionalizados encargados de la producción, distri

buci6n y consumo de noticias que conciernen a la comunidad. Pro 

pone identificar los componentes tecnológicos que forman parte 

de la estructura de éstos sistemas, su organi'zación y producfos 

culturales producidos y determinados fabricil;dos para abaste--_ 

cer a la comunidad de información. 

Analiza el tratamiento que se le proporciona a·los pro

ductos comunicativos para la producción y' reproducc:ión-_de· l~ 
sociedad. Tambil>n analiza las funciones que· cumplen'1os· pro-

duetos comunicativos en cada soc_iedad, como pr-opuesta metodo

H)gica. (149) 

La Teoría Social de la Coinu_nicación se- fundamenta a par-
.- ., .'··.·., .:· ·-

tir de teorías sociales y· culturales producidas por otros auto-

res científicos a través de. la h.istoria, cuyos temas sirven pa

ra definir el ámbito teorético de entre el conjunto de las ---

Ciencias Sociales a la producción social de la comuni-

cación. Su an!Uisis en este sentido es paradigmlitico. (150) 

El enfoque paradigmlitico se distingue porque no se limi

ta al análisis de la producci6n, distribución y uso de la in-

íormaci6n que concierne a la sociedad, sino que se utiliza pa-

ra probar la pertinencia de una teoria que se toma como obje

to de estudio a si misma y que sólo puede ser· posible cuando 

las prácticas que anali:a son sociales y universales. El psi

coantil is is, fenomenología, dialéctica, funcionalismo y estruc

tural ismo han concebido al deseo, producci6n, socializaci6n, 

comprcnsi6n, actividades humanas sufi~icntemente universales 

y significativas que aguardan estudio social. (151) 
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Sin e.mbargo, el problema que limita la creatividad epis

temológica .de los científicos sociales en nuestra época es la 

falta· de ispacios virgenes de conocimiento no detectados, que

dan todavía algunos fenómenos sociales de los que se sabe mu

cho pero poco se comprende. Uno de esos campos es el de la -

Comunicación Social Institucionalizada. 

Las Ciencias de la Comunicación no cuentan con una teor1a 

de la producción social de información que satisfaga requisi

tos espistemol6gicos equivalentes a los que ya cumplen las -

teorias cognitivas para la Ciencias de la Mente o las teorias 

de las necesidades como en las Ciencias del Comportamiento. 

El científico que se interese por el descubrimiento teó

rico tiene en el campo de la Comunicación Pública una oportu

nidad de aportar algo nuevo al saber cientifico y no sólo co

nocimiento instrumental de los procesos comunicativos. (152) 

La información destinada al conjunto de la comunidad es 

un fenómeno de producción social a partir del momento en que 

se institucionaliza en el tratamiento y uso de la comunica--

ción pública. Esta institucionalización se logra creando una 

organización m~s o menos compleja y especializada en esa ta

rea y, a la que se le asignan recursos materiales y humanos. 

(153) 

Las mutuas afectaciones existentes entre el cambio de la 

sociedad y transformación de la comunicación social podrán -

ser observadas en toda comunidad del pasado y del presente que 

hayan institucionalizado alguna forma de operar la información 

de interés común. Por tanto, el campo de estudio abarca desde 

algunas sociedades primitivas hasta las actuales. (154) 



La reCienfe hist.oría. de las Formaciones Sociales Capita

listas y de la comunicación de masas ilustra la existencia -

de._afecta.Úori.es entre sociedad y comunicación pública, Todo 

cambio en la sociedad modifica los objetos de referencia de 

comunicación. Los actores de la producción de la comunica-

ción pObl ica son quienes han cambiado a ésta y transformado 

a las sociedades, Existe una interacción mediadora entre las 

instituciones públicas y privadas, cuya determinación obede. 

ce a la dinámica política de ese .sistema social. En la orga

nización y desempeño de cada sociedad se reconoce la importan

cia del modo de producir y distribuir la información pública. 

(1 SS] 

La dinámica Comunicación-Sociedad todavia no ha sido es-

clarecida porque no existen estudios seriados entre la evolu

ción de las sociedades y la organización, funciones y uso de 

la comunicación pública, existen datos para la exploración pe

ro no han sido explotados ni sistematizados a este nivel, 

No existe una teor1a que aclare la naturaleza de la infor

maci6n p6blica que oriente metodológicamente las investigacio• 

nes relativas a las interdependencias entre sociedad-comunica

ción. Los estudios de comunicación social no corresponden a -

las necesidades de Producción Social de la Comunicación, -

porque seleccionan a la teoría del estudio de la sociedad, -

que no permite comprender en qu~ consiste la comunicaci6n pú

blica histórica y evolutivamente. 056) 

La Teor1a Social de la Comunicación poco tiene que ver 

con los estudios de comunicación social, por eso conviene ha

cer una delimitación de esta reflexión: 
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Son Ciencias de la Comunicación aquellas que estudian -

las interacciones en la que existe recurso a actos expresivos 

en sustitución de los ejecutivos. La Teoría de la Comunicación 

debe proporcinar el paradigama que sirva de marco a las 

Ciencias de la Comunicación, le corresponde estudiar las di-

ferencias entre interacciones expresivas y actos ejecutivos 

no comunicativos; dar cuenta de todas las relaciones comuni-

cativas que son producidas tanto por Actores animales como 

de humanos; diferenciar a las tecnolog1as biológicas o téc

nicas utilizadas por ambos para la comunicaci6n. (157) 

Las Ciencias de la Comunicación sele~cionan a las huma-

nas cuando las comunicaciones son entre Actores que son hom--

bres. La Teoría de la Comunicación Humana, debe justificar su 

especificidad, distinta a la de los animales. Esta teoria in

cluye entre sus objetos de estudio a los de referencia, eco

sistema material y social, gn~sceol6gico y axiológico produ· 

cidos por el homb~e. Estudia las interacciones de productos 

fabricados para la función expresiva, herramientas que ampli· 

fican el alcance en el espacio de sefiales , prolongación y -

duraci6n del tiempo comunicativo (carta, tel&fono, magnct6fo-

no,etc). (158) 

La comunicación humana se sirve de tecnologias que per

miten multiplicar los productos comunicativos; implica en su 

proceso a numerosos sujetos y; se refiere al acontecer de.la 

comunidad cuando sus prácticas se organizan y producen infor-

maci6n, ·Ias cu·a1es·. tienen un lugar reservado en las Cien-

cias de la Comunicaci6n Sociales, campo que pertenece a la 

Comunicación Social, sin embargo: 
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a)Comun iCaCi6n Social dice demasiado si se refiere solo -

al uso. no privado de la informaci6n. Toda comunicaci6n huma

na incluye .i la privadi e institucionalizada, ambas tambi6n 

son sociales." (159) 

b] Comunicación Social dice poco si se interesa sólo por 

las interacciones tecnológicas usadas por los medios de co

municación. La Comunicación pOblica siempre ha existido sin 

la necesidad de herramientas, en muchas sociedades funcionan 

sistemas institucionalizados de comunicaci6n con el mero re-

curso de la palabra hablada. (160) 

c] La Comunicación Social no debe delimitar los estudios 

a objetos solamente materiales, noci6n incorrecta cientifica 

mente concebida. 

d) Si Comunicación Social solamete se asocia al concepto -

propagand!stico y manipulador históric_amente que al recurso 

de comunicación pública, merece entonces un enfoque instrumen

tal que debe evitarse para que no siga suplantando al conoci

miento científico. (161) 

La propuesta de la Teorra Social de la Comunicación es 

hist6rica en torno a las prácticas comunicativas sociales. Lo 

social delimita el enfoque teórico para definir como se de-

be orientar una disciplina para sistematizar la exist.encia de 

información que se produce, distribuye y usa de forma institu

cionalizada y que se refiere a los aconteceres que interesan 

a la comunidad en su conjunto, es la razón por lo que las -

Ciencias de Ja Comunicación pueden tener una disciplina que -

pertenezca al ámbito de los estudios sociales. (162) 
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La Teoría Social de la Comunicación define epistemol6gica

mente a su objeto de estudio entre la Teoría de. la Comunicaci6n 

porque su fundamento se encuentra en "La Producción Social de 

la Comunicación, estudio que explica a la comunicación institu

cionalizada en un marco de conocimiento que describe la natura

leza de sus componentes y funcionamiento institucionalizado -

para la producción, distribución y uso de la información que· 

interesa a la comunidad. (163) 

Toda obra te6rica presupone un modelo general de anAlisis. 

El de la Producción Social de la Comunicación posee un paradig

ma, el que ésta propone se denomina: La Mediación, que permite 

estudiar todas las prácticas, seano no comunicativas, donde -

las formas de conciencia, conductas y bienes materiales entran 

en procesos de interdependencia. La propuesta de análsis no .la 

realiza por separado, sino en su totalidad. El paradigma de la 

Mediación se hace sentir cuando el manejo de la información pro

ducida por los actores manifiesta una actividad que no puede -

ser disociada por partes: la producción de la información des

tinada a la comunicación pública es un proceso mediado. 064) 

Los antecedentes teóricos de la Producción Social de la 

Comunicación se encuetran en trabajos que se ocupan de las 

relaciones entre cultura y sociedad. Todas las escuelas: mar~ 

xista, organicista, funcional is ta, estructural ista y sistémi ... 

cas, han propuesto alguna interpretaci6n de l'sas r_e.laciones .. 

Existe material sociológico, aunque discrepante que fundamen

ta a la Teoría Social de la Comunicación. (165) 

Estas discrepancias teóricas limitan a la Teor1a Social 

de la Comunicación evitando se configure su estatuto cient1-



1 99 

fito, por lo que se requiere la elaboraci6n de modelos más -

específicos adecuados para el diseño paradigmático, es decir, 

validaciones para las hip6tesis contenidas en esta teoría. 

