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IPTRODUCCION 

El punto central de la presente propuesta versa sobre las 

bases, principios o fundamentos que puedan dar sustento filosófi-

co a la comunicación. Si aquí se habla o se hace referencia a la 

diversidad de teorías de la comunicación, no se pretende negar con 

ello, sino reafirmar, la necesidad de un análisis y reformulacio-

nes científicas del fenómeno comunicativo con base en las catego-

rías teóricas, metodológican de que se dispone hasta hoy. 

De igual manera, no se pretende adoptar actitudes rígidas que con-

lleven a una negación sistemática de todo lo que se ha realizado 

en el campo de la comunicación. 

Ante la diversidad de "teorías" de la comunicación y al considerar 

que la mayoría de los estudios sobre comunicación tienen como caras 

tenística peculiar la dificultad para definir o por lo menos deli-

mitar su propio objeto de estudio, se manifestó la ausencia y ur-

gencia de una fundamentación de principios para dar sustento filo-

sófico a la teoría de la comunicación. 

"La comunicación es una noción, una categoría y un concepto, y 

atravesando por una serie de conocimientos y saberes no puede ser 

unificada en torno de una teoría de la que fuese el objeto de 

conocimiento" (1 ) 

"La palabra 'comanicacidn'atraviesa una multiplicidad de áreas de 

conocimiento y su unificación sólo puede ser hecha en una teoría 

que ya tuviese articulación propia. La comunicación no se presenta 

como objeto detestable o inmanente a una teoría, pero depende del 

modo como ésta va a ligar sus constituyentes (es la comunicación 

la que servirá como eslabón que supera los diversos productos teó-

ricos de las teorías que la exigen). Una teoría que tuviese la 

'comunicación'como objeto sólo es posible 'quizas' desde una 

perspectiva metafísica" (2 ) 

( 1 ) Chaim Samuel 	et al. Diccionario básico de comunicación, 
Wéxico,Uueva 1magen,1980,PP 101-102 

( 2) Ibidem, p 124 
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1'or rn propio dirponicidn interepintUico, desde que re pu: huld 

la resolución de una teoría de la comunicación, órha seró nncesa-

rianmite totolizonte-totalizada. La comunicocidn aporree como el 

eslabón de las posibilidades interactivas del hombre (¿ y Airó es 

el hombre?) y como lenuaje unificador de sus articulaciones. Des 

de el códie,o nenótico basto las rlacionns inter-humanar, todo 

podría disponerse bajo su rótulo. 

"Pientras por un lodo los adelantos tecnocientíficos hacen del so-

porte de la comunicación, es decir, los medios, uno de los recto-

res rads dinómicos de lar fuerza:; productivos, por otro lado, la 

teoría de la comunicocidn marcha con una lentitud abrumadora, ton. 

te así, que podría ser nnilolada como ejemplo de una teoría o In 

que constantemente se In escapa su objeto de estudio. Cuando lo 

teoría de la comunicación termina por aprehender cabalmente uno 

problemdtica, el desarrollo verhiEinoso de la tecnolocra comuni-

cativa la deja casi obsoleta, e inmediatamente plantea nuevas 

interroantes" (3 ) 

"La existencia de uno eirnia de la comunicación est1 puerta nn 

duda, que ndlo podems hablar do una supwsta ciencia, que sus 

bases epintemoldicos no eshdn claras, que el denconociminto de 

la existencia de los factorns internos rice tipifican a cada forma 

cidn social han conducido a interpretaciones unilaterales y mecd-
nicos de Ion hechos históricon que determinan el proceso de .1.o 
comunicación social" (4 ) 

( 3) Cfr. Carlos Villa ron Oras, en n1 "nriflon" al. trabajo de 

Manuel Corral Corral: La ciencia 
de la comunicación en 777171o1  — 
1717:"Teo,TrT1  1  tul, 197.1t) , p 

( 4) I 1) i. l Pin 	p 1 0 
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"Conviene seilalar que en tanto 119 GO procine el iw.hrumpnhal teó-

rico, metodol(Wco y conceptual do lo que harta hoy re ha dacio en 

llamar ciencia de la comunicación, y en tanto el conocimiento drl 

fenómeno comunicactivo no nen resultado de un estudio inteual del. 

mismo, difícilmente podr:1 junti .,Icarne nu earlIcter científico. 

.isto planten la necLinidad de rantrear en Ion fundamenton epintomo-

lócicon de la ciencia do la comunicación dende una teoría cientí-

fica de la historia que dó cuenta, entre otras cosas del nrilTn, 

desarrollo y destino del conocimiento como producto nocial" (5 ) 

Por ru parte, el doctor lielvin t., De Pleur reconoce que Ion crite-

rios que conforman una teoría en otros campos non conniderablemen- 

te 	complicados y exi!ruten. ite una manora muy real dice qiie 

la 	teoría de la n diferencian individuales; la teoría de lan ea-

tecorían sociales; lo teoría de las relacionen nociales y la teo-

ría de las norman culturales no non verdaderas teorías de la comu-

nicación; 

"Son relativamente simples formulaciones que han recibido nombren 

Miles de recordar por razonen de conveniencia. 1.in verdad, tintan 

concepciones no nurr,ieron limpiamente de la inventi¿;ación en la 

forma exacta que han nido dineutidan, poro entuvieron implícitas 

en d cha te:1, ereej.tor y e:- tud u!: llu ron tf -! 	o" ( 6 ) 

"el desarrollo de la teoría de comunicacionen manivan ha estado a 

merced do manías y modas, ne,13dn óstas circulaban entre Ion elltUdiD 

Son de medios, lan críticas a lan figuras.-  polfhican... ni re Ion 

considera dentro de una entructura de mln rilluronon criterion, no 

non cari teorías. roto no descarta nu validon,on un Lema que no di 

en el entadio de la inventiacidn, pero nedala el hecho de 

q40 ron meran simplificaciones y, adrMI:;, VUZI1M0111W rerUI:Idall"(7 

(5 ) rJanuel Corral. Corral, La ei.elicia de la comunicación  en i,ióxieo 
:o, 	, 'Pf) p 

( 6  ) 	vire 	 enr, 	Teorran dula ooniOni.onoión maniva, 
~hm, Aircm,raiaon,1775, P 773 

(7 	1 (hid-in, e ',v;)  5 
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Exibten obras de filosofía sobre comunicación que abordan temas de 

lingUlstica, semántica, semiología, sin embargo no tratan el tema 

para designar el carácter propio de la comunicación humana, en don 

de se expresen r(Wciones de participación recilrocas y conscientes. 

En filosofía el término comunicación expresa la condición propia 

dQ las relaciones humanas en cuanto non o pueden ser relaciones de 

participación recíprocas. Aquí el concepto de comunicación viene a 

resultar sinónimo de coexistencia o de vida de otros y manifiesta 

el conjunto de maneras particulares que pueda asumir la coexisten-

cia humana, con tal de que se trate de expresiones en donde quede 

a salvo una cierta posibilidad de comprensión consciente. 

Cabe anticipar que el concepto de la comunicación se ubica en di-

versas filosofías, sin embargo no se ha desarrollado, propiamente, 

una filosofía de la comunicación. 

For ejemplo, Heidegger considera al lenguaje como a un sinónimo 

de comunicación y sostiene que: "El fundamento ontológico existen- 

ciario del lenguaje es el habla" (8  ) 

La comunicación es algo que constituye al ser, por lo tanto, el 

fenómeno de la comunicación tiene que comprenderse en sentido on-

tológico. La comunicación da razón del ser, en cuanto a ser en sus 

diferentes manifestaciones, de igual manera explica su origen en 

el encontrarse y estar en el mundo. 

Por su parte, John Dewey considera que la comunicación constituye 

esencialmente la realidad humana y la entiende como a una manera 

especial de la acción reciproca de la naturaleza y cree que puede 

o debe ser entendida a travós de la investigación empírica (9 ) 

Para Karl Jarpers la comunicación humana sólo se da en compañía 

del prójimo. Sostiene que en donde existe un individuo solo no 

hay comunicación. 

(8 ) Martín Heidegger, El ser y el tiempo,M4xico,FCE,1977, p 179 

(9  ) Cfr. John Dewey, La experiencia y la naturaleza,México, 
7c7;1945 
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El ser, afirma Jaspers, se expresa realmente a travós do Ja comu—

nicación en donde la libertad estd con la libertad "en franco en—

frentamiento, en plena solidaridad, todo trato con el prójimo es 

sólo preliminar, pero en el momento decisivo ;ce oxir,e mutuamente 

todo, se hacen preguntas radicales" (10) 

El origen de la filosofia,indica Jaspers, en tal en la voluntad de 

la humanidad de comunicarse. 	Tambión, 	en la comunicación se 

logra el objetivo de la filosofía: expresar y dar razón del :ler. 

La comunicación "es tal cuando produce una interacción biunivoca 

del tipo del consaber, lo cual sólo en posible cuando entre lon 

dos polos de la estructura rige una ley bivalente: todo transmisor 

puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. La comuni—

cación descansa en la connervación de un contacto trascewlental no 

fusionante, de una presencia alejada o una presencia ausencia. En 

la acción recíproca entre mente y paciente" (11 ) 

"La comunicación, en el terreno de los medios, :in reconneerd en el 

intercambio de mensajes con posibilidad de retorno no macdnico en—

tre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabi—

lidad" (12 ) 

"La información constituye la traslación sociológica dol concepto 

filondfico de la mirada enajenante del otro, de. Gartre. La rela—

ción de información reemplaza al diálogo característico do 1:1 ::n-

municación, por la alocunión. Alocución nignifica di. eco reo unilati! 

rol, decir ordenado. En la Lontativa de runtraer, empequeñecer, 

ndueñarne y alienar al otro. Cuando alguien establece una relación 

de información conmigo, me ostd suplantando, ent4 hablando por mí. 

No oye nao que a sí mil:mo" (13) 

(lo) Jurl Jalvers, La filosofía, Móxico, ICE, 1978, p 22 

(11 ) An Len in Pasquali, "Cronorde:tolón y col Lora d e nut:,:itinr,rc  crsucri 

de la información do manan, MóYieo, — 
115177Tran,19B1, p 119 

(12) Ibidom, p 89 

(11) Thil°M, 111  90-21 



i'ilor9fía de la comunicación prt:Alecerl', tl 	(-..rciframiento 
f: '1. uLiverro...ol 	 el runi,o zut 	,t.!TUT,d11 es uno 

ely.cie de cmi:ior ¿lobal i.0 menr¿jou...ue ohel;ecin Ea MI 
1:11: 	 (11:' 1r. natural ez¿:"  (14 )  

La propuesta: Proleulmenor rara una filosofic. (io,  la comunicación 

tiene como objetivo establecer previamente lar principior y funda-

mentos para el desarrollo futuro de la filosofía de la cw:iunica-

ción. 

In este trabajo se ha recurrido a la filosofía por,::ue ella puede 

teorizar sobre los primeros principios y 	las dIzimas consecuen 

cies de los fendmenor que inte:,:ran e la comunicacidn humana. 

i;1 campo de la filosofía er totalizador: todo re le rrerenta como 

problema, todo le es extraño y de todo se admira. Sin esourr,o, su 

campo 	estd conformio de hehos vllidor rólo para ella. 

Actualmente, la filosofía es una catejoría para interpretar, cues- 

tionar y, en nu caro, transformar problemas de nriv,en 	undamento 

que afectan la condición del ser humano. 

La el primer capítulo re Iresenta un panorama ¿.,eneral de la filo-

sofía, re destacan su vicencia y necesidad. 15e reunen lar aporta-

ciones tedricas mds representativas en loe terrenos de 11, filoso-

fía y la comunicación. De icual manera,re tratan dr incular los 

conceptos de filosofía y comunicacidn con lor diferentes enfoques 

socioMicos y pricoldt;icos, J.rincipalmente. 

Quien estudia la comunicación humana urbe ertar preparado a encon-

trar y aplicar de la mejor manera posible una ampli ¿:,ama de co-

rrientes teóricas. En el capítulo segundo se hace referencia a las 

tendencias de In comunicación, tal y corno lar han elaborado los 

distintos autorer. Po re aura 	:-un idear, ml.lr bien re reseñan 

las proposiciones bdrican cobre el fenómeno de la comunicación. Se 

expone un panorama r,eneral para observar lar dif'ereneiae, semejan-

zas, contradicciones y coinei.iuncins, rin pretender notar el terna. 

(14) Abraham iZoler y Claud Zeltmann, "La comunicación" en Crítica 
de la información de masas,xico,Trilla,p 48 
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Los diferentes puntos de vista sobro el frnówno do la comunica-

ción re desprenden de todas las ciencias socialer, principninienu, 

'I la sociolocfa y la psicolopja, y representan lar muchas escuela. 

que SO oncuen tran en cada uno do ellas. Aquí en lince una hrevr) men. 

cidn de 1 as tendencias mós irapartantes que han in fluido en el de 

sa n'olio del concepto de comunicación. 

En el tercer capítulo ,se presentan lam hunes filosóficas para el 

estudio de In comunicación. Lo)] principiom ,d e In  el 	de 1.;i1 

do ri icol, aportan lom fundamen tos para el II era rrol lo do in sin tolo-

13 fa y In opi temolocfa de In comunicación. La ontolocla es lo CO 

gorfa que da razón de 1ev eer..u.1 realem e ideales. Inverti¿la :11i es-

tructura. Por su parte, la epir temolov,fri dei renpuem tu a ins (Mere: 
tes maneras en que SO puede e un o c er la real idad 

Se destaca tambión quo el Cundapumito del mor no c.?e lo verdad do, 
teoría que se piense cobre el ser, pues toda verdad so funda en el 

ser y rete no requiere fundamento. 

Lo ciencia desde en o ri ,ren 	establecido ro bre 	,)Ilnat) relucir) 
n 9t1Mei:1101h riel eonnci01 el Le, de donde ora pe ei bl e d crin i 

de los aspen tos de la ~dad. Aquí re presentan cuatro rein-

e iones del conocimiento quo posibilitan In comprennión do alonion 

aspectos relacionados con la comunicación. 

En la propuesto: Proleaómenom ,jara una Memoria de la coniunicaeLli 

re s tri río vincular, rel ci (mar de manera món ninterr bien, 	sicumen 
te, loa principios de In ciencia, las relaciones del conoeirni.nnto, 

la ontolofa y la epimtemolorjn, para que o travór de esta vincula 

cidn se desarrollara propiamente una filosoffn de In comunicacidn 

humana. Y, por qud no, una cionain de la comunicación. 
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1. lA 

r. ln variedad e, 	 r Y(.1:('eirrn 	refleja la 

vrrsier,' 	1*..» f,:rrdes 	n or!r, 	r !•( ,!•;1(, 	:r 	y,ct, 

iter* zllynns rw'strutcs rair. '. ur.v!;r tos sil!i(1‹r‹'01. del 

re. 

UP hrcho (yr 	ry;,Car r 	 rycharer filoselfiro es 

r1 stlirr roe  Ir filesofín purr 5ry d'f:;niCr. PI rntrnr rn la fi- 

irsof.la Sr 	 tr,s!.w.Ory. r Ir !1,'1.1' ir. St!Yr' Ir filosos4a y 

para poCry,  pnirnr ro r'lla rs pireiso 	 rhilosol-lhie rue 

se traúurr cov,o ayer r la. sabWrría. 

A la intrrrofante: ¿Cp1  rs la filosofía? Leopoldo Zra (15) resume 

varias rrspurstas: 

a) La filosofía rs  un afán 	saber libre y drsintrrenado. rito 

ras. 

b) La filosofía es un rrrpurtar por los mrincipios erl'„a(lryrs 

e,y cesres. rrrsocrltieos. 

C) La filosofía es In rls alta ascensin 	prrl,orlad y 3a 

seriedad hvrana por tedio e'P Ir sabiduría. rlateln. 

d) La filosofía es una ciencia univrrsal cIfícil,ripurosa,didIcti 

ca,prefrrible,principal y divina. Aristóteles. 

e) La filosofía es rartra dr la vida,invrntora dr lryrs y rufa 

dr la virtud. Ciceron. 

f) La filosofía es la troría y rl arte de la conducta rrcta. Seno 

Ca. 

g) La filo.,,ofIr rs un afán 	1:.ios. San Apustín. 

h) La Me:borla es la sierva dr' la trolopla. Santo Tors. 

i) La filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para conducir 

la vida coro para la consrrva(ií,n Ce Ir 1,rIud y la invenciiin 

todas las artes. Descartrs. 

y) La filosofía rs una rirncin critica qUr se prrpunta por el al-

cance del conocirirnto hurano. rant. 

Cada filósofo encere sabor algo,cyur difirre dr lo "Itir quiso saber 

otro. 	gurl y rl cómo dr este saber origina la diversidad dr las 

filosofías. 

(15) Leopoldo Zra, 	Infrodurcin a la filosoffaco,UNAM,1974, 
p.7 
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"Aristkelrs da a este 	0] !InrhrP dr los prireros principios... 

el filosofo se afana por saber que son estos primeros principios. 

Pues bien rStoS principios van a nrrsrntarse coro distintos en ca 

da filósofo. Para Tales dr 'i1rto será el agua;para Platón las 

ideas, la idea suprema dei hientpara Arist¿;teIrs rl primer rotor, 

para los filcSsofos cristianos sera Dios,y para los modernos la 

razcln" (16) 

Zea dice lur se ¿,rbr entender a 1 a filosofía coro una solpcin 

universal dr problemas concretos y así risro rs la historia teri 

ca de la concirncla del hnrhrr y de las rrlacionrs con su rodio 

ambiente. 

La filosofía rs un afán dr saber cosas distintas. Siempre existe 

rl deseo de saber, lo que carbia es rl tipo de saber y los proble 

ras que este saber genera. 

Cuando se presentan hechos forra dr lo cotidiano,hrehos no fami-

liares,acontrcirientos que están fuera de lo común es cuando se 

originan los problemas de la ciencia y la filosofía. 

Lo que la filosofía ou.iere saber rs algo total, quiere saber todo; 

porque todo se le presenta coro problema y todo le es extraño. 

La filosofía se pregunta por los primeros principios y por las (0. 

timas consecuencias de todo lo que existe. Así la filosorla es pro 

hirma y solución de un todo, pero Si' pniverso esta conforrulo de 

hechos válidos sello para ella. 

Hoy la filosofía rs un conjunto de conocimientos rescatados de la 

historia, que se refieren a los significados de la realidad, de la 

vida, dr la conducta, de la ratón, dr la diVinidad y de la ciencia. 

La filosofía implica la adquisicicSn dr un conociriento lo más vi_ 

;ido y extenso posible y rl rrplro dr giste en beneficio de la hu-

manidad; rstas características Sr rPC9r:Itrall rll las definiciones 

que se han dado dr la filosofía. 

(16) Leopoldo Zea, en.cit.,p.19  
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531 trabajo filosófico,como la mitolujIla,rS un sistema de interpre 

tación que comprende a la naturaleza y al mundo del hombre. 

La filosofia es un proceso histórico producto dr la actividad hu-

mana. ni hecho de su historia es suficiente para no precisar de 

una jnstificación drmasiado rigurosa, porque su existencia res pon 

de a una actividad del cerebro humano que necesita para su tiesa_ 

rrollo y afirmación. 

Al originarse el pensamiento cirntifico todo estaba dentro de una 

concepción universal y, por lo tanto, todo porten ció a la filoso 

fra. 

For ejemplo, durante el renacimiento, los cirntificos soslayaron 

01 intento dr buscar un principio absoluto, oara de,;pu,:ls analizar 

ciertos problemas más especificos y prilctirns. rur asi cero se 

desarrollaron •la medicina, la fisica y la geografía, entre otras 

ciencias. 

La filosofía moderna se caracteriza de las derls ciencias, por-

que los problemas que actnalmente se plantea son todos ellos pro 

htemas de origen o fundamento. 

pe esta manera, la filosofia nodrrna tirne como obirtivo e:wlicar 

los principios dr las ciencias naturales, sociales y de las 

matemáticas, dr 	ranrra se plantea el problema de establecer 

la relación general entre todos estos fundamentos de la explica-

ción cirntlfica. 

n1 anllisis histórico con arreglo al cual :in rfrchlan las observa 

c iones e5 ta condicionado nor una e,:periencla constituida por to-

dos aquellos conocimimtos que la filosofia estableció y desarro-

llo en el transcurso de Su 0VoluCitIn. uta como todas las realida 

des es cronotriSpica, rsto os, ,loor' se modifica, corrige y enrique_ 

ce con nuevas, trorias. 
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ni pensamiento filosrlfico moderno e3 un proceso perenne que se 

origina por los problemas novedosos, mismos que promueven el re_ 

conocimiento (le teorías novedosas. La filosofía moderna al esta-

blecer nuevas teorías estudia corto estas modifican, enriquecen y 

corrigen el conocimiento que Sr' tenla antes del surgimiento (le 

dichas teorías. 

Asi mismo, la filosofía moderna exige que su proceso sea continuo, 

tanto en el aspecto ljgico coro en el histSrico, esto es, cientí-

fico. La filosofía moderna esta  dirigida a la praxis humana que se 

puede observar en la hi3toria dr la humanidad y particularmente en 

la historia de la ciencia. 

nntonces tenemos que la filw;ofta moderna es una actividad social, 

dentro dr una sociedad y para otra sociedad. ni problema del hombre 

contemporineo rs el problema que toda teoría filoscIfica trata de 

resolver. 

Hoy, existen vastas teorías y las alternativas filos(Sficas que 

ofrecen a sus problemas son diferentes y muchas dr ellas contradic 

torias, pero que, sin embargo,todas de diferente manera, se pro-

ponen explicar la condicilon humana. 
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1 • 1. • V11:1!:.11C.111 y unc.7.;11),;» 	Fnasorrn 

lltimológicamentr, filosofía significa amor al conociminoto, 

rn este srntido la rntrndirron los primrros filósofos griegos, 

ocupándose de problemas dr todo tipo del. saber. La fitosoifa dr 

la antigüedad creó una opinión Cdoxal que abarca cualquier forma 

dr opiniAln. 

tarde la inouirtud por el saber condujo a la obtención del 

conocimirnto objetivo (rpiteme) our creció hasta formar un caudal 

que ya en la madurez de la cultura griega no podía tenerlo una 

misma persona, produciendo la rspecializacifin del saber en cada 

tipo de cowl-imieuto concreto. De esta manera la mera inquietud 

dr opinar Ilrg(5 a transformirse rn conocimirnto rsprcífico. 

A partir dr una :Toca difícil de precisar, la ciencia lirg(') a couo.  

tituir una disciplina independiente que pod fa recibir un nombre 

propio; lo mismo sucedió ror 	drin¿IS formas dr cultura. 

Produjr1ronse: el hombre dr ciencia, el artista, rl político y el 

trcllogo, entre otros, que rn rigor no ourdrn llamarse filósofos 

aunque su ocupación incluya la filosofía. 

A trawls dr la historia se ha visto que el prrsenlo y el pasado 

dd la filosofía se ubica estrechamente a todo desarrollo intrlre-

tual de la humanidad. Tawl)ig Sr :iabr que la filosofía nace y da 

origen a nuevas disciplinas actuando a traA dr la crítica intrr 

na y respondiendo a los cambios que se originan en su contexto 

invrstigando nor cuenta propia ~vas posibilidades del saber. 

No existe raz(In para pensar que la filosofía ha perdido importan-

cia al. proponer nuevas formas cirntificas dr invrstigaciiln, nor 

el lo la rspreulaciAln sobre la rralidad, espiritual y material dr-

br continuar, purs no sr sale en quo momento surgiríl el próximo 

avance d,1 prmiapi,li to y hivwhro 
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Pnicamrptr una prrona ignorante y poen informada purdr aCirmar 

qur la filosofía no sirve para nada, y rs ta rs una rxprrsidn equi 

vocada, pursto qur Si no sirvr para nada, Sr (anal" : Ira qUr Sirvo 

para afirmar tal nrgacin. 

nt desarrollo y la rrflrxirín filosdficos 'tilo acabar:1'n cuando trr 

rinr la conscirncia humana como tal. La filosoffa srguirif su drsa 

rrotto o yo su caso su rstancami ,,atn, os tu os una realidad a  la  

T:,  5r rufrrutarlin los fildsnfos y los cirntíficos, con un con jan 

to dr probirmas, y como prrtrnrcrn al grlurro humano nunca pudran 

drjar dr pensar, dnicamrntr hasta su murrte. 

Si rxistirra un consrtiso comdn sobrr la conclusilin riel pr13aoirn-

to no sdln la filosofía habria dejado dr rxistir, sino tambiful la 

misma socirdad, qur oncurntra rn la multiplicidad dr pensar, y 

aun rn sus afirmacionrs y nrgacionrs la sIntrsis animadora dr su 

continuo progrrso. 

"'ocho sr ha trnido qur avanzar, mls al la del virjo concepto dr rn 

flrxidn abstracta que drscubrr los origrnrs y los finos, para llr 

¡lar a la invrstigacidn actual, ciar dr hecho no dos cubro riada rn 

rl sentido dr la invrocifín pura dure sr Ir atribuyd durantr largo 

tiempo, sino revela rl sentido dr la rxistrncia dr cada uno dr 

SUS asprctos, prrcisam-utr por lo cual ha rrqurrido una profunda 

rsprcializacidn qur drrlva del srilalado contacto con la tierra 

dr la vida, constitufda por la rxprrirncia cultural. 

Va filosofia subsistid por bahrr drscubirrto una curstidn univrr-

sal qur no corrrspondr a ninguna dr las disciplinas a las qur dio 

origen, y si al probtrma dr] ser rn general qur inieillmrote ha-

bta ptantrado; por ello la primera drfinicidn objrtiva y accesi- 

blr tiende a caractrrizarla como rl 	do) rouncimirn;0 par t i 

rn 	la rs<porirme in 	 r ro:-; p1. 1/11 in a las 	isripl na5; 

concrrtas 'Jur so apartaron  (10 0111. 
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La filosofía recoge el producto de la ciencia, investigando en 

ella lo que puede haber de generalidad, para intentar el ensayo 

del reconocimiento universal. El hecho que se toma de base para 

sugerir tal definición es que todos los amantes de la sabiduría, 

desde la antigüedad hasta nuestro tiempo, están de acuerdo en 

que la filosofía busca el conocimiento universal. 

Todo problema de la filosofía tiene un objeto y su estudio da 

origen a una disciplina; en ella se ordena y unifica el conoci-

miento que le corresponde. El problema de la naturaleza da vida 

a las ciencias naturales, la cuestión estética da lugar al arte, 

el tema de la conducta a la moral, el tema legal a la jurispru-

dencia, etcétera. 

El filósofo no se limita a exponer ideas conexas, busca la uni-

versalidad del pensamiento a través de un principio general que 

pueda ser comprobado en cada parte de su doctrina. La genialidad 

de un pensador, precisamente, consiste en abarcar el gran terri-

torio del conocimiento particular desde el mismo ángulo; ahí ra-

dica el parentesco que vincula al pensamiento filosófico con el 

pensamiento científico. La filosofía busca el principio univer-

sal que pueda aplicarse al conocimiento particular. 

La evolución de un sistema filosófico y de sus disciplinas se 

efectúa, como toda la cultura, a través de la historia; la filo 

sofía es un producto humano que no se desliga del curso histó-

rico cultural, sino al contrario, parte de él y se emparenta 

estrechamente con todas sus manifestaciones. 

La filosofía no pretende valer como opinión de un filósofo; es 

base del conocimiento que comien1a su punto de partida con la 

exigencia de una justificación o fundamentación plenas. 
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La filosofíadicr Angel Vassallo, "supone la concreta vida hurana; 

parte dr esa rica rxperiencia vital donde Sr ha dicho que los tr-

ras de la filosofía tienen su origrn. Sin rmhargo, aungur supone 

osa base, la filosofía a (i 
	

su ludonomta en cuanto se constitu-

ye como rsclarrcírirnto riguroso,como interpretación sistrrltica 

y racional de esa exprrirncia. nn cuanto rs eso la filosofía rs 

un conocimiento. Pero construldo a lo largo de un laborioso itinr 

rario dr la vida humana, ese reconocirirnto,esa ciencia, salo se 

integra o perfecciona en una vida, como saber vivido; sólo se 

vrrifica rn sabiduría" 07) 

Pás adelante sostienr Vassallo que "la razón, en cuanto razón 

téórica, por atrás dr lo sensible nos da acceso a lo inteligible, 

a un orden racional eterno. Por otra 'arte, coro razia práctica, 

es el pndrr de inscribirnos con la conducta rn aquel orden onto-

lógico para realizar la vida verdadera. DO cualquirr modo elle se 

conciba ese orden racional, bien al modo de trismo o bien en forma 

:lantelsta, la posibilidad dr :)articipar en ól es lo ,:ur funda el 

decoro y el sentido de la vida y la solidez del ser personal" (18), 

Algo ryr llama la atención es que rl valor dr la filosofía debe 

ser buscado en su real incertidurbre. nl hombre que no tiene nin-

guna noción de la filosofía posee prejuicios que derivan del srn_ 

tido cortln, dr las creencias cotidianas dr su tiempo '; de su pais, 

y de las que se han desarrollado rn s9 espíritu sin cnoprración 

ni rl consentiriento delibrrado dr su razón. 

<17) Angel Vassallo, :Out,  rs filosofía?, Buenos Aires,Lozada, 
196:1, p 47 

(18) Ibidrm, n 71 
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bertrand Russell dice qur para rste borbrr rl ronde tiende a ha-

crre precise, definido y trans?arentr; "los ob10tos habituales no 

Ir snscitan problema alguno, y las posibilidades no familiares 

son drsdrliosarente rechazadas. t)rsdr el r..rr.ito en (loe rrprzaros 

a filosofar, hallaros coro hrros visto (;ur los opio 	trs ordi-

narios conduren a problemas a los c...aIrs salo nodrmo dar rrpuus 

las incorpletas. La filosorra aunque ineuz de drcirnos con corte 

za cadí rs la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es ca-

paz dr sugerir diversas posibilidadrs qur arplian vue:;tro prnsa-

re.lto y nos Liberan dr la tiranra Ir la cnsturbrr. ;sí, 0] dismi 

nuir nuestro srntiriento dr crrtrza sol'r' le quo las cosas son, 

aurrnta en al to grado nurtro conocirirnto dr lo que puede ser; 

rechaza el dogmatisro algo arrozante de los roe ro sr han introdu 

nido laris en la religión dr la duda liberadora y guarda vivaz 

nuestro sentido de la adrirac.iA, presentando los ob,;rtos familia 

res en un aspecto no familiar"  (19)  

La filosofra, indica Russell, "debe ser estudiada, no por las res 

puestas concretas a los problemas que plantea, puesto que, por lo 

grnrral ninguna respuesta precisa purdr ser conocida coro vrrdade 

ra, sino rIls bien por rl valor dr los problrras rismos; porque rs 

tos problrras arplian nuestra concrpricln de lo posible, enrique-

cen nuestra iraginacicm intelectual y disminuyen la se:juridad 

marica qur cierra rl rsprtitu a la invrtigach5n; pero ante todo, 

nor•:ue por 2randrza del Univrrso e.ur la filosorla coetrrpla, rl 

espíritu se hace a su vez grande, y llega a ser capaz de la unión 

con el Universo que constituye Su' suprrro bien''  (20)  

Cuando Ortega y Gassrt se pregunta sobre la vigencia 	 de 

la filosofía lo hace intrrrrg;Indosr: "De dónde viene -se pregunta 
• 

ra- este apetito del universo, dr intecridad drl. •-fondo 	rs 

raiz dr la filosofía ? Senrillarrnte, ese apetito que parece prcu 

liar a la filosofía rs la actividad nativa y espontánea de nues-

tra rente rn la vida. Confusa o claramrntr, al vivir viviros ha- 

cia 1  un rondo np derr-dor 	 com,.Ileo"  (2 )  

(19 ) Pertranl 1)!elli Los TN,-(,h1,p¿Is  dr  la '-ibriorlaico,7d. 
r,I.ectas,10;1,pp 182-18? 

