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INTRODUCCIÓN 

Lo pnmero que encontramos en un traba10 de tests e'' 
precisamente la 1ntroducc16n, es decir, una expilcac16n sobre la 
gestación y el porque del trabajo, esto corresponde al senbdo e 1nlerés 
que cobra la propia 1nvestJgac16n en términos <1cadém1cos, profesionales 
y por supuesto el lado humano Por ello, resulta s1gn1f1cativo hacer una 
síntesis genénca para exponer las razones y sin razones, el senhrlo y 
justificaciones del producto final. 1ndcpend1entemente al 1u1c10. d1scus1ón y 
polémica que pueda causar el presente texto 

A pesar de la génesis de las escuelas en penod1smo y 
comun1cac16n y a la forrnac16n diversa de profesores de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales, AcaUán en la carrera de Periodismo 
y Comunicac1ón Colectiva. comienzo a interesarme en las denominadas 
"Teorfas de la Comunicación", un ámbito cornple10 para la comprensión. 
Al cursar matenas de métodos. 1nscnta con el profesor Diego Juérez 
Chávez, -quién al igual que otros maestros- ins1sbó severamente en la 
profund1zac1ón y aplicación de comentes teóncas 
(funcionaltsmo,estructural1smo y marxismo) en disenos de 1nvesbgación y 
otros trabajos de la practica cornun1cativa lndudablernente resultabd muy 
compleja la tarea de aplicar estas posturas y/o comentes teóncas 

En fin, s1gu1endo con el sufnble recorrer del Uamado "ámbito de Ja 
comunícac1ón·, para ese entonces. Ja cornunicilc16n es un -"Procoso 
comple¡o·. decla el profesor O.ego. -"si. un proceso muy comple10·. "es 
un acto de vida, una necesidad. un acto ecológico. un procoso y 
muchas otras cosas 

Asimismo, inmersa en la complejidad de perspectivas de Manuel 
Martln Serrano, es decir, la ep1stemolog\a de la comunicación, los 
elementos epistemológicos, as! como una teoría s1stérrnca de la 
comunicación, ya luego denominada por el profesor Rafael Serrano 
como "el modelo de la cebolla". Ba10 esta basta dispersión y confusión 
se suma una cnsis de identidad estudtantJI, esto s1Qn1f1ca. desde la 
ambigedad del nombre de la carrera. PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
COLECTIVA 

Explicando lo anterior, para ese entonces. cuarto y quinto 
semestres de la carrera, a partir de una 1nveshgac1ón sobre las prácticas 
de comunicación así como el análisis del plan de estudios de la carrera, 
el periodismo resultó ser una práctica más de la comunicación 



Ya luego comencé a realizar m1 servicio social, baJo la opción del 
Programa Institucional de Ayudanllas (PIA), nos acoge el profesor Diego 
a mi y a otros compal'leros como sus ad¡untos. después de ser sus 
alumnos pasarnos a apoyarte. Creamos. entonces un progran1a de 
apoyo y asesorias personahzadas a alumnos de la matena de Técnicas 
de lnves1gac1ón Documental y de Campo (siendo a la fecha cuatro 
generaciones a las que se les ha apoyado) En este programa. por 
supuesto se incluyeron las cornentes teóncas trad1c1onales 

Ya en los últJrnos semestres de la carrera, aun estudiando y o lo 
vez 1mpartJendo clases crece la preocupación por el saber con1urncat1vo 
esto me conduce a una sene de refieXJones Asi, al dar clase rne 
enfrento a la dificultad de transm1hr y compartlr tanto contenidos como 
conoc1mientos teóncos que ni yo rn1sma estaba clara de entender, 
entonces· ¿cómo pretendla ensel'lar? y ¿qué estaba ensenando? 

De esta manera, late y persiste la 1nqu1etud por entender y 
aprender sobre comun1cac16n En realidad, urgando y revisando en 
bibliografías, planes de estudios, apuntes y comentanos de maestros, 
descubrl que este desorden no era pnvativo del plan de estudios de ta 
carrera en AcaUán, sino que en opinión del profesor Xavier Avila (asesor 
de este trabajo) ·se trata de la crltJca s1tuacronal que s1ernprt:..' precede 
un parto• en este caso "'el surgimiento y conso/1dac1ón de un nuevo y 
basto carnpo del conoc1m1ento humano la cornun1cac1ón· 

Crisis que puede constatarse en las conbnuas d1scus1ones y 
propuestas de los cientff1cos más revoluc1onados de fines de este siglo. 
los que seguramente no por casualidad, abordan en mayor o menor 
medida y desde diferentes enfoques el comple¡o tema 

Dicho profesor me comentó su intención de sisternatizar y 
documentar apuntes de sus clases que le hablan sido muy ubles en el 
intento de lograr algo de comprensión por parte de sus alumnos hacia 
estas temáticas, y fue asl como aceptando el reto de sumergimos en 
este mar tonnentoso, me involucre en este proyecto, sabedora tanto 
junto con mi asesor de que era un asunto espinoso, d1fic1I de esclarecer y 
de que no sabiamos ciencia a cierta s1 podríamos salir bien librados 

Ya mebdos a fondo en este comple¡o asunto, descubnmos que el 
ámbito teórico de la comunicación es, por el momento, un campo 
confuso, disperso y pol1formo. palabras de autores, escuelas y 
corrientes, para cada una de las cuáles, la comunicación es algo 
diferente, y que incluso parece tener disbntos objetos de estudio 



Retomando lo que Manuel Martln Serrano propone, será que: ¿ya 
existen algunos elementos funcionales para abordar esta c1enc1a? y de 
ser as!, ya nada más fallarla lo que Thomas Kuhn propone: el acuerdo de 
una comunidad c1entlf1ca, para aceptar como váhdo un paradigma, pero 
si no existen tales acuerdos ¿de qué se habla cuando hoy se menciona a 
la comunicación? o peor aún ¿qué se está ensenando en las escuelas y 
universidades como ciencia de la comunicación?. y otro problema más 
¿como entender a la luz de estas nebulosas, las aportaciones que 
autores muy recientes como Moles, Habermas. Bateson o el propio 
Manuel Martln Serrano han hecho a la recria comunicallva? 

La búsqueda de respuestas a estas interrogantes 1mpl1ca 
necesanamente la onentac10n de un orden. un método que nos fuera 
permitiendo desglosar los asuntos, temas y problemas de esta enrredada 
made¡a Y frente a esta necesidad se abrirán dos opciones a seguir· una 
kuhniana. y otra heurlstica, aceptar los presupuestos de la paradigmática 
Kuhniana, significarla indagar a grandes rasgos el ongen de las 
diferentes posturas, seflalar sus diferencias y establecer los acuerdos 
más o menos comparlldos por la comunidad, para responder a la 
pregunta. ¿qué se enbende por leerla de la comunicación en escuelas y 
planes de ensenanza? Por otra parte, el aborda¡e heurlsbco 1mphcarla, 
simplemente abordar la comprensión de las diversas lógicas en si 
mismas, con base a su validez o ulll1dad coyuntural 

As!, optamos por la primera, pues consideramos que en priemra 
instancia tratar de abordar todos los diferentes enfoques, producto de 
diferentes trad1c1ones c1entlficas, en si mismas, nos mella de nueva 
cuenta a la madeja, sin la posibilidad de un hilo de Anadna lo 
suficientemente fuerte o seguro. 

A d1ferenc1a, la ep1stemologla kuhniana nos ofrecla la pos1b1~dad no 
sólo de seguir la congruencia teónco-metodológica-técnica de cada 
propuesta. sino además bocetar a grandes rasgos los acuerdos más 
evidentes con los que está operando nuestra comunidad académica 
cuando se habla de teorla de la comunicación. 

De este modo, con la intención de comparar los principales 
paradigmas c1entlficos a los que se recurre, cuando se habla de 
comunicación en nuestros ámbitos. nos propusimos diseflar un trabajo 
de revisión teórico y conceptual. 

El proyecto resultaba muy basto y ambicioso; establecer criterios 
por medio de tos cuáles se pudierán comparar las teortas de ta 
comunicación desde Ans!Oteles hasta Luhmann. tal amplitud nos obligó a 



delimitar1o, d1vid1endolo en dos partes. la Comunicación desde los 
Paradigmas Clásicos de las C1enc1as Sociales (Func1onal1smo. 
Estructuralismo y Marxismo) Y la Comunicación desde las Teorlas 
Contemporáneas (Moles. Bateson, Habermas. Luhmann. etcétera¡ 

El presente trabajo corresponde al reporte de la pnrnera parte de 
este proyecto. parte por demás 1nd1spensable parLi comprenrJer los 
nuevos derroteros que han abordado estas temáUcas Pero ¿con qué 
propósito hacer este esfuerzo de revisión? 

El ob1eUvo seria apoyar Ja d1scus16n, comprensión y eventual 
dtdácbca de las Teorías de la Comur11cac16n, desde modelos 
sistemábcos, que pern1iberán la comparac16n, valoración y ponderación 
de cada enfoque, consensuando y buscando sus aportaciones, aciertos 
y lirnitaciones Asimisn10, pretendimos organizür los saberes 
tradicionales en el ámbito de la comun1cac16n y con esto crear una guía 
para sistematizar los pnnc1pales conocimientos que a lo largo de la 
histona se han dado sobre comurncac16n 

Sabemos que por la propia naturaleza de esta pretensión no 
aportarla nada ongmal, o me1or dicho, su ongmahdad rad1carla 
precisamente en esta forma de abcrdar1o comparaUvcunente. ofreciendo 
una slntes1s (s1 bien abigarrada) ong1nal, ya que no encontrarnos nada 
igual en ninguna de las fuentes consultadas. (qu1z<~s b que más se 
acercarla es la obra de John Ftske, "Introducción al Estudio de la 
Comunicación"). 

El resto era, pues, proponer un modelo general. a partir del cuál se 
pudiera dar cuenta del ongen y d1ferenc1ac16n de las distintas tradiciones 
c1entífícas. desde las que se trataba de abordar la teorla comunicabva, 
de manera recurrente en nuestro ámbito académico, es decir. desde las 
ciencias sociales. ya que a la comurncac1ón se le ha concebido. 
tradicionalmente como una ciencia social 

Para resolver este asunto recummos a un modelo ep1stemol6g1co 
elemental (sin la menor pretenc1ón de hacer ep1stemologla comunicabva), 
que nos perrn1bera a groso modo, diferenciar entre posturas. tal modelo 
lo encontramos en la epistemologla clásica, donde se plantea que "todo 
conocimiento c1entlftco involucra a un suieto cognoscente y un ob1eto de 
conocimiento. que se vinculan de una detenninada manera en 
situaciones h1stóncamente situadas 

El riesgo de usar un modelo tan elemental, era que las posibles 
posturas epistemológicas que encontrásemos se nos mulbpl1carán a 



tantas como modelos c1entíf1cos revisaramos, srn embargo, conclu1rnos 
que las posturas ep1stemológ1cas no son muchas 

En realidad son tres básicas, o mejor dicho, tradicionales el 
idealismo, el realismo y la dialécbca; que se han ido adaptando y 
adecuando a diferentes momentos. pretencrones y cond1c1ones 
h1stóncas. De hecho, estas posturas corresponden a los ongenes y 
desarrollo de los modelos básicos de las ciencias sociales 

Este modelo elemental. complementacJo con l<:is propuestas 
epistémicas de Kuhn, sobre la congruencia entre Filosofía. teoría, 
método y técnica, nos dan un patrón pertinente para la revisión y 
valoración de propuestas tales como el rac1onal1srno, el posil!v1sn10 o el 
matenal1smo. en cuanto a su ongen, desarrollo, pretenc1ones, aciertos y 
debilidades 

Una vez dec1d1do el modelo general faltaba precisar qué contenidos 
serian pasados por este tamiz Asl, los en ten os de selección en realidad 
fueron muy obvios, simplemente se trató de retomar los tres enfoques 
principales, desde los cuales el dogma acadérrnco. trad1c1onalmente ha 
pretendido abordar la comunicación en este siglo y que siguen vigentes 
en buena parte de nuestras escuelas y planes de estudio 
funcionallsrno. estructuraflsrno y marx.Jsmo, y en ese orden, que atiende a 
nuestra propia tradición cientifíca que va de io conserv<Jdor a lo liberal 

Pero no se trataba, como es habitual, de abordarlos desde su 
lógica instrumental, sino ubicando su origen, sus antecedentes. sus 
imphcac1ones y sus consecuencias, es decir, se trató de hacer un 
recorrido cognibvista y contextual de cada uno de ellos, para poder 
entender qué proponen y por qué proponen lo que proponen 

Cabe aclarar que dichos recorndos han sido probados d....irante 
anos recientes, reportandose un mayor grado de comprensión de Jos 
alumnos que ya han seguido otros recorridos, se trató, pues. de 
socializar esta experiencia d1dácbca 

De este modo, aunque pareciera arb1trano 1nic1ar por Aristóteles o 
Platón, en realidad se inicia con ellos por ser los antecedentes más 
remotos (realismo. idealismo) de teorias como la func1onalista o la 
estructuralista y cuya conexión, aunque pareciera forzada, se fue dando 
a lo largo del desarrollo de estos paradigmas. así como Heráclito sentó 
las bases de la d1alécbca hegeliana y este a su vez de la maD.Jsta, se 
trata de mostrar cómo tales posturas contemporáneas no son, sino la 
puesta al dia de esos viejos modelos epistémicos 



Finalmente, los cntenos de selección y presentación corresponden 
a una muestra interesada por parte nuestra, es decir, que sólo 
seleccionamos de cada teorla, aquello que rneior e¡emphficara la 
pos1c1ón ep1stém1ca fundadora y conductora de esa postura 

Después de estil rcV1s16n creernos huber logrado un docun1ento 
base, bien estructurado y docun1entado. que s1 bren no es un rnanual 
didáctico, en si misrno. creernos sen11ría, par 21 que C<lda lector t11c1cse su 
propia slntes1s, encontr-dndu aqul, algunos aspectos cluves de cada 
corriente tratada 

Ahora bien, de acuerdo a lo antes dicho, querja claro que este 
trabajo no pretende hacer, n1 episten1ologia, ni teoría con1unicabva. sino 
solamente urgar sobre el ongen, desarrrollo y pert1nenc1a d~ algunos 
enfoques teóncos de la cornun1cac1ón, tarnpoco se traté:! de unu reV1s16n 
eXhaustJva, seguramente se encontrarán falt<Jntes. pero pretend1nlOS 
incluir, aunque fuera superfic1alrnente a los pnnc1pales autores que 
hubiesen hecho alguna aportación desde esos paradigmas 

Tampoco h1cunos una revisión ex.h<)ustivu de la obr~ de cadu <Jutor 
-una disculpa por ello- qu1s1mos si qu1za. desde una Vls1on muy 
simplificada caractenzar las posturas rnás srgrnficallvas rJc cado autor 
con respecto a la cornurncac1ón Qurzás en algunos casos 
desacertadan1ente, pero finalmente ahí está la menc1on. y abierta la 
discusión de este acercarn1ento, que como toda obra es periecbbl-e 

Por otra parte, una rccomendac16n a quienes quisiesen valerse de 
estos materiales para elaborar o ampliar su slntes1s personad, en las tres 
teorlas se encontrará un modelo ep1ste1nológ1co básico perfectLln1cnte 
comparabvo, asl como las vanac1ones sufndas a lo largo del ben1po, sus 
propuestas ya en este siglo y sus aciertos y errores evaluados en el 
basto campo de la c1enc1C3 social, y en parbcGlar de la cornurncac1ón No 
incluyen aplicaciones prácticas, sin en1bargo, rnuchos de los 1uic1os y 
valoraciones expuestos están basados en los resultados concretos de 
sus aplicaciones comunes 

Y a pesar del tono descnpt1vo del trabajo, se rnclLfye precisamente 
una descripción de las críticas que estos rnodclos han sufrido, y la razón 
por la cual hoy ya no parecen vigentes como rnodelos generales 
explicativos, pero más aún de cómo su crisis refieja una cns1s rnás 
profunda del saber y de la c1enc1a 

Estamos de acuerdo, como lo sel"lalan vanos epistemólogos 
reconoc1dos, de que la nueva c1enc1a de la con1un1cac16n. no puede ser 
engendrada por modelos par!Iculares que han pasado s1 acaso, desde la 



heurlsbca a formar parte del ampho arsenal de los enfoques y técrucas e 
instrumentos del ampho campo de la invest1gac16n c1entihca 

Asimismo. opinamos corno ellos que la nueva ciencia de la 
comunicación deberá partir de una ep1stemologla c1ent1!1ca d1sbnta. 
nueva. que no reproduzca los Vlejos incides y patrones trad1c1onales, es 
por esto que incluimos para cerrar el traba10 fragmentos de los autores 
Morin y Martin Serrano. que avanzan en este sentido no sólo 
reconociendo la cns1s contemporánea del saber (Monn). sino sentando 
bases para el abordaie de la teorla comunicativa desde nuevos 
paradigmas y modelos, agregarnos "El motor de la c1enc1a han 51do sus 
cns1s .. 

Por ello, creemos que el saber cornun1caLivo se encuentra en una 
etapa fundac1onal o, s1 se quiere. en un momento de encuentro de las 
ciencias sociales, de las lógicas y de las c1enc1as naturales, o de reunión 
entre las c1enc1as humanas y de la cultura con las ciencias abstracto
forinales, con las crenc1as "exactas", b1ológ1cas y físicas. como lo ha 
ser'\alado Manuel Martln Serrano 

Estos dos traba¡os incluidos, creernos no sólo redondean la 
concepcr6n novedosa desde la que partirá la futura teoria comunicativa, 
sino además nos sirven perfectan1ente de enlace entre esta pnmera 
parte del traba¡o. los modelos clásicos y la segunda parte de este intento 
que hemos empezado a elaborar y donde pretendernos dar cuenta de 
otros modelos y paradigmas quizá no tan conocidos o transitados, pero 
seguramente más perbnentes para et abordaje de la complejidad 
cornunicabva y que estarnos ciertos son tos c1m1entos de lo que será en 
un futuro ya no muy le¡ano las c1enc1as de la comunicación, ciencia que 
por su comple¡1dad no podla más que ser la úlhma 
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1.-NOCIONES DE EPISTEMOLOGIA 

1.1 ¿Qué es la eplstemologla? 

EtlmofOg1camentc hablando ta cplstemologla es la ciencia de la c1enc1a y su 
ralz et1mológ1ca proviene de per1-ep1stefn6, es dt1Cir, lo qutot corrosponde a la 
ciencia Y a propósito de lo antenor, resurta ne e esa no y pertinente 1nd1car que fa 
ciencia es la ·esfera de la actMdad humana que tiene por meta estudiar los ob1etos 
y fttnón1tJnos dtt la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, as~ como sus 
propiedades, relaciones y leyes"' ' 

Además, Ja ciencia es considerada como el sl·..>tema de conoc1mientos acerca 
de los fenómenos y le).res que ordenan la realidad del mundo o de los mdrvtduos con 
la mtenc1ón de pr6servar1a y transformar1a en beneficio del hombr~ Esto lo 
podemos resumir en. -saber para prever, prever para transfoflTlar-

Oe esta manera, la c1enc1a es un conjunto de conoc1mientos srstemat1cos en 
k>s cuales los hechos y fenómenos se haflan ligados entro si por detenn1nados 
nexos y se cond1c1onan los unos a Jos otros Cabe senalar, que el desarrollo de la 
c;encia va desde Ja recop1Jac1on de hechos, su estudio y el descubnm1ento de leyes 
determmadas, hasta Ja teorfa c1er.tlfica con su n"spectrvo ngor lógico que explica 
los hechos ya conocidos y luego pronostica nuevos hechos 

En ef sentido lrteral de la palabra c1enc1a s1gn1r1ca conoc1m1ento, sin embargo, 
no todo conoc1m1ento puede ser considerado clentlfico, en tanto que el 
conocimiento puede ser de drferentes tipos, s~gún nuestra intallgonc1a se mueva del 
desconocim1ento o del conoc1m1ento superficial hacia el conoc1m1ento profundo, 
complejo y sistematJco. 

Las clases de conoctmientos que hay son los cotidianos- precientfficos y Jos 
cientlncos-empfticos-teóncos. Aunque todos los conoc1m1tmtos se reneren al 
ordenamiento de cosas o hechos y por tanto son emp/r1cos. prevalecen dtrerenc1as 
evidentes entre conocrm1entos cotidianos o prcc1entfficos y el conoc1m1ento 
cientffico. Por ejemplo, hacia ya siglos que los mannos sablan usar remos y 
palancas, asl como los comerciantes la balanza, yc:J luego Arqulmedes descubnrfa 
fa ley ns1ca que r1ge el comportamiento de la palanca. 

El ejemplo antcnor ilustra que mientras e! conoc1m1ento cot1d1ano hace 
constar superficialmente el cómo de un acontec1m1ento. por su pane el 
conocimiento cientlnco no sólo responderé. al ¿qué?, sino que además al ~por 
qué? de ese acontecimiento, Indaga las causas. 

De este modo, podemos observar que un rasgo esencial y drstmtrvo del 
conocimiento c1entlfJco es su s1stemaUc1dad, es dt.3Clí, la ordenación de 
conocim1entos con base en postulados teóncos determinados a drferenc1a del 
conoclm1ento prec1entlnco, e;n tanto que Jos conoc1m1entos dispersos no constrtuyen 
ciencia. 

Cabria destacar. que toda c1enc1a pasa por una etapa 1mprescind1ble para su 
formación y conformaclón en la cual. a) define su ob;eto de estudio, b) construye 
las herramientas teónco conceptuales para su estudio, c) busca leyes y descubre 



pnncipáos bé.sicos de su Objeto y d) crea teorlas que lo permrten generahzar y 
explicar un gran número de casos En este sentido, para la c1enc1a es fundamental 
en pnmer lugar esclarecer (explicar) la relación obJeto-suleto, es decir, el qué y 
quién, para despuós ocuparse del cómo (método) 

Ahora bien, después do habr,r Indicado de manera géner1ca qui! es la Clf"!ncia 
y como se dtfcrcncla el conoclm1ento prccl<!ntltico del ctcnt1nco retomaremos to que 
Inicialmente enunctamos 

Tenemos entonces que el obJeto de le cplstcmologla seré el sometimiento 
critico a los fundamentos de unn dlsc¡pllna. osto s1gntnca. la e opacidad que una 
ciencia tiene de ubicar un objeto de estudio en relac1ón a qutcn lo estudia. a las 
premisas, al método, a la intención 

De esta manera. la eptstcmologla es la teorla del conoc1m1ento en el 5entldo 
mAs general del termino o tncldc en el principio de todo campo concreto del 
conocimiento ·En un sentido mas ampllo se entiende por teorla del conoc1miento 
toda re1'1exJón sobre el ongen. la modalidad, etc . del conoc1m1erito -:>La 
epistemologla entendida como el estudio de la ciencia hac1Cndosc del acto de 
conocer, del proceso de producción del conocimiento 

Concibiendo al conocimiento como una fonna del pensamiento, la cual se 
desarrolla sobre la base de la percepción y de la experiencia Por su parte et 
proceso del conocimiento es In interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto 
del conocimiento, sus resultados sera:n productos mentales. es decir. conoclm1cn10 

De tal maner<J que la epistemologla observa la evolución histórica del 
conocimiento cientlf\co y establece por tanto los requlsttos bé.slcos para la 
existencia de una ciencia, que en resumen son tres 1) tnncr establecido, dellmrtado 
y dennldo un ob}oto de estudio, 2) toner uno toorla ong1nnl sobrn o'.lc Objeto y 3) 
tener una metodologla que ponga a prueba esa teoria 

1.2 Su función 

Habiendo dicho que la eplstemologla es la teorla del conocimiento y que el 
proceso de éste es la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto del 
conocimiento, de este modo tenemos, sin lugar 0 dudas que la función primordial y 
génerica de la epistomologla es responder a la pregunta de: ¿Cómo so produce el 
conocimiento clentlnco?, atendiendo ademas a problemas tales como :cuáles son 
el objeto y fuentes del conocimiento; cual es su fundamento y qué lo Impulsa -J. 

En otras palabras y de manera particular la teorla del conocimiento clé.slca 
•enfoca el conocer como una rotación tr1Adlca entre el que conoce (sujeto del 
conocimiento), et objeto del conocimiento y el contenido del mismo ..... 

En resumen, podemos dectr que la eplstemologla se encarga 
fUndamentalmente de dar valJdez el conocimiento clentlfko, esl como también vigila 
que se cumplan los requerimientos, f'inalldadcs y objetivos do la ciencia 

~ MUI..LER., M.o.7. y }lALl~F.R, Nn1s. Bn•v .. D1rc1no1u"l<> ,Jr Filc,11nf1'1.. F<i !l~d•"f", f'.•e""f'l0n11, ::.'.·~n l'!d. 1981. 

!.\:~UBERO, 1. Op C1L. p 2?6 
.. lb1dr.Tn, p 91 



1.3 Sus elementos: preguntas prfnclpaJes.; 

Partiendo de que ef conocJmiento no está. éste se produce. medJante la 
relación que se establece entre sujeto y objeto, dado que el acto de conocer es un 
proceso que se construye a través de Jdeas. datos, imágenes y el ob¡eto de 
conocimiento; y donde la posición eplstemológlca es acttva. es doclr, es una 
actMdad cognoscente 

ConvendrJ.a hacer la distinción entre objeto de estudio y objeto de 
conocimiento. Entendiendo al primero como el ente real, flslco y que esta ahl, 
sobre éste el sujeto cognoscente construye un objeto de conocimiento, mismo que 
el sujeto de11nc. dellmtta y constnsye con Ja 11nalldad de conoccr1o E°jcmpli11cando la 
antertor distlnclón tendrfamos que la naturaleza puede ser nuestro objeto de estudio 
y de éste los procesos fotoslntetlcos serán nuestro objeto de conocimiento 

Ahora bien. es preciso sena/ar que Jos elementos y preguntas que 
conforman la teorla del conocJmimJento son a su vez el modelo epfstemológlco 
elemental a partJr del cual se ha explicado la génes:s de la ciencia en general De 
taf forma que la eplstemologfa o tcorla del conocimiento se centra en responder a 
tres preguntas básicas y elementales· 1) ¿Quién conoce? (Sujeto cognoscente). 2) 
¿Qué conoce? (Objeto de conocJmJcnto) y 3) ¿Cómo conoce? (Relación entre el 
sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento) 

1.4 Un modelo epfstemof6glco rlemcntal 

En el apartado anterior hemos mencionado cuales son las preguntas bésicas 
y elementales de Ja teorfa del conocimiento, siendo estas preguntas las que 
confonnen el modelo de la eplstemologla cléslca y a su vez por si mismo, es un 
modelo epJstemológlco elemental. 

Grá11camente tendrJ.amos el siguiente modelo· 
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De manera esquemética el modelo epistemológico elemental se puede ver 
de la siguiente manera: 

.. 

1) ¿ QUIEN CONOCE ? 
(SUjeto cognoscente) Se 

2) ¿ ouE CONOCE ? 
(Objeto de conocimiento) Oc 

3) ¿ COMO CONOCE ? 
(Rek>Clón entre Se y Oc) 

~ • L.. t•orl• ci-1 conocanMento o •~9f'TlOloOI• cemr• •I conocer como IM'• ~••c.Cn tMd<•. •S •si QU8 l•s prw~
••menr.i.s J b.tSK•S conft>rmen un mocHIO 9P~..-not0gteo •l•menl., Sl•ndo •SI• mod•lo •partir O.I cual~ hll ••p19C'•do Je 
~M'S~ d• •• ,, c..-nc:••S .,, O•nerel y pOf .nd• I• b•s.• d•I COftOCtm&elnCO 
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Por su parte, Thomas Kuhn dice que Ja epJstemoJogla se fundamenta en un 
paradigma c1entlf1co fonnado de tres cosas mas un · agregado ·. la filosofia, la 
teorla, Ja metodologla y las técnicas. Estos elementos que conforman el paradigma 
c1enttfico, para él son mseparables y estan articulados de manera coherente 

Observase que el denominado agregado. es decir, la filosorla resulto ser 
algo slgni11catfvo en la medida en que se Je consldera "'la madre de las ciencias'", su 
importancia radica en el hecho de ser la ciencia del conocimiento . 

Cabria senalar que Thomas Kuhn (con su obra "'La Estructura de las 
Revoluciones Clcntlficas'" -cdttado por pnmera vez en 1962-) considera a los 
paradigmas como ·reaJl.zacJonos c1cnt1ncas untversalmente reconocidas que. 
durante cierto tJempo, proporcionan modelos de problemas y soluck>nes a una 
comunidad c1ent1nca . ..d 

De manera graneo el paradigma clentifico que propusó Thomas Kuhn, Jo 
podemos observar de Ja sJguJente manera 

Acuerdo de una 
Comunidad 
Clentlnca 

PARADIGMA CIENTIFICO 

·agregado .. 
f-~~~~~~__..,,...-~~~~ 

'KUHN, 'n"iomaa, La~ de Ju Re"YOluc::ione• CienUfic .. , Ed Fondo de CultJJn: Económica. Mee.. 
1993,p. 13 
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1.6 Las tres poslclonc11 eplstemológlcas basteas (tradicionales) 

las relaciones epistemológicas entre sujeto y objeto. si bien han var1ado a lo 
largo de la hlstorfa. pueden ser sintetlzadas en tres posturas esenciales, de tal 
manera que se puede decir que la construcción de Jns clencJos ha partido ya sea 
del modelo reaUsra (de Alistótelcs), del modelo Idealista (de Piaron) o bien del 
modelo dialéctico (el cual retoma algunos elementos de los dos modelos 
antertores) 

Dichas posturas han pcnneado a Jo largo de la histona todas las forma:s del 
saber humano, habiendo algunas ciencias descnptrvas (como las ns1cas y las 
biológicas) muy innuenciadas por el reaUsmo: otras de car.ilicter mc-.s especulativo 
(como las ciencias sociales) por el idealismo; y otras como las históricas por las 
Vfsiones d1aléctJcas 

A continuación inJclaremos la re\rlslón de cómo estas posturas se generaron, 
evolucionaron e lnnuyeron en la construcción de los saberes, clenfffkos y 
comunlcattvos. 





2.-EL FUNCIONALISMO NORTEAMERICANO 

2.1 Antecedentes 

Es preciso senalar que para ef estudio de la comumcac1ón resuna de suma 
importancia hacer una revisión del funcionausmo norteamencano, dado riue se trata 
de una de las •aproximaciones teóncas"' que aporta algunos de los pnmeros 
elementos que ahora nos permtten entender la 1\Jnclón de ra comumcacJón y los 
medios masrvos 

El funcionalismo va ha surgir en el siglo X.X, durante el penado de 
interguerras en los Estados Unidos y en términos generales, desde enfoques 
socJológlcos y pslcológ1cos tendrá como objeto de estudio las JnsUtuclones, las 
funciones y/o disfuncione5 de estas 

La comente posrtrvtsta es el antecedente Inmediato y base del 1unclonaUsmo, 
de esa comente retoman algunos conceptos, que a lo largo de este capitulo 
trataremos con mayor detalle Por el momento sólo diremos que la VlsiOn 
eplstemoJóglca del runclonallsmo tiene su origen siglos atrés. por lo que 
rovtsarcmos sus ongencs y evoluc1ón, empezando por el reallsmo de Ar1stótoles 

2.1.1 Realfsmo arfstotélJco 

Aristóteles (384-322 a e ) 

El trabajo niosónco de Aristóteles, en contraparte a Ja del ideatismo platónico 
(mismo que veremos en el próximo capitulo) es considerado como reaJJsta. en tanto 
la base fundamental de su 111osona es la observación de Jo real De sus 
observaciones en la naturaJez:;) y sus lrabaj::>s experimentales pudo llegar a 
construir los núcleos de varias ciencias ademas de llegar a una slntesis n1asófica 

Para el reaUsmo. el conocimiento esté detcnnJnado por ef objeto real, es 
decir, en esta posición el conoclmJento esta basado de Jo que el sujeto percibe de 
Ja realidad y a las operaciones que el sujeto pueda realizar a traVés de Ja 
percepción Aristóteles considera que Jas operaciones que el sujeto lleva a cabo 
para llegar ni conoclmiento son: la observación, la Inducción de principios 
expUcattvos y la deducción de enunciados Para este 111ósofo la realkJad u objeto 
real, en el cual pone especia! atención, esttf compuesto por forma. mtsma que se 
puede descnbtr a través de la observación y por esencia. la cual tendré que ser 
descubierta por la ciencJa a través de la Inducción y la deducción 

14 



Aristoteles se plontoó et problema de la ciencia y en esto sentido la meta de 
la ciencia para él '"era formar un unrverso inteUg1ble a través del descubnm1ento de 
lo untversal en los partlculares, como las unlcas substancias o existencias'" : 

Bajo esta lógica entenderemos, que lo que en un pnmer momento la 
inteligencia retoma, a través de los sentidos extcnorcs., es lo que permite que s.-: 
perciban las propiedades o caracterlst1cas singulares que conformrtn los cuerpos 
(cosas) y luego se pasa al estado unrversal Dicho en otras pnlabras, dí! hechos 
particulares se llegn a una conclusión general, e5 decir, lo que llan;amos metodo 
mducttvo (de Jo particular a lo general) 

Anstóteles consideraba r¡uP. In 1nv~st1g:1r:1on c1cnr1f1ca <laba corrl!i!l'...~o cuando 
el sujeto se percata de la existencia de ctcr1os fenómenos. es decir. para 
Anstótelcs en un principio esta la observación 

Asl tenemos que el pensador cstagirrta parte de unu bnse 1'undamentaf la 
percepción, donde cabe senalar que par~ co;ta época la Vl"Sta tu"?ní.' un papel 
preponderante entre los sentidos '"Lo que se ve existe·, recordemos a Santo 
Tomas ·Hasta no ver no creer'" Es de esta mane1 a que el sentido de Ja V?sta cobra. 
Incluso un valor ontolOg1co, (del ser) es decir, lo que se ve C3 real. ex1-ste 

De acuerdo a la tradición anstotélica, la explicación c1entlfica se conseguiré 
en la medida en que se logre dar razones de Jos hechos o fenómenos Para 
Anstóteles esta expllcac16n c1ent1nca se basarla en el camino inductivo desde las 
observaciones hasta llegar a los pr1ncJp1pos explicattvos, e5tos pnnclpios eran 
inferidos por enumeración simple o por inducción dtrect;i. con el propósrto de 
obtener mas generallzaclones acerca de las propiedades oe la especie o genera 
Esta etapa consiste en obtener principios cxpl1cattvos a partir de los 'fenómenos que 
se han de explicar, a lo cual se denomina mducc1ón 

Para AnstOteles, también existla una segunda etapa en fa exphcac1ón 
cientlflca · el deductivo Esto consiste en deducir enunciados a cerca de los 
fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan los principios 
exphcatrvos. Anstóteles eXJgla una rBlactón causal entre /az premisas y la 
conclusión del sllog1smo acerca del hecho o fenómeno a exphcar. De este modo el 
s1Jog1smo aplicado equr..raldrla que a partir de la n1ducc1ón de un pnnc1p10 tixpl1catfYO 
se deduzca una ley general E1empUí1cando al s:log1smo tendrlamos que -Todos 
los hombres son mortales y luego induzco Platón reúne las caracterlst1cas de ser 
hombre por tanto se puede deducir que si Platón es hombre, entonces es mortal~ 

De ahl que Aristóteles conciba como ob1eto de estudio a la realidad como un 
mundo ordenado. el cual tiene leyes naturales y 1og1cas, entonces el obJetrvo de la 
ciencia sera descubnr dichas leyes 

En resumen, los ob1etrvos que Aristóteles pretende lograr son, que a través 
de la observac1on. la inducción y la deducción de leyes y pnnc1pms generales de la 
realidad se puedan crear s1log1smos, expllcacaones de la realidad y categorlas 
unrver:sales 

De este modo Anstóteles, es considerado el padre de la taxonomfa, en tanto 
que fue el primero en construir una clas1f1cac1ón de cosas (los unrversales de 
Anstóteles) de acuerdo a sus caracter-1st1cas de especie o género 



Retomando lo antes d'tcho, Jos elementos que constituyen el modelo del 
realismo ar1stotéflco. grancamente se expresan de la s'gulente manera: 

Deducir una ley General (6) 

Forma (2) 

Sujeto Obervación (1) ~"' 
Inducir Esencia (4) 

Pnncipio ExplicatlVO (5) 

De acuerdo al modelo y lo que hemos venido diciendo, de manera granea 
podemos observar que para Aristóteles el eje fundamental del conocJmjento es una 
relación emplr1ca basada en Ja expertencJa de la observación (1) y pone especlal 
atención en la naturaleza cJel objeto (3), mh1:mo que está conformado par f"orma (2) 
y esencia (4). Siendo la forma (2) lo propiamente observable. mientras que la 
esencia (4) tendrtJ que ser descubierta por la ciencia. a través del silogismo 
induciendo un pnnclpio expl1cattvo, (5) y rtnalmente deduciendo una ley general (6). 
en otras palabras, al anahz.ar Jo particular se presupone un pnncipio general, ir de lo 
general a Jo particular (método h;potético-deductNo). 
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Cabe resaltar que· Ja baso del pensamiento reahsta insiste on rechazar tas 
Ideas. en tanto que éstas no tienen vtda propi;i. ademas esta postura se c;uactenza 
por su carácter descr1pttvo y clastncatono Asimismo, la caractertst1ca de ta 
explicaciOn anstotcltca radica en que •Ja causa de un fenomeno tu~ne cuatro 
aspectos para Aristóteles Los cuatro aspectos son la causa formal, la causa 
matenal, la causa eflclentc y la causa final ..... i De este modo una expllcaclón 
ctentlfica de un fenomeno o hocho debe dar cuenta de su causa final o tttlos Asl. el 
modelo anstotéflco exige expllcac1ones teleológ1cas que aclaren ·con el fin de que· 

Después de haber dado una V1510n general de la postura an::.totellca. es 
menester enumerar los errort!S y/o hmrtac1ones quo encontramos Hn est1H modelo 
del realismo l) Su obJ~tMsmo, donde Jo que importa son las caracterfst1cas 
observables del ob1eto, (~Dónde queda lo no observable?). .:?) El hablar de un 
su1eto cognoscente genenco (abstracto), que se supone percibe siempre lo mismo 
y siempre igual, 3) Se'"' conoce también como el modolo del realismo ingenuo, por 
suponer igualmente que se puede pasar directamente de la observación y por la vla 
de un modelo lógico a una fey c1entlr1ca, 4) Su vahdac1ón esta basada en la 
repetición de la expenenc1a. S1 se reprte la expenencaa y se obtienen los mismos 
resultados, se comprueba la ley c1entlfica, lo cual no eV'Jta que se puedan repetir los 
mismos errores. por Jo que de hecho carece de un método de comprobac1ón y 5) 
Su excest'Yo obJetMsmo llmrta la actMdad do/ su1oto. a solamente obsorvar. inducir 
y deducir. Negandole cualquier otra actMdad cognrtrva 

Cabe aclarar, que a pesar d1;1 fas errores y/o lrmrtaciones antes 
mencionados, el modelo anstotelico se convirt10 en el paradigma de producción 
cientlnca dominante durante cerca de d1ec1s1ete siglos. es decir, en :o que 
corresponde a la Edad Media y aún hoy su influencia fundamonta muchas de las 
ciencias vigentes. 

·la mdustna medieval no pretendla ser actMdad de creación. srno de 
recreactón. sólo existla un Creador, y por tanto. era considerada riorét~ca la 
hipótesis de que la criatura (humano) podrlo hocor on sus obra::; otrn coso que 
recrear el poder del Supremo Hacedor-,. 

Bajo esta visión del mundo. el pensamiento medieval se V'lo mf1uenc1ado de 
manera muy dlr6cta por la 1gles1a y os prec1samontc que a traves de la doctnna 
cristiana se atnbutrla que la naturaleza en general y el hombre es obro del Creador 
y vtlllendose de la fe (del Plan Dtvmo) es que so da explicación a la roalldad En 
este sentido ·se calt11caban de arttncrales (mag1cos) aquellos aspectos que 
escapan a la percepción del ojo En consecuencia, se conceblan como arttnclales la 
mayor parte de 103 procesos blo!ógicos y qulmicos" io 

Por supuesto que esta v1slón del mundo no os casual, dado que los •cJorigos" 
son los prtvilegiados para estudiar. interpretar e Imponer concepctones del mundo y 
es asl que por intereses de carácter económico. soclal e Incluso hasta polltico es 
que en la época medieval el modelo anstoteUco es el que prL-valece, dodo que 
resultaba conveniente para la nlosofia de la Jglesla medieval, en tanto !Imitaba la 
-------------
• MAJ<.DON"E!J. J M y UR:J'UA.. tJ. F1loso!"I~ d .. 111• r-1~r1n!I 1!1:n.r:UJ1 7 :;~•C•·ll,.'I, Fd. F<"'T":l'ar..u"na..M~x. 
19Ef7.p. 17 
• MARnN, 3~o Manu.-1, La M,..d11i11nón :Jo<"tal, E4 Ai:al, 2a. "r:i, Madrid. J9i'R. p •;o 
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actitud deJ sujeto a la observación Y ast tenemos que "'la d1st1nc1ón medieval entre 
natural y art;ncJal es un.a dlfercncJa establecida a ntvcl de los sentidos. y no a nrvel 
de Ja razón .. - '' 

De esta manera podemos observar que el Jlmrtc de la rcahdad, c5 el Hmrte 
de Ja percepción visual. lo cual responderla al ben oficio de una Hetrtc"', lni cual tendrá 
acceso al conoc1m1ento a través de expllcaciones teológicas y desde una 
pcrspect1Va a la que la 1gles1a del medioevo se encargo de adaptar el modero 
arfstotéllco 

No obs!antr: a la adaprac1ón y ex15tencia del modelo anstotélico durante la 
Edad Media, como la vrs1ón de un mundo creado por Dios. y por ende l;i Pxpltcac1ón 
de la real/dad y lü cJencJa sujetas a la obra dtvma. se rompe con dicho modelo 
medieval a través de la lente "'La lente puso de manr11csto que cXls!Ja por deb<iJO 
del umbral porcepttvo dol ojo, otro mundo natural donde rog/a el orden y alentaba la 
vida; y por encima del umbral VJsual se extendlan en el espnclo un numero excc5tvo 
de astros, si su existencia debla ser cxphcada como una mera bóveda luminosa 
para la tierra El microscopio y el refescoplo quebrantaron Ja fe en la Imagen ~5ual 
del mundo natural, • 1

;: 

Ahora, de manera sintética y general daremos un recomdo del pensamiento 
humano con el propósito de ubicamos a -nnes del siglo XVIII y poder comenzar con 
el apartado que corresponderá al posttMsmo Asl tenemos que el pensamiento 
humano va evolucionando a lo largo de la hlstona de acuerdo a su entorno ya sea 
social. polftlco, económico o bien religloso 

En el siglo XVI. durante el Renacimiento y In época del barroco fas 
condiciones socJocunurales estaban dadas para que aconteciera el llamado "'giro 
copemicano• con esto aco:itecer so deja de n1irar al untverso corno un con1unto de 
sustancias con sus propiedades y poderes, pera ver1o con10 una sene progrcstva 
de acontecimientos que se suceden de acuerdo a leyes 

la nueva concepción de mirar al mundo es VJS1blc, es decir, que con el 
descubrfmJento de la lento so rompe de alguna manero el modelo teológico, porque 
el cuestlonamlento, ahora serla ¿A dónde termina lo real. hasta m1 llmrte de 
vfslbllldad. de lo -vfslble a sJmple 'w1sta"'?. en tanto que ya no hay limites y el 
teJescoplo será el Instrumento que comprobara que /il realidad c:sta más alla de lo 
meramente observable Oc esto modo y bajo dlchn!l condiciones. el centro no es ya 
dios. sino el hombre. 

En 1543, ano de la apar1clón de Copémlco hasta 1638, fecha en que ven fa 
IUz. de Galileo c·umbraJ de la nueva ciencia") se cr1sta1Lza un nuevo proceso 
clentl11co, una adaptación do los requisitos que tiene quo cumplir una explicación 
clentfnca. 

Asimismo, los factores soclales Vienen a racJJltar el surgJmJento e 
instttucionalLzaclón de la ciencia moderna paro lo cual tenemos que scna1ar que los 
humanístas "'.. ""'ferten en el pons.am1ento occidental fa concepción o creencia de 
ratz pitagórica-platónica, que se verá fortalecida por la re cn:s:tJana en el Creador, 
que el libro real de la naturaleza estaba escnto en lenguap rnatemat1co No habra 

11 JbrdeTn. 
ii Jbidnn, p 1 2 
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que buscar tanto la sustancia subyacente a los fenómenos cuanto las leyes 
matemallcas que nos desvelen la estructura real del mundo fls1co Galileo sera un 
ttp1co representante de la nueva mentalidad que cambia las explicaciones físicas 
cualrtetrvas de Ar1stoteles por las formulaciones matemAt1c.ns de ArqulmedP.sw ·' 

Junto a los humanistas aparecen Jas cond•ctones sociales engendradas por 
el cap1taltsrno 1nc1p1e11re en el siglo XIII alred~dor de la:; c1e11c1as italiana:;; y su 
comercio con Oriente. el cual V1Bne a romptH con el control de la pro<.Jucr;10n y 
d1stnbuc1on instaurado por los grem1us De estil manera se ve ravorecrda una nueva 
clase socml urbana la burgue~1.:i m1sn1a qut~ 5f! caracter¡__:ar<'.l por una propcns1on a 
los hecho$ concretos y $U sentido del orden v Jo pus1trvo Ir .::J in pr;<.:>1t1vo scr.-i 1r a Ir ... 
utll y pr¿Jgmatico 

As1 tenenlos que 'La nueva c1t:~nc1a recofJ•~ este 1nt•.:'res pragn1at1cu. acorde 
con el intento de ~jomnl<H la nilturaleza. y seí\r'.llil uno actrturt tecnolog1ca del 
conocirnJento y sus apllcólc1ones r Bncon sera el gran apóstol de t.:sa ¿ictitud 
'clentlflca ''" u 

Ahora bien. es preciso decir que ta (1t:""nommada ~nueva c1enc1a· viene a 
actuallZar a la Anstotél1ca Esta nucvil c1t':'nC1il ·,,..n il considerar como expl1cac1ón 
c1entlflca de un hecho, aque!l;i 'lUC venga rortT'lu!ada en tt"':rm1nos de l•~yos que 
rerac1onan fenomenos determ1nado5 numéncamente. esto es mtltematrc;imente 

2.1. 2 Posttlvlsmo de comte y Durkhelm 

.i\.ntes de 1n1c1ar con este ap;u1~do es pertmente n1enc1on;ir fiUt~ tos siglos 
XIV y XV se caractenz.an por el auge y desarroilo en lo que respecta al arnbrto 
cultural por el paso de la técnica cmed1cval), a la tecno ogl<l y Ja apanc1ón de 
herram~ntas e instrumentos de mcdJclón. sentando las base~ para J;:i c1enc1a 
moderna El gran moV1m1ento cuttural. de l1berac1ón del espintu humano, que se 
Inicia en el Renacimiento. llega a una culminación en el s1010 XVII (!lustración) con 
los enclclopedtstas 

En Francia se edita la Enc1cloped1a, (.28 tomo:J> donde se pretendió reunir 
todo el saber de la epoca Entre lo~ pnncrpalos colaboradores dP osta obra so 
encuentran D1derot. D"A.lernbert. Holbach. Hetvec10, Vottaire, Montesqu1eu y 
Rousseau 

Los enc1cfopcd1stas, a pesar de sus diferencias. comcrden al apoyarse en la 
razón y la expent:tnc13, basandostf para ello t3n los avanc~s de la c1enc1a, sobre 
todo de la fls1ca 

Es asl que en la época de la Ilustración. el enc1cloped1sta es un conocedor 
de todo, esto esta referido a todo tipo de conoc1m1entos y cosas, lo cual da corno 
resultado un corpus de conocim1ento desordenado Y sin embargo. al rr:1smo t1on1po 
organLZado dado que pretenden ordenar. es decir. reducen la complejidad y por 
tanto simpltflcan en la medida en que su principio es la razon Dado este supuesto 
desorden, Augusto Comte con su obra pretenderá drferenc1ar el conoc1miento 
negatrvo del pos1trvo 

1 ~ 1..t.Af...DüNE~ . .I ~..-'! ··i:, 1.'11 • t-' ¡•,; 
1• Ib1r:l.-1n. f.' J j 
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Augusto Comte (1798-1857) 

Este nlosOfo francés es considerado como fundador del posltMsmo, 
asimismo conforme a la epoca de caos social en la que le toco V1V1r y desarrollar :su 
obra, Comte doc1de que ol método c1entlfico era el camino par-a superar el 
desorden De acuerdo a esto denomino a su doctnna como niosofla pos1trva 

"El pos1tMsmo es la filosof1a que reduce la pos1b11idad del conoc1m1ento al 
campo de lo posrtivo, es decir. de lo dado en la expenenc1a, y que por lo tanto, 
niega la ex1stenc1a del conoc1m1ento fundado mas allá de los puro'5 datos de la 
experiencia, con lo cual rechaza todo intento de metafls1ca. asl como tamb1en toda 
indagación sobre principios del deber ser o de normas ideales" l', 

En el prefacio a su Curso de 11/osofla pos1t1va. st1na1a qutl! por fllosofla 
entiende ·et sistema general de Jos conceptos humanos"' y por "posrtrva"'. la idea de 
que las teorlas tienen por finalidad coordinar los hechos observados 

Comte en su obra. expone y anallZa la '"Ley de los tres estados de la 
evolución de la humanidad·, segun la cual el 1ndMduo. al igual que la especie 
humana. pasa sucesrvamente por tres estados drferentes caractenz.ados por tres 
métodos de filosofar que se excluyen mutuamente. '"1) el estado teolOg1co. donde 
todo se resuetve 1maginanamente en lo absoluto. por ficción de las voluntades 
arbrtranas de seres sobrenaturales, 2) el estado metafls1co o abstracto, donde 
todo se explica por tas fuerzas abstractas o entidades puramente verbales a las 
que se cree reales, 3) el estado pos1trvo o c1entlhco, donde se renuncia a reconocer 
el absoluto. el ongen y ~I destino del unrverso y en donde toda expl1cac1ón se 
reduce a los hechos y a las relaciones necesanas llamadas leyes"' ... 

Conforme a la teorla de los tres estados se resana la 1mportanc1a del mflu¡o 
de la sociedad sobre el mdMduo. en tanto que las ideas de cada persona refle1an 
de una u otra forma el estado social en que VTVe Asl también, en el pensamiento 
posrtrvo se debe prescindir de toda exphcac1on trascendente. propia de estados 
anteriores, y tratar solamente de mvestigar las relaciones y conexiones de Jos 
fenómenos por medio de la observación, descnpc10n y med1crOn, se busca 
establecer las leyes. es decir. las cond1c1ones en que los aludidos fenómenos se 
producen .. En pocas palabras, al considerar todas las teorlas c1entlf1cas como 
grandes hechos IOg1cos, solamente con la profunda observación de esos ht::!Chos se 
puede llegar al conoctminto de las leyes lógicas"' i; 

Cabe sena lar. que se han considerado diferentes acepciones <le la palabra 
posrtrvo a lo largo de la h1stona. posrtrvo designado a lo "'real"'. también md1ca el 
constante de lo "'utii- y lo .. tnut1I"', como expresaon para calrficar la opos1c1on entre la 
·certeza• y la tndec1sión, para oponer lo '"preciso'" a lo vago y lo contrano de 
"'negatrvo" En pocas palabras. ir a lo posrtrvo, sera ir a lo útil y pragmat1co La 
actrtud c1entff1ca, entonces sera ba10 la consigna de ·med1c1ón del mundo". esto 
sustentado, claro está por el auge y giro del saber c1entlfico, caractenzado y 
encamado por las ciencias exactas y el avance tecnolOg1co y la aparición de las 



unidades de medida, cond1c1onos que penn1llr1an dn-...cubnm1entos geograf1co!i 
astronom1cos y matemtltlcos. cntr~ otros 

De este modo, Comte pretende ordenar el conoclm1ento y para talt':> efectos 
lo primero que se destaca es la d1st1nc1t">n entre conoc1m1cnto posrtrvo y negatrvo 
Ast, el conoc1mlento posrtrvo sera aquel que esta basado en lri cxpen~nc1a e5fa 

adecuadamente dt.!'scnto y que puérh:- s.er cumprotlndo cmplncamentc Por el 
contrano el conocimiento negatrvo sera todo aquello que no cumpla con •o~ 

re(lulsltos que sustentan d conoc1m1cnto J'lOSltivo 
De esta manera. podemos obser .... ar que de acuerdo a la h.:orléll de los tres 

estados de Comte, consecuencia lógica de Ufl;'I evolución que pasil de lo mrtolog1co 
a lo clentlfico, se da orden al conoc1m1ento y con ello d1stmguc lo posrtrvo de lo 
negattvo Y con el propósrto de Ilustrar lo antes dicho. a cont1nuac16n veremos una 
tabla que enhsta algunos ejemplos que eri alguna medida d1fcrenc1an el 
conoclm1ento ncgatrvo del posrtrvo 

\HLF~ff~~f:~ff4!1'f?:t?: ::;n~ T~~~~f ~~/~ : ;:¡ 
.,.---~.,---~---. -.. -.-.. -~-::--;7~-~1 

~Leyendas +Leyes de flslca (Newton) 
:~conséjo$ópopUJáte9::' · · ·::: · '+Apllcación'de 1a· p<;Jarica (Ar:qulmei:les). i 
-La metaflstca +Descubnrnlentos geográficos 

~~--· L~ª~"~ª~''~º~•-o~g!~e~·-'_: ~-----· ·-----'~·+Oé9!:ubf1ñi~CrUó~-~tro~~.~_!1 __ __ . _ __: 

El pos1tMsmo como paradigma clas1co d~ las c1enc1as descnpt1vas retoma 
casi totalmt!nte la propuesta cl3.slca anstotéllca. en tantc 10 1rnportante es la 
descnpc16n del objeto real De este modo. Cornte a partir de las expenenc1as 
acumuladas de c1enc1as como la fis1ca o la matemática sena la que el paradigma del 
positivismo es la ObJetMdad. la cual dependera del objeto real 

De igual manera la objetMdad equrvaldrla a exactitud de la descnpc16n 
datada del objeto y en tanto la med1c1ón del Objeto de estudio sea exacta. mayor 
objetMdad habrá en el conoc1m1ento Asimismo. para Comtc el método de la 
c1enc1a es puramente descnptrvo, mf1uenc1ado seguramente por el auge en el 
desarrollo de las técnicas de cuantrficac1ón y med1c1on, descnb1endo hechos 
expresados en leyes que permitan la pred1cc1on 
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Ahora bien, con la fmalldad de precisar lo que hemos venido d1c1endo a cerca 
del pos1UV1smo. creemos que es importante Incluir de nlaner;t gráfic~ el modelo del 
jlos111vismo (Comte), et cual quedarla de ta s1gutente manera 

Constantes y Pnnc1p1os Generales 

Suieto Percepciones Üo1eto Real 

Ocscnpc1on Datada o Med1c1ón 

Sin lugar a dudas, Comte elaboro las bases de una ciencia apta para el 
estudio de la sociedad. Este estudio se basaba no erl el entena personal y sub¡etrvo 
del investigador, sino en cntenos precisos conseguidos a través de la observación y 
descnpc16n objetrva 

Em1ho Durkheim (i85S-1917) 

E. Ourk.he1m es considerado el padre de la soc1ologla, influenciado por la 
nlosona de la ciencia posnrva UeVO a cabO la apllcaclon del postt.Msmo al ana.Us1s 
de los hechos 

Durkhe1m es el representante del pensamiento de la c1enc1a pos1trva en el 
campo de las c1enc1as sociales, al proponer ·hagamos una fis1ca soc1ar 
Contmuador de Augusto Comte y J Stuart M1\I Durkhe1m teonzó su trabaJo 
cient11íco en un estudio c1as1co de la metodologla de las c1enc1as sociales ·Las 
reglas del método soc10lóg1co· Enumerando dichas reglas tenemos. 

"Pnmera regla para observar hechos soc1a1es hay que eliminar radicalmente 
los prejUICIOS 

Segunda regla la materia de toda invest1gac16n soc1ológ1ca debe 
comprender un grupo de fenómenos de~m1dos de antemano por ciertas 
caracterlsticas externas comunes 



Tercera regla: el investigador debe considerar los hochos sociales como 
tndependlentes de sus mantfestaclones lndMduales .. 10 

Es asl que este soclOlogo francos. a partir de las regios antes citadas, 
sugcr1ré dotar a las ciencias sociales del rigor y objetMdad de las ciencias 
naturales. Do Igual manera, a la propuesta "hagamos una tlsica social'" Implicara la 
existencia de una objetrvaclón de la cosa socml. asl como el uso de modelo5 de las 
ciencias bé.slcas y naturales 

Le tcntattvn de Dur1dlclm era encontrar un tipo de hechos ~oclalcs 
autOnomos del sujeto y la ciencia Esta visión de objetMdad posttrva y do 
naturalismo sociológico f\Je heredado, por el posttMsmo con5er.rodor y su 
preocupación por lo constancia de sus efectos A.si. tas '"constantes sociales"' son la 
piedra angular de In concepción conservodo!'"n de la sociedad 

En opinión de Manuel Mnrtfn Sern1no 1
-..i. Durkhe1m prot~nde e~c~pnr n !ns 

tendencias dominantes de su época. yo metaflslcos (Comte), ya :-cducclonlstas 
(Tarde). para lo cual argumenta· en contra dei trasccndcntallsmo de Comte (el 
progre:J.o). y de Spencer (la feflcidad). para los cuales. dice Durkhclm. la sociedad 
es un medio, mas que un objeto de estudio en si mismo. y c01111a el reduccionismo 
que ldenttncaba constantes sociales pslquicns y que por tanto trataba de derrvv.r ta 
soclologla de la pslcologla y ésta a su vez de la blologl.n, de modo quf"~ la obra de 
Durkheim esta rucrtemcnte orientada a argumentar contra el psicologismo (Tarde), 
quo pretende roduclr el comportnmlonto social o constantos lnstlnttva s comunas a 
todos los rndMduos que formaban parte de una misma sociedad 

De Igual mar.era. Manuel ~ .. 1nrtln Serrano:'\) c3t1ma que el concepto 
durhhelmlano de ·cosa socia!"' 5C opone n cosn naturnl, hecho :iOClal a Idea, a 
hacho mdMdual, a sucoso, constanto a dato, hecho 5oclnl a estndo de conciencia, 
efecto a afecto; hecho socl<l.I a componcn!t•s socl;i.Jes lndMdualldades a 
generalidad; hecho socia! o asplracione5 soci~ll.!~. y autor1e11~adc a onc11tables 

Asl. los hechos sociales. quo cuentrin p;:irn la sociola~~lil de Du;1'hClm, son 
aquellos que so prosontan a la obsor.rnc1ón como con5tanros nn sus. cau$:JS y 
efectos; que se justifican por existir en si mismos. y que se explican sin necesidad 
de recurrir, ni a la naturaleza. lnst!ntf\l'a del hombre, ni a los ldenlcs etlcos de la 
humanidad 

Durkhelm nloga asl toda causaltdad exterior quo pucdn provenir de In 
tnstlntMdad, afectMdad e ldeologla, -como fuentes de sccinlizaclón- y ptcrde de 
vtsta la nnalldad de la orientación teleológlc<=1, asl lo fl.mclón de Durkhelm es un 
dctennlnl!tmo (natural) sln trascendencia y sin referencia o como lo ~cnaln · '"la 
estructura supono In 1\mclón y provteno de ella In e3tructura es la 1\Jnclón que se 
ha hecho habtto y que ha cr1stallZado· 

Emllc Durktlelm propone una 1'Undamentaclón Inmanente de la ciencia social. 
A dtferencla de CoITlte su objeto de estudio pasa de un objeto abstracto ·Fnosona 
sobre la soclabilldad humana• (de Comte). a un objeto concreto, •Los seres 
sociales·, con lo cual se ajusta al requisrto posrtMstn de '"la existencia del objeto 
mater1al"' y argumenta· •puede haber ciencia socia! porque hay cosas sociales"' 

1• ~:.>M:!-7...JAJ.'A Op f.:'1L, p J2 
IP ?..tAPTtl'l, 3""f'T"OIJ1n l'.A:at::...-!, f..i"to<cfr>• A.ct,~nl,..• ,-k l:1v.-11~1p:~:--1t"OJ1 !1<><'!a!. F•1 J\lr.r'\:. !,.fa,hd. l 97H, p .!'.5 
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De esta manera, tenemos que para el estudio de la sociologla durkheimlana 
el objeto es real, pero además de esto, el objeto es social. y éste a su vez es 
dlnttmlco. Ahora bien. la soclologla aborda como unidad de ana.llsls y observación al 
grupo social que deberá: reunir ciertas cualidades 

De este modo, podemo:; observar que el grupo social debe tener pe!io 
soclológlco, es decir, una Identidad que es reconocida soclalmcnte. asl como una 
continuidad y una estabilidad. Lo antes dicho le pcrmrtc definir ;il grupo social como 
una Institución 

Asl, pues. Ourkhelm tiene como obJcto de estudio a las instituciones. 
entendiendo a éstas como los organismos espec1ali.zados en la satisfacción de una 
necesidad soclal asignada 

Las Instituciones han sido creadas a pnrtlr de d'Nt~rsas necesidades soclales, 
por tal razón la Institución •tendra· que cumplir con clortns funciono'3, óstn~ n su V'OZ 
tienen el cometido de conservar el equilibrio social, en otras palabras, las runclones 
tenderán at equilibrio entre la innovación y fa conservación 

SI consideramos que el objeto social (!n~trtucrón) es dinam1co, entonces cabe 
aclarar que fas funciones son lo medible en la dinám:ca de la 1nst1tuc1ón sttuada en 
dos dtferentes momentos Pues las 1\Jnclones son mcdlbles y reglstrnbles; y por su 
parte las Instituciones al ser dlnamlcas. dtflcllmente pueden presentar constantes 
por lo quo se observan sus tendencias 

lo que esto sociólogo retoma de Comte son las bases del orr;¡anic1srno, es 
decir, al tratar de relacionar a la soc1ologla con la b1ologla, porque Comte estimaba 
que •1a div1stón de las funciones sociales do las clases es el equrvalente a la 
dtferenciación do Jos tejidos en un organismo vrvo· ;- 1 

De acuerdo a Jo antes crtado, tenemos que la 1dtj<J orgarnc1sta nos n6Va a 
pensar que si algún órgano del cuerpo humano (el corazón. el hlgado, por ejemplo) 
se paraliza, todo el sistema b'ológ1co se ve en problemas O~ esta manera, sl 
dentro de una sociedad algo no está funcionando, por ejemplo algún miembro que 
conforma una instJtuc1ón, no cubre alguna función vrtal para la sociedad, entonces la 
klstituclón se vuetve d1sfunclonal y la sociedad entra en cnsis 

En slntesls, al considerar que cualquier sociedad humana tiene un conjunto 
de necesidades y a :su vez instrtuctones (las cuáles son dinámicas) para 
satisfacer1as. tenemos entonces que la función o funciones de dicha institución 
social será satisfacer alguna de estas necesidades. Asl también, las JnstttucJones 
tienden al equilibrio y poseen mecanismos para regular sus conmctos, sus 
•disfunciones-. es decir. cuando no se es1c11 cumpliendo con las funciones que 
deberla satisfacer una institución. 

~1 YUR.:¡;:;lt, AdriCl&. Op. c1L, p. 160 



Recuperando lo antes dicho, creemos pertmente mclwr el modelo de 
Ourkheim. que de manera graf1ca se expresa del siguiente modo 

Sujeto O~eto Re~I 
Social (d1~3m1co) 

Descripc1ón datada o med1c1ón 

. . . . 
Funciones y/o Disfunciones 

Cabria senalar que las aportaciones de Ou..-khe1m al modelo de Comte son· 
a) el objeto social es din3m1co, b) la función es lo medible y e) se pueden observar 
las tendencias de los fenómenos dinámicos. 

Es eV'idente que Durkhe1m aporta al pensamiento posrtrvista el concepto de 
función, srn embargo, ahora el cuest1onam1ento que haríamos es '"quién dice y/o 
decide qué es lo funcional y lo d1sfunc1onal7. pareciera ententes que la soc1ologla 
estará regida por el "'deber ser'". en otras palabra~. persiste la norrnatrvidad, por 
tanto observamos que lo funcional y/o d1sfunc1ona1 dcpenderan del cómo no 
cumplen la norma las instrtuc1ones As1rn1smo, Durkhe1m no nos dice l.como y por 
qué son asf las lnstnuc1ones? 

Ahora bien, resurta importante anotar genéricamente algunos de los errores 
de la aplicación del modelo posrtN'lsta, sin el afan de ahondilr por el momento, dado 
que al final de la pnmera parte pretendemos hacer1o Lo pnmero es que impera la 
rracc1ona1tzac1ón de La realidad. creando c1enc1as o d1sc1p1tnas disenadas para Ja 
descnpc1ón y med1c10n exacta de la fracción, ademets la excesrva espec1ahzac1ón 
trajo como resuttado la pérdida de la mteltg1billdad de lo reol Además, se establece 
el 1mpeno del dato (c1enc1as cuantitatrvas) y se confunde el modelo de lo datado 
(exacto) con la realidad 

Y aunado a lo anterior, el principal error do/ func1onallsmu durkh1:;!11m1ano es 
descontextuah.zar al hecho de su realidad h1storica, as1 ramb1en, como st: ~abe no 
hay una realidad autónoma. (no pensada) y por tanto toda \lls1ón tiene algo de 



1deológ1ca. De igual manera, Durkhe1m supone que basta dehmrtar un Ob1eto 
autónomo -sm ninguna presuposición teórica- para tener una ciencia En realidad el 
objeto no est:.i.. se construye y esto supone un mlnlrno de concepción teórica. asl 
sea la introducida en los slmbolos empleados para ordenar los datos 

Es convcrnf:nte agregar, el pensamiento posrt1vtsta aspiraba a rcaltZar una 
reorga111zac1011 socia!, "meta practica de la 'slnte-sls subJetrva de las c1enci;ic;', 
denom111ada a.si porque la unrflcac1on se da en tern11nos de SU!i rclac1on1-:s con las 
necec1dades humanas, sin que por etlo disminuya la obJctMdad c1entlfica de c;sda 
una y dü la soc1ologli1 como pnnup10 orgnn1.c-ntrvo del saber" .·: 

Cabe resaltar, que_. tanto AuQlJsto Cornte como Emilio Ourkhelm. 
s1stematlzaro11 y solldtflcarun la corr1entt.." d, .. ¡ pensan1i•:nto rosltMsta, t~I cual ·reune 
caracterlsticas de emp1nsmo. nominalismo. fidei:;rno c1entlf"1co y ut1lrtarísn10· :·i Bri¡o 
los condiciones nntcs rnenc1on~H1ns se !ilt~nt;Jn la:~ b:isP.!i p;ira lo 11ue r~n el ~~1a10 XX 
se denomina func1onallsn10 

2_ ~ _ 3 El funclonallsmo antropológico 

Es Importante resan:ar algunas de las ideos y/o cons1dcr<lc1ones que 
anteceden a ta aproximación le6rica'", el fUnc1onahsmo norteamencano De ahl que 
sea conveniente Incluir lo mas ~obresallente del trabajo de Mallnow::.k1 Es1r. daba 
un lugar Importante a caractcrlst1cas indMdualcs y su posible tn1'1uenr:1a en la 
sociedad totat Asl también, para llegar ~ la organtzac1ón ::.oc1;:1I ha ~1e tom;irsr. muv 
en cuenta las necesidades b1ológ1c<is y ps1co:ón1cns del indMduo. de tal m;:tnera r.ue 
estos son considerados como estimulas En const~Cu•'nc1a l¡i~ inst1tuc1one::> 
sociales, valores cutturales, entre otros, se estudiaban como respuestas functona!c~ 
a dichas necesidades 

Por su parte, las Instituciones b3.sicas del grupo o I¡¡ sociedad, rran vtstas 
como respuestas colccttvas a las necesidades del indtviduo Asimismo, ot•a Idee 
que distingue el funcionalismo de Mallnowsk1, ~ra el hecho dP. ver a cadn elemento 
de la cultura. corno teniendo un papel que dcscmpet'\ar 

Ademas. otros de los elementos a destacar de la 1nnuenc1a de Mallnowsh.1 en 
el funcionalismo. fueron tratados por Goldschm1cn ( 1966) en su ·Funcionahsmo 
comparatrvo· Los puntos que 61 resalto para tratar de dnrle mas fuerza a este tipo 
de anttlisls f\Jeron 

·1) Eliminar el falso problema y el miedo al ·Reducclonlsmo· (la 
conslderac1011 de clcmr.ntos indrviduoles o de otro tipo y no cxclusNamcnte 
sociales). 

'.2) Considerar como básicos o ·requisrtos funcionales~ los requcnm1entos de 
los indMduos para su interacción (cnpacidad de s1mbohzación de tnxonomlzactón) 

3) El hacer mas enfasts en la comparación de mstrtuclones o elementos 
estructurales entre distintos grupos sociales. sena1ando su distribución y 
covanac1on 

:i=i lb1d..,-u 
;no 'ítHJ,-.m, 



4) lncJu1r on al tipo do ana/ls1s de cu.'JIQuier sociedad o cultura, 
caracterlst1cas ps1co-blológicas, el sistema económ1co y la dimensión temporal 

5) Considerar a Ja reMac1ón en la construcción teór1ca como un elemento 
central. cuya función debe ser el tr puliendo nuestras generallzac1ones· :''4 

A.hora bien, muchas de las conclus1onos dadns anteriormonto por 
Goldschmldt, son también como respuesta a los puntos déblles de Radcllrre-BrD'NTl 
y no solamente de MaflnowskJ 

Por :su parte, el analisis de Mallnowskl estaba enfocado sobre todo a las 
caracterlst1cas 1ndMduolcs. m1ontra'5 quo para RadclitTo-Brown estaba dado en la 
Interacción Interpersonal corno unidad de analls1s Asl. es pertinente resaltar que 
del runcionallsmo antropológico se derivara el 1nteracclonismo s1rnb6!1co 

De este modo, tenemos que la drfercnclél central entre Mal1noswski y 
Radcll1To-Brown. es que para el pnmoro, ciertos cfcmcntos sociales como la magia 
son respuestas a los sentimientos lndMdualcs de Incertidumbre y peligro, mientra5 
que el últJmo lnsistla respecto a la sociedad como un todo y é5lB es la que dcnne 
las incertidumbres de la vtda y dicta respuestas apropiadas En otras palabras, 
para que los indMduos puedan unirse y cooperar, deboran de ser ensenados sobre 
qué es lo adecucldo hacer, que no y por que '"SI el funcionalismo slgnt1ka algo, e5 
por el Intento de ver a lo. vida soclal de los l'ndMd110s como un todo, corno una 
unidad fUnclonal· (Radcltrfe-Brown. 1935} 

Una vez revtsadas las Ideas b."slcns que sobre el funcJonallsrno tenlan 
eJgunos de los Iniciadores de esta comente, pasaremos n car un bosquejo general 
de lo que se conoce como runclonallsmo nortearncncnno 

2.1.4 El funclonaJlsmo norteamer1cano 

El Estudio de las ciencias de la comunicación no surge como disciplina 
autónoma ni en E:stados Unido:!ll, ni en Europa_ Lns teorlns de la comunicación 3e 
mantnestan como ramas estrictas de la soclologra. por tanto su objeto de estudio y 
su método ser:i detennlnado por la comente sociológica que maneje su 
nvestlgaclón. 

Por otra parte, cebe mencionar que también se dA un estudio de la 
comunicación bajo la 1rrnuencla de la pslcologla En Estados Unidos. a la par del 
desarrollo del capitalismo surgen Intereses practicas que perrruten el desarrolio de 
Ja sociologla, la antropologla y la pslcologla Es por esto que la teorta sociológica 
europea adquiere un carécter particular en éste pafs, y la Investigación en 
comunicación no queda ajena a éstas penetraciones tcót1cas 

La teorla sociológica functonallsta, cuyos supuestos teóncos se Inscriben 
dentro de la corriente del posttMsmo europeo del siglo XIX, es el paradigma que 
guiará Ja3 rnve::st1gaciones do la ·mas:s comunteatt0n researr;h'", ·como se ha 
denominado aquella comente investigadora, y b~JO ~I esquema formal del 
paradigma de Las~-welf. pretendió englobar, definir como objeto cientlfico de Ja 

loA J..!Akrt}..'EZ. ~ V~J-cO AJbt""M.o, •pC"11 ~Crl<:io!'T ~I F\Jn<:JC'TiailSTTlO •ll f?lltO y SU ~a]1da<r" • "1 /'.nuariO 
Gcrenci•J 1986-198'7, L-urt11.J..Jto G"T~C111.J ¿..,. !'.'!,..x1co AC. !'...féx1cu. 1 '.Jt--:7, p 93·?4 
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sociologfa todos y cada uno de los distintos elementos que integran el proceso 
comunJcatrvo. fncJu1dos los que corresponden a las actitudes y comportamientos de 
la recepción, los estudios refattvos al contenfdo.i,.. el anallsls de la emisión y, aún, los 
problemas formales del proceso comunicatrvo'" · ' 

Cabe senalar, que el marco htstónco d~I nac1m1ento de Ja corr1nu1n1Cl1t1on 
re.search coJnclde con la expansión de los medios, especialmente la radio y la 
prensa, que s1gu1ó a Ja gran cns1s económica internacional de 1929 

En Estados Unidos. la puesta en marcha de la polftlca del Ncw Deal de 
Roosetvct en 1933, polft1ca de intervención sobre fa opinión pubUca. el desarrollo de 
las campanas e/octoralcs do los anos cu<lrcnta, y ol Jnmincnte C$tall1do de la 
Segunda Guerra Mundial. conllevan a una necesidad polltrca y comcrc1al de obtener 
y dtvulgar conocimientos sobre opinión y actitudes publicas a ntvel comportamiento. 
con Ja nnalldad de actuar en consecuencia haclo su po:1iblc control 

La investJgaclón socloJógJca sobre la comunicación de masas. so caracteriza 
por su empir1smo y por su voluntad de aplicación Slmurtáneamente. establece las 
imágenes deJ sistema comunicattvo que mejor se adecua a la justtficación liberal de 
su organización y régimen Jurfdlco De esta manera se completan teorlas como la 
de Jos efectos y Ja de las funciones de la comumcaclOn, o Jos estudio$ sobre ol 
comportamiento eJcctoral y la Incidencia de los medios en este comportamlento. 
con las teorlns sobre la opinión pública y los conceptos interpretantes de la nlosofia 
Mberal de la lnf'ormación en la sociedad democrática 

•En los anos cincuenta y cuando en Estados Unidos los problemas polltlcos 
hablan desbordado ya, claramente. los llmttes nacionales, se desnrroHan los 
estudios sobre comunicación polftlca Internacional y, especlalmente. estudios sobre 
la relación de los medios de comunicación con el dc5arrono de los paises del 
Tercer Mundo Para estos paises no se propone únicamente un modelo económlco, 
sino que, estructuralmente con éste, se proponen los modelos curturales, 
consecuentemente, Jos modelos comunlcattvos'" ::'"!J 

Por supuesto lo antes citado, englobo y afecta de manera muy C3poclnl a la 
inVestigaclón sobre comunicación lntemadonal. dado que otra de las caracterlstlcas 
de fa FnBS.s co1T1mun1Cat10n resean::h ha sido su gran mnuenc1a 1ntemac1onal 

Bajo el contexto antes O'lcl'lo. tenoran or1gen las JrrvesugacJOnes sobrl' 
comumcac16n social, éstas surgJran como ramas especlfica:s de la sociedad 
functonalista estadounidense, cuyos supuestos teóricos se mscnben dentro de las 
corrientes del pos1tMsmo europeo del siglo XIX. •Esta 1nscnpc1ón define desde el 
inJclo las perspectJ'w"<ls, tenc:Jenclas y lineamientos generales del tuncJonal/smo, 
dentro de lo que podrlamos definir como una ·teorfa del orden soctal', en la medida 
en que sus objetrvos consisten, fundamentalmente, en obtener el conjunto de 
evidencias necesanas para legrtrmar la supuesta rac1onalldad mtrlns'='ca del sistema 
social caprtahsta· ?' 

"MOR.AGA!J, :JJ:•S 1'.-!11'\Jt-I Jr, 3oc1olo~• <k 1111 Cornum.:-ou.·1ón ,_k Y. .. iu. EG.. C-;.urta-.'<-" G:l1. F-<ttr,-rl,>na.l 965, 

!!. " lb1dern... p l 8 
n PICC'D-lI. M.ab~I y l'lE'TliOL. Ana tviart•. lntrodix:c16n a la P~da¡¡;cg111 d~ la Cornun1cac16n. Ed Tnll-. 
Mt:Jcico. p. 1 B 
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Cabe resattar, que dentro del sabor funcfonalisfa se evalúan las funciones 
que coadyUVan a la integrac1on de los actores soclalcs al $1stema consagrado de 
roles; y ademas se considera a Jas disfunciones o desviaciones de las normas 
establecidas que pudieran producir cf"cctos de perturt>ac1ones en el orden social 
vigente 

lo que se ha denominado como -runc1onal1smo'" a fines del 51gfo XIX. ios 
soclólogos más reprcsentarcvos que dieron or1gen a dicho termino. !ion Stuar MJll. 
OurkheJm, R.a:dcU1'fe-Bro'Nl1, Malinowsk1, SorokJn y Merton 

Asl, tambJón Horold O lnswell, Pau/ La:ar-~fJ?-!d. Kurt le......,n y Curl HoYfand 
son Jos 1nvestlgndores a quienes puede cons1dcrnrse los pmneros, o meJor dicho Jos 
denominados .. padres de Ja comunicación· 

Es asl que la lógJca del runclonallsmo. :>oc1o!og1a indr~pen~ablc p;ira la 
organl.c""'."acJOn pol1!1ca y social estadourndenSf~. ser;:¡ Ja cond1c1onant•~ de la naturalez .. ""l 
de Ja Jnvest1gac1ón en comunicación_ fragmentara: un área especifica de estudio::; a 
partir de la 1mplantac1on y dcs;irro/Jo de las fecncfogias de· comun1cac1on masrva 
Los fundadores de fa mass son grandes sociólogos que so interesan en la 
comunJcacJón en la medida en que observan el pape/ centra/ que Jos medios de 
comunicación ocupan en la estructura :;oc1af, económ1cB y pollt1ca del pals de ese 
entonces. 

SI bien es cierto, el tunc1onallsmo surgió en Estados Umdos, durante el 
penado de interguerras; también es Clf!'rto que tendrá como objeto de estudio a las 
Instituciones y de éstas, fa atención que merecerán es su cor-recto funcionamiento. 
asl como Jo dJsruncJonal De ahf que se diga que es una teorta de control socia/ y 
por supuesto Jos grupos de poder han de valerse de esto Recordemos que el 
funcionalJsmo va ha llegar por la vla antropológica. as/ como por 13 cstadlstica (lo 
cuantrtattvo) Asimismo. Estados Unidos estaba en una srtuaclón preocupante en 
este penodo, la causa fundamental es la cns1s e<.:onóm1ca de 19.::?9 por la cual 
atravleza. de ah/ que a partir de estas condiciones se busquen nuevos merca dos. 
es decir, apertura de morcados y por supuesto so esté luchando, en osa ópoca, 
por un modelo democrático Asl tenemos una serle de condiciones históncns, 
poHUcas y económicas, que permttlran el d~sarrol!o. por una parte de Jos medios de 
comunicación ma!!tv"a y por la otra, de lo que se entiende como 'funcionalismo, '"un 
conjunto de teorías quo con di'vorso9 matices se adhieren a los siguientes 
conceptos _ · funciones e instttucrones, equ1f1brio y confl'icto, estructura social e 
hlstoHa. _ • :>ü 

Antes de continuar, corMenc aclarar dos co::;as; /a primera que el 
funcionalismo en un pnncJpjo más quo un conjunto do toorfas, os un conjunto do 
técnJcas r1gurosas, de ahf que no estemos de acuerdo con Pao/i Y la segunda· no 
se puede aceptar o bien considerar a la hJstor1a como un factor Importante para 
entender el Tuncionallsmo, porque, a los funclonal/sta::;. lo único que les Importa es lo 
•inmediato•. Jo "pragmático·. Jo "útil"', lo "que tenga respuesta a corto plazo", por su 
puesto con la base de lo medlbfe y cuanti1icab!c, del ahora y aqul, ¿entonces qué 
sentido tendrá considerar a fa historia? Reiterando en fo que respecta al 
funcionaHsmo como "un conjunto de tt;-orlas "'. en un pr1mer momento no lo es, 

» .PAOLI. Antonio, Cun1UT11c"c1<."ln .- Infr.rrrM< i-"'ri.. F.! Tri/Ja:o. 1.~ ... :it, 1990. p 19 



aunque Juego se tratara de reoruar ese conjunto de fécmcas. Mas adelante Jo 
veremos con mayor detenimiento, sobre todo cuando hayamos revisado a algunos 
de los autores mas tmportanrcs del n.mcionallsmo noneamer1cano 

Ahora h1cn. despues: de hnbcr planteado lo que consideramos los 
antecedentes del func1onahsmo norteamuncano. reVJsaremos de manera muy 
general las propuestas. alcances y l1mnac1ones de los prlnclpales fundadores, 
pioneros y/o padres de la comunicacion 

2.2 Autores 

Harold O. Lasswell 

Harold O LassweU, fue un experto en ciencias poHtJcas de la Esicuela de 
Chlcago, otorgó a las comunicaciones de masas. en su anállsis del poder polftlco, 
un papel determinante en el desarrollo de las revoluciones y las transronnaclones 
sociales pollticas Este sociólogo es quien va a hacer el enlace entre antropologfa y 
tuncJonaUsrno; bajo esta lógica se dedicara a hacer an.élJsls de contenido en la 
prensa Impresa (¿Qué imagen se tiene en otros paf ses sobre Estados UOldos?) 

Lasswell nos dto, en 1948 un modelo dlsel'1ado espec1ncamente para Ja 
comunicación mastva. •Anrma que para comprender los procesos de la 
comunicación masiva se debe estudiar cada uno do Jos pasos s1gu1entes. ¿Quién 
dice qué por qué canal a quién con qué efecto"r.:">J 

Cabe senalar, que Lass-weJI centra su estudio en el trayecto que recorre un 
mensaje desde el emisor hasta el receptor y en la ·rcspuc5ta· de éste al mensaje 
en tanto que •estfmulo'". 

Asf el modelo propuesto por Lasswcl/ se puede representar de Ja !:lguiente 
manera: 

e .a) Oulttn ::::.:> 
e b) ~i qu~ :-:::.. 