Estos trabajos a(m no se sistematizan para el dominio de la 

comunicación pública, a diferencia de otras ciencias sociales, 

El estudio de los procesos y sistemas de cornunicaci6n existen

tes en la sociedad se caracterizan porque est~n separadas Ja 

teorta de la investigación. 066) 

Los ternas de Ja Teorta Social de la Comunicación han si

do discutidos en otros contextos cienttficos, por lo cual, le 

corresponde a la Producción Social de la Comunicación atender

los. Las ciencias psicológicas, antropol6gicas, sociológicas 

y del cambio social, que se refieren a la cultura y el compor

tamiento, ast corno Ja semiología o la investigación de la co

municaci8n de masas, han estudiado a la comunicaci6n institu

cionalizada y sus formas de producción, pero ninguna de ellas 

abarca todos los ternas de especificidad, cuyas referencias e

pistemológicas son otras. La Teoría Social de Ja Comunicación 

tiene un espacio epistemológico por cumplir y explicar: las 

relaciones interdependientes entre cambio social y transfor

mación de la comunicación pública. (167) 

Los temas de la Teoría Social de la Comunicación Social 

son inagotables e incorporables a la teoría, éstos buscan 

explicar leyes y categorías, modelos de la sociedad y comuni

cación. Identificar el cambio y trasnforrnaci6n que se produ

ce entre Formaciones Sociales y Comunicación Pública tornada 

como actividad histórica. Estudia los Sistemas de Cornunica-

ción y su ajuste a la sociedad correspondiente. (168) 
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Analiza dialécticamente teorías que se ocupan de prácti-

cas de información pública y cambio de la sociedad, la produc

ción de bienes organizados (libros, legislaciones, constitu

ciones, etc) cómo la filosofía del derecho, historia,Econo-

m1a Pol1tica de autores han revolucionado y transformado a -

la sociedad, por mencionar algunos. 

Actualmente a la Teoría Social de la Comunicación le in

teresa establecer fundamentalmente: 

a) La diferencia entre Comunicación Pliblica y otras modalida

des de comunicación social. b) Tipos de Sistemas Comunicati-

vos existentes durante la historia de sociedades que gestio

nan a la comunicaión pública, e) Estructura y funcionamiento 

Institucionalizado de la producción social de la comunicación 

pública hist6ricamente. d) Niveles del Sistema Social que afee 

tan a los Sistemas de Comunicación en su función y organizaci6n. 

e) Naturaleza de interacciones entre Sistema Social y Sistema 

de Comunicación, cuyas constricciones tengan valor hist6rico 

y aplicación universal a toda sociedad. f) Aparición, transfor

mación y desaparición de los Sistemas de Comunicación Pública 

y sus leyes históricas. f) Momentos de efectos sociales en que 

la comunicación pública se sirve de productos comunicativos 

fabricados exprofeso para el soporte de la información. h) 

Caracter1sticas y diferencias de la producción de la comunica

cación de otras producciones y bienes. (169) 

i) Análisis de las representaciones de los productos comu

nicativos narrativos. j) Categorias, métodos y técnicas para 

investigar la naturaleza y funciones de productos comunicati

vos, en su dimensi5n de cosa material y relativos. 



2M 

kl Productos comunicativos por reducción de estructuras narra

tivas que den cuenta de informaci6n sobre el acontecer y mode

los. l)Modelos de estructuras narrativas usados en comunica-

ción pfiblica, universalmente y particulares, configuración y 

cambio del Sistema Social, tecnologías que transforman a esos 

modelos, por mencionar a los muchos temas por desarrollar e 

investigar en Teoría Social de la Comunicación. CT70J 

Hasta aquí qued5 resumida a manera de referencia los 

aspectos más importantes de la Teoría Social de la Comunica

ción para el análisis de la Comunicación Social Instituciona

l izada, tendencia de análisis paradigmática que representa a 

la Escuela de Madrid y cuyo mejor expositor es Manuel Martín 

Serrano. 

Con este capítulo cierro el ciclo de las teorías, catego

r1as y m~todos sociológicos o, fundamentos epistemológicos

científicos que sustentan en una parte, aunque de manera esque 

mática, a la Teoría Social de la Comunicación en lo referen-

te al análisis de la Comunicación Social Institucionalizada. 

Las teorías aquí desarrolladas brevemente no son todas las.• 

que debería representar a escuelas y corrientes del análisis 

sociológico del estudio de la comunicación social, desde la 

perspetiva institucionalizada, pero estimo que son suficien

tes a manera de ejemplo, para darse una idea de cómo puede ser 

analizada este tipo de comunicación desde una.perspectiva cien

t1fica-epistemológica para fundamentar a un saber comunicativo, 

exigido por un paradigma ya existente¡ La Teoría Social de la 

Comunicación. 
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ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA INVESTJGACION DE :· ' .. ' -

LA CO!-lllN-ICACION EN -~!EXICO. 

El presente capítulo no será desarrollado en base a la -

Teoría Social de la Comunicación, pero sí desde una perspecti

va social de la comunicación o, cuando menos.eso es lo que se 

pretende. Sin embargo, espero que en la medida en se sistemati

ce en sus múltiples aspectos la investigación de la comunica-

ci6n mexicana, en un futuro puede comenzar a ser desarrollada 

en funci6n del paradigma de la Teoría Social de la Comunica-

ci6n y de la Producción Social de la Comunicaci6n. 

No obstante, el presente tiene una a.<'inidad lógic& con -

los cuatro primeros capítulos; su desarrollo te6rico-metodoló

gico del estudio de la comunicaci6n en el país en funci6n de -

los principales saberes comunicativos utLlizados en escuel~s 

de educaci6n superior para la comprensi6n de· la comunicación 

social institucionalizada. 

Para efectos de comprensi6n, el presente capítulo se com

pone de dos partes, la primera ofrece algunos antecedentes dis

ponibles acerca del origen, desarrollo y perspectiva actual de 

la investigaci6n de la comunicaci6n en Mlxico. La segunda con

siste en un análisis de la producci6n teórica de la comunica-

ci6n usada en Ulxico. 

La sistematizaci6n de la producci6n de la comunicaci6n en 

M~xico se fundamenta en un paradigma sociol6gico denominado: 

"Bobl iografía sobre Teoría de la Comunicación" propuesto por 

Roiz Celix Miguel y Antonio Muñoz Carrión.• 

• Los temas de estudio que propone este paradigma son siete -
obtenidos en Revista Espanola de Investigaciones ~ociológi

cas, No 33, 1986., Madrid España. 
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El anfilisi_s "de Ja producción de Ia comuri"icacfon preten

de- sis.temafiz3r cri siete-:te~~·-s_·:~-.:..¿~-~~~·~ '._~-~-,-,c-~~o~Í-~i~~-t~,- al ,sa-

ber comunicativo usad_o· y/o producido en -Méxi"i:o en torno' a la 

Comun.Ícaci6n Social. Estos temas son lo~\i~¿i~~t~~} •·· 

1) Epistcmolog1a y Teoría de ia C~~uni~ación'. 2JY)'a;tici( 

pantcs en los procesos comunicativos. ·3,):Instrumentos, ·¡¡¡·e<Úos 
. --, .~,_. ...:_,. ', r_·: ·-··:·-·.·. _, __ :·:~::> 

y canales. 4) Expresiones y lenguajes. S) Representaciones 'co-

minicat ivas. 6) Usos y prácticas ·sociales .d/1~ ·comuriic;ci6n. 

7) Métodos y técnicas de inveS·t·igació~- -~-n ·c-omun-i~-~~Iº6-n:",-:(1)-

A partir de los r_esult~dos obt~n~do~ se pretende cono-

cci: a) Cuál de éstas áreas ha sido más desarrollada y cuál me

nos. b) Cu§I de esas áreas es fundamental para la orientación 

adecuada de la investigación en comunicación. c) Oué tema de

be dejar de ser analizado para dar más prefe_rencia a otros. 

d) Oué instituciones producen conocimientos fundamentales ú

tiles pnra el desarrollo de la investigación r la academia. 

e) A partir de temas fundamentales formar elementos para la 

fundamentación curricular de planes de estudio donde se prac

tica y estudia la comunicaci6n. fJ Las conclusiones pueden -

ser muchas de acuerdo a las necesidades de quien haga uso de 

éllas. g) Se pretende sistematizar al saber comunicativo pa~ 

ra el desarrollo de una fundamentación científica-epistemoló-

gica, entre otras. 

Espero que con esta breve introducción se comprenda -

la relación que guarda este apartado con el resto de los ca

pítulos anteriores, conformando r complementando así la es

tructura de la presente tesis, 
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5.1. LA INVESTIGACION DE LA COMUNICACION EN MEXICO. 

,, La investigación.· de la comunicaci6n 

en México es un objeto de estudio importante para la Tepria -

Social de la Comunicación. A varias d~cadas de estudio pro

fesional en torno a la comunicaciOn social, en M~xico toda-

via no se cuenta son una sistematización de la investigación 

que permita comprender cuando menos el origen, desarrollo y 

perspectiva actual de esta disciplina. Un buen comienzo para 

sistematizarla es reunir en un solo tratado algunos elemen-

tos para la historia de la investigación de la comunicación 

mexicana desde la perspectiva te5rico-metodológica, enfoque 

que el presente capítulo pretende ofrecer. 

La investigación de la comunicación mexicana obedece a 

la 16gica cientifica-epistemológica de la Comunication Re-

search Norteamericana desde su origen. Diversos factores de 

car~cter econOmico, político, tecnológicos, culturales e i

deológicos emanados de los intereses industriales, guberna

mentales y cicntificos norteamericanos motivaron el desarro

llo de la investigación en nuestro pais. Desde entonces es

ta disciplina se ha desarrollado en un estado de subordina

ción respecto a métodos y teorías de los Estados Unidos. 