(20) Ibidrm. p 1117 

(21) Josil Ortega y Gasset, 	 rilosoria7 radridpasa catre, 
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C,trn factor ror 1 ,  dr vig,ncir a 1: riloso(ía, le COt'Sti*:Pyr r) 

hrcho dr rvr: "ya -o sr  purder o, al -rnns, no drbrn forrularse 

nrrgn-trs r'tractas 	 srr, la :v;ticia, la hondad, la br- 

Ilra y rl ,tcnr, si al '_i, r,,, tirrp.. 	ro 5.r ( f'  

jr posibilidad, rl larrn contr::to rn 	trlrs prr:,ontry Sr' foro' 

lar. 721 prnsarirnto 	 rntoncrs coro 11'stificaciím, 

aclarnciAln y drsItyrollo dr ,, F• rondirionrs Cr posibilidad. La ra 

ulr, un tArrivo cl:ísico Cr la 	 c- i;. una razcln pura, 

ino una ranc':n irpura crprometida con rl bort:Yr,  y con los c'or
!. 
nios c:t:r lo ('r 	I1 	la :.:ntorrlrza y, so!:rr lot1o, la T,Icoica" (22) 

ctualrrntr, la filosofía no rs srllo ar.or a la sabiduría: "La fi-

losofía conrnz siendo algo activo, algo rlur protrndía rrtendrr 

rl rondo rara dorinarlo y car1'larle, infloyrndo as.i rol 	c000iv,n  

cia dr' los horbrrs, rara los prirrros clor filosofaron, la filoso-

fía nn for nunca 'aror a la sabidurfal, rsa fjrrula retórica y dul 

nona cor habría °u" traducir siglos drspu4 lo que,rn principio 

había sidra vna rodrsta y real prrtrnsiem dr los horbres pnr hacer 
•

:so intrri,rrtarin 	filosrlrica(1el rondo el )nrirtontr rn rl r:or Sr' 

ry:rrrsrba rl (IPSPO dr invrstigarlo, y un incorrcible atan dr librr 

tad y 	crr:Icin" C231 

Una dr las corrir,trs r:or srgurarrntr ctorgrn vigrnoir al prnsa- 

,i,ntn 	 rs Ya crítica: u!'oCr'r orrcenarse rl r,  -iarirn- 

to vivo, lr filosofía crítica, la un  Cr alguna ranrra trndría 

qur colaborar, Crsporís de tantos siglos de intrrp-rtarlo, rn 

crv.. biar rl "'indo. !cp rrsulta frícil hacer prrdicciones sobro rl 

nrogrrso dr la horanidad, sobrr 	c:(" incas •:u^ toraní 	pnfir,a- 

-iontv antr la rotoacin 	 dr ~;t”0 	 y 50,,ra los 

derroteros ror los qvn discurrirl In historia. A posar de rsa insr 

curidad frrntr al futuro, hay Onririos ro 1°5 c:ur la filosofía 

,,c,n t rar; 	 pnr:on nS rlro'CLia"'"It" 

fV*.ltrO d0!1(1" 	 tir-n 	alcinrtar sv coPp11:-1rnio y ase t' 
rar so rvolnciAn. Talrs Cori!:irs :r nrganiaaran , 'IrOhnhIP""t",ro 

torno r los rrol.lor.as 	 rorrt-i,'” lo individual 

y .l'.,:11, dr Ir. rrvisil',n 	.--rstras ronrnr,.•10nrs 	 jo  y (ir' 

la ut- j1Ha..in dr1 sabrr"(4)_ 

(22) Elibliotrca 3alv1t, La filosoCia ..1.155llarcrlona,1977/., p un 
(23) thi(1,,m., n7,9 
(24) 11.,¡,;7., 
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La filosofía es el desarrollo completo del pennamiento,sostiene 

Counin, y agrega que "existen malas y buenas filosofías, como 

existen cultos extravagantes, obras de arte y Estados defectuo-

sos, malos sistemas industriales y erróneos sistemas de física. 

Pero la filosofía, como filosofía no es menos que la religidn, 

el arte, el. Estado, la industria y las ciencias, una necesidad 

especial y real de la inteligencia, un resultado necesario que 

no viene ni depende del genio de talo cual hombre, sino del ge-

nio mismo de la humanidad,del desarrollo progresivo de las facu 

ltades de que está dotada" (25) 

La filosofía como se ha visto es una necesidad innata de la hu-

manidad, un elemento de la propia naturaleza humana debido a que 

contiene en sí todas las luces y porque las transmite a los 

otros elementos y a todos da razón de su ser. 

En este sentido,afirma Cousin? "la filosofía es el culto de las 

ideas, y de las solas ideas. Esta en la anima victoria del pen 

semiento sobre toda forma y elemento extraño; es el más alto 

grado de libertad y de la inteligencia. La industria significa-

ba ya una liberación de la naturaleza; el. Estado, una liberacida 

mayor; el arte un nuevo progreso; la religión un progreso mucho 

más sublime: la filosofía es la dl tima liberacidn, el dltimo 

progreso del pensamiento" (26) 

La filosofía es la conciencia más clara de uno mismo. Lis en la 

filosofía donde el pensamiento de una época llega a tener con-

ciencia de sí mismo; en ningdn otro lugar se conoce; existe ahí 

independiente, pero sin embargo es para si mismo como si no 

existiera. "Por tanto, la filosofía es el elemento abstracto, 

el elemento ideal, el elemento reflexivo, la conciencia más 

viva y más allá de la ápoca" (27) 

(25) Victor Cousin, 	Necesidad de la filosofía,Buenon Aires, 
Espana-Ualpe,19477 p-  7b 

(26) Ibídem., pp 26-27 

(27) Ibidem., p 59 
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raro 11 filroria ns tarhlrIn vivir, roan hl rS rorrcr, luirr'r n1 

arnr o ,snartIrlIrsn, :wear furbo!, srr rrvoincionario; 	rs snn 
• 

formas dr vivir. Por Pilo cv - ndo PW: intrrrocaros: 	rr. 

rnspondrros: vida ns lo Arto har~s dado ,:un vivir rs sahrr lo 

rrali7ams, rs nnr~rnripw 	1!,~f ros riswels rn n1 T'aludo 

orinado con  las cos as y snros 	Unil/PrSOr 

tl hophrn quirrr prnsar vl Univrrso y busca por rlIo ,1u) indnhi- 

tahlr. Pnro nnrurntra no un:,  frfiri 	s n filorica, tiion al homhyr 

filosofando, vivivndo la actividad dr filosofar, (Irspuf:,s rTtp vis 

ro fililsofo sr purdn rucontrar drarhulando por la ca11n, n hirn 

bailando ',ft rl. California, ru Tos AnjrIrs o hinn padncirndo una 

cravr "cruda" y srflorarrntr hacirndo rl aror a sr arada. '11 fini-

soft) rnclwntra rl filosofar, rl nsprru1a1' coro ;m'Ir y lucirla vifal, 

corro FtIrr'SO cotidiano dr Sn vida rnorrir, alnL:rn y triste, rslarra-

:!ado y pavorosa. 

Vivir ns la Coma " srr radical: Iodo otro hrrho y 'l'ocio dr srr 

rnrunntra rn la vida dn rada uno dr nosotros, friliwarrntr, coro 

acto d.,  rIla y rvfnrrntr a ntla. 7.In la vida lodo r5 rprrnnr,  y ns 

lo rilln fina para rlla lo r;ur sea como vivido. la filosnrra 

qur Onf in r lo qur rs nuentra vida., la dr cada cval. 
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1.2. coRRInNTns PILLISUPInS 

Actualmente, la fitoSofrl 3e integra en sistemas que repre-

sentan el funcionamiento estructural y armónico en una pluralidad 

de elementos, de acuerdo con el sentido de la unidad que define 

la idea. 

Al referirse al sistema se llega a la cuestión de demostrar en ca 

da doctrina de significación una idea elemental integrada por un 

cuerpo de principios y conclusiones. La comprobación de esta idea 

arroja una pauta para la investigación filosófica, cuyo efecto se 

acopla al deseo de aclarar el aspecto sistemático de cada doctrina, 

destacando a la realidad como un todo y clave de su estructura. 

Ahora bien, no sólo existe la filosofía como tal sino que existen 

diferentes formas de hacer filosofía a las cuales se les denomina 

corrientes filosóficas. 

Cada enfoque filosófico se explica por motivos y por fines y por 

las intenciones que impulsaron a los filósofos a pensar en cierto 

sentido, de acuerdo a la situación social de su 'Toca. Por ello 

cada filósofo actúa atendiendo a ciertos fines que desea lograr. 

Al desarrollar determinada corriente filosófica que se desee, 

siempre se encontrara en su entrarla la dirección de la conciencia 

hacia un fin y, desde luego, el medio idóneo para lograrlo. Por 

ejemplo, el quehacer cultural tiene un sentido y una dirección, 

esto eS posee una teleología. 

Las diferentes corrientes filo:;ófieas se desarrollan en la inter-

pretación dr los hechos culturales, buscando el sentido de las par 

tes de un todo llamado Universo, en donde esa estructura se coordt 

na y responde a una finalidad. 

Por otra parte, la filosofía entendida como concepto universal, 

cuestiona el fundamento general (le todo lo que existe; existen 

las cosas del mundo; subsisten ideas que origina el conocimiento; 

se produce cultura; r1 hombre se agita y vive perennemente. 
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Las corrientes filosóficas constituyen la progresiva conjunción 

de los más elementales niveles de pensamiento en los dominios ca-

da vez más complejos de la historia y de las formas de tensión 

con que, en las sociedades concretas, se ha presentado al hombre 

su posibilidad y proyecto de vida. 

Lo importante de esto es que toda filosofía, conocimiento y reco-

nocimirnto comprometidos con la razón de la humanidad, ofrece una 

retaguardia ideológica. 

ni desarrollo de las corrientes filosóficas es una red de compren 
sión que vincula lo filosófico y lo político. Por ello el análisis 

de la filosofía da necesariamente acceso al análisis de su políti 

ca. 

"Los filósofos intervienen pues en la realidad y, en medida en 

que su discurso aspira a la transparencia, al rigor y a la clari-

dad, yo diría que su modo de intervención es dominante ya que re-

presenta una reserva privilegiada para lo político" (28 ) 

filósofp no es un portavoz, o un 'reflejo; su discurso lo 

transforma en un político activo cuyas intervenciones marcan las 

luchas que son contemporáneas, pero tambión las luchas ulteriores" 

(29 ) 

"Una geografía de las ideas filosóficas y políticas permite conce 

bir cómo esas mitologías racionales que son los sistemas filosófi 

cos son los elementos de poIrlmicas intelectuales, que participan 

a su vez en estrategias políticas y remiten a la lucha de clases" 

(30  ) 

(27 ) Prancois Chatelet ,"11 problema de la historia de la filoso 
fía hoy día" en Políticas de la filoso-
fía,Mexico,PCn,l737, p 716 

(28  ) Ibídem., p 51 

(29  ) Ibidem., p 56 
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Por su parte, Poucautt soatiene que "el ejercicio del poder crea 

perpetuamente saber, e inversamente el saber provoca efectos de 

poder... No es posible que el saber no engendre poder. Liberemos 

la investigación científica de las exigencias del capitalismo mo-

nopolista; esto quizá sea un excelente lema pero nunca será más 

que un lema" (3D ) 

entonces, tenemos que el conocimiento es importante para la críti 

ca y esta permite transformar el mundo, por esto puede afirmarse 

que el conocimiento da fuerza, da poder; poder para cambiar las 

cosas o para dejarlas como están. 

nsta es la base de las relaciones entre saber y poder. De aquí la 

afirmación de que el verdadero filósofo es también político, lo 

que no quiere decir que todos los políticos son también filósofos. 

Rl verdadero filjsofo y el verdadero político es el hombre activo 

que transforma el medio y el conjunto de relaciones sociales e in 

dividuales de las que forma parte. 

existe un mito de que la verdad nunca pertenece al poder político, 

de que el poder político es ciego, de que el verdadero saber está 

divorciado del poder. las el gran mito de que allí donde están 

ber y la ciencia en su pura verdad, jamás puede haber poder polí-

tico. 

Nietzche, entre otros,demostró que por detrás de todo saber o co-

nocimiento lo que está en juego es una lucha por el poder. De aqui 

la importancia de mantener y formalizar la división social del 

trabajo. 

In grupo en el poder considera importante que exista un gran sec_ 
tor de la sociedad al que no se le atribuya de derecho ningún ti-

po de saber puesto que el reconocini-nto del saber de alguien es, 

impliCitamente, el reconocimiento de su poder. 

(30) Michel Pocault,"Los juegos del poder" en Políticas de la fi- 
losofia„M(,xico, PCR,1982, p 196 
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141 saber, en la sociedad en que vivimos, lo que deber:fa ser un 

instrumento para la comprensión, la colaboración, la solidaridad 

y la ayuda mutua, se ha convertido en instrumento para someter, 

oprimir y establecer jerarquías: los que saben y los que no; los 

trabajadores manuales desposeídos por definición, del saber de su 

técnica y los otros, los que si saben, acerca de si mismos y de 

todos. 

91 saber, así, legitima el poder instituido como derivado de una 

practica científica racional. Dentro de esta lógica, el saber en 

general queda investido de las glorias del poder. No existe un 

sólo modelo de verdad que no remita a algar: tipo de poder, ni tam 

poco un saber o una ciencia que no exprese o no implique, en acto, 

un poder en ejercicio. 

ni conocimiento es un privilegio, da fuerza y poder. Por lo que 

hay que demostrar que se tiene derecho a gozar de este privilegio. 

Los intelectuales para dirigir u organizar se recubren, o aspiran 

para hacerlo, del poder que da el conocimiento; fuerza para callar 

las voces débiles, para manipular el pensamiento, para sancionar, 

expulsar y decidir, poder para limitar e impedir lo que se oponga 

a sus intereses. 

La mayoría de la gente se ubica, o los ubican, en alguna posición 

del escalafón, y quieren salir de ella, remontarsd por la escalina 

ta clasificante, no como antano, por amor al saber; sino para 

ejercer algún tipo de poder y para lograrlo es preciso conocer 

bien el juego del individualismo, la competencia, la guerra de to 

dos contra todos. 

Hasta aquí se ha visto que al desarrollo de la humanidad le ha 

correspondido determinada manera de pensamiento y que existen di-

versas corrientes filósoficas que fueron desarrolladas por diversos 

filósofos ger al abordar un toma especifico crearon una faosoffa 

con un sentido y dirección particular. 
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nn el siguirnte caprtuto se tratarán algunos de los principales 

enfoques filosóficos: el materialismo, el estructuralismo, el 

existencialismo, r1 neopositivismo y el funcionalismo. Así como 

la relación de estas corrientes filosóficas con la comunicación 

humana. 
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1.2.1. !L MATERIALLSPO DIALECT1C0 

Dentro de esta corriente filosófica, la materia es uno de los 

principios que constituye la realidad natural, de aquí que el mate 

rialismo, usado en terminas generales, sea el concepto que designa 

toda doctrina que atribuye la causalidad únicamente a la materia. 

"El materialismo sólo reconoce exi.'tencia radical a la materia, a 

los cuerpos materiales, anos objetos que existen en el tiempo y el 

espacio...dado que no hay otra realidad substancial que la materia 

ya en el mundo, ya en el hombre, ya más allá del mundo y hombre, 

el valor de la vida y la conducta humana han de otorgar importan-

cia decisiva a la satisfacción de necesidades y gustos materiales" 

(31)  

El materialismo se diferencia de otras concepciones del mundo por-

que considera que la materia tiene existencia objetiva, que existe 

independientemente de toda conciencia. Reconoce un desarrollo gra-

'dual y dialéctico de la materia y admite diversos estratos como in 

tegrantes de la realidad. 

".i materialismo dialéctico, busca leyes generales que tienen apli 
cación a todos los fenómenos del mundo; es decir considera que el 

mundo es una unidad, y que tiene determinadas 

relaciones generales" (32 )  

características y 

    

En la materia no existe nada inmóvil; todo está en constante trans 

formación, ya sea ésta rápida o lenta. Todo fenómeno posee caracte 

rIsticas cualitativas, cuya transformación es el cambio de un fenó 

mena a otro, y características cuantitativas, cuya modificación no 

anula al fenómeno en cuestión. La misma diferencia que es cualita-

tiva en un aspecto, puede ser cuantitativa en otro. 

En la materia existe cierta estratificación en donde todo estrato 

superior presupone al inferior, y lo afecta en determinada forma, 

sin embargo esta relación no es forzosamente recíproca. 

( 31 ) Francisco Larroyo# La lógica de las ciencias,lléxico,Porrua, 
1:176,p 701 

(32) Juan Brome Aspectos  del materialismo dialéctico,México, Folleto, 
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Todo fenómeno material forma parte de otro u otros y está constitui 

do de otros menores, La realidad es comparable a una enorme malla 

cuyos nudos representan los objetos o fenjmenos, y los hilos las 

relaciones e influencias entre ellos. 

La dialéctica considera que todo está en movimimnto. :Existen distin 

tos tipos de materia, con características propias, así como existen 

tipos de movimiento; a cada tipo de materia le corresponde un tipo 

de movimi'ehto. 

Cualquier fenómeno posee en su interior elementos opuestos mismos 

que se encuentran en una relación de contradicción, la cual consti 

tuye uno de los elementos más relevantes de la dialéctica. nn todo 

proceso dialéctico existe una contradicción que da lugar a una nue 

va lucha y, finalmente, a una nueva solución. 

La dialéctica marxista sostiene que la materia está en desarrollo; 

esto significa el nacimiento de nuevas formas que antes no existían, 

' y la desaparición de fenómenos viejos. La acumulación de los cam-

bios cuantitativos sólo puede realizarse hasta determinado límite; 

al rebasar éste se produce un cambio cualitativo, un salto. 

"El materialismo dialéctico afirma que el mundo existe objetivamen 
te; que todas sus partes están en relación activa; que todo fenóme 

no se encuentra en movimiento, causado por el choque de contrarios; 

que el movimiento es, en conjunto progresivo y no de simple repeti 

ción, es decir, que produce innovaciones cualitativas; y por fin, 

que participan en 11, ineludiblemente, cambios cuantitativos y 

modificaciónes cualitativas" ( 33)  

Para Lenin, el materialismo en una categoría filosófica para desia 

la realidad objetiva dada al hombre en sus sensaciones, calca-

fotografiada y reflejada por las sensaciones y existe indepen-

dientemente de ellas; no sólo las sensaciones sino también los con 

ceptos y los contenidos de la conciencia son reflejos del mundo 

exterior, dm una realidad objetiva independientemente de la con-

ciencia. 

(33 ) Juan flrom, Op.cit., p 10 

nar 

da, 
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Al poner en primer plano la necesidad de la integración de una con 

ciencia y de una teoría revolucionaria, Lenin destaco la importan-

cia del factor subjetivo en los movimientos revolucionarios, recha 

zando el mecanismo economicista y el fatalismo histórico que de el 

se deriva. 

91 materialismo dialéctico nace indisolublemente ligado a la cien-

cia y es complementario a ella. Lenin definió su tarea fundamental: 

trazar una linea de demarcación en el interior del campo teórico-

científico entre las ideas declaradas verdaderas y las declaradas 

falsas, en este caso ideológicas. 

Gramsci sostiene que el marximo es una filosofía de la praxis. Pra 

xis significa actividad humana sobre todo. La actividad pensante 

es, por tanto, praxis. Insiste en que el método dialéctico se prue 

ba en su contacto con las realidades histórico-sociales concretas. 

Por su parte, Louis Althusser sostiene que la práctica es todo pro 

ceso de transformación de una materia determinada en un producto 

determinado, transformación realizada por un determinado trabajo 

que emplea medios de producción determinados. 

"La practica política marxista transforma una materia prima - las 

relaciones sociales - en otro producto, otras relaciones sociales; 

la práctica ideológica también transforma su objeto - la concien- 

cia 	. La práctica teórica, que incluye la ideología, trabaja so- 

bre una materia - representaciones, conceptos - con un determinado 

método" (34 ) 

(34 ) Abelardo Villegas, "111 marismo del siglo XX", en La filoso- 
fia, llexico, UNAM,1979, p 138-T7V- 



Adolfo Sánchez Vázquez diferencia el concepto de actividad del 

de praxis y señala que la filosofía no es praxis; "puede ser 

una actividad teórica vinculada conscientemente con la práctica, 

proponerse ser un instrumento teórico de la transformación royo 

lucionaria de la realidad; pero interpretar la realidad no es 

transformarla; para ello la teoría debe ser arrancada de su es-

tado meramente teórico y, por las mediciones adecuadas, tratar 

de realizarla. Por otra parte, ello no supone un agotamiento de 

la teoría; al contrario, una teoría que aspire a su realización 

ha de poseer un rico contenido" (35) 

El marxismo muestra que el verdadero fundamento de la historia 

humana radica en la estructura material de la realidad social. 

Por esto para el marxismo la escencia del hombre no es la con-

ciencia de sr mismo o la contemplación sino la práctica; nn 

este cano la actividad económica. 

Cuando la actividad económica se basa en el sistema de propiedad 

privada, la gran mayoría de los seres se encuentran enajenados 

de si mismos, extenuándose al servicio de sus explotadores. 

Marcuse reconoce que las masas trabajadoras en una sociedad 

industrial se integran en gran parte a la estructura social 

neocapitalista, planteándose aquí la cuestión de la naturaleza 

y función de la enajenación n alienación. 

Los hombres quieren ser libres y permanecer felices, pero no 

es posible porque la sociedad obra de manera opresiva sobre 

todos. La civilización exige que el individuo renuncie a lo 

más profundo de la vida interior y a instintos cuyo centro es 

el oros, causando con ello una hostilidad permanente. 

(35) Adolfo Sánchez Vázquez, "Filosofía de la praxis", en 
La filosofia,México,UNAM,1979, 
p 1.59- 
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En la actualidad la vida civilizada lleva a un totalitarismo, 

creando con ello un nuevo tipo de hombre, que Mnrcuse denomina 

unidimencional, un hombre promedio, que realiza una vida vacía, 

exterior y superficial. 

El totalitarismo desarrolla un patrón de vida político-terro-

rista y una uniformación económico-técnica que funciona mani-

festando las necesidades en nombre de un interés general. Este 

totalitarismo proviene de un sistema especifico de producción 

y de distribución compatible con un pluralismo de partidos, de 

prensas diarias, de medios de comunicación electrónicos, con 

la separación de poderes, etcétera. 

El hombre unidimensional, como lo denomina Mnrcuse, es resulta-

do de un régimen represivo que suprime todas las formas de opo-

sición y de contradicción, a través de una norma generalizada 

de similitud, sino de identificación y uniformidad proporciona-

do por los medios de comunicación. 

¿Responden los hombres, dentro de tal situación por voluntad 

propia? o ¿Se ven obligados a realizar esta vida masiva impeli-

dos por una angustia colectiva? Cada fenómeno de su vida refle-

ja este temor por medio de: la prensa diaria, la publicidad y 

la vida cotidiana. 

Sin embargo, el hombre unidimensional acaba por aceptar la re-

presión, imaginándose artificialmente que es libre y feliz.°Las 

personas se reconocen en sun mercancías; hallan su alma en su 

automóvil, en la alta fidelidad, en la casa de dos pisos, en su 

equipo de cocina. El mecanismo que une al hombre con la sociedad 

ha cambiado y el control social está en el centro de las nece_ 

sidades que ha creado" ( 36 ) 

(36) Herbert Marcase, "El hombre unidimen tonal", en Introducción 
a la filosofía de  la cultura, M3ITTS, 
lorrua, 1131,p7773 
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Ahora bien, cuando se descubren las contradicciones necesarias 

de la razón, dentro del pensamiento discursivo, el problema que 

se plantea se presenta bajo el aspecto inmediato de lo irracio-

nal. Corresponde entonces a la dialéctica la tarea de poner en 

evidencia la síntesis superior de los términos contradictorios, 

y cuando esta tarea está bien realizada se puede comprobar que 

la razón superior es precisamente el resultado de las antino-

mias necesarias del razonamiento discursivo, las cuales habfan 

producido una apariencia de irracionalidad. 

En este sentido, la filosofía marxista preserva a la ciencia 

de los asaltos de la ideología idealista. Incluso con funcio-

nes equivalentes define la función de todas las filosoffan, 

misma que consiste en trazar una línea de demarcación en don-

de se rechazan las nociones ideológicas de las filosofías que 

representan las tendencias opuestas a la suya. 

El marxismo en una metodología que se puede resumir de la si-

guiente manera: 

La primera caracterfstica que se debe considerar en el marxis 

mo, y una de las más importantes, es la estrecha relación 

entre la teoría y la práctica. 

La segunda característica es la conexión del marxismo con to-

do el legado cultural; el marxismo como síntesis superada de 

la realización histórica de la humanidad. Afirmación que no 

debe dirigirse únicamente a la conclusión de que la ensefianza 

del marxismo sea necesaria para facilitar a aquellos que se 

han formado en la antigUa cultura el paso a la nueva, sino a 

comprender que el marxismo no debe dejar de lado nada valioso 

que haya sido aportado a la formación humana en el pasado por 
el hombre. 

La tercera característica consiste en que el marxismo, siendo 

una concepción del mundo ,y un modo de pensar, su enneflanzn no 

debe hacerse en forma doRriviliicn,rimida y esquemática. 
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El materialismo dialéctico o histérico no deben explicarse co 

mo sistemas cerrados que nuardan la verdad Imrada de una vez 

y para siempre. Por ello es necesario avanzar a trav(Is de la 

polémica con las doman corrientes del pensamiento, deoarrollan 

do el marxismo en la critica y andlisin de ellan. 

La cuarta caracterrstica es la estrecha relacidn del marxismo 

con el avance de la ciencia: no sélo porque el marxismo se ori 

gind con el desarrollo científico,sino porque oe desenvuelve 

con las ciencias. El materialismo dialéctico es un método que 

permite estar a la vamuardia del conocimiento de las leyes de 

la naturaleza; en un procedimiento ordenado (1110 permite descu—

brir con profundidad la realidad y combatir todas las forman 

del positivismo y del neopositivismo, entre otros enroques. 

Finalmente, es necesario subrayar la caractertstica humana del 
materialismo dialéctico e histórico, un humunismo quo ha hecho 

revolucionar todos los limites de clase de los humanismos ante 
riores, como lo es el humanismo bure,ués. Esta caraeterfstioa 

se funda en dos razones, no únicamente porque el humanismo mar 

xista incorpora todo lo que In cultura ha aportado ra la humani 

dad, sino también, y sobre todo, porque el socialinmo ponibili 

ta las condicionen pura el desarrollo del individuo y de la 

persona humana. 
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1.2.1.1. EL ENFOOJE MARXJ:ITA DE LA COMUNICACTON 

1 'm 	Cuto 	t ‘,Tr4 r'cu.Rú;ni.eo trtr.te dr.l. prTn ,.'',"'n nnei.nll. en 1.11 

Uon jun to do opinion VS Mí!' o MOn 	 MIC LO nido 	t;1('11(1(! '1 1 

Unir un orden de cosan y 9 imprimirle una tendrnrio. 

Dentro del campo penniSmico 1,, hombres dphrn tomar coneirurio dr 

los li,,rdadrron procreon y del nneuhrimiento, poro rombabir los re-

1aciono:1 socialp8 (pie f;orron La desienoldad, 91 írontrnor o unos 

durilon de Ion medios de t e l 	y o otros rhlo durqion dr nu 

ra orza I le 	 ,1 I> 

je,,ncrf 	d e lo coman iporj 	 rnrn pro ti yo , 	pone uno 

teoría de la rvolucithn hietlIrico dr In ocirdad rn su conjunto, (111' 

en, al mismo tiempo, porto octuontr de uno prIctico pol(Lico. .,oto 

t eo rfo re un método part r1rVclar loe v' rdod pros proceso y denun-

ciarlos. 

Los mdios de eomunicaeihn, lo Pecunia, ol rj(!reito y 

ron, (.41 trr 	trua, el Pairo <r 	.1110 ni ,  rqmplr.1111 	1,111'01101' Un O rd nn 

letr'r'minadn.tribu jod r 	on te ajeno :1 reo procc-..n :tuneo" 

i':Ietici ro rn 	 ,1 	„o  t-,:f 	1 	 • ,1, 	n 1'I ron- 

E.1. con jun to do 	l ores y ;, r-um,,n tos 11re"191 to, !ns roe 1 os, molino (IP 

enmunicor,ieln imnliron uno "inalidod: nue lo un2ir1od jir~ »Jato 

ntt ellos loe 	 hun ,.noe. 

1,; 1 1: rH; rue tu ros si ee 	voe 	rnd rn o 	'tt 	r 	ru ro "rol' ;no' 

ro 	rs dr e on,iu,! 	,‘,Lel 	i 	d 	 t31 r''Ir 	i,e1j. 

eoL.j von -,ttn p on vi van ro 	sor .; ed:td y Hl:. l;.l rn un 	i 	duo, 

Corv4ndoer y oPonihndorr, 

:..tructuran 	 d .. 1 .. 	 loY mirmbroe 

d» uno 	• I 	, en/1H; tul' 	-1" i^1 -) d' (''1110 ('W` 	 t 11"; 

:1!'17 ,1t" 1 'V'. 	''1  r'71,91 	r)rl 	ny. r 	r .1. 1-, r 	,` 1 0 	to to 1 i 	 ,n 	1:1 

,!11:1 1 Vi 1P91 	F.1 c, r1 ,1fin 	 'ir] 	;qui itl 1;ernnes nbintiVon. 
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U:e lar ry1,-,..,Lrr 	 acIra lor :-nce!-or 

informr la 	 c una manur 

El enfo-u mdrrirta er la 	 un rerio p"-aploma: 

'o- 	 roci:Aer, 	 lar m.1s.rrar ,n 

-ye re presentan a lo:. :11.eto5, 	 rini'icaüos (lue retoman 

lor teóricos de los meior dr' comonic.,icirin N.,ra - resentnrIns de ma 

.!:ru coherente a !u! lectorer? 

£l enfoque marzirta cW- la cnmunicaci!In tirne, como objetivo prin-

cf.pal, develar la 1dol:- 71a e  e;:plicar lar imicacioner que un con 

tenido implica en el contexto. 

El saterialiomo dial!stico tiene coso idea central la totalidad, 

entendida como el predominio dul linda .'obre lar, partos, i'entro de 

un conjunto social, nada ertl', aislado, nada er por rí mirmo: La 

televiridn, el cine, la renra, la filosofía, el dinero, el dere-

cho, el sexo. Estos elementos, tan dispares aparentemente, crtU 

trabados en 1..na totalidad y ri ron lo e,or ararecen rer er por el 

contexto. 

Les m,cior de comunicacib constituyen un conmlejo pricotcnico, 

pero ertnn vinculados a un rirtema que imIlien una política, un 

mercado, una leniclacidn, y sólo se puede entender lo cue ron .fri-

citis a rus sultiples relaciones, las cuales conotitw,en su rer. 

concreto. 

"Ll.ts catewriar simTles, abetractas, re van determinando lar unas 

en reiaci6n con lar ntrar, pnr .11,r actividades y relaciones de los 

hombres concretos. Ver ctImo unas re oponcri a lar otras y mutuamen-

te se tranuforman. Este procero contextos." nor va dando un conjun-

to de relaciones concretas que determinan los mojor del rer de las 

cosas. Entonces estamos en condiciones de ;Inalizar la T.V., el ci- 

ne, cl 	 lm novela, la filnsoffn, el derecho, en funcidn 

a ere conjunto de determinacioner yieeliarcr, rus 'nrmar una Imt-

lidad cambiante dentro 'le una evoll)cit5n histIlrica. Y no veremos la 

T.V, o novrla como un elemento airlado mur funciona de tal manera, 

sino cono un ele:nento inmerso un una realidad rneirl no,.. In hr.er 

funcionar arf" (37 ) 

( 37 ) Jorul nntonio Ymoli, Couinicnci6n,r:,(xico,:mico1,1979, p 70 
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lan neries de televiviln, en lan polSculus, en Ion miden y en 

hin novelan elAoradan por envrerun transnacionalen nr prenontan 

orobleman que pavonen afectar ul sinterrin capitalinta. l,o ene en 

difícil de ver es nue re nPlinidere una totalidad interrelacionada 

en aun n'e:Tientos enencialel; y se nicTue, con fundnmento en esta 

interrelaciln, In validez de los elementon enenciolen. 

Lon medios de connnicacirin cono parte O^ ln nocirdll fllohal, que 
condiciona y es condicionada por ella, tYrnamitirb Mons, tomadas 

de la sociedad, de nun relacionen internas y de nn 	1Thiente. 

Estan idens reforsarrin alf,unas ideas y eliminar:1n otras. 

En lo nao 20 refiere a la !libticidad tenemos (91e 	travf1n de los 
nedion de conunicanidn, rofldianamente rxLrena juicina cobre mal - 

larlen nuentionen. tina de ellas en In cruje. Hoy dice que tal ver•Iti 

do hace bella a la mujer y, maríann, la mienta marea de vestidos, 
por el mismo medio, afirma ,910 en ()ten completamente distinto. lis;¡ 
nenaln aun Ion muebles X2 son Jzi!nio de tradieifIn y dintincirín, e 
malann (111P no. 
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1.2.2. 	ESTRUCTURALISIC 

DIvi-Strauss generó el concepto que hoy se tiene de estructu-

ralismo. Este es un movimiento que considera todas las manifesta-

ciones de la vida humana: lenguaje, conducta, moral, política y re 

ligan, arte y filosofía, derecho y literatura, como expresiones 

de estructuras colectivas, inconscientes, pero suceptibles de deter 

minarse conforme a las leyes científicas. 

La estructura se hasta a sí misma y no supone hinguna prevalencia 

de alguno de sus elementos coro sustentador o base de los demás. La 

estructura no es algo que venga dado por la naturaleza de las co-

sas, sino que es producto de una definición convencional, adoptada 

con el fin práctico de reducir un conjunto de datos heterogéneos a 

unidad, con la que pueda operar en un sistema abstracto. 

En este sentido una estructura es una teoría de un sistema y nada 

ras. Esta teoría puede situarse a niveles de verificación variables, 

*que dependen esencialmente de los caracteres del sistema considera-

do y de otros factores, que pueden limitar la libertad de interven_ 

ción del investigador. 

"La estructura es lo que revela el análisis interno de una totali-

dad:los elementos, las relaciones entre estos elementos y la dispo-

sición, el sistema, de estas relaciones entre sí. Este análisis 

muestra cuales relaciones son fundamentales y cuales subordinadas, 

y en este sentido estricto las primeras constituyen la estructura. 