~ Por que e.anal :::::::> 
d)A quhln 

e) Con qu~ erf!'etos 

» FISJCE.John. Introducci6n al E.Jrtudio del• Comunicación. Ed Norma. Colombia.. 1984. p 24 
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Do acuerdo a estos elemontos cabn entonces hablar de anahs1s de control, 
de contenido, de medios, de audiencias y de efectos Los cuales por supuesto. se 
corresponden con los componentes del paradigma de Lasswelll. es decir. lo que 
será susceptible de analis1s y estudio 

Para aclarar lo antes dicho. el modelo pretenderla englobar como objeto 
cientlfico de la soc1ologla todos y cada uno de los distintos elementos que integran 
el proceso comurncattvo. que corresponden a las actrtudes. y comportam1cnto5 de la 
rccepctón, los est1.1d1os rclafrvos al contenJdo, el ant'Jlts1s de la emisión y, aun, los 
problemas formafus del proceGo comun1catrvo 

"La importancia que otorgnmos al paradigma de l.asswcll se amplia si 
conslderamos que su 1ntiucnc1n superél el marco nortt:an1cncano y se (;xt1c:nde, 
prácticamente, a toda la ciencia mundial de la comuntcac1ón de masas·-~, 

Resuna de suma 1mportanc1a dr~stacar que el paradigma dt.: Lasswen 
representa la sfntesls de lo que podrla dcnomirl<Hse ·pnrneros presupuestos de la 
clencJa de Ja comunicación en Estados Unidos· Sin embargo, se dice que las 
llmltaclones del paradigma son a su vez las /Jmltncioncs de la propia c1P.nc1a de la 
comunicación Porque, por e1emplo se centra el problen1a de la comunlcac1on en los 
efectos. Asl también, el planteamiento de Las~we\I se- trC1nsp1anta a la 
comunicación mastva un esquema que corresponde, propiamente. al modelo de la 
comun1cación interpersonal, en otrns palabras. se induce a extender a las 
relaciones de una colectividad los témilnos de una relación cara a cara 

·oe hecho, la ciencia de la comun1cac1ón m<lsrv-a en Estados Unidos ha 
desarrollado sólo tres areas de las cinco que se plantean en el paradigma el area 
de los efectos (Que Lazarsfcld atnbUJ;J; a los 1ntcre~es morales y c.utturnJcsJ, el area 
del contenJdo (que Laznrsfeld atnbula a los mtere~es pülit1cos de In propaganda) y 
el a.rea de la audiencta (que La.znrsfcld nrnbuJél ;:i los intereses 
comerciales)· 31 0uedando sin explornción, lo que concierne. sobre todo. el área de 
la emtslón. 

Es conveniente scf"ialar que los pl.antonm1entos teóricos del pnradrgma de 
Lasswell, han sido sometidos a unn rcVlslón profunda y consecuentemente se han 
vtsto superados, pr1nclpalmcn?e por planteamlentos de la ~cmlótlca moderna 

Por :su parte. el progreso clentlf'ico demuestra que la relación comunrcatrvn 
no desemboca en la producción automática de unos efectos Entendiendo que el 
'Efecto', '"Implica un cambio observable y mP.dJble en el receptor, causado por 
elementos ldenttr1cable5 en el proceso SI se cambia uno de esos elementos 
cambiara el efecto podemo!> cambiar el codificador, podernos cambiar el mensaje, 
podemos cambiar el canal cada uno de ostos cambios deberla producir los 
cambios apropiados en el efecto• -:;:-

A pesar de los desaciertos del paradigma de LasS'Y{ell. la mayorla de la 
investigación en comurncaclón ha seguido 1mpllcrtarnente este modelo de proceso 
lineal. 

'"00 MC.>f.'..AOP..3 ~¡.•.t, l~!i<-t~i Jr., Jrur{iu •k la •:'on1urucac16n, Ed GtiJrt..tVo 0111, Barcf"lona., 1981, p 42 
:u Ib1dr.in., pp 43-44 
:n Ft3lCE. John. 0p C1L. pp 24-2~ 
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Por su parte. Klapper (1960. 1974). dice que "las aguas tranquilas deJ 
paradigma de.'.'.Lasswefl distorc1onan la realidad compleja que define el proceso 
comunlcattvo- .1.: 

Paul Fehx Lazarsfeld 

Lazarsfeld. sociólogo del circulo de Viena, él est.ó impactado por la apancion 
de los medios de comunicación masrva y en la dccada de los treintas esta 
especialmente fasc111ado con la ;ipanción de In radio Este investigador VlenCs """1 a 
ser contratado por el Partido Rcpub/lcano. dado que fes vende la Idea de que la 
radio es un excelente medjo de propaganda El rcsuttado es por supuesto favorable 
para los republicanos y con esto se puede considerar a Lazarsfeld como el 
"'cientlfico de moda" Tros anos después le vue!'ven a contr;ltar y hace la 
propaganda, pero en esta ocasión plC!rden. entonces los estudios de este cient lf'ico 
se vienen a bajo 

Paul F Laz.arsfeld, en la década de los cuarentas. a partir de su Oflcma de 
Investigaciones Sociales Aplicadas en la Unrvers1dad de Columbla. ha sido uno de 
los maestros de la 1nvestlgac1on aplicada a la radio y a los demas tipos de medtos 
de comunicación 

En lo que respecta a los mcdlos de comunicación masrv-a Lazarsfcld tiene las 
siguientes aprocincionos· ·1 Los medios representan un nuevo tipo de control 
social que Viene a sustttuir sutllniente el control soctnl bn.rtal que antes se ejercl a. y 
que la sociedad moderna yn no tolera ::! Los medios 3on los causantes del 
conformismo de las masas 3 Los medios deterioran el nrvel de la curtura popular. 
alimentando gustos vulgares'"'"' 

En este sentido. se anrrna y apoya la •den de la "aguja h1podénnlca", es 
decir, el concebir Ja omnipotencia de los medios de comunlcac16n masrva, de tal 
manera que se piense en el esquema conductlsta de· todo estimulo 
corresponderá una respuost a 

Desde los anos cuarenta Lazarsfeld reallzó un estudio sobre Ja campana 
electoral presidencial que no solamente pusó en crtsls el "modelo'" teór1co 
tradicional del proceso de la comunicacjOn de masas, (modelo de Lasswcll) sino 
que sirvió, para aportar las primeras 1nd1cac1ones destinadas a un modelo nuevo y 
más articulado Este estudio estuvó centrado concretamente en los efectos de la 
radio y de la prensa sobre las decisiones de voto de los componentes de una 
comunidad de Ohio, con este trabajo se observa el cambio tanto de opiniones, 
como de actrtudos a través del tiempo, de esta manera se rompe con la Idea de la 
•omnipotencia de los medios de comunicación• Asimismo, con ello se per1110 la 
hipótesis del "nujo" en dos etapas de la comunicación de masas. es decir, -1a 
hipótesis según la cual tales personas descmpetiaban una función de «lldcr de Ja 
opinión•. de mediadores entre el medio y la masa, nrtrando en cierto modo los 
mensajes transportados por el propio mPdto y Uevándolas hasta los propios 
«seguidores,, .. 3 -' 
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Cabe sen arar. de acuerdo a esta perspectrva que un lfder de opinión será 
aquella persona que gula y orienta a un grupo. aquel mdMduo que da 1nd1cac1ones 
de voto, o de consumo, para el ocio, para las actMdades a reaU.zar, para ciertas 
opciones lndMduales que los Integrantes del grupo deben poner en práctica 
También consideramos ni lldcr de op1n16n, como al tndMduo que recibe de pnmern 
mano las 1nformac1ones de los medios para transrn1t1r1as a personas desvmculadas 
de éstos, pero con la modalidad o variante de su propia interpretación respecto a la 
Información recogida 

De igual manera. conviene aclarar que •Ja transm1~1ón do mformaciones 
provenientes de los medios de rnñsas a los lldcres. y de Cstos a sus segu1don:-;, se 
denomina 'flu¡o de comurncac1ón en dos pasos· Sin embargo, los fenomenos de 
comunicación en el liderazgo de opinión adquieren el caracter de 'pasos 
múltiples', • ~ 

Sobre el contexto antes planteado destocara el estudio sobre el rol de los 
lideres de opinión De este modo, se dcscubnra que en todo grupo existen unos 
lndMduos que coinciden con los que mantienen un mas estrecho y continuo contacto 
con los medios de comunicación y slmuttaineamentc, regulan la comunicación interna 
del grupo. Con esto se muestra, evidentemente. Jos dos escalones en el 11UJo de la 
comunicación Asl los mensajes circulan hacia la gran masa de la población por la 
intervención de los medios de comunicación y a su vez por la mtervcnción 
persuasrva de los líderes de op1n1ón 

Lazarsfeld, en los anos cincuenta. es reconocldo por todos como el ·padre· 
de la Investigación y de acuerdo a esto tenemos. 9tres objetos de estudio, que 
responden a un tnplc lntercs social. condicionan aproxlmac1oncs teóricas 
dtferencladas· en la osfera pollr1ca, el 1nterós por la prop<lgand;i es abordó'lda por el 
análisis de contenido, en Ja esfera morai-cuttural, los problem'1s se afrontan desde 
la per:1pecttva del análisis de los efectos. en la esfera comerc!al, los problemas de 
la publicidad radiofónica se afrontan desde la pcrspcctrva del análisis de la 
audiencia• .3' 

Kurt Lewtn 

Kurt lewin, psicólogo que tamblCn portencce al circulo de Viena por tener 
1nnuencia del psicoanálisis, sera considerado el padre de ·La dinámica de grupos•, 
de manera general este rubro es la base de su planteamiento teór1co: y de ahl se 
desprenderá la siguiente pregunta· ¿Cómo lnnuye el grupo en una decisión 
lndMdual? 

Los estudios de LCY.rln tendr:tn fundamentos tanto en el área psicológlca 
como en el a.rea soctológlca. de esta manera el pslcélogo social Kurt Lewin y su 
escuela observan el aprendizaje que tenga un lndl'V'lduo dentro del grupo o bien la 
mutación de opinión, aparecera como variable importante. para su investigación en 
base a experimentos desarrollados en este ámbito a pnnc1p1os de la década de los 
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anos cincuentas, donde se llegó a fo..-mular una p..-opos1c1ón general de tipo 
'"ncgatrva" y otra, hgn·..:1a n ella, de tipo "posrtrvo'" 

La prtmcra de estas proposiciones. enunciada por Kntz y Lazarsfeld, en la 
resena critica que precede a sus estudios sobre la mnucnc1a personal en las 
comun1cac1ones de: n1asas. nos sugenra riue p;¡ra c<1mh1ar una opm1ón o una actrtud 
1ndMdual no se obtenc.1rA dicho éxito si t~I suwto comparte su opinión con otros, a 
los que esté vmculado y que no estcn de acuerdo con el cttrTlb10 Mientras que: la 
segunda propos1c1ón ciue se cxtrilc de los estudios dt~ l<t escuelo de L ew'ln 
sostendrla que '"Es t;:into n1as prohable que un;i l<!ntat1va de cambiar una op1nion J 

actitud 1ndMdual ..-csultc eflc;:iz cu~nto más. compartiendo la op1na'm o la actt:ud con 
otros. el ~u1eto encuentre en los den1as. un consenso 1n-;portantt.: p<tra el camh10 de 
opinion"' "\l, 

Por lo nntus dicho. ül grupo rcpresentnrct un ·punto de anclaJ~- y en relación 
a este el sujeto ttendc ;;i actuar Asl, el grupo ;;iportarn ta imagen de la realidad. una 
•realidad" siempre cond1c1onada y sólo mutalJIC por cornun acuerdo Cons1derernos 
que un grupo en. condiciones '"norTilales'" y/o "'e:;tables"' tiene uno o mns. l!dercs 
ellos de una u otra manera apoyaran, promoveran o guiaran ciertas pautas de 
comportam1ento; es decir. actitudes, dec1s1ones y opm1oncs d€.·I grupo 

Ahora, retomando la idea de "realidad soclal". observamos que el enfoque de 
Kurt LeW1n, quién 1rnc10, en los anos treinta, una amplia y compleja 1nvest1gac1on 
expenmental encammada particularmente a destacar la red de los canales 
comunicatrvos en el seno de los grupos pequerios, as1rn1~rno los cfL'C:tos de las 
normas y de los condlcionam1cntos del grupo sobre el comportamiento y las 
•reacciones"' de cada integrante del grupo ante la comurncación rcc1h1da 

Asl, LeW1n y Grabbe fueron los pnmeros en dcnrnr el concepto de ·realidad 
social'". demostrando que ·10 que eXJstc como 'rcal!dnd' paro el 1ndr.nduo ...-;ene 
detennlnado en gran porte por lo que socialmente c3 aceptado como rcaltd¡:id Esto 
es aplicable, también. a los hechos flslcos Para el 1ndlgen.n de ln5 islas del mar del 
sur, el mundo puede sor plano, mas para el europeo e~ redondo Por tanto, la 
•realidad,,~"º es absoluta, sino que difiere segun el grupo al qtJC pertenece el 
lndMduo· 30:, 

Con los expenmentos de Lew1n se conseguirla en los arios cuarenta y 
principios de la década siguiente, Indicadores rc~pccto a la ~nf1uenc1a de los grupos 
sobre el cambio de opinión y de ahl la relevancia de esta var1nblc en rclac10n con la 
comunicación de masas. Asimismo, se corroboraré. que el tndMduo es rnayormiente 
susceptible a ser "'persuadiblc· cuando encuentra un apoyo favorable al cambio de 
opinión en el grupo del que forma parte 

Corno se puede observar, el planteamiento de la 1nvesttgación de Le......,.,n se 
centra en los grupos, de tal manera que aporta la distinción de les grupos pequenos 
de acuerdo al ·cnmn" que en ellos predomina, asl tenemos la siguiente 
denomlcaclón, ya cláslcn: ·«grupo democrático•. «grupo autontario1t, e grupo 
dominado por el la1ssoz faire», etc .. cada uno de los cuales revela la extstenc1a de 

_. MOf.'.AGA:J 3pó\. M1qurl &. :;,.,,-ioh-.~in d~ I" . p 60 
• Th1<ktn. p 6ts 



diversos canales comurncatrvos Y. por tanto. da una diferente dlspornbll1dad en 
cuanto a la influencia procedente del extenor" 40 

Car1 1. Hovtand 

Car1 1 Hovtand, pslcólogo que sale en 194:? de la llntversidad de Vale para 
ponerse al 1Tentc del serv1clo de 1nvesttgac1oncs de la DMslón de Información y 
Educación del EJCrctto de Estados Untdos De e:itc modo su tarea scrti la de 
reclutar jóvenes para llovar1os a la guerrn. osto por supuesto. con ol contexto y 
condiciones de caracter social, cconóm1co, h1s:tór1co y pollttco de aquel penado En 
otras palabra s. Hovtand programara y mcdir<'l el efecto de films dmg1dos a 
mantener la mornl de los soldados, a manera de preparar1cs parc:1 su entrada en 
acción durante la Segunda Guerra Mundial 

AJ nnal de la guerra y de regreso a Yale. Ho'lr'fand inicia ria su 1nvestlgaclón 
académica. considerando desde luego. los datos y problemas estudiados y 
experimentados en tiempo de guerra 

Para los anos cincuenta, en Yale la tarea de Hoviand sera compartida por 
prestigiosos Investigadores de la psicologla, tales como Lumsdaine. Sherneld, 
Welss. JanJs, Kefley, McGulre. entre otros; mismos que conforTllaran la denominada 
·Escuela de Yale· Sus diversas publlcacioncs e invcst1gac1ones versarlan sobre· 
comunicaciones de masas. ps1cologla social en la Segunda Guerra Mundial, erectos 
de las comunlcac1ones de masas. la credlbllld;id de la fuente 1nformatrva y su 
Incidencia en la aceptación de la lntenctonalldad del mensaje. fa presencia en el 
discurso de los dos aspectos de argumentación. elementos posrtrvo--rtgradnbles. 
negattvo-desagradables para la recepción. etcétera 

Ahora bJen, cabe crtar algunas de las conclusiones de la 1nvest1gac1ón de 
HOVfand y su equipo, destinadas a tener una utilidad polltlco-mtlrtar especifica, asl 
pues, pueden seleccionarse las siguientes "Para la encacla persuasrva de los 
mensajes, resulta do una importancia oxtrema ol prestigio y fiab1lldad de la fuente 
Se descubre, con todo. que esta Clr'cunstanda hende a deblHtarse con el paso del 
tJempo; es decir, los mensajes transmttldos por fuentes ndedlgnas tienen una mayor 
tuerza persuasiva en el momento mismo de la transm1sion; con el paso del tiempo, 
sea cual sea la fuente y su valor do fiabll!dad, se tiende al mismo Indice de 
retención del mensaje 

Los mensajes deben Implicar una detennlnada dosis de temor Ahora bien, 
asl como ros mensajes con una mayor 'ca:-gn' de temor tienen un mayor impacto 
persuasrvo lnmodlato, resulta. en cambJo. que el mensaje con una dosis de temor 
medio tiende, a largo plazo. a ser mas encaz 

En cuanto a la organlzactón de los mensajes persuastvos, se llega a la 
conclusión de que para una mayor efectMdad del mensaje resurta más adecuado 
inkiar el discurso transmitíendo los contenidos agradables para nnali.zar con los 
desagradables SI se invierte este orden de presentación el mensaje pierde 
efectMdad . 
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La presencia del factor Ksorpresa» contnbuye dec1d1damente a la eficacia de 
los mensajes La conversación captada subrepticiamente carga de efecttv1dad 
persuasrva et mensafe En denntttva. como puede comprobarse con las 
conclusiones cctadas, la aportación de la pslcologla a la ciencia de la persuasión 
tiene como principal objetivo descubnr las leyes «ocultas» de la aceptación, el 
papel de la grattncac1ón y de las expcct<ttl'vas ante los mensajes· .e• 

Oc lo iintes crtado podemos observar que el trabajo e 1nvest1gac1on de 
Hov1and pendra al descubierto que los efectos de la comunicac1ón per:;ua$rva no 
siempre comc1den, con Jos que podrl~ dcs.cubnr nuestro sentido comun Cabe 
agregar que este ps1cologo por el tipo de 1nv1!st1gac1ón ht!Cho t'"S cnn<:>irh~·rado el 
padre de la persuasión norteamericana 

Los estudios de psicolgla social de la Escuela de Yale llegarlan de alguna 
manera a superar el esquema conduct1sta de ostlmulo-respun$tn. ns decir, se 
comenzarla con cuestionam1cntos respecto a la ornn1potenc1a de los medios de 
comunicación •Aquella v1eJa idea de que por un lado operabnn los medios de 
comunicación de masas, definidos, calrficados e interpretados como omnipotentes, 
y por el otro una masa atomizada, desorgamzada, que aceptaba pasro1a la 
embestida y la penetración de los mensajes de la comunlcr\c:_lón de masas. a los 
que respondlo de moncra automñtica, se rompe por In base· · 

Con lo antcnor se V1ene a dnr cuenta del 1mpncto que~ se suponrlrla t1rncn lo5 
rnass-med1a respecto a sus receptores no se da por si m1'..>rno, en tanto los 
expenmentos que se hicieron, cambiando vanantes del men::.~1¡e. va1 la la fuente. se 
varia el medio de transm1s1ón, la srtuac1ón del audstor10, con el ot)!t~•u de descubrir 
las vanantes en la eficacia de la intención persuasrva De este modo, se de¡er1a de 
ver al receptor como un ente •pasNo'", el cual no tcndr;:i asl como as1 efectos 
previstos por los reali.zadores de los mensaies 

Los estudios que se hicieron responderlan a las nece~1dacJes pollt1cas de la 
propaganda que so desarrolla, en l~s etapas pn:vias y en el rrnsmo desarrollo 
histónco de la Segunda GuerTa Mundial, en la que esta rnotcria :;>e con.....,ertl.! en 
necesidad militar de primer orden. 

Robert K. Merton 

Robert K. Merton, investigador de la escuela de la soc1ologla. empinca de 
Ctlicago, éste se preocupara por ta persuasión pollllca y por todos los mecanismos 
de persuasión que se ut1hzan en la comumcac1ón norteamencana en la Cécada 
cuarenta y de ahl que su obra se centre en el estudio de fenómenos persuasr'\fOS 

De acuerdo al planteamiento funcional1sta. en lo que respecta a los medios 
de masas. resurta de suma 1mportanc1a citar una aprox1mac1ón. que de manera 
resumida toca los siguientes puntos ·1 Los medios de comurncac1ón social tienen 
entre sus principales funciones la de conferir stetu:r s:oclal a sus protagonistas La 
sociedad, su statu quo, precisa de la eXJstenc1a de personas. tnst1tuciones, 
problemas, de cuyo conocimiento partictpe simultáneamente una ampha capa de la 
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pobl::ic16n Se trata, on dofimtrva, de la necesidad que tiene la sociedad moderna. 
para su propio func1onarn1cnto. do que aquellas Instancias puedan dcst<icarsc entre 
la masa anónima La absoluta uniformidad de ta sociedad serla contrad1ctorla con 
su funclonam1cnto e intereses actuales La comunicac1on de masas es el 
instrumento ind1spensablo para estabillZar y dar cohesión a esta 1erarqulzac1on 

2 Junto a esta primera tunc1on s1ngular17ada, y entendiéndola como 
Intima mente vmculada con ella. los medios de comurncaclón masrva tienen la función 
de Imponer nonnas sociales Una v~7. rnés debe hnccrsc referencia al valor 
aglutlnanto do dichos modios sus 1nf"ormac1ones. juicios, va\orac10nns, criticas, otc 
proponen-Imponen a la colt!CtMdad un mismo pnsma dí! 1rlterpretac1011 de ta 
realidad y de la historia Los medios de masas '5on agentes 1nsustrtu1bles para la 
creación de «normatrvas». es decir. forma~ de acción o de 1nilCtMdnd. de 
interprctac10n comun de la soc1cdod 

El solo hecho de la sclccclOn de información, y01 constituye un elemento 
poderoso para la creación de estas normas sociales. ncccsanamentc vinculadas a 
los Intereses dominantes 

3 En tercer lugar. Lazarsfcld y Merton insisten en la importancia de una 
dlsfunciOff la narcotlzac\6n Los autores, en su Interpretación de la sociedad, no 
exenta como veremos de una prcocupac10n moral. entienden que los medios son. 
en parte. responsables de la existencia de una gran masa de la población 
polltlcamente inerte y amorfa Los medios de comunicación de masas contnbuyen. 
disfuncionalmente. a la potenciación de esta mactMdad y apatla Los medios, 
Invadiendo con lnfonnactón a los mdMduos. pueden sustttulr en ellos el deseo de 
actMdad, de participación renl por el simple ngusto>t de estar lnfonnados AJgunas 
personas -dicen los autores con mucha persplcac1n- conf\mden ol hecho de estar 
bien Informados con el hecho de actuar en la soclcdnd Los medios de masas son. 
en este sentido, un freno para la acción y la part1cipacton real de los ciudadanos. Es 
evidente, por otra parte, que esta dlstunc1ón «narcoti.zadora~ no "1ene únicamente 
de la amplitud, o de la cantidad de infonnac16n, sino también de lo~ propios 
contenidos veh1culados por los medios de comurncación en la sociedad moderna -' 3 

De los anallsls de la estructura de mensajes que rcallZó Merton. éste 
descubrirla que la propaganda es compleja por los engaílos y fet1chlZaC1ón de la 
realidad, de esto, rnas adelante, se dcsprendcrlan estudios sobre las 
predisposiciones de los audltor1os y la 1ntiuencia de sus condiciones sociales. 
Asimismo, Merton constatara que las person<Js con menor formación cultural y 
menor información serén las de mayor suscept1bil1dad dCb1l, es decir, con un mayor 
riesgo ante la presión manipuladora de la persuasión. asl como las personas más 
Inclinadas a dejarse confundir por los modelos de ta realidad ofrecidos por la 
propaganda 

Por lo antes dicho, respecto a la obra de Merton, tenemos que su trabajo se 
centró principalmente on las funciones y disfunciones do los medios, on estrecha 
relación con el entena general de la sociologla norteamericana de la época 

·Merton estudia las respuestas. pero tamb1en singulariza su obra la 
preocupación por los contenidos y sus Intenciones ocurtas Merton ya no se plantea 
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el problema al nivel simplista de s1 los contenidos culturales ~on de calidad o son 
contenidos degradados. sino que ernp1t.~za a plantear su naturaleza en rt:lac1ón con 
su 1Unctón. es decir, en denntttva, con su dimensión Ideológica y polltlca· •• 

Bemard B Borelson 

Bemard B Berclson. centra su trabélJO a la comurncac1on cofcctw;i. pone 
especial Jmportilnc1a a uno de los clemento5 del proceso de la comurncación al 
contenido, es decir. al que del esquema propue5to por lasswerl De este rnodo, el 
autor desarrollarla una recrnca de 1nvest1{Ftc1ón. denominada ·anal1s1s de 
conterndo-

La h1stona del ;inallo;1s de C"ontemdo se rrnclilrl~ en lii decatJa de los anos 
treinta con la croac1on do los Escuolas de Penod1srno en Estados Urudos El 
anal1s1s de contenido se mantfe!:>tó como un campo de 1nteres teórico a partir de la 
progresrva 1ntluenc1a de la radio y de la plural preocupación por las relaciones entre 
op1món publica. propaganda pollt1ca y estructura polltica norteamc1canas 

Las 1nvest1gac1ones sobre el contenido do \as comurncac1ones se tla VJsto 
fortalecldo y estimulado prtnclpalmente por el *que·. en otras. palabras, lo que 
concierne al mensaje. de ah/ que los esfuerzos emplncos ::;e han caracterizado, 
sobre todo entre los soc)ólogos, nortea mene anos. por el de~cubr1m1ento de que el 
anállsls de contenido de Ja~ comunlcac1onc3 de ma::;n3 bien podrla ::;er tratado de 
manera cuantttatrva 

Respecto a lo antenor, tenemos que en consecucnciíl. ·1a medida del antifis1s 
de contenido ha sido apUcada concien-..-udamentc a roda ciase de categorlas del 
contenido, comprendidas las diferentes clases de persom1jes. Jo::; marco~ de 
cldstcncla y la lenta resoluc1ón de los problemas hurnanos en ros follct1nes 
radiofónicos de las emisiones d1un10s , el numero y tono de las. referencias de 
diarios y periódicos a temas tales corno la Ley de Neutralidad de 1039 NL1ciones 
Unidas, el Plan Marshal. los smd1cutos. los comurns.ta~ y la (<guerra !:la". numero y 
naturaleza de fas dtvergenc1as entre las novelas de ex1to y Jos nJms sacados de 
estas novelas: número y naturaleza de las. bromas 5obre negros. judlos e 
1rfandeses, contenidas en las antolog/as populares, nacionalrdad de los r1croes y los 
«VHlanosn en los 9cnalcs y las tiras de com1cs: ocupnc1oncs de los héroes 
tmaginanos o reales de las revistas popularos, o numero de aquellas pellculas en 
las que el matr1monlo esté descnto con reallsmo, comparudo con el numero de 
aquellas en las que solo es sugerido al renninar la pellcura • •'· 

Berelson, propondra una definición propm a partir de la cual desurrolla su 
método de análisis· "'El análisis de contenido es una técnica de investigación que 
sirve para descnbir obJet:tvn. s15tcmat1ca y cuantttattvamente el contenjdo manrtiesto 
de la comunicación"'.,.; 

ConYiene aclarar que el análisis de contenido fue discflodo para dar cuenta 
de manera objctlVa, medible y venficable el contenido manrnesto de los mensajes. 
Asimismo. analtza el orden denotatrvo de la s1gnrficac1on, y funciona, segun se dice. 

'' lb1d~rn p ~.: 
'6$ MOR.AGA.3 Spé. !'..-!1•.;:u.-J d<". ::"cwu,!01,.:.J.;1 d.r l.i . 0' 3~ 
- TOU33Ail-lT, Floren~.-. or, r::::"1t, p 2."i 



mejor en gran escala, es decir, cuanto mas terreno tiene que cubnr mas preciso 
seré el análisis Se trabaja con la 1dentrficación y conteo de unidades escogidas en 
un sistema de comunicación. 

De acuerdo con dos entenas, los usos del análisis de contenido cstan 
fundamentalmente relacionados con la sustanclíl y la forma "1 De acuerdo con ol 
pnmer componente del mensa1e. que es su sustancJa o tondo. el anáhs1s de 
contenido puede ser aplicado para descubnr las tendencias del contenido de la 
comunicac1ón, detectando ~I sentido de su oncntac10n a los cambios que el 
contenido sufre de un determmado penado a otro'" ,,.,. 

Algunos de los ejemplos que presenta Beretson. se encuentran los anál1s1s 
de casos sobre la Segunda Guerra Mundial en los textos norteamericanos y 
alemanes, con el objeto de revelar las V1s1ones comunes y los drvergentes de la 
histona que se presentan a los Jóvenes de estos dos paises 

Cabe agregar, que el ana11s1s de contenido ha vemdo a formar parte del 
grupo de los diferentes métodos y técrncas de 1nvest1gac1on en c1trnc1as sociales 
De igual manera, el anahs1s de conterndo hace uso do métodos para su desarrollo 
con el apoyo de estadlst1cas, muestreos, entrevistas, entre otros instrumentos 

•2 El otro componente del contenido es la formo, a:!ipocro quo ha llovado a 
aplicar el ant!:llsis de contenido al estudio de las técnicas de la propaganda y de ros 
materiales impresos, como libros y revtstas para descubnr los rasgos estilfst1cos de 
la literatura. la oratoria, y la retónca· •u 

Con Jo antes mencionado. podemos obser....nr que Berclson se preocupara 
por la slgntncactón del contenido de los mensajes. que llegara postenonnente. a 
través de los medios a los receptores ef conterndo y por supuesto este tipo de 
análisis contribuirá a fa 1nvcstigación de los efectos 

Es preciso senalar. que Berelson propusó cinco unidades de contenido para 
el anaillsiis, siendo éstas las siguientes palabras. temas. personajes. rtems y 
medidas de espacio-tiempo 

Retomando le ideo de los efecto3. tencmo3 que la.:1 tecnlca3 de anéli:113 de 
contenido más elementales pemilten la slntesls, a efectos de decisiones polltlcas 
posteriores, de los extensos y numerosos textos que constttvyen el panorama 
comunlcatrvo moderno Reiterando lo anterior. el ant.ths1s de contenido 
norteamer1cano, como parte integrante de la rnass cornn1un1cBt1orJ research. 
resurta l>&r una técnica auxiliar para el anahs1s de los efectol:> 

Wilbur Schramm 

WUbur Schramm, investigador norteamericano de los medios de 
comumcac1ón en la Unrvers1dad de lll1no1s, éste para definir y establecer el proceso 
de la comunicación colecttva parte de· la cornunfcncJón 1nrerpersonal 

Para los at"los cincuenta. se comenzarla a V1slumbrar la ciencia de la 
comunicación norteamericana En este periodo el receptor dejarla de ser 

0 Ibadcrn., pp 26-27 
.. Ib1de-rn, p 28 
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considerado como un ser .. pasrvo ... a la simple expectatrva de la pres1on mnuye-nte 
de los medios de comunlcacron 

Asimismo, en esta época se consolldan ros grandes cenrros de estudio 
norteamericanos. iniciándose con ello un planteamiento 1ntcrnac1onal de la pollt,ca 
investigadora Por su pane Wllbur Schramm representa al teonco que sera 
conocido en Europa, 1dent1ficándose soc1ocientfficamentc. como experto en 
comunicación de masas 

A partlr de los anos sesenta, después. de sus 1nveJt1gac1ortcs Schramm 
pudó establecer algunos supuestos sobre la mterrelac1on f!ntre c~tn.Jctura s sncmle-:> 
desarrollo tecnológlco Jdustnal, cstructur;:i ;igrana. reglmcnes p0Jlt1cos. etcútcra. y 
la clrculac1ón y runclones de la comun1cac1ón de masas 

De acuerdo a una teorla global de los mas~~1ned1a El ostudto de sus 
funciones llevará a Schramn1 a una conclusión ·1ntcgrndn· "Para Schramm. los 
efectos de tas comurncac1ones rnasr..·as son positrvos para el mantenrm1ento de la 
paz 1ntemaclonal y el desarrollo econom1co y cuttural de los pueblos· 4

" 

Schramm, tendrá especial interes por las teor1as que dt"finen el 
funcionamiento de la comunicación en los dJVttrsos modelos de sociedad De este 
modo, anallzarla cuatro modelos outorlteno. liberal. con1un1stn y el dP. la 
msponsab1/1dad social 

Respecto a In teorla eutonrorle -sobre la s1tuac1ón de la información en la 
Espana t"ranqulsta- se dice que ·1os medios de comunicación no son sino 
instrumentos del poder polltJco establecido Para Schramm. y en cuanto a lo 
censurable, las teorlas co1nun1sta y autontana apenas se dr1erenc1an. en ambos 
casos. la información es un instrumento del Gob1emo, sin dar cabida, en nmgún 
caso, a drferenc1as de función entre ambos modelos de ut1ll.2'.ac1ón de los medios 
Para la teorla /Jbcral, que se basa en la accptacjón del libre mercado, es la propia 
razón del hombre, que puede dtferenciar lo bueno de lo malo, quien debe establecer 
el control de los medios de comunicación por encima de fa:s decisiones del poder 
po11t1co. La teorla de la responsab1!1dad social dennlda por Schramm. se presenta 
como superadora de las f1mrtac1ones de fa teorlil liberal ante la crecJente influencia 
del poder económico sobre la libertad de expresión. La teorla de la responsabilidad 
social se basará en el hecho de que f.!/ "'rasgo caracterlst1co de la responsabll1dad 
social consiste. precisa mente, en que /a definen los penod1sta s y no se ~a hace 
cumphr en absoluto. S1 fuera dec1d1da y /levada a la practica por ~/ Gobierno, no 
serla más que un sistema autontano disfrazado» (Schramm. Mass-Media and 
Nationa/ Deve!opment. 1964-) .. ~ 

En 1958, las Naciones Unidas apoyan y promocionan el estudio de la 
comunicación de masas. la mass co1nunicaf/on research. porque se reconoce que 
103 medios de comunicación juegan un papel decJsJ-vo en el desarrollo de los 
pueblos y en el mantenimiento del equlflbno internacional 

Entre los anos 1960 y 196.:? se llevaron a cabo estudios para detcnnrnar el 
rol de la comunicación masl'Ya en los paises del Tercer Mundo Esto cnstall.zar/a en 
1966 con ta recomendación formal de Ja Asamblea General de las Naciones Unidas 

'" MORAO...b....3 3pti., t..f1'1u"! ,1.-. T.-<•r!u ·"!,... l~ . ¡
xi Ib1J~Ul, J->P ,.-~·-'""• 
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para quo los gobiernos apoyen y potencien sus 51st0n1as da con1umcac1on masiva. 
además del reforzamiento a trabajos de 1nvesttgac16n en este ámbrto 

El trabajo de Schramm pondré énfasis en los resultados posittvos que 
significa y representa el uso de los medios técnicos de comumcac16n. destacando 
entre ellos, por supuesto. la tcleVlsión como el medio de 1rnportanc1a de:c1srva para 
la sociedad industnal modema 

Ahora bien. en lo que concierne a los esquemas propuestos por Schramm, 
su trabojo soclológlco-dcscnptivo se observa con los intentos de establecer algunos 
elementos que 1ntcrvt0ncn en los procesos comu111catrvos y pretenderan interpretar 
el fenómeno comunlcatrvo en su totalidad 

Cabria aclarar que Schramm. para dar propuesta concreta a sus esquemas 
parte de dos grandes e imponentes propuestas· 1) Shannon ( 1949), de caracter 
flsico-matemtitlco y :') el esquema de Lasswell ( 1948;, de carácter soc1ológ1co 

Schramm. una vez m~s debemos cttar1e como expeno representatwo, utlllZa 
la primera fórmula. "la extra Ida del untverso de la c1bemét1ca. para elaborar una 
slntesis granea de la complejidad de la comunicación humana Este intento de 
aplicación queda expresado en el gré:flco de ta pagina siguiente 

Aunque ambas fórTTiulas sean prácticamente intercambiables. pueden 
observarse algunas variaciones concretas en el ámbrto de las referencias al 
transmisor, detenrnnado por Schramm como crfrador-comumcador. y en el de las 
referencias al receptor, deterniinado como descrfrador-perceptor 

La comunicación humana, a drferenc1a de la transmisión de información que 
contempla Shannon. obliga a una consideración espec1nca de la complejidad 
inherente a la naturaleza humana de los extremos receptor y transmisor, 

~~~~~:~~~~~l~~us~a~~~p,lica en el caso de la comurncac16n de masas dada su 

41 



El s1gu1ente par de esquemas Viene a dar cuenta de lo antes dicho. es decir. 
la forniula de Shannon y la de Schramm 

FORMULA DE SHANNON 

Fu•ntll!!' dll!!' 
info.-mación 

Transmisor Recepto.- Desuno 

[--, C-i_ --, [-' - D 
't- Jset\aJ L_Js:ai _ _r-

_____J -- f recob;da ----- menoaje 

Fuentes de 
1nterferenc1a 

FORMULA DE SCHRAMM 

Fuente Crfrador Setlal Dil!!'scifrador Destino 

Comunicador Perceptor 
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En un principio del apartado de Schramm, enunclabamos que para este autor 
es Importante la comurncaclón Interpersonal, entonces tenemos que el proceso de 
comunicación interpersonal sera posible siempre y cuando existan campos comunes 
de expcnencia entre el comunicador y el perceptor 

De este modo, Schramm •contempla la pos1b1hdad de que la fuente y el 
comunicador sean la misma persona, y que el perceptor y el destino sean otra 
persona. en la comunicación humana'" ~.~ Pero con la condición de que para la 
percepción del mensaje la experiencia comun de comumcador y perceptor con la 
clave y el significado dol mensaje SI los campos de exponencia del perceptor no 
son los mismos que los del comunicador. no se comprendera el slgntncado del 
mensaje El empleo de claves como el lenguaje. por ejemplo. no comunes. 
producirla las denominadas ·1nter1erencias semánticas·. asimismo las interferencias 
atmosféricas dtncultarnn la reccpcJOn do los mensajes electrónicos 

En el siguiente modelo se observa de manera grafica lo antes considerado 
para el proceso de comunicación Interpersonal 

Interferencias semé:ntlcas 

Campo de E.IperlencJa 

Comunlcador 

Campo de Expenencia 

Perceiptor 

C•mpo comUn de experiencl•: mientras m.ts 
grande. mas eficaz es a. comunicación 

' 2 S~ Wilblr, Proc:~ao y Efeoctoa deo la Cornunicac1ón Coleocttva, Ediciones C'IESPAL., Eeu.dor, 
1964.p. ~ 
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Para Wilbur Schramm, se da un procesam.1enlo del mensaje en el 
comunicador, o en el receptor, en otras palabras, cada persona, en el proceso de 
la comunlcaclOn, es tanto comunicador como perceptor Cuando le llega una sena1 
en fonna de clave, debe ante todo saber desctfrarta, para poder percibir. c5 decir, 
comprender su significado Pero las cond1cioncs flslcas y sobre todo pslquicas en 
que se encuentra el perceptor le dan cuenta para interpretar el s1gnrflcado de 
drferentes maneras_ Dos personas pueden interpretar un mensaje en drfcrente 
fonna, a pesar de que haya sldo el mismo mensaje al que hayan srdo expuestas 

Despuós de interpretar el mensaje. éste causa en el perceptor una 
detenninada reacc1on que puede traducirse en una rcspucst:i Para transmrt1r esa 
posible respuesta, el perceptor tiene que ctrrarla y luego comun1cAr, conV1rtténdose 
de esta manera en un comunicador "'Estas tres etapas por las que pasa el 
mensajes las descnbo Schramm on el Esquema -"~"'siguiente 

Se descifra el mensaje 

Se interpntta el mensaje 

Se cifra un nuevo mensaje 

Nuevo mensaje 

Ahora bien. cuando la comunicación es de carácter interpersonal. las 
personas se alteman en sus roles de comunicador y perceptor, es decir. son en un 
principio Jo primero y luego Jo segundo, y vtceversa. •A la respuesta que se da a 
cada mensaje se denomina cccmunlcación de retomo», muy Importante por cuanto 
Indica cómo se están Interpretando los mensajes· !:"' 

!l:J Ib1dnn, p 6 
s. Ib1d~n, ;:• 7 

44 



Las personas que intervienen en ta comunicac16n interpersonal y lo que 
Schramm denomina •comunicación de retomo·, se representarla gráficamente de 
la siguiente manera: 

Comunicador 

45 
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Los equemas antes Vistos. representan a Ja comumcac1ón interpersonal y 
humana, pero su aplicación respecto a la comunJcac1ón colecttva no seria Vlable, 
dadas sus propias caracterlstlcas, asl que pasaren1os a un diagrama que si da 
cuenta de la comunicación colectrva (diagrama de la comurncac16n colcctrva · ·Tuba" 
de Schramm) 

• ... el proceso de la comunicación colcctrva se desarrolla de igual forma que 
la comunicación interpersonal. la drfcrencra es el mayor 11úmero de 1ndMduos y 
elementos que Intervienen en ella La tuente transmite un cúmulo de mensajes en 
forma masrva, cifrado para un publico distante y heterogéneo, que es el destino 

En la fuente lnterv1cnen numerosos grupos de indMduos con funciones 
especlncas y diversas. para elaborar los mensajes que seran dirigidos a un público 
perceptor a traves de Jos dtrerentes canales'"•-!, 

Conviene aclarar que Jos emisores no corresponden en cantidad al número 
de receptores, asl que la comunlcacíón de retomo no puede darse Sin embargo, 
en la comunicación colecttva solamente es posible conocer la respuesta entre el 
público a través de llamadas telefónicas. cartas en las que el receptor desee dar a 
conocer su punto de vista. entre otras De Jo contrario, la comunicación colectiva se 
da en un sentido· comunicador-receptor 
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A continuación, se presentan gréficamente Jos mecanismos de Ja 
comunicación colectrva. es dectr, la "Tuba• de Schramm· 

D1fir:rentes can•trs técnicos 

Reaprovecham1ento 
de ia comun1c11c1ón 
de rrtomo 

"PUbleo receptor" 
"'1uchos 
perceptores. e.ad.a 
uno de los cuales 
descifra. lnterpret.a. 
inronna 
Cada uno esU1 
conect.>do con un 
grupo, en que se 
reínterpreta et 
mensaje ya 
menudo se hace 
aligo con el 

Con el modelo antenor podemos observar el proceso en el cual: • ... de esa 
mutttplic1dad de mensajes, el perceptor selecciona Jos que menor esfUerzo le 
ocasionan para perc1b1r su srgnrficado, los que m.tts llaman su atención y mtls 
despiertan necesidades de su personalidad, y los que mejor respetan el conjunto de 
normas de grupo y valores, ya que el perceptor es parte de un grupo social 
determinado .. :r 

~ Ib1derri.. .pp 24-25 

47 



OaVJd K Berlo 

DaV1d K. Berfo retomara los elementos de la comunJcaclón, que tanto 
BcreJson como Schramm mencionan, y los integra a su teorla Lo que realmente 
Ber1o apena es el concepto de proceso. los proposrtos y objetrvos flUP. la 
comunicacrón 1mpl1ca 

Resurta preciso y necesano senalar un concepto de proceso ·•ta teona d<: 
la comun1cac1ón ref1eJ<'l un concepto de proceso Un tconco dt-~ la cornun•cacion 
rechaza la pos1b1hdad de que la naturaleza este const1tu1da por aconlt!c1miento-::; o 
componenlt .. "S que puedan ser Sf"!parados d~ todo otro hecho o cornponente 
Sostiene que no es posible hablar nl del prtnc1p10 nJ del fin de la comun1c;1c1on. o 
decir una idea dcrenn1nada proviene de una fuentt! especifica. que la cornu111cac1ón 
se produce de una sola manera··.·· 

Ahora bien. los componentes que Bcr1o incluye en su modelo dFI procl:".iO dt~ 

la comunicación son- • 1 La fuente df! ftl comunicación ~ El cnco1..Hficador 3 El 
mcnsa1e 4 El canal 5 El decodrficador ü El receptor de la comur11cac1on·" 

Ber1o hace una modrficac1ón en su modelo. al 1dent1ficar al codrficador y al 
descrfrador de manera Independiente Por su parte el codrticador que traduce a una 
clave los propósrtos de la fuente y por otra el ce::;cr.'rndor que traduct .. · la clave a 
ténn1nos que puedan ser comprendidos por el perceptor lo ar1~c5 dicho cobra 
importancia y utilidad. de manera particular en lo que respecta a la 1nforrnac1ón 
periodlstica, dado que en su proceso pueden ser diferentes las personas .que 
cumplen estns funciones 

De manera gráfico el modelo del proceso de In comun1cac1ón. de acuerdo a 
la perspectrva de DaV1d K Berta qucd;irJa de la siguiente manera 

la'5 fti•nt• E.r co.or.'lcaco• 
oe cornuruc-.c•On 

Er mens.a¡e f.1 P•Ht ,.:'!~•de 
,.c¡;m¡,ur.;r1t<r• 

Para David K. Ber1o, ar comunicamos. tratamos yro pretendemos alcanzar 
ciertos objetrvos relacionados d•r6Ctamente con nuestra 1ntenc1ón b3s1ca de influir 
en nuestro medio ambiente y en nosotros n11smos. pero la comurncac1on pued" sor 
reducida al simple cumpllm1ento de un conjunto de conductas. o bien a la 
transm1s1ón o recepción de mensa1es 

:n BE.RLO, D11v1.j K. El i~n .. rs._~ ,jr /<1 •:"•.•nn.:r:ir.~, 1<'>!1. Ed Fl N~r.r~'. ~.;, n·1rr1pr~·111•"r.. A:-¡;:;~nt1na. 1977. p =.o 
,. Ib1<krr1 • p zs 



BaJO lo antes mencionado <:.qué son Jos mensa1es?, para Berlo son eventos 
de conducta que se encuentran relac1ontldos con los estados internos de las 
personas, por ejemplo garabatos en el papel, sonidos en el aire. marcas en la 
piedra, movimientos del cuerpo. entre otrns En una palabra. los rncnsaJe5 son los 
productos dol hombre. el rcsuttado de sus esfuerzos para encod1f1car. es decir, 
cifrar o poner en clave comun sus ideas 

Bajo la perspectrva antes mencionada entend~rcrnos al mensaJe "como el 
producto fls1co verdadero del em1sor+enc:odrhcador Cuando hablarnos. nuestro 
discurso es el mensaje. cuando e~crib1mos, lo escntu, cuando pintarnos, el cuadro. 
finalmente, s1 gesticulamos, los rno\.1m1entos de nuestros bra.::os. las e'l".pres1unes de 
nuestro rostro constituyen el mensaje. 

En éste hay, por 10 menos tres factores que tu~nen que ser turnados en 
cons1derac1ón 1) el código, 2) el contenido, y 3) la forma en que e~ tratado el 
mensaje. AJ hablar de código, contenido y tratamiento como factores del mens.aJe 
podemos hacer1o con respecto a dos cosas. a) los elementos de cadcl uno. y b) la 
fomla en que estos elementos se hallan estructurados" ·.;i 

Con respecto a lo antenor, podemos agregar que existen d,..,ersos códigos 
en la comun1cac1ón, tales como simbo/os V1sualos. gestos, senales con las manos, 
lenguaje, escntura, entre otros El código al que recurnmos con mayor rrecuenc:a, 
de acuerdo a Ber1o, serla el verbal, a traves del lenguaje 

Ber1o nos da algunas referencias de como debe ser la comurncac1ón. siendo 
éstas las siguientes ·1. Sencilla. coherente y d1ng1da hacia un ob1et,..,o 2 Ese 
objetrvo consiste en provocar una determinada conducta en et que rec.be nuestra 
comumcactón. 3. No se debe drvagar o establecer la comumcac1on ambiguamente, 
pues no se obtendrla la respuesta do la persona que deseamos o se obtendna a 
medías. 4. Esta comunicación debe hacerse en forma tal que seamos entendidos, 
pues no podrlamos comunicarnos con alguien hablandole en idiomas d:stmtos del 
que conoce" 00 

Ber1o da expl1cac1ón a la naturaleza del proceso de la comun1cac1ón 
introduciendo para ello la noción de sistemas ·Los sistemas sociales son las 
consecuencias de la necesidad humana de relacionar su conducta con ta de los 
demás, para poder llevar a cabo sus ObJelrvo::>" ,,.. Como podernos observar para 
este autor la 1nfluenc1a de los sistemas en la comumcac10n y de ésta hacia los 
otros, dar~ cuenta del proceso de comumcac1ón 

,.. Ibtdcrn., p. 43 
~ TOUS!J.An..'""T, florenc~. Op Cn,_, pp 34-35 
• 1 BERLO, D11V1cl K.. 0p C1L, p 103 
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De manera grafica la naturaleza del proceso de la c:omunicaciOn lo podemos 
aprectar en el siguiente modelo· 

Sistema 
Humano 

TransfonnaclOn 

Codlftc~cl6n 

Sistema de 
Unión 

Transfonn~ción 

Codlncact6n 

i 

Sistema 
Humano 

Asimismo, Ber1o tundament3ndose en la teorla del conocim1ento, tratara el 
procedimiento de un mensaje (sistema de umón). en la unidad de comunicación El 
mensaje considerado como un estimulo, producira una reacción. es decir, una 
respuesta; después de que ha sido traducido de una clave (decodtncac16n), se 
percibirá su signtncado. se le interpreta y transfonna la rcacc16n en una respuesta. 
colocéndolo en una clave (codtncaclón) 

Conviene senalar que los slgnrftcados se aprenden ·Aprendemos Jos 
significados, les agregamos algo, los desfiguramos, los oMdamos, los modificamos 
No podemos encontrarlos Se hallan en nosotros, no en los mensajes·.e:- Por Jo 
antes citado y habler"do dicho que el signrficado se encuentra en las personas es 
preciso agregar que ·Nuestros significados para las cosas consisten en los 
modos en que respondemos a ellas. 1nternarnente. y en las pred1spos1c1ones que 
tenernos para responder a ellas. externamente• 6.."1 

~Ib1d1"'1Tl.p 132 
e.> Ib1~n. p 13') 
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De este modo podemos observar el siguiente esquema. el cual daré cuenta 
de lo antes menclonaao. 

Sistemas 
Unión 

Receptor 

Estimulo 

Slgniftc.ado 

Fuente 

' 'A 
Codificar • 

Reaccion 

lnterpretac10n 

D1sposiciOn 

Transformación 



Oenis Me Oua1I 

Oents Me Oua1l, 1nvest1gador 1ngJés que caractenzara el origen de las 
mvest1gac1ones sobre comu111cacron social Con rt!specto a esto el senala que ·se 
han llevado a cabo invest1gac1ones c1entlftcas en un contexto modelado por el 
mterés practico de los productores de medios por alcanzar sus metas c!;pec1ficas o 
por una ansiedad existente en la sociedad de 1mped1r efectos ·nocrvos- Los 
'"efectos· de Jos medios no su rulac1onan con ninguno dt:t t:t~tos extremos no 
siempre han sido exan11n¡idos con igual celo· ,,,. 

Oenrs Me Quall hace una dzst111c1on de tres fa:;e-s en !o'..> C!ncuen!<.i ;--1.tios c.h: 
historia de la 1nvest1gilc1on sobro erectos de las cornun1cac101H!S rr1asl'\fas La 
pnmera etapa desarrollad~ desde principios de siglo h.,sta ruiah!:<:. de ia decadt..t tJe 
los tremta. la cual ~st3 r~g1da especialmente. considerando. l<t precaned~n1 de las 
ciencias sociales en esa epocé.l, por Ja observación en1p1nca que req1stra sm 
demasiada atención teórica, In devastadora evolución de las modernas tecnologlas 
de comunicación a d1stanc1a y la repercusión global que parectan tE:ner en sus 
pUbhcos. Para Me Qua11. el supuesto poder de los medios rad1car1a esencialmente 
en el hecho de ser RpromoVldO por los anunciantes. los propar;.:ir1drstas de Gobierno 
durante Ja Pnmera Guerra Mundial, los prop1etar1os de peílOdtcos, los. gobernantes 
de estados totalitarios. y esto er;. aceptado defensíVi3nrnntt' por casi todos como la 
me1or concepción en las circunstancias eXJstentesN •· 

La segunda rase. se extenderla desde fmales de 1930 hasta pnnc1p1os de la 
década de los sesenta Los pnnc1pales estudio~ que caracten.:¡]r on e!;til etapa 
fueron. el analls1s de la efoclMdad de los medios t:n procesos de elecciones 
presidenciales, recordemos el trabajo de Lazarsfeld. 1944, Berelson. 1 ~54. y el 
analls1s de la mt1uenc1a de las comun1cac1ones masrvns -medidas con métodos 
ps1cosociales- sobre el incremento de la V1olenc1a. la agresión. el delrto y el 
desarrollo de ciertas actitudes raciales Los resultados de estas 1nvest1gac1ones 
parecerian fortalecer una opinión que comen ... ::abzi a gen .. !ralt..:-<irsP ·1a de que los 
medios no producen una rnfluencra considerable s1 no se tienen en cons1derac1ón 
otras variables de la realidad social que afectan. afla~ando o d1sm1nuyt:ndo las 
posib1fldades de persuasión La superfic1alldad de muchos do /O$ resurtados ttsta 
bien descnta por J T. Klapper .. t:o' 

En Ja tercera fase. desde 1960 hasta la fecha. se tiende a replantear el 
problema de los ef«=tctos desde nuevas perspectrvas De moner;J particular Me Oua1I 
se preocupará por cuantificar los cambios md1V1duales a corto plazo. con respecto a 
esto dice "Otros enfoques de la 1nvestrgac1ón pueden necesttar mayor espacio de 
tiempo, prestar más atención a la gente en su contexto social, mirar Jo que sabe la 
gente (en su sentido mas amp/10) mas que a sus actitudes y opiniones. tener en 
cuenta que los usos y motrvos de cada espectador rnud1atL..:an cualquier efecto, 
aplicarse a las estructuras de convicc1ón y opinión y al comportamiento social mtis 
que a los casos tndMduales. y dar mayor 1mportanc1a al contenido. cuyos erectos 
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se tratan de ostudrar En pocas palabras. puedP. decirse que estamos solo!: en los 
1n1clos de la empresa y que hnsta ahont sólo hemos examinado muy pocas de las 
cuestiones relacionadas con los efectos de los medios mn!irvos. especialmente de 
los que se manifiestan en fenómenos colcctrvos~ •: · 

Char1es R Wnght 

Char1cs R Wnght, es cons1c1er;ido un experto en comunrcélc1oncs 
1ntemac1onalí!S, dado qut! ha !oar.-ido 1Jncnr.:-ir Jo~ ~:--;tt":mns de con1un1cac1onns dt.· 
todo el mundo como operando en llne;is generales, bajo cuiltro pnnc1pc:lles teorlas 
1) So"1Ct1co comurnsta, ~) L1bertanil, 3) De Responsilblf1d;id social y 4) Autontana 
Es a partir de estas tcor1ns que se pretenda d.-:ir la car:lctcn.zac;ón de ros medios 
de comun1cac1ón masrv;-i asl como las funcione$ y d1sfunc1ones de estos y por 
supuesto la soc10/og1a de la audiencia 

De esta manera obscrvnmos que los casos que se han considerado corno 
comuntcación de masas. ~no son lo::; ~1cmeritos tecnrcos de los niodt:rnos sistemas 
de comumcac1on los que los d1sf\11guen como medios nia5rvos. smo que Ja 
cornurncac1ón de rn.Jsac:; e'!"> un tipo cspeciill c.:~e comun1cnc1on qur> in• .. ·olu::r<1 c1cnas 
condictoncs opcrac1onalc$ d1st1n~r-.'<1S prlnc1p8lnit .. ntt~ accrcrl de cual es la 
naturaleza del audrtono. df! la experiencia de comun1cncron y del comun1c~dor~ •'¡· 

En lo que respccrn n la natura!c ... -:a del aud1tor;o, In cornun1cac1ón de n-iasas 
está dlng1da hncia un aud1tono rcl;i!rvamentc grnndP. hcr1_.rog,~neo y rtnómrno Esto 
porque los cntcrlo~ que se t1c1lt:n para entender a un auc1tono de milsns. en cuanto 
a magmtud o tama11o se refiere, son relatrvo~ por In ciue se rc~u1ert~ mayor 
especrficac16n 

Para la n<lturatczn de f~ cxpenenc1ri de comurncac1on. lo comunicacicn de 
masas se caracterlz.<l por ser publica. ráptda y transnona Lo pnmero. dado que 
tanto el mensaje no va dtngtdo ;i nadie en cspcc1<1/ el cor1!en1do ~sr<'l abierto a la 
atención pühl1c.a Rap1da porquP los mensajes cst~:u1 d1ng1dos a grandes audrtonos 
en un tiempo rclattvarnente pc:qucno es transrtona porque por lo general se nace 
en vtsta a un empleo Inmediato y no par(! un rcgl<Jtro perm<incnte 

Y en lo que corresponde a la nntura!e.::a del comunicador, tenernos que la 
comunicación de masas es comunicac1on organcada, nsto e~. cJ ·comunlcador" 
trabaja a través de una comrile¡a orgnmzaclón y de uncl gran dMs1ón dt~I trabajo, 
con la consiguiente gradacrón de los gastos Par<l muestra de ello se puede 
observar la compleja estructura 1nst1tuc1onal que rodea Ja producc1ón de un film 

lo antes moncionado, son las caractcrlst1cas: de la comurncac1ón, las cuales 
tienen importantes consccucnc1;:is pnra las actMdadcs trad1c1ona/cs que son 
llevadas a caho por comuntcadorr.s en masa. algunas de ellas las trataremos a 
continuación 

Ahora b1on, algunas de las posibles funciones y disfunciones del manejo de 
nuestras act1vidade<:i de comunicación son supcrvtsión. mterprctacJOn y 
prescripción. t:ducacion y cntretcn1m1cnto. como comunicnc1ones de masas Sobre 
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la sup~1V1s1011 a 1raves de los medios masrvos, par.a la soc1~dad, y para cada uno 
de sus m1e1nbros. cobril relevancia y s1gnrficado, el hecho de tener a su d1spos1c1on 
un constante flujo de datos sobre los sucesos que acaecen en la sociedad y en el 
mundo entero. en tanto para la sociedad corno un todo. resulta de ello dos 
consecucnc1as pos1t1vas a) frccucnternenrc se pone en sobreaV1so acercu de 
amenaz;is y peligros mrnmentes que ..,;.--: c1en1..-.n $obre el rr1unr10, esto e-s. permite 
prever los peligros de los t1uraca11cs o los atélfiues n11i1tares. por enunclilr algun 
ejemplo, de este modo la poblilc1ón ni e~?;u alertéH1i'I, puede moV11t..-ar:se y de alguna 
manera evitar su destrucc1011. y b) un f!UJO di-! datos act~rca d•~I nmbrt!nte <:S 
1nstrumentéll fl;'lí~l CIC'rtn"'> ~f"."trvtc1."1'1<'~ 11c~tiruc1nn;¡t~"..-, c11;-ir1.1~. ch_• 1;1 ~.oci.·d;-id (fa tlols.a. 

la navcgac1on o el rrnns1ro <.t(~rt::o} 

Respecto ;i la 1nteípr1;tac1on y rrc5cripc1(111 ;J: trav..:.•s de los n1ed10:. ma51vos. 
d1ren1os quo la función pnncrpnl de o::.te rubro os lil ,1n prev0fllr las Tan inde~nablo~ 
consccuenc1as de la comun1cac1on mnsrva dP not1c1a-;. t!ll otrn-; paldbras la 
selcccion. evalu;ic1ón e 1ntt:rµret.ac1ó11 de las notrc1as. gu1ad;1 por t::I entena de flUe 
es lo mas importante que sucede en el ambit.:ntc t1end1~ a 1mpcd1r una 
sobrem0Vlhzac1ón y cxcrtac1ón del publico 

Y por uft1mo. lo que corresponde ;:i fa transrn1s1()n de li'l cutturn (soc1<11t .. ~;-ic1on) 
y el entretcmm1cnto. ac!Mdades dcsempenadas por los mi:.:d:os rnasr .... os 11ue dt-! 
acuerdo al planteamiento de Wnght. en lo que al HH1:v1duo rc-~pt~ct;.i ruede 11;iblar$e 
de una desventaja Ja de que Jos rnecj10::; masNos dcspcrsonahct::n et proceso de 
socialLZac1ón As1m1smo. se cons1dcril la 1'unc1on<t!1dad o d1sfunc1on<il1dad de Jos 
entretenimientos de mLJsa en contraposrc1ón con otras form;is de drversion. 
indMdUales. fam1/1<Jres. o de otro tipo ~Por c1cmplo los crlt1cos de la cultura 
popular argumentan que los entrctcrnma .. --.ntos masr.1os son d1~tunc1on<lles en ti'lnto 
no desarrollan el gusto del ~ubl1co comri;i.rados con otr<'l:s formas de 
entrctcrnm1ento menos ;irnp/1os como el tc;:itro, los i\bros o Ja opera"' 

En relación a lo antes dicho. cabrlc") dcstac;ir que se cnt1end•:: por cut!ura de 
masas '"El concepto de curtura de masas $e n:f1ere a toda un<'l sene de ;-ictrvidade~ 
y ob¡etos, tales como los entre-tcnrm1cntos. los cspectñculos. la músrca, los libros 
las pellculas. sin embargo, se lo ha tdentrficado con el conreniCo tlp1co de los 
medios masrvos de con1unicac1ón y en cspccral con el mrttcnal espectacular de 
entretenimiento y ficción que proporcronan La cultura de masas se distingue por 
dos caracterlst1cas fundamentales ampi1a populandad y un especial atractr..ro para 
las clases trabajadoras en las sociedades !ndustr1ates y la producción y dr1'us1on 
masrvas Igual importancia podría otorgarse qur.zas ;,; una tercera cnracrer1st1ca su 
diferencia con re~pecto a la cultura de la eli!e educada, puesto que son las normas 
de esta Ultima las que se ap!tcan a la literatura, la música y !as artes vtsuales a fin 
de d1stmgu1rla de la cuttura de masas-: 
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2.2.1 Teorías lmplícltas de la comunicación masiva 

Estas concepciones. las -teortas contemporáneas de comunrcac1on masrva ... 
no emergieron llmpiamcnlc de la mvesl1gé'lclón en la formi'l f:xacta que hé'ln sido 
dJscut1das. pero estuvieron ln1pllcJt;is en debates, c:;cntos y c~tud1os durante a1ios 
Ademas. el desarrollo de l;i tcorlct (je comunic;ic1ones ma~rvas h<t estado a mP.rced 
de manlas y mod;is St'?gun Cst;:is •.:ircufélbon lmtrc: los estul1iasos de me(Jfos. los 
cnt1cos o /as figurn':i po/lt1cas Tal vez en la medid.a en qur- In cnmumc;ic1ór; contrnue 
desarrollandose h:isra llrgi'lr n ser una d1s . .:1pl1na pcr derecho prvpto. con su 
panicular técmca de 1nvesf1gac1c"Jt1 y un creciente aparato conceptual sera m:is f~cll 
concentrarse en la acurnulac1ó11 s1st.::mat1ca d~ teorla~• dí! comurnc:-tcron masrv<l 

Una ve:. que los ps1cóiogos hubieron abandonndo la~ teorlns que pretendlan 
explicar la compleja conduct:-t humana sobre Ja oase. pnnc1pilfmenfe, de 
mecanismos heredados. Intentaron forrnulilr otra~ nu.-:vas b;-isadns t~n pnnc1p1os 
muy drferentes SI el 1ndMduo no era dot<1dO por ta naturafe;:-a ~1c caf)ac1dad 
automafica pi.ira d1ng1r su conducta. tenla necesanament.-.. (!Uf: ad(iwnr!a dt.:I medio 
circundante Al flnalL::ar Ja Pnn1cra Guerra Mundial la ps1cologla acad•:mica estaba 
intelectualmente preparad;} pi'lra seguir nuevos rumbos Uno dt! ellos lo 
proporcionaba el concepto de cond1c1onarr11ento 

las leyes de la asoc1ac1ón fueron repetidamente formuladas y ya en 1890 
WHIJam James sug1nó que los hábitos forn1ados por rned10 de la asoc1~c1on podlan 
tener una base fis1ológ1ca John Watson 1ntrodu1ó un nuevo elemento de import<.lnc1a 
en la ps1c0Jogla moderna al dHstacar ob1etf\1Llmente el conductismo Pero fueron 
sobre todo Jos expenmer.tos c/.:"tsicos sobre cond1c1onarrnentu !o que encendió la 
1mag1nac1ón de los psicólogos a fines de la ctt.:.~catJa de 19:20 y a com1en..:os de la 
s1gu1ente El resultado de t:1stas tendf:jnc1~s intelectuales fue una gran expan~1r)n del 
interés por el proceso de aprendLL:aJe, una muttrtud de experimentos llevados a cabo 
con animales y seres humanos y la forn1ulac1ón de vanas teorri:ls drvergentes 

Este mOV1m1ento intelectual fue acampanado por un :nteres con~xo por 
procesos tales como la motrvac10n ~El cstudto de mcentrvos por medro de 
expenmentos de /aboratono convencro a los psicólogos dt.!' que algunos impulsos 
motrvaclona/es pueden ser adquiridos medrante el aµrenct:.:aJe y de que no todos !os 
indNiduos son motrvados por Jos mismos incentíV'OS La tendencia a aceprar como 
ciertas la motrvac1ón 1ndrv?dual y las d1fcrenc1as de aprornJ~a¡e se vio reforzada por 
los hallazgos de los estudiosos de la personalidad hum<:ina Las vanac1ones entre 
los indMduos en 10 que respecta a los rasgos de su personalrdad fueron ad:nrtidas y 
los mvest1gado1es comenzaron a elaborar refinados tests para la medición 
cuantrtatrva de fas m1sma5 .. ¡• 

Teorla mecan1c1sta La perspcctrva func1onnl1st01 de la comumcac1ón se ver:t 
muy 1nnuenc1ada en un principio por fa concepción conductJstn. tamb1en se le 
denomina bal1av1or1sn,o (behavior-conducta) Esta escuela ps1cologrca se 
desarrolló pnnc1palmentc en Estados Unu.Jos. fundada en /¡¡ observacion y an<)/1s1s 
puramente objetivos de la conducta. el beha"1or1smo re e haz.a el metodo de 
introspección y la h1pótcs1s de la consc1enc1a se VJncu/a con la psicología obJetrva y 
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la ref1exolog1a. suele considerarse como su fundador a E L Thomdike, seguido por 
j B. Watson y V M Bekhtcrev 

Ahora bien. Sklnner. pslcO/ogo exper1mental retoma a Pavtov y a su ·perrrto"'. 
Pavfov rcnfLZ"il una serie de expenmentos de car~cter conductista. es decir. somete 
a un porro a cst1mulos y observa su!l rnspuostas, introductondo a los ostfmu/os 
ciertas vanables (el ruido de una campanil y un plato de carne) de tal manera qun 
de sus prácticas se cV1dt::nc1n el modelo de E • R 

Asf. Skinncr retoma los cxpenmcntos de P<lvfov, pero los va aplicar a 
humanos. para lo cual trabajél:fÍ<l con ratns, y llega <t afirmar que el cerebro de las 
ratas es una caja negra, es decir. no :>e sabe lo qui:- t1L"l1t.· rn lu quP .:ihl tlcontecc Lo 
que puede ser observable es lo que entra y lo qu.~ <J;Jif: Oe e5t1·: modo. el modelo 
quedar1a corno sigue 

E 
1 .. J R 

!c::Tl"IMTJLc) 
~;: ; : _,-A 

Skinner dice· "a todo estimulo corresponde una respuestaR, basta entonces 
buscar el estlmulo adecuado para produclf una fC!;puc~ta deseadn De acuerdo a 
este planteamiento: ¿Cómo se adapta este modelo de f: • R a la comunicación? 
Veáse el siguiente esl'tucma 

EsnMuLo - MENSAJE ~---• "'"=~'---'-'--------'I ~ CONDUCTA 

Al hecho de crear el mensaje adecuado para esperar la respuesta 
adecuada; se Je conoce como el modelo umecanlcistn» de la comunicación, se le 
llama asf porque supone una respuesta mccénlca. También se le conoce como el 
modelo de la aguja hlpodérrnlca, (por debajo de la epldennls) es decir, le inyecto a 
mi público el estimulo que le llevará a una respuesta deseada 

Teoría de las relaciones sociales. En 1940 por Lazarsfeld, Berelson y 
Gaudet se destaca como el contexto en que se reconoció el papel de los v111culos 
grupales como complejo de variables interpuestas que pueden modificar el efecto 
de la comun1cac1ón. Los autores citados elaboraron un plan de investigación para 



estudiar la mnuenc1a e1erc1da sobre los votantes por la campa1ia para la elr.cc1on de 
presidente reala.zada ese af'lo con mtervenc1ón de los medios. masrvos AJ pnnc1p1u 
les Interesaba descubrir cómo seleccionaban los m1embro5 de determinadas 
categorlas socrnlcs el matcnal referente a la clccc1ón aportado por los medios y 
qué inf1uenc1a e1crc1n esn matenal sobre la vot<lc1011 en uno u otro sentido 

'"El rcsult<ldo final del giro 1mpreV1sto que tom01ron los acontcc1m1P.ntos fue el 
reconoc1m1ento de que las relaciones sociales 1r1fom1ales actuan moc11fic:ZJ11cJo Ja 
forma en que un md1Ylduo dado reacciona fn:ntc a un n,en:.a1c que le P5 trasmitido 
por los medios masr.tos M·. 

Se descubno que habla mucha$ pl"rsona"i cuyo contacto directo con los 
medios erci muy Umrtado Esas pPrsonas obtentan en gran parte su 1nformac1ón 
sobre la campaílil electoral de otros mdrv1duos. que a su vez la t1ab1an obterndo de 
pnmera mano La 1rr..>est1gac1on cometl.ZO as1 a poner de manrf1esto que el 
desplazamiento de la mforn1ac1on se operaba en dos etapas Pr1rnero ta rnformac1ón 
pasaba de los medios a personas relatrvamente bien informada~• que rec1blan 
directamente la comuntcac1on masrva Luego éstas la transmrttan a tra.,,.es de 
canal~s interpersonales a 1r1drviduos c•...¡yo contacto directo con Jos medios era 
menor y que dependlan de los dernas para obtenerla Este tipo de pruceso 
comurncatrvo fue denominado flUJO ac Ja con1u111cac1ón en aos etapas 

·Los sujetos se hallab<1n mt:1s en cont~cto con lo!: medios fueron ilamados 
lideres de la opu11ón porque se comprobó que ayudaban a dar forrna a las 
rntenc1ones en matena de votación de quienes rec1blan por su intern1ed10 la 
1nfomac1ón Co.n10 es lógico. no solo tr3nsnHtJan n1forrnac1ón sino !arrob1en sus 
lnterpretac1one.s sobre el contenido de la cornunicac1ón a qut~ h<301an estado 
expuestos. Este tipo de 1nfluenc1a P" .. Hsoncl fue rnmeU1<lt<1rnente reconocido como 
un importante mocarnsmo mtcrpuesto. que opcrab~ entre el menso¡e de la 
comumcac1ón de masas (campaf'ia) y el tipo de respuestas (comportamct-nto en las 
urnas) logrado por el mensa1e ~-· 

De este modo se af1rrnil. que las relaciones sociales u1forn1a!es actuun como 
importantes va.nables mterpuest.3s entre el cst!mulo y la respuesta en el proceso de 
la comurncac16n masrva As1. las teor1;1s contemporaneos no sólo asignan 
importancia a las drferenc1as ps1colog1cas indMduares y a las categorlas sociales 
por el papel que cumplen en la deterrrunac1ón de las respuestas que obtienen los 
medios de la gente, sino que tienden a reconocer cada ve.:. mas In influencia de los 
vinculas grupales informales. 

Por otra parte. los estudiosos de ta soc1olog!a rural hablan advertido hacia 
ya tiempo que las relaciones sociales mformales de un graniero contnbulan a 
determinar su propens1on a adoptar una 1nnovac16n agrlcola determinada Por 
ejemplo, cuando llegan ideas nuevas desde fuera. las 1nterpretac1ones hechas por 
los vecinos en ese marco pueden llegar a tener fundamental 1mportanc1a para 
determinar la probab1l1dad de su adopción La adopción de una nueva tecnologla 
agrana es un proceso que guarda C!:itrccha vmculac1ón cun el de la cornu111cac1on de 
masas 



'"En general se pudo establecer que los lideres de la oplnion que e1ercen 
1nnuenc1a sobre el proceso de adopción son en muchos sentidos muy semejantes a 
las personas que se hallan bajo su 1nnuencla Tienden a acatar estrictamente Jas 
norma:s de !HJ5 grupos y se mue:stran tnclinado:s it Asumir el fldcrazgo en una e!lfera 
pero no necesartan1onto en otras El hder012go do la orim1ón 110 pareen recorrer en 
sentido descendente In estructura social In m<'lyor pilrtt.: dí~ lrts veces es 
hortzonta r '".· 4 

Katz y La,~arsfcld comprobaron que /~ pos1c1ón en el Mr:1do vnar· 1.:s !<'.l 
vanablc fundan1cntal que determina quien 1nni.ryc sohrt'~ quién en amb1tos tales como 
las compras en el mercado. l;:is n1od;;s y los protllern:1~ puhl1co~. OP J?Ste rnodc. la 
expenmentac16n pern1rtira eventualmente forn1uliH con rigor teorlas sobre el 
liderazgo de la opinión 

Teor/a áe las categorlas sociales Una teorla paralela y en ocasiones 
superpuesta a la de las dtferenC\;'J.S. tndMduales es la de las catcgonas soc1alcs 
Esta supone que hay amplias corcct1....,dades. agregados o categorl<ts soc1<1Jcs cuya 
conducta frente a un conjunto dado de estlrnu/os es mas o menos unrtormc 

Caracterfst1cas tales como la edad. el sexo, fa cuanrla dr. los ingresos. el 
ntvel de educación, la res1denc1a en zonas urbanas o rur:-Jles y J;i fi!1nc1ón re!1g1osa 
nos proporcionan ejemplos 

El supuesto básico de la tcorla de las categorlas sociales es que. pt~se a la 
hercrogenetdad de la sociedad moderna, las personas que poseen caracterlstlcas 
semejantes comparten hábitos y modos de pensar s1m11ares P.n matena de 
comunicación masrva ·Los miembros de una catcgorla dctcrm1nad.'.l sr.lecc1onarán 
contt!nidos mas o menos iguales de la comumcación y sus respuestas a los mismos 
seran aproXJmadamcnte iguales La tcorla de ins categorl;is socia/e~ es una 
fórmula más descnptrva que explicatrva. pero cr. la medida en que posrb1f1ta 
pred1cc1ones aprox1matr..·as y sirve de gula en la .!nvest1gac1ón funciona como una 
tosca teorfa en er estudio de los medios masrvos • 

De esta manera. se propondr/a que ex1Jte una cvrrespondenc1a entre el 
estimulo emitido y Jos miembros de una c<'.ltegor/a socJal deterrrnnada, observcsc el 
siguiente esquema: 

M Ibidetn, p. 191 
u Ibiddn.. p. 183 
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As1, Jos padres de la comurncac1ón hacen estudio bajo la perspectiva de E· 
R; llevando este modelo al amb1to de lo cxperrmr.ntal. se prcrend10 producir un 
mensaje ""X·, meterlo al medio y medir las respuestas Ellos suponlan que se Iba a 
dar una respuesta '"Y'", pero dcsctJhn('>ron que cx1stlan drfcrcntes respuestas, 
observemos el s1gu1ente modelo 

I

; -----r-:·"'~ · '·" ·· · · 1· • , " 1 } ,., ~ -.,, ... --,~-
' - ~ ' - y M J 

~ l :- _j 
. ,', -
~~~~~~~~~~~---~1 [_~ -~ 

~-'•r~~t..-• 
r'".Ví"'"'~a:s :1 un 

rJrt1rnulo 

Lo que hay que descubnr es que existe una homogeneidad, es decir. la 
teoría de las categorlas sociales radica en la estrat1f1cac1ón de Ja sociedad. De 
esta manera, el nuevo modelo expenmental les lleva a realLZar diferentes mensajes
estrmulos. según las categorlas 

A 

-~~ [~ ,\. 
B 

=~ 
B e e 

D J) 

n ... 

Con esto se dieron cuenta que hubo un cierto patron de d1stnbuc1ón de 
respuestas, aunque no se dieron las respuestas dadas .. .O..s1, surge la -ieorla 
aspirac1onal'", es decir. la respuesta está en func1on no de lo que son, sino de lo que 
quieren y/o aspiran ser 

Recordemos que los soc1ólogos del siglo XIX destacaron el creciente grado 
de drferenc1ac1on social que se estaba produciendo en la incipiente sociedad 
industnal. Ourkheim sostuvo que cuando la dMs16n def trabajo socral era 

,, 



ruc11rnentana las personas st..· asemejaban mucho t.:ntre si, al hacf:r-;P aqtU:ll:l ma--:. 
compleja. allmentaon en gra11 medida el des:irrollo de la p.::rson<lltd:id Muchos 
estudiosos scnalaron sin en1oargo que las personas ublcadílS en pos1c1ones 
semejantes en la estructura :\ocia! :se sentian atralda5 reciproc."'\n1cnte y formaban 
subgrupos Oastanto t1omogóneo~ c,.,mto prcd1¡0 que In for,n1ac10n de grupo$ dr: 
personas con caractcr1st1CélS s1mll~Hes cj~Hla origen a un;-¡ "mutt1tuc::1 de 
corporac1ones 1ncoru:xas ciue parecen Cil!il no pertenecer a la n11sn1a especie· 

"'Si bien In teoílél de las d1fcrPnc1;1s 111d1v1l1ua!cs presenta una 1rné\gcn del 
proceso de la con1urncac1on n1as congnu~1~te con !ns hnllé\~-9oc. {)t! la ps1co'og1a 
general. la de l<ls Cé'ltPgon:Js soc1;-lle~; armorn:rt me¡or con la5 t•~or1as ~<Jc1olng1ca-; 
generales sobre la n:-iturale.:.·a de !<1 soc1ed;i.d de m<1s<i5 de la-:; (l'JP ar:ircntcn1f-'ntc 
denva "·r, 

En 19--18, Las~well re~un110 con µr1•c1s1on f:st;i~ do5 !1:0r1a~ y lél~ van:lbu~-:; 

s1tuac1onnles vmcul;::¡das con ellas rtl nfHrn<1r que Mpara describir adectJ;td;-imt"nte un 
acto de comurnc<lc1ón e!'.i neces;lno responder a lns s1gu1entc::. preg1 .. mlas· ~au1en 

dice quC, por que canal, a quién, con que efecto?· (paradigma de Lasswr:ll) 
Aunque ambas teorlas de la comunicación de masas siguen prestando 

utilidad y teniendo V1genctn. recientemente SP. hnn propuesto nuevos agregados al 
conjunto de var1ables socta1cs y ps1cológ1cas 1nterpucst8s entre los estlrnulos 
proporc1onados por los medios y las respuestas suscitada~ en el publico "Esta 
reclaborac1on de la fórTTIUl<l E-R repre5cnta un reconoc1n11t!nto en cierto n1odo 
tardlo del P.apcl que Uesempen~n las p~utas de 1nteracc1011 e•rtre los miembros del 
aud1tono •· 

Teor/a de fas drfercnc1as rnd1v1duales Cuandc lo"". conceptos na-.1cos 
concernientes a la orgunt..?;tc1on ps1cológ1cil del cndfVldlJO humano fueron 
esclarecidos, algunos postulnctos fl1ndamental~s logrilron :1rnplt<i :i.ceptac1ón Fn 
slntes1s, mas o menos los s1gu1entcs primero. la organ1.Z<ic1on ps1colog1c;:i personal 
de las seres humanos es muy v01nad;-:i l <is v<1nac1rnh:~. oheOt:cPn en parte i1 su 
dotación b1olog1ca d1ferenc1ada, pero en rrrayor med1d<1 a aprcnda..::aJC 
diferenciado Los seres humanos cnados en arnb1cnte:; que drfieren mucho entre s1 
se encuentran sometidos tl la mnue11c1a de puntos de -..1s~;1 rnuy drversos ~En esos 
ambientes adquieren por aprendLZaJc un con1unto d~ actitudes. valore~ y creencias 
que constituyen su modo de ser p5icológ1co personal y qut! los separan en cierta 
forma de sus iguales'""'' 

Ademas de aceptarse la pos1b1!1dac! de la n1od1ficac1on y d1fcrcnc1ac1cn 
psicológica de los seres humanos se admrt16 que las vanables de la personalidad 
adquiridas del medio social podian servir de base parn que los distintos 111drvlduos 
Vleran o perc1b1er&n deterrrimados acontoc1m1entos desde perspcctrvas diferentes 

"Ba¡o la influencia de est3s nuevas teorlas. los estud1o·ios de la 
comumcac1on de rnasas debieron mod1flcar sus modos de pensar sobre los medios 
Resultaba claro que el público de un medio detcnrnnado no era una colectMdad 
monotlt1ca que prestara atención un1forn1en1ente a cualquier tipo de cor1tt.!n1do que 
se hiciera llegar hastrl ella Fue formulado el prmc1p10 de la atención y percepción 



.:10Ject1vas como propootclón tundamontal reloclor.·ado con la condue1o on motono 
de comumcación del 1ndMduo comente .. rn 

No resurtaba dlflctl demostrar que las drferentes clases de personas que 
fomlaban un audrtono solecclonaban e interpretaban el contenido de la 
comurncac1ón masl'\l'a de muy d1Verso modo. Aunque nunca llogó a fonnularse una 
teorla especifica al respecto, cabe sostener que la atención y percepción selectrvas 
fueron incorporadas como mecanismos psicológicos interpuestos al esquema E-R 
de la teorla de la comumcac1ón de masas, dando como resuttado respuestas 
drfercnciadas. Los mioml:>ros del audrtorio prc3toban atenc1ón selectrvnmente a los 
mensajes del mutt1ple conterndo d1sponlt>fe, en especial si guardan relación con sus 
intereses. eran congruentes con sus actttude-s y creencias y re:spnldaban sus 
valores. Su respuesta a tales mensa1es era modtf"1cada por su estructura 
psJcológica. A nesgo de atnbutr1e una nnturaluza slstemtltica quo probablemente 
nunca tuvo, podrlamos: denominar a esta Idea teorls de Is con1unicnción do nJssas 
basada en 18:5 drferenc1as indtviduafes ·Los efectos de Jos medios sobre el 
auc:mono mostvo ya. no eran considerados unlforrnos sino variables de una persona 
a otra como con!lecucncla de las dtferenclas lndMduales do ostructura 
psicológica ..oo 

El punto fue negar a senalar que el modelo cons!stla en la ext-stencla de n .. 
número de receptores, a esta teorla se le denomrnó -toorla de las diferencias 
indMduale.s• Observese el siguiente esquema 

o .. • o ... 