Un factor fundamental que motivó el estudio de la comu

nicación en México, fue la introducción de los medios de co

municación masivos: 

"Algunos autores latinoamericanos opinaron que éste fenó -

meno es producto de un proceso similar.al ocurrido en los paí

ses industrializados como consecuencia de ciertas condiciones 

económicas y tecnológicas que suscitaron el mismo tipo de in-
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terls y,_cn pa~ticular en Jos Estados Unidos. Las circuns-

~anci~s que rnotiVaron' a -los.~·inyes.tJSa<lore-::; fu~ron especial

mente .. las vintuladas ·al: des.arrollo tecnof6gico de las cnmú- · 

n"icac ion.e·s, ·'-en especial··. los me'dios e rectT6nicos·, a-s1· como-· -

la ~~Í-lue~c:Í.a: de :laJadio y televisión; unidos a unii prensa.~ 
en cÓnsta.nt.,;:com~e!enci~ con los primeros. Para otroi auto-

. -· ··. ' ' -.- ,- -- -·· --·-··-··. - _-_; _-. -

res, }os/a~tores sobrepasaY:on lo meramente tecnológico, - e· 

abarcand~ su •n~lisis en los elementos ideológicos y pol1ti

cos contenidos en la cultura transnacional. (2) 

La proliferación de la tecnología comunicativa originó 

el fen6meno de la comunicaci6n social en MExico. Se volvie-

ron entonces indispensables para su estudio la capacitación 

de recursos humanos y técnicos que desempeñaran el oficio -

de comunicadores. Esas fueron las tareas asignadas a las es

cuelas y facultades de periodismo y comunicación. (3) 

La dependencia tecnológica condujo a la dependencia 

cientifica respecto de los Estados Unidos. Se puede decir -

que la investigación sobre comunicación en :.~éxico, ha esta.do 

condicionada por los siguientes factores: 

"Cuando esta corriente de investigación se trasladó a Mé-

xico, como lo hicieron a otras regiones del tercer mundo. to-

m6 las mismas caracteristicas de análisis que en los Estados 

Unidos, aunque en condiciones diferentes dado el atraso que -

viv1a la región. Como América Latina ha sioo uno de los prin

cipales receptores ideológicos de conocimientos y teorías de 

los grandes centros metropolitanos, uno de los primeros fru

tos ha sido una ciencia social carente de piezan integradas -
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a la cultura y al sistema de valores de la nación, como afir

mó categóricamente Antonio Garcia." (4) 

Este fenómeno cre6 la necesidad de contar con libros de 

texto sobre comunicación, entre éstos se pueden mencionar los 

de _'carlas Septil!n García, que sin ser investigación sistema

tica sobre el periodismo, ofrece algunos criterios sobre su 

concepción; los anHsis descriptivos de Diego Guzmán Arenas, 

Mario Rojas y Avendaño y Enrique González Casanova, cuyos· tra

bajos periodísticos fueron realizados en condiciones de~vellta·

josas por la novedad de la materia, carencia de bibiiografii 

y ausencia de un marco te6rico interpretativo del fenómeno de 

los medios masivos. (5) 

Esos primeros estudios no substituyeron a los abundantes 

trabajos norteamericanos de Schramm, Lazarsfel', .Lasswell, Ho

vlando, Berlo etc, primeras teorias con que fueron formados -

los primeros investigadores de la comunicación, sin duda úti

les pero insuficientes para desentrañar las paradojas de la 

comunicación de masas. 

Poco después comenzó a desarrollarse una corriente que 

pugna por la latinoamcricanización del estudio de la comuni

cación. En 1960 se fundó en Quito el Centro Internacional de 

Estudios de Periodismo para América Latina (CIESPAL), copa-

trocinada por la UNESCO, sin lograr una alternativa a la in

fluencia norteamericana y, quien no atendió el desarrollo de 

los modelos de comunicación adecuados a las necesidades y si-

tuaciones de América Latina. (6) 

Sin embargo, no se puede afirmar que no existiera inte

rés por desarrollar nuevas 11neas de investigación que, sólo 
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hacia la segl.lnaa:mitad.de los año_; sesenta comienzan a des-. 

plcg.arse en':.otros enfoques Í:eóricos: 
. '. ''.>- •,·i/ 

Autoie"s como /Íntonio.Pascuali: EÜceo Veron y ~os intec 

grantcs d~'1''.:r~~tit~~~Tor¿~afo di;~éÚa;'~lnp~za;~ii a impug

nar las. est~u<Ó;~uraf econ6Ínicas, políticá~ e iaeólógicas cul

turales de .<loiliinacióri. (7) · 

A ese viento ·rénóvadcir :que lieg6 del sur del continente 
.. - . - . •' 

Ame·ricano, scé_añadC la illvestigáción de .los estudios prove--

nientes de Europa.; uioerto Eco, ~on.Apoca!ipicos e Integra

dos, en 196!Í, indic.ó el an&Úsis' que fue más allá. del estu

dio histórico, con mt\todos m&s amplios que el anUisis de -

contenido desde una perspectiva sociológica, ciencia politi· 

ca y literatura, para el estudio de los medios de comunica

ción de masas. (8) 

Cazanueve, con Sociología de la radio y televisión, que 

aparece en J 967, insistiendo en el an§Usis de los medios des

de la perspectiva de las ciencias sociales. 

Marshall McLuhan, demostró que no existía límites para la 

imaginación y creatividad para el conocimiento de la comunica

ción de masas, cuya obra La Comprensión de los Medios Como las 

Extensiones del fiambre, apareció en 1969, cre6 desconcierto, 

sobre la desmistificación de los medios y la cultura. (9) 

Se introdujeron también los anfilisis de los discursos, 

desde los rígidos intentos de Abraham Moles (La comunicación, 

1971) y el de las sofisticadas estructuras en base a los plan

teamientos de Ferdinand de Saussure (Linguística General), 

que mucho se comentaban pero poco se comprendía. Roman Jacoh

son, Roland Barthes con Elementos de Semiótica, en 1971, sis-
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tematiza' y tr~du,ce algu~as aportaciones para lá criÚca en 

el estudio delo{inensajes, .que poc~ despu~~ fueron trasla-.;, ',- ,.,.. . . ·. , . , ,,. _..;.\ 

dados a la docencia e investigác,ión de !ª ,com~iíicaÍ:ión.(10) 
'· .·' : .. '.: ·::>--- .. ' . 

En -e~~-ª e~~pa, -la cOmuniC:aéión cOm"ie~z~~~:~· .s.er -·~s.timida -

como fén6meno cul'tural a partir de ia<i~fimm~i~ d~ Edgar -

Morin (La Industria cultural, 1967)',' cuyo ~:~m~·-central son 

el análisis de la imágenes. 

Reman Gubern (Historia del' 
' - - . 

los Comics, 1974), Cristian Metz, (Ensayos sobre signifi 
. ,---· -

cación en cine, 197.2), Gil o Darles .Úímb,ol,o, comunicación 

y consumo, 1972) y Ludovico S,ilva cie_or•i'a ,y,,'prá.ctica de, la 

ideología, 1971), se explayan en la pasión de las imágenes 

cinematográficas e impresas, que en México encuentran eco 

en obras como las de Irene Herner (Tarzán, el hombre mito, 

en 1974, y Mitos y manitos, 1979) (11) 

Antes de la mitad de los años setenta, una segunda ver

tiente llega del extranjero, para suscitar nuevas preocupacio 

nes en la naciente investigación <le la comunicación sobre -

medios, con la intención de dar un sesgo distinto a la comer

cial. Se ensayan entonces experiencias como las de la Univer

sidad Popular de Chile y, del Centro de Estudios de la Reali

dad Nacional en Santiago, surgiendo ensayos como los de Armand 

Mattclart (Comunicación masiva en el proceso <le liberación, 

1973), de Patricio Biedma (La lucha ideológica en torno a la 

prensa en Chile, 1972), de Camilo Taufic (Periodismo y lucha 

de clases, 1973). Invitaciones a subvertir la orientación tra-

dicional de los medios, como las de Hanz Hagnus Enzensberger 

(Integrantes de teoría de los medios de comunicación, 1972), 
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o búsqueda como las- ,que confiere actualidad en V. I Lenin, a 

pesar de sus liffi'úaci(J~~s ·~oü~'icas sugiere una nueva veta -

en la invest,igll~'ión~d~1~11a /C:o~~ni cación en México. (12) 
'· .. ,, -.~ ' \ . '' .. ~;;-¡ 

De ··esta corrie'nt1i1úlesniist1Úicadora comenz6 a surgir un 
. ··- :~~~-·- _;,· -

nuevo mito E'.fl ·1a· iitV-est1ga~ióii .:de la comunicación de masas: 
r, ;;.·;, ,;;., 1; "/ 

Trabajos co'.h6 ib·;y.;~ ·D;aniel Prieto Castillo (Discurso 

autoritario y co-.;;un/Ea1i:~i~nalternativa, 1984) o Máximo Sim

pson Comunicaci6n aÍ~e;~ati~a y cambio social en América La-
;/·.-:''"·'·J.: .. >-i·T , 

tina, 1981_) se.C>cupaÍC;-por recuperar experiencias de comuni-

cació~ .e~. e~-~~ 5ij~Ji~-id_g_. 
0

-ta1es experiencias parecieron ser ne

cesarias frente a-la vida política de América del Sur, que 

permitió vinieran a México, investigadores chilenos, argen 

ti nos- a enriquecer · 1a investigación. Para entonces, la in-

fluencia del CEREN había calado fuerte en nuesto pais. La -

revista de esa institución 'Comunicación y Cultura' dirigiña 

por Hugo Assman, Armand Mattelart y Héctor Schmucler influyó 

en la investigación. 