Esta es, en suma, el armazón, el esqueleto del objeto, lo que per-

mite distinguir en él lo esencial de lo accesorio" (38) 

"La estructura es esencialmente la sintaxis de las transformaciones 

que permiten pasar de una variante a otra, y es esta sintaxis la 

que informa sobre su número limitado, sobre la explotación restrin 

gida de las posibilidades teóricas" (39 ) 

(38) Jean Pouillon, "Presentación:un ensayo de definición", en 
Problemas del estructuralismo, México,Siglo XXI, 
1967,p 2 

(39) Ibidem, p 119 
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La estructura en sentido lógico rS el croquis o el plano dr una re 

lación, de esta manera se dice que dos relaciones tienen la misma 

estructura, dr igual manera, la estructura es un cóncepto muy gene 

ral, que equivale a plano, construcción y constitución. 

La estructura tiene el significado genérico de sistema y podría 

muy bien ser substituido por él. .n este sentido, de manera restrin 

gida y específica, la estructura no es un plano o un sistema cual-

quiera de relaciones, sino un plano ordenado jerárquicamente, des ti 

nado a conservar, en lo posible, el mismo plano. 

Abbagnano dice que " la estructura no está constitufda simplemente 

por un conjunto de elementos relacionados, sino rer un urden jerár-

quico que tiene la finalidad de garantizar el éxito de su función 

y su propia conservación. Se puede decir que la estructura está ca-

racterizada por el hecho de proponerse como fin su propia posibili-

dad de ser" (40) 

Marbut define a la estructura "como un conjunto de elementos cua- 

lesquiera para los cuales se definen una o varias leyes de compo-

sición. Bs el 'grupo abstracto' del cual se obtienen tantas realiza 

ciones concretas, representaciones como de sentidos particulares 

que es posible dar a sus elementos" (41 ) 

L(Ivi-Strauss define a la estructura como un sistema de elementos 

tales que cualquier cambio de uno altera a todos los demás, y la 

considera como un modelo conceptual que debe explicar los hechos 

presentados y permitir la predicción de tal manera que reaccionará 

el coniunto en el caso que se modifique uno de sus elementos. 

(4 0) Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía, 14xico, PC.. , 
1974, p 42( 

(4 1 ) Marc Barbut, "Sobre,e1 sentido de la palabra estructura en 
materaticaq en Problemas del estructuralismo, 
Máxico, Siglo XXI, 1967, p l? 
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Por su parte, Louis Althusser sostiene que para el marxismo las for 

mas del pensamiento no son leyes a priori sino una suerte de formas 

prácticas que son el resultado de interacciones humanas y para él 

sólo las formas prácticas vinculadas a los hechos merecen el nombre 

de estructuras. La estructura global de la sociedad determina todas 

sus manifestaciones, de la misma forma que la substancia determina 

sus modos (42  ) 

Lacan ve en las estructuras los principios del pensamiento cientí-

fico, cree que el camino para descubrir tales pensamientos ha sido 

sugerido en la doctrina del psicoanálisis. 

"21 hombre es víctima de represiones, sostiene Lacan, precisa bus-

car las causas de sus males en su historia clínica psicoanalítica. 

R1 inconsciente es la parte del pensamiento concreto en tanto tras 

individual, que es necesario que esté a su disposicin del sujeto 

para restablecer la continuidad de su discurso consciente. El cap' 

tulo de mi historia que está señalada por un blanco u ocupado por 

una mentira. Es el capítulo censurado. Pero la verdad está escrita 

en otra parte, precisamente en el documento que el paciente propor 

ciona al psicoanalista"  (43)  

La meta de Lacan rs la rslrucInra de la personalidad, estructura 

que termina por articularse a diversos planos del lenguaje a su 

vez estructurados. La personalidad es estructura y en ella el len-

guaje es esencial ingridiente. 

Para Foucault, el estructuralismo es la epistema, que se caracteri 

za como un apriori del saber. El hombre mismo es algo estructural; 

no un ser permanente más alla de las formas a priori históricas o 

epistemas. 

(42) Louis Althusser, "Tour Pare:" rn Introducción a la filosofía  
de la cultura, México, Porrua, 1981, p 6:10 

(4 3) Jean Lacan , "Escritos, 1°62" . en Introducción a la filosofía 
de la cultura, W!xico, I'orrua, 1'311, pis 
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Jean Piaget desarrolla un concepto integral de estructura, la cual 

"es primero, una totalidad de elementos; pero de tal manera vincu-

lados que confieren a ella propiedades de conjunto distintas a las 

de los elementos. estos elementos son, segundo, estructurados, asi 

mismo son estructurantes en el sentido de transformarse afectando 

consecuentemente el todo de que forma parte. La estructura es, ter 

cero, un sistema de elementos que se organizan por sí mismos; tie-

ne el caracter de autoregulación. Gracias a ello una estructura se 

diferencia de otras, con quienes además coexiste. nn efecto, toda 

estructura posee, cuarto, innegable apertura merced a la cual se 

relaciona con otras, influyendo y dejándose influir recíprocamen-

te" (44 ) 

Por su parte, Jean Pouillon sostiene que el estructuralismo se ini 

cia al admitir que es posible determinar conjuntos cn virtud de 

sus diferencias y no a pesar dr ellas. Yln este sentido el i' todo 

estructural es un proceso analítico y totalizador a la vez. 

rara Carlos rarx la estructura es la constitución cconómica de la 

sociedad en donde se llevan a cabo las relaciones de il'educcih y 

las relaciones de trabajo, mientras que la superestructura está 

constituida por rl orden jurídico, estatal, ideológico de la so-

ciedad misma. 

nn el lenguaje de Jean Paul Sartre, el estructuralismo es por 

esencia totalizador, y lo que trata de abarcar no son por necesi.. 

dad simetrías, recurrencias, sino a su tiempo oposiciones y dese.. 

quilibrios, no para borrarlos sino para entender la relación que 

los sostiene. 

De esta manera se purdr cupptilider r la estructura como a la regla 

de las transformaciones históricamente reales; la explicación de 

un funcionamiento y de un llegar a ser. 

(44) Jean Piaget, unl estructuralismo", en Introducción a la 
filosofía de la cultura, Mexico, rorrun, 1'111, 
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De igual manera, la estructura sólo puede comprenderse por la pra. 

xis, pues es el resultado de una relación dinámica, por ser el pro 

dueto de una totalización práctica. 

81 estructuralismo consiste, entonces, en buscar las relaciones 

que dan a los términos que vinculan un valor de posición en un con 

junto organizado, y establecer conjuntos cuya articulación los ha-

ce significativos. n1 término implica las ideas de totalidad y de 

interdependencia. 

Sin embargo, para totalizar es necesario vincular lo separable. 

Así el concepto de estructuralismo surge cuando se necrsita 

nar un método que fuera a tiempo análitico y totalizador. 

21 estructuralismo se inicia cuando se admite que es viable confron 

tar conjuntos diferentes, gracias a sus diferencias y no a 

pesar de ellas. nn el estructuralismo no se define simplemente un 

orden, sino se fundamenta en 11 el cambio práctico. 

Finalmente, si el estructuralismo se aplicará a conjuntos estables 

fracasaría al intentar aclarar los cambios y asimilaría lo consti-

tuído sin comprender lo que da forma a determinado conjunto: en su 

ma desconocería la historia o no vería en ella más que un mero re-

flejo. 



" . • - 
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1.2+2.1. EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA COWUNICACION 

A la comunicación humana se le puede ubicar dentro del 

concepto general de estructura y de los ordenamientos de elementos, 

entre los cuales existen relaciones. Estas relaciones, ya no sus 

soportes físicos, son importantes para la percepcidn y, en general, 

para el proceso comunicativo. 

En la comunicación los significados son generados y codificados 

mediante objetos y procesos, por esto las manifestaciones de la 

comunicación se pueden estructurar, de igual manera se pueden es-

tructurar todos sus componentes. 

En el modelo mds sencillo de la teoría de In comunicación, existe 

un emisor y un receptor; ambos disponen del mismo repertorio de 

signos y ambos conocen el código con el que es posible reproducir 

la estructura dada de la información partiendo de la estructura de 

signos. 

El emisor y el receptor conocen las relacionen de frecuencia de 
los signos, que están determinados por el idioma empleado. En la 

práctica surgen situaciones complicadas, en donde ambos elementos 

poseen diferentes códigos y se perturba la transmisión de los sig-

nos. 

El estructuralismo emplea modelos para estudiar la significación 

de la acción humana en su contexto. Las unidades interrelacionadan 

se consideran como formas significativas. 

El modelo ayuda a entender cómo las relaciones humanas significan 

y cómo mueven a la acción dentro de las estructuras de significa-

ción. 

El relato es una forma de comunicación con estructuras hien defini 

das, que hacen posible su comprensión por evocar significados 

comunes, poi,  informar y comunicar. 
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Eliseo Verón al referirse a la conducta, la estructura y comunica-

ción dice que un modelo estructural de procesos de comunicación 

enuncia las relaciones sintáctico-semánticas del sistema. (45) 

El campo de la sintáctica, continda Verán, está constituido por el 

estudio del código y las reglas de combinación para la composición 

de los mensajes; si el estudio incluye consideraciones acerca del 

referente, se trata de la semántica. Si el análisis considera los 

componenetes del proceso de la comunicación: receptor, canal, emi-

sor, entre otros, forma parte de la pragmática. 

Los hechos sociales pueden estudiarse como elementos de una estrue 

tura de significación, como elementos explicables por una lógica 

que estructura el sentido. 

Pierre Guiraud sostiene que no hay coincidencias en lo que se re-

fiere al dominio del estructuralismo. "Algunos de los más pruden-

tes sólo la consideran como un estudio de los sistemas de comuni-

cación por medio de seriales no lingUisticas" (4 6) 

Por su parte, Sauseure, entre otros lingUistas, extiende la noción 

de signo y código a formas de comunicación especial tales como ri-

tos, ceremonias, fórmulas de cortesfa, etcétera. 

Existen también opiniones diversas que consideran a las artes y a 

las literaturas como modos de comunicación basados en el empleo dr 

los sistemas de signos derivados también de una teoría general del 

signo. 

(45,) Cfr. Eliseo Verón, "Gonducta,estructura y comunicación", en 
Comunicación, México, Edico1,1919,p 53 

(46  ) Cfr. Fierre Guiraud, "La semiología", en Comunicación.Méxicu 
Edicol, 1979, p 55 
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La semiología interpreta el matrimonio, las modas de vestir, del 

comer, del decorar, como conjuntos estructurados que significan y 

se combinan con cierta regularidad para significar. 

La semiología trata de demostrar modelos para comprender las es—

tructuras de significación que se pueden llamar lenguajes en la 

vida cotidiana y en las relaciones sociales. 

Lo que interesa al estructuralista es conocer la relación que 

guarda todo sistema, esto a su vez, implica una memoria organizada 

que posibilita la estructuración. 

Lévi—Strauss plantea tres tipos de estructuras para el estudio de 

la sociedad, de donde destacan las estructuras de comunicación, (111 

a su vez operan en tres niveles diferentes: comunicación de muje—

res, comunicación de bienes y servicios, y comunicación de mensaje 

El hombre y la mujer se consideran como un valor y como un signo, 

pero el matrimonio no se reduce, como el habla, a significar, sino 

que forma parte de los modos concretos de la vida social; la mismo 

tiempo, aparece ligada indisolublemente a la comunicación. 

Asimismo,se pueden tratar los sistemas de intercambio de bienes 

económicos: como elementos concretos para In vida social y al mis-
mo tiempo como sistema de comunicación social. 

Los significados pura ser comunes, y con ello estar en comunica—

ción, tienen que estar referidos a la estructura de la realidad, 

que en algdn grado sean comunes al emisor y al receptor. 

El estructuralismo pretende construir las normas que den significa 

do a las acciones, a los objetos, a las palabras, en un proceso 

de comunicación social, mismo que se expresa gracias a la recons—

trucción de los diversos códigos que se interrelncionan en un 

sistema. 
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"Para los estruc turalistas, la vida social es un complejo sistema 
de comunicación. En el matrimonio las personas significan algo...s 
en el habla los signos también significan algoounque el primero 
tiene otras funciones y lleva un ritmo más lento de comunicación 
y el otro tiene una función puramente significante y es el ritmo 
mis rapido... En las relaciones económicas los bierien y los servi-
cios no non personan, ni son solamente signos, pero sí son valore: 
y además de su función de significar son algo mas. Así, podemos 
hablar de este conjunto de lamentos como de un proceso es truc tura 
do de comunicación social, donde las tres estructuras mencionadas 
se unifican en una estructura mayor, que forma un sistema de comu-
nicación y en una estructura mayor que forma Isla es trae tura 
social" (47 ) 

( 47 ) José Antonio Paoli, Op. cit. , pp 63-64 



1.2.3. 
	EXISTENCIALIWO 

- 49  - 

Se dice que la filosofía de la existencia es la filosofía de 

nuestro tiempo, porque representa la crisis y porque clsta es la ma 

nera de ser de nuestra situación espiritual. "tina ónica verdad sus 

tentada se desmenuza en mil verdades indiferentes; el resultado es 

la apatía frente a los valores Y la entrega a la corriente de la 

sociedad y de las cosas... la consecuencia es el descompuesto desa 

sociego del alma y la estóril timidez o la arrebatada arrogancia 

de la acción" (48 ) 

El existencialismo es una invitación a la sinceridad y cuyo objeti 

vo consiste en eliminar todo cómodo r,,fugio o sostén ficticio. Por 

que de cualquier manera, si la pasamos, nos feferimos a la vida, y 

mas si nos resistimos a pasarla, siempre sera una prueba dura. Sin 

embargo, si se quiere empezar de nuevo, si se quiere volver a la 

claridad interior, a una participación más activa en la vida y en 

ja realidad, es una prueba necesaria. 

Karl Jaspers no considera a la sociedad y al Estado como la esfera 

del hombre caído, sino los ve en objetiva necesidad. La sociedad 

no es una cárcel o un refugio, sino una necesidad de la vida empí-

rica del hombre. Pero desgraciado el hombre que se deja absorber 

por ella y en ella se anula. El hombre ya no purdd surgir como 

existencia debe estar en continua tensión con las instituciones 

objetivas de la sociedad. (49 ) 

Jaspers llama a la relación entre y0 y el otro, en el plano de la 

existencia, comunicación existencial. En donde el otro ya no es ob 

jeto o un instrumento, sino otro en comunicación. 

Entrar en comunicación con los demás no es una degradación, sino un 

encuentro en el mismo plano, más atin, una integración rdc.lproca, 

aquí se reconoce el valor de la presencia del otro para el rsclare 

cimiento existencial; dicha comunicación es un elemento necesario 

de la revelación de la existencia a si misma. 

(48  ) Norberto Ilobbio, El existencialisno,fléxico,VCE,1972, p 14 

(49) Karl Jaspyrs,"Filosofía",en El rxistencialismo,MIxico,FCE, 
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La existencia se revela y se realiza en la comunicación y ésta sólo 

es posible si yo y el otro no se explotan como instrumentos recipro 

cos. 

"yo alcanzo el sentido de la comunicación no sólo a través de mi 

propia acción, sino que debe salir a mi encuentro también la acción 

del otro. Si el otro se hace esclavo mío o me domina, se esfuma, al 

mandar o al obedecer yo, la posibilidad de la comunicación. Sólo en 

el reconocimiento reciproco surgimos los dos como nosotros mismos" 

(10)  

Al hombre se encuentra en una situación cuyas formas de vida van con 

formando la esencia personal de su personalidad y ésta ocupa un si-

tio peculiar que constituye la substancia misma de su existencia. 

la  situacijn significa p)sihflidades y limites de posibilidades; lo 

que en ella pasará depende también de quién en ella se encuentre y 

de cómo percibe. Reconocer la situación es ndurnnrse de ella; entren 

társele es ya voluntad que lucha por un ser. 

Sin embargo, no puede hablarse dr una situación general, válida pa.. 

ra todos los hombres y todos los tiempos. El hombre contemporáneo 

se ubica en una situación determinada y trágica, tiene una clara 

idea de que la realidad en sí es incognoscible y, que, por tanto, 
no le ofrecd un apoyo firme en su orientación. 

Insistiendo con Jaspers encontramos que " para el pensamiento y la 

comunicación el punto de llegada es el silencio. nl silencio es el 

jaque o el naufragio del discurso filosófico, y la metafísica se 

caracteriza justamente por este naufragio. Toda forma del mundo, 

incluso el de la filosofía, debe naufragar porque ninguna puede ir-

ponerse de plano como verdad. La verdad es unidad y trascendencia y 
el silencio final de la filosofía es su última revelación. in esfuer 

zo del hombre por orientarse en el mundo y por clarificarse a si 
mismo conduce al naufragio final del pensamiento" (51) 

( 50) Karl Jaspers. Op.cit., pp 79_80 

( si) Erizo Paci, La filosofía con temporánea, Buenos Aires,EUDEBA, 
1 961. p 249 
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Bn este sentido el existencialismo es una forma de filosofar desde 

el punto de vista del actor y no desde el punto de vista del espet 

tador. Bl existencialismo es un ensayo de dar cuenta de la indivi-

dualidad. 

Unamuno insiste en la razón de ser y en la eficacia de los grandes 

anhelos del hombre: La inmortalidad, como afán de pervivencia prrso 

nal más allá de la muerte; la imaginación como potencia creadora ca 

paz de justificar la realidad de sus ficciones y darles vida inde- 

pendiente; la fe como voluntad de creer son otras tantas fuerzas 
• 

"que nos impulsan mas allá del hombre como sujeto limitado y concre 

to, y nos plantea el problema de la existencia de otras realidades 

que el conocimiento teórico plantea y no acierta a comprender" (52) 

La sustancia es la forma conceptual de la voluntad, la cosa es cau 

sa, la vida riesgo, aventura, creación del hombre. 	ser, se insis 

te, es obrar, y sólo existe lo que obra, lo activo, y en cuanto 

obra. 

Ortega y Gasset sostiene que el ser definitivo del mundo no es ma-

teria ni alma. No es cosa alguna determinada, sino una perspectiva. 

La vida humana es una actividad ubicada en una situación concreta, 

vale decir quehacer práctico. 

"Donde está mi pupila, dice Ortega, no esta la otra. Somos insustitui 

bles, somos necesarios. La perspectiva es uno de los componentes de 

la realidad. Lejos de ser su deformación, es una organización. Una 

realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica 

es un concepto absurdo" ( 53) 

(52) Miguel Unamuno, en Historia de la filosofia,Mxico, Porrua, 
p 4'B 

( 53) José Ortega y Gasset, "meditaciones del Quijote", en 
Ibtroducción a la filosofía de la cultura 
Mexico,Porrua, 1981, p 608 
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La palabra implica silencio, 'n este sentido el lenguaje, para ex-

presarse, requiere de un silencio adecuado. Si el lenguaje es el me 

dio de expresión del hombre y si el hombre debe sor anonadado, el 

lenguaje sólo debe tender al silencio. 

Kierkegaard considera tres estadios o esferas de la existencia: la 

estética, la ética y la de la fe, sostiene que la existencia se en-

cuentra guiada por la satisfacción de los sentidos, por la fidelidad 

y la obediencia a las leyes o por la decisión angustiosa de seguir 

mandatos, sentidos internamente como divinos, que pueden ser contra 

dictorios a la moral y a la consideración de los demás hombres. 

Todo hombre se siente atraído por las satifacciones sensuales. 1S 

el reino de la carne, que se opone a los mandatos sociales y reli-

giosos establecidos y que fija sus prepias normas para lograr su fin 

último que es la satifacción inmediata de la sensualidad. 

Sin embargo, la vida encuentra en ella misma su limite, pues este 

goce es siempre abstracto y repetitivo; a una satisfacción sucede 

de inmediato un nuevo deseo que busca un nuevo objeto para satisfacer 

Esto implica en la tranquilidad absoluta, la inestabilidad y, sobre, 

todo, implica que el individuo no tien dominio sobre si mismo, que 

es esclavo de la busqueda del plaCer que nunca termina y que lo bus 

cado, la satisfacción, no se realiza de modo permanente. 

La manera de existencia que aparentemente es más libre se manifiesta 

como más dependiente; la angustia que produce esta comprobación con 

duce a buscar la realización de la existencia en otros niveles. 

Unamuno escribió que el hombre es siempre este o aquel hombre de 

carne y hueso, y que la filosofía abstracta de la esencia y la razón 

de*.5e ser sustituida por la filosofía concreta de la existencia y del 

hombre. "Iln vez de discutir acerca de la rexistencia'seria mejor, 

pues, hablar de los existentes. estos no son espectadores del 

verso, sino actores en rl y con '1." (54 ) 

( 54) Piguel Unamuno, en  La filosofía actual, Madrid, Alianza, 197], 
pp 74-7n 



Vivir es convivir, el ser se encuentra cercado, inseguro y prisione 

ro de otra cosa misteriosa heterógenea, la circunstancia, el univer 

so. La vida es inseguridad, naufragio. Frente a esta realidad, el 

hombre necesita orientarse, saber dónde, cómo y para qué vive. " La 

filosofía es el quehacer del hombre que se encuentra perdido, para 

logar una certidumbre radical qu e le permita saber a qué atenerse 

en la vida" (55) 

La existencia, dice Gabriel tarcel, está en agonía, por lo que hay 

que oponer a su vacío el amor por el ser en su total plenitud. Mar-

cel insiste sobre la relación entre el cuerpo y el alma, sobre la 

comunicación de los cuerpos entre sí y sobre la presencia del ser 

en el universo. 

tl tema de la filosofía clásica es el misterio: "La sensación es el 

misterio de mi comunicación con las cosas; el sentimiento fundamen-

tal es el misterio dd mi ser en el nundo de mi reencarnación; la so 

ciabilidad es el misterio de la presencia del otro como tú; la reli 

gión y la mística son el misterio de la comunicación y la presencia 

del hl absoluto, de Dios" (56) 

Todos.los misterios están constituidos por el misterio del ser y 

este no necesita una derostración o prueba, se siente de inmediato; 

todo lo que se dice de 1.1 o se piensa, deriva de esta experiencia. 

VI ser del hombre no puede aprehenderse de una manera únivoca, por-

que se caracteriza justamente por constituirse en plena libertad. 

Sin embargo, esto no significa que el hémbre esté constituido por 

si mismo; al contrario, es tan solo en cuanto ser-en-el-mundo. Se 

ubica siempre en una situación que se aclara por su corpuriedad. 

todo lo existente se drfine y ubica por relación a un cuerpo. 

existir es hacerse, transformarse participando en determinado pro_ 

yecto. el hombre existe en la medida en que participa más de si mis 

mo, existir es encontrarse abierto en la comunicación con los demás 
seres. 

(55 ) José Ortega y Gasset. Op.cit., p (509 

(56 ) 	Francisco 'cinte:,, d? Oca. jp.cit., p 455 



"yo soy tanto más cuanto más Dios es para mi (un t1). La creencia en 

Dios es un modo de ser y no opinión sobre la existencia dr una prr.. 

sona. La lealtad, que frente a un Dios es fe, impulsada por el amor 

y la esperanza, es la forma dr la comunicación mística, la vía por 

la que el yo se inserta en la trascendencia absoluta" (57)  

Para Heidegger, el ser ahí es un proceso, un cambio perenne que de-

pende de 11 mismo; es un conjunto de posibilidades por libre drcision. 

La esencia del ser es su misma existencia. 

111 hombre vive en el mundo,reside y trabaja en él, son inseparables 

uno del otro. Existir es preocuparse, proyectarse hacia un abanico 

de posibilidades. Pero esta proyección ocila entre lo que ya es y 

lo que tiene que ser, es la preocupación. 

Estar en el mundo significa hacerse libremente, para ello se antici 

pa la existencia futura. 21 hombre es antes de ser efrctivampnte lo 

que todavía no es. El hombre se tiene que preocupar de cuidar su ser, 

ahí radica lo constitutivo de su existencia; el cuidado. Todo lo que 

la existencia hace, desea, conoce, etc. La solicitud, la teoría, la 

práctica, el querer, el ímpetu, la inclinación son manifestaciones 

de cuidado. 

La vida camón establece una vinculación constante con el prójimo, 

donde éste pierde su personalidad y autonomía; para ser rescatado 

del anonimato el ser debe levantarse y asumir la autntica existen-

cia humana, dotada de características angustiosas, a su vez conscien 

te de su propia voz. 

"La angustia es el mundo al existir, la anulación del ser, el último 

aniquilamiento. Hay momentos en la existencia en que todas las cosas 

circundantes pierden importancia. No interesa nada. Todo queda desva 

lorizado, sin sentido. Ocurre entonces como si rodease al hombre una 

franja de vacío, de oquedad, y brota la angustia ante la nada, de la 

que huyen los más al tráfago de la acción, a la prisa o al placer. 

Pero el que resiste se convierte en existencia" (58) 

( 57) Francisco Larroyo. Op.cit., 004 

(58) Francisco Montes de Oca. Op.cit., pp 449_450 
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La angustia levanta los velos y el hombre descubre su ser real. nn 

este sentido la verdad está en primer término en el hombre que des-

cubre; sólo en segundo término pueden llamarse también verdaderas 

las cosas descubiertas. y si la existencia y la libertad son sinóni 

mos se puede decir que la esencia de la verdad es la libertad. 

nl tiempo existencial es vivenia real que se origina en la imagina 

ción hacia el futuro para acomodar determinado proyecto en el pre-

srnte. "nn cierto modo, la actualidad de la existencia es una espe-

cie de realización del porvenir, o como dice Heidegger, un °futuro 

sido. Bxistir, por tanto, no es sino el tránsito de lo posible a 

lo real. La existencia humana es por ello, Tiempo. He ahr el. nombre 

de la obra fundamental de Heidegger: Ser y Tiempo" (59 ) 

La existencia banal está determinada por el hecho de estar el hom-

bre arrojado a la vida, sin haber sido dueño y señor de este acto 

el hombre no elige llegar a la vida. 

La existencia auténtica está determinada por el hecho de que el hom 

bre ha de extinguirse en la nada de la muerte, por manera inelucti 

ble, y cuya posibilidad es la extrema posibilidad de la existencia. 

La angustia hace que el hombre descubra su auténtica existencia; co 

mienta por desposeer a las cosas, con las que se preocupa en su vida 

cotidiana de valor y de consistencia. Al hombre angustiado se le des 

vanecen las cosas y seres que constifuven el mundo; por ellas se pro 

duce el desinterés de todo cuanto hay en el mundo. 

nl mundo no ofrece nada al hombre angustiado; las cosas ya no le di 

cen nada, en esta situación el hombre se encuentra frente a frente 

con la nada, sin embargo esto revela que él, hombre, es un pilar del 

propio mundo y comienza a descubrir su verdadera naturaleza. 

(59 ) Francisco Larroyo. Op.cit., p 594 



La muerte es una auténtica posibilidad de la existencia, cuya vir 

tualidad reside en consumar el hecho de la nada, la no existencia. 

El hombre se enfrenta solo a este drama final de su vida. "La muer 

te es la posibilidad más personal que hay en el hombre, nues es 

radicalmente inconmutable" (60) 

La vida cotidiana procura calmar la angustia dd la muerte expresan 

do que todo el mundo muere. La interpretación de la muerte devuel-

ve al hombre su valor auténtico y lo lleva a la resolución y acep-

tación de la muerte, misma que consiste en una verdadera libertad 

para morir. 

Para Sartre el hombre es libre en todo excepto en lo de no ser li-

bre. nl hombre está condenado a ser libre; no puede privarse de la 

libertad, porqud le ha sido dada sin que él lo haya deseado libre-

mente; tiene que aceptarla porque cualquier acto que realice, 

cluso el acto de rechazar su libertad, constituye un acto de liber 

tad. 

"El acto del hombre nace en el instante en que se decide. No hay 
nada de hecho, normas o valores anteriores a cada hombre singular: 
• 
este es norma para si mismo, es el mismo creador, es él mismo crea 

dor de sus propios valores. ns, en suma,elección originaria. Lo 

único que el hombre no ha elegido sino que le ha sido dado ( ¿por 

quién? ) es la libertad: en otras palabras, el hombre es libre en 

todo salvo en lo de ser o no libre. 91 hombre está condenado a ser 

libre" (61 ) 

El hombre es lo que es por la libertad y por ésta el hombre imagi 

na el mundo, lo trasmuta e incluso lo nulifica. al ser y la nada 

son aspectos inseparables dr' la existencia. 

(60) Jean Paul Sartre, en Introducción a la filosofía de la cultura, 
7,71-co,11781, 

(61 ) Ibidem., p 600 
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131 hombre gracias a su libertad se encuentra en cambio permanente, 

coincide consigo mismo en forma permanente, puede destruirse para 

transformarse; gracias a La capacidad nulificadora de su libertad, 

es un artífice de su futuro, ademas como es el ser que existe y 

piensa que existe,puede ser llamado ser para si. 

91 ser en si exhibe una sordidez que inspira náusea, rodea al hom 

bre como un muro de cosas. Colocando a las cosas de la experiencia 

como sobrantes.Si. tienen algún sentido lo reciben del hombre, ya 

que por si mismas son pura contingencia, absurdo esencial. 

Los hombres son rivales del hombre, se disputan el mundo y hacen 

un esfuerzo por hacer entrar a los demás, como una cosa, en su 

propio mundo. Bn este sentido la relación fundamental entre los 

hombres es la enemistad. 

ni ser para sí es el ser humano que trasciende al ser en si de 11s 

cosas; el ser para si se caracteriza, también, por ser el ser de 

la conciencia, el ser para sí es el ser de la conciencia. La con-

ciencia humana ocupa un lugar básico entre el agobio de las cosas. 

!s en oposición al cuerpo s,álido del ser un hueco, una distancia, 

entre el yo y las cosas. 

La conciencia posee una intencionalidad, está dirigida hacia lo 

otro, y esto a su vez significa que conciencia es siempre darse 

cuenta de no ser otro. ns un ser degradado a la nada. 

Sin embargo, la conciencia no coincide nunca consigo misma. 

"Porque jamás podré identificarme con lo que ahora soy, estoy an- 

dando fuera y por encima de mi, destruyendo todo lo que está hecho 
• 

en mi, creando un constante vaca) a mí alrededor. y todo esto, en 

sustancia, significa que soy libre. 21 triste sino del hombre en 

este mundo es la libertad. Bstamos obligados a ser libres, e inclu 

so debemos asumir libremente los pecados de nuestros progenitores. 

Por eso es agobiante la existencia en todas sus dimensiones" (62 ) 

( 621 Francisco Pontes de Oca. Op.cit., p 457 
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La existencia auténtica reside en una conducta libre, consciente 

de sus limitaciones, pero que no se deja arrebatar por el deter-

minismo que rige en el mundo dr las cosas, como,cuando ante la 

mirada del otro, experimenta que sucumbe a su librrtad. Con la 

palabra enviscamiento se describe el acto a paralizar la voluntad 

del hombre. 

"Una substancia viscosa es blanda y dócil. Si se le toca, no huye, 

cede. Da la impresión de algo que se puede poseer. Pero en el mo.-

rento en que esto se intenta, ella es la que posee. La náusea es 

la manifestación más completa de este enviscamiento del en si en 

el para si. La ética de la libertad es la autoconciencia del per-

manente proyecto del hombre y en el arte elude el hombre el en-

viscamiento por la vía de lo imaginario, que es voluntad creado-

ra" ( 63) 

Para Sartre, el hombre es el ser que da origen a la nada. "Si no 

hubiera surgido en el seno mismo del ser, como gusano de carcoma, 

el ser siempre seria idéntico a si mismo: no habría nada. Si la 

nada ha llegado a ser ha ocurrido por obra de este acto singularí 

simo que es la realidad hunana,la cual, por tanto, es el fundamon 

to único de la nada en el seno del ser" (64) 

.l hombre da orIcen a la nada porque es el único ser del mundo 

que es libre y la libertad es la condición del anonadamiento que 

obra en el seno del ser; la libertad no es una condena impuesta 

al hombre, en el sentido que 11 mismo no la ha querido. 

La angustia es la condición de la libertad, el estado de animo en 

que el hombre toma conciencia de su libertad, como condición de 

anonadación del ser. 

( 63) Jean Paul Sartre, "La náusea", en Introducción a la filoso_ 
fíade la cultura,Mexico,Porrua,I981,p 602 

( 64) Norberto Elobbio. Op.cit., p 88 
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"El hombre de la angustia es aquel que, teniendo conciencia de su 

propia libertad, da al mundo el sentido que él quiere, el hombre 

serio es aquel que atribuye más realidad al mundo que así mismo; 

y una vez que está inserto en el mundo, no pudiendo volver a sí 

mismo, adquiere la consistencia, la inercia, la opacidad del ser 

en sí. No por casualidad el materialismo resulta ser la doctrina 

de los revolucionarios, los cuales se dan cuenta de que son distin 

tos del mundo que los oprime y precisamente por esto quieren cam-

biarlo" (65 )  

El existencialista no es revolucionario; es rebelde. El revolucio 

nario combate una forma de la sociedad para crear otra mejor; el 

rebelde combate toda forma posible de sociedad. Lucha por sí mis.. 

mo, por su propia libertad, por su propio derecho y tal vez por 

su propia ventaja. No se considera parte de una sociedad, toda re 

lación social lo fastidia. Toda acción suya recae sobre sí nisro 

sin dejar huella. 