Frente a que cada quien tiene sus propias asplractone-s, necesidades. 
comportan-lientos, etcétera. No pueden. ni podlan ser rnJ.UOncs de mensajes para 
mlDones de receptores, entonces se crea un sólo mensaje, conocido como 
•mensaje de banda ancha·, es decir, que no necesariamente vaya dkigldo a un 
pübllco especlnco. Cabe observar que actualmente los modelos tunclonallstas 
utlllzan indistintamente cualquler tcorro. para montar una campana pubUcitar1a, 
comunJcattva, propagandJstlca, etcétera 

.,.. Ib1dcrn. 
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La teorla de la comurncactón de masas bagado:t en las diferencias 
índMduales 1mphca que los mensajes transmtUdos por los medJos contienen 
estlrnulos generales que Interactúan en forma dtrerenclada con las caractcrlstlcas 
de la personalidad de los miembros del pubUco 

·La estructura lógica do la teorla de las dtferencla!i mdMduales so ajustará 
asl al modelo •causa- (procesos Interpuestos) -erecto·. yn adoptado anteriormente 
por la teorla mecanJc1sta E-R Los procesos. sin embargo, ~on producto del 
aprendizaje más bien que do la herencia ~, 

La teorla da las norrnas culturales. Una más dl:scutida sene dtJI h1pótus1s 
concernJentes a la fonna en qua las comunicac1ones masrvas pueden 1nnurr sobre el 
cornportamlento, es la llamada teorla de IB3 normas cutrura/c.s SI bien esta Idea 
ha f'"CClbido pace atención en fom1a de fonnuLacloncs expllcrtas, V'!nculada con la 
Investigación de Jos corrJUnlcocJone:s, ha e:s-tado lmpllclta durante mucho tiempo en 
el pensamiento y los c:!t:crttos sobre Jos medios Parece sor la base para muchas 
c,.-1tJcas sobre los medios por sus presuntos efectos perjud1c1aJes ·Esonclak'nente, 
la teorla de las normas culturales postula que los medios masr-.ros, a través de una 
presentación salectlv.l y dol énfasis que ponen en ciertos cernas, crean en su 
público trnpreslones de que las normas cuft:uralea comunes referentes a dJChos 
temes esta:n estructuradas o dennldas en detennlnada forma espectnca Puesto 
que el comportamiento NldMdual es generalmonto guiado por norma5 cunural-es (o 
por las impresiones del actor de lo que son las nonnas) rospucto do una 1doa o 
situación determinada, los medtos servtrfan indtrectamente par::i 1nnu;r sobre la 
cond'.Jcta . .-n 

Asl. e,Osten por lo menos tres maneras rnedlante tas cuales los medios 
pueden (potenc,arnonte) ITT-nwr sobre las normas y denrWclones de la sttuaclón para 
Jos lndMduos Prtmt.."-ro, el contenido de la comunicación ma:!'.liva pueda rutorzer 1Er3 
paut113 eXJstentes y conducir a la gence a creer que determinadas formas sociales 
son apoyadas por la sociedad Segundo, tos medios pueden c:rear nuevas 
convicciones comp.artlda:s con respecto a tópicos en kls cuales el público ha rentdo 
poca experioncla previa. Tercero. pueden cambuu normas pre-ex.Jstantes. y por lo 
tonto llevar o In gente de t..ma forma de comportnni.Jento e otra 

La.z:arsfeld y Merton ~stcnlan que los medk>s operan conservndomrnente y 
siguen las normas púbUcas en materias tales como los gustos y los valores. en 
k.Jgar de Ucvnr al público a nuevas fonnas. Por lo tanto. doclsn. los medios 
retuerzan el status que en lugar de crear nuevas normas slgntt'lcattvas o cambiar 
pautas profundamente lnstltucionallzadas. 

SI bien los medios traten constantemente de tnn.utr sobre nosotros para 
hacemos cambiar en matert.as trt.J"talos -comprar nuevos productos, usar nl.JC'V'Os 
estllos de ropa, ballar de diferente forma-, generalmente evttan los 
cuestlonemlentos serios de los valores fl.Jndamentales o de tas formes 
pro1\mdamente estebfecldas de hacer la3 cosas en nuestra soc~edad. 

------ -------·-~ 
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AJ mismo tiempo, los modios a veces estimulan nuc.--vas fonnas do 
comportamtento que reciben amplio apoyo social Bajo ciertas clrcuntanc1.ns pueden 
crear nuevas normas culturales 

Los medios, en forma colecttva, aportaron nuevas fomias de recreación y 
hasta de lnteraccJón fnmiliar Hubo tnmblCn otras lnnovaclone:::;: en el 
comportamiento nonnattvo que han sido también aportadns por los mcd103 

La cuestión de s1 los medios pueden o no hacer pasar a lo gente d<! una 
forma de pensar establecida a otra mcdlnntc la attcrnclón de la manera en que 
dennen una srtuaclón. siguo siondo d1fictl do resotver Una corri.onto do ponsnmionto 
sobre La materia niega que k>s medios tengan poder pnr~ proV'Ocar c<'-lmhlos en 
áreas de comportarrucnto firnulrnente establec•das 

Otro fenómeno quo propocclonn elemento'.'> pora observar cr poder de 
cambio de los medios os el prOJUICIO. En un rnomonto detonn1rn:ido, los modios 
reforzaron la cuttura del preJUICkl estereotrpando retratos do t1pos r3c1alos y étnicos 
y dandoles un contenido especlnco. El pro1uk:10 y la discnrnmac1on, después de 
todo. han formado part" de la soctedad nortcamencana desd~ ~u!l comienzos. 
Podrla ser demasiado ~rnpUsta osporar que la presencia o ausencia d~ rostros 
ne~os o de acentos rtahanos en las pantallas de toh!v1sión tengan mucho que ver 
con la reducción de d1scnminac1ones raciales o étnicas por parte de la mayorla La 
curtura del pre1u1c10 y las normas do d1$cnmmi"lc1on permantocen con pltma fuerza en 
el seno del grupo dominante El pre1u1c10 y la d1~cr1rn1nac1ón, dicho en otras 
palabras, estén apoyados en modos de ser prorundamente 1nstrtuc1on<1!cndos, en 
costumbres y valores 

Por encima de todo, esta confusa teorlu norn1atwa ~obrtt la 1nf'luer.c1~ de las 
comunicaciones masrvas, parece llegar a una conclusión apro:omada. ·1os medios 
pueden reforzar las norm::is culturales. como lo hace dt.;)rtamentt:J, y asl. en forma 
Indirecta, contribwr a dar forma a la conducta a través de lineas establecidas 
Indudablemente, pueden Bct1var en forTTia con5idcrnbic el ccmpcrtnrr1lento. siempre 
y cuando sea acorde con los necesidades del 1ndMduo y "SOC1elmcntc adecuado 
dentro de la estructura de las nornias curturales ...;;.-> 

De acuerdo a lo anterior, los medios pueden incluso crear nuevas normas de 
conducta que no 5on habttualmente controlad~s por ruortcs presiones 
sociocufturales. Parece claro quo los modms no arteran profunóarr.e;-;tc las normas 
tnstrtucionakzadas y que, por tanto, no atteran s1gnffic01trv-arnontf..' I~ conducta Las 
normas que los norteamencanos siguen on la roalldéld están en contra de las que 
Wnpllcttarnente les proponen los contenidos dtfi.Jnd1dos por los medios 

·La teorla de las normas cutturales es un;J de l<:!S menos sometidas a 
prueba, mas controvertJda y potenc1aJmente m.:\s s1gnrfícatrva do las teorfas 
contemporáneas de la comlmlcación masi\r..1 Los especlnllstas en comunicaciones y 
otros aspectos de las ciencias sociales tienen delante de si ta colosal tarea de 
descubrir los factores, hmjtac1ones y condiciones en que k>s medios mastvos tienen 
el poder de coní1gurar las nom1as, y, a su vez, do ser intermediarios para la 
expresión de la. conducta hum~r.a indMdual Cuando estos aspectos se hayan 
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aclarado suncientemente. la mtens1dad del debate· acerca de la teorla de las 
nonnes cutturnles Iré, incuestionablementc. perdiendo v1rulr.ncla ... ...t 

Ahora bien. un Imponente conjunto de hallazgos expP.r1mHntalcs demuestran 
que cterfBs caracterlst1cas 1nd1V1duales contnbuyon en cierta medida a dttternunar la 
clase de efecto que duterrnmado contenido del mensaje tendré sobra un tipo 
particular de persona Esos estudios. Junto con muchos otros, han sido resenados e 
1maginatrvamente analLZ.ados por Klapper, quién ser'\ala con energla la necesidad de 
tomar en cons1derac1ón n1uchi:ls otras variables ademas do lils car;c.ctortst1cas de ta 
personalidad indMdual p0;ra desarrollar tuorlas sobre los efectos do los. medios. asl 
COfTIO los pehgros Inherentes a la forrnulac.10n de slmplos teor la~ del tipo ci!u~a
efecto 

SI bien In teorfa de los Afectos de k>s medios masrvos sobro las dtfurerrcJas 
mdrviduales llevó a romiular un ·modelo ps1codmñm1co· del proceso do la porsunstón 
en un Intento de emplear la teorla con fines pract1cos. este modelo no ha sido el 
úntco ensayado. Una altematrva mas comp1e1a surge de tn combm.::ic1ón de la teorla 
de las relaciones sociales y la teorla de las norrna5 curturales, no3 refcnmos a este 
ccxno rnoc:JeJo sociocultural del proceso de persuaslón 

•Los estudio!I experimentales sobre la porsua916n que ~e hnn ocupado del 
empleo de variables sock>cul'turalcs como fundólmcnto de tas comunJcaclones 
encaces para persuadir, no han dado ongen a una teoria s1s:temattca Los 
investigadores de la comunicación y otro3 cicntlncos 3oclnlcs han reconoc:do que 
las vartables !loclales y cutturales dc3empenon un pnpel Importante en la 
determinación del modo en que las personas adopt<.1n nuevas idnas y actrtudes r-..io 
obstante, se ha prestado escasa atención al modo como talc:J vnriables pueden ser 
incorporadas doliberadamento a los mcnsa}es par~ facllttar L.'.l persuasión -.!' 

De esta manera. cabe resanar que uno de las problemas mf.15 candentes en 
el estudio de lns comunicaciones masl'vas, apoyado en d~-.·crsas dJsclpllnas, es el 
fortalcclm~nto de su base tcórtca ·Ha ex1sUdo una dcsofortunndn tendencia por 
parte de Jos estudlosos de modios a correlacionar !a ldca de "'tcor1a· con ternas 
relativamente simples. como Jos planes de clast1kadón. ta preparación de 
diagramas abstractos que procuran :;tmbollz.ar el proceso de comunicación o el 
mero enunciado de factores que de alguna manera ·_carnbiHn las cosas·. con la 
fonna en que se produce el efecto de In comunlcnclón .,.,.. 

•A medida que Jos pslcóiogos 1'ueron advirtiendo y concediendo 1mportancla a 
las variaciones lndMduales en el aprcndl.Zaje, la percepción. la motwac16n y otros 
procesos pslcológicos, ta antigua teorla mecanlclsta de la comunlcacJón masiva 
(que postulaba la axis.tonel.a de una res.puesto untfonT"!o a ~0'3 estimulas de la 
cOfTlunlcaclón) se hizo insosterttblc. El concepto de lns dtt'orencla3 indMduak)s en las 
respuestas a los medios masivos fUe r:;pldamcntc incorporado a la lnvcstlgaciOn 
sobre comunicaciones AJ mismo tiempo, los sociólogos prosiguieron su tarea de 
detectar las uniformidades de la conductn en catogorfn!J. socl.ales signtncatrvas 
dentro de la sociedad urt>ana-lndustrlal, y esta tdea 1\.Jc aplicada a k>s distintos 
públicos de tas comunicaciones masrv-as PostenonTionte. el continuo 

... Ibtdcrn., ._, "207 
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•redescubrimionto'" d6-; grupo pr1mar1o en modio do lo que se consideraba en 
sentido restringido la sociedad "de mas.as· llevó al de9cubrimlento dol slgnt11cado de 
las retactone9 sociales en el proceso de comunlcac~n mastva Estas relaciones 
pasaron a ocupar ol cer1tro do un Intenso Interés por parte de los estudiosos de los 
medios Finalmente. la: cornprenskm dnl lugar quo ocupan la:l normas sociales en ta 
vida humana ha s1c1o un hPcho 1'urn1nnH~ntal en la h~orlu soc1ológJca y antropológica 
desde el siglo XIX 01ct1<l:.. norm.r1 fueron durnntc mucho tiempo unR parte bastante 
controvertida de las tnntjenc1;)5 tir. pensan-,icnto roferenfe3 ,-¡ la comunicación 
masrva .,t:j,· 

2.3 Propuestas 

Después de haber revisado a Jos denonilnados •padres de la comunk:aclón", 
asf como a sus dlsclpulos y otros de los pnnclpalns autores que han lnteg!'"ado al 
!Saber runcionallsta. Ahora. corresponde hablar de mnncrtJ muy general y ~lntétJca 

de las Ideas centrales respecto a tas propucst.ns que óe esta "aproxlmac.16n 
teOricn· se dertvan 

"El poder que despunta y se consolJda con las modema::; tccnofog1as y 
prácticas comumcatl"vns ortglna simutténeamente un sabe:r que mteresa s1~tet'T1att.zar 
sus forrnas de eXistoncla. do ejercicio y flJnclonamlcnto Saber que :Jurgc en 
Estados Unidos, entre la Primera y In Segundn Guerra Mundiales. y se cnrnctertza 
por llgar sus cxplornck>nes a la publicidad y a los estudlo3 de mercado, por un lado, 
y por el otro a la necesidad de la socled<.¡d estadounldt..•ns.c de evnlunr ~u capacidad 
de lograr el con!ten~o social en torno a su proyecto hls.tcnco nacional y 
trasnaclonar. 1.-.i 

A partk" del tunclonalismo cOl"T"\.O "oprox1maclón teOrtca". ::ic vislumbran 
algunos de los pnrneros elementos que .u.hora nos perni:¡en cri:en-Ct:r la función de 
In comunicación y 103 medios ma:J.NO:t E!'i:te saber tcndn'1 corno Dbjcto de e3tudJo 
las Instituciones, las funciones y/o dlsfuncJones de éstrts 

Bajo lo antes menckmAdo, resulta imponente mencionar q:..te Durk:hclm Uene 
c0010 obfeto de estudio a lns lnstttucionos, cn~cndlcndo il. é~tas como los 
organismos especlallz.ados en la 5otisfacción dr unn neccsidnd !:Ocia! nsfgnada, a 
través de una sene de funciones, mismas que rcnder:i.n ni equl!!brio entre la 
innovación y la conservación Es evidente que Durk.tictrn apena al pensamiento 
posttMsta el concepto de función. 

La teorla soclológlco funclonollsta, sera el paradlgrr.a que guiará las 
tnvestigac1ones de la "rnass comurucaticn resean::f1". la cual pretendió englobar y 
definir como objeto c1entlfico do la sociologla cada uno de los elementos que 
tntegran el proceso comumcatlvo, incluyendo lo que corresponde a las actitudes y 
comportamientos de la recepción, los estudios refo.trvos al contenido, el análisis de 
la emisión y los problema5 fonnales del proceso comunicattvo . 

.., Ib1<krn., pp 227-228 
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La 1nvestlgac16n socmlOg1ca sobre la comunlcac1ón de masas. se caractenza 
por su emplnsmo y por 5U voluntnd de apllcncJón AJ mismo tiempo, establece las 
lrnáQenes del sistema comunlcatrvo que mejor se adecúan a la justttlcaclón IJberal 
de !'\U organi.zac16n y rCg1men 1urldlco De esto manera 3e completan teorla3 como 
la do los ofoctos y la do lns func1onos do In comurncnc10n o lo:J ostudlos sobro el 
comportamiento electoral y la incidencia de los medios en este comport"'m1Pnto. 
con las teorla:s sobre la opinión publica y lo!l conct:pto~ 1nterpn"?tnnte9 de l<t filosofia 
Ubcral de In información en la ~oclcdad democratlca 

Dentro del :saber funclonalistn se cvnlúan las 1'unc1onc~ que condy\.Nan a la 
kltcgrac1ón de los actores soctaln~ al sistema cons<lgrndo dt"~ roles, y adr~rnrls se 
considera a las dls:fltnclone!J o desviaciones de lns normas establecidas qtJe 
pudieran producir efectos de pcrturbaclonc5 on el orden socl<11 vigente 

Cabe reiterar que la 1nvestlgac1ón 01ccrcn do los modios masrvos de 
comunicación. fue lnlclnda por c1entlncos socia.les, como Hnrol O L~sswcfl. Paul 
Feltx Laznrsfeld, Kun Le"W"!n y Car1 1 Havland, considcrodos !os pndres de la 
comunicación Estos, en sus estudios pretendlan dos objetrvo5. principalmente e' 
recuento y descr1pción de la nud1encla y la med!c~ón de los efectos directos sobre 
q~enes estén expuestos a la comunlcactón 

La tendencia de este tipo de estudios !JC mnnrncsta concretamente a través 
de: 1} El ant!lis1s de contcrndo de los mensajes m<"stvos. y :.'.') los estudios rolatrvos 
a los '"cfoctos· de medlos y mensDje!J sobre distintos oruoos soclales En este 
sentido, estos C'stud~os podrlon entenderse corno el re-iutt:'ldo de .....-anl'!s presiones 
relacionadas entre si, por ejemplo, las nccesldadc:'.; operntl"vd~ de los nuevos 
medios: los Intereses especlale!i de Jos gobierno!> anunciantes y 
sAudopropagnndlstas: la natural cur1o5ldad púbhca acerca de los nuevos medios y 
los intereses de quienes 103 mnncjon 

Par otra par1e, conviene recordar que el estudio -enfoque prngmAUce>- de la 
comunlcac1on se dn b.-iJo In Influencia de In psicologlA. sociologlA y antropologla; 
asl como por la vl:i de la cs.tadl-:>ticn ~lo cuan1rtatrvn) De esta m:lnera so observa 
que el saber ftmc1on<::ili3ta, p<:?rn dar :;u~tento y valide;: a sus estudios e 
lnve~lgacloncs se apoyara en tecnlcas de medición, (reportan rcsuttado~ a ntvel 
cuantltetlv'o) mismas que son una propue!'itil de i::st?.1 "aprox.lm<iclón teórk:a" 

2.4 Limitaciones 

El f'unclonaflsmo tiene sus antecedentes en le que 1'uo la corrii:'!rrte del 
posltMsmo, a::sl como ta sociologla, do ahf que este saber esté marcado por la 
soclologfa de Durkheim (veasc apartado 2.1.2), donde se pondffi un especial 
énfasis en In norma social; lo cual por supuesto permca y convlerto a esta 
BPf'Oxlmaclón en un estudio de la desvtnc'6n de las tunc.kmos De esta manera. se 
entendon'I a !os fenómenos sociales de acuerdo a las normas: recordemos 
entonces que a la comunicación se le concibe desde esta perspecttva, como una 
función social, cubierta por una Institución. 

Convtene reiterar que, bajo esta perspecttva, cualquier sociedad humana 
tiene un conjunto de nccc$ldades y a su vez. Instituciones para satlsfacertas. 
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tenemos entonces que la tunc1on o funciones de dicha ins.trtuclón social será 
satisfacer alguna de estas necesidades Asl también, las lnstltudones tienden al 
equilibrio y poseen mecanismos para regular sus connlctos, sus ·dtsf\.lnclones·. es 
decir, cuando no se esté cumpliendo con las funciones que deberla satisfacer 

Oc este modo destaca el concepto do función, que Ourkhclm aporta al 
pensamiento posrtMsta. sin embargo. ahora el cuestlonamiento que harlamos es_ 
¿quién dice yto decide que es lo runclonnl y lo dls1\Jnclonal para el cuerpo social?. 
soslayando que el poder con frecuencia confunde los Kltcrescs y necc:9idade:1 
sociales con sus propios Intereses grupales o lndMdualc5, pareciera entonces que 
la soclologla estará regida por el •deber sor"', en otra9 palabras, persiste La 
norrnatMdnd; por tanto observamos que lo 1\.mclonal y/o d1sfunc1onal dcpendcran 
del cómo no cumplen la norma las Instituciones Asimismo. Durkhelm no nos dJce 
¿cómo son en realidad las lnstltucionos?. 

Con respecto al enfoque persuasivo, el saber tundonallsta estuvo 
condkJonado por el contexto histórico, polltlco, económico y socinl que en ese 
entonces Imperaba en los Estados Unkk>s. Ante esta situación, se sobrevalorará la 
e11cacla de los medJos mastvos y el papel que desomper.a er receptor En otras 
palabras, la omnipotencia de los medios, corno fa capacidad pcrsuastva por 
excelencia; coflV'erttra a los medios en lnstn..trr1entos de poder De este mOdo, el 
tunclonaJlsnlO se desarrolla desde y para el propio poder, dcnomlnada también 
como -iecxla del orden :soctar·. •en ta medJda en que sus ot:>}etNO:!I consl~on. 
tundamentalmente, en obtener el conjunto de evk1endas necesartas para legltlmar 
la supuesta racionnlldad lntrlnseca del sistema socfal capitalista• w 

Slgu~ndo con la noción de pcrsuacJón, cabria agregar. que se le concJbc, 
•en la mayorla de los casos. como un ofecto cuanttncabic a partir de las vartablos 
de emisor/mensaje en su acción sobre el receptor E3 a!l r que muchos de estos 
estudlo!il tratan de precisar y evaluar el mOdo en que k>s medios de conlunlcaclón 
pueden actuar, persuadiendo, para reforzar o can-\blar la conducta de Jos actores 
soclales en determinadas coyunturas, con el nn de mantcnor la lntegradón global 
del sistema·."° 

SI bjen es cierto que el funclonaUsmo centra :JU atención en lo 1'Unclonal y 
dls1\Jnclonal; considerando a la comunicación como una lffs.::rtuctón, que de una u 
otra manera tendrá que cumpbr con una serie de funciones. para satisfacer 
neces•dadcs de carftcter social. En realidad todo~ estos estudios se verán 
cruzados por la protección que br1ndrt m Upo de estuc:!Jo de lo~ efectos, sin 
embargo. cabe nclnrar que a ntvel expCf1rnentol nunca rucron ::apoces de alsfar y 
de doterrn.Jnar las caus...,s do talo:t ef"ectos. Recordemos que lo~ cstuélos rolattvos a 
la trrnucncla y los ·efectos de medios y mensajes f\Jeron en sus lnlclos, el producto 
de la connuencla do la soclofogla tunclonaUs.tn y la pslcologfa conducttsta; de ahí 
que el modek> inlclnl parn abordar este Upo de e:ltudlos hoyn sido la ecuación 
estlmuk>trespuesta (E/R) Bajo esta lógk:a tonemos, quo kJs hachos de 
comunicación ~e conciben como est lmulos que provocar.in cierto Upo de reacck>nes 
que es preciso evaluar 

.. lbi<knl.. p 18 
"° Ib1dern. p 24 
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Asl, dentro de esta perspecttva Jos primeros estudios partlrlan de la base de 
que los modemos medios de comunicación connguraban un nuevo campo de 
estlmulos cuyo poder y magnitud detennlnaba y dennla el comportamiento. las 
emociones y la ndhe:slón e valores de tos dc:stlnatar1os. a los que se conccbla como 
sujetos untfonnes y sin control sobre los mensajes Posteriormente, shl dejar a un 
lado la ecuación de E/R, se intenta enr1quecer la concepdón de estlmulos, esto es, 
las fornias persuastvas que los medk>s pueden producir, de estudiar las 
mediaciones entre los medios y la masa, y de caracterizar ~stlntos tipos de 
efectos. Para esto es De Fleur, él que considerar:. la teorla de las diferencias 
lndlvlduaJes, la de las categorlas soctales, la de las relaciones sociales y la teorla 
de las normas culh...-ales. 

En ténntnos generales, podrlemos decir que la teot"fa de les •dtferenclas 
tndMduales·. pretende rDf11per con la k1oa de la untfonn!dad de los púbHcos. esto 
por razón y condldoncs de la estructura de su personaUdad (dtferenclas de 
estructura p:slcológtca); por tal razón ya no puede estarse pensando en un estimulo 
que traeré corno respuesta una especie de t.a'lanimJdad, generallz.aclón y 
homogeneidad, como se presuponla. 

Respecto a la teorla de las •categorlas soclales·. k> que se hace es 
introducir var1ables al esquema E/R, béstcamente las que remiten a la pertenencia 
soclal de los destinatarios (edad, sexo, estatus econól'nico. nlvel educattvo, reüglón, 
residencta); con esto se pretenderla estudiar a k>s efectos evaluando la medJ.aclón 
de llderes de opinión. 

Y ftnalmente con la teorfe de las ·normas socta1es·. se observaré que k>s 
medios servtrlan Indirectamente para ln1'k.Hr sobc"e la conducta. puesto que el 
comportamiento tndMdual es generabnente regtdo por normas cutturafes. De FUeur 
distingue tres postbles maneras mediante las cuales k>s medk>s pueden tnfluil'" sobre 
las nonnas: ·1. pueden reforzar las pautas exfstentes, 2. pueden crear nuevas 
convtcciones compartk:las con respecto a temas poco conocidos: 3. pueden, 
ftnalrnente, cambiar normas preextstentes·'" 

Por otro lado, tocio el desarrollo fUnclonaRsta que date de los anos treinta 
hasta la década de los cincuenta, se ve 1\Jertemente obligado a resolver sobre la 
marcha Jos problemas sock>lógk:os y tuncJ.onates que :se J:>'antean o se van 
planteando al tuncionamlento de los medios y sus emisores. dejando en segundo 
ténnlno el desarrolo de una teCX"fa clenttnca de k> cornunlcativo en si mtsmo y 
convtrtléndose en ..., 1\Jerte aparato de resolución de problemas bimedlatos, a corto 
plazo. soluclón para la cual no se tOll\an en cuenta Jos antecedentes, ,,. la htstor1a 
de los procesos. sino que sktmpnt se parte del estado actual del sistema. Lo antes 
dicho es obvio adefnés de que responde a sus supuestos o premisas. e:s decir. al 
staru&-quo .socia/ y f>CCHJÓmlco. 

Por otra parte, las visiones funcionaHstas justtncan su aceptación cientlfica en 
wia Ylsión emplrtca. caracterizada por el uso de técnk:as cuantitativas, que hacen 
de la matemática y la estadfstica su irronunclabte instrumental. propk:iando un cutto 
al dato que no repara en su construcción y lo equipara al valor de lo objetivo. Esta 
propensión a la medición y a la objetividad del dato (exactitud) hace que las Visiones 

... Ibidcrn p. 23 
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fUncJonalJstas dejen de lado toda aquella cosa soctológtca que no pueda ser medida 
u objettvada cuantttatrvamcnte. En pocas palabras, se establece el Imperio del dato 
y se contunde el modelo de lo datado con la realidad. 

2.5 Revla16n critica 

Lo que ahora podernos decir, a manera de conclusión, es el hecho de 
considerar que las aportaciones del fUnclonaltsmo al estudio de la comunicación 
radican, mas que en las aportaciones de carácter teórico, en un conjunto de 
técnicas rigurosas (anallsls de contenido, diferencial semé\ntlco y la teorla de los 
usos y grattnceclones) que resuttan útiles en el anallsls y valoración de algunos 
aspectos del fenómeno comunicativo, quedando su perspecttve teórica contenida: de 
manera lmpllclta en lo que corresponde a la construcción y apUcaclOn de estas 
técnicas 

AJ hecho de ex:pllcltar estas teorlas. resurta ovtdente que el f'Unclonalismo 
estuvo rné3 preocupado por desarrollar herramientas Instrumentales del uso de la 
comunicación, para nnes soclológlcos, que por el abordaje y cx:plk:ttaclón clentlnca 
de lo que la comunlcaclOn es en si misma. sin que esto haga desmerecer la validez 
de muchos de sus estudios -los primeros- sobre el complejo fenómeno de la 
comunicación mnsrvn y los medios 

Ahora bien, hoy en dla cabe destacar la vigencia de la lógica functonalista; 
persiste la apUcacl6n técnlco-lnstrumental en la medJda en que se da cuenta de 
ciertos fenómenos comunlcettvos Por ejem~o. aún sobf"evtve la encuesta como un 
Instrumento que pemitte operar e Indagar sobre la "opinión", además de que al 
cruzar y/o combtnar esta técnica con otra u otras (antllisls de contenJdo) se tiende a 
legitimar la "realidad· abordada_ Aslmlsrrta, se adopta la manera de razonar y la 
ópUca 1\mcionalista para la construcción da una campana publlcttar1a 
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3.-EL ESTRUCTURALISMO EUROPEO 

3. 1 Antecedente• 

Para los nnes de este trabajo de Investigación sobre teorlas de la 
comunicación, resultaré imprescindlblo dar un recorrido muy general a ta 
aproxJmactón teonca del estructurallsmo tste surgirá a principios de siglo: la 
importancia que cobra esta postura en la ciencia seré princlpalmente la 
recuperacJón de la subjctMdad humana para la construcdón de modelos y para 
esto parte do Ja existencia de estructuras ocultas, que 91 bien es cforto no sen 
dJf\Afnjcas ni contextuales; se verá que le esencia de las cosas no cambia. 
solamente algunos elementos de Ja estructura son los que cambian a través del 
tiempo Asl, el estructural1smo propondrá un modelo c1cntJfico basado en /a 
sociologla descnpr:iva de las estructuras !'loclnles y estará. comprometido con la 
ciencia; no se trata de ninguna Jdeologla como ya se V10 en el caso def 
funcJonaUsmo -cap ftulo arttertor-

EJ estructurall$mO va ha tener auge ert las década::; de los cincuenta y 
se9cnta, se daré un gran cambio en los conceptos 1't.mdamcnfales en lo que se 
renere a la ciencia niosó.,,ca Por el momento sóJo enunciaremos que en el 
estructurallsmo Ja elaboración teórica con la cual el cicnttt1co social nnall.za la 
rea/ldad sera 'V15ta como una estn1ctura Y antes de entrar en materia propiamente, 
es decir, hablar sobro el modelo estrucrurnl y o/ estructurallsmo, es necesario 
establecer que esta comente retoma toda u:ia tradición c1P.ntlfica. la cual viene 
derlvnda de tres antecedentes el Idealismo. el rac1onallsn10 y la ps1coiogfa dt? la 
percepción; los cuales ponen el acento en la acHvidad producttvél del 5U)Cto Oc ahf 
que sea conveniente comenzar con el an!:ecedentc mas remoto de esta 
aprmdmaclón teórica el ldeall:imo platónico 

3.1.1 El Idealismo do Platón 

Platón (429-347 a C.) 

Platón f\Je un gran nlósofo. que perteneció a una do fas tamlllas más 
aristocréUcas de Alenas y desde los veinte anos fl.Je d1scfpulo de Sócrates Es asl 
que la obra de Platón está fn1'1uenclada por las cnsenanzas y diálogos de su 
maestro Sócrates -de é:1te no hay nada escrito-. 

Sócrate!I, •hombre que penetró en la verdad de la moraJJdad y vtv"ló Jn 
moralldad de esta verdad; actversarto de la sonstJca, fundador de la época ctasJca 
de Ja nlosofia griega, maestro de Platón, que elevo el diálogo animado de Sócrates 
sobre la verdad y fa moralidad a las alturas de su propio JdeaUsmo. (Sócrates) 
Habiendo caldo en desgracia por su sinceridad y justicio y por haberse ganado 
adeptos entre la jwentud distinguida, acusado de lmpledad y de seducción de la 
juventud y condenado a muerte, bebió sosegadamente la cJcuta, siguiendo su 
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~a~==~;'fi~ :::,.4:,S:~~~~~al~~a'~~.b7~~~~1~ov;~;~~;)1ado a fa fuga, y n1osofando 

Asl. Sóerates partiendo del conocJmrento de la propía 1gnoranc1a del saber, 
("'Yo sólo sé que no sé nada·) y cargado de 1ronla, mtentarla ehmrnar el saber 
aparente y, mediante preguntas y objeciones, conducir al otro a hablar por sf 
mtsmo 1a verciad en la propia alma, verdad que en el fondo conoce. Partiendo de 
Virtudes particulares trató de definir fa esencia de la Virtud. 

De este modo Sócrates es el fundador de la nfosona du Jo unrversal y d"I 
procedimiento inductrvo y defü11tono. En otras palabras. Sócrates estimó que Ja 
ciencia es el saber conceptuol Es en la conversación socrática. en el diálogo, 
donde Sócrates ejercitarla su '"mayéutlca·. el arte de ayudar y posibilitar la 
apar1clón de los conceptos, del saber de Jo universal El concepto es lo que nos da 
el ser de las cosas, es decir. su conocimiento verdade,.-o 

Cabe resaltar que Ja muorto do Sócrates, para Platón servtrá como marca 
de ,.-eferencla a la expllcaclón del mundo, esto es, sJ matan ¡i mi maestro, ta mente 
més JúcJda de la cultura gr1ega de esta época -¿Qué puedo pensar del mundo?, es 
aqul donde Pfntón vtsualtza un mundo contf"adlctorio y caóUco hecho de 
apar1enclas; y entonces ¿Cómo 5e puede hacer ciencia?, ¿Cómo se puede 
encontrar la verdad? Este nlósofo cree que Ja verdad existe. pero '91 no está on 
este mundo de apariencias, deherñ exfstJr en otro lugar, es decir, en un -ropus 
Uranus• y a partir de este, superar Jo aparento para encontrar lo ,.-cal 

Platón al buscar resotver la oposklón del ser y el devenlr del mundo !l:enslble, 
·concluye que la cosa matenal tiene ser y cognoscibllldad por trnttaclón y 
partlctpacJón de los UnlversaJes, Formas o Ideas Inmateriales·~ ..... En este sentido 
Platón considera que en el mundo no hay verdad, y si bien. el sujeto percibe, 
percibe puras apariencias, es decir, nuestros sentidos nos engaflan 

Retomando lo antes rncho. los elementos que constth.ryen el modelo del 
idealismo platónico, gráficamente se expresan de ta siguiente manera 

MODELO DEL IDEALISMO DE PLATÓN 

~ 
s 

~--. 

Mundo de fas Ideas 

Perdbe aparienc•as 

n MO:t.J...ER. Max y HALDRR. Aloi1, Op. Cit... pp. 403-404 
"~. Adriimn-. Op. CaL, p. 2!5 
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•La corrupctón a que habla llegado Ja po//s gnega ha hecho insegura la vida, 
nadie esté seguro en Grecia Rotos Jos llmttcs que marca la polis. las pasiones se 
aduenan de todo, la h1br1s se aduena de Ja ciudad. en toda Grecia impera la 
Vfolencla y la Insolencia. nada puedu dutener-tas Fr'='me a este munoo va a oponer 
Platón su mundo de llls 1doas mundo perfecto, l•mitodo, seguro, permanente Este 
mundo va a ser Ja autóntJCo reo/ldad El mundo dB lns Ideos va a ser mas real que 
el mundo que se creta ern el de la reaiJdad Lo que conocemos corno reaJJdad no va 
a ser srno imagen de esa autentica reahdad que se encuentra en el Topos Urano._.-4 

Platón aplicara a las :deas los caracteres que F3 armiúnid,.-~::; t'l..ibl.J aplicado al 
ser la idea es :;;.1ornpre una, cada cosa tiene su rdea, pero esta 1de.:l de fa cosa es 
siempre una, y como tal es absolvtnmon?e ett...rna. sin pr:nc1p10 rn fin. rnvarl.able, 
tnmutable, anmóV11. lm1rtada "'Dentro del mundo de las ideas h.:1y tarnb1én una 
jerarqufa. dentro de la cual la super1or es la de E3fen En e/ Feción nos hahl'1 Platón 
de algunas do estns ideas cuando dice .. ExJste la Ju~t1c1a en si. t.a: Belleza. el Bien"' 
·Existe Jo Igual no un lena a otro. ni una p1cdra a otra. ni n:rigunA éc e~as cosas. 
sino ademas de todas ellas. otra distinta. lo lguol en ~¡ • Accrccl del caracter de 
estas cosas nos dice· "'la esencia en si permanece siempre la m1srnc-i y de Igual 
manera. no es cada vez dl'..itlnta Lo lgu<.11 en si, Ja Belleza en !Ji. cada unn de las 
cosas que son en 91, el ser, no admite Jnmós cnmblo alguno Cadn una de estas 
cosas que son. es siempre de una forma en si y por si. perm~nr:cc de rgual manera 
y la mJsma. y en nlngun mornento, ni en ni:igunn parte, ni de nmGuttcl manera, 
admite atteraclón ninguna ~, 

Ahora blen. no solamente las Ideas constituyen un mundo real, '!:.1no que ese 
mundo inteffgtbfc se opone al mundo sensible, come la rcnf1d3d a La apar1encla 
dotando al segundo de realldad Oc esta manera, la condición tiurnana resulta ser 
como la descnbo la célebre afegorla de La caverna (Ropúb/Jca, VI/) 

En el libro VII de su obra Lo ropúblJcB, •Ptatón nos narra la Uamada 
•Alegarla de Ja Caverna· En ésta:. hombres prisioneros desde pequen os, vtven 
atados en el lotcr1or de una cavema y sólo captan sombras que se proyectan al 
rondo de la misma por v1rtud de un f"..Jcgo exterior Cuando uno de eflos escnpa. se 
maravtlla por Jo que ve tuera. pero cuondo vut:lvc y relata a sus campaneros su 
ex:penencia, éstos no Je creen, pues están convencidos de que la realidad son las 
sombras que ven" .r.e 

La cita anterior la hemos retomado como una metáfora y ejempH11caclón de 
lo que se ha vcntdo djclendo respecto al Idealismo platónico, esto es, Platón explica 
y compara la Caverna con el mundo sensible, el exter1or con el mundo tnteloctual de 
las Ideas, el fl.Jego representarla Ja Idea ma:s perfecta del bien; por su parte el 
prisionero que escapa serla el Mlósoro que Uene la intuición de las Jdcas, pero que 
os despreciado por el resto de los prisioneros, que representan a Ja mayor parte de 
la humanidad 

... ZE..A.. Lecpoldo, !rrtro<itx'r.16n •la F1lo•ofl11:. Ed TC!'tto• Uruvn-.1t..,o•·LnlAM. :5._ e-d, Mh1co. 1974, p 
104 
., Ibider"n 

""~.Adn11n•.Op CÍL,p 26 
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Hemos estado hablando do las Ideas, asl quo cabria sena1ar que la voz 
•idea• provtene de una ralz quo slgntnca ver y asl como en el ver existe el mirar, al 
mismo Uempo las Ideas son conceptos, son formas de ta verdadera realldad, son el 
ser mtsmo en su detcrTninac1ón concreta Estas Ideas. estas formas o esencias 
reales constituyen un mundo ·1nteligiblo·. es decir, solamente accesibles a la razón, 
al ·1ogos·. mundo Inteligible que no sólo es extenor al sujeto cognoscente, sino que 
existe ·separado· tamb1ün del mundo de las cosas sensibles, trascendente a ellas y 
por si subsistente 