"Buena parte de los estudios sobre comunicación escritos 

en México, han sido elaborados por investigadores de otras na

cionalidades. Esta aportación implica un empuje significati

vo, aunque por un tiempo se le olvid6 a la comunicación pro

piamente mexicana."(13) 

Apenas pequefios trabajos como los de RaGl Cremoux (Te

levisión o prisión electrónica?, 1974) o de Hugo Gutiérrez 

Vega (Información y sociedad, 1974), logran señalar algunas 

vetas originales para el conocimiento de las nuevas tenden

cias de la investigación de la comunicación en México. 
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La consolidaci6n del monopolio privado en la televisión, 

Irresponsabilidad del Estado en el manejo de los Medios, la 

primacia de valores mercantiles sobre el interés de la socie

dad son algunos de los nuevos temas que estudiantes habrán de 

explorar en universidades. La alternatividad de éstos en los -

anos siguientes fue: prensa sindical, radiodifusoras universi

tarias, comunicaci6n campesina, teatro, cassette y vid0calter

nativos constituyen la que posiblemente sea la principal.ten

dencia de la investigación entre los estudiantes de comunica

ción en la primera mitad de los años ochenta. (14) 

Enrique Sánchez Ruiz ha dicho que "una constante encontra

da en los investigadores de la comunicación mexicana es el uso 

de modas intelectuales y marcos te6rico-metodológico sacados de 

los paises industrializados, no solamente provenientes de Esta

dos Unidos, sino también de Europa. (15) 

El desarrollo de los medios de difusión en Méxi

co se enmarcaron en un contexto vinculado al impacto del capi

talismo de la posguerra. Su penetración comenz6 con la apari

ciOn de las agencias de noticias e instituciones educativas -

creadas por Estados Unidos para la formación de recursos huma

nos en el a rea de la comunicación. (16) 

Trascurrida la primera mitad del presente siglo, la co

municaci6n social comienza a recibir ese nombre y, sobre todo 

a ser una auténtica industria próspera, influyente, pero des

conocida por la academia. Era inusual que sobre los medios u

biera crítica, documentación y análisis sistemático. La histo

ria de la radio mexicana en su primer medio siglo, se encuen-
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tra po~ esciibir ~asi toda, principalmente porque en los mo

mentos .en .que:.se •.desarrollaba, nadie tuvo la precaución de do

cument~jl~~~,: C~fl ~a televisión, que comenzó a transmitir comer

cialmen'te .• d~rante los años cincueta, sucedió lo mismo. F.l ca

so. del';'cin~· fue diferente, ya que el inter~s que suscitó en -

la>:s~cf~d~~ s.e reflejó en la prensa y porque se trataba de un 

medio.~ds abietto·a la pluralidad que los de difusión electró

nica ·a ~istancia. 07) 

"Al med.iár este siglo, empiezan a surgir escuelas de pe

riodismo. En 1943 en la Universidad Femenina se estableció una 

catrera técnica de periodismo. En 1949 nace la escuela Carlos 

Septiéri. En 1951 se formaliza la enseftanza del periodismo en -

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la llNAM. Ha--

cía la dl!cada siguiente, se busca ensef\ar "ciencias de la in-

formación" como pomposamente se inicia la costumbre de llamar 

a esa disciplina. Desde entonces, comienzan a ser aceptados, 

casi de manera acr1tica, textos y esquemas te6ricos form~la-

dos por cicntíf icos sociales norteamericanos y; a establecer-

se pequefios centros de investigación en escuelas y facultades. 

Los anos sesenta marcan el inicio de la investigación de la 

comunicación universitaria. (18) 

Durante el decenio de 1960, cuando se consolida en México 

el sistema comercial-privado de difusión masiva estadouniden-

se se abrieron en el pais carreras de comunicac~6n social so

lamente en instituciones privadas de educaci6n superior. 

Durante el decenio de 1970, cuando el Estado Mexicano -

intentaba participar nuevamente de mañera activa en los medios 
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de difusión (particula-r~~nte en televisión), se ,instituyeron 

escuelas de comunic~~ión -en dfversas unive;sidad_es .púbÚcas. 

De 1970 a-i:a'fec'h~, E!l númeÍ'Ó de es~ueias de coniunÚ:ación se 

ha quintuplicado en el pa'ís: 

1950 19b0 1970 1975 19BO 19S5 

FCEt:TI:.: C01'o'LICC' 

(19) 

De 1980 a la fecha, el nümero de lstas escuelas se ha in

crementado inusitadamente: de ellas 16 son de carácter pübli

co y 32 privadas, ~stas últimas están orientadas al estudio -

de mercadotécnia, publicidad y relaciones püblicas. Seria -

conveniente un estudio que permita ver los niveles de efi---

ciencia con que opera el personal docente, los recursos téc-

nicos, la orientación ideológica expresada en planes y progra

mas de estudio, para detectar la repetición del discurso ideo

lógico proveniente de los Estados Unidos o, espacios para nue-

bas pautas de investigación. (20) 
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En 1976 varias instituciones educativas que imp~rten -

carreras de comunicación se integraron en el Consejo Nacio

nal para la Enseñanza e Investigación en Ciencias .de: la.'.Co" 

municación (CONEICC) (21) 

La Asociación Mexicana de rnv;<;~qgádores 

caci6n (AMIC) surgió en 1970._(22)--

En 1980 apareció la Asociación NaeioÍrnl de Estudiantes 

de la Comunicación CANECO) con id~. prop6s-itos de impulsar 

las relaciones entre las instituciones e_ducativas que impar

ten la carrera. (23) 

Estas instituciones poco' a poco -han venido configuran

do a toda una estructura de la foyestigación de la comunica

ción mexicana de manera aislada i no reconocida como tal en 

-Ml!xico. 

·Las escuelas y facultades de periodismo y comunicación 

desde su origen recibieron el impulso, aunque en la dirección 

señalada por los organismos internacionales que definieron -

la línea que debían seguir política, económica y educativa

mente. Los planes y programas de estudio, métodos, técnicas, 

y bibliografía para la enseñanza e investigación rueron di

señadas por CIESPAL y, recomendados a las universidades de 

la región. (24) 

Una evaluación de la CIESPAL se podría concluir de la 

siguiente manera, segOn Hugo Assman: 

''Dicha institución posee el mérito de haber iniciado en 

nuestro medio la labor de tener contacto y, reunir esfuerzos 

para promover iniciativas de investigación; respaldar escue

las; realizar cursos y simposios, etc. Sin embargo, hoy en -
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ganismo respecto a las·pautas ideol6gicas y ~ar~~etr6s de aná

lisis de la i:o.municaci6n esta.dounidense."f25). 

Desde 1940 Estados Unidos ha invadido al· mundo. can·; capi~ 

tal, control político 0 instituciones, escuelas; películas ·y 

muchas. otras cosas más. De en-tre sus _expo.l-ta~é~01~es.:··5·e enc·u~n~ 

tran_.sus visiones ideológicas y su ciencias '~oc.ia:i°: el Íi;étbdo 

cie11tHico.:enfirismo, desarrollismo, difusiar.'ismo-. cienci~ po

lítica, economia, antropologia y ciencias· de la comunicación 

social~ La modernización de México debla inciuir ta~bién a -

las ciencias sociales. (26) 

Sin embargo, para 1970 existían también influencias de 

Europa, tal es el caso de la Escuela de Frankfort y el marxis

mo, estructuralismo de origen linguístico, semiología y psi

coandlisis para el análisis social de la comunicación, modas 

intelectuales, que con el tiempo se constituyeron en un obstá

culo, porque todavía no se terminaba de explotar una teoría 

cuando ya era superada por otra. (27) 

Sin embargo, no deja de reconocerse el enriquecimiento -

de é'sta importación científica para el estnrlio º" la comuni

cación, que de alguna manera permite la interpretación de nues

tra realidad, sobre todo aquella corriente europera que crí

ticamente viene desarrollando Gilberto Gimenez en torno al -

discurso del poder, que representa a la ciencia social mexica 

na.(28) 

Las ciencias sociales han entrado en crisis te6rico-

metodológica, cuya investigación debe tomar otra orientación 

epistemológica. "Ha sido evidente que los medios masivos en 
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México, constitU)'en no sólo una pujante y adinerada industria, 

sino también una compleja fuente de poder político, al desen

maranar sus estructuras, mensajes, programación y discursos, 

la alternatividad está en esta tendencia. En 1975 Fátima Fer

nández Crhristlieb presentó su obra Información Colectiva y 

Poder en México, poco después Miguel Angel Granados Chapa co

menzó a ocuparse de la radio y televisi6n, que más tarde apa

recieron en Hxamen de Comunicación en México. Florence Tou

ssain t con Crítica de Ja Información de Masas; en 1981. Alma 

Rosa Alva de la Selva con Radio e Ideologia, etc, dan cuenta 

de·ese retorno a los temas de la comunicación mexicana pro

pias de la investigación de la comunicación. (Z9) 

Así, la investigación de la comunicación mexicana poco a 

poco se ha hecho cargo de su propia reali~ad, utilizando para 

ello nuevas luces epistemológicas para analizar los medios de 

comunicaci5n en M6xicn, desde una perspectiva plural y paradig-· 

mática. Los medios de comunicaci6n son analizados a partir -

de sus aspectos políticos, económicos, ideológicos, estructu

rales, etc, fundamentándose en una nueva teoria aparecida al

rededor de las Gltimas dos d~cado: La Teoría Social de la Comu

nicaci6n, expuesta por Manuel Marttn Serrano. 

Trabajos como los de Enrique Sánchez Ruiz revela que los 

medios de difusión en M&xico obedecen a un proceso multidimen

sional que no puede estar divorciado de la evolución del po

der, cuya estructura política, econ6mica, cultural e ideoló

gica determinan a la sociedad. (30) 

Por cjemlo, se habla de un procesó de imperialismo/depen

dencia cultural; Imperialismo televisivo; imperialismo/depen-
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dencia de medios que deben ser analizadtis en su conjunto, con

ceptos poco definidos y comprendidos. (31) 

En .un 'primer aceY.camiento ·los medios produ.cen mensajes. 

ílesde una perspccUva ideológico/cultural, pr_oducen _discur-

sos sociales, portadores de significaciones y de sentido, cu

yas producciones son generadas a partiT de códigos dominan-

tes dL•ntro de Jos medios masivos. (32) 

Cuando los discursos sociales llegan a la esfera pública, 

la consecuencia global es un proceso ideol5gico vía a cons-

truir una realidad. Este proceso ideológico tiene detcrmina

ciónes- políticas, desde ~sta perspectiva es un proceso de le

gitimación de las estructuras sociales, económicas y políti

cas dominantes que parten de un proceso hegemónico. (33) 

Desde la perspectiva económica los medios producen mer

canCias: periódicos, revistas, etc, son comprados y vendidos. 

Mediante la publicidad promueven bienes y servicios para el 

consumo de mercancias, se trata entonces de un proceso mer-

cant 11. (34) 

Los medios de comunicaci6n en MExico es un objeto de es

tudio histórico-social que se relaciona a diversos niveles en 

un proceso global. Su funcionamiento no ocurre en un vacio, 

sino que son grupos y clases ~aciales concretas quienes los 

contr0lan y los hacen actuar. Es importante saber los intere

ses que representan y c&mo operan en la estructura de poder. 