Sin embargo, la esencia de las relaciones humanas no es la colabo 

ración, sino el conflicto; la sociedad es el campo donde se libran 

las luchas por las libertades opuestas que se subyugan o se rehu-

yen. 

Lo que constLtuye el ser para otros es la rirada: e:1 otro es aquel 

que me mira. El sería un objeto del mundo, como la piedra y la ca-

sa, si no me mirara, pero en cuanto me mira, se revela como sujeto 

hacia el cual se polariza el mundo,y en donde se reduce el ser a 

cosa u objeto. El ser visto, constituye un ser sin defensas para 

la libertad, que no es la lihrrtad propia. 

"El otro es este yo mismo del cual nada re separa, absolutamente 

nada más que su pura y total libertad. Cuando yo adquiero concien 

cia de la libertad del otro frente a la cual soy como un esclavo 

en su poder, son posibles dos actitudes fundamentales: o trato de 

actuar sobre la libertad del otro para poseerla - amor - o bien 

trato de recobrar mi libertad sin eliminar la del otro . indiferen 

(66 ) 

( 65)Norberto Bobbio. Opecit., pp 90-91 



El hombre al caer experimenta un estado de adormecimiento, por la 

presunción de la plenitud de todas sus posibilidades, dnajenándo. 

se a si mismo, porque la superficialidad de las charlas y de la 

curiosidad ocultan su ser autóntico. La banalidad es la fuga del 

hombre frente a si mismo, frente a sus alternativas más genuinas 

y frente a su posibilidad suprema, que es la muerte. 

MI hombre banal no encara los problemas, sino los esquiva,y al 

desviarlos presume de haberlos resuelto. Se desvanece en una espe 

cie de vórtice, de una tunera inconsciente que en su calda presu-

md de estar ascendiendo y se ufana de su vida concreta. 

El hombre se encuentra a sus anchas en lo anónimo de su vida coti 

diana, corro si estuviera en su cosa; echado en rl mundo, como un 

ser que va hacia la nada, se abandona de buen grado a la disper-

sión de la personalidad mediocre y niveladora para escapar a la 

angustia frente a la nada que él vive cada vez que se encuentra 

a si mismo. 

21 hombre se ha evadido, prefiere la segura esclavitud de la cit._ 

cel a la amenazada libertad de su vida y a la intemperie, en este 

sentido la sociedad es la patria del hombre cardo. 

"Un hombre entero que 'no rs tal sin cosas tan poco gratas como la 

muerte, la angustia, la culpa, el temor y el temblor, y la desespc 

ración¡ esto es, fodas esasqurias°ante cuyas figuras los raciona:. 

listas han cerrado los ojos y a cuyas voces han taponado los oídos, 

a diferencia de lo que han hecho los filósofos existencialistas: 

describirlas y aplacarlas" (67 ) 

La existencia humana es ocupación, quehacer; el hombre se emplea 

en un trabajo y con las cosas; se preocupa por ellas y al hacer 

esto implica por necesidad una elección, cuyos objetivos son dife 

rentes, realizables de manera inmediata o mediata. 

( 67) William narret, "nombre irracional", en La filosofía actual, 
Madrid,Alianza, 1979,p 76 
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De igual manera, la existencia está ubicada hacia el futuro, vive 

en el mundo de representaciones futuras. El realizar determinada 

cosa, el ocuparse de algo implica ocuparse previamente con lo fu-

turo, pre-ocuparse. 

la rstructura del. hombre se caracteriza por estar haciendo doc3-

siones sobre su manera de ser, en cada situación. Su conciencia es, 

de manera necesaria, un componente de la existencia. y si cada 

quien decide acerca de su modo de ser concreto, esto significa que 

no se puede pensar en una esencia del hombre a la que cada uno se 

ajusta; por el contrario, en el ser humano la única esencia es la 

existencia. 

El modo de ser de la existencia es diferente al de todo otro ser 

conocido, ya que tiene posibilidad para determinarse, en cada si-

tuación concreta de una u otra a partir de decisiones concretas. 

La existencia se desarrolla entre dos posiciones Itrite de (dee-

ción; o bien se decide por sor lo que es y se commende como tal, 

como existencia propia; o bien no se asume como c:Istrocia, esto 

es, un ser impropio. 

Bi hombre vive, apropiándose de su modo de ser o dejándose despo-

jar por el mundo, en el modo de ambas posibilidades constituidas 

por la cotidianidad; pero está más seducido por la impropiedad, 

pues para llegara determinarse como existencia propia se requiere 

de una condición espdcial, aunque universal como posibilidad. 
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1.2.3.1. EL ETIP01.¿UE EXISTENCIALISTA DE LA COMUNICACION 

El hombre aun antes ser, necesita como condición previa 

la comunicación personal. La concepción misma es fruto de la mas 

perfecta y completa comunicación; la de la madre y la del padre; 

trasmisión e información de genes por la compenetración de dos 

seres complementarios en uno o varios actos de amor erótico, psí-

quico y social. 

La comunicación existencial es directa y, por tanto, presencial. 

La presencia siempre entraría abundantísimos datos. Cuando no hay 

presencia como en todas las comunicaciones indirectas, los datos 

son mas reducidos.. 

La presencia entrarla una comunicación plena, fresca e incontamina-

da, sin obstáculos físicos en la transmisión; y así quintuplemente 

efectiva cuando sale y cuando llega a los comunicantes. 

En una situación existencial, por ser directa e inmediata, la tranr 

misión de señales se torna mas rinificativa, porque existe una 

relación casual entre la :eral y el signo. Por tanto, mientras más 

seRales, mas posibilidades de combinarlou para fabricar cddip,on, 

mas medios de expresión en los discursos. 

Como el hombre es uno, la emisión y recepción de datos se realiza 

unificando signos y códigos homogIneos y adn heterog(Ineos lingUis-

ticos con kinósicos, con visuales, con táctiles no separados sino 

combinados. Así se convierte al hombre en el ser más expresivo por 

su lenguaje, por su mímica y por su existencia misma. 

Las interrelaciones, lms procesos, los sistemas, las transforma-

ciones y las vivencias re derivan y desatrollan y van con el sello 

indeleble de transmisi1n directa,inmediata y reciproca. 

El sexo, el dinero, el joder, el amor son motivo, fundamento y 

causa de muchas relaciones. De In multiplicidad de motivos brota 

la intensidad de las relaciones comunicativas. 



En la comunicación existencial se cimientan todas las relaciones 

e interembioc en la indurtria, en el comercio, en la politica,en 

las finanzas. En dltimo andlisir, todas las importantes decisiones 

en los contratos, en las c:iscusiones entre los países en conflicto, 

en la organización y mejoramiento de lee negocios se establecen, 

se desarrollan y se consolidan en la comunicación existencial de 

persona a persona. 

Actualmente, los investigadores sociales no encuentran grupos anó-

nimos, sino organizados y estructurados por relaciones interperso-

nales. Las personas son el dltimo análisis, las responsables de 

los vínculos sociales, son los canales vivos de noticias, los por-

tadores de informaciones, los conformadores de criterios, los crea 

dores de ideas de los grupos sociales. 

La comunicación existencial da unidad a congregaciones, institu-

ciones, clubs, perlas, conventículos secretos, escuelas artísticas; 

la comunicación interpersonal es auténtica y profunda causa de 

todas las relaciones humanas. 

Los procesos existenciales se efectdan por la comunicación. La 

existencia ce comparte con otras personas, y por intercambio se 

desarrollan las virtudes humanas. Por la comunicación el individuo 

descubre si hay prontitud y propensión psíquica para cambiar cri-

terios, creencias y comportamientos propios y ajenos. 

El mecanismo de sistemas y subsistemas expresivos adquieren thda 

fuerza por la presencia y la participación directa de lar personas, 

porque sólo en la comunicación interpersonal se ensamblan y unifi-

can en una sola experiencia: la expresión existencial, el control 

inmediato de códigos heterogéneos y la reciprocidad de la retroa-

limentación. Esta supera en unificación y sistematización a otras 

comunicaciones: radiofónicas, cinematográficas, televisivas y 

periodísticas. 

La acción hace brotar lar mdltiples potencialidades de los indi-

viduos cuando están en contacto directo e inmediato. La recipro-

cidad provoca cambios en los mensajes en continua circularidad. 

Las relaciones por la comunicación nacen y, por el trato, se fun-

damentan y re afianzan progresivamente. 
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La comunicación engendra una serie de actos afectivos que se con-

vierten en conceptuales y valorales. El encuentro constante con 

otras personas las une en una misma actividad participativa y las 

fuerza a cambiar sus seriales, sus signos, sus códigos y sus mensa-

jes, y a ponerlos a todos al servicio de una interacción mutua. 

La comunicación existencia]. hace personas. La madre hace al hijo 

en sus entrarlas; pero el hijo hace a la madre. La presencia silen-

ciosa de un ser en geetáción transforma a la madre no sólo física 

sino psicológicamente, porque deja en ella el sentimiento de una 

maternidad histórica y por lo mismo imborrable. 

Si hay duda de lo que significa la comunicación prenatal,nadie 

duda de la posnatal. El crío por las caricias maternales comienza 

a usar sus canales perceptivos recien estrenados, los ejercita y 

Inc desarrolla. Percibe (.1 olor de la madre y saborea la dulzura 

de su .U,ebe, oye los arrumacos, ve su rostro, siente su calor y el. 

apoyo de su regazo. 

Paulatinamente aprende a balbucir y a formar un idiolecto egoc1n-

trico, primero, y un lenguaje social despuós, adquiere simultánea-

mente las habilidades no verbales, los ritos y las costumbres del 

hogar. 

Luego el crío avanza hacia la ninez, a la juventud; pero siempre 

conducido por la pedagogía personal. Los largos &íos de su expe-

riencia previa hacen que la comunicación sea el instrumento de su 

transformación y madure, por eso ansía la presencia de los otros 

para progresar. 

El ser hombre denota la definición abstracta del hombre y el exis-

tir denota la realización de la definición del hombre concreto. 

Existir es para 11 estar en el mundo, estar no indica la presencia 

de un testigo mudo y observador, sino la presencia activa y par-

ticipativa con los demás. 
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Estar en el mundo implica que el ser tenga relaciones nutuas, que 

esté metido en las interacciones, introducido en el ambiente de 

los demás, vinculado con el compromiso de conocerlos y actuar con 

ellos. 

For estar alli con los demás, el hombre se sitúa en el mundoocu-

pa un lugar en el conjunto, es parte de una estructura total y ea 

factor dinámico dentro del sistema. Y ese sistema es un sistema 

humano. Por eso existir es un hexamérfico modo de comunicación, 

un encuentro continuo y transformador con otros hombres. 

Sin la comunicación el hombre no podría, ni ser, ni existir. Ella 

es integradora de la existencia humana. Sin trato directo con sus 

congéneres, el hombre se hundiría en un abismo de soledad y caerfa 

en la esterilidad más absoluta. 

Para la comunicación auténtica entre hombres, no bastan ni los 

efectos culturales, producto del ingenio humano, ni las imágenes 

o reproducciénes del hombre, porque las imitaciones del hombre no 

son el hombre. El hombre se integra y se hace y manifiesta a travér 

de la presencia real de los demás. 

Con personas, por personas, entre personas se forma, entonces, el 

primer concepto completo de la comunicación del individuo. Ese con 

cepto por ser el primero, es indeleble en el correr de la vida, 

desde el primer balbuceo hasta el último suspiro y continda desde 

la infancia hasta la muerte. 

La comunicacién humana ea como el primer vino que da sabor defini-

tivo al recipiente. Los otros conceptos de comunicacian son poste-

riores y menos fundamentales. 

La comunicacién existencial se caracteriza por ser inmediata, no 

significa aquí rápida o instantánea, sino comunicación carente de 

medios ajenos y separados del comunicados. 

La persona dentro del ornanismo y en su periferia posee los medios 

para ser, sin ayuda de nadie, activo emisor y reeptor. 
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Usasus propios canales unidos a 61, activados y desarrollados por 

mecanismos muy elaborados haci6ndolos autosuficientes y autocontro 

lados. 

Por la inmediatez y el control de sus canales el hombre puede, aun 

que sea ciego, o sordomudo, o impedido ocasionalmente en el ejerci 

cio de alguno de los entidos, aumentar por entretenimiento su sen-

sibilidad táctil, o acrecentar la vista, o compensar lar; deficien-

cias momentdneas. Este gobierno homeostdtico en la comunicación no 

se da en ninguna de las comunicaciones mediatizadas, que usan cana 

les separados y ajenos al dominio voluntario de los comunicantes. 

Al examinar la acción transitiva existencial, se encuentra una clu 

se de interacción retroactiva vital, mediante la cual la comunica-

ción es de doble dirección, de ida y vuelta, y es una truw,mildu 

intercambiable y recíproca. 

A través de la comunicacién existencial se originan, se funda y se 

acrecientan las relaciones porque las personas se conocen eomanieAs 

dose; por el intercambio se descubren y se valoran los sentimientor 

se indagan los propósitos, y consecuentemente se engendran las mds 

Intiman y profundas relaciones entre los humanos; las vinculaciones 

propias de los rolen sociales y aun los nexos superficiales. 

Por los procesos comunicativos el hombre logra adaptarse, asimilar 

y acomodarse a todos los ambientes: individuales, familiares y so-

ciales. Su adaptabilidad es la más humana y flexible de todas, por 

que cuenta con la experiencia de los demás. 

Toda expresión personal no es más quo un subnisteme al lado de las 

personas, sólo sirve cuando cumple el oficio de instrumento entre 

los comunicantes, sólo vale cuando cumple las funciones de interne 

ción expresiva y sólo puede juzgarse apta cuando estd acomodada al 

servicio de las intenciones de las personan. 
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1.2.4. 	NTIOPO5ITIVISMO 

existe una identificación entre la filosofía neopositivista 

con el análisis del lenguaje, en donde la tarea propia de ella 

consiste en aclarar las expresiones linguísticas en su uso común. 

No el lenguaje de la ciencia, sino particularmente el lenguaje co 

tidiano. 1S la tarea analítica de la filosofía, misma que ha de 

eliminar los errores y confusiones de significación en que suelen 

caer los hombres. 

De esta manera la filosofía se convierte en una terapia, tanto 

más importante cuanto más libre a los'hombres de los supuestos eni£ 

mas filosóficos insertos en las concepciones del mundo y de la vi:-

da. De esta manera el lecguaje común toma el sitio que la filoso_ 

fía atribuía a la experiencia, esto es, el objeto y fundamento de 

todo saber. 

Para el positivismo, la filosofía es una actividad encaminada a 

clasificar el sentido de los enunciados, a la luz de un análisis 

lingüístico verificable empíricamente. La filosofía neopositivista 

trata de averiguar el significado de los enunciados antes de plan 

tearse la cuestión de la verdad de éstos. 

Adrian coates al precisar las metas del positivismo lógico afirma 

que el lenguaje engloba toda la extensión del pensamiento, de la 

actividad y de los sentimientos humanos y por lo tanto, agrega 

que la estructura del lenguaje es histórica. ( 68 ) 

Bertrand Russell declara: "si es cierto que con las palabras que-

remos designar las cosas reales, también lo es que las palabras 

son signos de conceptos lógicos que, a manera de símbolos matemá-

ticos, se enlazan artificialm,nte en frases por medio de las re-

glas de la gramática" (69 ) 

( 68) Adrian Coates en Historia de la filosoffa,México,PoCrua, 
1982, p 386 

(69 ) Bertrand Russell en Historia de la filosoffa,México,Porrua, 



"..n una lengua ideal deberíamos intentar descubrir aquellos ele-

mentos Últimos de la realidad que aprehendemos inmediatamente por 

la percepción sensible. Sólo debería haber una palabra para cada 

elemento; las restantes palabras del idioma habrían de componerse 

de tales palabras elementales, dr suerte que el lenguaje todo que 

darla referido a la realidad. Las palabras ambiguas y oscuras han 

de ser desterradas dr la lengua. Como nuestros idiomas estIn muy 

lejos de este ideal, deberíamos ensayar, en un atomismo lógico, 

construir una lengua artificial de palabras, lo mismo que construi 

mos la aritmótica dr rnimenros fundamentales" ( 70 ) 

Para Wittgenstein, todo bligunje "es una especie de juego que si-

gue ciertas reglas y todos los juegos lingüísticos poseen igual. 

valor. Por lo tanto, la única regla que se puede aplicar a la 

terpretación de uno de esos juegos es el uso que de 11 se hace... 

Como la filosofía no tiene otra misión que analizar el lenguaje, 

su tarea propia será aclarar las expresiones en su uso corriente, 

no en su uso científico. Desde este punto de vista, la filosofía 

se concibe y practica como una terapia: la cura o la liberación 

respecto dr las confusiones lingiiisticas, que es tambión la cura 

de los problemas filosóficos en cuanto se admite que casi todos se 

originan en confusiones Lingüísticas, en uso dr las formas  

ticas que no rs el propio del lenguaje corriente" (71 ) 

nn su Tratado Lógico-filosófico, Wittgenstein presenta tres tesis 

principales,: 1)"el tundo es la totalidad de los hechos", 2)"el 

hecho es la existencia de los hechos atómicos" v 1)"la presenta_ 

cien lógica de los hechos es el pensamiento" 

nl pensamiento en cuanto a discurso lógico es representación rs-

prctacular del mundo ( 72) 

(70) Francisco Montes de Oca. Op.cit., p 386 

( 71 ) Ibidem., p 190 

(72) nnzo Pacii La filosoffa ronlePporInc:a,nurpos Aires,nUMA, 
Ti, p 
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2rnest Mach afirma que "la experiencia está constituida por sensa 

ciones no reducilbles ulteriormente. Todo conocimiento se hosn en 

la experiencia así concebida. Para el empirismo lógico no existen 

juicios sintéticos a priori, sino solamente juicios sintéticos em 
• 

píricos a posteriori. Los juicios no empíricos son anlliticos, o 

sea tautológicos" (73 ) 

Charles Morris seilala que "la semiótica es el órgano de la ciencia 

de las ciencias, es posible incluir sin residuos el estudio dr la 

ciencia dn el lenguaje, en cuanto el estudio del lenguaje no sólo 

se refiere a su forma, sino también a la relación del lenguaje 

con los objetos designados y con las personas que los usan" ( 74) 

Alfred J. Ayer rechaza todo lo que no es suceptible de verifica-

ción empírica y pragnitica en tesis como "todo lo que podemos ha-

cer es elaborar una técnica para prever el curso de las experied. 

cias de nuestros sentidos y sujetarnos a ellas mientras funcione" 

o como "las proposiciones filosóficas no son achicas sino lin.-

gUrsticas, no describen el comportamiento de los objetos físicos 

o siquiera psíquicos: expresan definiciones" (75) 

Conforme a las concepciones del neopositivismo, toda proposición 

desde el momento en que se relaciona con una realidad existente, 

se refiere exclusivamente a datos empíricos y no es, por tanto, 

susceptible de recibir un sentido metafísico. 

Por ello las frases tienen sentido cuando son verificables y con.-

firmadas por la experiencia; cuando son examinables intrrsubjeti-

vamente, por varios sujetos; cuando son gramiticalmente correctas. 

Cuando no cunplen estas condiciones carecen de sentido o son frases 

aparentes que deben excluirse de la ciencia. 

( 73) Rimo Paci. Op.cit., p 272 

( 74) ibídem., p 278 

( 75) Francisco rontns de Oca. Op.cit., p 389 
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Partiendo del supuesto de que a todas las palabras ha de correspon 

der una realidad elemental, queda claro que eliminando las oscuri-

dades, se podía hacer de la lengua un espejo limpio de la realidad. 

Con el estudio de la gramática se pueden aclarar diversas curstio.-

nes filosóficas mucho mis de lo que comúnmente han pensado los f.1-

lósofos. 

Moore trató de establecer las condiciones a que podría sujetarse 

un análisis correcto sin sucumbir a la paradoja: 

a) Si el análisis ha de ser correcto, tanto el analisandum como 

el analisans deben ser conceptos ( o proposiciones), y deben 

ser, en cierto sentido, el mismo concepto ( o la misma propo- 

sición). 

h) La expresión usada para el analisandum debe ser diferente de 

la usada para el analisans. 

cl La expresión usada para el analisandum no sólo debe ser dife- 

rente de la usada para el analisans, sino que deben distinguir 

se en .esta forma, a saber, que la expresión usada para el aria.-

lisans debe mencionar explicitamente conceptos que no son explici 

temente mencionados por la expresión usada para el analisandum. 

(76)  

Russell indicó, tambiln, que "en un lenguaje lógicamente perfecto 

las palabras de una proposición corresponderían una por una a los 

componentes del hecho respectivo, con excepción de las palabras 

tales como o, no, si, entonces, las cuales tienen una función di 

ferente... Su lenguaje posee sintaxis únicamente, y ningún vocabu 

lario cualquiera que este sea.Salvo por la omisión de un vocabula 

rio, sostengo que es un lenguaje bastante exacto. Pretender ser 

un tipo de lenguaje tal que, si se añade un vocabulario,resulta:-

ría un-lenguaje lógicamente perfecto" (77) 

( 76) Wonfilio Trejo, "La filosofía analítica en George; n.Moore y 
Bertrand Russell", en La filosofia,MIxico, 
UNAN 1979, pp 171-174 

(77) Ibidem., p 177 
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1.2.4.1. EL AIFOQUE NEOPMIITIVI:3TA DE LA COWUNICACION 

Toda cultura so crea, desarrolla y expresa a través de un 

lenguaje y por ello mismo existe humanidad y sociabilidad solamen-

te cuando hay relaciones comunicativas. 

En este sentido la cultura se ha de estudiar como un fenómeno de 

comunicación y todos los aspectos de un lenguaje, de igual manera, 

pueden ser estudiados como contenidos de comunicación. 

Cualquier elemento de la comunicación: mensaje, emisor, canal, medi 

receptor, etc., se convierte en una unidad semlíntica, como el esta 

dio de todos los aspectos de la cultura vistos como significados 

que los hombres comunican paulatinamente. 

Aqui se abre la posibilidad de llegar a enunciados sobre filosofía 

de la comunicación, desde una perspectiva del neopositivinmo, que 

sean de validez general y verificables empíricamente. 

Algunos conocimiento recientes han permitido aseverar con bastante 

seguridad que la teoriá de la comunicación humana es suceptible de 

explicación filosófica, pues se pueden encontrar reglas generales, 

a las cuales este fenómeno obedece, y deducir el modo como estas 

reglas siguen principios que también son válidos para ciertas árew 

de las ciencias naturales y sociales. 
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1.2 .5. 
	 FUNCIONALISMO 

El funcionalismo se úenA.rolla a partir del concepto de fun-

ción que significa operación, ergón como lo denominó ilatón al ex-

Fresar que la función de los oídos es oir, la función de los ojos 

ver y que las virtudes ron cada una función de una determinada 

parte del alma y la función de ésta es mandar y dirigir. 

Nocola Abbagnano cita a aaacliffe-Brown cuando éste afirma: "La 

función es una actividad social recur.serte (como por ejemplo, el 

castigo de los crímenes o una ceremonia fúnebre) como la parte que 

juega en la vida social como un todo y, por lo tanto la contribu-

ción que adopta al mantenimiento de la continuidad estructural... 

el significado de operación o de acción dirigidos a un 	y capaz 

de realizarlo, predomina en todas estas nociones" (78 ) 

En este sentido la función es la operación propia de la cosa, en 

. el sentido de que es lo que ésta hace mejor que las otras cosas. 

La función del hombre es la de ser racional. 

Dentro del análisis estructural-funcional, "por función este tipo 

de análisis quiere significar sea la básqueda de algún valor o me-

ta, o, preferentemente, la contribución aportada por la unidad o 

procesos estudiados a la conservación de la continuidad estructu-

ral de la sociedad" (79 ) 

La función en sociología está constituida por la relación entre 

una institución y las necesidades de un organismo social, esto es 

la actividad por la que una institución contribuye al mantenimien-

to del organismo. 

El funcionalismo implica fundamentalmente establecer ciertos requi 

sitos funcionales de los organismos, que tienen que satisfacerse 

para que éstos sobrevivan o funcionen bien. 

( 78  ) Uicola Abbagnano, Diccionario de filosofía,Eéxico,FCE,  
1974, pp 568-569 

(79 ) Karl W.Deutseb, 	Los nervios del_nbierno,:t3urnos Aires, 
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Si se destruyen algunos de los mecanismos típicos que satisfacen 

ciertos requisitos, o se encuentran que funcionan de manera inade-

cuada, el observador se sensibiliza para descubrir mecanismos com-

pensatorios que cumplan la Canción nec,miaria. 

Desde una perspectiva ahtropológica, tronislaw Malinowski incorpo-

ra al concepto de función las ideas de totalidad y funcionalidad. 

La funcionalidad viene a ser definida como la relación de utilidad 

entre un fenómeno y las necsidades del organismo social. 

El concepto de función es una "contribución hacia una textura so-

cial mds estrechamente trabajada, hacia una distribución mds am-

plia y sagaz de servicios y bienes, así como de ideas y creencias, 

podría ser dtil como una reorientacidn de la bdsqueda, en el senti 

do de la pujanza y utilidad cultural de ciertos fenómenos sociales. 

.. por lo tanto presento el concepto de función, en primer t6rmino, 

como recurso hueristico, con referencia a ciertos extensos e inde-
pendientes grupos institucionales" (80) 

Para Malinowski cualquier cultura viva constituye un todo funcio-

nal e indivisible, como un organismo, y no es posible entender 
ningdn detalle de la misma a menos que se relacione con todo el 

conjunto, ya que lo que expiica cualquier detalle cultural es su 

funcionamiento dentro del sistema total de la cultura y no el co-

nocimiento de su origen histórico o de la forma en que se ha pro-

gramado. 

(80) Dronislaw Malinowski, Una teoría científica de la cultura, 
Harceraa,Sarpe-,7707, p 195 
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1.2.5.1. ..j.L .11:FOOJ: FITI;C:01;,LII:TA DE Lb COLLTUICitCI011 

Toda sociedad humana tiene un conjunto de necesidades y 

un conjunto de organismos pura s:.tisfacerlas. La función de una 

institución consiste en u,tisfacer alguna necesidad: salud, educa-

ción, vivienda, entre otras. 

Las sociedades humanas tienden al equilibrio, poseen mecanismos 

para regular sus conflictos, sus disfunciones. Las reglas con que 

conviven los individuos están fijadas y podrán cambiar de acuerdo 

a los nuevos medios con que cuente la sociedad para relacionarse, 

se sostiene que podrán hacerlo sin necesidad de una irrupción vio-

lenta. 

"Los funcionalistas tratan de encontrar algo acerca de por qué los 

humanos se comportan en la forma en que lo hacen y como puede la 

comunicación hacer posible que vivan juntos más feliz y producti-

vamente" (81 ) 

Las sociedades pueden estudiarse sincrónicamente: ver sus necesi-

dades satisfechas por instituciones que con ello cumplen sus fun-

ciones. Las instituciones se transforman para cumplir mejor sus 

funciones y para responder alas nuevas necesidades. 

El conflicto no se ubica en los hombres, sino entre los medios que 

afectan a los hombres, por lo cual la sociedad puede guardar cier-

to equilibrio, mientras los medios nos transforman y se transfor-

man. 

La sociedad humana es un organismo interrelacionado, cuyos elemen-

tos forman una estructura donde cada uno de ellos se altera si al-

gano deja de funcionar. 

Eliseo Verán sostiene, en "Conducta, estructura y comunicación", 

que el funcionalismo, partiendo de una concepción instrumentalista 

de las reglas sociales, busca tras la diversidad de costumbres la 

identidad de la función. 

(g1) José Antonio Paoli, La comunicación, México, rjdico1,1979, 
P 2 



Por su parte, Charles R. Wrimht considera tanto los modos de comu-

nicación con o sin medios masivos de comunicación estandarizan lo! 

fenómenos sociales y por ello cumplen una función posible de nnali 

zar. 

La pregunta básica de cualquier análisis debe establecer las fun-

ciones y las disfunciones que pueden atribuirse a cada medio de 

comunicación y la manera en que puede aislarse de la investigación 

En este sentido, el andlinis funcional pretende ver la organiza-

ción institucional de los medien de comunicación, examinando las 

funciones de algunas operaciones repetidas dentro de alguna orga-

nización. 

"Los medios de comunicación se convierten en instituciones que 

cubren ciertas necesidades. Hay que estudiar los medios de comuni-

cación desde el punto de vista de su capacidad para cubrir diver-

sas necesidades o colaborar a que realicen adecuadamente su o sus 

funciones. Ver qué necesidades satisface de hecho o ayuda a satis-

facer, es bueno para refuncionarlos y proveer las reacciones socia 

les, si los medios se acabaran o se transformaran" (82 ) 

Los individuos que captan un mensaje lo relacionan a ciertos gru-

pos sociales a los que estdn adscritos y consideran si es o no fun 

cional a su o sus grupos de referencia. Aceptan o rechazan el men-

saje tomado siempre en cuenta el interés de su grupo. Cuando el 

marco de referencia es diferente aumenta la dificultad de comuni-

carse o de compartir un conjunto de información. 

Loe funcionalistan seflalan que la comunicación consiste en com-

partir una orientación con respecto a un conjunto de información 

de signos y consideran a la información como todo contenido que 

reduce la incertidumbre o como elndmero posible de alternativas 

en una situación dada. 

( 82) José Antonio Paoli. Op.cit., p 28 
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Seruilan que el mensaje entil, en determinada etapa del proceso, se—

parado del emisor y del receptor. Y que el mensaje consiste en una 

seflal o conjunto de seriales orzanizadas y emitidas que el receptor 

interpretará. 

Sin embargo, la interpretacián del mensaje se complica, pues exis—

ten diferentes tipos de sir,nificados. Uno denotativo que es comán, 

como las palabras: carro, sexo, (dolo, entre otras, que tienen sir, 

nificados serlalados por los diccionarios; pero tambirin existen siz 

nificados connotativos de contenido emocional. 

Ademas, el mensaje tendrá en simificado manifiesto y un significa 

do latente. Cuando se nos transmite el tono de voz, el gesto, el 

estilo literario, dicen tanto más del contenido que el mensaje mis 

mo. 

En términos generales se concibe a la comunicación como el gran 

instrumento que relaciona a Ion individuos entre ni, hace posible 

que los crupos funcionen y lan sociedades vivan armoniosamente. 

Hasta aqui se han considerado algunos enfoques filosdficos y su 

vinculacidn con la comunicación. A continuación se verá de manera 

más amplia las principales tendencias de la comunicación. 
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2. LA COMUNICACION, TENDENCIAS PRINCIPALES PARA SU ESTUDIO 

La investigación sobre comunicación social responde, princi:-

palmente, a dos posiciones antagónicas ideológicamente: la prime-

ra rechaza el sistema social imperante por medio de la critica a 

la cultura, de la sociedad y a la dependencia cultural; la segunda 

de aceptación del sistema de modo servicial, de participación y 

cohesión que posibilitan el acto comunicativo. 

Los trabajos sobre teoría del conocimiento son escasos en la in. 

vestigación científica de la comunicación social. Más impulso han 

tenido el estudio de los problemas de tipo metodológico origina-

dos por la necesidad de afrontar con firmeza la respuesta a las 

demandas sociales, propiamente comerciales, que originan la Luyes 

tigación. 

Sin embargo, la investigación de la comunicación, desde un punto 

de vista epistemológico, no puede pensarse como algo independien-

te del desarrollo y debate de las ciencias sociales. 

La investigación de la comunicación social depende de las respues 

tas a las interrogantes de si todo es comunicación, o bien si to.-

do fenómeno social debe interpretarse en el marco general de las 

ciencias de la conducta. 

Txiste, también, el enfoque que considera la relación entre in-

vestigación de la comunicación y las ciencias sociales, que se re 

fiere a la práctica concreta de las ciencias sociales en vincula-

ción con el objeto de estudio elegido. 

Una base epistemológica de la teoría de la comunicación se presen 

ta en la ciencia matemática de la comunicación; en la posibili-

dad de generalizar todo fenómeno comunicativo con nociones de la 

termodinámica, entropía, traspaso, rentabilidad y cantidad de in-

formación, entre otras nociones, 
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La ciencia matemtica, se presenta como punto de encnentro de todos 

los procesos de transmisión-comunicación que sobrepasa el lampo de 

la comunicación convencional, el. humano, para invadirlo d intr,rpre 

tarlo desde las ciencias de la ffsica y/o dr la biología. 

Mxisten postulados para que el paradigma matemático pueda 	un 

marco rpistemolligico dr la trorfa dr la comunicación. Para ello 

se requiero establecer un vocabulario cientifico monosómico, que 

permita un uso coman del termino comunicación al referirlo a la 

sociedad, a la comunicación luterpersonal, a la comunicación arlfs 

tica, a la comunicación entre 14juinas y en general a todo tipo 

de comunicación. 

La invrstisaeijn en la comunicación social no posee un mc'dodo pro 

pio; en la investigación dr sus contenidos y mensajes, lo qur ha-

ce es abordar determinado problema con ta metodologia dr la ,:ion 

cias sociales. 

Mn este sentido, el panorama actual dr la hive,digación dr o sol)re 

comunicación se aborda a partir dr la-, aportacionrn do la.; cien_ 

cias sociales: antropológicas, etnológicas, demogr5ficas, mlgrá-

ricas, psicológicas, lingUisticas, semióticas y filosóficas, mi-

tre otras. 

