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INTRODUCCION 

Este trabajo no pretende constituirse en un tratado ni en un amplio y profundo estudio de la 
organizacién y funcionamiento de la comunicacién social, simple y sencillamente se busca 
exponer el punto de vista del autor con base en las experiencias obtenidas en la Direccién 
General de Comunicacién Social de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

De entrada es necesario poner en claro el concepto de comunicacién, el cual 
etumolégicamente proviene del latin “comunicare” que significa poner en comin, es decir es 
la transmision de informacién Ievada a cabo a través de un emisor, un canal, un mensaje y 
un receptor. 

Sin embargo los elementos antes mencionados no son los unicos pues conforme se profundizé 
en el estudio de ésta ciencia se encontraron otros componentes tales como: cédigos, medios 
y recursos, referentes y el concepto de formacién social, por citar algunos. Para los estudiosos 
de la comunicacién los elementos pueden ser los mismos, nada mas con diferente nombre. 

Para la comprensi6n del presente trabajo resulta util el manejo de otro concepto que va de la 
mano con el tema que nos ocupa en esta ocasién y es el término de informacién, el cual 
proviene del latin “informare” que significa poner en forma, u organizar una serie de datos 
Para ser puestos a la orden del piblico y cubrir sus necesidades cognoscitivas. 

Hoy en dia, como resultado de la evolucién comunicativa se da una variacién de esta; y es 
que aunque parezcan lo mismo no lo son, pues la informacion y la comunicacién tienen sus 
caracteristicas propias; mientras la informaci6n solo tiene el fin de dar a conocer los hechos 
sin esperar una respuesta directa de parte del publico, la comunicacién es el acto a través del 
cual dos o mas personas intercambian ideas y persiguen un fin determinado con base en la 
retroalimentacién. En este sentido la informacion constituye un proceso previo a la 
comunicacién, pero no se identifica con ella, es decir, no puede haber comunicacién sin 
informacién. 

De entre los medios de comunicacién mas utilizados para difundir informacion se encuentran 
la radio, la television, el periddico y el cine, mismos que se pueden definir segin Sandra 
Hybels como “un sistema de comunicacién en el que un mensaje es originado por una 
organizacion y enviado por los canales piblicos a un gran nimero de receptores”.
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Sin embargo al interior de las organizaciones de comunicacién arriba citadas existe un 
proceso de comunicacién propio conocido como comunicacion organizacional o interna. La 
cual se define de manera breve pero concisa como el flujo de informacién dentro del marco 
de la institucién; asi mismo hubo para quien ademas de lo anterior aplicé otros elementos 
como la motivacion, y las habilidades de escuchar, hablar y discutir. 

Por otra parte, la problematica de la comunicacién social nace dentro del campo de la 
sociologia, particularmente en Estados Unidos y en el ambito socio-filoséfico de la escuela 
de Frankfurt, en el campo metodoldgico, la sistematizacién de los estudios relativos a 
comunicaciones se basan en las investigaciones y métodos de las escuelas cientificas de 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretafia, Alemania y la ex URSS. 

La comunicacién social es el proceso mediante el cual las oficinas, dependencias 0 
instituciones hacen publicos sus logros o alcances y asi mantener una relacién con la sociedad 
bajo la premisa de obtener una respuesta determinada por la institucién a fin de eliminar 
posibles tergiversaciones de la informacién y suprimir los posibles rumores creados por la 
falta de informacion oficial. 

En muchas ocasiones a falta de una informacion emitida directamente por la fuente, el 
individuo ante tanta polucion informativa termina engendrandose falsas ideas acerca de la 
realidad debido a la sobre oferta de mensajes emanada por los medios de comunicacion, 
construyendo un ecosistema informativo lleno de divagancias en cuanto a la profundidad y 
exactitud de un hecho. . 

En México, durante los tiempos de Benito Judrez se formaron los primeros comunicadores 
Sociales, mismos que fungieron como directores de prensa tales como: Francisco Zarco, 
Ignacio M. Altamirano y Guillermo Prieto. Mas adelante en los tiempos del porfiriato el 
periodista Federico Reyes Espindola, desde su columna del imparcial informaba de los actos 
del gobierno. 

Para 1937 Lazaro Cardenas fund6 el Departamento Auténomo de Prensa y Propaganda 
(DAPP), organismo a través del cual se centralizé toda la informacion gubernamental y fue 
intermediario entre el Presidente de la Republica y los diarios de México. 
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El parrafo anterior revela dos aspectos importantes de la comunicacién social; por un lado, 
Feconocer que la informacién es poder y por el otro la necesidad gubernamental de mantener 
éste poder, ya sea como emisor de la informacion o en su defecto como regulador de la 
misma. 

Una disyuntiva a observar es la pelea entre el control de la informacion y la libertad de 
expresién, misma que est dada bajo una endeble linea divisoria, basada principalmente en 
el ambito de lo piblico y lo privado, tal y como lo exponen los Derechos Humanos. 

Sin embargo como toda organizacién o estructura, la comunicacién social se somete a ciertas 
leyes y reglamentos para manejar la informacién destinada a la sociedad. Este papel por lo 
regular es asumido por los gobiemos con el objeto de controlar a los medios de comunicacion 
y estos a su vez la informacién publicada en sus medios. Hoy en dia se cuenta con la Ley de 
Prensa, la Ley Federal de Radio y Televisién, la Ley de Vias Generales de Comunicacion 
entre otras leyes y reglamentos. 

Una vez efectuado el proceso de la comunicacién social y como resultado de éste, aparece 
en el ambito social el fenémeno de {a opinién pablica y es que los hombres dados a expresar 
sus ideas interpretan el mensaje y se retroalimentan a través del intercambio de datos de la 
sociedad en general, y una vez digeridos por cada individuo se emana la verdadera opinion 
publica misma que es tan extensa como individuos de una sociedad. 

Sin embargo, el proceso comunicativo como tal y pese a todos los adelantos deja mucho que 
desear, pues en muchas ocasiones somos incapaces de efectuar una comunicacién precisa y 
directa. 

A lo largo de la trabajo, el lector encontrara a autores de la talla de Lazarsfled, Schramm, 
Berelson y Berlo hybels entre otros, siendo estos, los mas representativos y transparentes 
expositores de la corriente funcionalista. 
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CAPITULO 1 

HISTORIA, CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS 
DE LA COMUNICACION 

1.1. ESBOZO HISTORICO DE LA COMUNICACION 

La palabra comunicacién viene del latin “communicare” que significa hacer comin; 
comunicar es compartir con otras personas los pensamientos, conocimientos o sentimientos. 
Hasta finales del siglo XIX se creia que el hombre primitivo empezé a comunicarse con el 
lenguaje mimico, mas adelante surgié la comunicacién verbal por medio de la cual se 
imitaban los sonidos relacionados con objetos y animales para referirse a ellos; sin embargo 
tuvo que pasar mucho tiempo para que estos sonidos se convirtieran en frases y oraciones 
generadoras de ideas concretas. 

Con el pasar de los afios se utilizaron los dibujos para representar el objeto de referencia; 
estos dibujos se convirtieron en pictogramas o simbolos escritos, los cuales se transformaron 
en alfabetos como las escrituras jeroglificas y cuneiformes. 

Las escrituras egipcia y china fueron parte esencial del desarrollo de la escritura sin embargo, 
estas formas de comunicacién permanecieron mucho tiempo sin evolucionar ya que sélo 
algunas personas las sabian escribir e interpretar lo cual les sirvié para comunicarse entre si 
y ocultar sus secretos al vulgo. 

Con el tiempo vendrian otros factores importantes para un mejor desarrollo de los medios de 
comunicacion. La imprenta nacié en china hacia el siglo VIII D.C., los tipos de imprenta 
movibles utilizados en China en torno al afio 1000 fueron descubiertos en forma espontanea 
en Alemania por Johannes Gutemberg a mediados del siglo XV y pronto se extendicron por 
toda Europa. 

La radio ayud6 a confirmar la opinién y creencias de la sociedad a través de la transmisién 
del sonido a diversos puntos sin hilos o conexiones directas. Su invencién esta acreditada al 
italiano Guillermo Marconi, quien logré en 1898 unir con sefiales de radio las costas inglesas 
y francesas atravesando el Canal de la Mancha. 

El cine, inventado en su forma moderna a fines del siglo XIX por los hermanos Lumiere, se 
convertiria en la siguiente centuria en un medio de comunicacién excepcional. La television, 
la inevitable compatiera de todas las familias se basa fundamentalmente en varias patentes 
del ruso nacionalizado estadounidense V.K. Zworykin, presentadas entre 1923 y 1939. Su 
desarrollo y difusién se produjeron en gran escala después de la IT Guerra Mundial.



El manejo comunicacional ha jugado un punto clave en los acontecimientos histéricos, Un 
ejemplo a citar es el originado a raiz de la | Guerra Mundial, en donde un clamor universal 
de paz se esparcié por todas las naciones con el lema: “esperanza frustrada". La poblacién 
después de haber sufrido los estragos de la guerra, sufrié un choque emocional por todo lo 
vivido, en este caso los recursos de la comunicaci6n despertaron la idea de la paz universal 
en todas latitudes, esto hizo por los sentimientos que unificaban a los testigos de esa guerra 
y querian palpar sus impresiones en los medios graficos como la prensa y el cine, quienes 
fueron los recolectores de todas esas vivencias. 

Para Renato Iturriaga en su ponencia “Informacion, comunicacién social y conciencia civica” 
indica que actualmente al hablar de la era de la informacién es importante no centrarse en la 
tecnologia, sino en su finalidad. La revolucién de las comunicaciones reconoce a cada 
individuo como fuente de informacién que afiade valor a la comunidad y a la economia. 

El nuevo mercado informativo incluye las Hamadas autopistas de la informacion conformadas 
por fibras épticas con cables coaxiales o inalambricos los cuales permitiran la obtencién de 
mayor informacién. 

Nuestro pais ha seguido desde el punto de vista tecnolégico una via como usuario de la era 
espacial a través del sistema INTELSAT en donde se habia limitado a rentar transportadores 
en satélites. A partir de 1985 el gobierno mexicano adquirié dos satélites estadounidenses 
denominados sistemas de satélites “Morelos” los cuales han permitido cierta independencia 
y una considerable expansién de servicios. 

1.2. CONCEPTOS 

1.2.1. COMUNICACION 

El licenciado Martinez Palacios en su ponencia “Consideracién sobre Informacién, 
Comunicacién y Conciencia Social” comenta que a partir de los ultimos afios un namero cada 
vez mayor de investigadores se han interesado en el estudio del proceso y los efectos de la 
comunicaci6n, sin embargo, esta disciplina sin ser una ciencia como la fisica o la economia, 
ha Ilegado a ser un campo animado para la investigacién y la teoria; por lo cual se ha 
convertido en un ambito importante en el estudio de la conducta humana, situacion 
comprensible dado que la comunicacién es un proceso social fundamental, sin ésta, no 
existiria una relacién entre los grupos humanos y las sociedades. 

Al considerar a 1a comunicacién una necesidad vital en el hombre, su estudio no debe ser 
telegado, por tal motivo resulta imprescindible para su investigacion definir el concepto; sin 
embargo este es extraordinariamente amplio. Pero existen algunas coincidencias entre 
algunos teéricos de la comunicacién. He aqui algunas definiciones que ilustran lo anterior: 

2



José Luis Aranguren: “Entendemos pues por comunicacion toda transmisién de 
informacién que se lleva a cabo mediante: a) la emisién, b) la conduccién, c) la 
tecepcidn, d) un mensaje. Es un proceso de socializacién Ilevado al extremo"’. 

David K. Berlo: "... Cualquier situacién humana en que intervenga la comunicaci6n, 
implica la emisién de un mensaje por parte de alguien, y a su vez la recepcién de 
ese mensaje””. 

Oswald Ducrot: "Nocién vaga y susceptible de varias interpretaciones. Dentro de 
estas interpretaciones puede comprenderse a la comunicacién como la funcién 
fundamental de la lengua, entendiendo a ésta como medio de comprensién mutua 
de los interlocutores. Esta visién ésta restringida al considerar a la accién de 
comunicar como una transmisién de informacién, es decir, hacer saber al perceptor 
conocimientos de los que antes no disponfa. En éste sentido, hay comunicacién 
cuando existe -informacién- de "algo". Esta concepcién surge, cuando se considera 
el acto de informar como acto lingitistico fundamental. Comunicar es transmitir 
informaci6n.”? 

Jaime Goded: "Desde el punto de vista lingjiistico y de la teoria de la informacion, 
se entiende como comunicacién, la utilizacién de un cédigo para la transmision de 
un mensaje, que constituye el analisis de una experiencia cualquiera en unidades 
semioldgicas, con el propdésito de permitir a los hombres entrar en relacién unos con 
otros. Comunicar es poner en relacién a emisores y perceptores a través del objeto 
de la comunicacién™. 

En todos los casos, los autores coinciden en definir a la comunicacién como Ja relacién 
establecida entre un emisor y un perceptor en la transmisién de un mensaje. Lo cual convierte 
a la informacién en una parte esencial dentro del proceso comunicativo. 

  

ARANGUREN, JOSE LUIS: La Comunicacién Humana p. 11 

BERLO, DAVID K: El proceso de ta comunicacién p.p. 11, 13 

DUCROT, OSWALD: Direedna pas dire p. 23 

Conceptos vertidos por el profesor Jaime Goded en tos cursos de La Teoria de los 
Medios de Comunicacién Colectiva I y Il, impartidos en la Facultad de Ciencias Politicas 
y Sociales de la UNAM.
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12.11. ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO 

A continuacién desarrollaremos los conceptos de los elementos principales dentro del proceso 
comunicativo, para tal efecto retomaremos a Daniel Prieto Castillo y sus definiciones al 
respecto: 

“En un proceso de comunicacién el emisor es todo individuo, grupo o institucién que elabora 
un mensaje con una determinada intencién. Hay que tomar en cuenta la forma en que tal 0 
cual emisor evalia a sus destinatarios y como se evalia a si mismo. 

Entendemos por cédigo, las reglas de elaboracion y de combinacién de los elementos de un 
mensaje. Reglas que deben ser conocidas tanto por el emisor como el perceptor. 

El mensaje es lo que se nos aparece a los sentidos, su organizacién responde a un codigo y 
a una intencionalidad. Es preciso aclarar qué queremos decir con el “se nos aparece a los 
sentidos”. 

En el plano coloquial, se entiende por mensaje el contenido fundamental de algo. En 
comunicacién, la pelicula toda (sus imagenes, sus sonidos), es el mensaje. 

El mensaje aparece como un momento fundamental en el proceso de comunicacién, ya que 
en él se plasma, la intencionalidad del emisor. Ademas sobre él se ejerce la primera instancia, 
la lectura del perceptor, la interpretacién. 

Medios y recursos. Constituyen los elementos que sirven para difundir y poner en circulacién 
un mensaje. En una novela el mensaje, se distribuye a través de un medio, el libro, que a su 
vez requiere de recursos materiales (papel, tintas), técnicos (sistemas de impresién), 
humanos... Los medios tienen también una influencia en la conformacién de los mensajes, 
les imponen ciertos limites que es necesarios conocer, sobre todo en relacién con las 
posibilidades perceptuales de los destinatarios. 

El referente es el tema del mensaje, aquello a lo que éste alude. Hay la tendencia en el plano 
cotidiano a pensar que el mensaje constituye una versién fiel del referente en cuestién. Pero 
esto no es asi. Todo mensaje es una versién y toda versién puede ser mds o menos buena. 
Hay mensajes que ofrecen una versién equivocada de su tema que intencionalmente o HO, 
distorsionan aquello a lo que estan aludiendo. 

Entendemos por perceptor al individuo, grupo o institucién que interpreta un determinado 
mensaje desde su respectivo marco de referencia y mediante un conocimiento del cédigo 
utilizado. Hay que insistir en las posibilidades de leer un mensaje desde otros marcos de 
referencia con lo que la interpretacién puede resultar distinta a la intencién original. 
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Rechazamos para hablar de seres humanos la expresion “receptor” ya que implica un punto 
terminal de un proceso o un elemento que sirve para retransmitir algo. El hombre no recibe 
pasivamente, percibe activamente, de igual forma rechaza la tendencia de homogeneizar a los 
perceptores como si fueran una masa indiferenciada. 