(35) 

Esta breve resefia de una parte de la obra de Enrique -

Sánchez Ruiz refleja claramente la nu~va perspectiva de an~

lisis de la invcstigaci6n de la comunicaci6n, desde la ten~·-
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dencia de la Teoria Social de la Comunicación. Otra firea de 

conocimiento relacionada con ésta Escuela lo constituye el -

tema de las "Nuevas Tecnologías de Comunicación en Méxj co", 

que en épocas recientes ha venido desarrollandose: 

"La preocupación y empefto por estar al dia en asuntos 

que puedadn afectar a las cuestiones sociales es una de las 

caractcr1sticas que las escuelas mexicanas de comunicación 

han tenido hasta ahora, Mis aDn si lstos asuntos se refieren 

especificamente al área de su competencia, como lo es el ca

so de las nuevas tecnologías de infonnación 1 que sin lugar a 

dudas afectará -para bien o para mal- las conductas de los 

mexicanos. 

En ocutubre de 1984, el Consejo Nacional para la Ense

fianza e Investigadores de las Ciencias de la Comunicación 

(CONEICC), convoc6 a un encuentro nacional que debería con

verger a escuelas, investigadores y responsables gubernamen

tales a coordinar la comunicación en el pals. Asi, estu-

diantes, profesores, investigadores y profesionales de Ja 

comunicación se abocaron al estudio de la brecha tecnológi

ca y su impacto en la sociedad. (36) 



SISTEMATIZACION DE LA PRODUCCION DE LA COMUN ICACION 
EN MEX reo. 

226 

Despu@s de haber ofrecido algunos antecedentes de la In

vestigaci6n de la Comunicación en M@xico, desde una posible -

perspectiva teórico-metodológica, en el presente apartado se -

ofreceran algunos datos y resultados del An§lisis de la Pro

ducción de la Comunicación en México, basados en el paradig

ma de anal is is "Bibl iografia sobre Teoría de la Comunicaci6n'', 

propuesta por Roiz Celix y Antonio Mufioz Carrión. 

El analisfs consistirá en clasificar a una muestra de la 

producción de la comunicación mexicana de un periodo que abarca 

de 1984 a 1986, en base a siete áreas o temas de investigación, 

las cuales son las siguientes: 1) Epistemología y Teoría de la 

Comunicación. 2) Participantes en los Procesos Comunicativos. 

3) Instrumentos, medios y canales.de comunicación. 4) Expresio

nes y lenguajes. 5) Representaciones Comunicativas. 6) Usos y 

practicas sociales de la comunicación. 7) M6todos y Tlcnicas 

de investigación en comunicación. (37) 

La muestra de análisis comprende a 1109 titulas/ texto, la 

cual se estima es un nOmero reducido pero suficiente para ejem· 

plificar la operatividad del paradigma de- Bibliografía so- -

bre Teoría de la Comunicación. Los textos aqui analizados no se 

caracterizan por su grado de sistematicidad, sino más bien por 

la importancia de sus temáticas. Esta muestra comprende ensa--

yos, libros, artículos, ponencias, etc, cuya información no -

representa a los trabajos mds significativos e importantes por 

su grado de sistematicidad teórico-metodológica. 
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Gran parte de los textos aqui analizados fueron toma

dos del archivo del Centro de Documentación para el.Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación de la Comunica--

ción (CONElCC) (38) 

Algunos otros fueron recopilados de diversas fuentes -

disponibles, algunos de éllos fueron extraídos de los libros 

del Foro de Consulta Popular. Su selección procur6 clasifi

carse por Instituciones de Educación Superior, Asociaciones, 

Consejos y Editoriales, donde se estima emana gran parte de 

la producción sobre comunicación. 

Antes de presentar los Yesultados de la present~ mues

tra, conviene ofrecer el procedimiento para la elaboración 

de los cuadros/gráfica. 

Primeramente se dise~ó un cuadro que condensa al ndmero 

de las instituc1oncs que colaboraron con textos de comunica

ción: sumaron un total de 36, Todas él las compuestas por Ins

tituciones de Educación Superior, Asociaciones y Editoriales. 

En el cuadro l , puede apreciarse además de las instituciones, 

el nOmcro de textos reunidos por instituci6n. (vease cuadro 

No I en Ja siguiente p5gina.). Este cuadro se rotuló con el 

t itu!o: Panorama General de Ja Producción de la Comunicación 

en México: periodo 1984-1986, Este cuadro también condensa al 

total de textos analizados por Temas de Investigación. El nO

mero de texto sumó un total de 1109 y, el total de áreas de 

investigación 1711.• 

•Poco mfis adelante se explicnrfi porqué el total de Temas 
de investigación supera· al total de los textos. 
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Descripción del cuadro 1, 

INSTITUCION: Representa Universidades, Asciaciones y Editoriales, 

No de TITULOS: Representa al tolal de textos analizados, 

AREAS DE INVESTIGACION: (1,2,3,4,5,6,7.) significan el nombre de 
los Temas de investigación (ver ejemplo en la próxima p§gina,) 

TOTAL DE TITULOS: Representa al total de títulos analizados por 
Temas de investigación. (ver ejemplo en la próxima pftgina.) 



Los Temas de Investigación son los siguientes: 

1) Epistcmologia y Teoria de la Comunicación. 

Z) Participantes en los Procesos Comunicativos. 

3) Instrumentos, Medios y Canales de Comunicación. 

4) Expresiones y Lenguajes. 

5) Representaciones Comunicativas. 

6) Usos y Prácticas Sociales de Comunicación. 
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7) Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación* 

EJEMPLO PARA OBTENER LA FRECUENCIA POR TEMAS DE INVESTIGACION. 

Primer rubro del cuadro 1: Foro de Consulta Popular: 
(CUADRO Z) 

INSTITUCION No de TITULOS AREAS DE INVESTIGACION TOTAL 

F.C.P. 571 1 z 3 4 • 5 6 7 94 3 

Descripción del cuadro 2. 

Se tiene un total de 571 títulos/texto para Foro de Consul

ta Popular. Cada título puede encajar en más de dos Temas de -

investigación. 

Ejemplo: 

Se encontró un titulo denominado "Sociologia de la Co-

mun icaci6n", Este texto puede adaptarse cuando menos en dos 

Temas de Investigación: 1) Epistemología de la Comunicación y; 

7) Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación. Esto 

explica porqué el Total de Temas, supera al Total de Títulos 

originales. 

•A partir de este momento los nfimeros 1,2,3,4,5,6,7, repre
sentan a los Temas de Investigación para todas las gr~ficas 
posteriores. 
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La naturaleza del tema de .cada titulo determina el area 

donde puede encajar. Un sólo título puede adaptarse hasta en 

m~s de dos Temas de Investigación. Sin embargo, existen títu

los que solamente se adaptan a una sola area de investiga-

ci<ln. 

Así de un total de 571 títulos para Foro de Consulta Po

pular se distribuyeron de la siguiente manera, después de ser 

analizados por Temas de Investigación: 1)=9. 2)=36, 3)=235. 

4}•10. 5}=344. 6)•231, 71•.28. Total= 943 Temas de Investiga

ci6n. 

Para cada una de las instituciones restantes del Cuadro 

se aplicó la misma técnica de an&lisis que para el Cuadro 

• Fue un trabajo complicado y requirió de mucha paciencia, 

pero al final se 1ogró analizar a cada uno de los los 1109 

títulos de la muestra, sumando un total de 1711 Temas de In-

vestigación. Posteriormente cada Institución con su análisis 

respectivo fue condensado en el cuadro 1 . 

SIGNIFICADO DE LOS TEMAS DE INVESTIGACION. 

1) Epistemología y Teoría de la Comunicación: saberes comuni

cativos teóricos sistematizados y métodos de análisis para -

conformar una teoria relacionados con la comunicación social. 

21 Participantes en los Procesos Comunicativos: actores/produc

tores/receptores de comunicación e información social. 

3) Instrumentos, Medios y Canales: Instrumentos tecnológicos 

y/o amplificadores o traductores de información social o pfibli-

ca. 

4} Expresiones y Lenguajes: expresiones simbólicas, sonoras, 
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. . . 
linguisticas, disi:ursivas, etc, éstruct.urad s para Ía 1nflu-

encia en perceptores de la comunidad, impÍ citas en la comú-

nicación social. 

5) Representaciones Comunicativas: modelos culturales que • 

organizan datos de referencia con un sentido definido en comu-

nicación social. 

6) Usos y prlcticas Sociales de la Comunicaci6n: modalidades 

y tipos de comunicación social o pública. 

7) Métodos y Técnicas de Investigaci6n en Comunicad .. ón:. para

digma, modelos y técnicas de investigación en comunicación -

social. 

Como se puede comprender, los textos aqui analizados 

hacen referencia al estudio de la comunicación social o públi

ca, sin que necesariamente posean algGn rigor cientifico, pe-

ro que cuando menos hagan referencia a alguno de los Temas de 

lnvestigaci6n aqui propuestos para las sistematización de la 

producción de la comunicación en México. Algunos de los t1tu

los/textos, incluyen también algunos que no fueron producidos 

en el ámbito mexicano, pero que son usados para su consulta, 

lo cual, no altera al an§lisis de la producción. 

Terminada la descripción y procedimiento de las gr§

ficas y el sistema utilizado para el anllisis de los títulos 

por Institución, procederé ahora presentar los resultados 

obtenidos ·del análisis. Espero que con esta breve explicación 

se aclare la estructura de éste Gltimo apartado de la tesis. 
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LA PRODllCCION ACADB!ICA SOP-RE COHUNICACION EN LAS INSTITUCIO
NES DE EDIJCACION SUPERIOR (1984-1986). 

