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Mendoza Juan de Dios ... Introducción. 

Introducción 

Es motivo de interés saber que somos mexicanos y a más de tres 

siglos de la conquista espaliola no dominamos el Idioma de la cultura a la 

que pertenecemos. Mucho menos, cultivamos una disciplina que nos 

permita perfeccionar el sistema de comunicación oral, que viene a ser la 

fórmula fundamental para efectuar las relaciones humanas. 

Es una lástima que por falta de los mínimos conocimientos sobre las 

técnicas para hablar en público ·como también se le conoce a la oratoria· 

un profeslonista de la comunicación tenga que temblar a la hora de pedir 

trabajo. 

Porque debemos considerar que una de las causas que limita a una 

persona es no saber ni para qué sirve la oratoria. Y si es profeslonlsta de 

la comunicación y no ha estudiado la oratoria es todavía más grave la 

situación. 

Quien practica la oratoria puede llevar a cabo un proceso de 

autorreflexión y descubrimiento de sf mismo. Además, le permite 

desarrollar habilidades de comunicación oral para hacer un buen papel 

como profesional en la materia. Por ejemplo, los locutores en sus diversas 

categorf as. 
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Consideremos que es urgente que al profesionlsta de la 

comunicación se le Imparta Comunicación oral durante su formación; 

pues es triste ver enfilar a cientos de miles de egresados de carreras de 

comunicación sin saber hablar. Y es que un comunicador que no sabe 

hablar con propiedad y elocuencia, es un profeslonista de la 

comunicación que tarde o temprano necesitará hacerlo. Un comunicador 

que no sabe hablar con propiedad es como un soldado sin fusil en plena 

guerra. Más le vale no salir de las trincheras (de las aulas) y como eso es 

imposible, tarde o temprano habrá de dar la cara. Qué más que darla y 

orgulloso de su formador: la UNAM. 

Es tiempo de que el espíritu universitario hable de la posible 

integración de la Comunicación oral en la ENEP Aragón; que es donde 

yo estudié y tuve mi propia experiencia. Para que los universitarios de 

esta área hablemos orgullosamente y hagamos hablar a nuestro espfritu 

más profesional. 

Cabe destacar que todo este trabajo tiene el objetivo central de 

servir a quienes están de acuerdo en que no es suficiente con escribir 

bien, pintar bien... que hay que hablar bien de lo hecho. Y si somos 

mexicanos hay que hablar bien de México y como profesionistas hoy nos 

toca hablar por él. Porque el que no lo haga, otorgará con su silencio los 

laureles a quienes se los adjudiquen. 

Mediante esta tesis se pretende mostrar la importancia que ha 

tenido la expresión hablada desde el origen de la humanidad hasta 
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nuestros dfas. Cómo es que el ser humano, que ha cultivado la 

elocuencia, ha logrado comunicarse eficazmente con sus semejantes del 

mismo modo que ha trascendido y trasciende en la historia (toda vez que 

la ha perfeccionado), sólo que al Igual que las bellas artes, no han sido 

todos los seres humanos quienes la han cultivado. 

Además, se exponen las Ideas fundamentales para demostrar que la 

comunicación masiva se ejecuta mayormente a través de la palabra 

hablada. De igual modo se presentan algunas de la principales necesidades 

de prepararse en la elocuencia que tiene el profeslonlsta de la 

comunicación para realizarse como tal. 

Principalmente se trata de proponer la creación de la 

Comunicación oral como una asignatura. 

Se considera que la oratoria tiene técnicas que permiten practicarla 

con el método que cada practicante le dé como una disciplina autónoma, 

capaz de brindar resultados provechosos en el que la cultiva. 

Asimismo, la oratoria es una disciplina que tiene que ver con el 

discurso, su fondo y su forma. Tanto de éste como del que lo pronuncia, 

el comunicador social tiene la obligación de contar con ella. Pues la 

oratoria le permite al profesionista formar seguridad en sus capacidades 

para comunicarse, con eficacia, a través de la expresión oral. 

Pero, finalmente se encuentra que tanto la oratoria, la retórica, 
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como las técnicas para hablar en público y sus derivaciones conforman los 

elementos necesarios para crear la Comunicación oral Integrada a un 

programa escolar, como una asignatura a Impartir para formar alumnos 

más competentes. 

Para tratar de satisfacer esta propuesta se esquematizaron cuatro 

capltulos: 1) De los simples sonidos guturales a la comunicación social; 2) 

Semblanza de la oratoria; 3) Técnicas para hablar en público; y 4) La 

importancia de la oratoria en la formación del comunicador social. Una 

propuesta para la creación de la asignatura. 

En el primer capitulo se expone una visión general de la 

transición que han tenido para comunicarse los primitivos seres humanos. 

Sobre todo se evidencia que hablar de la comunicación oral es 

remontarse a los principios básicos de la socialización del hombre, a la luz 

del viejo proverbio "el hombre es un animal social por naturaleza". Y se 

mantiene la invitación a reflexionar en lo útil que resulta comunicarse a 

través de la palabra hablada; ya que desde que el profeslonlsta se 

presenta a una entrevista de trabajo hasta la realización de su actividad 

profesional hace uso de sus capacidades para intentar comunicarse 

efectivamente y con propiedad. 

En el segundo capitulo se trata de exponer la existencia de un 

arte que para muchos resulta un tanto mitológico sobre todo con la 

participación de Demóstenes como el más excelso orador. Pero aun las 

mejores aportaciones técnicas de la oratoria que se dieron en los periodos 

clásicos de los griegos y romanos tan sólo se ven como la 
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acumulación de recursos con que cuenta la comunicación oral para que el 

estudiante de comunicación pueda utlllzarlas en la práctica de su verbo. 

Además, este apartado presenta algunos aspectos de la oratoria en 

México y su relevancia en algunos periodistas. 

En el capitulo tres se exponen a las técnicas para hablar en 

público como simples elementos a los que el estudiante de comunicación 

puede recurrir para mejorar su comunicación oral. Y de una manera más 

propia se trata de hacer ver que los que estudian comunicación necesitan 

una elevada profesionalización de estas técnicas para que puedan 

realizarse. Es aqui donde se mantiene un serlo enfoque de lo amplio que 

resulta dominar la comunicación oral. 

En el capítulo cuatro se elabora la propuesta no sólo con simples 

Impresiones de estudiantes de la carrera sino con la realización de un 

sondeo* a profesores, egresados y empleadores de estos profesionlstas. 

Egresados de carreras en comunicación que año con año desfilan en 

busca de oportunidades laborales con su deficiente expresión verbal. 

* El sondeo se realizó con los cuestionarios que se muestran en el 

anexo. 
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De los simples sonidos 
guturales a la comunicación social 



Desde el principio la palabra era la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ella se 
hizo carne, y puso su morada entre nosotros para 
darnos gracia y verdad. 

Jn. 1-1 
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1. De los simples sonidos guturales a la comunicación 
social. 

Obviamente no se puede hablar de la relación de la oratoria con la 

comunicación en tanto no se sepa del origen y desarrollo de ambas. Y todavía 

menos se puede decir que la oratoria es importante para un ente que comunica 

profesionalmente, como lo es el estudiante de comunicación, si no se pasa lista a 

sus más elementales principios de comunicación como ser humano. Por ello, se 

exponen en este primer capítulo, origen, desarrollo, definición e importancia de la 

comunicación en concordancia con el lenguaje verbal y su uso. Pues aunque 

también parezca obvio que lenguaje equivale a comunicación; el primero es ya un 

sistema sofisticado, mientras que la comunicación es un todo que permite por 

cualquier medio la interrelación. Vayamos pues a los principios que sustentan 

este capítulo. 

1. 1 El origen y la evolución de la comunicación. 

Al iniciar esta investigación he pretendido encontrar las respuestas 

satisfactorias a las problemáticas en relación con este tema, para determinar 

exactamente su punto de partida. Pero, de entrada, me doy cuenta que antes de 

que existiera la palabra, el hombre ya había estructurado sus pensamientos para 

poder realizar sus primeras expresiones con sonidos guturales y así darse a 

entender con los de su especie. 

Mucho podría decirse sobre el origen de la comunicación, mas las 

investigaciones dirigidas a este asunto ya lo han tratado extensa y 
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profundamente. A mí me toca retomar las versiones sobre dicho origen y dirigirlo 

como elemento que conforma el todo de esta tesis. 

En esta vertiente Sergio Flores de Gortari y Emiliano Orozco (1) tratan este 

asunto, considerando que el lenguaje no es una función instintiva; es adquirida, 

es cultura y, presumiblemente, tal como es el sentir de muchos expertos (2), el 

lenguaje es quizá anterior a las manifestaciones más rudimentarias de la cultura 

material y precisamente hizo posible dichas expresiones. Es el único camino 

conocido para llegar al pensamiento, aun cuando éste podría ser un dominio 

natural, separado del dominio artificial del habla (de origen prerracional). 

Numerosas teorías han tratado de explicar el origen del lenguaje. "En 

algunos casos se le atribuye origen divino (teoría tradicionalista); por instinto 

filológico, según Müller, el hombre es creador del lenguaje. La descripción del 

objeto, por medio del sonido, es aportación de la escuela sociológica de Tarde, y 

el lenguaje como fruto de la evolución, esto es, de mutaciones tendientes a la 

adaptación con y en el ambiente, es otra posición" 3. 

Desde el punto de vista del sonido producido por el hombre, para 

expresarse, se han formulado cuatro agrupaciones de hipótesis, las cuales 

respectivamente se refieren al sonido asociado que tiene cada objeto del mundo 

sensible; a la reproducción de los sonidos animales; a la expresión de sonidos, 

instintivamente, y a la emisión, como resultado de la posición de la lengua, con 

motivo de los gestos que suceden a cualquier estímulo. Estas y otras respuestas 

son sin duda meras suposiciones; pero de su análisis Berlo (4) desprende ciertos 

enunciados. El lenguaje es un conjunto de símbolos significantes (vocabulario), 

más los métodos significativos para su combinación (sintaxis); dichos símbolos 
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fueron escogidos al azar en virtud de los principios de interpretación, respuesta y 

recompensa que norman todo aprendizaje. El hombre creó su lenguaje, 

gradualmente, para expresar su significado, adaptarlo a los demás y obtener que 

otros tuvieran iguales significados y pudieran externar respuestas. 

Lo cierto es que el hombre, capaz de emitir sonidos, del proceso de 

guturación inicial debió pasar a unirlos, componiendo fonemas en la etapa de 

fonación y alcanzó la expresión del pensamiento, sentimientos, acciones y 

deseos, con lo cual comienza la historia de la comunicación en sus verdaderas 

dimensiones. El lenguaje es una posesión específica y característica de la 

especie humana, e incluso a niveles de inteligencia bajos se presenta un dominio 

del mismo, que es inaccesible en el caso de un mono (5), y así como el lenguaje 

resulta privativo del género humano, la civilización y particularmente su origen, no 

se hallan en el Horno faber, sino en el lenguaje 6. 

De los demás seres humanos, "recibimos en primer término el lenguaje, 

como manifestación cultural primaria que comprende una síntesis interpretativa 

del mundo sobre cosas materiales, ideas, artefactos, conceptos morales, 

creencias y representaciones sobre mutuas relaciones con los demás. Constituye, 

el lenguaje, una especl~ de estructura unitaria y total que comunica 

recíprocamente entre sí, al hombre, las cosas y el mundo. Por medio de la palabra 

se expresan y comunican los hombres, respecto de las cosas, expresándolas 

unos a otros. Aunque sea, mediadora entre las cosas, no las alcanza 

directamente, porque las cosas no son capaces de oír o leer; solamente en la 

contextura de la frase puede la palabra, unida con otras, tejer una especie de red 

alrededor de la cosa y convertirla en mía y en suya (los demás con quienes 

3 
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hablo). Mis palabras y tus palabras son nuestras palabras. He aquí la dimensión 

social que por esencia tiene el lenguaje" 7. 

El lenguaje es además "una función mental colectiva ... inseparable del 

pensamiento, sigue sus progresos; de modo que la historia del lenguaje humano 

es asimismo la de la inteligencia; ... sin un lenguaje la sociedad parece 

absolutamente imposible, como también lo parece el lenguaje sin la sociedad" 8. 

Con la pretensión de abarcar el significado completo del vocablo, el 

profesor Bram (9) intenta definir el lenguaje como sistema estructurado de 

símbolos arbitrarios con los cuales actúan entre sí los miembros de un grupo 

social; porque un símbolo es una cosa que representa a otra y para ese efecto, 

basta que pueda ser percibida por los sentidos del hombre, como los símbolos del 

hablar, que son de tipo vocal (los símbolos gráficos son secundarios y de 

aparición relativamente reciente). "El hablar es fenómeno acústico y arbitrario, 

esto es, meramente convencional, cuyos sonidos guardan muy poca relación con 

los sonidos naturales. En fin, mirada la conducta social como una acción dirigida 
~ 

a otros, el intercambio de estímulos y respuestas entre actores humanos es la 

trama misma de la existencia, es el fenómeno que se conoce como interacción 

social, mucho más probable que ocurra entre miembros del mismo grupo social, 

antes que entre extraños, por la razón de que los primeros se pueden comunicar 

mediante un sistema común de símbolos verbales. Por otra parte, el lenguaje 

tiene varias dimensiones, según pretenda representar, modificar o provocar 

actitudes,. .. y se le puede contemplar desde dos perspectivas: como realidad, en 

cuanto inseparado del flujo real del comportamiento (lenguaje-acontecer), provisto 

de la semántica y pragmática, que permiten su uso para la acción, y como 

estructura" 10. 
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Por su parte, Pedro Montaner y Rafael Moyana (11} nos dicen que a lo 

largo de un proceso evolutivo que duró millones de años los homínidos 

experimentaron un aumento considerable de su capacidad cerebral y, 

paralelamente, un progreso en la calidad y eficacia de sus sistemas 

comunicativos. La creciente complejidad de las estructuras de su cerebro les 

permitió llegar, desde un primitivo lenguaje de indicios, similar al de otras 

especies animales, a la utilización de códigos simbólicos con los que pudieron 

elaborar y transmitir mensajes conceptuales. Sus habilidades comunicativas 

culminaron con la aparición del lenguaje verbal, el más perfecto de cuantos 

existen. Por medio de la palabra los humanos no sólo nos comunicamos con 

nuestros semejantes, sino que también organizamos nuestra experiencia externa 

e interna (pensamos con palabras) y acumulamos información que después 

transmitimos a las generaciones siguientes. 

La aparición y desarrollo de sistemas de comunicación cada vez más 

eficaces desempeñaron un importante papel selectivo en la evolución del hombre: 

los grupos menos dotados sucumbieron, mientras que los más comunicativos 

pudieron enfrentar con éxito la solución de problemas de mayor envergadura 

como la creación de formas estables de relación social, la difusión de las 

experiencias individuales al resto del grupo, el establecimiento del patrimonio 

cultural o su aumento a través de sucesivas generaciones. 

Sobre cómo y cuándo adquirió el ser humano la facultad de comunicarse 

mediante la palabra circulan diversas teorías, algunas de las cuales son de 

naturaleza mítica o legendaria, por ejemplo las que tratan de explicarlo 

recurriendo a la intervención divina. Es evidente que estas teorías carecen de 

fundamento cientifico; lo único razonable es pensar que el lenguaje verbal surgió 
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como respuesta a una necesidad de carácter social y que no fue posible hasta 

que la especie humana dispuso de un sistema nervioso y de un aparato de 

fonación adecuado. 

Víctor Bunak, considerado una de las autoridades mundiales en el estudio 

de las primeras etapas de la evolución del lenguaje, en el texto publicado por la 

revista El correo de la UNESCO en junio de 1986, nos dice que el origen del 

lenguaje es una cuestión que ha intrigado a los pensadores y científicos a través 

de los siglos. Se trata, en efecto, del rasgo fundamental que diferencia al hombre 

de los animales. 

En torno a él se han formulado numerosas hipótesis. Ya en la Grecia 

antigua se creía que las primeras palabras fueron onomatopeyas, es decir 

imitaciones de los sonidos con los cuales el hombre prehistórico acompañaba sus 

diversas actividades. Se ha pensado también que la palabra surgió de 

exclamaciones inarticuladas de temor, alarma, alegría, etcétera. 

Sin embargo, ninguna de estas hipótesis permite explicar cómo esas 

exclamaciones o imitaciones onomatopéyicas llegaron a constituir sílabas y 

palabras articuladas ni cuáles son los factores que condujeron de modo inevitable 

al desarrollo de la actividad mental y, por consiguiente, al lenguaje que tan 

íntimamente relacionado está con ella. 

El hombre se separa definitivamente del mundo animal cuando es capaz de 

elaborar imágenes mentales coherentes de objetos y acciones distintos, de 

diferenciarlas entre sí y de combinarlas con otras, lo que le permite percibir 

características comunes de los objetos clasificados por categorías y a su vez, 
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elaborar la representación mental, de esas percepciones combinadas, es decir lo 

que llamamos noción o concepto. 

La combinación de percepciones y conceptos en un solo acto mental es 

posible gracias a que en ese proceso participan los estímulos vocales. La relación 

entre percepciones heterogéneas tiene lugar en determinadas regiones de la 

corteza cerebral a las que llegan los estímulos provenientes de los órganos del 

habla, y especialmente del oído. De esta manera los sonidos vocales y los 

correspondientes movimientos de los órganos del habla se convierten en 

símbolos de los conceptos, relacionando entre sí las percepciones de rasgos 

comunes de una categoría de objetos. 

Los órganos del habla pueden producir un gran número de sonidos, pero 

en cada lengua no se emplean sino unos treinta fonemas, es decir, los elementos 

que poseen una función característica: la de distinguir los diversos sentidos. En 

cambio, hay centenares de combinaciones de fonemas, esto es, de sílabas, y 

muchos millares de combinaciones de sílabas. 

El hombre actual puede pronunciar en un minuto centenares de sílabas y 

cada una de ellas requiere una operación distinta de las cuerdas vocales, una 

dirección diferente de la expulsión del aire de los pulmones y diversas posiciones 

de la lengua y de la cavidad bucal, y todo este sistema de articulación se modifica 

en .una fracción de segundo. Tanto la movilidad de los órganos del habla como la 

facultad de relacionar conceptos son el resultado de un largo proceso de 

evolución. 
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Las primeras palabras, que eran pocas y fundamentalmente monosilábicas, 

expresaban los hechos principales de la vida prehistórica, en particular los 

relativos a la recolección y a la caza, y tal vez algunas representaciones dotadas 

de un sentido mágico. Las nuevas palabras se iban formando por la repetición o 

la transposición de sílabas o gracias a un cambio en la entonación de los sonidos. 

Creadas por uno o varios individuos mejor dotados desde el punto de vista 

intelectual, posteriormente fueron aceptadas por el grupo en la medida en que 

respondían a sus necesidades. Luego eran modificadas por el uso diario. 

Un progreso sustancial tuvo lugar hacia fines de la Edad de Piedra, 

durante el último periodo glacial, cuando aparecieron los neandertalenses más 

evolucionados, primeros antecesores del Horno sapiens actual, hace unos 50 000 

ó 30 000 años 12. 

En cuanto a su técnica, su economía y sus artes, los hombres del último 

periodo glacial de Europa alcanzaron un nivel que no es inferior al de ciertas 

poblaciones actuales que viven de la caza y de la recolección. No hay duda 

alguna de que eran capaces de formar combinaciones dobles de conceptos y de 

palabras (que relacionaban la acción con el objeto de la acción), lo que quiere 

decir que dominaban ya el lenguaje articulado. 

Con ellos termina la historia de los orígenes del lenguaje como rasgo 

diferencial del hombre. En las épocas subsiguientes se elaboraron los diversos 

sistemas de expresión hablada, las lenguas, con el léxico y la estructura fonética 

y gramatical propios de cada una de ellas. La historia, la arqueología y la 

lingüística parecen mostrar que la aparición de los sistemas lingüísticos tuvo lugar 

a comienzos de la Edad de los Metales (hace unos 6 000 ó 9 000 años), en tanto 
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que la formación de muchas lenguas contemporáneas data de tiempos 

relativamente modernos. 

En torno al origen y desarrollo de la comunicación oral, se suscitan ideas, 

por los autores antes citados, que dejan dudas. Sobre todo, en lo relacionado con 

que si la comunicación fue una necesidad social ¿por qué después de miles de 

años que el hombre se comunica con un lenguaje, no lo ha integrado a su vida 

personal perfeccionándolo? Haciéndose cada vez más un actor pasivo de la 

comunicación, o mejor dicho: en lugar de que haya un emisor potencial en cada 

ser humano, hay más receptores en su mayoría. 

Y si bien es cierto que el lenguaje da la pauta a la conformación de la 

comunicación, o viceversa, ¿cómo es que con todo y que el hombre posea 

lenguaje, no puede elaborar fácilmente sistemas de comunicación oral eficaces? -

pues la mayoría de los individuos no tiene ni coherencia al hablar; mucho menos 

es elocuente, a más de mil años de que los griegos han practicado la oratoria-. 

Entonces, el lenguaje no es la varita mágica, para lograr, así, la efectiva 

comunicación oral. 

Sin embargo, no debemos pasar por alto la consideración que nos dice que 

aunque el hombre no se dé cuenta: la tierra gira alrededor del sol aun sin 

explicación a este acto; del mismo modo que un hombre sin estudiar gramática, ni 

saber del lenguaje, se comunica para satisfacer sus necesidades primarias. 

Este es precisamente el enfoque que debemos considerar para efectos de 

esta investigación: la comunicación oral se origina desde que recibimos el 

lenguaje como manifestación cultural primaria que comprende una síntesis 
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interpretativa del mundo sobre lo material puesto que el hombre donde nace y 

crece hace lo que ve hacer, se comporta como los que lo rodean y dirá lo que 

digan y cómo lo digan sus allegados. 

Lo del origen en su sentido histórico debemos considerarlo como una 

necesidad que hemos tenido para heredar entre la cultura, el lenguaje -entendido 

como el conjunto de palabras estructuradas que permiten comunicarnos- que 

hace posible comunicarnos, ya no con gestos, movimientos, señales o sonidos 

guturales u onomatopéyicos, sino con sistemas estructurados que funcionan a 

partir del conocimiento que se tenga de ellos. 

1.2 Definición de comunicación. 

"El verbo comunicar proviene de la voz latina comunicare, puesta o poner 

en común. En su acepción más general, comunicación es acción y efecto de 

hacer a otro, participe de lo que uno tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a 

uno alguna cosa, consultar, conferir con otros un asunto, tomando su parecer (de 

comunicatione o comunicationis). En Wriglet, es el proceso mediante el cual se 

transmiten significados de una persona a otra, en tanto que para Berelson y 

Steiner es la transmisión de la información, ideas, emociones habilidades, por 

medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras, gráficas ... " 13. 

Aunque el fenómeno de la comunicación se presenta aun en las cosas 

inanimadas cuando "tienen correspondencia o dan paso a unas con otras" 

(Enciclopedia Salvat), particularmente nos interesa su sentido y proyección 

humanos. 
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En este orden de ideas, "a pesar de que no hay un consenso en cuanto a 

su origen etimológico, comunicación es toda transmisión de información con 

vistas a una respuesta que no siempre implica una aceptación pasiva" 14. 

"No hay diferencia sustancial en cuanto a la manera en que se da ta 

comunicación, ya sea que emplee formas verbales, el lenguaje ordinario, la 

palabra escrita, et lenguaje formalizado (matemática, lógica matemática y ciencia 

positiva) o la telecomunicación; pero en todos los casos es una corriente que 

fluye o debe fluir recíprocamente. Comunicar es un verbo activo o transitivo 

(úsase en español como reflexivo o recíproco: comunicarse), lo que lleva a 

considerar que toda comunicación siempre se da en dos direcciones, e incluye 

hasta la respuesta silenciosa; implica comprensión, pero en muchos grupos o 

instituciones sólo parecen reconocer importancia a ciertas actividades tendientes 

a informar, enseñar y ordenar a los subordinados" 15. 

Se insiste en que las palabras comunicar y comunicación tienen más de un 

significado, por eso se utilizan, en distintos contextos, para hablar de ideas 

distintas. Decimos por ejemplo, que una carretera comunica o pone en 

comunicación dos pueblos, que un padre comunica determinados rasgos 

genéticos a sus hijos, que la radio, la televisión o los periódicos nos comunican 

las últimas noticias, que cierto teléfono está siempre comunicando. 

"Además, son muchas las ciencias y las técnicas que en la actualidad se 

ocupan de la comunicación, desde la biología a la electrónica, desde la lingüística 

a la técnica publicitaria. Si atendemos al uso que le da la palabra comunicación 

hacen los distintos especialistas, observaremos que cada uno de ellos contempla 

la comunicación de manera diferente, aunque todos utilizan idéntico vocabulario" 
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(16). Dándose el fenómeno de polisemia, del que nos valemos para aludir 

significados acordes con nuestro interlocutor. "Un ingeniero de caminos, por 

ejemplo, hablará de vía de comunicación; un neurofisiólogo, de la comunicación 

intercelular; un sociólogo, de los medios de comunicación de masas; un 

tecnólogo, de la aplicación de las ondas hertzianas a la transmisión o 

comunicación de mensajes a distancia" 17. 

Cabe hacer hincapié en lo que respecta a que aunque las palabras 

comunicar y comunicación hoy tienen más de un significado, aquí se tratarán 

ambas con el sentido de dar parte, hacer saber algo, entrar en contacto con otro 

individuo para hacerle partícipe de lo que poseemos (ciertos conocimientos, 

estados de ánimo, intereses, deseos, etcétera). De ahí que sea fácil de 

contaminar a la palabra comunicación con diversos significados. Quizás no se 

trata de semántica, sino más bien de la misma cultura a la que pertenecemos, ya 

que está conformada de una amalgama de idiomas. Además, tiene que ver el 

multiplicado número de sinónimos con que cuenta nuestra lengua, como ya lo 

vimos en el párrafo anterior. 

Pero también consideremos que nuestra civilización ha rendido culto a la 

palabra como instrumento para fundar relaciones de respeto, invocación y 

colaboración, pero no ha sabido o no ha podido evitar el deslizamiento de la 

palabra hacia la manipulación, el dominio e incluso la anulación del hombre 18. 

Ya este carácter que tiene la comunicación lo expondremos en la parte que 

se retoma no como simple acto de comunicar sino de influir en el interlocutor, y 

que es propiamente la oratoria. 
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1.3 La importancia que tiene la comunicación en el desarrollo del 

individuo en su sociedad. 

"El mundo de nuestros días se halla en crisis, ante la amenaza de la 

desintegración del hombre y de la sociedad, la cual ya es previsible, 

desafortunadamente, en todas las expresiones de la cultura. Ésta nos explica 

científicamente la naturaleza y sus fenómenos; proporciona los medios para 

dominar la energía del universo más que nunca; pero no nos esclarece, auténtica 

y claramente, las cuestiones que atañen los actos de nuestra propia vida y en el 

llamado siglo de las comunicaciones entre los problemas capitales que 

afrontamos, si no el principal, como una de las causas y, a la vez, efecto de la 

crisis paradójicamente figura la falta de comunicación eficaz" 19. 

La simple palabra comunicación sugiere fragmentadamente sólo 

estructuras en forma de torres de control, mensajes inalámbricos o la imagen de 

un comentarista que transmite noticias de toda índole, por la televisión. La 

comunicación significa mucho más que lo anterior. Es un fenómeno que tiene 

lugar, como señala Moshinsky "por una parte sobre el eje del tiempo, y por otra, 

en el espacio, anulando la distancia. Comunicación es tanto el proceso biológico 

que rige la herencia, en cuyo caso la información que poseen las moléculas de 

ácido desoxirribonucleico de la célula fecundada la transmiten a las células que 

forman la progenie, hasta la educación, fuente por la cual, generaciones 

coexistentes o sucesivas tratan de establecer un intercambio de experiencias y 

conocimientos o transmitirlas de una, la más antigua, a otra" 20. 

La comunicación como proceso integrador trasciende a las inquietudes que 

suscita el estado actual de cosas. Los esfuerzos que propendan a restablecer, si 
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es que antes la hubo, una comunicación efectiva, contribuirán a evitar el riesgo de 

la destrucción; pero, además de superar un periodo de conflicto, responden a la 

naturaleza misma del hombre porque desde siempre a partir de la congregación 

más rudimentaria, la comunicación ha constituido y es elemento básico generador 

de la sociabilidad, como nuestra definición básica lo expone en el apartado del 

origen de la comunicación. Porque también, es a través de ella que el hombre se 

nutre y preserva su carácter como ser eminentemente. Es condición de existencia, 

y en esto resalta aún más su importancia. Pues el hombre que vive aislado, 

decían los griegos, es un dios o una bestia. Es la comunicación, en suma, la 

forma más plausible de colmar nuestra estricta necesidad de convivencia, la cual 

no es asunto privativo de una época. Se identifica con el hombre, doquiera que se 

halle: en el pasado, en el presente, en el futuro. 

Esta observación conduce a preguntarnos sobre la realidad y sentido de 

nuestra especie en el mundo. El afán de inquirir sobre qué es el hombre, cuáles 

sus diferencias con otros entes, cuál su destino y puesto en el cosmos, no 

representa una preocupación novedosa. "Desde los sofistas y Sócrates, hasta los 

pensadores contemporáneos, muchos filósofos se plantean las mismas 

interrogantes, y múltiples son sus respuestas. Sucesivamente, hemos sido 

'medida de todas las cosas' (Protágoras); 'conciencia del universo y ser social' 

(zoon politikon en Aristóteles); pero solo una cosa, en un mundo de cosas; un 

caso que cobra conciencia en sí, sin descubrir el sitio que ocupa en la tierra; ser 

superior, a imagen y semejanza del Creador (cristianismo); 'dualidad de cuerpo y 

alma' (San Agustín). Y 'con un refugio divino' (Santo Tomás) y parte del medievo; 

'razón que mide y valora' (Nicolás de Cusa). En Pascal, 'un ser sin morada, a la 

intemperie del infinito, de cuya grandeza surge nuestra miseria"' 21. 
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Para otros, fruto de la evolución de la materia. "Descartes, en cambio, no 

cree que precisamos para ser, cosa o lugar material; somos sustancia cuya 

esencia es solamente pensar, y percibe la existencia en una sola existencia que 

es la mía. Con las aportaciones iniciales de la antropología filosófica, que acuña 

Kant, participamos, en cuanto hombres, en lo finito y también en lo infinito por el 

hecho de poder saber y ser capaces, racionalmente, de determinarnos a sí 

mismos. Si en Aristóteles, la seguridad fue cosmológica y teológica en Santo 

Tomás, Hegel la encuentra en el tiempo mental histórico, ya que no puede 

encontrarla en el espacio Copérnico. El hombre pensante no es más que el 

principio en que la razón del mundo, por encima de la persona y de la sociedad, 

llega a su autoconciencia plena y a su propia consumación. Algunos más, 

crematísticamente, sólo miran a la sociedad y van en pos de su 

perfeccionamiento, sin reparar en el hombre. Es, al fin, Feuerbach quien marca la 

apertura hacia la dimensión más profunda y real que implica la interrogación, 

cuando define textualmente que el hombre individual en sí no tiene la esencia del 

hombre, como ser moral ni como ser pensante. 'El ser del hombre se halla solo en 

la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, una unidad que se apoya, 

únicamente, en la realidad de la diferencia entre yo y tú"' 22. 

Los factores tan peculiares del tiempo que nos toca vivir, esto es, por una 

parte, la disolución progresiva de las viejas formas gregarias, la familia, los 

gremios, la aldea o la ciudad, el partido o la asociación, y, por otra, la técnica que 

ha rebasado a su inspirador y lo ha colocado a su servicio, lejos de restaurarnos 

la seguridad y de garantizar nuestros anhelos más íntimos, nos llevan de nueva 

cuenta a la soledad humana y al estado propicio para intentar una confrontación 

consigo mismo, de la cual surgen reflexiones promisorias. El hombre que quiere 

conocerse, ha de sobreponerse a la tensión de la soledad. Sólo el hombre que 
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realiza en toda su vida y con su ser entero, dice Buber, las relaciones que le son 

posibles puede ayudarnos, de verdad, en el conocimiento del hombre. Una vida 

renovada con su mundo, pese a la atracción de la soledad, es el punto de partida 

y la meditación conduce a destacar que si el individuo o la colectividad 

contemplados como tales, en sí mismos, se reducen a simples atracciones, el 

hecho fundamental de la existencia humana sólo se concibe en la medida en que 

el sujeto entra en relaciones vivas con otros individuos; es el hombre con el 

hombre; un ser que busca a otro ser para comunicarse con él en una esfera que 

excede el ámbito particular de ambos. No es la suma de sus dos existencias. Es 

una realidad que se da entre o en medio de éstas. La conciencia del yo y del tú 

sólo es posible en el recinto de lo humano; se manifiesta tanto en el 

entendimiento como en la mirada que cruzan desconocidos al compartir una 

misma experiencia, como en el diálogo, o la sensibilidad que, en silencio, vincula 

a quienes juntos aprecian una obra de valor estético. Sin embargo, no es 

exclusiva la simultaneidad de vivencias. "Recoger los mensajes del pasado, de 

las expresiones materiales de la cultura, o de las innovaciones de la técnica, la 

cual no es más que una porción de aquélla, siempre provenientes, en última 

instancia, de hombres, también denota la presencia del yo-tú que interpreta 

nuestra realidad existencial" 23. 

La calidad de persona se define por nuestra correspondencia con el mundo 

(Scheler, Heidegger). Partícipes en una urdimbre de influjos y nexos sociales, 

somos capaces de desarrollar una conducta moral, y dotados de voluntad, 

sentimientos y razón, nos proponemos fines, escudriñamos los medios para 

lograrlos; intuimos y realizamos valores. Imprimimos un sentido a nuestra 

actividad; asumimos derechos y responsabilidades y un sinfín de quehaceres. 

Somos el hombre concreto que nace, sufre y muere (Unamuno); pero, como yo 
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aislado, no podemos ser; en frase de Ortega y Gasset, siempre "yo soy y mi 

circunstancia" 24. 

Si la sociedad es una vasta red de acuerdos mutuos, tanto como el 

conjunto de relaciones organizadas y desorganizadas entre los hombres; directas 

o indirectas, conscientes o inconscientes, cooperativas o antagónicas; formas, 

procesos, hechos e interacciones recíprocas, que suponen la reunión transitoria, 

el grupo estable y los entes colectivos institucionalizados; "pero sin realidad 

sustantiva propia, que se desenvuelve y explica sólo en función del acontecer 

permanente de la vida humana, su inveterada fuente, su medida y su proyección, 

resulta que la sociedad no existe sin el hombre; pero a la vez, sin la sociedad, el 

hombre no podría siquiera sobrevivir" 25. 

Estaríamos fatalmente condenados a comenzar cada vez desde el 

principio, "si no fuésemos capaces de asimilar, repensar, poner en duda y 

contribuir con algo nuevo, para revertir al patrimonio social, en el todo complejo 

que llamamos cultura, y que incluye conocimientos, habilidades, creencias, el 

arte, la moral, las leyes, las costumbres y, en general, otras aptitudes que nos 

legan un antaño remoto o próximo como miembros de la sociedad" (26). ¿Qué 

sería de nosotros si careciésemos de tradición? 

La civilización, grado de adelanto de una comunidad o último nivel cultural 

que se ha logrado alcanzar, difícilmente desbordaría sus cauces originales y nos 

mantendríamos más o menos como pueblos primitivos. Por lo que hace al 

progreso, esto es, las conquistas materiales, el poder transformar, dominar y 

controlar la naturaleza, éste se hallaría también en sus etapas más incipientes, 
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sin perspectivas de ulterior desarrollo si en verdad no poseyéramos, como 

hombres, una tradición. 

El hombre tiene la característica de ser siempre heredero; es por 

naturaleza histórico; permeable al pasado. Tiene que hacerse y principia a partir 

de lo hecho por otros. No sólo aprovecha sus experiencias, y lo que ha sido, sino 

que también acoge las experiencias ajenas, lo que fueron los demás sujetos y lo 

que están siendo sus contemporáneos, merced a la coexistencia parcial (Julián 

de Marías) del anciano de otro tiempo, con el joven, en un mismo presente. Todo 

esto significa que la vida humana, indefectiblemente, se sirve del pasado y 

cristaliza en el presente; pero es al mismo tiempo gran promesa, en cuanto que 

trata una porción de lo futuro como algo que le está subordinado en alguna 

medida, y ningún animal puede otro tanto. El hombre es, entonces, nada más que 

hombre social. 

En síntesis, hombre, sociedad, cultura, civilización y progreso son 

conceptos que recíprocamente se convalidan en una proximidad indisoluble; pero 

la interacción, la fuerza que pone en movimiento estos procesos, a partir del 

hecho fundamental de la existencia, tal y como el fluido sanguíneo permite la vida 

del hombre fisiológico, es la comunicación. 

Influimos a otros y a su vez recibimos influencia de aquéllos al través de la 

comunicación. Los inventos y descubrimientos dependen de la acumulación de 

información y de la transmisión de conceptos en forma gradual. Por mucho que la 

experiencia directa nos haya brindado las adquisiciones de la comunicación con 

los demás, nos hacen comprender los alcances tan limitados de nuestras propias 
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capacidades. La habilidad de los hombres para comunicarse condiciona también 

la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. 

En caso de total incomunicación, sin mensaje de ninguna especie, ni 

sentimientos de pertenencia, sin poder servir, ni ser servidos, el hombre deja de 

ser hombre. No existe. 

Para experimentar las angustias y el estado de frustración y de impotencia 

que motivan la incapacidad de comunicarse, recuérdense las visitas a una 

localidad cuyo lenguaje vernáculo se desconoce, no obstante que aun en este 

caso contamos con las numerosas posibilidades de establecer comunicación con 

los sentimientos y con los sentidos. 

Para el niño o el sujeto en desarrollo, la comunicación configura el mundo 

que le rodea, define su posición en relación con los demás y le auxilia en la 

adaptación a su ambiente. En el transcurso del tiempo, nuestra forma personal de 

acercarnos, ver, entender y comprender al mundo exterior, tanto como las 

direcciones de nuestro pensamiento y el concepto de sí mismos, son producto de 

los símbolos que nos procura la estructura del lenguaje, vehículo de 

comunicación por excelencia. La inteligencia, es un hecho también, se activa 

cuando hay mayores oportunidades de comunicación. 

Para el estudiante o el profesionista de la comunicación, la habilidad de 

comunicar lo que ha aprendido es de extrema importancia. No basta atesorar un 

caudal de conocimientos y de reflexiones si somos incapaces de enriquecer con 

ellos a otros semejantes. El maestro que no sabe transmitir, motivar, dialogar, 

suscitar dudas y meditaciones está fuera de su papel. 
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"Quien busca trabajo y no puede establecer la comunicación que describa 

su formación, sus capacidades y mostrar sus objetivos convincentemente, es muy 

probable que se vea obligado a tocar muchas puertas, antes de encontrar 

colocación" 27. 

No se diga para poder efectuar el desarrollo profesional con eficacia, la 

comunicación es imprescindible tan sólo para llevar a cabo la investigación, 

aunque su trabajo sea por escrito, si no se comunica sencillamente jamás podrá 

avanzar. 

Ahora bien, el hombre es fundamentalmente un animal social, y es 

precisamente en el contexto social donde manifiesta y pone a prueba su 

competencia comunicativa. En su afán por mejorar sus condiciones de vida, la 

especie humana ha evolucionado creando a cada paso nuevas y complejas 

técnicas para comunicarse con eficacia. Y ellas devienen precisamente de la 

oratoria como lo veremos más adelante. 

Ah, pero "la facultad humana para representar, expresar y comunicar ideas 

mediante signos lingüísticos constituye el modelo de todo sistema comunicativo. 

Cuando hablamos del lenguaje de los gestos, del lenguaje cinematográfico o del 

lenguaje de las aves, lo hacemos siempre tomando como referencia el más 

complejo de los sistemas de comunicación conocidos: el lenguaje verbal" 28. 

En el hombre, las necesidades dominantes de comunicación y de 

expresión propia son parte tan esencial de su naturaleza, como sus 

características biológicas y sociales. Su aptitud para la comunicación puede ser 

de tanta consecuencia para su personalidad total, como ésta para la conducta de 
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comunicación. "El hombre es único entre otras formas animales, debido a su 

raciocinio superior y a su sistema de comunicación tan sutil, que le han permitido 

caminar al tiempo registrando los descubrimientos de antaño, para que quienes 

nazcan en el futuro aprovechen el pasado; y la capacidad de transmitir 

conocimientos, junto con la capacidad de creación del hombre, han llevado a una 

explosión de información. En verdad es enorme el volumen de material que, en 

este momento de la historia humana, ha de almacenarse y comunicarse. Algunos 

eruditos han calculado que en los últimos cincuenta años, el hombre ha 

acumulado más conocimientos que en todos los siglos anteriores. ¡En los últimos 

cien años se han más que duplicado los conocimientos humanos! Complica el 

problema la especialización de conocimientos en que se ha caído. La naturaleza 

de la comunicación oral del hombre habrá de tender, de algún modo, puentes 

entre esos aspectos de especialización dispersos y una serie de malentendidos 

aislados" 29. 

Es, pues, parte de la naturaleza humana una apremiante necesidad de 

comunicación. Forzosamente hay algo mutuo en la comunicación humana. La 

comunicación interpersonal tiene lo que pudiera llamarse una naturaleza 

transaccional. Es un proceso que consiste en una comunidad de experiencias y 

una mutualidad de influencias. La persuasión verdadera resulta muy difícil si por 

lo menos no se tiene una mínima oportunidad de revertir la influencia. Se esté 

consciente de ello o no, nos comunicamos para influir sobre otros y hacerlos dar 

las respuestas que deseamos. Este proceso transaccional no tiene principio ni fin, 

pues siempre está cambiando, es dinámico y mutuo. Tiene que ver con la 

comunicación de relación cuando los significados surgen de las nociones que nos 

hemos formado sobre los otros, mientras estuvimos interactuando con ellos 

activamente. "Se trata de un acontecimiento psicológico cuando, en buena 
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medida, derivamos nuestras nociones específicas sobre la existencia de nuestra 

participación activa en el acontecimiento" 30. 

La palabra hablada es el testimonio que exterioriza el pensamiento, los 

sentimientos y el mundo interior del hombre; tal vez, más que ningún otro medio, 

hace presente la trama misma de la existencia humana, a través de las relaciones 

vivas que suscita entre los individuos. El calor humano, la pasión, el deseo 

vehemente incluso el arrebato son afines a una tradición, esto es, a una 

transmisión oral. Si se cuenta con la presencia del hombre, la comunicación 

alcanza sus perfiles más trascendentes. 

Merced a la habilidad para valorar la reacción del oyente, y la posibilidad 

de proporcionarle orientaciones para corregir cualquier error de interpretación, el 

proceso de retroalimentación es inmediato y continuo; se puede replicar, dialogar, 

intercambiar ideas. Cuando es posible hacer participes a otros, de los estados de 

ánimo y actitudes propias, como acontece con la comunicación personal, no hay 

mejor forma para motivar, para resolver problemas de relaciones interpersonales; 

para persuadir, e incluso para amonestar y corregir. Es importante, entonces, 

fomentar en el ámbito administrativo las ocasiones de confrontación, porque todo 

esfuerzo encaminado en esa dirección, además de que favorece en gran medida 

el flujo comunicativo y, por ende, la eficiencia de la administración, es un retornar 

al hombre, para preservar su dignidad de persona y garantizar, sobre todas las 

cosas, su realización y destino. 

La expresión oral puede ser directa, de persona a persona, de persona a 

grupo, intergrupal o masiva. También se puede realizar mediante el uso de 

aparatos mecánicos o eléctricos, como el magnavoz, grabaciones o la radio. Aun 

22 



Mendoza Juan de Dios ... De los simple sonidos guturales a ... 

cuando físicamente el sujeto no esté colocado frente a su interlocutor, emplear la 

voz como medio de comunicación produce sus efectos. Sabido es hasta qué 

punto las vibraciones de la voz son capaces de conmover y de emocionar a un 

auditorio, aun cuando no en todos los casos sea factible retroalimentar el ciclo, 

con la plenitud o rapidez que permite la aproximación material. 

Usualmente, en el seno de la organización, la comunicación oral tiene 

lugar como discurso, entrevista, charla y en la realización de diversos tipos de 

reuniones deliberantes, desde la conferencia hasta la asamblea. 

La palabra hablada debe efectuarse con toda atención, pero suele 

acontecer que nos permitamos el lujo de ser descuidados con esta, porque 

estamos influidos por la palabra escrita. "La comunicación oral tiende a acercar a 

las personas, en tanto que la comunicación escrita sirve para fomentar el 

aislamiento, toda vez que el lector (receptor) desea alejarse del ruido que 

producen los demás. Viene al caso la observación de Carpentier y McLuhan, 

señalando que en nuestra sociedad para que una cosa se considere real, precisa 

ser visible puesto que comparamos mucho más con la vista que con el oído, 

desde que Aristóteles sostuvo que el mencionado sentido estaba por encima de 

los demás. De todas formas, tratándose particularmente de la voz y puesto que el 

oído está estrechamente asociado con la vida emocional del hombre, la 

comunicación logra en alguna medida su propósito; sin embargo, siempre que sea 

posible debe buscarse establecer una comunicación integral, en presencia de los 

participantes y dirigida a estimular los sentidos de la vista y del oído a un mismo 

tiempo. El lenguaje hablado se conceptúa, finalmente, como la forma plenaria de 

la comunicación, a lo que se incorporan todas las demás, en una u otra 

proporción en la inteligencia de que si, comparando en su manifestación ordinaria 
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con los lenguajes estrictamente formalizados, parece ambiguo, esto denota sus 

amplias posibilidades para servir de instrumento comunicante en diversos niveles 

de información, a partir de los más sencillos" 31. 