La toorJa platónica do l~s Ideas impUc;1 "'una creencia en absolutos eternos 
untversnles tndcp~tHi!Pntf?'s do los fer.órnono3 ! ~ 1dt->11 P'l 1n1a t·n~ICTrlr~ 51JO<;l">:tl}nte 
opuesta de alguna manera a las co~a-:. del rnundo sensible. t~'!i Independiente de las 

~~~~~:a~,:~~1t7~1;~~~:l~~~~q~,C ::i~~:r1~~:-e/_:onocer5t~ pcr medio de la 1ntel!gcnc1a 

Desglosando lo anterior, tenemos quu ntngUn s~r dcH.·nnlnado representa 
con extrema exnctrtud o perfección !o Idea, pero el conjunto <je sf:re'!:i ¡nQMdualcs 
rencja perfectamente ta Idea con sus cnrac!crlsticas untforn-:e::; Dr- '~· .. ta manera. !él 
unlca. aunque inmensa d1ferenc1a Rntrt: In 1c11~a y el gc.··nero natur<ll es quL· In pnn1•!ra 
es !nmatcnal y por ende un;l, mientras quP. el st~gundo e5 matPr1al y por tnnto 
mutt!ple 

Reiterando un peco lo ante'!; dicho. !as ldcas o ~seric1as reales constrtuycn un 
mundo lnteliglblc, C!i doc1r sólo accos1blc a la rn:ón (al lagos) Platón dcclnra que 
sólo el objeto pensado en los conceptos. sólo las fo:TnilS de la3 cosas y lns ideas 
tienen verdAdcra realidad. de f'lhf que este fllósofo e~rc intPresndo en el 
conocimiento que pcnnlte nccedcr a /.3 verdad En este sentido, p;1rn Platón la 
dlaléctlca os: la c1enc1a que permrte alcnn..-:.ar la t.:::;encta de cada co<>a y tl~nc como 
objeto propio el ser y por lo tanto tn verdad 

El objeto del concepto es lo 1ntel1g1ble, aquello quo hace 5er a cada cosa lo 
que ella es, lo qu~ haco ser a muchos Jn-drvlduo:;; de la rrnsrna esp•;,c1e lo que son, es 
decir, la esencja de las cosas, la verdadera re;:ilzdad S1 Sósr;-it~~s habla dicho quo 
solamente el conocimiento por conceptos garantLZ.a un saber verc.!3dero. Platón 
declara que sólo el obje1o pensado en los concepros. so:amcnte las '""formas· de las 
cosas, las Ideas, tendrén verdadera realldad 

De este modo, para Platón la "M.losona es la adquisición de la ciencia, pero 
ésta no tiene por objeto las cosas sensibles que están en un perpetuo estado de 
nuctuacf.ón, en las cuares no se encuentra ninguna verdad. nlnguna estab!Udad. 
entonces "'el objeto de la ciencia deberé. ser lo Inmutable, fo idéntico, 10 que nunca 
cambia. Este objeto es lo que 1:.c:ma Platón la idea. Estas ideas, modelos eternos 
de las cosas, resrden en el Sor DMno, y todas su resumen y comprenden en la Jdea 
suprema de bien La nlosona es una busca perpetua de las kieas, un afán de saber 
qué es la Verdad y ta Betfeza, ta cual no es otra cosa que el blan como idea 
suprema ...... J 

.,., Ib1da-n., p 2!5 
,. ZEA. Lcopoldo, 0p C¡L, p l O 
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Ahora bien. dcspuCs de haber expuesto de manera génenca y smtét1ca el 
pensamiento de este frlósofo, en resumen agregarlamos que para Platón las ideas 
extsten fuera Oel su1eto e Topus Uranus) las ideas determ111an la ex1stenc1a de los 
obfeto::s. El ob1eto real :solo e~1:ste idealmente, lo real "s aparente El ot>1etrvo d'e 
Platón es trascender por modio del mundo de ln::i idea~. el orden aparenh: pora 
conocer el orden trascendente 

Como se puedt1 observar, para el modelo subjetrv1sta de Platon el Objeto de 
conoc1m1ento real son las ldtlaS mmatenales (tll mundo de las ideas) En este 
modelo de manera acortada se considera y rocupera la a.ctrvid<td del elcrnento mas 
importante para I~ construcción c1entlf1ca. el su1eto S•n embargo, el error del 
modelo radica en ";;uponer que el mundo de :os aJu.:i~ no carnb1a (verdades 
mmutables) y por tanto tampoco cons1dora quu Jo sub1otrvo sea camtJ1antt~ 

Cabrio: destacar que este modelo es :sub;etlVlsta. porque pone énf<)":>l5 en Ja 
actMdad del sujeto Y st bien os cieno que para Platón el mundo de las ideas esta 
separado del sujeto Este niundo de las ideas está tm IL! ~cabe~a del hombre·. del 
su1eto cognoscente, de ahl la ttTiportanc1a e 1ns.1stencra de qut-- 5e tr:a!t de un 
modelo sub1etMsta 

Otros de los orrores del 1deal1smo platónico '.:i-On reducir al m1nimo la 
expenenc1a empine~, conrundlf la percepción de: ob¡eto real con una apanenc1a. 
sustrtu1r al ob1eto roa! por un objt:!to de conoc1m1ento dt...•t•.:'rrrnn~•do por las rdeas, 
tanto su1eto como objeto de conoc1m1onto esttln determmados por ttl mundo de las 
ideas, es subJetrvo, escamotea la roafldad 

De igual manera, cuestionarlamos ese mundo de 1de<JS inmutabtPs. porque 
¿Cómo se pretende hacer c1P.nC1<J y establecer al nw:;~--r~o t1eí11po fo común en 
términos de Ideas, entendiendo a éstas como valores (•·erdad, bcl!e~a y 1ust1c1a) 
entre los hombres? 

Por otra parte y antes do continuar. es 1mprescmd1ble st:Jna1ar que. el modelo 
de Platón se corTVlrtlO ~n la base 1deolOg1ca de la el:te ecles1ast1ca durante la Edad 
Media, de este modo el punto neuré'Jlg1co de la escolástico cnstrana de Santo 
Tomas y san Agustln, se fundamentaré en el slm1l entre el concepto dt-1 mundo de 
las ideas (de Platón) y el concepto de cielo de la 1g1es1a católica 

A.31, se puede observar que el modelo del lde;:il!smo Platónico se reserv¡Jrla 
para Jos an1c1ados en la toologla, es decir, este modelo sera de consumo exclusrvo, 
de la élite; solamente para quienes acceden al mundo de las ideas -1ntel1genc1a 
ecleslastlca-. Y con este modelo se lt:tgitimara el -principio de autondad·. el cual 
emana precisamente del poder Drvmo. Mientras qu~ por su parto el modelo def 
Reali.smo Anstotéhco, serfa ampliamente drvulgado. para las mayorlas iletradas 
(vec'!se apartado 2. 1 .1) 

Recordemos que durante toda la Edad Medta la org.amzac1ón social estaba 
jerarquLZada, de aht que el pnnc1p10 de verdad estw1ese rotafmente ligado y 
dependiera de la Jerarquización. El valor de lo dicho no era en si mismo, sino que 
dependeria de quien lo di1era y la verdad que realmente se consagf"arla como 
verdadera y abso~uta es aquella que emanaba del mas atto representante de Dios 
en la tierra el Papa y de éste hacia abajo, de acuerdo a la p1rám1de de 1erarquias 
ecJesiást1cas 

74 



"El poder divmo lo tiene Cnsto y su iglesia, sólo Cnsto o ~u representante en 
la tierra, el Papa, pueden hacer poslblf? la consecuc1ón de este úH1mo fin del 
hombre. AJ representante de cnsto en Roma deben someterse todos los remos de 
la tJerra, porque en sus manos esta el cutdado del nn mas atto de Jos indMduos y 
de Jas soc;edades Santo Tomás consJdora quo a la 1gfes1a correspondt:~ la 
autondad sobre fo tempor011 en aquel/os aspectos que se refieren a lo sobrenatural. 
Jos que esta11 por encima d~ los nnes matennfes del hombre"' .l\J 

Ahora bien, la antigüedad ::.crá un mero pretexto para abandona,.- ta cultura 
esco/ást1ca e lmcJar un nuevo tipo de cultura El idc~'ll del hombre.: moder110 seré'.t a 
mediados del siglo XVI que SP. hable de Ja vuelta al "'hombre natura'·. es decir. al 
hombre sin historia El centro no es ya Dios. sino el hombre. éste querrá t".:rnpezar Ja 
constrocc1én de su vida desde el princ1pm Con este renac1m1ento Descartes {que 
no confia en nada) realizará plenamento Ja operadón rn1c1ada en el Rcn;ic1m1ento, 
arrancandose todo el pasado para iniciar la formadón del nuevo hombro 

En el umbral de la c1encu~ nueva. el hombre moderno tratar;) de rt:tcupt1rar a 
Dios y al mundo perdidos. La Rufonna sera ol intento por recuperar a Oros sobro 
bases que no fueran /as oscol.i'tstJcas, lo qur30 recuperar ehn1mando intermedmnos 
Esto será el fundamento de Lutero, en otras palabras, este es qcien establuctuá la 
ltbertad en marena reJ1g1osa_ "'La relac1on entre hombre y Dios se debu reahzar a 
través de la conc1enc1a humana y no por mtenned10 de autoridad escolát1ca 
alguna·. tUJ 

Asl, quedarla roro el orden ideal que ligaba al hombreo con Dios a través de 
las mterpretac1ones de la 1gles,a. dándose de manera s1rnuttánea la ruptura y paso 
cie los modelos too/óg1cos al paradigma ractor.ahsta, de ah! que Rene Descartes, 
será quien dudar.i'.1 del -pnnc1pio do <.1utondad·. es decir. discut1r.l y pensara en el 
¿qué pasa?, y cuest1onarol ¿qw!>n lo dlce? Este f'ilósofo francés dará relevancia a 
la raZón, y no a quien Jo dice 

3.1.2 El racionalismo de Descartes 

Rene Descartes (1596-1650) 

Rene Descartes, es lógico y metansico. ético y antropólogo, teólogo, y 
psicólogo, matemttt1co y astrónomo, fisfco y 'fisiólogo, tilósoro y matematico; es 
namado pacire de la tuosona moderna, clásico en la historia de fa filosofia y /a 
ciencia. Pensador francés que al imponer a la cuttura de Occidente el estilo de 
pensar por ideas claras y distintas. ftbera a la reneX>ón filosófica de toda suerte de 
autoridad (religiosa, pollt1ca .. _) inaugurando asl la practica de la meditación 
personal. 

"lbidem., p. J 78 
IOO Ibidcm., p. J 95 
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Descartes croa el s1srema del rac1ona/1s1no, y con éste, Ja Fllosofla del 
Renacimiento alcanza su madurez Es:ra doctrinn postula como pnnc1pio Ja unicJ&d 
de Ja razón Fundamento de todo saber, teonco y práctico. es ra esencia racional 
del nombre. Hay efectl\fan1ente. ciertas ldea5 que constttuyttn ta razon humana. 
llamadas, por ello. 1deo3 innatas. y que no 3ólo dan Jas bases del conoc:mtcnto 
verdadero, sino tambu':n dn la sab1durla de ta vida 

La nlosona moderna se inaugura. con el problema del metodo la filosofJa 
precedente se habla preocupado por er problema del ser fue unn fHos.ofla 
ontolOg1ca Con los gr~1ndcs. pensc.1dore-g del siglo XVI toma un nuevo giro fa 
medrtacJOn nlosónca Antes de lan.~nrst~ a Ja búsqueda d~I o;er. el pr:-nsar füosófJco 
se afana por descubnr e/ carnmo que puedn conducir allf ¿.Oué ruté'.J th!ne que 
recorrer el conocJmlento para alcan.?...ar In verdad? 

Con ello se formula la Idea de que una lnvcst1gac1on sobre la razón hum;i;na 
debe preceder al conocimlc-nto del mundo Descarte::J, en efecto. buscará los 
pnnctpios racionales que han de normar todo conoc1mJento. los pnnc1p1os rétClonales 
de los que han de dertvarse las nociones 3obre el mundo y sobre Dios Por esta 
razón, se consJdera a Descartes como el fundador dnl rac1onal1smo moderno De 
este modo se observa que si el hombre quiere 1nvest1gar la ..... erdad. debe examinar. 
en primer ténnlno. su propio intelecto. su razón 

La duda 1netóe11ca es el rnstrumonto que ha de emplearso e-n Ja busqueda de 
estos pnnc1pios Ad\flerte Descartes cómo innumerables hechos que se tienen por 
verdaderos, pronto se presentan como falsos No hay otro medio, dice, para 
hbrarse de los di"versos pre1u1c1os y llegar a un conoc1m:"°'nto firme y seguro, que 
dudar de todo cuanto Sfl ofre.::ca con la menor sospecha de 1ncert1dumbre De 
1nmed1ato puede admrttrse que no existe Otos, rn c1olo e infierno, que incluso los 
princ1p1os matemáticos son falsos Pero en este mar de dudas 5e levanta una roca 
de certeza absoluta. •Actvertl luego, agrt1ga. que quenendo yo pens~r que todo es 
falso, era necesano que yo, que lo pensaba. ruese alguna cosa. y obsorvando que 
esta verdad. «yo pmnso, luego soy», era tan f"1rn10 y segura, que los mtts audaces 
argumentos de Jos escépticos no son capaces de conmoverla, JU.Zgué que podfa 
reclb1r1a sin escrúpulo, como el pnmer pnnc1p10 de la f'ilosofla que andaba 
buscandO ... '" 1º1 

Descartes duda para llegar a la certidumbre, su duda es una vJa para 
descubrir la verdad: es duda metódica Su pr1nclpio cogt:o ergo surn (Je pense, 
done ja su1s), es para él solamente el punto metódico de partida Permanece cierto 
en toda duda que yo pienso, que yo soy una cosa pensante (une cf"l.osf! qui pense) 
Esto no lo adquiere por medio de un slloglsmo. sino por "exper1encJa"' lflmedlata. por 
una ·intuición del espfrttu•. por la ·1uz natural"' de su razón. por una representación 
clara y distinta• (perceplJOn e/aire ot d1.stmcte) 

En lo que respecta al criterio de Ja verdad se encuentra, pun[ualmento. que 
fa plena claridnd y la completa dlstlnclón son propiedades del principio Descartes, 
dice, que es un conocimiento que esta presente y patente al arma atenta, como se 
llame claro a lo que est.O presente al ojo contemplador y lo extta con fuerza 

------·-·------· 
JOI I..AR.POYO, Friuw1a•:o, Dr•ca:-1~•. D1••."'l..u-ao .:f.-l J',1Hod<.:>, !'.,f,.d1t .. .-101·1.-!1 ?w"!~.afJ1nc-a•. R,..-Jd• p11Tll In 
D1rccc1óndoe!Ea¡.>Jnt1..1,Pruv:1~o1u•'~l11F1l<>i;iní!•.Ed f,•m; ... :JA.-'"'11 ,..1,1 .. '!,..x1c:<-'. !?~J.~, lJ 
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suficiente Llamó, d1st1nto, a un conoc1m1t~nto quo on su clandad se d1st1ngua y 
deslinda de todos los demas. y en el Cual. además. las partes o elementos del 
objeto estén dtferenctadas, como. por ejemplo, ocurre en los numeras Por 
consecuencia, todo lo que yo conozco clnra y distintamente en la misma forma 
puedo conslderar1o ver-dadero 

Aunque para Descartes. la clnndad y In dlsttnclOn no se0n los ".ilgnos 
decl:stvos de lo ver-dndero, ha hecho ver la Importancia fUndamental del problema 
del cntcrio de verdad en la tcorta del conoc1miento Sm un patrón objctrvo de lo 
verdadero, no hay medio para ovadir-30 de la lncort1dumbrH Hay mas solamente 
teniendo como n1odelo un tal entena. pueden s~r formulndas tas et~pas del rPf'>fodo 

Para Descartes son cuatro las reglas que precisa seguir en la captura de la 
verdad • 1 •No aceptar nuncn como vcrdndero lo r,uc con toda cvld~ncl.a no 
reconociese como tnl, es decir, se ev1tara culdadosan1ente l;:i prec1prtaclón y lo5 
prejuicios, no dando cét:b1da en lo5 juicios smo aquellos que se prc_osentcn ;J 1 e<:>plrrtu 
en fonna tan clara y distinta que no sea edmlsJble la més mlnlma dudn • Regla de la 
evidencia 

2. ·oMdir cada una de las dtncunades que haH.:ise a mi paso en tantas partos 
como f\Jere posible y requiriera su mñs fécll solución • Regla del análisis 

3. ·ordenar los conocimientos. empezando por los m~s !>enclllos y féclles. 
para elevarrne poco a poco y como por grados hasta los mas complejos, 
estableciendo también clorto orden en los que ni'.lturalmento no lo tlcnon· Regla de 
la slntesls 

4. ·Hacer siempre enumeraciones tan com~letas y rev1stas tan generales que 
:se pueda tener la seguridad de no haber omitido nada "' La ~numeración vcrtnca el 
análisis, la revtsión la slntesis Regla de la prueba" 1

8:' 

Desearles entiende por modos o acctderrt~s aquellas p<op1edades de las 
sustancias que presuponen la existencia de los atnbutos El s.er:t1r, el querer. el 
anhelar, el 1magmar, el Juzgar, son ·modos del prepensam1ento~ (es decir. 
modrficaciones de la conciencia). La ngur-a. la pos1c1ón, los m0V1m1entos (del 
espacio) son, por el contrano, modos de la extensión 

Como se advierte, Descartes se aparta del ccnccpto tradlclonnl do formo 
sustancial, según la cual todo se consta de una materta y de una forma que denne 
su esencia. Las cosas corporales, para Descartes, no contienen estas formas 
metaflsicas, que se realizan conforme a cierta fmahdad interna En el mundo de lo 
matenal todo se reduce a extensión y movimiento mecánico. extens>ón y 
movimiento. por otra parte, plenamente uiteligtbles La matena no es 1rrac1onal. 
como ensenaba todavla el anstolehsmo me<11eval. 

Para Descartes, ademas, ambas sustancias, alma y cuerpo, son 
completamente distintas entre si y eXJsten con entera 1ndependenc1a mutua. De 
esta manera, representa Descartes el dualismo mctaf1.s1eo. es decir, la concepción 
que establece una radical dtferencla entre lo corpóreo y fo espUitual 

102 Ibidcm.. p l ~ 

77 



El dualJsmo metafislco suministra el tundamento de la antropologla 
cartesiana Los anlmales, para Descartes. son mecanismos dosproVTstos en 
absotuto del alma. La naturaleza pensante (cogttante) del hombre Jo dtfert'.!ncfa de 
la3 be3tla3. 

·La experiencia y el razonamiento deben sor la gula de Ja conducta del 
hombre. no Jas pasiones La sabidurte justamentA consiste en domenar a estas 
últlrnas; lo que se logra de manera progrcsN'a extendiendo la rucrz.a de la razón. lo 
cual restrtuye al hombre el uso del libre albcdrto• 10

' 

En slntes1s, el rac1onaJ1smo de Descartes se caracter¡¿-a por ·Pienso. luego 
eXJsto·. ya se ha hecho mención de la epoca en la que se ubica este filósofo y con 
ello, por supuesto el desarrollo de su obra se sustenta en el cuest1onam1ento 
respecto al •pnnc1p10 de autoridad·, en es~ dudar, para eXJst1r, en est.1 poner sobre 
tela de JUICIO todo cuanto le rodeaba, y todo ol conoc1m1ento para llegar a la verdad 
lo basarla en un espacio y tiempo (coordenadas). 

Creemos necesano agregar y crtar que ·La base pnmera de la nlosona 
cartesiana es el cogrto, ergo sum_ pienso. luego soy La ex1stenc1a, la realidad del 
yo pensante, del yo como pensamiento, os la pnmera verdad que el nál.Jfrago de la 
f'Hosofia encuentra, para sobre ella asentar sólidamente su satvac1ón La duda 
metódica se detiene ante la lnmedjatez del pensar como puro pensar Pero do la 
certidumbre del yo hoy que transrtar ahora a otras cert1dun1bres. La evidencia que 
acampana la 1ntu1c1ón de mi mismo, como pensamiento, contiene m1 existencia. 
Pero la eV1denc1a que acampana las 1ntuic1ones de mis ideas ·c1aras y d1st1ntas• no 
contiene la e:idstencia do los objetos de t:tsas ideas. Cualquier 1dea clara y distinta 
me persuado de que yo existo, puesto que la pienso, pero no me persuade de que 
eXJsta su Objeto Para dar pleno cred1to a las ideas claras y distintas, es decir, para 
no dudar de que existan los ob¡etos de ellas, necesrto la garantla de Otos, necesrto 
saber que Otos eXJste• "·""' 

Asf, la aportación do De5cartes a ta propia c1enc1a radica en negar ef 
•principio de autoridad-, cabe agregar que con este pensador aparecerlan los 
pnmeros modelos de expenmentac1ón y comprob<lción (en su obra ·01scurso del 
Método). 

JO> LAR.ROYO. FrWK:1aco, 0p Cit. p. 18-19 
UM DE3CARTES, (traducción, prólogo ynotAa ~Manuel °*r"cla M~e), D1•C1.r"90 de"! M~do
Meditaciooca Mrta!faic-. Ed E:.paaa-CaJp.c (colección ClStrtl). 13 ._ <'d., ?l.hdrid. J 975. pp. 20-21 
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Ahora, después de haber expuesto de manera muy general y sintética, las 
Ideas y preceptos de lo que se conoce como el racionalismo de Descartes {base 
y/o fundamento de •ta nueva ciencia'"): el modek> de forma grénca se expresarla 
como s'gue: 

MODELO RACIONALISTA DE DESCARTES 

Razona 

~Piensa 

f Percepcló~ 
S ~Conoce 

Cabe resaltar que le aportación fundamental de este ftlósofo francés. radtca 
esencialmente en negar el ·pnnctpto de autoridad·: ademtt.s está en el hecho de que 
sin negar la expenencia ta sujeta a la razón. Por otra parte, el ractonalisOlO de 
Descartes tendrá como relación con el idealtsmo platónico la visión subjetMsta, en 
otras palabras, se rescata y da presencia al su.teto, al hombre. como actor 
•pensante·. 

El mOdelo racK>nallsta de Descartes sigue siendo subjetMsta, -yo no rUego 
mi experiencia de la realidad, pero no es to único ... no nada mas es lo que vivo y 
percibo, sino que ademas pienso y entonces se exper1menta con el conocimiento'". 

El pensamiento y obra de Descartes serán el fundamento medular de la 
•nueva ciencia'", es decir. el racionalismo y con esto se dará un viraje a la n1osona. 
al pensamiento, al saber. a la ciencia, en pocas palabras. cambiara la V1slón del 
mundo 

79 Esn, 
S.i>Uil 
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3.1.3 EJ ldeallsmo de Kant 

lmmanuel Kant (1724-1804) 

Ke:nt es consld~rndo el nJósofo de lo culturo moderna. la doctrina de este 
pensador alcman, const1turrla el nudo en el curso de la n1osofln contemporánea y 
con esto se conformar:tn los grandes mOVJmlentos del futuro Asl. también es el 
creador del ldeahsmo EJ pensamiento de Kant se Ci1ractertza por una evolución 
signtncattva a lo largo de su "r1da 

Kant es el fundador del crttlclsmo; namó •critica'" o su doctnn~1. su Intención 
fue ensenar a 111osofar. no trnnsm:ttr los pnnclplos de una 111osofla hecha La critica. 
decla Kant. es una exJgenc1a de la ·edad moderna·, ·arrevcte a pensar-

··crftlco· s1gn1nca apreciación Justa. sobre todo, aprcclac1ón de las 
poslbilldades del hombro como creador y sostenedor do la cultura la tarea de la 
critica es. a Ja vez. negatNa y posttlva Tocante a la razón human;'}. hacp ver sus 
llmrtacJones pero. al propio tiempo, dentro de éstas. garantJ.Za su obra posible y 
creadora ,.,&, 

En el conoctn1lcnto sensible hay que distinguir la marena de la forma La 
materia es la sensación. la cual se modH"lca por los orgnnos de los sentidos, 
testimoniando osf Ja presencia del objeto por el cual es producida la sensación La 
forma es la ley, independiente de la !lenslbUldad, que organiza l.a: matena sensJble 
El conoclmJento sensible, anterior al uso del entendlm~nto lógico, se Dama 
apariencia; y ef conocimiento reneJo. que nace de la comparaclon hecha por el 
entendimiento, de múltiples apariencias, se llama exper1encla De la apariencia a la 
experiencia sólo se Ucga gracias a lns formas del entendimiento Los objetos de la 
exper1encJa son los fenómenos La forma, c:;to es. la lüy que sumJnlstra et 
1\.mdamento del nexo untversal del mundo sensible, esta constrturda por el espacio y 
el Uempo tstos no dertvan de la scnsJbJJidad, que los presupone. y no son tampoco 
conceptos generales y comunes que tengan Las cosas indMdualcs debajo de si· son 
mas bien Intuiciones, pero Intuiciones prelnclertas en el conoclm1ento. sensibles y 
fundadas Independientemente de él; por tanto puras Por esto, no son realidades 
objeUvas, sJno únicamente condJcJones permnnentes y necesartas a la mente 
humana, para coordinar para si, en virtud de una fey, todos los datos scn!>lbíes. El 
tiempo hace, en efecto, posible tntuJr la sucesión y la '.'tlmu:taneldad y coordinar, 
según estos dos modos, todos los objetos seilslbles_ El espacio permite tntutr Jos 
fenómenos en un nexo untversal. a saber, como partes de un todo, cuyas leyes y 
principios son los de Ja gcometrle 

Asl, La CrftJC& do la razón pura. ·reprte hasta la sacredad que el conocer 
humano está l!mrtado al campo de los fenómenos sensibles. que mas allá de sus 
fronteras nada puede conocer rn con sl'.S formas de intutclón, ni con sus fonnas de 
pensar, ni con sus ideas de la razón. Lo que no os fenómeno, no es objeto de la 

------·------1º' KAfIT, M•iurl, Cr1t1c" d~ J,. Ra.::On I'Ur'a. (1-:•~l..,::f10 itd.rv•il ..... :.!ivu y ana!111s dr Ja o..'"ir-a_ por L.Af'.ROYO, 
FrwlC1•r:o). FA Porru-. ?'..1'~<:o, l ?7(., p 1 U 
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oxper1encia. El entendimiento no puede sobrepasar los llmttes del sentido. Los 
pr1ncipios stm simples principios de expos1clon y expllcaclón de k>s fenómenos". tcn 

De esta manera la nJosona de Kant se convtrtló en una de las fUentes del 
fcnomenallsmo y posltMsmo postcr1ores, presentando annas contra la metafl~1ca 
tradicional Kant posa a la hlsrorta como el demoledor de la metafl-,:lca 

La Critica de la razón pura es una de las obras de Kant, aparece en 1781, 
fruto de muchos anos de meditación Tros objetrvos se propone esta obra ... , ) En 
qué reside la validez del conoc1m1ento c1entlflco (rnatematica, fislca ), 2) Cuales 
son los llmrtes de dicho saber, y, por tanto, por quó no es posible la metans1ca 
trad1c1onal como c1enc1a. 3) Córno es posible el verdadero conoc1m1ento 
filosófico" w · 

Para lograr estos ob1etrvos Kant introduce dos d1stinc1ones operatrvas 
fundamentales· una entre lo a priori y lo B po.stcrlor1 y otra entre los juicios 
anallticos y los 1u1c1os sintéticos. Lo a prion. mcluye lo quu eXJste en la mente, 
previo a la exper1encla de los sentidos; lo opuesto cs. obv1ementc, lo a posterlori. 

Respecto a los juicios enalltlco!I. éstos son enunciados cuyo concepto
predicado esté contenido en el concepto-sujeto; su verdad depende de dennlc~es 
y se garantiza por el principio de contradicción "Si ol hombro so donno como antmal 
raciona!, el julclo de que los hombres tienen Ja facurtad de la razón es 
analltlcamente cierto; el término del predicado (razón) esté contenido en La 
dennlclón del sujeto -hombre- y no puede haber contradicción en esto Por eso las 
verdades anallt1cas son, en este sentido, necesariamente a pnon No dependen de 
la experiencia sensonal, pero tampoco nos tnstruyen acerca de algo· ,m 

En lo que concierne a los ¡uic1os sintéticos, pasa lo contrano. dado que son 
aquellos cuya verdad o falsedad no puede sor determinada por una mera 
consideración lógica; necesitan de una referencia a algo dtferontc para dectdir si 
son o no válidos 

Bajo los tres objotrvos crtados de la obra de Kant. el conocer es un acto 
gracias al cual una materia por conocer es conformada por ciertas leyes lógJcas a 
priori de que echa mano la conciencia cognoscente en el refendo acto. Dichas 
leyes son de dos especies: a) formas de intuición, a saber. el tiempo y el espacio, 
b) categorlas del entend1m1ento (sustancia-accidente, causa-efecto, etc.) 

Por otra parte, el hombre no sólo es un ser pensante. como creyó 
Descartes. es, ademas, voluntad y sentimiento, y por estas vias completa su 
esencia personal, satv.lndo su fe, cumpliendo sus deberes con los demás hombres 
y recreándose en el arte. 

En la ética como en la teorfa del conoctmiento, Kant aplica con rigor el 
método trascendental, que deberá hallar los pr1nclplos conforme a los cuales se 
realiza ya el conocimiento, ya fa moral, ya la expor1oncla artlstlca. Por la 
circunstancia de ser dichos principios k>s que dan forma a una materia. 
produciendo de ta 1 rna nera una experiencia, se trata de prtnclpfos a priori (no 
antenores a la ex.penenc1a. como decla el racionalismo, sino como indepencüentes 

1°" HIR.3CHRF"J.'.GFJ.-_ Johariri,..•, H11n:on11 ri ... la Filo•coíl1t. (tOfnO m. F...d. Henk-1-. 4a C"d, B..-.:elona. 1972, p 
201 
1º1 KANT. Marnwl, Op C1t-. p 19 
IO. YlJ~-1, A.dr-1Cl>L. 0p C1t.., p 11 ~ 
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de ella). La filosofla trascendental descubre justamente estos principios a priori de 
la experiencia en la propia experiencia Dicho de otra forTTia· los principios a prion 
son inmanentes a la experiencia. trascendentales, no trascendentales de ella, vale 
decir, que traspasar-un los llmttes de la exper1encla posible 

Siguiendo lo anter1or cabria senetar que el método trascendental consiste en 
descomponer y examinar toda la capacidad cognoscitiva hasta donde lo pernilten 
los llmites de la misma y trascendente. resulta ser lo que supera toda experiencia 

En lo que respecta a tas relaciones y dtferenclas entre opinión, conocimiento 
y creencia, Kant sostiene que ·10 poseclón de una cosa como verdadera es un 
fenómeno en nuestro entendlmlt°.!'nto que dobe descans0r en bases objettvas, pero 
requler-c también de bases subjettvas en la mente de la per-sona que juzga SI un 
juicio es válido para todos los seres racionales. estonces su base es 
suficientemente objetrvn y es denominado una convtcclón SI tiene sus basc3 en el 
caracter particular del sujeto su denomina persuaclón· ,o,¡ 

De esta maner-a La Critica a la razón pura. investiga cómo es posible la 
expenencta c1entlfica, cómo es posible la c1enc1a (en qué reside su estructura y su 
validez). Dicho en otras palabras Gqué es el conoc1m1ento ctentlfico?, Gen qué 
relación se harta el conoc1miento c1entlfico con su objeto?. 

Ahora bien, la ·actitud critica· de Kant tiene el mismo empaque, responde a 
una srtuac1ón mtelectual analoga a la de la duda metódica cartesiana. '"Ambos 
pensadores comienzan con una 1mputactón de dogmntlsmo· Descartes. a la 
escol~stlca tradicional; Kant, a la nueva escolástica racionalista Los dos se vuetven 
hacia el pasado para decirte· no Y Jos dos avizoran un porvenir venturoso para la 
nlosofia que ha de edtncarsc sobre los sóhdos cimientes por ellos establecidos 
Descartes nos presenta su nuevo ·método geornétr1co· con el mismo alborozo con 
que Kant nos muestra su ·método tr-ascendenta1· Ambos ostentan el mismo pathos 
de ·revolucionarlos· (·rovolución carte~.1ana· y "revolución copern1cana·) Ambos, 
también, son victimas del mismo espejismo -un espejismo que podemos llamar 
racionalisto. si entendemos este terTnlno como expresión de un géner-o del cual el 
r-ac1onallsmo rnore geornetnco que arranca de Descartes y acaba en Kant.. Su 
dimensión común serla su ceguera para las estructuras de lo histórico. Pero en los 
dos -y esto es lo posrtrvo- se encuentran también, mas o menos soterrados, los 
pnnc1p1os en que se onglnar:t una nueva época de la nlosona· no 

Respecto al conoc1m1ento, observamos que ni el conocimiento del ser ni el 
ser del conocimiento pueden entenderse sm un conocedor-, sm un yo, resurtará que 
el núcleo de toda esta problema.t1ca. sertt el hombre mismo, el hombr-e como 
problema. ·Kant centrara. pues. la n1osofla en el hombre, y lo hara, no como mero 
punto de partida o pnmera evidencia -como Descartes-, sino como última y 
necesaria exigencia de la estructura misma de lo r-ear. 111 

'°'° Ib1d"'"1., p 118 
110 KAlIT, ~l. (Tradi..Kc1ón drl •IC"ITI.l\n por, BE3TEIRO, Jul111r1), Prolrgorncno•, Ed. Aguil.r, 7a. ed, 
Argent.z.na. 19'75, p 25-26 
l IJ Ibidem... p 27 
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3. '1.4 La gestalt 

La teorla de la geststt (fonna, conf\guración). es una comente de la 
pstcologfa burguesa aparecida en el segundo decenio del siglo XX. Sus 
representantes principales -Wertheimer, Kohler. Kotn<.a- hJc1eron intentos por 
abor-dar la psiquis de fonna global. estructural Sin embargo, explicaban en esencia 
su funcionamiento apoyandose en las leyes inherentes a las estructuras flsicas 
Desde este éngulo los gertatUstas sometieron a lnvestigacrón el ·intelecto práctico'* 
de Jos antropoides (Kohler), el desarrollo de la ps1qurs (Koffka). el pensamiento del 
hombre (Wertheimer), el indMduo y las relaciones mutuas entre los hombres en los 
grupos (L0"W1n). La Gestattpsycholog1e ha contribuido a demostrar el car~cter 
peculiar e tnic1almentc Integro de Ja percepción, la cual no se puede reducir a una 
combinación de sensaciones 

-Yo denominarla percepción al escntono tras el que estoy sentado" 
(Kof?ka). De acuerdo con esto explica el car3der Integro de La percepctón no a 
partsr de la integndad de los objetos con los que el hombre interactúa, sino con la 
organtzación especlnca de lo:s proce:1os nerv1osos (eléctricos) que tienen lugar en el 
cerebro del hombre. 

La obra de KOhler. Kotnca y Wertheirner, ha sido considerada una de las 
mejores en ta escuela oe la forma, esta escuela ha impregnado el espfntu 
psicológico de un aliento de fuerza progresr.ra en el camtno hacia la ps1cologla 
cientlfica. 

La expenenc1a de KOhler reali.zada en Tenerne con monos antropoides. 
traerá como resurtados a sus investigaciones, la interpretación de acuerdo con los 
pr1nc1plos de la gestar.. los cuales se descnbcn en 5U obra The Mcntaltty of Apc.s. 
conocida por su 1n1portanc1a en la evolución de la ps1colog1a. 

·Kohler avanza la ampllslma teorla de la unidad béslca de los reinos fls1co y 
psicológico. As1m1smo. se abre la correspondencia aeststr-formas fismlóg1co
cerebrales-fenomcn1smo (rsomorfismo gest3:1t1co)· 1 

i:;i 

De esta manera, los conceptos de KOhler han interesado a psicólogos y 
neurólogos, especialmente los refendos a la percepción. por su constante 
preocupación sobre los nuevos desarrollos de ta neuro11slologla y la 
expenmentac1ón llevado a cabo acerca de las relaciones entre los procesos 
perceptivos y los corrospond1entes corticales en el cerebro. 

Asl, observamos que KOhler modtficarla sustancialmente la comprensión 
cientlnca de los procesos perceptivos y aportarla nuevos conceptos sobre la 
función del cerebro. 

Cabe destacar que en alemán lo palabra Gestalt se usa frecuentemente 
como sinónimo de forma •Ahora bten, en el Idioma alemén (al menos desde los 
tiempos de GOETHE) el sustantrvo Gestslt posee dos sigrvficados: aparte de 
destgnar la forma. como atnbuto de cosas. tiene et slgntncado de una entidad 

112 KOHI~ Wolf~ (V""916n espar.ola por el Dr QUERA.. Mira.lle• AJfrc-do), P•1cologta de I• 
Configur"CJÓfl. Ed1cione• Mc<11t.a,, Jsti.dnd, 1967. p 12 
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concreta per se. que posee o puede poseer una forma como una de sus 
caracterfstlcas. • 1 u (Estructura) 

Es indudable que la teorla de la forma (GestatrtheorJe) continua siendo uno 
de los aportes csencl<Jles al conocirnienro de las ln1agenes Asl. a la pregunta 
¿Todo:s percibimos del mJ:tmo modo?; la re:tpue~do e!l 3f, todos perclbimo~ de la 
misma manera. es decir, la percepción humana respondo a es-tfmulo~ V1suale::;i -
externos- de forma homogénea. esta anrmac1on. por supuesto. sr. sustc:nta de 
acuerdo a las leyes de la Teorla de la forma {Vlsual) A continuación citaremos 
dichas leyes 

-1 El todo es dtferentc a la suma áe sus partes 
2. Uno fonna es perclblda como un todo. 1ndepcnd1entemente de las partes 

que la constituyen 
3. Ley Du~léclJCo Toda forma se desprendo sobre un fondo al que se opone. 

Es la mirada qwon decide sl ·x· e/amonto dol campo Vlsuar pertenece a la forma o 
al fondo ( Pnnc1pio IN/OUT) 

4 Ley del contraste Una fomia es tanto mejor percibida. en la medida en 
que el contraste entre er fondo y la fonna sea mas grande 

5. Ley de cierre. Tnnto mejor sora una forma, cuanto mejor cenado esté su 
conton1_o~ 

6 Ley de complec1ón- SI un contorno no estt1 complet.amcnte cerrado, el 
esplrttu tiende a cerrar este conton10. incluyendo alll los elementos que son má!l 
fáciles de inclulr en la forma 

7. Noción do pregf"1anc1a. La prognanc1a es Ja cua/ldad que cara et enza la 
tuerza de la forma. que es ro dictadura que la forrnil ejerce sobre ei mOVJmicnto de 
los ojos 

8. Principio de lnvarianza topofóg1ea· Una fomia rp,s1ste a la deformación 
que se le aplica, y lo hace de manera tanto me¡or cuanto que su pregnancia sea 
mayor. 

9. Pr1nclp10 de enrnascaran1iento Una fonna resiste a las perturbaciones 
(ruido, elementos paras1tos) a tas que esta sometida Esta resistencia seril mayor 
si la pregnancia de la imagen es más grande 

10 Principio de Birkhof'f" Una forma sera tanto mas pregr..:lnte, cuanto 
mayor sea el número de ejes que posee 

11. Pnnc1pt0 de proxJmKíad Los elementos del campo perceptrvo que estan 
aislados tienden a ser considerados como grupos o como forma~; secundan.as de Ja 
forma pnncipal. 

12. PrinciplO de mernorts· las formas son tanto mejor percibidas por un 
organismo cuanto mayor sea el número de veces que hayan sido presentadas a 
ese mismo organismo en el pasado 

13. Pnncipfo de ¡erarqu1zac1ón Una forma comple1a será tanto más 
pregnante cuanto que la percepción esté mejor orientada de lo pnncipal a lo 
accesor1o; es decir. que sus partes estén mejor jerarqutzadas • 11

' 

IUibi~,p 1.50 
11 ' MOLE3, Abnthcn A.~ Irna¡.¡,..n <::onn.ir-ucll<:10n Func1ooa!, Ed Trillas, h-f'°?t1co. 1991. p SO 



Resulta nccosano pr-ec1sar que gran parte de lo que conocemos respecto a 
la interacción y el efecto de la per-cepc1ón humana sobr-e el slgnrncado V15Ual se lo 
debemos a los estudios y expcr-imcntos de la pslcologla Gestart. pero la mentalidad 
Gestatt puede ofr-eccmos algo mas que la simple relación cntr-e fenómenos 
psicofisiolOg1cos y expresión Vlsual Cabr-la, entonces crtar-, que su hase feor-étlca 
·es la convtcclo11 de que abordar In comprensión y el anAl!sls de cual'luJer sistema 
r-equiere r-econocer que el sistema cu objeto. aconteclmlento, etc ) como un todo 
esta constituido por partes interactuantes que pueden aislarse .'t. obsP.rvar".'le en 
completa Independencia para despuós recomponerse en un todo .. ' 

Asf, tenernos que para ana/Lzar '"un lodo·. es declf, por ejemplo. cualquter 
obra visual; podrlamos descomponerta en SU'l elementos constrtu·ycnte:; pura 
comprender mejor el conjunto 

Aslmlsmo, es pertinente agregar que de acuerdo a la Gestan 105 elcme-ntos 
visuales constrtuycn la sustancia basica de lo que vemos De esta manera, por 
razones didácticas de exposición trataremos -de forma muy slntét1ca y general-
cada uno de Jos elementos v1sunlcs bá:~1cos de lo que vemos y percibimos 

• 1) El punto, es la unidad mas simple, líTeductlblcrnente mlnima. de 
comunicación \11sual Cualquier punto t1cn~ una tuerzn viSUñl grand<~ de atracción 
sobre el ojo. tanto sJ su extstencJa es natural como si ha sido colocado alll por el 
hombre con algun propóstto 

Los puntos se conectan y por tanto ::ion capaces Ce dlr1glr Ja mirada Lil 
capacidad única de una sene de puntos para guiar el OJo se 1ntenstnca cuanto más 
pró:dmos estén los puntos entre si 

•2) La linea. puede dennlrse corno un punto en ma'v1m1cnto o corno la hJstona 
del movimiento de un punto Ln //nea nunca es estática, a pesar de ~u gran 
nex1bUidad y libertad, la linea no es vaga, por el contrario, ésta es precisa. trenc una 
dirección y un propósito, va algun sttJo, cumple algo denntdo La linea es el medio 
kldlspensable para vis1uahzar 10 que no puede verse, lo que no cx1stc sarvo en la 
imaginación. 

•3) El contorno, la linea dcscnbe un contorno. la llnea articulo la cornpleJ1dad 
del contorno E.x;sten tres contornos b.éslcos. el cuadrado, el circulo, y el tnangulo 
equilátero. Cada uno de ellos tiene su carácter espcc/1"\co y rasgos un1cos 

AJ cuadrado se asocian s;gnlflcados de torpeza. honestidad, rcctrtud y 
esmero; al triangulo, la acción, el connJcto y la tensión, al clrculo. la 1n-nnttud, la 
calidez y la protección 

•4) [)jrecc1ón, todos Jos contornos bás.Jcos expresan cuatro direcciones 
visuales básicas y sigruficatrvas la horizontal y la vertical, la diagonal y la curva 
Cada una de las direcciones visuales tiene un fuerte slgmncado asoclattvo y es una 
herramienta vnllosa para la confección de mensajes vtsuales. La referencia 
hortzontal-vcrtJcal constrtuyc ta referencia primaria del hombre respecto a su 
bienestar y su maniobrabllidod En tanto ta dirección diagonal hace referencia 
directa a la Jdea de establlldad Es la fonnufaclón opuesta. es la fuerza direccional 
más Inestable 



•5) Tono, vemos gracias a la presencia o ausencia relatrva de luz. pero la luz 
no es unrforme en el entorno ya sea su fuente el sol. la luna o los apararas 
arttnclales La luz roden las cosas, se rencja en las supcrnclcs brillantes. cae sobre 
objeto~ que ya poseen una clandnd o una oscundad rclatrvas LAS var1ac1ones de 
luz, es decir. ol tono, conslltuyon ol medio con ni quo d1stmgu1mo~ or>t•canH~nt•: In 
complicada 1nforrn4'tc1ón V1~un.! del (•nton10 :J1ct10 (•n otras p21!:-ihr;"t.c;, vPmos lo 
oscuro porque está prox1mo o se superpone a lo claro, y v1ceversil 

La :scns1bll1da~1 tonal es brls1cn para nut~stra superYTV1·:nc1il gr:ic:LJ .. ~ .i esta 
vemos el movimiento sub1to la profundJd;"td, ta dist<1nc1a y otra5 rr,f..,renc1a5 
ambientales El valor tonal es otra rn;inern de descrtbir la luz Gr;-¡c1as a el. y sólo ~ 
él. vemos 

•6) Color. mientras el tono esta rcl~ctonado con dSpectos de nuestra 
supervTVencin, como ya lo menc1onan1os antenorrnente, y es en consecuencia, 
esencial para el orgarnsmo humano, el color tiene una nflrndild mAs intens::t con las 
emociones El color esta cargado de 1nfonnac1on y es una de las expenenc1as 
vtsuales mas penetrantes que todos tenemos en comun Compartimos los 
s1gntticados a$oc1atrvos del color de 103 arboles. la hierba el clelo, la tierra, 
etcétera, en los que vemos colores que son pnr11 todos nosotros estimulas 
comunes y a los que asociamos un s1gnrficado Cabria agregar. que cada color 
tiene numerosos s1gm1lcados asoclatrvos y s1mból1cos 

El color ttene ~res drmensiones, una es el n11.it1.z, es el color nllsmo o croma 
Ex:Jsten tres matices pnmanos o elementales (amanllo, rojo, a.-7\JI). cada uno de 
estos representa cualidades fundan1ental•!S El amarillo es el color que se cons1dera 
mas próXJmo a la luz y el calor. el roio es e! m;)s emocional y actrvo. el azul es 
pasrvo y suave El amanllo y el rojo t1endon il expandt:-~H. el a.zl..11 a contraerse 
Cuando se asocian en mezclas se obtienen nue..,,·os '::>1gnrf1cados Los colores se 
clasffican en pnmanos (amanllo, ro¡o. a..;.."lJI) y en sccundar1os (naran1a. verde y 
V10leta). 

La segunda dimensión del color es ta snturactón. t':stn se refiere a Ja pureza 
de un color- respecto al gris 

La tercera y Ultima d1mens1ón del color es acromatice. esto hace referencia 
al brillo. que va de la luz a la ooscundad. e!> dec1r. al v3lor de las gradaciones 
tonales. Es preciso aclarar que la presencia o ausenc1d de color no afecta al tono, 
el cual es constante 

Por Ultimo agregaremos que el color no solamente tiene un s1gnrficado 
universalmente compartJdo a trilvéS de la experiencia. ~mo que tiene un valor 
independiente mformatrvo a través de los s1g111ficados que so le adscnben 
simbólicamente. 

•7) Textura. es el elemento visual que sirve frecuentemente de ·doble· de las 
cualidades de otro sentido, el tacto Pero en realidad la textura podemos aprec1ar1a 
y reconocer1a mediante ol tacto, la V1Sta, o medmnte nmbos sentidos Es posible 
que una textura no tenga ninguna cualidad táctil, y solamente las tenga ópticas 
Cabe agregar que la textura esta relacionada con la compos1cion de una sustancia 
a través de vanac1ones dtmmutas en la superficie del matcnal. 

·a) Esenia, todos los elementos vtsuales tienen capacidad para modrficar y 
definirse unos a otros, a este proceso en si mismo se le llama escala_ No puede 



extstir lo grande sin lo pequeno; cuando establecemos lo grande a través de lo 
pequeno, se puede cambiar toda la escaln con la introducción de otra modtncación 
vtsual. 

•g) Dimensión, la representación de Ja dimensión o representación 
volumétnca en fonnatos VTsuales bidimensionales depende tamb1Cn de la 11us1ón En 
nmguna de las representaciones b1dlmenslonales de la realidad. erastP. un volumen 
real; éste solamente cstÁ lmpllctto 

·10) MoVlmiento. csre elemento V1sual esta presente en el modo visual con 
mucha más frecuencia do lo que se reconoce cxpllcrtamcnto Pero ol moV1mlento es 
probablemente una de las fuerzas visuales mas predominantes en la expcnencia 
humana. La sugestión de mov1m1ento en formulac1oncs "1suales estéticas es mas 
dtfJcU de conseguir sin distorclonar la realidad, pero esté: lmpllclta en todo lo que 
vemos. 11

"1 

11• -P.-. ffi9YOr" profl.a'ldtzaci6n respecto• loa d1e..z ielcrncnt.o• visu.lc• b••ico•, .-..hsi• y a:plic11e16n (de 
rnens•jes) de- estos •e r-econucnd. I• n!"f~1• b1btiogrUic• mntcrior- (98). caplcu.Jo J. ""Elcrrwnto• b.6•1co• 
de l•Cornurucac10n V1su.11l"'.pp .53-81 



3.1.5 El estructurallsmo 

S1 anrrnamos de manera génenca y escueta que el esfructural1smo tiene 
como objeto de estudio fas ~srrucruras, entonces s•::ra per11nente !:ienitlar ¿Oue es 
una estructure? -nnrcs de exponer el modelo estructurnl- nsl en férm111os generales 
la aproximación rospccto n ta cstnictura es, '"un s1stemn de transformaciones. r¡ue 
imptlca leyes como sistema (por oposlclón a las prop1P.d<1des de los elementos). y 
que se conserva o se enriquece por el juego mismo de sus transformaciones. sin 
que estas lleguen mas allá de 5US fronteras o recurran a elementos extenores En 
una palabra, una estructura comprende, df?. f.se modo, los tres cnractcre$ de 
totalidad. transformaciones y autorregul;ic1ón'" 

A11res de confmuar resutt;i perimcnte cuestionar y exponer ~I problema dr. 
¿SI las estructura~ como rotnl1dad~s e!>ti"ln compucsfi!S oesdc siempre? a ¿las 
estructuras 1mpl!Ciln una formnc1ón, o solan1ente conocen una preformac1ón rnñs o 
menos eterna?; por supuesto que respecto a las génesis de tas estructuras 
corresponden di'v'ersas opiniones '"Se puede asignar todo tipo de puntos de partida 
a las estructuril:;· o bien est.:ln dadas tales como son. a la manera de esencias 
eternas. o que surgen no se sabe por que a Jo l<lrgo de esa hlstor1a de cnpnchos 
que M1chel Foucautt llama arqueologla, o bien son extrntda'5 del mundo ffsrco. a la 
manera de las Gestafts. o bien derr.-an. de una manera u otra. del sujeto~···-• 

AJ problema que arnba se apunta hay tres soluciones prcformacrón, 
creaciones cont111gcntos o construcción, aunque no tratarurnos en quo consisten 
estas so/uc1ones respecto a las génesis do las estructura~. lo cierto es quo a pesar 
de su invts1b1l1dad éstas mosten 

Ahora, de acuerdo con el critcno de Je.:!n P1aget. '"una estructur~ esta 
formada, en verdad. por elementos, pero éstos s~ encuentran ~ubcrUin.:-tdo~ .3 leyes 
que caractenzan al sistema como tal. y dichas leyes llam.3das de compu:.;1crón no se 
reducen a asociaciones acumulatrv:is. '5mo que confieren <:i/ todo. propi&dades de 
conjunto distintas do las de /os elementos···· 

Parafraseando la crta antenor, observamos que la estructu;-a es una 
formación de elementos, pero éstos se encuentran subordinados por leyes del 
sistema, en otras palabras. la estructura es una totalidad de elementos. ct..ryas 
relaciones y transfonnac1ones están norrnadas por un s1s,tema que los conserva y 

· a'"utorregufa. 
Cabe destacar, que aunque las estructuras por s1 mismos puedan ser 

Jr1V1Slbles, tienen un tunc1onamiento real. es decir, tienen un nr.rel de ex:pres1on 
sensible o perceptible, para exphcartas es necesano un modelo cxpl1catNo de esa 
estructura -mismo que se expondr:J: mas adolante-

Ahora bien. <:Cómo entendemos a esa totalidad?, la concebimos como la 
sene de elementos que estan re1ac1onados y tienen un lfmrte Con Ja aclaración de 
que exJstcn dos tipos de totalrdad. por una parte se encuentran las estructuras 
abiertas (1mpor1ectas), estas operan por rnod10 de ensayo-error, es decir, cabe la 
posrb1l1dad de cambio Y por Ja otra est<'!n las estructuras cerradas (perfectas). son 
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aquellas cuya esencia es mtemporal e inmutable, en otras palabras, la totalidad de 
transformaciones de la cstructurn esta dentro de la misma estructura 

Asimismo, las transfom1ac1oncs se conc1ben desde Ja pcrspectrva de que las 
estructuras son dinani1cas, es d'ecir, éstas se mueven, cambian. aunque. tienden a 
adaptarse: lo que se tronsfonTia son Jos elementos. ni -sistema de reJ¡ic1om:s pr.ro 
éste es mas estable que los propios clrmP.ntos, la cstrur.tur;i ne> cambia. o rn;Jo; 
bien, su ritmo do cambio es m;¡:; lento. a d1fcrenc1a de los elemento:> y las 
relaciones que guard;,;n cnrrc ello:; 

Las transformac1one5 ~1rvcn para mantcnl..!r las ostructuras 
s1murtaneamcnte corno cstructurantes y estructuradas. el pr1mer momento se 
caractenza por modrflcar las relaciones internas de la c5tructura. y el que C'StCn 
estructuradas. dentro de un carnpo de acc1on cstablt.:cr: rcgla5 que poslb1!rtan el 
orden De esta manera. observomos que tnnto el hecho ch: que sean 
estructurantcs corno estructuradas es soUd;:.no y por tanto se autorri:•gulan. 
modtncan y mnntlcncn como estructura, a pesar de las tran~>fOrTTlélciones que 
sufran 

De esta manera, al entender a la estructura corno una rotaltdad de 
elementos, donde eXJsten relacJoncs y transforTTinclones, fas cutilP.s están norrnodas 
por un sistema que las conserva y autorregula. podemos entonces agregar a esto. 
que la autorregulaclón se dcnne como el grado de rcpet1c1ón de las rclac1oncs 
(rttmo) 

Por otra parte, Mariano Penatver, qult~n plante<:i las propuestas 
epistemologlcas del anallsls estructural. nos dice que el análisis estn.Jciurai como 
toda ambición cientlnca es llegar, descubrir y tener leyes gencrilfcs, para que a 
través de Ja inducción, deducción y analogla se puedan descubnr leyes 

Asl tenemos que ·E1 método estn.Jctural lmphca en realidad una serle de 
operaciones intelectuales en la que se ejerce no sólo la mducc1on y la deducción 
sino también la analogfa. Estas tres formas de razonnmicnto se reari...-".an en 
diferentes momentos del análJ!i1S, sogun un proceso cognosc~tv"O que, considerando 
como un todo, constrtuye lo que podrlamos llamar el razonamiento estn.Jctur;,,I -~:--:· 

Después de haber explicado de manera general que es una estructura. 
expondremos la posición epistemológica del estn.Jcturahsmo. es!"a 3prox1rnac1on 
teórica surge del posrtMsmo. pero retoma la trad1c1ón rac1onall~ta europea. es 
decu-, enjuicia racionalmente los procesos :::ognoscttrvos y por tilnto se opone al 
posttMsmo cmp1r1sta, proponiendo asl su raclonalldad 

Para el estructuralismo, el sujeto no ::¡o/amente es capaz de descnbtr y 
medir. sino tambiCn do abstraer. tiene por tal razón un.Ll capacidad fundamental de 
abstracción De hecho. el desarrollo de la Gestaft (apartado 3 1 4) demuestra que 
el sujeto percibe estructuralmente. en otras palabras. no percibe elementos 
aislados, sino totalidades 

Por otra parte. el objeto es o forma parte de una totalidad, desart1culable y 
formalt.zablc de manera abstracta, y solamente puede ser expllcado por y en la 
totalidad. 

t::io P~A.L' ... 'E:k., :J1nr.'i Mana:nu, U L~Js1:1•"1 Fst.ru<·'t1lf""'lll y J.iu r:-,...,.,..-1•" ,, .. ¡ J-!orri.hr.-, E.d l':•_i.r·•q Vu1ón. 
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A continuación. gráftcamente Jo anterior se puede observar como sigue: 

Relación 
Percepción •-----. Abstracta 
Estructurada 

Capacidad de 
Abstracción 

Modelo 
lógico - Formal 

Estructura 

Totalidad o parte de 
una totalidad 

De este modo, la relación sujetcrobjeto se da en fonna abstracta. entre 
percepción estructurada y estructura; y tendrtll como objetivo fonnaltzar el objeto de 
conocimiento, con frecuencia mvts1ble, esto es, construrr un modelo formal que a 
traves de la constante: ·constatación empfr1ca·, corresponda al objeto real. 

Cabe aclarar. que para el estructuralismo la experiencia emplnca esta. sujeta 
a la racionalidad. No cualquier expenencia emplr1ca es Válida como base cientffica, 
sino únicamente aquella que ha sido o puede ser formah.zable en un modelo lógico 
formal. 

El supuesto estructurallsta senala que el objeto (a menos que no sea en si 
una estructura) contiene en si mismo los elementos necesanos para su explicación, 
o que es parte de un s1sten1a de relaciones que le dan sentido. El sistema que 
norma estas relacK>nes debe ser reconstruido formalmente, para dar cuenta de lo 
•invisible• del Objeto, es decrr, su estructura. 
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Ahora bJen, el modelo estructuraUsta se puede observar en la siguiente 
representación gréftca ~ 

~ -~~ lógico - Formal 

oc<J> 
Asl. las experiencias empfricas estarán orientadas a descubnr y describir las 

leyes ststemálicas; y de su modelo deberá ser deducJble la estructura. 
Por otra parte. un problema que se desprende de la definición del objeto, 

tiene que ver con Ja naturaleza de las estructuras; si éstas son estáticas o 
dinámicas; y si son históricas o intemporales. 

Cuando se habla de objetos de estudio abstractos, en si mismas estructuras 
lógicas o matemáticas. se dice que son exactas e intemporales; mientras que 
cuando se habla de objetos soc:iaJes, socloJógicos, psicológrcos, etcétera, se trata 
de estructuras inexactas, neXJbles o temporales. 

Aunque, por Jo general siendo Ja estructura Ja matn.z orgam.zatrva de un todo 
se da por aceptar que es ah1st6nca o intemporal, para efectos operatrvos. Esto, sin 
embargo, no niega la dinámica de transformaciones mtemas que sufre la estructura 
Y. que es el principio de su autorregulac1ón y conservación 
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Ahora, cabria sen alar los errores del modelo estructura lista. el pnncipal error 
radica en proponer que para la comprensión de cualquier fenómeno es 
Indispensable dar cuenta formal y precisa de la totaUdad de lo subyacente al objeto 
Un :subyacente que no e:s ncces1bte por la vta emp1nca. (~ólo para su 
comprobac16n) sino por la vm abstracta y formal, lo cual lleva a un roducc1ornsmo 
fonnal 

Otro error. es el cxcesrvo peso que le da a las estructuras como tales que 
en su caractcr de formas intemporales limltan la capacidad transformadora del 
sujeto, desplazando el CJC de la du1ám1ca del sujeto a la estructura 

De esta manera, 1) queda sin resotver el problema de ta génesis de las 
estructuras, si son totalidades dadas, no se modtfican. si son totalidades 
transfonnablcs son h1stóncas: y 2) s1 tienen dinarn1ca 1nten1a se podrla presuponer 
que son capaces también de desestructurarse y estructurar nuevas estructuras, si 
no son capaces de esta ,en qué consiste su dmam1c;i mten1a? 

3.2 Autores 

3.2.1 El enfoque Ungüistlco del estructura.llsmo 

Ferdlnand de Saussure (1857-1913) 

Ferdinand de Saussure, lingüista sutzo que se Intereso pr1mordialmente por 
el lenguaje. Le preocupaba la forma como los signos -o, en su caso, las palabras
se relacionan con otros signos Asl. su modelo bé":lslco se enfoca directamente a la 
atención en el signo mismo, de ahl el desarrollo de su teorla del signo 

Saussure tenla plena conciencia de que ·El lenguaje, escnbe, es reducible a 
cinco o sets dualidades o pares de cosas· ,:-,y con el afán o ·manla d1cotóm1ca·, se 
establecen una sene de d1stmciones que caracten.z.an la obra de Saussure, veamos 
ahora, en ténninos generales, cué.les y tm qué consisten estas oposiciones 

La pnmera es la opos1c1ón entre las instituciones sociales y la semiologla, 
siendo concebida la misma como una sene de instituciones sociales, el conjunto de 
todos los sistemas de signos. producto de la facultad unrversal de comunicar. Lo 
ongmat consiste, en aquello que todas estas instrtuc1ones tienen de semejante, 
como lo hace Durkhe1m. y aquello que los sistemas de signos tienen de especifico. 
Es esta una actrtud excepcional en el sociologtsmo c1entlfico de entonces. 

La segunda oposición se reallZ.a entre la sem1ologla y el lenguaje, éste 
concebido como la totaltdad de los puntos de vista (filosóficos, sociológicos. 
ps1cológ1cos, fis101og1cos, etcétera) en los que podemos situamos para estudiar en 
los hombres la facultad de hablar. 

Cabe resattar. que Saussure es quien da nacimiento a la noción c1enttfica de 
semiologla, •se puede pues, concebir una ciencia que estudie la Vlda de los signos 
en el seno de la vida social. Tal ciencia serla parte de ta ps1cologla social, y por 

1~ 1 MOtJ'Nnl, ~or~~·. LA L1nt(úlat1cll .-!el 31slo XX. tV~16n cspa."\01'1 d~ .ALVARE.Z.., F~.:- Se¡;;,\.Jndo), Ed 
Oriedo•. Madnd, 1 'J7(., p 53 

92 



consiguiente de la pslcologla general Nosotros Ja llamaromos sem1ologia (del 
gnego semelon "signo'"). Ella nos ensenara en que consisten los signos y cuales 
son las leyes que los gobiernan'" 17

·' 

En lo que respecta a la hngUlst1ca. Saussure <.hce que ""ctf;l hngulst1ca no es 
mas que un<J parte de HSta c1enc1¿t general», ula lengua es un hecho sem1016wcou 
entre otros Saussure lt~ conc~Jde, de todas formas. un lugar prMleg1ado, ya que 
ces el m~s importante du todos estos s1stcn1as ,.;;,emJOlóg1cos)~. incluso c;cpuede 
erigirse en el modo/o goneraf de toda senuologla»* · 

Ademas. de la longua. la sem1ologl<:! estudiará otro~ s1sten1as, al9unCJ:; de los 
que nombra Sau:.sure $On la escntura, el alfabeto de los sordomudos. los rrtos 
s1mból1cos. las forrnas dH corles/a las seiialus m1Jrtarcs. entre orrog 

La tercera d1cotomla opone al ienguaje en general cada una de las lenguas 
humanas en particular Cada httrran11enta lingUlst1ca, a su vez, se halla 
caracterizad.a por fa oposición entro la lengua. tesoro do unlddd(!"'> y reglas 
reducidas a sistema. que lo son propias a la comunidad de hablantes. y el habla, 
hecho 1ndrvTdual Asl. la UngUlst1ca es el estudio de la lengua. mas no del habla 

Para Saussure la lengua se d1st1ngue del lengua1e. en rnnto ústc ~s la 
facultad común a todos los hombros. m1~ntras que fa lengua os un producto social 
de la facultad del lengua JO •Entiende por ello Al producto Pspec ifico de la fo cunad 
unrversal de hablar, tal como se re<llLL:a en una colectMddd dadu, clas asoc:.ac1ones 
ratrficadas por el consenso colectrvo y cuyo con1unto constituye l.3 lengua.u. La 
lengua es un producto soci~I en el sentido dur'khe1m1~no «el rndMduo lrt registra. es 

=:i~~o~ªa1~~~~~:. ~ueª~~~nsiºs;:~~:1~~~t=~' c~:a~~~ n;):;,~~m~~~~J»·d·~! rengua1c. 
Saussure so~t1ene que In lengua "'e::> un tesoro depo.:;1t11C'o por la practica del 

habla en los sujetos prrte-nec1nntes <J Un;'l misma coml.'rndnd"', son todas las 
relaciones que form<"Jn prute de este tesoro 1t1tcnor que con~trtuye l.:J lendua en 
cada mdMduo, son los matcna/es de¡::;os:tados en el :c·sorn de la lengua. es 
tambíen "'el depósrto de las forTTias oldas y pronunciadas. y de su sentido" Otras 
veces, dice Saussure. "'la lengua cx1stt'! en la colcctMaad bajo l:t forma de una 
.suma de acul1Bcl0nes depositadas en cada cerebro". ·¡a suma de 1.:is zmágenus 
verbales :ilrnacenadas en todos los mdMduos·. *la suma de los tF.'soros de lengua 
lndMduales"' 

De esta manera, entre todos los JndMduos ligados por el lenguaje, se 
estableceré un<l especie de promedio, es decir, todos produc1ran -aunque no 
exactamente- los mismos signos unidos a los mismos conceptos Saussure llama, 
también a este proceso -1a cr1staltzaclón social· del habla en la lengua AsJ la lengua 
es el ·rado soclal* de la facultad del lenguaje, y al separar Ja lengua del habla, se 
separa a la vez lo que es social de Jo que es indMdual 

a¡ Tamblén observamos que para Sau9sure. el habla es un acto lndMdual de 
voluntad y de lntellgencla, el habla es !liemprc un fenómeno secundar1o, 
3Ubordinado a la lengua '"«AJ separar Ja lengua del habla. dJcc. se sopara a la vez 

-------
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lo que es esencial de lo q~e os accesono y mtlis o menos accidental• El habla no 
es más que uel mecanismo ps1coflslco que le pem1rte [a la lengua] extenonznr fas 
combinaciones [del cod1go]». ~:--, 

Todo lo que se ha venido d1c1cndo re~pecfo a In lengua y al habla. nos lleva a 
Jo s1gu1cnte que el osfud10 do! lengua10 incluyo dos partes. una esencial. tmne por 
objeto la lengua, que es social e mdc~pcnd1cnte del indMduo. cstP estudio e"!i. 
únicamente pslqu1co. !a otra parte es secundana. tiene por objeto la parte 111dMdual 
del lenguaje. es decir. el habla, uicluJda la fonación, y ~s ps1cofls1ca 

N1ora bien, en la lengua rm:>rr1a han dtJ distmqui:se tns .3gr11p;:in1H.•n?u~; 1n 
obsent1a, clases de unidades. dJspornblcs en /a men1ona (constituyendo cadil una 
de estas clases un f!Je parad1gmát1co) y ros grui•os 1n prausur;-t1a en 13 C.Jden'1 (eje 
s1ntagmát1co) Sin ernbargo. la lengua d'ebe ser estudiüd~ de acu(jrdo a dos 
perspectivas opuestas_ Ya sea I~ lengua en un estudo e5t<ible, en un punto dado 
del tiempo. la lingUlst1ca smcróntca O bren, sea por una <Juces1ón de estados 
h1stóncos, con su evolución. sus can1b1os en 1-.:/ tran~curso del tiempo l1ngülst1ca 
diacrónica 

De entre las dualidades antes comentadas. el s1r;no lmgUl::>t1co ocupa un 
Jugar pnv1leg1ado Definido como arbrtrano, lmual y discreto, el signo tjS la unión de 
un s1gnrficante (la imagen acust1ca de su cara fórnca) y de un s1gr11ticado (el 
concepto, la clase de realidades no 11ngu1s:1cas a las que remite) 

De acuerdo a lo antes dicho, el signo, para Saussure. '"t!5 un ob1eto fis1co 
con un s1gmficado, o para usar sus propios ternrn1os un s1q~10 consiste de un 
s1gnrficantc y un s1gnlf1cado El s1gnrficante es la rmagen d1_.~ signo tal como lo 
percibimos, !Lis marcas en el papel o los sonidos en el aire, el slpnificado e~ el 
concepto menta/ al cual se refiere Este concepto menta! es por lo general comun a 
todos los miembros de la misma culturn que comparten el mismo lengua1e· .... 

De esta manera, los presupuestos teóricos de Sau!lsure se fundamentan 
epfstemológJcamcnte en la noción central respecto a la arnrtranedéld que cf signo 
impone a la noción de sistema, y por consecuencia Ja lengua opuesta al habla, 
además la smcronla y dr¡¡cronla, asimismo, la opos1c1ón entre 1nstltuc1ones 50Clales 
en general e 1nstr.:uc1oncs s:cmiolog1cas en par11cuJnr. y Ja oposición entre slmbo!o y 
signo 

Saussurc. sin darse cuent;i y JH1 hilber~cle dildo la irnportanc1a que merecla 
el desarrollo de su obra en su epoca. con d.ct1os presupuestos teóricos lograra sor 
el ·padre•. o mejor dicho el fundador de la lingu1st1ca, la semlologla y el 
estructurallsmo 

Reman Jakobson 

Reman Jakobson fue m1ombro del Circulo LmgUl::;t1co de r-.. ,oscu (1915). 
integrante del movimiento cutturaf, -conocido también con el nombre de torrnal1smo 
ruso- "'la poettca. et aná!lstS del verso· Durante los anos 1928-1938 Jakobson 
vertirla su productMdad sOhdamente teórica con su Intensa participación en el 
equipo del Circulo L1ngOlst1co de Praga, alimentado por la refleXJón de Trubetzkoy. 
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A este hngU1stn se le puede atnbu1r la pnmora formulación dP. una defin1c1ón 
totalmente moderna, de fonema Stn duda alguna. con el d1t1am1smo empr~ndcdor 
de Jakobson ta fonologla obttNo la deslumbrante amplttud teórica de Ln Hoya, y 
que qul.zts hubiera necesitado mucho tiempo parn imponerse fuera de Praga y del 
eslaV1smo: por lo menos hasta la const1tuc16n de la Asoc1ac1ó11 Fonolog1ca 
lntcmacmnal, de la que, por el contrario. Trubt~tZkoy fue el orgrlntzador 

Jakobson pone en pnmer plano r:I ana.t1~1s acustlco, también do libre curso a 
su antiguo suet'\o de dcscubnr unn tabla d': Mendele1c-v de !o:> elementos fóqicos 
unrversales, y rr.oa!LZar con Elnstem al cL:H <11 mundo una toorla de t;1 "rnlatr.r1dad 
1tngütst1ca", y no una hnHU1st1ca gcnur<tl s.u1v una llf1[¡UJs:1cu 9t~n~Huí1,;:~dü "Reduce 
todas las opos1c1ones fonológ1c3s posibles a docu opo~tciones d..-" r3sgos fonéticos 
bés1cos voc:thco-no vocá11co (que opone las vocaícs y /. 111. n r. ere .a todil~ las 
demás conson;intes). conson~nt1co-no cons.on.'.'\nt1co (que opone tas vocales a las 
llquic:las, las consonantes a. las semrvocales 1. compac!c-drfuso. sonoro-no sonoro, 
nasal-oral. etc .. •7 ,· 

Jokobson ha sido un pionero por su expos.1c1ón de los pnnc1pios de la 
fonologla diacrónica, y con esto sostiene que ·Lo concepción de la lengua como 
sistema funcional ha de tenerse en cuent;i e-1 estudio de los estados de lengua 
pasados, ya se trate de rcconstn.J1r1os o de constntZJr su evolución No se pueden 
poner barreras 1nfrnnqucables entre los métodos slncrórnco y diacrónico como ha 
hecho la Escuela de Ginebra Si en t1ngulstlca sincrónica se con31dernn los 
elementos del sistema de la Jengu<'\ desde el punto de vista de su~ funclo~cs, no es 
posible Juzgar lo~ cambios su1'ndos por la lcnoua sin ~cncr en cuenta tambll:n al 
sistema, que se encuentr;;i afectado por los mismos C<]mb1cs No serla IOg1co 
suponer que lo!l cnmbio:J lu1gu1-:;t1cos afcctnn a menudo i11 s1~en1a, <l su 
establlizaclón. a su reconstrucción, etc Oc este modo, el estudio d!ncróntco no sólo 
no excluye las nociones de ststernc: y de función. sino q~ por el contra.no, si no se 
tienen en consideración estas noclonc3, es Incompleto" -

Jakobson, fue innovador, para su época, en :;us Jnvc~t1gec1ones sobre el 
lenguaje infantil, porque se colocó en el terreno fonologico De la mente 
esencia.Jmemnte ruosóflca c1c este autor. se desprenden ideas que caracten.zan su 
teorla de las seis funciones del lenguaje 

De acuerdo a las seis funciones del lenguaje propuesta~ por Romnn 
Jakobson, éste dice que si la comunicación apunta esencialmente al referente, 
estamos en pre~cncla de la f\.mc1ón referencial (o íeprescntatrva. o dcnotattva) del 
lenguaje SI se dirige, sobre todo, a la actitud del emisor mismo frente a su 
mensaje, se da la función expresrva (o emotiva) SI se dlr1ge al receptor pé)ra actuar 
sobre él, tenemos la función conatrva Cuando el mensaje contiene elementos que 
pretenden ve~car et buen funclonam:ento del canal o la atención del receptor, tiene 
lugar la f\.mción filt1c1J, mientras que cuando el mensaje es ut11l..zado para explicar el 
código estamos ante la función mct.allngUl!Jt1ca Y por último, cuando la atención del 
mensaje esta centrada en la elaboración de su propia forma, se trata de la función 
poética del teng!.Jaje 

-------~--- -- ·--· 
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Cabria senalar, (Sin profundlZ<lCIÓfl alguna) que ln!J funciones jakobsornanas, 
a diferencia de la función de comunic;iclón rigurosamente deflrnda, no explican 
llngUlstlcamente nJ el tunclonam1cnto ni la evoluc1on del lenguaJe 

LouJs Hjelmslcv 

Lours Hjclmslev, fue uno de los pnmeros en de1ar una historia de la 
UngUlstica; presentó siempre una tcntatrva como prolong;iclón y <1rnplmclón, bajo 
una forma mas rigurosamente cientlfica, de las ideas de $;"1Ussure. de qwen él se 
considero como el unlco y Vl.~rd.adcro continuador En efecto. parn él lo mismo que 
para Saussurc, "la lengua es cuna forma. no una sustancian, y lo mismo que para 
Saussurc, la sustancio [el sonido. el sent1doJ no tiene 1mpor1~ncin r.n si pu.-~dc -;er 
fónlca, granea. gestual, para los slgnrficantes, en cuanto a los s1gntflcados, m:is que 
en Saussurc, los cvalorcs» nbstrnctos de Jos tórmlnos (opuestos por sus relaciones 
reciprocas) es lo único dotado de exlstcncla, el sentido amorfo. la sustancia del 
contenido incluso •fonnada », se ven rechazados La dicotomia saussunana 
signtncante-s1gnrflcado es elaborada como una oposición de dos planos. el de la 
expresión y el del contenido. teniendo C;lda uno de estos planos una sustancia y 
una forma La dicotomia lengua-habla se corTV1erte en la opos1c1ón entr~ esqven10 
y teJCto o uso, mientras que Jo:; ejes del nntt11s1s. par;id1nrnt1tico (nsoc1ac1ones 1n 
aruentltJ de Saussure) y smtagmát1co (asoc1ac1ones trJ prHt:'~er;tlB). 30n 
rebauti.zados. 4ICfunc1ón o-o». o también «sistema•, 'i 'dunc1ón y-y», o también 
cproceso:..· •:"• 

Por último. el gran pnnc1p10 saussunano (que es prcc1S(J d1st111gu1r la ciencia 
1ingUlst1ca de todas las otras !'ormns de estud13:- el lcngua1u. y que <.tJa Jingulst1ca 
tiene por único y verdadero Objeto la lengua considera.da t:--n 3i misma y por SI 
misma•) se corT111erte baja In pluma de H¡elmsh_:ov en el pnncrp•o de u!,, mn1anenc:a¡,¡ 
opuesto a 4tla trascendencia». 

Sobre dichas bases se puedi: describir la teorla propi<J.mente l1ngulst1ca de 
HJelmslev, que sorprende pnnc1palmente por una 1rNens1b!e propensión a crear 
neologismos: dado que los fonemas prague!::es deben ::;l:r 1ndepend;cntes de su 
substancia fónica. seran denominados cenemas (del gnego kc-nós, vaclo) o figuras. 
y la cfonematica» de 1935 se corTYcrtira en la «Cenematica» de 1936 Las unidades 
portadoras do contenido. lo~ morfemas pr~gue~es o los monemas glncbntto'J serán 
pleremas (del gnego plerós, lleno). Toda relación sintagmática entre dos unidades 
HngUlst1cas cualesquiera devendra en «función». con un contenido diferente del que 
el térrnmo tiene en gramática tradrc1oni!I, y del que tiene en fona!ogla y en 
lmgUlst1ca, sin ser, sin embargo, exactnmente el sentido de las matcm<'.lt1cas de 
hecho, en él, función s1grnf1ca sólnmente relación {mmatenal, abstracta. formal) 
entre dos términos. y Jas dos unidades serán funt1vos Las dependencJas en el 
sistema (dependencias parad1gmat1cas) son a:correlaclones» mientras que las 
dependencias en el texto (s1ntagm.'it1cas) son 4(rclac1onesZJ El rT11ernbro es una 
unidad en un paradigma, la misma unidad es una porte en Ja cadena. etcétera 



Nadie duda que HJelmslev no haya pretendido, de esta rnancra. ¿ilgo importante y 
novedoso 

Uno de los supuestos de la dcscrtpc1ón hjetsmleVlana raclica en que, aunque 
no exista correspondencia b1unlvoca entre el plano de la expn::s1ón y el plano del 
conrcnldo, el analls1s de la estrlJctura en ambos planos se basn en las mismas 
reglas de organizac1ón es el pnnc1p10 de 1sornorfismo CJ deseo de cncontrélr en el 
plano del contenido la doble art1culac1ón («morfemas» dMs1bles r:r' <1-::enernasn), 
que CI senalaba en el pl:u10 de In expresión, condujo a HJelm~lcv a mve5t1gar cómo 
estructurar do la mlsn1n mnnora la fornia del contenido, esto c5 <l exponer la5 
bases de una nueva rcnexlon conce;rnentc al <ln:'llls1s ~en1:int1co 

En Hjeln-1::.lcv, la glo5cmat1ca no ruc l1ngu1st1carnente hablando, n1as que un 
ed1f1c10 sm terminar El verdadtno y perdurable mérito de los Proll~órn~no:s. (una de 
sus obras) estnt'a probablemente menos en lo que ~on que en lo que qut~rlan :ser 
la pnm~ra tentatrva de fundar. no ya una l:ngllistica cienttr1ca, sino una teorla 
c1entlf1ca de la descnpc1ón de las lenguas. basada tjf1 premisas ep1stemológ1cas. La 
amb1c1ón de Hje/mslev no es nada menos que la de rundc.tr su teorla IingUlst1ca, 
sobre una ax1omatizac1ón completa. es decn, sobre la ~xphcac10n sin equivoco de 
todos sus pnnc1p1os de p<Jrt1da y de todas sus def1rncrones bas1cas 

El pnnc1p10 ae H¡elmslev sobre generalidad constituye el postulado de que 
todas las lenguas t1unen en cornun leyes unrversale':> de estructura La doctrina de 
Hjelmslev ha contnbu1dQ en gran n1.-.d1d.:1 a hacer reMe~1onar a algunos l1ngu1sta:1 
sobre Jos f\.mdamentos de su pr<"Jct1c.• c1en!lfic'1 Los Prolegón1cnos. desde este 
punto de vtsta. siguen siendo una de la::; lectur~s ri;.:·..::es,1nas Pero de~;pucs de mas 
de un cuar1o de siglo, se puede af1rrn2r fi\J<: c:sta cfoctnna no se h<' mostrado 
productNa, ni ha renovado, n1 me;orado, !a flngu1st1ca descnptr.ra 

André Martlnet 

AndrC Martmct nac10 en 1908 en Snboyn De 193~ a 1938 mantuvo 
contactos personales, con Jos rectores de la fonologia praguesa, y especialmente 
con Trubetzkoy Por la misma épocLS. grac1ns a sus frecuentes estancias en 
Dinamarca y a sus lazos de amistad con Hjelmslev. sigue paso a paso la gestación 
de la gloscmátlca Su tesis complementaria es un estudio sobre lo fonolog/a de Ja 
palabra en danés· constttuye la primera descripción detnllada de una lengua De 
1946 a 1955, ejerce en Estados Unidos, lo que representa un contacto intimo y 
prolongado con ILS llngUlstica de Sapir y Bloomncld. entonces en pleno noreclmlento 
A partn de 1 946, asume la dirección efectrva de !a reV'lsta V\lord, y esto 
aproxtmadamente hasta 1960 

Martinet. en fonologla, es probablemente el me1or y más fiel continuador de 
Trubetz.koy, a quien completa y cornge en drferentes puntos. as/ sobre la deflrnc10n 
de archrfonema y neutrali.zac10n, o bien sobre los proced1m:entos que permiten 
dec1d1r si una caduna de sonidos debe ser anallZada en tal lengua como uno o dos 
fonemas. o también, sobre las 1nconsecuenc1as teóncas y prácticas de la 
morfologla 

De este modo, Martinet es hasta ul presente. el teónco y practico más 
completo en fonología d:acrórnca. As1m1smo, ha elaborado lo que sigue siendo sin 



duda el mejor modelo de f1pologfa lmgUfst1ca general Martmet también se ha 
entregado al estudio d~ Ja doctnna de Jespersen, cuya nqtJeza perctb10 
lntegramente en 1930 De Jgual manera. desde 1934. el es el introductor rm Francln 
de Trubetzkoy y de la fonologta Es también el introductor. e incluso fuera de 
Francia, al pensamiento de HJelrnslffV 

·segun Martiner. ((/;i l1ngu1sf1ca tunc101wl y esrrucfurril no C'.> ur cnpltula de l:i 
llngulstlca. sino roda la llnpu1st1c<1 <:1bordadd d~sde el .1ngulo que. en el ostauo 
acruat de nuC"str<J d1scrplHliJ. pan~ce :'ier ma=> fov-..:irahle que ningún otro p..,r., el 
progreso rap1da del conoc1n1!entoH"' 1 -~ Fsto P";, I<? 'u•1crón (j•· una un,,Jad a un.<J 
estructura qllP. permitt: ir hasta la rxpllc;ic1on utt1rn'1 del hP-cho lmgo1t1co J;¡ 
descripción formal o C$tructural se condena il no poí..":h~r de!>cuhnr esta cxpJ1cac1on o 
a postular cxpllcaclonc5 1nndccuadns a los hechos [)e ahl l:l nt.·o:.~n~1dCJd t,:::oórica del 
concepto de pcrt;ncncJn. e~ decir. el t1stablccin11cnro dP una lcrarqu1a ~ntrc.: los 
hechos observados, «Jcran1uia 1't.:ndrld:i en su función c:omunlc;itrv-a H Por ello la 
definición de «fonema opcrac:on2!>' Mnrtinet ':ilgue rns1st1endo en J;i necesidad de 
precisar con cxnct1tud la tr.rm1nologl:i qu~ se empica para "podc:r 1dentrficilr los 
conceptos con que hay que opcr.:tnt !t..•ngua, orac1ó1J, 1non1f-~rn&, fone.rna. r<Jsgo 
pertinente. entre otros. son p;irn t-..,1 rermrnos bl0n dr-1'ln1CTns. unJvoco".>. libres de 
sentid09 contrad1ctonos, cosa rnt'ls rara de ro que se pre:n--.a. incluso y ral vez sobre 
todo, en las tcorlas fonn.-ilt.znda~ nctunrí!S En fonalog1a y otras partes. afi;rna su 
preferencia por «una tcorla 'in::;tn;mentos de conocrn1rento" ... y la dr!f'1ne tambien 
como «un haz de h1pótes:s rcil/1stas .. 

MartJnet formula con cl.Llndad las rclac1onr~s muy <~snr;-c11'kas. l'n las c1er.c1as 
humanas. entre Jos hechos -los ':°.3mosos data de /.JS nuevas corntnte~~- y Ja teoría 
Porque. a diferencia ce lo que ocurre en matem<"Jt1cas o en logica. un modelo 
teónco, aqu/, no puede ~r totaln1ente h1potetJco--dt:>ductrvo. en el sont1do d~ que l<Js 
h1pótes1s no pueden ser cu<ilqwur3, sino que est.:"Jn inspiradas ya por el 
canoc1mlento emp/nco de los hechos a que se V2 aplic.::H el modelo expl:catrvo Hay 
coinc1denc1a. ó1ce Martinet, en el punto de partrCLJ entre c1ert~ real1da•"1 y las 
hipótesis que se hacen sobre eila ª(¡Pero c:;ta realidad puede 1gnorar1c e! 
descnptor una vez que stt h.3 encerrada Fln su tt.~o:la :...~i. V~'lllde~: ée su descr1pc1on 
no pro""1ene dt=: su conforrniOad con la realidad hum.:?n<1 srno ccn ta teorla Asl. 
pues, esta t~oria a sido ez.tablucrd.:? por el lrngu1sta, por ~si dec;r ·en con~utta· con 
la realidad, pero soberanamente y sin recurso pos1broJ•· · ,. 

Los problemas do la func1on y el empleo de una teor1n en i;ngu1st1ca. a esta 
dlaféct1ca de varvén constante entre los hectios y la teorla Ja llama Mart1net 
construccJón de un modelo crnpínco-Cfcducrivo ""nlil doble articulación, dice. na es 
un modelo hlpotét1c0-deductrvo. sino, de alguna manera, un modelo empfnco
deductrvo La doble art1curac1ón, tal como yo Ja veo, no es unn hipótesis, es un 
hecho de obser....-aclón· observo se:icH!amcntc que hny objetos que presentan la 
doble ar1lcufac1ón Estos ob1etcs, e,1 la medido en 'lUC sirven a la comunicación y 
son objetos vocales, df!Cldo llamarlos "C/enguasn por un acto arbrtrano. pero en 
confonnldad con ef Pmpleo cornente do e5te rerm1no OP. hecho. romo el ténnino 
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ulengua» y lo defmo de nuevo en función de esta observación que me ha revelado Ja 
extstencia de instrumentos de comumcac1on doblemente articulados y de caracter 
vocal Partiendo de esta det1n1clón sobre base cmplnca, desarrollo todas las 

~o9n:~~~~nac~~~ ~~~~~a'!~, .. 1~;,;:' ljmrtes impuestos por la naturaleza del hombre y dt'.! 

Martmct al expresar su rcallsmo, r.!;ta por un lado, contra tda cxpilns1ón 
terminológica desenfrenada,,, probablemente no ha crPado mngun término para 
exponer sus propias ideas satvo la pal3bra s1nterna Por otra parte. desconfia de 
las cccttquetas comunes y unganosasu que cccamunan diferencias profundas u, ~e 

atiene sm desfallec1m1"'nto a la h1g1e11e s1gu1ente «Innovar en e~tas matenas serla 
favorecer la confusión Pero se esfuerza en no emplear los términos riue son 
propios de tal o tal escuela sin detimr1os y 1ust1fic~r su empleo)) P....1art1net escnbla 
que las d1ferenc1as termmológ1cas son de poca o ninguna 1rnportanc1a si resurt::in de 
la elecc1on de terrnrnos d11erentes para el mismo concepto, part1cularmentt:t ~· uno 
de los términos no es más que la traducción de otro. t!mpleado en otra lengua 

Agrega Martmet, ""estas d1ferenc1as resurtan extremadamente molestas 
cuando se emplea el mismo término para dos o vanos conceptos totalmente 
dtferentes, como sucede a menudo con torrne n oxprcss1on, por ejemplo Son 
particularmente peligrosas cuando los Cos conceptos diferentes que corresponden 
a un término dado, pueden dar la Impresión de que coinciden a menudo en la 
práctica. cuando en realidad pertenecen a dos mnrcos ae referencia [teoncos] 
diferentes, como es el caso de 1norterna, al ser empleado por bloomf1eld1anos, 
trubet.zkoyanos o glosernáticos>1" 'X\ 

Martinet presta especial atención a las causilS de 1ncornprens1on entre los 
investigadores y entre las que no otvida nunca son aquellas que proV'lenen del 
temperamento o de pos1c1ones part1d1stas. seriala la d1stanc1a geográfica. fronteras 
geográficas y 11ngül::>t1cas, y 1~$ d1ft:Ht::H1c1a::; terminológicas Esta preocupac10n 
realista de asegurar la comun1cac1ón del saber ha prote~rdo a Martmct. hasta el dla 
de hoy, de la )CrgB que se reprocha a tantos cspcclnl1stas 

Nlcolas S Trubetz:koy 

Nikolas S Trubctzkoy, desde muy "'"º mostro su precocidad, a los trece 
anos estudiaba ctnogrufla f1no-ugna. a los catorce, asistía a todas las sesiones de 
la Sociedad Etnogranca dP. Moscú. cuyo preszdPnte, Miller. alentaba sus pnmeros 
ensayos A los quince anos, publicó sus dos pr1meros artlculos, a Jos diecisiete se 
sumergfa en el estudio de las lenguas palco-slber1anas (prepnrnndo un vocabulario 
y una gramat1ca kamchatdal 

Se lnchna por segu1r los cursos de linguistica. es decir, de gramatica 
comparada de las lenguas Indoeuropeas, porque esta convencido de que era esta 
la única rama de las ciencias humanas que poscla un metodo c1cntltlco posttrvo En 
general podemos agregar que la trayectoria de TnJbctzkoy se ve innucnciada por 
su inqu1P.tud respecto a la hngu1sr1ca 
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La doctrina de Trubet.......-koy en la actuohdad es bien conocida El fUndamento 
de la misma lo constituye una elaboración del concepto de fonema. ya VISiumbrado 
por Baudouln, K.rus.zcvski, Swect, Passy, Janes, Jespcrsen. t...iorf'.!'1'.!n. Shcherba y 
otros, pero al que el da un caracter operante, c1entlf'lcamentc nguroso ·El fonema. 
escnbe Trubetzkoy. es un concepto anto todo funcional Es la unidad fonológica 
que, desde el punto de Vista de una lengua detcnn\nada, no se deja analtZar en 
unidades fonológicas aún mas puquet'\as y sucesivas Su caractcr funcional, que 
permite definirlo c1entlf1came11te. consiste en que entre. por lo menos, en una 
opos1c1ón fonolog1ca, térmmo por ul que TrubeL~oy entiende toda opos1c1ón fónica 
de dos sonidos que en una lengua dada puedo d1ferenc1ar s1gmf1cac1ones 
1ntelectua1es-. n• 

Trubetzkoy, aplicando el mismo ngor. va ha definir los proced1m1entos para 
determinar los fonemas, d1st1ngu1r sus variantes Prmc1palmente. para 1dcnt1f1car 
cada fonema, va a poner a punto métodos para la clasrficac16n de las opos1c1ones 
que contraen entre si· bllaterales o mutt1laterales. proporc1onales o aisladas. 
pnvatrvas, graduales, equipolentes De este modo se hace posible la def1nic16n 
ex.acta de cada fonema como un conJunto "de las part1culandades fonológicas 
pertinentes· que la oponen a lodos los demas -y esta es la demostrac10n c1entlf1ca 
de la intu1c1on saussunan4' de que. "'en la lengua, solo hay d1ferenc1as··· De esta 
manera se hace posible la construcción formalmente ngurosa del d1agr<.1ma que 
matenahza todas las relaciones mutuas de todos los fon"'mas de una lungua -y esta 
es la demostración c1enttfica def1mtrva de la realidad del concepto saussur1ano de 
sistema (fonolOg1co) 

También, Trubef..¿_-...X.oy ha establecido bases muy solidas para el anafls1s de 
los hechos prosódicos acento, entonac1on, entre otros, y para aquello que 
podemos llamar la fonologla de la palabra. mediante et estudio de las funciones 
culrninatrva y delmutatrva o demarcatrva. cuidadosamente dtferenc1adas de la 
fUnciOn d1stmtrva de los fonemas Trut>etzkoy, aunque no pubhcO, traba10 mucho 
sobre fonologla d1acrónic3 As1m1srno. se le ha considerado el hngü1sta más 
destacado del Circulo de Praga 

3.2.2 El método estructural 

Ahora, despues de haber re\11sado a algunos autores hngü1stas y antes de 
continuar con Claude Levi-Strauss, cabria detenemos a senalar algunos puntos 
relevantes respecto al anahs1s estructural en hngOlst1ca y en la antropologla 
(desarrollado por N. Trubetzkoy) N. Trubet.zkoy, el ilustre maestro de la fonologta 
nos proporcionara la suma del método fonológtco a cuatro pasos fundamentales· 
·en pnmer lugar, la fonologla pasa del estudio de los fenómenos llngUlst1cos 
'conscientes' al de su estructura 'inconsciente', rehusa tratar los -ierminos· como 
entidades independientes. y toma como base de su anáhs1s, por el contrario, las 
'relaciones' entre los términos, mtroduce la noción de 'sistema· '"la fonologla actual 
no se hm1ta a declarar que los fonemas son siempre miembros de un sistema; ella 



·muestra.· sistemas fonotog1cos concretos y pone en eVJdencia su estructura", en fin. 
busca descubr1r 'Jeyes generales' ya sea que las encuentre por inducción o bien 
"deducléndoras IOglcamcnte, lo cual les otorga un carácter absoh..rto" - "''· 

Creemos pertinente precisar que dentro del conjunto de las ciencias sociales, 
del cual forma parte la l1ngU1st1ca. ésta ocupa un lugar oxcopc1onnl, en tanto no es 
una ciencia social como las otras, Ja lmgu1st1ca hn rcallzado los mayores progresos; 
ha logrado formulnr un método posltrvo y conocer la naturaleza de los hechos 
sometidos a su ané:lisls A:sl psicólogos, soclólogos y etnógrafos estC'ln ansiosos de 
aprender de lo lmgUJstlca moden1a la ruta quo conduce al conocimiento posttrvo de 
los hechos sociales 

Cabe senalar que la estrechR nnalogla de método riuc existe entre la 
lmgUlst1ca y la soclologia les impone un par11cular deber de colaboración Por su 
parte el lingüista proporciona al soc1ólogn ct:mologfn~ que p~m-,Jtcn C!ltab/cccr, 
entre ciertos tenninos de parentesco, lazos no perc~pt1blc~ de manera inmediata, 
mientras que el sociólogo, inversamente puede hacer conocer al lingüista 
costumbres, reglas posttrvas y prohibiciones que pcrrnrtcn comprender la 
persistencia de ciertos rasgos del lenguaje o ta tnestab1l1dad de términos o de 
grupos de témilnos 

De esta qmner:a. una ciencia social logra formular rcli!c1oncs necesarias Tal 
es el sentido de la última frase dP Trubetzkoy, mientra::; que las reglas precedentes 
muestran cómo debe operar lo lingu lst1ca para obtener ese resultado 

"En el estudio de los problem01!; de parentesco (y sin dud;-i tamb1Cn en el 
estudio de otros problema~>). el ~oclólogo se encuentra en una srtuac16n 
formalmente semejante a la del lmglltsta fonólogo como los fonemas, ellos, 
adquieren esta slgnrncac1ón :Jo/o a condición de integrarse e!l s1srcmas. los 
'sistemas de parentesco', como los '51stcmas fonológ1cos', son c!Clborados por el 
esplntu en el plano del pensamiento Inconsciente, In recurrenc1a. en fln, en reglones 
del mundo alejadas unes de otras y en 5ociedildcs profundnmentc d11'crentcs. de 
fonnas de parentesco, reglas de matnmorno. nct;tudcs sc-me1ante5 prcscrnas entre 
ciertos tipos de parientes, etcétera. perrnrte creer que. tanto en uno como en otro 
caso, los fenómenos ob5ervablcs resultan del juego de leyes generales pero 
ocultas"·~ 

la analoglo supcrnc1al entre los sistemas fonológicos y los sistemas de 
parentesco es tan grande que incrta de inmediato a seguir una pistél falsa t:sta 
consiste en asimilar los térmlnos de parentesco a los fonemas del lenguaje desde el 
punto de vtsta de su tratamícnto formal "Es sabido que para alcanzar una ley de 
estructura, el lingUist~"l anaU.z:a los fonemas en 'elementos drf'ercnc1alcs', que pueden 
ser luego organizados en uno o vanos 'pares de opos1ctones'" . .., -

Por otra panc, debido a su carácter de sistemas de slmbolos, ros sistemas 
de parentesco ofrecen al ;tntropologo un terreno prMlcg1ado en el cual sus 
esfuerzos pueden casi alcanzar los de la ciencia socia! más desarrollada, es decir, 
la ungolstica 

i:u Lf":'JI.=..,-rf<.AU:l3, ,::'J,,,1<:1••. Ar't.r.-, . .-.1._,.,::.i Ew•:--: ::ir.!. Ed l Jn.v-r111!.tr1, -:!r F-.,1....,.1cs Alr .. •, !";,. .. d, F<ueno• 
Aire•, 1776, p 3 l 
l:MI"b1d .. m. p :!.2 
u·-,Ib.,J.-.r-n.r J3 
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Asimismo, In semejanza entro lo lmgulstico y lo social y cultural, ha 
alcanzado su más brillante venncaclón en el campo de la antropologla estructural 
'"Después de haber demostrado la existencia de una correspondencia fonnal entre 
la estructura de ta lcngun y las de sistemas tan alejados como el pnrentesco. la 
cocina y los mitos, el etnólogo so pregunta si todos estos sistemas no son en 
realidad la expresión de una sola actrvldéld fundamental del esplntu humano· el 
ejercicio de la función simbólica· 1 ~;. 

En otras palabras, la actMdac1 Inconsciente en virtud de la cual el hombre en 
sociedad ·responde· a la naturaloza y a los otros hombros. formahzando en esta 
respuesta toda su 01cc1ón y todo su pensamiento Estrt interpretación abre un 
panorama a toda la Investigación cientlnca y part1culannentc a las c1enc1as sociales 
y humanas 

Asl, observamos que el ~H1i'.llls1s ostn.Jcfural. como toda In invcst1gac1ón 
cientlnca contemporanea, es la pr[>tens10:.a ambición . .aunque 111~nt1~f~cha del todo. 
de aprehender toda la complejidad. toda Ja nqueza de lo rcnt 

3.2.3 Et enfoque antropolOglco del estructurallsmo 

Claude Lév1-Strauss 

Claude LévJ-Strauss. antropólogo francés, en Nueva York conoció a Reman 
Jakobson, cuyag teorlas sobre el estructurahsmo llngUlstlco le mnuyeron 
dennlttvamente En sus obras. Influido por Durkhelm y M Mauss. preconiza la 
aplicación del método estructural en el estudio de las ciencias humanas; primero 
con su articulo El análisis estructural en /JnglJlst1ca y en antropologla ( 1945), y 
luego en otro de 1952. (La estructura de los mrtos) 

Lévl-Strauss demostró la valtde.z: de su método primero aplicado al estudio 
del parentesco (Las estructuras elementales del paremcsco. 1949) y luego a todo 
el amblto de la antropologla cuttural (Soc1ologfa y antropologla. 1950. Antropalogla 
estructural. 1958, que completarla con Antropologla estruc~ural 11, 1973) 
Asimismo, aplicó su método al estudio de las clasrficac1ones en El pensamiento 
salvaje (1962), obra clave de sus hallazgos. y en El tO:en11smo en Ja actualidad 
(1962). Igualmente. con la sene de Mttológ1cas (Lo crudo y lo cocido. 1964. De la 
miel a las cenizas, 1967; El origen de las rnaneras de mesa. 1968, El hombre 
desnudo, 1971, La ulfurcra celosa. 1986) analLZD, en más do 800 mitos, la realidad 
subyacente en las diversas culturas En Lo huella de las máscaras ( 1975) intenta 
una Interpretación de las representaciones ngurativas, basada en un estudio de las 
mascaras de los amennd1os de la costa norpactfica de Norteaménca En La 
Identidad (1977) recoge las conclusiones de un seminano dingido por él mismo con 
Intervenciones en algunos de sus alumnos y desarrolla el concepto de identidad 
aplicado a todas las sociedades estudiadas por los etnólogos. En 1983 publicó La 
mirada ale;acla 
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En la BStructura do los fflttos, ""demostró que ef análisis estructural, 
superando el método comparatJVo trad1c1onal, podría ser aphcado al estudio de Ja 
mttologla, cuestionando al mismo t1en1po el sentido del mito ~n térmu10s totalmente 
nuevos. Segun et. el sentido del mito se debe no a los elementos a1sfildos que 
entran en su composic16n, sino al modo en cómo oso~ elemento::> rJstan combinados 
(Ideas expUcrtadas en Tristes trópicos, 1955 )'' '-.,i 

Para los nnes del presente tr;ibajo resulta 1n1portante de:>tncar Ja tupótcs1s 
que retoma Lévi-Stn1uss, Ja estrucrurn cutturnl de la rea/load y ta lengua son 
Iguales, (Jsomor1"ismo> pero cf<lro esto que no c:J oigo mecérnco, dado que existen 
dtferenclas entre el 5l3toma En eoste senr1do cabt! prrc1s;-1r quP düntro dn Ja 
estructura de la lcngu::t el fonema es la mlmma unidad del sistema. y en la 
estructura def parentesco no hay dobfe :irtlcul;lclón con10 f"!X!~~t· ,··n !il t~srn ... ctura ele 
la lengua En el s1!>tcm.""l de paretHesco existen término'.i de d•~~!gnilclón (padre. 
madre, tic, hermano. r.ntre otros) y en cada curtur:-l cr.1stc:m d:~erentcs maneras de 
pautar el parentesco LéV1-Strauss en su h1pótcs1s plantea que si existe un cambio 
en la estructura de la lenguil. entonces necesariamente h;-.,brí'l cambios en la 
estructura cultural de la realidad 

LóvS-Strauss recurre a los fn:ibajos ;u1rropclóg1cos de tinos de slglo y 
prtnclplos de este. contando con un corpus de dtfcrenrcs tnhus y Cpocas: Jo que 
pretende encontrar con esto es una sene de reglas afines entre las tnbus. :>ln 
embargo, su hallazgo fue que csto!3 gn.Jpos est.nn organL?ado~ de manero dispar 
Del análisis de cada caso que realiza, VlS/umbrarrn que hay un cntcr1o unrvcrsal 
dentro de las diversas clasrl"lcaclones, (s:stema::. operac1on;:i!e~ 1 y aunque sean 
abstractas se marcnnlt.Zan en ronnas de actunr. pr:"Jct1ca!'.l Aquí, la lengua se 
cocMerte en el ordenador de las pracr1cns y a su vez fil lcngun re5Ult.1 5~r un patrón 
cultural 

Ahora bien, dc::;pues de haber smtctLZadc de mant:r;i muy gt:nt:nca Ja obra 
de Lévi-Strauss. asl como su hipótesis. resutrarn rmpresclnd!ble explicar un poco 
acerca de '"La estructura de /03 mrtos'". dndn In rolcvnncla r;uc cobro csrc rubro 
medular dentro de los estudios de este ;'.lntropologo De este modo. empezaremos 
diciendo que algunos pretenden que cadn soclcdtJd cx,nres~-:l en sus mttos 
sentimientos fundamentales tales como el arnor. el od:o o la veng,irua, comunes, 
desde luego, a tod.:i la humanidad Para otro::. lo:> mrtos ccnsH~L')"L"í1 tcnt.antrvas de 
expficaclon de fenómenos drflcilmente compr*"nsJble~, por cjcr·1plo. astronomla, 
meteorologla. entre otros 

Cabe resilttar fo siguiente ·En un mtto roda puede suceder, pmccerla que la 
sucesión de /os acontccim1ento9 no esta subordmadn o ninguna regf~ de lógica o de 
continuJdad Todo sujeto puede tener cualqwer predicado. toda rc/;ic/ón concebible 
es posible Y sin embargo. estos mrtos. en apancncia arbrtrarios. sf? reproducen 
con los mismos caracteres y a menudo con los m1srnos detalles en dlVersas 
regiones del mundo De donde surge el problcmo sr el contenido del mrto es 
enteramente contingente, .e.cómo comprender que. de un extremo a otro de Ja 
nerra. los mrtos se parezcan fanto? Solo sr se toma concicncta de esta antmomia 
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fundamental, que pertflneco a la naturaleza del mito, se puel!c esperar 
resolverla· , '40 

Cabe senalar que, el mito en si mismo Integra la lengua: es decir. por el 
habla se le conoce. pertenece al discurso El mrto se denne también por un sistema 
temporal que combina las propiedades de lengua y habla Asf, un mito so renore 
siempre a acontec1m1entos pAsados •antes de la creación del mundo· o "'durante 
las pnmeras edades'" o en todo caso "hace mucho tiempo"' "'Pero el valor lntrlnseco 
atribuido al mrto prov1enc de que estos acontecimientos, que se suponen ocurndos 

~::n~;c ~~~;~:,~a~~r!:~n~~~~:~~~~I ~ªr';:!~~e ~n: 1 ~~~~!~~~ permanente Ella se 
En lo que respecta al modo de expresión hngUlstlco de un mrto. cabria 

anotar que este c5 opuesto a la poesla, ...:n térmmos de traoucc1ón, da<lo que esta 
Ultima os muy dificil do traducir en unn lengua cxtrnn1ora:. y toda trnducc1on entrona 
múltiples deformaciones Sin embargo, el valor del mito coma tal, por el contrario, 
persiste a pesar de la peor traducc1on Asl. la sustancia del mito no se encuentra 
en el estilo, ni en el modo de la narración, ni en la :;.intaXJs, sino en la historia 
relatada. 

De lo antes mcnc1onado, podemos resumir de la s1gu1ente manera "1) SI los 
mitos tienen un sentido, éste no puede depender de los elementos alsladas que 
entran en su composición, sino de la manera en que estos elementos se encuentran 
combinados 2) El mito pertenece al orden dol lenguaje, dol cual forma parte 
integrante; con todo, el lenguaje. tal corno se lo ut1l!..-a en el mrto, manrf"'esta 
propiedades especlf1cas 3) Estas propiedades soio pueden ser buscadas 'por 
encima' del ntvel habrtual de In expresión l1ngUlst1cn, dicho de otra moncrn. son de 

~::~~~~~:: c:~;u,~~,n;.~!3io que aquellas que ~e cncu8ntron en una expresión 

A partir de lo cttado, observamos que al aceptar esto, tamb1en se tendrla 
que admitir que· 1) como toda entidad hngu ist1ca, el mrto csttl: fofTTlado por 
unidades const1tutrvas, 2) estas unidades implican la presencia do aquellas que 
nonnalmente Intervienen en ta estructura de la lengua, es dec;r, los fonemas, 
morfemas y semantemas Ademas. si hemos venido C:lclendo que el mito engloba a 
la lengua y el habla, entonces. el tiempo mltlco obedece a un.-, doble naturaleza a la 
vez reversible e lrrevcrslblo, sJncrónlca y diacrónica Con estas dos ultimas 
dimensiones del sistema, el mrto es organLzado y reune las propiedades 
caracterfstlcas de la 'lengua· y del ·nabla' 

Oc e:;ta manera :se observa que la estructura sincrónico-diacronica que 
caractenza al m1!0, permite ordenar sus elementos en secuencias d1acronlcas. que 
a su vez deben ser leldas sincrónicamente En este sentido comnene crtor que· "'El 
·crecimiento' del mrto es. pues, continuo, por oposición a su 'estructura', que es 
discontinua .. el mito es un ente verbal que ocupa, en el domm10 del habla, un lugar 
comparable al del cristal en el mundo de la materia fisica. Respecto do la 'lengua' 
por una parte, y del 'habla' por otra. su posición serla cfcctrvamente anéloga a la 

i...o L.E:Vl<JTf'.AIJ33, .. ~J.uid.-. ,·,f, 1:'1t, ~·p J 1-(7-1 ~~ 
l•I Ib¡dern., p 1 k',.1 
••2 Ib1dern.. p 190 
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del cristal: objeto internied10 entre un agregado estadlsttco de moléculas y la 
estructura molecular misma'" uJ 

Ademés, es pertinente agregar que de acuerdo a lo anter1or las cosas 
existen, y aunque en si mismas no tienen sentido, al nombrar1as ("a través de la 
lengua'") se les dota de realidad, esto implica una oporaclonallzac10n de 
clasi11caclón 

Ahora bien. lo que Lévl-Strauss encontrarla de común entre las tnbus son las 
oposiciones. (pares de oposición) es decir, descubre que todos los procesos de la 
realidad se construyen y fundamentan en los pares de oposición Aqul, cabe 
resattar la importancia que cobra el mrto como Interpretación de la rcalldad y 
creador de practicas sociales, -rttos- porque a partir dr. esto se retuerza la 
necesidad de distinción y mantenimiento de entidad 

Asl, observamos quo la gran aportación do Lé~Strauss aJ ámbito 
comunicatrvo. radica en el hecho de descubnr que el ststcma operatrvo de la 
cultura es un sistema btnano. dicho en otras palabras. el pensamiento del hombre 
tiende a procesar la s1gn1flcac1on por pares opuestos (·operac1onall.zaclón de 
clast1'lcaclones·); do tal manera que el sistema operntrvo de la cuttura es un sistema 
binario, a partir del cunl el hombre constn..rye su cutturn 

3.2.4 El enfoque pslcotóglco del cstn.Jcturullsmo 

Jacques Marte Lacan 

Jacques Mar1c Lacan, médico y psicoanalista francés Fundamentalmente 
oral, una parte de su producción esta recopilada en los Escntos ( 1966), su aporte 
teOnco esencial consiste en dos enunciados correlatrvos. ·"el inconsciente es el 
discurso del Otro» y cel inconsciente esta estructurado como un lengua1e• Tres 
postulados caracten.zan :JU pen.sarn1ento 1 ° .-el deseo es deseo del Otron. el ser 
humano no se constrtuye sino en el Otro y el objeto dt? su deseo es ante todo el que 
percibe en el Otro; 2 ° lo simbólico, es decir el orden propio donde existe el ser 
humano: es el registro de la palabra como deuda que ha de cumplirse, 3 ° el deseo 
es la piedra angular del Inconsciente. en tanto que es deseo de otra cosa: como 
falta la causa del deseo y el objeto de deseo esta pnmordialmente perdido, el 
sujeto existe mediante la castración, función simbólica que reart1cula la fatta y 
pennrte existir a partir de esa rana- H .. 

Cabe destacar la 1mportanc1a de incluir a Lacan en este trabajo, el hecho 
obedece a una razón de continuidad, en la medida en que este autor trabajarla la 
segunda parte de la h1pótes1s que Lévl-Strauss planteó (sobre el 1somorf1smo); 
Lacan por su parte lo que pretenderla es relacionar las estructuras de ta lengua y la 
mente. 

Asl, Jacques Lacan, en sus textos de 1936 a 1946, como casi todo el mundo 
en Francia, ignora la hngUlstica moderna de caracter predominante saussureano. 

-------·-----
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Observese en la s1gu1ente crta. "El dato de esta exporlenc1a os. en primer lugar. 
lenguaje. es decir, un signo Qué complejo resulta el problema de decir lo que 
slgnr11ca. cuando el pslcOlogo lo compara con el nNel de conocimiento. es decir, del 
pensamiento del sujeto ¿ OuC rcl.ac16n hay entre éste y el lenguaje? ¿No es otra 
cosa que un fenguajo, poro secreto, o es smo la expresión do un ponsarnionto puro. 
informuJado? ¿Dónde encontrar la medida comun a los do~ túnnino5 de este 
problema, es decir. la u111dad cuyo signo es el lengua1e? ¿Va contenido en la 
palabra: el nombre, el verbo o bien el advcrbto? ¿En el e5pesor de :;u hlstona? 
¿Por qué no en los mf'!cnnlsrnos que lo ~onnan fon!':t1c;.tn1ente? G Cómo cJce;>pcr 
dentro de ese dédalo al que;- nos. arrastran llngU1stas. íl'l1co1"l~lcos y fisiólogos?" 

Cabe resanar que aquella época las ret'crenclas gestaltlca y 
fenomenológica son las que proporcionan a La can su coloración 
extrapsicoanal/t1ca Ademas. no descubrió verdadnramente n Sau!lsure hasta muy 
tarde, quizás a través de Mcr1cau-Ponty. hactn 19~>4 Entonces rue cuando apareció 
ta coloracJón propiamente debida al uso de una ternl1nologla saus.sureana aún 
tlmlda y !Imitada represión, por ejemplo, dcnnida como una ·discordancia entre el 
.signrf1Cado y el s1gn1f1ca11te"', y una alusión a los fr.nómenos de oMdo, de duda, que 
•hay que Interpretar como s1gnrf1cnnte>s en este habla"' En f~ste uttimo contexto, 
significante no es nunca otra cosa que un doblete de s1gnrf1cat1vo En 195~ y 1956, 
sus menciones a Sa:ussure siguen siendo desenvuettas. cursrvas y poco 
compromet~doras "S1 desean saber mas, lean a Saussurc 

Fue en 1957 cuando Lacan dedicó a Saussure su desanollo mas amplio, la 
frecuencia del término significante empieza a aumentar en los Ecrrts De hecho, 
asistimos entonces a In el1m1nac1ón, pura y simple, de uno de los dO'"i túrm1nos que 
se corrvterten en s1nórnn1os. s1gr11t1catrvo y s1gn1f1cante Donde Lacan decla antes 
que un slntome era .~11gnrficat1vo (de esto o oquei!oj, nhorn diro que dicho slntoma 
es un significante. desh.;:ando de esa fomia su ps1coan<'1!1s1s Cmltro de una 
terminologla de moda, sin asegurarse de la leg1t1rrnCad de es.a transfen~nc1a de 
sentido. 

Con la s1gu1ente cita creemos que quedara exp/lcrto f;;o! dcslt.:::am1ento -nunca 
jusUf1cado- del concepro de slntoma signttkattvo al de s1gnrf1cunrc ·Es decir que 
vofvemos a encontramos, en este caso. con la condición consttflJYente que Freud 
Impone al slntoma para que merezca ese nombre en el sentido anallt1co. la de que 
un elemento mnéslco de una situación anterior preferente se conrJnue para <?r11culor 
la srtuación actual, es decir, que se emolee 1nconsc1enten1cnh! como elemento 
s1gn1f1cante con el erecto de modular la 1ndeterminac1on de lo vrv1do en una 
signr1'1cac10n tendenciosa" •·rn 

En nrnguna parte se establece que los slntomas ps1coanalit1cos presenten 
las propiedades muy particulares de las unidades s1gnrficantes en l111gUlst1ca. De 
este modo, cuando Lncan habla, en 1957. en sentido figurado, de las 
'"enfermedades que hablan'". cuando anrma. en 1965, de forma mas lrngUlstlca, que 
el "inconsctente es un lenguaje", o tamb1en, en 1 966. qut.- ªel psocoaní3hs1s no es 
nada desde el momento on que o/'vtda su rosponsilb1/1dad pnmf;!ra con respecto al 

1•' MOillffi.l, G.-or¡¡, .. s, I:1troduc• 1&11 .i J.- :1-.n1oln~Jo1. E<l Ar1ll,.;:-1<1n.-.. P,u.,.-,.Jc·r,.:i.. 197:. ¡;i .: 1: 
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lenguaje", extrapola a partir de una h1pótes1s que nunca ha venficado que los 
sfntomas psicoana1Jt1cos funcionen como sistemas de s1g1los lmgUlst1cos 

·La coloracton UngUlstlca del estilo de Lacan, menos supernc1al que las 
demás, lo es, por tanto. aun demasiado Todo lmgu1sta lamentara que el propio 
Lacan, que hace ese reproche a Jo:: domas. hnya leido a Saussurc en diagonal 
Sus otras referencias indican una rrecuontac1ón casual. y mas tardla s1ncronia y 
d1acronia no aparecen hasta el periodo comprendido entre 1 960 y 196G'" ·" · 

Un anahsls del estuo de Lacan deja Intacta la probable calidad de su 
pensamiento psicoannllt1co Y a pesar de haber sido uno de Jos ultrmos en rec1b1r el 
contagio llngufstlco, Lacan no ha sido el menos afectado rcsptJ>cto a Ja 1gnoranc1a 
lingUlstlca dentro de la cultura francesa. lo cierto es que el estiro dP- la can no 
prepara de manera sana la cunosidad orientada h;icla la 1ingulst1ca 

Ahora bien. cabe senalar que la matena prima del pc;1coanohs1s ;i pnrt1r de la 
cual Lacan centra sus estudios es el discurso, lo que pretender/a con esto es 
descubnr sJ exJsten ciertas constantes, para establecer •comunes-constantes'" del 
discurso del paranoico, de tal modo, por ejemplo, que s1 esta persona habla de tal 
manera 3e tlptncarle en el discurso del esquizofrenlco o paranoico Asi. quü sl SF! 
modtnca el dlscurso, se estarla por ende modtncando la patologla '"X'" 

De lo antenor, La can descubr1rla que de todos Jos anal1s1s realtzados. el 
discurso se ubica en el yo (Freud) y esto tendrá que ver con la pugna del superyo y 
el ello. Sin embargo, el discurso 3Jcmpre esté con:ltruldo desde er ye y e3ttl dado 
racJonalmente; asl, el discurso es creado por el yo y es mediado por la lengua. es 
imposible reconstruir discursos a partir del superyo y el ello 

De esta manera Lacan dice· '" todos sonamos. pcrc1b1mos ciertas 
Jmagenes, pero es imposible conocer el sueno, no puedo saber cual es el orden 
(slntaxJs) del sueno. entonces siendo éste, mediado por el yo, no se puede conocer 
el ello y el superyo • ·No existen /os s1gnrf'lcadas ro que equrvaldrla a dec1:- que 
extste una cadena lnnnlta de slgntncantes Can estas afimiacioncs se pensarla que 
resulta tmposJble reconstruir la c~tructura de la mente, en la medida en que no se 
sabe cuales son las signtncac1ones También, Lacan dirla que no existe el 
signtncado; porque es imposible acceder a lo que el otro tiene en su mente. excepto 
por la vla del discurso el slgntncado dependerá del contexto y Ce igual manera, del 
código cultural que en un dado momento sera el que determinara el slgnrflcado 

En conclusión, a pesar de la Imposibilidad de reconstruir la estructura de Ja 
mente, Lacan hace importantes aportaciones a las técnicas de an~llsis del discurso. 
senalando la Importancia de lo ·no dicho·. lo oMdado, lo dado a entender, lo 
impllcito; y al afirmar que toda la construcción dlscurstva del yo está mediada por la 
estructura de Ja lengua 

l .. , Ibídem., p 21 5 
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Jean Plaget 

'* Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo; elaboró un proyecto que serla el 
de toda su vída, la dlnamica del conoc1m1ento· reconstituir, a través de la htstona de 
las ciencias o la ontogénesls do las nociones, la aventura dol conocimionto humano. 
y buscar las leyend;ts de su evolución La aprox1mac10n al conoc1m1ento la htzo de 
manera profunda y original. a través de su «génesis>,, de su desarollo en el 
indMduo humano (ps1cologia genética) Paralelamente, con la ep1sternologJa 
genética, trató de analtzar las estructuras succsrvas del saber. y extraer. mas allá 
del hecho factual, los pnnclp1os de unéJ construcc1ón mental cada vez m:is abstracta 
y mas general. repartida para !;U estudio en penodo sP.n~romotor (n11io de O a :' 
anos), penodo intuitivo t:2 a 6-7 af\os), con la adqu1s1c1on del lenguaje oral, r111c1os 
del lengua1e escnto y adqu1s1c1ón de la s1mbolot-;1<J graf1ca. penodo de ta 
operat1vidsdconcrett1 o pcnodo opertttono-concrcto (G-7 n 13-14 ano~). en el que 
desempena un importante papel la conservac1on y la general1.Zac1ón, pern:x:Jo 
operatorio formal, que aparece hacia los 13-14 anos con el pensam1P.nto h1potf>t1c0-
deducttvo 

De su abuntante obra crtaremos las s1gu1entes Una forma vvrb.ul de la 
comparación en el niño ( 19:21 ), El Jcnguop y el pcnsarn1cnto en el nil'lo (19.:?3). El 
juicJO y e/ ra:onan11ento en ol nu1o (1925). La raprose11tac1ón do! rnundo en el n1/10 
(1926), El criterio moral en el nu'Jo (1932), El nac1nuento de la 1nteligencm en el 
nino (1936), La torn1ac1ón del sirnbolo Bn el n11Jo (194GJ. La sicología de ia 
inte/Jgenc1a (1947). Introducción B ftJ ep1sternologlo genética ( 1950) Las 
transformact0nes do las operac1011es lógicas (1952). Los mecan1srnos perceptivos 
( 1961 ), LB oqu1l1bración do las estructuras ( 1975), entro otras 

Asl. cabe mencionar que (1fro :tmbtto de apllcaclón (del cs-tnicturallsmo) en 
pslcologla se observa con la concepción bttsica del estructurafismo genc:t1co de 
Jean Plaget, la cual a continuación se cxphcnra, esto consiste en afirmar que '"la 
acción es constrtutrva de todo conoc1m1cnto El conoc1miento es dependiente de la 
acción y Ja acción es productora de conoc1m1ento Esta pnrn3cla C:e la acción se 
sustentar~ genéticamente a partir del analisrs de f3s conductas mas elementales del 
recién nacido. El Sujeto no conoce mas propiedades de 1.!S cosas que ciquellas que 
su acción le pcnnrto conocer'" ,.,, 

En este sentido, las estructuras tienen una génesis que se hace explicita por 
medro de los actos que en la práctica realiza el su1eto. es decir. para P1aget el ser 
de la estructura se revela a través del hacer 

Piaget hace de los pnmeros moV1m1entos naturales del rnno los elementos 
que generan los marcos del conoc1m1ento. la efectMdad y la personalidad ... El 
estructuralismo genético parte de los esquemas motores generales que coordinan 
las acciones, porque son filogonét1ca y ontogenét1camente los pnmeros que 
aparecen"' u:J 

I•• PlAGE..1", JeN\, l:itru..iuc..:i~"'>r. ol ¡,. Ep1st~r:1,>h.>¡.;!<11 l.~..-r>,.th·• l Ei ?'l'"Ti•~~l~~o !.'!:.s.!e-:-néta;-o, Ed Pa1d.••, 
8Utflo•A.ir~•.Arto>C'U1Hl.1:1,J<;?S,p 15 
••P l'·1AR11H. 3~rntnu ?.1üJnv.-I. ?.1:,..!odo" f-.rtual~,. de , p ;?7 
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En ro que es propiamente la génesis de las estructuras. de acuerdo al 
pensamiento de Plagct, se observa que el nino va desarrollando esquemas de 
respuestas al medio a parllr del equipamiento Innato de respuestas rr.nejas 

Siguiendo lo antes mencionado tenemos la d1st1nc1ón de dos etapas, 
marcadas la pnmcra por la reactr ... 1dad y postenormenre por la actrv1('1ad dül !>u¡ero 
La maduración consiste en el dP.s<HTol!o del sistema ildarr;:it1vo en í!'I proceso 
mismo de ajuste al medio 

En lo que respecta a los ~squcIT".a-:. adaptatrvos, estos comienzan 
controlando t.-:1 repertorio de rvacctones motoras del SUJL·to frente n su conton10. en 
las úttlmas etapas del desarrollo, coorc11néln las rnspue~r:1$ 1ntl~lc-ct:vas la conducta 
es pnra Ptanet una tCcrnca p:dra pre::.ervnr el equ1l1bno <!11tfL' ios \:sqUt:nia~~ de 
respuesta y ~I medio El nit'lo va asu111Jando dc~de loo. rnmeros estadios eremcnto5 
del conton10 a sus cs~uemas ce acc1on 

·Los esquemas coordinatrvos que existen n los nf"'t::lcs sensono-motores 
prefiguran ya las operaciones lógicas de clases y de relaciones que el rntio reaU.za 
antes que se de5arrolle el lenguaje" ··---; Cabe resattar que. también son 
prelingUlstJcas las operaciones que relacionan la parte con el todo (aJU:'.>tes) y las 
operaciones de ordenación La adición denv;i de ellé1s. par tanto la cnpacidad de 
sumar antecede a la capacidad de hablar y procede de ajustes motare~ 

Para Ptaget la Vlda orgarnca y la v1da mental 5on dos procesos s1m1!arcs de 
«juego» con el medio nntural y social. rospcctrvamcntc Las estructuras invananres 
(esquemas) son los mismos, y ambos ntvcles operan un urnco par de leyes la 
organización y la acomodación De esta manera. la adaptación es la tran!:i.forrnac1ón 
del sistema en función del medio, a consccucncJa del aumento de 1ntcrcamb1os 
entre ambos la adaptación es una consecuenc1<J de la homcóst.:tsis. :ey general 
que r1ge la reproducción de todo5 los sistemas ~n ~C1U1!1bnJo La '1dnptnc1on llega a 
descomponerse en dos f'unclones drferenc1acns <i~lrnlfn e ion y élcornodaclón 

Siguiendo lo ilntcr1or, ·-La aslmllaclón adapta io5 objetos a la ilCtMdad 
lndMdual E¡ organismo coordina Jo5 d'1tos del mt:dto con:::crvando sus propios 
esquemas de organtzaclón Todo elemento nuevo di3' l;J realidad tiende a ser 
Identificado con otro ya existente en la psique. y <:! desencadenar el esquema 
correspondlentc Este proceso gencrali..-::a el uso de los esquemas -La 
acomodación adapta la actMdod lndr.ndual a Jos objetos El organismo modifica '3US 
esquemas sfn destru1r1os, para coordinar los datos nuevos que no se n1ustan al 
repertor1o de esquemas dlsponlbles La repetida apar1cJcn de este genero dt: datos 
produce un desequillbr1o, que propicia un aprendizaje actrvo y un nuevo 
comportamiento, cuyos pnmeros pasos son Ja modl1'kaclón de los csqucm.<:!s 
preexistentes As1 surgen otros esquemas más adaptados a los elementos de la 
realidad En Ja medida en la que la frustración slf"Y"a para promover nuevos 
Instrumentos de ajuste al medio, amplia la drferenc1aci6n . y por lo tanto se requiere 
un cierto nrvcl do frustración para la evolución dol nif'ia" i-::.~ 

De esta manera, los procesos de acomodación y de as1m11ac1ón estan 
Inducidos por los estlmulos, pero no son dirigidos par ellos. sino por las estructuras 

1'° Ib1dt"rn, f.· 3GO 
l.H Ibidt-n•. r 30: 
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oporatonas lógicas (do carácter cogrntfvo) que se go-noran a partir de las 
estructuras prclógrcas (de carácter motor) 

Los esquemas surgidos de los mecanrsmos b1ológ1cos fundamentales de 
astmdac1ón y acomodac1on sirven como 1nsrrumento5 de adaptación social 
Respecto a los osqucn1as de reacción u1natos. so trnn:;:forman en esquemas 
adaptativos. cuya organ1.Zac1on 1rnphca ademas de un ajuste :l las necesidades 
pnmanas del sujeto. el a1uste a las consccuencras derrvadas de las reacciones del 
sujeto frente al medio Por ello. los comportam1entos t1~nen la c.pt1tud de modificar 
Jos esquemas del indMduo 

De este modo. todo '"el estructurn/lsmo gent::rlco de5cans;l P.tl la prut~ha de 
que se puede pasnr en el proce!lo de lil mndurac!ón. de los esquen1as motores a la 
actMdad intelectual" ·• . .: 

Como yn ~o habla anunciado nntenornicnte, ün ~_.1 apart;ido LI 
estructurallsmo (J. 1 5). Plaget atribuye a la cstructurci tres caractcr1st1cas. 1 -
obedece a las leyes de totalidad distintas de las que ngcn para los componentes. 
2 .- las leyes cstn.Jcturalcs expresan las propiedades de transfonnaclOn del 
conjunto, 3 - la cstructuríl se autorregula. prcci::>amcntc porque esta sometida a 
agentes que perturban su orden Además. In noción de «estrucrurau del 
estructurallsmo genético ofrece otros dos cara et eres que la d1stmguen. 4 - fa::; 
estructuras se suceden unas a otras, en un orden mnlterab!e. de las ni<is simples a 
las n1és complojas y emergen en momentos detcrn1mados de la Vlda dt~I indl'V1duo, y 
5.- las estructuras mas complr!Jas son capace5 de seíV1< a toda:; !;is operaciones 
que realizan las estructuras más simples 

Por otra parte. en el estructura/1smo de Praget, el sujeto no e~t,i ub1cacjo en 
el cenrro del espacio relacional, porque el yo emerge solamnnte cunndo el rrn1o ha 
creado un niundo objeta/ Desde el momento en riue emp11:.·.:::an a actuar Jos 
esquemas motores del comportam1cnto, el nrno esté ob!1géldo. para llegar a ser 
sujeto. a descentrarse del mundo. pasando asi a una po~1c1ón no eooct'.-ntnca De 
esta manera, las estructuras que: el nino debe construir (e5qur:m;)~ df"! equ1l•br10 
motor o cognitivo) son necesanamente ObJetrvas y no subJeUvas 

En el mismo orden de Ideas. la conciencia emerge al mlsmo tiempo que et 
nino se reconoce a si mismo como una cx1stenc1a d1sr1nt<J de otros seres Tesis 
fundamental de la fonomcnologJa caractenza a los cx1stencta1Jsta5. siendo P1agct el 
único estructuraflsta que la acepta, y con ello llega a obtener una teorta grnc-tic;i de 
la soclallzaclón 

De acuerdo a Piaget, el papel que cumplen los otros en la sociali.z:aclOn del 
nlno es diferente, según su etapa de evolución lntelcctuaf que está VMendo el 
sujeto Entonces habré que diferenciar tres fases de madur~c1ón, en cadn una de 
eUas existe una distinta rorma de relaclón soclal --una primera etapa (slncrétlca) 
durante la cual dominan las funciones 5ensorio-motoras En este penado ftlos 
otros» sirven como objeto de 1mrtación -Una segundo (egocéntrica) durante la cual 
domina el pensamiento representatfvo En esta etapa <dos otros>~ se asimJJan al 
ego, sirven como objeto de Juego simbóllco -Una tercera etapa en la que dominan 
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las operaciones mentales El mundo extenor ha modrf1cado con su aceran l<?s 
esquemas y la sociedad sirve como panena1re del intercambio y la cooperactón"' i·.-

En resumen podemos d6Clr que. ra concepcion original de esta teorla reside 
en la demostrac10n y afirmación de que "'la acción es constrtutrva de todo 
conoc1m1ento El conoc1m1ento es dependiente de la accion y la acc1on es 
productora de conoc1m1ento .. "~ 

As1mrsmo. tanto P1aget como Lacan han 1nflu1do en el pensamiento 
contemporaneo fundamt!'ntalmente Observese que ta lógrca y pensamiento 
genético de P1aget trascienden en la medida en que tcnninan por dialogar con el 
constructlVlsmo, la fenomenoiogla y la hermenéutica 

3.2.G El enfoque semloJóglco-semlótlco del estructurallsmo 

Roland Barthes 

Roland Barthes, crJt1co lrterano y hngU1sta trances Se inspiró en los 
pnnc1p1os de la JrngUfsttca moderna, de ta antropolog1a estructural1sta y del 
ps1coanálts1s de Lacan. para estudiar el fenomeno de la creac1on lrtorana con una 
gran dosis de ongtnal1dad en el contexto de la critica contemporanea Fue profesor 
de semiologla en el Colegio de Francia 

Entre sus obras nguran El grado cero de lo escntura (1953), Mltologla.s 
(1957), Sur Roc1ne (1963), Elementos de sem10Jog1lJ (1954), Critique et venté 
(1966), Sistema de Jo lnoda (1967), Lo p/a1s1r du texte (1973). Rolnnd Bar.hes 
(1975). Fragnu~nts d·un d1scours amoureux. (1977). Le<¡on (1978). acerca de la 
complicidad lengua-poder. y La cllmarB !Uc1da ( 1980). sobre la re/acion entre 
espacio y tiempo a través de la fotografla. entre otras 

Roland Barthes al publicar Elementos de sem10Jogia. mas que otra cosa. 
ser:t: una sfntes1s terminológica do carácter proV1s1onal con fines d1dact1cos 
Saussure conc1b16 la pos1bt11dad del estudio de los sistemas de signos en la vtda 
socral, al que denomino sem1ologla Con este enfoque, Barthes recurnra a sistemas 
de signos sociales que le permrt1eran aplacar los elementos tcóncos-hngU1st1cos de 
Saussure y adaptar1os a su estudio De este modo, Barthes examina el sistema del 
vestido y trata de decr1'Tar1o Pero este sistema resuna muy pobre y entra a otro, el 
de la modo Onginalmente el vestido constrtuye un sistema de signos pero no deja 
de ser rudimentario y comporta pocos stgnrficados ·aarthcs explica que dicho 
sistema de signos, como otros. es paupérrimo, pero que Ja función d'el lcn.(1UaJC es 
tomarte a su cargo para hacer un lenguaje poetice. 1mag1nano. 1deolo91co· ,_ 

Por otra parte, Barthes en su obra MFtologlas. desarrollara una sene de 
renex1ones respecto a la naturaleza de todo sistema de s1gnrficac1on. cualquiera que 
sea su matena/ldad, el punto de partida es que todo sistema de signos es un 
sistema de valores, y con ello extiende el estudio de los mensajes particulares a los 
vlnculos que estos mensajes establecen con lds estructuras oficiales de poder El 
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proyecto scm1ol6g1co de Barthes intenta desmontar los mecanismos cspeclf"1cos y 
las fonnas retoricas a travcs de los cuales los hechos s1gnrf1cantcs los discursos o 
los mensajes expresan, act~1a y matenalmente, los intereses de clase en un 
momento h1stónco dado 

Para Barthes el mito "'no mega las cosas. su funcmn. por el contrano. es 
hablar de ellas. simplemente las purrfica. las vucrve tnOCf!OtP.s las funda como 
naturaleza y eten11dad. les confiere una clandad que no es la de la cxphcac1on. sino 
de la comprobac1on s1 cornpruebo la 1mpenalldad francesa sm expllcar1a. estoy a 
un paso de encontrarla natural, que cae por su peso. me quedo tranquilo AJ pasar 
de la hlstona a In naturaleza, el rn1to efoctua una econom1a consigue abolir la 
complejidad de los actos humanos, les otorga la s1mpltc1dad de l<:is e5enc1as. 
supnme la d1aléct1ca. cualquier superac1on que vaya mas alld de lo VlS1ble inmediato. 
organi:n un mundo sin contrad1cc1ones puesto que no tiene profundidad. un mundo 
desplegado en la CV1denc1a, funda una clandad fchz las cosas parecen s1gnrficar 
por si mismas" "'~5 

De esta manera, Bartnes concluira que los lenguajes son siempre lenguaies 
de clase. •que los mensajes y en particular los que emanan a travcs de mutt1ples 
canales y de manera Jn1ntefTl..lmplda dos.de las industrias cunurales. son lenguaics 
nrmementc adheridos a 1deologlas que 1egrt1man un ordenamiento del mundo. una 
manera de ver y percibir las cosas y la realidad" ·-. · De acuerdo a la pcrspectrva 
planteada por Barthes. los lenguajes de Ja burgucsla. que medwnte un habla 
despolrtizada intentan justrncar en las cV1dcncins de lo "'natural", su sistema 
histónco de domtnac16n 

En este sentido es pertinente senalar que la aportación de c5te autor radica 
en la superación de las lecturas de los discursos sociales. tal como se expresan 
por ejemplo, en el anAllsls de contenido de la comente func1onal1sta (tema que se 
abordó en el capitulo antcnor de este trnbaJO) 

Ahora bien, cabe resaltar que en los Elementos de Scm1ologla, por un 
intento de clanficac16n tennmológ1ca, Barthes llegan d1srmc1ones vé"d1dns 1a las que 
no se atendré después) sobre signo y slrnbolo, y la relac1on ~xacta ~ntre el !f1d1c10 
y el signo 

As!, también Barthes al declarar que "es necesario admtttr desde ahora la 
posibilidad de invertir algún dla la propos1c1ón de Saussure la hngu1st1ca no C5 una 
parte, ni siquiera pnv1log1ada, de la cionc1a goneral de los signos, os la sern1ologia 
la que es una parte de la lingUlstica· ·~11 Cayendo. por supuesto en una confus10n 
radica! con respecto al concepto de semlologla 

Asimismo. dicha confus1on se puede percibir desde el prefacio de 
Myt.holog1es, escnto después del ltbro, donde Barthes define su 1ntenc10n construir 
una •semmlogla general del mundo burgues. cuya vertiente litera na hab1a abordado 
en ensayos antenores ·Hablar de una sem1ologla del rnundo Ourgues. es 
mantfestar que se sigue tomando el térrrnno en forma muy prox1ma a su signrncado 
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médico, en la que la semiologla es la c1enc1a de los slntomas" i·-1Lo que siempre ha 
intentado hacer Barthes es una sintomatologla del mundo busgués el estudio, 
completamente lcgltlmo, de los slntomas reveladores de las enfermedades 
pslcosoclológicas de ese tipo de sociedad Lo que hace cuando escnbe .. les 
Romams au cmema", "Photo-chocs", asl como la slgnrncac1ón (ps1cosoc1al) del p<lvo 
con castanas como "rctónca alimcntlc1a", con ocasión de una comida de NaV1dad, o 
del autom6V11 como 1nd1c10 (ps1cosoc1al) sobre su prop1etano. etcétera 

La ratz de todas las confusiones rus1de un la ut11tzac1ón de la palabra signo 
Cuando Barthcs llama signo. en veinte lugares, a todo hecho que tenga una 
s1gntf1cac1ón c1ent1fica. comete paralog1smos ongmalcs todo lo que tiene 
signrficac1ón serla un signo. o toda colección de signos serla un sistema de signos. 
y como todo sistema de signos serla un lenguaje, las colecciones de hechos cuya 
s1gnrficac1ón (ps1cosoc1al) busco sPrón lcnguajC$, h~ré por tanto scm:olog1a y podré 
tomar prestados directamente do Saussure y de la hngUlst1ca. salida de él, los 
pnnc1pios y los métodos del analls1s 1tngu1st1co ·Lo que Bartt1es estudia no son 
nunca signos tln el sentido saussureano del ténnino, son la rnayorla de veces 
slmbolos (cuyos sistemas. s1 eXJsten. nunca se analizan, aunque su fl.Jnc1onam1ento 
deba ser muy drferente al de una lengua) y con mucha frecuencia ind1c1os Un 1nd1c10 
es un hecho observable que nos informa sobre otro que no lo es directamente la 
1nterpretac1on correcta de la s1gmf1cac1ón de los 1nd1c1os es una 1nterpretac10n 
profundamente drferente de la descodrticac16n de Jos signos Todo el método 
crentlflco y epistemológico lo ensena. No es l;i ~1ngUlst1c<J, ni la sem1ologta· ·•l., 

Barthes trabaja con frecuencia para revelar 1nd1c1os en campos que son. 
sistemas de signos o de slmbolos. cuando estudia producciones lingulst1cas. 
relatos, novelas, obras de teatro, poemas, el eme, el retrato artlst1co. Ja foto de 
prensa, entre otros. Lo que busca no es const1tu1r la sem1ologla del eme. de ta foto. 
ni siquiera la estructura novellstlca· ut1/lzar los contenidos mnnrf1csto.s de todas 
esas actMdades para encontrar en ellos indicios de otros contenidos no hechos 
para ser comumcados, contenidos latentes UAJ llamar14l sem1ologia. al llamar signos 
a los 1nd1c1os que reconstrula, al llamar lenguajes a los ccniunros de m~1cms que 
esbozaba, Barthes se autonzaba a tomar prestados para anal~ilr esos hechos los 
conceptos, los principios y los métodos de la lingulstrca Crela tomar un atajo, pero 
se perdfa en las arenas de la retónca· ·e' 

En lo que respecta a ·Los Elementos de Sem10Jogia". se observa que 
Barthes. despues de seis anos. ha hecho un esfuerzo considerable por penetrar en 
la curtura lingUlstJca, demasiado tarde ( 1958) e 1n1c1ac1ón fallida 

·sarthes nunca se plantea las cuestiones pert111entes cree que la mentira 
social es un mensaje social, cuando en realidad su ps1coan3.hs1s social. bien llevado, 
le mostrarla que es lo contra no de un mensaje todo el trabajo del receptor. o del 
observador. consiste en descubnr (detras del s1gnrf1cantc !pavo con castanas: 
producido expresamente para sugenr erróneamente el s1gnrficado •standing 
burgués") el contenido latente real ·engatiar con falsas apariencias de nuevo ncow. 
o •conform1smo beato•. contenido que el en11sor no desea en nbsotuto comunicar 

IW ?."!Gl...."'NUJ. i...••·«;~"''"'"· ~-:Tru !u.-.;;.~n .o. la , ¡::¡.. ::::.1.::: 
160 Ib1dn--n, p ::=J 
1"11 rb1drrri., ~' z:.s 
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Un indicio no funciona como un signo, aunque, por una polisemia desastrosa, se 
diga que los dos tienen una s1g111f1cac1ón Barthus, at encerrarse en dicha polisemia, 

=~r::r ~=r3~i:r~c:!n~r:~~0s1~~:r~1~~1=~u~:~:':',?~1co sobre el cual no ha hecho m~s que 

Después de haber esbozado do manera muy general la obra de Ronald 
Barthes resulta de suma 1mportanc1a destacar que muy a pesar de su empeno y 
ded1cación al estudio de diferentes sistemas. este autor, no logró d1sc~rrnr la 
drferenc1a sustancial, pnmero. entre sem1ologla y llngUlst1ca, y segundo entre 
sistemas de doble art1culac1ón y los no doblemente articulados 

De esta manera. no es pertinente aphcar el método langU lst1co (de la lengua; 
a todo sistema, dado que no todos los sistemas son doblemente articulados como 
el sistema de la lengua. es pues. un error querer ~phcar o traspolnr el an3hs1s del 
método lmgülst1co a todo s1::>tcn1a de s1gn1flcac1ón que no '.Jeü doblerncnte 
articulado De este modo, todo lo quu s1gn1fica es signo, poro no todos los signos y 
códigos pueden ser traducidos en terminas hngu1st1co!:i 

Por otra parte, cabe reiterar la confusión antes citada (cita 158) respecto a 
la lingUlst1ca y la sem1ologla, dado que este error conceptual. en el que 1nc1de 
Barthes, le llevara a mal interpretar el sentido y ObJeto de dichas c1enc1a'S. y a su 
vez pretendera que tooos los sistemas de s1gmf1cac1ón sean sometidos por ta doble 
art1culac1on, argumentando que la llngü1st1ca es ~I modelo general de la 
significación, presupuesto toónco por damas falso. en la medida en que solamente 
algunos sistemas de s1gnrf1cac1on son an~logos al sistema hngu 1st1co (sistema de la 
lengua) 

Y por utt1mo, recordemos que ya Saussure (apartado 3 ::2 i de este capitulo) 
ubicarla a la hngülst1ca. como parto de la sem1olog1a, dttnelole n'1c1m1ento a esta. 
'"se puede pues. concebir una ciencia que estudie la Vldil de ios signos en el seno 
de la Vlda social " (crta 1 :2:2, del apartado 3 2 1) 

As1m1smo, cabe mencionar que Rol.and Barthes. fmalrn~nte, reconocera su 
equivoco conceptual respecto a la lingú l~t1ca y sem1olog1a. dando ra.zor1 a los 
presupuestos teóncos de Saussure. por una parte y por ta ctra, también reconoce 
que no todos los sistemas de s1gn1ficac1on pueden ser übordados y sometidos ül 
anáhsis hngülst1co 

Umberto Eco 

Umberto Eco, critico tnerano y sem1ólogo rtaliano. na sido profesor de 
estética y de sem16t1ca en Turin, M1\on, Florencia y Bolonio. So dio a conocer con 
El problema estético en santo Tomas ( 1956) y Desnrrollo de lo estética mccjjeval 
(1959), y continuó con Obra abrerta. (1962). Apocalipt1cos e mtegrados ant~ Ja 
cultura de rrrasas. 1965, La estructura ausente 1966, La rorn1a y el contenido, 
1971, El signo, 1973, Tratado de serr11ól1ca, 1975. As1m1smo, ha cuttrvado la 
novela, El non"lbre de la rosa ( 1980), y Beato de Liébona ( 1983) 

Ahora bien, bajo la perspectiva de Eco tenemos que al •iniciar una 
investigación sobre el alcance de !ns leyes de la semiótica ante todo es necesano 



establecer s1 a) con el nombre de usem10ricaJ> d1stmgu1mos una d1sc1p/J11a 
especJflca con un método umf1cado y un oh1ero concreto. o bien s1 b) consideramos 
la sem1ót1ca como un srmple carnpo de 1nvest1gac1ones. un simple repertorio de 
temas no umflcados aun del todo S1 l.:i sem1ót1ca es un ucarnpou, las drstmtas 
1nvest1gac1ones scm16t1cas se JU!ít1fican por el mero hecho de ex1st1r y la deflr11c1on 
de a:sem1ót1ca" se ha de 111duc1r por la extrapolac10n de una sene de tendencias 
constantes en el campo de 11west1gac1oncs. y por ella~. de un rnodt"!lo urnf1cado En 
e amblo, si la semiótica es una <tdlsclpllna ,, . el lnve5t1gador ha de proporH~r por 
deducción un modelo sem1ot1co que sirva dt! pilr<'lmetro para 1r1clu1r o ·~xclurr del 
campo semiótico las distintas 111vest1gnc1one!;· ., 

Siendo el estudio de la cultura como comun1c<:1c1on. In serr11ót1ca h;t de tn1c1ar 
sus razonamientos con un panorama dt~ la cultura sem10tJCil •~'S t1e:c1r de los 
metalenguajes que intentan 1nd1car y expllc<tr la gr;m vanednlj de ulengua1es,, a 
través de los cuales se constituye la cultura 

Digamos. pues. en una primera aprox1mac1ón, que lit sem1or1ca estudia todos 
Tos procesos cutturales (es decir, aquellos en los que entran en JUt.:go agentes 
humanos que se ponen en contacto sirviéndose de convenciones sociales) como 
procesos de cornun1coc1ón 

Tengase en cuenta que esta defin1c1ón excluye por ahora dos formulaciones 
que pudieran dar lugar a equivocas La pnmera es '(sistema de signos:» y la 
segunda, cs1stema de cornun1cac1ón» En realidad no sabemos aun s1 en los 
procesos de comurncac1on intervienen solamente Jos "s1gnosu o estos se basan en 
cststemasu Y el propio concepto de "comurncac10n» no ~stá claro todavla S1 el 
umbral inferior de /a semiótica estaba representado por el hnoe entre sef"\ales y 
signos, el umbral supenor está representado por el linde entre aquellos fenomenos 
cutturales que sin Jugar B dudas son ccslgnos» (por P.JCmplo. un automó"11 sirve para 
trasportar y no para comunicar) S1 no resotv-ernos :inrc :odo el problcmñ de este 
umbral supenor ni siquiera podemos accpr;ir la dcfln1c1on de la scmrot1ca como 
dtsc1pflna que estudia lDdos /os fenómenos curturwres como procesos de 
comunicación 

Ahora bien. s1 aceptamos el término acultura>) en un sentido antropológ1co, 
inmediatamente se perfilan dos fenomenos cutturales rt Jos que no puede 
negárseres la caractcrlstJca de ser fenómeno!'.> comurncatrvos ··n la fabricación y el 
empleo de obJetos de uso. b} e~ intercambio parental como nucleo pnrnano de 
relación social inst1tuc1onalizadaN ··.e 

Siendo estos dos fenómenos const1tutr.ro!; de toda cuttura. Junto con el 
nac1m1ento del lenguaje art1cu1aoo, y que cada cual por su parte son obJe!os de 
drversos estudios semio-antropológ1cos. para demostrar que toda cultura es 
cornurncac1ón y que existe humanidad y socmbrl1dad solamente cuando ~x1ste11 

relaciones comurncatrvas. 
Este ttpo de 1nvest1gac1ón se puede articular por medto de áos h1pótes1s, una 

más radical (no negociable de la sem1ót1ca) y la otra aparentemente mas 
moderada, "'las dos hipótesis son a) toda cult.ura se ha de estudiar cotno un 

---·----- -·-- -
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fonó1110110 de co1nu111coc1ó11. b) todos los aspectos do uno cunura pueden ser 
c.;tud13dos corno co11ten1dos dP la con1un1cac1ón~ ,..,., 

La pnmera h1pótes1s de manera radical se traduc1r1a como ula cultura es 
comurncac1on)). es decir, toda cutturn se ha de estud1rir como un fcnameno dP." 
comun1cacion As1. este primer supuesto cnnvtcrtc a Ja sem1ót1ca en una tcori.a 
general de la cultura y en un sustituto dP. l;"t antropologtri culturnJ Pero rflducir toda 
la cultura a comun1cac1ón no s1gnrfica reducir a una serie de acontec1m1cnto'!; 
mentales puros. no s1g111fica que la cultur<-t sea solarnt!nte comun1cactón smo que 
ésta puede con1prendcrs.c mejor s1 se an01hza desde el punto de vssta d(! la 
comunicación Y que los obJf"tos los comportnm1enros, J.:ls r€~lac.nnt"!'.> de· rr(li111cc1ón 
y los valores funcionan como tales desde una perspectiva social. rrec1samcntf: 
porque obedeCPn f' c1ert8S leyes $em1ot1ca~ 

La segundo h1pótcs1s establece que todos los fenómenos de cultura pueden 
convert1rse en Objetos dü comu111cac1ón, esto nos lleva a pensar riue cu;llqurer 
aspecto de la cufturn se convierte en una unidad serntlnt1ca En otras palabras. una 
sen1::tntica desarrollada no puede ser otra cosil que el 1-!Stud10 de todos los 
aspectos de la cuttura YJstos como s1gnrficados que los nombres 'Se van 
comunicando paulatinamente 

Este supuesto afirma que ·ias sistemas de s1gnrfkados 1entcnd1dos como 
sistemas de entidades o urnd3dcs culturales) se constituyen en ,-~~tructur;¡s 

(CBtnpos o e,es semant1cos) que obedecen ~ las m1smcis leyes de las forma~ 
significantes· '!it: 

Lo que se puede ooservar ~s qutt la sAgunda ti1pores1s remite :i la primera 
"'En la cultura cada entidad puede convertirse en un fL•norneno sem1ot1co Las leyes 
de la comun1cac16n son las leyes de la cultura La cultur<.i puede ser enff_!ran1ente 
estudiada ba10 un punto de Vlsta som16t1co La s~rn1ót1ca "1S una d1sc1p!ma que 
puede y debe ocupan;e de toda la cuttura'" 1':: 

De lo antes expuesto. se desprende entonces que de acuerdo a la h1pótes1s 
planteada por Saussure, la llnglllst1ca solamente ~s un capitulo, -SHl qut" por esto 
se le reste importancia- de la sem1ót1ca 

Ahora bien. después de haber expuesto de manera muy génenca algunos de 
los planteamientos de Eco. es pertinente agregar que este serrnofogo desarrollñ 
ampliamente Ja sem1ologla que fue pre\11sta por .Saussure como In d1sc1pllna que 
habrfa de estudiar "'la vtda d~ los signos en tj/ seno dt.t /3 '..'lda social·. y llt!ga a 
establecer en sus estudios la .scn11ól1ca al 1r mas alfa y precisar '"no se trata solo 
del estudio de los signos, pues en el sentido saussurlano se dcjarlan fuera de este 
campo semiológ1co aspectos tales como la c1bernct1ca y la mus1ca, " . ..,. 

Por su parto el proyecto semiológ1co prctendera constituir a partir de la 
sem1ologla una ciencia de la comu111cac16n que se h;1ga cargo de los procesos de 
signrncaclón, pero este proyecto fracasa al caer en un "pancomunicac1onlsmo". 
porque bien leidas las h1pótcs1s de Eco, es comunicación todo lo que significa, es 
decir, todo fenómeno cultural Dicho en otras palabras, el objeto de estudio de la 
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comunicación es todo. De Ja antenor, conviene citar lo que sigue. "El 
((pancomunicaclanlsmo• (Interpretación de toda relación, e incfuso de toda ausencia 
de relación como comunicación) constituye, a nuestro juicio, un error que nace de 
una defectuosa comprensión de las caracterlsticas drferenciales de ta 
comunicación .. 1 '™ 

El error de tos semlólogos es no distinguir entre comunicar y s1gnrficar; 
porque s1 bien es cierto que todo signrflca. tamb1en es cierto que no todo comunica. 
Por ejemplo, una nube negra significa que va ha llover. pero nadie me lo esta 
comunicando. Asociar nube-lluvm es un proceso do s1gntncac1on, pero no hay ningún 
ser vtvo que esté actuando expresrvamentc para comunicarme que va a llover. 

En concluslón. el error epistemológico cometido por los semlologos radica 
principal y esencialmente en el hecho de no haber podido dellm1tar un objeto de 
estudio de Ja comunicac16n, al decir que su objeto de estudio os todo 

Abraham André Moles 

Abraham André Moles es un autor post-estructuraflsta, él logrará rescatar 
algunas de las aportacJones de la comente estructural1sta, de tal manera que se 
estima que sus planteamientos teór1cos superan en gran medida a los exponentes 
de esta corriente. Asf, e:ioste un estructura/ismo emplnco-estadlstlco. procedente 
de la tradición neoposrtivtsta, que ha encontrado sus métodos en la teorla de Ja 
información, y precisamente, su representante mas calrficado es A. A Moles. 
·rnterpreta que. en ra medida que se conoce Ja probabllldad de apar1dón de cada 
configuración a partrr del con1unto dt! elementos que constituyen el sistema, la 
complej1dEJd estructural es una dimensión «objetrva» Del mismo modo existe una 
complejidad funcional inmanente al sistema que puede medirse como la entropla 
de las acciones que puede cun,plir o permrtirse" 1 

'· J 

El estructuralismo neopos1tMsta establecera una correspondencia inmediata 
entre la cosa conocida y la cosa que se muestra «en el estado de cosasu. Ellmma 
la medición en la estructuración de la realidad socral. "Ni los fines de las 1deologlas 
y de las c1enc1as, cuando proponen un modelo del mundo, m la practica cot1d1ana 
que estructura las formas de vtvlr en sociedad encuentran un Jugar como 
componentes del «estado de la sociedad».,,, 

Asimismo, Abraham André Moles, sociólogo trances. doctor en c1enc1as 
flsicas y en filosofla, y espec1a11sta en temas sobre la comumcac1on y la cultura de 
masas. ha sido el creador de una comente sobre la aplicación de 1a cibemétJca a 
las ciencias 3oc1ales. 

Entre sus obras destacan: Teorfa de la imorn1ación y percepción estética 
(1958), Comun1cac1ón y lengua.}es (1962), Soc1od1nam1ca de la cunura (1967), El 
canel en la .sociedad urbana (1970), Arte y ordenador (1971 ), M1crosociologla y 
Vida c01.1disna (1976), y La Imagen, comunicacldn funcional (1981), entre otras, 

1- MAF<'.l1tl, 3erT111"1o, Manu,..1, ... t. <11, T~onit .je /11 f.:'nn11a11..: ,.;1ór. : Er""""nw'l0.,:1a y .An.ali•1• d"" la 
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comunicación es todo De lo antenor, co0V1ene citar lo que sigue, .. El 
«pancomumcaclonlsmo• (Interpretación de toda relación, e incluso de toda ausencia 
de relación como comunicación) constnuye, a nuestro juicio. un error que nace de 
una defectuosa comprensión de las caracterlst1cas drferenc1ales de la 
comunicación· 1""¡ 

El error de los sem16logos es no distinguir entre comunicar y significar. 
porque sl bien es cierto que todo significa. tamb1en es cierto que no todo comunica 
Por ejemplo, una nube negra s1g111ficc. que vn ha llover, pe:ro nadie me lo esta 
comunicando Asoc1~r nube lll1'.r1a es un proceso dn s1gmf'icac1on, pero no hay ningún 
ser Vl\fO que esté actuando expresrvamente para comut11c;lrme que va a llover 

En conclusión, el error ep1sternológ1co cometido por los semtO!ogos radica 
prtnc1pal y esencialmente en el hecho de no haber podido dehm1tar un objeto de 
estudio de la comun1cac1ón. al decir que su objeto de estudio es todo 

Abraham André Moles 

Abraham André Moles es un autor post-estructuraltsta. él lograra rescatar 
algunas de las aportaciones de la comente estructuraltsta. de tal manera que se 
estima que sus planteamientos teóncos superan en gran medida a los exponentes 
de esta comente_ Asl, existe un estructurallsmo emplnco-estad1st1co. procedente 
de la tradición neoposrtMsta. que ha encontrado sus métodos en Ja teorla de la 
información. y precisamente, su representante ma.s calrficado es A_ A Moles 
·interpreta que. en la medida que se conoce la probab1hdad de aparición de cada 
configuración a part1r del con1unto de elementos qut:! constituyen el sistema, la 
complejidad estructure/ es una dimensión «Objetiva» Del mismo modo existe una 