El concepto de formacién social permite situar dichos procesos en sus condiciones 
econdmicas, politicas y sociales fundamentales.””* 

1.2.1.2. | TIPOS DE COMUNICACION 

Al observar los elementos protagonistas del proceso comunicativo y concebirlo como 
resultado de fa interaccién humana, se destacan diversos tipos de comunicacién aplicados 
segun la necesidad de influencia y de reaccién. 

EI escritor Felipe Pardinas incluye en su Manual de Comunicacién Social, el tema de la 
comunicacién intrapersonal como parte del proceso de la comunicaci6n social, ante lo cual 
el autor del presente trabajo omite este tipo de comunicacién, pues no la cree necesaria para 
el desarrollo de la comunicacién colectiva; debido a que no es posible hacer una 
comunicacién social o colectiva para uno mismo. 

La comunicacion interpersonal es conocida como charla o platica entre dos o mas personas, 
su caracteristica se fija en lo espontineo del mensaje y la similitud de conceptos a 
intercambiar en la retroalimentacién. "El estudio de la comunicacién interpersonal se ocupa 
de investigar situaciones sociales, donde las personas mantienen una interaccién enfocada 
mediante el intercambio reciproco de sefiales verbales y no verbales". 

La comunicacién grupal presenta como caracteristica la reducci6n de la retroalimentacién, 
debido al distanciamiento fisico entre el emisor y su auditorio, dando lugar a la aparicion de 
barreras que desvirtuan la intencién del fendmeno comunicativo, siendo éste el principal 
problema de discusién en el grupo. 

“Si no se quiere constituir a la comunicacién como un proceso abstracto fuera de la realidad, 
es preciso concebirla como un proceso que exige un didlogo, y esto sélo es posible si entre 
quienes se comunican existe cierta igualdad”” 

* PRIETO, DANIEL: Elementos para el andlisis de mensajes p.p. 18-2] 
6 

REED H. BLAKE EDWIN O' HAROLDSEN: Taxonemia de los conceptos p. 5 

7 CORRAL, MANUEL: Manual de comunicacién p. 25.
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1.2.1.3. TENDENCIAS COMUNICACIONALES 

EI Licenciado Raymundo Ramos Rojas en su ponencia “el desarrollo de los medios de 
comunicacién” comenta que durante éste ultimo cuarto de siglo se dio la multiplicacion y la 
concentracién de la oferta informativa y de comunicacién, debido a la aparicién de miltiples 
canales: las distribuidoras de televisién por cable, por ejemplo Ilegan a ofrecer entre 20 y 25 
canales, pero esta multiplicacién no esta justificada con la compensacién de nuevas 
Propuestas informativas o culturales, las cuales se ven limitadas por un proceso de 
concentracién comercial. 

Asi mismo apunta que la homogeneizacién cultural adopta nuevas formas bajo Jas apariencias 
de multiplicidad de canales, esto se realiza por medio de la produccién de programas y sus 
contenidos siendo minima la diversidad de la informacién y reduciendo ta competencia en 
cuanto a los contenidos culturales. Uno de los objetivos de la estandarizacion es prever las 
reacciones y generar patrones de observacién de la conducta con el fin de mantener un 
control mas especifico del auditorio. 

“Los medios de comunicacién no han de ser considerados simplemente como elementos para 
difundir informacién, sino instituciones culturales con intereses comerciales y politicos.”* 

“Los medios de comunicacién masiva por su introduccién en diversas capas sociales pueden 
influir en el comportamiento. Asi mismo se ha comprobado la influencia de los medios en 
el auditorio en aspectos tales como la funcién persuasiva, enajenante, manipulante, y hasta 
en la politica y la publicidad.”” 

1.2.2. INFORMACION 

Para empezar es recomendable definir la palabra informacién, que segin el investigador 
Antonio Menéndez quien la retoma de Fatorello apunta: “informacién proviene de informare 
(latin): poner en forma, conformar. Esto es que la informacién es en lo general algo cuyas 
partes -materiales 0 intangibles- estan en orden”.’° 

La necesidad social de 1a informacién se asienta en que a través de esta se pueden estudiar 
asuntos tan diversos que van desde sociopoliticos y econémicos hasta culturales y educativos. 

  

* ROJAS, RAYMUNDO: Ponencia: Desarrollo de los medios de comunicacién 

9 GONZALEZ, ALONSO: Principios Basicos de la Comunicacién p. 21. 

19 MENENDEZ, ANTONIO: Comunicacién y Desarrollo p. 20
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El requerimiento de la informacién obedece a satisfacer ciertas necesidades cognoscitivas 
que a veces podrian ser vitales para resolver situaciones criticas. 

Las personas tienen necesidad no sdlo de saber, sino también de comentar, para tal efecto es 
indispensable el manejo de la informacién del punto a tratar. 

La informacién es algo fundamental y la identificamos como una necesidad en el publico, 
sin embargo para los medios es su materia prima. El perceptor selecciona la informacién que 
cree le sirve y la almacena en su memoria, en tanto desecha la informacién innecesaria 
emitida por la fuente. 

En el proceso de la comunicacién colectiva la informacién ocupa un lugar primordial, pues 
constituye un elemento indispensable para la formulacién de las noticias y por ende una vez 
Pronunciadas y comentadas a nivel colectivo, abre paso a la formacién de la opinién publica. 

12.3. DIFERENCIAS ENTRE INFORMACION Y COMUNICACION 

Para continuar es necesario establecer las diferencias entre comunicacién ¢ informacion yel 
desarrollo de cada uno de ellos, los cuales podrian ser un elemento a observar y cuestionar 
para la conformacion de un andlisis al respecto. 

La informacién es un mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente 
y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan como guia de su accién. 

Cuando los significados comunes se informan de la misma manera tendemos a actuar de 
modo similar. Dos sujetos tienen la misma informacién, no cuando poseen los mismos datos, 
sino al momento que tienen idéntico modo de orientar su accién y transmitir la misma 
informacién. 

La comunicacién evoluciona y con ella la accién social, de esta manera los significados 
comunes dejan de serlo cuando se han informado de una manera distinta. Por ejemplo, Antes 
de Cristo, el significado de la Cruz cambié para los primeros cristianos y en la actualidad, ese 
mismo simbolo conlleva diversos significados y usos. 

Asi la comunicacién y la informacién son dos aspectos de fa evolucién de una sociedad y asu 
vez la poblacién no puede ser tal sin la comunicacion y tampoco se transforma sin la 
informacion. Es decir la comunicacion y la informacion son fenémenos ligados, sin embargo 
parad6jicamente se oponen
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1.2.4. FUTURO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Segiin el escritor Manuel Michel, en su ponencia “Analisis de los Medios de la 
Comunicacién” comenta los siguientes puntos: Los satélites de comunicacién, las 
computadoras, los sistemas de microondas, los cables coaxiales y de fibra dptica, e! teléfono 
y demas equipos digitales, conforman las redes y sistemas de informacion de las sociedades 
mas avanzadas, 

Asi mismo indica que la reproduccién instantanea sobre temas de actualidad internacional 
es una realidad en muchos paises; el uso de satélites, combinado con la tecnologia 

informatica y la transmisién por laser ha representado el salto en el control mundial de la 
informacién por los actuales grupos dominantes, tales como cadenas televisivas, agencias 
Noticiosas, etc. 

En el desarrollo de los medios audiovisuales se observan dos diferencias fundamentales: 

A. En primer lugar, la introduccién de medios de comunicaci6n audiovisuales implicé 
la entrada de capitales industriales interesados en potenciar nuevos bienes de 
consumo, ello traeria una enorme desproporcién entre 1a sofisticacién tecnolégica 
y la pobre oferta de programas. 

B. En segundo término, ta evolucién del mercado de consumo de la microinformatica 

hacia el sector de comunicaciones, anticipa una nueva reconversi6n de los sistemas 
tradicionales de comunicacién a procedimientos mas: modernos, de tos cuales 
mediante el uso de la tecnologia de cable construido con fibra éptica permitira la 
transmisién y recepcién por un mismo vehiculo (teléfono) de los mensajes y sefiales 
mas diversas, (radio, television, telégrafo, télex, teleconferencia, etc). 

Las redes de fibra éptica constituyen el desafio a superar por los multinacionales de la 
comunicacién del siglo XX." Los paises que a finales de! presente siglo dispongan de éstas 
redes, sus habitantes podran realizar sus compras por telepedido y un sistema de telemedida 
permitira ajustar los productos a la necesidades del cliente"." 

4 GIORDANO, EDUARDO Y ZELLER, CARLOS: Europa en el juego de !a 
Comunicacién Global p. 22.
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13. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

13.1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS 

La investigacién de la comunicacién de masas en cualquier pais se encuentra estrechamente 
ligada a la transformacién de la sociedad sin embargo, en México la historia de ta 
comunicacién masiva es el recuento del enlace entre el gobierno y algunos duefios de los 
medios sin importar demasiado aquellas transformaciones sociales. 

Por el virtual o real control del Estado, nuestro pais Hevaba mas de medio siglo sin conocer 
el uso politico de los medios de comunicacién masiva, ya que sdlo se habia permitido el uso 
comercial y de entretenimiento y en menor grado el informativo y el educativo. Es hasta la 
campafia para la eleccién del ultimo presidente de este siglo cuando se inicié formalmente 
el uso politico de los medios de comunicacién. 

Sin embargo, pareciera ser que el Estado antes contralor de los medios y de la conducta social 
esta siendo rebasado por los procesos comunicacionales y los fenémenos sociales. 

Por tal motivo, es tiempo de aprovechar las experiencias de otras sociedades en 1a 
investigacién y desarrollo de la comunicacién social, cuidando que las técnicas y corrientes 
ideoldgicas adoptadas, sean aplicables a la idiosincrasia de la sociedad mexicana. 

En la actualidad los emisores de la informacién Ilamensele actores politicos, lideres de 
opinién, grupos de intereses, y el medio de comunicacién adoptan un rol dominante y dejan 
al perceptor el papel de sumiso. Pero cuidado, la sociedad de hoy exige el derecho a la 
informacion y Ilegara el dia de pedir la verdad total a los medios de comunicacion y alas 
instituciones. 

Basicamente se pueden definir a los medios de comunicacién como “un sistema de 
comunicaci6n en el que un mensaje idéntico es originado por una organizacié6n institucional 
y enviada por medio de los canales piblicos a un gran namero de perceptores””” 

Parafraseando al Maestro Ortiz Frutis el medio se podria definir de la siguiente manera: Los 
medios son complejas organizaciones técnico-administrativas que envian mensajes idénticos 
a un publico multitudinario, disperso, heterogéneo y anénimo. 

Como organismos participantes de la sociedad, los medios de comunicacién representan parte 
del enlace cultural entre el pueblo y el Estado, siendo éstas algunas de sus caracteristicas: 

  

HYBELS, SANDRA: La Comunicacién p. 273



Se dirige a auditorios grandes, heterogéneos y anénimos. 

Sin embargo, por la especialidad de los medios hay piblicos cautivos o especificos. 

El comunicador suele pertenecer a una organizacién compleja, el destinatario al 
publico en general o a un sector del mismo. 

EI mensaje enviado siempre tendra el objeto de influir en el deseo de la mayor 
cantidad de perceptores, en sus ideas, actitudes y comportamientos. 

Por los efectos mostrados a través de las conductas de algunos miembros y grupos de la 
sociedad, los medios de informacién masiva han sido acusados de: 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Disminuir el gusto cultural del pueblo. 

Ser canales de penetracién ideolégica extranjerizante. 

Contribuir al deterioro moral de la sociedad e incrementar la delincuencia. 

Empujar a las masas a una superficialidad politica. 

Suprimir la creatividad. 

Evidentemente, los propietarios de los medios presentan los argumentos defensores ante tales 
acusaciones: 

A. 

m
o
O
 
@
 

F. 

G. 

Los medios de comunicacién denuncian al pecador y la corrupcién. 

Son los guardianes de la libertad de la palabra. 

Son los defensores del derecho a la informacion de la sociedad. 

Aportan cierta cultura a millones de personas. 

Proporcionan cotidianamente diversién "informativa” a las cansadas masas de 
trabajadores. 

Informan casi al instante los acontecimientos mundiales. 

Enriquecen el nivel de vida con su incansable propaganda del consumismo. 

El cometido de los medios de comunicacién de masas es informar sobre el contenido 
principal de una forma retenible y de facil comprensién con el objeto de fijar el mensaje en 
la memoria del perceptor. 
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Una caracteristica importante de los medios de comunicacién social es la ausencia de 
retroalimentacién directa y es que la direccién del mensaje sélo es del emisor para el 
perceptor, en contra parte, si el perceptor responde al mensaje, no lo hara de forma inmediata. 
Sin embargo, paradéjicamente el proceso de la retroalimentacién es un factor importante en 
el desarrollo de los medios de comunicacién social. 

Después de anotar algunos conceptos relativos a la comunicacién social, corresponde ahora 
conocer los medios mas representativos de ésta especialidad. 

1.3.2. ESTRUCTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA 

13.2.1. EL PERIODICO 

Se conocen a la fecha dos tipos de periodismo en cuanto al estilo se refiere: 

A. “Uno antiguo de grandes cufios o moldes y caracter artesanal, con publicaciones 
mensuales y vigencia entre los siglos XVI y XIX (1850). 

B. El periddico moderno de 1850 hasta nuestros dias y con todos los avances 
tecnolégicos; se puede hablar ademas de periodismo ideoldgico, politico, 
informativo, introspectivo, especializado, etc.” 

Para Manuel Buendia, el periddico se concibe sencillamente como "...aquella publicacién que 
compromete y respeta su periodicidad”. 

De igual el forma, el escritor Rail Rivadeneira comenta al respecto: 

“Existen tres tipos de fuentes principales para el periodismo: 

A. La fuente informante: Es la que emite la informacién. 

B. La fuente acontecimiento: Es la relacionada con los hechos. 

C. La fuente intencién: Es la que se propone difundir la informacion,”" 

  

B GONZALEZ, ALONSO: Principios Basicos de la Comunicacion p. 37. 

‘\ RIVADENEIRA, RAUL: Periodismo p. 15. 
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En efecto, el periddico recoge y difunde informacién con una determinada periodicidad, esto 
es el hecho de interés colectivo sucedido en un periodo de tiempo, es captado por el reportero 
y definido por el medio (periédico) a la brevedad, dentro de un tiempo determinado. 

“Durante el movimiento armado revolucionario, el periédico se mantuvo presente como 
comunicador social, muchas veces atacado y reprimido se desarrollé en medio de penurias 
y €n no pocas ocasiones pagando con sangre el cumplimiento de su labor social”." 

Desde entonces el periodismo ha servido al pais estableciendose como un importante 
transmisor de los acontecimientos y manifestar asi el sentir de la sociedad. 

La prensa ha sido el érgano de comunicacién de mayor trascendencia y quiza el de mayor 
antigiedad, tanto en su aspecto informativo como en el de formacién y canalizacién de la 
opinién publica. 

El periodismo constituye la memoria de una comunidad plasmada en sus reportajes, crénicas, 
articulos, etc. 

El periédico comenzé simplemente con la publicacién de un “boletin mura!” y su propésito, 
fue informar y transmitir noticias a intervalos de tiempo regular. El periédico moderno 
contiene diversidad de datos y objetivos de donde podemos citar sus caracteristicas generales: 

A. Ofrece un contenido informativo, amplio y diverso. 

B. Motiva actitudes en la opinién publica. 

C. Guarda una estrecha relacién con el desarrollo econémico y social. 

D Apfovecha el perfeccionamiento de las técnicas publicitarias y otorga mayor 
atencién a la informacién grafica. 

La estructura del periddico pude ser variada, sin embargo casi todos contienen las siguientes 
secciones: 

A. Local (regional, provincial) 

B. Nacional 

C. Internacional 

D. Editorial 

  

5 GARCIA, GUSTAVO: Ponencia: Analisis de la comunicacién social en México. 
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J. Otros (avisos de ocasién) 

Una de las principales actividades de la comunicacién social, es dar a los reporteros de la 
fuente las facilidades para cumplir con su labor de informar veraz y oportunamente lo 
acontecido en el interior de la Institucién y hacerlo del dominio piblico. Con esto se 
disminuyen las posibilidades para la formacién del rumor, el cual es el principal elemento de 
la desinformacién y la polucién del ecosistema informativo del individuo y por ende de la 
sociedad en general. 