Los sucesivos cuadros representan los porcentajes de -

los Temas de Investigación, es decir, a los resultados obte

nidos. Estos cuadros para su mejor comprensi6n ser~n dividi

dos en Instituciones de Educaci6n Superior, Asociaciones y -

Editoriales, por lo cua1, los resultados obtenidos son par-

ciales de un total. Antes.de proseguir, expreso que éstos -

cuadros fueron elaborados por quien suscribe y el Doctor Ra

fael Serrano Partida, 'i:on quien comparto el crédito de este -

apa.rtado. 

(CUADRO 3) DOCUMFNTOS PUP.1..ICADOS SOBRE CO~'.UNICACION EN LAS 

INSTITUCIONES ACADEMICAS DE MEXICO (1984-1986), 
.. - -----

l!l:STlTUClO!ieS ACAD1'MICAS TOTAL DE DOCUME~ 1 ~ 

-
-----------+-T'--o-s_P_u_E_L'-1 c_A_D_o_s_Jr----r-A-CU~IULADO (Títulos) 

U • .\.'l·Xochimi leo 
U!"AM 
U. lbercaJr.cricana 
ITESO 
Universidad de Puebla 
U. Latinoamericana.· 
U. de Guadal ajara 
Universidad de Noreste 
Colegio de Jali>co 
Universidad de Slnaloa 
El Colegio de Mé> ico 
Universidad de Colír.1a 
U. lntcrcontincntal 
UniverFidad An5hu3c 
TOTAL 

LECTURA nEL CUAPRO 3: 

108' 
(, i 
60 
54 

9 
s 
5 
4 
3 
3 
,; 
2 
l 

__ l 

325 

33. 231 33.23 1 
:G.6~ 53.85 
lS.46 7~.31 
16.62 88.93 

2.77 91.70 
1.54 93.24 
1.54 94. 76 

1.231 %.01 .92 96.93 
.9Z 97.85 
.92 98.77 
.611 99.38 .311 99.69 
.:n loo.ao 

1100.i)!l¡ 

Como puede observarse en el cuadro Nº 3 catorce institu

ciones de F.ducaci6n Superior puhlicaron 325 títulos documen-
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tos rlurante el periodo analizado. La distribud6~ d~ lawro

ducci6n que muestra el cuadro .nos· i~d'Íí:a,iin{~ue:ite·i:oncen-, · 
,_''·· 

traci6n en cuatro instituciones: Ú~~lfochi~il§oi,uN~¡, Uni-

versidad Iberoamericana e ITEsCJ.que ¡)foiiuJ~r~~\';,1;::88;.937% Ú 

los títulos/documentos. Cabe deci!.qu§:;d~¿'d~~i1 1J~¡iÍ:u~io~
nes restantes produjeron 36 tituloSÍd.cii:úme'nt'o 'de :G~·g2s;· el 

" .'·,::i -~':¡ º•",'( ; -- '" :7•'."""" 

27. 69%. 
., 

La instituci6n que mlls titúio/ducwnent~s.¡iroaujo fue la 

UAM-Xochimilco (108 titulos) con el';3i:)¿3·;:·('ieg1Jfdo de la --

UNAM (67 títulos) con el 20;·6zi·;: la' Universidad Iberoamerica

na con (60 títulos) con el 18.46\ y el !TESO (54 títulos)con 

el 16.62%. 

(CUADRO 4) CLASIFICACION DE LAS PUBLICACIONES SClRFE cmmNICA
CION POR TEMAS DE ESTUflIO EN INSTITUCIONES DE El!U
CACION SllPERIOR. (¡ 984-1986) 

TIJ<:TTTllrTn"11": ArAnPMTrA<: TR(A nP 1 STllnT 1 

1 2 3 4 5 6 

UAM -Xochimil co 15 24 20 -- 34 41 

UNAM 6 1 7 8 5 32 30 

U IBEROAMERICANA 8 7 10 

1 

5 15 29 

!TESO 9 13 9 -- 20 16 

UNIVERSIDAD DE PllEBLA 3 1 -- 4 l 1 

U LATINON4ERICANA -- 2 1 
1 

- - 3 2 

U GUALlALAJARA - - l 1 -- 1 2 

U DE COLIMA -- 1 1 - - 1 2 

COLEGIO flE JALISCO -- 1 l -- 1 2 

COLEG ro DE MEX reo -- l l - - 1 2 

U flE SINALOA l - - - l 1 

U DE NORSESTE -- __!__ - - 1 1 -- -- -- -- --
TOTAL 42 69 53 14 11 o 131 -- - -- -- --
PORCENTAJE (\) 9 15 11 3 23 27 

7 

11 

15 

11 

16 

3 

- -
--
- -
--
- -
1 

1 

su l 2 



LECTURA DEL CllAflRO 4 : 

Como puede ohservarse en el Cuadro 4, en doce institu
ciones académicas fue posihle identificar lós temas de estu
dio de mayor interés. Cuatro de estas instituciones abarcan 

casi todos los temas con excepción de cuatro: 4) Expresiones 
y lenguajes., que no aparecen en la producción académica re
visada de la UAfl-Xochimilco ni el ITESO. Las ocho institucio
nes restantes muestran mayor concentración de su actividad -

académica en las lreas 2), 5) y 6) (Participantes en los pro
cesos comunicativos; Instrumentos, medios y canales; Usos y 

practicas sociales de la comunicación.). Y mucho menos con
centración en las áreas 1), 4) y 7) (Epistemología y teoría 
de la comunicación; Expresiones y lenguajes; y Métodos y Téc

nicas de investigación de comunicación). 
Los Temas m~s estudiados por las instituciones de Educa

ci6n Superior fueron 5) Representaciones comunicativas con -

el 27\ y,el 6) Usos y pr&cticas sociales de la comunicación 
con el 23 t, ambas representan al soi de todos los trabajos 
analizados. Los Temas 4) y 1) fueron los menos considerados 
por las instituciones con el 9\ en el Tema 1) Epistemología 
y teoría de la comunicación y, en 3% en el 4) Expresiones y 
lenguajes. Los Temas restantes: 2), 3) )' 7) abarcaron el 3n 
de las publicaciones con la siguiente distribución: 15> pa
ra Tema Z) Participantes en los procesos comunicativos; 12\ 

para el 71 Métodos y Técnicas de investigación en comunica
ción y, 11\ para el Tema 3) Instrumentos, medios y canales.* 

* Esta descripción de la distribución por porcentajes en 

Temas de investigación, fue redactada e interpretada por el 

Doctor Rafael Serrano Partida. El que suscribe realizó el 

análisis y recabación de la información , así como también 

e!ectu~ los diseños de los cuadros con sus respectivos to-

tales de titulo/documento por institución. F.l Dr. Serrano 

obtuvo los porcentajes. 
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CUADRO 5: DOCUMENTOS PUBLICADOS SOBRE cm'UNICACION POR 
SOCIACJONES Y /0 CONSEJOS (1984-1986) 

ASOCIACION / CONSEJO NUMERO DE 
PUBLICACIONES AClnfüLADO 

--··---
Ame• 44 38,94 

CONACYT .. 36 31. 86 70.8 
" 

CONEICC_ "** 33 29. 20 100.0 

*AMIC: Asociación Mexicana_de Investigadores en Comunicación. 

••coNACYT: Consejo Nacional de Ciencia y TecnolÓgia. 

••• Consejo Nacional para la Enseñanza e- lnvestigaci6n de la 
. Comunicación. 

LECTURA DEL CUADRO 5: 

Como puede observarse en el cuadro NºS se detectaron 112 

publicaciones distribuidas casi homogeneamente en 3 Asocia

ciones y/o consejos. La A,\!IC fue la institución que mfis docu· 

mentas produjo con 44 (38.94%), seguida del CONACYT con 36 · 

(31.861) y el CONEICC con 33 (29.20\). Las diferencias entre 

las tres instituciones no es mucha, existiendo una distribu· 

ción más o menos homogenea. 

CUADRO 6) CLASIFICACION DE PUBLICACIONES SOBRE COMUNICACION 
POR TD1A DE INVESTIGACION F.N ASOCIACIONES Y/O CON 
SEJOS (1984-1986) 

ASOCIACION/CONSEJO TEMAS DE ESTUDIO 
2 3_ 4 s 6 

AHIC 8 6 9 15 3 

CONACYT 9 : 11 13 

CONEICC 14 15 

TOTAL 19 1 7 ' Í9 9_ 27 41 10 

PORCENTAJE (\) (15) (11) (19) - (6) (18) (27) (6) 
-

- >":'-~7:-__ "·:_· __ ~-..:.--.'A-:----o---:--·-·---
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LECTURA OEL CUADRO 6: 

Como puede observarse en el cuadro Nº6 los Temas de in

ves.tigación· mlls tratados fueron el 6), 3) y 5) :Usos y prác

ticas de la cciinuniéación con el 27%. Instrumentos, medios y 
;·,.' .·· ' 

canales. con eF 19% ,y"· Representaciones Comunicativas con el 

lR\ .. _ Estos-tre~ t~ina<:¿oncentran ·~1 64% de todas las publi-. 

cacionlfs'~ Los t'eniás ij' y 2 J ,F.liistemologia y .teoría de la co.

mun ic~ción;J: c~~ce~;;._~;"~F.-:~l 24\_dé todas._ las pu~licaci9nes. 
Los .temas que fÚe~~~ ~~~~~;e~~.;cÜados .f.;ero11 ~l.-'41 y el 7): 

Expi-esia·nes -y i:~'~'ri-~~'.~j:~-~'~ ;~ ~i·t'~·~fo·s :·y :~~~~-~~~~a~· -de---Inve·Sti&a-
ción; ambos cJ~ ~¡6\. -.··--

En :·1¡¡ página· posterior se ofrecen los resultados de la 

clasificacion de la producci6n de la comuni~aci6n· por Edito

riales por temas de estudio. (1984-1986). 
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(CUADRO 7) CLASIFICACION DE LA PRODUCCION DE. LA COMUNICACION. POR E!lITORIALF.S 

EN TFMAS DE INVESTIGACION. (1984-1986) 

E D 1 T o ll 1 A L E s Nº DE TITJJLOS TEMAS UE ESTUDIO 
PUBLICAIJOS t .. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tri 11 :.s a ( 2 J. J.L_____ 2 1 J - 3 3 -
Ed. Cnir\11nicaci6u 8 ( 21. l l .. l 1 1 - 2 1 . 
Sioln XX _L_J!,hD ___ - z l - 2 l -
Gernicu 5 íl3.2L_ . . 1 - z 3 1 