~~~:;':º1~~~:n~n~~oen~~~nd:ªc"uª~~~irª~ ~1=~~i~s~~~ ~~uede medirse como la entropla 

El estructuraltsmo neoposrtMsta establecera una correspondencia 1nmed1ata 
entre la cosa conocida y la cosa que se muestra uen el estado de cosas~ Ehmma 
la medición en la estructurac1on de la realidad social. ·N1 los fines de las 1deologlas 
y de las ciencias. cuando proponen un modelo del mundo, ni la pr3ct1ca cot1d1ana 
que estructura las formas de vrvtr en sociedad encuentran un lugar como 
componentes del "'estado de la sociedad».··· 

As1m1smo, Abraham AJ"ldré Moles. sociólogo trances. doctor en ciencias 
flsicas y en filosofla, y especialista en temas sobre la comurncac1on y la cuttura de 
masas, ha sido el creador de una comente sobre la aplicación de la cibernética a 
las ciencias sociales. 

Entre sus obras destacan: Teorta de la inforn1ación y percepción estética 
(1958), Cornun1cac1ón y lenguajes (1962), Soc1od1nám1ca de la cunura (1967), El 
cartel en la sociedad urbana (1970). Arte y ordenador (1971). M1cro.sociologla y 
vida cotidiana (1976), y La imagen, comunicación funcional (1981). entre otras. 
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como Teorla de los objetos, Teorla de los actos y Teorla estructural de la 
comunicación y sociedad 

Abraham A Moles, al estudiar los fenómenos de la comunicacion humana. 
aporta una metodologla onginal. resultado de la aphcac10n de las leyes estadlst1cas 
a la mvestigac1on estructuralista El punto del cual par11ría para sentar la base de su 
teorta de la comurncac1ó11. e5 la cons1derac10n del hombre como tndMduo 
profundamente relacionéldo con su medio ambiente. del cual ha rec1b1do los 
primeros mc11sa1cs comumcatrvos y con el cual mantiene estrecha relación y corno 
consecuencia directa, modificara su comportam1cnto en función de los mvnsa¡es 
rec1b1dos 

'"Denmrernos. entonces. de manera precisa, la comunicación como la acc1ófl 
de hacer part1c1par a un orga111smo o a un sistema situado en un punto dado -R- de 
las cxpcncncins (Erfahrung) y de los estimulas del nic:d10 ambiente, de otro 
indMduo o sistema srtuado en otro lugar y en otra época -E-. ut1l:.zando los 
elementos de conoc1m1ento que tiene en comun" · -· 

Rerterando el concepto de comunicación, Moles dice r:¡ue esta ... es la acc1on 
que permrte a un indMduo o a un orgarnsmo. situado en una época y en un punto 
dado, part1c1par de la expcnenc1as-estlmulos del medio amb1cn!ú de otro indMduo o 
de otro sistema. situados en otrn epoca o en otro lugar. utllcando los elementos e 
conocimientos que tiene en comun con ellos" · -· 

Entendiendo, ademas, al acto de comunrcac1011 corno -expení!nc1a Vlcana", 
•1a comunicac1ón cons1stira en el est<Jblec1m1ento de un;:l comc1denc1a de una 
concordancia entre las esferas personales de dos seres. es la -cxpenencsa Vlcana
(Tannenbaum)" · ~ .. 

Para P..1olcs, los elementos dol acto de comurncac1on son un emisor. un 
receptor, un canal y el mensaje Por su naturaleza y c-aractcrist1cas estos 
elementos pueden ser de caracter flsico o natural. soc:al o humano. y para su 
estudio él los dMde en .. a) Estimulas materiales o fenomenos de Ja naturaleza 
flslca, es decir. los objetos del nlur:do natural 0) Estlmulos :sociales o signos que 
son producidos por otros seres humanos, proporcionados por el contacto con la 
sociedad, como el lengua1e" ,~~-

Ademas. el proceso de comunlcaclon solamente puede ocurrir, si el emisor y 
el receptor tienen en común un cierto numero de signos y lenguaje comun, a esto 
se le denomina, de acu•.Hdo a esta perspectiva. repcrtono o código, en otras 
palabras, ambos habran de conocer y comprender aquello de lo que se esta 
hablando, de lo contrario el acto comurncatrvo sera trunco e anencaz 

Moles distingue dos tipos de comurncac1on. la comumcac1on interpersonal. 
ésta se da entre un lndMduo y otro, y la comurncac1ón por d1fus16n, donde un solo 
emisor habla a un gran numero de receptores, como un llder o un profesor. Este 
Upo de comumcac16n se amplia con los medios de comun1cac1on masrva. 

in ?~!(...LF:J, ;.J:,r.! .... :-;, ;.._ :"F.' ftJ.'!""F!--. ;::-~ ·" •: .... ~ •. -;-.-,-:-:-t Fs-_,....i,-• :r .. 1 d.- 1" ,-.--.u:u:11 ,., 1<"'-r1 ~ ..J.· ... -:.-d•·1. Ed 

~~~ªJS~i:¿:::~:l!~~~~:~:i~H<•L"·''¡. 0>' .f• 1» 

1l ~ 



Hay, entonces. dos urnversos de la comun1cac1on "a) La con1un1cac1on 
interpersonal llene lugar entre dos 1nd1v1duos que se eligen espec1alrnent e. y se 
alslan de todo el coniunto soctal al que se encuentran conectados solo por 10 que 
tienen en común con él, es decir. un reper1ono o una cutrura b) Por otro lado estd 
ta comunicac1on de difusión. que es esencialmente anornrna, esta bosacJa en la 
1rngac1ón, a traves de mult1ples copias en11t1das por una sola fuente. de un gran 
número de seres anomrnos. dcfm1dos ObJetrv::lmente por cr1tenos sociales. 
psicolOg1cos. econOm1cos. etc " · .·•, 

As1m1srno, Moles define qué es y como se constituye el mens.:J¡e, este es una 
construcción obtenida con elornentos tomados por el emisor de enlr H todo un 
repertono de signos. es decir. es un con¡unto de ideas extra1das de un hecho 
aetermmado o de una realidad completa De este modo, cuando el receptor 
(público o tndrviduo), recibe un determinado mensaje, !o 111terpreta. lo compara con 
sus propios conoc1m1entos, y poco a poco lo va perc1b1endo y agregando a sus 
expenenc1as 

Respecto a la 1nvest1gac10n de los rn~nsa1es, Motes define cinco pasos 
fundamentales que concuerdan con lo que podrla llamarse un método 
estructura/1sta para seguir un p.-oceso lógico y clcntlfico. de estn manera se citaran 
dichos pasos como sigue 

·1 El pnmer paso consiste en dellmrtar el contexto comun entre el emisor y 
el .-eceptor, es decir, la ubicación de ambos. en el caso del emisor, el contexto 
polltico. económico y cultural dentro del cual actúa 

'::::! Se pasara después a analizar la naturale..::a del contenido de los rnensa1es 
que se intercambian entre el emisor y el receptor Se enunciara y dcscrfrará en 
forma accesibte del cumulo de datos del contenido de los mcnsaies 

3 Postenorrncnte. el analista dctenTI1narti, cuantitatrvamcnte, !a permanencia 
de ciertos aspectos en el contenido de los mensajes. a traves de un estudio 
estadlstico o de un análisis de contenido Esta enunciación y dec1fram1ento se 
debera .-egir por los pasos trad1c1onalcs del antt1Ls1s de contenido Esto quiere 
decir que todos los aspectos de los mensajes se clasrficaran de antemano, en 
grupos o tipos de Información (categorlas). lo cual perrnrt1rá observar el panorama 
cuantltattvo gene.-al de los términos mas Importantes que contiene el mensaje 

4. Tal cuant1flcación se basa en la repet1c1on o redundancia misma de los 
aspectos o unidades de los mensajes que se Intercambian. la cual ya determina una 
medida de los mensa1es trasmrt1dos 

La redundancia se apreciaré a través de la repetición maxlma o mlnlma de 
las catagorlas seleccionadas 

5 Por úttlmo, el analista procurara enunciar y esclarecer el conjunto de 
leyes, convenios o acuerdos establecidos de antemano entre emisor y receptor Si 
el analista llega a conocer o def1nlr esas leyes o convenios. podra reconstruir un 
modelo de los mensajes y. consecuentemente. los conocera En este Uttimo se 
expondrá lo que serla prttctlcarnente la Interpretación de los resultados Un buen 
planteamiento de Investigación, una buena codt-ncaclón del contenido, el 
establecimiento de hipótesis const1tu1das por el conjunto de leyes. convenios o 



acuerdos a que se rofiere Mofes, y el conocim1ento de los medios que so van a 
analiZar. hacen mas accesible la mtcrpretac1ón cuant1tatrva y cuahtattva"' ,,... 

En resumen. podrtamos decir que la teorln estructurallsta de Moles pretende 
descomponer el untvcrso en tro..:::os de conoc1m1cnto. y ser capaz de construir un 
repertorio. para luego estructurar un modelo o un sfmll de eso mismo unrverso 

3.3 Propuestas 

La aproximación teónca denominada estructuraflsmo surgir~ a pnnc1p1os de 
siglo y tendré auge en léts décadas de los cincuenta y sesenta. la 1mportanc1a que 
cobra esta postura en la ciencia sera pnncipalmente la recuperación de la 
subjetMdad humnnn pnrn Ja construccton de modelos. y pera ello porte de la 
exístencJa de estructuras ocuttas (tnV1s1blcs) 

Asl. en el estructura11smo la elaboraclón teórica con la cual el c1entlfico 
social anah.za la realidad será V1sta como un:l estructura Además. como ya se trato 
en este capitulo, los nntcccdentes de los cuales dcrr.ra esta cornentc son el 
idealismo, el rac1011ar1smo y Ja ps1cologla de In pcrc1"?pc1ón, estos ponen especial 
atenc1on en la actMdad productrva del sujeto Esto representa un acierto en la 
medida en que se considera y resupcra lél ;ictTV1dadd del elf!mC:ntn mas importante 
para la construcción c1ent1flca, el sujeto 

Por su parte, los ps!cólogos gesta/11stéls héln ;)pDrti1dO al estructura/1smo Ja 
idea de que la re<llld<ld ya est~ 1~structurada. de :ih1 (_·f convenc1rn1ento de la 
Escuela estructural1sta de que el conocim1cnto d0 las estructur.-.s e~ un snhr,r 
ObJctrvo 

Respecto a las aportaciones de los l111gUist;is al 0structur11l1smo ser<l 
impresc1ndlble senalar a Fcrd1nnnd de Sau5sure. quién sin darse cuenta. a partir del 
desarrollo de su obra y con sus presupuestos teóricos lograrlél ser el ·pa1ire". o 
mejor dicho, el fundador de la lmgUls!1ca, la scmio:ogln y el cstructura!l'.J.mo 

As1m1smo. N1colas S Trubetzkoy por- su tr;ibajo rertlLZ<ldo. scr:i cons1de-rado 
el padre de la fonología. ademas proporcionó fa suma de! mr"!todo fonorog1c:o a 
cuatro pasos fundamentales (terna expuesto en estt! capitulo. apart;cido 3 :' ::") 

De este modo, obscrvíJmos que la aportación fundamental de la Ju1gu 1st1ca al 
ostructuralismo '"ha cons1!'.>t1do on serialar que en c1enc1as humanas. ne se trabaja 
como en c1enc1as naturales con las forrnas de las cosas. sino con las 
conformaciones de las formas La lingUlst1ca parte de los objetos ernplncos (por 
ejemplo ras palabras) para ldcntrficar las relaciones que existen entre esos objetos 
(las formas); y luego, se ocupa de las drfercnc1as que existan entre las relaciones 
(las conformac1ones)" · -... 

El estructural1smo en antropofagia tendr:t a su rnax1mo exponente Claude 
Lé\ri-Strauss, quién con su trabajo =:;obre los mitos descubre que todos /os procesos 
de la realidad se constn1yen y fundamcnf;ln f"?ri los pares de opos1c1ón AsJ, la gran 
aportac1on de este antropólogo ar ambrto comunica!tvo. radica en el hecho de 
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descubrir que el sistema operatrvo de la cultura es un sistema btnano, dicho en 
otros términos, el pensamiento del hombre tiende a procesar la signrficac1ón por 
pares opuestos ("'operaclonall.zaclón de clastncacJones'"); de tal manera que el 
sistema operattvo de la cultura es un sistema binano, a partir del cual el hombre 
construye su cuttura 

Lé"1 Strauss advertir/;¡ que la organlZac1ón dual no es una 1nst1tuc1on. es 
antes que nada un pnnc1p10 de orgamzación susceptible de recibir muy drversas 
aplicaciones ·como In realidad se conoce estabfec1cndo distinciones entre sus 
componentes, el modelo que la describe aparece como una estructura que esta 
hecha de opos1c1ones binanas entre elementos que son complemcntanos en el 
lntertor de la estructura'" ' ... ..i 

En cuanto al estructuralismo en psicologfa, Jacques Mane Lacan hará 
Importantes aportaciones a las técnicas de anallsis del dl:'.icurso, senalando la 
Importancia de lo •no dicho·. lo oMdado, lo dado a entender. lo Jrnpliclto, y al 
afirmar que toda la construcción d1scurstva del yo está mediada por la e!>tructura de 
la lengua 

Por su parte, Jean P1aget con su ps1eologla genética y ep1sten10Jogla 
genética. (concepción del ostnJcturaUsmo genético) afirmarla que las estructuras 
tienen una génesis que se hace expllcrta por medio de Jos actos que en la práctica 
reartza el sujeto, es decir, el ser de la estructura se revela a través del hacer Asl, 
la concepc1ón original de esta teorla reside en la demostroclón y af1rmac1ón de que 
la acción es constttutrva de todo conocimiento, siendo éste dependiente de la acción 
y la acción es productora de conocimiento Ademas. la lógica de la pslcologla y 
epistemologla genét1c;i trascenderá, dado que mnuyc en el pensamiento 
contemporáneo, es decir, este razonamiento lograra dialogar con el 
constructMsmo, la fenomcnologla y la herme-nCut1ca 

3.4 Limitaciones. 

AJ mismo hempo que el estructurallsmo recupera la activtdad del sujeto, no 
se contempla ni considera que lo subjettvo es cambiante, es decir. la dtnamlca y 
contexto -historia- de las estructuras para esta aprmomac1ón teónca resulta 
inadvertida 

En lo que respecta al modelo estructurallsta, el pnnc1pal error radica en 
proponer que para la comprensión de cualquier fenómeno es Indispensable dar 
cuenta formal y precisa de la totalidad de lo subyacente al objeto Un subyacente 
que no es accesible por la vla emplrica, (sólo para su comprobación) sino por la vla 
abstracta y formal, lo cuál lleva a un reducc1onlsmo formal 

Otro error, es el excestvo peso que le da a las estructuras como tales que 
en su carácter de fonnas intemporales limrtan la capacidad transformadora del 
sujeto, desplazando el ejo do la dinámica del sujeto a la estructura 

De esta manera, persisten dos problemas 1° queda sin rcsotver el problema 
de la génesis de las estructuras. si son totalidades dadas. no se modl11can, si son 
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totalidades transfomiables son h1stóncas: y '2<' si tienen d1nám1ca interna se podrta 
presuponer que son capaces también de desestructurarse y estructurar nuevas 
estructuras. sf no son capaces de esto t,en que! consiste su din3mlca mtema? 

Por su parte el proyecto sem1ológ1co prctendera constrtu1r a partir de la 
semiofogía una ciencia de /a comun1cac1on que so hnga cargo de los procesos de 
signrficaciOn, pero este proyecto fracasa al caf.>r en un "pancomun1cac1on1smo"', 
porque bien leJdas las h1potes1s de Umbcrto Eco, obsr:rv&Jmos que comunicac1on es 
todo lo que signtfica, es decir, todo fenomeno cultural De este modo. el ob¡eto de 
estudio de la comu111cac1on es todo 

El error de tos s.em1ologos es no d1~t1r1gu1r entn~ comurncilr y s1gn1flcar, 
porque sl bien es cieno que todo s1gnrnca. t;imblén es cierto que no todo comurnca 
Estos errores 1nc1dt:n en uno mayor el error cprstcmológ1co radica principal y 
esencJalment~ en el hecho de no ho:tbnr pod1cJo cjt-.d1m1t;ir un ObJP.to de P.stud10 do la 
comunicación, al afirmar que su objeto de e~;tud10 es iocio 

3.5 Revisión crítica 

Después de haber expuesto las propuestas y hmrtac1ones de la comente 
estructural1sta, es pertinente considerar ambos ejes pttra hacer un recuento 
derivado presisamentc de este capitulo en lo que concierne al ilmb1ro comunicatrvo 

Asf, tenemos que el cstructurallsmo resutta ser la cornente mas cercana a 
una teorfa de la comu111cac1ón, pero no porque se lo propongc:.r1 sus exponentes. sin 
embargo al nacer con la 11ngUlst1ca. er estructuralrsmo se sol1d1fica. desde la 
perspectiva comunicativa 

Por otra par1c, es preciso mencionar que esta postura teorrca est~ 

comprometida con la ciencia, dadas sus pretencJones de estudio r. invest1gac1ón y 
su no comprom1so con ninguna Jdeologta 

Dentro de esta llnea de investigación estructur:::illsta destacarán primero. el 
desarrollar una teorla de la signrfica.-:16n, y segundo, el indagar sobre /;i relación de 
la comunicación y la cuttura 

Empero. las llmttacioncs evidentes para el estudio de la comurncaclón inciden 
en: 1) al circunscribirse sólo a analizar cOd1go-mcnsaJe (aunque con el trabajo 
realizado por Abraham André Moles so supera); ::'.'}al no resotvcr el problem;i de la 
slgntncactón, dado que analizan la estructura de un mensaje cerrado. porque 
cuando el mensaje circula entre la gente, no puede explicar el problema de 
estn.Jcturas abiertas (Este segundo error más tarde scril resuelto por la 
pragmática, es decir. el significado no esta dado en el mensaje. smo depende del 
contexto, de Ja srtuación El significado no está dado en el mensa1e. porque éste es 
utilizado por Jos diferentes actores de /a comunicación). 3) confundir s1gnlficación 
con comunicación; y por ende 4) caer en el "pancomunlcac1omsmo" 

Y a pesar de las limrtaciones apuntadas. actualmente. en el ámbrto 
comumcatrvo se siguen ut1flzando metodologlas estructura/Jstas para el ana.llsis y 
producción de imágenes (iconos) fijas -estructuras cerradas-. as1 también. a partir 
de un análisis estructural se pueden estudiar y construir relatos (teX1oS) 
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4.- EL MATERIALISMO DIALÉCTICO DE MARX 

4.1 Antecedentes 

El matcnahsmo d1aléct1co aparece a mediados del siglo XIX corno parte 
complcmcntana del marxismo Sus tesis fundamentales fueron elaboradas por Marx 
y Engels, y desarrolladas por Lenin y otros marx1stas El matenallsmo d1aléctlco 
nace y se desarrolla sobre la base de una determinada pn"jctlcrt social A mediados 
del siglo XIX hace su entrada en la Vlda social del pruletanado, al cual la historia I~ 
encomendó la grandiosa misión de hqu1dar, ¡unto con el cap1tahsmo. toda 
explotación del hombre El proletanado necesrtaba de una filosofía que le a,.-udartt a 
solucionar las tareas que se alzan ante él 

El matcnalismo d1aléct1co smtetLZO los progresos del pensamiento filosOtico 
del pasado ennquec1éndolo con un nuevo contenido Predecesores f11osóflcos 
directos del matenahsmo d1alect1co fueron los pensadores alemanes Hegel. quien 
formulo las leyes de la d1aléct1ca sobre una base tdeallsta. y Feuerbach. quién 
desarrollo los puntos de V1Sta matenahstas acerca de los fenómenos y fundamentó 
la exrtcnc1a ob¡etr.ra del mundo oxtenor, el caracter pnmano de la matena y el 
secundano de la conc1enc1a El concepto fundamental del matenallsmo d1aléct1co es 
el de matena, por la cual entiende la realidad ob1etrva. •que es dada al hombre en 
sus sensaciones, que es copiada, fotograf1ada, ref1e1ada por nuestras sensaciones 
y que e:idste independientemente de ellas· (lenin) L¡¡ concmnc1a es una prop1ed~d 
de la materia anamcnte orgamzada (el cerebro del hombre). aparece con la 
sociedad humana La esencia de la conc1enc1a reside en refle1ar la realidad ob¡etr.ra. 
en elaborar la imagen sub1etrva de ésta El modo de cx1st1r. de ser de la rnatena es 
el mov11niento, el cual existe en diferentes formas 

De este modo, la d1a1éct1ca matenahsta ha puesto al descubierto las leyes 
mas generales del mm11m1ento en la naturaleza. la sociedad y el pensamiento 
humano Las fUndamentales son ·1ey del tránsito de los can1b1os cuant.rtat1Vos a 
cuslltativos y viceversa, ley de la negación de la negación y ley de la umdad y 
lucha de los contranos-- 'tú 

El materialismo dialéctico estudia las pecuhandades del conoc1m1ento 
humano, reconoce en pnnc1p10 la cognosctbllldad de las cosas. las cuales existen 
con independencia de la conciencia humana, pone al descubierto el caracter 
contradictor1o del proceso cognoscitivo El mate-r-iallsmo d1aléct1co comprende lo 
que en la actualidad se denomina teorla del conoc1m1cnto Desde el punto de \l'lsta 
del matenalismo dialéctico el contenido de nuestros conoctm1cntos, al ser et re11e10 
de las propiedades oblettvas de las cosas, no depende ni del hombre ni de la 
humanidad, es la verdad objetiva 

El matenallsmo d1alect1co interpreta desde un punto de VJsta c1entlf1co no 
solamente los fenomenos de la naturaleza. sano también los de la V1da social. 
incluye en si los pnnc1p1os de la comprens10n d1aléct1co-matenallsta del desarrollo 
de la sociedad Por eso el mntcria/Jsrno histórico representa la contmuac1on directa 
y el desarrollo del materialismo d1aléct1co 



Asi, se observa que el matenahsmo dialéctico ha seflalado al proletariado, ca 
todos Jos trabajadores) la sahda a su esclavrtud esp1ntual y ha fundamentado 
filosóncamente. junto al matenalismo h1stonco. la Jncvrtab11Jdad de Ja desapanc1on 
del cap1tahsmo y de la victona de la nueva sociedad, de la sociedad cornurn~ta 

Ahora bien, cabe aclarar que el túrnuno ·d1alóct1ca"' (del griego d1alego1Tw1 
diálogo, razono) fue expresado de manera brillante y ~spontánea. por el pensador 
de la Grecia antigua Heracllto. quien consideraba que el mundo ~fue. es y sera 
fuego eten1amente VTVO. que se encPndera y apagaro con reguJnr1dadn 

La d1alect•ca para Hcraclfto se presenta de tres maneras l J la dratect1ca 
e.x"tema. que consiste en un ra~onar en uno y otro sent1co, sm que e: alma de Ja 
cosa misma se d1suetva a si misma. 2> en la d1arect1ca inmanente del obJeto. pero 
proyectada desde el punto de •1sta del sujeto, y 3) en la ob¡etl\r'ld;ld de Herac!rto. el 
cual concibe la d1alect1ca misma como pnnc1p10 "El progreso necesario renlt..=ado 
por Heraclrto consiste en haber pasado del ser corno pr1n,er pensamiento 1nmed1ato 
a la determmac1on del devenir. como el segundo. es lo primero concreto. lo 
absoluto, como Ja unidad de lo contrapuesto que en él se plasn1an ·· · 

En el devenir, afirma Heraclrto existe una rac1ona/1dad. ya que la ra.zon 
abarca en unidad lo real, en tanto que es cambiante La correspondencia: entre 
Jogos y ontos esta preestablecida y Jos cambio!:: y contrapostciones se resucNen en 
arrnonla Por otra parte, este pensador drce que hay cuatro elementos {tierra, 
agua, fuego y BJre). segun la suma y proporción de cada uno de estos elPmcntos 
Jos hace diferentes El ape1ron es el ongen y fin de todo. todo \.1ene '/ regres<:l a un 
punto. es dectr, todo está en constante moVlmtento (dP.vt"'nrr J y la ciuc c;e mueve es 
la lucha de contranos, ~s la eterna lucha entre el b1er. y el mal, ast Herác!rto 
nombra. precisamente a es<l lucha dralec!•ca 

Después de haber dado una breve y s1ntot1ca expllcac1011 sobre el 
matenallsmo d1a1éct1co, es pres1co seflalar. que de acuerdo a los fines de este 
trabajo, es decir. ·er marxismo en cornurncacrón~. o me1or d1cl10 en e! campo de la 
teorla marxista. los puntos que e:iqstcn para abordar el ft:rnomeno de la 
comunicación no pretenden de rnnguna manera elaborar una ciencia de la 
comumcacsón 

·se considera asl la comurncac1ón como wn hect10 social que tiene su ongen 
y se desarrolla en la superestructura, es decir, en al ambrto de las rdeas y las 
representaciones del mundo, pero qu~ part1c1pa también del orden econom1co y se 
encuentra h1stoncamente deterrrnnado por el De ahl que los medios de 
comunlcac1on se toman como 1ntrtuc1ones caractenzadas por el modo de producción 
en que se dan capitalista, soc1allstn, dependiente· '\>:' 

A continuación se desarrollarán otros puntos importantes que nutren los 
antecedenres del matenallsmo d1a1ecttco. es decrr, el 1deahsmo Hegeliano. los 
materialtstas utópicos y la mfluenc1a de Feuerbach en el matenahsmo 
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4. 41.1 Idealismo Hegcllano 

Georg W1lhclrn Fncdnch Hegel, filósofo aleman. representante de la fllosofla 
clas1ca alemana del siglo XIX, pensador más importante del 1deal1srno Profesó un 
idealismo absoluto. rechazó In crll1ca kant10na y afirmo que la hlo:>ofia comienza 
con el ser y concluyt> en el absoluto, para él, la realidad es el desarrollo de la idea. 
y el ser y el pensan11ento son 1dent1cos. toda 1dt_•il tiene !re$ mornento5- expos1c1on 
(tesis). opo~1c1ón lantlte$tSJ y conc1l1ac1ón (-.;;.1ntes1!:./, dM~1orit~s que a ~1..J ve.: 
representan los tres morncntos del nH:todo absoluto. ilUtor di;!' -vida d~ Jesu!>
( 1795), ·01ft:Jrenc1a t:Jntro los s1ston1..i::;. filu::>of1co5 Uu f icllto y :~cfH.!!11119" í 1801 J. 

'"Sistema de ta C1enc1;i Pnmer;J parle La fenomenologla di'!I eS-plntu~ ~ 1 807 J '"la 
ciencia de la lóg1c~ .. ( 1 816 ). "Enc1clopedtil dP las c1encra"::. f1losof1ca$~ ( l 811). 
·Lineas fundnment~1les de I~ f1lo-;;ofl3 del derect10'" { 1821 ). entrt.: otrils 

En un pru1c1p10, P.I centro de 111tert:is de Hegel tueron l;ts CUf-JSt1on~s religiosas 
y teológicas, por la retac1on de la vtda c1el 111d1V1duo con la unr.rPrsal. de! yo con el 
Estado A partir del pnncrpio '"lo real es raciona! y lo racional es real'" ~ La H1:;tona 

universa/ constituye el tema fundamental de !a f1losof1a tiegt·!iana El pensar 
discurre, segun Hegel, entre 011t1no1n1ns Todo moniento gnna su 3r.r ~úlo porque el 
del momento antcnor qurd;i destruido en cu;'!nto $\J con!f~n1'10 e5 absorbido en el 
posterior"' ~· 3 

La palabra d1alect1ca. de acuerdo a Hegel designa, tanto las leyes de 
desarrollo y transformación generales de la realidad corno el n-1étodo de 
conocerlas Con la pos1c1on y suporac1011 de ta contradH.:c1<~H1 logr3 el pen~ar su 
unidad Del ser y del no ser surge el dcvcmr 

El si::;tf~n1a de la F!\osofla se dMde. segun Hegel. en Lóg1cil ri1u-:;of!a de la 
Naturaleza y F1losofiil del Esplntu ·oe aqu1 la importancia central ciuc Hegel 
atnbuye al concepto de dt:J::.arro/Jo Sus frutos se manifiestan en el metodo 
d1aléct1co. Este dice que la esencia de! esp1ntu consiste en salir de si rn1smo para 
votver otra vez. a si y reconstruir la urndad El curso del desarrollo de las cosas es 
la autoreve/ac1ón del c.sptrrto absoluto El espintu se eleva dc~de e! punto de 
partida de la concicncin comun hasta el punto de v!stn fi!osnf1cn del ~:Jber nbsoluto 
Esta es la -renomenologla del esplntu• ( 1807) Hegel dtstmguc seis gr;::i.dos en este 
desarrollo 1) conc1enc1a. :!) autoconcienc1a. ~.) razon. 4) esplntu. 5) rellgion. 6) 
saber absoluto- 'L' .. 

Ahora bien, la 1nterprctac1ón del saber absoluto es la F1losofl<1 es decir. el 
esplntu se dinge, en primer lugar, sobre si mismo. como espín:u subjetivo La 
teorta del esplntu sub¡etrvo es la Ps1cologla de Hegel, la cual se dr..-ide en 
Antropologla, Fe:nrmenologl<i y Pslcologta en sentido estncto El esplntu OtJJCrlvo 
se desarrolla en los grados del derecho. tn moralidnd y lu et1c1dad Esta ultima, por 
su parte, encuentra su perfccc1on en el Estado, on la renh.::ac1ón de las ideas 
morales o de la libertad As1. -Todo valor correspondiente al hombre, roda realidad 
espintua\, la recibe solo por med1ac1on del Estado, que dt~be ser honrado por CI 
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como un dios terruno" ~; ... La completa reah .. ~ncion del cs;p1r1tu objerrvo t11~ne lugar en 
la Historia Unrversal La F1losofla de Ja Historia constituye uno de los puntos mas 
elevados de la fllosofla hegeliana En el destino de los pueblos se revela el esp1rrtu 
unrversal El csp1ntu unrvr-rsal dr. los pur.blo5 y las grandes pcrsonalldndcs son 105 
instrumentos do los cuáles se vale tll f1Splntu unrvor5al La Historia UnrvB-rsal no es 
otra cosa que el desarrollo del concepto de ltbertnd En l<l bellez<"t artística se 
revela la unidad de la idea y del fenomeno El arte no es la forma mas elevada del 
esplntu, suio la ciencia del concepto Por su parte. la religión r.s la rcprcscnt;ic1ón 
de lo absoluto. la cual, por tanto. no puede ser con1pro1H.fo:1a mt.!d1anh: el 
sent1m1ento De este modo, oOsf•rvélmos que l<l Frlosof1a es la forma m:is elevada 
del esp/rr.u absoluto. es decir. la r.<t.-ón quP se comprentie a st m1-:.ma 

Oespues de haber expuesto smtet1camente la obra de Hegel es pertinente 
senalar la 1mportcncia que cobra el hecho de st...!í un ~ncoplntomco. esto es. uno de 
los puntos centrales para este autor son las ideas. as1 afirn1ar1a que el universo es 
obra de la actMdad y creación de una conc1enc1a sobrenatural i::uya ex1stenc1a es 
obJetrva. obra de una .. idea absoluta", del "'esplntu unrversa1· Hegel escnb10 ·Todo 
lo real, en cuanto se enge como algo leg1t1mo, es la 1d~a y torna ~u 1ewt1m1dad por 
medio y en vtrtud de la idea" ··• 

Hegel con:::;1deraba que la idea se desarrolla primero en s1 misma. despues. 
en cierta etapa de su desarrollo, adquiere un cuerpo en la f'-Jatural~.:::a y genera toda 
la inmensa vanedad de objetos y fenómenos En atril eti.lpa po~tenor, produce la 
sociedad humana. cuya h1stona es el proceso del conoc1m1ento de la 1de3 absoluta 
El proceso de conoc1m1ento de la idea. para Hegel alcanzi.l su max1ma perfeccion en 
su sistema filosófico, por lo que él lo JUZQó como la cusp1dp d•~ toda la labor 
filosofica 

Este pensador dec1a que tas ideas tienen ·.11d~1 propia, que primero s~ da una 
idea y luego un cambio y que por tanto hay que cuftr,..~H f;Js ideas de !a gente El 
motor de cambio será, precisamente. el gran proyecto de Hegel el cual cons1stirla 
en: anahzar h1stóncamentc el mundo do las ideas . .:,cómo lo hncc? el Ob:Jcrvaré 
cómo se van contraponiendo las ideas de una generación a otr<i y dependiendo del 
cuntvo de ideas, estas se estan dando 

También. cabe agregar que Hegel descubrió 1<3s leyes fundamentales de la 
d1álect1ca. las cuáles ngen el desarrollo de la td•~a y de los pensamientos El 
desarrollo transcurre. siempre t;on d1recc1on ascendente, de formas in'fenores a 
formas superiores, que en este proceso ocurre una transformación de cambios 
cuantrtatrvos a cambios cualltatrvos. y que las contrad1cc1ones internas son la causa 
del desarrollo 

La d1aléct1ca de Hegel indudablemente resuna ser un avance del 
pensamiento f'ilosonco. aunque hay errores El pnnc1pal rac1ca en su ao1erla 
onentac1ón idealista. d¿)do que s1 atendemos la enseílarlZa de este filósofo, los 
objetos y los fenómenos del mundo matcnal no se sujetan al desarrollo formulado 
en sus leyes d1aléct1cas. lo único que se somete es la idea que habla tomado la 
forma de aquellos objetos y fenómenos 
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Ademas, el procP.so del dt-:srtrrollo resultaba ilnutado L'n Hegel. este opmaba 
que-la Naturaleza no Sí"! des;irroll<lba en el tiempo. sino que únicamente lo hacia en 
el espacio. De este modo, estimaba ciue los cambios sociales sólo hablan ocurndo 
en el pasndo 

Ya luego. t.Jlarx y E:ngcls t~xpl1c1tan1e11t.~ m;-inrfcst.3irnn las graves 
contrad1ccioncs qur existen entre In tcnder~c1n 10callsta d,-: } iegel. c•s eje e ir, cfntre su 
teorla de In naturalt:•:n y dt- la soc1edc:Hj corno forma~;; t,x1stcnc1n1r:s. dt.~ la "'idea 
absoluta'". y su metodo d1al<:ct1co Oe manera cncrgtt:<t lo ccnsur<.lron por 5US 
reacc1onanns actitudes pollttcas y por su 1düahsmo mientra'.; quf: mucho lo 
elogiaron y reton,aron por su d1a1t·:ct1ca, lo cu:i1 rmplc-:lron par'1 funrl;HTH:ntar el 
matenallsmo d1alcct1co e h1stor1cu 

4.1.2 Los matcr1allstas utópicos 

A lo largo de muchos siglos se ventan augurando suc:f\os y leyendas sobre 
una Vlda fch.::, sobre una sociedad donde todos los c1udaddnos son libres e iguales, 
donde todos trabajan y por ende todos tienen asegurado el ahmt'?nto In rop;¡ y la 
vtV1enda 

Del siglo XVI y XVII han llegado ha5ta. nosotro5 las luminosas ideas del 
inglés Thomas Moro (1478-i535) y del italiano Tommaso Campane!ln <i588--162fn 
quíencs pintaron el seductor cuadro de una sociedad just;-i Que rlesconocc la 
propiedad privada y ta cxp!otnc1ón y donde todo el mundo debe trabaJnr 

la obra maestra de Moro se titula Sobre la me_,,.or cond1cron del E:;;tado y 
sobre la nueva 1slo Utopía ("Utop1nM es un;¡ ~nl~br<i gneg;:i que s1grnf1ca un pnls 
imaginano) El non1bre de Ja isla Utop1::i ~e !lL.-o gt~nf:íi-::o ror tnl ra:ón a quien.es 
profesan las ideas del soc1al1smo, pero desconocen las v13.s para reat1.<--:;irlas. o 1ue 
no conocen las relaciones sociales. los llarr-an soc1al1'.;tas utopista-.; 

En su l:bro Thomas Moro dt.·scnbe el aJombrosc Est;ido Utop1a ~donde no 
existe la propiedad pnvada, sino la propiedad soc:al y donde todos deben trabajar 
los frutos del trab:JJO pertenecen a In soc1cd3d y se drstr!buycn de los atmar.cnes 
sociales grntls. segun las necesidades Todo pertcriect-: 3 todos. tal es el lema del 
Estado utop1co~ · 

Por su parte Tomn-iaso C.""!mp~nella. otro socral!sta utopista en su libro La 
ciudad del Sol encamo su ilusión sobre la sociedad futura As1 ·ta ciudad del Sel· 
'"es la unión de hombres libres y cnt"!'rg1cos. es la unión de los trabajadores. para 
quienes e! trabajo no es un castigo ni un suflllclo sino una actrvidnd grat;¡ y 
atractrva. rodcnda de honor y gloria~ ··,1c 

De es!..: modo, la5 rdeas de Moro y Can1pane!li1 e1erc1eror1 gran influencia en 
la fonnación de las concepc1oncs soc1opolít1cas de la siguiente generación de 
socialistas utoptstns los franceses Claude Hcnn Samt-S1mon (1760-1825) y 
Charles Founer (177'2.-1837) y el ingles Robert Owen (177i-1858), quienes 
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criticaron audazn'lento el rog1mon social basado en la propiedad pnvada y 
expresaron ideas geniales sobre la futura socrcdad comunista Pero crc1an 
Ingenuamente que ef orden soclaf Jdeal podrla establecerse tan pronto la gente 
conociera su descnpc1on. que In sociedad rodrla transformarse no a trav~~ de la 
lucha, sino a medida que se propagasen la!: ideas de la Jfu~trac1c'Jn 

Charfes Founer llegó a Ja conclus1on de que la sociedad burau·~~a es 
transrtona. al igual que las tormac1ones h1stóncas que Ja preccd1t-:-ron y sera 
sustituida por un futuro n~g1men social armontoso 

Mientras. Sa1nt-S1mon presentaba sus ideas de cómo perfnccmnar la 
sociedad a los monarcas europ•~o·• r.~p~r01ndo que f'!s?os 1t_. aywJ;tsf~n a poner1as en 
práctica. Charles Founer pubf/cab;i en fa prensa c111unC10!i en lo5 que 1nvrtabn a la 
gente acaudalada a hacer donatrvos para 1nsraurilr la nueva socicd;id Todo~ los 
dlas, a las doce. iba comendo a su casa osperando J;"t visir.-i o,-. ros m1llonano~ que 
le entregasen sus pnmeras aportaciones. pero estos no Jlegnhan loS; sor.1:-ilrstas 
utopistas no comprendlan que los exp/ot;:idorcs no renuncrarlan volunrarramentt: a 
su poder, a sus nquczas y prrvilcg1os 

Robert °'"'en no se limitaba a exponer los ideales de la futura sociedad. sino 
trataba de llevarlos a la practica Como coprop1etano de una f::ibncn Owt:·n dec1d10 
reallzar un audaz expertmento redUJO la 1or11.é~H1;J laboral. ilUrn~nrci el salano de Jos 
obreros y organLZó parvularios En 18.:'.14 emprende un 1,1j;JJ1·~ él Amí:nca con el fin de 
fundar una comunidad comunista /;:iboral, que no tardo en d1so1ver::;:e Las 
magnificas ideas de los soc1ahsras utop1st3s no res:1st1cron l<l prueha de ra cruda 
realidad. de la V1da real de la sociedad caplta/JstA 

Asf observamos, que a pesar del pcns<lmlento e ldcologl<l de los urop1stas, 
estos no pudieron aclarar la c::;enc1a de la esclavrtud il~l;1/ilnad<l rn dcscubnr la ley 
del desarrollo socia/, la neces1d;:id de dcsplegnr la luch~1 dí:! clase~. no pudieron 
comprender el papel hlstónco del prolet<lr1ado "Para ellos los obreros constrtu/an 
una clase desdichada y sufnda y no una grandrosa tuerza revolucionantt capa.:: de 
derrocar el róg1mnn cap1tal1sta y cdrficar la ::;oc1edad comunista"···· 

A decir verdad, en aquel entonces el proletariado no ~stabtl sufio:1cnrcmente 
organizado La clase obrera vrvla en la m1sería, pero no se daban las condiciones 
para que tomase conc1encra de su propra 51tunc1ón y su gran p'°'pcl social Por eso 
las ideas de Saint-S1mon, Founcr y Owcn tonlan un car;Jctcr utópico y no c1en!.Wco 
Estaban condenados a dcsempe1iar el papel de nobles sotiadores :;olitanos. cuyas 
Ideas no llegaban a prender en las masas y convcrtrrse en una 'r'lgorosa fl.Jcrza 
matenal que transformara el mundo sobre ros pnnc1p1os socialistas 

Sin embargo, a pesar de la mmadure.= de las ideos de los socialistas 
utópicos, su ménto h1stónco es exccpcmnal AJ poner al desnudo y fustigar las 
lacras del capttallsmo. los soclal!stas utópicos fueron los primeros en plantear la 
necesidad de sust1twrlo por la sociedad soc1al1sta Como scf'ialara Engels. Sa1nt
Simon, Founer y Owcn, a pesar do lo fantast1co y utópico de sus doctnnas, 
pertenecen a las mentes mas Juc1dns de fa Humanidad Anric1paron de una manera 
genial muchos rasgos de la futura sociedad 
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Las ideas acerca de la futura sociedad cornurn!>la, expuestos por Jos 
soc1allstas utop1cos, fl1eron luego fundamentados c1entiflcamentc por Marx y 
Engels 

La ~1panc1611 del rnarx1smo fue cond1c1onada por todo el cur~o del progreso 
historico y, en pnrner tcrn1mo. por el desar-rollo del cap1tall!;mo. el iluravam1ento de 
sus contradicciones antagó111cns. el aumento de la m<:1durez pollt1ca dt.:I proletnrlado 
y sus acciones cada ve7 n1as poderosas contr<i l<J burgue-:>1'1. 

Como resultado de las pnmcr'1s revoluciones burgu,:.-z.as en lo«> Palsc5 Aa1os 
(siglo XVI), en lngléllerra (siglo XVII) y en Francia (fine5 del ~1gto XVIII) el 
cap1tnl1smo venc10 el ft_•udzihsmo !:le de!i.rnorono e! reg1rnu1 d~ !;i 'it:r..t1dumbre 
Fueron derrocados los tronos de las monarqulns absolutas Las Vi1Stas masas 
populClrcs se alzaron a la lucria contra la opre::.1011 n1o~trarido su tuer .. ..,.~ il las clasc:s 
gobernantes 

El prolctanado f?n1prcndtó cncanu.zadilS luchas pli"nteando no solnn1ente 
demandas económicas -aumento de salano. reducción de Ja 1on1uda laboral- sino 
re1nvindicando también las libertades pollt1cas AJ sublr:vL?r~e en 1831 y 1834 en la 
ciudad francesa de Lyon. los obreros y artesanos ex1g1eron. además de mejorar las 
cond1c1oncs de vida, proclamar la republ1ca En Inglaterra el movimiento obrero 
carlista (del ingles ctwrter. carta) de los al"'ios 30 y 40 del s1glo pasado se proponla 
abiertamente no sólo f1nus econom1cos, sino tan1t.Hén pol1t1cos El cart1sn10 fue el 
pnmer vasto movtm1cnto proictn110 rcvoluc1onar10. verd<.1U1.:ranu.:nte n1a-..;rvo y 
pollticamente formado 

Un importante pronunc1am1ento de la clase obrera rue f~I aL.:amtento de los 
tejedores de Silesia en AJemarua (ano 1844). que marco e! in1c10 de I~ lucha del 
proletanado aleman contra el reg1men burgues y e1•-~rc1n gr3n in!lu1•nc1a en las 
acciones revolucionarias del proletanado europeo 

La implacable lucha de clase del proletanado contra la bur~uesld fue la 
pnnc1pal premisa soc1oeconóm1ca del surg1rrnento del marx15mo /\ medrado!> del 
siglo XIX el movtm1cnto obrero tomo gran cnvergadurr:i, clcvanUo5e paulat1n.:imen:e 
de su form<:l infenor -la lucha econornica- a su fase superior la !ucha pcl!t1ca La 
clase obrera numencamente acrecentada empe.:o a cornprender que no bastaba 
con presentar r~1nv.nd1cilc1ones puramente económicas a algunos fabncantes La 
Vlda enseílaba a los obreros que detras de !O$ cap1tal1st.:ls se ocultaba todo el 
poderlo de la maquina estatal burguesa. que no se podla combatir con eXJto a los 
caprtal!stas sin 1uct1ar por los derechos pol1t1cos La clase obrera buscaba en las 
doctnnas socialistas de aquella epoca respuestas a tas preguntas que le 
apremiaban. Pero el soc1al1srno utópico prcn1;.Hx1~ta no era capa..: de proporcionarle 
respuestas correctas 

El marx1smo-lernrnsmo devino la verdadera c1enc1a sobre ta sociedad y su 
desarrollo 



4.1.3 La Influencia de Feuerbach en el desarrollo de la nlosofia marxtsta 

La doctrina de Marx es importante. porque es completa y annónica. 
suministra al hombre una concepción del mundo, con toda reacción y defensa de la 
opres4ón burguesa. Esta doctrina resulta ser el sucesor legltimo de todo lo mejor 
que Ja humanidad creó en el siglo XIX la 1Uosofla alemana. la economla polltica 
inglesa y el socialismo francés 

Marx hizo avanzar la nlosofla La enr1quecló con adquisiciones de la n1osofla 
cli'lslca alemana. especialmente el sistema de Hegel que, a su vez. habla conducido 
al materialismo de Feuerbach La principal adqul!;iClón os la dialéctica. es decir. ·1a 
doctrina del desarrollo en su forma mas completa, mas profunda y más hbre de 
unilateralidad, la doctnna de la retattvtdad del conoc1m1ento humano que nos 
suministra un re11ejo de la materia en perpetuo desarrollo· '·~ 

Ludwig Feuerbach. nlósofo alem.an, partldano de Hegel y de la Izquierda 
hegeliana Importante por su pos1c1ón mterTned1a entre Hegel, el malenal1smo 
naturahsla y Marx. Conserva la d1aléct1ca, pero intenta una -iransformac16n 
matertallsta· del hegelismo En su Critica de la religión identifica la teologla con la 
ntosofla, reduciendo Dios al hombre y la filosona a la antropofagia Con su teorla 
de que el hombre construye su rellg10n, de que ésta es la autoena,Jenac1ón humana 
y Dios un substituto de Ja realidad profana, ha preparado el camino al concepto 
mandsta de ideologla, también es importante su Filo.sana del porvemr (1843), su 
descubnm1ento del tit como un dato onginano y su elogio de la sensac1on Mediante 
el concepto de proyección anticipa el psicoan.álls1s Cabe destacar que su obra 
pnnc1pal es La esencia del crist1an1smo ( 1841 ). 

Asl, en su obra ·La esencia del cnst1arnsmo·. se purvenz:ó de golpe la 
contrad1cc1ón restaurando de nuevo en el trono, el matenal1smo La naturaleza 
eXJste independientemente de toda filosofla, es la base sobre la que crecieron y se 
desarrollaron Jos hombres, que son también, productos naturales. "fuera de la 
naturaleza y de los hombres. no eXJste nada y los seres superiores que nuestra 
imaginación religiosa ha forjado no son mtts que tantos rene1os fantásticos de 
nuestro propio ser. El maleficio quedaba roto. el ·sistema· saltaba hecho an1cos y 
se le dCJó a un ladc:> ... Y la contrad~cc1ón, como solo tenla una extstencm rmagmana, 
quedaba resuena". · Cabe mencionar que a pesar de todas las reservas criticas 
se puede ver la gran ln"Muencla de Feuerbach, en la obra de Marx. observese La 
Sagrada Fami/Ja. 

Cuando se dio la revolución de 1848 y echó a un lado toda fa fi/osofla, con el 
mismo desenfado con que Feuerbach habia echado a un lado a su Hegel. Y con 
ello pasó también a segundo plano el propio Feuerbach. 

La única reltg10n que Feuerbach investiga con senedad es el cnstianismo, la 
religión universal del Occidente, basada en el monotefsmo. Feuerbach demuestra 
que el Dios de los cnst1anos no es más que el renejo fantástico del hombre. Pero 
este Dios es a su vez. el producto de un largo proceso de abstracción 
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El dofocto tundamontol do todo el mater1aUsmo anterior -lncluyendo ol do 
Feuert>ach- es que sólo conoce el objeto, lo rcalldad, la sensoriedad. bajo la forma 
de objeto o de contemplaclón y no acttvk:Jad sensor1al humana. como préctJca, no 
de un modo subjctrvo Oc aqul que el lado acttvo fuese desarrollado por el 
Idealismo, por oposición al matcr1allsmo. pero sólo do un modo abstracto, ye que el 
Idealismo, naturalmente, no conoce la actMdad real, sPnsonal. como tal FeuertJach 
quiere objetos sensibles, realmente distintos de los objetos conceptuales pero él 
tampoco concibe la actrVldad humana como una actMdad ob1etrva Por eso, en La 
e.:sencio del CristJttnisrno solamente considera la actttud teónca como la 
auténticamente humana. mientras que concibe y plnsma lrt practica ~ólo en formn 
suclamente JUda1ca de mnnrfestarse Por tanto, no comprende la 1mponnncla de la 
actuación ·revoluclonana·. ·prnctica-crltlca· 

Cabe senalar que en tiempos de Feuert:>ach las Ciencias Naturales se 
haQaban todavla de lleno dentro de aquel Intenso estado do fennentnclón que no 
llegó a su clartncaclón ni a una conclusión relattva hasta los ú!tlmos quince aM05; se 
habla aportado un nuevo material de conoclm~ntos en proporciones hasta entonces 
lnsólltas, pero hasta hace mey poco no se logró enlazar y articular, ni por tanto 
poner un orden on nste caos de descut>rlmlcnto3 que :!IC sucedlan Lo clnrto es que 
Feuerbach pudo asistir en vida a los tre:J descubrimientos decisivos el de la célula. 
el de Ja transformación de la energJa y el de la teorla de la evolución qve lleva el 
nombre de DanMn 

Feuerbach tendré razón cuando dice que el materiaHsmo puramente 
naturalista es ·e1 cimiento sobre el que descansa el edtnclo del saber humano. pero 
no el edtndo mismo· En efecto. el hombre no vtvc solamente en la naturaleza. sino 
que vtve también en la sociedad humana y ésta pos:cc igualmente su hls1:or1a 
evolutt'va y su ciencia, ni mO:s ni monos quo IA naturaleza Se tr3taba de poner en 
annonla con la base materialista. reconstruyé-ndola sobre ella. lo ciencia \1'.ü la 
sociedad, es decir. el conjunto de las llamadas clencJa9 h!stOr1cas y niosóf1ca:'.l Pero 
ésto no le fue dado a f'"eucrt>ach tiacer1o 

De esta manera. observamo~ que tanto Marx como Engcl!J eran 
mater1all5tas. esto slgntnca que. enfocan al mundo y o la humanlded desde el punto 
de vtsta materialista, V'ieron que asl como todos Jos fenómenos de la naturaleza 
tienen por base causas mater1afes, asl también el dcs:arrouo de lo sociedad humana 
esté condicionado por el de ln9 tuerzas mater1nh.~3. por el de los 1\..!cr::as 
productivas. 

Reiterando algunas de las Ideas anter1ores, el marxismo es el sistema de 
concepciones y de la doctrina de Marx t°gte continúo y culmino genialmente lns 
tres principales corrientes ldeológJcas del siglo XIX, pt'.!'rtcneclcnte::i a los tres 
paises més avanzado3 de la humanidad· la 111osofla clAslca alemana. In economla 
polltJca Inglesa y el socialismo francés vinculado a Jas doctrina~ revolucionarlas 
francesas en general 

Desde 1844-1845, anos en que se conflguraron sus concepciones, Marx fUe 
materialista y particularmente par1idario de Lud\or'ig Feuerbach. cuyos puntos débiles 
observó más tarde en la lnsunclentc consecuencia y murtilateralldad de su 
mater1.iilllsmo Marx vlo la slgntncaclón hlstor1ca untversal de Feuerbach, que •hlzo 
época•. precisamente en haber roto en forma resuelta con el ldeall~mo de Hegel y 
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proclamando el matenallsmo que ya en el sJglo XVIII, sobro todo en Franela, 
representaba la lucha. no sólo contra las Jnstttuclones polltJcas eXJstentes y al 
mismo uempo contra la rellglón y la teologfa, sino también contra toda metansk:a 

El defecto 1'undamcntal del '"viejo• mater1allsmo, lncJuldo el de Feuert:>ach, 
conslstla, según Mane y Engels, en lo siguiente· •1) en que este mater1altsmo era 
·predominantemente mecanlcista• y no tenla en cuenta Jos úttlmos progrc9os de la 
qulmlca y Ja bfologla; 2) en que ef viejo materialismo no era htstónco ni dialéctico 
(sino metansJco, en el sentido de antldlaléctfco) y no mantenfa consecuentemente rn 
en todos sus aspectos el punto do vista del desarrollo, .3) en que comprondfan Ja 
•esencra del hombre" en fol'Tila abstracta y no como el ·con1unto de todas las 
relaciones sodalos'" (hlstoricamente concretos y determinadas). por cuya razón se 
Urnttaban a •explicar"' el mundo cuando en realidad se trata de transrormarto•: es 
doclr, quo no comprer1d/nn la Importancia de la ·octMdad práctJca rovoluclonana· i.n 

Ante la cttn antcnor tenemos que la dlaléctlca es. según Marx. ·1a ciencia de 
las leyes generales del movimiento tanto del mundo exter1or como del pensamiento 
humano• Precisamente este aspecto rovoluclonnrio de la n1osona hegeliana es el 
que Marx recoge y desarrolla 

4..1.4 El marxismo 

Kart Marx, (181B-1883) pensador alemén, Iniciador de una teorla de los 
procesos sociales cuyos puntos de partida son una critica a los conceptos clésk:os 
de la economfa politice y una epistemolog/a de naturaleza hegeUana, arJadas a una 
exhausthfa observación de la condición obrera, en ol siglo XIX, lo que hl.Zo que Man: 
se trasfonTia se tamblCn en un Ideólogo polftlco Siendo judlo, se con'w1rtló el 
protestantismo a los seis ano:J, para tener acceso a la sociedad prusiana Asl, 
siendo un teór1co del socialismo 1 revoluclonario alc~n; en su primera época se 
ocuparla especialmente de Jos problemas niosóncos (antropológicos) y sock>JógJcos 
(crltJco-ldeológJcos) fl.Jndamenfales para su anélJsfs económico postenor En esta 
época, que se termtna con la redaccJ.ón junto con Engels del Manifiesto comunista 
(1848), cae la tntcnsl'va coJat>oraclón con este, caractertz:ad'a por las obras 
compuestas en común, como LB Sagrada Familia (1834-1844) y LB Jdeologla 
11/emsna (1845). De acuerdo con la Crlt1ea de Ja ro/igldn de Fcuerbach, cnfl.ca 
Mane el Derecho, Ja PolJt1ca y la Fllosofla, asJ como también las relaciones 
económico-sociales y pofltico-soctales de su época. ·A partlr del pensamiento de 
que no es Ja conctenc1a dol hombre la que determina el ser, sino qoe, por el 
contrario, es el "ser socia1· el que determma ta concienc.ia, desarrona Mane el rasgo 
fundamenta!, ya manrnesto en su pnmera época, de su doctnna postenor de Ja 
infraestructura (base) -superestructura, asf como también el pensamiento central 
de su Filosona Ge Ja Historia, el llamado matertallsmo histórico•. 'iZl 

Según Marx, el fUndamento del proceso hJstórico es el tmbajo (produccJón 
de Jos medios necesarios para el mantenimiento de la vtda). A partir del trabajo 

Jr.t lb1dcn.. p 69 
1911 APEL. .M.~ Op ~1t., p 2C)IJ 
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social. al propio tiempo realización y enaJ8nac1ón del hombre, en1urc1a Marx el 
pr-oceso social. Del trabajo nacen, en pnmer lugar, el mundo esp1ntual y social; pero 
al mismo tiempo, la d1v1s1ón del tral>llJO (dMslón del trabajo tntelectual y manual) 
conduce a la separación del ser y la conciencia En el orden económico y social 
capltellsta, fundado sobre le propicdnd prtvada de los medios de producción. se 
destaca, cada vez con ma.s tuerza, el momento de enajenación oculto en el trabajo 
el hombre se pierde a si mismo en y por el trnbajo De este perderse a si mismo 
debe el hombre liberarse 

De esta manera. desde temprana edad Marx "'empezó a rcncxlonar en como 
dedicar su vtda a la k.Jcho por IA fellcldad do! pueblo y por la jU::n"!cia Estas 
medltaclones y estos l\nlmos se rene)aron en su tesina de nn de estudios en el 
colegio, trtulada RefJeJUOnes de un pven al elegir la protestón En el umbral de su 
vida independiente Marx formula la 1dtia que llegó a ser pract1camunte el lema de 
toda su V1da: traba¡ar para el bien de la Humanidad·_ H:... 

En el sistema económico capltallsta exJsten sólo tres clases trabD)o. csptt.al 
e Jnteligencta. Especialmente, el trabBJO y el capital 3e oponen el uno al otro del 
pr-opto modo que las clases correspondientes. Esta idea de la lucha entre el trabaJO 
(proletanado) y el caprtal (clase burguesa) la extiende Marx a toda Ja hmtona, 
desde la desapanción del comunismo pr1mrtlvo y hasta el com1en.zo del orden social 
detennmado por la drvislón del trabajo. El pr-oletanado, en esta lucha por la 
emanctpaclón, descubre las ldeolog/e.s ocultas (--talsa conc1encla"') de ta clase 
burguesa -la cual no tiene conciencia ni puede tenerla de su :9ttuaclón hls10rtco
soclai-, en cuanto sf tiene conclenctn de la sl'tunclón objettva hlstórlco-social y esta 
conciencia, con In ayuda de su ldeologla. reallza el materialismo histórico medlnnte 
la práctica revoluc1onana ('"Verdadera com:1enc1a") La autorreah .. ;,:.actón del hombre 
so.o es posible en el proletanado porque únicamente éste es, al propio tiempo, 
.sujeto y objeto del proceso histórico. Solamente el proletariado hnce pasar a la 
humanidad desde el estadio de esclavitud. ldealtzaclón y explotnclón -dc9pués de to 
hlstoncamente necesana transición de la dJctadura del pro/6\,anado- a la soctt:!dad 
sin clases (libertad). en la cual también las tdcologlas tendrén que desaparecer 
Esta concepción expHca la transfonnaclón llevada a cabo por Marx en In dlaléctlcn 
tripartrta de Hegel, la cual aparece en ta med1acton y en la slntes1s, en una b1partJta, 
sók> compuesta de tesis (clase burgur?sa) y antltesls (proletariado), dlalécticB de ID 
lucha que acabar~ con la destrucción de los opuestos. Para esclarecer este punto 
de su pensamiento es decisrva su obra de la pnmera época. Manuscrr.os 
económicos-f1losófteos (1844). Este modo de pensar, en esencia h1stónco
n1osónco de la pnmera época, se \110 completado, a partir de 1850, por la 
elaboraclón de su teorfa económica En la Introducción a la Critica de la econon1/o 
poi/tics ha resumido Marx su n1osofla de la histona. "En la producc1on social de su 
vida, los hombres están determmados, necesanamente, por c1rcunstanc1as 
independientes de su voluntad, las relaciones de producción, las cuales responden 
a un determmado grado de desarrollo du las fuerzas producttvas matenales La 
totalidad de estas relaciones de producción constrtLtYen la estructura económica de 

1~ BUZ(JEV, V y GORODUOV, V, Op Cit., p 17 
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la sociedad, la baso real, sobro la cual se olev:. una superestructura jurfdJc11 y 
polfUca. a las cuales corresponden deternilnadas formas de la concJencla socJal 
Los modos de producción de la vida matenal concflclonan. en general, el proce:so 
social, pofltlco y esplrttual, etc.· 1

""· 

AJ Igual que on Ja teorla del trabajo de la economfo polltlca clA9lca. la 
cantidad de trabap soc1alrnent6 necesaoo que se ocuna en las rnercanclas (para 
Marx, sólo los bienes producidos por el trabaJO) es lo quB detemuna el ~lor da las 
mismas. En la producción de mercancJas :!lurgc entonces la llamada p/usvnllo. es 
decir, exceso de valor de lo producido sobre el gasto emplendo en ello de- In cual 
se apropian Fos caprta/lstas A partir de la doctnna de Ja plusvallA, cree Marx haber 
encontrado la ley de desarrollo económico del capitalismo 

En Jo que respecta a Ja técnica progresrva substrtuyf-J cada vt!'.l: m.t!s al caprtat 
variable (jornales) por el capltal constante (mcdkls de producción) lo -renaenc10 o 
Ja ca/da del tipo de pro~ho-. esto s1gnrnca, la rolac1ón do Ja plu!SValla con ol 
capltaJ total, provocando, no sólo una ncumulac1ón del capttal, sino también una 
recompensa por el Importe total del capttal para lo:? cnprtnll~as Cuando éste no es 
el caso, Umtta el capltaUsmo la producción. de5plde a Jos trí:lbaJadorcs y surge tanto 
el •e1ércst:o rndustnal de reserva· como los ·cns1s" En u~ta teoría de las en.sis de 
Marx está contenido, al mismo tiempo, el momento del desarrollo Con ul paso del 
tiempo. las crisis se hacen mas frecuentes, determinando tinalm.,nte que el 
capltartsmo se deshaga y empiece el paso al socla//.:smo 

De lo antes expuesto podemos decir que el marx.Jsmo surgió como una 
slntettzaclón o lntelecclón do los logros ospjritunlos do la Humanidad. adornas como 
1a expresión de detcnnlnadas tendencias económlcas y soclopolltlcas en et 
desarrollo de la sociedad burguesa. sociedad hlstoncamentc transitoria y 
condenada a desaparecer. 

AsJ el paso dcflnltl'Yo de Marx aJ comunismo se opera en 1~..-4. de$de 
entonces comienza el dcsarroffo de la concepción comunista clentl1ica del mundo et 
mar.dsmo Para desarrollar la teorla mar.x:Jsta en rodas dtreccJoncs habrla que 
desplegar una Utanlca actMdad rcvoluclonar1n y de lrrvcstlgaclón clcnt1nca E:;ta 
labor. Marx. la hlzo en colaboración con Federico EngP.ls En 1S44. on Parf!l Morx 
conoció a Engels, de esta manera comenznria su amJ~-tad e k1tensa actMdad 
revoluclonar1a conjunta En 1847 Marx se sumó a la Uga de ios ComunJstas Junto 
con Engels redactó el famoso Man1f1esto del Partido Cornun1sto, pnmer programa 
del partido revolucionario de la clase obrera. 

Marx, durante cuarenta anos trnbnJó sobra El Capital, preparando esta obra, 
escribió de 30 a 35 volúmenes de borradores. articulas, documentos del 
mOV1mlento obrero y cartas. Según el propio Marx, El Capital "'1\Je el proyectil más 
tcmlblc que j.amAs se lanzara a la cabeza de Ja burgucsla Prcclsamcnte en El 
Capital la doctnna de Marx encontró su 1nterpretac1ón más cabal, en esta obra el 
manosmo actúa como un arma poderosa de conocimiento cientlfico del mundo con 
el nn de transfonnar1o por vfa revoruclonar1a Precisamente en El Capital el 
soclallsmo encontró su segura 1't.mdamcntaclón económica•'~ 

105 APEL. M.ax, Op C1r_. p Z02 
,..,. BUZUEY, V, y GORODHOV. V. C>p Cit.. p Z J 
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Ahora bien. Marx a los 27 anos en la Comuna de Peris boceta en tas 11 
tesis sobre Fouerbach. la eptstemologla de la dlaléctlca: posición que enfrentará 
por Igual ldeallsmo y objetMsmo, y que propondré las bases niosoncas de la 
orientación clentl1'1ca de la dialéctica 

Tanto Idealismo como objotMsmo cometen un error tnlctal. no deftntr que 
entienden por sujeto cognoscente. aunque lmpllcltamente lo consideran como un ser 
abstracto, Individual, elslado, pastvo y recepUvo, o acUvo pero determinante en la 
perspecttva subjetMsta. 

CRmCA AL MODELO Cl..ASICO PROPUESTA DEL HUEVO MODELO 

~©:;::-
lndtvtduaJ Oescr1pUv• 
Mls16rlco 
BJol6glco 

s 
Conjunto de 
Relaciones 
Sociales 
HIS16cico 
y CUIUt°al 

""'"'° Trans forTn•dor 

Para Marx el sujeto pone algo de si en el proceso cognoi;clttvo, pone su 
capacidad creadora, pero también esté. determinado histórica y cutturatmente 

E1 acto de conocer es una actMdad humana sensortal practica que no puede 
tener otra 11nallded que la praxis, entendida como lo aplicación de conocimientos 
empfr1c<>-abstractos en la tmn9'forrnac'6n de una realidad 

Adam Schan' sonata tres puntos básicos: 
1° El conocimiento es una actMdad concreta y prácUca 
2° El !lujeto, es un sujeto concreto por tanto hbtór1co y cu)turalmente 

detcmiJnado 
3º El conoclm!ento verdadero, entendido como un proceso tnnnlto que tiende 

a la verdad, obstrncta por la ecumulaclón de verdades relattvas. 
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Asf su posición epistemológica simplificada podrla esquematizarse de la 
siguiente manera: 

Cot'CRETO 
DETE<Ml><AOO 
Bfc>UXllCA 
SOCIAl.Y 
CULTURAJ.MDITE. 

'IAUOACJON HtS"1"0RlC A 

MODELO DE LA DIALtCTICA MARXISTA 

Con-1rUcc 16n 
d.-1 .t:•stniclo 

1dr•I 

Para la dtaléctlca el proceso de producccfón de conoctmJento surge a partir 
de la percepción subjetiva (determinada social y culturalmente) de un renejo que 
remite a una totalidad, es a ralz de esto que 3-e busca la construcción del abstracto 
real, modelo teórico conceptual que no sólo descrtbe al concreto real, sino que 
busca sus princJplos explicativos y sus múltiples detennlnadones (lndMdual, 
colecttva. estructural) por medio de descubrir la lógica de su dina mica histórica 

La elaboración del abstracto real es un proceso continuo de confrontación 
con el concreto real, proceso que incide perTTloncntcmonte en el conocimiento 
subjetivo (Ideológico) del sujeto, hasta lograr un conocimiento verdadero que Je neva 
a una conclencJa de lo real, es nsl que el objeto Interactúa y transfonna al sujeto 

l.'• 



Pero el conocimiento verdadero (conciencia) del objeto no puede quedarse 
en una simple construcción teonca. es necesario que pase al ntvel de Ja praxts. 
entendida como Ja acción trans1onnadora do la conc'6ncJa sobre el concreto real. 

Pero. ¿transfonnar hacia dónde, hacia qué? Luego entonces la 
transformacJón impHca que do la construcción del abstracto real, se puntie la 
construcción de un abstracto Ideal y por tanto de un plan de acck'm Veése el 
siguiente modelo. el cuél sintetiza y trata de englobar los conceptos arriba 
enunciados. 

CONCIENCIA 

SUJETO - IDEOLOGIA < ABSTRACTA 

REAL 

ABSTRACT00 IDEAL 

PLAN DE ACCION 

CONCRETO 
REAL 

Las aportaciones de la dialéctlca pueden resurt"ffrse en tres propuestas 
béslcas: 
1° Registra sknu:té.neamente las tranSforrnack>nes prOduckias en objeto y sujeto vfa 
la producción de conoclmJento 
2'8' Propone un gran objeti'Y"o a la ciencia, la transfonnaclón det mundo y la realidad. 
vfa la praxis, sólo el conocimiento que trensfonna su objeto de estudio es digno de 
ser Hamado clentlnco Es asl que propone una fonna de valldaclón de la ciencia, 
fuera del esquema propiamente clentlflco. siendo entonces la hJstor1a Ja única capaz 
de validar el quehacer clentfnco 
3° Compromete al clentlnco en un proceso de transfonnaclOn vla la apllcaclón de 
sus conocimientos. 
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4.'1.5 El matertallsmo histórico y el matier1aJJsmo dla:Jéctlco 

La doctrina marxista presenta una notable particularidad. es decir, está 
constituida por dos discrplmas dlstinta:s una de la otril. porque tienen distinto~ 

objetos: rnlcntros el motcr1ali3mo hlstónco, C'3 In clcnc1A o bien ~e ocurHJ de la 
histor1a, por su parte. el materia!lsmo dialéctico, es la rnosofla rnar.usta 

Detallando lo anterior, se observa entonces que ef me1ter1alismo hlstónco 
tiene por Objeto Jos n-1odos de produccrón que han surgido y qutt surgiran en la 
historia Estudia su estructura. su constrtuclón y lns "f'ornu1s de translctóo que 
permiten el paso de un modo de producción a otro 

La teorla de la hlstorln, tcorfn de los dtferentes rnodo5 de producción e5, la 
ciencia de la "1ctalidad orgónk:a'" o estructura que constttuye toda formación soda! 
áub1da a un modo da producc1ór1 dutt.ffTTimado Cada estructura s.oc1at cornprende, 
como lo expuso Marx. el conjunto articulado do los drforente~ ·nr-.-eh_:~- o Krnst<:inc1as~ 
de esa estructura la infrauslructura económ1ca. la supt:He~:ructura ¡ur!d1co-pul1tica 
y la superestructura 1deolog1ca 

"La teorla de la histona o rnatcnahsmo htslónco os Ja tt..~orla do la naturale.La 
especifica de esa '"totalidad organ1ca" o estructura. y por t'3nto del con/unro do sus 
•nrveles"' y del tipo de art1culac1on y deterrntnac1ón que los 'w"lncula entre si. Es la 
teorfa que fundamenta a su vez !a dupendenc1a de esa estructura con relación al 
nrvel económico -detf:!m-iinante "'en ún1ma instancia"- y ol gra<Jo de ·autonomla 
relatrva" de cada uno de los ·nrvelcs" En la medida en que esos ·nrve!os'" poseen tal 
"'autonomla relat.......-a", pueden ser con:.1dorodo~ c¡1da uno como ·un lodo parcial". 
una estructura "'regional"' y ser obJuto de un tratamiunto c1entlfico r~latrv-anu"nte 
independiente•. 1 :"' 

Por su parte. el matenahsmo d1aléct1co, la f1losofla dttl manosrno, es la 
concepción del mundo de la clase obrer<l ·El matenal1srno d1aléct1co es la c1enc1a 
que estudia las relaciones entre la conc1enc1a y el mundo rnator1al objetrvo. las leyes 
ma'!> geinerales del movunrento y dt'SarTollo de la naturale.;:a_ de !a soc1ed3d y del 
conocimiento" n._i 

Es matena!1sta la filosofla marxista. porqu~ parte del reconoc1m1ento de la 
mater1a como oast! un1ca del mundo, e!>"11mando que la conc:enc1a como una 
propiedad de la matena altamente organ~da, como una func1on del cerebro. como 
un reneJO del mundo objotrvo, es d1aléct1co on la medida en que roconoce la 
concatenac10n unrversal de los objetos y fenómenos del mundo, el movim1~nto y 
desarrollo de éste como resultado de cor.tradlcclones internas que actuan dentro 
de él 

"El matenahsmo d1aléct1co rur.c1a las !oyes mas genernles del ser y la 
conc1enc1a y constituye un sistema integral del conoc1m1ento filosófico. una 
concepción del mundo~.' ~.;En la medida en que esta concepción del mundo rene1a 
acer1adamente las leyes de desarrollo del sor y la conc1enc1a, se vuetvo hacia la 
tnvestlgac1ón c1ent lfica concreta. hacia la práct1cn rt.."Yoluc1onana quo transforma el 
-------· --

, .. ., BJ\DIOIJ, Al,.¡,in., M .. ~rn:o!u<rT"' lí~•t:•rp --, •¡ ~-~.1!.-ri.1.::~.<~ :-.., ,¡,._, 11 ,., 7·.!1 ''fl"• !'1• •-!<> ·•· l'r··•rr~!r/Jl 
C"d,?..f6uco. 1971.i• 3~-' 
1
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mundo, razón por la cual la 11Josona mafXJsta se mues:tra como método dentlftco de 
conocimiento y de transformación del mundo 

La concepción de lo antes dicho no os solamente et matcr1alJ3mo, sl/lO 
también la dlaléctlca, y el método no es sólo la dlaléctJca, sino también el 
matertaflsmo 

Asl se observa que el marxismo en ~u conjunto y el mater1a1Jsrno dialéctico, 
surgieron en Jos anos 40 del siglo XIX. cuando el prolctanado entraba en la palestra 
histórica como una fuerza polftlca La formación del mnteria/Jsmo dlaléctlco era un 
fenómeno lóglco, condlclonndo por causo:t cconómlco-soclttlns y también por el 
desenvoMmlento anterior de lo ciencia y lo 1"1/osona El marxismo ....-!no después de 
acontecimientos como el levantamlento de lyon. el movtmlonto cart1st.a y fa 
Insurrección do Sllesla La lucho de clases del proletanndo por su cmnnc1pac1ón 
:toclaf, por el comunJgmo, exigla imperiosamente eJ conocimiento de las leyes de 
desarrollo de Ja sodcdad, tarea dtficlf y compleja, misma que no se podla rc!'>.otver 
sln la dfaléctica mater1altsta y sin la explicación materialista de la tustona 

Los: fundadores del materialismo dJa/éctlco, Marx y Engels, ·sometieron a un 
antliUsJs: profundo y completo la realidad socJal, reefaborando crftlcamcnte y 
haciendo suyo todo de cuanto poslttvo habfa sido producido Anteriomientc en el 
campo de la t11osona y de Jas ciencias :!:IOClales y naturales, creando asl una 
concepción del mundo cualitativamente nueva· la concepción del mundo dü la clase 
obrera, que se convirtió en base ruosó1"1ca de In tcorfa del comunismo clen.tlf1co y de 
la práctica del movimiento revofuclonarlo obrero· ~ 

Les tesis fundamentales dt~I materialismo d'laléctlco rt.Jeron expuesta:J 
consecuentemente por Marx y Engels en obras corno La sagrfldB farr11!10. Tesis 
30bre Feucrt>Bch. Lo ideolog/o o/emano. A:'f/.scna de In r1Josono. Montrlesfo del 
Partido Comunista, Contrib.uclÓn a la crft1ea de la oconornlb polittea. El Capft.a/ {l 
I; t. 11; t. 111), Antl-DUhring, Origen de Ja faml/10. lo propiedad pnVi1dtJ y el Estado. 
Lucf\Nlg Fouerbach y el fin dt:J fa f1losorfa cltts1ca a/ornan~. D1at&ct1ca de ltJ 
naturaleza y otras 

Resulta pertinente scnalar. que las tucntes JdeoJógicas directas del marxJsmo 
tueron tas doctrinas 11Josó1'cas. económicas y polltJcas 1'Undamentales de nnes del 
siglo XVIII y la pr1mera mttad del XIX Marx y Enge/$ reeJaboraron creatrvamente la 
dialéctica Idealista de Hegel y el materialismo i"Hosó1'ko nnter1or. en particular la 
doctr1ne de Fcucrbach. que habla conUnuado la traoklón matertallsta en la hJstorta 
de la nlosona En la d/aléctlca ldeallsta de Hegel descubrieron los aspectos 
revoluclonar1os· la kl'ea del desarrollo y Ja contradlccJón como ruerza motrtz Sobre 
la base de los datos de Ja clencJa, sobre la base de /a práctico, de la e~perlencla 
de la vida social, Marx y Engels dcmo::;tmron el cnrácter pnmario de !e materia, de 
las relaclones matorfales, y el carácter secundarlo de In conc1cncln, de las 
reJaclones Ideales 

En Ja formación del mandsmo tuvieron lmportRnte slgnHtcaclón las Ideas de 
los representantes de la economfa polftico burguesn clásJca (Smtth, Ricardo y 
otros); las obras de los socialistas utópicos (Saint-Slmon, Fourtcr, O'w"en y otros) y 
de los hlstor1adores franceses de la Restnuracfón (Thicrry, GuiZot. Mlgnet) De tal 
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modo que la alabo,-aclOn del marerialismo diaJócUco estuvo Ugada al descubrimiento 
y fundamentación de las leyes del desarrol1o soclal mediante la gencrallzaclón de la 
experiencia de In historia. de la exper1cncla del movtmlento revoluclonarto de los 
obreros, de 1a revoluclon de 1848-1849 

A la formación del materialismo dlalóctlco contribuyeron muy cspoclnlmentc 
los avances de las ciencias natu,-ares de fines del slglo XVIII y dol siglo XIX Marx y 
Engels extrajeron de nuevo de la realidad social y natural las leyes de la dialéctica 
que Hegel habla de::scublcrto y mlsttncado Demo5t,-aron que en •ta naturaleza r1gen 
las mismas leyes dlalóctlcas del movtmlünto en ol contuso seno do Jas lnnurnorablos 
modtncacloncs que dominan también en la hlstorla In aparente casualldad de los 
acontecimientos· xi

1Asf, también la subversión revoluclonRr1n que Marx y Engels 
Aevnron a cabo en In n1osofia. consistió en h1 creación de la concepción c1cntlnca 
proletaria del mundo, en la p,-opagacJón dol materlallsmo a la lnterprctncJOn de la 
hlstor1a de fa sociedad, en la fundumcntacJórl matenallsta del papel de la practica 
social, en la realLzaclón do la unidad de la teorle y la practica. en la unJdad orgánica 
y elaboración creadora del mater1allsmo y la dialéctica, que se exp,-c3aba en la 
creación de la dlaléctlca materialista 

Una gran conquista del pensamiento humano C!l la elabof"ac1ón def 
matertallsmo hlstór1co. en el cuél solamente era posible Ja comprensión cJentJnca 
del papel de la prtt.cticn: social en el conoc1miento Ltt 1ntroctucc1cr1 del entena de ta 
préctlca en la teorla del conocimiento sólo podla ser Ucvada a cabo dando una 
expllcaclón cJentl'nca a 'ªs premisas lnlclnlcs. a tas condlcloncs objctrvas 
n.Jndamentales de la hlstona humana Marx y Engcts !lenalnron que los hombres 
empiezan la hfs-tor1a no con la relación tc6f"lca hacia la realldad, sino con la acción 
préctlca sobre éste; por conslgulente la actMdad teór1ca se der1".r.3 de la practica 
Convtrtléndose en el punto de partida de la Interpretación mñteriaflstn de In historia:, 
la préctJca social se hlzo punto de arranque de la teorln del conoch'nlento AJ revelar 
el papel de la préctlca 3oc1al en le fonnaclón del conocln1!cr.to. el manosmo 
profundi.zó, mas que toda Ja nlosofla que le habla precedido, en In compronstón de 
la dependencia en que fa conciencia se hane respecto del ser y, nnalmer.tc. resoMO 
con un crtter1o mater1allsta consecuente el problema del papel acttvo del 
conocimiento 

De esta manera. ol mandsmo considera quo ·e1 ser social no sólo en fornia 
de objeto que se opone al hombre, sino también subjcttvnmente, en forma de la 
actMdad práctica hlstór1co-concreta del hombre. Tal concepción de la practica 
proporcJonaba base clcntfnca a In teorla del conocimiento. a la cuai el mnrxt~mo 
llegó desde el punto de vista hlstórtco-social en vez del enfoque abstracto del 
mater1allsmo contcmplattvo, que consideraba los vinculas entre los hombres como 
algo puramente natural" ~ 

Asl también, el marxismo dlo un planteamJcnto nuevo al pf"oblema de la 
cognoscibiJidad del mundo; mientras quo ol Idealismo objottvo "extra1a· Ja 
cognoscibllldad de la Identidad del pensar y el ser, el mar.cismo la extrae de la 
unidad del ser y la conciencia, de la práctica social que da or1gen a esta unidad y en 

----- --- -- -- ~-~- --
:JOI Ib1óern., pp 17- 1 8 
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la cual Ja urndad se realiza El hombre conoce al mundo al transformar1o '"E"I hombre 
debe demostrar en la practica la verdad, es decir la realidad y la potencia de su 
pensamiento de este mundo'" :x:nEI conocimiento. que crece sobre In base de la 
transformación de la realidad. adquiere una tuerza poderosa, la cual se expre'!>a en 
nuevas trans'fonnacionos 

El marxismo intnrprctR la prñctlca socia! como punto de partldA de In t~orfA y 
de la hlstona def conoc1m1ento Marx senaló que durante la modtncac1ón de los 
o~etos en el proceso del trabajo 5oclal se fornia el propio sujeto y su concctmicnto 
De este modo el mano9mo lntcrprerabn el proceso de conoc1mJonro como un 
proceso social que se desarrolla históricamente 

Asimismo, el marxismo dio por primera vez base teórica y rcaflZó 
practlcamentc la unión consciente de la tcorla y la préctJca AJ extraer la tcorla de 
la práctica, la subordinó a los ITTteresc9 de la tron3fonnacJón revo/uclonana del 
mundo Tal es el sentido de las ramosas once tesis do Marx sobre Feuerbnch "Los 
filósofos no han hecho más que 1merpmtar de dr\ff.;.ffsos modos el mundo, pero d~ lo 
que se treta es de .trsn.storrnarJo" 

Cabe agregar la siguiente cite. ·Lo nlosona del marx1smo expresa la 
situación de Ja clase obrera, sus Intereses mar eriales y csplrttuales y su:; tareas 
hlstór1cas; es una concepción del mundo liberadora" :u<1 

A In elaboración de la3 tests del materialismo dialéctico después de Ja 
muerte de Marx y Engols, pr1nclpalmente n su propaganda y defensn. en lucha 
contra la ldeologla burguesa, contribuyeron grandemente sus notables Olsclpulos y 
continuadores en distintos paises· en AJcmanJa F Mchnng. en Francia P Lafargue, 
en ltaUa A Labr1ola, en Rusia G V Plejánov. quien cntlcó con gran talento y 'V'lgor 
el ideaUsmo y el rcvlslonlsmo nlo:Jó1'lco En ef desarTollo creador de la r:losona 
merx:1sta es particularmente grande el papel de V 1 lenln 

4.1.8 Etapa lcnlnfsta en el desarrollo del mater1-.Usmo dJaléctJco 

A nnes del sJglo XIX y comienzos del X.X el caprtallsmo entro en la fase 
super1or y Wtlma do su desarrolla Era la época del lmper1allsmo y de las 
revoluciones proletarias Por aquel entonces en Rusia se hable formado el 
proletariado Industrial Toda la marcha del desarrollo polfrJco y económico llevaba a 
sus pueblos a la revolución democrático-burguesa Bajo estas condiciones, el 
centro del movfn1Jenro revolucJonar1o mundlal se dc5p/azó de Europa Occidental a 
Rusia, y el jefe der proletariado ruso, V 1 Lenm, se convirtió en el jefe del 
proletariado lntemacJonal, on el creador del leninismo, que es el marxismo de la 
época contemporénea 

'"La nueva etapa -leninista- de desarrollo creador del materialismo dfaléctlco 
se caractertza. ante todo, por la amplia gcneral!.zaclón de la practica revolucionaria 
del proletarlado en la época del lmpcriallsmo y de las revoluciones socialistas. El 
materialismo dialéctico adquirió fundamentación y desarrollo ultertores en las obras 

X» lb1dc:rn. p 20 
x... Jb1~n. p 21 

141 



de lenin. en las que se hacia una sfntesJs de los úttimo5 avance:t de las ciencias 
naturales· ~ 

Las Ideas rundamentales de LenJn en cuanto al marenaltsmo ~aléctlco se 
encuentran en Qu1érttJs son los ·anugos del pueblo .. y cérno luchan co11tn1 lo.:s 
.soclaldc111ócrots3. Contenido económico del populis1110 y :iu critica en el libro del 
Sr. Struve. 06.sa:rvllo del caplfa//srno en Rusia. Matena//srno y ernp1rK>CrTt1c1srno. 
Cuadernos f1/osór1co.s. Carlos Marx. El EstBdo y lo revo/ucJárl, El •extrcmisrno·. 
enft:trrnedad 1ntant1I del comurusrno, Una V"BZ más sobre los .:s1nd1catos, Sobre Ja 
:signff1cac1ón del nu1tcris/Jstno m1/ltante y otras obra-::; 

Le defensa del motcrtnll:imo c:Uoiéctlco frente al rcv13lonJsmo y e los ataques 
de ta ldeologla burguesa. su desarrollo creador f!stnban lnt1mamcntn ligado~ a l;i 
elaboración por Lcn~n de la teorfa de la revolución socialista. de la doctr1na de la 
dictadura del prolch:tr1ado, del partido revoluclonArto. de la allanza de la clase 
obrero con k>9 campesinos, del Estado 3oclallsta, de la constn.icc!On del soclali~mo 
y de la transición del socialismo al comunismo 

La elaboración del matertallsmo dialéctico se combinaba orgénJcamente en 
Lenln con la epllcaclón del método dialéctico el análl3ls concreto de los avances 
cJntJftco-naturnles Lenln reveló el contenido n1osónco de In revolución en la fis1ca y, 
al mismo tiempo, Impulsó adelante la tesis de Engols en cuanto al ft'eno que el 
Idealismo y la metaflslca slgntncan pera el desarrollo de las cienclns naturales en !'IU 
conjunto 

Lenln profundlzó la concepción de las categorlas 1"' ... mdamcntalcs de la 
dJaléctica matortnUsta · mater1a y formas da su movtmlonto, espacio y tlompo. 
causalidad, llbertad y necesidad, poslbUldad y realidad. forma y contenido, entre 
otras. Lenin generallzó los avances de la ciencia. de la nlosone y de ta practica 
social, fonnuJando Ja dcnnklón de materta en su unidad ontológtcn y gnoscológica 
Según escribió, •1a únJca cpropleded• de IA materia. al reconocJmlento de la cual va 
unido el mater1allsmo 1ilos611co. es la de ser realidad obJcttva. de existir tuera de 
nuestra conciencia La materia es la categorla fllosonca que sena1a la reaildad 
objetiva, la cual es dada al hombre en sus sensacJones. es copiada, fotogra11ada. 
renejada por nuestras sensaciones, existiendo Independientemente de cuas" :-..,, 

En la de11nlclón de Lenln se resume la declsJón matenallsta del problema 
fundamental de la 111osofia y la interpretoc16n dlalCctlca del desarrollo de Ja matena 
y el conocimiento. Lenln subrayn que Ja mater1a cldstio antes de que el 
conocimiento apareciese 

Lenln Impulsó la concepción de la ley oc la unidad y lucha de contrartos como 
ley fundamental del mundo objettvo y del conocimiento, como esencia y núcleo de la 
dialéctica, fonnulando proposiciones esenciales sobre las dos concepciones del 
desarrollo· desarrollo como dtsmlnuclón y aumento, como repetición, y desarrolJo 
como unidad de contranos. de desdoblamiento de lo único en contrartos que se 
excluyen reclprocamente y se haHan en Interacción 

Lenin llev6 a cabo la elaboración sistemática de los problemas 
fundamentales de la teorln del conocimiento· 1\.mdamentó con los últimos logro5 de 

-------~-
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tas ciencias naturales la solución matenahsta del problema 1\mdamcntal de la 
nlosofla, dio un nuevo lmpulso a la doctrina de In cognoscJbllldad del mundo 
Además reveló el carécter equtvocado de la teorfa de los Jerogffnco9 y et sentido de 
la lucha nlosónca contra ella Lentn subrayó que las sensaciones. la conciencia. son 
un modelo de la matona en m0vtm1ento, sonalando quo el modelo presupone 
necesanamente t;¡nto In realidad de lo que es rcncjado como la scmeJ:trl..c""".'.rt entre el 
signo y lo signrficado, ;o¡1110 que presupone la pos1h1hdnd del empico de signo~ o 
sfmt>olos ·con relación a objetos supuestos"' 

Lcnln dosarrolló croattvarncnto la doctrina del mnr.d5mo en cu;into al popol 
de la practica social en Ja teorln del co11ocln1lcnto. subraynnr1o que •el punto de 
vtsta de la ll'lda, de In pré':lct1ca, debe ser el prtmcro y el tundAmental en 10 teorta del 
conocimiento En este sentido atrtbula ~lgnH"lcaclOn a la tcorla rt::voluc1onarl;;i, por 
cuanto es expresión concentrada de:: ia práctica humana 

En su anñllsls de las fases fundamentales del conoc1rn1c-nto humano y en su 
examen de la practica como bnse de todo el proce!lo de conocimiento y como 
cr1ter1o de la verdad. Lcnin scnnló que el conoc!rnicnto va del contenido vtvo al 
pensamiento abstracto. y de éste a 1:-t practica: que In conciencia del hombre es 
acti\fa, pues no se hmrta a reflejar el mundo. sino que dentro de la practica humana 
pArtlcJpa en su transforrrrnclón revoluclonar1a 

·Lenln htzo un anAJlsls completo de la dlAlt~ct1ca de lo u meo. lo slngulartzado 
y lo untversaJ tanto en el mundo objetivo como en el conocimiento Apoyú ndoso en 
el ejemplo del desarrollo del capttallsmo en Rus;a, d10 concreción al método 
mandsta de ascenso de lo abstracto e lo concreto• :-o,· 

El enfoque dtaléctlco del conocimiento es. ante todo, un enfoque histórico En 
su elaboración de la teorla del conocimiento Lcnln concedla atención particuJar a la 
necesidad del enfoquo hl5tórico En este sentido, Al formular el progrnma de 
estudio de la teorla del conocimiento y ta dialéctica. Lentn dctennJnó la vta que 
debta seguirse· la historia de la n1osofla, la hJstor1a de las d1st1ntns ciencias. la 
histona del desarrollo mental del nlno, la hlstor1a del des.arroUo mental de los 
anknales. la hlstor1a del Idioma. mtls la pslcologla y la nslologla de los órganos de 
los sentidos: tales son las reglones del saber de las que debe forTTiarsc la teorla 
del conoctmlcnto y la dialéctica. 

Ahora bien, en el desarrollo de la concepción marx.ista-lenlnlsta del mundo y 
de su base teórica. el metenallsmo dialéctico. en IA luchA contra las defomiacioncs 
de esta concepción, y también por Uevarta a la practica del mavtmlento obrero, en la 
construcción del socJnllsmo tienen gran sJgntncaclón los materiales y acuerdos de 
los congresos del Partido Comunista de la Unión SOV1étlca y para la actMdad 
teórica y practica de todos los partidos comunistas y obreros herTTlanos 

Los problemas del mater1allsmo dlaléctlco son estudiados en el campo de la 
ciencia y de la pré.ctica social por los n16sofos mnndstas de los paises del 
soclaUsmo y de los paises burguese!J En la etapa presente el mater1aUsmo 
dialéctico es resultado de la labor creadora de los merxJstas de muchos paises: en 
esencia es obra de todo el movimiento obrero internacional 
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4.2 Autores 

Louls Althusscr 

Luis Althusser, fUósofo trances Profesor de fUosoflo en la Escuelo Nonnal 
Superior de Parls ( 1948) y desde ll'ntonces miembro del Partido Comunista 
Francés, Intentó llevar a cabo una renovación ideológica en el seno del mismo Su 
labor teórica se centra en la exegesls del pensamiento de Marx, al respecto 
con"'ene senalar Para laer "•El capital», en colaborac16n con E Bahbar (19G~). y 
LB rovoluc1ó11 teónco de Mnrx (Pour f.,.farx, 1965) Atthussor nloga decididamente el 
pretendido humanismo de Marx La espectncJdad del pensamiento miln::ista, s~gun 
Atthusser, no reside en la cons1deración del problema del hombre (rn aun 
entendiendo a este en su dimensión histór1cA), :sino en la vnlorAC1ón cnrrectf'l de ~s 
complejos estructurales y do los mocanl:imos oconórnlcos quo componen líl trama 
de la sociedad. lo que poslblltta el nacimiento de una ciencia marxl5to Nieg.-1 
consecuentemente la Interpretación de Marx a pnrtlr de sus escrttos JlNCnlles (como 
los Manuscrnos econórr11co-f1Josóf1cos de 1844), 111terpretac1cn frec•Jente 
espoc1almento despues del X.X congruso del P.C.U S Sost1eno, por 61 contrario, 
que entre tales escrttos y El cnp/t.RI hubo lo que el llama un corte eplstcmológlco. 
es decir. una ruptura completa con una detennmada problematlca nlosolica 
(netamente Intuida por Hegel y Feuerbnch), que d10 itJgar al nactrn1cnto de una 
nueva disciplina (el matcnahsmo d1aléct1co) En su obra de 1 969 Lenmn y la 
fi/o.sona, dilucida el objeto de la 1'Hosoflo -y concretamente el de la praxis 1'11osó1'1ca
en el contexto del matcnal1sn,o hlstór1co En la dcscnpc1ón del estado Incluyó la 
noción Aparato ldeológ1co del E:>tado quo Incluye instrtuc1ones con10 la 1ust1c1a, la 
educación y la familia. Ademas de las obras citadas. Atthusser ha escnto 
Montesqulcu· IB polJtícs y IB histonn (1959) y Réponse n Jo/Jn LevvJs (1973) Sus 
út~lmos escrttos (1978) son comtJntar1os a In crisis del Partido Comunista rrnnccs 
En 1980 asesinó a su esposa, debido a enajenación mental. por lo que fue 
internado 

Ahorn bien. cebe senal.ar que Marx concibe lo estructura de toda sociedad 
como ·constituida por "ntvclcs" o "lnstnncias·, artlculadas por una detennlnaclón 
específica Ja 1nfrae.structura o base económica ("'unidad"' de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de producción), y ta supere:structura que. a su vez, 
contiene dos "niveles'" o "'instancias"· la jurldico-polltlca (el derecho y el estado) y la 
~~~~~~~~- ~~s distintas 1deologlas. rellg1osas. morales, 1urfdicas. pollt1cas, 