Cabe destacar que la sociotoilía es la etervAa qu- mas ha influido 

en los estudios e investigaciones que sobre comunicación social 

se han realizado. 

r.sis ITSIS 	tiEgf. 
SALM 11 1.1:1 191111111" 
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2.1. CORRIENTES NORTEMTRIC:.NAS 

In los Estados Unidos de Norteamrica se presrntan tres áreas 

de estudio de o sobre comunicación. 

1.- ni estudio de los efectos, nropiciado por el desarrollo de los 

medios de comunicación. 

2._ El estudio de la propaganda política y 
i._ El estudio del empleo comercial-publicitario de los mrdios de 

comunicación. 

r. 

La propaganda política se estudia de.,de dos perspectivas diferen_ 

tes: 

a) La propaganda electoral,propiamente, los estudios sobre campa-

ñas norteamericanas para elecciones presidenciales. 

b) Estudios  sobre propaganda y opinión pública en general de Esta 

dos Unidos en el ámbito internacional. 

Uarold D. Lasswell  

'Los trabajos de Lasswell están orientados a la investigación sobre 

la comunicación social desde una perspectiva psicosociológica de 

la política como instrumento para la legitimación del poder políti 

co. 

Desde una perspectiva funcionalista interpreta a la comunicación 

como un fenómeno que desempeña una función de cohesión de los cam 

bios y las clases sociales; esta posición expresa su famoso para'. 

digma. 

,El paradigma nos sitúa en el centro de la ciencia de la comunica_ 

ción en general "ya sea para iniciar una primera y necesaria cla._ 

sificación de los elementos, ya sea para plantearse los grandes 

problemas de naturaleza comunicativa que su proceso establezca, y 

mas complejamente, preguntándonos por las superaciones que la pro 

pia teoría de la comunicación masiva va estableciendo en la revi_ 

sien de los planteamientos tradicionales expresados por el para_ 

digma" (83) 

(83 ) Miqurl de ioragas Spal  Teorías de la  comunicación,Harcelona, 
Gustavo Gíli,1981, p 44 



Paul Felix Lazarsfeld  

La actividad sociológica de Lazarsfeld se caracteriza por ser empi 

rica y cuantitativa. Pionero en los estudios sobre la audiencia de 

radiodifusión y de los efectos de las campañas electorales, de los 

cambios de conducta y de opinión. 

Pone en crisis la opinión que establecía una relación casual, sim 

ple, entre el estimulo y la respuesta del receptor do los mismos. 

Conoce los condicionarientos que el receptor impone a los medios. 

Delimitai ll idea de que,en lugar de estudiar lo que los medios ha 

con con las personas, debe estudiarse lo que las personas hacen 

con los medios y sus mensajes. 

Robert K. Merton  

Desde una perspectiva luncionalista, Merton indica que los medios 

de comunicación confieren statu social,pues la comunicación es el 

instrumento necesario para estabilizar y dar cohesión a la jerar.-

quización de la sociedad. 

De igual manera los medios de comunicación imponen normas socia-

les. Las informaciones, los juicios y las valoraciones proponen e 

imponen a los receptores un criterio uniformado de la realidad y 

de la historia. 

Lazarsfeld y Merton afirman que los medios son, en parte, respon.-

sables de la existencia de tina gran masa de la población politica 

mente inerte y amorfa. 

"Los medios de masas son, en este sentido, un freno para la acción 

y la participación real de los ciudadanos...esta disfunción narco 

tizadora no viene únicamente de la amplitud, o de la cantidad de 

información, sino también de los propios contenidos vehiculados 

por los medios de comunicación en la sociedad moderna" (84 ) 

Merton descubre el encaño que se hace con la propaganda y cómo a 

través de ésta se esconde se fetichiza la realidad. estudia las 

predisposiciones del auditorio, la influencia de sus condiciones 

sociales. 

(84) Miguel de N'ornas Spa. Op.cit., p 51 



"Los programas radiofónicos Y los anuncios publicitarios toman el 

puesto de la intimidación y la coerción. Las preocupaciones que se 

expresan en relación con las funciones dr la comunicación dr masas 

se basan en parte en la justa observación de que estos medios se 

han atribuído el papel dr adecuar la masa del público al statu 

quo social y económico" (85) 

Merton se plantea la naturaleza dr los contenidos en relación con 

su función: ideológica y política. 

flernard B. Berelson  

La obra de Berelson está dediCada.al análisis del comportamiento 

electoral de las campañas presidenciales. nl análisis de conteni_ 

do presenta la síntesis a efectos de decisiones políticas postrrio 

res, de los dilatados y numerosos textos que conforman el panora—

ma comunicativo moderno destacando, desde luego, sus efectos. 

Carl I. Hovland  
Hovland parte de Ja exigencia política de convencer a la población 

o a determinado sector social, de la coveniencia de aceptar como 

positiva determinada consigna. No se trata de saber, simplemente, 

cómo opina la gente, sino de hacer que la gente actúe de la mane 

ra que el comunicador quiera. 

"Los dstudios de persuasión han de analizar las características 

que en cada proyecto persuasivo deben caracterizar al emisor, rl 

canal, la estructura y las características del mensaje, la situa—

ción de comunicación, etcétera" (1'6) 

Los estudios de psicología social tratan de superar el esquema con 

duetista: estimulo respuesta. y la idea de que por un lado opera—

ban los medios de comunicación definidos, calificados e interpreta 

dos como omnipotentes, y por el otro un auditorio atomizado, des- 

organizado que acepta pasivo la embestida y la penetración de los 

mensajes de la comunicación social a los que respondía dr manera 

automática, se rompe por la base. 

(85) Miguel de Moragas Spa. Op.c.it.,p 53 
(86) Ibidem., p 61 



Wilbur Schramm 

Para Schramm, el receptor deja de ser un elemento ;‘:151.vo, a la ex 

petativa de la pre4ión influyente de los n,dios de coriuJicai:in. 

Los medios de comunicación son instrumentos de poder político. Las 

teorías comunista y autoritaria emplean la información como un me 

dio para lograr determinado fin, sin dar cabida a diferencias de 

función entre ambos modelos del uso de los medios. 

tn la ;teoría liberal, basada en el libre mercado, es la razón del 

hombre lo'que puede diferenciar lo bueno de lo malo, claro que 

con sus respectivos riesgos: el individuo debe establecer el con-

trol de los medios de comunicación por encima del poder político. 

"La teoría dd la responsabilidad social definida por Schramm, se 

presenta como superadora dr las limitaciones de la teoría liberal 

ante la creciente influencia del poder económico sobre la libertad 

de expresión" (87) 

En este sentido se deja de considerar al individuo como un recep-

tor aislado, descartándose la idea de que es posible una relación 

unívoca entre emisor, mensaje y receptor. El receptor se encuentra 

sometido a una gran variedad de afectaciones. 

La comunicación se interesa por los efectos sociales y en la in-

fluencia sobre la mente y el comportamiento del hombre en los dis 

tintos procesos sociales. 

Herbert I. Schiller  

Para Schillrr, el análisis dr la función de la comunicación debe 

realizarse drsdr la perspectivo económica que determina el ranejo 

de los medios de comunicación. Toma en cuenta el contenido, la tec 

nología o bien la situación jurídica. Schiller aporta los datos 

necesarios para demostrar la verdadera razón que hace posible el 

funcionamiento de los medios de comunicación: el factor económico. 

( 87) riqurl de Moragas Spa. Op.cit.,  p 66 
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La publicidad se sirve dr todos los mrdios dr comunicación para 

lograr su objetivo piUncipal: vender a cualquier pircio. 5.in nm_ 

bargo, no sólo rs la publicidad la quo manipula sino los r,,dios 

de comunicación. 

"Si la publicidad quiere tener fluito, no purdr toIrrar la existen 

cia dr canales dr comunicación dr rasas que rxcluyan sus anuncios 

y sus programas recreativos de orirntación comercial. n1 apetito 

de la publicidad es insaciable, y no se con Corma con algo cornos 

que la dominación total de todos los medios. Una vez subordinado, 

el medio, cualesquiera hayan sido sus virtudes originales, sr con 

vierte en un instrurrnto dr la cultura corrrcial" (88 ) 

ni listado, principalrentr el capitalista, para mantrnrr su poder 

además de controlar al rj(Ircito requiere dr la dominación semInti 

ca del contenido de los mensajes emitido por todos los medios de 

comunicación. 

nn rstr sentido, la historia dr la investigación rn NortrarrIrica, 

representa la historia del desarrollo capitalista, en rl rmplro de 

la comunicación de quienes ranifirstan las presiones y vicisitudes 

del sistema de mercado. 

1. Illumler 

Illumler destaca la inr,:istrucia de estudios de carácter administra 

tivo o finallsiticos; Pn estos estudios se presenta un olvido ge_ 

nrral de la complejidad social, del entre la organización de los 

medios y las fuerzas del sistema rconómico, entre los aparatos cul 

turalrs y las fuerzas económicas exteriores. 

(08 ) Miqurl de Voragas Spa.Op.cit., p 76 



iln los estados Unidos. dr Nortramerica, los temas dr estudio dr 

mayor prrocupaciiin continUan siendo los mismos: la opini(In 111141-

ca ante Las campanas rIrctoralrs, ante los conflictos y la iutr-

graclUn racial y la vrrsiUn etico social dr las rrspurstas dr La 

opinión pUblica ante la criminalidad y la vielrncia. 

roragas precisa: "La investigacin dr la comnricacin (9,  los esta 

dos Unidos ha rstado, y pernnnrcr firmrrrn l e, bajo la influn rcia 

de los grandes drtrntadorrs drl poder rn rl pais. las grandes cor 

poraeionrs, sus aliados dr la publicidad, las relaciones públicas, 

rl marketing y, mas rrcirntrmrntr.,;. la burocracia gubrrnamrntal... 
r. 

son los patrocinadores y los clirntrs dr una buena partr dr la co 

munidnd dr invrstigadores de la comunicaciUn dr masas" (89 ) 

(89 	Miqurl dr roragas Spa, Sociologia dr l a comunicación de 
masas  llarcrlona,ctust,lva 

P 71 



2.2. 	ESCUELAS EUROPnAP 

Las prrsprctivas .jurídica, hisWrica y filos(Ifica conslitu_ 

yrn las aportaciones metodoh>gicas básicas dr la inv,,stigacijn 

ruropra sobro los modios dr comurricacicln, drsdr su origen hasta 

nuestros (Lías. 

Lrnin 

Lenin fue rl p/imrr teórico de los m-dios dr comunicaciln, desta-

cando las funcienrs dr la prensa escrita, y su incidrncia rn la 

vida polflica. n1 rnfoqur marxista iutrrpreta la llbortad informa 

tiva rn rl narco dr la lucha dr clasrs. 

nn los rstudios ruropros, dr parsrs socialistas, sr busca rl cono 

cimirnto dr las rrlacionrs rntrr medios y formas dr vida, las ro-

lacionrs con la comnnicac41 intrrprrsonal, los medios y la parti 

cipacion cultural, retro otras rrlacionrs de participacií.n diroc-

tas. 

La tradición socialista, rica rn estudios dr semiótica litrraria, 

rl análisis drl lrngnajr dr los mrdios dr comunicaci(ln, tiene co-

mo objetivo práctico demostrar las rrlacionrs rntrr lenguaje y so 

ciddad. 

nn los pafsrs socialistas sr otorga mayor importancia a los r!;tus-

dios dr carIctrr histórico, analizados drsde largo con baso rn 

las leyes dr1 materialismo dialctico dr la historia. 

E. PordrnstrevE y Tapio Varis  

La rscurla finlandesa, rrprrsrntada por Nordrnstrong y Varis, con 

sidrra quo la comunicacipon pardo sor un instrumento dr libertad 

y dr mrjora dr las condicionrs dr vida. la invcstigacicln dobr con 

trar su objrtivo rn lograr osa tarea. 

jrremv Tunstall  

nn Inglatrrra, Tunstall indica que rl dominio nortramoricano rn 

rl mundo dr los medios no significa nada comparado con rl dominio 

(juro rjrrcen rn la invostigacin dr los medios dr comunicncin. 
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En los medios dr comunicacialn, la investigacialn inglrsa es de ca_ 

rIcter rconmico, político o sociológico; destaca el intrri'.8 por 

la influencia dr la trlrvisi¿n rn la vida política, por los rfrc-

tos dr los medios de comunicachin en la violencia, en la ctaat..- Ir. 

dr los niños o rn la intrgraciaín social. 

nyer y Dovifat  

Jlegrr y Dovifat, alemanes, consideran a los medios de comunica_

cicín como formadores dr opinicln pilldica y dr la voluntad dr las 

gentes. Para ellos los receptores son rlrmrallos pasivos ante la 

prrsicln emisora dr los medios de comunicacin. En este srntido el 

verdadero protagonista dr la comunicacicln es el. emisor. 

En Alemania, la puhlicIstica funcional representa la rrcuprraciAl 

del público como elemento activo rn el proceso dr la comunicarbln. 

Ja invrstigncin nr caracteriza por cuatro campos dr estudio: la 

historia, la economía, la rrtalrica o anllisis de contrnido y la 
tporfa  democrItica de los medios. 

Hans M. EnzrnshrrErr 

Enzrnshrrger realiza estudios críticos sobro la comunican como 

una respurs ta a los procesos dr conerntracin de pw.:rr comunicati 
vo. Así mismo , sr plantea el papel dr la izluirrda frente a los 

mrdios de comunicacicln. 

Wulf 1) Ilund 

hand plantea el problema dr la funciim social dr los 'tedios de co 

municacicín en la actividad politica, d-Itífica, econtSnica, cnitu 

ral, entro otras funciones. Critica la tendencia a loo rstudios 

descontextualizados dr la comunicaciaín humana. 

En los ul t i.no. años lo.; estudios sobre comunleacijn rn Alrmania 
se ubican en el an li.Sis dr las consrcuencLas socialrs derivadas 

dr la implantacialn de la nueva trcnologfa, dr la informática, en 
la producción y almacrnamirnto dr la iníormaciim. 



Los problemas derivados dr la aparición del terrorismo y dr los 

mecanismos policiales, judiciales e informativos quo 01. nstado ;!o 

nora para afrontarlo, son objeto de estudio dr la invr,aigación 

sobre los medios dr comunicación. 

Jean Cazeneuve 
Cazrnruvr, de origen francs, al referirse a las Cuivionrs de los 

mrdios lo hace de waflera global, hace fInfasis en los prohlomas 

originados por la trIrvisión, desde un plinto de vista trórico y 

profesional. 

Roland Harthrs  

Barthes aparte dr su contribución dentro dr1 carpo de la srmióti 

ca, rompr con rl criterio universitario rlitista que rxclura sis_ 

temáticamente los objetos dr la vida cotidiana del estudio dr Vas 

ciencias sociales. 

Grours prirdraall 

Prirdmann introdujo en rl panorama trórico franc; los temas dr la 

socio logia dr la comunicación; dr la preocupación por las condicio 

nes dr la cultura rn la sociedad industrializada y drl valor y la 

función que rjrrcen los medios en dicha soeirdad. 

%llar Motin 

Morin con su sociología del acontecimiento, rstablecr piwtoriorrs 

variacionrs dentro dr la linea de la transdiciplinarirdad, con es 

to el estudio dr la colouncar:Itin se U14eA en  el carpo dr la!; cirn 

cias sociales. 

Jean llaudrillard 

Baudrillard realizó rstudios sobre los fenómenos dr la comunicación 

y la cultura popular, desde algunas inlerprrtacionrs srmiótic,-mar 

xistas dr la publicidad y dr los valores simbólios del consuno, 
hasta la interpretación o contraintorpretación del rol de Jo:; rr-

dios dr comunicación en el jurgo social del simulacro y la persua 

ción. 
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Abraham A. Moles 

Moles sostiene que los fenómenos de la comunicación deben ser in-

terpretados en un mismo marco: ecología ,de la comunicación, con 

los drmls modelos comunicativos. La cienia de la comunicación 

que quiera llamarse científica, sr apoya, según ''ales, en 

"la teoría general de la comunicación propuesta por Shannon 

Wiener, de caracter matemático que ha empezado a adaptarse a los 

problP,Mas de la comunicación entre seres humanos y medios dr comu 

nica'ción trlcnicos y ... La sociometría cuantitativa que al enten-

der de Moles se ha alejado ya sustantivamente dd los primeros tra 

bajos de Moreno, para acercarse a la teoría general de sistemas. 

Desde el sistema nervioso a la comunicación radiofónica pasando 

por las más intrascendente conversación amistosa, ',urden inter_ 

pretarse dentro de las reglas y normas del proceso comunicativo 

descubiertas por estas aproximaciones científicas" (90) 

. nn este sentidol la comunicación siempre debe estudiarse dentro dr 

su contexto para establecer una físico-química comunicativa, una 

comprdnsión sociomtrica dr la sociedad, en la que los elementos 

y conductas comunicativas se interpfetan como átomos, moléculas y 

cristales en el seno del sistema comunicativo. 

Moles pone al descubierto las limitaciones del aparato teórico con 

el que se pretende interpretar la manipulación; "la ecología de la 

comunicación será una ciencia, en desarrollo, de las relaciones e 

interacciones existentes entre las diferentes actividades de comu 

nicación en el interior de un conjunto social disperso en el terri 

torio: empresa, ciudad, estado, globo terrestre, etc." (91) 

La estructura comunicativa pretende ser abarcada por Moles en su 

totalidad: todo lo que afecta al hombre en el cosmos es lo que 

conoce como estructura comunicativa. 

(90 ) Miguel de Moragas Spa, Teorías dr la conupic4ciju,33arcrlona, 
Gustavo 	 p le 

( 91 ) 	 p 1.1:6 



La ecología de la compnicaciAn podr1 interprrtar dr manera viruta" 

f.ica la intoracción rntrr rsprcies comunicativas distintas, ort",:,: i 

mas o Irjanas, tzletitos, visualrs o auditivas, fugacos o r,,gistra 

das, masivas o no masivas, que actilan sobre rl srr humano ro rl 

espacio dr su tirmpo cotidiano, todo rsto dr acuerdo a 01ra. 

La cirncia dr la comnnicacicln [irlo anali./.1r las interconexionos, 

las interforoncias, la comprticiim, la rxclusijn, la potenciacicln 

dr canales y dr modrlos dr comunicacin distintos. 4 cada tipo de 

comunicacicín Ir corrospondr una funcLjn y una forma deintrracci(In. 

nt coucrpto do ovologia dr la comunicaci,',n so desarrolla al inter 

prrtar el conjunto dr la socirdad como una estructura comunicati-

va, como un complejo real dr inter,-.1mhio5-;. Todo ol mundo esta lipa 
do por un conjunto dr inntrconouionos comunicativas. 

La cultura y los mrdio3 dr comunicacicln son concebidos por ?:oto:; 

como una realidad indivisible. Sostirur quo la imagen publicita-

ria estri compuesta por un mensaje srmílntico o donotativo y por ol 

mensa jo rst;divo o connotttivo. 

9sta doldr funcirin explica su caut,.:tor comrrclal y cultural. ni 

monsalo ostfltico so suporpone al mensaje :;e1J1ntico. ni n~,i, 
som¿Intico slo rs difrronciado r identificado por el anall:;aa y 110 

por 	r oh s rr .  l'actor 

1.a investigacin rn Urancia Sr MtlyVo ',otro la hlHuoda sIn 11 0,G—

tructura de los fen(5menos comunicativos y 11 do los signifiados. 

y segun Moles la clase emisora no burdo al tarso do los procrsos 

de comunicacin quo ella misma genera: 
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"El emisor ya no rS hoy un libre creador, sino que se ve obligado 

a adecuar su mensaje a las exigencias industriales y seruInticas 

de la recepción. ni receptor ya no debe ser considerado solanrnte 

como un tú, sino que debe ser interpretado con el mismo lenguaje 

con que interpreta la codificación una máquina o un cerebro elec-

trónico. ni receptor debe ser analizado a partir de una nueva óp-
tica que ofrece la sociometria, que entiende a los individuos co-

mo átomos del campo social, que dr hecho pueden agruparse segun 

distintas configuraciones" (92 )  

En Italia, el estudio de la ciencia de la comunicación se ca 

racteriza por el descubrimiento del receptor activo, la aportación 

de la semiótica a un nuevo marco pluridisciplinar, la nueva deman-

da de conocimientos que obliga a los teóricos a plantearse el. esto 

dio de las estructuras del poder comunicativo. 

111 desarrollo de la comunicación social se produce ante la nrcesi 

dad dr interpretar económica, jurídica e históricamente la crecien 

• te influencia política del periodismo y más tarde de los medios de 

comunicación 

Francesco Alberoni 

Alberoni busca las relaciones entre el campo semántico de la cultu 

ra de masas y las estructuras sociales, básicamente rn relación 

con un núcleo decisivo de influencia social: la relación cultura 

de masas estructura de consumo. 

Umberto Eco  

Eco descubre en cada fenómeno cultural su vinculación con la estruc 

tura económica y, por lo mismo, una repercusión política en su uso. 

La semiótica pone rn evidencia la necesidad de abandonar una pos_ 

tura teórico reformista, que proponga una acción cultural para me.. 

jorar los contenidos de los mensajes, a favor (le una acción politi 

ca que tenga como objetivo la agresión a los mensajes de la comu-

nicación dominante, transformando la reforma dr los contenidos en 

una continua guerrilla semiótica. 

( 92) Miguel de Moragas Spa. Op.cit,, p 16? 
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Dorflos al referirse a los mensajes puhlicitarios sostirnr que un 

estudio antropolcigico_social relativo a nuestra AlwCa no pildrli 

eximirse dr considrrar la publicidad trlovisiva como la furute de 

noticias mas densa rn torno a la situaci(511 esttica, psicoltInica 

y cultural de la humanidad moderna. 

La principal aportación dr Italia a la disciplina dr la comunica-

ción sr ubica rn rl conjunto dr trabajos que, desde rl punlo dr 

vista dr la srmiritica, han estudiado los procesos y sistemas dr 

comunicaciln y significacicin. Con la semiótica sr intrrprrtan los 

mensajes, no se producrn. 



2.7. ENFOQUES LATINOAMICANOS 

• 
La investigación sobre comunicaron social en Anulrica Latina 

se caracteriza, principalmente, por su emancipación ideológica. 

el problema comunicativo se presenta cono instrumento de dominio 

o de dmancipación. 

Rn consecuencia la tarea a desarrollar consiste en rechazar los 

puntos de vista impuestos por el funcionalismo y el empirismo de 

la sociología norteamericana, dentro del proceso de la comunica—

ción. 

Luis Ramiro Deltrán  

Drltrán destaca la creencia equívoca de que la comunicación, por 

si sola, puede crear desarrollo, sin tomar en cuenta las condicio 

nes socioeconómicas y políticas. 

Se supone falsamente que el incremento de la producción, el consu 

'n'o de bienes y servicios constituyen la esencia del desarrollo y 

que de ello se derivar; por lo tanto una distribución justa del 

ingreso y dr las oportunidades. 

De igual manera se quiere dar a entender que la clave del incremrn 

to de la productividad se basa en la innovación tecnológica. Sin 

embargo, todo no es otra cosa más que pura ideología para justifi 

car los intereses de una clase. 

Ramiro Deltrán comenta la evolución histórica de la investigación 

sobre teorías de la comunicación en los siguientes puntos: 

La problemática epistemológica y sus implicaciones políticas y 

científicas. 

ni desarrollo y significado del trabajo de análisis de conteni 

do. 

La controversia y estudio sobre 1 pabel drsemprUdo por los 

medios de comunicación en el desarrollo. 

:51 análisis y descripción de la dominación comunicativa inte— 

rior y exterior. 

!Estudios sobre políticas de comunicación. 

Tns nu0Von conr,,nUos nohre r:erli.os de romuniolrin 



Antonio Pasclaali 

Pasquali junto con otros invrstigadorrs latinoam,.ricanos sr apoya 

en rl existencialismo y la sociología crítica dr Frankfurt para 

drsarrollar una nurva visiSn, crítica, dril  paprl dr los m^dios cid 

comunicach5n rn las sociedades subdesarrolladas. 

estas primeras corrientes rncurntran continuidad con rl -tructura 

lismo y la SrMicitica, instrumentos para ponor rntrr dicho los con-

trnidos rmhrutrerdorrs dr lo:; medio:; dr romunicacitln, (:onlrastando 

ol subdesarrollo y la miseria con los rsqurnas y valorrn dr la cnl 

tura dr consumo. 

nn Latinoamflrica so deja srntir nna fuortr inflanda do las corrirn 

tes rstructuralistas francesas y, rn gon,Tal, dr la srmiStica on-

ropra, mismas que drsplazarin al nodrlo dr anlisi dr contonido 

oropuo3to por nrrelson, como la ohsrsiSn morfolSgica dr Kayser. 

vine.ulaclo con otros grandes invostigadorrs, Sr preocupa pnr 

la intorprrtaciSn idroltinica dr lo.'; ph-dins y su osfarrzo por' r, u1se 

gulr una síntesis teórica rntrr psicoanllisis, marxismo y lingiiís-

tica estructural racontrarin una ar:)11a acoptaciSn rn LatinnamSrica. 

Armand Mattelart 

l'attelart drmurstra cSmo una tooria polílico-oconSmica dr los re_ 

dios de comunicaciSn puede drscuhrir la iolorcolrniSn de iatrrrsrs 

entre las industrias dr lo:; paísrs donioaotrs y las clases ol1!;í1r-

quicas locales que controlan los n, dios. 
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2.4. 
	 riCtIrLA Dr FRANKFU/P 

La difusión dr la cultora dr ma as rstl constituida por la 

aparición dr las formas culturalrs propias drl procf:so dr indus-

trialización en el qur los mrdios dr comunicación drsrmprilan un 

paprl drcisivo. 

ql intrres por rl rstudio dr la cultura dr masas rstl roprrsrnta-

do por los sociólogos apocalípticos quirnrs se oponen a la nueva 

cultura dr masas al afirmar qur la nurva cultura, masificada y ma 

sificante, constituye un grrnrn de drsintrgración del hecho cul-

tural. 

La crítica dr la cultura dr masas es para los apoca1(pt.i.crrs un 

pretexto para su crítica a la misma masa y a la rxistrucia de gru 

pos y nómrros humanos al otro lado dr la frontera dr la aristocra 

cia cirntífica y económica. Manifiestan nostalgia dr una epoca rn 

donde los valores dr la cultura rran un privilrgio de clase y no 

estaban a disposición de cualquiera. 

Para los apocalipticos-aristócratas, la cultura dr nasas rs resol 

tado dr la sociedad de masas, de una sociedad dr por si desprrso-

nalizadora. La soci.rdad industrial. ha transformado a los indivi_ 

daos em masa. 

131 criterio fundamental de la cultura dr nasas rs la facilidad dr 

asimilación y su tócnica consiste rn tomar como norma huimana lo 

que sr ha llamado monstruosidad colectiva: la masa. 

ni hombre de la masa como se le denomina al individuo es considera 

do corno una escoria dispuesta a ser atraída irracionalmente y n:3t1 

considrrado como un ítomo solitario, uniformr, ichr,ntico a tos ni_ 

llonrs dr otros átomos destinados a formar una muchrdumbrr solita-

ria. 
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ns un hecho evidente que la cultura de masas sr aleja dr las ca_ 

ractrrísticas dr la ¿t'adicional cultura popular, pues esta sr 

ganizaba desde la base, sin imposichln autoritaria, sin explota_ 

ción dr la hitr sobre la base. La cultura de masas y rl 

no no satisfacen rl gusto popular, lo explotan. 

nl criterio de valor es rreplazado por rl criterio dr rrndimirnto; 

lo que da valor a la obra de arte no es su calidad intrínsrca, si 

no su popularidad y su rendimiento. 

Por su partP, los soci(Slogos .integrados rntirndrn que la nueva cul 

tura rs indicio de un progreso y dr una mrjor distribución social 

dr los bienes dr la cultura. 

Para los integrados las diferencias entre un modelo de sociedad y 

el otro se ponen de manifiesto analizando la distinta cualidad cul 

tural que corresponde a la sociedad actual con respecto de la an-

terior. 

Las posturas arishicraticas, dicen los intrrados, no han podido 

sostener sus teorías en cuerpos teóricos sol idos y afirman que la 

sociedad dr masas ha prrmitido la incorporación dr las masas al 

seno de la sociedad, oarticipando cultural, política y sindical_ 

mente. 

Afirman tambil‘n que la cultura dr masas rompe con el aislamiento; 

es, por tanto fuente dr solidaridad, es la tdvrlarijn dr los rti 

los dr vida que contraponían a las clases. La cultura de masas ha 

prrmitido la superacicin dr la lucha dr clases que rl marxismo 

hía calificado como el (mico camino de liberación dr la sociedad 

capitalista. 

Cabe destacar que los apocalípticos radicales y los int-grados no 

descubrieron o no quisirron hacerlo, las dimrnsiones reales de la 

manipulación dr masas. Lo que vrrdadrrbrntr cambiaba era la for_ 

ma en que la clase dominante utilizaba la cultura y la comunica-

cicin para conservar su dominio dr clase. 
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Los sociólogos críticos, pertenecientes a la escw-la dr Prankfort: 

Adorno, Benjamín, Horkhrimer y Marcuse interpretan el fenómeno de 

la cultura dentro de la sociedad industrial parl comprender el va-

lor político del discurso científico, sociológico y 1(5000. 

Adorno y Horkheimer en su teoría crítica dr la sociedad, cono teo 

ría del conociwiento, entienden que deben descubrirse las correla 

clones efectivas entre las categorías mentales y las categorías 

sociopollticas. 

La búsqueda de las raíces políticas del pensamiento científico se 

aplica a los discursos culturales dr la educación, dr los medios 

de comunicación, que pretenden inculcarse cono naturales, cuando 

de hecho no son otra cosa que resultado dr fuerzas políticas y de 

doninio de la clase en el. poder. 

Por su parte, Horkhrimer y Marcuse estudian cómo la estructura 

económica donina los diferentes niveles de la estructura cultural 

y penetra en los dominios psíquicos que determinan las estructu- 

ras de los valores, los des ros, las normas y las representacio-

nes del placer. 

!in este Sentido, la escuela dr Prankfurt aporta a las cimeras so 

ciales la idea dr recuperar, para el análisis marxista, rl estudio 

psicológico y su perspectiva freudiana cuyo papel fundamental es 

la conexión entre la estructura socioeconómica y la estructura dr 

los instintos, tanto a nivel individual como colectivo. 
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2.5. VINIYANCIAS ACTUALES DE LA COMUNICACIÓN 

La invrstigación dr Ya comunicación debe cubrir todos los as 

pectos del proceso de la comunicación considerado cono un frnómrno 

global y situar rl estudio dr los órganos de información y dr con 

junto del proceso de comunicación dentro dr un cuadro más vasto, 

que sea a la vez social, político y nconMICO. 

La investigación critica dr la comunicación se rncurntra en proce 

so para desarrollar instrumrntos teóricos frente a una yuxtaposi-

ción de corrientes politico-conunicativas; los intereses transna-

cionalrs, las nuevas formas dr centralismo y la prospectiva dr 

los mrdios. 

Poro uno dr los problemas mayores es la confusión organizada y pro 

tegida por los intereses políticos y comerciales de la industria 

comunicativa, en torno a las ideas trórieas básicas que sustentan 

opciones políticas concretas en materia de comunicación. 

91 férreo control estatal, sobre la información hace muy honda la 

confusión rn este campo. Asi sucede, por rjrmplo, cuando lo que 

podrían titularse como politicas progrrsistan dr comunicación, se 

clasifican por los intereses conservadores dr las empresas 

,mativas, como posturas progresistas, nostagicas drl pensamiento y 

procedimiento facista. 

Ill principal problema que sr prrsonta a los tróricos dr la comuni 

cación, comprometidos con el cambio social, rs comprender la rstra 

tegi.a politico-rconómica del capitalismo rn esto terreno. 311 mar-

ginación del poder comunicativo, aun cuando se le reconozca, for-

malmrntr, su derecho, rl derecho social a la libertad dr informar 

y dr informarse. 

La complrjidad comunicativa y cultural que sr deriva dr la concrn 

tración, de las transformaciones dr los medios, dr sus nuevos usos 

hace imprrscindiblr rl concurso dr disciplinas como la srmiótica, 

capaces dr explicar las rolacionrs de poder que Sr derivan dr los 

usos simbólicos dentro dr1 proceso dr la comunicación. 
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ni estudio dr la relación entre politica y cultura dr masas, y la 

transformación dr la 'actividad politica rn un rsprcticulo se puede 

aclarar con la ayuda dr la semiótica. 

La traria critica de la comunicación encuentra su orientación 

litica rn la posibilidad dr establecer las bases troricas para la 

participación democrática y en su participación al desenmascara_ 

mientodr las propuestas dr particiapación simbólica de una domo.. 

cracia neutralizada por los procesos comunicativos tendientes 

la sustitución dr la acción social. 

A una comunicación dr dependencia Ir corrrspondr una teoría dr la 

comunicación dependiente. lii desarrollo de la investigación como 

se ha visto ha reunido información sobre los asorclos dr la comu-

nicación que pudieran resultar rontabIrs y que tienen escasa apli 

cabilidad fuera dr los contextos y las finalidades administrativas 

para los que fueron producidos y financiados. 

Prrnte a rste caso se debe desarrollar una investigación indrprn_ 

diente, quo corresponda a niveles distintos a los rstahlrcidos por 

el poder monopolista y transnacional, para que sea soporte dr los 

procesos comunicativos de liberación. 

