
. ~ e\ s: e¡,~ .,_J 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
F.S<:l IFI A ni=: PEDA.GOGÍ.A. 

INCORPORADA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXÍCO' 

"ANALISIS PEDAGOGICO SOBRE LA NECESIDAD 
CURRICULAR DE FORMACION DEONTOLOGICA EN LA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION" 

TESIS PROFESIONAL 
Q ·u E P R E S E N T A : 

Liliana Servín Lance 
PARA OBTENER EL TITULO DE 

Licenciado en Pedagogía 
Director de tesis: 

Dra. Ana Teresa López de Llergo 

TESIS c~Dxico D.F. 
1994 

FALLA DE ORIGEll 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



"El mundo ha obtenido relevancia sin 
tener conciencia. El nuestro es un 
mundo de gigantes nucleares y de 
infantes éticos" 

General Ornar Bradley 

"La ciencia nos dio primero una Ética 
Norm?.tiva, luego una Ética Realista 
y, finalmélire-,--111r,-9-únt1po de-Eiica" 

George Faludy 

"la salud de una comunidad es un 
índice casi infalible de su moral" 

James Martineau 



GRACIAS 

A DIOS y a su madre María Santísima 

A Mis p2dres, Bernardo y Ventura, por su ejemplo y porque este logro es de ellos. 

A mi hormar.a Ventura 

A mi herman0 Bernardo 

A la Universidad del Vallg de Orizaba: a su rector el lng. Roberto López Arana y a los 
profesores y alumnos que contr¡buyeron a este trabajo. 

A mi prima VeróniGa Abaroa 

A mis abuelos, tíos y primos 

A mis compañeros, especialmente a mis amigas Yenarit, Alejandra, Claudia, Gabrlela, 
Yolanda, Mariella, Angélica, Sandra 

A mis maestros, especiamente a María Pliego, Marveya Villalobos, José Luis García, 
Carlos l<ramsky, Ana Teresa López de Llergo, Alfonso Guerrero, María Teresa 
Mendoza, Maria Tere~a Carrera~. Malena Rosillo, Alejandra Tinajero. 

A la Universidad Panamericana, especialmente a la Escuela de Pedagogía 

A mis amigos Claudia Virginia, Marita, Flosibel, Bertha Alicia, Lucia, Lucero, Dulce 
María, Juan, Claudia. 

Al personal de la Biblloleca y del Centro da Cómputo de la Univemidad Panamerl=ana 

A la 'iamilla Gutlérrez Morales 

A la RUL y a CITALA 

A todas aquellas personas que me apoyaron en la realización de este trabajo y en la 
culminación r:e mi profesión. 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

LA FORMACIÓN MORAL DE LA PERSONA HUMANA COMO PARTE 

DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

PAG 

1.1 La persona humana y su dimensión moral........................................... 8 

1.1.1 Naturaleza y definición de persona humana.................................. 9 

l. f.2 La persona: un ser en sociedad.............................. ...................... 12 

1.1.3 Persona moral................................................................................ 14 

1.1.3.1 La persona en relF1r::ión eon la Éticc........................................... 15 

1.1.3.2 Los actos humanos y su moralidad.......................................... 16 

1.2 La moralidad de la persona y su enlace con a educación..................... 17 

1.2.1 Concepto de educación.................................................................. 18 

1.2.2 La educación como p1oceso de formación humana....................... 20 

1.2.2.1 La educación v la metafísica de la persona............................... 21 

!.2.3 La Didáctica como medio de perfección......................................... 24 

1.2.3. 1 Momentos y elementos didácticos de todo proceso educativo.. 25 

1.2.4 La educación moral, impulso hacia la perfección............................... 27 

1.2.4.1 El valor como fundamento de la educación................................. 29 

1.2.4.2 La moral, parte de una educación integral................................... 30 

1.2.4.3 La controversia moral entre manipulación y educación............... 31 



PAG. 

CAPITULO 11 

LA COMUNICACIÓN COMO PROFESIÓN, UNA NECESIDAD ACTUAL 

11.1 La comunicación y la infonnación modernas en el proceso educativo. 33 

11.1.1 Comunicación y educación............................................................ 34 

11.1.1.1 Manipulación de la comunicación........................................... 36 

11.1.2 Concepto de comunicación........................................................... 38 

11.1.2.1 La comunicación pública y los medios de comunicación 

social..................................................................................... 42 

11.1.3 Concepto de información............................................................... 45 

11.1.3.1 Función pública de la información sobre la opinión................ 47 

11.1.3.2 El derecho y el deber do informar.......................................... 49 

11.2 La Licenciatura en Ciencins de la Comunicación................................. 52 

11.2.1 Descripción general de la carrera.................................................. 52 

11.2.2 Ca¡acterísticas propins de In Uccnclatur:.t..................................... !::..~ 

11.2.3 El profesional de la comunicación................................................. 58 

11.2.4 Contenidos programáticos generales de la carrera en México...... 61 

11.3 La Licenciatura en la Universidad del Valle de Orizaba....................... 62 

11.3.1 Reseña histórica de la Universidad del Valle de Orlzaba.............. 62 

11.3.2 Descripción y caraclerfsticas generales de la Licenciatura en la 

Universidad del Valle de Orizaba................. ............................................. 64 

li.3.3 Perfil dol Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad del Valle de Orizaba.................................................. 69 

11.3.3.1 Conocimientos........................................................................ 69 

11.3.3.2 Habilidades mentales (aprender a aprender)......................... 70 



PAG. 

11.3.3.3 Aptitudes y destrezas (aprender a hacer)............................... 71 

11.3.3.4 Características personales (aprender a sor).......................... 72 

CAPÍTULO 111 

LA ÉTICA PROFESIONAL EN EL GAMPO DE LA ÉTICA GENERAL 

111.1 La Ética como ciencia Filosófica.......................................................... 75 

111.1.1 Ubicación do la Ética on la Filosofía............................................. 76 

111.1.2 La Ética como ciencia................................................................... 78 

. 111.1.3 Presupuestos éticos relevantes.................................................... 80 

111.2 La Ética Profesional............................................................................. 93 

111.2.1 Profesión y vocación................................................................... 96 

111.2.2 La relación entre profesión y su dimensión ética......................... 99 

111.2.3 Presupuestos éticos profesionales.............................................. 102 

CAPÍTULO IV 

UN NUEVO HORIZONTE MORAL: LA DEONTOLOGIA DEL 

COMUNICADOR 

iV.1 Ética y Deontología del comunicador.................................................. 110 

IV.1.1 La formación moral del comunicador.......................................... 113 

IV.1.2 Ética del la información y conciencia profesional....................... 115 

iV.2 La comunicación como medio de influencia en la sociedad............... 117 



PAG. 

IV.2.1 La moralidad de la imagen informativa....................................... 120 

IV.2.2 El lenguaje y la Ética en el proceso de comuncación................. 121 

IV.2.3 La función de los medios de comunicación social...................... 123 

IV.3 Significado ético profesional de la libertad de expresión.................... 127 

IV.4 El secreto profesional del intormador.................................................. 129 

IV.4.1 Un derecho y un deber................................................................ 132 

IV.5 La veracidad en el proceso de la comunicación................................. 133 

IV.5.1 Compromiso y responsabilidad................................................... 135 

IV.5.2 La opinión en el marco Gala información varaL........................ 136 

IV.6 El respeto a la intimidad, a la vida privada.......................................... 137 

IV.7 La responsabilidad del comunicador; un compromiso con la 

sociedad............................................................................................. 140 

IV.8 Un problema real: la manipulación de la información......................... 141 

IV.9 Ética y Publicidad................................................................................ 142 

IV.9.1 Código de Ética Publicitaria........................................................ 143 

IV.10 Información: Principios éticos en los códigos.................................... 146 

IV.10.1 México: Código de Ética para los periodistas........................... 151 



CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE LA ASIGNATURA 

DE DEONTOLOGÍA DEL COMUNICADOR PARA LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE DE ORJZABA 

PAG. 

V.1 Introducción ........................................ ,................................................. 154 

V.2 Justificación.......................................................................................... 155 

V .3 Análisis del plan y programa de estudltls de la Universidad del Valle 

de Orizaba..... .. ....... .............. .......... ............................ .......................... 157 

V .4 Diagnóstico de necesidades................................................................ 160 

V.4.1 Objetivos....................................................................................... 161 

V .4.2 Diseño y elaboración del instrumento........................................... 162 

V .4.3 Cuestionario.................................................................................. 163 

V.4.4 Resultados e interpretación.......................................................... 169 

V.4.5 Análisis e interpretación general................................................... 214 

V.5 Programa de Ja asignacúra Deontología del Comunicador................... 216 

V.5.1 Justificación................................................................................... 216 

V.5.2 Descripción del programa............................................................. 218 

V .5.3 Presentación del programa........................................................... 236 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 



INTRODUCCIÓN 

Nuestro país, al igual que todas las naciones del mundo, han sufrido grandes transformaciones en 

distintos ámbitos de la sociedad, muchas de ellas consecuencia de los progresos que en materia 

tecnológica y científica se han presentado. Estos cambios han dado lugar a nuevas formas de 

vida e Ideologías humanas; modificando los distintos saberes humanos. 

Este progreso tecnológico, se ha caracterizado en cuanto a la comunicación e información 

humana, por el rápido crecimiento y modernización de los medios de comunicación social: lo que 

ha provocado, entre otras consecuencias, que estos medios desempeñen u.·m función 

preponderante e indispensable en el desarrollo de las actividades cotidianas de los distintos 

sectores de la sociedad, como lo son las empresas, el gobierno, las instituciones educativas, etc., 

y es gracias a estos mcd!os cómo estos sectores se desarrollan en el mundo de la información, 

contribuyendo al progreso de sus organizaciones y al propio desarrollo, no tan sólo nacional, sino 

Internacional; hecho que no podría haberse dado de no existir estos medios. 

Comn prodL•cto lógico de la intervención de los medios en el desarrollo de la sociedad, se produce 

una Influencia significativa de éstos para con los sujetos receptores de su información, dando 

lugar a un cambio de conducta, ri~ id€'ologfZ?., de mcvimlcn:cs hu111<:tnos, eic., como efectos que 

en ocasiones son positivos, pero en c!ra5 muchas son perjudiciales para Ja misma sociedad. 

Entonces, cuando los medios de comunicación social producen un efecto r:ocivo, se atenta 

directamente contra los mismo:.; fines que persigue la comunicación humana, pues destituyen su 

función primaria de servicio por la manipulación del :->ensamiento y actuación de los receptcros o 

como el medio de obtención de poder, para quienes oiectúan el manejo de estos medios y por lo 

mismo de la Información que en ellos se transmite. 

Parafolamenle a este desarrollo de la comunicación humana a un nivel masivo, surge en nuestro 

país y en todo el mundo una nueva profesión, que satisface los requerimientos que el mismo 

progreso do la información necesita y que la sociedad exige como sujeto receptor de esa 

comunicación. Esta profesión, de acuerdo a sus características particulares se le conoce como 



Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, carrera que ha tenido en la década pasada y 

durante la presente un auge significativo, a nive1 mundial y en nuestro país. 

Es entonces, como en el México modorno, comienza a surgir, - no só~o en fa capitéll del país, sino 

también en los distintos Estados que conforman nuestra nación ·, esta Licenciatura, como una 

alternativa para aquell&s pei sanas que desean recibir una educación superior especializada en 

esto saber humano, caracter!stii:o del ser :::.ocio.1 del hombre, esto es, la comunicación y e:I nuevo 

desarrollo que ósta ha tenido. 

Esta nueva profesión, Licenciado en Ciencias de !a Comunicación, tiene como finalid~d principal 

la de otorgar una formación académica, que capacite a sus estudiantes en las funciones propias 

que ya siendo profesionisla deba desempeñar en el ramo de In información y los medios de 

comunicación. Para la consecución de este objclivo, es necesario como principio fundamental, 

que el nlumno reciba una formación integral. que no sólo lo prepare como un buen profesional, 

sino sobre todo como una persona plena. 

Cuando se menciona en educación, que su finalidad es el perfeccionamiento integral del hombre, 

hace referencia a que se van a formar en una persona todas las dimensiones propias de su 

naturaleza que le hac2n ser hombre y sobre todo persona con una dignidad que le hace ser 

~uperior a los demás seres. Un!3: rfe las dimensiones natur.:ile.s del hombre, y que le permiten 

actuar libremente, es lo. dimensión moral, que otorga a la persone la oportunidad de desarrollarse 

con plena conciencia de sus actos. 

Relacionando este fin de la educación con la formación académica qL:e reciben aquellas personas 

que se están preparando como profesionales de la comunicación, msurge la exigencia de que 

estos estudiantes, como parte de su formación integral, reciban una formación .Etica Profesional, 

que los eduque en su dimensión moral y los prepare para actuar étican;1ente en el mundo laboral; 

especialmente ante el deterioro que en materia de comunicación sil ha dado respecto a la 

moralidad que debe sustentar el servicio que prestan los medios y los profesionales de la 

comunicación a la sociedad receptora. 



El reto que busca resolver de alguna fom a este problema ético actual, impulsa a la especificación 

del tema de este trabajo de investigación: Jna propuesta pedagógica y didáctica, como alternativa 

real para soslay;u la carencia curricula!' de formación deontológica en los ~studiantes de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. La alternativa didáctica que se propone os un 

programa para la asignatura de Deontología del Comunicador, qua cumpla con los requerimientos 

que la formación integral exige para cualquier profesional. 

Esta propuesta curricular - que es un programa interno extracurricular - está diseñada de modo 

especifico, para una Institución de Educación Superior particular, que en este trabajo de tesis es 

la Universidad del Valle do Orizaba, de la ciudad de Orizaba Veracruz; lnsli' Jción que surge con 

la finalidad de ofrecer, en esta ciudad, nuevas alternativas de educac.:ión superior privada, entre 

las que so presenta la Licenciatura en Ciencias do la Comunicación, la cu2.I no posee en la 

mencionada !'1Stitución la asignatura que se propone como propuesta curricular. Sin embargo, a 

pesar de que este trabajo se dirija directamente a esta Institución, no se descarta la posibilidad de 

adaptar esta propuesta curricular a todas y cada una de las Universidades del país que cuentan 

entre sus alternativas de estudio con esta Licenciatura, debido que a través do la investigación de 

campo se h!zo evidente la falta de esta formación deontológica en otras Universidades y no 

exclusivamemte en la Institución que nos atañe. 

Es por ello, que esta investigación tiene como objetivo general y fundamental el argumentar la 

necesidad de una formación deonlológica idónea y completa para los estudiantes de Ja 

UcenclAturn en Cil?nf'.'i:=is rle 1~ Comunic<'!c!ón, ci:i11 ~! fin2!!dad c!c cstructur.:::ir e! progr:::m::: d.: c:t:i 

asignatura para la Universidad del Valle de Orizaba, de la ciudad de Orizaba Veracruz. 

Los enfoques a través de los cuales se desarrolló el presente trabajo de investigación, y de 

acue~do a las necesidades específicas que éste presenta, fueron, on primer lugar un enfoque del 

área didáctica de la Pedagogía, come consecuencia de que el objetivo final de la tesis es la 

propuesta de un programa de la asignatura Deontología del Comunicador, y es por medio de las 

bases e instrumentos que proporciona la Didáctica como se estructuró el mencionado programa, 

además de ser el punto de partida e Idea inicial para la elaboración de esta tesis. 



Resulta evidente que otro de los enfoques bajo el cual se elaboró esta tesis, es el área Filosófica, 

al ser la Ética o Deontología Profesional una rama de este saber humano, y el fundamento teórico 

y científico de la presente investignción. Por último, se retoma el enfoque sociológico, 

característico de la comunicación, al ser ésta un fenómeno emine11temente social, y objeto de la 

profosión que se estudia en este tré:bajo. 

Fue un reto pcrs.,nal el haber rnnlizndo este trabajo, pue3 creo firmemente que un.:i de Jo5 pi!nras 

de toda la educación es la formación moral de! hombre, no sólo de un profesionista en concreto, 

sino de todos Jos hombms: además de ser en la actualit:Jd una exigencia y fundamento en Ja 

resolución de conflictos que en esta materia se presentan, especiiicamente con relación al 

proceso de comunicación r !o qu.3 este implica e influye, a través de los medios, on la formación 

de toda una sociedad. Entre lo.s motivos que me animaron a realizar esta investigación, estuvo mi 

interés y preferencia por el área f1Josófica de ia carrera: aunado a esto se presentó la opor:tunidad 

de rnalizJ.rla cm lo Universidad del Valle, do Orizaba, así que la aproveche y surgió este trabajo. 

Con el fin de realizar un trabajo lu más completo y profundo posible, se estudiaron distintas 

fuentes de consulta, relacionadas con la Educación, Ja Ético, la Deontología del Comunicador y la 

Didáctica, que proporcionaran la información y datos sufi.::ientes para fundamentar filosófica y 

!>Oclológicamente los primeros cuatro capítulos y elaborar con ba::;es diuáclicas la derivación 

prál.:lico., 4ue en este caso es un programa. Entre L..is principales autores que se retomaron en 

este trabajo deslacan en educación Gnrcfa Hoz, Noricl, Fcrnó.ndez Otero Oliveros, ele.~ con 

relación a la Ética en general están entre otros MenandGZ Aquiles, Peinador Navarro, Gutiérrez 

Sáenz Raúl y por en cuanto al tema de la Deontología o Ética del Comunicador se distinguen 

Brajnovic Luka, Herrán y Restrepo, Morales León y Vázquez Fernández entre otros. La 

Bibliografía completa "e presenta al final del trabajo dividida en básica, complementaria, 

hemerografía y documentos, sumando en total 81 volumenes consultados. 

La investigación tornó corno población del estudio de campo - para Ja elaboración del diagnóstico 

de necesidades·, a algunas Universidades principales que cuentan con la Licenclatum P.n 

Ciencias de la Comunicar.ión en e\ Distrito Federal y área Metropolitana, y por supuesto la 

Universidad del Valle de Orizaba y la Universidad Veracruzana. La muestra de esta población 

está constituida por 170 estudiantes de los distintos semestres de esta Licenciatura de la 



Uriversidad del Valle de Orizaba, y también por 7 profes0res que imparten distintas asignaturas 

en la carrera en cuestión. 

Los instrumentos auxiliares utilizados en la elaboración doi diagnóstico de necesidades, 

consistieron en dos lipon de cuestionarios, dirigidos uno para los estudiantes y el otro para los 

profesores. Los cuestionarios son mixtos, pues manejan preguntas abiertas y cerradas, qun 

arrojan inf<"rmación tanto cuantitativa como cualitativa, sobre la opinión que poseen las personas 

involucradas en esta profosiór. aceren do la formeición filosófica y deontológica de los 

comunicadores. 

La melodo/ogía ~.:ilicada dureinte el trabajo do investigación, básicamente sigue el procedimiento 

característico de una investigación documental y de una investigación de campo para la 

realizaciór1 de la derivación práctica. En general, el procedimiento utilizado fue: especificar el tema 

de tesis, concretando el titulo y lugar do aplicación. Con base en el tema, se c0menzó a localizar 

informaciór: bibliográfica o hemerográfica relacionada con la tesis, y al mismo tiempo se clasificó 

esta informar:ión. Se proceciió :;t lr.t. le-:lt.n~! del contE:nido, identificando todo aquél que fuera 

fundamento toónco de los capítulos previstos. A la VAZ que so leía el contenido se procedió a Ja 

elaboración de fichas bibliográficas y fichas de trabajo, que concentraran la información recabada. 

P0steriormonte se llevó ;¡ r;nbn f;¡ pqln wtt 1rar:.i6 .... del m~r~o teórico 'i cc.n büso Gn 61 &ti clasificaron 

y organizaron las ti~has de trabajo, de acuerdo a /os conceptos y a la5 categorías de Am'ilisis, 

para comenzar a redactar los ca;.>ílulos en forma de borrador. Paralelamente a la redacción del 

contenido se elaboró el instrumento (cuestionario) del diagnóstico de necesidades y se aplicó a la 

muestra determinada. Se terminaron de estructurar los capítulos para proseguir con la correc.-clón 

del contenido, formato, estilo y ortografía; para por úllimo, elaborar las conclusiones y la 

introd1Jcción. 

El trabajo de investigación consta de circo cap1tulos. los cuatro primeros comprenden la 

fundamentación teórica, y el último la derivación práctica presentada como una propuesta 

curricular a través de un programa. 

En el primor capítulo se distingue al proceso de educación como medio de formación Integral, 

destacando • como parte de este proceso - el perieccionamiento de la dimensión moral natural de · 



toda persona, que le otorga la nota característica de su dignidad. Se realiza un análisis de la 

eat:cación y la Ética, la persona moral; y también ~e '-~~~~d~ctica como instrumento de perfección. 

E=f segundo capítulo revisa el fenómeno de la comunic2ció11 humana, como aspecto esencial del 

desarrollo social del hombre; y sus nuewas formas de llevarse a cabo en nuestro mundo actual: a 

través de la información, Ja educación, los medios de comL1nicación social y la profesión del 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 

En el tercer capítulo, se estudian las características prir:c. 1 • .iales de 1a Ética como ciencia Filosófica 

y de" la Éticu Profesional o Deontología como exigencia de la formación del profesionista. Se 

esbozan p:-esupuestos éticos y deontológicos que dan pauta para analizar el comportamiento del 

hombre, como persona y cnmo estudiante de una profesión. 

El cuarto c(lpftu!v funciJmcnta y justifica a la Deonlologia del Comunicador como una necesidad, 

no sólo en la formación académica de los comunicadores, sino y sobre todo como el pilar de su 

desempeño profesiondl; además de buscar la consecución de una educación integral de los 

estudiantes de esta profesión. Se presentan Jos principales ámbitos y principios éticos que 

cualquier profesionista de la comunicación dP.be defender y seguir en sus funciones; como un 

profasional comprometido con la sociedad y servidor de ésta. 

Por último, el quinto capítulo, que comprende el desarrollo c)s la derivación práctica de cualquier 

tesis de Pedagogía; consiste en la elaboración del programa semestral do Ja asignatura 

Deontología del Comunicador, para lo cual se justificó por medio de un diagnóstico de 

necesidadE.J el requerimiento do este tipo de formación para el profesional de la comunica:::ión. 

Se presenta el programa como la aportación y propuesta personal de solución al problema de la 

carencia curricular de formación deontológica de este licenciado en la Universidad del Valle de 

Ori:-aba, reto educativo que pretende solventar esta deficiencia en 'a mencionada institución, pero 

que abre el horizonte de aplicarlas a todas las Universidades que cuenten con esta profesión. 



Espciío-Qú8 8SiEdíaba¡o de investigación,· na quedo como un proyer-to más, (como lo "Tianifestaba 

una de las alumnas encuestadas), sino que se lleve a cabo, no sólo en la Universidad para el cual 

fue elaborado, sino para cualquier otra Institución de E:.duetición Superior que ofrezca la 

Licenciatura: y sirva además como pauta para revalorizar la formación ética que reciben los 

educandos en cualquiera de los niveles de nuestro Sistema Educativo Nacional, como el medio 

para recuperar valores sociales, morales y de otra índole que han ido perdiéndose o reduciendo 

en la sociedad moderna. 



CAPÍTULO 1 

LA FORMACIÓN MORAL DE LA PERSONA HUMANA COMO PARTE DE UNA 

EDUCACIÓN INTEGRAL 

La educación integral, como su prupio nombre lo dice, abarca todos los aspectos y elementos 

característicos de la vida de todo flombre, pues al ser integral es totalizadora, globa/izadora, es la 

suma de distintos tipos de educación: intelectual, moral, física, religiosa, estética; siendo capaz de 

poner unidad en todos los aspectos de la vida de un hombre.1 A partir de esta Idea, surge Ja 

necesidad de no disminuir o ignorar alguno de ellos, sino de comprender todos pa1a lograr esa 

integración mencionada. 

Ante esta educación intAgral, es necesario educa¡ una rje las dimensiones más trascendentes de 

la vida de cualquier persona, es la dimensión moral, que es parte esencial del hombre, puesto 

que cfr:ic::de que la persona nace es un sujeto moral, y su actuación debe regirse bajo este 

aspecto. 

1.1 La persona humana y su dimensión moral 

Sa reitera el concepto de que "el hombre es un ser esencialmente moral, impresionado por el 

valor, lo. r.:izén y el significado de sus actos"2 . Como tal tiene una dimensión esencial que es la 

moral, es decir, el hombre actúa, y estos actos morales no son guiados por su instinto, sino por lo 

más ~levado de su ser, que es ni espíritu, y por lo tanto por sus facultades superiores, que son la 

inteligencia y la voluntad, que comprenden a su vez la libertad y fa intención en su actividad. Es 

decir, la moralidad va a indicar la bondad o la maldad de su3 actos, siempre y cuando éstos sean 

actos humanos, es decir, distintivos por su racionalidad y voluntariedad. 

Es así como Ja persona humana es radicalmente moral, porque tiene libertad al no tener su 

comportamiento naturalmente ajustado, está abocado quiéralo o no, a ajustarlo, es decir, tiene 

' ru,, i\ru!Q, GONZÁLEZ SIMANCAS, J.L, Educación libertad ~@IT!Q!"_omfso., p.71 ·72 

2 NERICI, l.G., Hacia u:ia Didáctica General Dinárnlc_fl., p. 45 



----qUi:fjustificar sus actos3 ; y sólo va a poder hacerlo con base en su moralidad, en las normas que 

ésta to muestre, de acuerdo con la ley moral y la conciencia personal, que ~~·~á~ iO-S""PiiEiíBS 
objetivo y subjetivo de la dimensión moral de todo ser humano. La persona humana es 

fundamentalmente un ser para ta acción, por tanto, tiene la libertad de pref':!rir unas acciones a 

otras, pero tiene que justilicar pe; qué prei1ere unas é!Cciones a otrns. (;orne necesita justificar sus 

acciones, tiene que plantearse desde donde realiza esa justificación; y éste es el ámbito 

estrictamente moral.4 

La persona humana, por estar dotada de inteligencia y voluntad, de iibertad como característica 

propia de esa voluntad, es un sujeto, en el sentido moral de la palabra, es decir, que os sujeto de 

deberes y derechos que están determinados por la situación r.oncreta en que se encuentra, pero 

fundados en el fin último 3\ que está ordenada. De esto se deriva el que el hambre es incapaz de 

ser el último fundamento de la obligación mora\5 sino que debe actuar ccnforme a ese último fin 

o ley que dirig9 o debe dirigir todos sus actos, diciendo r:¡ue debe dirigir, pues el hombre es libre, y 

por tanto puede d13cidir sobre aceptar esas normas morales o no. 

1.1.1 Natumleza y definición de persona humana 

So ha dicho que la persona posee una dimensión característica de su naturaleza 1 que es la moral, 

sin embargo no se hil cxp!ic:i.da ¿qu~ pe:; la persona? y ¿cuáles sor. sus notas esenciales?. Anta 

esto, surge la dificultad de definir ::i la µersona, de tal modo que abarque todos esos rasgos 

característicos propios de ella. 

Es por ello, que a continuación se presentan una serie de definiciones y conceptos acerca del 

hombre y de la persona humana, para poder, con base en ellos, llegar a una conclusión de lo que 

es ella. 

"La persona es un ser subsistente, singular, consciente, libre y dueño de sí; es este ser 

considerado en su totalidad, como un todo poseyéndose y gobernándose como tal, según la 

3 f!t., SANTILLANA., Diccionario do las Cloncins de la Educacló11., p. 495 

4 fil!., GA.RCIA HOZ, V., fil..!!L., ,{;Jj;9ncep10 de porsona., p. 179 

5 Q!r., VE.RNAUX, R., Filnsolfa del hombre., p. 232, 234 
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iniciat;va de su espontaneidad autónoma y reflexiva. Asf está constituida .. m un ser absoluto y en 

su ;JCtuar intelectual y volitivo, que es de orden intencional y la pone en relación con su medio. 

Este mismo actuar supone, como h.!entg inmediata, las facultades intencionales, que, sin ser la 

sustancia del ser, están, sin embargo como sus propiedades nec-esarias e in:::;cparnblos"6 En 

esta definición, se observan E:lementos básicos de l.J esencia de todo ser humano, como el que 

es una substancia, singular y por lo ta!1IO única, consciente de sí mí$ma y de sus actos, libre y par 

lo mismo dueña de sí. Es así como maneja los conceptos de libertad, racionalidad y voluntad, que 

son las facultades superiores dol hombre, /.:is que le hacen distinguirse de las demás criaturas. 

Menciona, de igual modo, de un actuar intelectual y volitivo, por lo tanto de un actuar libre y mora!, 

que para que se de -::orno tal es necesario que se tenga la inter.ción por parte del sujeto que 

actúa. 

Otra definición, que podríamos decir que es la más común, es la que Boecio conceptua/iza y que 

Santó Tomás de Aquino retoma, entiendo anibcis por persona, a la sustancia individual de 

naturaleza rac:onal, en cuanto sujeta a la propiedad de la dignidad? De la cual se puedon 

distinguir tres elementos esenciales de toda persone. humana: 

'1. Substar.cfi1, qu0 hac.t:: rt::fer~11cia a aquel10 que no cambia, que permanece y es soporte de lo 

que sí cambia, es decir de los accidentes. Un ser subsistente, no nocc~ili.i du otro para vivir, existe 

en sí mismo, con propia dignidad y autonomía. Es por ello un ser independiente, completo en sí, 

enlero, íntegro, al que no nada falta esencialmenteB . 

2. Racional. es decir la facultad carncterfslicarnent-:? human.J que !e hnco sor dislinlo a los demás 

seres creados, de la Tierra. 

3. Dignidad, propiedad que sólo la persona humana posee, y le proporciona la característica de 

ser superior a la materia, a las plantas y a los animales. 

6 !!ru!.Q., VÁZOUEZ FERNÁNDEZ. F., Etlca y Doon!ologfa do la Información., p. 29 

7 Q¡,, RALUY BALLUS, A., 1'lllo!., p. 02 

8 &!!,, GONZÁLEZ SIMANCAS, J.L., ~.p. 56 
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A partir de estas dos definiciones, surgen los r8sgos específicamente humanos, de acuerdo a su 

naturaleza. Asf la naturaleza del hombre se distingue por ser un ser corpóreo y por lo tanto 

material, pero también un ser espiri~ua\; por lo que se puede afirmar que la antropo\ogla correcta 

debe ser dualista9 , y esto se demue;;;tra por el sólo her.ha de experiencia, de que el hombre tiene 

un cuerpo, es decir, su parte material; pero que tambión posee algo que le es distintivo y le 

proporciona todas aquellas propiedades únicas del sm hum.:mc, y este es su csplritu, el que se 

eni;arga de realizar las funciones propias de las potencias específicamente humana~. 

Es decir, el individuo, como pe1·sor.a, es un cjemplnr de la naturaleza humana, dotado de todos 

los elementos constitutivos del hombre: cuerpo y alma, inteligencia y voluntad, unidos en una 

unidad sustancial para formar un todo único e indivisible, capaz da vivir una vida propia, completa 

y autónoma. En la indefinida categoría de la naturaleza humana, el individuo es un caso humano 

único e incomunicable. El hombre os la materia mas pertectamente organizada y el espíritu más 

estrechamenté mezclado con la materia10. 

Y es en esta dualidad humana, en donde se destaca como principio de vida, el espíritu, el alma, 

que contiene las facultades que d1stingu~n al hombre de lot demás seres, la "inteligencia y la 

voluntad ::;en, puc:-s, \A!=; facultadec; capitales del hombre; sí la inteligenc(a es la facultad superior 

que guía y determina a la voluntad, la vo\unt;irl ~~ !o facLJltad prár:tica que rea11za iu::. datos de b 

inteligencia. La una depende de la otra, la una existe por la otra; sin la obra de la voluntad el ideal 

de la inteligencia permanece Inerte y vano, sin la guía del entoildimiento, la acción de la voluntad 

es ciega y destructora de la personalidad. La inteligencia ha\\a y fija la meta de la vida humana: en 

el principio es la palabra. Pf!fo la palabra no se hace carne y persona, si la voluntad no se 

posesiona del ideal y r.o lo traduce acto por acto, en la realidnd viviente. Sólo as{ nace y se 

completa la persona humana"11 . Se puede concluir, por 12nto, que la inteligencia es aquella 

facultad que rige las funciones que tienen como su objeto la v&rdad, a través de la razón, del 

entendimiento: mientras que la voluntad es la potencia su¡::erior que tiende hacia el bien, siempre 

y cuando se actúe con libertad, con intencionalidad. 