~ AL™1J33ER. Lot.1.1•, L.. F1lo•Ofl11 ConlO Arma dr I• R~olur16n. Ed.Jc1on4"C r-ado y P,-..,..s~e. t 7a. ed. 
Maíco, 1988, p 1 03 
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De mane"! granea lo anterior se puede expresar como s&gue: 

N>'V"llt.o• 
!,j.,..oh'>t;.ico• 
.... E.rtad<.• 

De esta manera podemos, ahora explicar que el -VOluntarismo o 
determinismo• de Althusser radJca en la metáfora del edificio, es decir, tiene •por 
objeto representar, antes que otra cosa. el hecho de Ja determinación por la base 
económica. •esta metáifora espacial afecta. pues, la base, con un lndice de eficacia 
conoctdo por Jos famosos términos. lo que acontece en la base económica 
determina en útt1ma instancia lo que acontece en los ·pisos• (de la 
superestructura) •. ~ 
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Asf. tenemos que el •detenntnlsmo o vofuntartsmo econom1dsta·. planteado 
por Lu's Althusser, bien puede ser expresado en el stgufente modelo (esquema 1 ). 

~Jolur~~ t.!.ten•l11rt.o1. 
Econorru<::tan-0 

Antonio Gramsct 

Antonio Gramscl, ntósofo y polltJco italiano; cstudJó niosofla, historia y 
ftlologfa en la universldad de Turtn. Adher1do en 1913 al Partido soclaHsta. se 
convirtió en uno de Jos dlr1gentes de su ala Izquierda y acogió con entusiasmo, en 
1917, la revolución de octubre En mayo de 1919 fUndó, con Angelo Tasca, 
Umberto Terrac1n1 y Palmlra Togliatt1, el penódtco Of"Cfine nuovo del que fue 
director. Con ellos sostuvo el mD'w"1m1ento de ocupación de fábncas y k>s consejos 
obreros d'e Turln en 1920. Fue uno de los n.Jn<ladores del Partido Comunista Italiano 
en el congreso de Uvomo (en 1921) y miembro de su Comité Central Hasta 1926 
se opusó al oxtrem1smo de Arnadeo Bord1ga, secretano general del partido, y a Ja 
tendencra reformista. En 1922-1923 VMó en Moscú, donde asumtó 
responsab1hdades cerca de la Internacional Comunista, y después en Viena. Vuelto 
a Italia en 1924, fue elt:og1do diputado y fue secretano generar del P.C.1. en enero 
de 1926. Pero ol B de n0V1embre de 1926 fue detenido por la poljcfa fasc;s:ta y 
condenado a 20 arios, 4 meses y 5 dlas de reclusión (4 de Junio 1928). En Ja c::trcel 
redactó numerosas cartas y 33 cuadernos de estudios h1stóncos. filosóficos. 
polfticos y cutturales. La anferrnedad le obligó a rnterrumpir sus trabajos desde 
1935, pero no le liberaron hasta unos dJas antes de su muerte, el 27 de abnl de 
1937. 
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Gramscl se habla mostrado critico sobre Ja forma cada vez mas autontar1a y 
personallzada del poder en la U R S s y sobre In tests de «rad1callzaclón de las 
masas• preconlzada en 1929 por la lntemaclonal comunista No obstante. tras la 
liberación de Italia (1943-1945). el P C 1. por decisión de Togllatt1. emprendió la 
edición de sus oscntos de c3rcel Curt&s dttsde /u cárcol ( 194 7 y 1965) y después 
lo esencial del contenido de los cuadernos reagrupados por temas· El mntcrlel1sn10 
tustór1co ( 1948), Los uTtelectuale.s y /a organasc1ón da ta cultura ( 1949), Nolas 
.sobre Msqulavelo, la pofltlca y el estado rnOderno (1949). l lterotura y vldR 
nac10oa/ (1950). P~.sado y preJsu11tu { 19!>1) P~ro hasta 18/~ no se publicaron 
lntegros Jos: 33 Cuadernos do!& c/Jrct:?/ nsl como la tof~lk1;1d de Artlculo1 y dlnrio3 
anteriores a su encarcclamlento 

Gramsc1 combatió el determinismo económico (L--conorn1c1Sff10) de los 
socialistas manostas de nnes del siglo XIX y comienzos del XX. que, considerando 
que ta revolución proJetana t1ent:.t un car:tcter rneluctable, subust1maban, a su 
parecer, el traba:Jo polltlco Un nrtfculo c~lcbre suyo aparccJdo on Ordlnc nuovo (24 
nov 1917). a propósito de la: revotuc1ón de octubre, se tttuloba ..:l.n revolución 
contra El capftat», Gramsc1 marcaba algunas d1stanc1as con los bolchev1ques A 
partw de los anos s1gu1entes evoluc1onó aun ma::s profuncJamunte. en 1t1I momento de 
las grandes huelga:s de Turln (1920). al producir3o los debates para la fund.-i:c1cn 
del Partido Comunista Jtallano y con la lucha contr~ t!I 1rnc10 0.:,1 fascismo en ftaha 
(192-4). 

A partir del concepto lenirnsta do dictadura del profutanado. Gramsc1 
desarrolló el de ahegemonla del proloUtana<Jo». Para él, las me¡orus cond1c1oncs de 
ejercicio del poder de una clase, en este caso el proletanado (pero antes de el la 
burguesl.i:i), residen en el hecho de que debe ser a fa vez a.clase d1nr;en~c y 
dominante». Pero la eficacia misma eXJge que la dirocc1on rntelectual y moral 
predomJne sobre Ja dommac16n del estado. Ademds, er proletanado debe ejercer 
esta hegemonla expansiva y no represr.ra no sólo después de ta toma dol poder, 
sino antes de este momento El proletanado debe crear, como 1-o hLZo la burguesla 
antes que él. un sistema de alianza de clases. Para llegar al poder, t!I Partido 
comunista debe estar en la base de un cbloquu h1s:ónco», de orden económico y 
geográfico (unidad de acción de la clase obrera du! norto do Italia y do los 
campesmos del sur) y de orden cultural (lugar exacto de los inteloctuales en la 
sociedad). En fin, se impone la necesidad dtt crear una nuuva cun:ura y una nueva 
moral antes de la toma del poder es asl como ol ..:bloque hrstcnco» puode 
•detentar una hegemonfa polltica». 

Pero, antes de continuar convrene explicar los conceptos d~ ht_ogemonfa y 
bloque histórico, a:sl hegemonla s1pnrfica, por una parte. ·una capacidad de 
dirección pollt1ca quo :supone fa capacidad du 1ntorpretar y do representar 
encazrnente los intereses de los grupos afines y afiados, cuya confianza y apoyo se 
conquistan de este modo, y, por otra, la capactdad de crear en tomo a si una 
unidad o al menos una convergencia 1deolOg!ca curtural generadora de legrt1mac1ón 
y de consenso La hogemonfa gramsc1ana, por fo tanto, no es solo un necho 
polltico, srno también un hecho cunural y moral que pone- en Juego una concepción 
del mundo. Gramsci subrayará, en consecuencia. que la relación de hegemonla 
implica siempre. bajo cierto aspecto, una relación pedagógica De aquf la 
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importancia atnbuidn a los intelectuales concebidos como elaboradores de la 
hegemonla y mediadores del consenso· =- 10 

Ef aspecto esencial de la hcgcmonla de la clas~ dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir, en la atracción que sus propios representantes 
suscitan entre las otras capas do 1ntolcctuales Esta atracción termina por crear 
•un bloque Ideológico (o bloque Intelectual) que llgn las capas 1nteloctuales a Jos 
representantes de la clase dirigente 

La hcgemonle de un centrn director sobre los Intelectuales se anrrna a 
través do dos Unoas prfnclpale~r • 1) una concepción general de lo vida. una 
n1osofla. que ofrece n 10'9 adherentos una dJgnldnd intelectual, que provee de un 
prtnclplo de dJsttnclón y de un elemento de rucho contra las Vieja~ ldeologlas que 
dominan por la coerción, 2) un programa escolar. un pr1nciplo educattvo y 
pedagógico original, que Interesan y dan una actMdad propia, on su dominio 
técnico, a la fracción mAs homogénoa y numerosa de Jos 1ntelectualcs los 
educadores. desde el maestro de escuela a los profesores untvcrsitano!!"' :-- ' 

En un sistema realmente hegemónico. el bloque ideológlco es factor de 
hegemonla en un doble sentido: en un mi3mo seno. en la medida en que los 
representantes de la clase dirigente anentan a los de los otros grupos soclnles. 
pero sobre todo en el ntvel del bloque ldeológlco al poslblutar a la clase dlr1gente 
controlar a otras capas sociales por lnterrncdlo del bloque 1deológlco La 
consecuencJa do este doblo papel del bloque ldeologico es que su d15gregaclón 
separa de ra clase dlngente no sólo A los Intelectuales sino también a los grupo'9 
que éstos representan 

SI el desarrollo y Ja homogeneidad del bfoquc ldcológJco son las pnnclpale!'J 
pruebas de Ja hegcmonla del grupo dir1gentc. su dcsmoronam!cnto y la utllt..~nclón 

de la coacción son los sJgnos del deb1Htamiento de la hegemonfn y del pasaJü a la 
dictadura 

rundam·!~alh=~~~ºo"~ p:~,o~~~lst~~c~0c~n~:~=~d':;.n~~~~~ª!1g~rfl~=t~c~J:~1eto~~ 
análls:ls naclonal, la clase dirigente debe 3er considerada dc3de un punto de vista 
Jntemaclonal. El estudio del papel de la clase fundamental y de su rol hl!;fórfco a 
ntvel lntemaclonal perrnitJra comprender mejor su estrategia a nivel nacional 

·Gromscl muestra do esta manera que si la hegcmon/a de una clase 
fundamental está en la base de la construcción del bloque hlstóHco. un bloque 
hlstór1co localmente determinado puede 3er la base de ra hegemonía de esta clase 
la formación, bajo la dominación de la burguesla, del bloque hlstónco lfaf/ano fue 
facilrtada por ol dominio hegemónico do fa burguesln sobro toda Europa en :a 
misma época. y por la fomiaclón previa. en el Plamontc. de un bloque hlstór1co local 
11rrnemente dJr1gldo por Ja burguesJa"' =',.. 

De acuerdo a lo antes expuesto, en resumen, la hegemonln es cuando la 
posición de los Jntefcctualos está a lado do Ja clase fUndamcntal La dictadura, 
cuando esa posición se traslada al lado opuesto, y los Intelectuales están contra la 



clase fundamental. Por lo cual. ahora podemos Inferir que los Intelectuales son los 
responsables directos de Ja construcción, destruccjón; sustitución y pennanencla de 
la hegemonfa. 

AJ desarrolJar la teorla marxtsta de la dlsminuclón del poder del estado, 
Gramsci estimó que Ja dictadura del proletaríado debla realizarse de tal manera 
que las superestructuras tdeológicas de la sociedad cMf (partidos. sindicatos. 
escuela, información) fueran predominando sobre la sociedad polftica (aparato 
coercttlvo mllttar, polltlco y JUdlcleJ) hasta que el estado no fuera, en reaHdad, mas 
que lo que LassaUe habla llamado el «Vtgilante nocturno» En occidente, donde Ja 
sociedad cMI es muy poderosa, no bastaba, como en la Rusia de 1917, con 
destruir la sociedad po/ltlca para vencer. Aqul, el proletartado debe establecer su 
hegemonfa sobre la sociedad cMI para que la revolución pueda realizarse Para ello 
se necesita desarrollar un gran trabajo polftlco e lnteJectual En Italia, la burguesla 
que ostentaba el poder se hallaba, el comienzo de Jos anos veinte, a punto de 
perder la hegemonla. por esto recurrió a la v1olencla que adoptó ef rastró del 
fascismo 

De este modo Gramscl Intenta combatlr el detcnnlnlsmo economiclsta, de tal 
manera que su propuesta es pensar en una lógica de carácter Ideológico, es decir. 
es un exponente del ·determinismo Jdeologlsta• Asl de manera gránca podemos 
observar el siguiente esquema: 

Voll.rll.arisrno Jdc•li.t.. 
l&olo¡pc1.rno 

Ahora bien. si se anali.zan detenidamente los esquemas anteriores (1 y 2). 
observamos que las condiciones de producción económJca determinan en úlUma 
Instancia al todo socla.r (Volunter1smo Mater1allsta, Atthusser). o bien, la ldeologla 
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detcrrrMna·cambia fo soctal (Voluntansmo Idealista, Grnmscl). s;n embargo, las dos 
posturas son detennir1'stas, porque piensan que esto o aquello detcnnlna el otro, 
esto slgntnca que de acuerdo a la tradición mandsta se ·piensa en dos fonnas su 
Indice de et'kacia (O de determinación) como determinado por la detefTTllnaclón en 
ultima Instancia de la base 1) hay una •autonomla relatrva· do Ja superestructura 
respecto a Ja base 2) hay una ·acción de retomo· de la superestructura sobre la 
base· :-u · 

Cabe sennlar. que tanto Louls Althusser como Antonio Gramscl mal 
Interpretan a Marx, porque históncamonte, a veces esto o aquello determina el otro, 
(veése el esquema 3) es decir. el error radica en dejar de lado a la dlaléctlca Esto 
slgntnca que el -Voluntart3mo mater1allsta no ha sabido ver que las Vfslones 
Ideológicas del mundo también llenen que ser analizadas dlaJécticamente• 71~ 

El slguJcntc esquema (3) considera tanto a la cconomfa (AJthusser) como a 
la Jdeologfa (GramscJ). es decir, es un plentcamlento concebido desde una lógica 
dlaléctk:e 

CEoquen..3) 

21 ' ALTHU33ER. Low•. Op. CíL. p. 104 
a1~ MAR.TlN. 5clTano ~l. t.. Producc•ón Social de Cc:xmxaic-eiOn. AJi.r1%8 Editorial. 2a. ed.. 
(Refonnada). Mt'lt.lco. 1994. p. 44 
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4..2.1 La e•cuela de Frankfurt: Max Horkhelmcr, Theodor Adorno. Wattcr 
Benjamln, Herbert Marcuse y Júrgen Mabermas 

Emergen discursos del saber que se van consoUdando a medida que se 
construyen. desde un paradigma tcór1co, una nueva perspecrtva para interrogar los 
complejos fenómenos nucleares alrededor de la llamoda comunicacJón de ·masns· 
Este es el caso de Jos estudios soct0-1Uosoncos de inspiración marxista de la 
escuela de Frank1'urt 

la:s nuevas redes del saber tratan de reconstruir y explicar distintos 
aspectos de fenómeno· "'la estructura del poder económico sobre los modios y el 
anéllsJs de la progrcs1Va concentración de las corporaciones de In lndustna cultural; 
el carécter complejo que asume la nueva racionalidad tecnológica. las modalidades 
que presentan los sistemas de domlnnc1on polltlca e ldeo/Oglca a partir de las 
modernas comunicaciones de masas: la naturaleza de las 1deologfas y, sobre todo, 
le manera en que se materializan en la murtlpllcacJón de discursos y mensajes 
masivos Por últlmo. tratan de explicar fas formas que asume. a partir de la 
expansión de las tndustr1as cut:urales, el consumo de mensnjc5 y bienes 
slmbóOcos, • 21

" 

Cabe destacar. lo que se ha operado con Ja extensión de las redes de saber 
y la constrtuclón. a partir de la Escueta de Frankrurt, de las llamadas -qui.za de 
manera bastanta ambigua- ~eorfas criticas·. es una lnvcrslón del discurso 
tuncfonaUsta a partir de un enfrentamiento radJcal con sus principales concepciones 

En lo que respecta a los contenidos teóncos y la perspecttva k1eológica son 
básicamente antagónicos en uno y otro caso· legrtima ciOn del orden constrtuldo por 
parte del runclonalismo, critica radical de las desigualdades materiales y simbólicas 
de clase por parte de las llamadas ~corlas criticas· El control social como 
modalidad de domJnlo y de pode,- en las sociedades capitallstas es vtsto, con 
signos opuestos A.si, en las comentes runclonüllstas. la noción de control social es 
justtncada por la necesidad de asegurar la cstabllldad y et equilibrio del sistema; 
por su parte, en las teor-las criticas se concibe como uno de los instrumentos con 
que el Estado y sus principales instituciones garantizan el cjerclc10 pleno de poder 
en su doble dimensión, es decir. la coerción directa que se aplica en circunstancias 
de transgresión abierta contra el orden socia!, y la persuasión, mediante la 
hegemonla, como forma de elaborar el consentimiento de la mayorla de las clases 
sociales en tomo al proyecto de dominación 

AJ'lora bien. desde la perspectf'Va de Frank1'urt, veamos como se organiza la 
refle:dón sobre la producción cultural, el sistema de dominio y el control social 

Antes que otra cosa es preciso situar a la Escuela de Frankfurt como la 
expresión critica del mnrx1smo en la década de los veinte, en ese sentido , tuvo la 
intención de constituirse en una variante 1Uosót1ca del economlclsmo sovtétlco. Se 
opuso a éste del mismo modo que al posttMsmo emp;nsta de la tradición 
estadoumdense de la comun1cactón resoarch. 

Los pnnc1pales exponentes de esta escuela son. Max Horkhe1mer. Theodor 
Adamo, Watter Ben¡amm y Herbert Marcuse, entre otros, qurencs comenzaron sus 
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uwestigaclonos en FrRnkfurt, AJomanla, en 1924, cu.ando fundaron el Instituto do 
lnvest1gac1ón Social, que luego se trasladarla. con el actvcmmlcnto del fascismo, a 
los Estados Unidos ( 1933) En este pals produjeron un conjunto de trabajos. los 
primeros en su genero de or1entacl6n m;irxlsta. sobre In naturaleza de las nuevas 
1ndustnas cutturalcs y el papul que las modernas tecnologfas comunicati'va9 
dcsempennn en la época del capttol monopolista 

Lns contrtbuciones csenctnlcs de Max Hork.helrner. Theodor-Wiesengrund 
Adomo y Hcrbert Marcuse -como representantes de la pnmern generación de la 
Escuela de Frankfurt- y de JUrgen Haberma~ -con10 onglnnl continuador de c~ti1 

tradlcJón en su segundo generación- se sttunn. b:\"'ilcarnenrr.-. en su IRbor de 
sistematización metodolñglc;i que afecta tanto :l tas tt··crncn~ ~r. rtT-.'CS!l'J:-i;-:!On [n 
este punto se srtuo la mflyor cspectncldad de la contnbuc1ón de e!:>to3 pens.adore3, 
a drfcrencla do otras aportaciones marxi!l~as mas rednntes. como l;i tr:orla polltlco
econ6fnica de los media o la tcorla hcgemón1cn 

•El punto de partida de todos estos trabRjos es un onar1si~ global del 
desarrono capitalista en las sociedades lndustnnles élVfHl.ZadAs. desarTollo 
concebido como una suerte de maquinaria ;1:tnorregul:ic1~ a f;) que rigen relac1one:s 
económicas y tecnológicas 1n11exlblcs Monopollo económico y reaclonalldad 
tecnológica producen niveles radlcales de Rlienac1ón en los t:ldMduns y los grupo9 
sociales que pasan a ser integrados, m<'ls allti de toda intclatrva nutónoma. en un 
mundo automat1co. raclonnll.:~do y totalmcnto dominado por reglas y poderf"!S que 
escapan a la voluntad de sus mismos creadores .. :-•: 

Con la llegada de Horktlelmer y Adon10 o Estado3 Unidos. y con ~u po!itcr1or 
Inclusión en equipos de Investigación sobre los medios de comunlcac1ón masl'va. la 
critica cuttural pasó o convertirse en una labor central de su rer.ex:Jón "'Se observa 
en la cultura, y en la curtura de masas, un fenómeno r~lattvnrnPnte RU!c'momo Pn P.I 
que se mantt'cstaban lns contrndiccJoncs surgidas en el marco de la totalidad socl.nl 
(Thompson, 19B3· 75 y ss) Por el contrano, Haberrrlns entiende !;i comunJc;idón -
en su sentido más amplio y sin una referencia cxclusrvn a !:i. comunicación de 
masas- como el elemento ct:ntral de la raclonBlldad cr!t1c;-¡ por lo que ha Iniciado 
una comprensión de la Tcorla Soclal Critica como Tcor!a de In Cornu~lcaclón 
(HaberTTias, 1984) capaz de englobar el análisis de los espacio:; de comunicación 
pública e instrtuc1onal <ñimbrto norrrrnthlo---P.stnJctur;¡I), v PI antllisi!> d~ los c-spacio3 
comunicativos de condición subjettvn (tlmbtto genL·tJco-lntPrsubj-etlvo) :''" 

Con HabcrTTias, la n1o~ofla social de la Escucrn de Frnnk1'urt incorpora la 
nloso'fla del lenguaje de origen anglosnjón. lo~ avances de In HngOl~tic<J genc-~nttvn y 
la herTTienéut1cn contemporánea, manrfcstándose ns! como un or1gtnal 1nrento de 
rcconstrucc16n de l;\S clenclns sociales ~ 

Cabe resattar que. el pr1mer esbozo completo de los t'\ .. mdamcntos 
eplstcmológ1cos que han regido la lnbor critica de la Escucln de Frankrurt fueron 
realiZ.ados por Horkhnlmcr en :t937. med1antP. f;i pub!lcac1ón de su conocido articulo, 
"'Teorla Trad1c1on8l y Teoría Crlt1ca1o>, en ol que frente a la teorla social burgu.,sa 
que obedece mediante su 1ns1stenc1a de ntJutral!dad c1~nt1f1ca y de obJetrvt.Zac1ón 

--·--· 
.ll1Ib1~.p 29 

:ua l..'!:ORAGJ'...::;, ::Jp!) ?-"!1•11.i.<-I dr. ::;nc10\<>.,.;!'I •lr lfl; • >' i'''' 
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cuantttattva a una praxis social domínante destinada a la reproducción de Jos 
condiciones sociales de cxtstcncla Imperantes en el orde!n capllallstn. la Teorla 
Critica se pcrnra como un radical rechazo a la aceptación del mundo tal como 
existe ·A la tecntncaclon del saber social que, en ta teorla social burguesa. alcanza 
a la arnqu1lación do la autonomla del sujeto do conoc1miento, la Toorla Social CrfUco 
lnslste en la recuperación de la autonomlo del lndMduo en los émblto!i socia! y 
clenttnco En este sentido, Horkhclmer replantea la unidad Icaria y praxis, 
dennlendo la Teorla Critica como un elemento más dol proceso revoluclonar1o en el 
que la realidad os anallzada y oprohcndida parn ser troscAndida y alcari:;~r. como 
meta urt1ma. una sttuaclón tundada en la Razon (Horktielmcr. 1974· 248). · .. 

En Jo que respectn al estudio de la comunJcnclón de masas. la Tcorla Critica 
alcanzaré sus primeras rcattzactoncs Importantes durante la década de los anos 
cuarenta como resuttado de su confrontación con la Soclologla de In ComunJcaclón 
surgida de la rnass co"1n1un1Cat10n resaarch La Teorla Critica se opuso a Ja 
aceptación de una 1nvest1gación orientada d~ manera abierta hacia los intereses de 
ciertos organ1SfTIOS de la admmistr-ación públ;ca o pnvada, 1nter~sados, como afirma 
Paut Fehx La.zarsfeld, en ofrecer un mayor conoc1m1ento de los medios de 
cOfTlurncacJOn y fac1Uf:ar su uso, respondiendo, a una estrategrn instrumental del 
nac!ente Estado de Bienestar norteamcr1cano ·Frente a la técnica de snort-run que 
carectertzaba la Investigación norteamericana sobre audlencia9 y efectos. la Teorla 
Critica hacia un especial hincapié en el anállsls de qu!Cncs controlan Jos medios de 
comunjcaclón de masas y en la naturaleza comercJal del sistema cornunlcattvo en el 
cual se ejerce este tipo de cornunlcaclón púbUca· ~ 

Asf, se observa que si la communteat10n rese-arch respondla a un público 
formado por los gestores de la Industria comunlcattvn Interesados en el qué de Ja 
comunlcaclón mastva, la Teorla Critica respondfa a aquellos tuerzas soclafcs 
progreststas que Incorporando el elemento utópico se mostraban Interesadas en 
saber el quién. cónta y por qué se ejerce et control de la cornurncac1on mastva en b 
sociedad de capftal1smo avanzado 

En su libro Dialéctica del /lum1nisrno (1944) Horkhclmc?r y Adorno acunan el 
concepto de lndustr1a curturnl, deslgnadón con llll que tratan de sustituir la de 
•cultura de masas·. en ia que ad'.1crten una ambigüedad se~ntlca que lnduce a 
creer que se trata de una cultura producJda por las propias masas El concepto de 
lndustria cultural vertebra y organlzn sus pr1nclpalcs cxploracfones sobre las nuevas 
formaciones cutturales que se Imponen en procesos de generallzada expansión 
dentro de las sociedades capttallstas 

Asi. Industria cutturaUallenaclón de las masas es el binomio teór1co a partir 
del cual intentan explicar fa tendencia progresiva de las superestructuras culturales 
hacia el control de los dtferentes grupos sociales y en particular de las clases 
subordinadas. lntegrandolos a un modelo mecanlzado de sometimiento a las pautas 
dominantes Lo que HOf1.ctlelmer y Adorno advterten es la creciente atomlzaclón de 
la estructura soclal y de las Instituciones socializadoras tradlcJonales (especialmente 
la famllia) frente a la expansión económica y tecnológlca en el campo de la 

:n• Ib1doern.. p l 67 
:i:;io Ib1dern_. pp 1 (,~- J ~.9 
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produccion cultural, quo 1inp1de la libre .autodeterminación de los grupos y )O~ 

indMduos en la misrna medida en que cercenOQ sus poslbüidndes de transformar 
tas mismas estructuras que los esclavtzan 

Los temas pr1nclpoleS de estos escrttos son bé.stcamcnte aquellos que han 
mottvado a los pnnclpalcs estudios dentro de esta érea ·01 nuevo coractcr 
mercantil de la curtura. los procesos de raclonollzaclón tecnológica y el poder que 
generen les nuevas tecnologlas; la enajenación de los públicos, debido a In 
mestncaclón de le producción curtural, que a la vez Invade el tiempo de la 
cotidianidad (terntor1o habitualmente con~lderado como •prtvado• y dominio de una 
cierta libertad subjettva); y la nnturaleza de los nuevos lengu.e,i,es. de corte 
•totaUtarto·. de la Industrie cultural. entre otros que se pueden citar- •· 

La es.tandartzaclón y untfomiaclón del hortzonte cu~ural. según Hor1<helmer y 
Adomo, es el resultado de lo quo llaman •01 poder absoluto del capitalismo•. quo 
marca objetos y bienes con un mismo sello, el de la mercancla Lo!'l objeto'3 
estéticos y los bienes simbólicos en general pierden su slngulandad debido a la 
imposición de modelos mecanlzados y repetd:rvos en los que la fórmula predomino 
sobre Ja forma, y el estereotipo sobre el estilo Es por esto que la dommación tanto 
social como cunural, ya no se oculta; sino que sucede todo lo contrar1o 

De este modo, el espnclo de la cultura de '"masas· se concLhe como una 
totalidad articulada, como un sistema regido por les leyes del merc.ado que 
untfc:nian lo dtverso. estnndartznn y cohesionan lo lntrlnseca.mente heterogéneo. y 
regulan la pluralidad de las expresiones culturales Cada parte del sistema. cada 
eslabón de la cadena slmbOllca, cada mensaje remite a otros y todos. a su vez. a 
las reglas del poder 

otro aspecto importante dentro de esta perspectr.ra del poder creciente de 
las sociedades Industriales avanzadas es el del anéllsls de le nueva racmnaHded 
tecnológica, concebida como un nuevo frente de opresión y dominación sobre Jos 
hombr-cs •contra In cuforir.i de los 1unclonallsta!I, que sostcnlan la ncutralldad de le 
ciencia y de la técnica, In tcsl9 do los lnvc~tlgadorcs do Franck1'urt se sttua en el 
borde opuesto Las técnJcas se consideran como un proyecto histórico y social en 
el que se mater1all.z.an los propósitos de la clase dominante de une detennlnada 
sociedad con re~pecto a la organización socia!, a la regulación de bienes e 
indMduos y al domlrúo metódico, clentlnco y calculado'" n-= 

Herbert Marcuse lncldló de manera abierta en el ané.llsls de los sistemas de 
manipulación colecttva propios de una sociedad enferma en la que a una elevación y 
democrntlzaclón del consumo y del bienestar mntcrtal le corresponde un mayor 
dominio y control social De acuerdo a Marcuse, nos hallamos en una sociedad 
unldimenslonal regida por una rnclonalldad tecnológica que se mantncsta como 
raclonalldad polltlca "nuyendo mayorttartamente en un solo sentido ·como 
culminación del unrvcrso unidlmensional, la sociedad burguesa asiste a la 
destrucción de la culturo como apropiación subjoUva do conocimientos que se 
correlaciona con una progrcsrva anlqullaclón de la autonomla de lo indMdual ajeno 
al sentido totalrtnno de lo burgués Con el estallido del universo tecnológlco, 

DI Piccnn. Mabf"I 'Y NETl-1'.0L, Ar.a Mari•. Op C1t • p 30 
n7 Jb1d.en1. p _i 1 



domjnado por la racfonalJdad jnstrumental, la cultura pasa a ser un sistema de 
control soclel y, en este sentido, se ha visto sometJdA a una progresiva sef.ecclón de 
sus elementos crltlcos·. :r.n 

De esta manera, Hert>ert Marcuse, senala en su obra El ho"1bre 
unldimen.:tionBI, que la dominación y fécnlcn 9on hecho~ lndi9oclnblcs en lag 
sociedades contemporáneas porque no se trata de que la intención de dominm ~f'? 

sobreanada a la tCcnica desde afuera. srno que tal intención es parte constttutrva en 
la construcción del mismo aparato técnico 

La lógica de lo domlnoción que se mantnestn en todas y cada una de la5 
dimensiones del proceso de produccJón slmbólJca se expresa también en las 
estrategias de captación de publicas y orgamzacJOn del consumo cultural Esta 
organtzaclón es metódlca y sistemática, es decir. sf'? trata de dtverstficar la 
producción de los objetos cultura/es, con el 11n de cubr1r las necesidades de Jos más 
ampUos sectores y, en un mismo movimiento. procurar las ganancias de In indus:rria 
cultural. la legitimación del sistema social y polftlco. y la captura mastva de los 
públicos dentro de las redes de lo Jdeofogla dominante 

Bajo este contexto, la red lntcrrnlnable de mercanclas culturales no 
solamente reduce y empobrece Ja capacJdQd lmaglnettva y /a libro espontaneidad 
de fas hombres sino que. al mismo tiempo, se conv1erte en el objeto del deseo de 
las ·masas enganndas· •Estas son las modalidades a troves de las cuales el 
sistema se extiende y posesiona del cuerpo y del alma de los dominados. hasta el 
punto que Jos que caen dentro del orden de Ja cuttura dominante no aspiran sino a 
recaer en ·1a misma ldeologfa que los escfavtza· La domJnacJón es tal porque saca 
su poder de esta capacidAd de producir los sujetos adecuados para v1vir el orden 
establecido y, a la vez, para desear y preservar este orden que los oprime· ~· 

De acuerdo a los autores. antes mencionados, el poder de /a lndustr1a 
cultural habrta en las aspiraciones profundas de Jos públJcos masN'Os porque iogra 
prolongar las condiciones de trabajo enajenado en la enajenaclón que prevalece 
durante el Uempo libre Continuidad, entre los distintos espacJos de la vida socJal, 
en otras palabras, el trabajo/el ocio son dos momentos, ruertemente articulados. de 
la producción capitalista y, por tanto, las dos caras de una misma moneda de ra 
explotación de las masas 

Asl. las mercanclas culturales, es declr, Jos mensajes producidos por la 
kldustrta cultural representan la aparición de nuevos lenguajes dentro de este 
domlnJo. SI el arte del pasado y la experiencia estética repre~entan momentos de 
sublimación y Uberaclón de los hombres ante la vfda. la socJeded o el destino; el 
objeto cuttural -en la época do la reproducción técnica- es la presencia multiplicada 
de los estereotipos y los clichés Las hlstonas y los relatos de la cultura de masas 
son la apariencia de la variación del sentido, es decir, en ellos todo varia, mediante 
recursos que procuran un efecto de novedad, para que cada elemento siga en su 
sitio 

En este proceso de fabr1cacJón en sene de nuevos lenguajes, los artefactos 
culturales se acercan cada vez mas a los rltuales de los mensajes publlcttar1os; •ras 

ZD MORAGA.3, .3p6 Miqu~l dr. 3oc10/o¡;µa ~Ja. • p 171 
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palabras se detenoran y vaclan progresf'Vamonte do sentJd'o y ad'qu1oron, por el 
contrano, la solidez de las cosas petnf"icadas Este es el nuevo orden "'total1tano· 
donde las palabras no dJccn ya nada. donde el sentido -la slgntflcaclón- no tiene 
otra realidad que Ja de la lnslgntncandn El totalltar1smo es. pues, el Intimo 
engranaje quo ponnrte explicar ID dlnOmlca -la nnturaleza prof'Unda- de las 
sociedades lndustriale9 nvanzadns" :-:-, 

Después de lo que se ha expuesto, nos enfocaremos a cuestionar alcances y 
llmltacloncs de In E!tcucla de Frank1\Jrt. la obra de Adon10 y Horkhclmcr tienen 
relevante importancJa dontro del are-a de estudio de !ns tndustnns cuttur;iles y del 
papel que los medJos de con1un1c«c1ón colecttv;i desempcnan en las !iOcledndes 
contemporáneas Indudablemente representa un sarta cualltattvo con respecto a la3 
denominadas teorlas del control soclnl (funclonallsmo) a las que en1'rcnta. en su 
mismo terreno, con una visión antagonlca de lugnr que ocupnn los fcnómeno5 
culturales en la vida y la reproducción de las forrnnclones sociales capitalistas 

Desde otro punto de vtstn, sin embargo. las perspccttvas de la Escuela de 
Frank1'urt presentan aspectos discutibles, /09 cuales e9 preciso rcvl!iar En tCrrnlnos 
generales. las tesis de los trabajos de Adamo y Horkhclmcr son cxcesrvamcnte 
globalt..zadoras en lo que concierne, por lo menos. a lo::; siguientes aspectos ·1:1) el 
carácter tndrferencrado y unrtorme de las mercanclas cutturales en la epoca de la 
reproducción técnica, b) la capacidad generall.7_ada de manJpulAc1ón por parte de la 
industna curturnl, e) la alienación coloctrva y el consun10 1ndrferonc1ado de ob1etos 

~~~u;:~~·ló~ c~n 1:
1 
~~~r~::1 P:~:~~~c~I de la producción slmból1ca 1ndustn;1I en 

De acuerdo a lo antes citado, se observa en pnmcr lugñr, que la tcsJ~ de In 
lndustr1a cultural constituye un '"sistema· en la medida en que Jos procesos de 
mercantUl.zaclón de la cultura homologan a todos los objetos y bienes simbóllcos 
bajo la Jey es una apreciación excestv'amente extensa que Impide ver las dH'erentes 
dtmenslones del fenómeno Más que ·industria cultural'", serla pertinente ut/11....~r. tal 
vez~ la de '"Industrias cultura/es'". puesto que de este modo podemos empc.__~r a 
distinguir, dentro de un campo complejo, la dtvcrsJdad de los hechos comunjcatr.-os 
Observese que son muy distintas las condiciones económicas y sociales de 
producción en cada uno de los medios, como dtrerentes las recno1og1as que sirven 
de :soporte a los dlstintos mensajes a los que constltcyen ra:mb1Cn desde la 
perspectlvn de la slgnt11caclón Además. coda canal ostnblccc vinculas portlculnrcs 
con los públicos, redes de relaciones sociales 1rrcductlblcs a In homologaclón Y 
nnalmente, no es postble borrar la espectncld'o.d de los mensajes, cuya pluralidad es 
evtdente si se tiene en constderaclón que operan con mater1as slgntf'icotivas y 
códigos di'v'ersos 

En lo que respecta a la 1dca de la centralidad de la 1ndustr1a cutturat y de los 
medios de comunJcac1ón en los procesos de manipulación de Jos públicos, nos 
remite a dos a3pectos cuestlonables; por un lado, a la capAcldad omnipresente de 
las Industrias culturales para constituir públlcos homogéneos sobre la base de su 
poder de pers:uRslón mas/Va y, por el otro, a la radical alineación de las masas en la 
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etapa del capital monopolista que reduce sus posibilidades de critica, 1maganaclOn y 
ejercicio re11extvo de la autodeterminación Es necesar1o medlatlzar la ldca global de 
le manlpulaclOn de los aparatos de comunlce.clOn y de las lndustrtas cun:urales En 
primer lugar, porque si estos aparatos, como sostcnlan Adorno y Horkheimer. 
forTTian slstemo, no lo hacen solamente con los restantes medios de cornunlcaclón 
sino, de manera más general. con las otras Instituciones cspcclallza:das en la 
producción de consenso y en la constrtuc16n de redes de acción simbólica e 
Ideológica (In fnmllla, ta Iglesia, ta escuela, los pnrtldo~ pol1t1co~ enrre otros} 
Solament~ te111endo r:n cuP.ntn ostn!l vannblcs es posible explicar la-:. c:::nnctertst1cas 
que asume la formac1on de la subJetMdad -y la naturalezn de cst;i.~ SUbJctr.11dades
en las sociedades actu~lcs 

De lo anterior se desprende la poslbllldad de concebir el ejercicio de la 
manlpulaciOn social si se concibo, a la vez y de moncra s1mutttlnca. la existencia de 
masas re11cxrvas o. como lo planteaban Ademo y HoO...hc1mcr, S;um1das en total 
enajenación Esto nos remrte a la idea de públicos y espectadores reducidos por la 
racionalidad dominante. como unidades lntercemblablcs, a actrtudes, d1sposlcloncs 
y expectaUvas similares frente a los bienes de consumo Sin embargo, es posible 
sostener una posición distinta. como surge con clandad de drversas 1nvcstlgaclones 
emplrtcas sobre este terreno "Los públicos no son esas entidades dcsannadas 
que lme.glnabon los Investigadores de Franch.1urt y los procesos de consumo 
cultural presentan un c:crto grado -relattvo- de heterogeneidad Los lecturas 
posibles de un mismo mensaje o el consumo de los mismos bicr.e5 son tan 
diversrncados como dtvcrsa. destguol y contradlctona es la :;ociedad de clnses" :':'' 

Un Ultimo punto respecto al caractcr de untfonnación y tnv1al!..;aclón de la 
producción cultural en la fase de la reproducción en ::;.ene El fenómeno de la 
mercantlllzaclón de la cultura es, para kls autores de estn escuelo, el nn de una 
época en la que el arte y Las reallzaclones estt':tlcas cumpllan attas 1\Jnclones 
catértlcas y liberadoras para In sociedad 

Es cvtdento, bajo esta concepción una ....,sión ar1stocratlcn y cllt!sta de In 
cultura del pasado La negación de la actual 1ndustna cultural o del proceso que 
designan como la "lntegreclón de la cuttura en la -esfera de la administración-" 
resulta ser de algún modo, el resun:ado de unn mirada nost~lgtcn a otras Cpocas y 
a otras realidades cun:urales. en las que prevalece una concepción sagrada de la 
producción estética Asl. esta perspecttva les 1mpidlo aavertir el ad\lcnlmlento de 
una estética nueva. de nuevos y originales sistemas de producción simbólica 

Armand Mattelart 

Arrnand Mattclart, comunlcólogo belga, doctor en derecho y cconomla 
polltlca por la unNersldad de Lovalna y en soclologla por la untverstdad de Parls. 
fue profesor de la untversldad do Chile y animó lniclattvas do nuevas formas de 
comuntcaclon popular Autor de numerosas obras, entre las mas recientes, 
destacan. Las empresas n1u!t1nacJOna/es y 61 control de la cunura (1979). en 
colaboración con Mlchéle Mattelart; Sobre el uso de los "'medie» en época de 
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cr1s1s (1979) en colaborac16n con J.-M. P1emmé, Los rned10s de cornun1cac1ón de 
rnasas, las ldeologlas y el movimiento revo/uclon11rio (1980), Tecnologln. cufrurn 
y comun1cac!6n (1982). y Arn6nc:a Latina en la t!!lncruc1}8dB telemática (1983), en 
colaborac:10n con H Schmucler 

""Toda ac:trvidad y todo producto de la sociedad cap1tahsta part1c1pan del 
mundo y de la lógica du la mercancla. La comun1cac1ón es partu du este mundo y 
sigue su lógica a través de la fet1chlZación La comurncac1ón es un proceso 
fetichtzante En el fetichismo los hombres VIVOS st:: vuetven ·casas· y las cosas 
vtven·.:-:.'l• 

El vocablo fc-ticl>e corresponde a lo que Roland Rorthes denomina mrto, y la 
palabra ldcologla n lo que se ilnma rnrtologln r::n otras palnbrn"'.;, In lí1~ologla es la 
reserva de signos que son utilizados por una cln9c para imponer la idea de 
sociedad que coOV'lcnc a sus lntcrcse5 La idcologlo, al pcnefrnr en las dtver!Ja3 
esferas de la actrvidad lndMdual y colncttva. clrnc;nta y unr1"ica el cdtf'lc10 social La 
fonna de operar del proceso Ideológico es :'t:llenclnr los ongenes del s!':Jterna, de tal 
manera que los lndMduos puedan vtvtr1o como un orden natural El medio de 
comunicación de masas es un mrto en la medida en que se te considera como una 
entidad dotada do autonomla sin relación con la sociedad Fntoncos, los medios de 
comunicación pueden ser ·culpndos· de crear o fomentar In V1olenc1n, la 
pomograf1a. entre otros 

Asl, bojo esta lógica tenemos que los medios de comunicación de masas 
dominados por la burguesla. 1\mclonan de ta stgwente m;iner~ ·cuando a.parece en 
la sociedad un fenómeno susceptible de rP.velar tas contrndicc:ionf::'"'J, del sistema. el 
mito no calla el hecho emplr1co: por ejemplo, no deja de rcsennr en la prensa. 
radio. o IV, una huelga de obreros, sino que hace desaparecer el sentido de ese 
fenómeno como realidad !Oclal Siguiendo con el ejemplo. no cxpt!ca el cRrñcter de 
lucha de clases de la hue!~ ni las causas estructurnlcs que llevn:n a tos obreros a 
oponerse a los patrones· •· 

Se observa pues, que el medio de comunicación controlado por la burguesla 
esté empenado en dcsvtrtuar la toorln del enlace entre la base económica y la 
superestructura ldcológtca, tratando de extender !as representaciones colectivas, 
las aspiraciones, las lmagcnes y los valores que circulan en la sociedad 
desarrollada hacia la .sociedad dependiente Pnrn. el lrnper1n!lsmo que maneja el 
medio de comunlcactón, 'nol al mocanJsmo del fctlchtsmo. la unión o comunidad de 
los hombres es una unión o comunidad de las cosas, el comun denominador de la 
homogenelzaclón cunural es el refrigerador. el auto. la rcv1stn. entre otros 

La ldeologln que los medios trasmrten, ya no esté basado en el proyecto 
polltlco de la burgucsla, es decir, la Igualdad, llber1ad, fraternidad, sino en el 
moderno proyecto tecnocrntlco· neutra\ldad y objetMdad de la ·c1enc1a· Mattelard 
anrrna que con el tccnocratlsmo untversallzante resurta mtls dtflcll ldcnttncar 
socialmente al emisor de los mensajes 

En la sociedad captta1J5ta, el medio de cornun1cación neutrali.za y desorganiza 
a las clases dominad;:is Se encarga de hacer funcionar d1anamcntc la nonna del 

----~----
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indMduaUsmo_ La trasmisión de las noticias es an.:.trquica y sensacionalísta; se 
despoja a los hechos del contexto que les da sentido La ley de orgnmza c1ón de la 
noticia es aquella que prMlegla Jos Intereses de la clase en el poder; por su parte, 
el anaUsis de las noticias revela cuéles son lo:. frentes en los que trabaja la 
burguesla, el hecho noticioso es la mater1a prima a partir de la cual rrata de crear 
representaciones colectivas, Imágenes, estereotipos, etcétera 

Armand Mattclar1 flama la .. estructura del poder espacial'", en sucesrvos 
trabajos que guardan estrechos vlnculos con los de Hcrbcrt Sch/llcr (investigador 
estadounidense) "MJlrtnrtznc/ón y concentración monopól!ca de In 1nformac1ón y de 
la curtura de m.nsas (los E-stados Unidos controlan el 65'-)6 del ftu¡o mundlal de 
mensajes) son algunas de las evtdcnclas que alertan respecto de los nuevos 
sistemas de control de los "aparatos 1dcológJcos muttlnac1onalcs"' opcrtlndo :'.lobrc 
los espacios nacionales dcr>end1cntcs. a 1'in de consol1d;Jr la t..·~tr=itcQ1t1 c:conom1c;) 
pollt1ca y militar del 1mpenal1smo'" _.-.,, 1 ~ 

De esta manera. las caracterlsticas e!ltratt>glcas de la comun1cac1ón 
burguesa son a) Ubertnd de prensa. b) obJctMdad. c) autontnrismo. y d) 
manfpulaclón 

La tlbertad de prensn, consiste en la defensa de ésta, c3 la dcfensA de fa 
propiedad. es decir. los duenos de los medios de comunicación detlcndcn sus 
Intereses de prop1etanos .A.si, la burgucsla vtiU.za lo lnrenrnclonal como ractor de 
Corl'V'Ulslón y de solldar1do.d lmpenallsto. Ademas. /a burguesl.o es incapaz de llevar 
a sus últimas consecuencias la /Jbcrtad df'?- prensa. se cnntradlcc iJI Accpti1r la 
censura y la autocensura 

En lo que respecta a la objctMdad, el código de Cstn desea cmparcntnr al 
perJodlsmo con la ciencia, haciendo creer que los Jwcios de valor, la 1deo/ogla y la 
lucha de clases no interneren en la redacción y rrasmls16n de la 1nfonnación 

Por su parte el autontarJsmo hace alusión a que el medio de comunJ.caclón 
obedece a una dirección, desde un emisor que se encarga de transmttir la ldeologla 
del modo de producción cepttalista hacia un receptor que constituye unn mayor/a 
que no ve renejada su forTna de vtda y sus aspiraciones 

La manipulación consistir.a. de acuerdo a Mattelnrt en la utJllzaclón de un 
Jenguaje que encarcela a los protagonlsta:s del proceso social entre do.s polos 
lrreconcillables. es decir, drvide al mundo en dos esferas ·man1que1stas'" (los buenos 
y los malos) y emplea la Justrncaclón del orden. la amionla y la tranquilidad para 
llamar a la represión 

Antonio Pasquali 

Antonio Pasqua/I es un Investigador venezolano Su teorla de la comunicación 
'fue publicada como marco teórico del libro Cornuntcac1ón y cultura áe masas. El 
enfoque de este autor retoma el modelo clasrco de la comumcac1ón: emisor
receptor y Jo srtua en el ambrto social La onginalldad de Pasquali radica en el 
tratamiento filosófico que da al problema de fa comumcac1ón .E:.ste distingue entre Jo 
que es Ja mrormac1ón y el concepto de comunicación Una vez hechas estas 
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diferencias, scnalando para ello su base nlosonca, nos remne a la sociedad, a los 
medios y a la srtuaclón Imperante en una sociedad de masas 

Asf, el tipo y nivel de cultura que exhiben Jos grupos soclalcs esta en tunclón 
de sus medios de comunicación del saber. segun una re/ación tanto mas causal 
cuando más subdesarrollada sea In cuttura en cuestión 

Pasquall anrmn que ·cuando la desproporción entre agentes transmisores y 
receptores aumenta hasta atrofiar la b1lateralidad de la auté:nt1ca intcrcomunrc~c1ón, 
cuando el grtJpo de transm1s1ón pr-ofcslonAltza y acopara el papel de 1nfomiador. y 
el grupo de recepción se reduce al papP.I de informado. en relación 1rrf!vr:rs1blc, 
mengua la tuer.zn expanstva y autocrcadora del saber. quedando reducida su 
dtruslón popular a una rcfacJón unllateral entre una ollgarqula informadora conv:;~.l~a 
en é/lte y una muchedumbn~ 1nd1ferenc1ada de rect:tptoros, convertida en rrwsa · 

Pasquah sostiene quu e:ioste soc1udad (estar uno con otro). donde t1ay un 
consaber, y solamente persiste el consaber en donde existen forrnas de 
comunicación '"Esta pnmera premisa permrtu decir QUt:t los tipos de sociedad en lo 
cultural están dados en función de un saber. y que dicho saber, a su veL se 
encuentra cond1c1onado o está en función de los medios comurncantes quo tal 
sociedad posea·::."":•::.' 