Oc can o J ( 81 . 2 . - - -
Scix Borra 1 2 1 ;, . 2) .. . 1 1 - 1 . 
Griialbo z ( 5. 2 \ . - - - 1 1 -
Cahallito 1 .J....L.~.L ..... - 1 - - . 1 • ' 

.- --· l~ Oasis 1 ( 2.~-·- . 1 - 1 
. -· 

Publi>'r.rns 1 ( ~-- 1 - - . . 1 . 
Conccoto 1 ( 2. b l - . . - 1 . 
Patria 1 ( 2. b \ . . - - - - --- -
TOTAL 38 ( 1 üU 1C ;, 7 6 1 9 17 1 -

1 PORCENTAJE ( \) -- ·-- ··----"-'!') (15. l) (13) (2.4) (20) (37) (2.4) 
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LECTURA DEL CUADRO 7: 

Como puede observarse en el cuadro 7 los ·remas ·de Inves

tigación mas atendidos fueron el 6)·y el 5): Usos y prácticas 

sociales de la comunicación con el 37% y, Representaciones co

municativas con el ZO\, los Temas Z), 3) y 1) concentraron el 

38\, Participantes en los procesos comunicativos con el 15.2%, 

Instrumentos, medios y canales con el 13%, Epistemología y -

teor1a de la comunicación con el 10%. Los Temas menos estudia-

dos fueron el 4) y el 7): Expresiones y lenguajes y Métodos y 

técnicas de investigación, ambos con el Z\ 

(CUADRO 8) CLASIFICACION DE DOCUMENTOS SOBRE COMUN!CACION EN 
EL FORO DE CONSULTA POPULAR POR TEMAS DE INVESTl
GACION. (1 984 -1 986) 

TE}IAS DE ESTUDIO 
---~ 4 s ó 

1 571 Sf• 2.'5 10 344 Bl ZS 

l PORCENTAJE __ <_· -9 s_i_t_9_. _1 >_c_z_4_._9_J _< l __ )_l_3_ó_. -! )-[ z_4_._4_J _( _z _· 9~) 

LECTURA DEL CUADRO 8: 

T;TA;·~-E-1 
TEMAS OF · 
ESTUIJJO i 

1 
90 _j 

Como puede observarse en el cuadro B los Temas de Inves

tigaci6n mas atendidos fueron las Representaciones comunicati

vas con el 36%, seguido por los Instrumentos, medios )' canales 

y, por Usos y prácticas sociales de la comunicación con el --

24. 9% y el 24.4L Estos tres Temas comprendieron el R5.7% de -

los m~s estudiados. Con menor incidencia se presenta el Tema -

Participantes en los procesos comunicativos con el 9.1%. In--
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significante resultado a los temas 7), 4},. y 1) que no al

canzan juntos el S\•de los Temas estudiados. Cabe resaltar 

que Epistemología y teoría de la comunicación no alcanzó -

el 1\ del total de Temas. 

CONCLUSIONES DEL ANALlSIS DE LA PRODUCCION.DE LA COMU
NICACION EN MEXICO DURANTE EL PERIODO 1984-1986. 

De los cuadros estadísticos presentados se pueden infe-

rir algunas conclusiones, de ninguna manera definitivas: 

La producción de conocimientos en el arca de la comunica-

ción en México se encuentran fuertemente concentradas en cua

tYO instituciones educativas. Dos de éllas pertenecen al sec

tor pablico y dos al privado. La producción de éstas cuatro 

representan el 88.9\ de las publicaciones recopiladas en el 

periodo 1984-1986. Esta concentración lo es también en cuan

to a la preferencia de temas de estudio, en donde 5) Repre

sentaciones comunicativas y 6) Usos y pr~cticas sociales de 

la comunicación, representan el SO\. Se puede inferir que es 

necesario producir más en otras instituciones y que también 

es importante abarcar otras áreas de conocimiento, sobre -

todo 1) Epistemología y teoría de la comunicación, así como 

7) Métodos y técnicas de investigación en comunicación. Es 

por tanto, pertinente mantener una teoría cuyo eje sea Epis

temología y teoría de la comunicación y la enseñanza de mé

todos y técnicas de investigación en el saber comunicativo 

de la comunicación social. 

Por otra parte, aunque se podria objetar que la UNAM es 

una institución muy productiva (ver cuadro 3 y 4), su pro-
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ducción está fuertemente concentrada en el campus de Ciudad 

Universitaria. La ENEP (Aragón y Acatl~n) tienen una escasa 

o nula producción sobre éstos Temas. La descentralización 

en el terreno de la actividad cientifica es una necesidad 

impostergable. (39) 

Con este capitulo termino de presentar la estructura 

y objetivo final de la tesis, la cual desde su inicio respon

di6 a la necesidad de ir marcando la evolución de la comuni 

cación humana históricamente hasta llegada la comunicación 

social institucionalizada. Este Oltimo apartado, aunque no 

fue desarrollado sobre ésta dltima perspectiva, si intentó 

darle un eníoque social a la investigación y producción de 

la comunicación en México, cuyo paradigma de anáiisis sobre· 

"Bibl iograí'.l'.a para Teoria de la Comunicaci6n", justifica bue

na parte de la Teoria Social de la Comunicación, cuya meto

dologia de an~lsis propuesta por Manuel Mart1n Serrano fue 

crucial para el desarrolo y terminación de la presente tesis. 
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CONCLUSIONES. 

En el presente.estudio sobre Fundamentos Epistemológicos, 

Cientificos y Tecnológicos para la Interpretación del Fenómeno 

Comunicativo, en el cual se reunieron los principales saberes 

comunicativos, se pueden obtener conclusiones diversas. 

Las siguientes conclusiones no pretenden ser una verdad fil

tima, pero al parecer resuelven muchas dudas sobre la problemfi

tica del tema desarrollado, segfin se ha dejado asentado a lo -

largo del capitulado. 

En este sentido, se presentan los resultados progresiva y -
-· - .' 

enumeradamente, de acuerdo a la estructura de la tesis que par-

te de lo general a lo particular. Entendido como particular al 

estudio de la Comunicación Social Institucionalizada. 

1) La comunicación siempre ha existido durant.e la histo

ria de los seres vivos y evolucionado de una especie animal a 

otra. De entre alguna de las especies superiores evolucionó la 

comunicación humana. Sin embargo, los comportamientos comunica-

tivos de especies que antecedieron al hombre son distintas a la 

producida por él mismo. Los códigos comunicativos animales con-

sistcn en sonidos, olores, movimientos y coloridos. No obstante 

toda forma de comunicación es producida para significar expre-

sienes. 

2) Sólo algunas especies superiores son capaces de producir un 

trabajo expresivo para comunicar y no todas las especies infe

riores: las condiciones que los facultan para el desarrollo de 

este tipo de función son: poseer conciencia de sí mismo, poseer 

voluntad e iniciativa propia para producir s1mbolos significa

dos, y pensar, entre las m~s importantes. 
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3) La comunicaci6n animal es un proceso natural o irinato lega

do de generación a generaci6n, Sin embargo, existen· animales -

superiores que además de comunicarse naturalmente (sonidós 1 --

olores, movimientos, etc) son capaces de pr.oducir trabajos ex

.presivos con significado. Una de esas especies superiores fue 

el hombre primitivo que motivado por m6ltiples factores comen

zó a producir sonidos con signi~icado-en sustitución de las -

acciones. Por lo tanto, el -hombre posee un lenguaje comunicati

vo natural al igual que los ánimai'.es y otro producido por él 

mismo: Ja palabra hab_láda;,_;· 

4°) De entre:eYconjüntÓ' de:·.1.;;: especies animales, sólo el 

hombre fue capai di>··c:;~·~r.~n lenguaje hablado o articulado, de

bido a que la naturaleza lo dot6 de ciertos rasgos biológicos, 

morfo}ógico·s y fisiológicos. Sin embargo, para .que pudiera es

pecializarse para la función comunicativa, primero tuvo que es

perar un momento 6ptímo durante el proceso evolutivo. 

5) Uno de los factores fundamentales para que el hombre desa

rrollara su comunicación hablada fue la necesidad de expresar a 

otros sus emociones, sentimientos, conocimientos, experiencias 

e ideas. Sin cmargo, existen muchas opiniones acerca del ori

gen del lenguaje humano, una de éuas muy importante es el tra-

bajo. 

6) El hombre produce sus emociones, sentimientos, experi-

encias e ideas para después ser comunicadas a sus semejantes. 

Sin embargo, toda comunicación humana est§ producida para influ

ir en los demás. De esta manera, la comunicación humana es rea-

lizada para socializar e integrar a la comunidad a través de pro-

cesos de influencia social. 
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7) Sólo el hombre es capaz de producir diversas formas de 

Comunicación para amplificar su voz e inluir en otros. De en-

tre esas modalidades ha creado la Comunicación Interpersonal 

y la Comunicación Social Institucionalizada. La primera se -

caracteriza por el. intC.rc.aínbio de información cara a cara en 

contextos inf_ormales P- formales y; la segunda porque un gru

po de personas ·se-_ institucionalizan para producir informacio

nes destinadas :~--1-~- comunidad, para hacerla llegar producen 
.. · "· .-,,' 

amplificadorés:tecnológicos o herramientas donde difunden la 

8) A pesar-"de. <jue 'la: Comunicaci6n- Interpersonal y la Comunica

ción so:cial- Ins_tifoci_onalizacla, siempre han existido durante la 

historia dél hombre en.' socied,.d, :Su:s estudios sistemáticos so

lamente se-inician como disciplina científica poco después de 

la primera década del siglo XX. Sus fundamentos para in-

tcrpretar sus procesos se encontraron en teorías antiguas, corno 

por ejemplo, en la Ret6rica Aristotélica. Sin embargo, existen 

muchas otras teorías que versan sobre el proceso de la comuni-

cación. 