13.2.2, LA REVISTA 

Desde su creacion la revista comercial ha buscado llevar en su contenido referencias de los 
personajes de actualidad y de los acontecimientos sociales, caracteristicas que hasta la fecha 
siguen vigentes; en sus inicios el texto ocupaba gran porcentaje del espacio a diferencia de 
la imagen; afortunadamente con el tiempo se tom6 conciencia del efecto psicoldgico de las 
imagenes, por ello en la actualidad los graficos y el texto comparten mas o menos la misma 
proporcion de la revista. 

La revista es una publicacién periédica en la cual se abordan diversos temas relacionados a 
una sola area, por ejemplo, la mecAnica, la cultura, el hogar, las artes, etc. Dichos temas son 
tratados de una manera concisa por diferentes autores bajo las siguientes caracteristicas: 

A. Contener una portada con logotipo. 

B. La primera de forros puede tener diversos usos, por ejemplo, para poner el 
directorio, el indice o publicidad. 

C. El foliado es otra de las caracteristicas de este tipo de publicacion. 

D. El cuadro editorial. 

E. Pie de fotos 
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F.  Cabezas de seccién, son los sefialamientos sobre la distribucién del contenido. 

G.  Cabezas de articulos, sefialan el inicio de un tema. 

H. Manejo de margenes o blancos para dar espacio y limpieza a la presentacion asi 
como descansos visuales. 

En éste sentido, uno de los canales de comunicacién en la Secretaria de la Defensa Nacional, 
es la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante la cual se busca la integracién 
total de los miembros del instituto con sus politicas, causas y objetivos. 

La citada publicacién de caracter mensual plasma la ideologia de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas, pues mediante colaboraciones remitidas al Departamento de Produccién 
de la Direccién de Comunicacién, pasan a la Oficina de Correccién de Estilo para su revision 
y aprobacién del Jefe del area. 

1.3.2.3. EL FOLLETO 

Los folletos o panfletos contienen informacién basta, constan regularmente de 4 a 48 paginas 
sin contar portada y contraportada y tiene como caracteristicas: 

A. Elnumero de paginas debe ser divisible entre cuatro, a razén de que el mecanismo 
de compaginacién y a la continuidad de la numeracién en la impresién, ademas de 
ahorrar una cantidad significativa de papel. Lo anterior no es una regla, si no manera 
mas practica de no desperdiciar papel. 

B. EI formato varia segiin se ajuste a las intensiones del disefiador. 

C. EI manejo editorial del folleto puede ir cambiando sin perder la identidad. 

D. EI texto debe ser continuo y codificable a nuestro auditorio. 

La Direccién General de Comunicacién Social de la Defensa Nacional en eventos especiales 
entregaba una sinopsis informativa relacionada al evento, esto con el objeto de contextualizar 
a los asistentes sobre la naturaleza del hecho. 

1.3.2.4, PLEGABLES 

Son hojas impresas con dobleces, es uno de los medios mas sencillos y economicos, su disefio 
mas comin es en forma de biptico 0 triptico, si no lleva dobles se convierte en volante, los 
formatos pueden variar tanto como la imaginacion del disefiador. 
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Una ventaja ofrecida por éste canal, es que el lector puede leer el material de manera rapida 
y enterarse sobre el asunto sin mucho esfuerzo, aqui la informacion es precisa. 

13.2.5. | BOLETiN DE PRENSA 

EI primer boletin publicado en México fue impreso en el aiio de 1866 con el nombre de 
“Boletin de Leyes del Imperio Mexicano”, su formato era el convencional de un libro; no 
fue sino hasta 1959 cuando se publicé un boletin con caracteristicas innovadoras, pues el 
“Boletin del Archivo General de la Nacién” contenia temas culturales, fichas bibliogr4ficas 
y era para todo tipo de piblico. En 1963, el Colegio de México publica un boletin 
conformado por secciones cortas y concisas, su formato era de media carta, y el disefio 
constaba de 8 paginas en 2 columnas; este boletin instituyé el modelo a seguir. 

El boletin es una publicacién que puede ser periédica o no, y hace referencia a las actividades 
realizadas por una entidad, asociacién o empresa y se clasifica de la siguiente manera: 

A. Boletin de Empresa 0 Boletin Interno: Publicacién de formato reducido y por lo 
general de pocas paginas, editado por una empresa para informar de sus actividades. 

B. Boletin de Noticias o Boletin Informativo: Nombre dado a los programas 
informativos de cardcter periddico en los medios electrénicos. 

C. Boletin de Prensa o Boletin Externo: Informacién especialmente destinada a los 
medios donde un organismo piblico difunde una opinion o un hecho en relacién a 
sus actividades. 

D. Boletin Radial: Es el boletin informativo transmitido radiofonicamente. 

E. Boletin Oficial: Es la publicacion producida por el Estado y en la cual aparecen 
todas las leyes y disposiciones legales que afectan al pais. Se le conoce comtinmente 
con el nombre de Diario Oficial o Gaceta. 

Por lo tanto el boletin es un material impreso en el cual se publican las actividades realizadas 
por un organismo y presenta las siguientes caracteristicas: 

A. Es producido por empresas, corporaciones e instituciones. 

B. Deben ser escritos breves. 

C. Por su redaccién son de facil acceso para el lector. 
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En cuanto a la elaboracién de los boletines de prensa emitidos por la Secretaria de la Defensa 
Nacional, la Direccién General de Comunicacién Social, selecciona, estructura y redacta la 
informacién para posteriormente enviarlos a la Jefatura de Estado Mayor para su aprobacion 
y una vez aceptado presentarselo al general Secretario de Ja Defensa Nacional. Algunas veces 
si la ocasién lo amerita, el boletin es redactado en forma conjunta con otras Secciones del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

13.3. ESTRUCTURA DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS DE INFORMACION 

13.3.1. LA TELEVISION 

Este medio constituye un fendmeno capaz de emitir sefiales audibles y visibles a través del 
tiempo y el espacio, asi cualquier suceso puede ser presenciado en las regiones mas distantes 
de la tierra con muy poco tiempo de diferencia al momento de acontecido. 

Mucho se ha dicho acerca de la importancia de este medio para el desarrollo de la vida 
modema. Por sus caracteristicas logra que la informacién, el entretenimiento y la cultura 
penetren cémodamente en todos los rincones de la sociedad. 

La televisién es el mas noble y eficaz medio de comunicacién, pues sus multiples usos dentro 
de la ensefianza han originado que ésta se realice con un incremento en los rendimientos, 
debido a la cualidad de estimular al mismo tiempo el ofdo y 1a vista. 

Asimismo, esta intimamente ligada con la sociedad y una de sus principales funciones es la 
de hacer del conocimiento publico todo cuanto sucede en el orbe. 

Entre los principales objetivos de la television encontramos el proporcionar informacién y 
entretenimiento. Promueve filosofias, politicas sociales y econémicas, ademas de difundir 
ideales. El primer deber de cualquier noticiario, ya sea de radio 0 television es mantener al 
publico cabal y verazmente informado. 

La Direccién de Comunicacién Social consciente de la importancia de este medio de 
comunicacién dedica un Departamento especial para realizar las actividades inherentes con 
la televisi6n, como son la grabacién de imagenes, cobertura de eventos, edicién de material 
para la prensa, produccién de spots para la campaiia de comunicacion SEDENA-SEP-INEA 
“Por la educacién vamos juntos”, asi como el monitoreo de los noticiarios de radio y 
television. 
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13.3.2. LA RADIO 

Este importante medio de comunicacién tuvo su origen en la década de 1920-1930 
transmitiendo tinicamente por Amplitud Modulada. La palabra radio es apdcope de radio 
receptor y con esto se describe al aparato que captura y reproduce los sonidos y las sefiales 
transmitidas por medio de las ondas hertzianas. 

Hoy en dia, la sociedad moderna valida ain el principio de que la radio es el medio de 
distribucién de mensajes mas amplio, 4gil y econémico de la sociedad. Asi pues, constituyen 
los medios clectronicos pero en especial la radio por su accesibilidad, 1a gran posibilidad de 
unir al pais por medio del intercambio de informacion que puede generarse y retroalimentarse 
desde todo el territorio nacional. 

Ota de las ventajas que tiene sobre la prensa, es la de estar al alcance de Jos analfabetas, 
ademas de ser mas econémico y prictico pues no hay que estar pegados al aparato para captar 
la informacién de forma completa. 

13.3.3. EL CINE 

“El cine representa un arte, un mundo distinto en su concepcién como en su realizacion. El 
indescriptible ambiente que lo rodea constituye un espacio diferente”"®, 

En nuestro pais, la cinematografia como medio de comunicacién social tiene un amplio 
campo de accién, ya que a través de ella se puede establecer un puente entre el pasado y el 
presente, y a la vez proporcionar a las generaciones actuales la oportunidad de identificarse 
con el desarrollo histérico de la humanidad. 

A este respecto el actor Gregorio Cazals comenta “Debemos convenir en que el cine educa, 
conduce y Hega a tal influencia que en algunos casos solo moldea, pero en la gran mayoria 
transforma el comportamiento social y politico del hombre”.!” 

1.4. | LOS COMUNICADORES 

Hay muchas profesiones importantes para el desarrollo de la sociedad, los médicos alivian 
el dolor, los contadores estabilizan a las empresas, los abogados asesoran juridicamente a los 
ciudadanos y hasta los mismos basureros, ya que sin ellos no estaria limpia la ciudad. 

  

© SILVA, VICENTE: Ponencia: Cine y Edacaci6n 

"7 CAZALS, GREGORIO: Ponencia: El cine 
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Mucho se ha escrito acerca de lo que debe ser un profesional de la comunicacién. Su papel 
ha sido presentado como el informador que refleja la realidad a describir y el grado de 
objetividad alcanzado seré la calificacién de su trabajo. 

También se le ha descrito como un sujeto comprometido, analista e interprete de la realidad 
para después emitir un juicio. 

Es por esto que la profesién de comunicador empieza a jugar un papel muy importante en el 
desarrollo social, ideolégico y politico de las naciones; el comunicador influye y penetra en 
el individuo favoreciendo de esta manera la creacién de estereotipos en la sociedad. 

Lo anterior tiene gran parte de fundamento en el ambito cultural del perceptor, pues entre mas 
ignorante es éste, sera mas facil venderle tanto productos de consumo, como ideales, 

Con respecto a la informacién, el comunicador y no sélo él, sino cada uno de nosotros tiene 
su manera de ver las cosas y por lo tanto debe ser lo mas veraz y objetivo en la informacién. 

Un factor inmerso en los ecosistemas informativos, (medios) es que en Ia actualidad hay una 
sobre oferta de mensajes, los cuales complican aun mas el compromiso de cada comunicador 
con el medio, con el perceptor y hasta consigo mismo, por el hecho de unir su concepto con 
las miles de definiciones ya establecidas por sus colegas. 

1.4.1. FORMAS DE ACTUAR Y PENSAR DE LOS PROFESIONALES 

El comunicador, especificamente el reportero tiene como consigna buscar la informacion a 
como de lugar, mediante entrevistas, investigaciones bibliograficas o hemerograficas, platicas 
con gente relacionada al asunto y hasta rumores, para de ahi partir ¢ iniciar la investigacién 
periodistica de un hecho determinado en busca de lo real de ese rumor. 

Antes de entrar en materia, conviene desarrollar las cualidades que todo periodista debe 
desarrollar para cumplir con eficacia su tarea de investigar y que pueden resumirse en tres: 

“ACTITUD ACTIVA.- Implica interés por realizar e! trabajo; voluntad de hacerlo completo; 
y aprovechar los elementos documentales que puedan prestar ayuda. Como constante estara 
la libertad personal de cada quien. 

SENTIDO DE OBSERVACION.- Atenta vigilancia de lo que puede ser noticia; supone 
inspeccién minuciosa del material del tema. Como comin denominador de ésta segunda 
condicion se encuentra la profesionalizacion del periodista. 
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HABITO DE TRABAJO.- Es la organizacién del tiempo destinado a investigar para 
aprovecharlo en horas adecuadas y productivas y en las mejores condiciones de trabajo. Aqui 
se pone de manifiesto la responsabilidad del periodista”"*. 

“Asimismo debera de poseer una serie de aptitudes como concentracién del pensamiento, 
imparcialidad mental, que quiere decir no ser tendencioso, facultad para construir hipétesis, 
entre otros detalles a destacar”!, 

EI periodista no debe tomar partido en su escrito, sino debe hacer tnicamente Jo indicado por 
su profesionalismo, sabedor de que lo que escribe no es la verdad absoluta, pero si una 
presentacién real y desinteresada de los hechos ante la opinién péblica quien sera 
definitivamente la que juzgue los acontecimientos. 

1.4.2, FUNCION SOCIAL DE LOS COMUNICADORES 

Los comunicadores son los oidos de la sociedad, son Jos ojos a través de los cuales se puede 
estar al tanto sobre los acontecimientos mas importantes en el Ambito de lo publico. 

Por lo tanto, la funcién y el deber de todo comunicador es mantener informada a la sociedad, 
sin favorecer a ninguna institucién en particular, dejando aun lado los intereses personales 
por el bien de la sociedad. 

1.4.3. ETICA DE LA COMUNICACION 

“La comunicacién persuasiva puede ser criticamente evaluada y juzgada. Cuando se dice que 
una comunicacién en parte es -buena- se puede dar a entender cientos de cosas distintas. 
Muchos de los juicios no tienen relacién con la moralidad, fa injusticia del mensaje, ni 
siquiera con los motivos de la fuente. La ética trata sobre las reglas de conducta apropiada: 
cuando nos referimos a la ética de la comunicacién como buena o mala en el sentido moral, 
no existe ninguna guia que pueda ser aplicada a todas las situaciones persuasivas; sin 
embargo hay un amplio criterio por parte del emisor y perceptor para evaluar la ética. 
Suprimir deliberadamente la informacién es considerado no ético ya que se distorsiona la 
informacion y se alteran los hechos”.” 

  

‘8 RAMIREZ, LUCIO: Ponencia: El Pperiodista como investigador social 

'° RAMIREZ, LUCIO: Op. Cit. 

* HYBELS, SANDRA: Op. Cit. p. 233. 
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El proyecto Cédigo de Etica Profesional, aprobado por la Subcomisién de la Libertad de 
Informacién de las Naciones Unidas, proclama que Ja libertad de informacion y prensa es un 
derecho fundamental de la humanidad y la piedra angular de todas las libertades consagradas 
en la Carta de las Naciones Unidas y proclamadas en la declaracién de los derechos del 
hombre; lo cual es fundamental para la promocién y conservacion de la paz. 

Por lo tanto, éste cédigo internacional de ética es como una norma de conducta profesional 
para todos aquellos dedicados a obtener, transmitir, diseminar y comentar las noticias y los 
informes y a describir los acontecimientos contemporaneos por medio de 1a palabra escrita, 
la palabra hablada o por cualquier otro medio de comunicacién. 

Articulo Primero 

El personal de prensa y de informacién debe hacer todo lo que pueda para asegurarse de que 
los informes que el piblico recibe se apegan a los hechos. Debe investigar la verdad de todos 
los puntos que contenga la informacién lo mejor que pueda. Ningun hecho sera tergiversado 
a sabiendas, ni ningtin dato fundamental sera suprimido en forma deliberada. 

Articulo Segundo 

Las altas normas de la conducta profesional exigen dedicacion en favor del interés pablico. 
El tratar de obtener ventajas personales y de fomentar cualquier interés privado opuesto al 
bienestar general, no es compatible con la conducta profesional. 

La calumnia premeditada, la difamacién, el plagio y las acusaciones infundadas, son delitos 
graves. 

La buena fe hacia el publico es fundamento del buen periodismo. Cualquier informacién 
publicada que resulte ser perjudicial e inexacta, debe ser ratificada en forma inmediata. Las 
noticias y los rumores inconfirmados deben ser tratados como tales. 

Articulo Tercero 

Sélo aquellas labores compatibles con la integridad y 1a dignidad de la profesién, deben ser 
asignadas al personal de a prensa y de informacion y aceptadas por éste y también por 
aquellos que participan en las actividades econdémicas de las empresas de informacién. 

Aquellos que hagan piiblico cualquier informe deben asumir la responsabilidad completa por 
lo publicado, a menos que tal responsabilidad se desconozca a la hora de hacer la publicidad. 
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La reputacién de las personas debe ser respetada y los informes y comentarios impropios 
acerca de su vida privada no deben ser publicados, a menos que sea en bien del piblico. 

Debe tenerse discrecién en cuanto a las fuentes de informacién. El secreto profesional debe 
guardarse en asuntos revelados confidencialmente, y ese privilegio puede ser siempre 
invocado, hasta que la ley lo permita. 