De este modo el grado de cultura de una soc1eúad es equrvalente a las 
interrelaciones entre la sociedad y sus modios de comurnc.3:c1ón Cabe mencionar 
que, las cstn.Jcturas sociales no engendran e po.3lenon un saber del cual nn1anarlon 
consecuentes medios de comunicación connguran y dcllmttan formng del 3<'lhcr. líls 
cuales detcrrnlnan y tiptncan a un grupo socJnl 

Haciendo alusión al saber, nntes mencionado. se ob5cl"Vfl que e:/ '"grado de y 
modo de comunicabilidad dennc. pues, a un saber como este define a su plexo 
social; de lo cual puede directamente lnfcnrse. en perspcctt\ra socJológica, una 
mutua Inherencia dialéctica entre los medios del comunicación del saber y su 
correspondiente grupo social Sólo hay sociedad, nutsem o estar-uno-con-otro 
donde hay un con-saber, y sófo hay con-saber donde e:iostcn forrna!> de 
comumcac1ón·. :':\21 

Pasqual1 al hablar de comun1cac1ón senala que est.:1 es tal cuando produce 
una interacción b1unlvoca del tipo del consaber, lo cual solamente es posible cuando 
entre los dos polo3 de la estructura nge una ley bf\lülente, es decir, todo trasmisor 
puede ser receptor y todo receptor puede ser trasmisor Do esto modo la 
comunicación descansa en la conservación de un contacto trascendental no 
fuslonante, de una presencia alejada o presencia-ausencia. es la acción reciproca 
entre agente y paciente 

Entonces, observamos que Pasquall dice que por '"comunicación o relación 
comunicacional entendemos aquella que produce (Y supone a la vez) una 
lnteraccron btunfvoca del tipo del con-saber. lo cual sólo es posible cuando entre los 
dos polo5 de Ja estructura relacional (Transmisor-Receptor) nge una ley de 
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btvalencla · todo transmisor puede ser receptot". todo receptor puede sor 
transmlso~ :-3 .. 

La comunlcaclOn. en el terreno de los medios, !le reconocer:. en el 
intercambio de mensa1es con poslbllldad de retomo no mecanice entre polos 
Igualmente dotados del m3X1mo coencionte de comunlcabilldad; es decir. a la carga 
potencial trasmisor-receptor presente en cada campo rclactonal. carga que puede 
ser tiptncnda e incluso cuantrficada Esto s1gnrf\ca. que se trata tonto de las 
posibilidades como de lo capacidad de respuesta del destinatario ante un mensaje 
El máximo de coencicnte es cuando exlstü una paridad entre el que emite y el que 
recibe y ademas no hay nlngun obst:tculo que dtf1curtü la 1ntcracc1ón c~ntrc iHT;bos 

En lo que respectn a lnformRclón PnsqunH. senalR que "el türmlno de 
1nforrnac1ón tanto al proca.so de veh1culac1on unilatttral dtl sabt..•r entre:! un 
transmisor lnstttuclonallzado y un receptor-masa. como a s.us contemo·os, y sea 
cual fuere el lenguaje o el medio emplcndo y njada con precisión tennlno!ó9.!,.CB la 
dtferencla entre "'comunicación· como dialogo e "\nfonn;iclón" como alocución'" · '·" 

Solamente la reloclón de lnfonnaclón admrt.e, en r1gor, el uso de la expresión 
medK>s de rnasas. solo la preponderancia de anterrelac1ones mforn1atrvas resuna 
mast'ncante Asl, los medios de 1rrformnctón de rnosa:s, scrnn lo::i cnnales 
arttflclales de comunicación cuando veh1culan unllatcralmen~c alocuc1oncs o 
mensajes de tipo ommbus. S1 toda información es rn~stf1c~nte, es porque su caít;a 
de slgnt11cnciones tiende a cstab1H.z.arse en el nrvel del uno-paru-.todos {ommbus), 
es declr, de lo Impersonal en sus contenidos para no tener que ser 3elcct1Va en sus 
alcances Ya que el receptor no es ahor;l un lnter1ocL.1or sino uno-de-tantos mudos 
oyentes y v1dentes 

Al referirse a la Información, Pasquall ta rt.:!lac~ona con catcgor!n$ de ta 
f\losofla exi~tcnciallstn Dice· ""la 1nfonTinclón consttt:..iy·c la traslación soctó!og~ca del 
concepto n1os61'.co de la mirada enajenante del otro, de Sartre La relación de 
Información remplaza al dié.logo caractcrlstlco de la comunicación. por ta alocución 
AlocuclOn slgntnca discurso um\atcral, decir ordenado En la tentntrva de sustraer. 
empequeneccr, aduenarse y alienar al otro Cuando alguien estahlecc una relaclón 
de lnfomiaclón conmigo, me esté. suplantnndo est:'l hnhlnnoo por mt No oye mas 
que a si mismo Los ejemplos de la Hteratura son abundatltes Ka1"Ka y Camus 
retrataron el problema a través de s:us rersonn]es Cllando en los medios de 
comunlceclon sólo una poslblllded se efectúa siempre, se pasa n atronar la 
capacidad de respuesta del destinatano Entonces dichos med~os se vuelven 
medios de lnfomiaclón y dan lugar a la pautat!na conf'guraclon dt:~l públtco como 
masa Receptores que no pueden contestar, en los cuales se va acumulando una 
gran dosis de frustroc10n y de represión colect\'vas"' :--.n 

Respecto al concepto d~ cunura de nu1sas. Pasquali dice que es al residuo 
de todos los mensajes omnibus vch1culados por agentes transmisores de 
lnfonTiaclón y sedimentados en el polo receptor. constituido por una sociedad de 
masas. El rasgo caract~rlst1co de la rnass-cunur13 es su estenhdad a los fines de 
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un auténtico con-saber, por tratarse, de una veh1culac1ón sin canales de retorno que 
reviertan d1aléct1camentc al polo transmisor 

"'Cultura de masas será justamente la sedimentación de las fonnas del 
saber. patrones de conducta, 1dcologlas y motivaciones. depositados en In 
conciencia del hombre-masa por In omrnpro9onto alocución, y lo que no responda a 
los caracteres de Csta no dejara residuos soc1ale-:. que puednn agn.Jpar$t:- bajo el 
rotulo de mas.s-cunure .. . -ir 

De este modo, una cunura dt:t masas, que es la sedirnt::ntac1ón de mensajes 
prefabncados a la medida de todos. será una ulterior unrformL.:ac1on de lo uniforme. 
o slntes1s de los lugares comunes dt:! una colt!Cttv1dad Adumás, la mas1f1cac10n ~s 
un proceso cultural. que configura la sociedad y la dMde en mas<is altun~das de su 
pos1b1hdad de dlalogo, frente a los hablantes actrvos. a la ellt~ que informa 

Pasquali sunala quo, nmgun aspt:H:to do la ma~1f1cac1ón tundrla su11c1ent~ 
peso para constrtu1r un problt!ma moral o soc1ológ1co s1 se tratase de una 1neluC11ble 
contingencia h1stónca y de una pura y anómma espontaneidad del con- sur. sm 
causas agentes 1dentrf1cablcs m rn1orrnadores mst1tuc1onal1.Z.ados Las vurita1as de la 
relación mforrnatrva y mas1ficante son s1stemat1camente µreordenadas y explotadas 
por concretos agentes trasmisores Como no hay 1gnoranc:a o ceguera no 
aprovechada por alguien. tampoco muste en ta realidad histórica. una sociedad de 
masas exenta de élrtes explotadoras 

En los palsos cutturalmente subdesarrollados ·hay un predominio real de 
medios aud10"f1suales. Ja grave consecuencia es que tales sociedades 
subdesarrolladas son. a la vez. 135 mas esclav1.z..adas y rnas1f1caaas ael 
mundo __ ::.:::;;iEn este s~nt1do Pa::;quali menciona que el E-;tado o la HHCt<itNa prrvada. 
son como los .agentes informadores de mayor pe~o 1~n la rt.~al1dad cultural 
latinoamencana. y a la mastflcnc1ón la llama tambt0n atrofia cu!tu;a: 

Hans Magnus Enzensberger 

Hans Magnus Enzensberger. escntor aleman. alistado en el CJércrto a la 
edad de 15 anos, tras la segund~ guerra mundial pros1Qu1ó sus estudios en 
AJomania y Parl:s, y trabajó en Radio Stuttgart ( 1 955--1957) Como pubhc1:sta 
promovió la Importante revista cultural Tron.s-Atlantic (1980-1982) Su obra critica y 
ensaylstica (PolJtJca y de/Jto, 1963, Converssc10nes con Marx y Engels. 1973, 
Migajas pollt1cas. 198:::!). narratrvn (Dcr kurze Sommcr deer Anarch1c 1972. sobre 
Ourruu: Der Weg /ns Frene, 1975). teatral (lnterrogatono de la Habano, 1970. El 
f/léntropo, 1982. sobre Oiderot) y poética ( Verteidigund der Woffe, 1957. 
Landessprache, 1960, Bllndenschnf?, 1964, Gedtchte 1955-1970, 1971, Mausoleo 
37 baladas de la historia del progreso, 1975: El hunduniento del Titan/e, 1978, 
poesla narratrva, Die Fune des Verschwmders, 1980) un anál1s1s polrttZ.ado y 
satirice de la sociedad contemporánea y de sus modos de expresión. y da fe de la 
colectrv1dad y la ninovac1ón frente al pretendido protagonismo y al conservadunsmo 
del sistema establecido 

----~-------. 
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Enzensberger nos proporciona una Usta de las últimas innovaciones técnicas 
en materia de comunicación los nuevos satelttes, la tele\llsión en color. la 
Videocinta, el registro de vtdeoclnta, los vtdeotonos, la estereofonfa, las técnicas del 
Jéser. los procesos de reproducción electrosttitlca. la Imprenta electrónica de alta 
velocidad, las microf1chns con accoso olcctrónlco. la 1mpres1ón por radio, las 
computadoras de partlc1poclón temporal, los bnncos de datos. entro otros 

-rodas los crtados medios fornian comb1nac1ones entre si y con los medios 
mas antiguos como son la imprenta, r.adio. cinc. rclcV'ls1ón. tclt:fono, teletipo, radar, 
etc A marchas forzadas están ostnblec1endo 1nterconexJoncs, tendentes ;¡ cro<'tr un 
sistema unrversa1· :-.. • 

Esta explosión en el campo de las comunicaciones no es 1ntel!g1blc, sin 
embargo, si se le considera como una mera revolución tccnológicn lnscntas en 
complejas relaciones de poder, las moden1as tecnologlas (que prefigurar1an el 
•sistema unrvcrsal" de Enzensberger o la ·aldea global" de Mcluhnn) se convJcrten 
en base de su9tentac1ón de nuevas ttegemonfas a escala trasnnctonal. y en el 
campo de manlobr;i de gJgnntcscas corporaciones que a'Manzan. ;r través de las 
industr1as culturales, su control económico alrededor del mundo 

·como renerc Herbcrt DchlllP-r, Estados Unidos de A."Tlé-nc;i,. a p;irt1r de la 
Segunda Guerra Mundlar. logra la supremacln tecnológica y el control de los 
procesos comunlcntrvos sobre el conjunto de las sociedades tndustrtalcs 
avanzadas, consolida de manera creciente el complejo mdustrtal elcctrórnco, a nn 
de extender el sistema soc!al, económico y mHltar estadounldr!nse. tnnto espaclal 
como ideológicamente" :'4.C. 

Las comunlcacioncs se constituyen, de acuerdo a ro antes crtndo. en un 
nuevo poder Internacional, es decir, se trata de vinculéir fo nacional con lo mundJal 
como resuttado del movimiento de transnac1onalt.-:--ac1on de lns economJ;-is En este 
plano, los medios de comunicación cumplen su pape/· fa un/'\.'Crs.<>llZactón de la 
producr:IOn cultural 

Do esta manera so obsorvn que para En.zonsbergcr los medms do 
comunicación son producto del desarrollo lndustnal y su creación se expllc2 por la 
necesidad de este mismo desarrollo, de crear nuevas formas de control de las 
conclenclas y métodos més cfkaces para la trasmisión de lnforTTiación Cabe 
senalar, que debido a sus caracterfst1cas de alcance maslVo, Jos medios son 
tuerzas producttvas de un gran potencial liberador La manlpulac16n de la conciencia 
soclal por unos pocos es producto de la dMslón del trabajo, pero si bfen los medios 
de comunicación mastva sirven para In manlpulaclón, este concepto no es sllflciente 
para explicar la acción y utilidad social de dichos Instrumentos 

Et1mológ1camente, el término man1pulac1ón VJene a s1gmf1car una consciente 
lntervenciOn técnica en un matenal dado "S1 esta intervención as de una 
importancia social mmedrata, la marnpulac10n -;:onstrtuye un acto pollt1co. ~ste es el 
caso de la mdustna de Ja conc1onc1a. Asl pues, toda ut1h.z:ac1ón de los medios 
presupone una man1pulac1ón. Los mas elementales procesos de la producción, 
desde la elecc1on del medio mismo, pasando por ra grabación. el corte, la 

2» E.l'.JZEJ'J:JBE.kG~:l-'., 1-lanli t.f,j,,,;nuM, E!nn~nlo• ~··V'"' u:-1n1 T..-,,n,. d.-],,,. ?.1 .. du>R ·ir C'on:ut11<"-i•·i.:.ro. ¡.:,;i 
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slncronlzaclón y In mezcla, hasta llegar a la dtstribuc16n, no son mós que 
Intervenciones en el mat~nal existente Por lo tanto, el cscrtblr, filmar o emitir sin 
manlpulaclón, no existe· :·~ 1 

La cuestión no es si los medios son mnrnpuladores. sino quien los man1pul;t y 
pnra quC Por eso hnbrtl que apreclnr In industrta cultural como lo '1UC es la 
1ndustna clave del siglo X.X, 5rtuación que se hace p;itente en las grandes 
conmociones soclnles f!n donde los medios de comumcaclOn mastv-a constrtuycn el 
punto mós estratégico 

El objctrvo central de la ·1ndusrna de la mantpulnc1on de la conc1cnc1a·, tal 
como se da en las sociedades hoy existentes, t!"'> In explornclón mmnt1!nal ~stn 

consiste en Imponer ctertns fornias de pensar que elimtncn la conc1encm de ser 
explotado y las facuttades y attcmntrvas pollt1cns de los lndMduos. para que la 
mayorfa acepte vol:.mtanamcntc la Sjtuac1ón establecida 

Enzensbcrgcr sostiene, parn que esta tndustrln pueda existir. ncccsrtan 
darse ciertos presupuestos hlstonco~. estos son f!n lo n1osófico. pollt1co. 
económico y tccnolOglco Lo nlosónco se refiere a suprtm1r el impcno de la rclig1on 
y se sustttuya por el de la razón Lo polltlco. que cada 1ndMduo piense que tiene el 
derecho a decidir sobre su propio destino y sohre el de· la comunidad Lo 
econOmtco, que la acumulaclón pr1mltrva de capital se haya 1ogr3do pura que el ntvcl 
de vtda aumente. y la jonrnda de trabajo se reduzcn y apnrc:ca el tiempo de ocio 
En lo tecnológico. quo existan las bases tecnológicas (el aparato de tele....,sión. por 
ejemplo). para que la drfus1ón de ideas pueda 5cr m<'!sN""a 

Enzensbcrgcr piensa que el producto de esta indu~tr1a. qui": cst~ en monos 
de unos cuantos indMduos, los poseedores del caplto.l. =:te onenra hacta el 
mantenimiento del orden cstablcc1do, pu~dc en un rnomt!nto dtido, cuando J;is 
masas y la i.zquierda se organicen y aprecien el potenclnl de los medios rnasrvos 
éste, revertirse en contra de los mismos productores y provocar et cambio social 
Ello es posible gracias a la matcrtn con que trabajnn dichos medios l<l cultura. el 
pensamiento y la 1maglnaclOn humanas por un lado, y por otro. sus c01ractcr1st1cas 
técnicas, que convierten a las masas en comun1cndoras potenciales y creadoras de 
nuevas foCTTias cutturalcs 

El aspecto revolucionario de lo:; medios se encuentrA en li'.1 negación de lo~ 
valores establecidos por la cultura burguesa Ln revolución cuttural, dentro de la 
producción Ideológica. vuetvc lnutltes las categorlas estctlcas trad1c1onales, por 
ejemplo la catcgorla de ncclon Ln rclnclón entre sujeto y objeto tia sido 
radicalmente alterada En.:":ensbcrgcr cita a Wattcr BcnJamln como el unlco teónco 
que ha hecho un anélis1s matenalc~ta-dialcctico del problema 

·Las princ1pnlcs proposiciones de este autor, anotadas por En..zcnsberger, 
son las siguientes debido a los rncdtos electrónlcos. el cr1ter10 de autenticidad 
desaparece de la obra de arte: esta es reproducida una lnf\mdad de veces y se 
relaciona con miles de posoodoros La obrn de nrtc es. Incluso, elaborada en 
función de la reproducción El ejemplo mtts rcpre~cntattvo de cato es el filme'"=-•=-
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En consecuencia, sennla Enzensberger, ·debemos anah.zar los resultados de 
los medios cartlstlcos,, tradicionales desde el miraJe de las condlclonf"!s modernas 
de produccJon-. 

4.3 Propuestas 

la doctrina de Mane es Importante. porque es completa y nnn6ntca. 
suministre al hombre una concepción del mundo, para toda rcncclón y defcn'3o de le 
opresión burguesa Esta doctrtna resulta ser el sucesor legltlmo de todo lo mejor 
que Ja humanidad creó en el siglo XIX· ta fHosofla alemana, la economla polltlca 
Inglesa y el socialismo francés 

Marx hlzo avanzar la fUosofln La enriqueció con adquls1c1ones de la 111osona 
cléslca alemana, especialmente el sistema de Hegel que, a su vez. habla conducido 
al mater1allsmo de Feuerhach La pr1nclpal adquisición es la dlalf'.!ctica, es decir, ·1a 
doctr1na del desarrollo en su forma mtts completa, mas profunda y más llbre de 
unilateralidad, la doctr1na de In relnttvidad del conocimiento humano que nos 
suministra un renejo de la materia en perpetuo desarrollo· :-•J 

Cabe destacar que una de les aportaciones del m;irx!<Smo es In utlltzactón de 
la dlaléctlca como metodologfa pertinente. asl, para Marx !a dialéctica es, •Ja 
ciencia de las leyes generale9 del mO"w1mlento tanto del mundo exterior como del 
pensamiento humano•, este aspecto revoluclonnrio de la nlo~ona hegeliana es et 
que Marx recoge y desarrolla 

La doctr1na marxista presenta una notable par11culandad. es decir. esté. 
constituida por dos dlsctpllnas dtferentes una de la otrn, porque tienen distintos 
objetos; mientras el mater1allsmo hlstOr1co, es la ciencia que se ocupa de la historia; 
por su parte el materialismo dlaléctlco, es la 1'1osofia marxJsta 

El matenahsmo hlstónco tiene por objeto los rnoclos da produc:ctón que han 
surgido y surgirán en la h1stona. Estudia su estructura, su constrtuc1on y liJ::> formas 
de transición qu~ permiten el paso de un modo de producción a otro 

Por su parte, el mater1allsmo dialéctico, la fUosofla del rnarxlsmo. es la 
concepción del mundo de la clase obrera '"El mater1allsmo dlaléctlco es la ciencia 
que estudia las relaciones entre la conciencia y el mundo matcrlnl objetivo, las leyes 
mas generales, del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del 
conocimiento• :-u 

Es mater1allsta la 'nlosona marxista. porque parte del reconocimiento de la 
materia como base única del mundo, estimando que la conciencia como unaº 
propiedad de la matcrta attamcntc organizada, como una función del cerebro, como 
un renejo del mundo objettvo: es dialéctico en la medida en que reconoce la 
concatenación untversal de 109 objetos y fenómenos del mundo, el mov1mlento y 
desarrollo de és1e como resultado de contradicciones Internas que actúan dentro 
de él. 

:Jot:J MARX. El.JGEI-'3 y I.Dm:, Op C1t, p 4= 
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M;lrx. y Engols recloboraron croatrvnrncnte la d1al(:cflca idealista de Hogcl y 
el materialismo filosófico antenor, en particular la doctnna de Feucrbach, que habla 
continuado la tradición materlnllsta en la historio de la 111osof1a En la dialéctica 
idealista de Hegel descubrieron los aspectos revolucionarlos la Idea del desarrollo 
y la contradiccton como fuerza mnlnz Sobre la basr. dü los datos de la c1r.nc1a 
sobre la base dr. la prActlca, de la cxpericnclé\ de la V1da soc1<il, Mane y Engels 
demostraron el caró':lctcr secundarlo de l<i conciencia. de las relaciones ideales 

Asimismo. otro de las aportaciones del marxismo se mnntncsta a pnrtir de la 
recuperación del anahsts hls!ónco De est<l maneríl, una gran conquista del 
pensamiento humano es la elaboración del materlatlsmo h1s.tór1co. en el cual 
solamente era posible In comprensión c!entlncn del papel de la préctlca social en el 
conoc1mlento La tntroducc16n del cnter1o de la práctica en la tcorla del 
conocimiento sólo podln ser llcvnda a cabo dando unn cxpl1c;:ic1ón clcntlf1ca a las 
premisas lnlc1alcs, n las condiciones objctrvag fUndamcntnlcs de In historia humana 
Marx y Engels scnalaron que los hombres empiezan la historia no con la relación 
teOrica hacia ta realidad, sino con la acción practica sobre ésta, por consiguiente la 
actMdad teórica se dcrtV"a de la practica Convirtiéndose en el punto de pnrt1da de 
la interp.-etac16n matcnallsta de la historia. la prtictica soclnl se hLZD punto de 
arranque de la teorla del conocimiento AJ revelar el pnpcl de lo practica social en la 
formación del conocimiento, el marxismo profundl..""'.:ó, mas que toda !a filosnfla que 
le habla precedido, en la comprensión do la dependencia <:n que la conciencia ~e 
hal1a respecto del ser y, nnalmente. resoMó con un entena matenahsta consecuente 
el problema del papel actNo del conocimiento 

De este modo, observamos que el marxismo Interpreta In práctica social 
como punto de partida de la teorla y de la historia del conoc1rnicnto Marx !>el"iillO 
que durante la modt11caclón de los objetos en el proceso del trabajo soci<1I se fomia 
el propio sujeto y su conocimiento Asl, el marxismo Interpretaba el proceso de 
conocimiento como un proceso social que se desarrolla hl5tórlcamcntc 

Asimismo, el marxismo dio por pnmcrn ve~ b;:¡5e tüónca y reall:".6 
practlcamentc la unión consciente de la teorla y la práctica AJ cxtrner la teorla de 
ta préctlca, la subordinó a los Intereses de la trAnsforTTinclón revoluclonar1a del 
mundo. Tal es el sentido de las famosas once tesis de Marx sobre Fcucrboch ·Los 
filósofos no han hecho mól5 que 1ntarpru!ar du dr.t(ff!;OS modo$ el mundo, pero de lo 
que se trata es de transtorrnsrJo• 

En lo que respecta a las aportaciones del marxismo para el estudio de la 
comunicación. se ha observado el énfasis en el anaHsls. económico de los procesas 
comunlcattvos, por una parte y por la otra. la tcorla de la ldeologln como proceso 
expllcatNo del funcionamiento de la comuntcac!ón 

Ahora bien, explicando las aportaciones tenemos que el término ·1deologla" 
corresponde al periodo en que Marx y Engels dieron a conocer su teorla de ta 
1deologla en su obra La 1deolog/a alemana. La premisa de la cual parte la teorla 
manasta de la 1deologla es el hecho h1stónco del hombre como productor de sus 
medios de Vlda y, por tanto, de su eXJstenc1a. ·oe acuerdo a la concepción 
matenal1sta de la tl1stona, el ser de los hombres depende de las cond1c1ones 
matenales de su producción; los rndMduos, cr.>nd1c1onados por un detennmado 
desarrollo de sus fuerzas productivas y la forma de intercambio correspondiente, 
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son los creadores de sus representaciones. pensamientos e 1deRs, las cuales no 
tienen su propio desarrollo, sino que cambian en relación a las condic1oncs 
mater1ales. ""No es la conciencia la que detennlna Ja vtda. sino la vtda la que 
detennlna la conciencia'" .. :-••, 

De esta manüra. las Ideas dominantes no son otra cosa que la expresión 
ideal de las relncloncs materiales dominantes, "las mismas relaciones materiales 
concebidas como ideas. por tanto. las relac1ones que hacen de una detenn1nada 
clase lo clase dominante son las 'lUC conncren el papel dominante a sus Ideas" :'4.t! 

En cuanto domman como clasn. los mdMduos que formnn la clase dominante 
regulan la producción y d1stnbuclón de sus Ideas Ln dMslón del trabajo se 
n1antnesta también dentro de la clase domlnelnte como dMslón del trabajo fls1co e 
Intelectual Dicho desdoblamiento puede provocar cierta hostilidad entre ambas 
partes, la cual desaparece por si misma tan pronto como surge algún problema 
susceptible de poner en peligro la existencia de la cla~U! 

De esta forTTia, la ideologla es una manrfestaclón cuya función ha cons1st1do 
en preservar y justtncar el orden mntcnol -basado en l.o desigualdad soclaJ- que le 
ha dado origen, y que presenta una imagen falseada y defonnadn de la rcalldad, es 
decir, una falsa conciencia 

Cabe considerar, •que el vchlculo por excelencia para In dt1\Jsión de la 
ideologla en nuestros dlas lo constrtuycn los llamndos medios de comunicación de 
masas, cuyo crec1mlento ha sido prodigioso en las úttlrnos dócados ".J.,,. Asl, el 
lugar social de Ja ldeologln radica pnmordlalmcnte en In amplta red de medios 
mastvos. que de fomia cotldlnna y constante trnnsmrtcn al 1ndMduo y las 
sociedades los sistemas de valores. crccncl<ls y representaciones de la clase 
predominante 

•En toda sociedad, los medios son vehlculos que actuan al scf'V1c10 del 
proceso producttvo; sin embargo, en la sociedad capitalista, donde los bienes se 
col1'V1erten en mercanclas. los rr1ass media también se tran:;forrnan y, como 
resurtado de la contrad1cc16n interna que caracten.za al proceso productrvo 
cap1tahsta. se convmrten en ·ms~r1;1mentos al serv1c10 de la real1.Z.ac16n de la 
producc10n"', es decir. al consumo· ~Al 

Cabe aclarar, que el proceso de producción está forn1ado, básicamente, de 
dos estapas: la producción de la morcancla y su consumo. a través dol cual se 
realiza la plusvalia, que se encuentra incorporada al producto. 

Por su parte la comunicac16n desempena un papel importante en el proceso 
productrvo ··Los medios de comunicac1ón tienen la tarea inmediata de 1mpnmir 
velocidad al proceso de producción, es dOC!í. acortar el tiempo que separa la 
producción del bien y su consumo" 

De esta forTila. los ma.ss media se ubican en el periodo de circulación del 
capital, fase necesaria de su proceso de reproducción ·E1 tiempo de circulación y 

l•~ Al-VA. Die !a 3rlva f....ln1J :Ro11i1. f. .to.!10 ~ Idr"lo~Ja., E.i1c1onew El <.:',l.ball1tu, M~XIC'<..'", l ?8Z, p l:. 
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el tiempo de producción se excluyen mutuamente M1cntr-as CffCula, ni_ caprtal no 
funciona como cRpltal pr-oaucttvo, ni pr-oducc. por tanto. mcrcanclas ni plusvalla" ·:'•U 

Asl, la etapa de circulación del capital tiene un costo deterrnlnado para el 
capitalista, por ello, acortar1a constituye un ahorro sagntncattvo En una sociedad 
cuya rozón de ser es la obtención do plusvalln, los medios dü comunicación se 
C011V1crtcn en Instrumentos para acelerar su reall.za.clón Por su parte. el crec1mlcnto 
economlco que Implica todo proceso producttvo demanda en forrna constante la 
inversión de mas cnpttal Esta situación dcscmbocn en un incremento dr. ltl 
producción, os decir. en un aumento de los productos en el moren do 

De acuerdo a lo antes dicho. el "desarrollo de los mc:r1tos masivos de 
comunlcaciOn responde precisamente ni proceso productivo y su rapido crecimiento 
[ .. ) los medios masrvos de comunicación se con'v'lc:rtcn en mstrumcntos 
Indispensables par-a la realización de la producción" :".&J 

Frente a la expansión de la producción se toma neccsano un 
condicionamiento del consumidor, con el 1\n de que demande las mcrcanclas que se 
estan produciendo Los medios de comunicación también sirven a este propósrto 
De este modo tenemos que el núcleo de la ldeologla caprtallsta en su fase actual 
es de caracter comercial, y esta basado en el consumo de mcrcanclas 

De esta forma. las relaciones de producción detenninan las formas de 
comunicac16n y la manera en que operan los mass media '"Es importante senalar 
que. como anota Marcos Gand3segu1, los mcd103 masrvos en el sistema caprtahsta 
• ... han dejado de ser vehlculos de 1nformac16n que determinan buenas 1nvers1ones 
de capital para transformarse en medios eficaces que orientan los gastos _,n 
salarios [ ... ] La comumcac16n, que en el caprtahsmo asume formas masrvas, ~e 

hace indispensable para ta reproducc10n matenal e 1deológ1ca del sistema" -=--·· 
Cabe enfatizar respecto a las 1deologlas, asl la autondad es una modalidad 

de poder que se tunda en un sistema de creencias compartidas. estas constttuycn 
para el grupo la fuente de legrtimación de las jerarqulas de dec1slon y de milndo, 
asl como de IR obligación de someterse a las regles establecidas 

El medio especlnco de que se Ville esta modalidad del poder son las 
ldeologlas de legltlmaclón. generadoras de consenso soclal Estas 1deologlas 
pueden ser tradicionales o Innovadoras (o '"car1smt:ttlcas·). como ya lo scnaló Max 
Weber. 

•Las creencias o Jdeologlas tradicionales son propias do sociedades que no 
se perciben n si mismas bajo la modalidad del cambio. y consisten en un caprtal 
incesantemente r-eproducido de sabidurla social Estas 1deologlas renejan 
frecuentemente una visión del mundo rlgldamente jerarqulzado. en la medida en que 
consagra una deslgualdad fundamental entre los hombres 

Las ldeologlas Innovadoras o car1smatlcas responden a la emergencia, 
dentro del grupo, de nuevas aspiraciones o expectattvns encaZJTlente encamadas y 
moduladas por un •profeta• o •jefe carismatlco· Estas ldeologlns suscitan una 
nueva legrtlmldad que entra en competencia con la legltlmldad tradicional.-~::> 

:u9 Ib1dnn. p l ~ 
2X> Ib1denl.. p 1 9 
D1 Ib1dcn. 

~~2 Gn..u=:NF'.Z.. Gdb<!"f1o. Op C1l. p~ 1·1-1 ~ 
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A la autoridad corresponder:. una forma de sum1s10n que puede llamarse 
a.sentimiento. En V1rtud de la estructura de creencia de las 1deologlas que lo 
fundan. el asentamiento suele pr~sentarse dentro de un contexto fuertemente 
subjelrvo que va dt:tl simple respeto al fanatismo y la obed1Bncaa ciega. pasando por 
la convicc1on y el entusiasmo. 

De cgta maner;i. nntcndercmos por 1d<'OlogJa ctrnlqulcr forma socJalmenre 
procesada y socialmente cncaz de representación o csqucmnti..--:aclón de la 
realidad, presente por lo menos impllcn:amcnte no sólo en el d1scur!>o, sino en 
cuolqulcr pn'tctlca soc!nl. como uno d1mens1ón posible de· nnt1J1315 ·segun Gramsc1 
·ei signtncado mas nl'to .. de ldeologl<l es el do una "concepción cfr!I mundo que se 
mantncsra lmpllcrtamcntt·: cm el arte , en el derecho. en la actMdad econorn1ca y en 
todas las mantfestaclones de la v1da Individual y colectrva'" 

En este primer sentido las ldeologlas son ublcu0s u omnipr~scntc:; pueden 
ser teóricas o prácticas, y no comportan necesRirlamente connot;ic1oncs 
peyorattvas como las de Ilusión, falsedad u ocuttamrento Aunque en un sentido más 
restr1ngldo suele entenderse también por 1dcologla una subclase partlcular de 
representaciones o esquematlzaclones de In realidad caractertzadas por su runc1611 
encubridora y dlstorslonante .. :wL-, 

Ahora bien. despues de haber expuesto a grandes rasgos en qut""! consisten 
las aportaciones del marxismo al estudio de la comunicación. es dcc1r. el aJ1ál1s1s 
económico de Jos procesos comunlcatrvos y la teorla de la 1dc:ologla como proceso 
expllcattvo del 1\Jnclonamlcnto de la comunicación, es pc:-rtincntc agregar cómo 
fl.mclona la publicidad. desde esta misma perspccttva 

Dado que el ntvel de consumo es para el '!llstemn PI Indice mti!"i -:;cguro del 
tr1unfo social, "'los medios de drtusJOn se manejan corno acond1cronndore5 de la 
conducta humana y de todos los valores sociales E?I caprtal extranjero. alindo con la 
burguesfa «nacional", manipula a la socledad e impone la ldcologla de la clase 
dominante con el propósito de amortiguar la lucha de clase!'.> 

Todo el aparato public1rono y pnnc1palmcnte la prensa, el cinc. la radio y la 
teleVislón, actúan como una droga que in"Muyc sobre el comportamiento ~ocia! .. :":. .... 

De este modo. observamos la retaclón estrecha que se da entre los medios 
de comunicación rnastva y la ldeologla que se transmite A través de estos medios. 
de tal manera que se asegura un dominio por parte de la clase que detenta el 
poder, asl como el consumo no solamente de bienes de consumo. sino ademas de 
la ideologfa, todo un sistema que Incluye valores. crecnclns. estereotipos. estilos de 
vida y representaciones 

•La publlcJdad pues, cumple con una doble funclon· por una porte, crea 
necesidades, ofreciendo Jos medios de satf::¡faccr1as a través de los productos que 
anuncia y, por la otra. dominando a los medios de comunicación de masas. 
adormece la conciencia critica de la sociedad, enajenándola ideológica y 
polltlcamente, aminorando el antagonismo de clases'":-~, 

= ... n.1-inn • p ')y 

.;,::.. BER.l-lAL. 3.th.l.e'Uli 'J1.:.tur !4. A.nal<.•fnia dr l• i'ubl1.;1.:W;J ~n 1.1~1co. E<l Nu""nr-0T1errtpo, 6n ""d.. 
Mc!:oco. 1983. p 170 
"!I Ihtdrm.. p l 7 2 
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Con relación a los medios de comunicación masrva y a la pubhc1aad, 
Mattelart senala que .. algunas de las funciones de dichos fenomenos son. por un 
lado, la transmisión ldeológlca que lntertortza en la masa consumidora metas y 
estereotipos justtficantes de la explotación caprtallst~)'· por otro lado, el colonl7ajc 
publicitarto, que lncrta al consumo de los productos'" · 

De esta manera, dado que los medios de comurncttc1ón masrvr1 dependen de 
la publicidad, es pertinente partir del analis1s del ortgcn y función de ésta en la 
dinAmlca caprtahsta para poder comprender. al mismo tiempo, el desarrollo de 
dichos medios de comunicacjón 

En lo que conclcmc a la publicidad, ésta es un mecanismo que surge en la 
esfera de Ja producción capitalista para estimular el dcsarrroilo del sector de bienes 
de consumo y cvttar un rezago signrflcr'tttvo con relación al sector de bienes de 
producción, rezago quo podrla roncr consecucnclns grnvos pnril la d1n:iim1ca 
caprtalista 

Los medios de comunicación rnastva. por su creciente depc:idcncia de la 
publicidad, participan también de estos fenómenos y, por lo tanto, no pueden ser 
desligados de aquélla para su estudio pues permrten ta rea11zac1ón dP. las campanas 
publlcttartas y, con ello, que la publicidad cumpla su funcfón en la dlnémtca 
capttallsta 

La relación de los medios de comunicación masrva con la publicidad los 
vincula necesariamente a.1 sector de bienes de consumo, que representa el pnnc1pal 
mercado para los servicios que estos medios ofrecen Este sector, a su vez. está 
Interesado en vender sus productos a los consumidores. quienes representan su 
mercado, y para ganar consumidores utlllza los servicios de los medios de 
comunicación mastvn Por úttimo, estos medios son el mercado para otrn sene de 
empresas que se han de5arrollado paralelamente. como productoras fllm1cas. 
agencias de noticias. entre otras Cabe agregar que. las grandes empresas de 
bienes de consumo destinan la mayor parte dP. su presupuesto publicltano a estos 
medios de comunicac1ón 

4.4 Limitaciones 

Si bien es cierto que esta aproxJmaclón se centró on Ja denuncia del emisor, 
también es cierto que tanto el mensaje como el publico fueron objeto de su 
atención; aunque el mensaje se vtsuallz:ó desde una perspecttva Ideológica. es 
decir, los contenidos se V1eran como enajenantes y a su vez dominantes 

En cuanto al público, a éste se le concibió como un agente acrttlco. en otras 
palabras, se observaba al indMduo como cnejenado por los contenidos del 
mensaje; al indMduo se le v1o como incapaz de seleccionar los contenidos de la 
comunica clón. 

;o.e, AR.R.!AOA. P1ttr1c1a. Publicidad, E.conoml• y C01"nun1c:ac1ón Masiva., Fd N'u"."Vll ÚTUtgnl, (Co~d1c1onc:• 
CEE!1I'E1-.1.. r:entro de c:rtud1011 rronónuco11 y •oru1le• dc-1 t~cer mundo). 1'.'1t"x1co. 1980, r• J~ 
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En lo que respecta a la tcorla de la idcologla, ésta partirla de la 
Inconsciencia de la ldcolgla, esto significa que. el hombre no es consciente de su 
propia ldeologla 

Por otro lado, a pesar de que cstfl aproximación tcónca se refiere a la 
comunicación, desde ta óptica, de que los medios de comunicacíón m¿-:srva pudieran 
convertirse en factor de cambm y transformación. dentro de la sociedad. no se 
logró desarrollar una teorla critica del receptor 

Asimismo, cabe resaltar que el marxismo al querer abordar a la totalidad no 
se ha preocupado por una tcorla dn la comunicación prop1tlmcntc dicha. esto es, 
aun y cuando reconoce a la comunicación como un slstema abierto por y para 101 
totalidad No se ven los fenómenos aislados, smo en concatenación, se vtsuallza la 
realidad como uno totnlldad en su contexto y In evoluctón h1stónca En el marxismo. 
los punto!> quo oxl!Jton para abordar ol fonómcno de la comun:cac1ón no pretenden 
de ninguna mnncra elnborar una c1enc1a de In comunicación 

Podemos entonces decir que el marxismo carece de una tcorla especifica 
de la comun1cac1ón, dado que no es su objeto de estudio, sino que \rlsuah.z.a a la 
comunicación como un rncd10--mstrumcnto en dos sentidos 1 4 que la ·burguesía'" 
utillza para allenar, dominnr y crear "una conclcncln pos.lblc'" en el "prolctanado'" 
(lucha de contrilr1os). en la medida en que las cond1c1ones económicas y el modo 
de producción que impera, dcm1111aran los productos comumcatN"os, de tal manera 
que se legrtima el poder de la burgucsla, a través de los contenidos-mensajes y lo 
que se vende; Impregnado de ideologla. c5tereotrpo5, estilos de vidCJ. sistema de 
valores. untvcrso slmbóllco. fonnas de ver la Vldn. etcetcr;-i, y ~ que puede usar el 
proletariado y los pueblos opnm1dos para promover liberación y la 
transforTTiaclón revolucionana de la sociedad. dcsgrac1adnmente C".:;te :1Sí'P.Cto fue 
muy poco desarrollado 

4.5 Revisión critica 

Después de haber revisado el modelo tcOnco marxista. y al anall.zar tanto las 
aportaciones como las limttaclones de esta comente. podemos ahora, valorar las 
aportaciones desde· la recuperación del análisis histórico: la utillz.aclón de la 
dialéctica como metodologla pertinente; el concepto de totalidad como pertinente 
para el an3.lis1s de los fenomenos de comunicación, y, las aportaciones del 
marxismo al estudio de la comunicación consisten, como ya se explicó en el 
anéllsls económico de los procesos comunlcattvos y Ja tcorla de la ldcologlo como 
proceso cxpllcattvo del funcionamiento de la comunicación 

Respecto a las llmrtantcs. en cuanto a comurncnción observamos· la carencia 
de una teorla especfflca de la comunlcación; su excestva inclinación cconomlcista 
y/o Ideológica: su excesivo dogmatismo, su falta de método y técnica pertinente; y 
en general su V1Sión instrumentalista de la comunicación 

De esta manera, en lo referente al estudio de la comunlcaclón, los análisis 
marxistas se concentraron en la denuncia del emisor. es decir, se conVlrtleron en 
propuestas, investigaciones y estudios contestatarios, '"comprometidos en la lucha 
de contrarios· (burguesla-proletariado) De este modo, a pesar de ser una 

171 



aproximación contrana al func1onallsmo, _desde su concepción -¡deológ1ca•. hasta 
sus preceptos -ieónco-conccptualcs'": el mnrxismo considerara al func1onallsmo 
como punto Importante para 1\.mdamentar su anallsls y crfUca respecto a 
comunicación 

Cabo resaltar que, lns ciencias prospectiva$. es decir, la9 profes1a::. de Marx 
en cuanto a doctrina se refieren, no hnn sido cumplidas, lo cual sin emh;-trgo, no 
inválida su mctodologla y su propucstil. pero si hace entre ver que no es tan fácil 
predecir a Muro lo que va a pasar 

Insistimos, en ol marxismo, los puntos que existen para abordar el fenómeno 
de la comunicRción no pretendieron de nJngun<l manera cl."l.bori'lr una c1enc1a de la 
comunicación A pesar de esto. resultan Indudables e lndlscutlblcs. las aportaciones 
del marxismo para su cstwjio desde Jo sociológico, econom1co y pollttco Ademas. 
es pertinente decir quo aún cobra vigencia asta corriente, dado que algunos nutorcs 
potencian sus reflexiones a partir de la lógica dialéct1co-mater1ausra 

Por otra parte, n continuación (siguiente copltulo) incluiremos una descnpc1ón 
de las criticas que estos modelos (tunc1onalismo. cstructurallsmo y marxismo) han 
sufr1do, y la razón por la cual hoy ya no parecen V1gentcs como modelos generales 
explicativos, pero mas aún de cómo su crisis reneja una cns1s mas profunda del 
saber y de la cJencla 

Como ya lo han set'lalado varios cplstcmólogos reconocidos, la nueva ciencia 
de Ja comunicación, no puode ser engendrada por modelos particulares que han 
pasado si acaso, desde la heurlstlcn a formar parte del amp!lo <Jrscnal de los 
enfoques y técnicas e Instrumentos del amplio campo de la lnvest1gac1on c1entlfica 

Opinamos como ellos que la nueva ciencia de la comunicación deber::. partir 
de una eplstemologla cicnt11ka distinta, nueva. que no reproduzca los VJejos moldes 
y patrones tradicionales, es por esto que Incluimos para cerrar el trabajo 
fragmemntos de los autores: Morin y Martfn Serrano, quienes avanzan en este 
sentido, no sólo reconociendo la crists contemporánea del saber (Monn). sino 
sentando bases para el abordaje de la teorfa comunicatrva desde nuevos 
paradigmas y modelos, agregamos "El rnolor de la ctencia han sido sus cns1s·. 
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5.-LA CRISIS DEL SABER CONTEMPORÁNEO 

5.1 Cr1sls de los paradigmas de las ciencias: soclaJes 

Después de haber rcV15<'1do los modelo~ clas1cos de la comun1cAc1on 
(funcionalismo, cstructuralismo y marxismo) es portinente r~rterar de m<lnera global 
la revisiOn critica de Cildñ: uno de ellos. para rencxlonar 5ohrc la crisis de esta'!> 
aproximaciones teóricas: asl como comprender el fcnomcno del -h1brldlsn10H y la 
crt:sls general de la ciencia 

De acuHrdo a las aportnc1ones del func1onahsmo ol oatud10 do lo 
comurncaclOn corresponderan un conjunto de técnicas nguro:::>:-Js (an:ilts1s de 
contenido. drfcrcncial scmantlco y la teorla de los usos y gratrficac1oncs) que 
resultan útiles en el análisis y valoración de algunos aspectos. del fenómeno 
comunicativo, quedando su perspectiva tcónca contenida de manera 1mpllcrta en lo 
que corresponde a la construcción y apllcac\Cri de estas técrnc;is 

AJ hecho de expllcttar estas teorlas, resurta cvtdente que el fUnc1onal1smo 
estLNO más preocupado por desarrollar herramientas in:;trumcntales del uso de la 
comunicación, pnra nncs sociológicos, que por el abordaje y cxplrcrtac1on c1entlf'1ca 
de lo que la comunicación es en si misma. stn que esto hnga desmerecer la V<'Jlldez 
de muchos de sus estudios -los primeros- sobre el complejo fcnorneno de la 
comunicación masrva y los medios 

En cuanto a la aproximación estructura lista se observó que. el 
estructuralismo resurta ser In comente mas cercann a tcorla de la 
comunicación. pero no porque !le lo propusieran sus exponente~. 5tno porque al 
nacer con la lingUlstlca, el cstructurallsmo se consolida. desde l;i pcrspcctrva 
comunlcattva 

Por otra parte, es preciso mencionar que esta postura teonc<1 esttt 
comprometida con la ciencia, dadas sus pretcnc1oncs de cstudto e mvest1gac1on y 
su no compromiso con ninguna ideologla 

Dentro de esta linea de Investigación estructuralista destacaran pr.mero. el 
desarrollar una tcorla de la stgntncaclón: y segundo, el Indagar sobre la relación de 
la comunicación y la cultura 

Empero, las limitaciones evidentes para el estudio de la comunlcac16n inciden 
en: 1) al circunscribirse sólo a analizar código-mensaje (aunque con el trabajo 
realizado por Abraham André Moles se supera), 2) al no resolver el problema de la 
slgntncaclón, dado que anall.zan la estructura de un mensaje cerrado. porque 
cuando el mensaje circula entre ta gente, no puede explicar el problema de 
estructuras abiertas. (Este segundo error mas tarde sera resuelto por la 
pragmética, es decir, el signi11cado no está dado en el mensaje, sino depende del 
contexto, de la situación El slgntncado no esté dado en el mensaje, porque éste es 
utilizado de manera dtferente por los dtfercntcs actores de la comunicación); 3) 
confundir signtflcaclón con comunicación: y por ende caer en el 
•pancomunic;1cionismo'" 

Respecto a la comente marxista se llegó a valorar las aportaciones desde· 
la recuperación del anéllsls histórico; Ja utilización de la dialéctica como metodologfa 
pertinente; el concepto de totalidad como adecuada para el análisis de los 
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fenómenos de comu111cac10n, y. lo recuperable del marxismo para el estudio de la 
comunicación consiste, como ya se explicó anteriormente, en el únfas15 del an:tllsl5 
económico de los procesos comunlcatrvos y la teorla de la tdeologla como proceso 
explicativo del funcionamiento de la comunicación 

Respecto a las llmrtantcs. en cuanto a comumcoción observamos In carencia 
de una tcorla cspcclfictl de la comurncac1ón: su excesrva 1ncl1nac1ón cconomic1sta 
y/o ideológica. su excesrvo dogmatismo. su falta de mútodo y técnica pcr11nentc. y 
en general su V1Slón instrumentalista de la comunicilClón 

Oc esta manera, en io refcrcntn ~I estudio de la comun1cac1ón. los analls1s 
marxistas se concentraron en la denuncia del emisor. es decir, se conv1n1cron en 
propuestas. lnvesrlgacloncs y estudios con~cstntar1o~; ·cornpromet1dos en la luchR 
de contranos" (burgucsla-prolctariado) Oc este modo, a pesar de ser una 
aproximación contraria al func1onallsmo. desde su conccpci(Jn "1deológ1ca". hasta 
sus preceptos "teónco-conceptuales", et marxismo considerara al func1onal1smo 
como punto imponantc para fundamentar su análisis y cr1t1cn respecto a 
comunicación 

Asimismo. en el marxJsmo, los puntos que existen para abordar el fenómeno 
de la comunicación no pretendieron de ninguna manera elaborar una c1cncm de la 
comunicación 

Ahora bien, dAdas las llm1tantes de cada una de les corrientes. antes 
revisadas en este trabajo de nNcstlgac1611, podemos afirTTlar que nmguna de ellas 
plantea una teorla de la comumcac1ón De este modo, todo lo que se habla venido 
desarrollando llevarla, nccesanamcntc. a un ahondamiento de la cnsis de las 
ciencias sociales, asl también se cae en In cuentn de que tanto el func1ona11smo, 
como el estructural1smo y el marxismo (modelos) no son paradigmas. sano 
seudoparad\gmas, es decir. estas comente~ o ;tpror!rnac1oncs clasrcns no llegaron 
a consolidarse como paradigmas (véase en el apnnndo 1 4. lo que Thomas Kuhn 
propuso como paradigma cientlflco) 

Le siguiente tabla expone las dCcadns en que dejaron de ser modelos 
generales explicatrvos de la realidad y la comunicación (func1ona!1smo. 
estructuralismo y mandsmo). 

ll~ :::Jf qr~1~:::_:~::i1c,_.f~~r~~~;&~~rr°i0~rcffi~1afa,,,, 
· FUNCIONALISMO 50 ·s 
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Asl, observamos que de las décadas de los cmcuenta a los ochenta, ya no 
existen autores puros que sostengan las tesis de dichos mod<:lo~ Se buscan. 
entonces, nuevas nltcmaltvas que rcsuctvan las def1clenc1as y criticas hechas a sus 
modelos, ast sus trabajos empiezan a ser una mezcla de las aportaciones de los 
diferentes modelos, de este rnodo surge el l11bnd1.sn10 Para ilustrar el proceso de 
htbndos. mostramos la SIQUtente tabla 

1 FUNCIONALISMO - Estructurnll~ta Teorln y Mctodologla 

[ i :J~i~~;;i~~~-,C"~ ~~n;,\br;.;~,,~~ : : ;:r:~TT" -:~' :· ; '.;::,~¡~~ ~: .. e ... : : ; : -~-:;-:~' 
L_~~~-.:_:-~~~ _:. _ .. ------...... ___ ---~--~ --~L .. c."--~"c---C--------------- -- .. ------

3 ESTRUCTURAL - Marxismo La d1nttm1ca h1stónca 

i.::::;;::;.: ::: : ; ------.-------~-:~--- -~:--:---:--:-"7:-:-~77-;-:---:---:--:--:------:--;---:-:----7---:--7-:---

i. ~ ~ ~~M~~c;> : ~ '.. ~ ."' Estfuct~iismo;_ . ~ AS~ctos metod0i!691cos par.a enafiz::¡,i''ío 
~c:.;_;;_;_;_;_;~_,4444• i~~-"· :.~ ~~:_ .. ·~"e .. ..:L .. ': . •-4•. ~t<Jm <lo).m~p<:ql<f_. e•.·-·~· 

Cabe anotar, que el functonallsmo no se puede relacionar con el marxismo, 
pero éste si considera al funcionalismo para fundamentar sus crlt1c<1s 

Observese qug a pesar de la Intención del 1\mc1onallsmo por resoNer 
problemas de manera pragmática, no contempla las causas que ong111an dicho 
problema, de tal manera que resucito queda pnrc1almcntc explicado, asl. entonces 
fattara una teorla y metodologla, como el sustento y soporte a la rcsoluc1ón y 
explicación 

Por otro lado, el estructuralismo cuenta con una teorla. sin embargo carece 
de técnicas que le permitan corroborar su tcorla. es decir. observar emplncamente 
sus planteamientos teóncos Ademé'.ls. este modelo no logríl dnr una cxpllcaclón 
respecto a la dlnamlca y ortgcn hlstonco de las estructuras 

En lo que concierne al modelo marxista, como se observa en la tabla. a esta 
aproximación le falta una metodologla pertinente par;¡ analizar la cstn.Jctura del 
mensaje y den1ostrar que es 1deológ1co 

De esta manera, tenemos que el modelo funcionahstri no puede explicarse a 
si mismo, dado que esta basado en la lógica conductual Modelo conservador, 
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comprometido con el status qua; tiene una visión instrumenralrsta de la 
comunicación 

El modelo estructurallsta esta comprometido con una descripción profunda. 
el problema es que necesanamcnte tiene que congelar la imagen para poder 
estudiar Ja realidad, entonces se pierdo do la dm."lmica de la imagen 

EJ modelo marx1sfR, critica el modelo funcionaUsta, dado 'luc est;) 
comprometido con la critica y et cambio. s111 embargo. también tiene un;J YJ::>1ón 
lnstn.Jmentalista de fil comunjcación No h.,1y una teorla marxista d~ f;i comun1c;rc1cn. 
quizás lo mas cercano es fa tcorfa de la 1doologla A drf¡-:.•rcnci.J c)t.·I n1odelo 
funcionalistA, 1:1 dlaléct1ca busca las contradlcc1ones entre lo runc1onrtl y lo histcnco 

A pesar de la n.isión-mezcla entre los modelos (funcJona//smo. 
estructurahsmo y rnarx1smo), es decir, nunque a partir de los h1bndos y con estos 
un sin nn do esfuerzos e intentos por sostener y explicar In roa/id<id. y a la 
comunicac1ón, estos esfuerzos fueron lnfn;duosn3, no se logrri:rlan re$otver !os 
problemas. porque el problema medular. no está en lo$ modelos. sino en los 
paradigmas que les dieron origen· el posJtMsmo. el rac1ona/l~mo y 18 prospcctwa 

De esta manera, reiterando el orden de ideas, de la~ decadas de los 
cJncuenta a /os ochenta se dieron /as crisis de lo-; pn::.-supuestc~ c1as1cos. as/ 
también se dan los "tubnaos· y con ello se flega a una prm1era conc1us1cn lo qu~ 
esta en cns1s no son los modelos (func1ona/1smo, estructura/lsmo y rnarlC1sn10J, suw 
los paradigmas que les dan origen. (posHMsmo, rac1onal1smo y prospecttv;tJ 

A continuación se exp!Jcara en qué consiste Ja crisis de los parnd1gm;:is, los 
cuales dieron ongen a los modelos re\ll~ados en este trabaJO de irr.1est1gac1on De 
esta forma, resurta pertinente contextuah..::ar la critica respecto al posrtr....1smo 

A la actrtud c1entlfica quo se cnsta/1.Zara a través de la denom:nada '"nueva 
c1enc1a· va a considerar como expl1cac1on c1entlfica de un hecho. aquella que ·.renga 
fonnulac:ia en términos de leyes que relacionan fenómenos aeterniinados 
numéncamente, esto es matemáticamente. la actitud c1entlflca sera ba10 la 
consigna de '"medición del mundo", esto sustentado, claro esta por el auge y giro 
deJ saber c1entlfico, caracterizado y encamado por fas c1enc1as exactas: y el avance 
tecnológico y la apanc1ón de las unldac:Jes de medJda, cond:c1ones que permstirlan 
descubnrn1entos geografico~. astronom1cos y matemat1cos. entre otros 

El posrtMsmo como paradigma clásico de las c1enc1as descnptrvas retoma 
casi totalmente la propuesta clásica anstoté/Jca, en tanto lo importante es la 
Cl'escnpcJOn del objeto reaf De este modo, Comte a partir de las e.~per1enc1as 

acumuladas en cienc:as con10 Ja fls1ca o la matemat1ca senafa que el paradigma dt>f 
posrtMsmo es la ob1etMdad, lo cual dependerá del ob1eto real 

De igual manera, fa ob1etMdad eqwvaldrla Lt ta exactitud de la descnpc1ón 
datada del ob¡eto y en tanro la med1c1ón del ob¡eto de estudio sea exacta, mayor 
ob¡etMdad habrá en el conoc1m1ento_ As1n11smo, para Comte el método de la c1enc1a 
es puramente descnptN'O, 1nnuenciado seguramente por el auge en el desarrollo de 
las técnicas de cuantificación y med1c1ón, descntnendo hechos expre!:>ados en leyes 
que permrtan la pred1cc1on 

Genéncamente, algunos de tos errores de la apl1cac1ón del modelo 
positrvista; es que impera la fracc1ona1tzac1ón de /a realidad, lo cuál s1gnrf1ca que se 
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pierde el contexto, la globalidad, lím1fandose a un ·pedacito·. fracción de Ja 
realidad; es decir, la visión y por ende las expllcaclones resultan parciales 

Asl, con Ja especificidad y pragmatismo se crean ciencias o dlsclphnas 
d1senadas prlrD la descripción y mcdJciOn exacta de la fracción Cabe agregar, que 
el mundo no cst.ñ: compu~sto de fragmentos. todo acontecer remite a la totalldnd, 
de la cuál ninguna ciencia particular puede constrtulr un saber absoluto 

De lo antenor se dc!'iprende la exccsrva cspccwli.zación, y Cst~ a su ve.:~- trae 
como resultado la pérdldn de la 1ntcligib11ida d de lo reill, es decir. se p1crdf) el 
entendimiento dt"! lo real. de:I conoc1m1cnto en si n11~rno 

TamblCn, se establece el rmpcno drl drtto. de Jo dClt;ido. dicho t.·n ntr~s 

palabras, Imperan las c1cnctas cuontitattvas Y con esto se t1cm1e a confundir el 
modelo de lo datado y exacto con líl propia realidad 

Bajo Ja perspcct1vn wcbcnann, la matcnHltt.....,..aclón dn lns c1t!r1c1a~ naturnlos 
no es el fundnrnento de su c1ent1flc1da d. sino de su precrs1ón Mrnc '.l'\Jebcr set'\Clla 
que el status c1ent1flco de Jas c1enc1as naturales le$ Vlefl1! del riQor conceptual de 
sus mforencras y no d~ la prec1s1ón matemilt1ca de su método 

Por otro lado, las c1enc1as de la cuttura no go.L<ln do nmgun prMleg10 rn de 
ninguna restncc1ón que las dispense de presentar sus an.'.ll1s.1s en forma 
comunicable, controlable por cualqwera y ab1t"rta a la prueba 

El pensamiento posrtMst.:l a::;p1raba a reali..zar una r~organL::ac1ón social, 
teniendo de base a la soc1ologla corno el princ1p10 organt..:atrvo dol saber. sin que 
por ello se disminuya Ja ObJetrv1dad c1entit1ca de cada una dulas c1enc1as 

En resumen, Ja perspectrva posrtrvtsta con su propens1ón a la med1c1ón y a la 
objetMdad del dato (exactitud) hace que se dejo de lal.10 ruú<J ¿:iquella cosa 
soc1ológ1ca que no pueda ser medida u ob¡etrvada cuantrt~tr..-amente En pocas 
palabras, se establece el imperio del dato y se confunde el rnodelo de lo datado 
con la realidad. 

Observese, que las críticas huchas al paradigma posrt.r.11sta son semejantes 
a la critica del reahsmo anstotel1co, pas.LH1do por Augusto Comtu ("fundador del 
positMsmo•) y Emrle Durkhe1m (·padre de la soc1olog1a). arrastrando asl errores 
hasta el modelo func1onallsta, mismo que hereda esta trayectoria (dados sus 
antecedentes) de tal n1anera. que a ~st¡is arturas de Ja 1nvestrgac1on . .:ifinnarnos 
que esta aproXJmac1on teonca (el func1onahsmo) no z.e haya consolidado como un 
paradigma. 

Cabe acotar que Em1/e Durkhe1m sostendra fa tesis de que puede haber una 
ciencia social, porque exJsten cosas sociales ·uuna d1sc1pl1na solo n1erece el 
nombre de c1enc1a s1 tiene un ob¡eto determinado para su exploración La c1enc1a, 
efecttvamcnte, se ocupa de cosas, de necesidades; si no posee un dato que 
descnbir e interpretar. reposa en el vacl o • :-.; 

Asf. el an.élisls del problema dtJrkhc1mnlano del hecho social aclara los 
tundamento3 del crlteno de obJctMdod Recordemos que para e/ po:91t1Vismo 
conservador, la constancia de los efectos confiere su objetrvidad a los hechos Por 
tanto serán hechos soclale'!; obJctrvo~ In~ constnntcs del acontecer socia! De Igual 
manera "'que la masa. o la veloc1d;id, o la graved;id, por el hecho de ser 
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uconstantesn, eran consideradas por la c1enc1a de la época fuerzas obJetrvas reales 
y no meros operadores, las constantes sociales son fuerzas reales· :·.ij 

De esta manera, Durkhelnl prehmde que ras constantes sociales sean 
estudiadas como cosas sociales. lo que propone es que se consideren Jas 
unffom11dades corno realidades inmanentes a la so~icdad. cons1derandola::. fuente~ 
objetrvas de los hechos sociales Lo que este fl!Osofo francés pretenderla en 
realidad es crear una c1enc1a normatrva. es decir. que respom:Jan las Ncosas-hechos 
sociales"' a una sene de constantes en término::; del deber ser 

Por otra parte. par.a Weber, No/ preJu1c10 naturalrsta (SOio el conoc1m1cnto 
generalLZable es válido) y el pro1u1c10 tustonc1$la (sólo ol conoc1m1ento de hechos 
tndMduales es real) desc;;:1nsa en un mismo t!qu1vucu por ZHTll>J$ p<..lrte~ se supone 
que la .-ac1on.alidad corresponde al devenir físico. y la 1rrac1onal!dad al devenir de los 
asuntos humanos Max Weber n1ue~tra que el concepto de 1rrnc1onaildad esta 
defectuosamente formuladoM .... 1.1 

Lo antenor- parti.-la del supuesto de que los asuntos humc:u1os son 
irracionales por 1mpr-eV1s1bles y contingentes Dichas car¡icter1st1ca::. no sirven par-a 
separar las c1enc1as de la cultura de las c1enc1as de la naturale..:a S1 se aplicase 
este entena de Ja 1r.-ac1onalldad a las c1~nc1as do la naturaleza habrfa que 
considerar- 1rrac1onales a la mayor parte de sus ob¡etos 

Max Weber afirma que el comportamiento racional nace del cornportam1ento 
libre y no del comportamiento forzado. El actor s1unte la libertad de sus actos como 
Ja expresión de su rac1onalldad Por otra parte, tanto en la nalur¿"jle..:3 como en el 
devenir social. Jo (1necesano» y lo «acc1dentab> dependen de causas. y el 
fundamento de la causalidad no esta en el carácter pred1c1ble o 1rnpredic1ble de un 
fenómeno. 

En este sentido, Weber senala que el nrvel de la cziu•.;;:ihdad que interesa al 
método generaltZante es tan pertinente como el que interesa ~I método 
1ndivlduah.zante. Serla absurdo prt'tender que es mas c1ent1t1co el conoc1m1ento de 
las regulandades, que el conoc1m1ento del s1gnrficado de los fenonu;!nos (o 
Viceversa). 

Siguiendo con la expilcac1ón de la cns1s de los paradigmas. respecto a la 
critica del rac1onahsmo, el de Descartes tendra como relac1on con el idealismo 
platónico la Vls1ón subJetMsta. en otras palabras. se rescata y da presencia al 
sujeto, al hombre, como actor ·pensante·. ...... 

El modelo rac1ona11sta de Descartes sigue siendo sub1etMsta. -yo no niego 
mi expenenc1a de la realidad, pero no es lo único no nada ma::. es lo que 'VIVO y 
percibo, smo que ademas pienso y entonces se expcnementa con el conoc1m1ento'" 

Asl, Ja critica al paradigma rac1onal1sta en términos generales es que no todo 
es y pertenece al orden racional, existen cosas contradictorias y paradó¡1cas Es 
decir, no todo se puede ordenar rac1onalmente, porque 1°) La mente humana no 
tiene la capacidad, y 2°) No todo es racional. 

Además, resurta un absurdo concebir la idea de ·11us1on r<1c1ona1·. porque es 
cierto que el hombre ordena las cosas. pero esto no significa que estén ordenadas. 

~""' 1b1d""ni., p .1:. 
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Pc.r otro lado, observf!Se f1Uc en l<l socicdnd nxrstt:n fenómenos contrad1ctonos y a 
veces no cabe elegir entre uno y otro, o rech<lZar ambos 

Con el Jdeallsmo y fundamentos crlt1cos, lmmanuel Kant hace ver las 
Jim1tac1ones de la razon human¡i Esft! pensador alemán en su obra La Critica de Ja 
rozón pure, 1ns1stc qut"! el conocer humano esta l:m1tado ni c:-tmpo de los fenómenos 
sensibles. que mas all;'J de sus frontP.ras n:lda put:>dü conocer rn con sus formas dn 
tntuición, ni con sus forTTlns de pens:-ir, nt con sus 1dc<1s de la ra ..... on Oc esta 
manera, el hon1brc no sólo es un ser pcnsilntc, como creyó Desc<irtr.:s es, 
ademas. voluntad y scnt1rn1cnro. y rior f!gfn::;. vi~~• comf1l<'"tn ~HJ cscnc1n pc:r9onal, 
satvando su fo, cumpl1cndo sus dcbt'"_•res con los dt~n1.':t~ homhres y rccreando!¡c en 
el arte 

Los errores del paradigma rac1onnhsta. radican en proponer que pélra la 
comprcnslon de cualqulcr fenómeno es mdispcnsablr: dnr cUt-:nta formal y precisa 
do la totalidad de lo subyacontí.? ;:il objeto Un subyacente qu~ no t~s accesible por la 
vla empinca, (sólo para su comprobactón) smo por Ja Vl<J absrractil y "!'nrmal lo cuál 
lleva a un rcducctonlsnio formilf 

Otro error. es el exccsrvo peso que le da a la5 estructuras como tales que 
en su cart'fctcr de formas 1ntemporalcs l1mrtan Ja c;¡pac1dad transfnm1;idnra del 
sujeto, desplazando el CJC de la dmám1ca del SUJcto a l<i cstructur;i 

De esta manera, l) qucd:l sin rcsotvcr el problemrt de la Qt·~nc~1~ de las 
estructuras, sJ son totalidades dadas. no se modifican. si son fotn/1dadcs 
transfonTiabJes son histór1cas: y .:') s1 tienen dlni'imlca interna se podrla rrcsuponer 
que son capaces tamb1en de descestructur;1rsc y cstructurilr nuevas estructuras, 91 
no son capaces de esto e.en qué consiste su dm~m1c;i mternrt? 

De esta manera, el parad1gn1a rac1onallsta se su-;cnbe y· '.:>ustenta h<lJO una 
lógica Intelectual. dicho en otras palabras. Ja configur;ic1ón mcntill en fc':rrriincs de 
razon sera el entena Ví'lhdo para la comprens1on y cxpl1cac1cn de la realidad. en 
tanto debe Imperar un pensamiento élbstracro cnpa.7 de: ordenar s1stcm<'lttcélmente 
lo susceptible a /a racionalidad 

Ahora bien. el orfgen del ténnlno n:prospectfva» cst:i en la óp:ic<'l Se adoptó 
para referirse a las técnicas que pcnnrtlan «mirar mtls ICJOS y ver mejora En 
nuestros dlas el término «prospcctrva» designa un metodo part1culor de nnar1s1s del 
cambio social 

El anállsls prospecttvo del cambio se caracten.za por la adopc1on de un cierto 
punto de vtsta teonco, mas bien que el uso de rccnicas de 1nvest1gac1ón especiales 
De este modo, el punto de vfsta prospectrvo, SP. caractcrL:--n 1) por un;i pilrticul~r 

concepc1on del tiempo: y:'.') por una pnrt1culn:r concepción de la probab1!idild 
·La valoración de la incertidumbre, es, en cierto sentido. el objeto mismo de 

fa preVJsión en c1enc1as soctales la cuestión que se debe resotver, consiste en 
elegir unos crtrerios de probabllldad que m~ntcnga el nesgo de cqutvocarse dentro 
de unos llmrfe3 c1entlficamente tolcrnbles" =--){} 

Observesc que nlnguna cornb1n;ic1ón conocida dn hechos sociales, garanti..:a 
absolutamente que se han tomado en cuenta todos los datos pcrt111cntes. ni que las 
cosas van a suceder dn una milnt"!ra dada Por ejemplo. n11entras que el qulm1co, 
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cuando combina un actdo y una base. está seouro de obtener una sal y agua, 
porque controla todos los factores del camhio, por su part~ el ~oc1ólogo mane1a 
habitualmente solamente algunos de los factores que intervienen en el camo10. y 
generalmente los idcntificn a partir de datos indirectos 

"En Ja rr1cd1da que las c1eY1c1as socu~les se apl1quo11 a con~trulf el futuro de 
Jos hombres_ deben servir plua /~1d1car de: qu(~ rnanco1 se puede consP.guu que 
sea posible un futuro deseable" · 

S1gu1endo la cita. es probablementt .. ~ necesario µara alcaru:ar en el futuro una 
forTTia de Vlda desead::l, llt:v,;u a cabo ciertos cambios 1nrncdratos que contradrgan y 
modifiquen rad1calnu:mto las tend~nc1as observadas El anahs1s prospoct1vo. 
senalando las consecuenci;:is sndPseadas de las tendenci;is ;ictuales pretenUf! 
introducir los des1g111os del hombre en el control de los rnecarnsn1os ciegos que 
determinan el porvenir 

Para mayor clandad, cabo citar lo s1gu1ont'=' ·La pred1cc1on ~s un enunciado 
sobre sucesos futuros que se emiten de una manera absoluta. y que no se funda rn 
en un an3.fls1s c1tmtlftco de l<ls cond1c1ones del cambio social, ni toma en cuenta la 
resistencia al cambio que ofrecen los srst~mas sociales El traba¡o prospectrvo 
nada tu~ne que ver ni con Ja futurologla, ni con los oraculos Nu cons1stlj ~n hacttr 
pred1cc1ones, sino prE!V1s1ones"' .F.· 

Asl. la previsión no consiste en la ant1c1pac1on. sano t:lll l<.i pausa, es decir. es 
ef e1erc1c10 mental que toma d1stanc1a respecto a los datos del acontecer. para 
tratar de cornprendor sus consecuunc1as sociales, on relación lo md5 arripl1a posible 
con los restantes factores conexos. para valorar fjn lo posible lo!:~ riesgos derr....ados 
de las acciones atternatrvas tendentes a controlar los procesos de cambio social 

'"La prospectNL\ es un estudio del cambio social oramtado t13c1a la acc1on, o 
que al menos tiene ccnsecuenc1as practicas sobre la onentac1ón dt.!-I can1b10 social. 
La mayor parte de los estudios prospectrvos se han emprendido con el objeto 
expreso de ayudar a las dec1s1ones gubernan1cntales" :'!"~ 

Y en ese sentido, aunque los sociólogos han eludido Jas consecuencias 
practicas de sus análisis prospectrvos, sus resultados tienen una 1nc1denc1a sobre la 
realidad. Las consecuencias de esta mc1denc1a no se ve del mismo modo por todos 
los autores. Para algunos, los analrs1s prospectJVos tienen un efecto conservador. 
mientras que otros conciben que son revoluc1onanos 

Ahora, después de haber dado una vis1011 smtet1ca de la prospectrva. cabe 
sena lar. que en terminas generales la prospectr.ra es la prietenc1on de la ciencia, de, 
'"prever para saber. saber para prever El hecho de reall.zar un ann11s1s de ciertas 
predicciones en las c1enc1as naturales, aquí en algunos casos al darse 
determinadas constantes so puede tender certeramente a predecir Mas, las 
ciencias naturales trataron de insertarse a pred1cc1ones de las c1enc1as sociales. y 
(dado que Marx se mscnbe en la idea de la c1enc1a) aunque las proteslas de Marx, 
en cuanto a doctrina se refieren, no han sido cumpháas. ro cucll sui embargo, no 
1nváhda su metodologla y su propuesta, s1 hace entre ver que no tfS tan tclcll 
predecir a futuro lo que va a pasar. 
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CabP. resaltar, que los seou1dores y ·mal 1nt•!rpretes" del marx1!;mo. en este 
caso Luis Althusscr y Antorno Gramsc1, al pensar ciuc~ lo cconómtco e 1dcol(Jg1co, 
respect1vamcntc. dcterrrnnan lo soc1nt. oMdaron considerar a la dtalCctica. ahl su 
error pnnc1pal Asl, este voluntnn~mo pierde la noción de otra5 co~~;is, el "saber 
para prever". no es v~l1do pnrn afirmar un futuro. dndas unn sen1·: r1e contmg•~nc1n5 
y/o vanblcs que.> d1fic1lmr!ntc f"Uedcn ser conrrol::lda'!> o tnn ~-;ólo v1".'>ltJTnhr;:¡<1:l':>. lo cual 
por supuesto nltcra y afcctn lo ~prcVlsto" lo ·predicho· 

Después de hnbr:-r contcxtualL: .. C\do In cxphcac1ó11 dt"! !a cns1s de los 
paradigmos, resumimos dt"! la ~1gu1enh! mnnr.rn en el po<>1t1vi5rnn J;-¡ r.ri~1~ r:id1cn en 
el hecho dr: frnom1-!nL1.r 1:-i renlHi;1c!. P"> <11-:c1r 5P ria·rd1-· C'h· l;i. gloh~l1<1ad y 
complejidad del fenonicno. en la nH .. •dldn en qut:: \tl rc31tdn(1 no se r>uerle entender a 
pedacitos 

La cnsis dnl paradigma rac1on;ili~ta so centra pr1nc1p.:ilffHJ11t o en la propia 
racionalidad, es decir, no entiende 111 cnns1dcra !ns contr;'lc11cc1one~ ne l."1 re;-i\1dad, 
este paradigma se fundi!mcnta en la ra7on humana l~I entena dt:.: la vcrdi>d no 
depende de nuestros 5cnt1dos; es 1ntelcctual y por ende todo tcndr:'l que 1~xpl1carsf! 
racionalmente y se deja fuera todo lo que no correspondn a la ra_--011 

Ln cnsls de In prospcctrva bi1JO In lóg1c;:i mnrxi~tn rnd!r:.n 1:n 10 11ogm:tt1r.:o. lo 
ortodoxo. al pensar que el hombre esta niontado en un;i historia y flUé e~o es lo 
que permite pasar de un estadio él otro Los cambio'!:> no son neces;iriamentc para 
bien, o de manera progrcsrvn. tambtún 5e dan regresiones 

Lo que nhortt ohscrvn.mos es que ri partir de !ns r.:rls1s de los pn.r<1d1grn<1!> 
claslcos. lo quP m1pera es una crisis en l;ts c1enctils soct~lr.-:.. es c!•!C!r t'.!sta..:; no 
estan consolldi!dilJ con10 un saber c1cntlfico, s.e dlJ<1;-t de su vnhde7 como c1cnc1ns. 
ante cstn s1tu::lc1(n1 ;)parece l;i pretenc1ón dt: <'lcercarse a las ctcncias natur;:ilt-!S a 
tas ciencias ex<ictils. ba~.1c::-is, b1o!()g1cas. pero sr ~P.scuhrP.- l;i. relatMd;H1 dP lils 
ciencias Es cierto que en In~ clt:nc1<.1s h;'J.-;icns p1·r~.1.-.t1: un.-i. c;ir01c1d;ir1 pn-:d1ctrva 
dadas ciertas constantes. pt:ro en el :tmbtto de lo soc1nl no hay f;)le:. constantes. 
hay por el contrano una Sí.:ílf: de cont1ngenc1a:> ,-: 1ni:t-:r11durnhn~".;. el n1unao es 
cambiante y esta su1cto a una d:nam1ca h1stónca 

5. 2 Crisis de las ciencias 

Oc acuerdo a la expos1c1ón del <'!panado anterior. en el siglo XIX se gesta 
una rclatN1Znclón general de las conccpc1oncs cientlfica~ Al mismo tiempo que la 
noción de ley. se transformara. sut1l1zara Ja de verdad 

Mientras el sujeto (mente) y el objeto (lo rcetl) cst<lb;:in scpnr<ldcs pan:?cla 
indispensable la nocion de una vcrdnd absoluta y preexistente para garanh ....... ar la 
validez de su encuentro, de su atjcCU<lción A par11r del momento en flUC el csfucr7o 
del conocimiento tiene por fln dl!ltiriguir sujeto y objeto, lo verdad se hncc relAtrva, 
esta en función del éxito df? la conquista del mundo y del pcnsamlento 

Adoptando el ju1c10 de Blanché •sobre la evolución dú la ep1stemologla en el 
siglo XIX ·Estn no es r:scépticCt es Ctnt1dogm:itlc;:i o. s1 se prefiere un calificativo 
menos negativo. es relativista La verdad no reside en tal o cual enunciado aislado, 



cuya suma harta la vordad total; ost~ on ol sjstoma, donde cada olomonto no tlono 
verdad ni siquiera sentido sino por su relncfón con el conjunro·· ~ 

Observese que en la Pr1mera Revoluclón: la teorla de la relatMdad, el 
método experimental marca la conc ordancJa de la rezón humana con la naturaleza 
Por medio do su pensam1onto y con In ayuda do ingfrumcnros construtdo::o para fa 
observación, el Silbio descubre IAS reglas del mundo qur. le circunda El srgfo X.X 
mermará més que el anterior estas certezns razonables Ln mecánica relatMsta 
vuetve a poner en duda lo que parcela evidente nuestras ccrtcz;1:;., e~;. decir. el 
espacio y el tiempo Destruye la noción antigua de simu~;lneidad t;n t1::nn111os de 
expenencla 

Alterando el espacio y el tiempo, Einstein nlcan.zabn e3ta zorin nH:tnfls1ca. !a 
más oscura de la materia, que se encuentra en la lntersccclón de Jas propiedades 
espaciales y las propiedades rcmporalos •Por rcvoluclonnna que haya parecJdo In 
teorla relatrviste, no atacabo otras formas en todo caso que ii'l9 de la 1ntu1c1ón 
sensible, el aspecto más superficJal de nuestra razón No podra dec1r5c lo mismo 
de fo que f'ue una verdadera revolución. la sacudida de Jo:> proplo!i fundamentos de 
1a mente humana- la mecanlca cuántica Esta vez se pone en tela de 1u1c10 lo 
esencia!· los principios de ld~~ldad. de contradicción, de determinismo y las 
nociones de causa y sustancia· ""' 

La Segunda Revolucion· la mecilnJca cu<inticn. Max Planch. descubnó, en 
1900, que al ntvel mlcrofislco los cambios de enorgla no ::;:on continuos 3/no 
discontinuos como consecuencta de fOSi cunntos Igual que en el m°"1mlento de una 
muchedUmbre. el efecto de masa do una apar1enc1a de cor.tmutdad Lo:s 
corpúsculos de la mecánica cuantica no pueden ser locntL .. ar1o~ exactamente con 
certeza. Para Bohr el átomo tune lona •a destiempo"' en suct::slón drscontlnua de 
transiciones instantáneas El salto cuántico de un elcctron no supone trayectonas y 
se realiza "fuera de espacio"' 

·se niegan aqul todos Jos caracteres del espacio-tiempo de la ciencia clásica 
y de nuestras mas evidentes Intuiciones Poro hay mas· a panlr de un cierto grado 
de pequenez no se puede dlstinputr, nl por tanto. medir nt suprimrr la acción de la 
observación sobre et fenómeno observndo Para srtua r un electrón hay que 
Uumlnar1o con un fotón Ya no puede con3/dcrarse ef fenómeno como objcttvo en el 
sentido habitual del término, es decir, Independiente do las condiciones en las que 
es observado·_ 4""' 

El pensamiento clentJtJco en el sfglo XIX marca un progreso en re/ación con 
el siglo XVIII, ya que se elaborn contra Ja sen5ac/ón, mientras que el siglo X.X 
tmagina el objeto clcnt1nco frente al objeto percibido Recordemos que 
antiguamente. fa reneXJOn reststla al pnmer renejo. El pensamiento clenttnco 
moderno mantnesta que se resiste a la pr1mera rene)(jón 

De este modo, habrá que desconnar de las certezas. de las evidencias. gran 
lecclón que puedo dar la historia do tas ciencias a fas clenclas sociales. 