9) La Comunicación Social Institucionalizada encontró sus 

antecedentes en la Comunicación Interpersonal formalizada. De 

acuerdo a este criterio, se sabe que la primera ha evoluciona-

do históricamente desde la comunicación pGblica (Etatal y otras 

formas de comunicación afines) hasta la Comunicaci6n de Masas. 

10) Se estima que los primeros estudios sistemlticos en -

torno al proceso de la comunicación fueron iniciados como disci-

plina científica en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus pri

meros estudios parten del análisis de la Comunicaci6n Interper-



24 fi 

sonal·, cuyÓ.s·'reirnÚados· fuerém aplicados para la comprensión 

del proceso· de la'·comunicación de Masas. Las teor1as utiliza

das'pata el análisis de la comunicación interpersonal emana-

ron de otras antiguas de carácter psicológico, sociológico y 

cultural, que poco después sirvieron de base para el estudio 

de la Comunicación de Masas. Entre los científicos más impor

tantes que iniciaron los estudios sobre el proceso de la comu

nicación se pueden mencionar a Lasswell, Hovland, Lewin y La

zarsfeld. A partir de éstos primeros estudios, comenzaron a 

crearse nuevos modelos para la interpretación del proceso de 

la comunicación masiva. Por lo tanto, se puede asegurar que 

los primeros estudios sobre Comunicación Social Institucionali

zada se originaron en Estados Unidos de Norteamérica. 

11) Diversos factores de carácter económico, político, -

ideológico, científicos, culturales, militares y tecnológicos 

ocurridos en Estados Unidos entre las dos guerra mundiales, -

fueron fundamentales para que en ese pa1s se iniciara la inves

t igaci6n de la comunicación de masas. La radio, fue un elemen

to crucial que motivo su inicio, aunado a los estudios de la 

propaganda pol1tica y el sistema de producción comercial, don

de el primero representó un herramienta inseparable de los dos 

procesos restantes. 

12) Desde sus inicios la investigación de la comunicación 

se institucionalizó para el anllisis y perfeccionamiento de -

los sistemas de comunicación institucionalizados, cuyos pro

ductos científicos proliferaron en torno a este tipo de comu

nicación, que más tarde sirvieron para producir las primeras 
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teorias para el desarrollo de las comunicaciones internacio

nales en torno a la comunicaci6n institucionalizada imperia

lista. El perfeccionamiento de los sistemas de comunicación 

en base a sus teorias fueron orientados hacia la producción, 

distribuci6n y difusi6n de las ideas dominantes de ese pais, 

para justificar a toda una red institucionalizada de iforma

ción a nivel mundial. 

13) La producción teórica sobre el estudio de la comunicación 

en sus diversas modalidades y en concreto de la comunicación de 

masas, dió origen a la primera corriente metodológica para el 

an~lisis de la comunicación: el Funcionalismo, cuyas bases, poco 

después sirvieron de regla general a toda la investigación de la 

comunicación a nivel mundial. Estados Unidos con su método cien

tifico influyó en las investigaciones europeas, países socialis

tas y latinoaméricanas. La producción teórico-metodológica tam

bién significó una forma de poder imperialista. 

14) A partir de la producción teórico-metodológica emanada -

de los Estados Unidos, poco a poco comenzaron a surgir nuevas -

teorias, con perspectivas de análisis particulares en otros pa

ises, en torno al estudio de la Comunicación de Masas, distinto 

al enfoque funcionalista. Desde entonces corrientes de análisis 

como el Estructural ismo y Marxismo, representan la vertiente -

critica de este tipo de investigación. 

15) Casi todos los paises, poco después de la segunda Guerra 

Mundial, han contribuido con algún tipo de conocimiento en tor

no al estudio de la Comunicación de Masas para integrar una Teo

ria en función de este tipo de comunicación. Sin embargo, esa 
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producción no había sido sistematizada para especificar al sa

ber comunicativo .de la Comunicación de Masas. Es tan sólo duran

te las Gltimas d~cadas, cuando comienzan a formularse algunos -

estudios sistem&ticos en torno a la epistemología de la comuni

cación ·social, cuyos tra tabaj os consisten en historias, canden-

sación de datos, elementos para la reflexión, etc, para confor

mar a· un paradigma. Sin embargo, poco depu~s de la década de los 

70, comienza a surgir en España, una Escuela que se autodenomina 

Teória Social de la Comunicación, cuyo método ofrece un paradig

ma especial para el anUisis de la Comunicación Social Institu

ciona'Úzada, cuyo m&ximo exponente ha sido Manuel Martin Se.rrano. 

16) La Teoría Social de la Comunicación se caracteriza por 

dotar de especificidad al estudio de la comunicación social en

tre el conjunto de las Ciencias de la Comunicación, cuyo paradig· 

ma la Producción Social de la Comunicación est& destinado para 

el estudio de la Comunicación Social Institucionalizada a tra--

v6s de curso histórico. 

17) Ln Teoría Social de la Comunicación es un paradigma es

pecificado y sistematizado en categorias de anllisis para el es

tudio de la Comunicación Social Institucionalizada, pero no fun

damentado. La Fundamentación de sus categorías las encuentra en

tre el conjunto de las Ciencias de la Comunicación, que han aten

dido a la comunicación social. 

18) La Comunicación Social Institucionalizada se caracteri

za por ser una institución compleja a la que se le asigma recur

sos materiales y humanos para la producción, distribución y di

fusión de los productos comunicativos destinados a la comunidad. 
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Sin embargo, esta modalidad de comunicación puede operar 

con o sin recursos tecnológicos (medios de comunicación, saté

lites, computadores, etc) y capaz de funcionar con el mero re

curso de la palabra hablada. No obstante, en la actualidad es

ta forma de comunicación ha evolucionado integrando~ su siste

ma a los recursos tecnológicos, su modalidad m~s acabada lo 

constituye la Comunicación de Masas. 

La Comunicación Social Institucionalizada siempre se ha 

caracterizado por ser indirecta, unilateral y püblica. Posee -

una División Social del Trabajo hacia su interior compuesta por 

profesionales destinados a producir los productos comunicativos 

destinados a la colectividad, públicos, audiencias y auditorios. 

Por lo tanto, este tipo de comunicación es un sistema comunica

tivo compuesto de una Estructura, Infraestructura y Superestruc

tura. 

19) La Comunicación de Masas e~ una forma de Comunicación -

Social Institucionalizada poseedora de las caracter1sticas an

teriores, cuyo funcionamiento obedece a la lógica de producción 

capitalista y, cuyos productos comunicativos son producidos para 

justificar a ese sistema mercantil. Por lo tanto, los estudios 

realizados sobre comunicación de masas obedecen a una operativi

dad instrwnental y no ci~nt1fica. Sin embargo, gran parte de es

ta producción teórica sirve para fundamentar al paradigma de la 

Producción Social de la Comunicación. 

20) La Teoría Social de la Comunicación solamente ha resuel

to la Teoría de la Comunicación Institucionalizada cientifica-

y epistemológicamente, pero no resuelve a la Teoría General de 

la Comunicación. 
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21) En base al estudio realizado en la presente tesis lle

gamos a la conclusión que para resolver problemas de carácter 

espistemológico en torno a la Teoría Géneral de la Comunicación 

se precisa clasificarla cuando menos en las siguientes teorías: 

1) Teoría General de la Comunicación, la cual comprende: a) La 

Comunicación Animal. b) Comunicación Humana. c) Comunicación -

Interpersonal. d) Comunicación Social. 

2) Teoría de la Comunicación Humana, la cual estima: a)· Teoría 

de la Comunicación Interpersonal. b) Teoría de.·{;, .Comunicación 

Social. 

3) Teoría Social de la Comunicación, la·cual a~·~';cc~: ,~~f Teóría 

de la Comunicación de Masas. b) Teoría de ri tdmunicaC:ifii\j>i'í

bl ica. c) Teoría de la Comunicación· Social· Institucionalizada. 
- .· -

d) Teoría de la Comunicación Instituc"ional izada de cualquier 

otra naturaleza distintas a las anteriores 

22) A las diversas ramas del saber comunicativo general ha

bría que sumarle una más: 4) Teoría Sobre Epistemología de la 

Comunicación, la cual abarca a la sistematizaci6n de las teo~-

rías, métodos, paradigmas, disciplinas, perspectivas teóricas 

y objetos de estudio en torno al saber del Fenómeno Comunicativo. 

Esta teoría significa dejar un espacio abierto a la producción 

te6rica del estudio de la comunicación, debido a que constante-

mente surgen nuevos hallazgos científicos-epistemológicos. 

23) La sistematización sobre Teoría de la Epistemología de 

la Comunicación apenas comienza a interpretarse durante las úl

timas d~cadas del siglo XX. 

24) Es necesario se sistematice la Investigación de la Comu

nicación en M6xico para que sea integrada a la Teoría General de 
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de la Comunicación, por lo tanto, se concluye que esa sistema

tización se oriente hacia una perspectiva sociológica, de tal 

manera que en futuro se incorpore al análisis paradigmático de 

la Teor1a Social de la Comunicación. 

24) La sistematización de la investigación de la Comunica-

ción en México solamente será posible si se realiza en función 

de un paradigma que analice a la producción de la cqmunicación, 

sea desde una perspectiva general o social, para que a nartir 

de aquí se especifiquen línea de investigación que sean operati

vas a la realidad mexicana y a la academia. 

25) Se concluye que en base al paradigma "Biblio11rafia sobre 

Teoría de la Comunicación", propuesto por Roiz Celix y Antonio 

Mufioz Carrión, se puede sistematizar a la producción de la comu

nicación en México desde una perspectiva sociológica, cuyos re

sultados pueden ser de utilidad para la orientación de la investi

gación y ensefianza de la comunicación social en nuestro país. 

26) El anAlisis de la producción en México en P.ase al para

digma anterior reporta que se precisa producir conocimientos 

comunicativos en las siguientes áreas de investigación: 1) F.pis

temolog1a y teoría de la Comunicación. 2) Métodos y Técnicas de 

investigación en comunicación, cuya producción puede dotar de 

especificidad científica al estudio e investigación de la comuni

caci6n social en nuestro país. 
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