Articulo Cuarto 

Es el deber de aquellos que describen y comentan los acontecimientos de un pais extranjero 
el adquirir los conocimientos necesarios acerca de ese pais, lo cual les permita informar y 
comentar con exactitud sobre el mismo. 

Articulo Quinto 

Este cddigo se basa en el principio de que la responsabilidad de asegurar el cumplimiento fiel 
de las normas de ética profesional corresponde a aquellos dedicados a la profesién, y no a 
ningin gobierno. Por lo tanto nada de lo asentado, puede ser interpretado como indicio que 
justifique la intervencién de un gobierno en cualquier forma que sea, para obligar al 
cumplimiento de éste cédigo"”'. 

  

21 RAMIREZ, LUCIO: Op. Cit. 
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Guia elemental de los conceptos de fotografia; 

sirvid como apoyo didactico en la capacitacién de esta materia.



CAPITULO 2 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL Y 
COMUNICACION SOCIAL 

2.1. COMUNICACION MASIVA 

En la comunicacién masiva la fuente principal es una orpanizacién de comunicacion, es decir 
un periddico, una televisora o radiodifusora, una casa editorial, etc. 

Los destinatarios de la comunicacién masiva son las personas que estan del otro lado del 
canal y por lo regular a gran distancia. Esta situacion es muy distinta cuando 1a comunicacién 
es frente a frente; dicha diferencia es facilmente percibible a través de la retroalimentacion 
de parte del perceptor al emisor y es que en raras ocasiones el auditorio se comunican a las 
estaciones de radio y televisién o escriben al periédico para efectuar una retroalimentacién 
directa. 

“Las investigaciones de auditorio clasifican mas que individualizaiel pablico. Dichas 
indagaciones informan que numero determinado de personas escuchan o ven a cierta hora un 
determinado programa, asi como que sector de la poblacién lee periddicos o revistas””. 

Con base en lo anterior no es predecible el efecto en ef publico masivo. Sdlo imaginamos el 
efecto sobre los individuos. Las organizaciones de comunicacién han desarrollado la 
codificacion en grupo, pero el hecho de decodificar es individual. 

2.2. COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

En un intento por definir a la comunicacién organizacional muchos estudiosos de la 
comunicacién han intentado ofrecer sus percepciones para marcar caracteristicas de ésta 
disciplina; entre los primeros conceptos y mas importantes tenemos los siguientes: “Katz y 
Kahn (1966) perciben a la comunicacién organizacional como flujo de informacién 
(intercambio y transferencia de mensajes con sentido) dentro del marco de la institucién. Para 
Huseman y otros estudiosos (1969) publicaron un libro en ef que limitaban el campo de la 
comunicacién organizacional a la estructura organizacional, la motivacion y habilidades 
comunicativas como escuchar, hablar y discutir. Mas recientemente Greenabun (1971-72) 
percibe en el campo de la comunicacién organizacional el flujo de las comunicaciones 
formales o informales dentro de la organizacién; separa las comunicaciones externas e 

  

2 ARANGUREN, JOSE LUIS: La comunicacién humana ciencia social p. 114 
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internas y considera el proceso de la comunicacién como coordinacién’”™. 

Como ya leimos en el parrafo anterior, se pueden encontrar tantas definiciones de 
comunicacién organizacional como autores que han escrito en relacion a la materia; sin 

embargo, se plantean caracteristicas similares al desarrollar el concepto. 

En primer lugar, la comunicacién organizacional se considera como un proceso que ocurre 
entre los miembros de una colectividad social, dichos grupos son considerados tipicamente 
sistemas, Un sistema ésta compuesto por una serie de actividades interdependientes que al 
integrarse logran un conjunto especifico de objetivos. Por tanto la comunicacién en las 
organizaciones se considera como un proceso que se Hleva acabo dentro de un sistema 

determinado de actividades interrelacionadas. 

Al estudiar la comunicacién en las organizaciones necesitamos explotar las relaciones entre 
el objetivo del mensaje, las caracteristicas de la organizacion y las propiedades del ambiente 
organizacional, es decir, la manera de organizacién de un gobierno, una comunidad, una 
institucién, etc. 

2.2.1. TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL 

A pesar de que las organizaciones han existido en una u otra forma desde los tiempos 
biblicos, no fue sino hasta principios del siglo XX que las teorias formales de la organizacién 
fueron desarrolladas y diseminadas ampliamente. 

Es importante tener un conocimiento basico de las teorias organizacionales en las que se basa 
la teoria de la organizacién y comunicacién organizacional. Aunque existen muchos enfoques 
o teorias de la organizacién la mayoria se pueden resumir en cuatro categorias basicas: 
Teorias Clasicas, Teorias Humanisticas, Teorias de Sistemas y Teorias de Contingencia. 

2.2.2. TEORIA CLASICA 

La teoria clasica de las organizaciones se desarroll6 principalmente como una respuesta a la 
industrializacién masiva de los sistemas econdémicos estadounidense y europeo a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX. Antes de ser conocidos los aspectos basicos de ésta 

teoria, la mayoria de los trabajadores dentro de las organizaciones industriales seleccionaban 

los que consideraban como mejores métodos para !levar a cabo sus tareas y la coordinacion 
de actividades con otras personas. 

  

*%  GOLDHABER, GERALD: Comunicacién Organizacional p. 15. 
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Esta teoria se caracteriza por favorecer estructuras piramidales en las organizaciones 

altamente diferenciadas por restringir la interaccién entre los miembros de la organizacion 
por procesos de comunicaci6n vertical, por procesos centralizados de control y desicién por 
la proliferacion de reglamentos y una orientacion hacia la motivacién de los empleados 
basada primordialmente en el temor y la necesidad econdémica. 

Entre los escritores mas representativos de la teoria clasica contamos con: Frederick Taylor 
(1911), Henri Fayol (1929) y Max Weber (1947). 

2.2.3. TEORIA HUMANISTICA 

Como respuesta al enfoque clasico de las organizaciones, nacié a mediados de la década de 
los treinta la escuela humanistica o de relaciones humanas de la teoria organizacional. Los 
estudios de Hawthorne y Dickson 1939 se consideran como el inicio de éste movimiento. 

Después de una serie de investigaciones, Hawthome revelé que para comprender plenamente 
a la naturaleza de las organizaciones es necesario observarlas como colectividades sociales 
que contienen estructuras y relaciones formales e informales, donde los niveles de ejecucién 
son hasta cierto grado afectados por los sentimientos de satisfaccién en el trabajo, asi como 
por la moral de los obreros. 

Debido a que los descubrimientos fueron interpretados como si el rendimiento organizacional 
estuviera estrechamente ligado con la comprensién y el interés de la gerencia acerca de las 
ideas y necesidades de los trabajadores, los defensores de las relaciones humanas pugnaron 
porque se diera mayor atencién a la corriente de comunicacién entre los obreros y la 
administracién y viceversa. Con ésto se dio lugar a una mayor atencién al proceso de 
comunicacién ascendente en las organizaciones, asi como el desarrollo de Ia habilidad de 1a 
comunicacién interpersonal de los gerentes. 

Al igual que Hawthorne, los siguientes escritores son expositores de la teoria humanistica: 
Douglas Mc.Gregor (1960), Chris Argyris (1957), Rensis Likert (1961-1967). 

2.2.4. TEORIA DE LOS SISTEMAS 

Las organizaciones se consideran equivalentes a sistemas, ya que ambos estan compuestos 
de actividades interdependientes y poscen fronteras identificables. Sin embargo, hay que 
tener presente la existencia de dos tipos de sistemas: el sistema abierto y el sistema cerrado. 
Es decir, cerrado porque éstas actividades se contienen asi mismas y operan de una forma 
muy racional y determinista, con independencia de su medio ambiente. En tanto, si 

analizamos desde el punto de vista abierto, observaremos que se encuentra en relacién 
dinamica con su medio ambiente. 
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El enfoque de los sistemas abiertos en las organizaciones combina realmente la fuerza de 
ambas perspectivas, clasica y humanistica, pero las une de una manera flexible. La teoria de 
sistemas abiertos reconoce que las organizaciones se componen tanto de subsistemas 
funcionales como de subsistemas sociales y que éstos se encuentran dindmicamente 
interrelacionados. 

2.2.5, TEORIA CONTINGENTE 

La mayor parte de las teorias organizacionales contempordneas son teorias contingentes y se 
da como resultado directo de considerar a las organizaciones sistemas abiertos. De hecho, se 
podria considerar a la teoria contingente como la investigacién de las operaciones de los 
principios abstractos de la teoria de los sistemas abiertos. 

Para Lorsch y Lawrence, a través de esta teoria se propone que el funcionamiento interno de 
las organizaciones debe ser congruente con las demandas de las tareas de la organizacién, la 
tecnologia o el medio ambiente extero y las necesidades de sus miembros si la organizacién 
pretende ser eficiente. 

2.2.6. TENDENCIAS DE LA INVESTIGACION EN LA COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL. 

Para Dover, la década de 1940 desde el punto de vista de la comunicacién organizacional fue 
la era de la informaci6n, tiempo durante el cual tuvo lugar el movimiento de las relaciones 
humanas mismo que gané mucha popularidad, con la frase “un empleado informado es un 
empleado feliz y productivo”. Para tal efecto se utilizé como instrumento principal de 
informacién, las publicaciones escritas por los empleados, ejemplo de esto son los manuales 
y boletines de noticias. 

Los afios comprendidos en la década de los cincuenta vieron nacer tres nuevas y muy claras 
direcciones de la investigacién en la comunicacién organizacional y en ellos prosiguieron los 
estudios de la comunicacién descendente dirigida que se iniciaron en la década anterior. 

A lo largo de los cincuentas se fomenté la aplicacién de Ia teoria de sistemas, asi como los 
sistemas abiertos de comunicacién al interior de las organizaciones. 

Un tercer rubro de la investigacién relacionada con la comunicacién organizacional estudié 
los impedimentos para la comunicacién ascendente en las organizaciones. La investigacién 
estuvo a cargo de la Universidad de Michigan y pusieron especial énfasis en la distorsién de 
los mensajes en la comunicacién ascendente, el efecto de la influencia de un jefe en la 
comunicacién ascendente de sus empleados y varios moderadores de la comunicacién 
ascendente jefe-subordinado. 
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La investigacion de la comunicacion organizacional desarrollada durante la década de 1960 
apunta que un supervisor eficiente es una persona que tiende a ser orientada hacia la 
comunicacién, un atento y firme escucha, pide y persuade en vez de ordenar o decir y 
usualmente es buen transmisor de informaci6n hacia los subordinados. 

De igual forma que en la década de los sesenta, los investigadores de los setenta, exploraron 
las correlaciones de la comunicacién de los jefes eficientes, la distorsién en el envio de 
mensajes ascendentes del subordinado al jefe y a naturaleza de la retroalimentacién en la 
comunicaci6n jefe-subordinado. Ademas los programas de investigacién se iniciaron 
examinando el rol y las funciones de la comunicacion abierta jefe-subordinado y los efectos 
de las caracteristicas personales de los jefes y los subordinados en sus respectivas conductas 
de comunicacién. 

Los resultados generales de la investigacion mostraron que los niveles de satisfaccién en el 
trabajo de los subordinados estaban relacionados con la retroalimentacién que recibian de sus 
superiores. 

2.3. COMUNICACION SOCIAL. 

2.3.1. ORIGENES DE LA COMUNICACION SOCIAL 

La problematica de la comunicacién social nacié en el seno de la sociologia, particularmente 
en los Estados Unidos y en el ambito socio-filos6fico de la escuela de Frankfurt, en el campo 
metodolégico, la sistematizacién de los estudios relativos a comunicaciones se basan en las 
investigaciones y métodos de las escuelas cientificas de Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretafia, Alemania y la ex-URSS. 

Durante la década de los cincuenta y mitad de Jos sesenta se caracteriz6 por la utilizacion del 
andlisis de contenido, propuesto Berelson y Lasswell. 

Sin embargo, a partir de los sesenta se empieza a dar un desplazamiento paulatino de esas 
metodologias funcionalistas y meramente cuantitativas por los andlisis de tipo estructural- 
semiolégicos originados en Francia principalmente. 

En América Latina durante la década de los setenta tanto el desarrollo de los medios de 
comunicacién como de las metodologias de andlisis propiciaron el surgimiento de institutos 
de docencia e investigacién de la comunicacién. 
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2.3.2. LA COMUNICACION SOCIAL EN MEXICO 

Hagamos una retrospectiva “en los tiempos del presidente Juarez, en donde encontramos a 
su lado portavoces de la opinién publica que mediante sus relaciones con los directores de 
Prensa resultaron quiza los primeros “comunicadores sociales”, de los cuales podemos 
destacar a Francisco Zarco, Ignacio Altamirano y Guillermo Prieto. Mas adelante en la época 
de Porfirio Diaz, el dictador tuvo un gran apoyo en Rafael Reyes Espindola, quien desde las 
columnas de “El Imparcial” escribia acerca de los actos del gobierno, las ideas y las acciones 
del emperador 

Antes de instaurarse las Oficinas de Prensa, Departamentos de Informacién, Publicidad y 
Relaciones Piblicas de cada dependencia; la Secretaria de Gobernacién conformé un area 
encargada de reportar la informacién emitida por las otras dependencias gubernamentales. 
Desempeiié de alguna manera las funciones de un Departamento de Difusién 
Hiteniestinerionaiada fue idea del general Lazaro Cardenas, cuando éste era Secretario de 
Gobernacién, por el afio de 1931, durante el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio. 

El citado departamento de informacién se desatendié cuando el general Cardenas dejo el 
puesto de secretario de Gobemacién, para desempeiiar el cargo de Ministro de Guerra con 
Abelardo L. Rodriguez en 1933, pero con el tiempo no sélo recupero su importancia, sino que 
a partir del 1/o. de diciembre de 1934, fecha de la toma de posesién del general Lazaro 
Cardenas como Presidente Constitucional, solicit a la Secretaria de Gobernaci6n instalada 
en 1938, crear un departamento de difusién en Palacio Nacional. 

Dicho organismo informativo fue llamado Direccién General de Informacién, ahi se 
concentraban los reporteros que cubrian la fuente de otras dependencias, pues aun no existian 
las células de prensa. En cada secretaria habia un reportero comisionado para emitir un 
reporte a la Direccién de la Secretaria de Gobernacién, y entonces redactar el boletin. 

Lazaro Cardenas fundé en 1937 el Departamento Auténomo de Prensa y Propaganda 
(DAPP), el cual centralizé toda la informacién oficial y fungié como un intermediario entre 
el Presidente de la Repiblica y los diarios de México, ademas de los corresponsales 
extranjeros. 

El primer director del DAPP fue Agustin Arroyo, quien ejercié un control sobre las 
actividades oficiales en su aspecto informativo, quien fue acogido por la prensa como 1a 
persona encargada de la fluidez informativa. 
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Las actividades de las Oficinas de Prensa o de Informacién fueron durante mucho tiempo 
lamadas de Relaciones Publicas, o de “propaganda para ganar confianza”. El objetivo de 
estos organismos era y es el ganar la confianza del publico por la causa de emitir 
informacién, a favor de la oficina o institucion. 

EI sistema de comunicacién en México es interesante, primero se inventé el boletin de prensa 
donde se resumia la informacién de cada dependencia gubernamental; se dice que Rogelio 
de la Selva y Ramén Beteta, durante el periodo del Presidente Miguel Aleman (1946-1952), 
fueron los primeros en emitir boletines oficiales de sus dependencias. 

Con el nacimiento de las primeras oficinas de prensa, hubo un control de 1a informacion 
oficial. Los reporteros iban en busca de una informacién especifica y encontraban sdlo el 
boletin. El tiempo y la costumbre comenzaron a arraigar !a rutina de llegar por el boletin 
informativo entrando el dia, dando pie al fendmeno de la uniformidad en la informacién. 

El gobiemo fue creciendo y con él las necesidades de la época; aparecieron mas periddicos 
y medios de comunicacién, alcanzando grandes cifras de publico interesado en la 
problematica nacional, por lo cual las oficinas de prensa requerian de mayor eficacia y 
profundidad. 

En 1938, al final del gobierno det general Lazaro Cardenas, el Departamento de Informacién 
comenzé a personalizarse, controlando Ja informacién a conveniencia del jefe en tumno, por 
1o cual, al tomar posesién Manuel Avila Camacho desaparecié el DAPP, para nombrar un 
Teportero en cada dependencia, pero sin hacerlo jefe de prensa ni darle escritorio ni posicién, 
no habia el cargo especifico de Jefe de Prensa, pero existia quien se encargaba de coordinar 
a los reporteros de las dependencias. 