-----· --- ---------· -~ 
;aa... OR.AW~. t.{.1vj,!.-u • .-, ?~,..tu<i..Js y T~cn1c11.• <!<e 1- r::1.-nc1111s ~,..•c1~1.- •• rTorn" ~, 'Tr F ... -::-iq:.o.- .!'.!uno.:: 
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La h1srona de las c1enc1as esta llena de ejemplos de 1rrvest1gac1ones que 
fueron totalmente irrelevantes en su tiempo y que luf?go adqulneron (R veces mucho 
mas tarde), una Importancia ex1raordlnarta Desde que a algulen se le ocurno que 
ras ciencias sociales pueden aspirar a un género do objctMdad anólogo al de las 
demás ciencias, él mismo percibió quo las dtncultados pnra el logro de tal ob1etrvo 
podrlan ser mucho mayores 

El problema. ante tal srtuac1ón radica. esencialmente en que a drferencm de 
las ciencias sociales, se parte de la ba.se de que en las clencia:s naturales la 
objotMdad y la noutralldad valornttvil son y f\.Jcron slf,mpre algo dado 

El desarrollo de las cfencias sociales tomó gran Incremento desde la pr1mera 
guerra mundial: todas las cJenc1as 5ocinlcs tl;in sufndo. y sufren todnvla. la 
resistencia que opone una parte dol publico, Incluso cuno . .-:~ la idea de observar. 
cuanttncar y tratar las reacciones humanos como hechos, es decir. de forma 
ctenttnce 

En primer lugar encontramos a los que declaran que ol conoc:m1cnto de las 
cienc~s humanas os una cuestión de bu6n serrt1do, dtJ experi~nc1a Hallamos, 
tuego, a quienes est:..n coll'w'cncldos de la ut.illdad de las ciencias soclalc:;, pero 
estiman que los conoc1mlentos que acumulan no son strnclentos y, sobro todo. que 
no facffttan re:spuestas a los problemas urgentes que Interesan a todos 

Otra categorla de Impugnadores esta forTnadtt por las que declnran que las 
ciencias sociales abarcan excestvos conocknlentos y que el ob1cto mismo de su 
estudio les obliga a unas indiscreciones muy enojosas 

Todavla encontramos a los que temen que las ciencia::; soc1ale"3 mln1m1cen 
Jos aspectos estél1cos, morales. artlst1cos y emotrvos de la vtcia y reemplacttn !a 
apreciación de los valores intelectuales y morales por un anal.!s1s cientlfico funesto 
para estos estudios. 

Finalmente, ·algunos prevén que las cJenclns sociales serán utfllZadas para 
man/pu/ar y condlc10ner la humarm:tad La propaganda, en especial cuando el 
Estado controla la radm y la prensa, la pubflc1dod, sobre todo cuando se vuef'va 
inconsciente. las relaciones humanas, cuando quieren sustrtuir a las convenciones 
colectrvas; k>s servteios ps1cológ1cos del eJércrto, etc • estas técnicas. fn.sto del 
progreso de las ciencias humanas, provocan tnqu1etuo· ~; · 

BaJo este panorama de res1stenc1as, h.3c1a las c1tmc1as sociales como 
verdaderas ciencias, es preclsio resanar que, en c1enc1as socJales. el sabio 
investiga lo que es. No es ajeno del todo al problema de lo que debe ser, pero se 
sttúa en otro plano. que no debe intervenir sino unenormente y que es el problema 
de todos. Aqut cobra todo su valor ia Idea de que el hombr'=:f debe aprender a ser 
humano, asl como el pensamiento de Marx de la lnteracc1ón entre el mundo y el 
hombre 

S1 bien es cierto que se comprueba que las ctenc1as sociales no han llegado 
a elaborar una teoria del Hombre, que les perrnrta 111tegrar el con1unto de 
fenómenos observados, también es cierto que hoy en dla todas las disciplinas 
reclaman la unidad. 
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Ante tal annnaclOn. Plaget nos dJce que habra que c1Jst1ngu1r· la investlgacJón 
p/unct1.sciplinar en la que colaboran vanas ciencias, pero todas conservan su 
especrftddad; la lnvestlgacJOn trsnsdi.sc1p/Jnar que se sitúa a un nrvel de abstracción 
elevado y utlllza teorlas y conceptos comunes a todas las ciencias sociales. y 
finalmente, la 1nvest1gactón u1terd1sc1pflnar, que supone confrontac1ón, in!crcarnbio 
de métodos, conceptos y puntos de Vista 

Respecto a ia Wllerdisc1pllnarldad entre c1enc1as sociales y ciencias de la 
naturaleza, para P1aget debe nacer esta noctón de preocupac1or.es comunes, unas, 
relatrvas a las estructuras, otras, a los mecanismos P1get obsorvil la s1m1htud entre 
los problemas, actualmerrto 103 más 1mportantes, de las cienc1<l~ df~ la n~turalo.;:.a, y 
los de las c1enc1as del hombre, a saber, la producción do estructuras nuev-as. del 
equilibno (en el sentido de regulación) y dt:JI mtercamb10 

El fin verdadero de la 1nve:5tigadón inte-rdisc1phnar es, una reorgantznc1ón de 
los dominios del saber, mediante cambios consistentes tHi realidad on nuev3s 
combinaciones constructrvas 

Cabe resaltar que la rnterdisc1pllnanedad en las drversas c1enc1as sociales ha 
sido entorpecida por separaciones del saber y un sin nn de drficurtades Observes.e, 
mientras que las ciencias de la naturaleza requieren una 1erarqula de nociones y de 
problemas. un nslco utih.za constantemente Jas matemáticas. un qulm1co la r1s1ca. 
nada seme1ante eXJ5te entre las diferentes c1enc1a3 sociales que no suponen un 
orden jerárquico, y, por tanto, de subord1nec16n del rnfcnor con respecto ill suponor 
Por esto se han mantenido durante mucho tiempo opuest13s en sus !lmrtes o 
fronteras (psicologfa y soc1ologla). en vez de unirse para progresar 

La pnmera etapa de una colaborac1on ut11 consiste, en to concerniente a 
coda una de tas ciencias, a conocer el servt-c10 que las otras pueden ofrecer1e, e:-; 
decir, que los representantes de cada una sepan planloar sus problemas en 
ténntnos accesibles a los otros. •El dlálogo supone superposición de conoc1m1entos 
y comunidad de lenguaje'", (frase de P George, crtada en relación con la 
geograna). 

•Los contactos mterdlsclpllnares seran fecundos, en la medida en que cada 
una de las ciencias pueda hacer que las otras se aprovechen de ciertos conceptos 
y dimensiones que, utlltz~das en un marco nuevo, permitirán plantear nuevas 
cuestiones. Hay que trater de obtener. como dfcu Palmado, unos "conceptos 
transespaclficos· utJJiZables sin que pierdan su slgntricación al pasar de una ciencia 
a otra y alean.zar un nrvel de abstracción más elevado" :fi.J 

En la e.sfera práctica, la mejor fonna de alcanzar la pr1mera etapa consiste 
primero en trabajar en común, k> mA5 frecuentemente posible Lo tnterdlsclpllnar, en 
el terreno, no presenta los mlsmos Inconvenientes que en Jo abstracto. pues en el 
terreno no se contenta con yuxtaponer los puntos de vista, se ve uno obligado a 
tntegrar1os. Aparte do esta confrontación fecunda de los problemas y puntos de 
vtsta, ol kitercambio puede ser útll en el plano de las técnicas, pues las ciencias 
sociales no han alcanzado todas idéntico grado de perfección En esto punto hay 
que acudir también A los especlallsta9 

----- ···-------
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·como observa lazarsfeld. los sociólogos y psicólogos sociales han 
pertecclonado entrevtstas y encuestas por medio de cuestionarlos, mientras que los 
economistas los emplean a menudo torpemente Los hlstor1adores utilizan recortes 
de prensa sin conocer las ventajes del an:tllsJs del contenido Por el contrarto, los 
economistas, en los unimos cinco anos, han dosarroUado la lógica do los Indices. 
mientras que los soc1ólogos muchas veces. en esta osfern. se contcntRn con 
aproximaciones Es. pues, deseable que cada disciplina pueda aprovechar los 
progresos que ha fecUltado una técnica perfecciona.da en otro tr:rrcno· ~J 

La utlllz'aclón de nuevas técnicas slgntnca, ol acceso a nuovos mator1alos, la 
Invención de var1nblcs suplementarias, es decir, nnalnocntc. el descubr1mlento de 
nuevos problemas 

De esta manera, todas las clcnclRs sociales buscnn en dcnn1ttva respuestas 
al mismo género de problemas SI su fonnulaclón es diferente, por razón do sus 
objetivos particulares y de sus desiguales grados de maduración, puede 
considerarse que les Inspira una misma orientación Se busca la unidad de las 
ctcnclas sociales a traves de dtversas disciplinas 

5.3 El enctclopedlsmo: propuesta de Edgar Mor1n 

•Estoy cada vez más convencido de que la clencin antropo-soclal necesita 
articularse a la ciencia de la naturaleza, y que esta articulación requiere unn 
reorganlzaclón de la estructura misma del saber" :rro 

A.si, surge como pr1mera necesidad, no sotamcnte rearticular tndMduo y 
sociedad, sino también efectuar la artlcuJacJón reputada de Imposible entre la 
esfera blológlca y la esfera antropo-soclal 

Esto fue lo que Edgar Morin intento en El parad1g"'ª perdido. donde qu1só 
mostrar que la soldadura emplnca que podla establecer desde 1960, a través de la 
etologla de los primates super1ores y la prehistona hom•n1ana. entre ammal y 
hombre, naturale.za y cultura, necesitaba concebir al hombre como concepto 
trinitano: indfV1duo-espec1e-soc1edad, en el que no se pueda ft;lduclr o subordinar un 
término al otro. 

Ante Jo antenor. Ja organización es un concepto original s1 se piensa en su 
naturaleza fls1ca. Entonces, Monn introdujó una dimensión fls1ca radical en la 
orgam.zación vtVa y en la organización antropo-social, que pueden y deben ser 
consideradas como desarrollos transfonnadores de la organización fislca. De 
entrada, la unión entre ns1ca y bloJogla ya no puede quedar Umrtada a la qulmica, ni 
siquiera a la tennodinámica. Debe ser orgamz:acionaL 

~n:u~.p 2s1 
:no MOR.rn. Edgm-. El M~odo (Vol 1), LA Nett.raleZll de I• N11tu-aJez.a.. Ed Cat.edn_ lwbdnd,. 1981. p. 22 
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De esta manera. no sólo habrá que articular la esfera antropo-soclal a Ja 
esfera biológica, hay que articular una y otra a la esfera flslca. observese el 
siguiente modelo: 

Flslca -----------• Blologla -----·--• Antropo-soctologla 

SI bien es cierto que desdo hace más de medio slglo sabemos que ni la 
observación mlcronsica, ni la observación cosmo-flslca. pueden separarse de su 
observador, también es cierto que los más grandes progresos de las clenclas 
contemporáneas se han efectuado reintegrando al observador en la observación. 
Hecho que es lógicamente necesano. en virtud de que todo concepto remrte no sólo 
al objeto concebido, sino al sujeto concebldor. 

Cabe enfatlzar, el observador que observa, el esplrttu que pjensa y concibe, 
son lndlsoclables de una cunura y, por tanto, de una sociedad ~oda conocimiento, 
kicluso el més flslco. suf're una dctennJnaclón sociológica En toda clencla, Micluso 
en la más fis1ca, hay una d1mens1ón antropo-social. De golpe, la realidad antropo
socisl se proyecta e in:1cnbe en el corazón m/3mo de la ciencia flslca· ='71 

De esta manera. cabe rertcrar que ninguna ciencia ha querido conocer la 
categorla más objetiva del conocimiento la del que conoce. •Ninguna ciencia natural 
ha querido conocer su origen cunural NJnguna ciencia flslca ha querido reconocer 
su naturaleza humana El gran corte entre las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias del hombre ocunn a la vez la realldnd fislca de las segundas. la realidad 
soclal de las primeras'" -;:.-: 

Ahora bien, toda realidad antropo-soclal depende, en cierta manera de la 
ciencia nslca. pero todo ciencia flslca depende en cierta manera de la realidad 
antrop<rsoclal Desde este momento se observo la knpllcaclón mutua entre estos 
ténnrnos, que se rclaclonan de manera circular como se ve en el siguiente 
esquema: 

Flslca Blologfa --~-• Antropo-soclologfa 

Pero al mismo tiempo vemos que el circulo de esta relaclOn topa con una 
tr1ple Imposibilidad: 
1º El circulo n,.lca _ btologla _ antropo-socrlogla Invade todo el campo 

del conoclmler.to y exJge un saber enclclopédlco Imposible. 

2° La construcción de una relación, aUJ donde habla disyunción. plantea un 
problema doblemente tnsondable: el del or1gen y naturaleza del principio que nos 

271 nu~.pp 23-24 
:rr.I lb 1 det-n. • p 24 
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ordena aislar y separar para conocer, el de la pos1bll1dad de otro princ1pto capaz de 
votver e unir lo aislado y lo separado. 
3° El carácter clrcutar de la relación ns7ca - ---- --· • antropo-syclologla adquiere la 

finura de un circulo vicioso, es declf, de absurdo lógico. on tanto el conoclm1ento 
flslco depende del conoc1mlento antropo-soclológlco, el cual depende del 
conocimiento flsico y, asl sucestVBmente, aqut entonces no se tiene una rampa, 
sino un ciclo infernal 

Ante estos obstáculos, on esta prtmcro vu"'"ª a la pista, se presenta un 
muro tr1ple: el enclclopéd1co, el epistemológico y el lógico Dados estos términos, 
Edgar Mor1n cree que la tarea que se habla asignado es lmposlble 

-roda neóftto que entra en la Investigación ve cómo se le Impone la mayor 
renuncia al conocimiento Se le convence de quo la época de Pico della Mlrandolla 
paso hace tres siglos, y de que en adelante es 1mposlble constttu1r una vts.lón del 
hombre y del mundo 

Se le demuestra que el aumento klforniaclonal y la hetcrogenclzaclón del 
saber sobrepasan toda poslbU\dad de engramaclón y tratamiento por el cerebro 
humano. Se le asegura que no hay que deplorar1o, sino fellcttarso por ello Deberla, 
pues, consagrar toda su intellgencla a aumentar este saoer-aqul Se le mtegra en 
un equipo espec1ah.zado, y en usta expresión el término fuerte es .:espec1ahz.ado,. y 
no •equipo••. 7n 

Monn sostiene que no es posible art1c1.:lar las ciencia~ del hombre a las 
ciencias de la naturaloza. No es posible hacer comunicar sus conoc1m1entos con su 
vida. Aunque, cabe resaltar que gracias al método que aisla. separa, desune. 
reduce a la unidad, mide ha descubierto la ciencia la célula. la molécula, el a.tomo, 
la partlcuta, las galaxias, la gravrtac1ón, el electromagnetismo, ha aprendido a 
kiterpretar las piedras, los sedimentos, los fósiles, los huesos. las escnturas 
desconocidas, tnclu1da la escntura lnscnta en el ADN. Sm embargo, las estructuras 
de estos saberes estan d1soc1adas entre si. •La f\s1ca, ya no llega a comunicarse m 
siquiera consigo misma. la ciencia rema esta dislocada entre m1cro--ns1ca. cosrno
nca y nuestro entra-dos todavta aparentemente sometido a la flsica cl:t.s1ca. El 
continente antropológtco ha denvado, convtrtléndose en una Australia'"-;.·• 

Ba)o esta perspectrva, Monn dice que el hombre enmudece '"el hombre de 
las ciencias humanas es un espectro supra-fislco y supra-b1ológ1co Como el 
hombre, el mundo esta: dislocado entre las ciencias. desrnlgatado entre las 
disc1pltnas, put'venz.ado en mforrnactone~·.7r:, 

Cabe precisar que la ciencia no se conoce clentlficamente y no llene nmgun 
medio para conocerse cienttf\camente; hay un método c1entlfico para controlar y 
considerar los objetos de la ciencia Pero no hay método ctentlf'lco para considerar 
la ciencia como objeto de ciencia y todavla menos ni clentlfico como .sujeto de este 
objeto. Siguiendo este orden de ideas, no hay ciencia de ta cloncla, Incluso, annna 
Mor1n, se puede deck que toda la metodologla clcnttnca, enteramente abocada a la 
expulsión del sujeto y de la rencXTV1dad, mantiene esta ocuttaclón en si misma: a.La 

Tn Ibiderri.. p 2S 
:n• Ibtddn.. p 26 
;n~ IbidcTn 

187 



clencLa sin conciencia no es mtts que ruina del alma», dacia Rabelals La conciencia 
que falta aqul no es la conciencia moral, es la consciencia sin mas. es decir, la 
aptitud para concebirse a si mt:sma 

Monn no busca ni el conocimiento general ni la teorfa unrtona. por lo cual 
agrega, os necesario como principio, rechazar un conocimiento general ésto 
desaparece, evrta. escamotea siempre las dtncuttades del conoc1m1ento, es decir, 
la resistencia de lo real opone a la Idea: ésta es slmpre abstracta. pobre, 
«Ideológica,,, es siempre sJmpUficantc De Igual mnner<l /;¡ !corla unrtana. para 
evrtar la d1syunc1ón entro los saberos separados. obedoco a una sohrP-sirnpllflcactón 
reductora enganchando todo el umvcrso a una sóla forma ióg1ca La e•~..-:clón entre 
el saber particular. preciso. !Imitado y la idea general abstracta. consl~tc en la 
búsqueda de un método que pueda artlculor lo que esta separado y vorver a unir lo 
que esta desunido 

De tal modo que se treta de una nueva conc1encta de la 1gnoranclil, de la 
1ncertJdumbre y de la conf\Jslón De lo que hemos tomHdo conc1enc1a, dice Morln. no 
es de la Ignorancia humana en gcncrnf, sino de la Jgnoronc1a a gazapo da. 
disimulada, cuasi nucJear. en el corazón de nuestro conoclm1cnto reputado como el 
más cierto, el conocimiento clentJnco, ngrcga, ahora yn sabemos este coqoclmienro 
es mal conoctdo, mal conocedor. dMdtdo, lgnornntc tnnto de su propio desconocldo 
COfTIO de su conocJdo La mccrtJdumbrc dcY1ene viatico la duda sobre la duda da a 
Ja duda una nueva dimensión, la de la rot!cldvldad. la duda por la cutl:I el sujeto se 
interroga sobre las cond1c1ones de emergencia y de c:x:1stericln de su propio 
pensamiento De esta manero. se dispone de un anti-método en el que 1-;;-:nornncfn. 
incertJdumbre, confl.Js1ón se cof"T\flerten en v;rtudos 

Por otro lado. el surgimiento de lo no s1mpl1fic3bl~. de Jo mc1er:o, de lo 
confuso, a traVés de lo cual se manrfiesta la cnsis de la c1cnc1a. dol siglo X.X es. al 
mismo tiempo, inseparable de los nuevos desarro!los de esta c1encra, lo que parece 
una regresión, desde el punto de ....,sta de la disyunción. de la s1mplrficac1ón. do La 
reducción, de la cert1durnbre es, por el contrano, ins~parablo de una progresión en 
tierras desconocjdas. 

la cJencta evo!uclona, V'.ltlrtehead ya remarco hace m3s de cincuenta anos. 
que la ciencia «todavla es más camb1antui que la tt;,ologla». •y sin embargo. en el 
seno de la lnstrtuc1ón c1entlfica reina ~ ni.'.ls ant1c1ontlfica do las ilusiones 
considerar como absolutos y etemos los caracteres de la cJenc:a~~ue son los mas 
dependientes de la organización tecnoburocrdtlca de la sociedad"' · 

De acuerdo a lo ante:s crtado, la tentattva de Monn surge de su suelo 
cientlfico en convulsión. dicho en otras palabras. ha nacJdo do Ja cnsis de la ciencia, 
y se nutre de sus progresos rovolucionantes La palabrc: c1enc1a recubre un sentido 
fósll, pero admrtJdo, y et sentido nuevo no na sido dospejado todavla. 

Hasta este momento se han md1cado cuales son las 1mpos1b1fldades ae la 
propuesta de Edgar Monn la 1mpos1b1l1dad lógica (clrcuJo ...,c,oso), la 1mposib1lidad 
del saber enc1clopédlco, la presencia omnipotente del pnnctp10 de disyunción y la 
ausencia de un nu~vo pnnc1p10 de organtz.ac1ón del saber 

----- ---· ---------
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Retomemos la relación circular: 

Biologla ----- Antropo-socrologla 

•Esta relación circular signrfica prinleramente que una c1enc1a del hombre 
postula una cJencJa de lo naturaleza. la cual a su vez po~tula una ctencln del 
hombre: ahora bien. lóglcamento esta relación de dependencia mutua rernrte cada 
una de estas proposiciones de la una o la otra, de la otra a la una. en un ciclo 
hlfemal en el que ntnguna puede tomar cuerpo"' -;¡, 

Esta relación circular slgntnca ademés que al mismo tiempo que le realidad 
antropo-soclal depende de la realidad flsJca, lo realidad flstea depende de la 
realidad antropo-soclol. Tomadas lrtcralmente, estas dos proposiciones antlnóm1cn~ 
(contradictorias) se anulan una a la otra . .Al considerar bajo otro angulo la doble 
proposición circular, se pone de relieve que seguirá habiendo una 1ncortidumbrc. 
ocurra lo que ocurra, acerca de la naturaleza mlsm<t de la realidad, que pierde todo 
fundamento ontológico primero. y esta Incertidumbre desemboca en la 1mpo31b1hdnd 
de un conocimiento verdaderamente objctrvo 

·con ello. se dice tBrTJb1en que rornper la cJtcuJ¿iPGad. eilrr11rrnr las 
antinomlB3, es precisarnentc volver B caer bop el 1tnpeno del pnnc1p10 de 
disyunción/s1rnplrfteactón del que quererno.s escapar Por el corrtra110, con.sefVBr 
la clrcularldad, es rechazar la reducción de un d1Ho cornplep a un pr1nc1p>0 
mutilante; es rechazar la h1¡:x)stas1s de un concepto-n1ae.stro {/él Mlltena. el 
E.splrJtu, Is Energ/B, IB Información, Ja Lucha de clases. ere ) Es recha;:ar lo 
sirnplrficac/Ón abstracta". -:tu 

Romper Ja cK-culandad parece restablecer la pos1bthdad de un conoc1m1ento 
absolutamente Objetrvo. Pero lo rlusono es conservar la c1rculandad, es. por el 
contrar1o, respetar las cond1c1oncs objetrvas del conoc1m1ento humano. que 
comporta siempre, en alguna parte, paradoja lógica e incertidumbre Conservar la 
circulandad, menciona Monn. s1gnrflca que al mantent-Jr la asoc1ac1ón d~ dos 
proposiciones reconocidas verdaderas, una y otra a1sl;:idamcnte. pero que tan 
pronto como se ponen en contacto se niegan mutuamente. abnr Ja pos1b1hdad de 
concebir estas dos verdades corno las dos caras de una verdad compleja 

Conservar la circulandad es, dice Mor1n, qul.Z..ó'l a la vez, abnr 1a pos1b1hdad de 
un conocimiento que renex10na sobre si mismo en efecto, Ja c1rculandad 
nsica --~~• antropo - soclologla y la ctrculandad objeto -·-• sujeto 

deben llevar al fisrco a ronex1onar sobre los caracteres culturales y sociales de su 
ciencia. 

Respecto a lo antenor se observa que "nuestra esperanza de lo que 
producla la desesperación del pensamiento s1mplrficante: Ja paradoja, la antinomia, 
el cJrculo vicioso Entrevemos la posib1/1dad de transforn1ar los clrculo.s v1c1o.Sos 
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en ciclos wrtuo.sos. que lleguen a .ser refleXJ"1'0S y generadores de un pen.5arn1ento 
complejo. De ahl esta tdea que guiaré nuestra partida· no hay que romper nuestras 
circulandades, por el contrano, hay que W!llBr .f!!!'ª no apartarse de ellas. El clrculo 
sera nuestra rueda, nuestra ruta sera espiral"' • r~ 

Retomando el enc1cJoped1:smo, :so observa que el termino onc1cloped1a debe 
ser tomado en su sentido onginarto agkuklios pü1do.a, aprondlzaJe que pone el 
saber en ciclo, se trata de en-clclo-pedlar. es decir, aprender a articular los puntos 
de vtsta dol saber en un delo acttvo 

Este en-c1clo-ped1smo no pretende, englobar todo el saber. recaer en la idea 
acumulattva o 1r a parar a Ja m:inla totaltt:arin de los grandes sls:toma5 unrtarios quo 
encierran lo real en un cajón de orden y de coherencia 

•EJ en-c1clo-ped1smo aqul requendo pretende articular /o que está 
fundamentaln1ente di~junto y que deberla estar fundarnentalrnente jurrto El 
esfuerzo llevaré, pues no a la total/dad de kls conocimientos en coda esfera. sino a 
los conocimientos cruclnles, los puntos estratCgicos, los: nudos de comunicación, las 
artlculaclones organtzaclonales entre las esferas disjuntas· :•Hl En esta lógica, la 
k:fea de organlzaclón, al desarrollarse. podrán constelarse y cr1stallzar los 
conceptos clentlncos clave. 

Morin en su apuesta teór1ca, lo que haco en este trabajo os que el 
conocimiento de lo que es organización podrla transfonnarso en pnnctplo 
organizador de un conocimiento que articularla lo disjunto y complejlza.rla to 
sJmpltncado 

De esta manera. el autor nos menciona que no escapa <'t la dtfkurtad 
enciclopédica, sino que esta deja de plantearse en términos de acumulaclón, se 
plantea en términos de organización en et seno de un proceso circulnr actrvo o ciclo 

Es preciso agregar que. las rcvoluclone3 de pensamiento son siempre el 
fruto de una conmoción generallzada, de un mav1mlcnto torbclllnesco que va de la 
experiencia fenoménica a los paradigmas que organizan la exper1encla Por ello. 
Mor1n piensa que el problema crucial es el del pr1nciplo organtzador del 
conocimiento, y lo que es vttal hoy, no es solamente aprender, no solamt:1nte 
reaprender, no solament~ desaprender, sino r&-ergamzar nuestro sistema rnentBI 
para reaprender B aprender 

Asl, Mor1n no parte con el método. parte a ta búsqueda del método. Parte 
con el rechazo. con plena conclencta de le s.Jmpltncaclón, ésta es la dlsyunctón entre 
entidades separadas y cerradas, la reducción a un elemento simple. la e:<;>ulsíón de 
to que no entra en el esquema lineal, parte con la voluntad de no ceder a estos 
modos fUndamentaies del pensamiento s.lmpltncante: 

•-icfea/1zar (creer que la realidad puede reabsorberse en la idea, que sólo 
sea real lo inteligible), -racional/zar (querer encerrar la realidad en el orden y la 
coherencia de un sistema, prohlblr1e todo desbordamiento fUcra del sistema. tener 
necesidad de justtflcar la existencia del mundo cortnriéndole un ccrttncado de 
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racionaJJdadl -normalizar (es decir, eliminar lo extrano. lo 1rreduct1ble, el 
m1stenor.~'· 

Morln adema.s. parte con la necestdacJ de un pr1nclpio de conocimiento que 
no sólo respete, sino que reconozca Jo no-ideaHzable. lo no racK>nahzable, lo ruara 
de nonna, lo enorme Agrega, nccc.::11tBmo.s un pnnciplo dc conoc1mlonto que 110 
sólo respete. sino quo revele el m1steno de las cosas 

Ongrnalmente. la palabra método signrficaba el caminar Aqul habrai que 
aceptar cammar sm camino. se trata de hacer camino af caminar, de tal modo que 
el método no puede formarse m.'.13 que dur<!nte la bu:5quodil, no pu~de dcspc1arse y 
formularse mas quo dttspuós, en el momento un quo el tormmo vuo¡.,,." a ser un 
nuevo punto de partida. esta vez dotado de método Entoncf:is, dice Monn. of 
cfrculo habrá podido transformarse en una espiral donde el regreso al comienzo es 
precisamente lo que aleja dol comienzo 

5.4 Campo científico aJ que pertenecen los fenórnenoa comunlcatlvoc y el 
lugar do la comunicación entre las ciencias 

Después de haber puntuah.zado los planteam1ontos y propuestas de Edgar 
Monn, respecto al conoc1m1.,nto y la ciencia. ahora esbozaremos genéncamente 
cómo Manuel Martln Serrano para hablar de una Teorla c:le la Comunicación 
coincide con planteamientos mult1d1sc1ptinarios similares a los de Monn Asl. Martln 
Serrano es qwén se ha preocupado por aphcar los planteamientos de Monn, 
as1rn1smo, Manuel Martfn Serrano. ha trabajado duranto mas du diez anos sobre 
una Teorfa de la Comunicación; concretamente se re\11sarán pnmero, los enfoques 
posibles para abordar el estudio de la comurncac10n, y sugundo, el tercer capitulo 
de "'Teorla de la Comunrcac1ón. 1. Ep1stemofogla y análisis de la referenc1a" 

Antes de seguir con la exposición, sera conveniente tener un punto de 
partida, es decir. denrnr qué entenderemos por comun1cacrón, asf, comumcac1on es 
una clase de comportamiento (heterónomo o interactrvo). es la capacidad que 
poseen algunos seres vrvos do relacionarse e mteractuar con otro u otros seres 
vivos, de su misma especie, o de especies drferentes, recurriendo a todo aquello a 
propósito de lo que se comumca «Objeto de referencia» e 1ntercamb1ando 
infonnactón 

De acuerdo a lo enunciado, pnmero. "La circunstancia de que la 
comunicación sea una tarea en ta que pueden part1c1par Actores humanos y Actores 
ar.tmales, hace de la Teorla de la ComunJcaclón una d1sctphna abierta. por una 
parte, al estudio del intercambio de mformac1on que esta al serv1c10 de fines 
biolOg1cos (compartidos por muchas especies, 1nclu1da la humana) y, por otra parte, 
al estudio de la comurncac10n que esta al servtc10 de fines especJncamente 
humanos, ligados a la existencia de la sociedad, la cuttura y los valores. Desde otro 
punto de v15ta, la Teorla de la Comumcac10n también se abre al estudio de objetos 
muy diversos. en la tarea comun1catrva se recurre al empleo de sustancias 
materiales sobre las que actúa el Actor para producir expresiones. se maneja la 
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energla do cuya modulación proceden las sonales, e intervienen instrumentos 
biológfcos o tecnológicos pera hacer posJble la interacción comunlcatrva Tales 
operaciones sobre el mundo objetivo son solidarias con otras de caracter cognittvo. 
merced a fas cuales pueden entrar en Juego los representaciones Esta 
enumeracJón do componentes de la comunicación muestra que en la regulación del 
proceso comun.lcertvo Intervienen las leyes de la flsica, de In b1ologlo y de Ju psique, 
y, en el caso de la co~un1coción humana. ademas, las constnccmnes soc1ale~ y los 
sistemas de valores -~'-T.' 

De esta manura, en la actMdild comunlcattva exl$fen. aspecto$ tiue son 
tratados por tas C1onc1.as de la Naturaleza y otros que son tornados en cuenta por 
las Ciencias de la Cultura Pero el objeto de la Teorto de la Comunlcac16n no 
pcnntte que se destJne al sc,.....,,c10 del dominio de la-:; ciencias que estuómn 
fenómenos fls1cos y blolOg/cos. haclondo ab::;traccJón do 1;-,s 1\JncioneG curturalos 
que la cO<Tiunlcacfón desempena entre los Actores humanos. n1 tampoco pcrmtte 
que se le destine al dominio de las cienclas que estudian fenornenos cognrtrvos y 
a.ldológicos, :s:Hencic:1ndo las funciones blol691cas que la comunicación cumple con 
todos Jos seres vtvos. incluJdo el hombre 

Esta caracterlstlca de la Teorla de la Comunicación, diCP M<lnuef Martln 
Serrano, coinc1d1endo con Monn. plantea un problema ep1s-temo/Og1co. que podrla 
explicar, en parte. el retraso con el que esta disc1p!rna se esta incorporando al 
saber cJentl11co La razón de dicho retraso, obod&co, por ahora, que no oxJstc un 
saber a Ja vez fislco, b1ológlco y soclolog1co que puedfl ~ervir. de paradigma n la 
Teorla de la Comun/caclón El saber clenr1nco se encuentra di!>oc/ado entre un 
campo de estudios que se nslgna a las Ciencias de la Naturaleza. en el cual se 
encuentran, por ejemplo, la Ffslca o Ja Blo/ogla, y otro campo de cstud·os que: se 
asigna a las ClencJas de la Cuttura, en el cual se ubican. por c1emplo, la Teor1a del 
Conoctmfenro o la AxJofogfa 

·La Teorla de la Comunicación se encuentra con la tare~ de integrar nn un 
mismo modelo expllcattvo un sistema on el quo r1gon leyes físicas y bioi691cas, 
constr1clones sociales y aX1olOglcas. lo cual hace de ella un.1 ciencia sin apoyos 
eptstemolOglcos .. :rri 

El problema eplstcmológjco que enuncia Manuel Mart/n Serrano ha tenjdo 
consecuencias nognttvas, hasta ahora, para la Toorla de la Comunlcación Ser1a!a. 
algunos autores separan el estudio de los fenómenos naturales que concurren en Ja 
comunicación, del estudio de los fenómenos cutturales que ce Igual manera 
participan en eUe; otro5 autores reducen uno!I fenómenos a otro!I, explicando 
«culturalmente• las func1onos biológicas do la comunicación, o •n.:::1tun1/monto» las 
funciones soclofóglcas Otro enfoque con el cuAI se pretende evrtar la disociación o 
el reducclonlsmo "Creo que es posible anallzar solldar1ílmentc los elementos que 
forman parte de Ja comunicación, aunque 3ean tan heterogéneos como Actores 
humanos y anima/os. substancias expro~hfas nnturalos y arttncialcs, Instrumentos 
de comunicación blológicos o tecnológlcos y represcntac1oncs generadas por /os 
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habrtos o por la razón Para ello hay que estudiar estos elementos en cuanto 
componentes de un único sistema .. ~'\J-.C 

El anéUsJs del Sistema de Comunrcacfón pennrte comprender Jas funciones 
que cumple cada uno de los componentes que lo constituyen Esta perspectrva 
slgntnca situar la Tcorl.o de lil Comunicación a un nrvel mas general que el de ln:1 
ciencias que se ospccJaltzan en el ;inttllsls espoc/11co de cnda uno de fas crtados 
componentes 

El estudio s#stemtttlco de la comunlcñcfón. si llegase a concretarse en una 
teorle sólida. evttorfa que lo Teorla de la Con1urncaclón sucumhlel"a o do!i rie'.lgos 
contrapuestos o igualmente pe!lgroso:J el 1doallsmo o el b1olog1smo A continuación 
se explicaran las razones que Justrfican el rechazo d,~_.: plttntc:aml~nfo 1dt>~J,5rn y de! 
planteamiento biologlsta 

Los enfoques Jdeallstns de los estudio51 de l;;i comunicación cuentan con el 
apoyo de una tradición n1osó1"1ca. que establece la llne-a dMsor1a ~ntre los hombres 
y Jos animales precisamente en el lntcr1or de fa comunicación Cabe acotar que esta 
orientación. los idealistas la comparten con los rac1onallstas Arnbils e5cuelns 
coinciden en la crecncJa de que /as roprescntacJoncs de lo~ hombres son 
cualrtatrvamentc diferentes de las amma/cs El aLrtor que mejor Ilustra la ant~nor 
anrmaclón es Casslrcr. éste denne al hombre como n:el (Ut11co) anrmal s1mbólico» 
El uso del ténTllno s:s1mbóJJco,, en Cass1rcr se refiere a la capac1dild especifica de 
Jos Actores humanos para crear, expresar y comprender las ldf'!as obstroctns y /os 
valores morales Cabe scnalar que Cass/rer Y. en general Jos ;u.rtores. que le han 
seguido, tratando de fundar un anar1s1s de la comunicación human;i a p;:irt1r del 
estudio de los sfmbolos, parten de la te orla de lo5 vnlores, desarrol!~da por PI 
nlósofo Idealista alemán Max: Scher!or La capacldrtd a la qup se r('fk:re Cas!;1rer 
esta compenetrada con la Aptrtud humana para servirse del un!co /~ngu;"Jjc nn:tural 
apto para esa función· el habf,'l 

Les observaciones de Cnsslrer sobre las caractcrJstlcas y func1onc3 de la 
comunicación humana son muy ciertos, el hab!n. junto con el trabajo, hnn sido 
factores determinantes en el proceso de la homlnJ.z:acJón El dcsarrof/o de la 
capacJdad de abstracción por medio del lenguaje y de /a prt'lctlca manual atnbUlble 
al uso de herramientas. son procesos Independientes, pc:-o no dllfl respuesta a la 
cuestión medular que ellas mismas suscttan ·¿cómo llega el hombre a poseer esas 
capacidades representatr;tas y expresivas? SI sn excluye el recurso a alguna 
explicación de caracter teológJco, los Idealistas se ven reducidos a una 1ustmcac1ón 
circular: el hombre se representa las Ideas y lo~ valores porQue RO!;ee el habla y 
habla una lengua porque posee la capacidad para la obstracclón ... :"::~, 

Por otra par1e, Jos enfoques blolog1stas tienen a su favor un espectacular 
avance de fas ciencias del comportamiento animal, reba~k-adas con el nombre de 
cEtologfa:e El autor que me1or puede Ilustrar este enfoqu~ es K Lorcnz. este 
Investigador entiende que la comunicación es un a9pecto de la lnteracclón 
1ntraespecl11ca (es decir, emre mJembros de Ja ml9ma espocJe} e interespeclflca 
(es decir, entre miembros de distinta especie) Por lo cual. Loren.z concluye que la 
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comunicación doboré sor analizada como un comportamiento determinado por ras 
necesidades y los Instintos biológicos del Acror nnimal o humano El planteamiento 
de Lorenz ofrece una sólida base para cimentar el estudio genético de la 
comunicación, pero resulta abusívo en sus conclusiones lorcnz no logra dar 
respuesta a la pregunta más importante que suscita "'¿cómo un comportam1ento 
comunicativo orientado R Ja satisfacción de Instintos y necesidades biológicas. 
puede llegar a constituirse en un comportam1cnto onentado a la satisfacción de 
necesidades sociales (axlológlcas y roclonales), cuando esta al scMcio de la 
comunlcaclón humana? ln respuesta de la Etologln e.no en el V1CJO r.rror del 
darwfnlsmo social· las necesidades sociales serian la mera expresión de los 
instintos blológlcos Y. por tanto. la comunicación entre Jos hombres una forma 
softsticada de la lucha por la vida; detrás de los valores y de la cultura no habrfa 
otra cosa que la agresión •='"..r. 

Ahora bien. la alternatfva a un enfoque Idealista o b1ologista de la 
comunicación no está en una explicación pragmética Serla insuficiente limitarse a 
dar cuenta de Jos aspectos blológ1cos y de Jos aspectos culturales de la 
comunicación Para el desarroUo de una Teorla de la ComunlcacJón es necesario 
invertir el sentido del análisis. adoptando desde el principio un punto de v'lsta fonnal 
de las C1enc1as B10Jóg1cas o de las Crenc1as de la Cuttura Esto. equrvale a intentar 
una expllcación con1un1cstiva de aquellos fenómenos biológicos y cutrurnles que 
.se Vf!llln concernidos por los procesos co"1un1cat1YOs. 

La metodologfa de estudio recomienda que esto proyfjcto se 1mc1tt por el 
examen de la génesis de los fenómenos comumcatrvos En tanto que la 
comunicación es una capacidad que se ha adqumdo en especies que precedieron al 
hombre, el estudio de su génesis obliga a plantearse la comurncac1ón como un 
fenómeno asociado con las transfonnac1ones de la evolución natural. 

·E1 análisis de la génesis de la comunicación puede aclarar cómo Ja 
comunicación va adqu1nendo los rasgos que hanln de ella instrumento de cultura, 
~nte eJ Oes.ano&to de uoas. fuoc:..lone.s ~Wneole ~s. J)f"t:-Ca.s.arnente en el 
seno de ese unrvers.o natural todavla no m...nntr1ado por la razón abstracta, nt aun 
atormentado por los valores humanos ·-="N 

Ahora, sfgUlendo con el orden de eX"posictón, 1rnc1almente apuntado, en el 
marco más general de una Teorla del Comportamiento. cabe resaltar la drferenc1a 
en un desarrollo teórico adecuado para estudiar los comportamientos ejecutrvos. y 
otro desarrollo teónco apropiado para estudiar Jos comportamientos expresrvos. 
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Observase el siguiente esquoma· (donde de la Teoria del comportamiento se 
desprenden: la Teorla de los Actos y la Teorfa de la Comurncac16n) 

TEORIA DEL COMPORTAMIEt-rTO 

------T eorl a destinada a 
fUndar el estudio de 

los comportam1entos 
ejecutrvos 

TEORIA DE LOS ACTOS 

------

Teorla destinada a 
fundar el estudio da 
los comportamientos 

comun1catrvos 

TEORIA DE LA COMUNICACIÓN 

De esta manera, la distinción que plantea Manuel Martln Serrano respecto a 
la Teorla de los Actos, y la Tcorla de la Comunicación serian las dos renextones 
teóricas necesarias para fUndar el estudio del comportamiento Por una parte la 
Teorla de los Actos se especlallzarla en aquellas prácticas del ser VTVO (interacttvas 
o autónomas) que suponen un esfUerzo lnmedlatamcnte orientado a controlar el 
este.do energótico del sistema en el que el ser vrvo se descO\IUctvc Y por In otra, la 
Teorla de lo Comunicación !!IC espectallzarla en aquellas practicas de los seres 
vtvos (lnteracttvas) que suponen un es1\Jcrzo de los actores orientado a controlar, 
mediante la lnfonnación, el intercambio energético en el sistema 

•La TeorlA de la Comunicación, para rcfleXlonar sobre la clase de 
Intercambio que se realt.z.a en la Interacción comunlcattva. tiene que tomar en cuenta 
las materias, las cncrglas, los animales Irracionales y racionales y tas obras 
materiales y culturales de la sociedad humano Cada una de estas entidades viene 
a formar parte del objeto mater1al de la Teorla de la Comunicación· ~ 

Cabe resaltar que, la Teorla de la Comunicación comparte estos objetos 
materiales de estudio con le Flslca, la Blologla, la Etologla, las Ciencias 
Económicas, Psicológicas y Sociológicas, y las Ciencias de la Cultufá; pero se 
distingue de ellas por el Objeto formal que la caractenza. •La Teoria de la 
Comunicación esttl Interesada en ex.pi/car cómo el .ser vivo controla .su entorno 
mediant.e el recurso a la 1ntormactór,- .~' 

Manuel Martln Serrano senala las coincidencias (matenales) y las deferencias 
(formales) entre la Teorla de la Comunicac16n y otras ciencias que serian (entre 
otras) las siguientes: 

:)In' Ib1ckTn. p 66 
--9 Ib1dern 

190 



••comparte con la Flsica el estudio de los cambios de energla que se 
reallzan en el mec110 natural. pero en tanto que esos cambios sirven para proveer de 
.sens1es dtferenc1aaas a unos actores que las utllt.zan como soportes de 
mformac10n 

•comparte con la B1ologla el estudio de los órganos b1ológ1cos que suvt!n 
para modular tmergla y para captarta. por ejemplo el aparato funológtco y el 
aparato audtttvo. pero en tanto que esos órganos funcionan como 1n.strumenros de 
emisión, amplt1kaclón o recepción de sef\ales 

•comparte con la Etologla el estudio de los patrones cxprcs.rvos de In 
conducta, pero en rnnto que esos pRtrone9 son las matnces de las 
representaciones 

·comparte con l<.ls C1enc1as Económicas el interés por los ob1etos y cosas en 
cuanto a bienes: pero en tanto que esos bienes sirven como .sustancia cxprcs1va a 
las que se asocian determinadas representaciones (valores de uso y de cambio) 

•comparte con la Psicologla y la Ps1quiatrla el estudio de los 
comportamientos considerados nonnales y anonnales. pero en tanto que esos 
comportamtentos son expresiones de las necesidades y deseos de ios actores 

*Comparte con las C1onc1as Soc1alos (Antropologla. Ps1cologla Social, 
Soc1ologla) el estudio de las relaciones soc1ale·;. en los grupos humanos, en tanto 
que esas relaciones se efectuan mediante procesos de mtercamb10 de Jntormac1ón 
y afectan al desarrollo de ese 111tercamblo Igualmente coinctc1c con las Ciencias 
Sociales en el estudio de lns organlzac1ones, pero se interesa en ellas en cuanto 
sistemas comumcativos 

•Fmalm~nte, compartr· con las C1enc1as de la Cultura el estudio de los 
valores y de los productos matenales e ideales que los encarnan, tal como 
aparecen ob1etrvados en las prácticas 1urld1cas. rellg1osas. estéticas, lud1cas, ele la 
ensenan.za, de la comunicación o del consumo, pero se preocupa de Jos valores y 
nonnas en cuanto modelos comumcatrvos de representación del mundo, y se ocupa 
de los objetos que encaman esas representaciones en cuonto expresiones 
comunlcatrvas· :"i<l 

Con lo antes cttado, la dcllmttación de un ob1oto formnl proc1so para la 
Teorla de la Comunicación perrnrte que el estudio de la comunicación se beneficie 
de los conocimientos acumulados por la Fls1ca. la B!ologla. la Etologla. las Ciencias 
Económicas, Psicológicas, Sociológicas y de la Cultura en sus respectrvos campos. 
pero evita el riesgo de que la Teorla de la Comunicación se confunda con ellas o 
las sustituya. Asl, lo antenor muestra que es posible distinguir a la Tcorla de la 
Comunicación de las otras Ciencias porque cabe asignar un punto de vtsta formal 
que le es propio 

Manuel Martln Serrano observa que la blbllografla de estos últimos anos 
pennlte comprobar que la mayorla de las Ciencias biológicas, etológicas y 
humanfstlcas (pslcológlcas, soclológlcas. históricas. estéticas, ax1ológlcas) se han 
interesado por los conceptos y modelos que se utlllzan en comunicación. Como 
ejemplos, nos senala los siguientes· -En el campo de la biologla: la descnpclón del 
código genético del ADN como un modelo de transmisión de datos -En el dominio 
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de la psicologla- la explicación de la neurosis como una metacomun1cac1ón -En el 
ámbito de la demografJa el ana11sls de la ciudad como un s1srnma t1e comunicación 
-En el terreno de la soc1olog1a la interpretnclon de las orgamzaciones burocrAtlcas 
como mstltuc1ones mediadoras -En el campo de la cstétlc;i lil cons1derac16n de la 
obra de arte como un umcnsaJC>t 

As1mismo, junto a usos clentlficos dP los concepto-; de In cnrnurnc;'lr.ión, 
abundan otros meramente metafoncos, e incluso rctóncos. e5h·:nlcs para la ciencia 
Este abuso teónco se produce cada vez que se inf~nti1 iln<t/1..~~r cualqutcr tipo de 
organización, como si fuera ncccsariamnntc un Sl!>tP.m;-i d•! cornunccncrón, y 
cualquier actMdad que lleve il cabo C3C sistema. como un proct~!i.O comurncatNo. o 
cuando se pretende que toda clase de relación p9lcológlcn o 3oc1AI e!l. por 
necesidad, una vnr1edad de relación comunicatrva 

En Ja medida que el estudio de la comun1cac1ón sirve para comprender como 
puede Ego lograr sus objetrvos sin recurnr a la acción ejecutrV'n, sn comprende el 
interés que ha despertado en otras d1scipl1nas qtJe persiguen fines mstrumentales 
Se denomlni!:n •discipllnns instrumentales» aquellas que estnn intcrcsadtlS en 
conocer las técnicas adecuadas parn conseguir que Atter h;iga determinadas cosas 
de deterrrunada forma (por ejemplo, comprar, votar, trnbajaq del modo y mnnf:ra 
que desea Ego En estos campos se ha gcncralt..'""..;i;do la apropmc1on del término 
ccomunicaclón» Asl. donde ant~s se hablab;i de ~mnrkeflng» ahora :.e escnbe 
«Comunicación paro el consumo .. ; donde se tr;:1tabn de mnnipu!ación err.ctoral. cahe 
ahora olr «Comunicación pollt1ca»: donde se programaba la confoml1dAC1 del 
trabajador por la coerción pslcológlca. antes se decln <frelncloncs hummins" y 
ahora «Comunlcac1ones humanAS>t 

Manuel Martln Serrano entiende que la Tcorla de J;1 Comurncacion no 
debiera de ser concebida como una disclplma instrumental Cuando la Te-orla de la 
Comunicación se ocupa de utilizar el mercado, la5 elecciones, el trabo:ijo o cualquier 
otra actMdad social concreta. su taren deberla consistir en mostrar cuti.lcs son los 
objetivos que Ego pretende de Alter cuando recurre a la comurncac1ón en este 
terreno: y a fa vista de estos objetivos, scnalar cómo la comurncac1ón se combina 
con la coactuaclón para alcanzar los nnes que Ego se propone La Teorla de la 
Comunicación, en tanto que mantenga su dignidad clcntlftca, no puede compartir lo!i 
fines instrumentales de Ego, porque esa compllcidnd degrad<irla su st;itus c1entlfico 
al nivel de una técnica de promoción de ventas, un útil de manipulación electoral, o 
de un modelo de domesticación de los hombres 

•El conocimiento de los mecanismos comunicativos faclltta el control social 
No esté al alcance del teórico de la comunicación (ni de nlnoUn otro teórico) Impedir 
que su saber pucdn ser utlllzado por Ego. en la practica. parn reducir la llbertnd 
personal y colccttva de Alter Pero en cambio, si que le cabe enfrentarse. a ntvel 
teórico, con los intentos de Instrumentación del saber, ncgandosc a degradar el 
estudio de la Teorla do la Comunicación a la condición de otra tócmca de control, 
altemattva a las técnicas que programan la coactuac1ón· =--·· 1 

La diferencia entre un enfoque del estudio de la comunicación orientado a la 
ampliación del conoc1micnto y otro orientado al pcrfccc1onamlcnto del control social 
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es muy sencilla de establecer. El c1entlfico esta interesado en hacer saber, para 
que Alter, por la vla def conoc1m1ento (en este caso, del conoc1m1ento de sus 
comportamientos comumcattvos y de los ajenos comportam1tmtos), tome conc1enc1a 
de su propia cond1c10n ux1stenc1al y social en cuanto Actor de la comurncac1on. esa 
toma de conc1enc1a amplia su autonomla En cambio, ol controlador esta mtoresaúo 
en hacer hacer a Atter La información no se vnlora como un modo de 
esclareclmlento. sino como estimulo para producir un comporté-'lmrcnto prcv1~to S1 
además Ego es poco escrupuloso, no cxclulr~ la lnstn.imcntactOn del falscMmlento o 
el engano como técnicas de control comunicatrvo 

•La linea dtvtsoria entre la Tcorla de Ja Comunicación (O si se prefiere, 1::1s 
Teorlas de la Comunlcac1ón attcmatrvas que pueden elnOorarse) y las t~crncas de 
control social que recurren o la comunlcaclón, pasa por et lugnr ciue, desde 
sJempre. ha separado a la C1cnc1a de la instrumcntAc1on Ln rcnexlón c1entlfku es 
un saber desinteresado'" :v:> 

El teónco es consciente do qua la c1t~nc1a cumple su función dt> hacor s.:tb6r 
cuando logra mostrar lo que se pretende hacer hacer por los controladores que de 
ella se aprovechan; de aqul el camctcr critico que es consustancial con toda h:!orla 

•Las antoriores observaciones justtnc<'ln In necos1dad do un plantcam1cnto 
teónco de la comun1cac10n. '"Teórico» no se opont;o a práctico, ya que una but>na 
teorla es cond1c1ón necosana para guiar toda practica consciente. y por otra partr::, 
no cabe construir teorla alguna -ni en comumcac1ón, rn en ntngun C.:lmpo del saber-, 
que no haya sido elaborada a partir de una rufteJGón :>obre la u..-per10nc1a, y 
contrastada con ella para probar su val1dezw -·~ 

En cambio. un planteamiento teónco se opone ~ otro instrumental, en la 
medida que el segundo se prHocupa sólo de pru.reerse de ros medios para 
rntervernr eficazmente sobre la realidad, renunciando a relacionar el uso de esos 
medios con los fines que persigue la intervención 

En el plano meramente eprstemológ1co, la ret1e-..:10n teónca sobre la 
comunicac1ón esta aún le1os de haber logra.do un nrvel sat1sfactono, no sólo por la 
juventud de la d1sc1plma. sino además por la pnondad que han rec1b1do los enfoques 
mstrumentales 

Manuel Martln Serrano anrma que la comun1cac1on es una rene~On c1enttnca 
muy nueva a propósito de un objeto muy antiguo Con ello se está indicando que la 
comunicacron, como practica, ha antecedido a la "C1enc1a de la Comun1cac1ón», 
como saber, en millones de anos, s1 nos atenemos a su génesis b1ológ1ca El autor 
agrega que 10 mismo ha ocurr1do en todos lo demds 3mbttos de la r'='alldad que han 
sido ob1eto del pensamiento c1entlfico. El paso del conoc1m1ento practico o 
precientlfico al conoc1m1ento crentlfico de esa práctica es largo, pero incluso la 
ciencia antecede a Ja ep1stemo/ogla. el saber c1entlfico va avanzando antes de que 
los cientlficos se pongan de acuerdo sobre Jos supuestos teóncos y sobre el Objeto 
mismo de sus 1nvest1gac1ones. Asl sucedió con todas las c1enc1as que en la 
actualidad están mas sólidamente fundadas en supuestos ep1stemolog1cos vttl1dos, 
y asl ocurre ahora con la Teorla de la Comurncac1ón. 
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Un campo teórico nuevo, como Ja Teorla de la Comumcaclón, se m1c1a 
siempre a partir de la re11extón cientlnca sobre fenómenos que por ser cv1dcntes se 
dan por sabidos. 

"Para trabajar teóricamente la comumcac1ón rcsuttil Util adoptar una actrtud 
metodológica que los fenomenólogos denominan «puesta entre paréntesisn 
consiste en dejar a un lado, provts1onalm~nte, lo que se sabe de la comunlcac1c'>n a 
partir de las cxperiencla5 comunlcatrvas personales, y en prc::.cmdlr de lo r,ue se 
conoce de la comunicación o partir de la famlllar1dad con el lcnguaJú comunic¡:¡frvo 
No quiere decirse que la Toorl<l de 1;1 Ccmun1cac1ón forrnulc sus preguntas 
Ignora neto a:lo que sabe u ni velando «lo que se conoce» La teorf:l esta pi1r::t poder 
explicar lo que se sabe por experiencia y para poder comprendí~r lo que se conoce 
por la cultura; pero esta tarea eplstcmológ1cil sólo es posible cuando el e'5tud1oso 

~a"z~~zd:~e~º~!~~%~:m~~~ :~~ descnpclón do los fenómenos, !ie intorc5 a por In 

Manuel Martfn Serrano propone como pregunta fundacional de la Teorla de 
la Comurncac16n la s1gwente ~¿ Córno ~s (B vvces) posible quo ta cornun1cac1ón 
sea po.slb/e?» o alternnt1varncnte •'.:::cómo es posible (a veces> que Jo 
comunicación no seo pas1b/t;1?" 

De acuerdo a la pregunta antenor. la comurncac1ón orrecu las s1gu1entes 
perspectivas "•Es un saber que f"Xamurn desde un punto rh~ "1Sta especifico un tipo 
detemilnado de Interacciones que se rc;tllzan entre los seres vtvos 

"Es una teoría posible, en fase du elaboración, qu~ se inturrog;:i por el que, 
el cómo y el porqué de la comurncac1on 

"Es un proceso complejo. en el cual se ponen en func1onam1ento 
componentes de muy distmta nnturaleza Actores, 5ustnncias exprcsrvns y 
expresiones, media o Instrumentos, representaciones 

•Los componentes que Jntcrv1enen en los procesos cstabiecen entre si 
relaciones precisas. en el espacio ~· en el tlcmpo. para que ii'l comunicaclon sea 
posible; por tanto, los componentes de la comun!cación están organlzndos, o lo que 
es lo mismo, forman parte de un sistema 

*En las cornunicac1ones entre los hombres. IO$ componentes que pu~den 
formar parte del proceso de comumcac1ón, y las rtilac1ones que establecen entre 
ellos, esta.n en mayor o menor medida mediados o JntervcnJdos por el slstemrt 
social en el que la comunicación se lleva a cabo. En consecuencia., la comunicación 
es una práctica. 

·La comunicación se utiliza a nrvel biológico corno un medio para asegurar la 
supervrvenc1a de las especies, por tanto, es un mecar11srno de dorr11n10 sobre el 
medio y a IB vez. de adaptación En la especie humana cumple esas mismas 
fa.melones, y adem~s se amplia el uso de la comunicación al manejo del medio 
creado por el propio hombre (tecnológico, relacional. cultural, tnstttucional y 
aX!ológlco) 

*La comunicación es un modo de referirse al mundo y, en este sentido, esta 
necesanamente abierta a la que no es componente de la comurncacrón (los ob1etos 
de referencia) Desde ese punto de vista, la comunicación aparece como una forma 
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de relacionarse a propósito del rnundo por el conoc1n11Bnto con1part1do. La 
comunicación se intere$a en ese conocimiento. en cannto que puede ser 
transn11tido, y en cuanto que se elabora precisamente para ser transmitido Los 
hombres hemos logrado que iesa tran::.rrns1on del conocimiento salte de gener.-:scmn 
en generación Desde esta perspccrrva, la comunicación es un proccd1n11cnto de 
encunun;:ac1ón 

•La comun1cac1on se real~a para alcan..<::ar determinacJos obietrvos b1ológ1cos 
y ademas en el caso del homt.ire. soc1al~s Para alcanzar eso$ ob1etrvos es 
necesano poner al sef"V"tc10 de la comun1cac1ón recurso~> un•1qJ•,;>t1c:u:..;, !t .:.ib...i¡u, 
tccnologla, mst1tucmn{.:s. Desde este punto de V1~fn In comurncac1<'"H1 es una tnrca 
(comunico:lttvR) 

•El hombre ha. dtf"crcncla:do el dcscmpcno de c1r:nas torcas comunlc;ittv"a5, 
mediante la dMs1ón del trabajo Lx1sten espf!Clill1stas en raren-a comuniciltl'V<ls 
(especlalizac16n muy rarn a ntve/ b1ológlco) Desdo este punto de visto, In 
comunrcac10n es un repertono do profesiones .. _.,. 

Ya sea c1cncia, teorla, sistema mediado e mterverndo. al tiempo que 
mediador e interventor, forma de relación con el mundo, proct:-drmtento de 
encultunzac10n, tarea en la que la :soc1edae1 compromete ~us rt:..•cursos y su 
organización, repertono de profesiones. estas son las drver$aS pHrspoctr .... as dosde 
las cuales es posible aproximarse a la comurncac1ón S1 se quisiura sultetizar lo 
cttado, quedarla nsl "La Teor/B d<! lo Cornunicac/ón estudio et rnodo en et que tos 
seres V1"'0S. y nuís part1cularrnente fa especie tuunana. se producen y -~~~prodocen 
o si mismos. y u su medio. s1rv1óndose de /tJ 1nfor1nac1ón compart1dfi~ · 

Como ya se revisó, la pcrspectrva mun-JCl~clplmnria. plante.a t1a por Edgar 
Mor1n y rugo como ejempfo de ello P .. 1nnucl Martln Serrano coincide con esto. es 
Importante resaltar que Ja Jmpcnosa necesidad por dellmrtar un oh1c-ro de estudio de 
la comunicación se cnfrcta a una re1'1cxión clcntlfica muy nuev;::i a propcsrto de un 
objeto muy antiguo, es decir. el ft-")nómeno comunicattvo a antncndido a la c1enc1n de 
Ja comurncac1ón 

De esta manera. después de todos los elementos aquf expuestos. 
acotemos. que de acuerdo n In pcrspecttvo plnntcado por Manuel Martln Serrano 
sentimos que se esta en una etapa tundAcJonal de las clencl;is de Ja comunicación 

El saber comun/cattvo se encuentra en una etapa tundacional o, s1 se quiere, 
en un momento de encuentro de las c1encrns saciares, de las JógJca!;. y de las 
ciencias naturales; o de reunión entre las cJcncJas humanas y de /a cunura con las 
ciencias abstracto-fonnales, con Jas ciencias "exactas". bi0Jóg1cas y fis1cas:--;:;; El 
concepto de lnf"ormacJOn atra\l"lesa los fenómenos flslcos, blológ1cos y cogntttvos, 
psJcológlcos, socrofOgicos. ctcétern 

Existe un terr1tor1o compartido que permrtc unlr fo natunJI y lo social, Jo 
material y lo esplrtrual, la necesidad y la libertad Hay un pnncip10 de unión. Levi 
Strauss senala que esa artlculac1on de los conoc1m1cntos es un espacio ocupado 
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por lo comunlcaclOon. cntcnc11d~ como un saber sobrr~ algo ún Qí!nc:ral quo 
concierne a las otras c1enc1as·· i Esf! algo 1!n gr.neral t~s el 111tercr1mb10 de 
información que cumple una función natural y social. la rcgutaclón de los actos de 
los seres vrvo5 y de los agentes socmle~ Ln producción y consumo de 
111formac1ones no solo el fenómeno f1Ue permite ;irt1cular t!I compor1am1enlo natural 
y social smo que pcrm1tp a los conoc1n11r.ntos, a los ">ilb1""!rc~s. integrarse como t;iles 

El dcscubnmicnto de la comunicación con10 unn n1odnhd<:H1 del 
comportam1cnto entre 105 seres VTVOS (conqu1stn ecológica) y de In comunicac1on 
como un orden n1ed1ador de Jns mrcracc1onr.·s hum<Jll;)!'> (aprop1ac1on social) 
constituyen momentos culm1nnntr.s r.n un l;:irgo pt·!r1-~or111;i¡p Pp1-;tr.molc'HJlco en bu-.c;:i 
de un objeto de estudio "propio" Es a mediados dt! estt.: 5lgto cu;inc1n se formula 
desde In física y la m<iten1at1ca unrt tcoria de t;i 111forn1ac1on 111corport1ndo lo5 
conceptos de scnnl y tran!>m1s16n nlniltonn de nnorgln ( Shnnnnn y Wenv<!r 1 . 

t.Jorbcrt Wicner forn1ula su modelo de comur11cac1ón bas01do t~n l<t p;-ir;ir1uFJ r!1-· J;-1 
certidumbre//111cert1dumbrc y Bateson presenta sus tes.is sobre la comurncac1on 
como matriz de los comporton11cntos humanos_.,,,. 

Postenormcnte. como un oso troceado, la comun1cilc1ón va n ser abord;ida 
por saberes diversos. la ctologla explicara los ·pntterns~ de 1ntt_·racc1ón an1m::il, 
diferenciando la cxprcs1on de la ejecución. la pa/eontolog1a descubnrtt que la 
expresión b1ológ1ca está ligada il la producción técrnc;i de slmbotos (l;i f)i'll<lbr<'.l 
como componente del gesto tecrnco). la scm1ologla y Ja semiótica df:scubnran que 
el acto comurncat1vo 1mplics un proceso complejo c~c s1gnrficac1ón, de· 1r1tercan1b10 de 
signos y que la expresión es la mar11fcstac1ón material de una tdea. la ps1colog1a 
genética senalará que la sustrtuc1ó11 de los impulsos ob¡ctales por valor-acmnes 
s1gni11cativas (reglas y normas) se logra por el 1ntcrcamb10 1nformatrvo. el 
lnteracciomsmo simbólico mostrara que la 1dent1d<id de un sují:tn y (je una 
comunidad se logran a través de diálogos comur11cntrvos que p1'.'rmrten a los sujetos 
ncces1tantes convertirse en Slljctos significantes. la ps1colog1a cogrntrvn serlnl;-ira 
que la pcrcepcton y la rcpresentac1on son procesos que ordenan l.u n:ccpc1on de 
los mensa1cs. etcétera 

Este abigarrado camino cplstcmologlco logra, crccn,os. a lo largo de los 
anos ochentas, constrtulrsc en un piso gnoscológlco que. si bier1 no esta del todo 
integrado, SI puede formular una perspectrva t'.'n1stemolog1ca mas d1st1ngurdil y 
diferenciada para el saber comurncatrvo En este penado cu;indo se formul;in l::ts 
teorlas de la comunicación de Habermas (1981). M<'.lnln Serrano (198:') y Moles 
(1983)-·W En ella~ ~e ob~crva que la comunicac1on fomiil parte de l.?i tcorta de la 
acción o do los actos y que e!> una d1sc1pl1na dnl comportam1enro tanto ecológico 
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como social Que la comumcac1ón social es por tanto una modalidad humana que se 
apropia de una conquista ccológ1ca Tambu~n se senara que la comunlcnción es un 
orden distinguido y dtfcrenclado de los sistemas ecológlcos, soclales y cogntttvos y 
que este orden aut0-hctcrónomo cumple funciones rcguradorns-reproducfrvas 

Asl, el estudio do la comunicación socJal so convierte en el r.studlo de cómo 
la agencia humnna orgnmzada se sirve del intercambio lnformatrvo pnrn lograr 'llJ".i 

fines reproductrvos Los sistemas con1unicatrvos no solo ah<"ircnn su'> 
medios/instrumentos para transpor1ar mensaJcs/cxpn:s1oncs, sino que- incluyen a los 
octorc:s comunlcarrvos (ol que expresa y el que norc1hc·) ~u~ l:')(rrc51onP::; 'i 
representaciones Oesae es.ta pcrspectl\fa, el S;lbt:·r cornunicatrvo no solamente 
comprende la génesis de los dtversos sistemas lnstltcclonallz~dos d'~ comunicactóll 
sino las fonnas especificas de cada indMdUo, grupo. comurnc1nc1 y soc1ed<H1 
establecen para Jntcrcamb1ar información 

En la actuAlldad, la comunJcacJón soctal es un cornpleJO 1nstrtuc1onal que 
cumple funciones estratégicas en los procesos de transformación social No solo 
transporta un mundo. sino que incluso, ha crc;ido a mstancla'.l dt! In telcmat:ca. un 
nuevo mundo que rompe con la ley de bronce de la proxém1ca. dice Moles Jo 
distante se ho vuelto próximo y In~ 1mñgenes han vtrtuttJl..,.-<idn toO;io; lrts d.n1nn~1onr:s 
de la realldad, de tal monera que el sistema medl<1t1co cre;ldo por la soclcoad 
capttallsta conduce y configura un;:i nueva cultura cuyo perfil es nccesano conocer y 
comprender 

Una buena par1e del esfuerzo de Jnvestlgaclón en comun1c;l<::1ón h<i g1r:tdo en 
tomo al papel que los media hnn dcscmpcf"iado en la tt.·rcern ola de cambios L1e 
este siglo y al estudio de cómo el avance tecno/Oglco de líl~ comunicaciones h;i 1e10 
achicando el mundo y voMéndolo al mismo tiempo mas comp!CJO y abí1Jrnador Lo~ 

media clásicos· la prensa. la radio y la tele.....;sión son hoy mtrum1mtos culturales que 
configuran la Vida cotidiana; son Jntrumcntos pnra mterp1ct;ir t:I bnsro mundo de lo 
refcrcnciablc y los pcn$Copios en los densos y profundos m<irc~ ~ocinlcs Sabernos 
que los media son la conqul:Jta tecnológica mas /mportantt'! de la dvi\L""'ilc1ón y s111 
duda los que transportan paradOJlcamentc la modernidad y In trad1c1ón creando en 
el tejido social protundas esclsJones que hoy preocupnn no sólo a los estudio3os, 
sino a los pollticos y a la sociedad en general 

En América Latina, el desarrollo del saber comunicattvo no se ha centrado en 
las rafees profundas del comportamiento comunlcc."Jtr-.ro sino que se ha desarrollado 
desde la perspecttva de las '"detem1lnaclones .. sociales de la comunlcaclon La 
investigación en comunicación ha girado en tomo al papel que los sistemas sociales 
tienen en el desarrollo social y en el sostenimJento del sistema pol1t1co y cuttura/ 
Raúl Fuentes ha scnalado que los investigadores lat1noamcncanos conciben la 
comunicación como '"un lnstrurncnto para mejorar la calidad de vldn y como modo 
de procurar justicia. promover el cambio y denunciar la mc:lntpu/aclon polltlca'"-'° 1 

En este sentido, durante un tiempo, los comunlcólogos latlnoamericanos 
estudian Ja comunlcf'lclón desde el p;:)l"Bdigmn di-:1 de!larro/lo modcrnt..~ador ~n 
etapas (RostoW} o desde su Rntltesl~. el parndigma de la mnnipulac1ón concebido 

-----~----
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desdo lo teorla de la dependencia (Fanon)307 .E1 resultado tuo el de explicar a la 
comunicac16n como una soclologla adaptativa o como una economla polttlca de la 
dominación Ideológica Impuesta desde los polos hegémontcos a la periferia, 

A partir de los anos ochenta y gracias a la evidente demolición de los 
paradigmas clf:lislcos y a la riqueza conceptual derivada de las ciencias de la cultura, 
la llngu lstlca y la pslcologla, los enfoques soclologiZantes e Ideológicos fUeron 
mutando hacia concepciones más fUertes Ahora • se estudia de una manera més 
Intima, rica y compleja que no sólo toma en consideración los factores económicos 
y polltlcos sino también los hlstórlcos, antro~lóglcos y discursivos, esl como las 
correspondientes a la mediación tecnológica...._ 

:IO:J Pt::REZ. D'vtla .Jaime, La Jnvetrtigac16n de la COCTlU'ticaeión en M~co, E..N.E.P.-AcatJAnlUNA}d. 1992 
:JO> F'UE:NTE3. R.Ril, Op. Cit., p ~2 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo titulado: •Eptstemologla y Teorla de la Comunicación· 
La Comunicación desde los P."lrndtgmas Clasicos Apuntes OldAct1cos"'. nos 
planteamos el objettvo de orgRnizar y rcvisnr los pr1nclpolcs conocimientos que a lo 
largo de la historia se hnn dado sobre 1;1 comunicación, asl como perfüar las 
aportaciones y hmttactoncs tcóncas de los paradigmas clñs1cos, para fac1lrtar la 
comprensión y ensenarva del sabor comunlcatl'vo Ahora. despué~ de haber 
tennlnndo con In tnrcn ante~ nlud1dn, es el momento de rc!"ex10111H. <:viliuor e 
Intentar concluir 

Asl, a cont111uac1ón mas que concluir, pretendt~mos ser.alar. rcn:crar y, hacer 
algunas rencx1011cs y observaciones ¡:¡ propósito de e~te trnb<iJO, lrts cuales 
rcdunderltn en tCnninos gencrnlcs sobre lo rcvl5odo. es decir. el contr.nldo. IO!J 
limltacloncs y aportaciones. para la evaluación de objetr ..... o!; y protcnclonc5 del 
propio trabajo Asl como la pondcraclon entre los aportes. dicho en otr<)s palabras, 
lo rcalLZado (esfuerzo de sistematiz.::ición de conoc1mlcntos en con1unlcac1ón) y las 
llmttantcs. lo no realLZado (la propuesta a continuar c::;te c::;ftJcr7o) 

A lo urgencia de construir un pnradlgma c1cnt lfko quo ;iporte nue·.Jos 
elementos al estudio del fenómeno comurncatrvo y debido <l los cambios a nrvel 
eplstemológtco, es decir, las maneras de con!>lrutr ,~1 snber ca~ntifico, ontológico, el 
ser y el mundo; y mctafls1co, creo pcrtcnentü 5c!ln!nr que Jns teorlns aqul 
expuestas (funclonnlismo, estn.Jctural!smo y m:lrx:1smo) no aportan un estudio 
especlnco de ta comunicnclón desde el punto de vist•1 de los clcmí:ntos que 
Intervienen en el proceso de comurncflctón 

Asimismo. cabe re9attar que pcr51ste: un desorden en cuanto a tos procesos 
que se generan en el mundo de V!da, de ahl que !os parac21gm;::¡s revisados no 
puedan responder a las ncccstdndcs de comprcns1nn y construcción de 
conocimiento capaz de cntrnr y soportrtr unn discusión en base A su 
fundamentación Este trabnjo por su contenido podrlnmos considerarlo como 
antecedente do las teorlas contemporí"lneas de In comun¡caclón 

De este modo. los paradigmas ya no alcanzan a exp1!cnr al fenómeno 
comunlcattvo en toda su complej1dnd, dado 11ur los fenómt:!nos que pretenden 
estudiar son cambiantes, además de que estos fenómenos cstan inccrtos en 
procesos de incertidumbre y azar: los cuales por supuesto. no pueden ser 
entendidos bajo los modcios de cstlmulo-respuestn. de estructuras ccrradns y 
modelos que confunden los procesos socmlcs, cconomlco~ y cornunicattvos 

En pocas palabras, de lo anterior se desprende In siguiente afiíTTlnc1cn· la 
realidad cambia més rapldo que los modelos que mtcntnn o pretenden expllcarta. es 
decir. la realidad y fenómenos comunicatNos no caben nt mucho menos esttln 
sujetos a un modelo 

Podemos ahora espcclflcnmcnte. apuntar que el fUnclonal!smo estuvo mn.s 
preocupado por desarrollar herrnmlcnta!> lnstn.Jmcntalcs del uso de la 
comunicación, para nnes soclológlco5, que por el abordaje y expllcnnclón clcntlnca 
de lo que la comunicación es en s.! misma. sin que esto haga desmerecer la validez 
de muchos de su::i estudios -los primeros- sobre el complejo fenómeno de la 
comunicación ma5tva y tos mcdlo3 



Por su parte el estructurallsmo, como postura teórica esta comprometida 
con la ciencia. dadas sus pretcnc1oncs de estudio e investigación y su no 
compromiso con ninguna Jdeologla. Sin embargo, en el ambtto comunlcattvo caen en 
un exceso al proponer el '"pnncomunlcaclonlsmo· E5 decir, con el proyecto 
semlol691co no se d1stingulra entre comunicar y signrnc.ar: as1 el error de caracter 
eplstemolOglco radica en el hecho de no h01bcr podido delimitar un objeto de cs.tur110 
de la con1unlcaclón. al afirmar que su objeto de estudio es todo 

Del materialismo d1aléct1co de Marx diremos que se carece de una teorla 
especifica de la comunicación y en genernl tienen una Visión mediatL-~da do la 
comurncaclOn, m~s dcstn1ctrv;:i que proposrtlv;l rn el marx1~mo los punto.-,. que 
existen para abordar el fenómeno de In comunicación no pretendieron de ninguna 
manera elaborar un.a c1enc1a de la comurncnc1ón 

En slntcs1s, ninguna de cstils aproximaciones ft:ónc;-,5 (func1onólll!lrno. 
estructurallsmo y rnanusmo) proponen uno:\ tcorla especlfic;:1 de ta comunicación. su1 
embargo sus aportaciones. ya enumeradas y annllZndas en cado:\ uno de los 
capitulas correspondientes, además de considerar lo scf'lalado en la ultima parte 
del capltulo 5 de este trabajo -apartado 5 4-. permiten vislumbrar conocimientos 
que podrlan fundamentar una '"clcnc1a de la comunlcnción'" De tnl rn:.nr.rrt que se 
complementara y enriqueciera el saber comumcatrvo 

Por supuesto. cabe scnatar que esta clcnc1a se cncucntrn en una etapa 
fundacional, dado que para considerar a una ciencia, de acuerdo a la comunidad 
clent Inca se requiere de una dcllmrtactón-denniclón de un objeto de estudio, una 
teorla, una mctodologla y una serie de tücnlcas (herramientas-Instrumentos). asl 
como el aval de la comunidad c1cntlnca misma, que nvah~n. Just1fiqut:!n y expliquen, a 
partir- de un modelo gcner;1l su objeto de estudio 

Cabe aclarar que este trabajo cobra validez en J;i medidil en que cumple con 
lo propuesto Inicialmente. ademas de ser un prin1er esfuerzo por s1stcmntl..:"".ar un 
saber tan complejo y antiguo como lo es la comu111cac1ón Y que ~¡ bien es cierto 
que el fenómeno comunlcattvo ontcccdló la propln cxlstcnc1ól hum;ina, muy 
probablemente sea el saber mas complejo y mA.5 drflc11 de consolidarse como una 
ciencia 

En términos generales, el trabajo comprendió los pnnclpnlcs enfoques 
teóricos que desde la antigüedad y hasta 1980 han tratndo de ahordar et estudio 
comurncattvo; con aciertos, pero también con llmltac1oncs y a Jos que 
génertcamente hablando. podrlnmos considerar corno antecedentes de las teorfas 
contemporáneas de la comunicación 

De esta manera, la concepción fue una revisión de caré:cter documental y 
conceptual, no es de ningún modo un trabajo cxhaustl"\to, es una muestra 
Interesada; revisión critica de lo que se hn dicho Sin embargo, y a pesar de esta 
gran llmttaclón, este trabnjo aporta una sistcmeti.zaclón par<'! nncs didacticos y con 
esto proponemos una apertura de orden do líls nucvns toorlas on el amblto 
comunlcattvo, de tal forma que se permtta una comparación de tcorfas, propuestas. 
preceptos, metodologfas y técnicas sobre comunicación, y con ello retomar todo 
aquello que resulte pertinente y val/do para la sl-stematlznción, construcción y 
consolidación del saber comumcatrvo 



Por otra parte. después de haber reallZado este trabajo de revisión 
documental, las pretencioncs lnlclalmcnte planteadas, respecto e la organtzación de 
saberes en el t!mblto de la comunicación. estimamos han quedado resucitas. en la 
medida en que se ha creado una gula para sistematizar los prtnclpalcs 
conocimientos que n lo largo de la historia se han dado sobro la comunicación De 
este modo, se cubre el propósito de fortalecer la discusión y estudio teórico de la 
comunlcaclOn, asl como la dellmttación de su objeto de estudio 

Con esta Investigación creemos contribuir a In comprensión y enscnanza de 
la comunlcación. asl como do utilid.ad acadómica, soporte de actua\lzaclón y del 
propio enr1queclm1ento de comunicadores. comunlcólogo5 y estudiosos del saber 
comunlcattvo 

De Igual manera. consideramos que con esto se nbrc una nucvn pt!rspccttva 
hacia el estudio de la ciencia de la comunicac16n. dicho en otras paJabra9, estamos 
dando las bases hacia nuevas fornias de concebir el proceso comunlcatrvo, a partir 
de las carencias que resattan de los modelos antes expuestos 

Con este trabajo creemos haber logrndo fundamentalmente tres cosas· 1) 
sistematizar las prtnclpalcs tcorlas de la comunicación, 2) tratar de introducir un 
poco de orden en su tlmbtto teórico, y 3) facllltar la discusión. comprensión y 
estudio de la comunicación 

Insistimos, este trabajo sirve como base pnra la discusión y con esto 
pretendemos apoyar las actMdades docentes Asimismo, estamos conscientes de 
que esto no es un trabajo terminado, tan sólo fue y es el pnrncr esfuerzo de 
sistematización de conoc1m1cntos comunicatrvos. que dcbcra ser continuado para 
enriquecer la discusión y análisis de saberes _!_an comple1os como los del fenómeno 
comunicativo part1culamicnte en el é'lmblto de !ns tcorlas contempcrancas 
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