"La historia dr la investigación se corresponde, punto a punto, 

con la historia de la dominación de la comunicación y, en conse-

cuencia, su futuro tambión depende dd la fuerza y la intrligrncia 

con que se lleven a cabo rn rl mundo las luchas por la drmocracia 

y la rmancipación" (93) 

►?n Latinoamf,rica se realizan algunas aclividadrs corrnlativls con 

la finalidad dr reformo lar las labore.:, dr la invrstigación sobre 

comunicación en cirrlas regiones. 

( 93) Piqurl de tloragas 5pa. 0p.rit., n 248 
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Ultimamrntr han surgido investigadores dr dos tipo dr contexto. 

Uno es de tos países en los CUAIrS se ha intentado rcalizar un 

cambio sociorstructural sustancial y acelerado, como son los ca_ 

sos dr Chile y Cuba. 

El otro sr refiere a los paises donde la influrncia científica 

europea está logrando una firme posición, COM rs rl caso de 

Argentina y Brasil. 

"En rl'primer caso, aparrntrmrntr, ha prevalecido, una orienta-

ción mrtodológica marxista en la orientación dr la invrstigación. 

.!n el segundo, la srmiologfa, la ciencia dr los signos y los sfm-

bolos,ha brindado inspiración junto con los mrltodos dr la srmInti 

ca estructural aliada con la sociología del conocitdrnto" ( 94) 

Los invrstigadores latinoamrricanos están reuniendo evidencias del 

dominio dr la industria cultural de los Estados Unidos, desde re-

vistas dr ídolos para mujeres, pasando por la trIrvisión, hasta la 

publicidad, los textos escolares, las agencias de noticias y los 

salkites dr comunicaciones. 

Pn seguida sr presentarán las tases: filosóficaspara el estudio 

dr la comunicación, destacando aquí prfncipalwriar los principios 

de la ciencia en general. 

(94 ) Piquel dr Poragas Spa, Sociología dr la comunicación de  
» V 

masas, Barcelona ,GustaVo btl i , 
1I877 p 116 
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3. LAS InSTS P1LOSOPICAS PARA Tu. r4TUUI0 1)!1 LA cormic.wieN 

La universalidad rs rl carácter que drfine al couceplo dr 

principio. Todas las ciencias posrrn principios, no existen unas 

que tengan unos principios difrrrntes dr otras. La unidad dr la 

ciencia se rstablocr por la unidad del fundamento. 

A la univrrsalidad del fundamento ha dr corrrspondrr la univrrsa-

lidad drl concrpto mismo dd cirncia. n1 fundas rnto dr legitimidad 

es común a todas las ciencias; Os lo que hace posihlr a la cien-

cia rn general. 

Una filosofía dr la cirncia "ha dr ser filosofía; quiere decir que 

su cultivo requiere un dominio de tócnicas rspecialcs y un corcel-

mirnto de la tradición filosófica. asta filosofía no scyl cir,ntrfi 

ca porque la improvisen los especialistas rir alguna c i rucia , sive 

porque la elaboren cirntificamrntr los filósofos" (95) 

Los principios dr toda ciencia han dr ser evidencias originarias 

y universales, y por ello son comunes a todas las ciencias. 

La comunidad y la unidad son conceptos claves para drsarrollar y 

entender las bases filósoficas dr la comunicación. 

La comunidad dr la verdad depende dr la comunidad del ser. Sin 

embargo, la divrrsidad dr las subjrtividades no disudive la comu-

nidad de lo real. nl ser, rvidrntemente, no se hace común rn la 

prrcepción, que es individual, sino rn el logos que rs común a 

todos. 

•l conocimiento primario rs la acción que invita a rrmontarse 

cia una fase secundaria, mas elevada, rn la que puedan responderse 

a ciertas interrogantrs que son vitales y que la corra presrncia de 

las cosas no resuelve. 

(95) nduardo Nicol, Los principios dr la cidncia,Póxico,Mn, 
1974, p 12 
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El qué, el cómo, el por qué y el para qué son materia dr opinión. 

Las cosas ahí están; su existencia esta comprobada. Pero esto no 

es ItIZs que el inicio del conocimiento, la materia prima de que se 

nutre la vocación humana dr saber. 

Todo saber contiene una incógnita, con la cual se revela su insu-

ficiencia y desde luego nuestra insuficiencia, a la que tratamos 

de colmar avanzando más en el camino del conocimiento. ate inicio 

es la opinión, y con ella procuramos r:pliFarnos las cosas previa 

mente reconocidas, identificadas y representadas. 

La realidad está dada, es un hecho para la cicncia, incluyendo la 

posibilidad de responder a la pregunta que ella misma sugiere ante 

el ser. Quiere decir que la ciencia no va en busca del ser, sólo 

parte de su evidencia. 

La evidencia del ser no se torna dudosa, lo que se pone en duda 

es la opinión vulgar que se ha formado sobre el qué, el cómo y el 

por qué de los entes. 

"La comunidad onto-lógica, del. ser y la razón, rs la que impide a 

la ciencia ser arbitraria. Por esto la verdad de la ciencia es día 

lógica, o sea expresiva e histórica, sin ser por ello reductible 

a los rasgos y las intenciones de la expresividad subjrtiva que 

descubrimos siempre cuando un individuo deterrinaCo la comunica"(96) 

La unidad de lo real no tendría la evidencia apodíctica de un prin.  

cipio, si esta realidad no fuese común. Sea cual sea la variedad 

de opiniones, es siempre una y la misma realidad a la cual ellas 

se refieren. No hay más que un mundo, y este mundo es el mismo 

para todos. 

Rs verdad que la percepción capta el espectáculo de una diversidad 

de entes reales, y es verdad también que la razón se ve impedida a 

pensar la realidad del mundo como algo unitario. 

(96 ) Rduardo Nicol. Op.cit., p 90 



_103- 

Sin embargo, la percepción de una pluralidad de objetos no rS fun 

damrnto para pensar en una pluralidad dr mundos. 

Al hablar de las características dr 	materia, sr.afirma que to-

do fenómeno material forma parte dr otro u otros, y este constitui 

do, a su vez, dr otros menores. 

Afirmar que distintos fenómenos forman par'te de otro,mayor, es lo 

Mismo que afirmar que se encuentran en relación y esta relación no 

es-una coincidencia, sino una interacción. 

".Al mundo es uno y es vario. ?s vario porque en ól encontramos la 

multiplicidad y la diversidad, es vario porque transforma; es va-

rio porque nosotros mismos transformamos, mediante nuestra acción 

histórica, siquiera esta parte del mundo que es nuestra habitación; 

es vario ademes, porque lo exploramos y vamos sacando a flote del 

conocimiento muchos aspectos suyos que no eran aparentes. Pero 

siempre es el mundo, y no hay ni puede haber mas que uno" (97 ) 

( 97) nduardo Nicol., Op.cit., p 479 
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3.1. UNIDAD Y COMUNIDAD DE LO REAL 

El principio de unidad y comunidad de lo real afirma que el 

mundo es uno; no afirma que todas las cosas sean iguales. La di- 
, 

versidad de todas las cosas no se opone, ni empíricamente ni ra- 

cionalmente, a la unidad del mundo. 

Las cosas se presentan de manera diversa, siempre en el mundo cons, 

tituide ya como tal en cualquier fase de la percepción. La plura-

lidad y la unidad son datos conexos, por ello se captan simultá-

neamente. 

Al tiempo de observar las diferencias entre dos objetos reales, se 

percibe el hecho de su existencia conjunta. Nunca se perciben co-

sas sueltas, esto es una sola cosa. El mundo y la realidad son 

una misma cosa, por ello la existencia es coexistencia. 

La verdad se fundamenta en el ser. Sin embargo, el ser tambiAl es 

fundamento del error. Por esto cualquiera que sea el contenido de 

los comunicados constituyen evidencias de la comunicación. 

La comunicación no revela únicamente a la comunidad intersubjeti-

va.de los comunicantes; este tipo de comunicación no seria posi-

ble sin la comunidad del ser: la comunicación es objetivación. 

El cornunicado,o contenido de la comunicación, ha de sor algo paten.  

te para todos los comunicantes, lo mismo en el caso de que lo co- 

municado sea verdadero, que en el caso de que lo comunicado sea 
• 

erroneo. Sin ser común, el error no se produciria,pues el error 
versa tanto sobre el ser como la verdad. 
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Mxiste razón inmanente a la realidad, la que todo gobierna, y 

existe la razón entendida como facultad humana de pensar esta 

realidad. Lo común a todos rS el ser y el pensar. 

Nicol sostiene que "para discrepar es necesario que el ser sobre 
• 

el cual discrepamos sea comun. Diríamos que el error es lo que el 
• • 

sujeto aRade por su cuenta a la evidencia común. Lo comun es el 

ser. Pero aferrarse al ser rS aferrarse a la razón, la cual es en 

un sentido, la ley del ser, y en otro es la ley del pensar" (98) 

(98) nduardo Nicol. Op.cit., p 483 
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3.2, UNIDAD Y COMUNIDAD DE LA RAZON 

Si la razón no forra una, la lisma para todos, no sr podría 

hacer reclamaciones a quirnrs no se.valrn dr olla. y no siria gra 

to hacer dr ella buen uso, si la unidad implicara la automática 

uniformidad. La razón rs común porque rs una. 

Con la razón sucrdr In mismo qur con rl ser. La unidad dr1 mundo 

no implica su uniformidad. La razón rs común, como facultad dr 

prnsar rl sor. 

La razón os tina opción, la unidad y la comunidad dr la razón rs,r1 

fundamrnto ontológico dr osa opción dr la sapiencia. y constitur 

una evidencia primaria porque rs fundamrnto dr la comunicación y 

entendimiento. 

La razón es tamhilm unitaria; por rsto mismo no dehr sor particu_ 

lar o prrsonal, sino vinculatoria, transprrsonal y ohjetivadora. 

Cuando sr afirma quo rl hombro os un animal racional, lo qur se 

afirma rs rl carácter común inhrrrntr a ose prnsamirntr, pniondi-

miento o razón que en todos se rncurntra. No rs qur cada uno dr 

los hombros sra poseedor dr razón, cosa ionrgablr; tan lunrgable  

como esto es rl hecho dr que la razón r5 comón por sí mi.-Tm. La 

razon humana funciona como instrumrnto dr comunidad. 

Algo quo puede parecer paradójico es que la irracionalidad rs ra-
cional. ns con la misma razenl como ol hombro so separa dr la comu 

nidal: ron la actitud racional, y a la voz irracional; querer tr-

nrr razon sin presentar hurnas razonrs. 

Las hurnas razones sr atienen a la razón objetiva, a la inmanrnte 

al sor, a la qur gobierna rl devrnir. Srpararsr dr la comunidad de 

la razón rs separarse dr la comunidad dol sor. 
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No existen varias razones, ónicamrntr hay varias maneras dr opr-

rar con ella, y por ello son varios tos rrsultados dr su rjercicio, 

por rjemplo hay vrrdadrs comunes y peculiares, tnnterfas o 

sincracias prrsonalrs del pensamiento; verdades enteras y medias 

verdades; errores, opiniones, creencias y ciencias; y aun dentro 

dr las ciencias, diversidad dr teorfas. 

11 hombre sr define tambión como ser social cono ser dr la comu-

nidad. La comunidad dr la razón o del logos no rs sino una dr las 

modalidades, la mls evidente, de la comunidad esencial. 

Lo anterior no anula rn rl horibrr la capacidad dr variar las for-

mas de las comunidades que ól instituye, y hasta dr destruirlas. 

nn la acción destructiva el hombre muestra su esencia como ser de 

la comunidad. La destrucción no se rraliza en la soledad. La des-

trucción es dialógica cono la creación; el error rs tan lógico co 

nao l a verdad. 

La unidad se comprueba tambión cuando las ciencias no se considr-
ran en su variedad externa, sino intrrnamentr, en su común aspira 

ción. Porque, cualquiera que sea la especialidad, la cirncia, no 

es mas que una forma de sapiencia, la cual consiste rn contemplar 

el ser objetiva y mrtódicamrnte, en buscar la verdad racionalmente. 

Las ciencias son diversas, aunque la ciencia es una y la raón es 

una, aunque sean varias las formas dr manifestarla, al-irte dr la 

ciencia, incluso dentro de la ciencia misma. 
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Me RACIONALIDAD DE LO REAL 

El principio dr racionalidad dr lo roal, como los drmis priat 

cipios, rs una rvidrncia primaria, y como tal, rs condicirin blsi-

ea dr la rxistrneia, no sello dr la cirncia. esta, por consiguirn-

te, tenia qur limitarse a expresar una concirncia rpflrxiva dr ta 

les vrrdadrs comunrs, a dar una formulacin cohceptual a lo qur 

ya rra para todos rvidrncia consabida. 

ni tirmpo rs rl ordrn, y todo lo qur rn ñl sr produce rs ordrnado; 

aunqur rn la rratidnd prrCit17roS rl frrulmrno dr los 1.onflictos, 

estos sr produern dr acuerdo con una rrgulacion constante y unifor 

mr, blsicantrnte porque son trmporalrs. Todo drvirnr piro rl tirmpo 

rs rl regulador drl drvrnir, rn rStr srntido rl tirmpo rs la sus-

tancia misma drl ordrn... rl mundo rs un orden. 

Io múltiple, divrrso y cambiante no podria afirmarse qur constitu 

yr una totalidad unitaria, si rs ta unidad no rstuvirra rrgulada 

racionalmrntr, si esta totalidad fuera un nwglow,r3do  inff,F rp dr  

rIrrrntos dispares. La palabra cosmos signirica ordrn. Pnidad y 

orden son una misma cosa; ordrn y racionalidad son una misma cosa. 

uns la objetividad dr la razón inmanrnte al ser  la qur obliga a 

cualquirr hombrr dr cirncia, a subyugarsr y hasta rliminarsr a si 

mismo, cuando proclama vrrdadrs dr principios; porqur estas son 

comunrs, lustamrtar, y no mantirnrn siquipra rSr vrstigio dr prrso 
validad que rncontramos rn otras vrrdadrs dr trorias, las cual rs 

Llevan sirmprr rl noMbrr dr su autor" (99) 

(99) Eduardo Nicol. 	Op.cit., p 499 
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La mrnte primitiva pr.rcihr rl orden; lo que no percibe rs la causa 
e . 

y la ley, o por lo menos no percibe la ley científica, porque las 

causas dr 10 qur prrcihr tnmbión las busca el primitivo. 

Para la ciencia las causas son racionales, las cosan sr 

por sl mismas, esto quiere deci.r que rn ellas mismas esta su ra_ 
• 

zon. La racionalidad dr lo real. no S 	 olla rosa. 

Cuando la ciencia drscubre quo la racionalidad rs condición dr su 

propia posibilidad no crea el orden ni lo impone. La razón rs ob-

jrtiva y el orden crea evidencia para todos. Lo que no sr advierte 

es que la ciencia se constituye como un sistema que r:tplica ese 

orden. 

Tll desarrollo del mundo, el movirlirtit0 universal percutir no os 

azaroso, sino que responde a un propósito dr1 rntrndirirnto basado 

en la razón. 

u ... el ser y el pensar son una misma cosa, no porque constituya 

una .identidad ontológica ( no hay más identidad que la drl ser 

consigo mismo), sino porque la razón pensantr tiene que acomodar-

se por necesidad a la razón del ser. No puede haber discordancia 

entre el pensar y rl ser, porque sólo el ser es prnsnblr. nn ea te 

sentido, rs lo mismo el pensamiento que aquello que rs pensado por 

este pensamiento: sin ser no hay pensar" (100) 

(100) rduardo Nicol Up.cit., p 	:1 



3.4. TEMPORALIDAD DE' LO REAL 

La trwporalidad dr lo roa] rs un dato prirarie dr la rprtirn 

cia para captar al sor rn su constrrto dovcnir. 7l sor os rrtab_ 

tico ya qur ol cambio no lo drsvanrcr, sino lo transCorm. "aso 

lo qur pase, todo ps sor y sirmprp hay sor. 

La ciruela no afirma pl. cambio, so lo sr limita a reconocer cSn hr 

cho drl dovrnir, adopta rl concppto dr 1[PrIpo colmo catrvria rsen 
• • 

cial, y procrdr a partir dr ahi con la intrncion dr rxpliear coro 

son las cosas que doVirnrn, y carro lo hacen. .1ln ostr srntido la 

cirncia rs una afirmacicin dr la prrnanrncia. 

• 
''111 srr n0 o; prohl mon 	sino 	(1 ni  la 	i r;, 1 Ir y N.1011. 	srr 
rstl a la virtn; no hay qur buscarlo cen rf:to, les rsp-rjrlor. Tar-

bi(In rs rvidrncia rl cambio, la temporalidad, rl devenir. Ni si-

quirra rs prohlrmn la prrmanrncia, lo r'isc'o Si. sr rnlirndr coro 

la prrsrncia drl sor, gur coro print'.ipio de orden, dr racionali- 
PY 

dad innanrntr a l drvrnir" (101 ) 

Las cirricias son Fistricas: Ilstr rs rl hecho y vf•Stp rs rl prohlr 

ma, por rl lo las construceionrs trciricas son productos del prnSa-

rdrnto, no cono por ahi sr afirma, un Simplr reflejo de la rrali:-
dad más o mrnos prrírctihlr. 

Hasta aqui sr han abordado los principios dr la virus in, risms 

ger purdrn adecuarsr a todas las ciencias y dr ranrra particular 

a la prrtrndldn cl#ncia dr la rorunicaciiin; purs los principios 

son comunes a todas las cirncias. 

( 100 T'Ata rdo Miro 	Op 	p e06 
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3.5. PumonNownin y ONTOLOGIA DR LA CO1`1 N1CACION 

A la ontología se le ha definido como la ciencia del ser, 

del existente. Por existente se entiende a todo lo que existe con 

independencia dr la conciencia, lo que como existente Po sí yace 

en el fondo dr todos los fenómenos dr la conciencia. 

Independientemente dr la conciencia existen los hechos y cosas del 

mundo dxtrrior que obedecen a la ley. natural y no a simples deseos. 

La onología es, básicamente, análisis "Categorial; investiga y ana_ 

liza las estructuras de los 0hp-1:Os reales r ideales para poder 

formular proposiciones fundamentales sobre ellas.' 

Lo que constituye el objeto dr la ontología es el darse del ser, 

esto es el modo en que se rs dado el ser a la experiencia frnomr_ 

nológica. 

Para heidegger, la ontología es detervinacijn del sentido del ser 

a partir del ser, del ente que plantea las preguntas y formula las 

respuestas, esto rs el hombre. 

Dusserl expresa que rl fenómeno indica no sólo lo que aparece o se 

manifiesta al hombre rn condiciones particulares, si no lo que 

aparece o manifiesta en si mismo como es, su esencia. 

la fenomenología es una ciencia que se propone descubrir la esen-

cia dr los fenómenos, objetos, partiendo dr lo inmediatamente dado, 

los hechos. Para alcanzar resultados de carácter universal lo hace 
• . 	 , 
unIcamente por mrdio dr un caso particular dr un lenowrno. 

La percepción de una cosa constituye algo, individual, único algo 

que se manifiesta en un tiempo y espacio determinados 

A través de la percepción concreta e individual Sr pueden compren-

drr y captar todos los objetos de la experiencia y sus relaciones. 

• 



La actitud natural rs. una fasr dr1 ImItAdo frnomrnológico, qur con 

sistr ro rrcihir firlmrntr, dr maurra mis natural, "I friulmroo tal 

como Sr manifirsta, purs rl principio blirico dr Ir o!dolo::fr rr 

rrcihir todo lo qur ofrrcc originariam.-ntr rn la intuir-J(11, ,Irla 

consistr ro vrr, rirar, captar una coso, tal coro sr ofrrcr. 

Un principio fundairotal dr la froorurnoloí,la rs qur toda intniciim 

originaria constituyr tina furntr Irgítima dr! conocHriunto yjo dr  

la claridad prrfrcta rs la medida dr toda verdad. 

Para Hussrrl, la frnomrnologla rs "froomrnologia (Ir la coocirncia 

porqur ya rn rl principio 11 asumn imptícitamrntr qur rl frnomrno 

rs la vivencia. Prnómrnos no son los hrchos rralrs rxtraconsciro-

trs aprenhrndidos rn si mismos y por si mismos, rine lo dado ori-

ginalmrote rn rl srno dr la concirncia humana, lo cual sr revela 

a la drscripción frnomrnológica como algo integral y coro prrcrp- 

ción, 	 •razonamiento, volición, 	 •valeracielp, 	•ei4trrn. Conciencia rs 

corr.irntr dr vivrncias" (102) 

"La psicología e'; una cirncia dr hrchos rrolrs y mostos son inrvita 

blempnlr contingrntrs, individualrs, rrlativos y Irmporalps, miro.. 

tras qur las sigoificacionrs lógicas, rn srntido rstrícto, rrhasan 

lo psicológico, annqnr sr grnrran rn rtlo;'son, srgtin lo porte dr 

rrlirvr Ilnssrrl, significacionrs idralrs, dr validez objetiva, 

universal, nrcrsaria r intrmporal, como muy notahlr seria, por 

rjpmpto, el caso dr los principios liigicos o dr las lryrs matrmilti 

cas, qur no purdrn srr restringidos a una vali(!r7 histirirr y 

hiogrlifica" (103) 

Toda vivencia rs vivrncia de algo, lo qur implica qn,• la foqcipn(ia 

sr muestra rsrncialmrntr como inlrmionrlidad, tendrwia, referrn-
cia o remisitlo. 

(102) Juliana Gonzllrz, "La frnowrnolluir.", fi,  lo filosofía 
Pf‘mico, W,!.111, 1979, p 

(103) Ibi(1211., pRfi 
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La conciencia sr rovr,la coro un órt,ano vivo, joie-gra] y dinlmico 

constituyente do sus objetos. ros modus dr la concidncia drtermi-

nan dr alguna manera los modos dr aparición, do hacer prrsonto o 

dr darse los objetos intencionales. 

La conciencia como intencionalidad constituyo r implica una acti_ 

vidad, tina capacidad autónoma quo dr algón modo configura y unifi 

ca sintéticamente toda objetividad posible. ni. objeto rs consti-
tuido por la concioncia, pero 11 posee ya rn si trismo su propio 

logos intrinsoco, su vello ser rn rf o  

Por objeto so ontiondo algo más quo objetos roalos. nt oh joto in-

toncional rs todo objeto montado por la comirneia, oyista o no 

rxista. Desde, la intencionalidad los ohjotos purdon sor rraIrs, 

imaginarios, axiológicos, idralos, rtcótora. Son objetos tanto 

las cosas materiales sensibles romo los ostrdes psfquicos, los nu 

meros, los objetos dr la fantasía, los valores, las catogorias o 

las esoncias. 

Las esencias son literales, objetos idealos y no reales, aunque 

si objetivos; constituyen rl sentido dol sor, son significados oh 

jetivos dados, siempre para una conciencia intencional, antes que 

roalidadrs metaffsicas rn el sentido dr la motaffsica tradicional. 

La percepción del rundo real no rs sólo percepción srnsiblo de co 

sas materiales aisladas y fugaces; rs Ols bien percepción dr esta 

dos dr cosas rn los quo sr intuyo diroctamonto, no sólo lo singu-

lar, variable,  y contingontr, sino lo universal, lo i4itiro y 

nocesario•  

La Suspención dr todo juicio, la ...Tojo .ollminación fonomonológica-

rs la negación dr toda falsa rralidad exacta y natural rS r1 rr—

chazo a aceptar un inundo falsificado, no originario, no autóntica.-

mento vivido y percibido. Inirizar rs ol acto quo conduce a rodu_ 

cir fenomonológicamonto todo lo que rs abstracto, artificial, a 

reducirlo a la vida y a superarse innogablo, siempro actual, 

último. 
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"Una vez anulado el mundo, la roncieffi:ia se proyecta en las osen_ 

cias posibles y descubre en las esencias: las figuras permenentes 

dr la verdadera realidad del mundo, no s(110 en el sentida  de que  

tales figuras podrán actualizarse en rl mundo, sino al mismo tirm 

po dn el sentido de que ellas han sido tambifn las esencias del 

mundo negado, pasado" (104)  

La primera actitud del fenomenóloÉo es la supresión de todas las 

presuposiciones. nt método fenomenológico no será, primero, expli 

cativo, sino descriptivo. Frente a aquello que se da en la concirn 

cia, que Sr ofrece, la actitud del fenomenólogo es la del anHis.-

ta puro que olvida todas las interpretaciones anteriores y ve las 

cosas cara a cara. 

"Cuando la descripción implique la pregfencia dr hechos inexplica-

bles por medio de la descripción habrá 'ilue realizar una epa je, es 

to es una suspensión del juicio. Habrá que poner éntre partInle-

sis la serie de hechos que no pueden describirse y esperar que las 

descripciones detalladas y precisas permitan más tarde explicar 

estos hechos que intencionalemte Sr' han dejado a un lado. rste po 

ner entre par'ntesis se denomina reducción fenomenológica" (105) 

Para Max Scheler, la fenomenolozfa es el Aodo que permite la in 

tuicíln dr las esencias (ontologfa, trorfa del ser) y de los valo 

res (axiologia, teoría de los valores). asta es la capataciim dr1 

mundo ideal que posee los atributos dr la identidad , la necesidad 

y la temporalidad totales. 

(104) buzo Paci, La filosoffa contemporánea, Huellos Aires, EPDBRA, 
1961, p 190 

(105) Ramón Xirau, Introducción a la historia dr la filosofla, 
Mexico,UNAM, 17176, p 180 



"El mundo dr tos ValdrrS rS autjuomo r irreductibtr tanto a la es 

frra trigica como a la psicológica. 	valor es algo distinto del 

ser, y por ello no puede ni percibirse ni captarse con los (Irga_ 

nos higicos o intelectualrs; la razón es cirga rara la captaciiln 

dr los valores, del mismo modo que el oído rS ciego para los colo.  

res. y es que. el valor no es algo real, presente como cosa ni, como 

significacin racional dr las cosas... los valores son cnalida_ 

des objetivas, extrahumanos, objetos en Sr. y por si dn validez 

absoluta, trascendentes al sujeto empfrico que valora" (106) 

Con el amor crecen los valores; con el odio se restringen, la fe_ 

nomenologra de los valores se basa rn la intencionalidal rutendi_ 

da en su origen como cros ffsico y como amor espiritual. 

"Pro, y amor son artividadrs dr1 srntir y del vivir que trascirn. 

den hacia esencias ideales que no son unidad dr1 acto que las ama 

y de lo que provoca el amor en ellas. 711 nror es un smperarsr en 

lo que se  ama y un reconocimiento (In lo que rr ama coro tal trovo 

ca amor. Por lo tanto, el objeto (Int amor tiene una rralidad como 

la lleno el sujeto que .ama y se introduce en la rxistrncialidad 

dr otro" (107) 

ni amor no Sr' erra por la visión drl horizonte intencional, sino 

ciar eS inmanrntr en cada acto dr la vida ;pu', nor lo tarifo, tir- 
• 

11^ rn Si propio sentido y su direceicin hacia r1 amor oismo. 

La nienria y et amor son lar; Cuentes mls proCondas de 1(d( 

cia y inda acciini moral; son la experirneln concrrta dr lo qué sn 

da como comunidad originaria y debe p er(rcejonarsr en ,11171 rrrnuirlad 
• • . 

i mas armonca. 

(1.06) Juliana (:on7711rz. 0o.cit.,  pp 9f,-97 

(107) lInzo Caci.. 	Op.cit., p 209 
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La epojil fenomenol4ita es el medio decisivo para la intnici(In (1,1 

mundo ideal de esencias y valores. es una suspensin vital tntrgra 

básicamente !Alca, y no únicamente lgica o rpistemolligica. Se tra 

ta de modificar existencialmente la actitud natural dr manera radi 

cal que produzca, una des-realizacitIn del mundo ambiente, para que 

aparezca rl mundo del verdadero ser y del valor. 

Por otra parte, ni siquiera las cosas naturales son inmeditarente 

percibidas como cosas muertas, la experiencia primaria capta la 

mirada del otro antes que los ojos; la expresicln antes que la mera 

corporeidad inerte . Y la manifestación implica la espiritualidad 

encarnada que se expresa. 

Sin embargo, como mero ser natural, el hombre es un callejc'm sin 

salida. "No se ha hecho del animal, sino qUe sigue siendo animal 

y lo será siempre. Pero como ser espiritual busca a Dios, rompe 

las barreras de la naturaleza y se levanta a la dignidad dei per,;0 

na. Se ve claro que lo verdaderamente humano, en el bipedo que 

anda erecto, es s",lo lo que en 11 hay dr divino"  (10 )  

el hombre es un ser que ama, pero tambiln puede ser un no rus 
amans en ranchos aspectos de su vida, una fuerza limitadora y ne 

gativa del amor es el resentimiento que reprime, sin ';aperar, tos 

malos sentimientos. 

1?1 amor humanitario o altruista lejos de ser una entrega amorosa 

es una forma desviada de querer a los demás para hacerse querer. 

ps una forma de odio y egoismo; una forma dr amar para ser amado, 

una forma de proteger para ser protegido, una suerte de juego don 

dn el que ayuda, ayuda para ser ayudado. 

(108)Prancisco Montes de Oca, Histeria dr  la filosofía, Mgxico, 
rorrua, 1982, p 417 



Pero si la persona es' un per que ama tiene que poder :itnierar, por 

vocación verdadera, todas las formas del autoengaño. Sólo así se 

puede establecer una relación real, no de individuo a individuo, 

no de egoísmo a egoísmo, sino de persona a persona. 

Por lo tanto, si se concibe itn orden de ami-u- que jerlquicamente 

conduzca de mls a más amor, la cnnbre de este amor dará como re_ 

sultado el ser amante. 

Con liartman, la fenomenología tiende a instalarse en territorio 

realista de la ontología, para 11 lo fnndamental es el problema 

del. ser, el cual tiene prioridad, en todo sentido, sobre la cues-

tión del. conocer. 

El problema del conocimiento se realiza en nivel ontológico y no 

meramente gnoseológico, lo importante ds averiguar la cue, tión del 

ser del conocimiento en sus dos aspectos: el ser del objeto cono-

cido y el del ser feto cognoscente. 

"21 conocimiento no es crear o producir el objeto, sino La capta_ 

ción de algo que existe ya anteriormente a todo conocer,e indeprn 

diente de todo sujeto. Ser objeto significa ser !lechado u ofreri_ 

do ante el. snjeto. Viene del verbo obyrctar poner en frente. Vero 

no toda la realidad estl presente como objeto para el sujeto. May 

algo que está más al la del objeto; es lo transobjetivo que consti 

tuyo un residuo incognoscible" (109)  

El umbral entre lo cognosible y lo incognoscible marca los domi-

nios, reSpeCtiVamentr, ele la ontología y la r.etafr:4ica. ttn rRlo-

dio fhnomenológico drl conocimiento hace patente que en elconocer 

se enfrenta n.1  Sllint0 y "11. objeto. Ti! °Meto determina la natura-

leza del conocimiento. Como tal, tiene existencia indep-ndiente 

del sujeto y de esta independencia goza tanto el obleto real como 

el. ideal. 

(109) Francisco Larroyo, Introducción a la filosofad de la cultura, 
—7-7 
tlexico, Porrua, 1981, p"81. 



Lo diverso y a la vci lo unificado entre la renciencia y .:11.5 ohjn 

tos no se comprende verdaderamente desde el cero nivel del conoci 

miento, sicrpre abstracto y parcial, sino, ontolicamente, en la 

unidad del ser. La conciencia es tanto como son sus °Meros y am-

bos son miembros del mismo ser. 

Las esferas del ser son el ser real y el ser ideal. Ambas sr vin-

culan por el pensamiento. La rnnera de ser se,divide en dos: la 

del ser real y la del ser ideal; y dos esferas secundarias: la del 

conocimilito -ser real- y la esfera lógica -Ser ideal_. 

Losmomentos del ser corresponden en cierta medida a la esencia y 

a la existencia que se designa, respectivamente, como ser así 

-lo que es el ente- y ser ahí _el hecho dr lo que es-. 

Hartmann advierte que no son equivalentes el ser idral y la esen- 

cia; por el contrario, el ser ideal puede darse Cor: 	rr 7thf 

• -esencia- y como Ser ahr -existencia— y a la inversi,, el ser 

real no es ílnicamente ser ahí sino tambiln rs ser así esencia. 

Las categorías o principios generales del ser son categorías del 

trascendente a la conciencia, y se obtienen media:te un análisis 

descriptivo de lo dado. Comprenden categorías modales o ral-ras dr 

ser absoluto, realidad e irrealidad, o relaciones dr posibilidad, 

imposibilidad y necesidad; otras categorías fundamentales son: 

forma-materia, interior-exterior, unidad-multiplicidad, unanimidad_ 

conflicto. Asimismo se atiende a las categorías específicas dr ca'-

da nivel del ser; de lo inorgánico y dr lo orgánico, entre otras. 

El sistema categorial está sometido a un orden coherente, donde 

las categorías específicas se distinguen entre si a la vea que se 

implican o sr trlacionan dr acuerdo con las leyes siempre riguro_ 

sas. 