Poco después desaparecieron los reporteros oficiales, creandose legalmente lo que hoy es la 
“Oficina de Prensa y Relaciones Publicas de la Presidencia de la Repiblica” siendo Manuel 
Espejel Alvarez el primer Director General de esa oficina. 

De Ruiz Cortines a la fecha se afianz6 mis el liderato de la informacién oficial desde Palacio 
Nacional. Echeverria Hevo al manejo de la informacién oficial al Licenciado Fausto Zapata, 
pero también se apoyo en periodistas y escritores de su confianza, como Fernando Benitez 
y Luis Suarez. Por su parte Lépez Portillo quien tuvo magnifica Prensa en los dos primeros 
tercios de su sexenio, con Rodolfo Landeros y Galindo Ochoa, resulté el Presidente mas 
atacado y censurado de la historia por su caotico final econdmico y financiero”". 

  

- ALCALA, FERNANDO: Lo que espera la prensa det sistema de comunicacion 
social. Foro de Consulta Popular sobre Com. Soc. 
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2.3.3. CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACION SOCIAL 

“El desarrollo actual de la sociedad ha traido como consecuencia un cambio en el mecanismo 
de difusin de la informacién. Los cambios en los sistemas de produccién y las relaciones 
entre los hombres establecidas en funcién de dicho proceso nos han Ilevado al desarrollo de 
nuevas formas de comunicacion””’. 

“Una comunicacion defectuosa es capaz de desencadenar la desintegracién de una familia o 
de un pais. Puede provocar el caos donde deberia de existir armonia y generar el rumor’. 

La comunicacién social cuando no es clara, y tiene distorsiones 0 contradicciones, puede 
sembrar divisiones o incluso la discordia y con ello impedir la unin. 

Asi la comunicacién social, intermediaria entre los hechos y los hombres, sirve para ampliar 
su marco de accién y se basa en los medios y recursos los cuales son también intermediarios 
de los acontecimientos y la sociedad; con esto se hace referencia a las oficinas de prensa 
gubemamentales, los departamentos encargados de relaciones publicas y difusién de 
empresas o instituciones privadas. 

Es importante distinguir entre comunicacién social y medios de comunicacién. La primera 
hace referencia al fenémeno de transmisién o intercambio de informacién a nivel social. En 
tanto los medios de comunicacién aluden a los elementos para poner en circulacién los 
mensajes utilizados en dichos procesos. 

“La presencia de los medios masivos de comunicacion en nuestra vida diaria, es un hecho 
imposible de ignorar, siendo las principales caracteristicas de los medios las siguientes:”?” 

A. La gran cantidad de informacién emitida indiscriminadamente. 

B. La heterogeneidad de esta misma informacién. 

C. Su caracter efimero. , 

D La verdadera intencién de la comunicacion. 

“La caracterizacién funcionalista de los medios de comunicaci6n se resume en dos grandes 

  

* REYES, LEONARDO: Ponencia: La comunicacién social y la prensa 

% LOPEZ SEGURA, V: Ponencia: Sistemas de comunicacién social 

2 LOPEZ SEGURA: Op. cit. 
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“La caracterizacién funcionalista de los medios de comunicacién se resume en dos grandes 
funciones sociales y una disfuncion: 

A. Funcién de conferir prestigio: La posicion social de personas se ve prestigiada 
cuando atrae la atencién favorable de los medios. 

B.  Funcién de reforzar las normas sociales: Al dar publicidad a las acciones 
desviadas se acorta la distancia entre 1a moralidad publica y las actividades 
privadas, ejerciendo presién para establecer una moral nica. 

C. _ Disfuncién narcotizante: los medios disminuyen el tiempo dedicado a la accién 
organizada; el hombre “informado” tiende a considerarse participante, cuando en 
realidad no desarrolla accién social alguna”™ 

A través de los medios masivos, las oficinas de comunicacién social emiten mensajes a la 
poblacién para motivar alguna reaccién especifica y después retroalimentarse por medio de 
la investigacién social con base en sondeos, conociendo de este modo el impacto producido 
a través del proceso comunicativo establecido por la dependencia. 

Una sociedad informada de manera oportuna y veraz a través de los medios de comunicacién 
con base en los datos proporcionados por la institucién o empresa segiin sea el caso, es menos 
vulnerable al rumor, la desinformacién y la desestabilizacion; en épocas de crisis los medios 
de difusion son utilizados para confundir, desorientar y dividir a la opinion publica; por Io 
tanto las oficinas de comunicacién social bien estructuradas impiden el crecimiento de 
factores comunicacionales generadores de crisis informativa y por ende la falta de 
credibilidad y respeto hacia las instituciones. 

Con Jo anteriormente expuesto se entiende a la comunicacién social como la técnica que 
busca acercar, vincular e integrar a la comunidad en tomo a principios, valores, intereses y 
aspiraciones para el bien comin con base en el intercambio de informacién entre el emisor 
y el perceptor. Desde el punto de vista politico la comunicacién social asegura la adecuacién 
y el conocimiento entre gobernantes y gobernados a través de un intercambio informacién. 

Una de las caracteristica fundamentales de la comunicacion social es difundir en forma 
adecuada, veraz y oportuna los programas y logros de la institucién a través de los medios 
de comunicacién, asi como propiciar un conocimiento amplio y creciente que eleve el nivel 
de pertenencia de los empleados de la institucién. 

  

TOUSSAINT, FLORENCE: Critica de la Informacién de Masas p 15. 
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A manera de conclusién podemos apuntar que el fin basico de la comunicacién social es 
relacionar a la organizacién con la sociedad. Haciendo hincapié en ello, se subraya que la 
comunicaci6n esta dirigida a influir en los demas y obtener una respuesta determinada. 

Cuando aprendamos a utilizar las palabras adecuadas para expresar nuestros propésitos y 

obtener la retroalimentacién deseada hemos dado el primer paso hacia la comunicacién 
eficiente. 

2.3.4, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA DE 
COMUNICACION SOCIAL 

Las fuentes estan dadas proporcionalmente al tamafio de la dependencia; la frecuencia de su 
trabajo quedard sujeto al caudal informativo, es decir hay dependencias con bastante 
afluencia de informacidn y otras con menos torrente informativo segun la cantidad de trabajo 
por realizar, asi como por la jerarquia de la misma instituci6n. 

Esto ultimo determina el factor humano de cualquier direccién de comunicacién social; 

dependiendo de ello el namero de elementos, asi como la frecuencia y cantidad de 
documentos informativos. Sin embargo, las funciones de un departamento de esta naturaleza 
no se limita a hacer y enviar boletines, siendo que las actividades de una oficina de 
comunicacién son parte de un aparato de difusién institucional. 

La comunicacién social es un proceso que rebasa por mucho las acciones tradicionales de 
emisién de boletines y el trato con los periodistas, conservando esta actividad su importancia 
indiscutible. 

Algunas actividades a considerar en la programacién, presupuestacién y organizacién de 
actividades mas comunes de una oficina de comunicacién social son: 

A.  Difusién y Relaciones 

1. Boletines de prensa (Locales y/o Nacionales) 

Reportajes especiales 

Servicios fotograficos 

Distribucién de boletines 

Conferencia de prensa (local y/o nacional) 

Entrevistas selectivas o exclusivas 
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Seminarios para la prensa 

Desplegados 

Convocatorias 

Gastos de orden social (comidas, invitaciones) 

Envio y recepcién de materiales 

Contacto con corresponsales 

Servicios de télex y telefax 

B. Captacion y Anilisis 

lL Suscripcién a periddicos 

2,  Sintesis periodistica diaria 

3. Envio de informacién 

4. Analisis de prensa 

5.  Seguimiento de eventos, personajes y diarios 

6. Banco de datos referentes al medio 

C. Planeacién 

1. Programa de comunicacién social (a nivel estatal o nacional) 

2. Campaiias publicitarias o propagandisticas 

3. Estudios especiales ¢ informes 

4. — Sistemas de control y evaluacion 

5.  Presupuesto de operacién 

6. Apoyo a campafias gubernamentales 

7. Estudios y programas de capacitacién 

D. Atencién al Publico 

1, 

2. 

3. 

Directorio de periodistas 

Directorio de tarifas de medios 

Revision y tramite de publicaciones 
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Difundir de manera adecuada, eficiente y oportuna Ios programas y logros de la institucién 
a través de los medios de comunicacién, ademas de propiciar un conocimiento amplio y 
creciente que eleve la imagen institucional hacia el exterior. 

Entre las funciones de 1a Direccién de Comunicacién Social se encuentran las siguientes: 

A. Apoyar y establecer ayuda en materia de comunicacién social a cualquier area de 
la instituci6n. 

B. _ Instituir y mantener relaciones con !as areas de comunicacién social de otras 
dependencias y organismos de los sectores publico y privado. 

C. _ Establecer y mantener relaciones positivas con los representantes de los medios con 
y. el objeto de acrecentar la buena imagen institucional. 

D. Por ultimo, debe de planear. Lo cual consiste en identificar los objetivos generales 
de la institucién a corto, mediano y largo plazo, con base en las definiciones de 
politicas y estrategias para alcanzar los objetivos, en tanto instituye un marco 
normativo dentro del cual se desenvuelvan las acciones de la institucion y dar las 
bases para otras funciones administrativas, como son la programacién, 
presupuestacion, operacién, control y evaluacién de los resultados. 

Las principales caracteristicas a observar en una oficina de comunicacidn social son: 

A. Abierta: Tiene la capacidad de mantener los canales de comunicacién en la 
misma linea informativa y dar oportunidad a la retroalimentacion. 

B. Objetiva: Servir eficientemente y cubrir las necesidades informativas, asi como 
presentar de manera clara las reacciones de 1a prensa respecto a la imagen de 
la institucién; y conformar las estrategias necesarias para realizar las campaiias 
de contrapropaganda o simplemente mantener a la institucién en un plano 
latente. 

Cc. Homogénea: Si tomamos en cuenta que la funcién de dicha area es preveer y 
originar reacciones de manera positiva en la opinion publica y minimizar los 
ataques comunicacionales de parte de los reporteros de la fuente. 

D. Institucional: Desarrollar planes de comunicacién social; es un instrumento para 
incrementar la buena imagen de la dependencia, no de las personas que la 
conforman. 
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2.3.5, 

Profesional: El manejo de la informacién que gira en torno a la dependencia es 
de suma importancia, por lo cual requiere de profesionales de la comunicacién, 
asi como la aplicacién de las teorias informativas acordes al momento 
sociopolitico presente en el clima de opinién. 

POLITICAS DE COMUNICACION SOCIAL. 

Retomando parte de los apuntes publicados en el libro “Politicas y Sistemas de Comunicacién 
Social” editado por la Coordinacién General de Comunicacién Social de la Presidencia de 
la Republica, podemos afirmar que conforme evolucioné la comunicacién social se hizo 
patente la necesidad de constituir una politica o reglamento de comunicacién ya que los 
medios pueden actuar como reforzadores o como conductores del cambio. 

Algo muy serio e importante es que las politicas en materia de comunicacion no se inventan, 
sino se definen, es decir que para Hegar a determinarlas es necesario el analisis de los 
elementos constituyentes del proceso comunicativo y su contexto sociopolitico. 

Para definir las politicas de comunicacién social es necesario recopilar informacién sobre los 
elementos que determinan este proceso: 

A. Marco de valores, es un conjunto de principios por lo general 
plasmados en un marco constitucional (libertad de expresién, derecho 
a la informaci6n, democracia, etc.). 

Estructura del sistema de comunicacién social (medios privados e 
instituciones gubernamentales). 

Caracteristicas de los comunicadores. 

Recursos, 

Caracteristicas de la poblacién (densidad demografica, dispersion 
geografica, caracteristicas lingiiisticas, etc.). 

Contexto coyuntural (caracteristicas politicas, econémicas y sociales). 

Planes institucionales y necesidades de la comunicacién. 
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2.3.6. MECANISMOS DE CONTROL DE LA COMUNICACION SOCIAL 

Si tomamos en cuenta el poder y la influencia de los medios de comunicacién social, los 
gobiemos estiman necesario establecer ciertos mecanismos de control o algunas reglas para 
defender los intereses publicos. 

Asimismo se cree que la libertad de prensa es la base para la democracia sin embargo, al 
mismo tiempo se enfrenta el dilema del control social y la libertad de expresién y es que con 
base en la seguridad nacional se ejerce una autoridad arbitraria sobre los medios de 
comunicacién social. 

Un instrumento muy util de parte del gobierno para ejercer un control del proceso 
Comunicativo sobre las empresas privadas es a través de la asignacién de recursos 
indispensables para la produccién de los medios de comunicacién. Por citar un ejemplo 
podemos hablar de las restricciones para la importacién de maquinaria de imprenta, el control 
de suministro del papel, la censura de programas televisivos, radiofénicos 0 cinematograficos 
que estén en contra del sistema. 

Miguel Lincon Rojas en su ponencia “La libertad de prensa y e] Derecho a la Informacion” 
comenta que cuando la informacién publica, es decir datos de hechos cotidianos, esta 
supeditada a la autoridad politica, se puede ejercer el control mediante algunas medidas 
administrativas como lo es la Ley de Prensa 0 la Reglamentacién de la Radiodifusién, por 
nombrar sélo algunas. 

Si existe un tipo de informacién publica es por que también hay informaci6n confidencial la 
cual corresponde a éstas tres categorias generales: Informacién que va en deterioro de los 
interese nacionales, informacién perniciosa para la vida social e informacién nociva para el 
individuo. 

Por tal motivo los medios de comunicacién tienen que tomar importantes decisiones 
normativas sobre la censura de las noticias, la denuncia de hechos Negativos, la proteccién 
de sus fuentes noticiosas, los comentarios a titulo personal de los integrantes de 1a institucién, 
entre otros aspectos. 

Los derechos individuales ampliamente reconocidos, pero que a menudo son amenazados por 
los modemos sistemas de comunicaci6n, son observados por los Derechos Humanos, y es 
que la Declaracién de estos es precisa al respecto, “todo individuo tiene derecho a ser 
protegido contra los ataques a su honor y su reputacién personal, y los medios de 
comunicacién social deben estar listos para no publicar o difundir declaraciones que puedan 
llevarles a ser procesados por calumnia o difamaci6n”. 
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La comunicacién es un proceso multilateral y toda democracia necesita un circulo de informacién que no vaya solamente de las instituciones a la sociedad, sino también de la sociedad a las fuentes para efectuar el proceso de la retroalimentacién y conocer los pensamientos de ambas partes. 

Algunas formas de obtener la retroalimentacion aunque sea de forma indirecta, es por medio de espacios como cartas al director en la prensa escrita o las Hamadas telefénicas, encuestas, sondeos y entrevistas para radio y television. 

A pesar de sus evidentes insuficiencias, la comunicacién entre los mexicanos ha permitido definir un proyecto nacional e integrarlo en una constitucién juridico politica que plantea los objetivos de independencia y justicia social. Al respecto, Jorge Lozoya, comenta “... el Estado Mexicano reconoce su obligacién de velar por el cumplimiento de las finalidades de cultura, y entretenimiento que tienen los medios de comunicacién masiva, tal como lo manifiestan la Ley Federal de radio y TV, la Ley de Vias Generales de Comunicacién y los acuerdos presidenciales que establecen el régimen de concesiones, y la Comisién Intersecretarial de Radio y TV?” 

La falta de una politica nacional en comunicacion ha dado pie a percibir algunos problemas; de los cuales podemos citar los siguientes: 

“En primer lugar se observan problemas de coordinacién de las actividades de comunicacién de cada dependencia pues aparecen como esfuerzos auténomos e independientes que carecen de lineamientos para seleccionar y jerarquizar los mensajes y los medios en que son difundidos. 

De igual forma se encuentran problemas de orientacion institucional, deficiencias en cuanto a la definicién de objetivos precisos, falta de coherencia interna y externa de los mensajes, ausencia de relacién logica y cronolégica en el mundo de los mensajes emitidos”™, 

Si unimos los conceptos desarrollados a lo largo de éste capitulo podemos anotar que un sistema de comunicacién social es un conjunto de elementos relacionados y ala vez interdependientes con determinados objetivos que es posible alcanzar con ciertos medios y métodos, y todo ello sujeto a un proceso de evaluacién permanente. 