9 ru_., GARC;A ALONSO, L, É!lcñ o Filoso!la ív'iom!., p.59·60 

10 &!!.., GNNOCCHI, C., flgs\AuractQ!J..'jQJft.Q!mj_.Q!W....!J.!!!IlfilH)·, p. 33, 128 

11 l0!2filn, p.ª" 
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En todos los actos h•_:manos intervienen estas dos facultades, para que se puedan considerar 

realmente humanos y no del hombre o instintivos. Esta unidad antropológica del hombre, da lugar 

a la dignidad do toda persona humana en cuanto tal, como un ser superior a los demás; gracias a 

estas facultades propias y únicas del hombre entre los seres creado~ del mundo. 

"Por el hecho de tener~ lo que supone el poseer, ~2mbién, entendimiento~ es el hombre persona. 

Ser persona es un rango, una categoría, que no tienen los seres irracionales. Esta prestancia o 

superioridad del sor humano sobro los que carecen de razón BS lo que se llama dignidad de la 

persona humana, que es completamente independiente de la situación en que un sujeto pueda 

hA.llnrse y de las cualidades que posea"12. Entonces, si es una característica de superioridad, 

debe respetarse como tal, y no desconocer o deteriorar por ningún motivo, no tener un mal uso de 

la ella, pues sf así sucediera, se estaria ateptando contra la propia naturaleza humana. 

Este signo de superioridad se establece como tal porque el hombre posee libertad, ya que la 

libert?d es el signo més grande de la dignidad humana: pero esta dignidad, por seí lo que es, 

pone los limites justos a la libertao: por la sencilla razón de que el hombre tiene su fin, y de que no 

vive aislado, sino en sociedad, en la que cada uno de sus miembros tiene esa misma dignidad 

humana13. 

A partir de estos elementos, podemos concluir, que la persona, que el hnmbre se caracteriza por 

ser una substancia Individual, es decir, úni~a e irrepetible, quo posee facultades especrficas y 

exclusivas del hombre, y éstas son la inteligencia y la voluntad, que a su vez abarcan la libertad, 

la intencionalidad y demás ras9os esenciales, dados por el esplrllu humano, pero que también 

tiAne una parte material, corpórea, que aebc respetar y armonizar con la espiritual, pues el 

hombre es una unidad indivisible. 

1.1.2 La persontt un ser en sociedad 

El hombre por naturaleza es un ser social, y por lo mismo vive y se desarroHa como persona 

dentro de una sociedad. No puode subsistir de modo aislado, necesita incorporase a una 

12 &!r., l..11LLÁN PUELLES, A., Po~o11a humana y !us!icia soclij}.,p. 15-16 

13 r!J:,. BRAJNOVIC, L, paonloloqfa Periodf511ca., p. 151 



sociedad y vivir en ella, relacionándose con-!os demáS hombres para perfecciC.1-arso y funcionar 

como un grupo, en el que todos necesittin do todos, y deben procurar el bien común sin distinción 

alguna. 

Hay que diferenciar In naturnlcza socinl del hombre, como una de las propiedndcs o atributos 

insubstitu1bles, es decir, ol atributo humano de vivir en relación con los demás, de convivir, de 

establecer una intcrc0municación con les demás hombres: es decir, b relación q:..ic entre ellos 

establece la propia naturaleza humana y que se expresa, ya por gestos o por actos, ya por 

símbolos o por hechos convencionales, pero que alcanza su expresión superior en el lenguaje14. 

El hombre siempre ha buscado In forma de comunicarse, de relacionarse con los demás, de 

acuerdo a su naturaleza social, y el lenguaje ha sido el principal instrumento para la cunsecución 

de este objetivo. 

A partir de estos conceptos vemos, cómo el hombre es un ser social, que además de ser un 

individuo con características propias, responde a uné", necesidad humana, que es la de insertarse 

en un grupo y funcionar como un ;:igente sedal dentro do éste, es decir, cumplir y ejercer un rol 

determinado dentro de su sociedad, como un modo natural do desarrollarse y do raalizarse como 

ser humano. 

Sin embargo r10 hay que olvidar osa Individualidad, pues aunque el hombre necesita vivir ~n 

sociedad e idontific.::.rso con olla, nl!cesita también distinguirse dentro do ella, su: un yo con una 

personalidad definida, contando con el respeto y reconocimiento de los dnmás. A su vez, se 

requiere que él reconozca y respete a los otros como individuos15 , y con esto so quiero decir, 

que hay que evitar ante todo la masificación de las personas, ya que aunque se es un ser social, 

también se C3 un ser individuo.!, único e !r,comunic.:ib!c, que debo sor respetado, para que 

funcione en su grupo de forma adecuada y asf propiciar la armonía y el desarrollo idóneo de torics 

los miembros de una sociedad. 

Hemos mencionado cuáles son los rasgos característicos del ser social del hombre, pero ¿qué es 

sociedad?, es decir, qué es este órgano en el cual la persona vive y se desarrolla como tal. Se 

14 ~. VILLALPANDO, J.M. Filosofía de la Qducaclóo., p.64-66 

15 ~.VENTURA GAPILLA, M.T., / Hombre?., p.106-107 
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puede considerar a "la sociedad como el campo do las relaciones intersubjetivas, o sea de las 

relaciones humanas de comunicación y, por lo tanto, tambión la totalidad de los individuos e11tre 

los cuales existen estas relacione~"16 . Es decir, un grupo de personas que viven en un mismo 

contexto histórico social, pero ~ue a su vez tienan esa individualidad caracterfstica de cada uno, 

que al establece,· relaciones uno con otros, se va a producir un efecto de mutua influencia y 

participación entre los miembros de dicho grupo. 

Con base en esto, hay que se11alar que la sociedad no podría ser tíll sin !os indi\~duos que la 

conforman, pero éstos necesitan de esa sociedad para vivir de acuerdo a su naturaleza humana, 

por ello "es en sociedad como el hombre puede realizarse rntegramente, pues es un ser 

necesitado de los otros hombres; para existir los necesita, tanto o:omo para desarrollarse, los 

necesita hasta para aprender a comportarse humanamente"17, es por ello que no podemos 

referirnos de la persona humana, sin mencionar su ser social. 

1.1.3 Persona moral 

Como ya se explicó, la persona tiene una dimensión moral como parte integrante de su ser 

natural, y esta dimensión no puede ser ignorada o disminuida en la actuación de cada hombre. 

"La persona moro.I compete a todo hombre, pues él al poseer como facultades superiores el 

entendimiento y la voluntad, lleva consigo la libertad, es decir, que es capaz de sentir necesidades 

morales, tanto con relación a su cuerpo como respecto a su esplritu, y que, por ello, tiene tambióti 

derecho a satisfacer esta doble clase de necesidad"18 , al realizar actos humanos que vayan de 

acuerdo a los principios morale:s que deben regir ld actividad humana. 

Para fundamentar la moralidad de la persona y por lo mismo su ser moral, es necesario, recurrir 

a la actividad del hombre, ya que ésta es una manifestaclón esencial y permanente de su 

naturaleza, y debido a esto el hombre, es por sr mismo, un sujeto moral19; puesto que toda 

16 ABBAGANO, N., Oiccionatio de Filosoría., p. 1007 

Ü VENTURA CAPILLA, M.T., QQ.&!L, p. 106 

18 MILLÁN PUELLES. A., QJ2..QL, p. 14·15 

19 !!PJ!Q.,, Qr., VÁZOUEZ FERNÁNOEZ, F.,~. p. 29 
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actividad humana, todo acle humano es moral, es decir, es bueno o es malo, pues en él 

___ _j!'_!~ªryi~ne_r_lJa_inl~ljg~_n_cla y la_yqlur:itc?d CQ_l)JQ_@Clores d2:_~_sa acción 

1.1.3.1 La persona en relación con la Etlca. 

Se ha dicho que el hombre tiene como un atributo esencial a su naturaleza la moralidad de sus 

actos, entonces sí se trata do moral, se aludo directamente a la Etica, es decir a la ciencia que va 

a estudiar, mediante un métodc, la bondad o maldad de los actos humanos en relación con el 

último fin. De aquí surge la trascendencia de explicar la relación que se presenta entm la persona 

y la Ética como ciencia, entonces surge la pregunta ¿cuándo el hombre es persona?, sólo desde 

la Ética parece tener respuesta: cuando es libre, racional, tiene fines humanos y sabe decidir por 

sí mismo20. Vemos pues, el lugar de esta ciencia en la vida de todo hC'mbre, debido a que 

gracias a ella el hombre puede convertirse en persona, mediante el ejercicio de s1Js facultades 

especfficamente humanas, y en especial de su libertad, ya que ésta le da un rasgo único al 

hombre sobre todos los demás seres creados. 

La persona humana - cualquiera que sea su grado de cuitura y de c1vi1i?acifln - posee un sentido 

ético o moral. Este sentido está es~rcchamente unido a los actos volitivos, en cuanto los califica, 

con cierta seguridad y certeza, como buenos o malos. Esta facultad nata de la persona humana 

forma y perfecciona poco a poco, a lo largo de su ejercicio práctico, lo que se denomina criterio 

moral21 , que se refuerza con los fundamentos outi la E.tica como ciencia le proporciona al 

conocimiento del horrlbre, acerca de la moralid.::id, sus actos y la voluntad como facultad que 

regula en coordinación con la inteligencia Ja acción humana, caracterizada por ser un,::i acción 

libre, con poder de d8cisión. 

•La persona, por su libertad, en virtud de la cual tiene el dominio de su propia acción y es dueña 

de su destino, emerga sobre la naturaleza, reino de la necesidad: sólo la criatura racional tiene 

dominio de sus actos, moviéndose libremente a obrar, les demás naturalezas por lo que se refiere 

a sus obras propias más son actuadas que actúan. La persona por ser espiritual, es !'esponsable 

20 1'2k!Qm, p. 25 

21 &!!,. BRAJNOVIC, L .. llP~. p. 43 
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y se inscribe inmediatamente en un c-:den ontolO.:;¡ico-moral en ol que es siempra:eua misrna .. 22; 

es fundamental tener claro este concepto, es decir, quli no por el hecho de seguir los principios 

éticos, la per3ona va a dejar de ser libre, sino al contrario, por su libertad el hombre tiene el poder 

do decisión de seguirlos o no, pero a costa de ir en contra de su propia naturaleza, que como ya 

se dijo es eminentemente moral. 

Entonces, por lo mismo, el hombre está sujeto a dos estructuras morales, que le van a indicar 

cómo debe actuar y hacia dónde debe dirigir sus actos humanos; estas estructuras son 

básicamente la ley moral y la conciencia, la primera es eminentemente objetiva y la segunda es 

subjetiva, pues depende de cada sujeto en particular. ~s necesario destacar en este aspecto, que 

la candencia de la que se trata, no es la conciencia psicológica, es decir no es únicamente el 

estar en la presencia y en el contr ..:il dol alma, sobre los propios es lados y Jos propios actos; sino 

que es el juicio sobre su disconformidad o conformidad con un ideal propuesto an!es de actuar, es 

decir, se analiza el bien o el mal que va a traer consigo determinado acto en relación con la 

misma persona que lo realice23 . 

Por último, hay que mencionar que "es en la dignidad do la naturaleza humana donde so 

&ncuontra el fundamer.t.J antropológico do la Ética o Filosoffa Moral, pues de ella deriva la debida 

coílducta que el hombre debe observar para actuar en conlo1miéad con la ley natura1·24 , 

reiterando la trascendenci;i del respeto a esa dignidr:id C1UA Afor.fR ;:¡ torln hnmhm, pnr el sólo 

hecho. de serlo. 

1.1.3.2 Los actos humanos y su moralidad 

Para entender lo que son los actos humanos, hay que delinir, en primera instancia, qué son los 

actos del hombre y su diferencia con los actos humanos, que son los que van a estar dirigidos por 

la Ética. 

22 KAAMSKY STEINPREIS, C., Antropologln Filosófica Tomista., p. 489 

23 Qr., GNOCCHI, Car1o., ~.p. 197·198 

24 VENTURA CAPILLA, M.T., Qlll]L, p. 106 
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Es un hecho innegable, que existe un conjunto de conductas y realizaciones humanas que están 

afectadas por el carácter ;-noral; son moralmente buenas o moralmente malél:s, entonces se está 

tratando da los ~~to~. ~ur:!lanos, ~."i. decir1 •.. rf0 riq!JS!!os quo son originados un la parte más"' 

típicamente humana del hombre, esto IJS, en sus féJcultades específicas. como son la intelige.,cia 

y la voluntad que conlleva la libertad, es decir son ejccutado:J coilsciente y libremente; mientras 

que los actos del hombre carer.en de conciem.:ia y/o de libertad, y por lo mismo son más sujetos a 

la parte instintiva, sensitiva del ser humano.25 

Hay que señalar, que en la pcrs,:ma, Jo c:;ue radical y más íntimamente Ja consH!uye es su propio 

acto de ser (actualidad de toda forma o nnturnlezn). No lo scr¿i ni Ja !ota!id.Jd, ni lcJ. racionalidad, ni 

la incomunicabilidad; puesto que todas estas propiedades son reales en la parsona en cunnto quP. 

está realizada desde su centro por su propio acto de ser, que es raíz de todas sus 

perfecclones26 ; esto quiore decir, que hasta que la persona r.o es, no se actualiza, ne lleva a 

cabo actos, todas sus demás propiedades tampoco van a alcanzar su perfección, sólo cuando el 

hombre actúa se realiza, par ello la rolewmcia de que esos actos sean moralrnente buenos y 

cumpian con los principios éticos básicos; y de acuerdo con este cumplimiento se podrá hacer 

rofeie11cia a la responsabilidé'ld pcrsom1I do c.:id.:t individuo. 

1.2 La moralidad de la persona y su enlace con la educación 

Como ya se ha estudiado, es evidentP. la trascendencia de la dimensión moral de cada persona 

en cuanto a su realización como tal. Entonces, sí se fundamenta la educación de Ja totalidad de la 

per:;ana, se tiene; que i11duir en ella la educación moral. pu~sto que como ya so dijo, esta 

dimensión es un atributo inmutable en el hombre, y por lo mismo no puede ser apartado de esa 

totalidad humana. 

Asi el h;:¡mbre y su aspecto moral deben ter educados, sí realmente lo que se desea es una 

formación integral de toda la persona. Además la dimensión moral es fuenle de perfección, ya 

que conduce a la plena realización del hombre, al tender hacia el bien y por lo mismo a la 

µerfectibllidad humana. 

25 f!!:, GUTJÉAEZ SÁENZ, A., ~...n.J!.la Élica., p. 53·54 

26 ru,_, KRAMSKY STEINPAEIS, C., 2ll..91... p. 490 
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Una educación quA se encuentre sepruada de la moral, no se puede llamar propiamente 

educación, pues se estarla reduciendo la naturale1a del hombre y de la educabilidad, que tiene 

como uno de sus pilares la formación de valores, la tendencia hacia el bien y por lo tanto hacia la 

perlección de todos y cada uno de los hombres. Aunado a ello, que el valor, característico dn la 

dimensión moral de toda persona, es fundamento y punto de partida para una formación 

r.ompleta. 

Es pcr ello, que al conceptuar a la educación, no se puede desligar a ésta de su carácter 

esencía\montG moral y como consecuencia ético. 

1.2.1 Concepto de educación 

De !A. misma forma que es difícil poúer dofinir a la persona humana, es complicado encontrar una 

definición que abarque lodos !os aspectos relacionados con la educación del hombre y su 

perfección, a pesar de las ya muchas descripciones que sobre esto han realizado a lo largo del 

tiempo distintos personajes relacionados con el ámbito educativo y la Pedagogía. 

Sin embargo es necesario adquirir un concepto de educación, lo más completo poslble, para 

:::;u:tcntnr el prccc:o de pcrfccc!ón i' p:Jr b t:mta cdLlC:!!i'.'a de! hambre. A cont~num::ión s~ 

exponen distintas definiciones, de algunos autores, acerca de lo que ellos consideran que es la 

educación, partiendo dA Allas con el fin de elaborar un concepto personal. 

11El análisis elimológico pone de manifieste, que educación proviene, fonética y morfclóglcamente, 

de educare (conducir, guiar, orientar,}; pero semánticamente recoge, desde el inicio también, la 

versión de oducere (hacer sa!ir, extraer, dar a luz)~ 27. Podernos, desde este punto do vista, 

considerar a la educación como la ciencia que va a conducir a que cada persona pueda 

actualizar, hacer salir lo que potencialmente está en el hombre, y al convertir todo aquello en acto, 

por lo tanto lo está perfeccionando. 

27 SANTILLANA., ;¡p_._o!L, p. 475 
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Para Vfctor GarciG Hoz, "la educación es el porfeccionamiento intencional de las facultades 

específicamente tiumanas"28 . Es un perfeccionamiento, y por lo tanto implica un bien y 

actualización d.J las potencias superiores del hombro. Es intencional, con esto quiere decir, qua 

tanto el sujeto que va a educar como el que va a ser educado deben tener la intención, la 

voluntad o el querer perfeccionarse, pues sí no tiene este elemento básico, ya no sorá educación 

sino simp:ernente instrucción. De las facultades específicamente humanas, esto es, de la 

Inteligencia y la voluntad, pues en estas potencias la educación tieno su fundamento, gracias a 

ellas el hombre tiene como caracteristica única y personal la educabilidñd, es decir, que sólo r.I 

hombre es educ<1ble. 

Por otro lado, para Oliveros F. Otero, "la educación es una modificació11 personal on la dirección 

de la mejora, del desenvolvimienlo de las posibilidades del ser humano o do un acercamiento dol 

hombre a lo que constituye su propia finalidad"29 . Comparando esta definición con la t.nterior, se 

observa como tiene elementos semejanle'3, i.:iucs menciona una mejora que es sinónimo de 

perfeccionamtento; de las posibilidades del :.::er humano. ele sus facultadt~~ especificas: y con una 

finalidad que conlleva una intenci0n de ruerer alr.anzar o lograr algo. 

Pero no podemos mencionar simplemente 3 la educación, sin hacer referencia a su rasgo 

totalizador, integrador, ya que sí lo que se busca es la perfección del hombre en todos sus 

aspei::tos se debe de decir que la educación en cuanto tal debe ser integral, lo que implica dar a 

cada hombre toda la cultum tnrf;:i I~ p':>rlt>r::--:i6n, !:'n !::?.: prcpmcionc.'.l quei /0 &tici µu:::;iUle asimilar en 

todos Jos aspectos que como ser humano en proceso de ser persona debe desarrollm30 . 

Es asf como esta educación integral, debe abarcar la dimensión individual y la dimensión social 

de todos y cada uno de sus educandos, pues sí so abarca sólo una de ellas, se estaría 

reduciendo Ja naturaleza humana y por lo tanto su formación integral. A este respecto, Luiz Alve~ 

Mattos, presenta una categorización de la educación en dos aspectos: 

28 .1!121&. !ilk!filn., p. 476 

29 FEANÁNDEZ OTERO, O., fu!!!_@~ manipufnclóíl., p. 28 

30 Qr., VILLALPANDO, J.M., ~.p. 146 
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1. Como proceso social, la educación i:onsiste &n la transmisión constante de los valores del 

__ patrimonio. c1 1!tural do -13 generación··~dul~a a-ie1-nueva-generéiCf6n, con el fin de asegurar la 

continuidad de la cultura y de la organización social, así como la revisión constante de estos 

valores. 

2. Como proceso individua/, la educación consiste en la asimilación progresiva, por cada 

individuo, do los valores, conocimientos, crooncias, ideales y técnicas existentes en el patrimonio 

.:ultural de la humanidad, así como el campo do los métodos qua llevan a crear valorc.s culturales 

y sociales nuevos.31 

Entonces, se puedo considerar a la educación, como un proceso que lleva rt la persona a su 

perfección y superación personal, abarcando todos los rasgos esenciales de su naturaleza 

humana, para poder ser integradora, y para qwJ la persona actúo en sociedad y s~ desarrollo 

individual y socialmente. Siempre la educación va a volar por el desenvolvimiento hacia la mejora 

de todas las potencias humanas. 

1.2.2 La educación coma proceso de formación humana 

El núcleu o centro de la formación humana es la educación, ya que gracias a olla, el ser humano 

crece y so desarrolla como persona, es decir, como el mismo adjetivo lo dice, se forma, toma una 

forrnR f'li::it'?rminnd:!, puc::; tod.:.~ ciquljilo.s accidentes que caracterizan a su substancia se 

modifican hacia una mejora integral. 

Es esla formación la que va 3 prover al individuo de los valores y bienes necesarios para que se 

desarrolle plenamente como individuo y como miembro de una comunidad; es por esto que la 

oducación es un proceso general que envuelve ;i lri socied:!d y ni hombrn. Es la preocupación de 

todas las colec!ividades desde que la oupervivoncia de la vida social, su continuidad, estabilidad y 

progreso dependen fundamentalmente de ella. Una sociedad sobrevive, tiene continuidad y 

nrogresa si su~ valores culturales fueron transmitidos a las nuavas generaciones confiriendo 

31 DE MATTOS, LA., ~ondio do Qidñcllca GenoJpJ., p.20-21 
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---ciert.a identidad entre pasaaa y presente32 ; formando así a tttdas las p&rsonas que vivieron--cn -

esta comunidad. 

En este proceso de formación, la persona va a crpcer, es decir, va a dar de sí ai máximo, como 

una unidad interior que se exterioriza, crece en unidad y coherencia, en integridad. So crece en 

riqueza interior, en intimidad personal, en sociabilidad o capacidad de apertura, en el recto uso de 

Ja libertad; en resumen, se crece en autodeterminación, en compromiso y en libertad33 . 

1.2.2.1 La educación y la metafísica de la persona 

La activid2d educativa, por ordenarse n la pertección integral de la persona humana, o lo que es 

lo mismo, a que ésta obtenga la plenltud y el acabamiento por medio de la actualización de sus 

virtualidades naturales, necesita de un conocimiento profundo de la persona. Esto lo proporciona 

la metafísica de la persona: que va a explicar cómo es y cómo debG ser la persona. en el sentido 

de cómo puede comportarse de acuerdo con lo que es, y, por ellu, de un modo más individual, 

siendo más completamente un <<YO>>, ayuda a su educación, es dec:r, al desarrollo de m 

persona en orden a su perfección.34 Es necesario conocer la metafísica de la persona, 

destacando en el aspecto educativo, la categoría que le permite estar dispuesto a esto proceso de 

desarrollo. 

"La persona por el sólo hecho de serlo, posee ura capacidad innata para educarse, a la que se le 

conoce como educabllidad, la cual va a determinar el grado de perfección que cada individuo 

puede alcanzar; ya quA la acción educativa va a favorecer que el hombre se eleve de una 

categoría do mero individuo, a la de persona; asf: en la medida en que se cultive cor.10 persona. 

adqulere mayor o menor dignidad humana"35 ; y por lo mismo, su condición de hombre se va a 

ver modificada hacia la perfección, en un nivel meramente accidontal, nunca substancial, pues la 

persona en sí misma siempre va a ser igual. 

32 NERICI, l.G., QQ&]L, p. 47 

33 .cir,, GONZÁLEZ SIMANCAS, J.L, ~Q~ompromlso, p. 31-32 

~4 Qfr., GAACfA HOZ, V., Q!...a!., ~~P..lfilm..J., p. 68 

35 VILLALPANOO, J.M., S!12.&!L, p. 155 



Hay que tener muy cl:lro que IJ educación, es una realidad que acaece sólo" en el hombro·,-es·-umr---

realidad constitutivamente humana; el hecho de que el hombre sea educable presupone en el 

hombre la existencia de una categoría típicamente humana, la cducabilidad, que no pertenece a 

ninguna de sus potencias, ni siquiera a las potencias espirituales, sino a lo más radical y unitario 

que tiene el hombre: el núcleo espiritual de su persona36 , por lo mismo es una categoría quo 

pertenece a su ser ontológico y metafísico, propio y único del ser humano. 

"Se ha dicho que la educadón va a modifü:ar al hombre, es algv que incide, que entra en él, pe10 

ál es anterior a la educación, el hombre subsiste tenga o no educación, mientras que la educación 

necesita del hombre para tener alguna realidad; asr la educación en cuanto perfeccionamiento, 

implica una modificación del hombre, pero no un camb¡o r.:ubstancial, sino accidental, categoría 

que adquiere la educ'ldór1 en gcneral"37 . Es verdad que el hombre no necesita de la educación 

para poder vivir, pero sí para porfeccionarse y alcanzar un grado de dignidad mayor, para 

convertirse en persona, ser superior; pues el hombre es finito, limitado, imperfecto, por lo que sólo 

puede formarse y madurar por medio del proceso educativo. 

Hay que recordar que el hombie va a perfo::clc:iar sus fñcultades específicamente humanus que 

son las aptitudes, d:sµosiciones, funciones y capacidades, es así que: se puede hal:Jlar de una 

educaclón especializada para cada una de ellas, causa de que exista una educación Intelectual 

que hace rnfcrt:r.cia a la intc.liganciu, Uíi;::;. cduwclvn mm.::;.I que ~e refiere de modo !nmcdbto .:i. !.:i 

voluntad, etc.38 Sin embargo a pesar de que si existA esta división de la educación, en Ja 

realidad do la persona humana no se puede separar de forma radical, ya que ella es una totalidari 

y como tal una facultad humana influye en la otra y así unas con otras: la educación tiene por 

tanto, un sentido personal y un sentido unitario, pu~s no se educa a la naturaleza humana, sino a 

caC:la persona humana, es decir, cada realidad subsistente en esa naturaleza: y por otra parte, nú 

se educa algún aspecto del hombre: se educa todo el hombre39 . 

36 ru,, SAN CRISTOBAL SEBASTIÁN, A., Filosolfa de la oducacl6n ? 28 

37 GARCIA HOZ, V., Cuust!ones de Filosolfa Individua! y socl'll de la educación., p. 13-14 

38 ru.. -· p. 20·22 
39 gr., FERNÁhiDEZ OTERO, O., QQ&!L, p. 32 
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Al analizar a la educación desde un punto de Vi!'JIFI metafísico, de acuerdo a la naturaleza propia 

ciol hombro, se encuentra que las causas de la educación t:;n cuanto t..:i.1 san, -como las -

conceptualiza García Ho'.!40 : 

1. De algún modo el hombre es la causa mate~ial de la educación, ya que ésta se verifü;a en 

aquél, en tanto que él es, por así decirlo, el sujeto que sustenta a e.ste accidente que se llama 

educación. Esto quiere der:ir, que la causa de la educación está en la posibilidad de perfección 

que el hombre tiene: es decir, la capacidad que el hombre tiene pi::ra é!dqulrir la pm1ección. 

Pero la perfectibilidad humana no radica en la esencia del hombre, porque entonces la educación 

implicada una modificación esencial, sino que radica en los principios inmediatos de actividad que 

el hombre tiene: esto es, en las facultades específicamente humanar., que serán la causa material 

inmediata de la educación, mientras quo la persona humana es la causa material mediata. 

2. El perfeccionamiento adquirido por el hombre es la causa forma! de la educación, pero, para 

que .esas pertecciones adquiridas so computen como educación, han de ser adquiridas 

voluntariamentP., 'f propiamente ésta será la causa formal, pues, el hecho de que hayan sido 

estas perfer.ciones adquiridas por influjo de una voluntad e;; lo que iorm:=ilmente constituye a 

estas perfecciones en educación o hechos ed~cativo~. 

3. La voluntad, previo el ejercicio del entendimiento, que es capaz de conocer el lin de lab 

facultades, puede orientar libremente toda actividad de las facultades educables hacia el logro de 

su perfección, con base en esto, se puede afirmar que la voluntad es la causa eficiente de la 

educación, que en relación con el entendimiento realizan el acto educativo. 

4. Cuando se dice que la educac\ón es perteccionam\ento voluntario, se afirma imp\fcitnmente que 

es una operación racional, ya que todo acto es voluntario en cuanto Iluminado p~r la razón. Por 

esta cualidad de racional, toda operación, y, por consiguiente, la educación, postula el 

conocimiento de Uil fin. Es decir, obramos racionaimente cuando conocemos el fin por el cual 

obramos. La educación ~splra a la perfecc!ón de las facultades; por consiguiente, la perfección de 

40 s!!.,., GARCIA HOZ, V., Cuos!iones de Filosol!a indiYJdual y social da l~.QQQ., p. 17·23, 30-48 
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la intAllgencia y I~ perfección de la voluntad son finos (cau5R final) de la educación en CU di 1lu las 

conocemos como perfecciones. 

"La metafisica de la persona prueba, por consiguiente, que el fundamento dP la educación, o 

ayuda a la maduración do los atributos esenciales de cada persona humana, es la persona. 

Además, la misma metafísica demuestra que, en la fundamentació11 radical y última del proceso 

educativo, debe colocarse el ser, que es el constitutivo formal de la persona"41 ; ya qua la causa 

a partir de la que se origina el proceso de formación es la persona misma. 

1.2.3 La Didáctica como medio de perfección 

La educación, para su plena realización, se vale de distintos medios para alcanzar f.11 mejor 

desarrollo del proceso educativo, y el pilar de estos medios es la Didáctica, ya que ésta es la 

disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica 

de la enseñan:;"fi, esto os, la tl!cnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su 

aprendizaje; valiéndose de un conjunto sistemático de principios, normas, recursos y 

proc~dimientos ospecificos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con 

seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista 

sus objetivos42 ; todo esto en vras de alcanzar la plenficación del educando. 

:...a Didáctica es la orientación segura del aprendizaje, la que nos dice cómo debemos proceder a 

fin de hacer la enseflanza más provechosa para el educando, cómo debemos proceder para que 

éste quiera educarse; debe conducir a la realización plena, a través de una orientación ajustada a 

la manera y a la capacidad de aprender de cada uno, acompañada de comprensión, de seguridad 

y de estímulo43 ; de esto se deriva el que sea un medio do pcrfccc!ón, yn que va a provee·r de !os 

recursos materiales y técnicos, en ocasiones humanos, que van a facilitar el proceso de desarrollo 

de las personas sujetas a la educación como sistema organizado. 

41 GAAC[A HOZ, V., !ll.!!1, ~ncepto de porsona., p. 91 

42 Qr., DE MATTOS, L.A .• QQ&fl.., p.24·25 

43 s;!r.. NERICI, l.G., QQ&!t,, p. 59 
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La Didáctica, como parte dal proceso educativo, se va a ve:.er de la actividad instructiva formativa, 

que busca la adquisición del saber, aumentar la perfección del entendimiento del discante, 

~-----produc1er1do-así o\ logro do un objetivo establecido4A; procurando con ella quo ~el disce~te tenga 

referencia a \os modos de aprender, relaciones qur. establece, operaciones ::fa integración 

y reo\aboración de lo aprendido, ele., lo que le permite ir t.:Onfigurafldo unn ~ctructura cognitlw~ 

funcional y operativamente más eficaz"45, que será la pauta para que el alumno sepa discernir y 

razonar sobre lo que piensa y lo que hace, teniendo con ello influencia no sólo en la facultad 

Intelectual, sino también en la voluntad. 

1.2.3.1 Momentos y elementos didácticos de todo p~oci:?so educativo 

Le. educación sistematizada, formal, se va a 1 e alizar a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 

para_ el cual, la Didáctica ha establecido una serie de momentos y elementos t.'lliles como medios 

para que el proceso se lleve a cabo eficaz y eficientemente, con un orden, que facilite dicho 

proceso. 

Momentos didáC"Ycos 

En general son cuatro momentos didácticos básicos, ciue el educador debe tomar en cuenta al 

cumpllr con un proceso educativo, el diagnéstico de necesidades, la planeación, la realización o 

ejecución y por último la evaluación; que establecen cada uno de ellos, los lineaimmtos y normas 

básicas pF!rn lograr el máximo rendimiento y logro del proceso educativo. 

El diagnóstico de necesidades, va a procurar ofrecer una detección de lns principales carencias o 

requerimientos, que sobre algún aspecto educativo se presente en una situación educativa 

espec[fica, es decir, en un lugar y tiempo determinados. Este momento es primordial para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pues, a partir de él se derivan las caracteristicas y rasgos 

ospociales que deberán incluir los demás momentos, en la satisfo.cclón de c~a necesidad, dentro 

de dicha situación educativa. 

44 l!lli!m, p. 1 OG 

45 $ANTILLANA.,~. p. 807 
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La planear.:ión, va a consistir, dentro de ur: c!ctema escolar en "la previsión inteligente y bien 

- .. c.1fculacta·-de- todas-1as--etapas -dol trabajo escolar-y de programación racicinal de torlUs 1as----~~ 

actividades, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y eflciento"46 . Es en esto 

momento, en donde se tienon que elaborar y estructurar todos !os planos y programas 

educativos, de todo un nivel escolar o da cada asignatura según sea el caso. 