1.4 El lenguaje verbal y su uso. 

Ya dijimos que el lenguaje verbal se origina con la creciente complejidad 

que las estructuras de su cerebro le permitieron elaborar los seres humanos de 

aquellos tiempos. Ya que la facultad humana para representar, expresar y 

comunicar ideas mediante signos lingüísticos constituye el modelo de todo 

sistema comunicativo. Cuando hablamos de los gestos, del lenguaje 

cinematográfico o del lenguaje de las aves, lo hacemos siempre tomando como 

referencia el más complejo y completo de los sistemas de comunicación 

conocidos: el lenguaje verbal. 

Ahora bien, ¿Para qué sirve el lenguaje verbal? 

La respuesta parece evidente: el lenguaje verbal sirve para comunicar. 

Para los humanos existen reglas que se deben usar a la hora de aplicar el 

lenguaje. Pero en el lenguaje mismo, las reglas están, hasta cierto punto, 

falseadas, es decir, permiten todas las trampas, todos los golpes discutibles, sin 

que sea posible establecer de manera completa todos los golpes prohibidos y 

permitidos. "Si no fuese así no tendrían cabida expresiones poéticas como 'la luna 

se fue a la fragua con su polisón de nardos .. .' En otras p'alabras, el lenguaje 

verbal, además de servir para representar y comunicar la realidad, también sirve 

para crear mundos ilusorios o fantásticos e incluso para que nos enredemos en 
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discusiones sobre dichos mundos cuando olvidamos que no son más que 

construcciones lingüísticas" 32. 

De este modo se permite que la comunicación sea cada vez más 

complicada no sólo para entender sino para ser entendidos. De ahí que se hace 

necesario saber de las técnicas para hablar en público y tener éxito como emisor. 

Ya que el hombre espera del hombre la confrontación. Un mensaje pleno de 

contenido y de inspiración personal. En última instancia, cada uno somos la 

mayor autoridad en cuanto a experiencias, sentimientos e ideas que atañen a 

nuestra vida. 

Quien habla se encuentra en continuas relaciones de reciprocidad con el 

que escucha; uno guía al otro, siendo guiado a su vez por éste. Son múltiples las 

maneras sensibles en que se hace contacto con la personalidad viva y vibrante 

del comunicador oral; se observa su mirada, se colabora en su producción 

intelectual y se participa en el espectáculo en que el comunicador oral se 

representa a sí mismo, porque imagina y crea, porque su palabra es un trozo de 

vida, más vivido que visto. La comunicación oral, en consecuencia, es la primera 

y natural fuente de retroalimentación. 

El calor humano, la pasión y hasta el arrebato sólo pueden transmitirse por 

el hombre. Los estados de ánimo podemos proyectarlos y hacer a los demás 

partícipes de éstos. Sólo necesitamos hablar expresivamente, conforme a la 

naturaleza de nuestros sentimientos e ideas. La palabra escrita, si bien puede ser 

más madura, depende mucho, en su impacto, de la habilidad que se posea para 

el manejo de la escritura, cosa nada fácil ni accesible a todos. Quien emprende la 

tarea de hablar ante el público, observa un escritor francés, poco se cuida de 
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disgresiones y falsos enlaces. Coloreada por la voz y por la mímica, animada y 

precipitada por la intención misma de los oyentes, la expresión de una tradición 

oral supone recursos que están en las antípodas de los de la escritura. En esta 

última se exige el rigor y la concisión, una pasión recogida, casi aplastante. Quien 

habla, al contrario, tanto más seducirá mientras más abundante y expansivo sea, 

constituyendo el contacto directo con su público, una complicidad inmediata de la 

cual ha de extraer parte de su poder ... 

Por otra parte, las grandes transformaciones de la historia han seguido a la 

palabra, por más que algunas veces haya recibido aquella el refuerzo ulterior de 

la escritura. Las religiones confirman esta verdad, cuando por encima de sus 

libros sagrados juzgan a la tradición (oral), receptora del verbo divino: ... los 

espíritus profundos que han ejercido sobre el mundo la más grande y perdurable 

influencia, no han escrito, o si lo hicieron, en su literatura no residió la verdadera 

fuerza de su ascendiente, y estando el género humano cada día más mecanizado, 

el pensamiento impreso no encuentra en él sino un estado de recepción pasivo, 

debiendo la humanidad, para vencer esta desespiritualización que la amenaza tan 

gravemente, reemplazarle por el magnetismo del verbo viviente. El arte de la 

oratoria, en el último análisis, se vuelve no ya el medio de transmitir una 

popularidad cualquiera, sin el propio ser, si por arte de oratoria se entiende la 

entraña misma de la persona que habla. 

Es verdad que el lenguaje escrito, no obstante la ambigüedad de que 

participa por ser de carácter ordinario, frente al lenguaje formalizado, es más 

preciso que el lenguaje verbal; pero, al mismo tiempo, carece de la riqueza y el 

poder de comunicación que posee la palabra hablada. La pobreza del 

comunicado escrito proviene, por una parte, de la pérdida de tono, énfasis, que 
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se observan en la expresión oral y que no pueden sustituirse con los signos de 

puntuación, de exclamación, tipo cursivo y otros recursos que empleamos en la 

comunicación escrita, todo lo cual nos trae por consecuencia un enfriamiento del 

lenguaje hablado al codificarse en escritura. 

La situación de desventaja obedece, por otra parte, al hecho de que ni con 

las descripciones escritas más acuciosas somos capaces de actualizar en toda su 

intensidad, las actitudes y vivencias presentes del comunicador oral, y que se 

manifiestan al través de múltiples y variadas formas del mundo físico y 

extrasensorio. 

La circunstancia de que, por lo común, la escritura no pone en contacto 

directo al emisor con el receptor, nos hace suponer que establece un flujo 

comunicativo diferido, por cuanto la reacción se hace esperar, y no siempre 

llegamos a conocerla. En ambos casos, no podemos retroalimentar el proceso, e 

incluso, en la última expectativa probablemente nunca lo haremos. Escapa a 

nuestro control saber si el mensaje arribó a su destino, y en qué medida produjo 

en el receptor intencional la respuesta esperada. 

Debemos reiterar que usar la comunicación oral para hablar en público, no 

significa una corriente unilateral que fluye sin respuesta, pues mucha de la 

comunicación se frustra, innecesariamente, porque el que se comunica oralmente 

procede como agente activo único, y se conduce como si el auditorio fuese; pero 

no es suficiente tener presente la anterior consideración. Toda persona que 

necesita hablar a los demás, debe estar familiarizada con técnicas que le 

permitan exponer sus ideas, sus sentimientos y sus estados de ánimo, con una 

claridad tal y una secuencia que faciliten su completa percepción. Desde el 
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momento de dirigirse a un grupo de hombres, hay que tener en consideración 

ciertas reglas, si no queremos arriesgarnos al fracaso. 

De entre todos los seres que habitan este mundo es el hombre, el único 

inteligente y esto lo sabemos porque él mismo lo dice. Y es que poderlo decir es 

precisamente la demostración de que piensa. Si no pensara no lo podría decir, 

porque para decirlo es necesario pensar, pero además, cuando se piensa se dice 

lo que se ha pensado. Hablar es pues, expresar el pensamiento y solamente se 

puede expresar el pensamiento hablando. Y es que pensar y hablar son en el 

hombre dos actividades relativas. En lo anterior se hacen dos aseveraciones 

según las cuales cuando se piensa se habla y cuando no se piensa no se habla 

porque sólo si se piensa se puede hablar. 

Se suele preguntar que cómo sabemos que sólo el hombre piensa, que 

esto es un tonto orgullo y que los animales, y ahí se podrían incluir los vegetales y 

aun los minerales, también piensan, pero lo que sucede es que no nos lo dicen, o 

nos lo expresan pero de una manera incomprensible para los hombres. 

La contestación a esto puede hacerse parafraseando la famosa afirmación 

de Descartes: "Pienso luego existo" y sería, hablo luego pienso. Porque 

Descartes, al dudar de todo, se dio cuenta de que si dudaba estaba pensando y, 

cuando hablamos, lo que hacemos es expresar un pensamiento. 

Es verdad que los animales también se comunican y usan también un 

medio material para hacerlo; ladridos, mugidos, zumbidos, pero lo que un pato 

expresa graznando dos veces en vez de tres, es que ha encontrado comida y eso 

no es la expresión de un pensamiento sino de un conocimiento, sí, pero 
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puramente sensible. Cuando una abeja vuela de una determinada forma y emite 

cierto zumbido, lo que hace es expresar también un conocimiento, pero sensible 

también y así los delfines y los monos y hasta los panda quizá 

De manera semejante cuando un hombre por medio de gestos o de silbidos 

o de ademanes se comunica con los demás, incluso con los animales, lo que está 

expresando es un conocimiento pero sensible o a lo más un sentimiento pero no 

un pensamiento. 

El pensamiento es el resultado de una elaboración intelectual y de ahí su 

carácter abstracto. Por lo que para expresarlo necesitamos de un medio lo menos 

material posible. Otra cosa es la expresión del conocimiento sensible que siendo 

concreto y refiriéndose a algo material con características individuales se lleva a 

cabo por medios materiales, relacionados con ese objeto concreto, individual, al 

que se refiere. 

Muchas veces se oye decir a una persona, cuando tiene un sentimiento de 

alegría o de dolor muy grande que no tiene palabras con qué expresarlo o sea, 

que es inefable y es verdad porque los sentimientos son individuales, concretos y 

no se pueden expresar claramente con palabras y en forma precisa porque se 

están refiriendo a algo concreto en tanto que las palabras se refieren a algo 

abstracto y universal. A ese sentimiento concreto e individual lo que expresa más 

claramente y en forma más directa la risa o el llanto porque aquello que se está 

expresando es determinado y se manifiesta a través de ese signo material que es 

la forma directa de su expresión. 
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En toda comunicación se manifiesta un conocimiento, por eso en los 

minerales y en los vegetales no hay ninguna especie de comunicación ya que 

estos seres carecen de todo tipo de conocimiento. En los animales hay una 

primera forma de conocimiento, que es el sensible y debido a esto se da ya 

comunicación. Sin embargo, esa comunicación lo único que puede manifestar es 

el tipo de conocimiento que tienen los animales. Es decir, el sensible y por eso es 

más apegado a las características de la materia, por lo que el medio empleado 

para comunicarlo tiene esas características materiales. En el hombre se da el 

conocimiento sensible, como en el animal y la comunicación de ese conocimiento 

también como en el animal, pero además y aunque originado en el sensible se da 

el conocimiento intelectual. 

Este tipo de conocimiento superior ha sido elaborado por el entendimiento, 

prescindiendo de las características materiales del objeto y profundizando en su 

ser para obtener así un pensamiento. 

Esto explica el carácter inmaterial del pensamiento y también la necesidad 

de expresarlo a través de un instrumento que manifieste ese carácter que le 

permita al pensamiento ser universal, lo cual significa que se aplica a todos los 

individuos poseedores de esas características y por lo tanto se aplica también a 

cada uno. 

Ese medio es precisamente la palabra, y por eso, por palabra se entiende 

un conjunto de sonidos articulados que manifiestan un pensamiento. Estos 

sonidos que el hombre va modulando, son así el fruto de toda esa actividad 

realizada por sus facultades en las que se manifiesta como hombre precisamente 

porque lo que expresan es su propia característica, es decir, el pensamiento. 
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Los griegos llamaron a la palabra "legos" que además significa 

pensamiento, razón, por eso un derivado suyo, logia se suele traducir como 

tratado o pensamiento. Esto también nos hace ver la estrecha relación que hay 

entre el pensamiento y la palabra. 

Asimismo se observa una íntima conexión entre la lógica y la gramática, 

entendiendo por gramática, no sólo un conjunto de reglas o disposiciones que se 

han de aplicar prácticamente sino et resultado de una relación entre 

pensamientos. Y así veremos que hay reglas gramaticales que son diferentes, con 

la misma desigualdad que encontramos en los pensamientos de quienes los 

hablan. 

En una de sus obras dice Unamuno que "el proceso lingüístico refleja el del 

pensamiento; ta gestión y el crecimiento de los vocablos, los de las ideas que 

expresan y hasta hay más y es la parte principalísima que la lengua juega en la 

formación del pensamiento humano". 

La lógica trata del orden propio del pensamiento y de la estructuración de 

las formas mentales, de la formulación de ese verbo mental, es decir, de esa 

palabra que hace la mente como resultado del conocimiento. Hay ya ahí un verbo, 

o sea una palabra que es anterior a su expresión y de la que produce su forma 

sonora. Por eso cuando la gramática establece las normas que señalan la 

corrección de las palabras, no hace más que seguir la aplicación de lo que ya 

antes ha dado la lógica. Y después de que la lógica nos dice como es la 

estructura del pensamiento y por lo tanto como deben ser la idea, el juicio y el 

raciocinio, la gramática en consecuencia, hace lo propio respecto a las palabras, 

las oraciones y las argumentaciones. La necesidad de precisión en el sentido de 
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las palabras se debe a la exigencia lógica del orden del pensamiento y aun las 

mismas reglas de ortografía, sirven para evitar confusiones entre las palabras y 

aclarar la expresión del pensamiento. En el diálogo Cratilo, pone Platón esto 

mismo, en labios de Sócrates, al decir "Entonces, si alguno habla sin otra regla 

que su capricho, ¿Hablará bien? ¿No es preciso, por el contrario, que diga las 

cosas como es natural decirlas y que sean dichas sirviéndose del instrumento 

conveniente para hablar en forma verdadera?; mientras que, si se procede de otra 

manera, se engañará y no habrá nada de provecho ... Pero nos ha parecido que 

las acciones, no dependen de nosotros sino que tienen en sí mismas, una 

naturaleza propia. Luego es preciso nombrar las cosas como es natural 

nombrarlas y nombrarlas con el instrumento conveniente y no según nuestro 

capricho, si queremos al menos ser consecuentes con nosotros mismos y si 

procedemos así nombramos efectivamente; sino, no ... y el que quiere nombrar 

tiene la necesidad de lo que es preciso nombrar. 

Y hasta considerar el origen de la escritura descubrimos esa relación del 

pensamiento y la palabra. Las primeras formas de escritura fueron pictográficas y 

en ellas se representaban directamente los objetos, pero a medida que fueron 

perfeccionándose, fueron dejando de ser una representación directa hasta 

convertirse en una estilización del objeto. Así se originaron las letras, que 

surgieron de la representación estilizada de los objetos, pero se usaron después 

para representar el sonido con que empezaba el nombre de ese objeto, 

superando así la relación material que tenían con el objeto. 

Pero esta relación es aún más patente si tenemos en cuenta que la palabra 

es signo del pensamiento y por lo tanto su conocimiento nos lleva a conocer lo 
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que ella significa, esto es, el pensamiento. Y al llevarnos la palabra al 

pensamiento nos conduce a algo distinto de lo sensible. 

Por eso la palabra es un tipo especial de signo que no se puede reducir a 

una mera relación de sonidos, ni sólo a la conexión que hay entre el signo y su 

significado. Y a pesar de que muchas veces se habla del lenguaje musical, o del 

que utilizan las computadoras, estos conjuntos de signos, que además no son 

producidos por una lengua, no tienen más que una relación establecida 

mecánicamente y que por ello es distinta a la de las palabras. 

En cambio cuando se· usan las palabras como expresión del pensamiento, 

no sólo se realiza una producción mecánicamente, sino que se llega hasta lo que 

los griegos llamaron "poiesis", o sea a la creación que se da en la poesía. 

En la poesía, que es la forma más elevada de la literatura, adorna la 

belleza a la palabra y al pensamiento y la palabra misma con la belleza de su 

sonido avala al pensamiento que se expresa. La obra literaria tiene entonces un 

triple atractivo; por lo expuesto, por como está expuesto y por su sonido. Es 

entonces cuando se cumple la adecuada relación entre el contenido intelectual y 

la forma de manifestarlo y como consecuencia aparece la belleza. 

En forma constante se descubre la íntima relación entre el pensamiento y 

la palabra. A lo dicho por Pascal de que "el hombre es una caña, pero una caña 

que piensa', habrá que añadir: y que habla" 33. 

Asimismo, Mario A. Pei nos dice que "la historia del lenguaje es la historia 

de la civilización humana, de la cual es la imagen más fiel. La lingüística, es decir, 
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el estudio de las leyes que presiden la evolución del lenguaje, adquiere un valor 

social sólo en el caso de que proyecte luz sobre la civilización de los pueblos que 

hablan los diversos idiomas. 

El lenguaje es, pues, el resultado y el instrumento de toda la sociedad 

humana. 

Pero el lenguaje es algo más ."Es el vehículo indispensable de los 

conocimientos humanos, tanto en su forma oral como en su forma escrita. 

Constituye la base fundamental de cualquier forma de cooperación, sin la cual no 

puede existir la civilización" 34. 

Pei afirma que si la bíblica confusión de las lenguas volviera a producirse 

hoy, los grandes monumentos de la civilización desaparecerían rápidamente, tal 

como desapareció la torre de Babel. 

En la actualidad, al igual que hace milenios, todas las actividades humanas 

se realizan merced al lenguaje. Quien tuvo la desgracia de quedar aislado en un 

país cuyo idioma desconocía por completo, en el cual incluso los gestos diferían 

de los suyos, sabrá por propia experiencia qué significa la carencia de un común 

denominador de comprensión. Toda la actividad del hombre se basa en el 

lenguaje "entendido en sentido lato, es decir, como comunidad de comprensión 

entre el individuo que produce el significado y el que lo capta" 35. 

Pero "el mayor y más noble don que la educación ha ofrecido a la causa de 

la mutua comprensión estriba en el esfuerzo que ha desplegado para lograr que 
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el lenguaje, en todas sus formas y variedades, sea accesible a todas las gentes" 

36. 

Pei, aunque le da énfasis a la participación que tiene en el lenguaje la 

religión, la vida material, las relaciones económicas, las instituciones políticas, la 

literatura, la ciencia y la misma intolerancia en tanto que las sociedades con su 

identidad en lenguaje no aceptan a las que no lo tienen, o presentan deficiencias 

para ejercerlo; sí establece muy bien que la educación, es decir, el proceso de 

preparar al individuo para la vida social, consiste en muchas cosas además del 

lenguaje. Y sin embargo, con demasiada frecuencia y rapidez se suele olvidar que 

el lenguaje es precisamente el medio mediante el cual se lleva a cabo esta 

preparación. Tanto las definiciones científicas y los datos históricos y geográficos 

como las descripciones sociológicas y económicas, al igual que los principios 

matemáticos y las instrucciones para el trabajo manual, todas tienen una forma 

lingüística. Pero, dejando eso de lado, buena parte del proceso educativo trata de 

la lengua misma: del idioma nacional como instrumento para afirmarnos y para 

comprender y hacernos entender de los demás, y de los idiomas extranjeros como 

medio de las comunicaciones internacionales y culturales. 

El habla de una colectividad suele adquirirla el individuo, al menos en su 

forma más rudimentaria y para las necesidades más elementales, sin necesidad 

de que intervengan los demás. Los niños aprenden a hablar estando en el regazo 

de la madre y perfeccionan su propia lengua a medida que adelanta el proceso de 

observación y de imitación de los adultos. Ninguna comunidad humana, por muy 

primitiva que sea, carece de lengua hablada. Muchos grupos de analfabetos 

alcanzan un notable grado de cultura general gracias a la tradición oral. "Se 

supone, aunque no es posible demostrarlo, que larguísimas narraciones literarias, 
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como la lliada y la Odisea, se transmitieron de boca en boca durante 

generaciones enteras antes de ser puestas por escrito. En muchos países en los 

que reina el analfabetismo es posible hallar individuos de inteligencia despierta 

que alcanzan un grado de relativa perfección en la composición poética oral" 37. 
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La formación doctrinal y técnica (del hombre) debe 
asentarse sobre una sólida formación moral, cuya 
responsabilidad incumbe a los padres más que a los 
maestros, y al hogar más que a la escuela. 
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2.· Semblanza de la oratoria. 

Este apartado pretende exponer la importancia que ha tenido la 

expresión hablada desde el origen de la humanidad hasta nuestros días. 

Cómo es que el ser humano que ha cultivado la elocuencia ha logrado 

comunicarse eficazmente con sus semejantes del mismo modo que ha 

trascendido y trasciende en la historia. 

Trata desde vertientes históricas, el papel que ha tenido para el 

hombre la palabra hablada y el valor que le han dado quienes la practican 

como recurso para comunicarse. Asimismo, marca las diferencias que tiene 

un individuo con elocuencia del que no la tiene. 

Presenta a los exponentes de la oratoria, así como las situaciones y 

orígenes de la misma para hablar ya de un sistema metódico, como lo es el 

de la oratoria, que no tiene solamente el sistema lingüístico sino también el 

gestual, corporal y el que le implica conservar un control perfecto de la 

comunicación. 

Este capítulo precisamente trata de hacer ver que aunque la oratoria 

tiene un origen remoto, desde que el hombre empezó a comunicarse a 

través de la palabra oral; con todo y que los griegos y romanos le hayan 

dado el valor teórico y metódico; con todo y que en las distintas etapas del 

proceso evolutivo de la humanidad, la oratoria es exclusiva sólo para aquél 

que quiera tener un desarrollo más integral de su personalidad. Y el 

profesionista de la comunicación que emplee la expresión oral tiene que 

cumplir con el compromiso de cultivar la oratoria. Para hacer conciencia de 
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cuan importante resulta dominar la oratoria, incluimos al final de esta 

semblanza algunos de los hombres que han cultivado este maravilloso arte. 

2.1 Aspectos generales de la oratoria. (1 ). 

La oratoria se define como el arte de persuadir, un arte tan natural y 

tan necesario al hombre, que la encontramos empleada en todos los pueblos 

desde los tiempos más remotos. Como escribe Berryer, en las asambleas o 

reuniones de los hombres primitivos apareció la elocuencia desde que uno 

de éstos habló para exponer su opinión ante los demás; pero esta 

elocuencia era puramente exterior y en ella el corazón obraba sobre el 

corazón, la cólera excitaba la cólera, no existiendo la combinación de frases 

ni las reglas de la lógica. Además, para que no sea el orador un caso aislado 

en cada pueblo y en cada época, hace falta que exista la libertad precisa 

para que el arte de la oratoria pueda crecer y desarrollarse. Por esto, a 

pesar de ser tan natural en el hombre el arte de persuadir, no ha florecido la 

oratoria con igual fuerza en todos los tiempos, ni ha tenido siempre los 

mismos caracteres. Así, en la época antigua predominaba la oratoria política 

sobre las demás, y hasta la oratoria forense tomaba esta dirección, pues las 

causas se hallaban ligadas a los grandes intereses del Estado, tratándose 

de pedir cuentas del gobierno de una provincia, del mando de un ejército, de 

la administración de los fondos públicos, etc., asuntos que hoy no 

constituyen por lo común materia de un proceso judicial. En la Edad Media 

descolló la oratoria sagrada y sólo en los tiempos modernos aparecen 

claramente deslindados los géneros oratorios, predominando actualmente 

en todos ellos el carácter didáctico. 
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El género oratorio comprende las composiciones pronunciadas de viva 

voz y cuyo objeto es la persuasión. La oratoria es el arte de la elocuencia. 

No se trata solamente de hablar con propiedad, sino con el don feliz de 

imprimir calor y eficacia al ánimo de los oyentes los efectos que tienen 

agitado el nuestro. Además, esta definición comprende sus diversos 

géneros, ora se emplee para instruir, ora para persuadir o agradar. Pero 

como el objeto más importante es la conducta y, por consiguiente, la 

persuasión, puede definirse la elocuencia como el arte de persuadir. La 

diferencia que existe entre la oratoria y la elocuencia estriba en que la 

elocuencia no se limita a la palabra, pues el gesto, la mirada, las lágrimas, 

los suspiros y hasta el silencio pueden ser elocuentes, tampoco la 

elocuencia de la palabra se circunscribe a los discursos oratorios ni a la 

prosa, penetrando sin excepción en todos los géneros. Pero no puede 

negarse que en la oratoria tiene su verdadero campo de acción y en la viva 

voz su verdadero vehículo. La elocuencia puede ser simple y refleja. La 

primera consiste en la expansión del ánimo la cual no va acompañada del 

intento de producir efecto alguno, como la del hombre que se lamenta a 

solas. Mas al impulso expansivo pude añadirse la intención de mover el 

ánimo, como en el que se lamenta, no sólo para desahogar su dolor, sino 

para ser socorrido, mediante él expresa la indignación que en él ha 

producido un acto injusto, con el fin de comunicarlo a otra persona. Una 

mayor extensión de esta elocuencia refleja ha dado origen a la oratoria que 

no se substituye a la elocuencia, sino que la transforma en elocuencia 

artística. 

En ciertos casos la oratoria servirá sólo para comunicar ideas que no 

encuentren resistencia alguna en el ánimo de los oyentes; pero, en cambio, 
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en otros tendrá que combatir la dificultad o vacilación que éstas le opongan, 

siendo ésta la parte lógica de la oratoria, ya trate sólo de ilustrar, ya de 

dominar el entendimiento del auditorio. Para completar la oratoria tenemos 

que añadirle la parte afectiva, pues el orador, además de convencer, tiene 

que persuadir, es decir, determinar a los que le escuchan a que adopten una 

resolución, y para persuadirles no basta demostrarles la verdad, es preciso 

comunicarles su convicción y mover su ánimo para que se determinen a 

obrar conforme a ella, apelando a todos los recursos de la imaginación y de 

la sensibilidad; de ahí que en el orador se junten el pensador y el poeta, y en 

su obra se reúnan elementos científicos de la didáctica y los estéticos y 

artísticos de la poesía, sin confundirse con la primera, que se limita a 

revestir de forma artística el pensamiento científico, utilizando solamente la 

belleza para hacer agradable la exposición de la verdad, ni con la poesía 

cuyo fin es la expresión de lo bello y el placer puro que lo bello produce. El 

fin del orador es la utilidad; el convencimiento, la persuasión de sus 

oyentes ... La elocuencia (oratoria), dice Kant, es el arte de dar a un ejercicio 

serio del entendimiento el carácter de un juego libre de la imaginación ... Es 

el arte, según Jungmann, de presentar el bien moral por medio de la 

palabra, de suerte que su exposición sea apropiada para mover a los 

oyentes a un eficaz y decidido amor del mismo bien. Quintiliano define a la 

oratoria, según muchos autores, con las reservas de la elocuencia, pues a la 

misma la ven con la facultad de conmover los ánimos por medio de la 

palabra. 

La oratoria constituye un hecho natural, y apenas hay hombre que en 

los momentos supremos de la vida, cuando el sentimiento desborda del 

corazón, no sea capaz de conmover nuestro ánimo por medio de la palabra. 
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Esta misma naturalidad que ha hecho tan frecuente en todos los pueblos y 

en todas las épocas el uso de la oratoria, ha contribuido, no pocas veces, al 

abuso, sobre todo en los últimos tiempos, en que se han mirado muchas 

veces el arte de la palabra no como medio, sino como fin, poniéndolo al 

servicio de ambiciones personales y de aviesas pasiones. En algunas 

profesiones el cultivo de la oratoria es más que conveniente, necesario, 

debiendo cuidarse mucho, en tales casos, de que no se convierta en 

palabrería vana y presuntuosa. 

A pesar de su origen natural, de obedecer a poderosos móviles 

naturales, es preciso acudir a los recursos del arte, pues es evidente que sin 

ellos no se conseguiría el fin que la oratoria se propone. Es indudable, dice 

Coll y Vehí, que los hombres rudos, los pueblos salvajes ofrecen modelos de 

la elocuencia natural, o más bien, de expresiones elocuentes; pero ni 

Demóstenes, ni Cicerón, ni Bossuet habrían podido componer el menor de 

sus discursos sin la constancia, sin el amor al estudio y al arte, que no les 

abandonó un solo momento. En medio del furor de la pelea, de las 

conmociones populares, de las asambleas turbulentas, doquiera que se 

irritan y se desbordan con furioso ímpetu las pasiones, nacen de los labios 

más rudos elocuentísimos rasgos, dignos de transmitirse a la posteridad; 

mas para combatir frente a frente las preocupaciones, hondamente 

arraigadas, para triunfar de la inconstancia de los atenienses y del oro de 

Filipo, para anonadar la osadía de un Catilina, para salvar a una nación de 

una bancarrota inminente, para sostener la causa de la desvalida Irlanda, 

para hacer resonar la voz de la religión en los pechos gangrenados por el 

vicio, la frivolidad y el escepticismo, no basta haber nacido con las dotes 

más privilegiadas, sino que es indispensable una voluntad de hierro para el 
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trabajo, porque sólo a fuerza de largos combates y sufrimientos puede 

adquirirse la ciencia, el conocimiento del hombre y el libre imperio de la 

imaginación, de las pasiones y de la palabra. 

Recordemos que los antiguos empleaban la voz retórica para designar 

a la oratoria, y así la definían diciendo que era el arte de persuadir; el arte de 

persuadir por medio de la palabra: Vis inveniendi in oratione omnia 

persuasibilia (Aristóteles); Bene dicendiscientia (Quintiliano); era, por lo 

tanto, la retórica, la teoría de la oratoria o de la elocuencia. Cicerón y 

Quintiliano dividieron la retórica en cinco partes: invención, disposición, 

elocución, memoria y pronunciación. Esta división, dice Coll y Vehí, es 

sumamente filosófica y aplicable, en cuanto a sus tres primeros miembros, a 

todos los géneros literarios, puesto que para componer una obra es preciso 

reunir antes que todo los materiales, disponer luego el plan y cuidar, por 

último, de embellecer convenientemente la expresión. Y, por supuesto que el 

discurso oratorio ya escrito, ya improvisado, debe pronunciarse en público, 

es indispensable también que el orador adquiera todo el imperio posible 

sobre la memoria voluntaria, y que dé a la voz, al semblante y al gesto una 

forma artística, natural y adecuada al discurso. 

Ahora bien, para concluir estas generalidades, podemos considerar 

como principales épocas de la oratoria las siguientes: 1 Desde Pericias hasta 

la dominación macedonia y romana; 11 Desde Catón hasta después de 

Augusto; 111 Padres de la Iglesia, griegos y latinos; IV, Oradores cristianos 

modernos, y V, Parlamentarismo. Y para complementar nuestra finalidad de 

esta investigación, es conveniente citar también algunas generalidades 

históricas de la oratoria en México, tanto desde un punto de vista general 
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como desde la perspectiva del profesionista de la comunicación o 

simplemente periodista. 

2.2 Desde Pericles hasta la dominación macedonia y romana. 

Ya los poetas épicos, y con mayor razón los dramáticos, colocan en 

boca de sus personajes diversidad de discursos y los historiadores inventan 

y atribuyen a sus hombres de Estado y generales las oraciones y arengas 

que en tal o cual circunstancia debían haber pronunciado. Y así vemos en 

los poemas homéricos cómo los héroes y capitanes se expresan muchas 

veces en forma oratoria sin dejar el tono poético. Y lo mismo que en la lliada 

y la Odisea sucede en las historia de Herodoto y el ejemplo es seguido 

durante siglos enteros, pues Grecia, que fue un país dirigido y gobernado 

por oradores, dio gran importancia al género oratorio, que llegó a adquirir 

grandísimo desarrollo, sobre todo a partir del siglo V a. de J. C. La historia 

griega nos presenta, sobresaliendo por encima de tanto orador notable, a 

Solón, que parece fue el primer gran orador; a Temístocles en tiempo de las 

guerras médicas, y a Pericias en la generación siguiente; el primero, de la 

elocuencia grave y severa, pero vehemente y varonil; el segundo, de 

abundante y persuasiva palabra, y el tercero, que dio nombre a su época, de 

elocuencia vehemente o fulminante, como decían los antiguos. El estudio 

literario de los dos grandes oradores de la antigüedad últimamente citados 

resulta interesante, además para poder ver lo que era un orador antes de 

que existiese la retórica, que más tarde tenía que someter a reglas 

minuciosas el ejercicio de aquel arte, que en ellos no obedecía a ninguna 

norma escrita. Por el mismo tiempo de Pericias vemos brillar a Cleon, 

Alcibíades, Ctenas y Terámenes. La oratoria se constituyó como un arte y 
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una enseñanza en Sicilia, después de la expulsión de los tiranos (hacia 465 

a. de J.C.), según un testimonio de Aristóteles citado por Cicerón, y recibió 

forma de manos de Corax y Tisias; el primero es el verdadero fundador de la 

retórica, y el segundo, discípulo suyo, escribió un tratado superior al de su 

maestro, y que venía a ser una segunda edición revisada y completada de la 

obra del primero. A estos escritores les siguen los sofistas, que desvirtúan el 

papel de la oratoria, convirtiéndola en instrumento o medio para probarlo 

todo, no teniendo para ellos valor el concepto o sentido de las palabras, 

cuya importancia radica en sí mismas. Estos hombres de mala fe no creen 

en la moral ni en ninguna idea absoluta, y tratan de derrocar al adversario 

valiéndose sólo de triquiñuelas de lógica y gramática. Los dos sofistas más 

importantes son Protágoras de Abdera ( 485-411) y Gorgias Leontino ( 486-

380), cuyo conocimiento debemos, principalmente, a Platón, que en sus 

diálogos pone en boca de Sócrates notabilísimos razonamientos para 

confundir a los sofistas, haciendo ver lo pernicioso e inmoral de su arte, 

burlándose de ellos con delicioso ingenio cómico. Sin embargo, les 

debemos, en compensación, haber llevado al ingenio griego a un grado de 

extrema agudeza y haber afinado el lenguaje, estudiando hasta la nimiedad 

todos los aspectos y sentidos de las palabras. 

Gran distancia es la que separa a estos oradores judiciales, defensores 

de causas y pleitos, a los oradores políticos, a los oradores clásicos de 

Grecia, cuya lista empieza con Antifón, orador político y forense, que 

presenta en sus Tetralogías las ideas o asuntos de cada discurso bajo 

cuatro aspectos o categorías diferentes, que con un estudio constante al 

servicio de una inteligencia patente había logrado que desaparecieran de 
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sus discursos la pesadez, sutileza y mal gusto que entonces imperaba en el 

campo de la oratoria. 

También adquieren fama como oradores judiciales Andósides (440-

390?); el gran Lisias, cuyo discurso contra Eratóstenes por asesinato de 

Polemarco, hermano mayor del orador, es un modelo acabado de 

acusación, e lseo, que, según se dice, tuvo la gloria de dirigir los primeros 

pasos de Demóstenes. 

Nos reporta que por encima de estos oradores sobresale lsócrates, que 

fue llamado padre de la oratoria, aunque no se atrevió jamás a abordar las 

luchas de la tribuna. Es la suya un modelo de oratoria reflexiva, y más que 

orador, podemos llamarle maestro de oradores, ya que escribió siempre sus 

discursos para que sirviesen de modelos a sus discípulos. Cuidó 

particularmente de la forma y huyendo de los estrechos límites de la oratoria 

judicial y del tono enfático de la tribunicia, forjó el arma que con la 

superioridad de su genio tenía que esgrimir Demóstenes. Asimismo, la obra 

reiteradamente citada, nos dice que fue el orador más grande de Grecia y 

quizá del mundo antiguo y con él desapareció la elocuencia política griega al 

desaparecer la libertad de Atenas. Sus discursos, compuestos muy 

reposadamente y escritos con calma, eran pronunciados con entusiasmo 

extraordinario y escritos después para que su efecto se extendiese. Trataba 

las cuestiones con gran alteza de miras, lo cual no era obstáculo para que 

entrase en pormenores nimios de organización militar y de hacienda. No 

seguía un sistema fijo en cuanto a la forma, encontrándose en sus discursos 

frases breves, incisivas, y frases largas, erizadas de oraciones y llenas de 

pensamientos. Nadie le ha superado en el arte de insinuarse en el ánimo del 

48 



Mendoza Juan de Dios ... Semblanza de la oratoria. 

auditorio, y en la lectura de sus discursos se han formado los oradores más 

grandes de todos los tiempos. Al lado de tan gran orador brillaron el 

ingenioso y espiritual Hippiades y el austero Licurgo, y enfrente de él su rival 

Esquines, que poseía todas las cualidades opuestas a las de Demóstenes; 

Dinarco, que siguió de lejos a éste y Démades de una delicada ironía, 

La Enciclopedia Universal Ilustrada también nos refiere que, antes de 

perecer por completo la oratoria griega al perder el pueblo sus libertades, 

tuvo, según el testimonio de Cicerón en su libro De los esclarecidos 

oradores, un mantenedor ilustre en el tribuno Demetrio Falereo (350-285 a. 

de J.C.), cuyos discursos no conocemos, y en Teofrasto, el último orador de 

la Grecia libre. Mucho tiempo después, en el siglo 1 de nuestra era, intentó 

renovar y rejuvenecer las ideas antiguas, tomando como modelo a 

Demóstenes, Dión, llamado Crisóstomo o Boca de Oro. 

2.3. Desde Catón hasta después de Augusto. 

Aunque menos bien dotados que los griegos en todo lo que al arte y la 

literatura se refiere, las circunstancias de la vida política les obligaron a 

cultivar el género oratorio. Al principio, mientras no conocieron a Grecia, fue 

la elocuencia romana tosca y ruda, y, por lo mismo, ingenua y apasionada. 

No se habían formado en las escuelas de los retóricos griegos los Gracos y 

el viejo Catón, y, a pesar de ello, supieron conmover y persuadir. La forma 

podía ser ruda, pero el fondo era excelente, y cuando los maestros de 

Grecia abrieron escuelas en Roma, los oradores romanos adquirieron en 

seguida las cualidades que les faltaban. Entre los géneros oratorios 

descuellan el político y el judicial, teniendo éste como caracteres distintivos 
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auditorio, y en la lectura de sus discursos se han formado los oradores más 

grandes de todos los tiempos. Al lado de tan gran orador brillaron el 

ingenioso y espiritual Hippiades y el austero Licurgo, y enfrente de él su rival 

Esquines, que poseía todas las cualidades opuestas a las de Demóstenes; 

Dinarco, que siguió de lejos a éste y Démades de una delicada ironía, 

La Enciclopedia Universal Ilustrada también nos refiere que, antes de 

perecer por completo la oratoria griega al perder el pueblo sus libertades, 

tuvo, según el testimonio de Cicerón en su libro De los esclarecidos 

oradores, un mantenedor ilustre en el tribuno Demetrio Falereo (350-285 a. 

de J.C.), cuyos discursos no conocemos, y en Teofrasto, el último orador de 

la Grecia libre. Mucho tiempo después, en el siglo 1 de nuestra era, intentó 

renovar y rejuvenecer las ideas antiguas, tomando como modelo a 

Demóstenes, Dión, llamado Crisóstomo o Boca de Oro. 

2.3. Desde Catón hasta después de Augusto. 

Aunque menos bien dotados que los griegos en todo lo que al arte y la 

literatura se refiere, las circunstancias de la vida política les obligaron a 

cultivar el género oratorio. Al principio, mientras no conocieron a Grecia, fue 

la elocuencia romana tosca y ruda, y, por lo mismo, ingenua y apasionada. 

No se habían formado en las escuelas de los retóricos griegos los Gracos y 

el viejo Catón, y, a pesar de ello, supieron conmover y persuadir. La forma 

podía ser ruda, pero el fondo era excelente, y cuando los maestros de 

Grecia abrieron escuelas en Roma, los oradores romanos adquirieron en 

seguida las cualidades que les faltaban. Entre los géneros oratorios 

descuellan el político y el judicial, teniendo éste como caracteres distintivos 
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la urbanitas y la gravitas. La historia de la oratoria romana se divide en tres 

periodos, de los cuales constituye el centro el de Cicerón. En el periodo 

preciceroniano encontramos a Fabio, de dulce y elegante lenguaje y 

elegantes modales; Escipión, que se distinguía por el rigor y la nobleza del 

discurso; Labeón, Mételo, Galba, Emilio Lépido, los dos Lucios, Espurio, 

Mummio y Carbón; Tiberio Graco, arrebatado y vehemente en el decir; 

Léntulo, Decio, Druso, Flaminio, Curio, Rutilio, Escauro y Cayo Graco, en el 

que aparece una dialéctica robusta y vigoroza unida al lenguaje de las 

pasiones, de modo que sus discursos se dirigen a la inteligencia y al 

corazón; y como oradores judiciales, M. Cornelio Cethego, de estilo sencillo, 

pero de gran fuerza persuasiva; Catón el Censor, conciso, intencionado y 

enérgico; Lucio Licinio Craso y Marco Antonio (abuelo del triunviro), que 

según el mismo Marco Tulio fueron los primeros que elevaron en Roma la 

elocuencia a la altura que alcanzara en Grecia. 

Cicerón, figura gigantesca que sobresale en el periodo clásico de la 

literatura romana, no desdeñó, siguiendo el ejemplo de otros predecesores 

suyos, las enseñanzas de los griegos, y viajó durante tres años por Grecia y 

el Asia Menor para perfeccionarse en el arte oratorio, siendo discípulo de 

Molón. De los discursos que de él conocemos son famosos y merecen 

recordarse, entre los jurídicos, la defensa de Roscio Amarino, acusado de 

parricidio; la de Aulo Cluencio, acusado de envenenamiento; la de Milán, 

autor del asesinato de Clodio, y la de Quinto Ligorio, Pompeyano 

desterrado. Entre los discursos políticos se recordarán siempre los tres 

relativos a la ley agraria, contra Publio Servilio Rufo, quien pedía el reparto 

de los campos italianos; las cuatro admirables Catilinarias en que el orador 

se exalta hasta la furia, y las catorce Filípicas contra Marco Antonio, en que 
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trata de hundir por todos los medios posibles para siempre a su enemigo. 

Las oraciones verrinas, en que hay parte de oratoria judicial y parte de 

política, ofrecen gran interés como pintura del estado social de Roma; 

aunque estas oraciones son en número de cinco, parece que sólo fue 

pronunciada la primera. Cicerón, como todos los grandes oradores, 

preparaba sus discursos con tiempo, y llevaba consigo a un liberto suyo 

llamado Tirón, a quien se considera como inventor de la taquigrafía, que iba 

copiando sus oraciones a medida que las iba pronunciando. Después 

Cicerón las releía, corregía y publicaba. 

Espasa Calpe también expresa que contemporáneo y rival de Cicerón 

fue Hortensia, de quien aquél dice en Brutus que su palabra era espléndida, 

ardiente y animada, y mucho más vivo y patético todavía su estilo, así como 

su acción, y que estaba dotado de memoria sorprendente, de actividad 

grande en el trabajo, de exposición elevada y clara, de lenguaje elegante y 

fluido y de voz dulce y sonora. Al mismo periodo que constituye la época de 

oro de la oratoria romana, pertenecen: Calvo, de estilo conciso, nervioso y 

castizo, grave y firme, que imitaba al de los oradores atenienses, pero 

demasiado pulido y trabajado; Asinio Polión, más amplio y armonioso que 

Calvo y que gozó fama de gran improvisador; César, de dicción majestuosa, 

y Bruto, cuya característica era la gravedad; pero teniendo todos de común 

lo varonil, lo puro y lo vigoroso de su elocuencia. 

Después del siglo de Cicerón, escribe Mackenzie, la elocuencia 

empezó a decaer, introduciéndose un estilo declamatorio redundante y 

afectado, haciéndose costumbre el enviar a los jóvenes al Asia, donde los 

profesores de retórica les enseñaban un nuevo modo de perorar (escuela 
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asiática), mezcla de sutileza griega y de pompa oriental, muy seductora en 

apariencia, pero de muy mal gusto en realidad, pues nada tenía de natural ni 

de 'sencilla y sí mucho de difusa y ostentosa, con pretensiones de 

deslumbrar mediante golpes de ingenio, metáforas rebuscadas y adornos 

superfluos. El precursor de esta escuela, que se puso de moda en los 

tribunales, pasa por ser Hortensio. Era en que faltaba libertad política y de 

interpretación de las leyes. Solamente merecen mención en este periodo, 

Domicio Afer, en tiempo de Nerón, metódico y claro, conciso y grave, pero 

ardiente y enérgico y salpicando sus discursos con rasgos de gracia e ironía 

que hacían se le escuchase siempre con gusto. A su lado figuran, aunque en 

plano inferior, Crispo Pasieno, Décimo Lelio y Julio Africano. Posteriores 

fueron Plinio e/ Joven (discípulo de Quintiliano) y Tácito el historiador; mas 

tal era el rebajamiento del foro en esta época, que Plinio se avergonzaba del 

estilo corrompido y afeminado que se empleaba en el Tribunal de los 

Centunviros, y Marcial ridiculizaba en sus epigramas la manía de las citas 

inútiles y de las digresiones fuera de propósito. 