La ley do la rstratificacicln catrEorial establece el carácter dr 

estructura jerárquica del mundo real. La ley ele la fuerza a tra-

v.ls dr la cual resulta que los estadios inferiores dr la lerar(;uía 

son más fuertes, en cambio los superiores son los más 



-119- 

Dr lo anterior rosulta quo el espíritu sea impotente; en cambio, 

la materia es más fnertr y poderosa. La ley dr la libertad seflala 

que los estratos superiores son libros o autónomos respecto de los 

inferiores. 

"El espirito constituyo el. nivel. más alto dr la jerarqnía ontoló-

gica, y ha de sor comprrndido don t ro do tos limitos mismos dr la 

oxprrioncia, como algo histórico y concrrto, y ha dr ser explica-

do conformo con las lryos do la ostratificacilm catrgorial... don 

dr el sor rspiritnal es sólo un grado drl ser qnr dependo dr los 

demás grados inferiores yes rn verdad más d;bil que la vida o la 

materia" (110) 

n1 espíritu se manifiesta como persona encarnado en los individuos 

concretos y vivirntrs que realizan los va loros mediante sus actos 

emotivo-traseendentrs. La identidad personal so adquiero siempre 

rn y por su actuación moral; por la lealtad, la fidelidad y el 

amor sostenidos a lo largo dr la vida. 

Al desprenderse el espíritu de las personas y viajar retro los bom 

brrs, se croa el esprrituobjetiVo, qur es el esprritu do un pueblo 
o dr una época, hwe:Er manifiesta como algo viviento y tomporal. 

Pinalmrntr, el espíritu objetivado, qm.',  ya no vivo, sino quo (pirda 

plasmado o codificado rn las obras materiales, cargadas dr signi-

ficaciones irrealrs quo linicaroulo cobran vida poi el reconocirirn 

to y la comprensión dr los espíritus individuales. 

(110) Juliana González. Op.cit..,p 101 



3.5.1. U. EXPrtESION UMNA 

Es evidente que la existencia trae consigo la insuficiencia 

y el deseo de ser y de erprrsar. La expresión en un mode 	dorsr, 

y como siempre es insuficiente, porque no se cumple el propósito 

primordial de la expresión, siempre se quierr ser. 

Pero, ¿que es ser? A esta interrogante se puede responder: ser es 

existir, ser es lo real. Desde el punto de vista cognitivo esto 

demuestra la simple aprehensión de un hetho pa'tehte; desde el pum 

to de vista lógico y teórico, es una simple tautología: todo lo 

que es...es. Sin embargo, hay que aprehender al s er al momento co 

mo cambio, para evitar la apelación al concepto no ser: sin ser 

no hay cambio. 

El fundamento científico dr la ontología es el principio dr no con 

tradicción: "Es imposible que un mismo atributo pertenezca y no 

.pertenezca al mismo tiempo a la misma cosa en el mismo sentido, de 

igual manera es imposible que la misma cosa sea y no sea al mismo 

tiempo" (111) 

El axioma de no contradicción presupone una evidencia apodíctica 

del ser e involucra a tres supuestos distintos: el supuesto unto_ 

lógico de la identidad ( la misma cosa ), el supuesto ontológico 

dr la temporalidad (al mismo tiempo), y el supuesto lógico de la 

univocidad (en el mismo sentido). 

Sin embargo, la expresión necesita para llegar al yo profundo, de 

una hermenéutica que no se atenga al contenido patente de la ex:. 

presión, sino que lo trascienda. 

Laposibilidad de una ciencia de la comunicación depende de que el 

ser dr la comunicación se haga patente en: la comunicación misma y 

sea suceptible de una inmediata identificación ontolóuica como tal 

ser de la comunicación: como hombre. 

(111) Rduardo Nicol, Metafísica de la expresión, rfxico, PCT, 
1957, p 7? 



"Si es posible una epis,temr del s,r, eSta tendr1 	constituirSp 

fenoncnológicarente; pero una fenomenolopla que mantenga la autrn 

ticidad ontológica del fenómeno mismdque no suponga una elaborada 

ascesis intelectual para llegar a esa zorra recóndita. Si el ser 

esta a la vista, el ser, como tal ser, es objeto dr una e:;perien-

cia corún" ( 112) 

en este sentido, la comunicación no es problema, sino hecho. tl 

fnndamento del ser no es la verdad dr teo;la que se piense sobre 

cl ser; al contrario, toda verdad sc funda en el ser, en cuanto 

es lo que rs dado, estO no requiere fundamentación. 

Lo quo permite conocer una cosa es la palabra que usamos para ha_ 

blar de ella con otro. La palabra es apofIntica: presenta o hace 

el ser. La palabra es multivoca: de hecho el logos es tan dialéc-

tico como las realidades mismas que él pueda designar. 

Las transformaciones del ser no logran aniquilar el ser ; el ber 

carhil, de todas raneras es. ri carbio itplicr el. ser y este no 

rs menos racional por el hecho de su cambio. Además, el sentido 

de la palabra rs simpre un sentido común. 

7l Hombre, el ser de la comunicación  

ri modo de darse el hombre, en su presencia fenomgnica, lo drmurs 
tra ya inicialmente como ser dr la comunicación, coro el prójimo. 

tl ser de la comunicación es ontohlgicamente,nuestro semejante. 

La expresión rs el  dato primario y clave para entender la forma 

del ser propia del hombre. Toda idea del hombre tiene como base 

la expresión. 

El hombre no se define como ser de la angustia porque en la actua 

lidad se encuentre angustiado. Es de la expresión y por eso puede 

comunicar lo mismo la angustia que la serenidad o la alegría. En 

su libro pece homo, afirma Nietzsche, he aquí el hombre; el ser de 

la expresión. 

(122) Eduardo Nicol. Op.cit., p 172 
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Sin embargo, la expresión no es siempre In misma. Lo definitivo se 

ofrece y percibe en el hombre, en lo menos definitivo: en la ex_ 

presión, porque es acción y es dinámica en la evolución misma dr 

sus formas simbólicas. 11 hombre se reconoce y se define por In 

expresión. 

la expresión no es únicamente un rasgo propio del hombre, sino que 

lo es con carácter determinante y constitutivo de su ser: la ex-

presión es una categoría ontológica; lo es con carácter de un dato 

inmediato, originario, cognoscible, los demás derivan fenomenoló-

gicamente, de ;ste y lo es con carácter exclusivo, esto es, ontoló 

gicamente diferencial. 

Al reconocer que la expresión es el carácter primario del hombre, 

ontológica y fenomenológicamente, desaparecen inmediatamente las 

dificultades inherentes del falso problema de la comunicación... 

la comunicación no es problema, sino dato primario. 

Se debe tener en cuenta que la expresicin no es un fenómeno físico, 

ni biológico, sino claramente humano. Cuando un hombre está frente 

a otro no se percibe un cuerpo, sino un hombre: Lo que hace ser 

humano al. hombre os la expresión... Todo lo que hace y dice el hom 

bre, es posible de comprender; si tiene sentirlo y entonces el 

sentido es consentido. 

"El fundamento de la comunidad, ontológicamente hablando, es la 

expresividad inherente al ser que comunica, y toda comunicación, 

en sus formas lógicas o verbales, entrana la verdad" (113) 

La expresión es comunicación y todas las formas de actividad fren 

te al ser se adoptan básicamente como formas de vinculo con el 

prójimo. La posieión que se adopta frente al prójimo es una expre 

sión fundamentalmente comunicativa, a pesar de que se exprese con 

silencio y retraimiento. 

rA razón nunca es solitaria: siempre es una cn ►runicac.ión solidaria 
y común. Por ello, sea cual fuera el origen y cualviera que sea la 

naturaleza del sistema simbólico verbal, ningún concepto puede ser 

efectivamente significativo si su sentido no es consentido, esto 

es un sentido común. 



_1.23._ 

Los )rincl,pios dr la expresión' 

Lo que expresa el hombre, primaria y fund amentalmelte, 

es la forma comin del ser. 

iI 	En la expresión, y sólo en la expresión, se hacen paten 

tes A la vez la forma ontológica común y el modo óntico 

individual de la experiencia. 

III 	La identificación metafisica del ente humano co,  -o ser 

de la expresión es condición de posibilidad de su cono-

cimiento como individuo y de la interpretación de sus 

particulares expresiones. 

IV 
	

Lo que el hombre expresa_puede tormar varios vinculos 

existenciales d1 comunidad, , crear comunidades históri 

cas, porque el hombre mi:;mo está constituido ontológica 

mente como ser dr la comunidad. 

Lo que el hombre expresa determina una forma de dialf,c-

tica existencial. 

VI 	La forma común del ser se hace patente en cualquier 

expresión. 

VII 	La forma común del Ser, patente en la expresión no se 

da nunca aparte de los modos ónticos individuales, his_ 

toritos, concretos dr existencia. 

El ser mismo es femimeno. Todo hombre sabe lo (IV^ es !;er 

hombrn, pont'',  lo ve, y por ello es pos 1.1)1 y 1,gitima 

una ciencia metafisica del hombre pasada en ,,sa evideu_ 

ria primaria irrebatible. 

VIII 	La expresión constituye la comunidid hktlirica y es el 

hilo conductor por el cual puede aclua1i7lrse et pasado 

historiogrtificamente. 

( 	) Cf. Eduardo Nicol. Op.cit:. 



Cabe destacar quo pl ser de la expresicin es elsrr del sentido y 

este no depende dr lo que los hombres sientan apoyados subj-tiva-

mente por un determinado fundamento exist encial.: un amor, ni' ideal, 

una creencia, una conviceicin racional o lo quo fuero; el sentido 

es la forma de ser constitutiva dr un ente que pof ello tiene sen 

tido existencial, inclusive cuando lo niega. 

ni snntido es algo inherente a la rorMA do Ser y al yodo de eyis_ 

tir del hombre, por ello han dr tener sentido y sloLfiCadiOneS 

sus eXproSiOneS. 

Sin embargo, el ser del sentido contiene en ní la p, ,sibilidad de 

m'atiples sentidos, y en ella se ubica la posibilidad radical de 

perder el sentido, de estar existencialmentn fuga dr sf, desorirn 
lado, de no saber cull es el dentido del sentido, o sea n1 snnti_ 

do de su propio ser. 

ni dudar del sentido, incluso el dudar desenperadameatn dn quo la 
existencia tenga sentldo, os algo que tiene sontido, linicament0 

porque se expresa. Lo que no se expresa no Viene nenlido. pi hom-

bre tiene sentido porqun o3 el ser dr la exprnsicln. 

Por ello, las palabras, los gestos, y toda suerte dn exprenionns 

que cumplen tina intenci(511 comunicativa tienen sentido y contenidos 

significativos. 

Mstl claro que pl hombre expresa con su Sola presencia y clan 01 
uso de símbolos para la comunicación srilo es rrallible porque el 

ser mismo es ya constitutivamente simbialco; el hombre .s la ima-

gen y semejanza del hombro. 

Pero, toda expresicin es simbjlica, o existe Salido la forma de Ser 
propia del símbolo. pl conocimiento sr es símbolico; en enanto a 
las cosas, simplemente son o no son. 

La intencitin expresiva es comunicativa e implica la neen';idad de 

ofrncrr significa ,...iones, referencias a una realidad comtin, sin 
os • 	. tas el mensaje permanecería tflcomprensibte. 
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S^ puede afirmar entonces que la simbolizachln es una errdc.i(m o  

producci(In del hombre para el hombre. Lo 	 rnalL'a 

siempre una comunicacitm. 

Nicol destaca cinco principios de la relacicln simAlea: 

1.- Todo símbolo es un producto del hombre, s ea errado por ;]. o 

adoptado y guarda relación con su productor, en tanto quo lo 

expresa. Ps la relaciim del. símbolo con quinn lo usa la qun 

demuestra la variedad modal dn la expresilm. 

2.- PI simbolo y su int;rpretr: todo sirbolo cumple orlminariar,nt 

te una flincijn dialligica, aunque no ,sea un .((Tolo verbal, y 

establece por ello una reta( 1(in rnlrr rt y0 'lulo lo producr y 

el ti quo lo interpfeta. Todo símbolo es vinculatorio. 

le— Al símbolo y Sil objeto: Todo srmholo puses un colq- nnido sigli 

ficativo, aunque 'lo 1rd; definido llgiclifinnte, y ;;,tarda por 

ello rrlacicin con un objeto Intencional qur forma la basa real 

de su inteligibilidad. 

La comunidad de lo real es garantía dr la inteligibilidad del 

símbolo, y bac',  patente en 1.a misma diversidad dn los sistcrms 

símblicos. 

.4.- 	símbolo y su propio sistema: Todo símbolo guarda rnlacirin 

con otros símbolos, sea cual sea su naturaleza y su sip,nifica 

do tiende a inter!rarsr con ellos forrando un :;istema con su 

propia unidad del sentido. No hay símbolo aislado; ninguno po 

see significacirin definitiva, unrvoca y tnialitirta. Los :Irmbo 

los tipnrn que ser interpretados en funl:i(In dnl ordnn y crol 

sentido en que se encuadra su empleo en cada raso, no hasta dr  

finirlos en relacijn con el objeto significado por nllos. 

m.- ni simbolo y SUS antecedentes: Todo símbolo, dentro dr su sis_ 

tema y orden de sentido propios, guarda relación con su pasado 

histórico, y la función comunicativa y significativa que  encero 

cumplir en una situación presente dependo  tambin dr usa rnla-

cicín con su pasado. 

Snr hishlrico quiere decir ser depnndi-ntn del pasado ro  rl 

modo presente de la existencia. 
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3.5,2. LA ONTOLOGIA NE HEIDEGGER 

Lo interpretación y explicación del tiempo, como punto 

de partida de toda comprensión del ser, anl como el desarrollo 

concreto de Ja pregunta que interroga por el nentido del ser 

son el fundamento del trabajo de Heidegger. 

El filósofo alemán parte de la fenomenologla para llegar a las 

cosas mismas, frente a todas Inc construcciones en el aire, 

frente a todos los descubrimientos casuales, frente ct .La adop_ 

ción de conceptos sólo aparentemente rigurosos y frente a las 

cuestiones aparentes que se entienden con frecuencia a traván 

de generaciones como problema. 

La angustia es una experiencia que la nada tiene un sentido y, 

en laguna forma, está presente. Ante este hecho inevitable,la 

mayor parte de las veces se huye hacia, la anonimidad, en Ja vi 

da cotidiana se tiende a ser uno de tantos, sin pennar,dialo-

gar y hablar realmente y se llega directamente a las hablada-

r£as, y se está en el dominio de la irresponsabilidad. 

El habla es una sustentación del Jetiluaje, pero no el elnguaje 

mismo; consiste en la articulación significativa de la ntempo_ 

rada comprensibilidad de ser-en-el-mundo. El hombre es un ser 

que habla. El habla es comprendida con amplitud que abarca 

también como posibilidades el escuchar y el callar. 

"El fundamento ontológico-existenciario del lenguaje es el 

habla...el habla es de igual originalidad existenciaria que el 

encontrarse y el comprender" (114) 

El comprender es ya articulado, s'.empre, incluso antes de la 

interpretación apropiatoria. Hablar es articulación de la com-

prensibilidad. Lo articulable es la interpretagión, o más ori_ 

ginalmente ya en el habla, se llama sentido. 

(114) Hartra Heidegger, El ser_/ el tiem£0,»:óxicopECE,1977,p 179 
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Lo articulado en la articulación del habla se nombra en cuanto 

tal el todo de significación, 1sta siempre tiene sentido. 

Si el habla, la articulación de la comprensibilidad del. ner 

ahí, es una existencia original del estado abierto, pero (Jyte 

resulta formado originalmente por el :ser en el mundo, de igual 

forma el habla tendrá básicamente una específica forma de ser 

mundana. 

Hablar es articular significativamente la comprensión del ner 

en el mundo, al que es inseparable el ser con y que no mantiene 

en cada caso en una manera determinada del ser uno con el. otro 

comprensor. Ella desdobla lo que existe de comón rn el encon-

trarse y en la comprensión del ser con otro. 

lero la comunicación no es transporte de vivencias, de opinio_ 

nes y deseos, del interior de un sujeto u otro. El ser resulta 

expresante comun en el habla y Esta Cono re ha visto es drticu 

lación significativa de la comprensibilidad con el encontrarse, 

del ser en el mundo. 

Lo que constituye a la comunicación es "el sobre quó del habla 

(lo hablado en ella), lo hablado (por ella) en cuanto tal, la 

comunicación y la notificación. No non rrOpiedaden con que só_ 

lo empíricamente cupiese arramblar en el lenguaje, rino carac_ 

teres existenciarios que tiene sus raíces en la constitución 

del ser ahí y son lo dnico que hace posible ontolóicumnte lo 

que se dice del lenguaje" (115) 

En este sentido,e1 fenómeno de la comunicación tiene que inter-

pretarse y explicarse desde un amplio sentido ontoldico. La 

comunicación se constituye en la rticulación del ner uno con 

el otro comprensor. Ella desdobla lo que existe de común en el 

encontrarse, del ser en el mundo. 

(115) Martín Heidegger, Op. ci t, p 181 
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Unicamente en el genuino hablar e, posible un verdadero callar. 

Para poder callar necesita el ser ahí tener algo que decir,en_ 

te no disponer de un verdadero y rico estado abierto de nf 

mismo. 

"La silenciocidad es un modo del habla que articula tan erici 

linimento la comprensibilidad del ser ahí, que de 6l procede el 

genuino poder oir y ser uno con otro que permite ver n través 

de él" (116) 

El hombre se manifiesta como un !per que habla. Esto no quiere 

decir' que le sea propia la posibilidad de fonación, sino que 

este ser es en la manera del descubrir el mundo y del ser ahí 

mismo. 

Las habludurian son un fenómeno positivo que constituye 	ma 

nora de ser del comprender e interpretar del ser ahí cotidiano. 

Lo importante es que se hable. El ser dicho, el dicho, la frn_ 

se comdn non la garantía de lo real y verdadero del habla y su 

comprensidn. 

Lo expresado por el habla describe círculos infinitos y toman 

un carácter de autoridad. La cosa es a❑í porque as/ se expre_ 

se. 

Las habladurías se constituyen al transmitir y repetir lo que 

se habla; sin embarco, éstas posibilitan comprender todo sin 

previa apropiación de la cosa y deslicen el genuino entendi_ 

miento desarrollando una indiferente comprensibilidad a la que 

nada le es ya cerrado. Hasta aquí con Heideccer. 

(116) Martín Heidegger. 	 p 184 
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3.6. EPISTEMOLOGIA DE LA COMUNICACION 

Desde la antigUedad,la materia y la naturaleza existían ya 

cuando todavía no existía el ser humano y por ello no podía 

haber ninguna clase de conciencia y ninguna idea. 

Hoy, el mundo es cognoscible, dstn en In dnica deduccidn que 

se desprende de toda la experiencia dentro del desarrollo de la 

sociedad y de los grandiosos progresos científicos y tdcnicon. 

La teoría del conocimiento da respuesta u las diferentes mann_ 

ras en que se puede conocer. Mediante sua sensaciones y perce2 

cionen fundadas en su actividad productiva y prdctica el hombre 

tiene la facultad de conocer la realidad y la conoce. 

En el conocimiento de las cosas, el cognoscente y lo conocido, 

el sujeto y el objeto, están uno frente a otro. El sujeto debe 

dirigirse al objeto para capotarlo y el objeto debe dejarse 

captar, para ser comprensible. 

Esta captación se verifica mediante los drganos y lon medios 

de conocimiento que son los drganos de los sentidos, las son_ 

raciones y percepciones, las intuiciones, las representaciones, 

los conceptos y su moidn entre si. 

El objeto de conocimiento es lo que tiene que ser en sus dife_ 

rentes manifestaciones. Un pensamiento tiene que ser porque 

existe, aparece, dura cierto tiempo y desaparece para reneare_ 

cer despuds en la memoria y ser de nuevo. 

Los objetos son cosas particulares, lo que estd frente a nos_ 

otros o contra nosotros, de acuerdo a la sienificacidn de In 

palabra correspondiente; contenido y objetos y las relacionen 

existentes entre ellos. 

A los objetos reales se les atribuye la posibilidad de actuar 

sobre nosotros o sobre otros objetos coordinados n ellen; al 

mismo tiempo pueden experimentar un erecto procedente de nono_ 

tros o de otros objetos en una relación recíproca. 
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En cuanto efectivamente dados y por sus relacionen con la ex-

periencia,los objetos aparecen mediante las percepciones de ion 

sentidos,como coloreados,sonoros,duros,impermeables y diáfanos. 

Otros objetos aparecen por la percepción interna del yo o la 

pbservación de uno mismo, como es la voluntad, la memoria y los 

sentimientos. 

En cuanto efectivamente pensados, los objetos pertenecen al 

mundo de lo real, aunque no so tensa de ellos nin1;una experien 

cia ni se pueda tenerla. Las propiedades no penetran, como ta_ 

les, en la conciencia, sino que están y permanecen ahí donde es 

tán los objetos a 10O que pertenecen. 

Por ello los procesos de conciencia, las sensaciones y repre_ 

sentaciones;no son azules,rojas,duras,bladas, ¡Tundes o peque 

Has, sino que siempre son objetos, en los que se piensa cuando 

se les atribuyen esas propiedades. 

Por otra parte, los objetos reales no son dados como individuos 

concretos, como casos particulares, situados en determinado lu-

gar y tiempo, de modo que puedan ser conocidos derpuós 

Iluosteriori) que han producido una immen o una representa-

cidn de la conciencia. 

Por el contrario, los objetos ideales no ron individuos parti-
culares, sino esencias universales, de lar cua1ps, dprde untes 

(a priori) se puede afirmar cómo están compuestas y como deben 
---_____-- 
estarlo, sin que para ello se requiera enporar Sir noarininO 

en la propia experiencia. 

La verdad consiste en la coincidencia del conocimiento con ea 

objeto. Aquí In palabra conocimiento ni¿;ilirica el repultado 

del proceso de conocer y se expresa bajo la forma de juicio o 

de una afirmación. 
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Mientras el proceso de conocer es un fenómeno de la conciencia 
y un acto de la cognoecitividad, los resultados del mismo son 

por completo independientes de la primera. 

Todo conocimiento es, sin embargo, limitado y restringido. Se 

extiende sólo hastn donde el existente mismo y su esencin se 

abre al conocimiento. 

Cuando hay un medio de conocimiento, cuando el existente no 

puede revelarse, la cognoecente se opone lo transintelegible 

y o racional, bajo cuya denominación no se debe entender nada 

vago ni turbio y si tan sólo los limites de la cognoscibilidnd 
exactamente comprobables como medios racionales. 

Para abundar «As, de manera general, sobre la teor/n del co-
nocimiento, se desarrollarán en seguida las cuatro relaciones 
del conocimiento, mismas que posibilitan esta actividad, con_ 
siderada ya como un proceso sistemático. 
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3.6.1. LAS RELACIONES DEL CONOCIMIENTO 

Desde los orfgenes de la ciencia,e1 conocimiento cien—

Mico ue habfa establecido,principalmente,sobre dos relacio_ 

nes esenciales en cada una de las cuales se podfa definir uno 

de los aspectos de la verdad:La relación epistemolólica y la 

relación lógica. 

La relación epistemollgica es la que establece una relación 

entre el sujeto de conocimiento y los objetos en general de 

cuyos caracteres ontoWicos y Inticos lo;-Ta el sujeto tenor 
noticia gracias a y por esa relación. 

"Le presencia del objeto es un fenómeno que incluye a la vez 

el ser y la relación, y por ello plantea una pregunta que no 

estd resuelta por la mera presencias La cosa aislada no dice 

de si misma cuanto hay que averiguar para conocerla suficien_ 

temente, y remite a otra cosa, presente o aunente, rin la cual 

no acaba de captarse bien el ser de la primera. Además, ni ser 

se ofrece como dinámico, y su cambio forma parte de su ser 

mismo. Conocerlo es explicarse su cambio" (117) 

A travfls de la ciencia se intenta restablecer la comunidad y 

la uniformidad del pensamiento al fundarla por primera vez en 

el objeto; dnicemente en él y no en el sujeto. La objetividad 

consiste en la subordinación de la subjetividad. En ente sen_ 

tido la objetividad es una propiedad del pennamiento y no de 

la percepción. 

La realidad de los objetos humanos o naturales es un hecho pa_ 

tente y la ciencia se funda en estos hechos al hacerlos eviden 

tes y compartibles. De la presencia de las cosan parte toda 

formo de pensamiento sin limitarse a registrar y reproducir 

estas evidencias. 

(117) Eduardo Uicol, Los principios de la ciencia,M1xieo, 
03E, 1977 p 43 



El pensamiento es una razón subjetiva que trata de encontrar 

la razón de lo objetivo. Yor esto mismo, si no se regulan las 

relaciones del pensamiento consigo mismo, no se puede lograr 

la adecuación del pensamiento con la realidad. 

La relación 162ica nace por la necesidad de una autovigilancia 

del pensamiento por medio de la introspección o reflexión. 

¿hora bien, es evidente que no es necesaria una ciencia del ser, 

para que el sujeto humano presente una evidencia del ser, de 

igual manera no cc necesaria la creación de una lógica para que 

la razón funcione lógicamente. 

La relación lógica establece una relación del pensamiento con-

sigo mismo. La lógica sólo depura,normaliza y unifica esa rela-

ción,para lograr determinados objetivos científicos. La lógica 

por el misma no puede resolver ningún problema de conocimiento. 

"El logos nunca se ha de imponer al ser; la lógica es una forma 

de pensarlo, y por lo tanto se ha de someter a él. En suma: la 

legitimidad de la lógica, como ciencia formal independiente,no 

debe distraernos del hecho de que,en el disfrute de esa indepen 

dencia,ella no tiene valor epistemológico propio.La utilidad de 

la lógica se funda siempre en lo onto_16gico" (118) 

La relación histórica revela que la historia es un componente 

de la ciencia y que no es un factor extrInseco.Como resultado 

de ello,la epistemología ha de incluir la historia;como funda 

mento de la objetividad. 

La conciencia subjetiva se transforma en una conciencia histó_ 

rica, en donde cobra importancia la interdependencia entre el 

sujeto individual,no como mera conciencia,sino como persona, 

y el factor situacional coman. 

Si el devenir es una realidad, también es una realidad la estruc 

tura racional del devenir,cuya objetividad hace posible la 

ciencia. 

(1 18) Eduardo Nicol, Op.cit., p 50 
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Intersubjetividad quiere decir intercomunicación a través del 

tiempo, y no sólo en un mismo tiempo, en una mi snia situación 

histórica. 

Por ello la investigación histórica ha de verear sobre la arti 

culación interna, pues el objeto de estudio es un proceso y si 

se le concibe como 	estático desaparece la posibilidad de 

la comprensión histárica,ya que no se puede asumir el pasqdo 

desde la clausura del presente. 

Si el presente está cerrado. "No hay vta de comunicación entre 

un ahora y otro ahora cualquiera. Se prescinde de la articula_ 

ción dialéctica entre el pasado y el presente;que es In clave 

de la historia misma. Se preoeidene también, por ello mismo, 

de la proyección hacia el futuro, del factor real que en la 

gestación del futuro en el presente... La ciencia es supera_ 

alón del punto de vista.ror eso mismo es histórica" (119) 

El hombre se siente rolo y cae en la desesperación cuando no 

es consciente de su historia, pues pierde la herencia y su 

dnico deseo es el presente, un presente deformado por la in_ 

significación de un en el que él ya no estará presente y del 

cual no puede ser creador. 

La conexión del pasado con el presente evita la discontinuidad 

histórica y recuerda el sentido vital. Las Ilneas de evolución 

de los productos culturales aparecen ya como un haz. 

"la relación histórica, equipara la verdad a una expresión y 

In hace relativa, solamente si se considera la estructura si_ 

tuncional o vertical: lo que pienso expresa lo qu*• soy, y lo 

que soy depende de la situación en que me encuentro. En este 

sentido,la verdad no sería verdadera, porque el factor expre-

DIVO eliminarfa el factor cognoscitivo:la verdad no represen-

tarte la realidad de manera fidedigna o adecuada, y seria tan 

sólo la versión de una modalidad personal, irreductible, in-

contrastable de ver las cosas y de relacionar ante ellas" (120) 

(119) Eduardo Nicol, Op.eit., p 56 

(120) lbidem., p 60 
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Agur parece que el problema de la verdad y de la ciencia susci 

tado por el hecho de la historicidad no tiene solución. Sin 

embargo hay una cuarta relación que permite resolver dicho pro 

blema: La relación dialógica. 

El pensamiento es logos en el sentido de razón y de palabra. 

Estas dos acepciones son inseparables, complementarias o recf 

procas.La palabra es racional y la razón es simbólica. 

La significación es un hecho dialógico,pues si el significado 

no es comdn no hay significación. Los conceptos no se aplican 

a los objetos para comunicar un pensamiento formado por un in 

dividuo aisladamente; sin cooperación de los nfmbolos no se 

puede articular ningdn pensamiento,pero el puro pensar impli_ 

ca ya los términos de la comunicación. Todo Legos es dialógico. 

No es necesario que la comunicación se lleve a cabo como Penó 

mono social,para que pensar sea dialogar, pues la existencia de 

un otro en general es condición de posibilidad del pensamiento 

y llevar a cabo el pensamiento es ejercitar el lotos, y todo 

logos es expresión. 

Todo lo que significa expresa y todo lo que expresa significa. 

En todo diálogo, por más subjetivo que pueda ser, resalta el 

hecho de que los interlocutores se entienden. Es un hecho que 

la comunicación existe, incluso el no haber entendido es sus_ 

ceptible de expresión. Hasta la discrepancia tiene que soste-

nerse sobre la concordancia básica en aquello que se discrepa. 

La condición básica de posibilidad de comunicación depende de 

un mismo instrumento de expresión y un mismo sistema simbólico 

más o menos unívoco para que el interlocutor realice el escu_ 

charlo una referencia mental al objeto significado por el que 

está hablando. 

o 
El emisor piensa en oí mismo ,y en el, objeto cuando lo trnnemi_ 

te en su mensaje. Comunicar es precisamente esto: El acto de 

una comdn referencia al mismo objeto,promovido por' el empleo 

de una palabra dotada de significación. 
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La soledad y la incomunicacidn no poseen base fenomenoldnica,pues 
la comunicación interrubjetiva en un hecho positivo,y el loc,on de 

la confidencia seria abroDitamente inintelifi,ible ni la expresidn 

no nnvolvieso unos siwificados que permitan al que escucha refe-
rirse, a travds de oil en, a unon datos de la experieneia comunicn-

ble. 

Toda comunicación que en comprennible es comdn. Si la comunicacidn 
fuera alc,o nineular y privado no habría tdrminn con ci ne devienarla. 

El símbolo en vinculo de comunidad. in Ja intimidad y en la confi-
dencia lo que importa on captar el sentido vital de lo nxprerado y 
esto sólo se logra u travds do un si,eniricado. 

Cabe destacar aquí que la verdad no reconocimiLnto de.l srr. Se em-

presa re-conocimiento ya que esta operación implica una reiterada 

apreh ennidn del minino objeto por el minmo rujeto, esto implica ro-

bre todo una aprehennidn del minino objeto por don mitjetor dirrren-

tes. Esta operación en dialdeica, y en ella ne rinmaybra la evidpa 
cia apodíctica del ser, invulnerable a toda crítica ponterior, 
toda ponible duda metódica. 

Se puede reiterar entonces que la exprccividad es miempre comnni- 

cacidn. 

Pero lo comunicado primariamente no er puro menmaje pernonal, mino 
un objeto. Ninedn mensaje en inteligible ri no hace patente un ob-
jeto de experiencia comdn. Esto quiere decir que la expresividad 

es la forma de una relación simbólica intersubjetiva qun tiene co-
mo referencia comdn los objetos sienificadon. 

Como hecho principal se puede ertablecer (VDe la exprevividad del 
pensamiento en independiente de las modalidades y de lan manifes-
taciones personales que se prementan incluso en las formar depura-
das de la ciencia. 

Dar nombro a lar cosas en comunicarse con all:uien n travdn de roan 

cosan nombradas. Lo rimhdlico en la comunieacidn, no el nombramien 
to t  puse el nímolo en mieniricativo porque en exprenivo. Si no miz 

nifica no expresa y viceversa. 



Ahora bien, la objetividad sonar te en ~rentar o hacer patente 

un ver, en su realidad propia, independiente de quien la conoce, y 

finta es una operación simbólica y por In tanto Itigico-dialdgica. 

La verdad es comón porque en comunicable. 

La significación conniste en mentar un 'objeto cualqui era con un 

símbolo verbal para reconocerlo dialógicamente. En ente eentidn, el 

pensamiento no en una facultad solitaria y privada del en jeto ni no 

una función de comunicación que presupone siempre un interlocutor. 

El entendimiento en un acto transitivo. 

Todo significado tiene que ser inteligible o comprensible; comuni-

cable. Si no fuese comunicable el significado, no noria inteligi-

ble para quien lo empleara a solas, antes de formularlo. 

En la comunicación un mensaje en el que ne habla de a.h.lo que nadie 

entiende no tiene significacidn, en expresivo ralo en la demencia, 

que en el grado mayor de soledad o ineoMunioaei6n a que mr.de lle-

gar la humanidad. 

La expreniln ce encuentra en la significación, siempre y emitido 

sea inteligible. No existen conceptos sin palabras, pues las pala-

bras, los símbolos en general, integran el procuro mi amo ele la 

significación u objetivación. 