  

® LOZOYA, JORGE: Ponencia: La legitimidad constitucional de la television 
mexicana 

* COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL: Politicas y 
sistemas de comunicacién social p. 122 
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2.3.7. PRINCIPALES CODIGOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Los cédigos son los elementos a través de los cuales el cerebro decodificara o decifrara todos 
los acontecimientos o hechos vividos por el individuo. Estos cédigos son clasificados en 
cinco diferentes procesos de razonamiento. 

2.3.7.1. CODIGOS SELECTIVOS 

Los cerebros no estén programados en forma rigida ya que Ja cultura de cada grupo distingue 
conductas aceptadas, toleradas o prohibidas. Et simple hecho de esta programacién no rigida 
hace que el cerebro sea ante todo un mecanismo de seleccién y de disefio de alternativas. 

La selectividad del cerebro humano trabaja bajo dos perspectivas ganancia o perdida. 

2.3.7.2. CODIGOS DE SIGNIFICADO 

E! cerebro humano opera con base en significados socioculturales. Ese significado es 
aproximadamente en las palabras del lenguaje que el nifio va aprendiendo desde su infancia, 
pero en muchos casos el significado no necesita estar asociado a palabras. 

En relacién al significado de palabras 0 mensajes no orales el cerebro también trabaja 
selectivamente. 

2.3.7.3. CODIGOS DE RELACION 

La palabra relacidn significa un flujo entre dos o mas elementos. Es util adoptar ese término 
para los cédigos que traducen o transcriben las alternativas de conducta de un ser humano 
consigo mismo, con su presente y su pasado; de él con otros individuos y estos uiltimos con 
otros grupos. 

Los cédigos de relacién originados en la persona o en el grupo pueden proponer alternativas 
de conductas verbales 0 no verbales en el transmisor o el perceptor. Ambas clases de cédigos 
pueden influir también en 1a clasificacién de las conductas como aprobadas, toleradas o 
prohibidas. 

Para ejemplificar lo anterior, podemos hacer referencia de los buenos modales y las malas 
costumbres, pues mientras se nos ensefié a utilizar los cubiertos de manera adecuada para 
degustar los alimentos en una comida formal; para comer en medio de una comida de 1a Santa 
Cruz, hay que tomar la comida con las manos a fin de estar a tono con los demas integrantes 
del convivid. 
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En todas las instituciones Hamesele familia, escuela, religion, etc., habra conductas de 
relact6n que deberan acomodarse a las normas o reglas dictaminadas por ellas mismas, con 
el objeto de realizar un proceso de comunicacién mas eficaz. 

2.3.7.4. CODIGOS COMPLEMENTARIOS 

Los cédigos complementarios son las explicaciones racionalizadas o no comprobadas de los 
acontecimientos cotidianos, aceptados por un grupo humano o por una persona. 

Los cédigos complementarios juegan un papel sobresaliente, porque no importando la 
irracionalidad al asociar perdidas o ganancias informan la posibilidad de que el mensaje sea 
aceptado y responda a él con una conducta-respuesta determinada. 

2.3.7.5. CODIGOS CRITICOS 

Los cédigos criticos son los que asocian pérdidas y ganancias comprobadas a las diferentes 
alternativas de conducta. Mas importante es aun el cédigo critico que pregunta, insiste y 
habitualmente por ia comprobacién de pérdidas y ganancias de mensajes, de conductas- 
respuesta, de sefiales, canales y signos en los procesos de la comunicacién. A esta conducta 
suelen Hamarla actitud critica. Pero esa actitud critica proviene de informacién almacenada 
y recuperada en el cerebro para elaborar las alternativas de conducta entre las cuales elegir 
la que vamos a transmitir. 

2.3.8 UN ACERCAMIENTO A_ LA METODOLOGIA DE LA 
COMUNICACION SOCIAL 

El escritor Felipe Pardinas en su Manual de Comunicacién Social comenta que usualmente 
se suele confundir a la metodologia con las técnicas metodolégicas, consideradas como la 
evaluacién sistematica de proceso de adquisicién de nuevos conocimientos y de tomas de 
decisién. Pero las técnicas son los instrumentos y procedimientos para adquirir conocimientos 
confiables, es decir aportan informacion nueva al menos para una persona, en cambio la 
metodologia evalia esos conocimientos y el proceso que liga a cada uno de los pasos para 
llegar a ellos. 

Las técnicas por su parte nos ayudan principalmente a observar, aceptar y elaborar analisis 
que conducen a aprobar una hipotesis o a declarar que ésta no va de acuerdo con los hechos. 

Puesto que la mayor parte de la informacién de 1a que disponemos es sélo una parte de un 
subconjunto de todos los hechos que deseamos conocer, la mayoria de nuestros juicios slo 
abarcan una fraccidn de todas las observaciones o datos que componen lo que Hamamos el 
universo 0 rea total de nuestro estudio. 
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 Una muestra es un conjunto de observaciones al que denominamos universo de estudio. El 

muestreo siempre esta expuesto a un margen de error, pero si fue técnicamente elegido 
podemos saber a cuanto monta nuestra equivocacién. 

Distinguimos dos grandes clases de hipétesis: la hipdtesis explicativa como su nombre Jo 
indica trata de dar razén de que estamos observando un hecho dado y la hipétesis predictiva 
que indica porque en el futuro ocurriria un hecho determinado. 

En estadistica se ha utilizado una hipotesis que ha resultado extraordinariamente util para los 
disefios de comprobacién de la misma, se le denomina generalmente hipétesis nula y sirve 
como instrumento de comprobacién de la hipétesis opuesta llamada hipotesis alternativa. La 
hipétesis nula puede definirse como aquelia en que los resultados observados se deben a la 
casualidad y no a la variable independiente estudiada o a que simplemente no hay diferencia 
en los resultados cuando aplicamos otra variable. 

2.3.9. PROPUESTA PARA EVALUAR LA COMUNICACION SOCIAL 

La metodologia es evaluacién de la estructura y de cada una de las etapas de un proceso de 
estudio, asi como de busqueda de nuevos conocimientos comprobados. Evaluar en general 
es estimar un sistema de decisiones con base en los datos de los recursos empleados y los 
resultados esperados. 

Asi mismo Pardinas aclara que toda evaluacién dependera de los cédigos almacenados en el 
cerebro de los evaluadores. 

Para evaluar un flujo de comunicacién determinamos primero el parametro de tiempo, 
recordemos que un flujo de comunicacién no suele terminar en un instante del tiempo, se 
prolonga a varios momentos. Evaluamos luego los mensajes y las conductas-respuesta 
esperadas de esos mensajes. Esta evaluacién la Nevamos a cabo por medio de la comparacion 
de los cddigos que han decidido el mensaje y los cédigos que han decidido las conductas- 
respuesta. 

Dentro de esos cédigos de selectividad hay muchos que necesitan ser criticados rigidamente 
para asociar la perdida o ganancia con determinada selectividad. Pero eso no depende de la 
informacién sino del uso que se hace de ella, La mayor parte de la informacién que recibimos 
se refieren a codigos de significados y a cédigos de relacién 
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2.4. OPINION PUBLICA 

La opinién publica como tal la podemos ubicar a la par de la sociedad. El simple hecho de 
interpretar un mensaje no da como resultado automatico la opinién publica; para que lo 
anterior se dé, es necesario la asociacion de contenidos, el intercambio de datos, la libre 
discusién entre dos o mds personas, la expresién del acuerdo mas o menos compartido, son 
entre otros requisitos inexcusables para la formacién del fendmeno en cuestién. 

Cada perceptor integrante del piblico experimenta reacciones individuales ante el mensaje 
percibido, decodificandolo de manera personal. La conjuncién de reacciones individuales 
planteara denominadores comunes y como resultado la opinién publica. 

Sin embargo, cabria retomar el cuestionamiento que plantea Rati] Rivadeneira sobre el grado 
de deformacién que sufren los hechos desde su acontecimiento, la version del medio 
informativo y hasta su digestién por parte del auditorio, la respuesta obtenida de esta cuestion 
puede determinar la relacién estrecha entre opinién publica y medios que la informan; por 
una parte nos Ilevaria a descubrir algo de Ia medida en que los medios presionan sobre el 
publico, es entendible el papel de los agentes de relacién e influencia, conocidos también 
como elementos o factores en la ciencia de la comunicacion humana. 

Mitchell Charley, en su libro “periodismo informatico” escribe acerca de una serie de 
limitaciones naturales del medio periodistico; caracteristicas, propésitos y actitudes de 
quienes lo manejan, asi mismo cabe mencionar otros factores de influencia en el perceptor; 
el primer obstaculo parece estar en la seleccién y luego en el proceso de decodificacién del 
mensaje, es decir, la interpretacién de los signos y sefiales que contiene el informe 
periodistico. 

Por otro lado, entre los factores variables y condicionantes para la decodificacién de un tema 
se encuentran los siguientes: 

A. Amplitad y profundidad del tema. 

Referencias de terceros sobre él 0 los acontecimientos. 

Diferentes informaciones a través de distintos medios sobre un mismo hecho. 

Insistencia en algunos aspectos del hecho, en desmedro de otros. 

Falta de documentacién. 
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Carencia de conocimiento que inhabilite para comprender su 
significacién siquiera aproximada. 
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CAPITULO 3 

LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

3.1. CONTEXTO DE LA CREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE 
COMUNICACION SOCIAL 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se reconocen grandes desafios de México 

en el orden internacional, asi como el incremento de retos en el 4mbito nacional, los cuales 

entrafian las transformaciones tecnoldégicas de una sociedad cada vez mas participativa. 

De igual manera, se reconoce que los medios de comunicacién integran hoy una via 
sistematica de expresién ciudadana en torno a los problemas nacionales y sus alternativas de 
solucién, por Io cual, la intervencién de la sociedad civil, en demanda de nuevos espacios de 
opinion obliga a las instituciones oficiales a tomar en cuenta la necesidad de la creacién de 
nuevas formas de convivi6 entre el gobierno y la sociedad. 

Consciente de ésta realidad, el representante del Poder Ejecutivo Federal y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Leén, ha expresado su compromiso de proponer 
y adoptar medidas efectivas para cumplir, oportuna y eficientemente con el derecho a la 
informacién, asi como la inquebrantable y libre manifestacién de las ideas, la libertad de 
escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, sin mas limite que el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz publica. 

En ese orden de ideas, mediante el Decreto Presidencial de fecha 18 de noviembre de 1994, 

publicado el dia 21 del mismo mes y aiio, se adiciondé el Reglamento Interior de la Secretaria 
de la Defensa Nacional para dar origen a la “Direccién General de Comunicacién Social”, 
como la unidad administrativa especializada con el fin de dar a conocer a la opinién publica, 
las actividades realizadas por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Por todo lo anteriormente citado y para dar cumplimiento a la Ley y objetivos tanto del Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, asi como del Programa de Desarrollo de la Secretaria de 

la Defensa Nacional, result6é necesario formular la estructura organica, atribuciones y 

funciones de dicha dependencia. 

43



Lo arriba mencionado es con el objeto de normar el desempeifio de los érganos intemnos, a fin 
de lograr una mayor efectividad en la actuacién administrativa con un apego puntual a los 
principios de legalidad y certeza en el desarrollo de las acciones correspondientes a cada 
elemento integrado a la Direccién General de Comunicacién Social de la Secretaria de la 
Defensa Nacional. 

3.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Siempre ha sido responsabilidad del Instituto Armado asumir la obligacién de atender las 
necesidades informativas de la sociedad, sin mas restriccién que la seguridad nacional; para 
ello durante administraciones pasadas se contaba con un grupo de prensa quien establecia 
puentes informativos con los medios de comunicacién sin embargo, dicho grupo dirigia sus 
esfuerzos unicamente a eventos civico-militares. 

A raiz del levantamiento armado en el estado de Chiapas del 1/o. de enero de 1994 y debido 
al acontecer politico nacional, se hizo necesario estructurar un érgano de comunicacién social 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual permitiera abrir canales de comunicacién 
entre cl Instituto Armado y la sociedad civil. 

EI Decreto del 21 de noviembre de 1994, reconocia el derecho de la sociedad a ser informada 
en forma veraz, oportuna y objetiva de los acontecimientos derivados de las misiones 
generales asignadas al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su Ley Organica. 

La evolucién y cambios experimentados por la sociedad en afios recientes, hizo esencial 
intensificar las acciones en materia de comunicacién a fin de establecer la postura oficial 
sobre temas, que directa o indirectamente afecten la integridad del Instituto Armado y sean 
susceptibles de generar polémica por parte de los medios de comunicacién y rumores en el 
ecosistema informativo de la sociedad. 

Sin embargo, la comunicacin social en este caso no se restringe a crear una buena imagen 
del instituto, sino a establecer una comunicacién continua y transparente con la sociedad. 

Debido a esto, la administracion pasada 1988-1994 bajo el mando del general Secretario 
Antonio Rivielo Bazan, emitid una Directiva de Comunicacién Social la cual permitié a los 
Comandantes de Regiones y Zonas Militares hacer declaraciones publicas con base a la linea 
institucional. 

Durante el presente sexenio, el Secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes 
Aguirre, asumié una nueva actitud de apertura ante los medios de comunicacién, 
comprometiendose publicamente a impulsar la comunicacién institucional conforme a lo 
previsto en el Pian Nacional de Desarrollo 1995-2000. En el citado plan se precisa como uno 
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de sus objetivos es fomentar el nacionalismo tanto en el sistema educativo, medios de 
comunicaci6n, asi como en las mismas Fuerzas Armadas y otras instituciones. 

Dada la experiencia de diversos acontecimientos relacionado con el aparato militar (Chiapas, 
Aguas Blancas, Caso general Rebollo, Caso General. Gallardo, Policia Militar en Iztapalapa) 
y en cumplimiento a los principios establecidos en la Direccién General de Comunicacién 
Social, se multiplicaron los esfuerzos para difundir a 1a opinién publica de manera oportuna, 
las acciones comunicacionales emitidas por la Defensa Nacional; de tal forma fue necesario 
definir la politica comunicacional a seguir por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en sus 
actividades futuras en materia de comunicacién. 

3.3. MARCO LEGAL 

Con el paso de la historia hemos observado que el mundo se ha visto envuelto en diferentes 
disturbios sociales, los cuales han terminado en grandes conflictos bélicos; México no ha sido 
la excepcién, sus anales estan Henos de acontecimientos armados, sin embargo, en los iltimos 
afios se ha vivido una crisis sociopolitica en donde la participacién del Ejército ha sido 
demasiado polémica. 

“Un conflicto no es necesariamente un fracaso de la comunicacién. Cuando un mensaje o una 
conducta respuesta son totalmente eliminados o desaparecen, podemos hablar de un fracaso 
de la comunicaci6n™, 

La ciudadania actual es mas participative; el desarrollo de los medias y la evolucién social 
han creado mas expectacién la cual se traduce en una mayor vulnerabilidad. Por lo que el 
general Cervantes Aguirre, preocupado en satisfacer las necesidades de los diferentes medios 
de comunicacién que requieren de material para mantener bien informada a la ciudadania, 
propone la creacién de un organismo capaz de regular la informacién emitida a dichos 
medios. . 

En virtud de ello, el Comandante Supremo y Presidente de Jos Estados Unidos Mexicanos, 
tomé en consideracién que la sociedad tiene derecho de estar bien informada en forma veraz, 
oportuna y objetiva de los acontecimientos que con motivo del cumplimiento de sus misiones 
generales tiene establecidas el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su Ley Organica. 

2 PARDINAS, FELIPE: Op.cit. p 270 
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A continuacién se citaran algunas bases legales para su funcionamiento: 

A. El articulo 6/o. de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho a la informacién, la cual seré garantizada por el Estado, a 
través de las siguientes lineas “La manifestacién de las ideas no sera objeto de 
ninguna inquisicion judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a 
la moral, los derechos de terceros, provoque algin delito o perturbe el orden 
publico; el derecho a la informacién sera garantizado por el estado"2.” Esto se 
entiende en términos generales como la libertad de expresién, garantizada a 
todo individuo, para expresar libremente su pensamiento. 

El articulo 7/o, de la propia Constitucién establece... “es inviolable Ia libertad 
de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores 0 
impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene més limites que el 
tespeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica. En ningun caso podra 
secuestrarse a la imprenta como instrumento de! delito””. Asi es como nuestra 
Constitucién establece la libertad de prensa o imprenta, la cual consiste en el. 
derecho fundamental del individuo para escribir y publicar las ideas por 
cualquier medio. 