El tercer elemento es la r..ealiLación, que va a comprender la aplicación de todo lo anteriormrmte 

planeado, en esa situación ectucatlva específica. Esta actualización de lo planeado Implica una 

labor educ&.tiva tanto del docente como del cJlscente, ya que ambos integran lo que es el sujeto 

del proceso educativo. 

Por l1ltimo es la Q.Valuación, que se llov..1. a cabo, una vez que ya se realizó lo planeado, por medio 

da la verificación y valoroción da cómo se ojocutó el proceso, controlando aquello que no se haya 

cumplido, para realizar posibles mejoras a dicho proceso educativo. 

E/amentos didácticos 

Los momentos didácticos, deben considerar en su dosnrrollo a tooos los elementos didácticos del 

proceso educat'vo. Est.os elementos están formados por los sujetos de In educación. por lo que se 

quiere lograr con dicho proceso, lo que se va a proporcionar como materia de educación, la 

molWoluyÍd que ::.t:1 Vd d uliliLc:H µdrd fdGilíldl t:!l dJJltliUJi.::djti, Ju~ lllttt.iiu~ JJéHi::I iuyuuio, así corno el 

lugar y el tiempo de rer=tlización del proceso. 

Los actores del PE~. comprenden los sujetos del proceso educativo, es decir, el educador y el 

educando, que son la causa material do este proceso. 

Una vez que ya se tiene bien claro quien es nuestro educando y quién el educador, es necesario 

establecer lo que se desea alcanzar, es docir, especificar los objetivos, metas o propósitos que se 

desean obt3r:o:- a lo largv da: proceso. 

46 DE MAlTOS, L.A .. QM!!,, p. 100 
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Contando ya con los objetivos bien claros, so estructuran los contenidos, la información, los datos 

que se van a proporcionar al educando, y que éste va a asimilar e incorporar _a .~-~P!!:'._r:i9Jzaiª· _ 

Pero para proporcionar estos contenidos, es necesario saber la forma en que lo voy a lograr, para 

ello se recurre a una !]1etodologfa, es decir a todos los métodos, técnicas y procedimientos 

empleados en el procGso, como medios e instrumentos facilitadores del aprendizaje. 

Esta metodología va a utilizar un conjunto de recursos didácticos, para eficientar su función 

facilitadora, además de propiciar en el alumno la retención y fijación dG su aprendizaje, ya que se 

vale de medios materiales, tangibles, que son pauta para la abstracción y comprensión mayor de 

Jos contenidos. 

Por último, es necesario especificar el l.!!gfil y el tiempo que esta proceso va a aprovechar en su 

reallzaclón, es decir, el espacio tfsico y ~I horario en el que !2"0 va a llevar a cabo el proceso 

educativo como tal. 

1.2.4 La educación moral, Impulso hacia la perfección 

SI :a moral es una dimensión de Ja persona, irreductible a cunlquier otra dimensión, parece 

inferirse que una educación que se preocupe por la formación y desarrol!o de la integridad 

personal, de la totalidad de la persona, no puede prescindir de una de sus dimenslam.H:>: si a eso 

aña~i!'TIOS que I:? dlmcn:ión mora! &s lü m2is genuino, lo que mas caracteriza el ser personal; no 

puede entenderse quo la educación pueda descuidar un ámbito humano tan importante;47 como 

factor pleniticador de la vida humana. 

'El hombro, mediante su actividad, debe perfeccionarse a sf mismo, ayudar a los demás a 

perfeccionarse y perfeccionar 1 unlverso•4a , entonces, sr por medio de la oduco.ción so busca Ja 

perfección, será por medio de la moral que rige la actividad humana, como obtendrá un Incentivo, 

una fuerza hacia esa plenificación. 

41 ru.: GARCÍA HOZ, V.,ru!.. El concepto de oerum_!}., p. 186 

48 GARCIA ALONSO, L, .QQ, .... ~}1, p. 61 
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La educación moral, os ante todo, capacitación para el ejercicio de la libertad; este ejercicio, estfl 

actuación; equivale justamente a la materia tan específica de la acción formativa, y la manera en 

r:ómo puede operar la educación es a partir de la actuación misma, encauzándola hacia el bien, 

impidiendo la acción mala, formando In conciencia del deber hada lo positivo, robusteciendo el 

sentido de responsabilidad. La vida toda ciel hombre, por tanto, tiene una dimensión moral; y 

ennoblecerla sin término, es el afán de la educación. En el contenido de toda la educación, como 

en la finalidad de esa educación, está el sentido moral; toda educación roconoce su esenciR 

suprema, que es la integración del sor humano; pero tal integración no puede llevarse a cabo, al 

margen de Ja naturaleza esencial del hombre, que es la moralidad49 : es por ello que en este 

proceso de perfección, de realización humana, el hombre no puede ignorar o disminuir el valor de 

la educación moral, tiene un compromiso y una responsabilidad de educarse moral!T'.ente. 

La perfección que alcance por medio de la formación moral, toma tres direcciones básicas, que 

en toda educación moral se deben atribuir50 : 

1. Clarificación valorar, es decir, que la clarificación de los valores capacha a los individuos a 

decidir qué es lo quo ellos estiman en la vida. 

2. Educación de las virtudes morales, es una preparación para realizar acciones virtuosas. Para 

conseguir Ja virtud se necesita una constitución normal de la persona, un recto aprendizaje y el 

ejercicio o la aclivldad continuada; fortaleciendo cor !lllo la capacidad que la persona tiene de 

obrar rectamente con libertad, por su adhesión voluntaria a los valores fundados en la tendencia 

al bien y al cumplimiento de los deberes que ellos nos exigen. 

3 El desarrollo del conocim;ento moral, en el que se busca potenciar el desarrollo del juicio moral. 

Entonces, podemos considerar que la finalidad de la educación moral dobe ser obtener la 

madurez de una conciencia moral abierta a la llamada del deber general y el deber individual, con 

la fuerza suficiente sobre la voluntad para conducirla a hacer el bien. También tiene por finalidad 

la formación del carácter moral, del sentido do responsabilidad y de la disposición a la acción, a 

49 !<Jr., VILLALPANDO, J.M., m9)., p. 416, 422, 425 

50 &!L. GARCÍA H07., V., filJ!]., El concepto de persona., p. 187-191 



través 'cíe una voluntad desarrollada y regida por normas morales, que conduzcan el juicio claro 

de la persona en la realización de sus actos51 . 

1.2.4.1 El valor como tu11damento de la educación 

Para comprender por qué el valor implica un fundamento de 1a educación humana, es necesario, 

mencionar qua valor es todo lo que responde a las necesidades y tendencias del hombre; aquello 

que cumple con los requerimientos básicos del hombre en su desarrollo; es así como Jos rasgos 

axiológicos son determinantes de la educaclón.52 Es decir el valor es el ser en cuanto lo 

senti~os y apetecemo:; desde el punto de vista de su perfección, cuando un ente muove nuestras 

tendencias y nuestra voluntad: hacia esa perfección que nC'S va a ser mejores en cuanto hombres 

y en la medida que nos estemos educando, pues el valor no so alcanza hasta su rea/izaclón e11 el 

acto53. 

•La educación debe potenciar la fuerza de la voluntad en la prosecución da su debsr, y en esto 

consisto la virtud, si se debe hacer algo es porque e.se algo es valioso y, en cuanto el valor dice 

r~lación al sujeto, podemos decir que la virtud es la apropiación de lo valioso"54 ; la educación 

moral tiene como fundamento o punto de partida el valor, pue~ aquello que es bueno y por lo 

tanto tiene valor, es lo que el hombre busca cuando actúa conforme a los principios morales. 

Además que la educación en sí misma ya es un valor, pues proporciona un bien, una perfección. 

•El ser de las personas se acrecienta o perfecciona con la bondad moral, qua resulta de Ja 

r9alización de los valores, en conformidad con su jerarquía y deber ser"55 , por lo mi5:mo Ja 

educación moral debe partir de ellos para alcanzar ese deoarrollo deseado, ya que la formación 

de la personalidad viene dada por el llamamiento a lo que debe ser. la total plenitud, el contenido 

específic2mente valioso y la realización de los valores en Ja acción56 ; aspectos que sólo por 

medio de la educación moral pueden ser desarrollados en su tota!id.9.d. 

5~ &fL, HENZ, H., IIBt;:ido de Pedaqoo~ .• p. 89, 94 

52 &Jr., !Q!Qmn, p. 156 

53 mr.. HENZ, H.,.2f1..&l!., p. 67, 71 

54 SANTILLANA, QR&!L, p. 495 

55 DEAISI, O., .MM.2.chelor; Élica material de los valores., p. 141 

56 ~. HENZ. H., QIL...Q1,, p. 77 
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1.2.4.2 La moral, parte de una educación ln:ogral 

El ser moral del hombre, con tener su arrai90 en la propia naturaleza de éste, es motivo, como 

todas las manifestaciones de su persona, de un desarrollo, do una maduración, que lo lleve, de 

ser un mero elemento social, a la constitución de una personalidad plena. La educación moral, por 

tanto, ha de reconocerse, igual quP las demás formas educativas, como la guía de un proceso 

inlegrativo cuyas metas confluyen en el afán unitario de formar la persona del que se educa. En la 

vida moral y a partir do ella, es dando y cómo se realiza la educación moral. Ésta tiene una meta 

generalizadora, es doclr, que abarca todos los asp_ectos de la persona en formación. Pero esa 

finalidad, con ser generulizadora de la formación humana, no desatiende la calidad :je dicha 

integración personal; se da por supueslC', que la vida mornl está presente en todos los ca 11pos de 

la actividad humana, porque en todos ellos existe un ambiente social que les sirve de esc13nario, y 

en todos ellos también se busca un sentido de valoración y progresos humanos.57 

La educación es tanto una perfección adquirida por el educando, como la aclividé.d con qu.3 di:ha 

perfección se adquiere. Más P.sa perfección, para ser real, tiene que afectar al sujeto en toclns las 

facultades educables, una de las cuales es la voluntad, sede de la educación moral. No poqrá por 

tanto considerarse integralmente educada a una persona, sí le ft.~lta una adecuada forrr:pción 

moral, que la incline actual o habitualmente al bien moral. Si se diera en la realidad una educítción 

inlel~ctual que no se inscribiera en un orden moral de esa misma persona, no sería auténtica 

educación, ni siquiera intelectu~I; ya que, como se ha dicho, la persona es perfecta en tanto que 

ordenada al fin y esta ordenación es esencialmente moral, y compele, por tanto, a Ja voluntad.58 

Por lo tanto, no se puede argumentar de una educación integral, si ésta no abarca la dimens:ión 

moral del hombre, pues ahí estarla dividiendo lo que en la realidad es indivisible, y así se 

parcializaría lo que es uno, Integro. 

57 s:.1!.. V!LLALPAND0,.212..ci!.,p.415,417 

58 m._, PACIOS, A., l!:!!..!ill!J&.cjQn_;'.ll~ .• p.67, 69 
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1.2.4.3 La controversia moral entre manipulación y educación 

Es bien sabido, que en nuestra sociBdad hay una influencia considerable de la manipulación, 

---~-coma un ccntrnr.to con In e0lJCación.-Para·comprender este-factor; os-ncccsarto·en-prirnerfugar--

señalar qué es la manipulación, para llegar a establecer por qué son totalmente opuestos los 

conceptos de educación y manipulación. 

El fenómeno de In manipulación se refiere básicamente, a una serie de acciones orientadas a 

deteriorar las bases y condiciones en que se realiza la deliberación intelectual específica del 

horr.bre, o dirigidas a desprestigiar irracionalmente cualquier idea contraria a lo que el 

manipulante intenta inculcar59 . Esto establece la relevancia de lo que el manlpulante desea 

lograr t~n quienes esta manipulando, sin tomar en c11enta el libre albedrío y por lo tnnto la decisión 

personal de cada individuo, acerca de lo que debo o no realizar, conforme a su criterio personal. 

Es así como se ve con claridad la contradicción que surge entre lo que es manipulación con lo 

que es educación, que como ya se estudió, lo que busca esta última es la perfección de eüda 

persona sujeta a este proceso, mientras que en la primera no se respeta la naturaleza humana 

que es libre, nl tampoco se perfecciona, sino que degrada. 

No hay que confundir lo que os esta manipulación, con el simole hecho de manejar con las manos 

un objeto, como lo podría hacer un científico en un labor a torio, que sólo abarcaría la manipulación 

de la materia, la planta y el animal, objetos de estudio propios de las ciencias naturales; siendo 

que lo que aquí interesa es describir la m3nipulación que el hombre hace de sí mismo, y ejemplos 

de ésta será la maniputación de la consti~ución hereditaria. el control dB nacimk~ntm:, In 

propaganda, los medios de comunicación social, etc.; es decir, aquellos aspectos propios de las 

ciencias sociales, en las que la manipulación consiste esencialmente en el cOntrol y dirección de 

los procesos psíquicos de individuos y grupos sociales con el fin de imponer una decisión, actitud 

o conductas deseadas. reduciendo al mínimo el riesgo de imprevisibllidad en la decisión libre de la 

libertad, y llevando a cabo el propio plan sin coacción externa y sin amenaza de sanción60 , pero 

sí con una clase de coacción interna, que el sujeto no percibe como tal. El educador debe estar 

alerta de que esta manipulación no se apodere de sus educandos, sino que ellos, con base en la 

59 SANTILLANA, .QQ&!!., p. 917 

60 Q.r.., BAUGGER, W., Diccionario de FilosoHa., p. 3'17 
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---·-educntión.integral. pued.art.dl_s_~~~lf_yJ_~~_! 1:1_n _S~~~~~ropio -~in dejarse manipular por las demás 

personas; porque gracias a esta educación tend1 .'tll la posfüilidad de desarrollar su capacidad de 

juicio y con ello la posibilidad de analizar y reflexionar sobre su actos. 

Esta acción manipuladora tiene lugar de muy diversos modos respecto a l;:i educación. Uno de 

estos casos se presenta en la corriente liberadora de la 11ducación que postula Paolo Frnlre, en la 

que la confusión entre acción educativa y :lcción política es verdaderamente grave, debido a que 

se reduce el proceso educativo a un mero instrumento político, desvirtuando el verdadero 

significado de la libertad y de la misma educación. La manipulación presenta siempre una 

reducción, mientras que la educación real promueve y ele.va61 , por eso y e.orno se explicaba 

anteriormente, no puede existir educación en el sentido real del término, si en el proceso 

denominado como educativo se produce una manipulación de la enseñanza o del aprendizaje. 

Garc!a Hoz, en relación con lo que implica la m2nipulación edücativa afirma que h::iy que partir de 

que en la medida en que el hombro €S un ser libre, la educación se halla al servicio de la l!bertad, · 

y que, por tanto, <<toda educación es educación liberadora>>62 , entendiendo ::i la libertad desde 

una perspectiva realista, como más adelante se especificará. 

En realidad, el problema de la manipulación educati\·a gira en torno a la falta de conceptualización 

del término libertad, oroduciendo una ambigüedad de la !i!Je"ración; la manipulación semántica de 

la qué ha sido objeto esta palabra, al reducir su significado, absolutizar lo parcial e invertir los 

valores. De este modo resulta fácil olvidar la verdadera liberación del hombre - la de su miseria 

moral - y la finalidad de esa liberación. La liberación queda reducida, asl, a lo superficial y con 

frecuencia a lo evasivo, terminarlo, a veces, el hombre por liberarse de su libortad63 , ante esta 

disyuntiva resalta la necesidad de propiciar una formación moral o ética que defienda ante todo la 

verdadera libertad, y con ello n:i afecte .a esencia misma de la naturaleza humana. 

61 gr., FERNÁNDEZ OTERO, O., QP....Jill..., p.107~ 106 

62 p.J2ill!,, ['>!QQm, p.108 

63 &.!.r..llllimm. p. 111 
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CAPÍTULO 11 

LA COMUNICACIÓN COMO F-ROFESIÓN, UNA NECESIDAD ACTUAL 

11.1 La comunicación y la Información modernas en el proceso educativo. 

El proceso educativo, como ya es bien sabido, es aquel proceso que implica una enseñanza por 

medio del educador y un apnmdizaje que realiza el educando. En este acto educativo, uno de los 

elementos indispensables que se da ontre esa enseñanza y ese aprendizaje, es la comunicación, 

sin la cual sería imposible concebir el hecho educativo, pues el lenguaje es un fenómeno humano, 

por el cual puede relacionarse con otros seres humanos, sea un lenguaje oml, escrito o de 

cualquier otro tipo. 

Considerando a la comunicación como basa para Ja educación, en el mundo aclual, con todos los 

cambios y progr~sos cientificos, tecnológicos, sociales, etc., surgen Jos medios de comunicación 

soc/al, instrumentos útiles en la consecución del logro de los objetivos que la educación se 

plantea. 

Esto C'JUiere decir, que la educación, ya no sólo se va a valer de la comunicación en cuanto tal, 

para poder servir al ser humano, sino so va u ·11aler <fol progrc~:::i y dc.;arrollu de esta 

comunicación, para perieccionar el acto educativo~· facilitar, tanto al educando como al educador, 

cumplir eficientemente con e:sto prcceso, puesto que los medios de comunicación social, debido a 

sus caracteríeticas peculiares, contribuyen a la consecución del aprendizaje, ya que permiten que 

és·:e sea más vivencia!, que el alumno tenga un contacto relativamente directo con los objetos y 

situaciones que está aprendiendo. 

Los medios de comunicación social, son pues, materiales didácticos que colaboran en Ja 

obtención de un mayor y mejor aprendizaje y a que éste sea para el alumno de algún modo 

significativo. Además que contribuyen en la retención, fijación y comprensión de conocimientos, 

pues estimulan los sentidos y con ello Propician la faciiilación en el aprendizaje. 
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---11.1.1 Comunicación y_ cduca_clón64 

Como ya se mencionó, no puede tratarse de eduCG:ción sin tomar en cuenta el proceso 

comunicativo, ya que éste es indispensable para la realización del acto educativo. Paulo Freira 

afirma que la educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es Ja transferencia 

del sabor, sino un encuentro de sujetos intorlocutores, que buscan la significación de los 

significados; por lo tanto, para que sea educación, debe existir una comunica~ión, pero no una 

comunicación cualquiera como la podrín establecer un animal: sino un proceso do comunicación 

en el que intervenga la inteligencia y disposición de los sujetos que la realizan, y por lo tanto, que 

sea una comunicación humana, es decir, el lenguaje. 

Todo proceso educativo requiere necesariamente de la comunicación en el sentido 

especfficamente humano, como un proceso en el que emisor y receptor se comportan 

activamente y están en condiciones de autoexpresarse y, por ende, de dialogar: en donde 

intervenga la voluntad y la libertad de ambos, puesto que la educación debe propiciar el desarrollo 

de las potencias especrticamento humanas, en busca de la pertección y formación integral. 

En la búsqueda de nuevos ci:tminos, la comunica::ión educativa: 

* Propone la participación de los sujetos involucrados en los procesos educativos suscitando las 

relaciones dialógicElS. 

* Tiende a fusionar la comunicación y la educación que hasta hcy han transitado por caminos 

paralelos. 

* Procura Incorporar, prudencialmente, los modernos recursos audiovisuales como apoyo 

indispensable, en determinados momentos y acciones, en las actividades educativas. 

Mediante la comunicación educativa se busca convertir cualquier siluación educativa en una 

oportunidad para el diálogo entre les participantes en el proceso educativo, para que se 

enriquezcan mutuamente y no haya espacio para el diocurso manipulador, por parte del educador, 

sino que sea un proceso de retroinformación, en el que el docente le ofrece al discante una serie 

6t ~.CORRAL CORRAL, M., Man~nlcaci6n., p. 78-81 



35 

de conocimlentos y posibilidades, y ccn su ayuda y orientación, el educando decide y aprende por 

sf mismo. 

Quienes realizan tareas de comunicación popular, comunicación educativa y/o comunicac:ón 

participativa, acuden al empleo de los modios de difusión y a los recursos audiovisuales como 

auxiliares potencialmente útiles, si se les sabe utilizar en su forma y momento oportunos, aspecto 

que se debe tomar muy en cuenta, debido a que en ocas1ones se abusan de estos medios, y en 

lugar de favorecer el aprendizaje, sólo so bombardea n los educandos de estímulos sensoriales 

que los confunden y no comprer:den los conocimientos que estén recibiendo. 

Una vez que ya se comprendió la trascendencia de la ccmunicación como pa.rte integral del 

proceso educativo, se ofrecen a continuación, una serie de recomendaciones para aquellos que 

deseen hacer comunicación educativa en cuanto tal, e11trn los que se encuentran algunos 

profesionales de la comunicación, quo tienen inclinaciones liacia la docencia: 

1. Hay una aran variedad de medios tecnológicos y no tecnológicos. 

2. No hay un modio que sirva para todo. 

3. Debe analizarse previamente la ventaja y d8sventaja c!e un medio frente a otro. 

4. Debe elegirse el medio que mejor responde a las necesidades y al mensaje que se va a 

transmitir. 

S. LOS medios más sofisticados no siempre son los más útiles (en determinado moinento un 

medio de tecnología baja o intermedia puede servir mejor al educador que un medio de alta 

tecnología). 

6. Tener en cuenta, sobre todo, que el principal medio de comunicación es, si se puede hablar 

así, el hombre mismo en su encuentro con su semejante. 



36 

Funciones de la comunlcaclón65 

La comunicación, elemento esencial para la estructura educativa, comprende en su estructura, 

una serie de fun.::iones, entre las cuales destacan de acuerdo a la concepción que manifieta 

Harold Lasswell tres: 

1. La supervisión o vigilancia del entorno, ambiente. 

2. La correlación o concordancia de las distintas r:iartes de la sociedad en su respuesta al entorno, 

ambiente. 

3. La transmisión de la herencia social de una generación a la ;:;iguiente. 

Al analizar estas funciones principales de la comunicación en la sociedad y e11 el hombre que la 

compone; es lícito relacionar estas funciones con la propia actividad que la educación realiza en la 

sociedad, puesto que también, - con ayuda de la misma comunicación • procura Ja supervisión del 

ambiente, busca esa correlación del .:imbionto con el ser humano que aprende, y 

fundamentalmente procura esa transmisión de la herencia zocial de una generación a la siguiente 

a través del proceso educativo, que se presenta en la familia, en Ja escuela, en el desempeño 

laboral y en cualquier otro ámbito en el que el hombre se desarrolla como persona, sujeto de 

comunicación y educación. 

Con esta t;"fa.da de fur~ciones di:: la (.0111uniL:dc:.;iú11 ~tt rt1fuerzd su relación con la eoucac1on, !a cual 

sin este proceso de comunicación, como ya se mencionó, no podría llevarse a cabo. La educación 

requiere de la comunicación (verbal o no verbal) para cumplir con sus objetivos y finalidad 

eseri.~ial, y se vale de las funciones propias de la comunicación para cumpllr con la meta que 

establece la· educación para alcanzar ese perfeccion~miento humane. 

11.1.1.1 Manipulación de la comunicación. 

Antes de explicar lo que es la manipulación de la comunicación, es necesario recordar que 

manipulación, como dice el Doctor Cervós, AS la aplicación de métodos y técnicas ciontrfico

naturales por p~rte del ser humano, con el fin do inducirle a actuar de manera inconsciente en una 

65 !lli.., MORAGAS, M., Soclologfa de la comunlcacl6n dQ.mí!fil!§., p. 52 



dirección determl!1ada66
; en contra da su libertad y decisión consciente de sus actos, por lo tanto 

-~--se puede afirm-aíQUe él nOesta-ré-auz8.ndo la actividaó, sino que está movido--por-sus-imprnsos

manipulados. 

Entonces podemos deducir, como lo señala Ni1:eto Blázquez, que conforme a los medios de 

comunicación social manipular equivale a interve 1ir deliberadamente en Jos datos de una noticia 

por porte del emisor: a trastocar sutilmente esos jatos; de modo que , sin anularlos del todo, den 

a la noticia un sentido distinto del original, de acu1 !rdo con unm; intereses preconcebidos por parte 

del emisor. Todo esto, además, de tal forma qu11 el receptor no puede p'3rcibir Psa intervención 

sin recurrir a otras fuentes de informacion67
: por eso se puede lograr el objetivo manipulador del 

que interviene la información y con ello obtene que las personas manlpulé:!das realicen actos 

conforme a lo que han sido manipulados, sin re 5petar al libre albedrío individual y por lo tanto, 

denigrando la dignidad humana . 

. "En la manipulación de la infcrmo.cié:i se d3 uno. ntcrvcnción de intereses ajenos a la información 

misma, por la cua! ésta es desviada, reformada, omitida, resaltada, disminuida, etc., para que se 

ajuste a tales intereses en contra rfe la ooi; .1611 pública"68
, en ocasione~ debido a la libertad 

desmesurada que se le atribuye & los medios de comunicación, que provoca el mal grave de 

desorientar acerca de lo que tienen que ser los justos límites dentro de los cuales debe ejercitarse 

una libertad racional, constructivaM; fortalecie ido con ello lci formación de las facultades 

específicamente humamts u11 cu11bt:Cuciú11 Uti ::;u :..!tH 1ificé:H.:iú11. 

Es deber, de los profesionales ae la comunicación, asf como de todos aquellos que tienen un 

compromiso con esta profesión, fo11alecer la infc rmación espiritual de la persona, para sustraerla 

de esa dinámica engañadora de la informe ción cuantitativa y despersonalizante, de la 

reproducción falsificadora. que produce en lugf r de presentar, que fabrica el ser en lugar de 

dojarto ser70
; el comunicador debe difundir honr, 1damente, sobre los hombres y las cosas, ideas 

justas, ryimples, precisas y firmes, para que las Jalabras y la conducta de los ciuUadanos estén 

66 $jII!ill •• Qr,, ALVEAR ACEVEDO, C., fil.J!!., .!II!Q.rr:r1ar Com'inicary Servir., p. 37 

r.7 filll!Q., 2.L. 'ºº-m 
M lv'.ARTfNEZ DE SOUSA, J., Diccionario de Información c11municaclón y perl.QQifilnQ., p. 260 
611 ru.. PEINADOR NAVARRO, A., Tratado da Mornl Prolesl milJ., p. 432 
70 ~.CARDONA, C., .Ética del quehacer educativo., p. 1~ 
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acordes en respetar 5iempre la verdad y el bien, tione que controlar la veracidad de los hech~s y 

transmitirlos con :a. explicación y la interpretaCió-n adecuada, insertardo en los lectores su propio 

habitus pF .. óglco saturado de juicios y filosofías, que a veces, él mismo desconoce71
; y de esta 

forma estará contribuyendo a la educación de todos aquellos que reciban su influencia, al formar 

la libertad, el razonamiento y la voluntad individual, sin llegar a una masificación que destruya 

cualquier indicio de particularidad. 

11.1.2 Concepto de comunicación. 

La sociedad es producto del hombre. La necesidad de conservarla y de hacer de ella un espacio 

trsico y humano adecuado para la convivencia, llevó al hombre a buscar los instrumentos y 

medios aptos para la comunicación. La capacidad del hombre para interpre~ar su realidad deja ver 

la enorme posibilidad creadora de sus sistemas de 1,..omunicaciónn. 

La comunicación C::S un fonómeno, ql.ic co:-rcsponde a la dimensión social del hombre. Al ser un 

fenómeno humano es difícil definir con precisión el concepto de comunicación, por ello, se 

presentan a continuación una serie de definiciones de comunicación, para tener una visión clam, 

amplia y completa de lo que ésta implica para el hombre y su desarrollo social. 

"La comunicación es la transmisión de información, ideas, actitudes, o emociones de una persona 

o un grupo a otro (u otros) pnmanamente a traves de símbolos. En el sentido mas general, existe 

comunicación dondequiera que un sistema, una fuente, influye sobre otro ~ el destinatari.:i ~. 

mediante la maniplllación de símbolos alternativos que pueden ser transmitidos a través de un 

canal que los conecta. La comunicación puede definirse como la interacción social por medio de 

men~_ajes"73 • 

"Etimológicamente comunicación deriva de communicatio equivalente a comunicar, participar o 

comunión. Lo que se busca con la comunicación es no sólo transmitir Ja cultura sino modificarla y 

resolver las diferentes necesidades y para esto el hombre emplea múltiples fuentes y tipos de 

71 Q!r., MENENDEZ, A., ,Ética Profesional., p. 153, 272 
72 Qfr., CORRAL CORRAL, Manuel., .QQ... .. ~!.l. .. p.13 
73 ~. MCQU,\IUWINDAHL, Modelos para el estudio do la comunicación colec!lva., p. 32 
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mensajes, asr como canales y códigos de significación. Gracias a la comunicación la cultura nace, 

crece y se transtorma, en In medida que e! mundo natural y c;.ocial provocan en el hombre un 

conjunto de sensaciones, sentimientos, voliciones y razonamientos tendientes a descubrir 

rnlaciones necesarias en su horizonte mundano. La comunicación permite sa\tr do ta simplü 

abstracción a la concreta dimensión histórica o temporai74 
• Una sociedad no puede concebirse sin 

comunicación, pues gracias a ella, el hombre se puede relacionar con otros hombres, trasciende 

de sí mismo para establecer contacto con otras personas y desarrollarse en comunidad. 

•comunicarse se ha convertido, por tanto, en una de las actividades esenciales, probablemente 

incluso en la actividad princiral del hotT"bre y la mujer modernosu75
, puesto que el mundo en el 

que el hombre actual se desarrollo., exige la presencia de estos medios para la realización de las 

actividades cotidianas que los ciudadanos realizan en su ambiente laboral, social, familiar, etc. 

"La comunicación, e~ el acto do relación en\re dos o mé.s sujetos, mediante el cual se evoca en 

común un signilicado"76
: es un salir de si mismo al encuentro di;i otros prójimos próximos que el 

mundo de la comunicación acerca considerablem9n~e. se enriquece el ser humano que sale al 

encuentro y co;npenetración de la personn\idad de los demás, obteniendo su autorrealización77 
, 

su plenilicación, pues sólo en sociedad el hombre puede alcanzar la perfección al convivir y servir 

a los que le rodean. 

No se puede estudiar a la comunicaci0n, sin hacer referencia al proceso de comur.icación y sus 

componentes, que son necesarios para que diGho proceso se lieve a cabo. 

Teniendo en cuenta que comunicar es transmitir una información, de un individuo a otro o de u:i 

grupo de individuos a otro grupo de individuos.'ª, et proceso de la comunicación está conformado 

por cinco elementos básicos, que desempeñan una función propia y son: 

Emisor lfuente, transmisor): Persona o grupo de personas que elaboran y difunden un mensaje. 

7
' '1!., MUÑOZ BATISTA/DACAL ALONSO., •Helaclones entre Fi\osol(a y Periodi:;mo•., in. .. ~ .• no. 32., p.111#128 

75 GAUOUELIN, F., Saber comunicarse., p.19 
76 P~OL\, J.A., Comunjcaclón e lnloonación., p. 11 
77 s.tr.,, HERRERA SAENZ. V., Eilosof!a y medios do comunica~ .• p. 153 
76 GAUOUELIN, F.,~. p. 21 
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Receptor (destino): Persona o grupo de personas que capta el mensaje del emisor. 

Código: Las decisiones que toma un emisor para elaborar un mensaje de acuerdo a las normas o 

reglas socialmente establecidas. Se refrc;e a las reglas de estructuración propias de cada sistema 

de signos. 

Mensaje: El resultado de lo que el emisor ha codificado y que va a ser captado por alguno de los 

sentidcis del receptor. 

Canal (medio): Vehículo a través d~I cua! so cnvia o d1tund-a el mensaje79
• 

Siempre en un proces..:o Je comunicación deben existir como mínimo estos cinco componentes, 

para que está completo y la comunicación que se produce no sea deficientu, evitando obstáculos 

o carencias que nfcr.ten la misma esencia del proceso. 

Ahora bien, con base en estos elementos del proceso, y en sf en el concepto de Jo que es Ja 

comunicación, se puede llegar a una clasificación de la comunicación humana como sigue: 

1. Comunicaclór. intrapersonal, entendiendo como tal ia conversación interior que una pr;irsona 

tiene consigo misma. 

2. Comunicación interpersonal, rs decir, aquella que se lleva a cabo entre dos o más personas. 

3. Comunicación intragrupal, que tiene por protagonistas a las personas que lnte9ran un mismo 

grupo. 