Entre los pocos cultivadores que quedaron de la elocuencia puramente 

romana figuran algunos españoles, como Latrón y Séneca. Una defensa del 

siglo 11 es la que de sí mismo hizo Apuleyo, abogado del foro romano, ante el 

procónsul de Cartago, en la cual, para sincerarse de una acusación de 

magia, habla de omne re scibili y de las cosas más opuestas. El último 

orador romano notable es el elocuente defensor del paganismo, Quinto 

Aurelio Simmaco, que contendió con San Ambrosio sobre el restablecimiento 

del altar de la Victoria en el Senado. 
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2.4. Padres de la iglesia, griegos y latinos. 

Deben ser considerados como precursores de los oradores sagrados, 

que con las predicaciones del cristianismo alcanzaron un nivel artístico muy 

superior a la oratoria profana de su misma época, los libros proféticos de la 

Biblia que por su fin y su forma son verdaderas oraciones. El estudio de las 

obras de los profetas de Israel hace ver que en ellas está en germen la 

predicación y la elocuencia sagrada. Para caracterizar y definir la oratoria de 

los profetas hay que tener en cuenta que no es posible incluirla en ninguno 

de los géneros oratorios determinada y específicamente, pues en ella hay 

mucho de oratoria religiosa y mucho de oratoria política. Aquellos hombres, 

llenos del espíritu de Dios, no sólo anunciaban la venida del Mesías y el 

cambio que ésta había de producir en la historia, sino también los trastornos 

políticos que padecería inmediatamente el pueblo de Israel, a quien 

aconsejaban y amonestaban respecto de su conducta, profetizando la 

invasión extranjera, la pérdida de la libertad y todos los males propios de los 

pueblos decadentes. 

Desde los primeros tiempos de la Iglesia se había ido formando y 

creciendo la elocuencia sagrada, siendo merecedores de citación san 

Justino y Clemente de Alejandría, que hicieron uso del griego como medio 

de expresión, y Tertuliano, Arnobio de Licca y Lactancia que emplearon el 

latín. La figura más grande, anterior al siglo IV de nuestra era, que es el 

verdadero siglo de oro de la elocuencia sagrada, fue San Jerónimo, hombre 

enciclopédico, gran erudito y escritor genial. 
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En el siglo IV aparecen los grandes propagandistas de las enseñanzas 

de Cristo, sobresaliendo en la Iglesia griega San Basilio, que en palabras de 

severa grandiosidad celebra el poder de Dios; San Gregario Nacianceno, 

cuya exhortación sobre el amor de los pobres ha sido muy imitada por los 

mejores oradores sagrados; y San Juan Crisóstomo (Boca de Oro), que 

invocó considerablemente las formas clásicas de la elocuencia griega, 

creando una especie de lenguaje católico universal, capaz de ser entendido 

y gustado por todo el mundo. Los oradores que preceden a San Juan 

Crisóstomo, dice Navarro y Ledesma, son los oradores de la lucha. San 

Juan es el orador de la victoria. En la Iglesia latina, además de San Hilario, 

san Ambrosio y san Jerónimo, sobresale San Agustín, el verdadero genio de 

la religión cristiana, que si como orador adolece de algunos defectos propios 

de la época, es, por otra parte, quizá el ingenio de más elevación de 

sentimientos y de ideas que ha existido. La época de agitación y de continua 

lucha en que vivieron estos célebres oradores, hizo que su elocuencia 

tomase un carácter fogoso y apasionado, sencillo y popular unas veces, 

elegante y filosófico otras, y en algunas ocasiones político, y siempre 

altamente eficaz y triunfante, porque en ningún otro tiempo ejerció la palabra 

una influencia tan grande y tan directa en la vida de los pueblos. 

En los siglos V y VI sostienen respectivamente el cetro de la elocuencia 

cristiana San León y San Gregario, que ha sido llamado el Apóstol de los 

Bárbaros; y en España, luchando con la herejía, sobresalen Justo, Severo, 

San Leandro y San Isidoro. 
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2.5. Oradores cristianos modernos. 

La invasión de los bárbaros hizo desaparecer la elocuencia junto con 

todos los demás géneros literarios y las bellas artes, tardando mucho en 

reaparecer, pues al volver de nuevo el amor al estudio, precisamente en los 

que estaban destinados por su misión a predicar las verdades de la Religión, 

no encontraban masas capaces de apreciar el mérito de un discurso. Sin 

embargo, en el siglo XI se encuentran oradores capaces de arrastrar a las 

muchedumbres, y, por lo tanto , elocuentes a su modo, pues sólo así se 

explica que Pedro el Ermitaño y los demás predicadores de las cruzadas, 

consiguieran que millares de hombres corriesen a la conquista del Santo 

Sepulcro. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, y el beato 

Jordán de Sajonia, arrastraron a las muchedumbres y a las universidades 

con sus sermones. El Renacimiento no resucitó la elocuencia clásica, y 

aunque la Reforma y sus enemigos (sin olvidar a Savonarola) lucharon con 

la palabra, sus formas oratorias tenían poco o nada de literarias, y lo mismo 

puede decirse de los demás géneros. Era preciso que llegase el siglo XVII 

para que la oratoria volviese a adquirir el lustre y esplendor perdidos, siendo 

la elocuencia sagrada francesa quien se llevó la palma. En el reinado de 

Luis XIV florecieron el sublime Bossuet, el enérgico Bourdaloue, el ingenioso 

Flechier, el dulce Fenelón, el apasionado Masillon y muchos otros; y no fue 

la casualidad que los hizo aparecer en una misma época, pues la cátedra 

sagrada pudo ser ilustrada de tal modo, porque aquellos hombres, sin duda 

adornados de dotes naturales, no hacían más que poner en práctica las 

reglas establecidas a principios del siglo por algunos reformadores 

verdaderamente apostólicos, como San Francisco de Sales, el padre de 

Ligendes y algunos otros jesuitas, el abate de Saint-Cyran y los de Port-
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Royal; pues todos estaban acordes en lo que debía de ser un predicador, 

para quien se dictó la célebre máxima: El corazón habla al corazón, y la 

lengua sólo habla a los ofdos. Durante el siglo XVIII decae en Francia la 

elocuencia sagrada, que se limita a imitar los grandes modelos del siglo 

anterior, salvándose del olvido Neuville, Poulle, Maury y el famoso misionero 

Bridaine. 

En Alemania los más famosos predicadores de la Reforma fueron 

Lutero y Melanchton, y en Inglaterra se distinguieron como oradores 

sagrados Tillotson y Blair. En Italia, la figura del padre Séñeri es suficiente 

para elevar la oratoria sagrada a un grado de esplendor que, a excepción de 

España, pocas naciones logran superar. En Portugal sobresalió el padre 

Antonio Vieira, una de las glorias de la Compañía de Jesús. 

Aunque la elocuencia sagrada descuella sobre los demás géneros 

oratorios, también toman incremento y despiertan de su letargo la oratoria 

política y la forense, y nace una nueva forma de oratoria: la académica. La 

revolución inglesa nos ofrece los primeros ejemplos, en la Edad Moderna, de 

discursos políticos, sobresaliendo entre aquellos oradores Oliverio Cronwell. 

Los oradores forenses franceses, a pesar de hablar ante magistrados que 

pertenecían a una verdadera casta enemiga de innovaciones y celosa 

mantenedora de toda tradición, consiguen elevar la elocuencia del foro, 

pudiéndose citar, entre otros, los nombres de Patru y Lemaitre. La 

elocuencia académica ofrece pocos modelos dignos de elogio, siendo uno 

de ellos la admirable contestación de Racine al discurso de recepción de 

Corneille. 
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2.6. Parlamentarismo. 

La elocuencia política tomó, con la Revolución Francesa, un 

incremento extraordinario, extendiéndose por todos los países el afán de 

dirigir la palabra al público, afán que ha convertido muchas veces el uso de 

la oratoria, tan necesario y conveniente, en un verdadero abuso. Durante el 

periodo constituyente y el legislativo, sobresalen Maury, los Lameth, 

Vergniaud, Barnave, Barbaroux y, por encima de todos ellos, el gran 

Mirabeau. Los oradores sagrados, como Frayssinous, Lacordaire, Ravignan 

y sus sucesores, aunque inferiores a los grandes maestros del siglo XVII, 

mantienen a gran altura la elocuencia francesa. Y los militares como 

Napoleón, los políticos como Royen-Collard, Benjamín Constant, el general 

Foy, Casimiro Perier, Thiers, Guizot, Lamartine, Jocqueville, Montalembert y 

Garnbetta, y los abogados como Berager, Dufaure y Favre, ocupan un lugar 

elevado en la historia del arte oratorio francés. En Inglaterra se distinguieron 

corno oradores políticos lord Chatharn, Pitt y O'Connell, y en España (cuya 

tribuna parlamentaria tiene fama mundial) descueyan una pléyade de 

oradores ilustres. 

Hoy en día, podemos darnos cuenta que la oratoria se expone en los. 

escenarios del parlamento. Es decir, la connotamos con las actividades 

políticas. Por ello, hablar de esta etapa de la oratoria en los acontecimientos 

históricos del continente europeo puede ser un tanto criminal. Mejor 

aprovecharnos el espacio para ubicarla en nuestro contexto más próximo 

que es el mexicano. 
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La oratoria en México. 

Ahora bien, en México la oratoria mantiene los aspectos que arriba se 

mencionan porque guarda sus orígenes. De ello nos expone su punto de 

vista Moisés Ochoa Campos, diciéndonos que "es inexacto que, como 

afirmara Carlos González Peña, no haya sido nunca, la oratoria, facultad 

característica del genio y carácter mexicanos. Contrariamente a lo que haría 

suponer una observación superficial, la oratoria ha sido cultivada en México 

no solamente como un arte en el que se han alcanzado las más altas cimas, 

sino, además, como una profunda y legítima expresión de la conciencia 

nacional. A lo largo de nuestra vida independiente, no han faltado eminentes 

exponentes de la elocuencia mexicana y puede decirse que cada etapa de 

nuestra evolución histórica ha encontrado voces que traduzcan las 

inquietudes y los anhelos de su hora" 2. 

A decir verdad, la oratoria propiamente política, como la cívica, la 

forense, la cultural y la sagrada, se han perfilado como géneros en los que el 

mexicano ha hecho gala tanto de sus cualidades innatas, como de su 

cultura. 

Si bien en ciertas épocas de dictadura, el clima no fue propicio para 

una expresión abierta de las ideas, en cambio la elocuencia mexicana 

encontró siempre la forma de exteriorizarse y muchos momentos decisivos 

se despejaron a la luz de la palabra dirigida desde la tribuna. 

Sería suficiente con recordar los duelos oratorios registrados en 

nuestros congresos constituyentes, que vinieron precisando los destinos del 
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país desde el siglo pasado, o las polémicas suscitadas en instituciones 

abiertas a las más novedosas corrientes, como la Academia de Letrán, o en 

fin, la oratoria de combate expuesta en convenciones históricas o en 

frecuentes campañas político-electorales. Porque ha · sido ahí donde 

propiamente la oratoria como tal ha tenido su más excelsa expresión. 

Con la palabra del licenciado Verdad se planteó, desde 1808, la tesis 

de la soberanía popular, y con la arenga encendida del Cura de Dolores nos 

adentramos en el camino de nuestra emancipación. 

Ahí, la elocuencia criolla se ensaya en las lides políticas, desde el 

escenario de las Cortes de Cádiz, en 1812, se escuchó la razón de los 

mexicanos con Miguel Ramos Arizpe. 

Diputado por Coahuila y encendido defensor del régimen constitucional 

y de las castas coloniales, y con Miguel Guridi y Alcocer, diputado por 

Tlaxcala, de oratoria apasionada y batalladora. También sobresale Antonio 

Joaquín Pérez Martínez (1773-1829), quien, en oposición a los anteriores, 

se singularizó por sus ideas conservadoras que le valieron el obispado de 

Puebla. 

En plena revolución de independencia y con voz muy nuestra, Morelos 

dictó el documento más importante de nuestro ideario social, bajo el rubro de 

Sentimientos de la Nación y se escucha la voz de los diputados al 

Congreso de Chilpancingo y al Constituyente de Apatzingán. En ellos 

campean las nuevas ideas de libertad e independencia mientras, desde el 

púlpito, se condena a los insurgentes. La oratoria sagrada se convierte, 
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entonces, en arma política, sobresaliendo entre los realistas el obispo de 

Michoacán Manuel Abad y Queipo, orador fogoso. Fray Diego Miguel de 

Bringas y Encinas, autor del famoso Sermón de la conquista de 

Guanajuato, predicado en diciembre de 181 O, y José Mariano Beristáin y 

Souza, que fulminó desde el púlpito a nuestros libertadores y cuyo Sermón 

del Domingo de Ramos, predicado en 1815 es un ejemplo de 

intemperancias fogosamente hilvanadas. En uno y otro bandos hubo 

tribunos de valía, y por ello, con razón dice Julio Jiménez Rueda que con el 

periodismo y la oratoria se señala el principio, en realidad, de la vida 

independiente de México. 

Bastaría la generación liberal, desde que con Ramos Arizpe estableció 

el federalismo y con Gómez Farías y el doctor Mora puso en marcha la 

primera reforma, para acreditar a una pléyade de grandes tribunos que 

coronó su obra en el Constituyente de 1856-57. 

En la lucha entre liberales y conservadores distinguiéronse entre los 

primeros, como oradores de relevantes méritos, Ignacio Ramírez, que hizo 

de la elocuencia un arma de combate; Guillermo Prieto e Ignacio Manuel 

Altamirano, el más fogoso. Destacan, además, Francisco Zarco (1829-1869), 

serio polemista y el más "inteligente de los oradores" del Constituyente; 

Ponciano Arriaga (1811-1865), uno de los paladines, e Ignacio L. Vallarta 

(1830-1893), que con su Discurso sobre la abolición de la Compai'iia de 

Jesús, se consagró como uno de los más "conspicuos tribunos de aquella 

asamblea" 3. 
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El voto particular de Arriaga sobre la redistribución de la propiedad 

territorial, el discurso de Ramírez sobre los derechos del trabajador y, aun 

dentro de su austeridad y laconismo, la proclama de Juárez en que grabara 

su célebre sentencia: "'1::1 respeto al derecho ajeno es la paz', todos estos 

testimonios de la elocuencia mexicana acreditan la función que la palabra ha 

cumplido en nuestro devenir histórico" 4. 

Entre los conservadores, alcanzaron fama en la tribuna José María Roa 

Bárcena, José Joaquín Pesado, Cauto, Alejandro Arango y Escandón, 

Ignacio Aguilar y Marocha (1813-1884) y el arzobispo de Michoacán, 

Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), furibundo orador y polemista, 

corifeo de su partido. 

En los grupos literarios también se cultivó la oratoria. Célebres son las 

jornadas de la Academia de San Juan de Letrán, extinguida en 1856, a la 

que sucedió el Liceo Hidalgo, animado por Zarco primero y por Altamirano 

después. Además, en 1875 se fundó la Academia Mexicana, creada 

entonces como correspondiente de la Real Española y consagrada al cultivo 

del idioma. 

Vienen los años en que señorea la oratoria de Altamirano y después la 

de Sánchez Mármol, de Bulnes y de Juan A. Mateas, que descollaron en la 

tribuna en el último tercio del siglo pasado. Justo Sierra nos legó los frutos 

más acabados de su pensamiento en sus memorables discursos, y la 

Revolución conmovió al país con las arengas de sus tribunos, -a la cabeza 

don Ricardo Flores Magón- mientras alcanzaban la limpidez parnasiana 
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oradores clásicos como Montes de Oca y Obregón y Jesús Urueta, el 

príncipe de la palabra. 

Tras de los discursos apostólicos de Madero sobresalen los de Luis 

Cabrera y los de las figuras del "Cuadrilátero": José María Lozano, Querido 

Moheno, Nemesio García Naranjo y Francisco M. de Olaguíbel. 

Belisario Domínguez pasa por la tribuna del Senado, en 1913, dejando 

una huella luminosa de dignidad ciudadana. 

Los oradores del constituyente de 1916-17: Palavicini, Hilario Medina, 

Alfonso Cravioto, Francisco J. Múgica, Froylán C. Manjarrez, Heriberto Jara 

y tantos otros; los discursos políticos de Obregón y de Calles, los tribunos de 

la campaña vasconcelista y los oradores de las nuevas generaciones, 

confirman la jerarquía de la elocuencia mexicana. 

Son tantos sus testimonios, que no se puede abarcar sus nombres y 

sus elocuentes discursos de las diferentes épocas que hasta ahora han 

participado en las tribunas del pueblo mexicano. No obstante, la mención 

antes hecha de los ya nombrados, nos permite integrar los cuadros de las 

diversas etapas que han conformado la oratoria en México. 

La atmósfera de libertad que circula ha venido a motivar el auge de la 

oratoria en México, si bien en el ambiente parlamentario ha habido 

momentos en que un control político mal entendido ha impedido cumplir con 

la función que es de considerarse como primordial. 
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Destacan, en la oratoria de las últimas décadas, los discursos 

académicos de Caso y de Alfonso Reyes; los de Jaime Torres Bodet, 

Alejandro Quijano y Ezequiel Padilla; los discursos políticos de Vicente 

Lombardo Toledano, de Manuel Gómez Morín, de Narciso Bassols, de 

Adolfo López Mataos, de Donato Miranda Fonseca, de Manuel Moreno 

Sánchez y de Alfonso Corona del Rosal. 

Todos ellos participaron con sus piezas oratorias y con ellas dieron el 

testimonio, en su tiempo, de que la palabra es importante en la medida de la 

libertad con que se pronuncia y con que se escucha; así como la libertad 

que debe causar a quien se le pronuncia. 

Con sus nuevas generaciones de oradores, México ha obtenido una 

verdadera cadena de triunfos internacionales. Abre la marcha Arturo García 

Formentí, en 1927, y lo siguen Rafael Corrales Ayala que obtuvo el 

campeonato internacional en 1948; Gonzalo Vázquez Colmenares, en 1951; 

su hermano Genaro Vázquez Colmenares, en 1952; en 1953, Porfirio Muñoz 

Ledo; en 1956, Manuel Osante López; en 1957, Enrique Soto Izquierdo; en 

1958, Jorge Montúfar Arauja, y en 1959, Santillana ... 

Sí es, por lo tanto, la oratoria, facultad característica del genio y 

carácter mexicanos. 

Pero, hacemos recalcar que hasta aquí se ha hablado de la oratoria 

como tal, como comúnmente la tratan los libros, los manuales y los que 

tratan con la materia, tradicionalmente con sus etapas ya referidas, 

encuadradas. Mas como esta tesis tiene que ver una particular perspectiva 
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de la oratoria, se aprovecha la observación de Julio Jiménez Rueda arriba 

anotada: "Con el periodismo y la oratoria se señala el principio, en realidad, 

de la vida independiente de México". Y cómo no podría ser así si ya bien 

sabemos que los periodistas han tenido, en la historia de México, un gran 

papel como comunicadores a través de la tribuna 5. 

Para brindar algún ejemplo de esta observación se expone lo siguiente: 

A Amado Nervo el diario El imparcial lo envió como corresponsal a la 

Exposición Universal de París ... Nervo se ayudó a vivir con su colaboración 

en los periódicos, hasta que en 1916 fue reintegrado a su puesto en la 

legislación mexicana. 

Luis G. Urbina (1814-1934) se dedicó al periodismo desde muy joven. 

Trabajó al lado de Justo Sierra de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Francisco Manuel de Olaguíbel (1874-1924), poeta musical, romántico 

por el sentimiento y modernista por la forma, dejó dos libros de versos ... y se 

distinguió en el periodismo y la oratoria. 

Jesús Urueta fue un orador excepcional. .. Sus discursos parlamentarios 

han quedado en el Diario de las Sesiones de la Cámara de Diputados. Se 

distinguió también como periodista. 

Manuel Puga (1860-1930) se dedicó al periodismo y por temporadas a 

la política. Llegó a ocupar un escaño. Cultivó la crítica literaria con el 

seudónimo de Brume/. 
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Enrique González Martínez ingresó en el diario El imparcial. Y 

finalmente se dedicó a la prensa. 

Y como maestro del periodismo escrito y la disertación, de esta época 

de oro, pongamos a don Ricardo Flores Magón que no necesita 

reconocimiento oficial para haber trascendido como tal en la historia. 

De hoy traigamos aquí el nombre de Jaime Sabinas, también 

distinguido orador, poeta y periodista ... y así podríamos alargar la lista. Pero 

no es el fin. 

Así pues, de las arduas batallas libradas en otras épocas, a la etapa de 

construcción nacional que vivimos, la oratoria levanta su mensaje como 

expresión de la conciencia de México. Y somos los mexicanos los que 

estamos comprometidos con el conocimiento que debemos tener de ella, al 

grado de dominarla, para emprender nuestra propia marcha desde nuestras 

respectivas funciones, como funcionarios, como estudiantes, como 

profesionistas o como simples ciudadanos. Aunque estamos más obligados 

quienes nos preparamos profesionalmente en el terreno de la comunicación 

social. Por ello, debemos integrarla a nuestra formación profesional. 
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Notas 

1. Los aspectos generales de la oratoria hasta su etapa del parlamentarismo se 

retomaron de ta Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. 

Espasa-Calpe, S. A. Vol. 40. Madrid, Barcelona, 1979. pp. 43-68. Dado que 

fue el material de consulta que considera aspectos históricos más 

coherentes respecto de la materia. 

2. Ochoa Campos, Moisés. La oratoria en México. Antologia desde la 

Independencia hasta la época actual. Ed. Trillas. México, 1963. p. 14. 

3. lbidem. p. 15. 

4. ldem. 

5. Ureña Enríquez, Max da cuenta de algunos nombres de estos personajes en 

Breve historia del modernismo. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 

1978. pp. 472-507. Desde luego que ni siquiera se retoman los nombres de 

todos los periodistas que expone esta obra; mucho menos los de las demás 

épocas de México que han figurado con su papel de oradores. Sólo se 

transcriben algunos, que contempla dicha obra, para ilustrar la relevancia 

que han tenido en la sociedad y en la historia cuando han contado con 

virtudes oratorias. 
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No todo el. que habla en público frente a una multitud 
es orador; como no todo ser que camina puede ser 
calificado como hombre. 

José Muñoz Cota 
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3. Técnicas para hablar en público 

Hasta aquí se ha hablado del origen, desarrollo y algunas consideraciones 

históricas de la comunicación oral, según el enfoque vertido en las consultas 

bibliográficas y el propio. Aunque me he referido a la oratoria, no he dado un 

método para efectuar la comu_nicación c:iral. Es en este capítulo donde se hablarán 
- -... 

propiamente de algunas técnicas. pára hablar en público; ya que el método 

oratorio lo conforma cada individ~o ~-t~~v~s de su aprendizaje en el ejercicio de 

su comunicación hablada. 

Ahora bien, insisto en:ql.l~ 1·~ e~~resión oral por sí sola no es la que permite 
• • ' r - • ·• • • • • .'' • • ; ' " - • • .O • • 

comunicar y muchomenos;_hélceHi<~ficazmente. Se. hace necesario conocer y 

practicar form_as ·ci~f.~i~~'·d~_\d¿~!~ni.2~(()r~lnÍent~, PUe~. ~·.mi consideración no 

'º'º ª' qu•ta,;'¿•~;zn)~n;R¡:;¡ . . ... ·.••····•·•. < ~if.ci·• 
. Debe~()s: . i~.t~b1:c~? ·~l~;a~~~t:e• . $u~.Ci1~ <;e~prisión ·. oral encierra 

codificaciones qJ~\~ '~~~if(esian ~¡, el ~ctÓ d~ bab·l~>'y hasta ahí; en tanto que la 
- - ··-.' . . •. -.· ·.· --. - '_,,. ·•'"- . " .· ... ·' ' .,,_ ,·-;·:1 ... ·. ·:· ,,-,,_ . - . 

oratoria se re~übe' ~ '¡~~ tE:icr1ié~s .~uEi{ütilizMSri ~ü~ ~~~one~tes para persuadir a 
-·~: .'-{·.'." !;-~,-. , ·:,_-. :, . ;.; ,,., :. '•- .º·.;.:.·-

sus apositóre~'.Ambél~ han sicici ·¿1i1es a 18 6umariidaci )y hasta necesarias, en su 
: ·,, .' -~', ·',; ·,:;-- '..,'· .• ; .... ,_ .. '._ '.. . ' : :·' .''. { ;.~:· !'. 

momento ": S(s~hélrl'.~xp)ót~~9o r1~ 9:5 c,úe~t_ió~ 'ci€l.~!i,ca social. El interés que 

tengo - en esta in~e~Üg~cfÓn,'.;y/~~'pe6ialmehte\;eh ;stk capítulo - es poner a 

disposición del estudia~!~ cie cariiJ~tb~6ió'ri ¡¿;~ r~¿Sr;()·sque tiene para lograr su 
~ .- : - :- ,' . ·.' •• _, ;. '.~,-. \ - ; .; .,. ,, ·J •,·,. • '" .- •' • , ..... , ~- ·- -

Para contribuir :66ri e~te prdpÓ~itd,. el'terc~r ci§Jffulo ~~he de manifiesto no 
. ' - •. ·.'. .. :·' ~-' ,- ',-.:. '_,. ! ;; •. : •. r : . : '' - ::·, •.. •·. '·_:. ·- ·' ..'.¡;· ·:·. ,~--_, .: ;•:" ·. ·:_:-. . . . 

un método o una recet~ para ej~clit~r I~ or~t&iao tiab1~r'
0

'eri'p6t>1í¿o sino recopila 

las formas que tia revestido la expre'~iÓn ºor~tciri~'\ :el ~nC:~~tb de sus reglas a los 
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que se interesan por ellas y sus consideraciones que se sugieren para hacer un 

buen papel como disertador. 

Sin olvidar que el acto 'de hablar en público no es aislado, sino que viene 

precedido por actos de cultúra: y ·condiciones de la ocasión. El mismo acto de 
:·,,•,·--·¡. '. ·- ":; ,,.- .. ·.·. 

hablar a un auditorio está d~d8 P()(aptilud~s y actitudes del orador y su entorno. 
':. . :: :~. 

"1 :"· 

Así pues, bien.podrí.Ím6~ R~~'ta~d~l.orador, del auditorio, del discurso, de 
.· . ·,:.:" -. ··. ~ ;• ~- •' .... ~¡ .. -·. : ' 1. " 

la composición oratória,'de:1?s r1l~dÍo~·:de instruir y convencer, de los medios de 

agradar y conmover, ~e.i~·~~r~a'.d~(~i~·~uiso,:,d~·los géneros de la oratoria, de los 

estilos de oradores.:;i;:~·rc;.~ii~~1:ra:1~1~n~16n:-··~ri,·este capítulo a1 menos. no es 

hacer un ma'nüal d~ ~~fb~i~;·~·~~(:bi~h?i.~t~Át'.~ ~re~~ntar las técnicas (para hablar 

::º~:b~:~~·~11;rn,~~%~.~,~·;~~;;f ,Tu1$~1~fü~e;~,~:::~.·:,·::.::; :: 
preparación y la cultura, lasideas y la confianzci eh ~ímismo. 

'· ,. ' 

3. 1 Generalidades 

¿Cuántas veces hemos puestoétención 6onsciente de lo que decimos, en 

por qué· lo decimos, cómo lo . decin1os y ~ quién s~ lo decimos? La pregunta es 

debidamente planteada . en ta~tb 'C¡JÍ:l ~m~bho's' éíé'.'1ci·s áC!os '~el . hombre son 
: . : ·.· . "• ', ".' ,]'·• . ' •: •. ' . -. -~ . : '·· .·}'_,· ·/· ·: ·;. ·;· '· . -,e: ·. ·. •;; ·,' ',; • . ··-:: · .. 

inconscientes .. •Y••.·1 ueg'6 ·• .. ~Úo.s•• ~i s:rnos.-.n~~\'13s¿I ~vii·a'ri;''pue~. aGnque ·. sepa~os que 

una palabr~,.'~si~na,:t.~i'.~}~~1;.+~t~ ••. ria~·?ehl~:~c~'~f:i .• ~~· ~.us~iJ~i,rl~'. para enunciar el 

mismo acto. 6 siri1plernerite':' pO'r ;ierquedad O ignora'riciala'; suplantamos. Porque 
'·._. - ··-· .. :-.·:·.:_:.·:.~·.·.'·:,'-"/<.;.' \i:._::.-:·-":.',",.~·,::~:_. <>·-·_:.<;<':.·:···/· ~;~· ~·-.,:-·;:::·}:.(•';.';;'·';i~:··f·~;~- ;_' -··: . 

aunque el· hOmbré busca la originalidad,' tía tenidO qÚe imitar para homogeneizar 

un sistema de co¡11p'r~~sión. SólÓ el·tiem~o nos perní;te ;~b~~()cer que ayer todo . . . . -. . "' . : . . -. . . - - . . ' . . . ,, : . ·-. . - -~- ' 

era denominado con un nombre, hoy esllamadoeon sinÓ~imos; y, seguramente, 
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mañana se le agregarán denotaciones. Aunado, este aspecto, al hecho de que no 

sabemos los efectos de nuestro mensaje. Algo relacionado con lo anterior pasa 

en la materia de comunicación oral. Cualquiera hoy en día a esta misma la puede 

llamar oratoria y pasa inadvertido. O inclusive, ya en el campo se le puede decir 

técnicas para hablar en público y mu.ches de quienes escuchan le dan la misma 

connotación. 

.·. - - . 

Quizás también para muchos este detalle no dé ningún motivo de 

discusión. Pero en lo particular, debo aClarar la conceptualización en materia de 

oratoria y técnicas para hablár e·~ pÚblic~. Porque.sÚo así podemos aprovechar 

este capítulo. ·-·-> 
, . . . ,. . ' . . . ~· .-

; . :,c.-:~:_;_• ·--, ·~~- :<: .. - --·~·::; ·-:' :í ~,·:,,,__:_.-<.~-,« '>; .. ·. :. ';.=~·;,: 

Aquí, técniCas~:p~ra, hablaf\efr ;gú
1

b¡id~;~ ~'.(~ioria, arte de la palabra, 

elocuencia y técnic~~:'~a~~; 1~· co~tAi:cia:ciÓri~ 'oral eqUivalen a lo mismo. En el 
~ ·~ .- -;~'·"; ·"\-·. -~! :.·. ->:-:_·-·; ·; ,.;_,_/,·?,:{~ ,_,¿:,.-:: ~-: . .:~- -

sentido dequeLcllaricfo'nos referinic:is:'.al métodq ·(je:::éomúnicarnos a través de la 
. : ' . -'. .... ~~ -~, .. :_'."-~<<>.-.::'.'_";/ /~'·::'.:::>~;-~:·· 't~~~ :.: (;-~~-){~:· i~/-'.:~/:\:--.·~~5::.'.</_-~::·: :'._:,~ 

palabra hablada nOs re~erimcis i::ori. estas idenomiriaciones. Pues con todas esas 
-· -·. '. ~--~:~:.e.;~:}{'"··.·-<·· e _:, • ~-~:'. :> ~ '<~ --~>-~:'._ -~\~ -·: "->. ·- .. ~_;:;¡>~:j;(':~J -·. ._· . 

variantes, principalesi•;Ocfa e11contfam,os en Jcis\ lifüos que se refieren a la 

comunicación oral C:óino:si~tema dici~dico'- '.6 s(s~".qfüere decir, cuando se teoriza 
. ' . ' ~ .... ~'. ,.~.::~~- :·2~-:>:.~·~:~\·.·~·;:·~~,:)}:\~~·~.::::::' :~~:\·:: :.{~ .::.))' .. :::;~.:·::/·.:,~·:,~:}; ··::}!>":(:_.:·/::· . -

la comunicación :.oral <;Obv,iar:nent13; :c~da u~O d~\'ellos l~s tratan según sus 

enfoquesp~r.ti6u1a.:re{: .·. ' ' >: ··. ····•.·:· .. ;.:.'..·.·."···'''' ·•:/ ··: .. · .. ·· .. ·.·:. 
·:..:,_:·:,, 

· .. Ant.onio s~~¿8;~iÚE3~~.~Qó h~C::e}~1~~i;ó~· ¡·~as::,·id~~iexpresadas en estos . 

~:~º~;o:~;'j!t'iii:!:~t~f''iÍi~'~11~~¡·\~~i~'1~~{~~~i~lT~i~:0: ~: 
psicología ... que nos va delimitando la técnica~y.que'sufre cc:intinúas amenazas de 

: ...... " _:-.' '. r. ; ·._: ~;~:-'.·.'.·:.:··, .. _:;:_~;'.·/~,~·.'-:.'. -~.'.·· ._;:,: .. :~::::-.· :<:. ,< .~>::·:-··._.:: ;..'; :-:'..::'~.··"'.:\- ::: . -~··:(>'·:'.:_;~::''-¡,':'.\>t'_:/ ' 
la política, co.n n1inúsculas:' No la .:política. arist.OtéliC::á;: pór; ejemplo· qüe estaba 

íntimamente ligada a la. ética /a la Íetórica. con ira 16~ f~1sbs: los ~nrédadores, 
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aparentes, pero fatuos, es decir, contra los sofistas. Corrompidos y corruptores. 

De dentro a fuera. Del cerebro al mundo. Del esquema a la práctica" 1. 

Nos apunta el mismo autor que ·la : comunicación es una ciencia en 

mantillas, "empinada con timidez" al ca~po de la investigación. Pero que cuenta 

ya con elementos claros, exp~rini~;~tables y comprobables, para merecer 
.,, .. -

alternativas y proposiciones tipificadas' por el método. Razón por la cual, esta 

tesis trata de aportar su grallitO de arena. 

Pero ante todo, t¡;iílJbié~ debo. hacer énfasis. en que la práctica perfecciona 

el hablar tanto .en la·tribGna como en cualquier otra parte. Es decir, no hay un 
'. .·' - ·--·- . '. ~- -·· , ... ,· . ' - - . - . '" . ' - . 

preparación. básica qÜe' 1e pefmit~ cOrífia~ IÓ süfÍci~nie. para. decidirse y comenzar 

a hablar. 

Ya Luis González y :~oílz~lez dice que ~¡ "tribuno es el que demuestra sus 

dotes y brillahtez ~ri la; disclí~iones p6ríti~~s;>pero .·es charlatán quien se 
-. .. • - ;, • '·-· •• ·.-· ·.;' • 1 ·._· .. ; ' 

aprovecha· de la pa la~ra para ríe) de,cir ~~dá 6\muy'poc;o; es· predicador el que 

trata de guiar con su~ ideas./p'~fcie~ re~i~~d.oréí que'.;,epite .sin convencer, lo que 
·· .. ·.;, _,;.: ··'·:: 

otros han dicho" 2. 

·,· ", ~- . ·,_· . ·-:~"· . ._,, ,• 

Del mismo .módo.'que 6ace,mos•la~a~~~J~a"ció~: el homb/~ pi~ri~a. De· ahí· 

:~:.:~.p::::;.:'·::.1~r =~~:J~~~.~~~r~:~~i~~~!~;~ti~~,f~1l;~:~i~: . 
articulados, difer~nt~~ l~s ,Jno~ d~ 16s• otrS~. de ~~~~ra c{ü~'Jlfk;ci~'a~'cii) ~Jé'~~ o 

cómo es cada realidad quebb~e;va~· 
' ·!,! . . ··,> .-_,,_-, 
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Esta capacidad que tiene el hombre. ,de comunicación a través de los 

sonidos articulados, se traduce en lenguaje ·-como ya lo habíamos dicho en el 

primer capítulo-, por medio del cual hace partícipes a los demás hombres de los 

estados de ánimo, de sus anhelos, emb6i6nes; etc. 
. . ' ~ '._·.· ·,. ' . ' . ' 

La comunicación del ·~~Í.hu~~8o, sea como sea, debe estar gobernada, 

dirigida y controlada p~r I~ ~~zÓl1.· ... . -... .'- ·, ~·. . . . . ' 
':, .... :: .... ·:·: .. 

,·_e -~::'.: .. ·)~: 

Con.el ¿bjetb.dé.'d~rexplicacionés breves y claras sobre la oratoria, dice 
. . . . ·'" . -, .. , .•. ~ .·:;. -. • • - ; . :;: ·. ~ . ¡· ._ .. ~-. · ... --: _. - . : .- - .. 

González.y Gonzále.z,,,no.{~ervimosdelos cuadros y notas cortas. Para explicar 

:i::~·;;fr$~i2i:~]~1t~~,~~~~,iet;:;;¡I@ilii~iS[u:~,:, 1~~:::,:::d:~ ~: 
preseniael .. as.un.tcliri 9~?efal;.3)~1.''.ri'udó"'qúe está representado por el problema 

o asunto, co;~~r;:1f;,i~:~~{~.Pí6i~r~·;A~i·~~~*~i:t~r; y ~4) el desenlace o solución, 

conclusiones, proposiciones o plantearnientÓ. 

El autor. ~rit~s~di~aci8 ~·ide qGi;i~idisertación es un ejercicio literario sobre 

un tema, .• o ·:bi~~ '.uWi~~fu~h·¡·cj~t~;;ci_~o} •. d~ .. ~na cues!ión. científica, histórica, 

artística, etC-:: Así q'G~; paria é1;.1a cii~~~ti:idón;püec:Je ser escrita y oral, para leerla y 
.. : ·;_:·::-:;<!::::,::\~·\ :~;>:·>: ~:.:,)~:.,'.:.:~~~<:' ~:F)/~:·,.~::': :-:-f:·:::">·.'~t\:::~y -~:;;/.:· ·\_J:'-~: -:~:r :·,;s\.,·,;.>~ ·:'.· . ; 

para comuniqarlapor:111edici~d~'.1a.palabra.''{la'califica como un tema grave. Hay 

:~?f E~?~;~r[:~;~~~i:.~~t~~tlt~~~{~fi::~::::,:::::~~: 
el . sentid~' lato:d ~rilplio'.;de.< 1~ i:>.alabra,;pe:r.?):.~n /una •preparación anterior que 

llama~os r§~c)t~·~,:+~§i~t~.~,~~ici'.~~·,5S¿;"d~t~~ ,6~turales para la disertación. 

Inclusive; n.os.prés~~talÓql.1ei'é'1:11an1~teoría de la'disertación que más o menos 
. ,· ,.:-: .. _:-:,_.--·:."'.·; .. ,_;>:·;;: ..... \ ;:··.·:_ '··" .:."· :· :;.'.-·· :·. ::. 

está en los'siguientes't"érrninos: 
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ActltudelderkW 

Elgeoto 

La expr•1lón del rostro 

Orador, el que habla, comunic1dor1 etc. 

.. 
Eladetñán 

Pr1p1raclón y 11 cunur1 

Lis Id••• 
La confianza laplomo) 

Advertir qu6 le Interesa 

Reflexlon1r cuil 11 su nlvll cultural 

TEORIA DE LA DISERTACIÓN Público, a quien se habla. 

PenS1r cómo entu1111marlo 

Considerar para qu• se le habla 

Forma de 11 disertación 

Fondo de la mlama 

Recursos adecuados 

Tema, de lo que se habla. 

Firmeza d1 la1 propoalc:lonta 

serleded 

Autorlded 
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En fin, más de cien libros se refieren en una u otra forma al arte de hablar 

en público, desde la Retórica de Aristóteles, hasta el Manual del Buen Orador. 

3. 2 Enfoque de la oratoria afín al comunicador social. 

Para introducirnos al tema, el Curso práctico de oratoria y disertación 

nos expresa que "aún no se pronuncia una definición satisfactoria de la oratoria, 

por lo que es indudable en su condición de arte y por consecuencia su correlación 

con cierta técnica representada en sus recursos y procedimientos"(3). Invita a 

recordar que técnica viene de tecne y se le considera como lo propio del arte y su 

producción. 

Que .la raíz etimológica de la palabra or~toíia esté en el términogriego 

"oraré que significa hablar, pero no por tener dicháfacuit~c:fde arti~úl~í todOs los 
- -:· • .: ' -·, - .- .... " " ' • - • ! • ·,' - ' ·- ''>.- .·, .. ;~ ·, ¡ ;_. • ... '· .• - ~·- ·. _. '·. - -. 

hombres son oradores· -como ya lo. dije al inidiar ~st~' c~pít~lo-; dkb~ agr~garse la 
:,. '. . ' . ·., : :• . " - •.. ; ' ." .... :.-. . '· .. _. ·;' . ·':-·. ;< ._' .. ·.-·. :._:: 

elocuenciá que. es la.· facultad de dar.fuér~á'a ·.1a: expresión. escrita. ú oral. al grado 
' •• ' ' • • ' - • f ·- • • • ' • • - • • • : ' -· ' • • • ., • '. ~ :. -•• • -.: • : ,·_ - , ,-,, • -•• ; ~-. - • »" ' 

de persuadir y coiwencer ~·quien'esc~cha,'también se co,-T;biná la retórica para .. . - . ·., ·'·' '. - .· .. • ..... - ··' - -· - ' . - . -

embellecer la expresión d~ ki'dichCÍ 4: 
' . . . ., . ' . ': ,. ,. : . . .. - ' ~ 

._, -,. 

-~- ... 

La obrá anteriormente citada menciona que para muchos la retórica es la 
.. - ·: :.._ ':~ . . . -. . - '· - , - . '"' . . ' , . , . \' l - . . . ·' -· . ~. ,• - • ' : . . . -. . . -

forma o elmodó qué.utiliza la' oratoria eii el .afán de lograr sÜ~ fines de'persuasión 
··. : . . ·.· ·,: .":.:'-:;, ~·.:,.--.- .. -- ... '..·, .. :· .. ·.;: .,: -.,-_;·· .. -' _'."'".;.;: .. ,~. <·-- . .",'· .. ~·_ .. ".;> <>.'.·:·:.:-.::,-.::. ;.-:: :,·;_-, .:_ .. ::· '. 

y convencimi~.nto:'°''.L~ ... vercfad·es···que•.·~~.i.ste,n• ();adores'poco•r~tÓricos\1.'.r~tóric.os·• 

que tienen··. po2,~. ·.~~:· ';f.+.~f ~~.5>.c.~f .igf~r~~{~~~~.fr:~éST~;·; ~~~,\·~?f i;~~~~·;·.f ii\.1.~···· : 
cualidad del bie~ decir y lossegundos a pesar de expresarse con: singul,ar; belleza . 

no logr~n·. ~onv~~~er .. ·~ni.le ios ··~()~·····iit~~···.~~~~ri~r,~s··~rill~Ó ·~uh'i~1fs· .. '.nt·.;o.~r·•~J~a{·i~~;:l!Ji~~ . 

ambas artes, esto lo lógró o~il1ó~te'r1e~ ~~~sider'aá~ ~n '.·1~· como el 

Principé de la elocuencia'' 5. 
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Coincido con el Curso práctico de oratoria y disertación cuando dice: 

"hoy, llamarnos orador completo al que hablando con elocuencia expone 

razonamientos, conmueve o deleita por su dominio de la voz y el lenguaje 

seleccionado"(&); a lo que agregaría la presencia con que debe exponerse el 

orador completo. Estas cualidades precisamente son las que debe cultivar el 

comunicador social que requiera comunicarse eficazmente, actor primario de este 

trabajo. 

. ·: .·:.<:. '.'>· . . .-:· -¡ • : 

Es por demás'bablar de la variabilidadAue tienen los autores para tratar lo 

relacionado con ia oratoria: Tratan el tema dé forma indistinta y cada quien con su 

enfoque;pr~~tán'sl.(~t~nción a los el~~enf~s~Úe a su consideración son más 
. - ···. ,·-·.·,.·" .. •·- ··- - _-, "·-·· -. ,-, . - .. ·--· -· . - . 

import~ntes~·i·•• 
.·; _;:.,:_::.:·_.: 

• •J¡ ~: . 

Ahora bi~n. ~ih dJdá, hay aclemés -C:omo lo hemos repetido- quien escribe - '· ... ,- ... - - . ; - -· ; ... - ' . . 

de oratori¿ riiás ~fi~·~{:_~()\njni.bador soci~(H~blemos aquí de uno que tiene la 

autorización.•para'.hac~rlo;~+J~•práctica .. tju.~•1e.·h~d~do •• el. trabajar en televisión y 

radio. · Él· .. · e·~· .• J6~~·si()'.·~~:z.qpe~, ··~uien'.n~s .. refi~r~ "~~~~··:~if~~enci a entre oratoria 

pública ·y· oratoria;r~di~L .De/la~'primer~·;nbs{dide.que '••a6tigUamente (y aun en el 

~2;il:}f i~ttil~llI~li!II~lif t\illf t}º~;~::~~~~,~~ 
:~~:::~::Éi1!¡~~t!tl~~JI~:;t~;~f tt~~~~l~i!~ir!~::~:::~::::~ 
una·voz no.solan~~~fe agradabl~. blen articul~ci.~/~tihif~i~~~nte.·impostada para 

su proyecdó~ a largadistancla;sino i~ml:>ié~de u'n ~olÜm¿n extra~rdinario, poco 
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Coincido con el Curso práctico de oratoria y disertación cuando dice: 

"hoy, llamamos orador completo al que hablando con elocuencia expone 

razonamientos, conmueve o deleita por su dominio de la voz y el lenguaje 

seleccionado"(&); a lo que agregaría la presencia con que debe exponerse el 

orador completo. Estas cualidades precisamente son las que debe cultivar el 

comunicador social que requiera comunicarse eficazmente, actor primario de este 

trabajo. 