En el Diario Oficial de la Federacién, de la fecha ya antes mencionada, se 
publicé6 un decreto donde se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Defensa Nacional. 

Articulo imico.- se reforman la fracci6n XXXI del articulo 6/o., las fracciones 
III y VI del articulo 38/o., se adiciona la fracci6n XXX del articulo 6/o., se 
recorren en su orden las fracciones [X y XI para ser XVI a XVIII y se 
adicionan las fracciones [X al XV del articulo 38/o., se adiciona el articulo 49 
bis y el capitulo XXIV, y se derogan las fracciones II, IV, V, VII y VIN del 
articulo 32/0. del Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal en su Art. 27, sefiala: 
“... ala Secretaria de Gobemacién corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

  

32 

33 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: p. 54 

CONSTITUCION POLITICA: Op Cit. p. 57 
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y 

XXXII.- Formular, regular y conducir la politica de comunicacién social 
del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de 
informacion. 

XXXII.- Orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los 

programas de comunicacion social de las dependencias del 
sector federal”™ 

3.4. ATRIBUCIONES 

A continuaci6n sefialaremos las modificaciones hechas al Reglamento Interior de la Defensa 

Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de noviembre de 1994. 

“Articulo 49 bis.- corresponde a la Direccién General de Comunicacién Social: 

A. Planear, formular, dirigir y coordinar la politica de comunicacién social y de 
relaciones publicas de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

Establecer, mantener e incrementar las relaciones publicas con instituciones 
representantes de los sectores piblico, social y privado, asi como con los 
medios de comunicacién. 

Analizar las solicitudes de entrevistas, reportajes especiales e informacion 
solicitados por los medios de comunicacién. 

Coordinar las conferencias de prensa, visitas individuales o grupales de los 
medios de comunicacién a instalaciones militares, reportajes especiales, 
entrevistas, transmisién de boletines de prensa y emisidn de material 
informativo a los medios de comunicacién. 

Realizar el andlisis de la informacién difundida en los medios de 

comunicacidn. 

Gestionar la acreditacién de los representantes de medios de comunicacion. 

Realizar actividades periodisticas que contribuyan a la generacién de material 
informativo a fin de cubrir las necesidades de comunicacion de la Secretaria. 

  

cry LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 1995. 
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H. — Evaluar los efectos y resultados de los objetivos de los servicios de 

informacién, difusién y relaciones publicas proporcionadas, a fin de mejorar 
la organizaci6n, sistemas y procedimientos empleados. 

lL Constituirse en el vocero oficial de la Secretaria de la Defensa Nacional”®. 

3.5. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL 
DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DEFENSA NACIONAL 

Para su mejor funcionamiento, la Direccién General de Comunicacién Social esta organizada 
de la siguiente manera: 

DIRECCION GENERAL 

E] Director General de Comunicacién Social tendra a su cargo las actividades relacionadas 

con el asesoramiento al Alto Mando y la direcci6n misma, asi como el manejo y verificacién 
de todos los asuntos militares no incluidos en los de caracter técnico o estratégico que tiendan 
a la satisfaccién moral y militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y 
Fuerza Aérea, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional 
u ordenamiento que haga sus veces. 

Asesoria 

El grupo de asesores de extraccién civil, apoyara al Director en la preparacién del programa 
anual y en los proyectos especiales encomendados por Ia superioridad. 

Subdireccién 

Substituir en sus funciones al titular de 1a dependencia en sus faltas temporales por lo que 
debera estar al tanto de los asuntos manejados en ella. 

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y SINTESIS. 

Jefatura 

Es el area responsable de la coordinacién general de los trabajos desarrollados en este 
departamento; organizando la distribucién y asignacién de funciones para la evaluacién de 

tareas. Ademas debera realizar investigaciones de manera permanente con el fin de proponer 

  

s DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION: 21 de noviembre de 1994 
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los trabajos convenientes para el mejor funcionamiento de su departamento y de la direccion 
en general. 

Subjefatura 

Debera mantenerse informada de Ios cursos, estudios y eventos convenientes para proponer 

la asistencia del personal de su departamento, en busca del incremento de sus conocimientos 
profesionales. 

Establecer4 coordinacién directa con el Departamento de Doctrina y Capacitacién a fin de 
estructurar la implementacién de cursos internos para su personal, de conformidad a sus 
necesidades de trabajo y capacitacién. 

El Departamento de Andlisis para su buen desarrollo se conforma de la siguiente manera: 

Oficina de Anflisis Periodistico Nacional 

A ésta oficina le corresponden entre otras obligaciones, el estudio y ta valorizacién de la 
informacién difundida en los medios de comunicacién y sistemas informativos analizados en 
esta direccién general con respecto a la Secretaria de la Defensa Nacional y sus actividades. 

Oficina de Anilisis Periodistico Internacional 

Tiene por objeto entre otras actividades, analizar los temas de interés del acontecer 
internacional, estableciendo posibles prondsticos de los mismos. 

Oficina de Seguimiento 

Entre sus actividades se encuentra mantener informado al mando sobre el desarrollo 
periodistico de casos y/o eventos especificos considerados de interés para esta Secretaria. 

Hemeroteca 

Por consigna es el area responsable de la clasificacién y archivo de diarios y revistas de 
circulacién nacional e internacional analizados en este departamento. 

Oficina de Seguimiento de Radio y Television 

Recibe las versiones estenograficas de informacién actual relacionadas con la Secretaria y 
difundidas en los medios electronicos. 
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Oficina de Recopilacién Periodistica 

Es la encargada de Ia seleccién, recopilacién, clasificacién y fotocopiado de las notas, 
columnas, articulos y demas informacién publicada en los periddicos de circulacién local, 
debiendo conformar la sintesis de informacién periodistica diaria. 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 

Jefatura 

Tiene como principal cometido fomentar la buena imagen institucional a través det enlace con 
los medios de comunicacién, a quienes debe prestar una atencion esmerada, pues constituyen 
el enlace con la sociedad. 

Subjefatura 

Dentro de su campo de accién le corresponde enviar felicitaciones a los diversos medios de 
comunicacién con motivo de su aniversario u otros acontecimientos; lo mismo a periodistas 
destacados y reporteros de Ja fuente. 

Oficina de Medios 

Es la oficina encargada de tramitar, gestionar y coordinar visitas y reportajes especiales 
concedidos a periodistas, apoyandose para tal efecto en las siguientes Secciones: 

A. Seccién de Medios Nacionales 

B. Seccién de Medios Internacionales 

Oficina de Prensa 

Esta oficina se encarga de atender las demandas y peticiones de los representantes de los 
medios de comunicaci6n y se sustenta en el apoyo de las Secciones y Mesas siguientes: 

A. Seccién de fuente informativa, dividida en dos mesas: 

1. Mesa de sala de prensa 

2. Mesa de seguimiento 
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B. Seccién de Atencidn y Difusién: 

Oficina de Coordinacién 

Es la oficina responsable de canalizar las diversas peticiones de las areas de comunicacién 
social, relaciones publicas e informacién de otras dependencias. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

Jefatura 

Este es uno de los principales departamentos de la Direccién General de Comunicacién 
Social, ya que por su naturaleza tiene entre sus principales tareas editar las diversa 
publicaciones de la Direccion General de Comunicacién Social. 

Subjefatura de Produccién de Medios Impresos 

Tiene bajo su responsabilidad la organizacién, creacién, elaboracion y distribucién oportuna 
de las publicaciones militares y folleteria a cargo de la Direccién de Comunicacién Social, 
y Para su 6ptimo funcionamiento se divide en las siguientes oficinas: 

Oficina de Informacién y Correccién 

Es el area donde se recopilan los datos para realizar la Revista del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, la Gaceta Militar, y las Efemérides, asi como otras publicaciones especiales de 
la Direccién General de Comunicacién Social. 

Oficina de Diseiio Grafico 

Es la encargada de plasmar en el papel lo que los reporteros, correctores y consejo editorial 
decidieron publicar en los canales de comunicacién del Instituto Armado. 

Oficina de Comercializacién 

Es la responsable del control de las publicaciones y folleteria de 1a Direccién General de 
Comunicacién Social; ademas de tener a su cargo el control de las suscripciones, estado 
financiero y distribucién a los destinatarios. 
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DEPARTAMENTO TECNICO 

Jefatura 

Este departamento tiene bajo su responsabilidad la consulta, explotacién y monitoreo de los 
diferentes sistemas informativos y agencias noticias consultadas por la Direccion General de 
Comunicacién Social y elaborar los reportes correspondientes. 

Asi mismo tiene a su cargo la recoleccién, edicién y control de las imagenes de video y 
fotografia recabadas por los equipos de reportaje distribuidos a lo largo del territorio nacional 
y de esta forma contar con el material necesario sobre la actuacién del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos; fragmentandose en las siguientes oficinas: 

Oficina de Radio y Televisién 

Tiene por objeto recabar, producir, editar y controlar el material de audio y video empleado 
por la direccién para llevar a cabo sus funciones de produccién de informacién. 

Oficina de Fotografia 

Tiene a su cargo el registro grafico de eventos militares, asi como de satisfacer las 
necesidades de los departamentos de esta dependencia para la elaboracién de trabajos 0 
publicaciones especiales. 

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA 

Jefatura 

Toma por actividad principal el desarrollar la doctrina de comunicaci6n social det Ejército 
Mexicano, asi como una cultura de comunicacién organizacional de la Secretaria de la 

Defensa Nacional. 

Proponer la capacitacién y adiestramiento de los miembros de! Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos en materia de comunicacién principalmente. 

Subjefatura 

Tiene como objetivo auxiliar al jefe del departamento en la coordinacién y direccién de las 
actividades. 
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Oficina de Doctrina 

Entre sus tareas encomendadas destaca el disefiar y desarrollar a mediano plazo la cultura de 
comunicacién del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos donde se sostendra la filosofia del 
Instituto Armado para relacionarse con la sociedad y cuenta con el apoyo de dos Secciones: 

A. Seccién de Doctrina. 

B. Seccién de Manuales e Instructivos. 

Oficina de Capacitacién 

El objetivo de esta oficina es llevar a cabo diferentes actividades para la instruccién y 
actualizacién en el area de comunicacién social y comunicacién organizacional; auxiliéndose 
en dos Secciones: 

A. Seccién de Programas. 

B. Seccién de Adiestramiento. 

A continuacion se propone un organigrama para la reorganizacion de la Direccion General 
de Comunicacién Social de la Secretaria de la Defensa Nacional. 
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3.6. PARAFRASIS. 

Las personas neéfitas en materia de comunicaci6n Social creeran que el desglose anterior 
de departamentos, oficinas y secciones es comunicaci6n social, sin embargo est4n en un 
error, No es en si comunicacion social, sino tan sélo son parte de un todo que en su conjunto 
se denomina como comunicacién social. 

En realidad el proceso se completa cuando la informacién estructurada en el seno del 
organismo es enviada y recibida por los perceptores (auditorio), causando en ellos el efecto 
perseguido desde su concepcién. 

Por otra parte la organizacién y funcionamiento de la citada Direccién, se dio bajo un 
contexto diferente al de hoy, y lo peor del caso es que su planeacién y evolucién se fue dando 
al vapor, lo cual arrojé como resultado 1a improductividad de algunas areas; ademas, la falta 
de profesionales de la comunicacién dificulté atin mas el desarrollo de las actividades 
comunicacionales. 

Ahora bien, la reorganizacién del organismo en estudio va en funcién entre otros aspectos 
de que las oficinas establecidas ejecutan labores parecidas y con el objeto de simplificar y 
eficientar aun mas el funcionamiento de la Direccién, seria conveniente delimitar las 
responsabilidades comunicacionales de las diferentes areas. 

Otro punto fundamental a cubrir en la reorganizacién de la dependencia es el hecho de contar 
con profesionales de la comunicacién en cada oficina, dejando en ellos la responsabilidad 
comunicativa de los diversos departamentos de la mencionada Direccién. Hago hincapié en 
lo anterior, pues aun siendo la comunicacién la materia prima del giro de esta oficina, ponen 
en manos de militares los procesos comunicativos, cuando lo de ellos es la tactica militar y 
no las estrategias comunicacionales. 

A pesar de lo ya mencionado la situacién no est del todo mal, pero cabe la pregunta: {Si la 
organizacién y funcionamiento de la Direccién General de Comunicacién Social es 
completamente satisfactoria tanto en su aspecto de comunicacién organizacional como Jo 
Telacionado al complejo proceso de la comunicacién social? 

Las respuestas a las interrogantes arriba mencionadas se podrian responder 
ambivalentemente, tomando en cuenta las siguientes apreciaciones: En cuanto a la 
comunicacién organizacional, ésta no se cumple de manera 6ptima, debido a que las lineas 
comunicacionales sélo tienen un sentido descendente y horizontal y ante tales caracteristicas, 
no unicamente se deja de cumplir la comunicacién, lo que es peor, ni siquiera se lleva a cabo. 
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Si retomamos los conceptos vertidos al inicio de este trabajo, recordaremos que comunicacién 
es el intercambio de ideas 0 pensamientos con el objeto de poner en comin ciertos criterios 
a través de la retroalimentacién; éste Ultimo aspecto no contemplado en el desarrollo de las 
actividades comunicacionales de esta Direccién, pues la comunicacién al interior de la misma 
sélo tiene una linea descendente, en tanto a la comunicacién externa sélo se proporcionan 
datos que la institucién quiere que sean del dominio publico. 

Reflexionando sobre lo anterior, se pregunta el que escribe si no convendria mas el concepto 
de “oficinas de informacién social” pues en pocos casos, si no es que ninguno se da una 
retroalimentacién o intercambio de ideas respecto al hecho en cuestién. 

Pero no todo esta mal dentro de la comunicacién organizacional, pues existen los canales 
comunicativos indispensables para efectuar la comunicacién entre los miembros del Ejército, 
como lo es la Revista del Ejercito, las Efemérides y la Gaceta Militar, mismos que no estan 
al cien por ciento, ademas de existir una censura en relacién a los temas ahi tratados. 

Una situacion de suma importancia para mejorar los procesos comunicativos del aparato 
castrense, es dejar a un lado la subordinacién del proceso comunicativo a las leyes y 
reglamentos militares y realizar la tarea comunicativa lo mas facil y accesible para los 
Tepresentantes de los medios masivos de comunicacién. Y es que el proceso de la 
comunicacién social de esta dependencia no es desarrollado al maximo, pues las politicas 
comunicacionales internas limitan esta actividad a consideraciones de los mandos militares. 

Sin embargo, el punto mas importante a tratar es el hecho de dejar las estrategias 
comunicacionales en cabezas de profesionales de la comunicacién y no en manos de 
militares. 

Cierto es que la Institucién debe dar a conocer lo que ésta cree conveniente conozca la 
sociedad, sin embargo también es cierto el derecho de la poblacién a ser informada, lo cual 
es parte del proceso de desarrollo y evolucién cultural de las sociedades, de tal forma que la 
institucién debe de informar sin mas miramientos que la seguridad nacional. 

Cualquier unidad u oficina de comunicacién debe estar abierta a los medios, pues son el canal 
mediante el cual las instituciones daran a conocer sus logros y aciertos; y es que en ocasiones 
los reporteros se quejan de lo hermético de la institucién, dificultandoles el acceso para la 
elaboracién de su trabajo. 

La idea arriba mencionada sobre el hermetismo de la dependencia origina en el ecosistema 
informativo del individuo una incertidumbre en cuanto a su realidad, pues la polucién 
informativa basada en la informacién extra oficial y a parte de todo la sobre oferta de 
mensajes, producto de la diversidad de medios de comunicacién generan un rumor. 
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Por otra parte la comunicacién social es la carta de presentacion de la dependencia ante la 
sociedad, y si es mal manejada creara en el publico una equivoca imagen o identidad 
institucional, orillando a la sociedad a formarse un mal concepto de la misma. 

Un punto primordial de la convivencia de la institucién con los medios masivos de 
comunicacién son las relaciones pablicas; al respecto la Direccién General de Comunicacién 
Social puso énfasis en mantener una relacién cercana con los diversos canales y medios de 
comunicacién, a través del envio de informacidn o de la simple felicitacién por aniversario 
u otro acontecimiento especial. 

No obstante ante todo lo comentado, a ultimas fechas el proceso comunicativo realizado por 
el Instituto Armado ha sobrepasado las expectativas de la sociedad en cuanto a su Ejército 
Federal, pues mas alla de sus tradicionales spots radiofénicos y televisivos conmemorativos 
del dia del Ejército, la Fuerza Aérea, la marcha de la lealtad o el Servicio Militar Nacional, 
la television ha mostrado un Ejército mas humanizado y sociable desarrollando actividades 
de labor social, alfabetizacién, promocién deportiva, reforestacién y ayuda internacional. 