4. Comunicación intergrupal, la interacción dialógica que se da de un grupo a otro. 

S. COmunicación colectiva (masiva o social} que es la que se establece entre un emisor y un 

público amplio, valiéndose o no de los llamados medios de comunicación colectiva. En este tipo 

de comunicación la emisión de las medios es unidireccional, en especial cuando intervienen los 

medios de difusión masiva. Estando éstos de por medio, los receptores se comportan más bien 

como receptores pasivos sin ninguna posibilidad de respuesta80
• 

La comunicación colectiva {social o masiva), al ser nuestro objeto de estudio, es necesario 

estudiarla un poco más, considerando que es un tipo de comunicación indirecta en que el emisor 

y receptor no son individuos, sino grupos, cuyos mensajes, múltiples y numerosos. se transmiten 

;o fil[., CORR.'\L CORRAL.~. p. 31-32 

.. >JL, IQ!Qrun, p. 41-42 
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a través de un medio, periódica o permar1entemente; es decir que al ser una comunicación 

irtdirecta se establece a través de los medios de comunicación: prensa, radio, televi!:>ión, cine 

informativo, cartel, libro, disco, etc., en :a que el destinatario es indiferenciado, constituirlo por 

-···personas desconocidas entre si, -amplio; anónimo, extendido, dispersoª1-:--Aesle respelci hay-que 

mencionar, que las relaciones humanas se basan cada vez más en la comunicación oral por 

medio de la radio, la televisión, las grabadoras. el teléfono, etc., por lo que la comun!cación 

colectiva va en aumento e influye en mayor número de aspectos y ámbitos de Ja vida social y 

personal82
• 

Ahora bien, toda transmisión de mensajes constituye comunicación, sin embargo, no es lo mismo 

que ol lenguaje, ya que éste se reserva para significar o denominar a lo capacidad c.ie los seres 

humanos de comunicarse mediante lenguas. Los animales no poseen, poi tanto, lenguaje, sino 

sistema.s de comunicación. Lengua, es el sistema de signos producidos por un l1ablante para 

generar conceptos en la mente del oyente; siendo que el lenguaje humano se manifiesta 

esericialmente de forma oral. El lenguaje oral es un hecho social de profunda importancia para 

todo grupo cultural y &s una de la~ primeras actividades que el niño desarrolla para adentrarse así 

en el mundo de la comunicación socialB:!. Es de relevancia c:mocer esta distinciún, debido a que 

la comunicación es sf como concepto genérico, la compartimos con Jos animRles, pero es el 

lenguaje el que nos distingue de ellos, ya que en éste último empleamos nuestras capacidadas 

superiores, que nos hacen distintos de los animales, además que gracias al lenguaje y empleo de 

signos podemos conocer el mundo, las cosas y a los demás en un nivel supe~ior, y comprender 

todo lo que percibimos como algo distinto a nosotros mismos. Por tanto, cuando se trate de 

comunicación, en realidad se está tratando de lenguaje. 

La comunicaclón humana, 'implica un objetivo d'3 convertir a sus sujetos en agentes efectivos, es 

decir. que el emisor va a influir en los demás, en el mundo físico que le rodea y en él mismo, de 

tal modo que se puede convertir on agente determinante y sentirse capaz de tomar decisiones 

llegado el caso. En resumen, nos comunicamos para influir y para afectar Intencionalmente, para 

persuadir. Toda conducta de comunicación tiene por objeto producir una determinada respuesta 

" ¡;j¡,, MARTINEZ DE SOUSA, J., QQ,J;IL, p. 117·118 
112 &!!., AUELAS VÁZOUEZ, C., .QQm~Jón oral y escriln., p. 69 
83 Qc... !!2k!mn. p. 9, 69 
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por parte de una determinada persona (o grupo de personas)64
, siempre y cuando no se manlpule 

y so respeto la opinión y libertad personal. 

11.1.2.1 La comunicación pública y Jos medios de comunicación social. 

Los medios de comunicación cori5tituyen una característica propia de la sociedad moderna, cuyo 

desarrollo ha sido paralelo al aumento de las dimensiones y la complejidad de la organización y 

la~ actividades sociales, el rápido cambio social, la innovación tecnológica, el incremento de los 

ingresos y la elevación del nivel de vida y, finalmente, a la progresiva desaparición de algunas 

formas tradicionales de control y autoridad. Es evidente que el vínculo existente entre el desarrollo 

de los medios de comunicación y el cambio social no es una mera coincidencia temporal, si bien 

aún se desconoce el alcance y dirección de esa relaciónes; en esa relación entre el desarrollo, 

cambio o progreso social y los medios de comunicación, adviene una interrogante que en los 

tiempos actuales surge ante la conccptuali:;:aci6n de estos medios, que ejercen en nuestra 

sociedad una influencia significativa y por lo tanto es preciso determinar su significado y 

conceptualizarlos,correctamente, de acuerdo a las funciones que realiz::in. 

Antes de proceder a la descripción de la:::: distintas funciones que estos medios ejercen en la 

sociedad, es necesario conceptualizar el por qué se retoma el término medios de comunicación 

social y no IOt; términos, tambi~n ampliamente conocidos y uui1zaoos para referirse a eslOs 

medios de forma común: medios masivos de comunlcación o medios de comunicación colectiva: 

• Medios masivos de comunicación o Medios de Comunicación de Masas: comprenden 

institucic:ies y técnicas mediante las cuales grupos especializados emplean recursos tecnológicos 

(prensa, radio, cine, etc.) para difundir contenidos simbólicos en el seno de un público numeroso, 

heterógeno y disperso65 
, receptor que se considera como una masa amoria de personas. La 

dtmominada masa, como receptor de estos medios, se refiere a un grupo de person&s 

Gnoideradas en un conjunto anónimo y difuso, que no distingue la lndivudualidad de cada 

miombro de ese grupo, sino que sólo hace referencia a una masa, un grupo de personas. 

t'4 Qr., BEALO, O. K, El proceso de la comunicación., p. 10-11, 14 
85 MCOUAIL, O., Soclologla de los medios masivos da comunicación., p. 13 

&e !.tili;!Qm,p.14 
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• Medios de comunícavión colectiva: La comunicación colectiva, como ya se estudió 

anteriormente comprende la relación que se establece en el proceso de comunicación entre un 

emisor y un receptor, y puede o no valerse de los medios de comunicación. El término colectivo 

se refiere a un grupo de personas que están organizadas y tienen un fin o interés en común. 

• Medios de comunicación social: Comprende el significado de medios de comunicación en 

cuanto que son un sistema de transmisión de un mens2jc a un público numeroso, disperso y 

heterógeneo a través de los diferentes instrumentos técnicos existentes: prensa, cine, radio, 

televisión, disco, libro, etc.87
, en cuanto que sirven a una sociedad y por lo mismo son 

instrumentos sociales, contribuyendo con este término la promoción de las condiciones sociales 

que favorecen el desarrollo integral de la personalidad de Jos individuos de una comunidad, al 

propiciar la sociabilización. 

Si se analizan estos conceptos: masivo, co!e:t1vo y social, se obtiene el por qué es adecuado 

utilizar el término social y no masivo o colectivo. Esto es porque al utilizar la palabra masivo, se 

está reduciendo la naturaleza real del receptor de la comunicación, pues aunque sí representa a 

un grupo heterógeneo, numeroso y disperso, es indispensable considerar que no es una masa 

amorfa, ya que este grupo social está compuesto por hombres y mujeres individuales, con 

personalidad propia y diferencias especiales, rasgos que defienden la individualidad y no aceptan 

la conceptualización de masa, ya que aceptarían con ello la reducción de la esencia de este 

gnJpO', de la misma sociedad, que no os una masa. 

Por otro lado, colectivo seria un término quizá adecuado, pero aún así reducido, porque sólo haría 

referencia a una caracterfstica del receptor, el ser un grupo, ignorando otros rasgos distintivos que 

el término social si comprende, r;omo lo es b cultura, los intereses, el sexo, la individualidad, etc. 

de esa colectividad; además que al fundamentar ol concepto social, se promueve :füectamente la 

soclabl/ización, favoreciendo el desarrollo de las personas que son sujetos receptores de estos 

medios tan trascendentes en el progreso y formación de la sociedad a la que sirven directamente 

y por la cual existen. Por estas razones, se utilizará el término Medios de Comunicación Social en 

la presente investigación. 

ª7 DE LA MOTA, l.H., Enciclopedia da la.~ .. p. 880 
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Para explicar la función de los medios de comunicación social en la comunidad, es necesario 

tener en GUer.ta que la ;ndustria del saber de la comunicación está organizada según estos 

puntos, en los que se consideran estos medios de comunicación social88
: 

.. Multiplicadores de mensaje: los medios de comunicación social, como el oiario, revistas, libros, 

películas, radio, televisión, etc. 

- Transportadores de mensaje: teléfono, telégrafo, correos, satélites y demás. 

- Suministradores de información para necesidades individuales: bibliotecas, servicios de 

compendio y resumen, servicios de computadora, banco de datos y similares. 

•Los medios de comunicación soclal, como so le ha denominado a todo ese sistema tecnológico 

de comunicación, tienen una función que cumplir con· respecto a la comunicación pUblica o 

colectiva, es decir, a esa comunicación que está dirigida a un grupo superior en número de 

personas, y quo gracias a esos progre~os léc; Jcos, esta población puede recibir con rapidez y 

eficiencia información, que hace algunos años no podria difundirse de este modo. Estos medios 

se ~raclerizan porque introducen en la~ diversas capas sociales pautas de comportamiento 'y de 

consumo. No puedti existir una t:omunidad sin que haya en ella alg·.'m tipo de comunicación, por 

elemental o rudimienlaria que sea, y lo común es que tenga varios cauces por medio de los 

cuales se realice el acto comunicativo. Por otra parte, resulta lógico pen~-ar que sí nuestra 

bociedad vive en constante cambio, Jos medies do comunicación social participen también, en 

mayor o en menor grado, de dicho carnbio"e9
, contribuyendo al progreso al que la sociedad como 

comunidad humana está siendo objeto. 

Es así, como el procEiso de comunicación colectiva adopta diferentes modalidades: prensa, radio, 

t"elevisión, cinematografía, etc.; que propician grandes cambios en la vida actual; así como 

modificaciones, cuyos üfectos no son fár,ilos de establecer debido a que la persona recibe una 

gran cantidad de estimulas e Influjos. Aqul es donde se plantea Ja urgencia de analizar Jos 

diferentes géneros informativos, a fin. de orientarlos a la prosecución de valores en cu ar.to son un 

instrumento más que puede auxiliar en las tareas educativas, de formación cívica, política, de 

ea &fr., ACEVES, J.I., .21...flL, Antologla qn comunicación., p. 27 

e" ru,, GONZÁLEZ ALONSO, C., Principios Básicos d~fil'Jñn., p. 21 
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solidaridad, etc. 90
, generando en estos medios una rezponsabilidad para con la comunicación 

;;ocial·masiva, debido a que ésta representa & la sociedad en el acto de transmitir sus normas y 

valores. Con el transcurso del tiempo se pueden identificar sus efectos generales en la vida de las 

". p~r~onas que recihen su influjo,_ ~-~~~-~~p~ctos como las creen~!as, valores, ~cti!udes y 

~onductas91 
, vislumbrando de esta forma el poder educativo y cultural que poseen estos medios, 

siempre y cuando se utilicen con esta finalidad y no con otras que produzcan manipulación. 

La fu.nción principal de los medios de comunicación sedal, es hacer que la información esté 

disponible amplia, rtip1da y fácilmente; por lo que se les puede clasificar entre los reguladores 

principales del flujo de información a través de la sociedad; en donde el papel del profe_sional de la 

comunicación es decirHr· 1ué información seleccionar, cómo procesarla, qué dejar pasar. El medio, 

es en efecto, un órgano sensorial de la comunidad, un sistema nervioso central y un sistema 

muscular comunicador, de la red de sistemas de comunicación que existen en la sociedad 

modema92
• 

Es así como los modios de comunicación - prensa, radio, cine, telcv:sión- han llegado a ser parte 

de la vida personal y social del hombre contemporáneo, aunque con evidentes gradaciones, 

según el tipo de sociedad en fa que sn viva93
: poro lo más Importante es que lodos los medios 

tienen importantes usos que contribuyen a la red da comprensión, sin la cual la gran comunida~ 

actual no podría existir94
; debido a que un gran número de actividades de la sociedad se llevan a 

cabo en torno a estos medios. 

11.1.3 Concepto de Información 

La información, es el objeto por ei r.ual se ~reducen los datos o noticias, que generan los modios 

de comunicación social, por ello hay que distinguir que es la información y establecer las 

prindipales diferencias entre lo que es la comunicación y la Información. 

~ rJL. MUÑOZ BA.TISTNDACAL ALONSO., "Ac!::!clonc~ entre Fl!o:;olfa y Pcriodi:;mc·., lo .. ~ .. no. 32., p. 111· 

126 
111 &!r,, FERNÁNOEZ COLLADO, C., !!Lill., La comunicación humana., p. 23 

;-, s.!!., ACEVES, J.I., .º1.J!!.,, .QQSJ!., p. 29, 31 
113 .c.!.r., ALVEAR ACEVEDO, C., QLJ!!., ~. p. 100 

" !<IJ:., FERNÁNDEZ COLLADO, C., "1.!!!,, JlQ..Ql,, p. 20 
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La información, se c.::msidera como el conjunto de noticias, comunicados, informes· o -datbs 

necesarios para algo o que interesan a algu!en. En sentido genérico, la inf1Jrmación comprende 

todas y cada una de las noticias, notas, crónicas, reportajes, articulas, etc., de una publicación 

periódica, cor oposición a sus restantes contenidos: publicidad, anuncios, entretenimientos, etc.95
, 

es decir, la información se esoei:::ializa en la transmisión de una serie de datos, hechos que en 

forma de notas se comunican a la población. 

La información, entoncP.s, es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los 

datos de su ambiente y estructurarlos de una manera dete!~minada, de modo que le sirvan como 

guía de su acci6n96
; y esos datos los va a recibir principalmente de los medios informativos 

actu~Jes, que por sus caracter[sticas han llevado a un desarrollo excepcional del proceso 

informativo. 

Es necesario tener claro, que al lnformo.r una serie de datos, al darles una utilidad especifica, la 

información se conforma no sólo con dichos datos, sino con lo que la persona, el profesional de la 

comunicación realiza con ellos97
; cómo los va a utilizar, aprovechando los progresos actm~les en 

la información, con la finalidad de cumplir con una tarea formativa de la opinión pública, cuidando 

en este aspecto resaltar la verdad de la información que se proporclona116
• 

Los medios de com:m1cac1on soc1al, ti~ímn tml1ti &us funclonc:::; primordln!es, la d~ transmitir una 

información, uno. serie de datos útiles para el desarrollo de la vida de las personas, en especial en 

las grandes ciudades, sin embargo, la información no podrá nunca tener como destinataria a la 

masa cJmo tal, puesto que se dirige al hombre individualizado o al hombre en colectividad (no es 

lo mismo que masificado), que cualitativamente son lo mismo. Si se dirig~ al hombre en 

colectividad estará cumpliendo una función pública, poro respetando la personalidad de cada 

destinata:io, aunque éste sea desconocido, indeterminado y aún indeterminable.99 

"
5 &!!,, MARTINEZ DE SOUSA, J., .QQ...Q.b, p. 258 

00 filr., PAOU, J.A., .QQ...QL, p. 15 

117 klr..ltiliirun. p. 16 
98 s:l.L, DEL VALLE, F., Diccionario d,~ M.Jral Prolesjonal., p. 590, 596 
99 !ár,, CESANTES GUANTER, J.M., ~.n~., p. 25--2€' 
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En este renglón, al mencionar el concepto información, es necesario señalar, que no es lo mismo 

comunicación que información. Información proviene del verbo latino in~formare que equivale a 

dar fonna, formar. De esto se deriva un determinado tipo de relación social, de distinta naturale7.a 

al que se A.$tClb\ece en !a comunlccici6n. Para comprender mejor las diferencias que existe entre 

ambas, se presenta un esquema a continuaC:ón 100
: 

COMUNJCACION JNFOAMACION 

Es un fenómeno específicamente humar.o Expresa distintas relaciones sociales de 

comunicación 

Implica rcla:;iones dialógicas Implica relaciones unilaterales: el emisor juega 

un papel dominante 

Sólo es posible entre quienes tienen la voluntad Institucionaliza al emisor al normativizar a su 

de iguaiarse favor las posibilidaelcs de emitir 

Sólo es posible entre iguales Es un decir ordenado y conlleva un 

ex1rañamiento (alineación), de la que se 

benoficia el emisor 

Implica relaciones simétricas y una paripad de Implica la Imposición de una determinada visión 

condiciones entre emisor y receptor del mundo al no dar cabida a las propocisiones 

críticas que afecten al contenido de los 

mensajes 

11.1.3.1 Función pública de la Información sobre la opinión. 

La información que se transmite a través de Jos dbtintos medios de comunicación colectiva, 

ejerce una función pública, es decir, que al estar dirigida a un grupo numeroso de personas, no 

puede, oi debe ser privada o particular; porque es para todos los hombros que quieran y tengan la 

posibilidad d& recibirla. La sociedad actual, en donde el hombre ha desarrollado nuevos métodos 

de comunicación, ha sufrida una si:irie de cambios y tra.nsformaciunes gracias a la inforrnaclóP y a 

la función que ésta desempeña sobre los miembros de la sociedad, pero como ya se dijo, sobra 

todos los hombres y no sólo sobre algunos, por ello es pública. Entonces se entiende por "público 

100 &!r,. CORRAL CORRAL, M. 1 .QlL.~.I!.. p. ~7-28 
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un número' Je personas dispersas en el espacio que reaccionan ante un estímulo común, 

prcporcionado por los medios de comunicac1ón indirectos y mecánicos o bieíl, ·-una- -,-nasa 
t1an.:•lloria de individuos que no se encuentran próximos unos de otros, pero que tienen un Interés 

común o genera1~Hn. 

~considerando al público como una agregación de personas que componen una comunidad, es 

necesario t~ner en cuenta que la <<Sociedad humana tier.e derecho a estar Informada de lo que 

interesa a los hombres. singular o colectivamente, según las condiciones de cada cual"1º2
; y que 

de acuerdo a esa singularidad o colectividad se produce la opinión pública, que puede ser de una 

persona o un grupo de personas. 

Los medios de comunicación social, en especial la televisión, la radio y el periódico, se distinguen 

porque actúan sobre la opinión pública, al estar vinculados a los sucesos diarios y dirigirse a un 

oyente o lector que, sobre todo, se preocupa de tenl;r información. Por consiguiente, con ocasión 

de hechos cotidiano:; y de su control, de su presentación y de su comentario, el comunicador 

tiene Ja obligación de hacer obra de verdad y educación de los receptores; pue:.to que al ser 

formadores de opinión en una función pública, deben propiciar la búsqueda y la defensa de Ja 

verdad en pro de una educación, contraria o la manipulación. La opinión pública es, en efecto, el 

patrimonio de toda sociedad normal compuesta de hombres que, conscientes de toda su 

conducta personal y social, están íntimamente ligados con la comunidad de la que forman 

parte10J. 

La fu~ción pública de la comunicación social, :io puede hacer olvidar que la información es un 

derecho humano, y que esta función es proyectada a la actuación concreta de cada informador, 

que adopta la forma de deber de informar, en f:iU núcleo y en su análisis, constituyen el objeto de 

la Deontología Profesiona1 104
; el profesional de la información debe considerar esta función 

públi~? como un compromiso con la sociedad y con él mismo de defender siempre este derecho y 

101 .19kl.fil!J,p.ó4 
102 BRA..JNOVIC, L., QIL.Qi., p. 113·134 
103 Qr., DEL VALLE, F., º1'!....f.li., p. 591·592 
1°" &fr.., CESANTES GUANTEA, J.M., Q!L!ill,, p. 24, 137 
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propagar-la verdad da los hocho!i mforrnnth:os, contribuyendo con esta .:icción-a--ta educación-de 

todos aquellos quo reciben de una u otra forma la influencia do la comunicación colectiva. 

11.1.3.2 El Derecho y el deber de Informar 

Los derechos humanos y su defensa, han adquirido una trascendencia ::;ignificatlva en nuestra 

sociedad actual. Entre estos derechos se constituye como uno de ellos, el derecho humano a la. 

información. Sin embo.rgo no podcrncs mencionar en que consi!:>tc o:::.tc derecho, sf antes no so 

ha aclarado qué son los derechos humanos: "Por naturaleza, todos los hombres son igualmente 

libres e independientes, y poseen ciertos derechos inherentes, de los cuales, al entrar en el 

estado de sociedad, no pueden ser privados ni despojar a su poslcridad, por ningún acuerdo;Js .. , 

de ahí que se defiendan con tal fervor estos derechos en nuestro mundo contemporáneo. 

Sohrc estos derechos hay que subrayar el hecho de que pertenecen a todos los hombres; no se 

derivan Ue una situación particular, sino que pcrtcnccon a los hc·mbres sim~lemente porque son 

hom.~res; como dijo ~lacques Maritain: 

"La persona humana posee derechos í ,ar el simple hecho do ser persona, un todo dueño de sí 

mismo y de sus octos, lo cual, por lo tanto, ne ::::~gnifit.a simplemente el camino a un fin, sin el fin 

en sí, un fin que debe ::.or tratado como tal. ¿La dignidad de la persona humana? Esta expresión 

no quiere decir nada sl no significa que en virtud de la ley naturnl la persuna humana tiene el 

derecho de ser respetada., y c:s sujeto du derechos y posuG derechos. Estas cosas son poseídas 

por el hombre por el simple hecho de ser hombre 101
h. 

Una vez que ya se tiene claro que son lo:; derechos humanos, es precis0 señalar que para 

comprender porque el profesional do la comunicación tiene un debe1 da informar, sti tiene que 

partir dol hecho de quo existe un derecho a la Información, que en ol año de 1948, IR ONU 

reconoce y proclama con carácter universal un nuevo derecho humano - el derecho humano a Ja 

información - que s~ alinea desde entonces con el resto de los derecho humanos de más viejo 

105 ~. CRASTON, M., los Dorechor, Humanos Hoy., p. 10 

100 Il.~~.1º1.Qrun,p.19 
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- - cuño107
• Este derecho su contempla-en er articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; que señala: ·Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluyo el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión" 1º9
• Esto afirma la trnscendencia que tiene la información y su trnnsmisión err 

la sociedad moderna, en In que la mayoria de los r.ombros, por no decir que todos, establecen 

una relación de comunicación con los medios actuales, que .;e han convertido en medios 

nocesnrios para el desarrollo de líl vida en las ciudadi.::s priricip::i!mcntc. 

La proclamación del derecho humano a la información hn scrv;Jo para ~undamentar 

definitivamente que las actividades informativas tienen una íntima conexión con la justicia. Al dar 

información, el info¡mador esté dando a todus, a cad<i uno, lo que es suyo, aquello a lo que tiene 

dorecho; y esla justicia junto con el propio derecho corresponden a la preparación deontológica 

que el informridor debe adquirir para cumplir con estos deberes ético profesionales. La plenitud, 

por tanto, del derecho a la información del públrco sólo se :.:i1canza por mediación de las 

organizaciones informativas y los profesionales de la información. Y esta idea de mediación, de 

Intermediación natural, permite tratar de una delegación tácita del ejercicio de las facultades de 

investigar y difundir y abre la vf..J para la adecuada construcción du lo que puede llamarse el deber 

profesional de infmrr.ar10 '.l: que debo cumplir con una serie do exigencias éticas a las que la 

sociedad tiene derecho y que el comu:iicador no deblJ ignorar, siendo que su función es otorg<l.da 

y delegada de la misma comunidad. 

Sobre el derecho de la información, es necesario aclarar, que por e1 mero hecho do ser persona 

humana, so es suj8to de este derecho, se tiene el derecho a investigar, a comunicar y a recibir 

una infmmación correcta, una información completa, una información con todas las condiciones 

ideales que querrur~os nñadirlc, un derecho u la vcrdad110
; es deci1, el hombre no sólo tiene 

derecho a ser, sino también un derecho de fiabcr; no sólo un derecho a la vida, sino un derecho a 

la verdad. Pide respeto para su propio intelecto y ha de mos~rar un respeto slmllar para el intelecto 

m Qr., SOPIA, C., "Poriodista ¿soy o no soy?"., !Q., .!I§MQ., no. 175., año 1998., p. 7-1:.J 
100 

CRASTON, M., º~· p. 136 
109 ~. SORIA, c., "Periodista ¿soy o no_soy?., !.!J., ITSMQ., no. 175., año 1988., p. 7-13 
110 .0!L, DESANTES GUANTER,J.M., QP~. p. 165 
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de su seniejante, poniendo un orden apropiado en las comunicaciones entre su propia rr.ente y 

las mentes de los demás. El que habla está obligado a decir la verdad' 11
, a no manipular la 

información, sino a otorgar con justicia 10 que cada persona que es sujeto de receptor de la 

in1ormación tiene derecho. 

Al re-;pecto de Ja manipulación de la información, hay que aclarar que la información a la que todo 

ol mundo tiene derecho no es cualquier tnformación, sino un información verdadora y rica, 

comprensible, explicativa, que sirva para el desarrollo de la persona y de su papel en la sociedad, 

del beneficio común que debe aportar la información voraz112
• 

Como ya se mencionó, a la par del derecho a la información, surge el deber de informar por parte 

de todas nquc!la:-; personas que ejercen funciones con respeto a la comunicación. Así, al definir el 

deber de informar como un debor profesional se quieren señalfl.r dos aspectos al mismo tiempo: 

en primer término. la existencia - supuesto el deber - de una obligación personal de actuar: en 

segundo término, el hecho de que la fuente y buena p~rto de la medida de ese deber han de 

buscarse en la esfera de la profesión 111
, y para conseguir estos dos objetivos o é!spectos es 

necesario recibir como profe~ionalcr; una formación ética, que permita eje re ~r este deber con 

justici&, como parte d~ la educación integral que señalábarlos anteriormente. 

El deber de responder, deber especifico de los informadores, que armnca del cjercic;o de la 

profesión, acompaña a la actividad informativa y finRlmente se individualiza y condiciona como un 

deber posterior a la romi..;nicación social. La rnsponsabilidad originada en el ejercicio libro de la 

profesión informativa valora los actos del informador, dándoles la trascendencia de ser o no 

justos, de ser o no legítimos, de ser o no logales114
, c.;aracterfsticas éticas, que son propias de 

esta profes1on, como parte l:l~ei 1ciai Ül:l tJilct. 

nlnformar supone cumplir un deber do justicia. El menester de informar y, en consecuencia, el 

oficio de Informador, tienen una ca legaría muy alla en la escala de valores. Informar mal, por falta 

111 9r.,. FAGOTHEY, Etica: Tt'!orl& y aplicnclón., p. 214 
11 ~ Qr., INNERARITY, D., ruL. !!tlillirutción y Dotechos Humanos., p. 106 
113 Qr,, SORIA, C., Q.e.~hQ ... !t_ki lolonnación y Derecho a la Honra., p. 95 
1u f.!.L, .l!!!flJmJ, p. 100-101 
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.. ~~_ inform.::ición o por el mal desernpeñ~ p_rofesional, s~p_one un injust_ic_ia. _El_li::ito_~rTI~~~r.~,o!!El ese 

gran riesgo de ser injwsto, precisanwnte porqu2 está abocado a ser necesariamente justo, a 

realizar dB un modo concreto y específico la justicia" 115
, como parte del deber de informar que 

cumple con el derecho de ser ir.formado con la verdad. 

"El derecho y el dt:ber de informar iieva consigo la pubi1cidad de todos aquellos acon1ec1m1entos 

mundiales o nacionales de orden social, político, re!ig·1or.o. cientifico, económico, etc., cuyo 

conocimiento pueda interesar a Jos lectores habituares o, en general, tratándose de agencias de 

información, al mundo" 1
'": cuyos acontecimientos ejercen cambios en la sociodad en que vive el 

hombre, y que debe conocer para permanecer en medio de ose cambio y estar consciente de lo 

que en el mundo estj sucediendo. 

11.2 La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

En el mundo moderno, con la evolución de Ja tecr.olog;a y nacesídndes actua1es, surge una 

licenciatura en e1 sistema educ'3.tlvo mexicano, que busca satisfacer no sólo una necesidad de la 

sociedad moderna. sino también un derecho humano, que e:3 el derecho a al información. Es así, 

como se crea recientemente la Licenciatura m 1 Ciencias de In Comunicación, profesión que ha 

teriido en nuostm sociedad una exp3nsión considerable y una influencia significativa en Ja 

sociedad mexicana y su conformación como tal. 

Se pretende, exphcar, a grandes rasgos, en qué consiste esta carrera, sus caracterfsticas y 

funciones principales, para tener una visión completa de esta profes¡ón y ..:omprender la labor y 

servicio que realiza en Ja sociedad y mundo modernos. 

11.2.1 __ ,0escrlpclón general de la carrera. 

La Licenciatura en Ciencias de la comunicación, tiene una duración general de 8 o 9 semestres, 

J?n las Universidades que manejan un sistema semestral; y de 12 trimestres u 8 cuatrimestres en 

las Instituciones que manejan estos sistemas. 

115 
DESANTES GUANTEA, J,M,, .QP...L..9.t ... p. 162 

118 PEINADOR NA1/AARO, A., 211....d!., p. 466 
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Car.io estudios previos a la llr:-.enciatura se requiere de un bachillerato de Humanidades o 

equiva1en1e. 

Esta Licenciatura ~stá orientada al estudio de los orígenes, la estructura, el desa1rollo y los 

cambios do los procesos de la comunicación humana en sus distintas niveles y facetas, tanto 

interpersonales r:omo grup;¡!es. organizacionalos, colectivos o masivos, para contribuir de manera 

crítica a la difusión y análisis de la problemática socinl a travós de Ja o!aboración do mensajes y 

contenidos informativos, escritos y audiovisuales 1 
'
7

• 

i=1 profos~onal do !3. comunicación es el que evall1a los procesos de In comunicación en sus 

distintos niveles, a travós do la aplicación do teorías, métodos y técnicas acordes con las 

circunstancias sociales, económicas y/o polfticas on que estos fonémenos se producen. 

Des~rrolla una capacidad de análisis que le pormile explicar la estructura y la dinámica de cambio 

on los procesos sociales, las emisiones, los contef'lidos y efectos do los mensajes. Conociendo el 

adecuado manejo de la lengua y los distintos lenguajes de los medios, les emplea con precisión 

asumiendo un compromiso social con el público al que se dirige11
!!. 

11.2.2 Características propias de la licenciatura. 

Se prosentan a continuación, una serie de aspeclos propios de la Licenciatura y algunas de las 

características perso1mles quo deben poseer aquéllos que estudian la carrera, con el fin, de 

obtener una visión g!obal de la misma y de lo que implica 119
: 

Propósitos: Preparar profesionistas capacitados para intervenir en procesos de comunicacion 

interpersonal. grupal, organizacional y colecliva, que contribuyan a mejorar el sistema económico, 

pciitlco, cultural y social del pals. 

111 UNAM., Guía dfl cerrern~ UNAM 1994., p. 101 

ne SSA·DGOV., ~do In Comu:1lcm:lón. 
119 ~. OLIVER, R., Elección de ca~ .• p. 260-261 



Aptitudes: Capacidad de análisis y pensamiento abstracto, imaginación creadora, capacidad 

nteraria:--serenidad emocional-y--ae--JU1éiO,-ifiiC-iatiVá··prOp.ia, integridad moral, capacidad de 

organización, colaboración y de pensamiento sintt'.:tico~analítico, dominio del lenguaje escrito. 

Objetivos: Para normar su conducta frente a los cotidianos problemas d€· la vida en sociedad, los 

individuos tienen la neci;sidad de conocerlos, de saber cómo surgen, en qué consisten y cuál es 

la solución que reclaman; de ahí que se estructuren profesiones capaces de proporcionar 

expertos en seleccionar, coordinar y evalua.r información de fácil captación sobre acontecimienlos 

que deben ser conocidos. 

Enfoque: En el proceso de la comunicación intervienen factores del comportamiento humano que 

interesan al publicista, al humanista y al político, toda vez que estos mismos factores facilitan u 

obstaculizan la recepción de un mensaje. Por otra partA, la urbanización y la industria1ización, 

aunadas a la modernización de los medios de comunicación social, han creado una seria y 

problemática dependencia social que paulatina e inexorablemente destruye la individualidad. Las 

ciencias de la comunicación tienen frente a sf uno de los más importantes retos de la era 

moderna: describir, explicar y predecir en una forma lógica y organizada los fenómenos de 

comunicación; aplicar la investigación social para evitar la especulación, el do'Qma o la 

demagogia; así como utilizar las herramientas de Ja comunicación con un profundo sentido ético~ 

social. La manipulación de la individualidad es hoy en día una realidad a la que sólo podrá vencer 

un profesionalismo humanístico. 