Es por demás h~blar de la variabilidad gl.Jetieni;¡n los autores para tratar lo 

relacionado con la oratoria: Tratall eJ tema dé tor~a indistinta y cada quien con su 
. . - .. . ' . . ' .. - . <' ' - . . • ' - . "' '• ' . -~ - ' ; . ' ' '· -. ; • 

enfoque; prestan' su ~te~ci6n a los_E31E3me~'tos que a)su con~ideración son más·· 
- - ·. -·: .- ; ---·,. . ·- _.; ·;· . -~. ·- ·,. . . ' ·, - - -:~.-·:- '' . .- "'.-. . ' ·- . :-.~-- --. :: - ".-_ ·:· .•.- . ~' :··,-' .. -. . - .· . 

importantes. ••• • .\ ..... ·• > ·• ..... ,'; /' •:.• . • :,:: :/: :·.- ·~· · ·- <\;, -~;.(> :····< . ?'..:; . 

Él. es entre oratoria 
',•• 

suficiemte 

poseyeran 

una.voz n';s~l~~~~f,léagréldal:Íle, bi~A-~rticdladá;y~eficiente~~~te impostada para 

su-proyechión a 1~r~adista~ci~;~I~ót~ri1tiiéh cie.~n0¿1u.rlié~ · ~xtraordinario, poco 
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común. Se requería un estudio arduo, una práctica larga y perseverante, para 

lograr lo que se llama 'colocar la voi.~ para sClproyección a larga distancia, con el 

fin de que la palabra llevara dn impulso capaz de llegar con claridad hasta los 

puntos más distantes de: \f g)a:~ rTI~sa circundante, y en muchos casos, 

dominando el bullicio. de la. multitud/Para ser un buen orador en aquella época, se 

requerían condiciones n'!3t~/i\'~~ ~ú'n más extraordinarias que en la actualidad con 
¡..:··: 

el advenimiento de)a},rai:Íio : Y, de. todos los sistemas fonoeléctricos de 

amplificación del sbrld.e:é7.:, 
. ·: '·:. · .. s·~· 

El mismo • aúiOr :abunda· r.especto de la oratoria pública diciéndonos que 
,· :··'.· 

igual sucedía coll'eJ'.carúo: !"Jos hace analizar las distintas épocas y vemos cómo ... - ' , .. - ' .. -~ -·., --· . - ' ;--.· - --

el, micrófono ha.iíéd-i()<posibl~ un áümento .considerable de cantantes, que • ·. ··• .. ·-,-,--"...-,"•,','·"'. --_._.-.1:·.-, :.··.,;e,.-:·-.,· .. ·.· :-,:·.· ... -.. -,:.:,e,.' 

caredencl~ d.~ Gn•v61.u'm~n de:;¿of ;c~p~zd'eti~Jnciar';uh gran teatro por sí misma, y 

hacer •• notal~:~'l·~:G~·ii6~ith~i~i-¿i~·~~~t:i1~~ ília.úd~~;~~ú1it1exiones que exterioricen 
,.·. ~ .,. . '·,. . . ";'• ' 

sus senti.~Í~N~~T:'.@~;~i~~~··ff W .~fü'.~·~t~~(~.~~~; ;~9·S~-~~b,ilidad y una técnica de 

emisión similar·a la.de l~s tri.unfaidorE3sde época~ pretéritas. Nos hace reflexionar 

en que aho~~,'·~r,~·~i~~;~.¡;019;¿¡~g¿'.~;~.~ii4~~~~~~~.el~·~-~·fecto de antaño: carecer de 

una voz potehte.'.':s)nás, (y esto :lo _hemCJs .vist'o·'e,íl. la práctica) muchos de los 

:::":~::~,~~;;¡~~h~~~;~,,~~d~'f ~~rJ;~f fü:~::~~::~:~ ·~:"~::.e:·~: 
• · _,-.,., 1' '\ ~· ; ' ·. P.'.l,·.· O·,·: . ; ,. ,. 

intensidad r~qu~'~¡d¡f p'6hl.iri~mihóforio., 

Nos i1~str~' d_ic\~n~:~b~,~q~ei:e~ l~ép~?a .df ~aruso, Fleta, Sagi Barba, la 

Malibrán, Bru_ri'ic~:sf~ñ~-. Y,:·1¿t;\ós 'otí,os ~irtuosos, pb,~ibíei.rnente .. se• perdieron de 

:::::~n:~:"::'1://!!:l~~~:JÜ¡~~Pr11,\!¡~t~%~~~;~:zt,~:· ,.::::': 
que ahora 1.es podr'ía dar el micrófono: intensidad de voz. 
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En tanto, de la oratoria radial, Modesto Vázquez hace su reflexión en el 

sentido de que hoy en día, gracias al micrófono, puede un número mayor de 

personas, con efectos muy superiores a los de antaño, utilizar el arma poderosa 
. ... ·., '. 

que significa la propagación de las id~~s por medio de la palabra oral, abarcando 

un mayor auditorio . "Y hemos dicho q~e con efectos muy superiores a los de 

antaño, no sólo por el númer¿,:~iii~~::cj~;·t~h~~ .mayor del auditorio, que ya sería 
.·Y· :.:>>~:·:~~'.('..~~~:;/. :.·=--(:::.r:.:\.:.:.-¡'.!~,(:.::.:>', :· ·. ;.< ... "; :_ . ... · 

suficiente; sino por el hec.ho él°l'sf'de;la'·utilización ·del micrófono, que viene a ser 

un aparato casi mágico''.¿Jei'a·~~~~~{~{cl~~:'~b~didones naturales del orador la 

posibilidad de que é~t~ ~~,t~(8;:¿j~-~~~6tb~;6:~ai~riós que, de otro modo no podría 

lograr por muy pode~d·s~~~J;~fu~f~ .. ~l:~¿l~Ai~~:~e su voz en la emisión directa a la 

audiencia. Efeciós ci~~ ~i3- d~Hvkn d~ I~ ahlpÍificación que a través del micrófono 
.-_,- '· '·. -~, •• :: ~--- ·1.,7, ~ - :·\' •• ":·.~· -~t.--- ~-; -· 

obtiene la voz: ;v¡~biÚzancÍo ~I Üso\deJoríos;;páUsas,. valorizaciones, inflexiones, 
... > .· .. f :,: ·~.\5~:::·:~.:~hft:,}l (\;{~ '.\· {:' ( .~·::i':':.-<(~· 1:;'}; /~\:~);?~':_t.~.;~~:~\;'~~:\": ~ . 

matices y JT1égriificáciories éle\fodós 'los'' tipos;; qüe directamente no podrían 
•• - r ; •• -- ,.:,,':·,/~·-.: ;_: f<{~t~~-~.(~¿'-;~ .. };);i·._<?::::>:·_;: ·. ~''.'.(X~}::)!~'--~------~~,:·.~<;j;5:~ :·'..;:~-'.'.·: ~>f~:~~;-. ~ -·. 

lograrse frentE3 a,un.,1)1ultitydi.Qar,iofau~i}ori.().C()f)lP\JE3~t.opor. masas indisciplinadas 

::;.~:::~,~t l~~~~~t~~[f~!?~.jtt;~ªJ~J~~~!~Z~~:::~::,:, :,7;,~;~ 
incalculable.de;qúe.~i~frnt~'..';de·lilJªar.~;tan··2o~si~er~b,le ·número de personas, no 

::~:::::~~'.füit~,i~~~~jf ;X~~;f~~~t~4fü~~~·~;:: .. d: oada hoga,, tal 
:.<.: ~-~ '~· . ·· .. ,·: '. '"'··.' ~', .,-': >(•. ··- .• 

'-;·-·>::-:'.'·· .~_.~:·, ·';·:,'' /~ ~~<;l:, ·: .:x1
" ._··~,".·· '":. •. ·>· 

,:,>: ,'' ·' ;:.·.·,, ,¡, •• ":".',,.¡ 

-El experto en racii0Yfe1eyisi?n deLqÜE3 t1él91am°:s nos apunta:"Qué lástima 

:::, :t~.:~~J; iiZ1r~1;~~:r :il~~~~Tu:f i~:~i~~:;·3~1:;~:~:·::::~~:: ::~ 
mismó .. tiemp~;';~i,gu~;~:.~~.F.1.~a.2d.~'la;Si~:t;<,6.1.i~~·:,~il;'~f;~.·(~.~.::;~0;~('.P;l~z~.··•.pública, 
con una ·.'voz en.·cuello' de t1po·,meloc:Jramat1co'.y)a,mas•var1a~a·colección de 

frases. huec~s ~. •a1t:i~¿~~;1tes trat~ ··~·~· t:bB~¿1élifior'~~;:é~óg·ici,:n:a:i~~-;~~ la multitud 

para obrar más pÓrlasug~stión (estímulo de la sl.lb-C:oncienciél) qlJ~por la razón 
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(estímulo de la conciencia). No se dan .cuenta que ese tipo de oratoria de 

barricada, que se aprovecha del contagio emocional colectivo para llevar a esa 
,_ .. - .· 

masa dúctil en ese momento, a un écinvenci\;iiento falso y fugaz, no cabe en la 

radio, donde los oyentes 'sentados aisládamehte o en pequeños grupos en la 

intimidad de su hogar, libres'd~éi~:;~gg¡~Jfb·~~~cional colectivo, juzgan, razonan 
·.. ·. ·:--: .. <·~:~;~~- .:?; :~-~-\~~·: .·~~- :->',:~~;~~~·;{;} ):~~~:<?;':~.~ ~? ;\ :<·.: ' .. 

y sopesan cada uno;'·de/los·j'conceptos'' que' escuchan. Aparte de que el 

convencimiento trah~ftb¡¡'cj:füJ;~·~b'~~~::g~~~;·8~{1~}influencia psicológica colectiva, 

se desintegra al iobr¡VJ~irp~~st~dbr1~~·~1~·~~¡f:~i~1kmiento individual y con éste el 

análisis y la medit~d¿~·::d;1·i~di~fÚ~8··~~~~:J.ni~ad• sedal. Podrá dar resultado 

cuando los objetivos d~l Ór~ddrs6n,a·cd~i0:'plazb y el hecho que se persigue llega 
. ·.· .. - ..,., ,_, __ -.... -·-·.- .. : .. ;· ::- .-i_:':.•:•, ,' .. : .. -. -:· 

. · .. . -:·, . . -·. :---·· -> :·'·'··. _;.,-.:· .. :· ':~ ~;:_~ · .•. - ··-. . 
a consumarse. antes de"darJiempo'a. la refl.exión; pero nunca cuando se trata de 

Mbdestb'vaiqG~2?~~r~§a 'qJé la radiodifusión r:¡s el medio por excelencia 
. ' -~ •" ' ' . -.~ ,, .' ,._ -, . .:- . : ·. 

para convencer.coñ nLiestrén=i'argúmeritos a miles de. personas. de una sola vez, 
--.. ·., ·- - ·---~ - :. _,;_, .: ::· .;,:_;,;:_, w • - ,. . .. · :; ... ' .. ' 

logrando el':misnío\efeéio qüe'si, hu'bfésémos ido convérsaiido con cada una de 

e11as separadam~íltE:1:'Ahor~b,í8ri( ~()Jodos''í:>lJ~ci~ora~rar"ese'.objelivo a través de 

:,::~:f '~tl~·~~~~6~~;~,~~1·1~~~~§M~!$1i:·::",: ~~.::d::~,:~ 
cuando.en:r~~1idades rnuYciistintaGha céisa:de 1a'otrá, exigiendo 1a radio otra 

tonal ida~ .·y· ~616~i~~~~ .. ~~z. Br~ti*t~k····~~tic.~'s;i:;.\~flexioriés . y construcción 
"-~··.:-,:;r-,;;·,~:>'·~--·;<;tO;o':ó-·--~··--' ;,.·-:¡;;.:_-: .... , _,_..,• ;~.--: :.- ~~·¡;;--

< 77' 



Mendoza Juan de Dios ... Técnicas para hablar ... 

pero, en la forma más elemental. Ese mismo texto lo toma un tipógrafo, escoge un 

tipo de letra psicológicamente adaptado a la idea que se quiere transmitir, hace 

los espacios y sangrías correspondientes, destaca las palabras o frases 

principales con letras de diferentes tipos o tamaños, hace una impresión técnico

artística y no cabe duda de que esa nueva modalidad del mismo texto, logra 

interesarnos más vivamente en su contenido y por la disposición del mismo y los 

destaques de ciertas palabras o frases con otro tipo de letras, hace que 

retengamos en la mente con mayor intensidad, en relación con el texto primitivo, 

la idea que se quiere expresar .. E~te.es< el.mismo caso del que lee o improvisa 
-· . .,. .. 1'" "' ..• ~ - ' ' • ~. • • '" 

ante un micrófonosigJiendo.·lasiin~.1cacion~sgramaticales de los signos de 

'.~":,:~~~:~J!f ~~~t~i~t~~~,~~~t~rr 1~~~1~g~º~:t;:::~:::~: ~~~: ::: 
hablar correctamente· aL. mismo; .dice las• mismas ''palabras del primer orador, 

. . . ··.-·. ' ·. - . . , ,. ,; ··.· 

valorizándolascon Ci~rtas pausas, re~alcos, matices e inflexiones, logrando en el 

oyente un interés mayor y una "penetración" perfecta de la idea en su cerebro 10. 

3. 3 DOS VISIONES PARA APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO 

Primera visión 

La primera es de José Dávalos (11 ), quien asegura que las palabras no 

han fracasado ni fracasarán nunca. Han .fracasado y fracasarán siempre los que · 

ignoran su alcance, su significación y su· estr,c;¡t~gia. 

•i 

Las palabras son·Ja vangLiardia imprescindible eje toc;Ja.O~ccJéi'n y de foda 
. . . . . ' . . . . -. :.: •. . -: .. ;' :· : :· . _,. . ~' '.,: ,; ... -.-· ; . ' ) :· ' ' -. ._ ··- ' -. . . . . ' . ·- - ' f ~: :·:' :· ~:; .. : -. . : ·-· . 

transformacióíl que· tienda· a romper• móldes envejecidos. y tra~tos· ins~rvibl~s ·para 
.•., . '· ,>''· •' .. ·;. , .. ··-· ... ' 

la vida de hoy, Toda acción de alcances .colecti~os; que.v~a··tr~nsf~rmarde·raíz 
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almas, hombres y estructuras, busca el contagio y la polarización de voluntades, y 

primero es palabra o nunca será nada. 

Hablar bien en público no es un do11 que: Ía naturaleza conceda a un 
... , . . ' : ·• ·.·, -~;· 

número limitado de escogidos: Es como'. real.izaccualquier otra actividad en 

nuestras vidas; todos pued~~ d·e~~¡~S1[~¡!:~j~:dot'es, sus cualidades innatas, 

latentes, con tal de que tengan verdád~ro des~o de hacerlo. 
' .',-.:,,·. ·,, ... ",·":.- ··:·,_"t·r'--:· ., . ' 

La palabra hablada ti~ne'sü má~;:alta :e~
0

pr~~:ión .en la oratoria, que es el 

arte de transmifü,i~.7:~~ ~~+f Qiíi~~+~I: d~~~,;rql·I~ ~!og~~si~o de la sociedad, del 

mundo, y a la realización plena del hombre. - · .. · . · 
·;.· ,_ . . :-;:;/.;~_:' .... ;. ~-~:1D'.·.'·>~;·,-~::·'.:::·~-~;--;:<:~-.:~:. /~?~~~ .. .. ·_, .:·· ~<-- :)·:· :-::, ... . . 

~\> !}_,-- '. - - ... ·-·- '" ... ~;'.~:; -~/:.;~_~,: ,~:.: ..:<:_ .--· .. 
: · .. --. : '.. ~-:' :¡>~-:-<: \~- :\:~·: .. _··-~>~;-T'W{:'.,:~~:-;-) __ ~:~-~-i/f~·iL-~'_.·:~;_:fü;~~j~fr;~:-~;~~;-_~:y_ -~r--~.<>:~,~- ~:~·)_,~-~<.::._-:- -·~'.:_-~·- : :·;.':.· · _ 

Generalmente•JUzgamos a las:personas porJaformaen;que:se expresan y 

por su . apari~~dia :J:J~;~a~~H; ca\paf~gi~:~~"-~\':~;~aio Úinb"ipa1·, para comunicarnos 
.. · . , · ··: ·· ·:;-:· ·,' :7 :t- ~/_>::_,;--.:-·.'.·.·. ~-;¡·_ >-:;-._> --;- • . . ·::~º .. './' :-:::,·-: ·-.->:~·: '-.-:"·:·.-·;-c.-;,.:·<:.-,,. ,,. "'- -,. 

con nuestros semejantes/pÉlr~c'expresár nuestras ·ideas é:ualesqúiera que éstas 
- · ... : '.:.' , · ·,_, · ;_ ·. ,., :' t~,: ·. -:~ c.:'· · ... ' .. -.'.- ·-~~: .. ·· : :;.'°·:.:,_.,-h.:~ :·· ;·.:~~.:··, -:,:: _·: ! •. : ·, <·. . _,~ -. -': .. -:. -.. _-_. - ·. 

sean: · ::'. ·' 
' ... : -~ . : __ :· 

Hablafenp~o1Í'co'.i~plic~:d~rt~ ~~sp~ns~bilid~c:l/aÚn ~u~ndo sólo se hable 
. . :'' ·, .. '>. ;-~> ?:. -~i-:;. -" ·- ;?:~.:-'.·~;?->-?~' _-·-·~ ~- ::--·.··' :\'.' -.:·~~-: _·:: . .< _:.·.><·:\ .. .-: .'.- . · .. ':~ .. , "~·::> ·'·,;, ___ .'_'.·, 

ante .un númeró redücido; de;pérsonás;;sea• en ·1a· sitúaCión°que sea. ¿ Que esto 
··;_·:\:-.:>:·:::.'-·:_'< :-'.~·: (:_·_~----·t ~,_:!:~:f ~: ,~ -~'.t~-'.~·'.·:·.~ ?,;_-~ :-'.~-;?- \/:,; :·r:· <~·-':/::.r;: .. '.~·:·,~.~-~?.· .. ·~.-~/:_ :~(::·,:{.-<·:-:·~~ ... _:_:..:,· .·>·: ·. ~ · · 

significa turbación; esfuerzo: excitación?\ lridiscütiblé'inente: P;ero ~es necesario 
. '·.·· .. ,'. -·· .,. ··:·";~/ .~i.:" ·' ,_ ... '._: ·<;/ :.:/··;;·· '':·) .. ::,i:;·._ ... 1.-.,"·· :<'~~ .. _'·,.·,:',,.::.~-......... _é.'':!;•. 

multiplicarnosanosofros•fr1ismós,~su¡:íerár:;;s'eestadÓ_d~~~,,_¡n,()·.·qúe"~os .embarga 

y lanz~'r laside~~¡~jd~.d~'.ri¿¿Jfrb~ c~~¿·~d0~~t~:&SJfJ~?2'':·:~' :<·''~: .... ·.··· .···· 

Toda 1~,.~;que .rn:,;ryd~i,o~ 1fb~e~¿ J,{:¿~. ;m~;~f ~ºª. •erie de· 
.. ~;.. . . " 

dificultades; aÚ, ª'°h~~1~·r .. e~l,p(1blÍ~ci; cciriie6zaníos a hacerlo torpemente por falta 

de seguridad en ·~osotrcis;.• nos ·ue9a a .ocurrir, incluso, que virtualmente nos 

quedamosparali~adospor eUembr ~!<auditorio. No creamos que nuestro caso es 
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anormal. Cicerón dijo, hace dos mil años, que todo_ discurso público de verdadero 

mérito se caracteriza por la nerviosidad. 

Debemos pensar en la saÍisf~cdón •Y el placer que nos resultará del 

ejercicio de este nuevo poder: Poca~:c6~ash~y que se puedan comparar a la de "· :·.'·;,:. ;:.. . 
plantarse delante de un auditorio y hacer que todos piensen como uno. Hay un 

.'.• ' -

encanto mágico en este arte y una emoción de las que jamás se olvidan. 

Alimentemos nuestro· entusiasmo en este empeño. Pensemos cuánto 

significará la confianza ein ho~·otro:~ mismos, la. capacidad de hablar y poder 
. . : '•. . - '.. .. :'. ,. ,; .. · ' .·-~-' ;:.,_.,.- ,, . ;. '• ··. 

convencer. Te~gamo~'pr~~~Bi~'16-~iéJ~ tra~¿endera- socialmente; el aumento de 
... '" - ' ··r '.'· .",-.. :. ,_ :::.·.1.;-;_,--, ,--::··, ·:;. ,--:'.: ... _.,,_. .. ,-. :."· :.-:,~ / .: . • _,_, ·_, - , ··' 

nuestra ·influ'~n~i~;t~r~,ci~~í;¡,f'i~.:'ITii¿i'or,'~apa'{;ici'ad~:Jd~··,hando··.que ejerceremos, y 
·'·' ·-•,,,,. - ~ . :'!;. ':·~""i'.';'¡~ ;.-~0;> 1 ~:-' 0·;,'\·.;·.:1·.;:-.,.: • 

como· profesioñistas'.deua cornu?icad~n-socia1, ... 1.os':beneficios que obtendremos 

ºª'ª ,.z ·~u~~~~r·l';'"~f ,~·f~a~i,¡gG~:~1R+~~¡·~1~ •.•. · 
.. 1~> ::'·:: ;.;.:·_.·., - .. ,. ..... ·::;·--,->~~--<~-: . .->:-\ .. ··-:-. -~-');>:,··· ::.·~ .. ~>>'··:. 

~--···' .. : • --;..--::_-:,:_:-·~ .:.=.,,:;_:_-~ o:·.--'.-\·;--:·;/>~·";~ ·-~'-.,~,-.-.".~;·' 

L• ad~ufi;ció~J01~a(:2d~'I~ 'Ó~of;•óú eo 00>otc~' oo e• uoa tacea fácil. 

como ~e.· p@i;~á::~~~s~:r;:;~~~r~~~nt~ .. -~r~ri.~~·~·dif~~J1tade~;· ~1.t7nerd~minio. sobre 

nuestra· persóna'. nc{Eisun~t~irtud ;espeCiá'i··.corÍcedidá 'aun··ni:J~~ro ... limitado de 
~ ·:····:-'·· -· :'.:;:.::·:: ... ;<L:-..- .·.:··,-·:·Y: .. ··.: . .-. :::.: :: .. : ._. ,",.- .--"·.'=_.·:.;·.;-.:· -... '. '.' .. : _..:J: ;::·:· :.'':-:-: ·:_. ,_>:-> . .;~·"·,J:··,'. _: · . .,., 

desarro11~{ sus 'éícit~s l~tÍ3nÍes, .. sÜ's fa~uiiades,fl~icas·y rli¿rit~le~.•ion tal de que 

tenga Verdadeio.des~'odé h~cerlo:, .. 
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Desde luego, nadie puede negar que ciertas cualidades naturales 

predisponen a determinados hombres a la palabra pública, como la prestancia del 

cuerpo, el timbre o la potencia de l~voz; elaplomo o la audacia. Tampoco puede 
.... , .· ... , .. 'I' ' 

negarse que la elocuencia es •Ún ·dor:i· frágil~~ que se pierde fácilmente por la 
.. ,.,_,·. ·, .. ~ · .. ;' ' . .- .. , .. ~-- . 

ociosidad, y que se perteccic)na'y ·5~ ~esárroil~ p~/el ·entrenamiento . 
. '·. ; ::, .'· ''.',.:: ':~~·.'..'. .::.:: . -:, .· ."'' .. :'_',,; :; ····· .. , ~:<> ";::' . 

. :<: ·:;, .. :». ·, . ·,:·.:.:.:;,,>·-:,:.,;.::1:, 

Para ser orador> se ~·necesitan'> 'esias condiciones básicas: a) No estar 

impedido de expresa:r~~~~di~~te,la/~~1a8ra.~a~lada, b) poseer sentido común, 

que es el bie~ ~eJ~r,r~~~rÍi~b~~IAun·~¿; y c) hablar el idioma respectivo lo más 

correctamente pós ibÍe / .·•·· · 

'·:·.··:···.'-<!··:·>· ·. 
-· _, .. :~,x-·:->->·_. •. 

Debemos ti;neré.graridés deseos • d_e. progresar. Comenzar con un· deseo 
.· ,.¡_~~·-~· --

vivo y tenaz/Armcir'~na ~olu_ntad in(¡uebrantab}E:): . 

tener 'confianza'.· en.'{riosotrós> ~isll1os, . 
'!, • .. :-~.;~-, :,:~.::;<· u'c·<,.-::. !<-::~,'r'""' 

serenidad y ,presencia de án,iTº·.parap.oderpe?sar Yexprasarnos'cón Claridad,· 

ilación y vigor'.d~l~~te 2d~ 6J_ai~ui~; ~l'.1rn:~roiY2a;i~¿cl cj~;~er~b~1s .. )'. ( .. · .. •. •·... . 
r·< . , . _ .. :·: : .. <:~:·:'.·(¡:_ ·?.:·:~ e·~ '., :,<:~ .. \< 

,:'.:'-:::,· • .. -" .. ·,.,... ./.::,-.. , ..... - >'":"::·?":·; 

. -. ~· :. , .. _ .. ~D, ·::>.~!.:-~{~ ~:};,:_;/~ ·_:·:_·:;'!.·,. _ .. _·- i • _·.:_·_. ;·: :.:"-'/; .. ) ::_-:::.-_:~;_".~~"'. \· .;:·;;.__::_.·~-~·~:,/i)'~?f::~-~:.~;::;-·_:~\: ~r~:!~; '/:~:-.-::·:;,~:~-::·· :~:~~:.·_. -: :,.·. . 
El temorriace:de. la falta de: confianza; esta,resulta:de no conocer nuestra 

::::::·~~;¡f J~~p~i~t¿!~_~füfr{¡~~rtl'.~~i~~!;:~~i~G¡~~éº~.~: 
desaparecido. ' . O ·:O.- e'., · { ·· '.' .. ;. ' . :- •• :: ·: > 

·<. .. ~·:· ... -~,~ -· ··.•;'-¡·:, '.:>. :'\( ... ~( _ '_;<1· '_.;· 

~~::!::i%f f :~~t~!~:t~;~~~·~~t~j~~lf ·itiJi~"~j~~¡~ 

Debemós /aco~tJ1~~~ar~Ós .· 

tanto, para sentir valor, procedamos c()n1o'si f~éran1os '1a1ie'~t~~.:empe~emos toda 
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nuestra voluntad para ese fin y·lo más probable será que un exaltado entusiasmo 

reemplace al estado de.temor: 

Sólo practicando,. cons!~n,ti3'!1.~rte, podremos adquirir confianza en 

nosotros mismos para poder.:'.habiáí\bien 'en público. Practicar es el supuesto ·· .. · .. -··.• '· ., .-. , .. _ .. _. __ ·. 

indispensable para conseguir ~u~si?o"c)bfetiJo. 
•. •, ·, •.. ·-·; •r; · .••. ,_ ,~_,., • ·., 

'•' .. - ·:·_~; ·. :··: -
' ... ·'· 

Practiquemos, infatigable'iiie~te;'. hasta vencer el miedo. Siempre al hablar 

demos la impresión de qu~ ten~~Osconfianza. Al cabo de un lapso de estar 

hablando, esto se·. convertirá ~Íl rE3~1i.dad y nos s.entiremos seguros de nosotros 

mismos. 
._.· .· - . . 

Es indispensable saber qué vamos a decir; preparémonos de antemano. 

No esta~emos ... trén~~ilCJs sL nCJ · ~~bemos. ci~~ qué vamos a hablar. Este 

conocimiento imprin1e autoridád. a Ja~.pr~pi:;¡~; pala~ras. Cuando disertemos de 

algo vivicio, de' ai9ü que'provieíle ele 10 mas. pr;tunda cie1 espíritu, no podrá haber 
' ,, . ····:· . __ .. .'.::·<,_.· ' .. ·, .·. .. •. 

fracaso; 

A. de~iÍ cl~.Jo'sliifoéÍv~los~'.u11a de la~'reglas d~ oro eri la oratoria es ésta: ' ·,·: .'. ->· :).:,_ ·"•; -:~,-=-/: .'.:':(:... ~--.;-\ ·>-:.'._.··::;:.·.· ·.:.::. .. -,.o >':._'.->::;" ·;_', ~-.;\' ::·· -'.·:_·_ :.: "·:_ . " ·::-' .. : .·' ·.. . 

cuando tengarn.Os ~ciígo irT)pcirtahte qLíe dedr, . pongámonós de· pie;. digámoslo con• ·· 
. -;'. .... · .. -.:-\.(~-:·:.~.;.-~:.;:,::.::~·:,'~~...;:':< .>:-¡7:':'.... :_'-o-;-- .. ·'.._-}-'-,-;·'-'··' ... ~·---·--.-.'.--'.'-" .. ·,· . ' 

valor, precisión y sencilléz; luego ~eiitémoricis; . - ' .. • .... 
-: .. - ·,·., ~··';·". ·-: \ - :;:~_: ·>· ... 

~~) ·: >·:·. . .. . .. . '" ~-<' >f T · 

::::º~~:,1,:ª~J~~(~f ~~~~:¡~f }1f i1lr;~~J J~i!1~~~{;~:;; 
·.· <; .. ·.;:., ·'·· ,. : ·,. '~: · .. :, ·-.· ,· ~'·, . ' ':· ' 

beneficios que nos: rép'oít~ra poder'.h.ablaí bieri·:e~ público, 2) Preparar de 
'1·-, ·>· · ... - .. - . . ' '• .. ~.:.- '.:'" . 

antemano lo que''se vá'a.d~ciÍ; no podéiiios"estar tra~quilos si no sabemos de 
' . . . -- . ··-· . - ' - . ' --
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qué vamos a hablar; 3) Proceder con c~nfianza, con voluntad; al principio puede 

ser aparente, luego será real; 4) 'Pr~cúca_r, practicar, practicar. Esto es lo más 

importante para adquirir C:o;rifi~n~a. eri la. própia capacidad que brota de la 

experiencia. Para practic~~;-~5'~ cb~J¡~f~~teV~ns.ayar frente a otra persona o 

delante de un espejo"·:~~~.~~~t;~r~.~·~S~{fcE~+ii~ralos ojos. También grabemos el 

discurso una y otra véi.para'escúc~al riµestrávoi y corregir los errores. Además, 

no deben usarse, ja~~sJfr~"ses'q~~ pu'~clkr(~~ri~ injustamente la susceptibilidad 
' :·~: "!;:;: ~ ... ~ ',·,,,"/ '.:···:_. 

de los oyentes. . ··· • ,/, < ' · 
;t "' 

Para h~blar bien; ~I 6r~dor.r\~~~sÍta'el 0 dohlihi6 de sí mismo, el equilibrio 

físico y espi;it~11.- ~i.~o-·6~~~Í~u~-,;8qJ;;ririas·:int1~~/~;:.~ubir a la tribuna, de 
:-_- ;~ ~ ; ': .•. ~_, ;~· ';~; ~:~/_.'.·.-.'';:1.~::·~;:; .. ,.·;i ·.,,, - ,...,_ . ----~;~' : - .. ,-'.;: . j/ ·'. :,>' .· ' •' '-.. --: :' t - - ,,. ,·:1_ ,·,'. •• ,• .: ' . .. ; __ · " •, 

antemano el disb~1~6''5~r'~·üntiá6~·;J:9 : C•~;;-~,:· '.,",'.r.<.·::; ',: ::._·· .. · ... J,,'.' .. • .. '.•. '• 
,,; ' ; '" ,, . . " ' ·:~ -~' .:. - : -~' '.;•. ..1 '<.\~"": \· 

; ·, ' .;, . ;·~:~·-·-: ... : ;;.>·.· . . ,. . 
·:~·~·-.... ·;;_ .·: j:-:,, ,.'·.' ·.-:..·.:,·,~ __ :;: .. _;:'."-::e:"··~,--.:.-~ . . ·~··;·::::~~:, 

El .• ·~l'\~~~¡,,¡1?:;•(f •'Rj,ofr:1~·I"P':'.~~(~~i?ii·,,tJ~~6~Cn1 romer en 
demasía, desconfia(de losrnstimulantes.'.El:café, el vino; el cigarro, deprimen o 

:~~:J2~'Il~~f ~tf 1~li"1Jt~f ~t!~~{t~t~~Jri6!.;:~::: ~"::::·:, 
"·' ·:\ .-·.::.··/· . . ·:-·.'· .. > 

. ":._·(<i:.?.°:".J, ..... ·. ' ·'· ·,.·.· ... •" 

Dával·~-~ ·····-~¡~~·,~ü; :dis,de,":s,~;,~1~·g~1b••·;di~~Í!;~~~c~ªY .. quienes. recomiendan 

provocareLenojo/a::~í'~i~~-~.:~e'llega'algrado de sug~rir qu~~el_•or.ador·se golpee 

antes de.-.c~;~,~~;~f/'a',·~~;;l~;r,·T~;~~~~-··.~s~~~~1J_;.•tJ~····~e··.i~.c?:~i~,n~e trabajar la 

mente. p~opla: con 'ideas c6mo ésta: ;;voy: a' habla( ante \ííl pdblico de tontos". 
. . :·~'.·:·:··.·,_:." ".' . : .. ; .·· ... >.:··,_:\>·· ".< :·;__"· _·-_" ._. .:, "·· ;;···:· - ··, "··::·.r,;_;.:<.-: _.·:.~;i.-.~~···1.::-·· 

Desde lu~go, son prácticas extrañas que están n1uy alejadas .de los propósitos de 
: . : . . . . ~ , : . " . . ' - .·. ' . :- .. ) ) ' . ' 

este trabajo: 
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Es de mucha utilidad, para el orador, que conozca previamente el lugar 

donde va a hablar, para calcular el ambiente del sitio, para precisar el lugar en 

que ha de situarse, para medir el· volumen de la voz, para quitar los objetos que 

di.straigan. 

La presentación del orad·o~ deb~'evitar la ·exageración. Hay vestidos raros 
• ' .,, ·.·. i.' -'·. ·, .. _, 

por el estilo, el corte, 1el colo~i lJn C:t)aleC:Ó rojo, una corbata chillante, un anillo en 
• '. ,. ' ·, ' •. '·,-.••• · ·'> - .. 

cada dedo. Se fijarán en su vestido:'. ~~:rb !leí. en·:~u oratoria . 
. ·_ . ~: . 

El orador tam§ién H:3:,ci~':e0it'3r ~I '.d'.es?~'.de¡n .. Esto· es, debe asegurarse de 

que su vestimenta ~~té i:~íreb~mente ~i\Üad~:.
1

C:a.da prenda en su lugar . 
. , ;· . ~ . - .. _- '· . ·-· .. .. . - . ·- - '·" '· ., 

.,,- .. --< ~::::: -->~:-~:~~:-,::~".' , ·.··:: .· .... r ·=: 
' :i'''·::·;_-~-->~:_;/ .. ). i. ;::::\ :. - :,<-> ¡ - ,- ,. __ --.\-."'.: - ~ - .. , :-,.-' 

~onvi~~;i·~~i.~\~~~f.;~?~~f ~f;,,s~'~.~Glr~~~[·.,~~'~1~;:~.1;·~br:go, 1a bufanda y el 
suéter· que .• restanligereza.c?uitar·delos' ~olsillos cü~lquier·objeto·que abulte. El 

:~:~::::~ii~;{~~f MS~~'~:~~;:~~:~~;~;;Ji¡i"~'.Pº:·• q~ no. merme 
--·· ··.; .. : ',. '. . ~·-<:·: /.~: :, 

:·-<: . ~:.: .:.~ :~' ::-.·; ,º·{ .. · _<· .:'.::>.-.: : .... ~ .. <·'. .. : , , , ¡. · .. 
-·' -- : ., . ; .-~ " .• '.. " -1:· 

. ._·. _. ·-·' ·.::.·· -.-->; '".:,': ;·>:\: .·.'.:_·:_<.¡'. ; :;·: <·:. \::·. ··-.,_..:: ·.::/\.-,-1·.L ·._ :~·<·,, ·.:_.·.~ "\-->~~';;•, '-:~.;--_-;(.:,. : .. 

Es. iníportanté,• ~n .la.•presentacióndel,orador,;utilizarull. ve.stido .acorde con 

la ocasióny·.~:1·)~-~~r;·~~··e1).~uaCse~·~~"}j~~-ha~l~~.W~c)·;~;·:E,~~~~cto•vestir de igual 

:::·~:,~z;;~iW~f f g;¡;~J~j~~:~:º~~i~.~~~~l~f ~~;-:~:10~.:~· .:0

:: 

grotesco bJS¿and61~·íci~ntif¡c:aC:ió1f~bh·~(¿ú~1iC:b./ · 
- ' ·· ... ": 

·\~'.·:· ,. . '{ -=~-.:;· 
. í.' 

~···:<:~i:, _':".':.-.,. ·<·:> "/'~) .. -,_·.·" i:,' ·,:,:· ~.· ," ,,,. : ··: ···· .. '. · .. ', .. . 
El mejór ve~tido delpradpr és el rná.s se.ncillo, el que no llama la atención, 

para que todo se concen'tre en sus palabra~. 

84 



Mendoza Juan de Dios ... Técnicas para hablar ... 

Dentro de la oratoria existen tres elementos muy importantes que son: el 

ademán, el gesto y el porte. 

El ademán es el movimiento que hacemos con las manos y los brazos para 

ayudar a la expresión oral. l.os adémanes, que .también son llamados modales, 

han de ser comedidos. cortese~·~,' Mod~~~~ds:: c:~alquier exageración hace ridícula 

la expresión. Lo mismo p~ede!dedrs~de:l~s.g'estos,que son la expresión del 

rostro. Las gesticulaciÓn~s{r~;f1·-~~/~·~r•·'.µ.º~~·r~~~~:¡·~vitando la hilaridad y la 

extravagancia. El ·porte: es la· buena 'dispos!ció;Í/decencia y lucimiento de la 

persona; es un facfof(qdei tpntri~úye, Úunbien/ a despertar la simpatía y la 

atracción del audi\;ri(): 

·Lo¿ ~Lt~fe~;cíü~han escritosobre oratoria~política comparan al orador con 

un actor. de'drie'~~\el ser1tido d~ qÚe a'inbos:~cinniÍ.l~ye~·.·a:las .multitudes¡' pintan 

~ituacione~.·~J¡\~~ f~s ba:si9ne~ h~~~·~a~ yUel~~ri ;viJ~s .l~:s· ide~s .. ~6ril1edio del 

gesto, el CJr~d~r> ~I acto.r, traduten s~1s)ens~~iento~ y se~timÍ~nfo{en realidades 

plásticas .. 

.. ·:. : "': . '•, ,..· 

la fuerza pl~stica del gesto radica 'en la mirada. ·M llegar a la tribuna, 

conviene ver a tod,o el p~l:>lico ~~ra percatarse de las> personas y el ambiente .. 

Después; qúe los o Jos ~xpresén lo qúe se dice.)Jo :fijaÍ la. 1T1iráéiá en fa pdméra fila 
, ' -- .,. ., ; ·, - .... '. ; . - . ,• : " . . ".. . . . ! . - ' . - ..... .:". ' - . . : ... • ; . ; , . , . -. : ..... ,. . . . . . . ' ~~ . . " 

ni en I~ ·•ú1yriia; de: pr¿r~[efi.~¡~'. :.1ni~~r;a: ... 1~fo~int.a.;§ ~~~,t~;!it~~ .f.~.ª~fa>s?; t~n·ga 

::;~:r¡¡zlfi::i~~!O:~~JtJ\tidii~.t~:~{r:!~·i~!rfZ.9ª¿:~nt~::f;1.~~:!t~~J::J:~~qLI¡:.·' .. 
impresión' de· que'.elorndor atiendé a iodo 'er p~blico¡ y éste sentrré'18 importancia 

que le m~rece. 
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La hidra de mil cabezas, que es el auditorio, no despegará su mirada del 

rostro del orador. Que éste no sea un·á m'áscara inexpresiva, ni una fuente de 

muecas, tics nerviosos; sino un rostr<:> cambiante y lleno de expresión. Debe 

tenerse un aspecto de gran vitalidad, de completo dominio y seguridad en lo que 

se está hablando. 

En el movimiento de las' manos y los brazos deben evitarse los ademanes 
. . - ' .· 

geométricos y angulosos qU~ recu~n:le~ ·una exhibición de gimnasia, o los 

ademanes rápidos y nerviosos d~ 16stiempos deldne mudo. Evitar los ademanes 

volcánicos del gladi~dor;:y•i6sql.Je.sé·r~:piten,·~ill'cambio alguno, a lo largo del 
· ... · . .. -.·-:.:-: :'' .. <- ... - . ·.,,···· _: . :· -."-'. '· ': - '.· 

discurso .. Deió contraÍjó,Ja ai~~ción'del aud'itÓriÓ•se centrará en el movimiento de 
- ' ·'-' :<. ·.:·: -:-.: __ ,. !::.:;~-:-':~.- ·-.. : .. ::; _-,,.:·: ;· -~_ .. ';); ·-~}··.·>_,,;'-. -=:;. :: ::'.: ."O;~'---:··-·-_::_,-\-~:;;'' 

sus mánosfbf~_zós\iho er{sÚdiscursó'. ! / :, ·. 
":-,: .' ···Ó<'; 

" ¿~f ~t~ie%o~'Jo~ei ,;: cdi ,1¡, 2LJ, eó' la bol •a del •aco o del 
. : . > '.··-~- "'. '.JO~, .. ·;<·\ :- ;<.,·' : ' • - . ; '.' '; ·.;-: .. ' - -

pantalón; tomar'la solaRa'o'C:ru.zar 16sbrazos.'.Pormóníent~s .P(Jddamos posar las 

manos :en•·~l.~~¡8~!~:6·i~·.·1;::f.i11~:•?:é·~ien~.s~{~;npl~~~-,"\~~;·~a·~o~··cuando se 

muestra algb: "'esteiit@;';"~s(a ~oÚci8: periódí{UCa;', :·•·· . ,.· . :· · 
··";'.~\-•'::. ~-·:.--:··,, ' .. -- ,. . :.':.:_·.~;: .. _;;:::::.·~· 
.. . <:. ~~':.'f: . ;:, : /'· ::·.;,'/:::·,.·,: ::,,._:.·. ,._ .. ."':·;.· > •• -., ·: :.· ·: 

< :.·_._::·:.· " ' ···,,_·: ·.· . ,, .· ·,': •:'. : ' '\;· .. _,.:_ ,··· 

·,Evitemos busca,r la inspirabión en .. el techó.· No.en-d.Üre.cé.r la cabeza hacia 

arriba .. · Con~ierie····~¿~~;l~>i~;~~.~~ri~e·.~.~~.+Htl~ni~··~:· .. ~~¿J~}~~ajq, •para e.1. mejor 

funcionamiento clelascUerda~.d:~l~vy. :/?····.··.·o~:. <,• :;i:::·:· .;.··· 

'Hay .que .. d~j~y I~ rigid~~ ~~¡§ él_~i~nk: 1k i&ci~1~Kti~0ci~cp~r~#6~c/1~···ª~.tit¿d . 
encorvada del jÓrobacici .. 'Apr~~d~r ~'ri1o~er.e12uerpo cón'a~niÓriicatl~xibilidad,. sin . .· '-· -·_ .. ·' ... .,_. ,._,_.: : .· .. ; .. ;.-.··:· .. ·· .. - .-- ... :,·.- .. ' '"-':··· .. _ .. , .· 

que ello convierta al Orador en' un péridufo, ·. • 
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¿Conviene que el .orador camine de un 1.ado a otro? Tal vez en algún 

momento, sí; con tal de que aquella marcha no se~ la ~el león en su jaula. 