"Inteligibilidad y comunicabilidad quieren decir lo mismo. Una rica  

nificacidn es inteligible cuando el símbolo que la constituye es 

comprennible dialdgicamente, o sea, cuando tiene la virtud de hacer 

patente de manera efectiva al otro nUjeto la realidad objetiva mon 

toda por el cajeta que la piensa, y que la ex-pone en la expresión. 

En fin: la 'pura'nignificacidn, nin símbolo exprenivo, rería pura-

mente insignificante,ininteligible" (121) 

En el nigaiente caPítulo ne vernn, do manera nu directa, miles 

non lan relacionen que existen entre la comunicacifín y la teoría 

del. conocimiento. 

(ul) Eduardo Nicol, Op.cit.,  p 69 
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3.6,2. LA 1.!OlDUTC,r^11011 '2(., r10 Vii0e20 	'.1,1i1111(UCii 

La enmunielefiln en una de lar penvirdaler cruni:111,n ,11W 

prrteneem a 111 dertnietrIn del vennrimiratn rn'Jr ilrrr.-ntrn 

nivelen. 

De imal mnrwrn, In comunicacirin en uno dr Ion rewlnioann n'n'i 

dr la vida nocinl, en particular del rrneorn del trahaln, 

prneern del trabajo y el de nnnr ri!!nor ertAn intorennertadnr. 

i;icn y Cuncionalmontr y fneilitan lo omr”onnitín 	hnmhre y Tu 

nneiedad. 

La divinirin dr Ion letnn de rnmunieleilln rr rt 	.en hl , n 	rle'ltr , 'n 

ríos principnlen: "aehnn 	comunican eirrha nonduehn n on1;ndn 

emocional ( enmuni cani (In rondurtil..t,), y 	( H)r, 	 e,:t n r -¡ 

enn nein] 	n entallo men 	( (:nmuni ene 1 Sri i e tu'1 i -11)101 11 _ ( 122) 

1..v1rte ennuniencitIn euando re trannmit" 	 ir 

emneinnalen de un individuo ti olivo, o rnminintrn inropmnrilln rnbro 

cierta rihuaeitSn. 

La enmunieaeinn hrilidamntr humana tranrite drhor»inadn ennnri.n!ii,n 

hn y dp!.,erm1411,1nr nnhaqnr 	 ¿l'rrn o!!;11 re' 1 j rn ,.1., fu,r i l  

dP In comunieanirla humnnn? 

í.:a la mnyorfn de non vivenPian el hombre nr oreoonyl :In, 1 1  en_ 

hUMInn 	CnrInl;Or unin'!innal y rn 	enHeter intolre- 

hual. 	iO emhar!in t  rP aharen la enmuni.rricin 	 11)1110 

habla in cywunielci!In hUMnMi ti ti 

La enmuninneirfn iehPIrchual fiarte o:-11reirtar ,ntadon mrol;-1,fl • Ind 

Io!.on u In 1-rrra 	eonoeimi~,n e :91 ooatrnin 

entendido rn un noiihP>chn drrinidn, 

(122) i';dam 	itlirifC 1  InIxodureitIn a la r., •:”Setina,rt -  1r'-,  



• r 	 r 	•.2 
• ( 	 (:1 	v5.d: 	 : 	 .• 

err.n (. 	 r: • 	! 
r re.  nrcrle 	r  re r.,rro ¿hro2uto. rerr1,1- 

	

ter 	r sin vida 	!tre] y, c: con:-: en; 	 err. 
• en ter f o riaL r e e 	c 	i 11,n Loe 	: • 'çC.e 	er 

	

cee 	e un ,lincir 	abrr2rtn 	(123 ) 

eor.unieuei dn erneinnal c 	ea rrr 	r5r 

• tralin;T:trti en 	ef-.;bio le ernI.j en ci:J. 	• 	rr Lnn 
ruizIllic;.ei:'.n lin TUl'rtj cc. ror 	 rrr r 1 	r- 
effilrr en( Cón enn.l.or», por la! !:arter no' re 	can, 	rte 	en'2- 	7r- 
• ura rel'erenei 	al mirmo ol7jeto y tImbi(n 	rrrprei!. 
en 	 on::vc.rso del d::(eorro. 

ljl :roble= do la euiprenri6n Cc ln eo:no 	!r 	:ac-:  o n1 
21: ti,:onin entre la ernn nr cjfl trarecrf:er te 	te 	le -!-.e e 	jInt? 

j 
.21 	tral een(. 	¿-.1 ti1:rno cc receta a la 	(3 reí:, 	e 	let!In ri en enanca  
be ci cnnori.-,1rn te (:ireeto 	encime 	(.-.1 	 re. 

le t(--orra trm:eenCetlh.'. 1 	(.1 	 2 	 ru:•n- 
ny -ye hay romonicaci(5a (;rtrl 
C.or el uno C. el otro, esta ec In ritoacidn 	lee 	.vj,:ioor no ::(1- 

r-ror en e1 rdn (ter mirticn 	yo trina enC, en t(.1 	o( 	nr una erri 
r' tu(AA1(-:nt(, 

• nr, r ,Te t5r: trar e enC. er 	er71iea ç r te 	 -! 1 

3e. verd nd era cor:Joni cecidn re 	i recta ( 	7f. vr, 11 a ''Sr: rn y 2 
cn ro reír ona culonjdnd 7:e..tarSr5r,,, crlenfea,nrda !nr (.1 

'ye 	trare re rtli3 'n pnr un e 'r 	\' 	' ,nr 	' 	3 r.e 	 n(x, 

lftr Pr'r tes jr!!: j vi (lo el re Ce una infla era e rtrn, 	 : nr 
»¿,rtcr ( (.1 (:in ti yo tw..rta e 1:r. ti :In '" 	124 .; 

(123 ) .dwn r..ehnff. 012, ei t. 	135 

(124) 	 r 151 



1, a nono (, )e r11 fin 	ea, .1a dr lar; r'ntl 	i 	f.., n, 	111 -Hrl 	(In 

	

na orno, i 	a a bu ra 1 	ri rima 	p I nr. j 	 nan 

t 1 rod on 	flan nana i allonf  riinr li rna una 	I: 	1,.: P.: 	 n 

l',"1 	bna I. renn,jaatr y 1-,1 room nue,  \7‘, Y. 	 1 r ID 	,'ir ""•• 

miro rt todos. 

1'.,r1 nomprr-tol rr 01 1 no .111,in y 1 	or,noi n 	1 •! 	1 	i 

oltn n!''f;l1t1i 'Ir 1 '1 	no (lti fi t.,11 llaman n y 1.(1 nnull,,•r, o i So 

1,0 o 	 i otos Crariii no?' y 	 t , 	 .1(0,  i 	,1,' hab1rtr. 

r. n 	eno t.lryyte 'In 	trr dor., ror..otru,,  y .,1 	1 	1., 

nY,V1 fni finara fin oninn 	 I;n 	r, 	:, r, 	;1•11,1 	 i 

clo 	1n po 	hi 1 i finfl 	1 	1 
	

ro:11,111 r 	i 	r.  o y• 1 , 	1 u, • r., ,ir 	I 	 . 

br'n 	lar I rna 1 i (int) t. n'urrti 

Tutu ano 	nr 	(91"111,if', i,1111 	 "; 	" 	' 

l'ormul .101 'In (1(11 	rron oro do In 	nwai i n-e1,111 	ti 	 11, 

cl rtnna `,no, ul 	1.1 	 1) 	"1 	ti r 	tud)111, 

lo nnni 	 rr 	 r 4 ) 1 .11- 	 , 

lo u' 	fru 	r 	.11'; i'r' ti 	 41. , 	1 

pjiSii 	kan d ni o r)r 	I,n ,14'' o i 	Lar, 	pr 	(Inri as 	 •"( 

ti 	nl•. 1 	 I n ona.1 rn 	• nn 4j rfl,. 	n rl n rndr 

pr'no 1 a Pa 1;nion 7.ra ti r la 1.'1 ti nanj 	• ,(7., cfm,-,j,110.„, 	1„,„ 	; 	,r„ 	1 , 1 	„no  

n 1 11 O 	(1 44 	10 	r".••!.,-,,.1..11(!itt 	por 	n1 	,111 , 	1111u1 ti 	01 	,I1,, 	 n 

pnr 	: 	1 I 1 nr, nrrnaj nr,n;•: 	 onniarii ('.at) I; i ;91191 ; 	'Ir' t;ni.Hr r O- 

I;or, 	2) 	Ima 1  i d:id 	1 	Jao 	 •I 1 •,.. 

Los (1rd iwnerro" (11)5) 

	

I !la n 	ii3 ntir.r. dr 	1 n! 	tia t;1». 1 1 j ;• 	I, 	 1 	 I r 

(11(1 do (1.i' !Ira 	rae (S11 ..n 	.,1 	 in 	d, 1 

Ivininon y 	(Ir 	'tu u' 	Inei 	 'I 	:•'." 	',1 	'' 	I 	'', 	" 

rara r'X Pi 1 en r 1 n 	 do] 	ot,,i pu) o 	(la di-. In t" ,1 ,111. 	./1 	; ;1 

d n 	lritr  d 	 itoli vi do 11, 	I a 	rr!, ! ni Sri 	Ir. " 	•`/ I' 

(125) Arl rito 	ha I' 	 1 5 1  



1.1:1 'brorrn tpnrx 1r ti rochnzn i.i Pm: i ifl dr .111 e rrrl 1 o 	r.1 nrr 	n- 

nes rti neto 1:n e .1n rnribi.1  d:el 	n in no:Ino !:ti Çti 1 	ty-1 

1.i rtri y I.n nttnrn1 iritri, 

rnuí ger 1 	rr rnei ri hupinon (,o un 11,»nlm 	 !',, 

eihr ro n.l, enojen to dr 1 re: rrInc: ino no nnei al re, pn 	nrto 	nn:II - 

ri ii dote') onipe•/.ar pn," 1 n nit nr ti lin de In fi ti 	ej. iÇn 	ne in] i nh,r, 1;,!  

n ende ind j vidno. Ren1.1::.ruln ente :I rnni,:urnc:rn t1 mnpiro t,n tind e r: I nr: 

secreten dr '1 a romeinnr1 	 Plno ter: 'y 11 e '1'. eellei ti(' ji rm-:1111 

n tocino '• y (Irl 'enr:Ic ter ni rteri nrn dn In 1.neun 

1l 	rnr hunvino Pe un urnden tul ron. i n1 	une Irrrn reir\ rirrr d e 1 rir- 

ni for ter nn rn 	re vida n:: pi ri 1;11:11.: ml  i 	,5n, 1 	 e.1  

,v Pul 1.,n rt. 

" lrrt yen i (Ve j '1 Pu* .111 ro 	 11 	 r•1 	'rin I n 

eY 	trin linnihrrr. 	,,rn tu' '14 Fátn ,1 	1 	 ppinn 	 r n 

ni ni 	(lerdo 	el 	:Di 1.1(1f) 	.111i "1,t1 	 rine 	el 	I 	r 	ru • 	rIr• 	 r , r111r , 	r 	'I 

pric hien Pral, que ny, rtr toro I nr. n )-or 	 rnf 	r7In. 	1 '1-

nç.n tutti ho 'in le 	eti re i eneje (mirlo rl el 1 .11 -trr,  e 	rifle bri eee 	n 

.1e vi a:1 rnr, j 	y rer Doewli riel en, nti I n ir u 	¡d 'Id 	1r.  

r.nt- tnetn rho ntrnr 	tuli vi (Ilion" (1'.'6) 

r,11  11, 	urr9i 	rerri) 1 1•,ri 	nljprr 	t'o 	v11,  rr r , 	(1., 	1.:1(11;.1,,..!. 

1.rurIe iutiI on 1;n1. rr, 	 1 nnr 	proc so di,  nn.11:11 i n , tri :lo. 	1 r!  r ,rer 

pl 1 e:10 i tn 	rl 	ret111111(10 	ip 1 i nnmun i rnn ir111 	lri ti ti' 101.11 	I -1'r) en 

11:11.11r11 	trt. 	 rt'orille 	r•rle.1.91 . 	11 	1111 1 	1:n , 1,1 	(-1! , ,r‘ 	,111,n 

PI. 01),i olio dr le enlItin 1 nne1nn 	r irtre 	 tr., 	're 	tn:In 

mee Le e indnr: 111 	turre 1:n (1 r,  el 1 rt. 

rr:1 vida ene i u 1 tmin nr: liii n•mirr 	pr•in 	mi. Tele' I 'In 

prndle.:idor por n1 ;ni u luir1 ...pu) urleri en Lirrie 	'le 	"'"I 1  • .r'• ••r. 	I 'r 

L 	edl 1111 PPM 11 	le I; l'in r 	rriri i rie 'le c, r-1 t.1-1(` t i r11. 

Pli r ti 1 	 PI ,  !'2,() 	nn f'Pn hrtwn n rne i :11 y ne 	 iii  

onr dolin urr nn:11 i 	:pi I nrruln 	nn:Pnrred i :In •-•dunoldn "1-1: 	Y-1 

(111n nn re 11 rr:un 	en1 1 njifl ri 	id !j dr:1 un enpe, rrod o y ? 	t- 

re de .1u I u chi n rl ele eell ti elida 1deo 1 :I -1 en. 
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"La conciencia, y por lo tanto tamhi4 1  r,1 	 son proluctos 
del trabajo, productor de la vida serial, y al mismo tiempo condi-

ciones indispensables para el denarrollo ulterior ring , procflro, do 

rus etapas superiores, mzin avanzadas.. 11 trabajo humano no huna 
en la coopernaidn, que en imposible sin pensar con ideas y rin en-

municacidn. Tal en la dinldctica de le influencia mutua, qus hace 

posible explicar el proceso de la comunicacib nin recurrir a mila 
¡ros y metafísicas" (127) 

Hasta aquí se ha pretendido nen tar las basen para el desarrollo 
posterior de una Filosofía de la comunicacidn, faltaría por vincu-
lar, de manera mas enpectPica, las tendencias de le comenicanidn 
con los principios de la ciencia, las relacionen do conocimiento, 

la ontología y la epintemolop,fa, principalmente, para ql1e a travdn 

de este vinculación nursiera propiamente una Filosofía de la comu-
nicucián. 

(127) Adam SchafC, Op.cit., pp 157-158 
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CONCLUSIONES 

La propuesta :1Tole nlImen o n_£a ra una filo GO rta de lo oma n cae ión.2.  

no o permite presentar los Ili.L;t1i. entes aportes y oil ola 	on 

La importancia y aporte que puedetener el trabajo radica en 

la fundamen tacidn de princi pian paro dar nue teli Lo ri Iont5 rico a I n 

comuni cacián. 

Tanto la Vilo sofla como la coman i cacif5n con s ti Luyen una r ,-,:vt en Lo 

concreto a una serio de esti...mulo:1, real en, ::ncloIns, hi ntiSri con y 

cul torales, que subyac en a todo producto de la ac ti v idad humana. 

Lo que nuele d rnominarse f.i.lnaoffu non rundamen tnImrn te lea mod or 

de res pu en to que, en Lar, 	in ti n tac 	i tu o (!i en 	h 	 hn 1,1 0  

dando el hombre al. reto continuo de 	 que con n ti tn,y en el. 

trafilnd O t 	e 0 en quo se nus ten Lo lrr pocledod en el_ rrer en te, y 

ol recuerdo de lo quo cree eran Ion idear que Cormaboa evo mirma 

trama ter5ri ce en el para lo. 

El mareo para una de rinicidn de la Piloporra esti con ro pullo por' 

uno real e de en l; fnul no : 

reo] nr, 	los que are 111•MillnPil 1 , 1)1' 	n 	Liniej i5n pen o" 11p 

con que SE! 	«tipa J o //mote humano, din tonel odn del inntin to 
d o  la  no tu voleen inri mi ornad o , , por c on 	t lrupcan 11 o 1 o mo— 

rtero de inatolarne en o L'yen te u In no tu rol, con n'oil tilmiol o :i 

lirondos°, al par, de pu servidumbre. 

Estímulos sociales. La presión de La no tu rol era r.0 	Cr) 11:1 puiy- 

prOnt0 en presión üe la socied ad o trov 	de un 1 en r,u 	13(? empi e 
za n retwar drn 1,ro de un enqueino y:1 es told ec id o. 

1'1 stimulon Itintd ricos. Entender 	reali dad de mon era eronnlcSrica  
que pe ríni te en tPildr, r !II) en trae tura prreo n 	nomo re:.u.1 todo de lino 
evolución y, en el mejor de .1 os crme, de un p'Or,l'f':10. 	n 
lodo proyecto 	 es, rn L 	rfP., in justo, yo ripie pe no 1  . van 

todo mochos veces sobre Ira p» erro, .1 o vi ol encin, 	mea tiro :; lo 
muerte. 
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Estímulos culturales. Fn el dinamismo histtlrieo dr Les rocirdndes, 

la cultura en un producto humano nacido dr las nondiciener dntcr-

minndus de ene dinamismo (128) 

rarafraneando a Louin Althunner, re piede afi!':1:Jr que In il1OsOff1 

Sr ejerce y ve aprende pr:IctinzIndola, porque no ex:HL!, 	,fle .1) 

PU prActica. 

La rilonoffa funciona interviniendo rn In trov.rn, ~fletando sim-

plemente proponiciones teóricas, tenin, racionlimito correctnn y 

justificadas. Esto provoca efectos tntiricon: plunteami, , ntos de nne 

van interpretaciones Vilostífienn y electora Jtt Sc ti rn 	:.nbre la re- 

lacidn de fuerzns de lar, idean en cuertiaín (129) 

Cuando la filonofia cuentionn 	son los principio: 

con quo sirven de surtflito a in ciencia sir' la comunicncil5n humana, 

teoriza con la finalidad de desarrollardinn ciunnin dr 11 ro:msiea 

cidn non enr:Scter univrrnal. 

La vigencia y necesid.nd de in 	sorra Po ,j1IP 	Crtil pos ssty 	1 1.), (72 

rente y parrado de i'Irta actividad 	entIn rrHeinhador n todo 

denurrol.lo in boleo tual de l.n humnnidnd al pInn enrre an c on jun to 

de problemas riOr! una vez teorizados pinntc, nn °Leer prohl-mar y 

desarrollan nuevnn tenis. 

La filosofía es vi:  ente porque responde, parnddjicamPnUP, con pro- 

;,unta:;, a lar crisis de la humnnidnd ni indicar al tersa 	vi - 

hico. Su funci6n rn din:II:dna, un trabajo vehem,nte y una contaafa 

imprencindihle. 

La filosofía en principio, conocimiento individual, ,I ,nnicncia de 

la humanidad que dn oriun a.l conocimiento ei(oLltiC9. 11.1 pner-p-

cin no requiere non jolltificaci6n radical, !l'es no P,:inVncia ron-
pondc a nnn actividad humana, rulo el cerebro nrceil;a para ^tt dere 
rrollo. 

(128) 	 Hico, La iilosor.fn hoz,M,.eotona,:,a vpt,VJ75, 

(1 29) Louis Alhbusser, Curso de rillwoCía 	ni(iddrricorl ico, 
Artrminn,C777, p 
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El deber de la filosofía, inCica Benjamin, es convcrtirre en co-

nocimiento riFtemático, a trav(''.s de la justificación del conoei-

minto, y no por sus límites y profundidad. Toda filosofía es, 

pues, teoría del canocimiento, 	así teoría, critica y dogmática, 

de todo conocimiento (130) 

El concepto de filosofía cambia a través del tiempo, en relación 

con el carácter peculiar de Ja época en que nace. Como ru evolu-

ción es constante, parece ser que nunca puede haber un concepto 

dnico y definitivo de la filosofía. 

Lo que se llama filosofía son los modos de respuesta e las interro 

canteo que, en el transcurso de la historia, ha ido dando la huma-

nidad al reto continuo de su mismo pensamiento. 

La filosofía no existe dnicamente como tal. hay diversas maneras 

de hacer filosofía a lar cuales se les ha denominado corrientes 

• filosóficas: 

El materialismo dialéctico es el concepto que designa a toda doc-

trina que atribuye la causalidad sólo a la materia, reconcoce un 

desarrollo gradual y dialético de ésta y admite diversos estratos 

como integrantes de la realidad. 

El materialismo es una categoría filosófica para interpretar la 

realidad. Su tarea fundamental consiste en trazar una línea de 

demarcación en el interior del campo teórico-científico entre lar 

ideas declaradas verdaderas y las declaradas falsas, en este caso 

ideológicas. 

El análisis de los medios de comunicación, desde una perspectiva 

del materialismo dialéctico, permite descubrir los elementos que 

se emplean para imponer, a través de la televisión, la radiodifu-

ción, la prensa escrita, etcétera, un orden determinado. Tiene co-

mo objetivo develar la ideolocla y explicar los contenidos que se 

difunden de manera oculta. 

(130) Walter Benjamin, Sobre el programa de la filosofía futura 
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El mntorialismo dialktico connidera n los modins de coxunieleidn 

como un todo funcional, vinculados a un sistema que implica una 

polltica, un mercado, una le¿lisineidn y sdlo ce pueden comptender 

gracias a nus mditiples reIncionon de manera cohete 

Con el materialismo diuldctico no no pretende elaborar  una  eirn _ 

cia de la comunicación ni plantear problemnn comn explicables par 

ellos mismos. Considera que la cnmunicrinidn sr oridna ,y dosnrrn—

lla en la superestructura en donde se ubican Inn idrns y reprnson—

tac:iones del mundo. 

La corriente del materialismo dinIktico entudin e] ren4mono dr Di 

comunicación de una manera intecral: ni mnnnaje como mOrcanefa, no 

mo producto ideológico, como producto de la cultura dr mara e, esta 

din tambidn n liar empresas e instituciones que generan conmina_ 

cidn. 

El estructuralirmo.  La entructnra es un producto de una dofinioltIn 
convencional con In finalidad de reducir un conjunto de datos bebe 

rogdneos a unidad, en la que pueda operar un sistemn nbstranto. 

El estructuralismo determina conjuntos en virtud de nos difor,1—

cinn y nn a penar de ellos, por neto el. Mlindo ,?Isty-notural n anfl_ 

litico y totalizador a la ves, lo que trata de abarcar no ron por 

necesidad simotrfas, recurrrncins, ni no e su tiompn npnniciow's y 

~equilibrios, pare witendrr las relaciones que ins rontionr„ VI 

analinis de los mensajns idro,?ydficos en los mndins dr emplunica— 

eit5n se  puedo 	znr rl nrd.0 une pPt'Sue ti ve r:•trisr turtl 

La comunicacidn humana no ubica dontrn dr1 eonerTtia 

pntructurn, pilen tle manen zonern1 r.0 pueden 	to v:1 r 1;01 sin 

componentes: el emisor y el receptor ti±nen el mismo repertorio de 

uirpon y ennocen el dddino en donde reproducen la rstruntora dlda 

do la entruqtara de si,e,nns, 



-147- 

El existencialismo. rara el existencialismo comunicarre 
un encuentro y una integración recíproca, en una revelación de la 
existencia misma, en donde el emisor y el receptor no se nxploton 

recíprocamente, sino ce reconocen a si MiPMes, 

Aunque no existo un m6todo que aplique el exIstenciolirmo a lo 

teoría de la comunicación, se puede serialar que lo comonteaoión 
existencial es directa y presencial misma que entrafin allosbuiten 
datos para un correcto ondlinis del fenómeno enmunicocionol. 

El individuo formo su primer concepto de cnmunicación a trovs de, 
por, y entre personas. La comunicoción extotenciol es ttowdiotn, 
carente de medios ajenos y separados del comunicador; lo persona 
sin ayudo de nadie es activo emisor y receptor. 

El neopositivismo eutll relocionndo con el onitltris del lenuoje, 
poro aclarar las expresiones lingninticas en ro empleo rinmdn: rl 
lenguaje cotidiano para eliminar errnres y conrusinnes de rir9dri-
cación. 

Todo cultura ne denorrollo y expresa o trovs del 1 ,11:iloje ,y ,,utn 

se Hiede estudiar como contenido de comunicación, El emiror, cl 

receptor ,y los mensajes son unidades sembttens, roto puedo snrt-
bilitor lo producción de enonoiodos rnhrn filornrío de, lo comuni-
cación cuyo val idea non general y Vra'ineahle glifricamente. "in 
embargo no existe indicio que 3e portera o la vinculneión entre lo 
teoría de 1a comunieacidn y lo corriente nonpodtiVit:1, 
te hay vinculación como pnsihilidnd de prclareelítieste anl 1 /11¿;w1-

je en so uso corriente. 
Crear un lenguaje universol,tnreo del neoporitivismo. 

El runcionalismo. 

Un la sociedad, lo fonción ert;i ennstiloldn por 3o r , '!,tein 	1;,/,  
una institución y Jan necesidades de un organiumo. pa;, 
focer ciertos requisitos paro que lon Orr,Uni2:110:1 funcionen con 
eficacia. 

A partir del funcionalismo uurge el estudio de loo medios de como- 
tqw proetwl 	l3rr Cl "lien. 
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Los funcionalistas consideran a la información como u un conteni-

do que reduce la incertidumbre o coto alternativas en situlciones 

dadas. Se conoibe la comunicación como instrumento que relaciona 

a los individuos y hace posible Grupos y sociedades runcionales a 

un sistema . 

La comunicaciálutendencias £rincizIles 

Al igual que con la filosofía existen diversas tendencias 

comunicativas que se pueden dividir en tres campos principales: 

norteamericano, europeo y latinoamericano. 

La teoría de la comunicación responde u dos posiciones antagéniens 

ideológicamente: el rechazo al sistema social imperante y u truv(5s 

de la critica de la cultura, de la sociedad u a la dependencia 

cultural. Por otra parte, a la aceptación del sistema de modo ser-

vil, de participación y cohesión que posibilitan el acto comuni ca-

tivo. 

Los trabajos sobre domunicación qUe 	inwiliso reciben son hos 

destinados por la necdsiddd de afrontar las demandas sociales de 

tipo comercial. 

La corriente norteamericana representa la historia del desarrollo 

capitalista en el uso de la comunicación u travu de las presiones 

y vicisitudes del sistema de mercado, el estudio de los efectos, 

el estudio de la propaganda politica, y el estudio del cm; leo 

comercial-publicitario de los medios. 

El empleo de la comunicación permanece bajo la iniluoncin de los 

de tentadores del poder: empresas transnacionales, de publicidad, 

de relaciones publicas y de la burocracia gubernamental, todos 

ellos patrocinan y consumen investiaciones do la comunicación, 

ellos la denominan de "musas". 
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La corriente  europea  

Los enfoques jurídico, hictórico y filosófico constita,N.en las 

aportaciones de la invettigación europea a loo medios de cowni-

cación. Animismo, ce busca el conocimiento de las relaciones 

personales, loe medios y la difusión cuJtural. Análisis del lenwa 

je para demostrar las relaciones entre lenv,uaje y sociedad. 

La tendencia latinoamericana se baca en rechacar los puntos de vio 

ta del funcionalismo y del empiriomo del proceso de la comunica-

ción. 

rn Latinoamérica influyen, entre otras tendencias, el estructura- 

lismo y la semiótica europea. De 	manera se trata de decarre- 

llar una teoría político-pconómica de los awdion de comunicación 

para descubrir la interconexión entre las industrias y la clase 

oligárquica, mismos que controlan y manejan loo medios de comuni-

cación colectiva. 

La tendencia de  la escuela  de Franckfort  

Los sociólogos críticos pertenecen a la encuula de Franckfort in-

terpretan la cultura dentro de la wociedad industrial para decta-

car el valor político del discurso científico, sociológico y 1dd-
co. 

Los apocalípticos se oponen u la nueva cultura de "masas" porque 

constituye un germen de desintelTación del hecho cultural. son nou 

tálgicos de una época donde la cultura era un privilwlio de la 

clase dominante. Consideran a la sociedad como deoperoonaliadora 

en donde se ha transformado al hombre en masa. 

La cultura de macan y el populismo no satisfacen el vpsto popular, 

lo manipulan y explotan. 

lor su parte, los integrados afirman que la nueva cultura ,11 indi-

cio de un prov,reso y de unalejor distribución de 1 n tiencv de la 
cultura. Lo que cambia aquí ec i 	formo .11 ,lec, la 	domilciate 

utiliza la cultura y la comunicación: para colwurvar 	dummio ue 

clase. 
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La tendencia actual de la comunicación 

Dentro de las nuevas nerusectivas comunicacionalen se destacan 

Lodos los procesos de la comunicación consideraaon como un l'enéme-

no global, que sea a la vez social, político y económico. 

Existen cientos de evidencias sobre el dominio de teoviu,! 

a la realidad latinoamericana. Lo que hace falta es desarrollar y 

vincular loa principios científicos para una investiación indep(n 

diente que corresponda u los proceos de comunicación comprometi-

dos con la democracia popular. 

Las bases filosóficau_llira el estudio de la comunicación 

La unidad de la ciencia se establece por la unidad del fundamento; 

esto hace posible a la ciencia en .:,eneral. Los pilncipios de tela 

ciencia son evidenciar oric,inarias y universales y por ello comunes 

a todas las ciencias. 

La comunidad de hi verdad depende de la comunidad del ver. El ser, 

evidentemente, no se hace común en la percepción, que es iniividual; 

sino en el logos, que es común a todos. 

La ciencia no va nn busca del ser sólo parte do su evi(Lnda, lo 

que se pone en duda es la opinión vulgar que se ha formado :ohre el 

que, el cómo y el por qué de los seres. 

Sean cualesquiera las op.inianu 	siempre refieren a la misma 
realidad. No huy mis que un mundo y éste es el mirmo para to~. 

La percepción de una pluralidad de lementos no en fundamento para 

pensar en Una pluralidad de mundos. 

El hombre se du, un su presencia fenómenica, como seV de la COM- 

nieucián, ontolkjeamente es el prójimo. La 	 er lo propio 

del,hombre, toda idea sobre él se basa en la expre:dón, 	ta: 

acción, cambio, tiene curacter ilLterminante 	yolntiwtivo d“ rn 

uer. 

El falso problema de la comunicación desoreee eudsdo 1.d2 

ce que la expresión en el carne ter primario del. hombre, onto.16.:1- 

ea y Cenomcnoldicamente. La comunicación ne Y.311::LitAlye nill,1;15n 
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La expreeión ce comunicación aunque oe exiTemo con el milencio y 

el retraimiento. La razón en comunicación eolidavia y comdn, posee 

un uentido comdn. 

r:l hombre expresa bdsicamente la roma comdn del met'. 4 hrave de 

la expresión me hace patente la forma ontolkliea comdn. y A modo 

6ntieo individual de los hombree lo que ezpreGa, forma vínculos y 

comunidades históricas porque está constituido onto.Wicamynhe co" 

mo ser coman. 

P:1 hombre expresa con su sola prencia. 	uso ele Vli*OICW rar:i 

la comunicación es reali..lable porque el mer miGmo 	c te Li huhiva- 

mente simbólico. Toda expresión en nimbólica 	 acurdo 

la Corma propia del mfmholo. 

Lo mimholizadp 	 miempre una comunicación. El Gimh;lo -m 

producto del hoOre, es vincula torio y 'ti ene siniricucionfe xdlti 

ples. No hay mímbolom aimlados, Hi p0H~DVH 

unívoco y titalitaria. Todo mímholo r,uarla rulación con 
Iza pasudo histórico, la ~ojón comunicativa y sie,ni,ic:itiva de-

penden de ru himtoria. 

El Venomeno de la comunicación tiene lile imh-rpeharme 	n_iliear- 

Ge de manera ontoló¿ica. Id mer remulta exprenante eemiln en el ha- 

bla y `eta en la articulación mitIniCicativa del rer rn 	mundo. 
La expresión mímica eta ~da al hombro COMO 	hodom 1.on demóm 

meres; no aG/ la verbal, exclusiva del hombre. 

El hombre tiene la facultad, deearrollada en VII act.t tIi ui urodue-

haya y próctica, de conocer la realidad. La realidad humana y na-

tural es ¡atente y la ciencia 130 basa en hechor como (mtom, al ha-

corlan evidencias compartiblem. 

co,liutdear.. 	11 :jeto do Hija camón 	 zil 	 1,1) 

movido por el empleo de una palabra dotada de :•1 !,,111. ezle l i5n. ¡'oda 
comunicación cito' ''0 comprenmible es comdn. La 'ut.l c•d:ad 	:la inconn- 

nicación no poseen base fenomenolócica, si la comunicación ru,ra 

alío !,:inmular, privado y tl:nien no habrla 	 TI° dr':IiRrinr- 



La exprenividad no siempre comunicación, lo comunicado no en un 

puro monnaje personal, mino un objeto de experionvia comdn, La 

exprenividnd del pennomiento en independiente de Jean modolidader 

de las manifentacionen personalen, incluso de las maniCrshacionen 

deparadas de la ciencia. No hay conceptos nin palabras, po,.11 (aitar 
y los nimbolon en :.wneral, integran el proceso mlnimo de la nini— 

ficación. 

A travós de la comunicación, puesta en comdn df! un objeto, no 

puede definir el conocimiento en nur diferentes niveles, 

La comunicación es un Condmeno de la vida social Pn donde el pro—

cono del trabajo y el procemo de lanar nippos estdn conectados cenó 
tica. y funcionalmente, para facilitar La comprensión del hombre y 
su medio ambiente, 
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