Actividades prlnclpales120
: Entre sus principales actividades están: su participación directa en 

los procesos de la comunicación en los medios; la labor de estudio, análisis e Investigación de los 

fenómenos relacionados con la comunicación y la labor docente. Generalmente existe una 

interrelación en el desempeño de las modalidades mencionadas. Consideradas de mariera 

Independiente, las labores que en cada una de ellas se realizan consisten en: 

120 SSÁ·DGOV., Ciencias de la Comunrcacl?n. 
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• El área de la Comunicación colectiva participa en In realización cinematográfica y de programas 

radiofónicos y televisivos; así como en Ja producción de mensajes periodísticos impresos 

empleando los diversos géneros de la prensa. 

" Obtiene, analiza, transmite y comenta !a información ~on la finalidad da informar y contribuir a la 

formación de la opinión pública. También puede particrpa;- como especialista en la comunicación 

en el terreno publicitario y de la propaganda politica, así como editor, redactor y corrector de estilo 

en empresas editoriales. 

• Come estudioso de los procesos de comunicación coler:t!va, investiga y analiza la información y 

los diversos mer.sajes emitidos por los medios de comunicación para proceder a la valoración de 

sus repe1 i:usiones sobre los individuos y las sociedades a las que se dirigen. 

• El ejercicio docente del profesional de la comunicación, frecuentemente implica que, por su 

conocimiento de las teorías, los métodos y las técnicas de la comunicación, también puede 

contribuir a la formación de especialistas en el área. 

• El egresado de esta carrera debe poner en práctica sus conocimientos en la elaboración y 

transmisión de mensajes audiovisuales o escritos, en su estudio y valoración, con base en las 

teorías y métodos científicos, que le permiten establecer su impacto social, económico y politice. 

• Las funciones de investigador, informador, comentarista y crítico de la comunicación llevan 

implrcita la necesidad de que el comunicador sea capaz de proponer soluciones o alternativas a 

los problemas relacionados con los fenómenos de la comunicación social. 

En síntesis, el profesional de la comunicación ;ealiza, entre otras, las siguientes actividades 121 
: 

1. Forma parte de áreas que, dentro de instituciones u org.:mizaciones, llevan a cabo labores de 

comunicación a nivel interno y externo, en vinculación con su medio social. 

2. Recopila; analiza y sistematiza información con el tin de elaborar y generar mensa)es para la 

prensa, la radio, la televisión y el cine. 

3. Estudia el fenómeno de la comunicación en sus distintos niveles y medios para aplicar estos 

conocimientos a la docencia. investigación, producción, análisis, evaluación de mensajes, diseño 

de estrategias y campañas, etc. 

121 UNAM.,~. p. 101-102 
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4. Planea, organiza, dirige y participa como profesional en instituciones o medios de 

comunicación. 

5. Particlpa en la investigución y evaluación c..le los fenómenos comunicacionales, r.nalizando Jos 

elementos que intervienen en ellos. 

6. Diseña, elabora, aplica y evalúa campañas o estrategia!=; de comunicació.1. 

Dónde realiza su actividad (campos de trabajo): El Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

lientJ su más amplio y vasto campo de trabajo en la investigación científica del proceso 

com_unicativo en las relaciones interpersonales entre profesores y ostudlantes, políticos y 

electoras, padres e hijos, esposa y esposo, profesional y clientes, etc. De manera más especifica, 

sus campos naturales son: la publicidad, las relaciones públicas, la radio, la televisión, la 

cinematografia y el perlodismo122
• 

El egresado de la Licenciatura ejerce la profesicn fundam(;!ntal:nenle en: empresas periodísticas, 

radiodifusoras, empresas productoras de televisión, compañías productoras de cine, agencias 

publicitarias, instituciones relacionadas con el estudio de la opinión pública, empresas diversas e 

instituciones con departamentos de comunicación interna y relaciones públicas, agencias 

noticiosas nacionales e internacionales, oficinas de prensa y relaciones públicas en dependencias 

del sector públk:o y descentralizado, centros privados de estudios de la c0municaclón, 

universidades e im:tltucionc~ dG onse;Fianza 111B<lia y supermr e mst1tutos de investigación. Las 

perspectivas de trabajo, así como opciones, suelen estar relacionadas co:i las capacidades y 

competencia profesional. Es necesario considerar que la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación es actualmente una de las de mayor demanda en el país, caso que purde tenerse 

en cuenta como un factor positivo en la expansión de la comunicación en las sociedades 

modernas 123
• 

Cómo realiza su actividad: Mediante la aplicación de conocimientos, destrezas y habilidades 

adquiridas durante la formación profesional, en forma cr~ativa, critica y responsable. Asimismo 

desarrolla y aplica técnicas, métodos, metodologías y teorías sobre su especialidad, corno: 

entrevistd, redacción, guionismo, reportajes, técnicas audiovisuales de televisión y radio, 

IZ2 OVLIVER, H.,~. p. 261 
12~ SSA-DGOV .• ~ 



57 

fotograffa, investigación documental, etc. Esta profesión implica al estahlecimiento de relaciones 

multidisciplinarias que permitan al comunicador estar en contacto con diversos profesionistas ,a: ... 

Hacia qué está enfocada su actividad (proyección social) 125
: Por ser la comunicación un 

fenómeno complejo que se vincula con un gran número de actividades de la sociedad moderna, el 

ejercicio profeslonal del comunicador puede enfocarse a tres áreas: 

1. La que tiene que ver con el lenguaje y características de los medios, por ejemplo, el periodismo 

escrito, radio, televisión, audiovisuales, comunicación persuasiva, etc.; 

2. La relacionada con la atención de la comunicación en sectores específicos del pafs, as{ como la 

comunicación educativa, la rural, la popular, la de la salud, etc.: 

3. La que comprende a la docencia e investigación. 

En general, el comunicador enfrenta el reto de contribuir a lu adecuada difusión do mensajes en 

la sociedad, de tal forma qua ésta disponga de los elementos necesarios para el desarrollo de /¡:¡ 

opinión pública. 

Perfil del aspirante 126
: Es conveniente que el aspirante a esta profesión posea: 

• Sólidos conocimientos gramaticales, dado que e! lenguaje oral y escrito es un instrumento 

esencial para esta carrera. 

• Conocimientos básicos de lógica. 

• Amplia cultura general actualizada con la lectura y análisis de :os medios de comunicación. 

• Facllldad para recolectar, comparar y unallzar i"lforrTiación que le permita estructurar 

organizadamente íos datos. 

• Habilidad do actuar en condiciones apremiantes, ya que el tiempo es un factor importo:ntc on 

este tipo de actividades. 

m UNAM., QQ.....kll,, 103 
125 ktrun 
128 Wmil 
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Perfil del egrcsado127
: El egresado de esta Licenciatura se caracteriza tanto por su capacidad 

para la elaboración y difusión de informaciones en la aplicación de las técnicas periodísticas y 

audiovisuales, como por estudiar todo tipo de mensajes y sus efeclos en el con1exto social en que 

se inserta. 

11.2.3 El profesional de la comunicación 

Con base en los conceptos anteriores, es necesario compre·1der qué es un comunicador, es 

decir, qué es lo que implica el ser profesional de la comunicación, teniendo en cuenta que esta 

profesión es muy reciente y ha tomado una gran tuerza a partir del desarrollo tecnológico de los 

medios de comunicación colectiva. 

La Comisión lnlernacional para el estudio de la Comunicación establace: ~En un mundo 

constantemente trar1sformodo por los adelantos ciontfficos y tec¡·,ológicos, los agentes de la 

comunicación son principalmente unos profesionales que se encargan de recoger, crear y difundir 

los diferentes mensajes, preparar y manipular lo,s medios y las tecnologías necesarias en todos 

los camµos de la lnform::tción. Su número aumenta constantemente y su perfil se diversifica a la 

vez que se diversifican y aquilatan la:; especializaciones. Hoy en dfa la profesión de periodista es 

reconocida y respetada, de su importancia dan fe hasla las críticas de que puede ser objeto. Al 

mismo tiempo las condiciones de trabajo resultan hoy más dur.:i.::;, más dif[ciles y hasta más 

peligrosas. Por otra parte seiiala que se entenderá por periodista toda persona que, sea cual 

fuere su nacionalidad y en c;Jlidad de redactor, reportero, fotógrafo y operador o técnico de 

prensa, la radiodifusién o televisión o de actualidades filmadas, ejerza su profesión regularmente 

y de manera retribuida con el respeto debido a los principios y usos éticos determinados por la 

p·rofeslóri y cuya acti\.1dad profesional consiste en rer..abar, recibir o comunicar informaciones, 

opiniones, ideas, análisis o comentarios destinados a publicaciones diarias o periódicas, agencias 

de prensa, servicios de información rarliodifundidos y televisados y actuafidados filmadas 128 
•. 

Se considera que Ja actividad informativa es desarrollada a través de cualquier medio de difusión: 

prensa, radio, televisión, cine iníormauvo; es decir, conslsle en la reunión, redacción, revisión y 

m 1º1.®m, p. "!04 
1 ~6 Q.G, p..Q.Y.2.., UAJBE O., H., Ética Periodi:;tica en América Latina., p. 33·36 
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difuslón de noticias 129
, por tanto, los comunicadores son aquellos profesionalas que asurnen la 

responsabilidad de la publicación, orie1tación e intormación de un determinado medio de 

comunicación: con una labor auténtica d~ servicio social de información individual y de formación 

de la opinión pública, con la reproducción e interpretación, en forma de noticias y artículos sobre 

la vida cotidiana, pero simultáneamente con los acontecimiontos. Por eso es coracter[stica de la 

comunicación moderna, la rapidez y amplitud de las informacioncs1
'.l0. 

Raúl Rivadeneira Prado, escribe: "Entendemos el periodismo como un proceso comunicacional 

mediante el cual se carga de significados a los acontec1mientos, ideds y sentimientos ocurridos en 

un contexto sociocultural, con objeto de provocar una respuesta determinada en el grupo o 

grupos de receptores"131
; comprendiendo con B\ término periodista, todo aquel que está dedicado 

a la función de informar, de la profesión de cornunicar, siendo del radio, televisión, periódico, ele. 

Entonces la profesión de la comunicación, se presta como tarea de interpretar y anali7..ar 

conforme a códigos (sistemas de significaciones) del intérprete. Fraser Bond afirma que el 

periodismo tiene cuatro razones principales de existir: informar, interpretar, guiar y divertir. Para la 

UNESCO serán: informar, participar integrando, conservar e innovar esquemas, defander pautas 

culturales, defender elementos de opinión pública en su relación gobierno-pueblo, analizar 

problemas económicos y educar132
; pero en esencia los objetivos de los medios de comunicación 

social son: informar, orientar y entretener. 

Al respecto, se dice que la actividad periodística profesional que haco posible la mi~!ón de los 

medios, es de investigar, seleccionar, sintetizar y jerarquizar, los sucesos de la vid1l humana que 

tienen trascendencia soci.31133
: 

1. Investigar. Consiste en la obtención de las fuentes de información, que comprende el saber 

distinguir cuáles son las fuentes de la información y por ~ué lo son, exige del informador 

129 ~. MART[NEZ DE SOUSA, J., .QQ&.!1., p. 379 
130 mr,, MENENDEZ, A.,~. p. 270-271 
131 ~. MUNOZ BATISTAIDACAL ALONSO., •Rolaclones entre Fllosolla y Pertodlsmo·., in·• !.QQQS., no. 32., p. 
111-128 
132filllH!.,kk!m 
133 Q[., CASTELLANOS. J.J., ~.!@!lngftfifil!Q., p. 26-31 
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profes/anal un conocimiento de Ja sociedad en la que se desarrolla, una comprensión de la 

naturaleza do los grupos sociales y una valoración de los mismos en cuanto al Impacto de la 

acción de cada uno en la vida do una ciudad, un estado, un país o, incluso, del mundo entero. 

Esto requiere, por lo tanto, una preparación superior y una capacidad de hacer juicios sólido$ y 

fundados. 

2. Se/accionar. Es evidente que aún en /as fuentes de información, por importantes que sean, hay 

sucesos de trascendencia y otros que no lo son, por lo que se ¡:;;ecisa seleccionar Jos hechos más 

importantes, para ello el informador debe tener capacidad de decodificar, de comprender, los 

temas que le llegan. Necesita ser exporto en interpretar lo que percibe, pues sólo de la 

com~~cnsión del hecho mismo podrá decidir qué suceso vale o no. 

3. Sintetizar. Una vez determinado cuál suceso es digno de ser comunicado, el profesional tiene la 

obligación de presentar Jos elementos esenciales del mismo. El tiempo y el espacio de los medios 

no permiten que los sucesos sean difundidos exacta y fielmente, al detalle, como ocurrieron. Es 

indispensable tomar les elementos esenciales y darlos a conocer para que el receptor, con 

brevedad, tenga conocimiento del hecho. Por lo tanto, el Informador requiere una competencia 

intelectual suficiente para poder manejar la información sin defonnarla y en el momento de 

sintetizarla para transmitirla. 

4. Jerarquizar. Respecto a la estructura interna de la información, el comunicador busca dar a 

conocer el elemento más sobresaliente, más trascendente del suceso. Se debe dar primero lo 

más importante y dejar para el final lo accidental o secundario. Por otra parte, los medios de 

comunicación social comparan una noticia con otra, a fin de concretar su ubicación en la 

presentaclém morfológica del diario o revista, o en el c.rden de presentación y tiempo de 

dedicación en radie o televisión, 

Por último, es interesante mencionar que al rer.pacto de esta profesión se considera que el 

periodista, el profesional de la comunicación necesita la delicadeza del médico, la facilidad del 

literato, la perspicacia del jurista, el sentido de responsabilidad del educador. Tal amplitud de 

hori~ontes exige, por consiguiente, ur.a seria preparación 134
; por Jo mismo, necesita de una fuerte 

i:M m,_, DEL VALLE. F., .QP...,_g!L, p. 586 
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base humanística, técnica, científica y legal, que no se adquiere en la calle ni en la redacción, 

normalmente 135
; sino en su formación académica y experiencia profosional. 

11.2.4 Contenidos programáticos generales de la carrera en México. 

A continuación se enlistan untt serie de asignaturas, que son de forma general, las que deben o 

pued~n cursar los estudiantes de esta profesión en las distintas Universidades que la ofrecen: 

- Historia Mundial, Económica y Social 

- Formación Social Mexicana 

- Teoría Social 

- Taller de Investigación y Redacción 

- Economía Politica 

- Metodología 

-Teorías de la Comunicación y la Información 

- Introducción a la Lingüístk;a 

- Psicología Social 

- Desarrollo, Régimen y Estructura de Jos Medios de Comunicación Colectiva en México 

- Géneros Periodísticos Informativos (Nota informafr1a, crónica noticiosa y entrevista) 

- Teorías de los Medios de Comunicacion Colecliva 

- lenguaje y Sociedad 

- Géneros Periodísticos lnterpretalivos (Reportaje) 

.. Técnicas de Información por Cine 

.. Técnicas de Información por Radio y Televisión 

- Psicología de la Comunicación Colectivñ 

- Introducción al estudio de la Opinión Pública 

- Géneros Periodísticos de Opinión (Editorial, artículo de fondo y comentario) 

Estas son algunas de las asignaluras obligatorias, de acuerdo al Plan de estudios de la UNAM, 

además de otras asignaturas optativas. Con base en estas materias, cada Univer~idad es libre de 

135 ru,, MARTINEZ DE SQUSA, J.,~. p. 404 



62 

elaborar su propio plan de estudios, siempre y cuando se abarque en ól las asignaturas 

expUE'Stas; cuando se esté incorporado a la UNAM, pues si es autúnoma tiene tutal libl1·1:ad de 

elegir las asignaturas para su pian de estudios. 

SI bien el plan de estudios está concebido para dar al estudiante una formación integral, por lo 

cual todas las asignaturas resultan importantes, pueden destacarse por su influencia y peso en 

las diversas área~ do trabajo del profesional de la comunic:i.ción, las siguientes136
: 

a) Teorfa de Ja Comunicación, que le permite adoptar una postura personal frente al fenómeno de 

la comunicación. 

b) Metodología de Ja Investigación, que es igualmente útil tan~.:i para quienes opten por la 

investigación o la docencia, como para quienes deben indagar y oryanizar información con miras 

a producir o evaluar mensajes. 

e) Redacción, que es la base a partir de la cual se elaborarán mensajes y campañas. 

d) Grupo de materias básices comunas quG consolidan la formación del cientffico social. 

11.3 La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de Orizaba 

En Q\ M~xico moderno. y como una inquietud de la sociedad, comienzan a surgir en los diferentes 

Estados del pafs, Universidades privadas que tratan de satisfacer las necesidade~ no resueltas en 

cuestiones de educación superior por las Instituciones o Universidades gubernamentales. La 

Institución que a continuación se va a describir, busca cumplir este objetivo, ofreciendo una serie 

de Licenciaturas para los jóvenes de la ciudad de Orizaba. entre estas posibilidades de 

educación, se presenta la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, carrera que es objeto de 

nuestro estudio. 

11.3.1 Reseña histórica de la Universidad del Vi;lle de Orlzaba137 

Surgió en Orizaba la primera institución particular de estudios profesionales, gracias al Interés y 

esfuerzo do un grupo de educadores originarios de esta ciudad, y se le nombró: instituto de 

l:M: ru.. lQ!IDm}, p. 280·282, 286 
137 ru,, l.E.S.V,O., Manual de Bienvenida., i;. 2-3 
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Estudios Superiores "Valle de Orizaba" (IESVO). La Institución viene a atender la creciente 

demanda de educación superior que rec.:/árna la juventud no solamente de la región, sino del 

Estado de Voracruz. 

Las labores del Instituto de Estudios Superiores "'Valle de Orizaba" se iniciaron el 5 de septiembre 

de 1986, ofreciendo las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Administración, Contadurfa, 

bgeniería en Sistemas Computacionales. 

El 25 de julio de 1991, el l.E.S.V.0. obtiene los acuerdos d9 reconocimiento de validez oficial que 

otorga la SEP: 

- Licenciatura en Cionclas de la Comunicación 

.. Licenciatura en Administración 

- Licenciatura en Contaduría 

.. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales 

IWOE00911859 

RVOE 00911860 

RVOE 00911857 

RVOE 00911858 

Con fecf"ll) 5 de junio de 1992, ocurre algo trascendental para esta casa de estudios, pues recibe 

la autorización para Impartir un nuevo programa académico: la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación; con lo que se permite usar el término de Universidad, al cum;::lir con los requisitos que 

la SEP solicita; adquiriendo con ello el nombre de Universid"rl rfAI Volle do Ori:nbn. 

Filosofía 

/.a educación humaniza y personaliza, cuando lcogra que el estudiante desarrolle plenamente su 

pensamiento y su libertad. Por eso el objetivo de la Universidad es promover una cu/tura Integral. 

nlendo una Institución de vanguardia, capaz de formar profesionales que sobresalgan por sus 

profundos conocimientos cienllflcos y humanlstlcos, comprometidos con ellos mismos y con la 

sociedad en general. 
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Idearlo de la Institución 

La Universidad del Valle de Orizaba tiene la concepción de la educación como una actividad 

humana del orden de la cultura. Ve a la educación como una acción que humaniza y personaliza 

cuando logra que el educando desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad. La educación 

produce hábitos de comprensión y de comunicación con In totalidad del orden sacial, por los 

cuales el hor:ibre humaniza su mundo, crea cultura, transforma la sociedad y construye la historia. 

La educación debe reunir la función critica propia de ella, procurando regenerar 

permanonlemente las pautas culturales y las normas de integración social que fortalezcan la 

existencia de una sociedad participritivLt y fraterna. Debe asimisrr?, convertir al educando no sólo 

on un ente responsable de su propio de!>arroUo, sino también en un Individuo al servicio del 

desarrollo tecnológico y socio-económico de su comunidnd. Por eso, o! IESVO hace suyo el rato 

d~ participar activamente en la formación de profesionistas que sobresalgan por sus actitudes, 

habilldades y conor.imientos, y que estén comprometidos con ellos mismos. con la sociedad y con 

la nación. 

11.3.2 Descripción y cornctcrf5tlco5 generales de I~ Licenciatura en la Universidad del Valle 

de O rizaba 138 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, como parte de la Universidad del Valle de 

Orizélba, comprende: 

Objetivo 

1. Format :-:~ofeslonales capacitados en conocimientos y técnicas biísicas para el ejercicio de la 

comunicación colectiva (periodismo, publicidad, relaciones públicas, radio, televisión). 

'" <;!L, Jl!l!mm, p. 5 
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2. Formar profesionlstas aptos para el desarrollo en las diferentes áreas do la comunicación: 

a) Resolviendo los problemas roierentes a la comunicación. 

b) Mejorando los aspectos de la comunicación verbal. 

e) Participando en campañas publicitarias y relaciones públicas. 

d) Generando ciementos de utilirlaci para los medios de comunicación Impresos. 

Desempeño profesionnl 

El campo de trabajn para los profesionales en las Ciencias de la Comunicación se encuentra en 

las instituciones públicas tanto como en las privadas: diarios, revistas, radiodifusoras, canales de 

teltJvisión y organismos cinematográficos, agencias informativas nacionales e internacionales, 

agencias de publicidad y propaganda de organismos públicos de partidos polfticos, de tindicatos y 

de empresas de iniciativa privada, cent1os de enseñanza superior, instituciones de investigación y 

en el seivicio exterior. 

El profesional de esta carrera puede desempeñar funciones de: redactor, articulista corrector de 

estilo, editor, asosot 1 conductor de programas de radio y televisión, guionista, corresponsal, 

publicista, profesor. 

Plan de estudios 

PRIMER SEMESTRE 

Fiiosol!a 1 

Inglés 1 

Introducción al Derecho 

Investigación en la Comunicación 1 

Lenguaje 1 

Sociologla 1 

Teorla de la Comunicación 1 



SEGUNDO SEMESTRE 

Filosofía 11 

Inglés 11 

Investigación on la Comunicación 11 

Lenguaje 11 

Literatura Unlverbal 

Sociología 11 

Teoría de la Comunicación 11 

TERCER SEMESTRE 

Géneros Periodrsticos 1 

lnglós 111 

Investigación en la Comunicación 111 

Literatura Mexicana 

Sociolog la 111 

Tsoría de la Comunicación 111 

Taf/9res 

Fotografla 

Procesador de palabras 

CUARTO SEMESTRE 

Teoria de la Comunicación IV 

Estructuras Sociales de México 

Géneros Periodísticos 11 

Historia del Arte 

Inglés IV 

Investigación en la Comunicación IV 
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Talleres 

Comunicación Escrita 1 

Comunicación Gráfica 

QUINTO SEMESTRE 

Historia de la Educación en México 

Informática 1 

Publicidad 1 

Semiótica 1 

Teoría de la Comunicación V 

Talleres 

Comunicación Escrita 11 

Comunicación Verbal 1 

SEXTO SEMESTRE 

Informática 11 

Problemas Económicos de México 

Publicidad 11 

Semlóticall 

Teoría de la Comunicación VI 

Talleres 

Comu'11caciún Verbal 11 

Medios Impresos 1 
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SEPTIMO SEMESTRE 

Ciencia y Tecnalagla Nacional 

Historia del Arte en México 

Organización 1 

Relaciones Públicas 1 

Talleres 

Medios Audiovisuales 1 

Fotoperiodismo 

OCTAVO SEMESTRE 

Legislación Nacional 

Medios de Comunicación Nacionales 1 

Organización 11 

Relaciones Públicas ti 

Talleres 

Medio~ Audiovisuales ti 

Medios Impresos 11 

NOVENO SEMESTRE 

Organización 111 

Marco Legal del Comunicador 

Medios de Comunicación Nacionales 11 

Talleres 

Relnciones Públicas 

Seminario de 11tulación 
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11.3.3 Perfil del Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de 

Orizaba139 

11.3.3.1 Conocimientos 

El egresado deberá haber adquirido los siguientP.s conocimientos en el campo de las Ciencias de 

la Comunicación: 

1. Los signos y los &ímbolos bésiccs usados dentro de lo!:i diversos campos en que vive y se 

desarrolla el hombre, asf como su correcto significado y aplicación, para captar, entender y poder 

informar con claridad y veracidad lo relativo al quehacer de individuos, instituciones y sociedades. 

2. Los elementos necesarios y suficientes de la Gramática y Lexicología, así como de la Literatura 

Universal y principalmente de la Nacional, para poder desarrollar un lenguaje escrito y oral 

correcto y entendible, que muestre amplios recursos literarios y que manifiesto un estilo propio. 

3. Los Géneros Periodlsticos principales, sUs pmpósitos y características para poder escribir 

artículos de utilidad para Jos medios impresos y de acuerdo con las normas establecidas. 

4. Los criterios de diagramado y diseño gráfico suficientes y necesarios par desempeñarse con 

soltura y eficiencia en los medios impresos de comunicación. 

5. Las bases suficientes del idioma inglés para entrevistar a Individuos que lo hablen y entender 

comunicados en los medios impresos. la radio y la televisión que aparezcan en este idioma. 

6. Los métodos y técnica•, en el campo de las Bellas Artes dentro de las Ciencias de la 

Comunicación que han obtenido mayor éxito .~n la transmisión de Ideas, la formación de opiniones 

y el desarrollo de actitudes. 

1311 1.E.S.V.O., Portl! del Licenciado en Cjenclas da la Comunicación 
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7. Los elementos que han det1rndo, los métodos y sistemas que han logrado organizar y optimizar 

mejor el quehacer del comu1 ilcador, tanto en el campo de la comunicación como en el de la 

investigación y las relaciones humanas. 

8. Los recursos que tiene a su alcance el comunicador y el correcto empleo de ésto~ para lograr 

un trabajo organizado, significante, atrayente y conforme a Jos criterios estéticos vigentes en las 

/l.rtes Gráficas. 

9. La fi/osof1a, Jos valores, Ja conducta y las actitudes relacionadas con Ja Ética Profesional de un 

comunicador comprometido moralmente con la sociedad a quien sirve y de Ja cual fonna parte. 

10. Los aspectos normativos quo rigen y protegen su actividad profesional y, en un aspecto más 

general, las que regulan la actividad y personalidad jurídica de inciividuos, sociedades e 

instituciones dentro Uel ámbito nacional. También los aspectos normativos básicos que regulan 

las comunicaciones a nivel internacional. 

11.3.3.2 Habilidades mentales (aprender a aprender) 

La habilidad cognoscitiva del egresado deberá haberse desarrollado a un grado tal que sea capaz 

de: 

11. Detectar, clasificar y analizar la información emitida por individuos y comunidades que tenga 

significancia en el campo do Ja comunicación, organización e interrelación comunitaria. 

12. Comunicar, utilizando en forma óptima los recursos disponibles y con un alto grado de 

eficiencia, los hechos, las opiniones y las necesidades generadas en su entorno para que I~ 

comunidad en que vive esté oportuna, amplin. y correctamente informada. 

13. Tener un juicio crítico fundamentado respecto a su actividad y obra propia, y a la de otros 

individuos y sociedades, así como también de fenómenos socio-pollticos y económicos, y ser 

capaz de emitir su opinión para normar criterios y formar opiniones que coadyuven a! desarrollo 

armónico y productivo de una comunidad. 
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14. Participur como investigador del comportamiento t-:um<lno para proponer solut;iones que 

modifiquen éste en forma positiva y acorde a las. necesidades primarias del entorno social en que 

vive. 

'15. Hetroalimentar y enriquecer sus conocimientos, opiniones y valores con baso en sus 

investigaciones y experiencias y en forma acorde al desarrollo político, económic:i, técnico, 

cientffico, educativo y cultural de su entorno. 

·1 s. Desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con los avances técnicos o científicos dentro 

de su campo profesional. 

11.3.3.3 Aptitudes y destrezas (aprender a hacer) 

El egresado deberá haber desarrollado sus habilidades en lm:; siguientes campos: 

17. El manejo adecuado de equipo fotográfico y de grabación tanto de imagen como de sonido. 

18. El diseño de material gráfico, el diagramado de publicaciones y la distribución de los textos 

pam su impresión. 

19. El uso de las computadoras como µ1uci;;::.rtdor dG pal21bras, hcrr~mícnta~ ~e diseñn y 

accesorio para el manejo áe información. 

20. El uso de recursos personales y colectivos para establecer, fortalecer, evaluar y enriquecer el 

vfncu\ú emisor-receptor. 

21. La selección y el manejo de los elementos nece<sarios para la adecuada y eficiente planeación 

y ejecución de una campaña publicitaria o de orientación educativa. 

22. La adaptación o innovación de métodos y técnicas actuales y la transferencia de 

entrenamiento para resolver nuevas problemátice.s en el campo de la comunicación, :a publicidad 

y las relaciones públicas. 
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23. Capacidad de argumentación, dentro de lineamientos lógicos utilizando recursos 

audiovisuales, para persuadir a través de la imagen, la palabra y el diálogo al público al que dirige 

'3.u obra como comunicador social. 

11.3.3.4 Características personales (aprender a ser) 

El egresado deberá alcanzar, dentro del proceso de información y madur.:ición profesional, las 

siguientes características: 

24. Actitudes positivas de colaboración y entrega para la resolución de problemas de carácler 

comunitario y para la proposición y ejecución de obras de beneficio social. Sentido de lealtad y 

compromiso para su comunidad, su estado y su nación. 

25. Formación moral de respeto hacia fa opinión personal de otros; acato a las disposiciones 

nonnativas vigentes en la sociedad donde ~'ive o el medio en que trabaja y "apego a la legislación 

nacionsf. Va/atas éticos de alta ·sígnificancia que aseguren su comportamiento veraz y confiable 

dentro de su campo profesiona.'. 

26. Carácter, temperamento y formación cultUial que te permita ser aceptado con diferentes 

círculos sociales, le facilite el diálogo con individuos de diversas estructuras soclales y le asegure 

el ser escuchado cuando vierta sus opiniones. 

27. Sensibilidad para captar y entender las necesidades de su público y creatividad suficiente para 

que su trabajo sea de relevancia dentro del momento histórico en que vive y sea 

significativamente útil y atrayenta al individuo dentro de la comunidad a la que dirige su esfuerzo 

como comunicador. 

Al analizar este perfil, básicamente -dei egresado, que presenta esta Universidad, se pueden 

encontrar varios dato:;; interesantes que es preciso destacar en este apartado: 

• El hecho de que se tome en cuenta las distintas dimensiones del aprendizaje y de la formación 

de una persona '::íl su proceso de periección, se considera es de valor significativo, porque en 
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una primera instancia existe una preocupación de esta Institución por brindar, on In medida d~ In 

posible, una preparación académica y humana en las distintas formas del saber humano como lo 

es o\ conocimiento, las habilidades mentales, las aptitudes y destrezas, y las características 

personales. 

• Contrastando la presentación del pertil del egresado de esta licenciatura en dicha lnstitucion, se 

puede afirmar que es un perfil que abarca el .sC'.r, ol deber ser y el hncor del acto humano y en 

modo particular de esta profesión: siendo que es necesario que en el mundo profesional actual se 

establezca de modo explícito estas medidas de la actuación humana, con la finalidad r:ie que los 

estudiantes conozcan y reflexionen sobre el ser, deber ser y hacer de su ncción concreta, tanto en 

Ja dimensión individual como en la profesional o social. 

"' La amplitud de rasgos caracter¡sticos que establece este perHI, es adecuada, aunque de ningún 

modo agota la riqueza y complejidad que en materia de conocimientos, hnbilid3dos mentales, 

aptitudes y destrezas, y caracterlsticas personales debe poseer el egresado de esta profesión, 

pero sí expone la generalidad do las mismas. 

"' En ~.elación directa, y por ser objeto de nuestro estuclio, se destacan dos rasgos esenciales que 

tienen influencia directa con la dimensión moral o ética de esta profesión, y por.su relevancia en 

nuestro análisis, se retoman toxtual!'llcnto a continuación: 

.. En el área de conocimientos se establece que el egresado deberá haber adquirido, entre otros 

concimientos, la Filosofia, los valores, la conducta y las actitudes relacior:adas con la Ética 

Profesional de un comunicador comprometido moralmente con la sociedad a quien sirve y de \a 

cual forma parte. ' 

·· Respecto a las características personaleo (aprender a ser) que el egresado doberá alcanzar, 

dentro del proceso de información y maduración personal, se establece, entre otras, la formación 

moral de respeto hacia la opinión personal de otros; acato a las disposiciones norm;itiva~ vigentes 

en la sociedad domJe vive o el modio on que trabaja y apego a la \egi•\aclón nacional. Valores 

éticos de alta significancia que aseguren su comportamiento veraz y confiable. dentro do su 

campo profesional. 
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Queda establecido en el mismo pertil de la Universidad del Valle de Oriznba, que el estudiante y/o 

egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación debe, durante su formación 

académica profesional, adquirir una serie de caracterfslicas personales y conocimientos 

relacionados directamente con la ética que rige su actuación profesional. 