' .. ,. ;, :.:.":.~ 

Hay que conquistar Í~ beneJ61é~Ci~de1:iJÚb1íc6 desde que se va subiendo 

a la tribuna. Que veáh~n·e1~Jraabiá;uda·~~fk()~~/iS1cra, seria, interesante. Un 
. : :_ . ~r·- :~_:;;,_~·::;,·-:-··:~-:.:,: .. :: .. ~·-·. '-~~,'.-. : •... _. ;:,·:.-.:·.~-~-.·-·"--:·:-.> 

rostro afable. Una soririsa;'que:demuesfre confianza\/ atraiga simpatía. Afuera las 

poses mayestáticás 8'~idtdJ1J~.: ·'; '. . ' ~· ,'." .· < '• ,· 
';.,{::', .~>'-\:·, ... ·;-· 

,,'; 

La simpatía ····~·~ · consigue .·con la sencillez, y cuando el espíritu se 

transparent~.~·~~(/í~~2~/s~~á:uA gra~ p~~o adelánte. La entrada al foro, .el 
- '. ' '. ··: :·.":;·ii'.' 0

"' ;',:.. • '., ,- • -- ·,. 

ascenso 'á:lá tri~dha;· sbnel\prin1er~'contactC> ·'deli·ºr.ado~ con el auditorio; 

Aprovéche:se;·;~r~u~~!+~1¡·~~·::~n~.d~~rtfu~r~:~~~~·~~;~C.~i,i:fa: ... '.·: .. ~.:! ..•. :.:::· .•.. ¿ .• •.·.· ... 
' .:-:_~: ._- ·' : ... : : ':. ';: ~//.:··:_>"~/ : .· -,'·» " " 1.~:'. 7>:· :. ,;. . '.1:: 'i' .. : ; ·'.',' ~· ,,-~;;'.' ' \ ::.>:-_· 

::,:I:¡:¡~1if rJ~¡JI~~i~lf li:lI:ilf lll~~!~:~~::i~~~~ 
plática;'·o alegrí~,:·o 

0

pl.<:ic~r,p6r,te'ri,~f"e(priv(1~~i(¡/dk;diri~irse a los oyentes. Se 

pierde 1a.fu~ri~,ques~:~~~~a···~l.i~i:6i.~~1a:p1~,\i~~·:bi~~ra~ a·l··~uditorio. 
:}'.::~:.:-.: ·:· .. :-,,_ :_:'.· ..... ·_, '·;~-:·_~.' .. - ; ,·. :.·>'/;"-~:.;'.-:/·,: 

Al .. '. h~.b.la~. ;'.J~~T?~'.·.~(!\?~.~t9~~,:::.~:pli~lf ~,~\J,n):.1~·.· .conversación, pero 

aumentemos el ~olun1ef1, 'ibtens'ifiqúé(lids16· l,o más' qlÍÉl séa posible, para que todo 
.·' ·,_ .. ;. '' .. ·::.~'.-:: ,· ,:- .. ,·\·:~ ··;~-' -;~;-:,• ,·< ): ·<<~_:·:·-·_>"'-· .. -:. ,·_::_-;:-.::,_:~'.-;'~~:,:· ~-.. ·:: ~ ... :,_:'-< .. ·.·.·' ,_ .·. 

el auditorio nos escuche,:· ' · · · ·· > '"· •: ' > i{ \: ;' ~·>•< . e: . 
. ·._.\.-;\,.·,:: _::~~ -~·->>-::,·_:,.":·.~. '.•,'.;,, '.>:::_. ,.·~ -~··"'.-;;::c.'·\:(;'.:;·"-,._,,. .. :·,-:·,·· .. · 

.·. --, . ' '-'\':-.:_<~,:·~-:·:_.·- --- ·'· ' .- -,; \ \~~~: ·:·.;-/::- ;:"'.· 
•'_.:,·. - ' ;~'>' · .. ,-~/:.:- -;;··'"' ; ' ' . 

• ,_·., ,;, •'.'.::.: :',.: ·'. ';, .· .. >-,/··.·.<• ... :. '"< .'"'::"··,",· ,.'~._,:,".,• :··_"::::·,.~,:.~,·: •;\·:';.--•;:: >,~~\:l<·~·t'.::_r;·.'',:>. -~::.'., •" • • 
Los oradores de mayor éxito scm hornbíes de gran .vitalidad y capacidad .. 

-. ' ;· ~ .: . -;: .. · --. . (-.'.. -.· :': -.:,:._·: ''·:· ,; . .:· .' .".:. : : .. : :. -";'~- >· , .... _.:,1. '."·:·.t. "'"'- '-">:':"!,::.' .- : .; !,. ,__:-_.; ·.:~ ' ' 

recuperativa, . hombres·. c¡ue .• poseen,' én ::gradcí' extra,ofdiríai"io, ei ···p'cí~er 'explósivo ' •. 
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por el cual pueden arrojar sus ideas lejos de sí, y el público se conmueve ante sus 

disertaciones. 

La preparación próxima de un discurso, .de. una conferencia, de cualquier 

tipo de alocución! süpo~~ seguir este previo entr~h~~iento: . ; . ',· · .. ··> -¡_ :· . ._.; ,··:." ·-· ,._.. . . 

'··::.' '. :.; ,';· .. -·~, -·:. , .. -. __ :~· ... -/<' 
.. --; ::./'::·:,-.·.:: . - i-: .'. :::·::};:,~:_:;'.--:'.~>:·~::-~ .. -.. ·--~<;;,;'.··~·:·>.< 

Quien esté refiid·~·~~n los li,bros. y las revistas especializadas; quien sufra 
' y , • • ~ -', 

aversión a las cóntereriéiás; m~sas Íedonda"s; iÍ1itiries o asambleas, que se olvide 
: : ('··;· ·. :.'.:.'--<:· '.··::i -e~'_:··.·~·~/</;<.::.,;::.->_::;;;;..'.,,:···.·:· ... ---

de la oratoria que supone una formación cultural.' 
1• ·: _ _.:' -· >· '.<·>" _:;"· ,'._/:,,··::>-:· .. < ~-, -

Al oiactp' 1~co~:i.~~/1?~\o~~ejo,e,i1e>lo• de los "ª'º'es famosos 
antiguo~·:y'¡;,¿~~·;~o:\.::~·~~86h~r·lb~;.~i·l:,~~'~p¿sib'ici}H·~·de comenzar por leer los 

---, ... \ 

oradores que h._a~lar,o-~:'?·h~~i~r:i;en•súi~ioín~.'luego los de lengua extranjera. 

Desde lue~o/~~~~-~~Jor·~~~\'ie~;e~ íioz,~lt~;;sintie~do lo que lee, siguien.do el 

ritmo de 1(){'.p~~r~f~? iiiaréa'ndo i'as. páusás; una lecturá entendida y sentida en 

'. . ·_· .. ·· .. ··· .. · ...•. ,, .. ··.· . .. ' ··· .. '•, .... ' ' . ····.· ·.· . 

Óes.plJés de collcluir el· disclJrso júzgUelo en sú totalidad. ¿Le· convenció? 

¿Cómo faz()n~yprC~b~?·¡CLJál'es)1 secreto de su estilo?. En todo. caso, lo.que 

importa 1:10 Els, leerf~\úcllo. '.sin9 ,l,ee¡rJCÍ mejor, 

.. · ''. >~ 

::::·:~~~A~'.~t~~~1~J~lti:~~~!!t.l~~rA;P!:Jii:~!!EE~: 
pierda 1a,oportu11id'ad 'de, ~stuéhar; a i~s oradoris. 'as'i'sé~ por medio de radio, 

televisión, cintas ma~netofÓniC:as.' 
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No escuchemos pasivamente, ejercitemos el espíritu crítico para descubrir 

la fuerza y la hermosura: de los.· discursos ·y· conferencias que oigamos. Es muy 

distinto ser escritor que orador, per~. Ú que domina la palabra escrita puede 

dominar la hablada<A~.í .. 16 i;~8~éridi~f 9h ' ios oradores griegos que siempre 

escribieron sus discursC>s.Cicª~'óri·ac6ns~jab~:-.:·s~lamente a fuerza de escribir se 

logra hablar con ab~R~}h76i'~/J~;~\t~~-~,~-f~f ~~j6~·~rt~sano del discurso". 
';·;;:·\ ::,,-, •.. _:·'e;;, ,r 

.• ~ ~ •• _; ... j.' .' < :; ~: ;., - •'(• . '! ·. ' ·•• ' ' . 

. ~. "; '. . '-~ i '.·, ·; ';; :.'.:~':·:~-

DespUés dee¡~?~a;p ;~n·. disbÜr~.b l~~rnos :~~;·t;~_nscripción. Veremos que 

las frases dan un ;,,ej~I'. s~~-tido:a la'e'xpr~siÓn. 
'· -. ., -·:·~::>.·' 

El or~dÓr d~b~·~~criblr cb~'fr~b~~nd~:'N¿f~Ít~ré:~ lgs'temas si los busca. 

Así, poí.ejemplo,:1~~-i;~~~:~'~·i~~~~¿'J¡~T~í~:;;·~U~icié(~ob·~~;ai1~n·;¡bro que acaba de 
- - .. ·'. ·: -,. . ..::·.-::. :_~·:-,-··.- ~:· r:_/---~-> .-.,-,~- ::~:,::~~- :_;/i-"'" ·:.-.· ... :. -~t:,~,-· , . ·.. .'.-:·: -.,;· ·- ~ -·:., ~"-:-·." _..-: .. _. ·:·-. -. 

leer, el corneritári~ d~·ün~ éelí<:;Lil.~;: ~¿~~-id~as s68r~';el amor, el trabajo, la 

juventud, la,péltri~?1a:Jú~tic·i~;: .··· 

1as mañanas, aun búando 11o' sea sino un cGartb de hora,. debes improvisar en alta 
....... •':;···:·'-·""'·'-.'.··:-·::<' :.:-:··.·, ' :_··-··.--.·,··. :-:.:· :.:'': ... · .. - ·-· ' .. ·• 

voz sobre un tem~ cÜalquiera'.':W)rosigue: ''E.se preciso decidirsea.·enseñar. ª•.los 

:~~::~t:~ri;~l~~~!ªat!J1~t~t&~~~{~1~1 it~t!~º; f~~~r~~'~7:: 
. ·,_._--..~ :;~>" -._>:·.'{: ._,,e::.·- .. · .> .... ';-< : .,,. , .. -

·.,.' ·--~: :,:;,,;~·-';'"" o' O":<,:>:<·-~.,::' .;'••T' ·:.<.\~--~··:;:'.>: ~.-:/_:'.,:_':,:;> ,• :_. ·:·~·· •' 

Oradoí es. el_f!ue. y~ ¿r~aqdb.~~ discurso'. fr~pte. al. público; después de 

haber.elaborad~yae).;~be~se';cor1penetrad9en eles,ciGemaesen~lal. 

Estudi~~,o~ H~r~is~iedos. q¿é tr~t~n sob;e ~ratbria, ·o si~amos un curso 
- ' ... ·-·' ·. - . 

sobre el tema. No. basta la· le~tura de Lli1 mani.lal de oratoria: parn convertirse en 
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orador, aun cuando siempre es recomendable como observación de principios y 

experiencias. 

Aprovechemos cualquier· ocasión para .hablar en público. A nadar se 

aprende nadando. Talvez en u~a fiesta; eri'uri.bá~qJete, no es fácil encontrar un 
' - ,·· .. ' . , . ' . '·- > ~·::~··!_·. 

orador; ofre·zcámonos, ent~hces,<C::cin t~i°de'qu~ nos préparemos. El orador logra 
. ·_ .. _'.'. .:: . - · .. :. ·.·· ,'•. _: :'·.,;: '· '. ~~-. _:': , .. ' •'"J - ~- ·' .-. . .. . 

formarse en detrimento de.56s primk'ros oyenlés .• 
. . : . ~-':· - - . : . :"': ".' -.·:. _;-·_ .. " 

':;_._.:'· 

Los· vlcios< 'í~i~í'entes a·fai cliflc~lt~d; 'la inseguíidad y la timidez en la 
•. ;:;.. ~- ;' :'':~·;···::,, :'·" <? •' : I • . 

expresión, se (corrigen' con . el estudio i de l_as cualidades del lenguaje y el 

enriqu~d~ie~tk d~I Jic~6Ú1~·ri~y.•· ·•·· 
;•;; .. -J e,;',';'·, .. -: 

'\. ;\:·. __ .. : -·' . ·;·_· ;_:,~:.; .. 
. . ' "-': ;~ 

'·.i.;_--;~ >->j:-~-~--'.-:;, .. : H°' O O 

Estribillos sor(Ías palabras y, frases que s~ elilple~n por vicioso hábito, 

• inoportunamente· v·2~~~f~~bGenC:ia. Ejernplos: ¿;Compr~itde u~ted? ¿No? ¿Usted 
---.· ' ::---

me entiendé? ;,este .. :\:ó se~ no . :,, ¿Cé>nio se llama?,· etcétera: 
<0, ~ ' ,. \_',O'•'• , 0 ,:.:,'.' < •;'H' : :· 

El amarieramiemio es:otro. derScto de expresión. que rompe· ca_. n la sencillez 
•,"'_ : .. ·'·''/.<:· ,.,, . '•,'·, .. ·-.o·•,-'_,··-.-'·"'-.,-. - : .•. :_ ··.' ., .-... ·.,, .. " 

-::' - ',.- ·,.:.-· ''•":·: 

";.<< :. ~/· ·. -·. >·. · ... , ' .· >;--: :· ·. < 

. La . introducción · d~b~ _ser ininÉ:idiata~en,;e ·alrededor del terria y nunca 
. ' - .. :-__ ~,,; .. ·.:¡ ' -

dando excusas de rifpguílá es8ecie-; '. ·. 
··:) í.- -

Los p~ntos ~~~lrai:r:cleberánserdiéhos con decisión: que en.muchos 

casos parezc~nórÚehes. 
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Se debe luchar por tener, desde el primer momento, un gran afecto por el 

auditorio. Que nuestra presencia exprese este se;~timiento: Qué feliz me siento de 
'. . ' . ' '. ·; ' ~ '' . ., " . 

estar ante ustedes. 

'.'·: ·>·:· .~· .. ,-" .. /¡~/'. <<,.~·_.::··.:-.~··'.;·::':·;( :-;t:'. :·¡,:···· 
:'.: :---~, !··: ,,·_:.< >:·::,~·'.'.-,1\:;· C·:-.::,~.;o:._-~ ·;-~::» .·-:;;_::.~:: .:.:_~ .. :~ --··~:.;::,~:-:/ ... :<·.:. :,<. :,:_ -: .- :: ·. :· , ,. . . -

Además debemos. asegurarnos; de. toma(eii cúenta.·estos :siete puntos: . :;~:)_··.~-~-'.:~ ;s: , :::'·;· ·-", -~: ._. ~- , . ·'-":~-::?:º· - :·¡r ~ 1!_·,_~· •. ·-:-:.~;.\;;_~-~,>~.!~~> ,(-·.. ; .. 
Y.'7 '._',: ·,'):·~:·:;r:-~·:~.»'."!. t"" ·./((···· .,-, <-o-:,-'.•I 

1. ~:~:~:,~:::6; ió 11\ci~~'~dt¡:~~t~:EJ.'f~ '~i}~~~~;~Cl~~'.~~~i~ º" 'eposo y 

2. Conviene 6o~ocer· d~ arifémahci la i~rn1~ciin de' s~' ~Zciit6rio:': la edad 
... ' _: «·.;·~·: .:·:¿,. ... -<:;-:_,:.-;•-'.'. 

promedio; clá~e soCial, .11i~el culturai, problemas . fundamentales, •. intereses 

3. ::s~:::o;':'i!'ifaaJi,,:,,~ga¡ .. dJd:c~J(i.;, t~'~' .~i objetos que 
'.u•• .. ·.;.-.' ,~:.:·.,.~'<-'"'.'';\'; .;-:, '' - - ·rf',• :¡;< ''• /, •>:~·':•> ,'?')~;.,:,'\ 

~:~::I:~K;ti~t;~~!~~~~.u!]~8·ci~'yü2.~;~·:1~c~.~~1':8. .. P.~f~]~.~~.)!r~~e· su discurso 

4. Siendo el ~F~dor :1 ~Je.~tra\di ¿:~.s~r~a8i¿~··ci:~, %bli~ci.·.·~~~{ tenér mucho 

cuidado .de nb Ser iJist'b COnl:O L;~ ~¿jetb·r~r·~~~si~o JTiá¿~'bi~~;do~O ~Íla persona 
·- i ·~:, ·::_.:·· . • ·!,.:.·:~·: .. '.\ ·~::--.· :··,~·:,, .. ;-;-:·. __ ·-::;_"· -.'.·.>_:,· .. :·_···:·~1:,..~<º:·T'.--.:J·-~:'.~-'~·-'·.·-.; ·. 

pulcra, inte·r~s'knte:/~~ri.a;al'~Óin~riíS.de iriiciar I~ pláÚ~~;:fli()strars~ sereno 

y segúró y,: ~i se 29i,i¡d.ér(3 c611Í!~í)i~ni~;: t~0e(úna ·.~o~~,s~~·~fscreta, que dé 

confiánza···y· si111~~tía:.:.TeíÍe.r•·pre~·ent~eLéq\1iÍi~riOeQtr~;1~}·e~~ontáneo y lo 

prep~r~do:}' '> .. < . , .> < ' · : • · <' ·· <: O' ; . ;:· ::·: 

5. La preparadÓn de1·.di#úr;;6i~sturicia)i;.eAtáL 1 Sie1ora8ai}1~;sa~elo que va a 
· · -.. -:~·_: ·' · : :::.: '.::·:>.~··~~·:::::~ .:.: ~~:'. :: .. ~:-;:~·; ·. :~~:· ..... ' ; .. :. '.:> '.:>r::-: ~~-~~- ~:· ... ':i ~-:": ;::: :: ~-.. :~· ·i:~,,~-.· :_:i;-;:~:· .·;=:;\-;'.·-;: ·; .. :·~;\~--~: ;;: :;:·\,_; .. ~: 

decir en la tribuna, puede·sentirse¡ desde luego;.derrotado.)lja de prépararse 

léyendo. IÓs riii3jore:~, ii_xtb~;.-de •. lcifa . .'¿r~~.Of~.s''.!~n~?s~~ g:,~i?~r,h(ís; . .escuchando 

:es~,:ó11:~i6º}(b~:,:'j~~t'º~lt~ori~2~t¡J;5i'~iJ;i5~~i}~'~f ''.:s.,,:,:::: 
'"· . " ' ., ~ :.·:;,;:. ' 

aprovechando Cualquier.o'casión pa.ra hablár eí]'pé1biico;:¿O:n tal de prepararse 
,, ': .. ·' . ...... ' ... :.·., .. ·.. . 

previamente, 
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6. La introducción debe· ser inmediatamente alrededor del tema y nunca dando 

excusas.de ningunaespecie.,·La"spuntos'por tratar han de ser dichos con 

decisión. Procur~rá se~tir; de~de. el prime~:n~cirnerito, un gran afecto por el 
~ . , · .. ·. _,.., ' . _., .. , . . . 

público. · · ' -:> · ·. :<;).:.· 

1 :~;:,~~; i!1M~!j~[~¡~~if W!f J~}~~i~n~~~ :,·~::~,:" '" rorm• 
·~ .>' ,.· _-.::<,,·~;.> _".:·:;>.:)'::-·/.:·;: ::·' • e ".::·:: ,< ;-:~,,?·;:,_:~·:<.· 

.· Parapr_acti,car io.~x~~~ito-~nt:edo;~~n~~. se~u~dffadoptar como tema el 

trabajo , favorito d~ Ur:íO 'y, Un~.· véz: sel~~<;:iÓnadÓ. el :~e.ri1a;: ~~guir ·.los siguientes 
:' "·>··.· ...... -_ :-_. :~.·--·-_··_,·_·-·:··~ .... : .. ·· -:-~-:-·,. ... :.-, '.· 

pasos: .a)<Lanzar apte;·~1:auditorio un•toque,dei·alerta; Atraer la atención y el 

interés del pLJbli~~'. os'~á;~~~~r·j~~é;fcto, ¿,~_--16i ~~~B¡~.;- b) ~abiar al auditorio a 

partir de su interés;. p'aía fbrmár:.Uh Circuit0_·,erithii~'e1_ interes. cie1 público y el interés 
.-··· : .. ~--"··:-/~·: ·.-.::-~_':"··-~>'::?'·.-::~~_:·ce":. _::::€~':·,·?~:~~'-(~\\<i;r · ;_)::~ ~-- :.;-~.::.~::~~:~{_-.'.(V_'c':\~?: _ :·_·) 

del orador; c) RefOrzar:'las'palabrascque expresamos con algún ejemplo real, o 
.. -· :'·. ·_.,·_~\~·· ... -\~:-.~'<·H:::~~ .. _,~<ii~/~~:/::.w_:.;:· :,::\z ~ .. :~v:~:·~-~~~-/--.. ::~'.-,/.:--<,;:.r;',~;::t,:\·:'.:}·:_>:_(~.-.. >: ·_ · ... · . . 

con una anecdota.:,:Convenzamos:.aLaud1tono' sobre 'el mento de nuestras 
.. '.· : ,··:.~ ... · -- :-:- ·_'/, -. ~:;.. ·: ,::->::.,·- ;~ .. ~-:·;.' .<:~:'. :.'.-:;:>.:<:~~ --~-~e. -:~-~~..-r-.~:_·._·.· ;\ .... ;--.:< .·. ;~:;_: - .; -. . . 

afirmaciones, lo que puede hacerse: niedianteUri.ejEiíllplo, como ya se mencionó, 

o con una parábbla;· d) ¿hortaf°al:,~u~it6~;() ~ ~ciu~r según lo expuesto, o tocar 
. . ,' ,, . --···.;-;.-·.-· ···, ...... " l ·' 

los resortes que hacen actuar a los ti6nibr~s.: 
:·. <~".-

La preparación del disc~~so . .-

* No podemos estar ·tranqLillo~ - si no. sabemos qué. vamos a decir. 

Preparémonos d.~ ant'e*-~~d. >- . •. 
* El discurso ti elle qÚ~:;~~dÚr~r: -,~a~~r y crecer.•.·• 

-.·' •" - ·- . -: ; ;~: . ,, f ,_ •• 

* Escoger.el. tenia con' ocho ci:.més _aia{ de anticipación. Es. todavía mejor si 

nos es señaiad~ ~I ~áinio)3 tr~tar. · ... · '· 

* Pensemos~'~ él, 1~~editen~bs /c!u~ínai~1os con é1.~oñ~~os ~on él. 
: .· ·.· :· ·.·. ,,· , - .. 
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* El mejor discurso es aquel que hemos hecho carne de nuestra carne y 

hueso de nuestros huesos. 

* Hablemos de nuestro tema; e~cribamos·e;, J)edazos de papel todas las 
- ': ' .• · .«:i· · .. '· ).~ . ! .,. 

ideas y ejemJ:Jlos;• > · · · · '., .,, ··~/!;:<;,,, .. 

:,~:":;~i::r~tf ¡~¡~§~f~i~t(if~i~Wi~~f ;;.~J:~ ::::.::, ';:~;.: 
.. ·: - ;",_"?~·~·:''~·:/.\".·.~::·."" :<~; _::-:.:¡,;:'¡1."·:'.::: :~ '.-'..-; ... 1 .... ·,, ·~··: .. ;~ :..:.· .· .. -·· convicciones·· ' ·-:~,·;. .. ,.- ·::,e.··::"'.'. ,· .. e «\·.·-~·:_.'.:J" ~r:.:,~-· - . 

* Una ~~i~~~; ha·~~~~:·'.~¡ns~::~'/j¿~~a~~ él ci[~23r~¿¡ pra~ti~uémoslo 
• ', ¡ , -·.;'.::),::: ... - ,, .~.'i 

interiorrne~i~;'m!~ntras'~~foü'~ por la ta¡I~:< ···· ;. ..· ··· ; , 
. * Entreíl16s ~ri Ü~ 1~9~r·ci6néie g;?ci~~~~·~:;tar§'a,10'.~'.· '.rep~~é~ds1odesde el 

·"" ,.;-,: .. ··/·:.· 

* lmagi~ém~nos qsie:' el;~aU~it~(rio' ~~tá:;.tr~nte. a'''noS~fr~;:c Cuanto más,• 

ensayemos, rilé~ a gu;lo' g()5 seníir'emÓ~ 'al Úegai-'el: mome~to'd~'hablar. ·,.. .' ... : : .' .::_,; ·-, _. .·. -, : ' ·,~. - . . ·- . . . '·: ... .,_ -- /• .. ' . . -. - ' ' _. ~- ., .· --· -:' ·. : .. : . " .. 
. ~; ; ; . ' -:: ·~ -: 

* Los disbursCJs·~~·inÍcia~ hora~~rites d~prg~l.inciarse, a base de reposo y 
. ·-·' .· . . . _, -. ·- .' . ' . - ~ . -· . . '' . . . ' 

tranquilidad. · 

La introducción debe tener a'losu.,,;o una o dos frases. 

Iniciemos nuestro discurso co~for~1e á.lguna de las siguientes formas,· para 
. . ---~· .. . ·.: . : . -·. . . ' . 

conseguir interésp~r pa~te del'audi.torio: 

a) Haciendo narráéiolles~ /' :/ · ·· 
... ,··/~ ~-

b) oespert~ndo C:urio'sidad.2oíl io qüe.se dice. 
. . "·" •. _: •.·.· •· : ,• ... ~. ·.. '· · ... _, . !. . 

c) DiciendéJ'u~•.ej~111~1()).······•· 
' .. ; 

:,-:.' 

d) Atrayendo la atención' con algúnCJbjeto. · 

e) Haciendo algun~ 'pregun¡~ ..•.. 
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f) Haciendo ver que el tema afecta a todo el auditorio. 

g) Haciendo una cita. 

El desarrollo 

En el desarrollo del tema,. pode~cis LÍtilizar recursos para despertar el 

interés del público, tales como. m~~i;:ionar.:datos · extra~rdiharios. de cuestiones 
• • • • • .... 1 .... • ··.' ,. • • • • • ~ ' •• 

ordinarias, o nuevas respect9 de .~lgo ,viejo. ·.·· 

Siendo el priri~ip~I lnt~rés de.' un "cli~¿1rs6 lo· humano, debemos tratar 
- ~.· 

• , •• • !,,•,' :<' ·.:. ,-.· -.. --. - .-- ,_': .-··. ,· :'·:-· ·.;. ·::· ::_ .. 

asuntos que interesen a los demás por ser de la vida real; problemas y cualidades 
. -~ :; ~ . . .. - .. o' - " ·. ~ . ' ; . " - .. 

que se refierah al' auditorio; allécdoÍas qLie traten de otras personas; ejemplos 

reales. 

t Seamos conc~~tos y dir~ctos .en I~ exposición., 

• Hagamos discur~ci~ 2o~ frJ~esqúé ~reen imágenes. 

• Nunca serrncíJ1ear, ~l· audil6do, kmcllr~íllos obtener. su simp~tía, no su 
·;':'-:· :, ··:-. . ' ' ., :~'~'- : .. _ " ' - .•., ' ·,',\ 

:n;l.i~~:mÓs ,~·I rit~o _d'e la voz. ~ldisL'rs
0

0 es la ampl0ifi~~ciÓn de ~uestra 
. ··: •. ··.'.,_ · .. :\·_;,'.'·,. • • • - • ~ : ,, , ' ,, ' , Z!_. ~ ' ,. ·• 

conversación.; Una''entohación ·rnoilótóna;:,:baja .;ó alta;·,'-duerme;, cánsa, 

desesp~r~;·;.ó(;e,_<:1.H,0:5~;~n·';ae.·la~~J1•2·rf ~~:~::6 ··~¡~.~J8R~~Jc~2::~i~-~}:s8'.n .. · .. ~r1 · 
asuntoA~,~ctr~tf:7~~>s2,:,{ :~- .• · •. ·:.~ ·- .. ·.o·> ... ,· .. · ·.i./.>:.·,·.:::.·c::;.·;<>:.·:·.·.··· _, 
t Del• 1nls1i1ci'ihódo·que' iengáíli 0

os cúÍdado. con las. palabras' extranjeras: y su 

:::~:,:::,~:1i,I~;J~·~~~;;;2;~'r::;~i:f ~:lf !¡~~~~1~7~~~.,~:~~ .. ': 
alguna otra. 
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El final 

Terminemos nuestro discurso de alguna de las siguientes maneras: 

·:...·: .. :.,·.-

• Con elementos táctico~, ~a:qu~'.1()''qt1e se dice. al ~ltimb tiene' mayor 

:'°;::j:::d p::p:;:~~t,~~J~~~~~~;~;i~~~~~itrik~~i~; 
• Redondeando :nú~strO discurso,. no fo'd~Jé1no¿·ciJro y qGebrádo. 

• Haciendo uíl'·r~¿SiTI~r{ repitiendo y·b6.~qÜ~i~~~o:breveme~te los puntos 
. · ... :: .-'>;"' ,'! 

principales. 

• Haciendo un IÍ~n1all1ie/;t~; ~xh~rÍ~nc:io ~:/1~0.ªcción: , 

• Pronunciando.un·~ 9~1~ni.~jíé{~i~~kl~P~t~.~1;aH4i!o0ici:.······ 
• Citando a1güllo~SJ~~o.'.~)Pt,0Wa$<J.s~~ i.;. ·~ '. •.. : 
• Haciendo una· .. cita df ~J§~~a·~ut6(ici~·cÍ~~[~c,F~t~~!in..·~.enera1 ... 
• Siempre debemos procurar :terminar n.ues.tro· citsc;~rsCJ antes dé que .el 

-·.:r- ~· ·:::· --~,, . -- . . . -
¡ - ·; __ · ·,/,'. 

público lo dese~·:·:·:·;. ·.·,1.c· · ·'~-- ", _:·(- . :;. .. -·. 

• Procuremos' tiJ~;c~f un· b¿e~: cbilii~nzd y ~~ª b'U~h~ ~cond~~iÓn .•y no lo 
·:;·:· .- -- -.'> .. - -;. <· ~ -,.:\· .<; 

separemos de1~~siadci.:( ,• . ' .•... 
' . . . . ~-' -- . : ·.'. - .. ,: ; _, •' 

• Jamá~· t~~1~1iíl~r'e1~:disburs~.ccin' palabrás ··como: "EÍüeno~,· e~<todoiéuanto. 
' , •• •, -.{;~'· 1 

,-J'.;c,;,·. 

:
0

~::,f :z~l"Ii~~~~~~l.J~,~~:~~:i~:~\'.r2J:;Á~l'~.it~,:~se~os "" 
'. . ¿ . ·i'.·¡·. ..~) ' " . 

"muchaE; graci~.s'' dapld~.98,)0C~iá~~·n':c ·. , . , . • .... ,·.. >/ . \,' ·. , ' 
•. No 'temah1oi/ep~Ür)l~~'id.~a~ eí{'eí ¿ffs~Lliscl si de Verdad queremos. 

dejarlas bien.·inc~p~f~ddf ~n la. n~e~te. ci'~1 . a~ditCfriO; ~er~ hag~rn~slo con 

formas diversas, con maticesrenóvados:' 
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• Recordemos la regla de oro: primero, digámosle qué le vamos a decir. 

Segundo, digámoslo. Ter6ero: digá111osie _tjL;¿ le heinos dicho. 

• Y a propósito, una regla de or~ ínás: Es ésta:· hay algo, aparte de las 

palabras, que es decisivo. Se trata cJ~:l:~~~qr eón que uno las dice. No sólo 

importa lo que decimos, sino cómo lo de~i;~~s: · .· 
'• ·' .· ; _·; . ' 

La resonancia 

La resonancia es un principio fundamental de la buena producción de 

tonos de la voz. · 

¿Recue~.dan cómo de niños solíamos níeterc:la ·.cabeza en,: un barril 
_ ..... ,.. - . ·:: 

semivabío, y.emitíamos Cualquier soi1idd para extasia[~os c611 e.1 hern1oso .eco qúe. 
:. --·_,· .. ·~··.~- .,·.:>-'·~-;.· .. ···~\.;'.~<'·;·- ',/ .. ,·:-

retumbaba en' los oídos? Este efecto se debía a la' re~onánéla:(';}' : .· > . 

El sci~idb .~~ ,~y~_~td(s~'.íll.L1_1tiSfi~~,v~ria~ /~be~;~I ~¿,~q~i~~rs,e- ~\'~ir~. 'casi 
. . . . . ::- .. ~,:·_ .. í ·. ·:~ 

encerrado en s.ú Pé'lrte,sLjp.6,ri6_r: ··•· .·.·.· ... ··, . , ..•. . · :< .• . : .. · .. · 

Todos los i·n~t~umentos·n~usii::ales, el ta1~1,bor con, s~· caJa, la·fl~uta .con su 
<: '-. =-.'. ;,,._,·, ·. : :·, •' ) 

:::~,:: p:f ~;;{~,~w(;~~s~:;di~\d¡~~;,~',~:°}1k,¡~f~~~'I~t~J~~j~5~'~&::~ .·. 
primitivamente, débil,': pÚede /ser.•:rcibusteCidó. y'·}m.iliiplicadc{en>_su .'poienéia· al <' • ·"·-. ·•· ... ·:· -~--·."'· ·.·· ·.·~:··.·.·::".·",~'-"·"·~,;· . .,'.:·,_.··~:··.:·\.··:.:·,.,._ ... ·.;:\···:·~.·~ .. -c.t·,·-:,. . .-.,,¡.~:r· .• ::.·.:·,.:.:; ,•'' 

comunicarlo con •ün x,,e~io'ad~:?uado.~l~sti_cÓ,csea a:r~, ~~:~era~ métaf;;:.· 

' ' .:. ' .. _ ··,:· .. ~~,,; \"::: ._:·;:y:.:··. \;'..~:.:;.:'. . ·,·.·' .. •.'.· r.·::_:.,;·<·~·;· ."o·- "· .. ,· 
'"''·:·::..,.·:,', ,- "' .-

.. · L~ __ .vº~:hu;:;?~t;'.~·~!tc•~~···;~h.d?;~t[~~~p,t~>.8~j?~~,~#\:~:1~~\;c~~~i~iones:_. ·El· 

débil zumbi_~O, ,?~ la.~ c:.~1,erd~s,'Yº~~re~ ~.s e¡,l_~?ni~.a·,Rrirn!ti~o} R~r~;ést;•~ei·eleva Y. 
. ~ ' .. . ' -

repercute contra los ,huesos, é:onte.xtLlra pectoral, IC!s ,dientes, "el· cielÓ de la boca, .. ;; .. :·, 

las cavidades ria~~les /ótréls pártes de la ~~rk. Est~·returrjbo;'.cta a la voz su 'más 

importante cualidad; 
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Imaginemos la voz como un cohete que surge del diafragma, pasa por la 

garganta relajada y se deshace en una lluvia. de sonidos contra las ventanas de la 

nariz y otras partes huesosas de la cabeza. 

Si sólo escuchamos el sonido'inigiaÍ d~ las cuerdas vocales, la voz no se 

oiría a pocos pasos de dista~ci~,<~\:W~~!~Í~ :ninguna de las características que 

nosotros le conocerrios .. La're~J~¡·~8;~:d~1'peC:~o ~s ~n gran parte automática, en 
~;·, -~·,:.. '·;' :-i-> ', . ~~:-··_' 

tanto que las cavidades deOia' cal:ieZ.i:l está.nsuj~fas al dominio de la voluntad, por 
' .. . . .,:·.·. ·--~ .- : :: "·"> '·:. ··_.; .. : .. :. '· : ··'¿·, -~·-:'.·" ·.; ,:. -· 

lo que se pueden pro'duciÍ, m~'c:li~hte ~I empleo hábil de los mismos elementos de 
.· .. ·-,- .. · .--:::_,~ ;::,·~ ·:':·:.'·x-:~- ·.;_ "·,·· .-:··:, .- ' .. - -

la voz, pulcros y pote,6ies efeC:fos. 
,¡/,., - ··..-:x_i_·;·:f ·:_<-~-: 

--·'·':. . ·~ . 
'' ~) .:-·:;, --··,·:;':.;·i~.~-:::-~ ~-;· -

;.·_, -.. : .-·,-.'.::-:-c.,:-"·-;:-~¡:::·": .. ·'.:-· :· . :. ·,:-.:: . :.:_ , ,< .. · , ·; 

Cuando el §llre; c:teici [a)ar1nge¡. º· caia vocal, sigue hasta la garganta y llega 
_,_. :, . •.' --~f,1{» .¡· 

el velo del• pala~ar,::qJ~'if)8cie'mo's Jer'.al fondo de la· boca,·. pendiente. Por debajo 

de su aíco ~~Ír~·\i1{8~;¡~~~~;·¿¡~.:~if~.· ~i~ntÍ~f ~tra:parte se eleva por el pasaje 
,_"-'.',:/_·:.~: :· ~; _t): ~: : i:,_ ~ :, .~,: .' : ·:' --

que hay. detrás de' éste'.véki o' córtin'a de la nariz .. · 
.. · ·:~·.· '·-- ·:::·· .. ·,·;· .. ~- ' ......... ·,~>· .. ·.~·.,···,·:-.··,.::··,' '.'~· ... . 

"~:.:·:- ,\> .. ~.- ··-·<··. "·":·~.-.· .... ·¡' ' 

De a~b~~. {~vi~a~~~.\ 1} ~~riz es .niás grande y tiene una superficie 
.. . :,_--. ,-; .. · ··>:·. , .. ;·.· .. -;:r! -.:: ·:}.~: 

irregular y cáj-iáda 2ornó.i~. d,e l.Jíla;C:élv,eríla ró.ccisa.'¿Han.hablado alguna vez en 
. ·.· .·~· ,.,·.:·<.:.,,·;:·:·.·::-: .. ~·f·:~>J·-.:· -''::'':!:·);.: /:·::···,_.··•·::-,,-:·: .:_:, .- .::. , ..... . .-·_:: ·'- ·.'.;;'-

VOZ alta en uh§ .~a\l~rnaO'! ell Llna, · 'gruta? .· R.etümbos> que ..• nunca habíamos 

escuchado ~~1¿:~far6n Xlieitr6'~ 6icio~. ·~.~ ·;P que)e 11:a~a~Jsªnan6ia •de la cabeza . 
. ·. ·' ·-. ':~' ' 

... ·-- --:--. --- . - :o-.--c-: . ' ·-- -~·~-'-- ·~_:;.··. - ..... :·, ' 

·, .\ 

• Almismo .. tíei11po, la corriente 'que/pasa:~ por. d~b~jo del ..• arco del paladar, 

::: i: ~~"l~~~[~·¡~m~}l~.~Rr;Jl~~4¡~~":f i'~~l~~:;d:.:~ :~::: 
corriente ~S'maditiC:ádá pdr;I~ i~'r~í~eriélG~;:;,1óciul~··¡~/1eii19ü~·••y'i~ ~'~~.1ós móviles 

,· . ; -~· - .·.,;_· ·:·- ---:'·.· ~:·,·· '.,:_:. ·,:·: .. ,., ,,,_ :-: .. .-.· _:..· :;·-.-. "" ·:':· '-,:;,;'~~-~ ... ,_ .:· .. '' .. ·.·'··~·:,:·:··:: .... ~.~-· 
labios dan a la 'boca; estás'niodificadoriés 'ci~' los~ débiles' sónidos 'primitivos se 

-... . ... -.-.· ~-· ;.··,,;._.= ·-. . . 
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llaman vocales. Por esto, las vocales son simples resonancias bucales, sin 

intromisión de las cuerdas. 

En la laringe todas .lás. vocales• son; iguales. La forma dada 
.·.·., ;-··:·· 

momentaneamente a la bo6a;: sobre.todo ipor;.la~le~gúa,,determina la vocal que 

queremos pronunciar. Así, 1~:l:>6c~'.e~··1ac~n1a'i~~~··l~s.vocales, y también se 
" .·., ···: :,· •, '• ' ,.-:· .-.•,. ,·. 

producen en ella las, inteíferéncias llamadas consonantes.· .. · 
\ 

Ahora veremos cóíllci se deben '·usar,· . para mayor eficacia, las tres 

cavidades de reso~~n~iél. . . .. . : i: . < : 
,:'<~·:_ . ·~ _: 

, ... :~·: ~---:: ·~~~ :·.:;_: 

Lograremos asÍel má~imo socorro de la.'reséínancia pectoral. 

Segunda visión 

Según Harry Sirnmons (12) hay 25 puntos prácUcos .. de estudio ~que le 

suministrarán una base<d~·prime~ orden por. lo que hace a I~¿ fundamentos del .. - ·---..... ·· _ .. ' ._ .. · '· .. · '· .. . ··-

hablar en público.: El autOr mencionado asegura qué, si se'sigúeri sus sugestiones . .:;.·," . "'· "· .:,·--·. '-.. - ' - ' . - _· .· . . . . ' ,;;_- .. , ,,_ .. - .- .. ,.' . 

propuestas y se' dsé3il~oílstruCti~amente 'no.··sólo·'.n1ostr.~~~:u~.evidente progreso 

sino··qued~rá.ta~:'in~ig~clo:'c~~· 1~s,.pos.ipUi~~.~e~·para.,·:in~ ~ejo~a adicional, que 

llegará; d~ma'nér~ ·~~tÚsi~st~·: a ~11 altóí1i?e1.cl~p~rf~¿dó~. 
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1. ¡Levántese! ¡Hable! ¡Cállese! Ésta es, desde luego, la primera regla para 

todo buen orador ... Para ser .más efectivo er~: su 'cónducta ¡Levántese con 

dignidad! ¡Hable con autoridad! ¡Cuandc/haya acé3Í:>acl610 que tiene que decir, · ..... ::-: ... > '.'..-_-::·. ~.-,::·.:;·. ·-;. , ''>-·-- '. ·-· .. 

deje de hablar! Es mejor ·pararse/a~,tt3S :.dt3 acabar por completo que seguir . , .... ::::.<_·;, .. ~ .. ,,,._ .... , '-··-·< -~.:··-·: '":·· ·.·. 

hablando después de.·, haber acabadó':i:sitob'serva siempre esta regla, se 
.. <".· .•":• .· -·. -'<-{ .·:.~·":'-'c>;;:::c.; .¡; ;.: .. · .... ::~., ·.· · .. :·· .. 

asegurará la admiració~ y~Í r~;,~~tb:dei tbdd~;:~"~ yei que evitará la reputación 
~- ·' • ~' '·-¡ ' . - . ·, : .- . ; , . 

. · ... , ••• ,1,_·· 

de ser demasiado ampJici.<.':.: > · 
·· .. 

. :· ~'.:. . ..... ~/.-·>·-,· /::, ':· -

2. Organice súmaíerial lógicamente. Siga:'álógicade los acontecimientos 

:~ :~d:;d~F,t~~f~·~i:kigi~l~~(~~;~~~[J~~~i;~}.if t:!;¡;j¡~:~º~;·:~:~~·:; 
fuerte cu+~~-V~\~,~~r~\~§··~i~f~r~R:'~ri·gra··~~u~~·/i~~~iJa.~:t6:~~:s d.e un discurso, 1e 

toca prónúíld'~:t1? biéh/l)n discurso .~:~~pta~1e· es c(Jmó uri buen sandwich: debe 

tener un · ~u~·n /~cirní~'n~o~ y ~ urÍ ·tiJe;¡,· fí~~ á~Íbos;\ ~de~ás, ··deben estar muy 

próximos. Pa'ner~e'r~a~ladOJellEm-0 en el C~~!;CJ ~~más que Suficiente para hacer 
·~ r-· ~.,.:.··.· ~·.·:<·,.··_ .. ,:.;'.:':•·:.1·;:.-'¡· .. -~ 

que mucha gente se dder:ina. '. ¡ > ··. )> · • <, 
'' ... :~:·_:,.' . -... -·.:. ·.: ./._ 

-, >;>;. . . ::·. :-_,~;-.'·. -·;·::···>::.- ¡-.'. .. -

3. Prepa;~ sún~~ierYa1:i;uidádÓ~~llle1~1~·.··E~¿~iba 165 titÜl~s' de SU· charla en 
;· __ :. --~:--<'--:·. :< ~ú-:~.-~-·-1-·~ ... -.~-f;.-.'.:.)<- ;~:-·::.-~<:·,~-·,··~·-'.:.'.-./:,~·-·· .. ·>:-·., __ ~,:><:·;.'._>··.\. -··---~-:_,:--.·.-_ ~-:_ ·'··' .:·:·. 

forma de esqúeí11a;'pues,deest~'n1odÓ;' sabr:~¡);oiiéxa?titud;lo que. va .ª:decir 

sob~e él .. El. ¿~~LJ~111~··'Ju~d~··i~r ~u~i~~~t~ri~ .. ·/b~~to',···~~;kitii6\~¡~~f~f;¿o. 'si.su 
- '. ,_. ~ . , ' ' ~; ") ' _,. ';· . " . 

auditorio merete'quese le t1ab1e'en prinÍerlÜgar, debe·;¿'p~~sa'rcUídadosainente 
' ::· '• • -: ->-·.' '.' ·•, .. ··: ·~>·. '\<.::' -:~~·-~: .· .,; :¡ . .•. -,.'.·., ~- " : • - '.." .. ,.', ·'. ~---,· :, - :»·,~ ' : -: - • .. '.": ''·:·~ - ~- ' '< ''. ·'"'. ;_';· ."· ·'"',' ·e· ·~. 

10 que desee decir, F'ié6'se10 por adelai-itadó y pqi:irá deéirlo despues . 
. . ; ·.'. ;·, -.· :·,: ·~··,; .~ - ~- '.',:: ¡: ,; >; 

:·_: :_., :_ ·_, ;'._'." ·. :·' .··'·:·. ·:"· :._· · .... ,., . ··_: .·· .·::'· .. ::· ·.- ... 4: Ponga.''rui~o .. ,en ~I priii1er.caiíonazo:·Hagaqüe su auditorio: se levante y 
• " ·,._ - . . . . .. ''· '· ·' .·' . -:; ' ·. ,. ; •.. ,. • ..• ''":. ! • ' - . ' ~:.~· ·.'. . . • ..•. 

se dé cuen,ta. perfecta dei.co11Íie1:1zcl en1pezancJo:co~ alguna éJfirmación dramá.tica 

o coaciiva. N~ le cor~C:eda ··~· sGs.~y~;Ít~s· Ull8 opórt~llicl~ci\~ar~ s~par~rse de 
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usted. Para decirlo, simplemente, '.'pínchelos" ¡;on sus observaciones iniciales y 

manténgalos despiertos con'eíelev~db c~libre de ~~~¡municiones . . . :·. , ................ ,, .. ,.--·,_-'· '. 