Las citadas campafias de comunicacién social buscaron integrar ademas del nacionalismo 
y aspectos civico-militares, la relacion existente entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas; 
logrando una conceptualizacion honorable ante ta sociedad, misma que se encontraba 
desacreditada por los turbios casos del general Domiro Garcia Reyes, relacionado con el 
magnicidio del ex-candidato presidencial Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, asi como el 
caso del general José Gutiérrez Rebollo quien encubria a los capos de 1a droga del Cartel de 
Juarez, en sus actividades ilicitas asi como otros asuntos en los cuales se encontraba 
inmiscuido personal militar de diversa jerarquias. 

Para que lo anterior sucediera, se realizaron muchos estudios, infinidad de tramites, bastantes 
ejemplificaciones de casos donde era necesario proyectar las actividades del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y andar suplicando una oportunidad de utilizar los medios de comunicacién 
para implementar las campafias de comunicacién social, a través de las cuales se informara 
a la sociedad; en tanto se vendia una imagen positiva de las Fuerzas Armadas. 

Como se leyé los medios informativos pueden levantar o hundir a una instituci6n; de lo cual 
las autoridades castrenses se percataron ya tarde, cuando aquel 1/o. de enero de 1994, el 
Ejército Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN) manejé la informacién segin su 
perspectiva del problema, en tanto la Defensa Nacional se limité con su escasa preparacién 
comunicacional a tratar de dar la cara ante los medios masivos de comunicaci6n. 

Esa fue la gran derrota del Ejército Mexicano ante los miembros del movimiento armado 
zapatista; lo cual significé una derrota, pero no en la tactica militar, sino en las estrategias 
comunicacionales, como parte de un todo. 
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Para finalizar, es pertinente apuntar las siguientes conclusiones: 

A Por lo que respecta a la Direccién General de Comunicacién Social, es 

conveniente un replanteamiento en cuanto a la comunicaci6n organizacional, 
pues dista de ser un eficaz proceso comunicativo. 

La propuesta de comunicacién social ofertada por la Secretaria de la Defensa 
Nacional consta de las herramientas indispensables para efectuar un proceso de 
esta naturaleza, sin embargo, la politica comunicacional implementada por el 
Alto Mando somete a la comunicacién a otros aspectos ajenos a esta disciplina. 

Con base en lo anterior, es recomendable que los funcionarios militares 

practiquen un estudio minucioso al proceso comunicativo implementado por 
ésta Secretaria desde su creacién a la fecha, con el objeto de una evaluacién. 

Que la institucién permita el acceso a la informacién a los medios de difusion, 
alejando asi el efecto de los rumores. Pues como oficina de comunicacion 
social deberia de informar sin mas limite que la seguridad nacional. 

Asi mismo, propongo que los procesos comunicativos estén en manos de 
profesionales de la comunicacién, con el objeto de explotarla maximo y poder 
hablar con los reporteros de la fuente de igual a igual, sin ser sorprendidos en 
platicas “off the record” (charla sin ningun interés periodistico) y luego ver la 
informacion publicada en algun diario. 

Sin embargo, seria bueno que la citada oficina de comunicacién amplié su 
capacidad de informar y evitar ser un muro de contencién entre los hechos y los 
medios de difusién. Para tal efecto es necesaria la presencia de comunicadores 
con el objeto de otorgar la informacién de una forma clara, concisa y directa, 
tratando de no dejar dudas en los reporteros de la fuente y respetando las lineas 
comunicacionales de la institucién. 

Darle mayor divulgacién a los canales comunicativos institucionales, como son 
la Revista del Ejército, las Efemérides y la Gaceta Militar poniendolos al 
alcance de la sociedad en general. 

Si se toma en consideracién la propuesta anterior, el instituto armado podra 
legar de forma mas directa a la sociedad en general, a través de imagenes y 
conceptos poco conocidos por la gente sobre el soldado mexicano y asi 
legitimar las cualidades del soldado y el sistema castrense, vendiendo la imagen 
deseada y favorable para la institucién. 
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CONCLUSIONES 

-CONSIDERACIONES. 

La comunicacién surge como una necesidad de los diversos grupos pobladores de la tierra, 

con el objeto de unificar sus ideas y pensamientos; tal y como Io indica el vocablo latin 

comunicare que significa poner en comin. 

Para José Luis Aranguren, la comunicacién es la transmisién de informacion que se Heva a 

cabo mediante los siguientes elementos: a) un emisor, b) la conduccién, c) la recepcion, d) 

un mensaje y e) un perceptor. Es un proceso de socializacién Ievado al extremo. 

Asi mismo como parte del proceso comunicativo se encuentran otros elementos 

fundamentales para estructurar el mismo, los cuales a consideracién de D. Prieto Castillo son: 

canal, medio, cédigo, contexto y retroalimentacion. 

La comunicacién es mucho mas que la emisién de informacién; dentro de éste mismo proceso 

comunicativo encontramos la existencia de la comunicacién interpersonal, colectiva y grupal, 

las cuates de forma singular o interrelacionada conforman a la comunicacién social. 

Al navegar por el mundo de la comunicacién nos percatamos de la similitud de ciertos 

conceptos, mismos que seria de gran ayuda definir y diferenciar, tal es el caso de la 

comunicacién y la informacién; el primero ya definido dos parrafos atras; en tanto el segundo 

definido por Fatorello de la siguiente manera: “informacién proviene de informare (latin): 

poner en forma, conformar. Esto significa que la informacion es en lo general algo cuyas 

partes -materiales o intangibles- estan en orden”. 

Una vez puesto en claro ambos conceptos, analizamos que la diferencia basica estriba en que 

la comunicacién es el proceso de la emisién de informacién por parte del emisor hacia un 

perceptor y éste a su vez retroalimente la informacion a través de una respuesta; en cambio 

en la informacién s6lo se lanza el mensaje sin esperar una contestacién directa de parte del 
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auditorio, es decir la diferencia se encuentra en la retroalimentacién. Asi la comunicacién y 

la informacién son dos aspectos de la totalidad de una sociedad, misma que no puede ser tal 

sin la comunicacién y tampoco se transforma sin la informacién. 

Ademas como producto de la segmentacién por llamarle de alguna manera a 1a comunicacién, 

existe la comunicacién organizacional, la cual es considerada como un proceso que ocurre 

entre los miembros de una colectividad social, dichos grupos son considerados tipicamente 

sistemas. Un sistema esta compuesto por una serie de actividades interdependientes que al 

integrarse logran un conjunto especifico de objetivos. Por tanto la comunicacién en las 

organizaciones se considera como un proceso que se lleva acabo dentro de un sistema 

determinado de actividades interrelacionadas. 

Hasta ahora hemos hablado de la comunicacién y de fa informacién basicamente, pero por 

donde son canalizados tales procesos?, claro por los medios masivos de comunicacién, 

prensa, radio, television y cine, los cuales son considerados como Ios catalizadores de los 

avances democriticos de las sociedades en su evolucién hacia mejores formas de vida. Y es 

que hablar de los medios masivos en la conformacién de la cultura del siglo XX no es un 

tema novedoso, se ha llegado hacer referencia sobre ellos como un producto de la época y 

quienes los estudian como conformadores de la cultura contemporanea. 

Sobre el concepto en si, a tiltimas fechas se le ha designado como medios de comunicacién 

dejando atras el término de medios masivos, pues éste Ultimo término trataba a la sociedad 

como masa informe atendiendo exclusivamente al aspecto cuantitativo y multiplicador. 

Fundamentalmente para Sandra Hybells se pueden definir a los medios de comunicacién 

como “un sistema de comunicacién en el que un mensaje idéntico es originado por una 

organizaci6n institucional y enviada por medio de los canales publicos a un gran numero de 

perceptores”. 

Una caracteristica importante de los medios de comunicacién social es la ausencia de 

retroalimentaciOn directa, y es que la direccién del mensaje s6lo es del emisor para et 

perceptor, en contra parte, si el perceptor responde al mensaje, no lo hard de forma inmediata. 
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Sin embargo, paradéjicamente el proceso de la retroalimentacién es un factor importante en 
el desarrollo de los medios de comunicacién social. 

Luego entonces, si Ia retroalimentacién no es directa ¢ inmediata, no se puede hablar de 
oficinas comunicacién social, sino de oficinas de informacién social, pues las actividades de 
estas oficinas sdlo es de emitir informacion de la dependencia a traves de una comunicacién 
de un sdlo sentido de la institucién hacia el auditorio. 

En teoria, la comunicacién social esta conceptualizada como un proceso mediante el cual la 
institucién o dependencia se relaciona con la sociedad, con el objeto de influir en ésta ultima 
y obtener la respuesta deseada por parte del emisor. 

La problematica de la comunicacién social nacié en el seno de la sociologia, particularmente 
en los Estados Unidos y en el ambito socio-filoséfico de la escuela de Frankfurt, en el campo 
metodoldégico, 1a sistematizacion de los estudios relativos a comunicaciones se basan en las 
Investigaciones y métodos de las escuelas cientificas de Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretafia, Alemania y la ex-URSS. 

Por su parte en México ésta disciplina comenzé a desarrollarse durante los tiempos del 
presidente Juarez, en donde encontramos a su lado Portavoces de la opinion publica que 
mediante sus relaciones con los directores de prensa resultaron quiz4 los primeros 
“comunicadores sociales”, de los cuales podemos destacar a Francisco Zarco, Ignacio 
Altamirano y Guillermo Prieto. Mas adelante en la é€poca de Porfirio Diaz, el dictador tuvo 
un gran apoyo en Rafael Reyes Espindola, quien desde las columnas de “El Imparcial” 
escribia acerca de los actos del gobierno, las ideas y las acciones del emperador. 

Otro periodo fundamental fue durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio, cuando el entonces 
secretario de Gobernacién, el general Lazaro Cardenas, antes de instaurar las Oficinas de 
Prensa, Departamentos de Informacién, Publicidad y Relaciones Publicas de cada 
dependencia, conformé un area encargada de reportar la informacion emitida por las otras 
dependencias gubernamentales; desempeiié de alguna manera las funciones de un 
Departamento de Difusién Interinstitucional. 
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Yy 

Las principales caracteristicas a observar en una oficina de comunicacién social son: 

A. Abierta: Tiene la capacidad de mantener los canales de comunicacién en Ja 

misma linea informativa, dando oportunidad a la retroalimentacién. 

Objetiva: Servir eficientemente y cubrir las necesidades informativas, asi como 

presentar de manera clara las reacciones de la prensa respecto a la imagen de 

la institucién; y conformar las estrategias necesarias para realizar las campafias 

de contrapropaganda o simplemente mantener a la institucién en un plano 

latente. 

Homogeénea: Por estar conformada de elementos cuyo fin es el beneficio de la 

organizacién, tomando en cuenta que Ja funcién de dicha area es preveer y 

originar reacciones de manera positiva en la opinién publica y minimizar los 

ataques comunicacionales de parte de los reporteros de la fuente. 

Institucional: Desarrollar planes de comunicacién social. Es un instrumento 

para incrementar la buena imagen de la dependencia, no de las personas que 

la conforman. 

Profesional: El manejo de la informacién que gira en tomno a la institucién es 

de suma importancia, por lo cual requiere de profesionales de la comunicacién, 

asi como la aplicacién de las teorias informativas acordes al momento 

sociopolitico presente en el clima de opinion. 

Para eficientar el proceso de la comunicacién social resulta necesario establecer los 

lineamientos generales y procedimientos a que debera sujetarse. Asi mismo se trata de de 

supervisar los proceso de produccién de mensajes para vigilar que se sigan las normas y los 

criterias establecidos pero sobre todo evaluar y en su caso mejorar los proceso de produccién. 

De igual forma se trabajara en la transmisién del mensaje por medio de la evaluacién del 

lenguaje, Jos medios y los métodos de transmisién. Y por ultimo revisar la recepcién del 

mensaje para tener una idea de la dimensién y repercusién en el auditorio. 
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7 

Como se mencioné en parrafos anteriores, la libertad de expresién es basica para el desarrollo 

de la democracia y es que permite a los ciudadanos emitir sus ideas, ¢ informarse de diversos 

acontecimientos de interés general. 

Pero no es tan facil como parece, todos los sistemas de gobierno por conveniencia estiman 

necesario el control de la comunicacién e informacién, asi como de los medios de 

comunicaci6n a través de la publicacién de leyes o reglamentos inherentes a la materia. 

Aunque en México exista una libertad de expresién es decir el derecho a publicar y trabajar 

en los medios de comunicacién sin ninguna clausula de restriccién, esto no se lleva a cabo 

del todo, pues aun en nuestros tiempos el control ejercido sobre los medios y los 

comunicadores a través de la censura de libros, articulos, programas y la sancién a directores 

de periodistas que no se ajustan a los lineamientos gubernamentales. Se entiende por censura 

la desaprobacion por parte de la Secretaria de Gobemacién. 

Aunado a lo anterior, otra manera de control de los medios de comunicacién especialmente 

sobre el sector privado se lleva a cabo mediante la asignacién de recursos indispensables para 

la produccién o distribucién de los medios de comunicacion. Por ejemplo, en el caso de la 

prensa escrita se puede impedir la autorizacién para importar la modemizacién de las 

instalaciones, asimismo la cantidad del papel asignado. 

Por su parte el cine y la radio pueden ser coartados por restricciones sobre el equipo y 

materiales de produccién, asi como por aprobacién del material que seria transmitido. 

Con todo lo anteriormente expuesto, los paises democraticos se enfrentan con el dilema de 

ejercer un control social sobre los medios de comunicacién social a 1a vez que mantiene una 

libertad de expresién. 

Sin embargo esa libertad de expresion debe garantizar Jos derechos individuales, los cuales 

se refieren a la propiedad privada intelectual, la reputacién personal y el] derecho a la 

intimidad ,mismos que a menudos son amenazados por Jos sistemas de comunicacién. Ante 

tal situaci6n, la Declaracién Universal de Derechos Humanos proclama que todo individuo 
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tiene derecho a ser protegido contra los ataques a su honor y su reputaci6n personal. Por to 

cual los medios de comunicacién social de ben de estar pendientes de no publicar o transmitir 

informacién que resulte ser una difamacién o calumnia. 

Por otra lado, con el objeto de regular las actividades de la comunicacién social y no caer en 

excesos, esta actividad hizo patente la necesidad de constituir una politica o reglamento de 

comunicacién. 

Para definir las politicas de comunicacién social es necesario recopilar informacién sobre los 

elementos que determinan este proceso: 

A. Marco de valores, es un conjunto de principios por lo general 

plasmados en un marco constitucional (libertad de expresién, derecho 

a la informacion, democracia, etc.). 

B. Estructura del sistema de comunicacién social (medios privados e 

instituciones gubernamentales). 

Cc. Caracteristicas de los comunicadores. 

D. Recursos. 

E. Caracteristicas de la poblacién (densidad demogréfica, dispersién 

geografica, caracteristicas lingtiisticas, etc.). 

F. Contexto coyuntural (caracteristicas politicas, econémicas y sociales). 

G. Planes institucionales y necesidades de la comunicacidn. 

Pero hasta el momento s6lo se ha hablado del proceso de la comunicacién y no de la forma 

de interpretar la misma. Para Ilevar a término lo anterior existen algunos cédigos como son 

el cédigos de selectividad, codigos de significados, codigos de relacién, cédigos criticos y 
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cédigos complementarios por medio de los cuales el cerebro interpretara las palabras del 

mensaje segiin su marco de referencia. 

De lo antes mencionado dependeran los resultados de cualquier campajia de comunicacion 

social, pues aunque en Ja planeacién del trabajo ya se hayan establecido ciertos objetivos, 

estos pueden ser variables segiin la respuesta del auditorio. 

El perceptor como interprete del mensaje no revela automaticamente una opinion publica por 

el sélo hecho de haber percibido un mensaje. 

Una vez que la informacién o el mensaje es elaborado, transmitido, recibido, decodificado, 

analizado, contestado, comentado y discutido entre dos o mas persona, es hasta entonces 

cuando se podria decir que se lleva a cabo el fendémeno de Ia opinién publica; y es que cada 

individuo experimenta reacciones distintas a las de los demas lo que provoca una controversia 

y al momento de confrontarse con las demas personas y discutir un punto es cuando se da 

éste fenémeno. 
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