Sin embargo, y como en capítulos posteriores so estudiará con mayor detenimiento, esta 

Institución Educativa no preoenta, en el Plan de Estudios de la mencionada carrera, la asignatura 

de Ética Profesional del Comunic~dor, faltando con ello el cumplimiento cabal de los propios 

principios establecidos en el perfil del egresado, pues aunque se recibe formación moral o ética 

en otras materias, no so abarcan todas las exigencian. y características particulares que en una 

asignatura específica de Ética se podrían abarcar y cumplir de este modo con Jos principios 

establecidos. 

Para solventar esta carencia y considerando la evidencia de la necesidad de formación ética

protesional de este profeslonista, surge la trascendencia de estructurar el programa de la 

anignatura de E:tica del Comunicador, con la finalidad principal de brindar una formación integral y 

de cumplir cabalmente los principios establecidos por la misma Universidad del Valle de Orizaba. 
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CAPÍTULO 111 

LA ÉTICA PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA ÉTICA GENErtAL 

111.1 La Ética como ciencia filosófica 

Para entender por qué la E.tica es un ciencia 1ilosófica, es necesario conocer con anterioridad qué 

os la Fllosofla y por qué ésta es una ciencia, situación que ha sido a lo largo del tiempo 

controvertida, pues se ha rrestado a discusión sobre sr la Filosofía es una ciencia o no, en todo el 

sentido de la p;ilabra como tal, por ello se partirá definiendo lo que es una ciencia, para proceder 

a describir lo que es la Filosoffa en sí. 

Ciencia, se dice es un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, u;ia garantía do ta 

propia validez; es decir, un conocimiento que Incluye una absoluta validez y os, por lo tanto, como 

conocimiento, el grado máximo do la certeza 1-11:i; esto quiero docií que se tiene plena seguridad en 

la verdad que el conocimiento guarda en si mismo, por eso la ciencia se puede entender como un 

conocimiento cierto por sus causas, pues no queda ninguna duda o temor en afirmar que ese 

conocimiento es asf y no de otra manera. Es entonces como se puede estudiar a la Filosoffa 

como una ciencia, ya que no tiene otra pretensión, sino la de investigar el fondo mismo del 

Universo, las condiciones que hacen posible su oxistr.ncla, las causas que de hecho han 

originado las cosas de este mundo, por Jo tanto, persigue aquellos conocimientos últimos con 

plena certeza de ellos 141
• 

Como consecuencia, se nfirma que la "Fllosolfa es el conocimiento cientUico de las esencias y de 

lo~ prim"3ros principios do todo ser, o sea, de las cau.;as supremas de todas las cosas" 111
:!. Dicho 

do otra manera la Filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas bajo 

la luz natural de la razón, debido a que estudia todos los entes o cnaturas, bi.lscando de ellas su 

últlmo fundamento que las hace ser substancias. 

i.ui ~. ABBAGANO, N., ~.p. 163 

,...,, ~. GUTIÉAAEZ SÁENZ, R., ~91.. p. 33 

1'2 ll2Wmn. p. 35 
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Como se estudió, la Filosofía estudia los últimos fundamentos de las cosas, mientras que la Ética 

est:..Jdia los actos humanos en cuanto a su bondad o maldad, es decir, va a profundizar en la 

e!::.encia de un acto humano hasta encontrar la raíz de su valor bondad, y etilú tanto en el orden 

ontológico (del ser} como en el orden moral, y es por esta razón qua la Ética conforma una de las 

ciencias que son rama de la Filosoffa como ciencia primem do ollas, y como tal, va a participar de 

todos los prin-;ipios y característicos propios de l.:i. ~ilosofia. Hacer Ética es filosofar sobre los 

actos humanos, es investigar las causas supremas de los ar.tos humanos, es decir, escudriñar en 

lo más Intimo de la conducta dol hombro, en la esencia de las operaciones humanas, prua 

vislumbrar alll el aspecto bondad, periección, o valor, que pueden encerrar en su misma 

naturaleza, y en su calidad de creacic.1nes humanas 143
• 

En slntesis, como lo señala Lu~:a Brajnovic, ·1a E.tica o la Moral natural es la clencin filosófica 

teórica y práctica que investiga la moralidad de los actos humanos y estudia los valores, la vida y 

la conducta moral de lus personas y de la comunidad humana, teniendo siempre como fin la 

honestidad" 144
• 

Una vez que ya se tiene aclarado el por qué la Etica es una ciencia eminentemente filosófica, se 

procederá a ubiecir a esta ciencia en el marco general de la Filosofía. 

111.1.1 Ubicación de la Ética en la Filosofía 

A con.tlnuación se presenta un cuadro esquemático de la división de la Filosofía, sus ramas y en 

ellas se resalta la Ética 14
:.: 

"
3 9!.. ~.p. 36 

144 .f!QYQ.,URIBEO.,H .• ~,p.19 

'" GUTIÉRREZ SÁENZ, R.,~. p. 44 



F 

1 

L 

o 
s 
o 
F 

r 
A 

Especulativa o Teórica 

Práctica 

77 

Filosofla de la Naturalez;i 

Metafísica 

6) Lógica 

7) Ética 

8) Estética 

1) Cosmología 

2) Psicología Racional 

3) Critica 

4) Ontología 

5) Teodicea 

Por ser sólo la Ética la ciencia que interesa estudiar, se es1udiB!'-;\ la Filosofía Práctica, es decir, 

aquella Filosofía quo establece una serie de principios y fundamentos que llevan a orientar la 

actuación del hombre, y que comprende la Lógica como ia ciencia que estudia los pensamientos 

del hombre en cuanto su disposición correcta en la mente del hombre, mientras que Ja Estética 

estudia los problemas relativos a la belleza y el arte y por último la É!lca que - como so estudiará 

con mayor amplitud -, es la ciencia que estudia los actos humanos on cuanto buenos o malos en 

relación a su último fin 146
• 

Se concluye que la •Ética es la rama de la Filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza 

moral de los actos humanos y sus consecuencias en la vida social" 1
-!

7
• 

Se observa la trascendencia de la Ética como ciencia filosófica práctica, pues no sólo se va a 

limitar a ofrecer una serie de fundamentos o principios, sino que éstos son aplicables en Ja vida de 

cada persona, en concreto sn sus actos, los que debe realizar conforme a los principios éticos 

filosóficos bá~icos; y Jos cuales a su vez van a ejercer una influencia social. 

U& ~,lllli1Qm,p, 42·43 

ut RALUY BALLUS, A., QI:h..rjh, p. 13 
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111.1.2 La Ética como ciencia 

Para explicar lo que os la Ética como ciencia, hay quo especificar, que la cie!1ciü., además do lo 

que ya se ha mencionado, Nse refiero a un conjunto de conocimientos que se remiten al mismo 

ámbito del objeto y están muluamento relacionados formando una conexión de 

fundamcntac!ón• 14ª, por lo que una ciencia debe contener como tal una serio de conocimientos 

que concuerden en un objeto, que como se verá la Etica lo posee y es el que lo distingue de otras 

ciencias. 

·un conocimienlo ético no puede ser sino el conocimiento sobro la humanidad, su devenir, sus 

capacidades de juicio, y los juicios que han formulado sobre su conducta y sobre las normas para 

guiar1a• 149
, puesto que es la que va a estudiar todos los actos qua inciden en el comportamiento 

individual y social de cada persona, como actos racionales en los quo se implica el juicio que 

sobre ellos efectúo cada persona como ser moral. 

Para comprender de mejor forme:. la definición de le que es la Ética, hay que remontarse a su 

etimología, siendo que la el vocablo "Ética viene del griego ctt1ikós, de éthos, costumbro, hábito; 

por ello estudia la conducta, los actos humanos. Por otro ladCJ, se presentan una serie de 

clefiniciones reales de lo significa esta ciencia, a continuación se expondrán algunas de ellas, para 

tener una visión amplia de lo que es. La Eticz. se r;onoco también como Filosofía Moral, y fi~ el 

estudio y la disciplina Filosófica (ciencia) teórico-práctica y normativa que tiene por objeto no sólo 

la descripción, análisis y fundamentación (aspecto teórico) de los actos humanos en cuanto a su 

obrar consciente y libre (aspecto práctico), sino también en cuanto a su regulación (aspecto 

normativo)'5-0, porque la "E:tica es un saber para actuar, va más allá del puro saber, y sólo cumple 

su finalidad propia cuando se encarna on la conducta humana, aprender Ética es aprender para la 

vida"15!, porque la vida es el conjunto de actos que realiza el hombre en su desarrollo cotidiano, 

afinnn11do nuevamente la trascendencia de la Ética y su función en la vida del hombre. 

ua BAUGGER. W .. Diccionario de FllosoHa., p. 104 

Ull GOMEZ ALONSO, P., La ética en el s X:X., p. 47 
1 ~ &fr., SANTILLANA, g.Q.....Q.L, p. 599-600 

'" GUTIÉRREZ SÁENZ. R., QP~, p. 19 
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Otra concepción de la Ética, señala que "en cuanto ciencia, descubre, explica y demuestra las 

regl3s de la conducta apropiada. Y en cuanto arte (Filosofía práctica) aplica estas reglas en un 

sentido muy amplio de1 término, a la conducta del individuo y se traduce en la buena vida 

re:)fmente vivida"152
, se vuelve a especificar el hecho de que la Ética como Fl/osoffa práctica se 

basa en una serie de principios toó! ices pero que son aplicados a la vida práctica, en concreto en 

los actos humanos. 

"La Ética descansa en un hecho de cxperioncia esto es: en la convicción del individuo de que 

algunos actos son buenos y dDbcn realizarse, en IRnto que otros son malos y no deben hacerse, 

y otros más son indiferentes y pueden hacerse o deiar de hacen::o. El qua talos juicios sean 

correctos o no, esto es otra cusstión, pero el hecho es que los indiviáuos así los formulan. La 

facuÍt~d de hacerlo so llama conciencia" 1s:o, que por el hecho de ser hombre toda persona la 

posee, es una tendencia al bien y un rechazo al mal, propio de la naturaleza humana y una 

propiedad ética preponderante para comprender en sí misma a esta ciencia. 

•La Ética tiene por objeto definir las condiciones que hacen posible un Ideal moral en general, 

hallar los caracteres propios, peculiares, de eso que llamamos ideal moral, sea éste ol que quiera. 

La Ética no trata de prescribir reglas morales, sino de indicar lo que es una regla moral, ¿cómo?, 

iluminando la conciencia del hombre para que éste descubra, por sf y ante sí, cuál debe ser la 

norma de su conducta"154
, y con relación a esta nor:natiz~ción y búGqueda del ideal moral, 

encontramos que la Ética es una disciplina axiológica en virtud de que, al interpretar la conciencia 

normativa, ineludiblemente su objeto de estudio lo constituye, por igual, la idea de va/or155 
1 y 

básicamente de u11 valor moral. 

•La materia de estudio do la ética es la conducta humana, esto es, aquellos actos que el individuo 

ej¡;,cuta conscientomento y vr:i/untariamente y de los que, por consiguiente es responsable"156
; 

retomando lo que se señalaba al principio de que una ciencia se disti;1gue de otras por un 

conjunto de conocimientos comunes, o materia, tenemos entonces que el objeto material de esta 

1~ FAGOTHEY., ~. µ. 4 

153 lli1Qrun, p.36 

m tvtAEZTU, M: de., ~B de la enseñan~ .• p. 140 
155 &IT.. LARROYO, F., Lecciones do Lógica y é"t!ca., p. 184 EffJ! 
lr.6 FAGOTHEY., .QQ...91., p. 21 SALIR >rt\'l~ NO DESE 

llk. 1A 8ti\,\&TECA 
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ciencia está constituido por los actos humanos, y el objeto formal os la bond.:id o ma;ld~d do esos 

mismos actos humanos 157
, considerando el oc.jeto material como la materia, valga la 

redundar1cia, que estudia una clrmcia, el aspecto de le. vida o fenómenos de la naturaleza, en este 

caso humana que se esté estudiando; mientms que el objeto formal es cómo o qué aspGctos del 

objeto material se va a estudiar, y este objeto es el que realmente va a distinguir una ciencia de 

otra, pues no hay dos ciencias que tengan el mismo objeto formal, todos son diferentes para cada 

ciencia, aunque posean el mismo objeto material. 

111.1.3 Presupuestos éticos relevantes 

La Ética como es una ciencia, está compuesta por una serie de conocimientos que la conforman 

como tal, sin embargo, parte de estos concoptos éticos son de mayor trascendencia que otros, 

por ~lla, a continuación, se procederá a describir algunos conceptos, presupuestos o ideas dticas 

que desempeñan una función preponderante en el comportamiento moral del hombre. 

AGTO HUMANO 

Se ha dicho ya que la Ética es la ciencia que estudia los actos morales en cuanto buenos o 

malos, pero ¿qué es un acto humano?, en el contexto general de las acciones que realiza 

comúnmente el hombre; pues sí se quiere comprender el objeto de estudio de la E:tica, es 

necesario descnbirlo en el contexto de la misma c1er.c1a. 

Es enionces, cuando se dice que Hun acto humano es un acto libre o acto voluntario, opuesto al 

acto del hombre, que es un acto datenninado al que no gobierna la vo1untadH158
, es decir, ol acto 

humano voluntario, conscier.te y libre en la elección y realizaclón de fines, con aceptación 

responsable de las consecuencias, pC'lr tanto, un acto humano es un acto moral159
• 

"'lill,, GUTIÉRREZ SÁENZ, R.,~, p. 21 
it.a GARCfA ALONSO, L, QQ....~, p. 294 
1
t.

11 mr.. RALUY BALLUS, A., ~. p. 79 
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En la concepción anterior, se puede identifica¡ que se haco referencia de un acto no gobernado 

por la voluntad, entonces, se deduce que existen dos principales clases de actos, de acuerdu a la 

intervención que la inteligencia y la voluntad teng;:m ni llevarlos a cabo, estos actos son: 

1. 4ctos voluntarios o actos humanos, aquellos que el hombre domina. que controla 

conscientemonte y quiere deliberadamenle y de los que es tenido por responsR'Jle: y 

2. Actos involuntarios o actos del hombre, esto es, los que un individuo acontece realizar, pero de 

los que no es dueño, que no ejecuta conscientemente o quiere deliberadamente, y de Jos cuales 

no es tenido por rcsponsable.160 

Entonces, reafirmando lo que se ha dicho, un acto humano es el resultado de un juego recíproco 

del intelecto y la voluntad humanos o, por decirlo en lenguaje moderno, de sus tendencias 

cognoscitivas y conativas, que son especificas y propias del ser humano. Estrictamente, intelecto 

y voluntad no realizan acto alguno en abseiluto, s!no que no son rn<is que facultades mediante las 

cuales el hombre entero, la persuna, actúa. Para tener un acto humano, no basta que esté 

dirigido por el conocimicr1to, sir.o que, o.dcmó.s, ha de ser querido. En efecto, es la unión de 

conocimiento y voluntad lo que hace voluntario a un acto; por lo que implica un proceso 

psicológico complejo en el que inter.1ie11en el oeseo, la intención, la deliberación, la elección, el 

consentimiento, el uso y el goce151
; en esto se resalta la relevancia de considerar al hombre como 

un ser único y que el fin de Ja educación sea el perfeccionamiento del hombre de forma inte~ra\, 

abarcando desde luego su dimensión moral, como un~ do ms dimensiones más trascendentes en 

la vida del hombre. 

En síntesis, el acto humano es el que realiza el hombre en cuanto tal, esto es, consciente y 

libremente. De acuerdo a esto, y como ya dijimos a la intervención de la inteligencia y la voluntad; 

los elementos de este acto son: 

1. La .advertencia, es decir, el darse cuenta de lo que se hace, estar consientes de ello, a través 

del conocimiento: 

ir.o~. FAGOTHEY., QP.....&!L.. p. 13 
181 ru.. J.!2k!..filn, p. 13, 16, 20 
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2. La voluntan·edad, el querer ejecutar o no un acto, y otorgar un pleno consentimiento; 

3. La libertad, o elección µersonal entre el bien y el mal. 

l.a ausencia de alguno de estos elementos hace que se pierda el carácter de humano, aunque 

sea considerado un acto del hombre 16
" ; pues para que el acto sea acto humano requiere 

necesariamente de es!as tres condicione!=>. 

No se puede concebir ia moralidad de un acto humano sí éste no se realizó con plena libertad, por 

eso es necesario especificar qué significa la libertad en el contexto del ser humano, y de ac.uerdo 

a sus potencias específicamonte humanas. 

Sin embargo, llegar a un concepto completo de lo que es esta propiedad o capacidad humana, es 

dificil, par In misma com!='lejidad que implica. Para comprenderla mejor se estudiarán algunos 

conceptos que manejan elementos análogos y que permiten obtener una visión más completa de 

su trascendencia. 

"Un concepto de libertad podría ser el siguiente: la relativa autodeterminación de la voluntad para 

elegir y realizar conscientemente aquellos fines que estime valiosos, con !él Ar.eptación 

resp'?nsable do sus consecuencias" 163
; es relativa, pues aunque el hombre decide por sf mismo 

se presentan una serie de leyes y principios entro los que debe elegir, y por lo mismo de alguna 

manera disponen cómo es el deber ser de su actuación. En esta elección hay un pleno 

conocimiento de lo que se está eligiendo como bien para la inteligencia y por tanto como un valor 

al cual tender a través de la voluntad. 

Se observa que en la definición anterior se manejan los conceptos de voluntad e inteligencia 

como facultades que intervienen en la elección, por lo que se puede considerar a la libertad como 

una consecuencia natural de la inteligencia, el ser racional puede ser libre porque lleva en sí una 

rn2 dr.. SANTILLANA., ~.p. 43 
163 RALUY BALLUS, A., QQ....Q!,, p. 50 
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guía natural para servirse de su libertad, esto es: su razón164
, la cual para llevar al sujeto a la 

acción requiere necesariamente de la voluntad que la lleva a actuar, a desear un bien como parte 

de una elección, de un juicio propio de la recta razón que señala a un objeto o un S'.'}eto de la 

acción como bien. 

Es necesario mencionar que la libertad no se puede dar en aquellos ~etas que son del hombre, 

s:no sólo en Jos actos humanos, ya que la libertad moral en sentido lato consiste en la facultad de 

poder resolverse a a!go sin r¡ue lo impidan causas exteriores psíquicamente influyentes contra 

una amenaza: la libertad moral en acepción restringida, es la facultad de poder resolverse a algo 

sin que exista la obligación contraria, y de decidirse por un bien evidente a la razón humanasrns. 

La libertad humana es, como consecuencia a anterlormente dicho, una cualidad de la voluntad, 

por la cual elegimos un bien con preferencia de otros. Gracias a esta capacidad de elegir, el 

hombre se hace dueño de sus propios actos: él es el señor de su conducta, os el artífice de su 

vida, pues elegir es lo mismo que elegirse, es decir, fabricarse el tipo de vida que so ha querido, 

gracias a la libertad es capaz de autodeterminarsa en sus actos 166
. 

Como síntesis de las distintas definiciones, se puede afirmar que la libertad presenta las 

siguientes características ie;t: 

1. Es una cualidad por la cual elegimos algo 

2. Depende b6.::;!wmcntc de la ·.,·oluntad; i-itirn liu1 ic cumu condición necesaria una preV1a 

deliberación, Ja cual depende ante todo de la inteligencia. 

3. El objeto elegido siempre es un bien. Lo cual no significa que siempre elijamos bien. 

Es indispensable señalar sobre la libertad, que existe la libertad humana, cierto, se da como un 

hecho de experiencia, pero no todos los actos ejecutados por el hombre son libres, ni entre los 

libres, todos tienen el mismo grado de libertad, ya que estan sujetos al nivel de intervención de !q 

t&-1 tjr., FAGOTHEY •• ~. p. 133 
165 Q[., BALIGGEA, W., ~.p. 335 
166 Qr.,, GUTIÉRAEZ SÁENZ, R., QJlS.il.., p. 58 
167 QL, JQ!Qrun, p. 62 
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inteligencia y la voluntad en los actos que cada hombre realiza, pero para que sean humanos no 

lo pueden ser sin la intervención propia de la libertad168
: por eso cuando se juzga un acto 

realizado por el hombre, para diferenciar su momlidad, es Indispensable verificar con profundidad 

el grado de libertad que intervino en la ejecución del mismo por parte de la persona que actuó. 

Por último, con respecto a la libertad y la relación que ésta guarda con la Ética, se afirma que sin 

libertad se acabaría la cienc1:i Ética, pues no es posible hablar de moralidad, responsabilidad, 

obligación, si no es sobre IJ. LJJ:se dsil libre albedrío (libertad) como hecho innegable 1"
9

; puesto 

que no hay actos humanos sin libertad, y no hay Étit.;ñ sin actos humanes, ya que son su objeto 

de estudio y sin éste no tendría sentido, pues no tendría qué estudiar. 

RESPONSABILIDAD 

Una propiedad do la dimensión moral del ser humano, que guarda una íntima relnción con la 

libertad es la re5ponsabilidad; pues no puede haber responsabilidad moral sin libertad, asl como 

tampoco podría darse, en sentido ético, libertad sin responsabilidad 170
: pues como ya se 

mencionó, la libertad es la elección de ·un acto asumiendo la responsabilidad de su:; 

consecuencias. 

Es entonces como la responsabilidad surge como una consecuencia necesaria de la libertad de la 

voluntad y de la imputabilidad fundada en ella. En Vlrtud de ésta, la µt;11 &ona mor.:i.I, com~ c:iusa 

decisiva de su obrar bueno y malo, debo responder de sus actos anle su conciencia, el mundo 

ético circundanle. El sujeto de la responsabilidad es la persona capaz de acción moral; el objeto lo 

constituye la acción peculiar y plem'l.mente humana procedente de la parte e.!Jencial espiritual del 

hombre a través de su voluntad libre171
: siempre que se cometo un acto humano, se adquiere 

responsabilidad respecto a los efectos que traiga consigo. 

t&e ~r .... 1º1®.m. p. 69 
169 ,cjr., IQ!.®m, p. 73 
170 ci.!., RALUY BALLUS, A., QQ.....QL., p. 71 

"' i;Jr,, BRUGGER, W., QJW;!1., p. 484 
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s~ concluye entonces que la responsabilidad es la propiedad del acto humano por la cual el 

su¡e•.o que lo ejecuta debe dar cuenta de él. La responsabilidad está en lunción de la liber1ad del 

suji:::to. La razón de la respom::abilidad que recae sobre él está justamentE:t en el hecho de que ese 

ar:t0 s,;: ha originado en una elección libre del sujeto. El libre albedrío consiste, por tanto, en el 

dorninb de si mismo. Es ta capacidad de elegir por propia determinación 172
; cuando una persona 

no acepta ni asume la responsabilidad de un acto, se puede afirmar que está actuando en contra 

de su moralldad y de su 1iber1ad; y no ha alcanzado la madurez necesaria para adquirir esa 

responsabilidad. 

"Libertad y responsabilidad, son p:lr lo tanto, los elementos decisivo& de la moral; porque sólo el 

hombre, a través de su conciPncia, puede ejercerlas para dignificarse, mediante lo valioso del 

objetivo que laf.< inspira. Tal objetivo es el bien; el bien que cada uno está en condiciones de 

realizar, el bien común exigible a todos, el bien que, al dignificar a quien to practica, beneficia a los 

demás•173
; y que debo ser norma de la acció:i personal de cada hombre, cumpliendo con el 

objetivo de la voluntad, que es precisamente tender hacia el bien y procurar que todas las 

acciones sean par& su posesión; que en ese momento planificará al que lo obtenga. 

CONCIENCIA 

Se ha mencionado anteriormente el papel de la conciencia en relación al acto humano con la 

Ética, ya que la conciencia Implica un reconocimiento del bien y del mal, la percepción de una 

c.i.:>ligación moral que se impone a la persona ante la moralidad propia de un acto, que es moral 

justamente por su doble dimensión de bondad y de malda1i 7
"; por \u que se con~ldcro. a la 

conciencia como un elemento indispensable en In elección do la liber1ad y en la moralidad de todo 

acto humano. 

"La conciencia, suele referirse al alma consigo misma, como una relación intrlnseca al hombre 

Interior o espiritual, por la cual se puede conocer de modo inmediato y privilegiado y, por lo tanto, 

se puede juzgar a sf misma de manera scgurn e Infalible. Se trata, por lo tanto, de una no.=lón en 

n: fil!., GUTIÉRREZ SÁENZ. R., 9.IL.sil... p. 211-212 
113 VILLALPANOO,J. M.,·.QI!:..91., p. 414---\15 

m ciJ:., SANTILLANA., !m.:...5ill., p. 269 
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la cual el aspecto moral - la capacidad de autojuzgarse - se relaclona estrictamente con el 

aspecto teórico, la posibllldad de conocerse de manera directa e !nfalible"17
:;; situación que Implica 

ol estudio quo el hombre debo realizar de sí mismo y de sus potencias espocffiramente humanas. 

•Ef término conciencia, entendido ei1 su uso ético, designa la rolacióil qua os capaz do ostablocer 

o! alma consigo misma dando lugar a un tipo privilegiado de conocimiento, por la capacidad quo 

ésta poseo do nutojuzgnrso moralmente ;:il distinguir y cc•fll¡::rendcr el sentida rudológico de la 

conducta.-176
; a partir del cual el hombre debo retomar oara guiarse en su desarrollo y formación 

Integral. 

•La conciencia moral en sentido lato sigr.ilica la capacidad del espfritu humano para conocer los 

valores, preceptos y leyes morales {sindéresis); en acepción estricta, designa la aplicacfón de 

éstos al obrar propio inmediato. Es aquella autorid&.d interior que m_anifiesta al hombre de manera 

onteramenle personal y forzosamente perceptible lo que debe hacer o dejar de hacer, que emite 

su juicio antes de la acción como voz avisadora, prohibitoria, preceptiva o permisoria, y como 

fuerza laudatoria o condenatoria (remordimiento), despuós de ol1a·177
; que se distingue de la 

conciencia pslcológica, la cual sólo comprende el hecho de darse cuenta de algo que esta 

sucediendo en el ambiente que le rodoa en ese momento a cada suje:io. 

"La acción normativa de la conciancin, como se ve, es indisponsnblu a la l;Onsln-1cción de la 

personalidad, dadas la variedad y la complic<iclón de la realidad terrena. La vida es un 

compromiso entro el espíritu y la materia, entre el Ideal y la realidad, entre Jo temporal y lo eterno. 

Y no siempre es fácil encontrar el punto exacto de inserción del uno en ol otro en cada acción 

concreta propuesta al individuoM 178
: situación que es lndispcnsnblo considorar on el proceso de 

educación de todo individuo, tm especial, do la formación de su dimensión moral. 

11
"' ABBAGANO, N., ~.p. 169 

176 AALUY BALLUS, A.,~. p, 66 

m BAUGGER. W.,.QP........ru,, p. 126 
1n GNOCCHI, C.,~. p, 199 
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Como se ha estudiado, el valor o bien de un objeto, es hacia lo que tiende la voluntad en todo 

acto humano. Por lo mismo, es necesario conocer qué es el valor, en el marco de la axiologfa, 

como la ciencia que estudia los valares humanos. 

En sentid0 vulgar, valor, es todo aquello que no nos deja Indiferentes, que satisface nuestras 

necesidades o que destaco por su dignldad179
; por tanto, valor es aquello a lo que tiende Ju 

volu1J_tad en todo acto, al presentarse ~orno un bien. 

L~s valores, en una definición real, se consideran como entes espirituales, que no los crea el 

hombre, sino que los encuentra en las cosas y los descubre en ellas y en sf mismo, a través de 

una percepción muy compieja, en la que intervienen en grado distinto de intensidad - según el 

sujeto y naturaleza del objeto valorado ~ las facultades que nos permiten su captación: 

sensibilidad, Intuición, concionc1a, razón. Los valores existen en sí y por sí, independientemente 

de que sean realizados o percibidos por el ::>ujeto 180
; situación que es necesario tener muy en 

cuenta para evitar subjetivismos, en et sentido de considerar como valioso sólo lo que a cada 

persona lo concibe como tal, sin considerar !:.U valor o bien propios por el sólo hecho de ser, de 

existir. 

•Los valorns son trasce11dentes 1 os decir, sólo se dan con toda su per!acción en su propia 

esencia; pero en su existencia real se dan con una gama muy variada de perfección. Son 

preferibles, Jo cual Indica la base de una relación con el hombre, que se inclina hacia ellos en 

cuanto los capta. Y, con todo, son objetivos, o sea, no dependen, en su existencia y grade-, del 

conocimiento o juicio que de ellos profiera alguien en particular"181
; pues sf asf fuera se darra 

lugar a un relativismo axiológico. 

1711 ru,. SANTILLANA., ~.p. 1412 
180 .ru.. RALUY BALLUS, A .• .QQ...Ql., p. 125, 128 

"' GUTIÉRREZ SÁENZ. R.,,~. p. 97 
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La conducta humana, al tua\izar actos humnnoG, como ya se monr::ionó, tiende al bien, a la 

esencia de bondad que posee un determinado objeto. "Por bien entendemos por el ser en cuanto 

apetecible, trascendental, original y relativo; bueno es lo perfecto, lo actual (lo que está en 

acto)"182
; y lo que conduce al que lo posee a !a perfección. 

El bien va a constituir aquello que es considerado por la voluntad como un fin deseable del acto 

que se Asté llevando acabo. Et bien origina el sentimiento subjetivo do una carencia y en la 

deseabilidad de un objeto capaz de satisfacerla te.J; al poseer dicho objeto o bien. 

Entonces consideramos un bien cuando algo puede pE:rteccionar a un ente, y por lo tanto, es 

apetecible para él. La bondad o el v.'"',lor, en cuanto razón intri11seca de la cualidad de bueno, se 

distingue del bien concreto, es decir, del ente que es bueno. Atendiendo al contenido objetivo, se 

dividen los valores o bienes en puramente materiales, biológic'Js (por ejemplo la salud), psíquicos 

(por ejemplo el placer) y los r..spirituales (intelectuales, estéticos, morales, etc.j 164
; estos bienes 

entre sí guardan una jerarquía, pues aunque Cada uno posee una importancia característica, para 

el desar~ollo y planificación humanas van a adquirir mayor trascendencia los bienes espirituales. 

que los físicos: sin olvidar que todos son importantes en la formación integral del ser humano, 

pues sr alguno se restringe, se estará reduciendo la naturaleza humana y sus dimensiones (ffslca, 

psicológica, espiritual). 

Concluimos con base en las definiciones anteriores, que el bien en general, constituy~ todo lo que 

pos~.E! valor, precio, dignidad, mérito, bajo cualquier titulo que lo posea. Bien, en efecto, es la 

palabra tradicional para indicar lo que en lenguaje moderno se denomina va\or165
; y como tal es el 

objeto de la voluntad y el fin para elegir en la libertad. 

182 GAAC[A ALON~O. L, 2JW'.tlt., p. 295 
1
tu &!L. SANTILLJi.NA., ~.p. 105 

tiw ru,, BRUGGER, W •• ~.p. 81 

"' s;!r., ABBAGNANO, N., .!&.Jill,, p. 130 
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Con raspP.cto al bien, y en relación a io que nos interesa, encontramos que existe un bien t..omún, 

que es el que todos los hombres deben perseguir para su pertacción, pues sí sólo se quedarán en 

un nivel individualista, de nada les serviría poseer ese bien. Sin embargo lo que es el bier. común 

y lo que implica se estudiará dentro del marco de la Etica Profesional, por la trascendencia que 

guarda en relación con ésta. 

Así como existe el bien, asl se presenta a la naturaleza humana el mal, como el elemento carente 

o pri.vado del bien debido, y sobre el cual va a depender la elección libre que el hombre realice en 

cada uno de sus actos. La concepción metafísica del mal consiste en considerarlo como el no ser 

frente al set, que es el bien, o en conccptuc.rlo como una dualidad del ser. La noción subjetivista 

lo conslder~. no ya como una realidad o irrealidad, sino como el objeto negativo del deseo o en 

general del juicio de valoración 1ª5
• 

El mal moral o mal ético, tiene como fundamento la libre decisión de la voluntad en contra del bien 

y de la ley moral. El mal moral, como todo mal, carece en cuanto tal, de ser propio Inmediato 

oponible al bien rn7
; cuando una persona se decide por el mal moral, está atentando contra su 

propia naturaleza, en cuanto a su dimensión moral y en cuanto a la tendencia positiva de la 

volurltad hacia el bien. 

La virtud (del latín vis = fuerza) capacita a la voluntad para actuar do modo efectivo. Es un tipo 

particular de cualidad que inclina a la voluntad a las buenas obras; las virtudes se dirigen, puos, a 

la acción, a la actividad, a la operación: propiamente pertenecen sólo a la voluntad, puesto que Ja 

voluntad es el poder de la actividad"ª, por lo tanto las virtudes se desarrollan únicamente a partir 

de los actos humanos y no de los actos del hombre, quedando comprendidas en el ámbito de la 

Ética y la moralidad humana. 