'' 

5. No hable con derna~:ada' f~pide~;.;Ha81~/Úe::·i6~r~da y pausadamente, no 

de manera .nerviosa~ e,,~Ci.~f~~~·l~;~;:f~i~ttggtl~i~·~ki.~;Ferse d~masiado nervi~so, 
retarde deliberadamente Y:tome:·ahento;;Otorgue:a.·.su auditorio una oportunidad 

· · - ':-:r;~ ... --:::.·.:.:r-~~I.-,;:: ... / :«· ~ =- · - · t·.,t·:._::~--:: ~- -·· _,--
para sugerirle mientras·pieSsa: Récúefd.e·qqe·eltérmfno medio de la velocidad de 

un discurso debe halla~~e··:'~~tie;1·j~;}.f~Ó. ~'~1~'.bia~ ~or minuto. No hable muy por 

encima o por debajÓ'de?dicha v~loCid~d·\,Ú~i:~Ü.~úéHtorio se cansará o aburrirá. 
: •·. .. ," :· .. ><:· :--~~ <::.::.: ·.':,~; ;. -~:_~'~:·· "'.·'--~·:.·:_,_:(·:::·:~> ·-·~::-. .· :::~ :: :' ·-~~-:··.'. _y:~;_' '•. 

Para averiguarcu.án:rápidamentehabla'·ensu·.·•ª.'l1bie,nte natural, cronometrícese 

en su,c~sa:R;f,~ .• ~~,~ri~H~:~~~~q:áEti~:~.~~,i~b,r~~:;.?w~,tm¡~·dice. Pronto obtendrá 1a 

destreza paía•'elló' y :élprein~derá'' a'.:rScoriocer iel '~itn1o<apropiado de su discurso. 

Escuche discürs8s;;~()~·radi~}t§l~viii6~:···.~bsew~· 'có1no .un buen locutor se 

cronometriz~· p~r~,h~cers~ ~órn'pr~nd~r;;'' .·· .•. 
··,~:._· ·:·:· . '"·,··· ~ .... ' ' . ' - ·. '. ~ ;;: ;' 1·::·<· ,' 

· · 6, No' ~l~id~s.prÓnJridiár:~¿;,· ciarici~d. Por bueno que sea, su auditorio no 
~-, ··:·~,- .>· .. · ... :-;\ .... <~·' .-. 

puede cofl1p.rend~r .ti?cí.~s.,1.as palab,l'as tit:e dice, su clíscúrso no le será ~e f1inguna ' 

utilidad. ··~~·'~~b:~'.; ')~Fr:~1-l':[~['.;n}":t~ág~fs~.s~s; pa.lab~~;:, .~?· ~ab:1.e \t~~ t~p,ido •.·que 

ponga obstác;'ulos a; I~ ~la(,i,da~.: Cúanto ,1i1as claro hable, rnás: efi,cí:lz será su 

discurso y rnés·'~ráia: l~in~;pr~~;:;n'ca·Ú~ada a l'auditorio .. ·La· gent?·~i~~~ .siempr~ la 

línea .de riíenor'.'·i~~l~t~n'.cia'. s.i ;;,ü 1ü9ran ent~~der10, ~º· 1e '.~s~~~h~i~n ni 1e 

prestarán aten~ión.'? > 

7. Uso óca.slon~I de los 'i:mfasis y el cambi? de ritmo. J;'ar~ evitar la 

monotonía; alterne los pedales altos ·y bajós de s~·voz, .Expcin~a s~ péris'amiento 
, ' ·' ,·_ .-· . . ·:- ·'.' ·: ,·.,; ·:. "·;,:·:·._·; ;.r' .• ·: ... :.,.:O' . ' 

con fuerza y 'énfasis en ·unas ocasiones; en otr~s,• por ~I ~6~trci~i~<e~ to~o más 
,' - . '. . : . - . . . -.. ' . . .• . . . . ' • '·. - ' : ' . -- 1 ;\_ ~- ,., ... 

suave, incluso como. un. susurro. Este cambio ele nfaÚz tiene 2°orno res~IÍaC:Ío una 
..... , ;v,·•· ,. ' 
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presentación interesante .a tiempo que inyecta aquel vital ingrediente llamado 

"cambio de ritmo"-la éuaH~a~qu~ ~ñ~de c;ólor y~r~ci~a un discurso-. 

-;.' :::··.-\;,:',:·::/'. 
B. No olvide. hacer pausas« Ocasionalmente. Conceda a su auditorio una 

oportunidad para pensar~sogr~:,lg~iJ•~:·~st~;·d;ciéndo. Déjeles respirar un poco de 

:~::::,.:º, 0::,:"~.;:,zWJ~~f ~~f~f~t~t:: ,~: º::::~;:d :::~·h.:: 
contacto con usted y toma{~üt·'~1{~rii6: ~·~~9'~ pausa para la puntuación, para 

' ' .. : . ' .• ·• •.. ·". ,. ; !. ,., - '.:;.·:: .. _/·: •'."; ,>;, •. ·.:' ·~"" -. ' 

producir efecto,· par~ Cei ÉJ~f.~si~;,.:~k;;~ I~ 'í~ii~xión, para el clímax y para la 
.. ·• '- _.,: . : .-.. '·, ·:.>. <' . ~-: :·:_-· --·. '· 1, .- .:.'.;"~:.: ·- •• ;~ -~;. ,_;, !'. ··.', :_:., :. 

conclusión ..• Mie~tras/hable, ·tón1ese>un:.descanso. ocasional y otorgue a su 

auditorio. un~.·~.P~.W~n·i.~.~~~~~~:F:f ¿~.%\~Ln:~~Ti.'..~,~·-···~· ·• .. ·· • 
~~- ·-.: . .;.· ;/·" ·:,-:.··:~ ; .. './~- ;·.· ~· .'.:.'-'-'·/:·.:_.;r:·::·~ o •• ·:.'.::· >;"::::"_._·:/:.: 

.• .. ·:f .• ,·.· •. -·:.:-- ' • •. · .• • '.. .. - . ·, ~--:· ';:_·:, ·--:~---.•. "· - .. :,~:~ ...... ~:: 

9. Use Ei8un~anda\de;analogías y;ejemplos: Use, a cada momento, la 

fórmula·· ,;¿~/'~j·e~~1'.~·:~.:;'Q5~; lgLl~T~~:H~-~.(la/irlferes~;nt~'~n,alogí~··.qu~ .· ilu.stra las 

':::: ··~11 :~t~;,~~0 ~1~:~,o·i~:¿:~:t:1Ji~:.w1~·i2~:!.' .:"~::;: 
interesante ·¿6~ rr;c~·ciiC>~ qÜe' le,' ayude'ii a':décfrJsüHema, Una colección de 

interes;~te:s'e~hib'¡'¿i~n~s ~C1~~ir~~·fr.ecue~~~1~~nt~~~,a·~u1iit~d-,de situaciones. " ._,,,,, ___ '',·.· '· ,,._ .. ,' .·•"" 
.·,:-; . :: ·::~:· ~ :~·-·:·. . ':· .>·:•·,' 

. ·.:·>.:~ ·". i~ <~(·'.~'} ·,.,··:1:::~' .,, .. ··~.:·. ', ·< ,· .. 
-.Jº:;.·2.~~ir.~~~}.~i~to~ja".'.hf~~·h,~'.~~:~R~,n,t~;\Li§u.~ .• _es~e¡···· pu'ntp_. -~ºn. su·· disc~rso. 

Use· narraéion.es,éitéls y'ejernplospara desarrÓll~~r~irn~ge~és. en:·1a-mente .. Fertilice 

las. ment~~ :~~ ;~~{~(rctil~~i~ (~~X;.~i¿t~~r'.aria{, 16c~i~S' ~:·~'ra~~cÍ!Js ·.trazados 

fuertement~'ql:ie'esté~ rela~iori,adp~ ~~n su tÓpico. Haga que súshistorias dibujen 

los punt~s desu ~is~urso. · .·· 
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11. Cuando haya termin.ado el punto, déjelo. No puede arrastrar su historia 

o argumento hasta que su auditorio. se ~bµrr~ ose inipaciente. Acórtelo. Hágalo 

interesante. Hágalo mordaz'. Este es ~i.S~ibb é:'~mino para que resulte valioso. . , ~ . ,. ·. ,: ... . , ., .. ·, '. . ._ "':· . - . '. , .. 

;~.·:';Yf:::\:.:- . ,\ .... >.~ .. '·~ ·<· · .. 

12. Hablar con a~Í~~J[i~i é:~int~rés.·· · Pa'ra · des~nvolver una interesante 

personalidad pm: 1~·;\e;:S~{~~'.~tf ~~'.i·W'.;~~'}n:~~~:fi{~%i~i~a gracia y brillo en la voz. 

Se necesita cierto din'amismo para prodúcií,üna;vibración eléctrica en el auditorio . 
. :·:.-. ;'.' ,• .. - - : : ~ .· · .. -. '' : '.;i,-'· : , ' . ·~· _r ::' . 

Eleve la voz una octava 'más aitá paráJdespúé'Sf· s'ubfrle y bajarle. Evite la cara y 

modales de Ún'jugadorde pó~e~.·s~lvo;:r·hac~'~el.elogi6de un difunto. Si habla 

para.''impresi~n~r·;~~d.ip;~. ~.1 .. e:~tifo •• c~rr~sp.~1{di~~.1t~..:·.··:•·· .·, . 
. ··.<> ,·_ l:' ::~~: . ;.e ').-:·/'; ' .. ·• ::\:;·.-·_;,((!/>. 

:~:;~i:·~r~l~\íli~~l~il~~i~!f f i~~I~\t:i~~;:~~~~ 
cuestiones:. Les gusta Cite.sé: le~ deje suponer qúe saben algo de las respuestas 

correspondi~ntes: , 

14. Use la pausé! para. mantener vivo el. interés. No cometa el error de 
____ ;,:.., .. , _. 

abandonar éi pur1to de 'su diseriadór1 arites de haber. sido realmente alcanzado. 
-·- -. : • -- • -·'.•"• • •!,, __ •'." «: .e'; .,' :;-;; -·· • ;.'_~ • ~"-: .. ' '• • • , - ' " • • • 

Una pa~sa aqLrf y allÍ ~~~J¡{ ·~~¿éí'ei-iie]ólliCci. toílíe.:ejempla del cine y haga dicha 

pausa. ~ua~clo ~G~ci~:.;si ~~.Í'Ío h~c~, ¡;~spirar:á má¡ i~t~rés.\iurante su exposición. 
'·.1.• " "• .:< ··:." .. :'·, ,e;.' , 1~ .:;:{:'•_' -. .'-(. >):·'1 .--'? ' 

.- ,·,-;·.· ·:¡),~ ·.'·'<.:\-·: __ :·\:'> .·:._:-;~:/:' ,-,.,'.:,.._· f· -. 

. 1 s~ .. s¡:¡a t:í're¡J~ 1 pér'.~<~o.;sc(1~to;;'si' sÓ1ó.:\iene;:¿~\~sqüeletci, tendrá que 

:::::;t~~J¡f :r~r~·~.t~ ~~·:j:~r~1·Jí~.~~~Il1if cf i~:;if~~:·m~::·:": 
sea b~stante deÍg~cl~, perd no tanto que sU char·I~ re~ultedemasiado pesada. 
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Otorgue a su auditorio algún estímulo mental, algo que merezca la pena de que 

se lleve. Si no hace esto, se separarán llevándose 'una pobre impresión de usted . 

. ,·¿· _.·,'"' 

16. No "suelte su carga'' de. l.ln~.-1/e~: Guarde alguna munición en reserva 
...... -.:·.·::','.:',:)::,···: ,',.• 

porque no se sabe nunéa )o 'que pµede's.J"éeder. Tal vez tenga que contestar 
·, ·"- - '·1"'., 

preguntas, verse erwuéito en .a('Í;l'urnentos'gi.í:e rio desee o volver atrás en vista de 

una discusión más detallada: Nunca se quede tieso y seco frente a una posible . ' ' . . . . . . . . - - . ' 

refutación .. 

17. Ponga interés en su disertacion. Es una verda.d de todos conocida que - . -· . - ., ' .~.. '. - . . - '.. . . . . . ' 

las gentes se inter~sá-tl ITiá~ por las/'P~rs(Jnc:i~" qu.~ por l~s ~·_cosas". Use nombres, 

títulos. y personalidadGs. sie[llpre 'q~~ ~¿eda'.<_~~~cio~~:~· l~s: personas conocidas 
'· 1' -·: ,--,~--"' . - ,-

de otros. Líguese'.con los seres hu~1ancí5'cbnp6id¿s'b ~tJJfifaurnn en las nuevas 

de los diarios; Di·s~-~t~-~ ~t~~~ p~rso;~~ p~;~~ ~~~br~-~h~~l~
1

de sus actividades; 

discuta· otrós .:'próblenias >e.n'., reÍadón con :el eier1i~ritb 'hu~ano. Hable sobre 

personalicladei?~~tern'Íinadas ·• 6 iiitéresárites n1ás· t>i~n/q~e de un vago e 

indefinié!oa1~·~ien6 ~~di~.··-·· 
:,---: -.. 

. :· ~ -~.~ .. ~.- ;·:·' . --~.: :-:~- - ' . . ' ' 

18'. N~~~~abletqr:no uri maestro. No haga 1_9 que hago -haga lo que digo-. 

Recuerde' q~e I~~ maestros y predicadores.tienen su lugár espeicial .en la vida. A 
. :,: ...... >·.'..\.::.:·.·>,;··<>' ··:·,('····.:-. .. --· «-·: ·: --~ -.......... _., .. '·:: ··::: ;-

nadie• le JgVstá\sefr al+icin(3sl?déi c.bmo _un estL1diante o exhortado fuera de la 

iglesia, P~f~'evit¿¡r'.rks~-ntimientos,•;evite/sérdidáctico.cPfocure ·asumir la actitud 

~:,:~rt:0;:~1:1~f~~~~~~;ii~;"~·.f ·I~I:r3ijf :,~~,:~:~;·:~:fr~:::::.:: 
como ''un horr;b~~ : qu~ s~be \i1ás y' mé'!{ sobre ri'.ié~ci's 'y melles, hasta que 

finalmente n8 'iabe ~ad~ de n~da'' .. 
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19. No "hable abajo" a su auditorio. Si ; se hace una regla de respetar la 

inteligencia de su auditorio,. éste tariibién I~ res~~tará y pondrá más atención a 
--· ·h- ' .. ·- ... ,, 

sus advertencias y sugestiones,· Oej~ tod~. pre;ensión y pomposidad en casa . 
. '·· -·· ... 

Recuerde que el bueno y sendlio Tn91éi/e~J6ci~vía el mejor medio de expresión 

para todos los grupos. :<:' __ ;:··> 

. .. . , . ,, '->.:· 
··\~·:::;,; \ -,~_-:· -

20. No diga gé~e~~li~~des. Sea e~~e6ífico, factual y definido. No hable 

alrededor del IE'.ma, ~~~le ~~I núcleo del rnisfllC). En l,ugarde decir meramente qué 

hay que hacer trat_e de dern~strar. ~órn~ l1ace(IÓ,. CÚ~lquiéra puede criticar o 

quejarse, pero nó t6d0 ei rí1undo puede ofreé::er ;sugestiones constructivas. La 

crítica crea· résen'timientcii'pel"O las sügesíiones despie'rtari gratitud. 
1 . . : .. - -·::.-- .,.~- :'.º.' 1¡;~::::··,-· '.;.:., ·-, - '":,,·:_,_, ·.· __ ;~·- -·· :- ·-- · .. _:5,.· -"'<~ •, ,,:-.:~:-_ .... 

,--:_,·· -.~:,:~~-~- -- ·-'°·'-.'''-· ."-.~~:." ·,'e~ -< . __ ,_:_.,: .. -~;.· .• .. ,·,-'-¡ ::. 
' . ' . -~·.:-·.>\\' -----'.~~~--_:_·-~--- ··:~;;:;, ;._';-:.-· .. 

._, ·-. :;'::·:' ,'! , .. __ , :~;:;~.'.··,,-,_ 1'. :-,; 

21; No ofrecer.demasiado. Recuerde quéca~nque a las gentes les gustan 
- - ~ . : ' . • ' . ., . - -· - . ' . • ' . - . . . f ':· ' ' ,. ' . . . 

las suge~Hon;s 'bC>ilstrÜ~Ü,va~;· 'hor)/~:91~'. g~n:~r~g;r/~i~Q l'~s ~onsejos:. A nadie le 

gusta que le digan dir~ct~rn~~te 1C>1qG~ tieri~ qÜeha'ééii~ p~ro':escuéhará ·con gusto 
·, . . ' -.. _ ·- -.. ' . :~ ', .. ·:., ; .. , .... ->- - ·' -. ' ·· .. .-:-· ::.' ·:. : ' .. _ . ... ·. .. . · .. ·- ." 

si 1e dic~n. 1.0 que C>t;a~·i:i~rso~·~~ ti ah. tie~ilü.Cus~ esia· teic:~~a.ro.~m~ de analogía - - . '• - .. · .. ·. . .. ,_ '· ... '·',. '. ,. 

cuando puedá. Si/débedeCi~ aJas gen\es lo qUe ti~nen que hacer, procure 

hacerlo de mall~:~airidireetá; 
·"-.---··--~: -~-:.>· .. : ·:.-·: 

.... 

- .~""" .-:,_ •. ,·--.::,~-.e,.;-'-'-.. -·-·'--·-

el auditorio s~ c.olllp()~é. dé :gentes divididas en diferentes grupos y secciones 

dentro del lota l.' ,A lli~g~oo de'ellos le 'glista se/ tratado ligeram~nte u olvidad~ . 
. :. ;:_ ··'··' 

Hay, por tanto, cjue>apréndeÍa niirar; mirar a las genies de su audiforiciy luego 
. ' . . " '. . ' . ~ ··.- . ''. - ' - - . . . -

' ' . ·~.'-" 

mirar a los individuos entre las gentes:· 
• --: <' • : •• :·:, ;-:-. •• • _:- ........ ~:_: :·;.· ';; 

- . .- .. " ~ ' : 
( ,_ .. , . -.... '. 

23. No cÚvicle .sU objetivo. Construya sus di.sertaciones alrededOr de un · 
. . 

fuerte objetivo central. Conserv.e su material en linea; siga esta por un solo 
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camino; y recuerde que un camino debe, siempre, llevar a un término: el objetivo. 

Si no vigila su marcha gastará el tiempo hablando alrededor de su objetivo, pero 

sin llegar a ninguna parte. 

24. Afine sus puntéis. Cuando haya llegado al fin de un pensamiento o al 
' ,'• .. . .,, - -

término de su diserta;ióh r~suma el resultado así obtef1ido. Muy pocas personas 
- .- • o •• • • •• : ·- -•• ' ' ' • ,~ • '" • • 

saben que los. re~~rnérie:s .'tje11~~ 9rnri.i/npoÍ!ancia .. Resuma los puntos que haya 

hecho en orden. a refresdar)la men1oriade ~J aJciitorio. No se asuste de repetir un 

punto importante para;subr~y~·r;Ó toda0í~'m¿s .. ~ecuerde el viejo dicho de que "la 
. . -- . ' . . -.. . , .. 

repetición es reputacion"o. 

25 .. Pare cuan_'.dó•hayé3 alcanzado ·su clímax. ponga su clímax a.1 fin .de su 

disertaCió~-~ara peteners,e· ihm¡¡diatan1ent~ .. Todo 10 •. qL1e .• diga~después de .este 

punto ~erá d~·~~Í,~r~\~~~ ·¿01Jtraria·y·•cie~riajer~te,>~é.~1~Jci qGe1lt~~dr~ ~u{ ~oca 
fuerza o ~f~~t~~. ' ' ' • ... ·• .. · > . ..~ . ' ·· · .. · · · /:t ,;; ·•·.· :· : ':, :t ( ·· · 

/ . , ·.·· • : </ • ·/. . . .: . ; ;·.><i .(.;. ' . :Ft . :;· < 

--
5
:. -<>: __ :::::: ......... : , . ,~,:.· ; ... ~·· '.·: _; .. ;--.~-: · ,._ .-. ~-:-\,,:/:,L ·1.·-y ~--~'.·,:;'.'.: .. \'.:·. -. ,., -: 

Simmonsagrega;·a,estas·25'reglas~su apreciáción·,~mpírica.ydiceqqe•.una·. 

::::,·:.:~~f ~~fü:~:~1t.~,;.1:e~:rr~·:;i1?b~![~;~1~~?:~i~~~,=~~~t: . 
~:::~:;:~~:::!~tº·º~~6°1~,:"~~t:"Jc!J~~,tr;;t:º~~~~5~¿tY~~~:~ : 
dominio efe~ti~odeiOdas e·sa"s.sügeStioiies dá:n1odb qúe._le seail /érd~derament~ 

útiles. 
. . · .. '.; .. , ).·' '.· .... : ... -... -·- -.' ·:· - '. .. --- .; .'_:·· :.' ·. 

Por ejeÍnplo: to~e uno, dos~ ire~ puntos: a la V~Z; Estúdielós,consérvelos 

en la mente y aplíqUelos a ur1a lección prácÜca á'. a l.rn di~cu~so: Cu~ndo los haya 

comprendido, 'c~ando los haya "sentido;;' c~ando vea c?mo tr~b~jah·e·n dos ~ tres 
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ocasiones y cuando crea qL1e se han convertido en parte de su equipo mental, 

entonces seleccione Üna nueva.s.erie de dosotres pu~tos y repita la ejecución. 

Una vez qLle ~aya ejécüt~do esta 'Ópe~ació1~ ~~r dos o. tres veces, se dará 
-··· ...... · .. -. ·.·,•:. ._..,, .. ,,,., ,.,,., 