186 sjr.,!Q!Qmn, p. 765 

m ,W., BRUGGER, W ., ~.p. 346 
1ne 9!., DE TORRE, J.M., Compendio de Filosolfa., p. 374 
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La adquisición de una virtud - fruto de un principio superior: la razón, que mueve a realizar actos, 

los cuales luego se convertirán en hábitos, fundamentados en un conocimiento inmediato de los 

principios universales di:\ la moral - supone siempre para el hombre un progreso en su perfección 

pers.onal. Cuando se alude a virtud no se hace referencia sólo a la capacidad de actuar bien, sino 

sobre todo al mismo ejercicio habitual, estable, del bien obrar. La virtud perfecciona en cada 

hombre su capacidad operativa de hacer el bien 18~; es por ello que en la formac.ión moral se debe 

procurar ante todo la preparación do hombres virtuosos, que practiquen hábitos buenos en su 

desarrollo como personas. 

NORMA Y LEY MORAL 

La Ética como una ciencia que establece una serie de principios normativos y al ser ella 

propiamente una ciencia normativa, por lo mismo, y valga la redundancia, establece una serie de 

normas a seguir, es decir, normas como la expresión concreta del deber ser; siendo 1ue este 

deber ser no solamente implica un mandato o deseo sino que puede ·asumir distintas modalidades 

como la n:irma, el prin~ipio, las leyes, etc. 190
; que el hombre debe como derecho y como deber 

conocer, para saber comportarse en un medio eminentemente moral, de acuerdo a su propia 

naturaleza moral. 

"El hombre P.S esencialmente e inevitablemen~e normativo. No puede vivir su vida sin normas ~ 

at.:t:J1ladás o 6rradas • dol mi~mo modo que no puode pasar!~ sin t::osAs, sin objetos reales"191
: 

pues .no puede desarrollarse en una comunidad. sino posee una gula de acción, pues sería 

imp0°sib\e convivir y relacionarse con tos demás; ruesto que cada quien desearía cumplir su 

voluntad sin Importar la opinión de la gente con quien vive. 

"Las normas morales en su conjunto forman lo que conocemos con el nombre de ley moral, es 

decir, la ley que ordena el bien y prohibe el mal moral; puédese llamar también norma de 

moralidad, pero por ésta se suele entender el principio de moralidad, que determina la esencia de 

18; &f.[., PELÁEZ. M.A., Élica profesión~ .. p. 13-14 
190 &{[., LAAAOYO, F.,~. p. 183 
191 ARROYO SOTO, A., ~~al del abogado y del no!arjo., p. 364 
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lo moralmente bueno, sin explicar su cualidad de debido o impuesto" 19~; es decir, la ley moral 

establece una serie de principios o normas moral inmutables y úriicas para todo ser humano. 

En relación con esta ley, P.s evidente, como hecho de experiencia, que la moral cambia, pero que 

debo haber una moral, de principios universales, que contenga verdades válidas en absoluto y no 

simplemente aceptadas en una época, esta es la finalidad verdadera de la ética 192
; y es 

precisamente la ley moral la que proporcion0; osns verdades válidas. 

Santo Torná~ de Aquino nos proporciona la siguiente definición de ley moral: "Es unn ordenación 

de la razón, promulgada· para el bien común por quien tiene el cuidado de la comunidad" 194
; es 

una ordenación y por lo mismo implica una jerarquía; dada por la razón para adquirir su concepto 

de humana; con el fin del bien común, puc:s la ley va a regular la vida humana en sociedad, en 

una comunidad, hacia la consecución del parfoccianamianto individual y social. 

En síntesis, decimos que la ley surge del término orden, imposición o mandato por lo que es una 

regla constante y univers&I, según la cual se cumple o debe cumplirso un cierto orden de cosas; 

es entonces cuando decimos que la ley moral es el modo común y universal de actuar impuesto al 

ser libre en función de su ser y finalidad: es la norma que le indica el camino hacia la consecución 

de su fin naturn.1 195
• 

"Verdad en sentido ético (veracidad, amor a la verdad) significa no sólo la coincidencia del hoblar 

con la persuasión interna, sino también la coincidencia de la acción externa con la actitud interna, 

así como el enjuiciamiento honrado de sí mismo y la voluntad leal de llegar al conocimiento de ta 

verdad"19¡¡; que proporciona paralelam~nte el descubrimiento del bien en esa verdad de cada 

cosa. 

1n BRUGGER, W., ~. í·· 332 
1113 2!!... BARBOSA DÍAZ, C., Principios da Étic-ª·• p. 34 

m ~,GUTIÉAREZSÁENZ, A.,2J!:..Q!., p.189-190 
1
J
5 &fr., CASTRO COSSIO, B., Élica Fiiosófica., p. 76, 83 

t~ BRUGGER, W., ~.p. 55 



Por lo tanto, entendemos por verdad la validez o la eficacia de lo~ proceUimiento:> cognoscitivos, 

cualidad por la cual un procedimiento cognoscitivo cualquiera resulta eficaz o tiene éxito197
; fin 

que persigue todo acto humano, tender al éxito y a la plena consecución de un bien. 

La vemcidad constituye un aspecto de la Ética Profesional indispensable, s( el profesionista o 

estudiante desea cumplir con uno de los principios fundamentales de la ciencia Ética. 

Al mencionar la palabra Ética normativa, resurge al pensamiento, el der.:::ho, es decir, las 

propiedades a las que el hombre tiene facultad de recibir o de que le sean otorgadas de alguna 

forma por los demás hombres. 

El d~recho natural, es la norma constante e invariable que garantiza Infaliblemente la realización 

del mejor ordenamiento de la sociedad humam1198
; en la comunidad donde el hombre se 

desarrolla, hay una serie de derechos que deben ser respetados y ejecutados por parte de todos 

y cada uno de los miembros de dicha sociedaO. 

La ley y el derecho son dos principios directivos de la conciencia moral que van íntimamente 

unidos: la ley engendra un derecho y éste exige una ley, el orden moral que se establece por una 

ley, prosupono siempre la legitimidad de tal ley en fundún d6 un dcrccno cxi~tcnte 199 . 

Es bien sabido que a todo derecho corresponde una obligación o un deber. El deber, es la acción 

conforme a un orden racional o a una norma. El deber ser implica lo posible normativo; aquello 

que se puede prever o exigir que suceda de acuerdo con la base de una regla o nonna a la que 

1117 Qr.,ABBAGNANO, N .• ~. p.1180 
lh !Q!.®.m, p. 293 

"' ¡;ft,, CASTRO COSSIO, B., QQ...O!L, p. 87 
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se reconoce valldez200
; por lo que en la ley moral se presentan una serie de deberes por quienes 

la cumplen y dirigen sus actos a través de sus principios. 

•El deber descansa en la libertad que tiene el hombre de autodetorminarse y regirse por sus 

principios racionales"2º1 
; lo cual implica una referencia directa con el acto humano y la Ética, 

como una libre elección ante la dualidad que se presenla en todo acto moral. "Donde quiera surge 

un deber, invariablemente lo acompaña la nota moral; por cuanto todo deber tiene carácter ético, 

obliga en conciencia y su violación voluntaria implica responsabilidad''2º2
• 

Reafirmando la idea anterior, se dice que ula moralidad consiste en considerar como móvil de la 

acción la idea misma del deber. El móvil de la acción es la volunlad, mientras que la idea del 

deber reside en la razón. Por lo tanto, r.ioralmente buena es aquella acción de la voluntad que 

está en armonía con la razón consciente del deber"203
• 

Por ú~timo, se presenta la justicia como presupuesto étu.x> tras::::endente. En general, el orden de 

las ~elaciones humanas o la conducta del que se adapta a este orden, implica el concepto de 

justicia. Conformidad de Ja conducta a una norma204 
; en este caso a una norma moral, el cumplir 

con el principio de justicia, es cumrlir c011 la mor~Hd~d de una acción, ~0n <?! compr0m!so que ""' 

hombre odr¡ulere Ante su dimensión moral ~,la consecución de sus actos. 

111.2 La Ética Profesional 

El hombre moderno, como profesionista o no, está continuamente enfrentado a situaciones en las 

que es muy difícil decir adónde llega lo lícito y dónde comienza lo ilícito; a propuestas en las que 

no se ve claramente cuál sea la parte del deber y cuál la del interés egoísta; a iormas y sistemas 

de yida desconcertantes por su novedad, de los cuales no es fácil establecer una relación con los 

200 W.,, ABBAGNANO., ~.p. 280·28~ 

''" RALUY BALLUS, A., QJW;]L, p. 90 

'°' MENENDEZ. A., QP....oJL, p. 65 

'°' BRAJNOVIC, L. !lJ2...<!l.., p. 45-46 

'°' ,;!¡., ABBAGNANO, N., !lJ2...<!l., p. 713 
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principios inmutables d& la moralidad y, por ende, definir su naturaleza moral2°5
; surgo entonces, 

la necesidad de encontrar una guía para saber actuar confnrme a la moral, y esta guía, este 

camino, es mostrado para el profesionista, como persona que nos interesa en este momento, por 

la Ética Profesional, ciencia que depende de la Ética Genural y retoma sus principios, 

aplicándolos en concreto en la vida profesional de cada hombre que lo sea. 

''La Ética Profesional recuerda al universitario los principios estudiados en Ética General, para 

iluminar las situaciones prácticas de sus relaciones sociales especííicas. Trata de analizar esas 

situaciones y, sobre todo, de inspirar la actitud personal que debe prevalecer en el alma del 

pro~esionista ante el conflicto permanente entre las solicilaciones del mal y las exigencias de la 

buena concienciaH::üt>. La Ética Profesional, como asignatura, es una exigencia, que en todas las 

profesiones se debe cumplir, siempre y cuando el objetivo a alcanzar sea formar al estudiante en 

su totalidad, integralmente. 

Es entonces, y con referencia a esta exigencia educativa, cuando el profesionista universitario 

debe comprender2°7
: 

1. Que su responsEJbilidad moral es mayor por la dotación de conocimientos que ha recibido y la 

capacidad que se le ha creado. 

2. Que la moralidad y su función no puede hoy reducirse a la aureolada pasividad del buen 

ejemplo, sino que tiene la insurrogable responsabilidad de la acción; y 

3. Oue I~ f!f'.;t:":ióri esre~!fir:"~ que !odo el mu!1d') e!:pma d':' ~u cap<:?.ciduú profesional es la 

orientación ideológica. 

Ética Profesional o Moral Profesional, se suele definir como la Ciencia normativa que estudia los 

deberes y los derechos de los profesionistas en cuanto tal.as, en un marco de legalidad moral. La 

función específica de la actividad profesional consiste en establecer o restablecer el orden 

205 GNOCCHI, C.,~. p. 199·200 

'°' McNENDEZ, A.,~. p. X 

''" ár,, J!lli!!>m, p. 9 
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necesario al bien común20ª: cumpliendo do esta forma con una de las expectativas más 

trascendentales que pers'1guo un buen profesional, sea la ciencia que a la que se comprometa él 

defender y profesar. 

Es ner ·lsario aclarar al respecto, que la Ética Profesional se le conoce también con el nombre de 

Deontología, concepto que en el caprtulo siguiente se desarrollará con mayor profundidad, pero 

que es preciso definirlo en este momento para verificar su relación con el término de Ética 

Profesional. Entonces la Deontología es la ciencia o trabajo de los deberes, cuya función es 

normar o señalar taxativamente los deberes a que deben atenerse los sujetos que desarrollan 

determinadas actividades; problemática que se engloba en el concepto de Ética o Deontología 

profesional~9 • "Por lo tanto, la Deontología se refiere primordial y fundamentalmente a los 

deberes específicos del profesional, que en todo caso y en líneas generales consiste en2 '°: 

a) la preparación adecuada (estudio. aprendizaje, capacitación especifica); 

b) el ejercicio competente y honesto de la profesión; 

e) la entrega al trabajo profesional; 

d) la realización de las prestaciones, resullafites de este trabajo, en favor del bien común y al 

servic]o de la sociedad; 

e) al constante perfeccionamiento del propio saber profesional sin considerarlo jamás como algo 

limitado o t":upcrndo, sino comú Eil punlu Ue partida; 

f) la exigencia justa de obtener no sólo el prestigio proft::siona/, sino tambión los medios materiales 

(económicos) para una vida digna. 

En estos eeis puntos se encuentran los aspectos éticos de cualquier profesión. Pero, con:io es 

natural, cada profesión tiene sus características espP.cíficas que resultan do la ordonación y da las 

prestaciones, del tipo de trabajo y de GU grado de influeocia, o simplemente de la relación que 

puede tener sobre o con los demás hombres, con la sociedad211
; aspectos que es Indispensable 

;!tia &tr..,1º.lQ.9.m,p. 12, 15 
209 W.. URIBE O., H.,~. p. 20 
21º BRAJNDVJC, L, ~.p. 65 
211 killm 
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estudiar en el capitulo ~1guienta, acerca de la profesión del comunicador, objeto de nuestro 

estudio. 

lil.2.1 Profoslón y vocación 

No se puede explicar que es la Ética Profesional, sí antes no se tiene en cuenta r¡ue es la 

profesión y la vocación, y cuál es la rc!ación o dimensión ética do ambas. 

·La profesión no le proporciona una capacidad cualquiera a quien la desarrolla; sino una 

capacidad peculiar que lo faculta específicamente para contribuir con inteligencia y eficiencia al 

bien común. La profesión implica un deber para con la sociedad"212
, y al presentar un deber, 

contrae una obligación moral de ejercer rectamente esa profesión a la cual se está preparando. 

En la jerarquía de valores que el profesionista posee o va adquirir, no puede desconocer ni 

Invertir, el lu:¡ar que la persona ocupa, este es, el primer lugar213
; aspecto en el que es deber de 

la Universidad resaltar, y que es de relevancia considerar, para partir de él en la conceptualización 

de una Ética Profesional correcta; pues sr ef concepto de hombre se restringe, se reducirá por 

consiguiente la función de la moral en la profesión de cada hombre. 

Sin embargo no se ha delimitado en qué consiste la profesión, que adquiere algunas vertientes 

como que es una ~capacidad cualificada, requerida por el bien común, con peculiares 

posibilidades económico-sociales"214 
; y que cumple con las expectativas personales, de acuerdo 

a su vocación. 

La profesión podemos definirla como "la aplicación ordenada y racional de parte de la actividad 

del hombre al conseguimiento de cualquiera de los fines Inmediatos y fundamentales de la vida 

tiumana"215
: es el medio por el cual la persona encuentra su plenificaclón en la vida. 

212 MENENDEZ, A.,~.¡:;. IX 

213 &!r...!ttlQrun,p.20 

21-t ki2m 
21s PEINADOR NAVARRO, A., Qp~, p. 2 
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Brajnovic 2stablece que la profesión - delorminada por el área de su actividad propia - exige del 

µrofesional la aptilud y la capacidad de ir realizando, previa preparación para ello, un determinado 

y especializado trabajo público al servicio de un grupo social o de la sociedad entera; trabajo, que 

a cu vez, ofrece un prestigio a la profesión y al profesional, una cierta estabilidad y un interés 

e-.:cnómico a la persona que realiza este trabajo por vocación o por elección propia216
; y de esta 

forma se cumple con la organización o estructura que presenta una sociedad, en consecución del 

bien común. 

El hombre como miembro do unn sociedad, y como un sor social por naturaleza, ejerce su 

profesión como un fenóm9no esencialmente socin1, debido n que ne ejerce en beneficio del 

prójimo y do la sociedad organizada, y mcdi,:mtc CI el hombre participa en la vida social. Este 

elemento esP.ncial de Ja profesión enseña que ella es una actividad práctica y, por consiguiente, 

regulada por una norma ótica217
; péua funcionar dentro del orden que la sociedad como estruclura 

establece. 

Entender la profesión como servicio, equivale a reconocer en ella su carácter social: puesto que 

en el ejercicio profesional, se cumple un servicio que. el sujeto da a la sociedad, y por tanto, la 

formación en las profesiones, proviene de la propia vida sociu.I, se nutre de ella y se dispone parn 

ella. A título de servicio social el ejercicio de las profesiones no reconoce grados - o jerar4uías -, 

por igual representa actividades de la~ que la sociedad necesita, y por tanto reqL:iero ejeculantes 

para 1~das, P.n la proporción adecuad.:i218
• 

Directamente relacionado con la profesión se presenta lo profesional, como todo aquello que 

relaciona al hombro con la profesión o con una profesión, como parte agento en olla o como 

beneficiario de la misma. E~ ul ví111..;ulu mural, uriyinado de lus postulados de la ley natural, o 

jurídico, proveniente de las ordenaciones positivas del legislador humano, que, dentro de la 

convivencia social, enmarca a determinadas personas Gn un orden especial o espedfico, el orden 

profesional. Como consecuencia el profesional, es toco aquél que tiene encomendada, de 

:m: Rru!..!1., ~. SORIA, c .. ~a.Jnlormac16n y Demcho a l;:i honra., p. 95 
217 &fr., DEL VALLE. F.,~. p. 611 

:m &fr.., VlLLALPANDO, J.M., QQS.!L, p. 386, 388 
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manera habitual, una misión especial que cumplir en IJoncfici:::> do los domás, con la contrapArtida 

a su favor del derecho a la justa compunsación de su lrabajo;c-19
; en orden al bien común. 

"El profesionista no puede eludir, ni aislada ni solidariamente, la tremenda conciencia y 

responsabilidad que le confiere su privilegiada personalidad de universitario";:.;.:i; puesto que no 

todos los hombres pueden ni tienen la oportunidad de adquirir una profesión, resaltando el deber 

que contraen los que si lo pueden para con los demás. 

Como el cerebro para el hombre, asr es la clase profesional para la sociedad: el órgano 

coordinador y rector de todas las actividados221 
; el que va a dirigir las principales y más 

trascendentales acciones que influyen y modifican la vida de todos los integrantes de una 

sociedad, asumiendo de esta manera una responsabilidad inmensa, al tener la situación 

privilegiada d~ estudiar y conocer un poco más los fenómenos propios y complejos de l?t 

naturaleza humana. 

Todo profosionista, para llegar a serlo, necesita prepararse, recibir una educación especial que lo 

i. :~:aduzca al mundo de las profesiones. En esta preparación resalta la competencia, la cual debe 

significar en la conciencia de todo profesionista una colaboración dinámica y permanente de todo 

su ser, en toda su dimensión física y espiritual, con una tendencia conjunta hacia el bien común, 

debe existir la sui1ciente idoneiddd y prt::paraclón rm In~ m:itcrin:: proplas de la profesión: el 

suficiente interés rea! y permanente del profesionista por las ciencias que especifican su 

prof~~ión; que se traduce en estudio constante222
; cumpliendo con ello con uno de sus deberes 

éticos como estudiante. 

•un Profesional debe ofrecer una preparación especial en triple sentido: capacidad Intelectual 

(consiste en el bagaje de conocimiento que, dentro de su profesión1 Jo hacen apto para desarrollar 

trabajos especializados); capacidad moral (el valor del profesional como personai; capacidad 

física (salud y cualidades corpóreas)'-"'3 ; pucslo que como ya se ha estudiado, el hombre es uno, 

2111 df., PEINADOR NAVARRO, A.,~. p. 6-7 

Z20 MENENOEZ, A.,~. p. 29 

221~.p.40 

:'22 .!ár.,..~.p .. 70, 74 

'" GUTIÉRREZ SÁENZ, R., 21!..<!L. p. 239 
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y por lo mismo su educación debe ante lodo tender hacia una formación integral que abarque 

~odas los aspectos y dimensiones humanas, sin reducir o ignorar alguna de ellas. 

•El profesionista contrae, como obligación esencial y primordial, la de trabajar con la inteligencia: 

el estudio. La dignidad profesional obliga a buscar incansablemente el mejoramiento y perfección 

de los sistemas aorendidos en la Universidad"224
; el evitar la mec!:-:>cridad en búsqueda de la 

verdad y de la plernficación de todo su ser y la trasmlsión de osa perfectibilidad a los demás, a 

través de su servlcio profesiono.I. 

La capacitación del hombre para la profesión, no es una labor aislada, ni independiente de las 

distin~as modalidades formativas. Su dimensión personal y su aspecto social, implican una sólida 

e insustituible relación con otros aspectos de su integración personal, sin los que aparecería como 

adiestramiento vaclo, carente de humanidad, y por ello sin valor ninguno. Así se explica que la 

educación profesional sea tan sólo un modo de la educación completa, que sea únicamente unn 

forma especifica y caracterizada de la educación integral. La educación profeslonal, es en 

esencia, educación social; se educa para setvir a la sociedad y para vivir dentro de ella con apugo 

a moldes o estilos ya estructurados, para los que si? req11iere satisfacer especificas y señaladas 

exigencias225
• 

111.2.2 La relación entre profesión y su dimensión ética 

La profesión corno acle humano, implica la inlervención de toda la persona corno un ser total y 

único en su realización, es decir, que abarca todas tas potencias específicamente humanas y 

todas las dimensiones, entre ellas la d¡mensión moml. 

El serviclo lmp:lca en la profesión una actitud que le eleva a un nivel espiritual en el que es natural 

y frecuente el contacto con el mundo del Ideal. Hay una cultura obligatoria, que es un deber 

ineludible de nuestros profesionistas, si no quieren ser simples espectadores inertes de la 

civilización moderna: Es la Cultura Moral, con un serio conocimiento de los deberes de estado y 

224 MENENDEZ,A .• ~. p. 78 
225 9.r... VILLALPANDO, J.M., ~.p. 396·397 
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problemas educativos22
G; es decir, la cultura de la Ética Profesion;)I o Deontología como exigencia 

personal y social de planificación. 

La capacidad moral, es el valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, seriedad y 

nobleza a su trabajo, digna del aprecb de todo el que encuentra. Su capacidad rnoral le da mayor 

relieve a su propio trabajo; pero además, lo hace valer no sólo como profesional, sino como 

persona, fuera de su ambiente de trabajo227
: eleva su carácter como persona, le otorga una 

superioridad, ya que plenifica en mayor medida el acto profesional. 

"La Moral Profesional es el modo. de ejercer una µrofesión, siempre que ese ejercicio 1Jaya 

animado por una convicción de servicio social y que no menoscabe la integridad personal de 

quien lo rea\iza"228
; puesto que en el momento que se reduzca al hombre se estará atentando a 

su naturaleza única y a su dimensión moral como !iujeto de acción. 

•La Moral Profesional implica un conjunto de normas, principio~ y valores que gobiernan o deben 

gobernar el nivel profesional en general, y en particular a cada una de las diferentes ramas en que 

se divlde"229
; ante esta situación, surge la necesidad de elaborar una Ética Profesional para todas 

las profesiones que hasta nuestros días existen, con la finalidad de regularlas con una oriantación 

moral que indique a cada estudiante cuált.s son !;US deberes y derechos con respecto a la ética 

profesional propia de su carrera u oflc10. 

Es entonces cuando se afirma que todas las profesiones tienen su Ética específica o especial a 

sus características, funciones y conocimientos. En verdad, toda acción humana, de consecuencia 

social, comprende Ética, esto es, comprende normas de comportamiento, consignado lo que es 

licito y lo que no lo es2:.>o, y e.3 la profesión un acción i::on efectos sociales significativos que 

repercuten la esencia y propiedades de la misma sociedad. 

n'> ru,, MENENOEZ, A.,~. p. 28, 60 

'" ::JL, GUTIÉRREZ SÁENZ, R., muJl., p. 240 
228 VIUALPANDO, J.M., ~.p. 390 

"' RALUY BALLUS, A., Qi!...ill, p. 233 
230 NERICI, l.G .. ~.p. 512 
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"La principal deficiencia que puede advertirse en la formación profesional, cualquiera que sea su 

procedencia, es la falta de una plena responsabilidad, en esta deficiencia está el germen de todas 

las actitudes profesionales falseantes dol adecuado sentido de rectitud personal y de efectivo 

sentido social y progreso cultural"231 
; lo que es un indicador evidente de la necesidad que nuestro 

profeslonistas manifiestan con sus actitudes, de que durante su formación o educación 

profesional reciban una preparación ética correcta y completa, que cumpla con las exigencias 

personales de formación integ1 al y con las de la sociedad en el sentido de ser bien servidos y 

conseguir el bien común a través de los profesionales. 

La educación moral, como fundamento y designio de todas las formas educativas particulares 

guarda con la educación profesional esa misma relación; robtistecida además por el sentido social 

que debe animar a toda profesión. La Moral Profesional o Ética Profesional, ha de ser una 

consecuencia de esta relación, la intonclón, como los actos, la i:.fectividad del servicio, como la 

equidad en los horarios, la convicción soclal como la actuación personal, han de ser para el 

profesionists materia de una conciencia normativa que ponga de manifiesto su auténtica y cabal 

formaclón232
; que va a recibir durante sus estudios universl:arios, quizá como única oportunidad 

de h?cerlo de forma sisteméltica y profunda. 

Por último es necesario seña13r al re$pecto do 12 Ética Profesional, que en ocasiones a ésta se le 

reconoce con al término de Deontología, que algunas veces varia un poco del do Ética 

Profesional, pero en sí significan lo mismo. Para c.lariti~r este asunto, se exponen a continuación 

algunas definiciones de Jo que es la Deontología: 

"Deontología es un término creado por Jeremy Bentham para designar una ciencia de lo 

conveniente, es decir, una moral fundada en la tendencia a perseguir el placer y huir del dolor y 

que, por lo tanto, prescinde de toda apelacion a la conciencia, al deber, etc. La tarea del 

deontólogo - dice Bentham - es enseñar al hombre la manera de dirigir sus emociones de modo 

que queden subordinadas, en cuanto es posible, a su propio bienestar"233
; y que persigan ante 

todo el bien de los demás a los que sirve a través de su profesión. 

~31 VILLALPANDO, J.M., fill.:...9!.., p. 394 
232 ltili!mn. p. 398 
233 ABBAGNANO, N., .QQ..Qt., p. 292 
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Por consiguiente Ja Deontología Profesional, de acuerdo a su etimologfa significa Ja doctrina o 

tratado de lo que es menester, el deber (viene del griego deón lo que es menester, el deber; y del 

latín logos, doctrina, tratado). Por tanto y reafirmando la teoría de Bentham, la Deontología es la 

ciencia de los deberes o teoría de las normas morales. Aplicada a las profesiones, se denomina 

Deontologfa Profesional, y es la disciplina que se ocupa de dolerminar y regular el conjunto de 

responsabilidades éticas y morales que surgen en relación con el ejercicio de la profesión, 

especialmente on aquellas dimensiones qu8 tienen repercusión soci.:1!2J.i; y que va a adquirir una 

dimensión especial para cada una de las profesiones que la practiquen. 

Antes de especificar los presupuestos característicos de la Ética Profesional, hay que señalar qua 

relacionada con· la Deontología se encuentra la Ética Social, como la ciencia de las normas 

concernientes a la actuación moral rectamente ordenada e:r el dominio s.ocial, es decir, a las 

normas de acción de las formaciones sociales y del individuo, miembro de dichas formaciones, 

con relación a ollas. Las normas de la Ética social han de extraerse de la esencia del hombre 

como ser social y de las formaciones sociales fundadas en esta esencia235
; y como profesionista 

es un ser social, 1niembro de una comunidad a la que va a influir y servir con su trabajo. 

La rñ~ral es siempre moral pública o socinl; en rigor, no pucrle hablarse de moral privadri porque 

el hombre sólo es hombre en y por la comunidad; lo moral, entonces, es considerado como un 

producto de la conv.·tenc1a social que desaparecería An el acto si el hombre viviese en total 

aislamlento236 
; sin disminuir el carácter individual de cada persona, el cual se perfecciona en ese 

ámbito social que le es natural y en el que vive. 

111.2.3 Presupuestos éticos profesionales 

Como ya se estudio, en la Ética general hay una serle de Ideas o conceptos básicos que la 

di::;tinguon como ciencia Filosófica; de estos presupuestos hay nlguno::; que recobran mayor 

relevancia con respecto a la Deontología o Ética Profesional; a continuación se desarrollarán los 

"' &lr., SANTILLANA., QILJ;ll., p. 379 

"'., 2lt., BRUGGER, W ., .QQ.,.jfil., p. Z;;:b 
230 2L, MAEZTU, M. do.,~. p. 118·119 
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que se consideran fundamentales para toda profesión que se gulc por principios ótlcos; sin qu<. 

por ello Jos demás no sean importantes o no se consideren como parte de esta rama de la Ética: 

ACTO PROFESIONAL 

"El acto profesional, en su aspecto individual, debe poseer todas las cualidades que hacen 

moralmente buena a la acción humana, en tanto acto humano. Pero por su naturaleza misma 

exige que el profesional, amando su vocación tenga conciencia de su capacidad, perfeccione ésta 

en cuanto c;P.a posible y consagrn a ella su actividad, de tal forma que otros cargos u ocupaciones 

no le resten las debidas energías para el cumplimiento de lo principal"z37
• 

Al respecto s1irge la cuestión de que un acto humano está determinado, en cuanto su valor moral, 

no por el contenido que se maneje, &ino en la máxima de la acción, es decir: es bueno si vale no 

sólo aquí y ahora, sino para todos los hombres y en todos los tiempos238
; es universal y 

permanente. 

En !~do acto destaca el motivo o intención que lo mueve, en un :lcto profesional, la 

intencionalidad de realiz;¡rlo irnpliCil el logro de una finalidad u objetivo; por lo que la l11tenclón que 

se tenga al realizar un acto varía considerablemente el valor moral del mismo239
; lo que destaca 

el que se deban desarrollar intenciones que conduzcan a la perfeccilo, al desarrollo de cada 

µersona y de Jos que se relacionan con ella. 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad, corno ya se mencionó, entabla una relación muy estrecha con la libertad. El 

profesional o estudiante de una profesión tiene una responsabilidad significativa, consigo mismo, 

con su trabajo y can la sociedad a la cual está sirviendo. 

:m DELVALLE,F.,~,p.611~612 
238 &fr.., MAEZTU, M. de.,QQ.....cil,., p. 136 

'" fil, GUTIÉRREZ SÁENZ. H., .QQ...&ll., p. 84 
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Un profesionista que no ad.:¡uicra la responsabilidad de los netos y decisiones que toma; no estará 

c1.1mpliendo con uno de sus deberes éticos básicos, que es el asumir las consecuencias de todos 

sus ·actos profesionales. Siempre ante cualquier tmbajo, sea el estudio o sea el desempeño 

profe:sional laboral, requiere que la persona sea responsable de lo que vaya o esté realizando, 

para cumplir de este modo con una de sus obligaciones como persona y como profnsional. 

La Ética de la responsabilidad invita a los profesionistas a que adquieran una actitud de 

considerar en sus acciones el conjunto de las previsibles consecuencias, y les pregunta, desde el 

punto de vista del contenido de valor de la realidad, cuáles son las consecuencias mejores on 

conjunto, para que entonces puedan actuar en consecuencia, sin temor a cometer algún error que 

afecte el bien común240
• 

"Pero la responsabilidad no sólo se debe vivir durante la rm~paración profesional, sino y sobre 

todo se debe cumplir cuando el profesional está inserto en la sociedad y ante la cual adquiere una 

responsabilidad mayor: a) !'3iendo consecuente con la verdad; b) cumpliendo con ejemplariedad 

los deberes que le competen cerno profesional y como hombre; e) contribuyendo cuanto le sea 

posible, en favor de la justicia, respeto, com¡)rensión y conc::>rdia entre los hombres. Este modo 

de comportarse no sólo le viene exigido por la más alta educación que ha tenido oportunidad de 

recibir, sino también como algo que la sociedad tiene derecho a esperar del universitario, ya que 

esos niveles educativos, con el especial cultivo de. la inteligencia que conllevan, son soportados 

en cierto modo por toda la sociedad para que aunque sólo sean seguidos por una parte de ella, 

reviertan en estimación de los valores dei o~pírilu y iogros cicntificos y culturales quo a todos 

interesan"241 
• 

DEBERES FUNDAMENTALES DEL PROFESIONAL'" 

El profesional, al ejercer una función social, tiene la obligación de responder a cierto~ deberes 

fundamentales como parte de su formación y competencia. El primer deber social que debe 

advertir todo hombre es o\ de no menospreciar ningún derecho ajeno, en realidad, no sería 

240 Qr,, SPAE~-MNN, R., E:tica- Cuestiones lundamenlalcs., p. 73 
2' 1 LÓPEZ MORATALLA., N., filJ!L, Deor1tologla Bjo!óglca., p. 96 
2' 2 J:Jr., PARODI DELFINO, L.,~ Profesional del Periodista., p. 2S.2G 
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rosible establecer un verúadero orden jurídico, ni garantizar un orden social sin el reconocimiento 

y el efectivo respeto de los derechos humanos fundamentales, que nacen de la misma naturaleza 

humana y de ella reciben su validez. 