cuenta de su rriar6t1a .y quedar~' ~atistecho ~(veir;C:'ú'all' naiural y fácil es asimilar 
-·- ~- ' • - • ~ ' ; ' ' .,,.. t• • 

~~~c~I~i~~lf !lltl~f~~ltffll~!I!!~;~::::~::;:~:::: 
, . .; ' '·· '":, .1 ... ,. .• :')~· ,':.:· \'. 

·--~--;"';' :_- .. _::·,::~(:_>?" ; .. _.-

Simmo~s coii~cÍde en q~en~d~ hay nÜevci bajéÍél Sol; pues al hablar, como 
,.· .. >•'\'' • -; • ·,. ' •. • -·.· ... ',._. ,. .·.: . 

. vida, es ~~1icá81e·~1 viefoY re~'etic:lo- dibho: · 1a práctica crea 
;·;.: 

la perfección. · .. ·'_;:;.; ;<> :\-~~- -- ' 
.... ·.:;:.-_ .. :(·.-~;·:.-;':>-~~-_, .-;~_:;~,;:~; '~.<:_::~~.:~-

em;qu:::':i .~:,::1,~:.,::r11¡;~:·~~:brr0:~:~~~ÜtJ~t~?f ktJ!~~~ • 
, . ;-. . ; ~ •','<' -1 . ,_ 

.. :._ .. :.\ .. · ____ ·· :-·._.-:·· ... - _·_., .::·.·-.-· __ ,,_-,:-·. ::-:- -"::··.;·:· ··-,,;:.··. ~'·.'''.'.,> .1·<·.·,,'..',:,:,,., ,',":::: .·,,~.:· '.-:,.:··:·,:. .. '.,·:·<·'--.(· .. :· · .. 
plenipotenciariáníente e7 cada persona· que' h~blara.en elt1sod.elas mismas; más . 

el fin· no ·es.hablar•·d~· tod~ •. ~110 sinÓ:~~st~ar::l~·s.con~f~·~'~~.$i~he~'·~~.{se;~eb~n. 
tornar para notar que la oratoria cuefrita co~ los ~8cursos _que úri' píofesicinal de la 

. ·. . . ' . .. .. . " ..... '·• - \ .. · :: . . ·,: ;_: . - . -.-. -· "'.; -." ,:;;: .. :,:; ~· ·:.~-· ·.' -

comunicación demanda .en su fór111ac.i6n. l~clL1sive/ existe' ~na l~rgá list~. de 
ejercitaciones.para desarrollar la dicCiÓn, el ádel11ény cada unó'd~lo~ fadores 

-. .· - - ' ·. ': ''-:' _, ... .- '·· :-· '···- ·:..;·, ,','.",". 

que le permitirían, a quien la integre, un efectivo d~;~rr~llo· e~ ~G 6~pacidad de . . '.. ' ' .. · -. ' ... 
comunicación oral. 
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Notas 

Sánchez Bravo, Antonio. Objetividad en el discurso informativo. 
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radio y t v; Editorial Limtisa. Méxigb,:1974. pp. 30, 31. 

8 lbi~em: p, 32. ' 

9 Aunque, el autÓr insiste para' qüe' cqmpartari1os con su idea, estoy de 
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La importancia de la oratoria en la 
formación del comunicador social. 
Una propuesta para la creación de 

la asignatura. 



Primero el trabajo, luego con él la palabra articulada, 
fueron los dos estímulos principales bajo cuya 
influencia el cerebro del mono se fue transformando 
gradualmente en cerebro humano, que, a pesar de su 
similitud, lo supera considerablemente en perfección. 
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4. La importancia de la oratoria en la formación del 
comunicador social. Una propuesta para la creación de la 

asignatura. 

En este capítulo se señala que hablar de comunicación en estos tiempos trae 

como consecuencia polemizar sobre el mismo significado tan ambiguo que tiene la 

misma palabra. 

Atreverse a expresarse de la comunicación social es sin duda otro aspecto más 

complejo de la comunicación. Y aunque parezca algo diferente es sin duda la 

manifestación de la misma complejidad. 

En este trabajo, por ser el asunto del que se ocupa, tiene un lugar especial la 

comunicación oral. La que a pesar de ser la más usual en la mayor parte de la vida del 

hombre normal sigue sin dominarse en la generalidad de los seres sociales por 

naturaleza. 

Ahora bien, quien genera la comunicación; o más bien, quien aparece como 

emisor en el proceso comunicativo se le llama en este trabajo comunicador social. 

Toda vez que se hace referencia al profesionista que se prepara para dominar las 

técnicas que le permitirán emitir mensajes a los diversos sectores de la sociedad a 

través de un medio, que valgan la redundancia también se le denomina de 

comunicación. 
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Sin embargo, muchos de los aspectos de la comunicación, expuestos hasta 

ahora, aparecen justificados mediante algunas investigaciones que se han hecho a la 

profesión y a los profesionistas de esta área. Esta tesis es un estudio más, pero por su 

particularidad, permite justificar la necesidad e importancia que tiene la oratoria en la 

formación del comunicador social. Sólo que no se presenta desde una perspectiva 

superficial, sino que se inserta en el Plan de estudios de la carrera de 

Comunicación y Periodismo impartida en la ENEP Aragón. 

Además, se proporcionan datos estadísticos de una pequeña muestra (abarca 

cinco diferentes tipos de cuestionarios aplicados a cinco sectores de implicados en 

este fenómeno comunicativo) para justificar la propuesta tendiente a crear la asignatura 

de oratoria en esta escuela. 

4. 1 Motivos que dieron origen al tema de esta tesis. 

Aunque ya se mencionó en la justificación, conviene recalcar que los motivos 

que originaron el tema para esta investigación han tenido que ver no sólo con la 

formación de un profesionista de la comunicación; sino también con las inquietudes y 

vicisitudes de los parangones que rigen a la comunicación como carrera profesional y 

como sistema de intercambio de mensajes del hombre para el hombre y de los medios 

hacia el propio hombre. 

Desde antes de iniciarme en la carrera de comunicación tuve la idea de servir a 

mis semejantes con mi profesión. Supuse elegir la que indudablemente me permitiría 

hacerlo mejor. Jamás pensé que tenía que ser un medio con el que tuviera que lucrar. 

Creo que al no contemplar esto, quedé fuera de combate desde mis inicios. Pensé que 
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por mis ideas "brillantes" (que nunca salieron de su lugar de origen) al concluir mis 

estudios, empresas y personas sobrarían para ofrecerme oportunidades laborales. 

Aunque yo sentía una profunda crisis de nervios al hablar ante los demás; no 

podía saber qué era lo que exactamente me sucedía. Más bien creía que me hacía falta 

quien me dijera que había reglas establecidas para hablar. Y como las desconocía me 

sentía falto de autoridad para poderlo hacer y garantizar que lo hacía bien. Así tuvo 

que transcurrir mi carrera: ansioso por saber de las reglas para hablar correctamente y 

temeroso al no poder usar el recurso de la palabra hablada en un mundo aislado de los 

inventos del hombre blanco. Dejé, por miedo a fracasar, que mis maestros me 

condujeran por doncle me garantizaran mi calificación aprobatoria y que mi escuela 

determinara la formación profesional que ya les había dado a las demás generaciones. 

Máxime que durante mi tiempo de estudiante se hablaban maravillas de los periodistas, 

comunicadores, comunicólogos y todo lo que se derivaba de la comunicación -

inclusive, el que maestros extranjeros me dieran clases era algo que me hacía sentir 

más importante-. Era cuando más decía, no me he equivocado de carrera, sin duda es 

la más importante; "es la panacea de este siglo", solía decir. 

En fin, quién iba a pensar que con el tiempo la misma palabra "comunicación" 

tendría tantas derivaciones al grado de que los mismos investigadores de esta área 

propusieran un reencuentro con ella (1). Cuanto más yo que quería entender el 

funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo y hasta el estructural-funcionalismo, 

como definiciones que involucraran filosofía, sociología, psicología ... apareadas con la 

comunicación. A todo le quería ver sentido macluhano, merthoniano, econiano, 

prietoniano. 
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Algún día tuve que salir de la escuela. Aun antes, tuve que enfrentarme con 

posibles empleadores de mis servicios. Se me había acabado el subsidio de mis 

formadores. 

Qué frustrante, qué decepción de mí mismo al no saber llegar a un lugar con 

propiedad para pedir exactamente lo que uno mismo no sabe que hay para él en 

periódicos, televisión, radio. Y a donde tanto pensaba que podía recurrir a solicitar 

trabajo. Después de trabajar en la comunicación escrita, no por mucho tiempo; 

rodando, rodando tuve que llegar un día a tomar un "buen" curso de oratoria que 

propiamente se llamó: "Técnicas de la oratoria". De ahí me relacioné con personas 

avanzadas en su elocuencia. Me invitaron a cursos, concursos y me adentré en este 

mundo fascinante. En mis intentos por hacer mi tesis, por fin me cayó el veinte de sacar 

provecho de lo que había vivido como experiencia; porque después de saber y 

practicar con la personalidad, el discurso y la voz del orador, ya me había despojado 

del temor a la expresión oral. 

La preocupación para entonces era: ¿Cómo aplicar la oratoria? -un 

medicamento maravilloso que me ha ayudado tanto a despojarme de los miedos a 

comunicarme libremente- y la pongo a disposición de mis compañeros los 

comunicadores sociales, los periodistas, los comunicólogos, los soñadores como yo de 

ser los "ombudsmen" de la comunicación. 

Como también había impartido ya la materia de oratoria en el Centro de 

Comunicación Social (CECS), se me ocurrió que fácilmente podria proponer una tesis 

en la que se dijera que la oratoria es importantísima para los estudiantes de la 

comunicación. Lo poco demás que también se me ocurría era que debía proponer 

exclusivamente los elementos que le darían al estudiante de Periodismo y 
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comunicación colectiva (como se llamó la carrera que cursé entre 1979 y 1983) la 

capacidad para comunicarse eficazmente. 

Cuando menos he pensado, dije, elaboraré una tesis que incluya la propuesta 

para crear la asignatura de oratoria. 

En el momento en que mi asesora me preguntó por qué le había puesto el 

apellido de social al comunicador y a la hora en que pensaba que debía darle a la 

oratoria una perspectiva teórica de la comunicación me empecé a preocupar; porque 

me enfrentaba a esos recuerdos que quería borrar: las terribles confusiones y fusiones 

que hacía con las teorías del funcionalismo y demás. Aunados a la extensa relación de 

conceptualizaciones que distorsionaba de las versiones de los teóricos. 

He tenido que hacer un planteamiento propio y legítimo de mi tema. Es la única 

forma en que puede ceder la misma oratoria a los principios de la formación de la 

comunicación, ahora que ya hay un mundo prolongado del tema. Aunque pesa la 

sentencia que hace Tácito (2) en Diálogo sobre de los oradores en cuanto a que nos 

afirma que la lectura de los principales testimonios (los dos Sénecas, Petronio, 

Quintiliano, Juvenal) deja la impresión de que la finalidad de la formación retórica 

perdía de vista la actividad profesional para la cual preparaba y que se fijaba como 

propósito concreto la preparación de los discípulos para el desarrollo de tales 

ejercicios. Incluso mejoramos para la propuesta, la propia reflexión de Séneca el 

filósofo: "Del mismo modo que en todas las cosas, así también en las letras nos afecta 

la intemperancia; no para la vida, sino para la escuela aprendemos". Ya desde los años 

de mocedad de Séneca el padre había conciencia de este divorcio entre la educación y 

la profesión; Casio Severo y Votieno Montano lo exponen claramente: "Todo es inútil 

en los ejercicios escolásticos (declamaciones), pues ellos mismos son inútiles. El que 
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prepara una declamación escribe no para vencer, sino para agradar; desea ser 

aprobado él mismo, no su causa" 3. 

Ahora bien, tal vez las escuelas de retórica no se proponían formar el tipo de 

oradores que suponemos les correspondía. Por ello, he tenido que convencerme más 

de que la oratoria es una herramienta que hay que poner a disposición del 

profesionista de la comunicación. Ya que no se trata de proponer una oratoria 

textualizada ante escuelas retóricas; sino de presentar los elementos que se han 

empleado para enriquecer a la comunicación oral para perfeccionarla. Y a su vez que 

la perfeccionen quienes son comunicadores para que cumplan cabalmente con su 

oficio profesional. 

4. 2 El comunicador social y sus compromisos. 

En la revisión del Plan de estudios (4) se puede percatar de que la carrera a 

que hace alusión este plan ha cambiado dos veces: 1) Periodismo y comunicación 

colectiva, 2) Comunicación y periodismo. Pero, el plan de la carrera no ha cambiado 

en sus propósitos para la ardua tarea que tiene el egresado de la misma: servir a la 

sociedad con el producto de su formación profesional. 

Dicho plan también hace saber que el egresado de la carrera de comunicación 

finalmente habrá desarrollado un espíritu de servicio enfocado a difundir con veracidad 

la información, conseguir el mejoramiento cultural de la sociedad y a resolver los 

problemas vinculados con la comunicación a nivel individual y comunitario (5). De aquí 

que después de que la sociedad le impone el lenguaje y sus normas, el estudiante de 

la carrera de comunicación le tiene que servir a ella desde la generalidad de sus 
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vertientes. Esta es una primera razón para decir que el estudiante de comunicación es 

un comunicador social. 

La otra razón que me permite decirle al profesionista de la comunicación 

comunicador social la deduzco en cuanto a que las corrientes teóricas de la 

comunicación, hasta ahora más elaboradas: a) funcionalismo, b) estructuralismo y c) 

marxismo, ponen en el centro de sus definiciones de comunicación a lo social. Veamos: 

a) Para los funcionalistas la comunicación es compartir una orientación con respecto a 

un conjunto informacional de signos. Pero, sobre todo, la comunicación es un proceso 

social fundamental. Toda vez que plantea que sin la comunicación, no existirían los 

grupos humanos y las sociedades; b) Para los estructuralistas la vida social es un 

complejo sistema de comunicación; c) El marxismo se fundamenta en el postulado del 

carácter social y activo de la vida consciente; esto es, que las ideas no nacen solas, 

sino que están en la vida social, de la cual dependen y a la cual, a su vez, condicionan 

6. 

Hay sin lugar a dudas más razones que me apremian en mi idea de llamar 

comunicadores sociales a los egresados de la comunicación, pero las que he 

detectado con mayor insistencia a lo largo de mi investigación en este maravilloso tema 

son tres. Y a propósito, la tercera es precisamente la que nos da uno de los 

comunicadores que ha mostrado su interés por la comunicación en México. Me refiero 

a Miguel Ángel Granados Chapa, quien nos expone en Examen de la comunicación 

en México que "por lo menos en tres planos puede establecerse la responsabilidad del 

graduado en comunicación: primero, en cuanto hombre, en tanto que persona, tiene 

deberes hacia los demás hombres, hacia las demás personas, deberes que Emanuel 

Mounier resume en esta serie de actos originales: salir de sí, comprender, tomar sobre 

sí tareas de otros; dar y ser fiel" 7. 
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No puedo pasar por alto la consideración que tiene el plan de estudios en 

cuanto al perfil del egresado de la carrera de Comunicación y periodismo; y en 

cuanto a que el egresado de dicha carrera se forma consciente de su responsabilidad 

social frente a las diversas tareas que habrá de realizar, de acuerdo con sus 

habilidades y aptitudes, que a saber son: el analizar, comprender y manejar de manera 

crítica las principales teorías y corrientes ideológicas en comunicación, de igual modo, 

será capaz de aplicar sus conocimientos teórico metodológicos para la investigación de 

los fenómenos de la comunicación y, sobre todo, proponer posibles soluciones. El 

egresado, continúa el plan, estará capacitado para elaborar, producir y emitir mensajes 

a través de los distintos medios de comunicación masiva y contribuirá, con ello, a la 

oportuna y veraz información de la sociedad. Asimismo, concluye refiriéndose al 

egresado de la carrera, podrá trabajar como docente e impartir, actualizar y transmitir a 

nuevas generaciones los cambios en los conocimientos de la disciplina 8. 

Es decir, que estoy consciente de que la carrera que hoy se llama 

Comunicación y periodismo no sólo prepara a sus adeptos para emitir mensajes, 

sino también para elaborarlos e interpretarlos desde un carácter periodístico hasta la 

conformación teórica como fenómeno comunicacional. Que el empleo de un egresado 

de dicha carrera puede ser desde un modesto corrector de galeras hasta el más 

sofisticado teórico de comunicación, comunicólogo, o teórico de la comunicación. 

Sólo que también desde esta perspectiva; es más, desde donde quiera vérsele, 

mientras la carrera sea de comunicación, no debe negarse que la oratoria contiene 

elementos que son útiles para perfeccionar la forma de comunicación humana más 

importante que es la oral. 
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Por lo tanto, así como la redacción permite, al que la estudia, perfeccionar la 

escritura de las ideas; la oratoria pule la expresión oral cuando se trata. No es que el 

que estudia la redacción no sepa escribir, o el que trata la oratoria no sepa hablar, sino 

que ambos necesitan prepararse para mejorar su condición de comunicadores. Y si el 

profesionista de la comunicación se prepara para que la sociedad lo trate como a un 

profesional en su área; cuando menos, debe saber comunicarse, como tal, mediante su 

sistema de comunicación oral; que también es comunicación ¿O no? 

Aprovecho lo que hasta ahora he expuesto del plan de estudios de la ya muy 

mecionada carrera de Comunicación en el entendido de que el egresado de la misma 

puede proponer reformas y modificaciones adecuadas a dicho plan y a los programas 

de estudio para beneficiar el desarrollo de su especialidad. 

Por considerar, que con esta tesis cumplo parte de mi responsabilidad como 

egresado de la carrera de Comunicación expongo que la presencia, la voz y el 

discurso del comunicador son partes de la oratoria que debe rescatar el Plan de 

estudios para exponerlas como complemento del estudiante de Comunicación en 

esta Escuela de Estudios Profesionales. Aprovecho la oportunidad de este párrafo para 

decir que no con autoridad hago esto que apenas pretende ser una aportación; pues 

reconozco que para agotar esta propuesta tendría que contar ya con prestigio de 

investigador y apenas con mis modestos recursos tanto físicos como económicos he 

pretendido concluir mi tesis como requisito de titulación. 

También Daniel Prieto Castillo en la ponencia que presentó durante el Tercer 

Encuentro Latinoamericano (9) sostiene la necesidad de un esfuerzo de 

profesionalización en la formación de comunicadores, de un esfuerzo de capacitación y 

de una teoría orientada a la solución de problemas comunicacionales que, es sabido, 

117 



Mendoza Juan de Dios ... La importancia de la oratoria en ... 

están siempre ligados a problemas sociales en general. Establece cinco elementos 

mínimos para la formación en comunicación: capacidad de expresión, conciencia crítica 

de la situación social en que se vive, capacidad de realizar diagnósticos 

comunicacionales, capacidad de análisis de mensajes y conocimiento de la estructura y 

funcionamiento de los distintos medios de difusión (colectiva y de bajo costo o de 

alcance en instancias intermedias) con sus implicaciones económico-sociales y sus 

posibilidades de uso. 

Por su parte, Josep Rota también durante un encuentro de la FELAFACS 

(Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social) (10), el 11, para 

ser más exacto, propone un nuevo perfil del comunicador latinoamericano, sobre cuatro 

líneas; además de atender la formación de profesionistas en la comunicación colectiva, 

debe atenderse a la comunicación intrapersonal, interpersonal, organizacional, 

institucional e intercultural. Para cada uno de los niveles han de atenderse la teoría, la 

investigación, la planificación y la producción. Debe haber una mayor especialización 

en la resolución de problemas sociales a través de la comunicación que en el simple 

manejo finalista de los medios especialmente, debe capacitarse a los nuevos 

comunicadores sociales para que puedan contribuir en el logro de metas y objetivos de 

desarrollo nacional integral. 

Y Hernán Uribe en la Ética periodistica en América Latina (11) presenta un 

estudio muy completo sobre el tema de la ética en el ejercicio del periodismo en 

Latinoamérica. Establece que los códigos deontológicos profesionales, que no 

empresariales, pueden y deben convertirse en factores positivos en el cumplimiento de 

la función social del periodismo, pero no habrá una práctica real de ellos en tanto no 

varíen ciertas condiciones objetivas que rodean hoy el sistema informativo de nuestro 

país. 
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Con base en esta aportación de Uribe se puede decir que la responsabilidad del 

estudiante de comunicación estará en función de su realidad y, obviamente de sus 

aptitudes para desarrollarse como profesionista de la misma -como lo contempla el 

Plan- en este complejo campo. Pues ya Gustavo Rojas (12) y Beatriz Salís (13) las 

exponen en una realidad crítica de por sí. El primero nos dice en sus notas sobre 

investigación que nuestro contexto se funde en las escuelas de comunicación la doble 

dimensión de escuela profesional y de escuela universitaria; por lo que es necesario 

contemplar y confrontar ambos niveles en la definición de los partiles profesionales. La 

Universidad tiene un marco de autonomía, inexistente en los aparatos educativos 

orgánicamente ligados a los grandes complejos industriales, comerciales y financieros. 

En esta medida puede redefinir su producción de profesionistas no en función de una 

respuesta mecánica a las condiciones generales del mercado de trabajo sino a partir 

de la consideración del análisis científico permanentemente articulado a las grandes 

tendencias históricas de la sociedad. Como conclusión, anota que, en su actual etapa 

de desarrollo, la investigación en comunicación que se realiza en las escuelas de 

comunicación refleja las ambigüedades e insuficiencias del eclecticismo en la síntesis 

teórica y la inadecuada percepción de lo potencialmente posible, en el campo de la 

producción científica. Tal vez es necesaria una reinterpretación de la historia social de 

la ciencia para profundizar el concepto de significatividad social. 

Por lo que se refiere al mismo asunto de la indefinición, Beatriz Solís reporta los 

resultados de un diagnóstico ~obre la enseñanza de la comunicación en México 

elaborado por CONEICC (Consejo Nacional Para la Enseñanza y la Investigación de 

las Ciencias de la Comunicación). Resalta que la enseñanza de la comunicación en 

nuestro país no es ajena a los problemas de la educación superior; por el contrario, las 

características que la especialidad ha adquirido en el mundo actual, la hacen aún más 

susceptible de reproducir el esquema general en que se inserta. Tenemos así en las 
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escuelas de comunicación un crecimiento irracional, con concentración en las zonas 

urbanas, ausencia de recursos humanos y materiales, poco trabajo sistemático en el 

área de generación de conocimientos y ausencia de currículum adecuado. 

Bajo este contexto de complejidad y carencia de la comunicación como 

enseñanza sistematizada se debe responsablemente presentar esta propuesta, no 

como la varita mágica que encauzará absolutamente a los egresados de la 

comunicación a un rumbo fijo. Sino como una opción de peñeccionar su comunicación 

oral a quienes muestren su interés por ella; y a quienes tengan que ver con el 

enfrentamiento a la comunicación cotidiana. 

No dejo de contemplar que haya quienes estudien esta carrera por 

exclusivamente trabajar comunicándose con la palabra escrita o con la mímica, o 

meramente para ser investigadores puros de la comunicación. Para ellos mis respetos 

en su abstinencia por la palabra hablada. Por mi parte, un ser para comunicarse 

íntegramente debe saber expresar verbalmente lo que escribe. 

Porque en estos tiempos cuando menos hay que contemplar lo que establece 

Prieto Castillo en Educando a través de la palabra cuando nos dice que existe una 

moderna retórica, canalizada fundamentalmente a través de los medios de difusión 

colectiva. En estos están presentes todos los recursos de la vieja retórica, pero 

magnificados por las posibilidades de la tecnología. Tales recursos aparecen también 

con una fuerza y una constancia enormes en nuestros sistemas de enseñanza. En este 

campo la actividad retórica se produce en dos vertientes: la verborrea y el verbalismo, 

el tecnicismo y el teoricismo. Ante tal situación, propone actividades contrarias, porque 

en la enseñanza universitaria no es lícito continuar el juego de las creencias que 
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terminan por pesuadir a alguien que sabe más que los que saben, que actúa más que 

los que actúan, que piensa más que los que piensan 14. 

Necesario se hace reiterar que mi propuesta no está encaminada a cuestionar 

las formas en que nos presentan los medios y sus intérpretes los mensajes. Sino más 

bien, que los profesionistas de Comunicación y periodismo egresados de la ENEP 

Aragón sepan elaborar y emitir mensajes verbales para tener un aceptabilidad por su 

fondo y por su forma. Pues hay elementos de la oratoria que le imponen al orador 

(comunicador) conocer profundamente de lo que se habla; así como el dominio de las 

formas sobre las que se externa el mensaje. Aunque ya se han planteado, en el tercer 

capítulo, los aspectos que debe considerar el orador; aquí trato en forma específica mis 

apreciaciones de los elementos de la oratoria que podrían aplicarse en el futuro Plan 

de estudios del licenciado en Comunicación y Periodismo. La oratoria -no como 

retórica, sino como cada una de las aportaciones que se han hecho a través de la 

historia de la palabra hablada para que la comunicación oral sea perfeccionada

abarca indudablemente aspectos hasta de reencuentro personal con quien la practica, 

dado que su trato permite la superación. De ahí que las materias propuestas no se les 

denomine oratoria o retórica sino Comunicación oral. 

4. 3 ¿Por qué es importante la oratoria en la formación del comunicador 

social? 

Todo ser humano que cuenta con el recurso del habla podría decir con la lengua 

y todo lo que se necesita para expresarse verbalmente, mucho en contra de este 

maravilloso instrumento. Pero no todos podrían estar de acuerdo, seguramente, en que 

es la comunicación oral la más importante para los mortales. Por mi parte yo sí 

defiendo la posición de que es la comunicación oral, la más importante para el ser 
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humano, pues sin ella no podríamos interrelacionarnos personalmente; algo que tarde 

o temprano enfrenta todo mortal. Mónica Rangel lo describe así: "la comunicación 

humana se basa primordialmente en dos actividades: hablar y escuchar. La interacción 

humana depende cada vez más de la comunicación oral; las personas se relacionan 

frecuentemente por teléfono, utilizan grabadoras, aun los medios masivos de 

comunicación como la televisión y el radio se basan en la expresión oral. Se ha 

calculado que el 74% de nuestro tiempo lo empleamos en hablar y escuchar; por tanto, 

es obvio y, por lo mismo, imprescindible considerar a la expresión oral como la 

actividad fundamental de todo ser humano" 15. 

¿Cuánto más está obligado el profesionista de la comunicación al estudio y 

aplicación de la expresión oral? Este trabajo considera que dicho profesionista está 

obligado a estudiar todas las formas de comunicación más importantes, cuando menos 

y también a emplearlas correctamente. Y es la comunicación oral la más importante, 

por la necesidad de su uso más general. 

Considero que la oratoria es la única que permite perfeccionar la comunicación 

oral que necesita cualquier ser humano para sus relaciones interpersonales con sus 

semejantes. Y al comunicador lo distingue por su compromiso con la comunicación en 

general. No obstante que la carrera en la que se forme muestre mayor interés por la 

comunicación escrita; El Plan de estudios de la carrera de Comunicación y 

Periodismo acepta que "es inobjetable que la comunicación sigue constituyéndose 

como un ente de ejercicio profesional. .. y que los estudiantes deben contemplar su 

porvenir y con él no sólo un dominio de los medios tradicionales sino de mayores 

espectativas" 16. 
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Así que mi propuesta no sólo responde a la invitación que hace el mismo Plan 

en cuanto a proponer reformas y modificaciones, sino que acepta el reto de participar 

con parte del esquema formativo para que los estudiantes de Comunicación y 

periodismo sean capaces de dominar la comunicación oral en cualquiera de sus 

facetas. Sobre todo que la ejecuten con la conciencia necesaria en el ejercicio de su 

profesión. 

Porque es obvio que cualquier egresado de esta carrera debe dominar la 

comunicación. Sin embargo, no es así. No todos los profesionistas, incluso ya titulados, 

dominan la comunicación oral. Mucho menos se han enfrentado a un auditorio aunque 

saben que su deber es poderlo hacer. Esto se debe principalmente a que durante su 

formación no les impartieron una materia que les permitiera practicar la comunicación 

oral. Parece que presuponen que si salen de una carrera que es comunicación serán 

unos hacedores de ella (ver páginas 161, 162 y 169). 

La comunicación oral es muy necesaria para un profesionista y tiene que 

practicarse con propiedad para su dominio. Zacharis (17) lo apunta en los siguientes 

términos: "generalmente las personas que hablan y se presentan a sí mismas en forma 

adecuada, son las primeras en ser contratadas. La misma entrevista es la prueba 

básica y fundamental en la que se demuestran las habilidades para la comunicación 

oral. Por lo tanto, una buena oratoria se convierte en algo decisivo para el empleo y el 

progreso. Y se asegura que hoy en dia, muchas profesiones de iguales áreas están 

relacionadas directamente con el desarrollo de los estudios de comunicación y 

oratoria" y hasta se revela que "las propias capacidades, junto a la comunicación oral 

racional, pueden aplicarse directamente a las metas vocacionales". 
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Por mi parte no puedo pasar de frente esta consideración. Máxime que ha sido 

mi más grata experiencia la aprensión de la comunicación oral para empezarme a 

sentir realizado como profesionista de la misma. 

Vale la pena insistir en que seguramente no para todos los profesionistas (de la 

carrera de que se habla) sea tan importante la comunicación oral; por su dedicación 

meramente teórica de esta materia. Sin descartar el interés de algunos de ser 

comunicólogos, o teóricos de la comunicación. Y habrá también los que estén 

convencidos de que para dedicarse a la prensa o a los demás medios tradicionales de 

comunicación -como muchos les llaman- no tengan que cultivar a la oratoria como 

método para perfeccionar sus disertaciones. Para ellos, mi más sincero respeto y 

reconocimiento a sus formas de comunicarse. Ojalá pudieran compartir sus 

experiencias para librarse de un mundo de competencia que exige cada vez más 

calidad y espectativas a las formas del conocimiento humano. Y sobre todo para 

conocerlas los que sí creemos que la elocuencia (como práctica de un instrumento tan 

importante como es la lengua hablada) es la que nos permitirá invitar a la sociedad a 

no descartar la comunicación verbal tan escasa en estos tiempos de constantes 

bombardeos desvelados de información. Porque queremos ser comunicadores sociales 

ante las diferentes clases de una sociedad viva, consciente y racionalizadora de la 

comunicación que ejecuta. 

4. 4 La oratoria que se propone para formar al comunicador social. 

Ya hemos visto la trascendencia que tiene la expresión oral para la humanidad, 

desde tiempos remotos hasta nuestros días; hemos leído cómo se relaciona la 

expresión oral con la oratoria en la medida en que esta última ha tenido un proceso de 

reconsideración como arte y al lado de sus representantes; hasta verterla como una 
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serie de reglas y técnicas que han conformado un método para impartirse como un 

tratado que sirve para embellecer y perfeccionar la comunicación hablada. 

Digamos que la oratoria en cuanto a tal no asegura la comunicación efectiva ni 

está diseñada para un tipo de profesionistas en especial. Dado que desde sus orígenes 

ha estado dirigida para aquéllos que tienen vocación por la palabra hablada. No 

queremos entrar en polémica si el orador nace o se hace en la medida de su práctica. 

La oratoria ha tenido un proceso y ya lo traté en la semblanza de la misma. Tácito (18), 

por su parte, nos dice que el alto ideal de orador de Cicerón, aquel ciudadano virtuoso, 

sabio y elocuente que moderaba al pueblo desde la tribuna, que asistía al senado con 

su prudencia y consejo, que dirigía los negocios públicos con su palabra, hubo de dar 

paso al orador ideal que intenta formar Quintiliano, virtuoso, sí, y preparado y hábil; 

pero más que orador, abogado. 

De ahí que no soy el primero que la aplica a un área del conocimiento. Sólo que 

yo pretendo a la oratoria como el conjunto de reglas y técnicas, que se han expuesto 

desde Aristóteles hasta estos tiempos, útiles para que los comunicadores sociales 

cuenten con ellas y las practiquen durante su formación profesional, y posteriormente 

las usen como herramienta en su ejercicio profesional. Ya que Alejandro Guillier 

Álvarez (19) nos dice, en su apartado ¿Qué necesita aprender el alumno?: que el 

alumno de comunicación "cultiva la capacidad de comunicarse con los demás ... " Y si 

queremos que el alumno de comunicación en la ENEP Aragón cultive sus capacidades 

para comunicarse con los demás, se le debe poner a su disposición elementos que lo 

hagan posible desde el Plan de estudios de su carrera hasta sus prácticas 

académicas para mejorar las posibilidades de un profesional más capaz en la 

realización de su éxito profesional. 
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No se trata de menospreciar el valor que tiene la comunicación escrita; ni 

sobreponer a la comunicación oral por encima de todo ante la profesión comunicativa; 

pero sí proporcionar al estudiante de la comunicación de esta escuela, las reglas y 

técnicas de la oratoria para que las aplique a su comunicación oral. 

Ya Flores de Gortari (20) dice que el uso de la palabra oral y escrita están 

sujetas a técnicas, de cuya aplicación resulta una comunicación más eficaz. Pues 

surgen, dice, problemas de incomprensión o de incomunicación, muy serios cuando se 

ignoran las reglas elementales del arte de hablar o de escribir. Así que, expone el 

citado autor, toda persona que necesite hablar a los demás, debe estar familiarizado 

con técnicas que le permitan exponer sus ideas, sus sentimientos y sus estados de 

ánimo, con una claridad tal y una secuencia que faciliten su completa percepción. 

En este sentido hago una acotación más, toda vez que dice el autor al que nos 

referimos, en la cita anterior, que el conocimiento de la lengua y de los significados no 

es suficiente para adquirir capacidad expresiva. Pues la capacidad para comunicarnos 

oralmente supone, en principio, ciertas aptitudes (naturales) y una formación especial, 

el dominio de técnicas concretas "para encauzar en formas verbales el fenómeno 

profundo de la expresión del hombre"; pero lo más importante, enfatiza el autor, es que 

el buen comunicador oral según reza un antiguo aforismo, "no nace, se hace". La 

decisión de hablar, la constancia, el desarrollo de aptitudes y el conocimiento y 

observación de las reglas elementales de la palabra hablada nos introducirán, 

ciertamente, al dominio de la comunicación humana y nos acercarán a nuestros 

semejantes. 

Ahora bien, si no se ha hablado hasta aquí de la técnica especial que debe 

adoptar el comunicador social para desempeñar en el ejercicio de sus funciones 
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profesionales; es porque su escenario es tan versátil como su misma profesión. No 

podemos decir que el estudiante de la comunicación y el periodismo debe pararse 

frente a un auditorio, adoptar la actitud de orador en el sentido de su locución, su porte 

o la duración de su discurso de tres minutos; cuando el papel de sus funciones pueden 

ser en su momento el de entrevistar a alguien. Pero sí puede considerar que en ese 

momento debe echar mano de los recursos que le da la oratoria para poder 

desempeñarse en esa actividad profesional. 

Tampoco se ha dicho que las reglas y técnicas que ha aportado la oratoria 

deban llamarse forzosamente oratoria; ni que la materia que le proporcione a los 

alumnos de esa profesión se denomine así (oratoria). Porque en sí como se ha 

repetido: a la misma, la han denominado retórica, técnicas para hablar en público, 

elocuencia, arte de la palabra, etcétera. 

Lo que sí ya se dijo en el último párrafo del anterior subcapítulo (4.3), y se 

repetirá con singular insistencia, es que la materia propuesta para crearse en el Plan 

de estudios de ENEP Aragón deberá llamarse Comunicación oral. 

Ha sido difícil elaborar la estructura de mi propuesta: de crear la asignatura de 

oratoria en la carrera de Comunicación. Pues aunque está justificada por el plan 

actual de esta licenciatura no deja de guardar un acotamiento en el programa de 

estudios de estos profesionistas. Porque ni en Ciudad Universitaria que es más antigua 

se imparte oratoria a estudiantes de Comunicación. Sin embargo, esta tesis ha nacido 

de experiencias e inquietudes personales, y aunque no se ha impartido en 

universidades gubernamentales por las razones que pudieran existir, la originalidad de 

este tema con todas las carencias que pueda tener son convicciones que su servidor 

ha recogido incluso a través de la misma investigación. 
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No obstante la dificultad, para elaborar esta propuesta, hay en el Plan de 

Estudios de la Carrera de licenciado en Comunicación y Periodismo 1993 la 

estructura en la que se puede insertar como una asignatura teórico-técnica, pues 

cuenta con su propia teoría y técnica de impartición. Los créditos que logre estarían 

sujetos al criterio de los encargados de determinar la aprobación de dicha propuesta. 

Por mi parte, tendria la validez de 8 créditos, cantidad similar a la de Redacción; por 

pertenecer a una forma de comunicación. Además, también, según mi criterio, la 

oratoria tendría que ser una materia obligatoria, y opcional en el último de los casos 

para estos profesionistas y cuando menos la cursarían los últimos cuatro de sus ocho 

semestres que tardan en formarse. Aquí quizás se pudiera objetar que los alumnos con 

trabajos aceptan las materias ya de por sí obligatorias como para aceptar ésta; y que 

se aceptara como materia opcional por su carácter de superficialidad ante la mayoría 

de los alumnos. Ante esto diría que en sí todas las materias para el estudiante en 

general pueden ser abominables salvo a las que él cree que hará su especialidad ... 

También aquí, se debe hacer hincapié en que la propuesta final de este trabajo fue la 

de presentar a la Comunicación oral como una asignatura opcional a impartir en sexto 

y octavo semestres para no romper con la estructura del Plan de estudios de esta 

carrera. 

En la carrera de comunicación se debería aprender a comunicar y a interpretar 

las diferentes teorías. Porque si solamente se va a aprender a redactar, o a diseñar o a 

analizar o ... deberíamos salir como licenciados en redacción, o en diseños o en 

análisis, ¿no creen ustedes? En fin, este criterio se conforma no sólo por mis 

experiencias e inquietudes sino también por las demandas captadas por estudiantes, 

egresados, profesores y empleadores de los profesionistas de esta carrera (ver 

lataxonomía en pág. 146), que en su mayoría son comunicadores sociales tal y como 
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los definimos; e incluyendo la lista de las 20 funciones que presenta el Plan (21), de 

menos el cincuenta por ciento tiene que usar obligatoriamente la comunicación oral. 

La materia que propongo se llamaría Comunicación Oral (1 y 11 a impartir en 

sexto y octavo semestres, respectivamente). Le llamo oratoria en los inicios de este 

trabajo y ya como presentación porque es más identificada con el pulimento de la 

· expresión oral; y además, se tienen que retomar algunos elementos, pero no solamente 

como oratoria sino como retórica y técnicas para hablar en público. Esta propuesta 

trata de adaptar todos los elementos para perfeccionar la comunicación oral a la 

expresión hablada que requiere el comunicador social. Por ello, en el sexto semestre 

se tratarían los antecedentes de la comunicación oral; así como la historia de los 

principales clásicos y contemporáneos que han trascendido en el dominio de la palabra 

hablada; en el octavo se impartirían como un método las reglas y técnicas para hablar 

correctamente; lo mismo que se presentarían los elementos necesarios para vertir la 

expresión oral a través de prácticas profesionales. Y se imparte así porque es una 

materia que contribuye a la definición de la personalidad y el rol profesional. Ya que 

también permite al individuo que la cultiva perfeccionar sus capacidades de 

autorreflexión, muy necesarias para un profesionista analítico, crítico, dinámico y 

emprendedor como lo debe ser el comunicador y periodista que forma la ENEP Aragón 

en esta carrera. 

Tal vez cabría la pregunta ¿Por qué se propone que se imparta comunicación 

oral en dichos semestres y no en los primeros? A ella se responde que la comunicación 

oral es el resultado de las ideas elaboradas en la mente de quien habla. Y como la 

comunicación oral requiere de que el que la pretenda dominar tenga dominio de su 

comunicación escrita tal y como lo apunta José Dávalos en su visión de la oratoria 
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(capítulo 3, párrafo uno, página 89 de este trabajo). Se supone que a este nivel el 

estudiante estaría preparado para practicar adecuadamente la comunicación oral. 

Quizás hasta aquí no se ha hecho sino retomar factores aleatorios del Plan para 

elaborar esta propuesta. Pero se hace necesario estructurarla detalladamente. Así que 

se elabora un apartado especial en el que se exponen los espacios en los que se 

propone insertar la Comunicación oral para formar a los estudiantes de 

Comunicación y Periodismo de la ENEP Aragón. 

Propuesta 

De los ocho apartados que se presentan en el tomo 1 del Plan, en cuatro se 

incluye la propuesta de la que se habla; no porque en los otros cuatro no se deba 

mencionar nada al respecto, sino que en los que no se inserta no contienen criterios de 

total repercusión sólo políticas preestablecidas y post establecidas que involucran 

fundamentalmente a las autoridades escolares, por el dominio que tienen sobre el 

pasado y el futuro de esta carrera en la misma escuela. 

Esta propuesta tiene cabida en los cuatro siguientes aspectos del Plan de 

estudios: en el perfil del egresado; en el perfil del profesor; en las modificaciones 

fundamentales al plan; y en la estructura del plan de estudios de la carrera de 

Comunicación y periodismo. Esta propuesta se hace con apego a los criterios 

institucionales, en los que se enmarca que a la Universidad le interesa formar un 

profesional apto para analizar, criticar y trabajar con los conocimientos adquiridos 

durante su aprendizaje. 

Cabe aclarar que la Comunicación oral es concebida como asignatura 

formativa; y teórico-técnica porque el alumno podrá vincular, de acuerdo con sus 
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preferencias y necesidades, la teoría y la práctica en los diversos medios de 

comunicación en los niveles de conocimiento y la producción. En el sentido de que su 

voz, su discurso y su porte estarán aptos para participar en los modelos aceptables por 

sus empleadores de sus servicios profesionales. 

Perfil del egresado 

En cuanto se refiere al perfil del egresado se dice que la carrera de licenciado 

en Comunicación y periodismo de la ENEP Aragón formará profesionales 

conscientes; por lo que se sugiere estudiar y practicar la comunicación oral por medio 

de la cual podrá expresarse elocuentemente y mantener una autorreflexión dinámica 

entre lo que dice y lo que piensa. Pues la actividad entre sus disertaciones como 

práctica universitaria lo compromete a esmerarse cada vez mejor. Con ello, el egresado 

estará capacitado para elaborar, producir y emitir mensajes conscientemente. 

Los conocimientos y habilidades del estudiante, según el Plan, le piden valorar 

la importancia de la lengua como instrumento fundamental del acto comunicativo y 

emplearla con precisión, al producir y emitir mensajes, atendiendo a las características 

de los diversos medios de comunicación que utilice. Por lo que se considera que la 

Comunicación oral lo hará valorar más estos aspectos para que en el momento de 

realizar su trabajo pueda ser capaz de comunicarse oralmente con propiedad y firmeza. 

(Ver gráfica de la página 168 en la que se refleja la importancia que tiene para los 

empleadores la expresión oral). 

Al finalizar la carrera, menciona el plan que, el egresado podrá generar, valuar, 

proponer, asumir, generar, transmitir, fomentar, desarrollar y organizar conocimientos y 

mensajes con el rigor metodológico de la investigación científica y transmitirlos 
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oralmente y por escrito. En toda esta misión mantendrá la aptitud de comunicador y la 

Comunicación oral le permitirá brindar una mejor actitud de su papel. 

El campo de trabajo para este profesionista es muy amplio, ya que puede 

laborar en empresas radiofónicas, televisivas y cinematográficas, en diarios y revistas, 

en compañías de publicidad y propaganda, las cuales, de acuerdo con sus intereses, 

someten a los solicitantes a diversos exámenes. 

El siguiente anexo pertenece al presentado en el plan de estudios de 

Comunicación y periodismo del que se ha venido hablando. Se reproduce aquí para 

apreciar los aspectos que fueron detectados en el perfil del egresado que requieren los 

empleadores. 

ANEXO 8.6 TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS APLICADOS A EMPLEADORES 

CARRERA DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN COLECTIVA 

3 Caracterfsticas ue deben seer los e resadas de riodismo comunicación colectiva 

b Dominio de la redacción la orto ralla 

e Conocimiento mane o técnico de los medios de comunicación 

Conocimientos de mercadotecnia 

Porcenta 

97.43'!(, 

61.53'!(, 

48.71'!(, 

6.71'!(, 

6.15'!(, 

41.02'!(, 

28.20'!(, 

23.07'!(, 

20.51'!(, 

17.94'!(, 

12.82'!(, 

12.82'!(, 

12.82'!(, 

12.82'!(, 

12.82'!(, 

5.12'lli 

5.12'lli 

5.12'lli 
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Para captar a detalle lo concerniente a Jeguridad, buen manejo del lenguaje y la 
1 

presentación -que son partes que cuidan las 
1

técnicas de la expresión oral-, se captó 
' 

que los empleadores necesitan y consideran importante que los aspirantes dominen la 

comunicación oral. Toda vez que es una importante herramienta de trabajo; ya que 

debe conseguir información (ver gráficas de ~mpleadores en páginas 168 y 170). No 

obstante, el reportero en medios impresos y electrónicos; el editor; el asesor; el 

conductor de programas de radio y televisión; el investigador; el agregado de prensa; 

el comentarista; el corresponsal; el agente de relaciones públicas; el profesor; el 

administrador de los medios; en mayor más que menor grado requiere de una 

expresión oral profesional. Por ello, se propone insertar en el mapa curricular la 

asignatura de Comunicación oral descrita por semestre más o menos del siguiente 

modo: 

REA DE 
ASIGNATURA ESTUDIOS HORAS PRÁCTICAS CRÉDITOS CONOCIMIENTO 

OPTATIVA 
SEXTO SEMESTRE 
1 Comunicación 1 

oral 1 
OPTATIVA 
OCT A YO SEMESTRE 

Comunicación 
oral 11 

TEÓRICO-

Perfil del profesor 

¡ 1 
i 

i 

4 

4 

Teórico-técnica 

Teórico-tecnica 

El plan contempla en lo referente l1 perfil del profesor de la carrera de 

Comunicación y periodismo un diseño que permite preservar y fomentar cinco 

criterios fundamentales de orientación y aptitud para que al profesionista se le enseñe 

a realizar adecuadamente su ejercicio profesional. A estos criterios se le suma el de la 

práctica de comunicación oral aplicada a su interés por el medio al que se avoque. Ya 
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que también con base en este interés el profesor deberá corresponder al medio al que 

vaya dirigido el estudiante de comunicación, principalmente de los últimos semestres. 

Locutores, reporteros y comentaristas con nutridas experiencias e inmersos en medios 

de prestigio periodístico pueden ser los prototipos de profesores para participar en la 

formación de los futuros comunicadores. Pues ya es por demás sabido que esta 

asignatura es teórico-técnica y por mantener su carácter de preespecialización, 

requiere que el profesor conozca y domine las técnicas para hablar en público. 

Modificaciones fundamentales al Plan 

En cuanto a este apartado del Plan, las modificaciones que se presentan son en 

el número de créditos: de 315 a 319, para dar cabida a la asignatura de Comunicación 

oral toda vez que es importante en la formación del estudiante. Esto, sin rebasar el 

número de créditos de la facultad de origen. 

Estructura del Plan de estudios 

El Plan de estudios conserva su misma estructura fundamental de origen. 

En los semestres iniciales predominan las asignaturas básicas, en los 

intermedios las formativas y en los últimos las de preespecialización. La 

Comunicación oral es una asignatura de preespecialización porque prepara al alumno 

a dominar las técnicas para hablar en público como una carta de presentación y una 

herramienta de trabajo. Y se impartiría en sexto y octavo semestres porque es una 

materia que contribuye a la definición de la personalidad y el rol profesional. 

A continuación se expone el mapa curricular, destacando las materias 

antecedentes que corresponden con Comunicación oral 1 y 11; así como los programas 

de dicha materia para sexto y octavo semestres respectivamente. 
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lJNIVEllSIDAD NACIONAL AlJTÓNOl\'IA DE MÉXICO 
ENEl'-ARAGÚN 

Prt•;,!rnma 1lc AsiJ,!na1u1·;1 

c.11·1·ern: Lic. en Comunicación y periodismo. 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES. 

Cuniicju Técnico tic In ENEP-Aru:,tt'.11. 
Cunsc.io Uni\'cn1ituriu. 

Pru~r11m11 de 111 11si~1mtur11: Comunicación oral 1 

Arca de conocimiento: 
Teórico-técnica 

Cl11\'c: _______________ _ 
Núml·ro tic créditos: 4 

Dunu:iim dd curso: 

Hn1·u, u h1 !lcnmrrn: 

ANTECEDENTES: 

.\CllHlllll\: 

hm·a"': 
teoría: 
pr;'1l·tic;i: 

16 
64 

2 
2 

Asi~m11uru: 

SCllll'\lrc: 

Optativa 
Sexto 

Ciencia política, Sociología de la comunicación, Psicología de la comunicación y Redacción. 

CONSECUENTES: 

Seminario-taller de radio, Seminario-taller de televisión, Relaciones humanas para el desarrollo 
profesional y Comunicación oral 11. 

OB.JETJVOS GENERALES: - Tratar lo!i antecedentes de la comunicación oral. Así como las 
referencias históricas de los principales clásicos y contemporáneos que han trascendido en el 
dominio de la palabra hablada. 
- Peñeccionar las capacidades de autorreflexión del profesionista de la comunicación. 

011.JETIVOS l'ARTIC'llLAJU:s: - Analizar los antecedentes de la comunicación oral. 
- Encontrar los elementos necesarios para efectuar la comunicación oral. 
- Determinar la importancia que tiene la comunicación oral para el comunicador. 
- Analizar las partes de la oratoria. 
• Estudiar las distinciones que hay entre oratoria, retórica, elocuencia y técnicas para hablar en 
público. 
• Analizar los elementos necesarios para comunicarse efectivamente. 
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Asii:m1tura: Comunicación oral 1 

08.JETIVOS PARTICULARES: 

Realizar dinámicas de grupo mediante las cuales se ponga en práctica la 

comunicación oral de cada uno de los alumnos. 

TEl\IAS: 

El origen de la palabra hablada. 

11 El desarrollo de la comunicación oral. 

111 La importancia del lenguaje en la comunicación oral. 

IV Ensayos recientes de la comunicación oral. 

V Antecedentes de la comunicación oral efectiva. 

VI Uso práctico de la comunicación oral. 
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Asi;:natnn1: Comunicación oral 1 

CONTENIDO DE LOS TEMAS: 

El origen de la palabra hablada. 
1. 1 Primeras formas de comunicación. 
1. 2 Importancia de la comunicación. 
1. 3 Definición de comunicación. 
1. 4 Contenido de la comunicación oral: 
1. 5 Definición de comunicación oral. 

11 El desarrollo de la comunicación hablada. 
2. 1 Flujo comunicativo verbal. 
2. 2 Desarrollo de aptitudes. 
2. 3 Cualidades del emisor y receptor. 
2. 4 Manifestaciones externas del emisor. 

HORAS 

8 

8 

111 La importancia del lenguaje en la comunicación oral. 8 
3. 1 Origen del lenguaje. 
3. 2 Definición de lenguaje y su relación con la comunicación. 
3. 3 La relación del lenguaje con la sociedad. 
3. 4 Lengua viva y lengua muerta. 

IV Ensayos recientes de la comunicación oral. 8 
4. 1 Replanteamientos de los comunicólogos. 
4. 2 Declaraciones de los comunicadores sobre la comunicación 
oral. 
4. 3 Aportaciones de los teóricos de la comunicación a la palabra 
hablada. 
4. 4 Aportaciones de otras áreas a la comunicación oral. 

V Antecedentes de la comunicación oral efectiva. 8 
5. 1 Estudio de las cinco etapas de la oratoria. 
5. 2 Tratamiento de los máximos exponentes a la oratoria. 
5. 3 Definición de oratoria, retórica, elocuencia y técnicas para 
hablar en público. 

VI Uso práctico de la comunicación oral. 8 
6. 1 Estructura y contenido de la comunicación verbal, técnicas 
de la forma. 
6. 2 Los métodos estructurales. 
6. 3 Los recursos oratorios. 
6. 4 Técnicas del fondo. 
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Asi:.:natur:i: Comunicación oral 1 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Ex1111sici1ín oral 
Ex1111sici1'111 m11li11\·isual 
E,jercicios dentro de clase 
E.icrcicios fuera del anh1 
Scmi1mrios 
Lec tu ras ohli:.:atnrias 
Traha.ios de in\·cstif,!ncii•n 
Prál·ticas de taller o laboratorio 
Otros 

BIBLIOGRAFÍA: 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

(X) Ex:imencs 11:1rcialcs 
(X) Ex:imcnes linalcs 
(X) Tr11ha,ins y tareas fuera del aula 
( ) Partici1mci1'111 en dasc 
(X) Asistencia a 1micticas 
(X) 
(X) 
(X) 
( ) 

( ) 
( ) 
(X) 
(X) 
(X) 

Alonso, Mai1in. Cienria tM lengua.je y arte del estilo. Editorial Aguilar. México, 1968. 137 pp. 

Aranguren, José Luis. La co11111nicacií111 humana. Ediciones Guadarrama, S. A. Madrid, 1967. 203 pp. 

Bautain, L. El :u·tc de la oratoria. Editores Mexicanos Unidos. México, 1981. 156 pp. 

Chomsky, Noam. El lengua.ie y el entendimiento. Colección Ciencias Humanas, Editorial Seix Barral, Barcelona, 
1971. 214 pp. . . . . 

:" .. :-
~. ·:." ¡ '• 

'"·,;: .' ;;:_· .. _l.::<.:>··~ .. .::.::. ·:.:j:: ... ;/: 
Ciceréin. Marco Tulio. C:1tili1rnrias. Biblioteca Stritoil1111 Gfae6c1rúni

0e1

t Roí1íalíori:li11Méxicana. UNAM. 
México, 1976. 171 pp. .:'Y/. ·.•·~··:>.· ·•¿ '\ .·.X;':. 

··,, 

Comisión para la Defensa ¿¡el· 1dio;11a EspañQl):í t1rig~ll i1~.1;,· 1~:íial;ra;·~i'é~ico; .1 ~82:~ iÓ1 pp. 
· · · ... --_, ; ·,., · · · · •. ' · ·;. - · ·. '."' · . ·: .. -:--i~·,·-, :O :;-f;:,::_:: ,.z.c;,-.f~.·: ,,:.:-;;--;·,,,...-~:;: .. ~·:.-; ·-;:·;~.: ~·~·\_.'::.· ~-,- :-'~;·:--~:-.:-:.-º'.-.'; 

Ducrot, Oswald. El deci1· y lo tlicho. Polifonía tic la c111111l'iadí11I. Editorial Paidós Comunicación. México, 
1986. 149 pp. . 

Engcls, Federico. El origen de la familia, 1:1 propirdad priv:ula y el Estado; el 1iapel del trabajo en la 
tr:111sfor111:1cií111 del mono al homhn'. Ediciones de Cultura Popular. México, 1976. 176 pp. 
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Asi~m111m1: Comunicación oral 1 

BIBLIOGRAFÍA: 

Engels. Federico. Periodismo revolucionario. Mai1ínez Roca Editorial. México, 1975. 134 pp. 

Enríquez Ureña. Max. Breve histo1·ht del modernismo. Editorial Fondo ele Cultura Económica. México, 1978. 
559 )l)l. 

Espasa-Calpe, S. A. Enciclo11edia Universal llust1·:ul;i Europeo Amercana. Vol. 40. Madrid, España 1979. 
2405 pp. 

Ferrer Rodríguez, Eulalia. De la lucl111 de clases :1 la lucha de frases. De la 11ropaganda a la publicidad. 
Editorial El País, Aguilar. México, 1994. 133 pp. 

Flores de Gortari, Sergio y Orozco Gutiérrez, Emiliano. Hacia una comunicación administrativa integral. 
Editorial Trillas. México, 1993. 369 PP. 

Gonzúlez y Gonzíllez, Luis .. Comunic:1cií111 oral y escrita. Obra de texto para escuelas comerciales. Primera 
edición. Editorial Banca y Comercio, S. A. México, 1981. J27 pp. 

Granados Chapa, Miguel Ángel. Examendl~ la comunicación en México. Editorial El Caballito. México, 1974. 
224 pp. . .. 

Gua jarcio, Horacio. Tem·ía de la comunicaciÓn: E[lito1fal Giu-1iica. México, 1994. 172 pp. . . '. ' '. . . . .' ,, .. ' --~~· ' 

Guillier, Alejandro. Generación de conocimientos• y· f'<Íi;l11aciúl1 · de comunicadores. La formación del 
comunicador en la sociedad. Proyecto de cre.Hción ele· hí • Faéulíacl ele Ciencias de la Comunicación e 
Información. VII Encuentro Latinoamericano ele Facultades ele Comunicación Social. (Conterencias de Solís. 
Beatriz y Núñez Gornés, Luis. Editores Méxicanos Unidos.ele. i\'léxico, 1992. 156 pp. 

Guiraucl, Pierre. La semiología. Editorial Siglo Veintiuno. Mé.xico, 1986. 79 pp. 

Hybcls, Sandra. L:1 comunicaciún. Logos Coi1iercio Editodal. México, 1974. 157 pp. 

Levi-Strauss. Claude. A1·te, lcngimje, etnologí:1 (entri~vis;tas. de Georges Clrnl"lmnier con ••• ). Editorial Siglo 
XXI, S. A. México, 1968. 227 PP·> _ . · \: ••·· 

'':'.\ :',,· 
J\foquiavclo, Nicolás. El príncipe. Populibros "La prensa". División de Editora de Periódicos, S. C. L. México, 

1978 197 pp. . . . -- ·. - . •·· . . 
! ' ~ .~ 

Montaner, Pedro y Moyai1ci.: R;\fü~I. i.cí11if;(,¡;,~:¿;í,';;¡,¡;¡~~¡¡¡;¡;~·: E'c1d~í:i~í'l\111ad1b1:1,:Mexiéana, S. A. de C. V. 2a. 
Edición México, 1993. 156 pp: · '-.·:'. ·· ' ' ;¡. ·, : ·':: · 

J\foshinsky, Marcos. /.a co1111111icacirÍíl. De la si!iirtl :t/J)¡í;í,;{¿/ Íáitj(o1'.;;;~1cifí11 sic/eral. Sección editorial. Diario 
E:n·élsior. México, D. F., sábado 9 ele dicie111b1·,e de 1?72.37:041 pp. · 
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Asignatura: Comunicación oral 1 

SUGERENCIAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA: 

La importancia de la oratoria en ... 

Con respecto a los cuatro primeros temas se sugiere que el profesor motive a 

los alumnos mediante la transmisión de experiencias agradables y desagradables de 

su comunicación oral. Asi como la impartición de los motivos por los que Importa 

valorar las cuestiones teóricas de la menciona comunicación. Haciendo notar que es 

mera base para evidenciar su magnitud e importancia. 

Además se sugiere que los temas se expongan de manera sencilla. Y del 

mismo modo podrian realizarse prácticas de la palabra hablada. Esto permitirá que 

el estudiante de esta asignatura asimile agradable y realmente los temas que aqul se 

le expongan. 

En el sexto tema se sugiere poner énfasis en la capacidad que debe cultivar 

el comunicador para detectar cuando la comunicación oral es correcta y adecuada, y 

cuando no. Para que se pueda autoevaluar y evaluar a sus compai\eros en su 

capacidad para manejarse como comunicador efectivo. 
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lJNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ENEP-ARAGÓN 

Prn:,!.1·nmu de Asi:,!nalura 

C11rrer11: Lic. en Comunicación y periodismo 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Fecha de 1111rohaci1ín 1lcl : Consejo Tl-cnko tic la ENEP-Ara:,.:1111. 
Consc.io Unin~1·1i1it~lrio. 

Prugranrn lle 111 11sig1111tur11: Comunicación oral 11 

Área de conocimiento: 
Teórico-técnica 

Claw: _______________ _ 
Niuncru dL• cnhlitos: 4 

Durnciún tlL•I curso: 

H11ro1t1 ~1 h1 scmnnu: 

ANTECEDENTES: 

scmunas: 
huru-.: 
tcnríu: 
prí1ctic11: 

16 
64 

2 
2 

Asi~natur:1: 

Scmc1iolrc: 

Optativa 
Octavo 

Opinión pública, Publicidad y propaganda, Seminario-taller de radio, Seminario-taller de 
televisión, Relaciones humanas para el desarrollo profesional y Comunicación oral l. 

CONSECLJ ENTES: 

Opinión pública, Publicidad y propaganda, Seminario-taller de radio, Seminario-taller de 
televisión, Relaciones humanas para el desarrollo profesional. 

011.IF.TIVO GENERAL: - Impartir las reglas y técnicas para hablar correctamente; lo mismo que 
presentar los elementos necesarios para vertir la expresión oral a través de prácticas 
profesionales. 

011.IETIVOS PARTICULARES: - Estudiar las diferencias que existen entre oratoria, retórica, 
elocuencia y técnicas para hablar en público. 
- Estudiar los recursos ·con que cuenta la comunicación oral. 
- Practicar la comunicación oral en los ámbitos laborales del comunicador. 
- Contribuir a la definición de la personalidad y el rol profesional. 
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Asignatura: Comunicación oral 11 

TEMAS: 
1 La oratoria. 
11 La retórica. 

111 La elocuencia. 
IV Las técnicas para hablar en público. 

V Introducción a la dinámica y conducción de grupos. 
VI Prácticas de autorreflexión. 

CONTENIDO DE LOS TEMAS: 
1 La oratoria. 
1. 1 Definición y conscientización. 
1. 2 Elementos que la conforman. 
1. 3 Alcances y limitaciones. 
1. 4 Aportaciones a la comunicación oral. 
11 La retórica. 
2. 1 Definición y conscientización. 
2. 2 Elementos que la conforman. 
2. 3 Alcances y limitaciones. 
2. 4 Aportaciones a la comunicación oral. 
111 La Elocuencia. 
3. 11 Definición y conscientización. 
3. 2 Elementos que la conforman. 
3. 3 Alcances y limitaciones. 
3. 4 Aportaciones a la comunicación oral. 
IV Las técnicas para hablar en público. 
4. 1 Definición y conscientización. 
4. 2 Elementos que la conforman. 
4. 3 Alcances y limitaciones. 
4. 4 Aportaciones a la comunicación oral. 
V Introducción a la dinámica y conducción de grupos. 
5. 1 Resultados de la acción grupal. 
5. 2 Dinámica interna de los grupos y auditorios. 
5. 3 Dinámica externa de grupos y auditorios. 
5. 4 Instrumentos de la comunicación deliberativa. 
5. 5 La discusión correcta. 

HORAS 
8 

8 

8 

8 

8 

VI Prácticas de desarrollo profesional en comunicación oral. s 
6. 1 Deliberación sobre temas periodisticos actuales. 
6. 2 Formas de la comunicación oral utilizadas en radio. 
6. 3 Formas de la comunicación oral utilizadas En T. V. 
6. 4 Ejercitación para la efectiva realización de la comunicación 
oral. 
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Asi::rmtum: Comunicación oral 11 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Ex11t1sicití11 oral 
Ex11t1sicití11 audhwis11al 
E.iercicios de11tro de clase 
E.icr·cicios fuera del mrla 
Semi11urios 
Lecturas tthli~atorias 
Traha.ios de i11,·csti~acic'u1 
Pnícticus de taller o lahomtorin 
Olrus 

BIBLIOGRAFÍA: 

ELEi\IENTOS DE EVALUACIÓN 

(X) Ex1í111cues IHll'ciales 
(X) Ex1í111e11cs fim1lcs 
(X) Trnha.ins ~· tareas fuera del aula 
( ) Parlici11aci1í11 c11 clase 
(X) Asiste11cia a 1mícticas 
(X) 
(X) 
(X) 
() 

( ) 
( ) 
(X) 
(X) 
(X) 

Contreras Vázqucz, Vicente. Onitol'i:1: sislcm:r gr:ílit•o mod1•1·no. Instituto Cultural del Arte de Hablar. México, 
1977. 304 pp. 

Dávalos, José. Omtoria. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de 
Publicaciones. México, 1987. 155 pp. ·.· 

Decker, Michel. Los g1·:111dcs impostmlon•s ifo l:r lli~tiÍriu/Editorial Vergara. México, 1994. 255 pp. 

Mena Peniche, Raúl. Técnicas para la co1Íii1'úicaciói1 iíral.dé idc:~s:ciin sistem:11míctico para a11re11der Imbiar 
en píihliro. Editorial Roer. México, L978,'..IJ6pp:{ :. Y~·;;·•;o,.,:· ~. >::': ( ·• · .. : 
Prochow, Herbert V. Trntmfo dc;1r,;tc,i.fa:'.ci:l{¡~¡Í~ ~~P;~~s:;:;.~~·lji~;¡. Editciri~IHerrero Hermanos Sucesores S. 
A 158 PP· ·>·(i>;.~: i.; :.e•,•··:··· ; :\·;<·;ro. / >{.:L· ... < 

~~s~. Raymond s, P~r~i;;;~¡~;.{;c~1(!;~11'.i?:~c\~~1·(r~l~i~:i1~1f~i¡;t~·~n~':~~¡,.;\~1~{~E~l,i~orial. Trillas. México, 1978. 137 

Si111111ons, Hany. Tér11iJ:./1íari1i;:;;,1:lr. ~n 1i;íl1Íicn.'Edi10;·ial}le1ºrcro 1-1~'rí1\a1Íos, s: A México,· 1960. 241 pp. 
,-·.-~··_·,·-.,· ... -.... ·.;·.,·,~.:.¡. '" ",---:~~~·"·'·.,,.: '·i~- :.:·,;',·,>· -·.''.'.··:.=¡-:-· .. ·:,_:.-.:···,_· - . 

Solís, Julio. Trih1111:1 d,elc~1::ill.l1.'\,Edit~rG·~ N16xi~;¡ll~~ J,;iéíOs.Nlé~iC:o, 1978': 160 PI~· .. 
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Asij.\n:1111ra: Comunicación oral 11 

SUGERENCIAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA: 

Se sugiere al profesor que imparta esta asignatura hacer énfasis en que la 

comunicación oral abarca a la oratoria, la retórica y a todas las aportaciones que 

se dan para mejorar la expresión hablada. 

Para poder poner en práctica la anterior sugerencia debe insistirse en que 

todas las contribuciones tendientes a mejorar la comunicación oral tienen que ser 

absorbidas y no absorbentes. Que la misma no sólo es forma sino también fondo. 

Pues son todos los elementos interiores y exteriores los que se deben poner en 

práctica por el ejecutante de este tipo de comunicación. 

Asimismo, se debe tener presente que para impartir esta asignatura el 

profesor habrá de dominar la comunicación oral y contar con comprobada 

experiencia si no quiere exponerse al fracaso, o a reducirla a simples talleres de 

oratoria o técnicas para hablar en público. Ya que esta asignatura requiere que se 

tenga destreza pues el ochenta por ciento de ella debe evaluar la formación del 

alumno en el dominio de este tipo de comunicación. 
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5. 5 Resultados del sondeo 

Taxonomía de los cuestionarios aplicados· 

Cuestionario 4 50 cuestionarios 

y 

· . : '.<°.. ··/ }:t;.?:/:·:. (.': :n:; .. 1;~ 
de · profesioilist 

~~Jní~~~it~~~ 

• Esta clasificación se elaboró con base en los cinco diferentes sectores sondeados: 1) estudiantes de 1ro., 
2do. y 3er. semestre; 2) estudiantes de 7mo. semestre; 3) profesores de la carrera; 4) egresados; y 5) 
empleadores. El cuestionario 1 se aplicó a estudiantes de esos tres semestres por considerarlos en un plano 
intermedio de formación. Ello hace acumular 300 cuestionarios para este sector. La razón que guarda la 
cantidad de cuestionarios aplicados en este sondeo está en función de la población estudiantil de un semestre 
escolar (1994-1). En tanto que de la plantilla de maestros, como es más pequeña, 50 cuestionarios 
representan el criterio aplicado a los cinco sectores es el aleatorio al azar. En cifras, los cinco sectores no 
representan menos del 40%. Y ya sabemos que para que una muestra sea representativa, al menos, deberá 
ser el 10% de la misma. 
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Interpretación escrita de los resultados del cuestionario 1, aplicado a 

estudiantes del primer semestre. 

El cuestionario 1, aunque sea el mismo que se aplicó a alumnos de tres semestres 

diferentes (primero, tercero y quinto), se tabuló para cada semestre (que equivale a 100 

cuestionarios por cada semestre). Ya que hay un año de diferencia y puede resultar 

significativo para los interesados en las variables de estos grupos encuestados. 

Las alumnas (58) y alumnos (42) del primer semestre que fueron sondeados entre 

el 26 y el 31 de octubre de 1994 tienen un promedio de edad entre 17 y 25 años. 

Para los 100 es importante la comunicación oral en el desempeño de su profesión 

porque para los que respondieron al reactivo ¿Por qué? es la base de la comunicación 

entre los seres humanos. Y si la carrera es comunicación, deben dominar la expresión oral. 

77 de los que contestaron que no dominan técnicas para hablar en público hicieron 

saber que las desconocen; el resto (23), dijo que sí domina alguna técnica para hablar en 

público. Sus respuestas al reactivo fueron encaminadas en que sí dominan alguna técnica 

para hablar en público porque no tienen problemas para realizar la comunicación oral. 

Al cuestionárseles si consideran que la formación académica actual les permitiría 

dominar su adecuada expresión oral, 88 respondieron que sí porque la carrera es para 

aprender a comunicar. Sin embargo, 12 negaron este hecho porque aludieron que no hay 

ninguna materia específica para aprender este tipo de comunicación. 
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En tanto que 43 aceptaron que al hablar no están convencidos de que lo hacen con 

propiedad y calidad; cuatro no respodieron esta cuestión, y 53 afirmaron hablar con 

propiedad y calidad. 

Con todo, 96 respuestas resultaron afirmativas al interrogarlos sobre si les gustaría 

que se les impartiera una materia para que aprendan a hablar correctamente. Dijeron que 

les gustaría que se les enseñara a hablar correctamente porque es importante "para 

desarrollarnos bien en nuestra carrera". 4 no están de acuerdo con que se les imparta 

dicha materia, pero no razonaron por qué. 

Comentarios, observaciones y sugerencias que anotaron alumnos del primer 

semestre al reverso de sus cuestionarios. De 100 cuestionarios, sólo 13 contienen 

aportaciones de los alumnos al tema indicado. 

1 Felicitarlo por preocuparse en relación a nuestro nivel académico y esperando 

que lo que desea obtener con esto lo lleaue a lograr. (sic). 

2 En realidad sí quisiera que existiera una materia, ya que nos ayudaría en una 

aran forma a desenvolvernos plenamente. (sic). 

3 Me parece magnífica idea que implantaran una materia para aprender a hablar 

en público. 

4 Me parece interesante que se hagan este tipo de sondeos, pero no sólo en la 

carrera de comunicación sino también en las demás, ya que es básico para 

cualauier profesionista tener una buena oratoria. 

5 Felicito investigaciones corno ésta y a quienes las llevan a cabo. También es 

importante oue, como ahora lo hacen, se tome en cuenta al alumnado. (sic). 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Es adecuado que se preocupen porque estemos recibiendo una buena 

educación académica. 

La oratoria es la mejor manera de manifestar las ideas que le sirvan al público 

diriaido. lsic). 

Sería perfecto que en verdad dieran clase para aprender a expresarnos y dar 

seouridad a todos. lsict 

Básicamente en la carrera de comunicación el lenguaje juega un papel 

importante, pero si no se habla con propiedad, los demás no logran 

entendernos. l sic). 

Sería superimportante porque nos hace falta mucha comunicación en el medio 

laue vivimos. <sic) 

A mí me gustaría que aumentaran la materia de oratoria para así saber 

comunicarse oralmente. <sic). 

Ojalá se lograra incrementar al plan académico de esta carrera una materia tan 

imoortante como esta oara hablar correctamente lean facilidad). lsic\. 

Es importante exaltar que el problema de la falta de comunicación oral viene 

desde la primaria. No existe tal educación y creo que debes enfocarlo desde esa 

raíz. 

Interpretación escrita de los resultados del cuestionario 1, aplicado a 

estudiantes del tercer semestre. 

Las alumnas {65) y alumnos (35) del tercer semestre que fueron sondeados entre el 

27 de octubre y el 4 de noviembre de 1994 tienen un promedio de edad entre 18 y 22 años. 
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Para los 100 es importante la comunicación oral en el desempeño de su profesión 

porque para los que respondieron al reactivo ¿Por qué? es la base de la comunicación en 

general. 

85 de los que contestaron que no dominan técnicas para hablar en público hicieron 

saber que no conocen cómo podrían adquirirlas (las técnicas), y no se las han puesto al 

alcance; el resto (15), dijo que sí domina alguna técnica para hablar en público. Sus 

respuestas al reactivo fueron encaminadas hacia el dominio de alguna técnica para hablar 

en público porque no tienen problemas para realizar la comunicación oral. 

Al cuestionárseles si consideran que la formación académica actual les permitiría 

dominar su adecuada expresión oral, 46 respondieron que sí porque la carrera es para 

aprender a comunicar. Sin embargo, 54 negaron este hecho porque aludieron que les dan 

pura teoría y no hay ninguna materia específica para aprender este tipo de comunicación. 

En tanto que 59 aceptaron que al hablar no están convencidos de que lo hacen con 

propiedad y calidad; y 41 afirmaron hablar con propiedad y calidad. 

Con todo, 99 respuestas resultaron afirmativas al interrogarlos sobre si les gustaría 

que se les impartiera una materia para que aprendan a hablar correctamente. Dijeron que 

la carrera de Comunicación la necesitan para facilitar la expresión oral; y, porque no hay 

en la escuela ninguna materia que enseñe esto. 1 no está de acuerdo porque "la puede 

aprender uno mismo" 

Comentarios, observaciones y sugerencias que anotaron los alumnos de tercer 

semestre al reverso de sus cuestionarios. De 100 cuestionarios que se eligieron para 

tabularse, sólo 9 contienen aportaciones de los alumnos al tema indicado. 
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1 No le veo el caso a una introducción de un curso de oratoria en la carrera ya 

Que más bien sería un curso de locución. 
: 

2 Siento que para poder hablar correctamente no se ne~sita una materia en 

específico sino leer mucho; pero se pueden impartir alguhas técnicas; porque 

mucha gente sabe hablar; pero tiene miedo o no tiene la suficiente confianza 

en sí mismo. 

3 Es primordial que los maestros pongan especial interés en la forma en que se 

expresan los alumnos ya que es verdaderamente penoso que a nivel 

universitario se siga hablando como cuando estudiabas en el kinder. 

4 Creo que esto debería llevarse a cabo en forma general, no como un simple 

cuestionario, sino que la carrera de periodismo se tome en cuenta para una 

buena superación académica. 

5 Sería buena idea poder contar con una materia para poder hablar 

correctamente. 

6 La seguridad de exponer nuestras ideas está en la manera de hablar y 

hacerlo correctamente. lsicl. 
' 

7 Me parece que sería estupendo que se incluyera una materia que mejorara 

nuestra forma de hablar en público. 

8 Que de alguna manera se dé el apoyo para realizar algún curso que nos 

permita complementar nuestro desenvolvimiento académico. (sic). 

9 Me parece muy interesante su propuesta, porque considero que realmente es 

necesaria una preparación adecuada que nos permita expresarnos 

claramente, y dentro del plan de estudios actual, no existe una materia que 

nos enseñe a dominar nuestros nervios. 
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Interpretación escrita de los resultados del cuestionario 1, aplicado a 

estudiantes del quinto semestre. 

Las alumnas (75) y alumnos (25) del quinto semestre que fueron sondeados entre 

el 26 de octubre y el 5 de noviembre de 1994 tienen un promedio de edad entre 18 y 25 

años. 

Para los 100 es importante la comunicación oral en el desempeño de su profesión 

porque es básica para comunicarse con los demás. 

73 de los que contestaron que no dominan técnicas para hablar en público hicieron 

saber que no las dominan porque las desconocen; el resto (27), dijo que sí domina alguna 

técnica para hablar en público porque se requiere de ellas (de las técnicas) para 

comunicarse. 

Al cuestionárseles si consideran que la formación académica actual les permitiría 

dominar su adecuada expresión oral, 44 respondieron que sí porque la asimilarán con la 

lectura y prácticas académicas de exposiciones de temas en clase. Sin embargo, 56 

negaron este hecho porque aludieron que no hay una materia que les enseñe a dominar 

dicha expresión. 

En tanto que 41 aceptaron que al hablar no están convencidos de que lo hacen con 

propiedad y calidad; 54 aseguraron hablar propia y cualitativamente; 3 dijeron que sólo a 

veces hablan con estas características de tal expresión, y 2 no contestaron. 

Con todo, 96 respuestas resultaron afirmativas al interrogarlos sobre si les gustaría 

que se les impartiera una materia para que aprendan a hablar correctamente. Dijeron que 

es necesaria para realizar mejor su ejercicio profesional, pues su tarea es comunicar. 3 no 
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están de acuerdo porque dijeron que cada quien tiene su técnica y la descubrirá en la 

práctica. 1 se abstuvo de contestar. 

Comentarios, observaciones y sugerencias que anotaron alumnos del quinto 

semestre al reverso de sus cuestionarios. De 100 cuestionarios, 20 contienen aportaciones 

de los alumnos al tema indicado. 

1 Sería muy conveniente incluir una materia de expresión oral, pues actualmente nos 

enseñan a expresarnos por medio de la palabra escrita (prensa) o radio y t. v.; pero 

nunca ante un público vivo, lo cual es muv difícil v lo diao por experiencia.( sic). 

2 El tema es fascinante, y agradezco la preocupación de la oratoria en la formación 

académica. Tengo una duda en cuanto la relación oratoria-locución y considero 

será un punto muy interesante a tratar. Los que tenemos formación de 

comunicadores necesitamos de la expresión oral para todo lo que a este tema 

respecta; es decir, a lo larao del desempeño profesional. 

3 En el transcurso de toda la carrera, las exposiciones, las entrevistas que realizas y 

la locución te ayudan a expresarte. Pero creo que sí debiera haber una materia para 

esto. 

4 Creo que sí es importante lo de la última pregunta (¿Le gustaría que en su 

formación profesional se le incluyera una materia para aprender a hablar 

correctamente?) pues nos acostumbraríamos a hablar más correctamente y mejorar 

nuestro léxico. (sic). 
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5 Me parece súper interesante el tema que se está investigando ... porque es 

necesario para una buena formación profesional y personal saber expresarnos con 

propiedad y precisión con el público en general. En realidad me agrada que se 

plantee la posibilidad. Por lo menos la sugerencia de incrementar a nuestra carrera 

una materia como "expresión oral", ojalá haya más participación de todos los 

estudiantes de la carrera para proponer buenos planes de estudio como 

comunicólogos. Les propongo que se difunda más este tipo de temas (que son de 

interés general) y se lleven a cabo por medio de prácticas o talleres. (sic). 

6 Si la misma comunicación no se da a veces ni en los mismos salones de 

clases ... Cómo podría haber comunicación si no se hace nada para tratar de que 

hava. (sic). 

7 Me parece interesante la idea de impartir una nueva materia para aprender a hablar 

correctamente. 

8 Es importante el incluir una materia destinada a la comunicación oral pues ayuda en 

gran medida al desenvolvimiento de nuestra comunicación hacia los demás. (sic). 

9 Me austaría aue hubiese oratoria o cursos para aprender a hablar en público. 

10 En la actualidad, expresarse correctamente de forma oral es indispensable para los 

profesionales de la comunicación. Es necesario que no sólo las gentes que cursan 

la especialización en radio obtenaan conocimientos sobre la expresión oral. (sic). 

11 Yo creo que la oratoria dentro de la ENEP le hace falta un poco de difusión y 

actividades para poderla desempeñar. Ahora bien, pienso que la comunicación oral 

le hace falta un nivel de conciencia ante nosotros. (sic). 

12 Que sólo hasta quinto semestre nos enseñan algunos conductos y formas para 

poder expresarnos y que si lo hicieran desde primer semestre la verdad ayudaría 

mucho en la formación de el profesionista no sólo de periodismo sino de las demás 

carreras. (sic). 
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13 Me parece que esto sería muy importante para saber el nivel académico de los 

estudiantes. 

14 El aprender a hablar también incumbe a otras carreras, aunque debería aprenderse 

desde primaria. 

15 Debería de haber una materia que se llamara expresión oral y escrita en la carrera 

para tener mavores oportunidades de empleo. 

16 La expresión oral es la forma de comunicación más importante, ya que por medio de 

esta se expresa de una manera más completa las ideas que se quieran dar a 

conocer. (sic). 

17 Me parece muy interesante todo lo que se refiere a la comunicación oral y creo que 

es un elemento mal usado en todas las carreras; es especial en esta porque solo 

tenemos un contacto "técnico" en radio por ejemplo pero falta conciencia, 

interiorizar su importancia y trascendencia. Esto ha sido un descuido que debiera 

observarse ya que nuestra primera forma de comunicación como ente social es la 

oral, cuando por primera vez escuchan que dices: "mamá" o "papá" en la familia se 

alegran ooraue eres "un hiio normal". (sic). 

18 La oratoria es vital en la ciencias sociales, de hecho toda persona debería 

expresarse con propiedad, sin embargo es necesario tener seguridad en lo que se 

dice v se auiere trasmitir a los demás. lsic) 

19 ... la oratoria es algo que en muchas de las ocasiones no domina el comunicador a 

cesar de ser un profesional. (sic). 

20 Sería conveniente que el plan de estudios incluyera una materia que persiguiera 

dicho fin, pero considero que existen otras áreas que merecen prioridad (redacción, 

composición literaria, etc.). (sic). 
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Interpretación escrita de los resultados del cuestionario 2, aplicado a 

estudiantes del séptimo semestre. 

Las alumnas (68) y alumnos (32) del séptimo semestre que fueron sondeados entre 

el 21 y el 29 de octubre de 1994 tienen un promedio de edad entre 20 y 24 ai'ios. 

Para 99 de ellos es importante la comunicación oral en el desempei'io de su 

profesión porque es la base para el desarrollo de la comunicación en general, y 

fundamental para efectuar las relaciones humanas. El único que negó la importancia de la 

comunicación oral dijo que le interesa más escribir. 

80 de los que contestaron que no dominan técnicas para hablar en público hicieron 

saber que son tímidos, no han practicado ninguna (técnica) ni han tenido oportunidad de 

conocer alguna; el resto (20), dijo que sí domina alguna técnica para desenvolverse bien en 

el medio. 

Al cuestionárseles si consideran que la formación académica actual les permitiría 

dominar su adecuada expresión oral, 52 respondieron que sí porque se hace intercambio 

ideológico con maestros, se lee mucho y se exponen temas en clase. Sin embargo, 46 

negaron este hecho porque aludieron que no hay una enseñanza especial para conseguir 

una adecuada expresión oral. 1 dijo que no completamente pero sí hay participación oral; y 

otro prefirió no contestar. 

En tanto que 4 7 aceptaron que al hablar no están convencidos de que lo hacen con 

propiedad y calidad; 46 afirmaron hablar con propiedad y calidad; 5 dijeron que sólo a 

veces hablan con estas características de tal expresión, y 2 no contestaron. 
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Con todo, 97 respuestas resultaron afirmativas al interrogarlos sobre si les gustaría 

que se les impartiera una materia para mejorar su capacidad de comunicación profesional. 

3 no están de acuerdo porque dijeron que eso se desarrolla con la capacidad de escribir 

correctamente. 

Comentarios, observaciones y sugerencias que anotaron alumnos del séptimo 

semestre al reverso de sus cuestionarios. De 100 cuestionarios, 9 contienen aportaciones 

de los alumnos al tema indicado. 

1 Que se apoyara a los alumnos ... impartiendo clases de oratoria ... en la carrera de 

periodismo. 

2 La comunicación oral es necesaria, sin embargo muchos por temor a las burlas no 

lo hacemos. Para poder hablar, es necesario saber, y muchas veces nos 

limitamos a repetir los comentarios ya expresados y creemos dominar la 

comunicación oral. 

3 La forma de expresarse (con calidad) ante el público es una de las herramientas 

más importantes para un periodista. Considero, que se debería tornar esto en 

cuenta en el plan de estudios para rneiorar su uso. 

4 Creo que el ejercicio periodístico es la profesión más difícil de desarrollar si no se 

tiene una actitud oratoria definida. Porque si no se posee la cualidad en la 

expresión oral y comunicativa en la personalidad, no se podría llevarla al terreno 

escrito. 

5 Debería aparecer corno materia por lo menos en tres semestres. La mayoría de 

los estudiantes no saben llevar un comentario en público, muchas veces tampoco 

a nivel personal. (sic). 

6 Sería bueno que esta se aplicara realmente. (sic). 
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7 Creo que la carrera de Ciencias de la Comunicación es una buena forma de que 

si no te austa expresarte comiences por deshinibirte. 

8 La comunicación oral así como la escrita son muy importantes impartir una materia 

que nos permita hablar correctamente seria muy adecuado para las siguientes 

, generaciones. 

9 Para aprender a hablar correctamente es necesario primero a escribir bien. Por lo 

que apreciaría un curso aquí en la escuela donde se enseñe redacción y 

ortografía (un curso de alto nivel y calidad\ aue se impartiera los sábados. 

Interpretación escrita a los resultados del cuestionario 3, aplicado a los 

profesores de Comunicación y periodismo 

Los 50 profesores de comunicación que fueron sondeados entre el 26 y el 29 de 

noviembre de 1994 imparten distintas materias de esta carrera y tienen un promedio de 

edad entre 20 y 46 años. 

Para todos ellos es importante la comunicación oral en el desempeño de su 

docencia porque muestra seguridad, firmeza y profesionalismo. 

30 de los que contestaron que no dominan técnicas para hablar en público hicieron 

saber que con la práctica basta; 19 dijo que si domina alguna técnica porque es necesaria 

para desempeñar bien su trabajo se abstuvo de responder esta cuestión. 

En tanto que 15 aceptaron que al hablar no están convencidos de que lo hacen con 

propiedad y calidad; 33 si hacen uso de estas cualidades cuando emplean su expresión 

·. oral, y 2 aclararon que sólo a veces hablan propia y cualitativamente. 
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Con todo, 40 respuestas resultaron afirmativas al interrogarlos sobre si consideran 

conveniente que se les incluya la materia de oratoria a los alumnos de comunicación en el 

plan de estudios de esta escuela. 1 O desaprobaron esta posibilidad. (Ver sus objeciones en 

el siguiente cuadro) 

Aportaciones que hicieron los profesores de Comunicación y periodismo en el 

cuestionamiento sobre si es conveniente incluir la materia de oratoria en el Plan de 

estudios de la carrera (corresponde a la pregunta 4 del cuestionario 3) . De los cincuenta 

profesores que respondieron el cuestionario 3, 1 O son los que contestaron el reactivo a 

dicho cuestionamiento, en los siguientes términos. 

1 No se considera oara la formación del alumno fundamental. (sic). 

2 No es indispensable. Pero sí es importante. Podría impartirse en cursos 

intersemestrales. Ya se han impartido cursos de oratoria pero podrían 

continuarse. 

3 Porque pertenece a una forma de expresión rígida. Por lo menos en su 

modalidad tradicional. (sic). 

4 No es vital. 

5 Sería una materia optativa, no obligatoria. {sic). 

6 Se debe considerar como actividad de aprendizaje complementaria en lo que se 

refiere a la comunicación social. O en todo caso como asianatura ootativa. (sic). 

7 Creo aue debe darse cursos intersemestrales a los interesados. 

8 Mas bien hay que dotar de infraestructuras a las ya establecidas que atienden 

dicho ámbito. {sic). 

9 Suaeriría se imoartiera a través de cursos de capacitación. 
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10 Porque es prioritario el lenguaje y la oratoria sería una actividad 

complementaria. 

Comentarios, observaciones y sugerencias que anotaron los profesores de 

Comunicación y periodismo al reverso de sus cuestionarios. De 50 cuestionarios que se 

eligieron para tabularse, únicamente 5 contienen aportaciones de los profesores al tema 

indicado. 

1 Quizá, si se ampliara el concepto de oratoria y se enmarcara en una idea más 

amplia de comunicación oral, podría ser más atractiva v actual. 

2 Existen múltiples materias que se avocan al fenómeno comunicativo oral. Sin 

embargo, una materia sobre el particular no ayudaría mucho, puesto que este 

tipo de seminarios son dados en un sinnúmero de escuelas técnicas, 

semitécnicas, etc. (sic). 

3 Hace falta más clases intersemestrales que ayuden a desarrollo integral del 

estudiante. (sic). 

4 En términos generales los alumnos no tienen dominio de la oratoria y esto se 

refleja en la exposiciones orales ante el grupo que realizan. El conocer técnicas y 

saberse mover ante los demás de una forma clara, convincente y firme les dará 

seQuridad v buen desempeño. (sic). 

5 Podría impartirse a profesores y alumnos pues en cualquiera de los casos es 

importante que dominen el arte de hablar en público. (sic). 
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Interpretación escrita de los resultados del cuestionario 4, aplicado a 

egresados 

A los egresados se les sondeó vía telefónica. Y con respecto a la parte de 

comentarios, observaciones y sugerencias se manifestaron de la siguiente manera. 

23 hicieron comentarios dirigidos a la necesidad que hay para crear la materia de expresión 

oral. Destacaron (ellos mismos) la importancia que tiene esta materia en su desarrollo 

profesional. 

17 no hicieron comentario alguno al respecto. 

9 se ampliaron en sus comentarios en los siguientes términos. 

1 Que se hagan prácticas con empresas para ver la realidad del estudiante con las 

exigencias del mercado de trabajo. 

2 Además de crear la materia de oratoria con carácter de obligatoria y seriada; que 

la escuela realice cursos de actualización para sus egresados y sus alumnos 

reaulares de los semestres en turno. 

3 Hace falta que se cree la materia de oratoria enfocada a la comunicación; pues 

hay miedo a comunicarnos. Es ilógico que lleves comunicación y no sepas 

comunicarte. sic. 

4 Es necesaria la oratoria. Comunicadores que dominen la comunicación oral no 

sólo pueden trabajar en los medios masivos de comunicación; sino también en los 

sistemas particulares de la televisión educativa que es un campo que actualmente 

captan los japoneses. sic. 
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5 Estaría bien que traten de impartir la oratoria como materia obligatoria y seriada; 

ya que en pruebas de radio "a muchos nos falla". Además, sería bueno que la 

ENEP imoartiera talleres de actualización en oeriodismo. 

6 La oratoria debe ser dirigida a la locución, ya que es lo que nos hace falta a los 

aue aueremos dedicarnos a la radio v televisión. sic. 

7 Que se imparta no sólo oratoria. Hace falta la práctica de la carrera. Ya que al 

salir de la escuela "ni siquiera sabía la jerga del lenguaje radiofónico". Con el plan 

de estudios actual sólo se aprende a redactar. 

8 Mis compañeros y yo abogamos siempre para que se nos impartieran cursos "del 

manejo de la palabra, ante la Secretaría Técnica de la carrera". De los que se 

llegaron a impartir, fueron deficientes pues se hicieron con maestros de cualquier 

materia. Por ello, se deben impartir cursos de oratoria o "uso de la palabra"; ya 

que ésa es la carta de presentación de nosotros ante las empresas. Además, esos 

cursos los deben impartir, especialistas de la palabra hablada, en forma teórico-

oráctica. 

9 Ojalá se cree la materia de oratoria en la escuela para que se forme bien en la 

comunicación oral. Y que nos inviten, de verdad, a los egresados; ya que cuando 

salimos nos dijeron que organizarían cursos de locución y demás y todavía 

estamos esperando. sic. 
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Interpretación escrita de los resultados del cuestionarlo 5, aplicado a 

empleadores. 

Los empleadores (50: 17 de prensa, 17 de televisión y 16 de radio ) que fueron 

sondeados entre el 16 y 29 de marzo de 1995 tienen una antigüedad como tales de entre 1 

y 17 años. 

A la consideración de 43 de ellos es importante que el aspirante a empleado del 

medio, domine la comunicación oral porque es una importante herramienta de trabajo; ya 

que debe conseguir información. 5 contestaron que no hace falta pues el trabajo es de 

redacción e intelectual; y 2 opinan que depende de la ocasión. 

33 empleadores afirmaron que se necesitan dominar las técnicas necesarias, 

acordes al trabajo, para ser contratados; y para el resto (17) no necesitan saber técnicas 

para expresión oral sino que deben tener buenos conocimientos técnicos de redacción y 

periodismo. 

Así mismo, 35 de los sondeados dijeron captar, desde la entrevista, su expresión 

oral, siendo un punto más a su favor para aspirar al puesto; ya que si no demuestra firmeza 

para conseguir trabajo menos podrá hacerlo para desempeñar su labor. 15 defendieron su 

posición respecto de que no necesitan comunicación oral para su trabajo sino dominar 

técnicas periodísticas de la redacción y ortografía. 

Sin embargo, 47 de los 50 empleadores dieron respuestas afirmativas a la hora de 

preguntarles si consideran necesario e importante que durante su formación se les 

impartan técnicas para hablar en público a los profesionistas de la comunicación social; ya 

que, dijeron, la comunicación oral siempre se necesita para relacionarse con las personas, 

y en el ámbito periodístico es de primer orden. Los tres restantes coincidieron en afirmar 
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rotundamente que para su empresa es más importante personal que domine la 

comunicación escrita. 

Los empleadores guardaron sus diferencias en cuanto a la comunicación oral. De 50 

cuestionarios que se aplicaron a este rubro, sólo 4 expresaron sus comentarios. 

1 La manifestación oral es un elemento que ayuda bastante a desarrollar algunos 

emoleos de meior manera. 

2 A las escuelas y facultades (de Comunicación) les falta combinar la práctica con la 

teoría. 

3 Es importante la comunicación oral. Pero si la función del periodista es redactar, 

entonces es más importante la comunicación escrita. 

4 No me había puesto a pensar en el adecuado manejo de la comunicación oral. Pero 

es un aspecto que debe atenderse. Generalmente adolecemos de una capacidad de 

comunicación oral. Esto limita mucho los resultados que podamos alcanzar. 

Entonces es muy importante remontarse hasta la educación elemental para 

aprender a comunicar la palabra, que es uno de los instrumentos esenciales para 

entenderse con los demás. Sencillamente: no puedes hablar lo que no tienes en la 

mente. Si no tienes una buena comunicación oral coartas tu desarrollo profesional. 
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Conclusiones 

Desde que el hombre inició su evolución ha podido organizar su papel 

para el trabajo, su cultura y su ciencia; inclusive, ha sofisticado todo ello. Con to 

cual puede encauzar su formación, transmitiéndola a sus subsecuentes 

generaciones. 

Todo está al alcance de quien lo necesite, parecería que fuera suficiente 

con desearlo para que se aplique. Pero en tos hechos, esto no es cierto porque o 

no se quiere o no se tiene la práctica o no se cuenta con las aptitudes para el 

dominio de cuanto hay. 

No se diga la comunicación oral, un proceso que se origina en el propio 

hombre, con sonidos guturales, desde el tiempo de tas cavernas para 

interrelacionarse con los demás. La comunicación oral ha sido usada desde que 

el hombre empezó a organizarse y desenvolverse en la convivencia. Razón por la 

que a través de su intercambio cultural ha puesto en práctica técnicas de 

aplicación a la misma como es la oratoria, la retórica y tos manuales para 

aprender a hablar en público. Es en estos tiempos cuando más carecemos de 

ella. Los profesionistas de la comunicación no estamos excluidos de esta 

generalidad1 y pena debería causarnos, pues para qué estudiamos comunicación 

si no seremos capaces de comunicarnos oralmente con elocuencia. Lo peor es 

que a estas alturas no existe, al parecer, una propuesta para que los estudiantes 

de esta carrera dominemos nuestra comunicación oral, con todo y que nuestra 

función prioritaria sea comunicar y nuestros empleadores nos la requieran en una 

gran proporción (ver gráfica de la proporción en que los empleadores solicitan 

1 De 450 estudiantes de Comunicación y 11criodismo sondeados, sólo 215 dijeron estar convencidos de que 
cuando hablan lo hacen con 11ro11iedad y calidad. Es decir, más del 50 por ciento de ellos dudan de que su 
comunicación oral sea correcta. 
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personal con conocimientos y técnicas para hablar en público). Ojalá esta tesis 

forme parte de la inquietud de una carencia captada por un egresado de la 

carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva.2 

Esta conclusión general si acaso sonara muy tajante, podría elaborarse 

desde otras perspectivas. Quizás valdrían metodológicamente las tres que se 

exponen a continuación: 1) Las deducidas de las hipótesis; 2) Las obtenidas por 

capítulos de este trabajo; y 3) Las recogidas a lo largo de la investigación de 

campo. 

1 ) La elocuencia ha resultado ser más importante, para los profesionistas 

de la comunicación, de lo que se propuso en el proyecto de este estudio. Pues no 

sólo los profesores que preparan a estos profesionistas lo consideran así, sino 

que ellos mismos demandan conocer técnicas para dominarla y sus empleadores 

se las solicitan en una gran proporción. Con la participación de los que se han 

dedicado al periodismo y han hecho uso de la oratoria se ha podido demostrar 

que trascienden como personas de oficio y como seres humanos. Tienen un lugar 

aparte quienes sólo se dedican a la comunicación escrita; pues esta última forma 

parte de una comunicación un tanto aislada, toda vez que el 74% de nuestro 

tiempo lo empleamos en hablar y escuchar. 

La oratoria tiene métodos y técnicas que le permiten, si se quiere, 

practicarla como una disciplina autónoma capaz de brindar resultados 

provechosos en quien la cultive. Y, en todo caso, el método de exposición que 

pudiera poner en práctica el orador estaría en función de sus conocimientos, 

experiencia y estilo personal. Pero se descarta esta posibilidad de uso para evitar 

cuestionamientos sobre su retoricidad, ya que la idea es que la oratoria se integre 

a un plan de estudios estructurado y dirigido a formar a profesionistas de la 

comunicación. 

2 Con este nombre se denominaba la carrera en 1983, cuando yo la cursé. 
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La oratoria fue toda una disciplina artística en tiempos de los griegos. 

Pero actualmente puede ser una materia llamada Comunicación oral obligatoria 

para los alumnos de Comunicación y Periodismo de la ENEP Aragón. Ella le 

puede servir a los comunicadores en el peñeccionamiento de su discurso y su 

personalidad; no obstante, les ayudaría a cultivar su capacidad de autorreflexión, 

ya que requiere de profundos conocimientos de los más variados temas: 

autocontrol, respiración, dicción, locución; fondo y forma de quien transmite el 

discurso. 

El dominio de las técnicas para comunicarse oralmente les permitirá, a los 

futuros profesionistas de la comunicación, estar en condiciones no sólo de emitir 

discursos informativos orales sino de ser auténticos voceros de la crítica y 

reflexión de los medios masivos. Además, tendrán a su alcance técnicas que 

infunden confianza y capacidad a sus interlocutores para que a la hora de salir al 

mercado de trabajo no lleguen sin saber comunicar sus ideas; mas bien, que 

sepan convencer y pedir adecuadamente oportunidades laborales. 

La oratoria es pues un conjunto de técnicas que se proponen incluir en la 

Comunicación oral -y por ende insertar en el plan de estudios de Comunicación 

y PeriodismoJ- para impartirse como asignatura a los alumnos de esta carrera 

con el fin de que egresen más competentes en un mercado de trabajo amplio pero 

escaso para quienes no saben comunicar lo que quieren. No con esto se descarta 

a la comunicación escrita ni a las demás formas de comunicación como 

posibilidades laborales; sólo rescato la forma de comunicación más importante del 

hombre: la comunicación oral. Con la convicción de que el hombre que tiene un 

3 Importante es aclarar que la propuesta inicial y con\'encida de esta tesis fue la de crear Comunicación 
Oral como una asignatura obligatoria, con valor de ocho créditos repartidos entre los últimos cuatro 
semestres. Mas como dicha propuesta rompía con lo establecido por el actual Plan de estudios, se tuvo que 
adaptar a él para presentarse más real y viable a ser considerada por quienes pudieran favorecer su 
impartición. Así que se determinó proponer que Comunicación Oral se imparta en el sexto y octavo 
semestres como materia optativa; dándole cuatro créditos en el sexto semestre y cuatro en el octavo para 
completar los 322 que se le permiten a la Fncultad de origen de la carrera. 
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instrumento que no sabe usar, como lo es el del habla, no es un hombre íntegro y 

licenciado en Comunicación y periodismo que no es capaz de emitir sus ideas 

con calidad y profesionalismo, en su fondo y en su forma, pone en tela de juicio su 

don de comunicador. 

2) La comunicación oral se origina con los sonidos guturales más 

elementales; continúa con la conformación de un lenguaje y finalmente se 

consagra como una estructura compleja y sofisticada de articulaciones. Dicha 

comunicación está a disposición del hombre que lo usa como distintivo de 

pertenencia a una sociedad. Sin el lenguaje, las interrelaciones del hombre son 

vanas. 

Indudablemente, la comunicación oral tiene el recurso de la oratoria para 

perfeccionarse. Una semblanza de la oratoria permite ubicarla en el tiempo y 

analizarla para observar que su existencia ha dejado sus elementos más 

necesarios para insertarlos en la comunicación oral de los profesionistas que 

tienen necesidad de comunicarse por ser su campo de trabajo. 

Comparar a la oratoria con las técnicas para hablar en público resulta 

desventajoso porque si bien la oratoria ocupa un lugar en la historia como un arte 

que se practicó hoy sólo sirven de recursos para perfeccionar la comunicación 

oral. Las técnicas para hablar en público absorben los elementos de este arte y 

los integran a un conjunto ordenado de características y los ponen a disposición 

de quien pretende perfeccionar su comunicación oral. Aquí se deja entrever que 

no es lo mismo oratoria, retórica y elocuencia que técnicas para hablar en público. 

Ni la oratoria ni las técnicas para hablar en público pueden compararse con la 

comunicación oral en su extensión, ya que unas forman parte de la otra. Con esto 

se puede deducir que si el estudiante de comunicación estudia oratoria, retórica o 

elocuencia sólo cuidará la forma del discurso y su emisor; y si se propusiera tan 

sólo como técnicas para hablar en público no sería suficiente para proponerse a 
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una licenciatura; por lo que se generaliza en comunicación oral, ya que el 

estudiante de la comunicación trata a la expresión oral profesionalmente. Luego 

entonces, el alumno de esta carrera debe cursar la asignatura Comunicación 

Oral para que no pase por alto la destreza con que debe dominar esta forma de 

comunicación para contar con una formación profesional integral que le permita 

arribar a las filas competentes del mercado laboral. 

3) La oratoria se ha impartido, inclusive en la ENEP Aragón4 , como 

simples cursos, agotándola como una fuente general de conocimientos con 

tendencias pollticas y no propiamente como parte integral de un modelo suficiente 

para proponerse a la formación de profesionistas que tienen que ver con la 

comunicación. 

Por lo mismo, hay confusión y generalidades aplicables a su trato y 

apreciación de los estudiantes de esta profesión. Inclusive, algunos profesores y 

autoridades al cuidado de la formación de comunicadores, han pasado por alto 

esta consideración. Y es que los mismos tratados de oratoria, retórica, elocuencia 

y técnicas para hablar en público presentan a la comunicación oral perfeccionada 

como un área aislada del conocimiento. Sólo le dan su valor de comunicación 

efectiva los libros de autores norteamericanos, inclusive son ellos quienes han 

tratado más con este tipo de comunicacación. 

En lo que se refiere al triángulo de participación mutua: plan de estudios

profesores-empleadores no corresponde del todo a las necesidades del objeto 

que sería la formación del comunicador. Ya que por un lado, el plan de estudios 

generaliza la formación de un comunicador cuando la realidad de dicho 

profesionista es enfrentarse a un campo laboral que le demanda más destreza en 

sus habilidades para comunicarse. Siendo los profesores los que le aplican un 

encuadramiento de conocimientos, perfilándolo a uno o dos campos de acción. 

4 Esta información se captó extraordinariamente durante el sondeo realizado. 
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En cuanto al que determina la selección de personal del medio, hay 

mucho que decir. Ya que al tratar de aplicar el cuestionario, a empleadores, se 

captó que ellos mismos delimitaron su responsabilidad ante tal selección; pues 

por un lado dicha selección del candidato al medio tiene que cumplir con una 

parte administrativa y en conocimientos generales y, por otro, debe cubrir un perfil 

que sólo los encargados directos de las fuentes pueden determinar 

(departamentos de los medios masivos). Es decir, por una parte los 

departamentos administrativos evalúan al candidato de acuerdo con políticas de 

las empresas y, por la otra, debe cubrir ciertas características acordes con el 

medio al que se avoquen. 

En estas conclusiones no debe estar ausente la razón por la que esta 

propuesta está dirigida a los comunicadores sociales y es que ellos son los que 

tienen mayor compromiso con las demandas de credibilidad y calidad informativa 

ante los diversos grupos sociales a los que se dirigen. Tampoco debe ausentarse 

el juicio por el que se excluye un modelo comunicacional tradicionalista para esta 

propuesta y es que sencillamente este trabajo corresponde a opciones que 

conforman la personalidad de un modelo de profesionista integral. Dejándose 

libertad para integrarlas a su formación sin cuadraturas porque se trata de 

proponer un modelo de comunicador, lo más completo posible en su preparación, 

no un molde de profesionista de la comunicación. 

Con lo anterior, se muestra la posición flexible pero firme de esta 

propuesta y al igual que don José Vasconcelos creía que un mexicano con un 

libro bajo el brazo sería un gran patriota. La importancia de la oratoria ... 

pretende que todo comunicador con su verbo perfecto podrá dirigir sus postulados 

informativos sin cortapisas, con dignidad y con la frente en alto de ser un 

profesionista de la comunicación. 
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CUESTIONARIO 1 

OBJETIVO: SE PRETENDE MEDIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ORATORIA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN EN LA ENEP ARAGÓN. 

SUS DATOS POR FAVOR 

FECHA: l ..,@¡;¡i,@@ili$W!!,,#l 

1 f,¡¿¡, • .,.,"""""5fuM!í!R1•WI 

SEM. QUE CURSA: 1 rn:t•·MRWj 

EDAD: SEXO: Mu Fu 
GRACIAS POR CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS 

1.- ¿Es importante para usted la comunicación oral en el desempeño de su profesión? 

s1D NO D 
¿Porqué? _________________________ _ 

2.- ¿Domina alguna técnica para hablar en público? 

s1D NO D 
¿Por qué?·----'-------------------------
; . ~ . . . ' : ·. . . : . : . . 

3/¿ C:onsid~ra q~e .1a formación ac~d~~ica · actua1 1e permitirá domina.r su .adecuada expresión 

oral? '' ~ • < . " .>· :i,~, 
. ·. . • > . ii ; SI ( · I NO D 
· iPor q~é; _ .• _._,;·_.' __ "•_:._'F_•• _· -------------------

-¡ ~~ - • '•, •• • : ;. '; -

4.~ <?uarída habla ¿é~iti ccin~~~cido de que 10 hace co~ propiedad V ca1ici¡¡d? 
__ : __ ·- -' -'.-··-------" 

. ·.- :-;:·/:; ._·,:,',~ ':·:;i( :,.·,':·::·· 
. . . .... ': ;.:~_:.->_ :·'--

· .. -~ ···_1_ ·. ·: • ;¡·.'. 
- ,' ._ ;.·._; ___ ,..,_. .. ;._.. _-: ·: ... 

Q.3 '''"',/e ruc_n'ir.;., a. /a. 11ar/Ít~ ~~.J com".nlu,U:v,, ~¿~~~--~~;~~iu ~ ~'/!.·º"~~~l.J : -; . 
'111"'1t1t"nn1. r~º"'ª'· 
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1 CUESTIONARIO 2 J 
i\!fo,,\lid"?ii@§ilM M&iilWii 

OBJETIVO: SE PRETENDE MEDIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ORATORIA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN EN LA ENEP ARAGÓN. 

SUS DATOS POR FAVOR 

FECHA: 1.,.,.,....,; .... m ... ,. ..... J SEM. QUE CURSA: 1 NMb@hí&Re!@&iiJ 

EDAD: '~~~~ SEXO: M u F u 
GRACIAS POR CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS 

1.- ¿Es importante para usted la comunicación oral en el desempeño de su profesión? 

SI D NO D 
¿Por qué? 

2.- ¿Domina alguna técnica para hablar en público? 

SI D NO D 
¿Por qué? 

3.- ¿Considera que la formación académica actual le permitirá dominar su adecuada expresión 
oral? 

.-; SI D NO D 
. ' 

¿Por qué? . 

4.- Cuando habla ¿está convencido de que lo hace con propiedad y calidad? 

SI D NO D 
5.- ¿Considera importante que durante su formación profesional académica le hubieran impartido 
una materia para aprender a hablar correctamente? 

SI D NO D 
¿Por qué? 

~vol'. rlc '"""¡¿e:,, u, la r1ar.lla .Jt1.J t~Jmnnla l'l°ru, tl¿.JCJlrH1ct.0.1u•.J o- "'"!l""m~'<ZJ 
9uc r¡utOl'u. r~o,/rnr. 
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1 R CUESTIONARIO 3
1

j 
OBJETIVO: SE PRETENDE MEDIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ORATORIA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN EN LA ENEP ARAGÓN. 

FECHA: 

EDAD: 

SUS DATOS POR FAVOR 

l IM+wííí&íiíh!íiW@fu%•J 

l lliíií\iiMZafow<lffiil·J 

MATERIA QUE 
IMPARTE: 

SEXO: M 

GRACIAS POR CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS 

1.- ¿Es importante para usted la comunicación oral en el desempeño de su docencia? 

s1D NO D 

2.- ¿Domina alguna técnica para hablar en público? 

s1D NO D 

3.- Cuando habla ¿está convencido de,qu7.lo hace con propiedad, calidad y profesionalismo? 

.·.". 

s1·0 No.O 

4.- ¿Considera conveniente qJ~ie iricluya la materia de oratoria en el plan de estudios de la 
Carrera? ·· -.~,-- · '· · ·· · · 

~,~;;,,.,In ~1nb1:11 <z lt; .~;ucÓ<; ~~IJ co1mml<u10.J. otJ(}J1.IH1.cio1u,J• o Jtl:Jc'ona?u 

'Jªº y11Mn1- r1ft<1-Tla1t, 
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OBJETIVO: SE PRETENDE MEDIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ORATORIA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN EN LA ENEP ARAGÓN. 

SUS DATOS POR FAVOR 

FECHA: 

EDAD: 

ACTIVIDAD: l liiiWN@iliM&W#Afllliill@i@51lílR!llA•MMJ 

SEXO: Mu Fu 
GRACIAS POR CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS 

1.- ¿Es importante para usted la comunicación oral en el desempeño de su profesión? 

s1D NO D 

2.- ¿Domina alguna técnica para hablar en público? 

s1D NO D 
¿Pcir qué?--------------------------

•,.-

3.- cuando habla ¿está convencido de que lo hace con préipiedad, calidad y profesionalismo? 

s1D NO D 

4.- ¿Considera importante que a los alumnos de la Comunicación Social se les imparta la 
asignatura de Oratoria? 

s1 D .~.o EJ. 
, .. "::.,·:·;·. 

¿Porqué?---------~----,---,----------
.;~-~:~~· .. :; :.,:·;. 

~'~"',/a ruc~i4i~ <t 4i ·t1ucÍlt1 . .su~.~!~~~;,/~~~~~ :~¿;1~~~~~~~;¡,·:~ J;;:fº'·""ncÚt.J 

'!"" ?ttt'cl't1 '1''""ª~· 
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1 .:.UEST~~::!:!:l 
OBJETIVO: SE PRETENDE MEDIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ORATORIA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN EN LA ENEP ARAGÓN. 

SUS DATOS POR FAVOR 

FECHA: l._....,.. .• j¡¡;¡¡¡;¡¡!i.ii!il!!li!Oill 
NOMBRE DE LA EMPRESA: l Elll:lil!Ba1ii!lim.¡¡¡lclii&Jj 

1,.,,,{¡¡¡_,;¡¡¡¡J ACTIVIDAD 1 1 ANTIGüEDAD: PREPONDERANTE: 
m11ra,1m1 1m 11 

GRACIAS POR CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS 

1.- ¿Es importante, para esta empresa, que el aspirante a empleado del medio domine la 
comunicación oral? 

SI D NO D 
¿Por qué? 

2.- ¿Tiene que dominar, en especial, alguna técnica para hablar en público ? 

SI D NO D 
¿Por qué? 

3.- ¿Desde la entrevista capta este aspecto y determina la aceptación al puesto? 

SI D NO D 
¿Por qué? 

4.-¿Considera necesario e importante que, durante su formación, se les impartan técnicas para 
hablar en público a los profesionistas de la comunicación social ? 

s1D NO D 

¿Por qué? 

· ~-llfJ~ rln ·f1JCJl,'tf;,._ a. /u. t'uclú1- .su.> cn111tinlt1.n~, otJoJLtmci:Onru o-

J11yc,cncÚ1J 'I"" /jlf.sln ajrol"lttl', 
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