Otro deber básico para el profesional, considerado como ser racional y social, es lo de obrar y 

pe1fect:ionarse como conviene a persona responsable y cumplida. 

El profesional debe considerar la profesión como un pertecc!onamiento moral e Intelectual de su 

persona y como un esforzado servicio a la sociadad; lógicamente, siendo el hombre un ser 

comunitario, su actividad profesional debe tener un destino marcadamente comunitario. 

Al profesional se le exige la competencia necesaria en su especialidad, que es fruto de estudios y 

de aplicación; en el ejercicio de la profesión se le impone la observancia escrupulosa de la 

justicia, tanto en corresponder la prestación debida como en exigir el honorario conveniente. 

Estrictamente relacionado con la justicia, es el deber moral y legal de reparar los daños causados 

por propia culpa, sea por ignorancia culpa.ble o negligencia. 

BIEN COMÚN 

El blon ce nquo!lo que VD. ~ pc:icccicn::r D. un :::cr; poro ::;f sólo o:::;u perfección ::;o cnccrmró. en unn 

ámbito de Individualidad, quedaría reducido en su naturaleza; aunque no quiere esto decir que no 

se persiga o alcance un bien personal o Individual a través del bien común. En la profesión, lo que 

se busca es ante todo el bien, pero no un bien cualquiera, sino aquel bien que conduce a la 

perf~.cción de toda la sociedad a la que el profesionista sirve, este bien es el bien común. 

"La profesión esencialmente penetra en el constitutivo formal de la sociedad, para no limitarse a 

una ayuda privada, sino para convertirse en necesidad para el bien común"243
; como logro de su 

objetivo de plenificación humana. 

Entendemos, por consiguiente, que el bier. común Bti un valor en sí o un valor de servicio; con 

1recuencia significa ambas cosas. El bien común como valor de servicio significa el recto estado o 

:.i
43 PEINADOR NAVARRO, A.,~. p. 4 
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la recta disposición dP la vida común como tal. En virtud del bien común los miembros de la 

comunidad deben a ésta !o que se presenta como motivado o positivamente exigido por él2
4'1 ; 

cumpiiendo con una de las finalidade~ propias de toda profesión, que es un servicio pt."1blico, sin 

restricciones de ninguna especie. 

El bien común, más que referirse a bienes determinados, implica un conjunto de condiciones que 

hncen posible y favorecen el desarrollo de la cultura de la persona y de las sociedades 

intermedias. Al bien común tocan lodos aquellos bienes necesarios o convenientes al desarrollo y 

bienestar de los miembros de la sociedad y que ellos mismos ne pueden proporcionárselos245
; y 

que cada profesión en su contenido específico puede otorgar y así lograr que las personas 

adquieran de alguna manera, cultura. 

El bien común no existo como algo independienle y separado de las mismas personas que 

conviven, sino como algo en lo que todas participan de un modo personal, igual que 

personalmente contribuyen a que esto bien cxlsta246
; porque todas las personus forman cada una 

parte de la sociedad, y cumplen con su profesión u oficio con una responsabilidad y compromiso 

común. 

La finalidad del trabajo profesional es el bien común. Sin este horizonte y meta, una profesión se 

convierte en un medio de lucro o de honor, o simplemente, en el lnst1umento de la degradación 

moro.! del propio sujoto247
; proµiciando a la oes1ntegración de la sociedad y del propio hombre 

como ser moral. 

Otro aspecto o presupuesto básico para el desarrollo moral de los profeslonlstas es la verdad, ya 

que todo conocimiento que éstos adquieren tienen como finalidad principal conseguir la verdad de 

lo que entán estudiando, de su objeto.de conocimiento. 

20 .c!L, BAUGGER, W ., ~.p. 63 
2

"
5 &!!., OERISI, O.N., IJ&!yndamqn!os melalfsicos del orden moral., p. 237 

2
"" .r.!r... MJLL.ÁN PUELLES, A., .Q.Q...ctt., p. 51 

"' i;lr., GUTIÉRREZ SÁENZ. R., Qll&I., p. 239 
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Como derivado de la verdad y en relación a los profesionistas, se manifiesta la veracidad: el 

conformar con los pensamientos interiores las palabras y el comportamiento exterior, lo que 

impiica una coherencia entre lo que una persona piensa y hace como sujeto de acción. La 

mentira, la simulación y la hipocrcsfa a.tcntan directamente a las exigencias de l;:i convivencia 

social, y del servicio que todo profesionista presta a una comunidad248
• 

El deber de dar a cada uno lo suyo está en la base de cualquier orden~ 'lliento social justo y, por 

tanto, de una pacffiC".a y laboriosa convivencia profesional; corresponde al profesionista el deber 

de decir la verdad, y en ello consiste la virtud moral de la veracidad, sin la cual la convivencia 

humana no podrfa darse::i49 
, ya que toda relación entre personas debe suslen~arse en Ja verdad 

como uno de los pilares que mantienen en armonía y objetividad ese trato humano. 

El culto a la verdad al pensar, al hablar y al actuar; el culto de la verdad debe figurar como base 

de todo pensamiento y de toda obra; presidiendo toda la vida intelectual y la vida moral250
, que los 

estud.iantes deben adqu;rir como parte de su formación integral en favor del bien común. 

SECRETO PROFESIONAL 

Como propio de cada profesión se encuentra manifiesto el $ecreto profesional, que es un 

presupuesto ético particular de cada profesión, con matices de acuerdo a c~da una de ellas. 

La moral es necesaria para la vida humana e inseparable de ella, que particularmente lo es para 

la vida profesional y dentro de ésta en especial para el secreto, se comprende que éste último 

esté regido p0.r normas de carácter rnoral251 
; por tanto, el secreto profesional es expresar aquello 

que sea lfclto y reservarse lo que es Intimo y no público. 

2•a s;tr" PEINADOR NAVARRO, A., QQ....QL, p. 167 
2

•
9 fil[., PELÁEZ, M.A., ~. p. 69 

250 !tlr.,, MENENOEZ, A., QQJ!L., p. 86 

t
51 g!r,,, ARROYO SOTO, A.,~. p. 351 
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A la justicia se le conoce como el hecho de darle a cada quien lo que le corresponda; es decir, 

quH como profesionistas y de acuerdo a la rama que cada quien haya elegido de entre todas las 

ciencias, deben cumplir como un deber de justicia -:ie brindar los propios conocim:ontos y Rorvicios 

a laS personas que les corresponde recibirlo, cumpliendo con un deber profesional y con los 

derechos de los sujetos que reciben oso servicio. 

"La justicia da sentido y dignidad humana a las diversas formas de convivencia, que sin ella se 

reducirían a la sola práctica y llegarlnn a un caos que no podrfa tener estabilidad ni forma de 

progreso":!52
, es por ello que todo profesionist;i do be ser justo, para cumplir con su 

responsabilidad de mantener la armenia social de las relaciones humanas. 

Por último, so destaca el dosarrollo de la virtud como presupuesto ético trascendente para la 

perfocci6n profesional. Las virtudes morales influyen notablemente on el desarrollo dG la ectividad 

profesional, favoreciendo el esfuerzo por conseguir la competencia que a cada uno corresponda. 

La 111i!:>111ü µtidticci6n dul :r.J.bujc humD.no c;dgc, jurit:) 3. b~ hñbitos to:?i:-nlr:ric;, Artístir.os, r.ientfficos. 

Ja posesión de las vir.udes morales253
: esto es el ejercicio de actos humanos buenos; que 

plenifiquen y otorguen mayor valor al ejercicio profesional y a su capacitación o formación 

académica. 

2
!>2 BUENO, M., Principios de Fl/ocoffa., p. 230 

2~3 91., PELÁEZ, M.A., ~.p. 16 
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C/\1-'ITULO IV 

UN NUEVO HORIZONTE MORAL: LA DEONTOLOGÍA DEL COMUNICADOR 

En la sociedad en la que vivimos, existe una latente necesidnd de sus miembros de recibir 

informoclón. de conocer los sucesos actunlos y presentes del mundo en el que se desarrolla una 

pP.rsona, de veriíir.;u l."is posibilidades de inrnr:11."!r.ión que tiene a su nlr.nncP 

Las empresas informativas, los inforrnado;es y los medios rie cornunicación de masas están 

sometidos a una amplia responsabilidad social y profesional, como parte de sus deberns que 

ac;umen desde el momento de convertirse en servidores dt> la sociedad por modio de su 

profesión; qL1e exige por parte de esa sociC'daci un comptombo ótico, que cumpla en el campo 

111formativo con principios éticos como In veracidad de la información. el secreto profesional, la 

responsabilidad, la 11berlod de expresión, el respeto a la vida pública, privada e íntima, la opinión 

pública, les códigos de conducta, la comunicación antisocial, etr:.~ 54 . 

Ante esta exigencia social, surge como un nuevo horizonte moral la Dconlolog/n dol comunicatior. 

como una necosidal de respeto a la dignidad y derechos del hombre, entre los que se encuentra 

ol derecho a la información, a sor informado y a informzu. Es por ello que es trascendente el que 

los proleslonales ue la comunicación se preparen desde un aspecto ético prolesional, para 

cumplir con su dobcr como prnfcsionist.:1, como ho1r.bro y como ccrvidor de una comunidad a 

través de su trabajo, que debo perseguir con firmeza el bien coaJún de la sociedad en la que 

realiza su actividad profesional. 

Los temas propios, entre ctroro, de 13. Deontología. del Comunica.dar, y que deben sm 

considerados como pilares de esta formación ética profesional 5on: 

a) Las obligaciones éticas del comunicador: su preparación profesior.al, su capacidad, su 

responsabilidad. 

b) E! mundo ético de la profesión de la información: la vmriarl, la justicia y la libertad . 

. :ui .fil!:., VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, F., QQ&it, p. 13 
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d) El carácter social del proceso de la comunicación: el pt'iblico, la competencia, la comunidad del 

trnbajo, la empresa, el poder público establecido. 

e) La responsabilidad referente al cargo que el comunicador desempeña en los distintos puestos 

y funciones que puede ejercer y para los que e::;tá preparado proiesionalmente. 

f) La clase de medio en que trabaja: pr:msa, radio, cine, televisión, ctc.255 

Estos temas o contenido~ característicos de la Deontología del Comunicador. serán desarrollarfos 

y ampliados en este capltul.:i, con el fin do fundamentar la necGsldad do una formación ética 

especial para esta protcsió'1. 

IV.1 Ética y Deontología del comunicador 

La Ética o Deontología del comunicador, os una cioncia de origen reciente, como lo 05 In misma 

profesión como tal; ha sufrido una evoluclón histórica, determinada por el mismo progreso que la 

sociedad, la vida del hombre y el mundo en general ha tenido, gracias a la ciencia y a la 

tecnologfa quo se ha desarrollado vertiginosamente; lo cual propicia la revalurlzaclón de los 

aspectos hum:mos más esenciales, como lo es su dimensión mol'al, afectada por el avance de la 

comunicación e información, que Influye directamente en el comportamlent.o y t:ünducta humana. 

Vivimos en una sociedad mund!al de l.::! lnform:Jción, b cual dispone de medio~. lécn!cas y CAnales 

de primer orden dentro do las nuevas lccno1ogfas. La información es nuestro "control social" y de 

!a Información se sirven -con poderosos procedimientos- los poderes pohticos, sociales y 

económicos, rie las grandes potencias, para bomb;::udearnos con elonlrasl sus mensajes 

Interesados y con una férrc3 "int'3nciona!!dad merc;:v1tili~ta", rtue utiHzA!1 a la comunicación como 

el medio manipulador para controlar a la población. Es entonce:''• cuando la Deontología 

Informativa es exigida, con urgencia, desde una sociedad manlp~ilada y seducida por una 

Información desinformante y pertinazmente mendaz: que requiere se~/liberada hacía la ~erdad256 

¡ 
Para~ comprender mejo:- Jo que es la Deontología, es necesario co~/ocer su ortgen como ciencia. 

Es Jeremy Bentham, quien desarrolla esta nueva ciencia en 1834,1, la cua! nace sellada por una 

255 Qr., BRA.JNOVIC, L, ~.p. 70-71 
256 ~. VÁZOUEZ FERNÁNDEZ, F., QP~, p. 112 
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nota caracterizadora: el pragmatismo, como imperativo que rige !a vida del hombre en la 

sor.iedctd, con ol objetivo de gratificarse al máximo y Ut: privarse al mínimo: buscando el para qu4 

se tmcc algo. Así pues la Ooonlología aparece como un tratado de moral aplicada (pragmática), 

paru una sodcdad carente de auténticas narm:i.s razonables do comportami~nto. Esta ciencia, 

gozn de un rigor roflex1vo y analítico de los conceptos de las virtudes y de los vicios, de la ciencia 

moral y del estilo de vida moral quo perfecciona al individuo y a la sociedad entera257 

Jeremy Bentham, defino a la Deontología, prirnoro, partiendo de su otimolog!a. Señala que la 

palabra Deontología se deriva de dos vocablos griegos: to déon (lo que es conveniente) y logia 

(conocimiento), os como si dijéramos el conocimiento do lo que es justo y conveniente. En cuanto 

arte es lo que es convonlonte hacer, en cuanto ciencia, es conocer lo que conviene hacer en toda 

ocasión. Esta ciencia sirvo para aclarar la intoligoncta de modo que pueda guiar la voluntad en 

busca do! b1oncstar, poniendo a su disposición los modios más eficaces. La voluntad siempre 

tiene a la vista esto fin2
f.8. 

Como cinncia, la Deontología se guía por una serie do normas, quo dP. .:i.cuerdo con la concepci ... ,· 

de Ben!ham, van a toner básic.'.'\mente tres principalos características: 

1. Pertnnor,on a una Ética aplicada y social (la Deontologfa como disciplina-puente entre el 

Derecho (lo oxtrapersonal) y la Ética (lo personal y libre), que adquieren su validez en su utilidad, 

conveniencia, Interés y so; creadoras do bienestar individual y social. 

2. Son concretas (fronte a lo abslracto del deber y el bien supremo) y surgen como reglas de 

conducta social. 

3. Tienen por objeto: la dicha de la humanidad, la dicha de cada hombro en particular y la dicha 

de cada uno de todos los hombres2
&"1. 

So observa, como In Deontología surge ante la nec9sldad de normar de forma moral, aspectos de 

la vi•j.:i profesional y personal de toda persona. Así como Bentham, creador de esta c18ncia, otros 

::~ 1 s;.!r.. illlit!!m. p. 112-11n 
2511 JjL, l!2!22rn. p. 11 s, 11 g 
2S9 ~'~.p. 123 
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autores se dedican a describir otras facetas y caracteristicas de la Deontología, como lo es 

Antonio Rosmini o Max Simon. 

Ha~ta este morr1tir1to ~tt l 1u 111w1cionado, a grandes rasgos, lo quo es In Door.tologia y sus 

elementos primordiales. Con base en estos conceptos descritos, se puede llegar a conceptualizar 

la Deontologia en el campo da la información o comunicación, es decir, la Deontologfa 

informativa, como ciencia ética que so ocupa do los aspoctos ótico-deontológicos del campo de la 

información. 

Se considera que la Deontología informativa es: "Un conjunto de normas profosionales, míni;Tlas y 

clarividentes, que regulan la conciencia profesional de informador, basadas en la veracidad y la 

responsabilidad profesional, con cierto sentido utópico de aspirar a <<lo deseable como mojar>>. 

Exigen un const.mte proyocto de porfeccionamionto profosiona1~2r-0. Es decir, específica la Ética 

Profesional que en el marco do la inlonnnción se debe seguir, do acuerdo a una normatividad 

razonada de elementos deontoló~icos que implican esta profesión, como un survicio do 

perfeccionomiento integral. 

Fn este perfeccionamiento profesional e individual, destacan dos compromisos éticos del 

infonnador, que es la autonomfa y la respor.sabi!idad de este p~ofesionista. 

La autonomía profesional dobe esta garantizada i::on un mínimo de margen y de capacidad de 

independencia. en la función de informar. Sin autonomía no existe acción ética auténtica y 

originaria~ sin responsabllidad, las actitudes éticrls son Ahsnrbldas por comportnm!ento::. rutlnnrlo:., 

externos y masificados y oin contenido personal. Sin embargo, no se debe confundir aut::Jnomía 

con lnd9pendencia absoluta, sino que es necesario valorar la autonomía de la persona como una 

actitud Alltocontrolada de d'3cidir por sf mismo en cada situación: disponer de una capacidad fibra 

de querer y decidir sin previas manipulaciones y allerolnfluencias. Se trata siempre de una libertad 

responsable, sin la cual no sa puede hablar de un acto ético o moral en el pleno sentido de la 

palabra, pues es indispensable, para otorgar un grado de moralidad, que haya libertad"' . 

260 ~.p.12fi 
281 &!r. • .lt2k1.nm. p. 127 
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Esta C:t.utu11ú111id y ruspon&alilidud pro!uslona\, junto con In normnz dcontológicns (di:' 

autorrogulación profe~ional y autocontrol), asiontnn on su cometido do proponer n los 

Informado ros doboros-llmitnliv1 >S·oriontadoros, supomdores de oblig~cionos coercitivas y 

hotororrcguladoros do conduct ~l>:>. rospotando t.:1 libertad protcsionnl y personal, poro dando unn 

guia, un camino on el curJI su indiquen a los infarmnctorc~ cu.:'l.tcs son !ns nctitudcs óticas que 

dobo tomar un unn situnción do ormin~dn, qua nfecto en el nspncto •nora\ do la sociedad. 

IV.1.1 La formación moral del CQmunicndor 

Después do estudiar lo que es In Doontologín y su rolación con ol proceso informativo y la 

profoslón do la comunicación es evidente la noccsidc1d do ostn c1onci.:i. para osto Upo do 

profoslonlstas. 

La actividad do\ Informador, co110 profesión. oxlgo un conjunto do lmbilidndcs, rnótodos, tócnicas, 

esquemas basados on la rofle>ión y ensoñcmzn: poniendo do roliovc la importancia rcprosontada 

por la formación integral do m tos profosionistns::-63
, en In quo ocupa un lugar propondomnte la 

preparación ótica ospoclalizad; t en esta rarna del sabor humane, porquo cualqu\or persona quo 

ojorza alguna actividad 1 o!acior ada con ol periodismo, con la misión de proporclonnrlo información 

a la ~omunidad, bien sea ospo ·ódica o pormanontomonto, profesional o ompfricamonto, on forma 

principAI o F>ocund:uin. dobo e >mportarso do acuerdo con los criterios óticos do la profesión; ya 

qua la ética do la profesió1 so fundarnonta on unos principios dirigidos n ostabl':'cur la 

responsabilidad del comunicadJr fronto a lo sociedad2
l
4

• 

La soclodad, los avances te 1 :nológicos, la misma profesión exigo que sus ostudinntos, sus 

profoslonalos tangan conocimi mio de su labor en el campo do la Doontologla, su compromiso do 

estar preparados on osta ramé del sabor, paro cumpllr de asta forma con aus deberes éticos ante 

la sociedad y ante olios mismo'· 

"" l<lL, Jbk1llm, p. 128 

"' ¡j¡., CASTELLANOS, J.J., Qll..l<ll. p. 34-35 
1164 &fr., HERRÁN / AESTREPO., o pnra Ppriodl:;IM., p,36 
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La formación ótica profesional do los informadoras o comunicadores, os necesidad q•Jo surge 

c111t~J su compromiso que como profesionistas contraen, al sor una parto esencial de la formación 

integral que reciben en la universidad, y posteriormonto en su experiencia laboral. Sí se ignora o 

se disminuyo su relovancio, puede dar lugar n una delormación do los objetivos do In información 

o comuniCHción humanas, provocando una s"!rio de problemas sociales como la manipulación o la 

masificación a través do los medios de comunicación masivos. 

Esta formación ética, debo ante todo, rosponder a un.'.l formación aC.:Id¿micn, por lo que la sola 

oxperioncia en ol ejercicio do las funciones propias del comunicador o la soln competenciE' no 

predisponen pilm asumir un comportamiento Ctico en el ejercicio profesional. F\ re~pnto mutuo y 

la colaboración en las actividades, el intercambio do conocimientos, y do experiencias son, en 

cambio, la garantía de un mojornmionto a nivel ótico do todos los profesionales de la 

comunicaciónt'tis , qua van ndquiriondu en su preparación univorsito.rin. 

Con respecto a esta formación moral, Luka Brajnovic comenta: "El profesional de la comunicación 

e.toba tDimr cloros los pririciplos 6ticos, no sólo por su propio bien, sino por el bien de los demás. 

En ello reside su responsabilidad, do la que no so puado liberar mientras ejerce su profesión. La 

Ignorancia o In mediocridad, los métodos deshonesto$ o moralnum\t:J Uudo::.os, lo.~ not1cim:: 

escandnlosas o inventadas o sonsuciona!istns y hucc<Js do interés fueron en ciertas épocas, 

lugares y modios, las causas del despresliglo do osla profesión. Las mismas causas atentan y 

alenlarán mionlras y on donde oxislan conlrn la buena fnma y prestigio de la profesión, digna en 

sí misma de ser respetada por toda ta sociedad"2
(,(I. 

Este es el molivo por el cual, so estudiarán con mayor detalle los presupuestos y aspectos éllcos 

de la Información o comunicación a lo largo de este capitulo. 

26~ '1.r ... LQid.Qm, p. 39 

~1'° om.W... CASTELLJl.NOS, J.J., QQ....&lL, p. 45 
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IV.1.2 Ética de la Información y conciencia profeslonal267 

En el capítulo nntorior, se estudió do forma genérica qué era la conciencia, como un elemento 

ético indispensable de considerar como parte de esta ciencia. La conciencia, es, por tanto, Ja 

propiedad que tiene el espíritu humano de aplicar juicios normativos espontáneos e Inmediatos 

sobra ciertos actos individuales determinados cuando se aplit::a a actos futuros del agente, es una 

elección: si se aplica a actos pasados, se manifiestan sentimientos de gozo (satisfacción) o de 

dolor (remordimiento) de acuerdo con b moralidad que haya tenido el acto. 

L.a conciencia es una facultad cuyo principal objetivo es el perfeccionamiento del hombre, pues al 

indicarle a éste lo que debe o no hacer, lo está conduciendo hacia un pleno desarrollo, no sólo en 

su dimensión moral, sino en su totalidad como ser humano. Es decir, sf la conciencia moral es 

auténtica, debe servirle al hombre pura llegar a ser lo que es potencialmente. Un encuentro 

consigo mismo y un poder GUC dispone el hombre para humanizar la sociedad, condición que 

tojo profcsionista de.be consido~ar para desarrollarse de la mejor manera posible cm su trabajo, 

como_ servidor de una comun~dad, a la que tiene que responder como profes:onista y como 

persona, guiado por su conciencia. 

Es por ello, que la conciencia profesional añade a la conciencia personal individual, algo de capital 

significación: convertirse en conciencia interpersonal, dado que la responsabilidad ética de un 

profesional esta cuahí1caaa por valores y deberes de su protesion. Entonces la conciencia 

profesional es una dimensión esencial de la conciencia individual, que se manifiesta en un 

comportamiento social responsable acerca de los deberes específicos de una profesión, después 

de haber lntcrnalizado, asumido y personalizado un código ético, mediante un proceso de 

socialización, y de poseer una madurez y el equilibrio personal suficientes para estudiar, aplicar y 

resolver problemas profesionales con la mejor competencia y rectitud posibles. Pqur se entroncan 

tres rasgos o componentes de la conciencia Individual realizada socialmente: lo personal, lo 

profesional y to vocacional. 

Dado que la conciencia humana precisa. además de ser personal o encarnada en cada individuo, 

estar Inmersa realmente en la vida profesional. en ta que debe Inscribirse todo hombre para llevar 

267 ill,, VÁZOUEZ FEANÁNDEZ. F., gn._QL, p. 141·153 
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a cabo su quehacer peculiar; y por último, sentirse impregnado de una vocación o entrega de por 

vida a su profesión, adecuarse óptiman1ente con las exigencias de ella e identificarvc vivamente 

con las pautas ideales del profesional dentro de un espíritu de grupo con sus colegas: como 

servidores en una campo especifico de una comunidad que requiere sus funciones. 

La conciencia profesíonal en relación con la ética de la información, regula fundamentalmente sus 

obhgaciones esenciales de adquirir una adecuada preparación y de servir a la sociedad una 

infnrm'lciÓl"l obj!)tiva y veraz, poniendo como ot:;':!tÍ\'0 primordial ia defensa de los derechos e 

intereses que están exigidos por la dignidad de la persona y la rectitud de intención: condiciones 

indispensables que se tienen que abordar en su formación integral como profesionista de la 

comunicacié .,, dadas por su conciencia profes!onal. 

Por último, respecto a sus deberes éticos y su conciencia profP.sional, es preciso mencionar que 

el radical cometido de la Ética de la información se puede expresar en tres objetivos y 

vertientientes: 

1. Frente a la masificación, conciencia personal 

Se debe romper con el conformismo en que ha caído la comunidad a la que se dirige la 

comunicación, en búsqueda de la individualidad y et respeto a cada persona, sin llegar al 

gregarismo que destruye la libertad y autonomía, que conduce a la masificación, en la que lo que 

importa ya no es la personalización sino la colectivización. 

~- Frente a la manipulación colectiva, libertad creadora 

En íntima relación con la masificación, se debe cuidar de no caer en una manlpulación de la 

información, en IB que se imp:da a cada persona tornar sus propias decisiones, sino que se le 

condiciona para actuar conforme el informador lo desee, reduciendo su libertad y manipulando 

sus ideas, costumbres y formas de vida. 
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3. Frente a la pasividad informativa, artitud crítica 

Una actitud que conduzca a interpretar, juzgar y definir el contenido de los datos los hechos y de 

los acontecimientos noticiables. No se trata de una critica pasiva que de¡;cribe lo negativo, lo 

inmoral, sino de una crítica -que significa juzgar o someter a juicio- que investiga, que advierte y 

denuncia lo fraudulento o injusto, que pone las cosas en sus justos límites y que no pacta con lo 

convencional y el conform1smo burocrático. Implica también ser objetivo. 

IV.2 La comuni".';ación como medio Ue influc~cia en la sociedad 

La comunicación os un proceso que ha adquirido a lo largc del tiempo distintos cambios y 

progresos tecnológicos, los que han dado la oportunidad de que este proceso informativo so haya 

desarrollado vertiginosamente y con ello ejerza una influencia significativa en 111 vida de la 

sociedad a la que sirve, a trnvés de nuevas tecnología::; aplicadas directamente en los medios de 

comunicación social. 

Esta influencia se ha dado en distintos ámbitos de la vida de lt:t sociedad. que recibe la 

información a trnvós do los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, literatura, 

etc.), trayendo consi\'.lO una serie de efectos, en ocasiones positivos, pero en la mayoría de los 

casos resultan ser negativos, por el modo en que son utilizados y las finalidades no del todo 

perfectivas. 

Sin embargo, la comunicación, como fenómeno especfficamente humano e indíspensabie para el 

desarrollo de ta sociedad, de las relaciones humanas, influye en la sociedad, de tal modo que ésta 

puede -con los adelantos científicos y tecnológicos que existen al respecto 4
, establecer 

comunicaciones que hace 81gunos años eran prácticamente imposibles de imaginar que existirían, 

y que han contribuido a su desarrollo como grupo social, pero que actualmente está tomando una 

peligrosa ·vertiente, en el sentidf> de que cada día existe menos respeto por cuestiones 

fundamentales en la vida del hombre como es la dignidad de la persona, la vivencia de los 

verdaderos valores y su correcta jerarquía, entre otras situaciones que preoc11pan acerca del 

de\'enlr de la humanidad; pues bien, a1,mque todo el progreso que en materia de comunicación se 
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ha dado ha beneficiado en muchos aspectos de la vida de la sociedad, también ha traído consigo 

algunos efectos nocivos en la misma. 

A continuación se describirán algunos de estos efectos, benéficos o no, quA afectan e influyen en 

nuestra sociedad, a través del proceso de la comunicación, en especial de la comunicación 

masiva268
: 

La conversíJn y persuasibilidad 

FI efecto de conversión que se produce íntimamente ligado al de persuasibilidad y ambos son 

elementos de cambio en las opinione.!: o creencias del público y se presentan sobre todo en 

aspectos consumistas y políticos cuando se trata de guim a los auditorios hacia objetivos 

predeterminados. 

La evasión 

Este efecto CG uno de lo~ que mó.::. ~e rcplton en los modlos masivos de comunlcación. Por 

definición la evasión ofrece o intenta ofrecer un alivio para las realidades monótonas o 

desagradables de la vida. Sus funciones son: la distracción, la relajación y el olvido de 

inquietudes. 

La frustmr:ión 

Este efecto se presenta en muchos aspectos, no todos r&lacionados con los medios de 

comunicación, pero que muchas veces éste>s contribuyen a que este efecto se presente en los 

sujeto~. La frustración es un sentimiento de insatisfacción, de fracaso, que corresponde a la 

presencia de algún obstáculo que impide la realización de algún deseo o necesidad, ya sea de 

lipa material, social o pslcológlco. 

m &U., GONZÁLEZ ALONSO, C., Q!1...!!i!., p. 28-31 
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L-q, manipulación 

La manipulación es el propósito de guiar al público hacia la adopción de conductas y actitudes 

predeterminadas. Es una resultante de la operación por medio de la cual se orientan y cambian 

lac:. opiniones, creencias y comportamientos do los públicos, a travós de un dirigente político o 

soci?I o de la influencia de un medio masivo de comunicación. 

La motivación 

Este efecto lo constituye el conjunto d.e factores psicológicos que empujan inconscientemente al 

ser humano hacia un determinado género de reacciones o de objetivos prefijados, a través de la 

estirnulación de sus deseos y capacidades. Sí es correctamente utilizado puede conseguir 

objetivos benéficos para quiénes sean motivados. 

La disfunción narcotizante 

Consiste en que cuando se produce el contacto con los medios de comunicación social, uno o 

varios individuos se transforman en seres informados e interesados en su entorno, sin percatarse 

de que, mientras dura ese proceso, no toman ninguna decisión; son solamente receptores 

pasivos. 

La excitación colectiva 

Es el estado de tensión que puede darse entre el público y que influye tanto en la natu,raleza del 

man.saje corno en su trecuencra do transmisión y que ruede traducirse en un e:;;:todo de excititción 

antro los auditorios, individual o masivamente. 

La socialización 

P·x socialización se entiende el proceso de índole psicológico qua dura toda la vida, durante el 
f' 

cual el Individuo va incorporando normas, valores y pautas . de comportamiento sociales. En 
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nuestra sociedad moderna, los medios masivos de comunicación son un agente de socializnd6n 

trascendente. 

El conformismo 

Es una actitud provocada en un individuo o grupo de personas, por la cual se \os somete a las 

pautas de un grupo social y lo aceptan sin emitir opinión respecto a lo que se les impone. 

La identificación 

Es la tendencia a obtener o asimilar !os rasgos distintivos de otro individuo, llder o grupo social. 

Como se obse¡va, todos estos efectos, entre otros, son producidos en gran parte por la influencia 

de la comunicació:l a través de sus medios da información. Ante estos problemas, la Ética ejerce 

o debe ejercer una papel preponderante con el objetivo de que todos aquellos efectos o 

influencias perjudiciales disminuyan y se promuevan aquellas que persiguer. el bien común y el 

perfeccionamiento de la sociedad y de cada uno de sus miembros. 

IV.2.1 La moralidad de la Imagen Informativa 

En ta comunicación moderna, la imagen ocupa un papel importante en medios como lo es t;il 

periódico, la televisión, las revistas, etc., pues es un factor preponderante en la transmisión de 

noticias, principalmente en la televisión, la cual sin imagen carecería de sentido. La Ética, no sólo 

debe estar presente en el contenido de la información, sino también en la imagen, pues ya se ha 

dicho que una Imagen puede decir más que mil palabras: normalmente las imágenes tienen 

mayor impacto sobre las personas que la palabra escrita; su capacidad para lmpreslonar al 

hombre es mucho mayor que la del lenguaje'". 

En Varias ocasiones las imágenes son utilizadas de forma errónea, convirtiendo en realidad algo 

que sólo es ficción, se traslada a la persona a una cierta actitud infantil mágica de la existencia, 

alejándolo de su objetividad. Se crea una cullura de Imagen, corno un filtro para la penetración de 

:lfiV ~. GOODWIN, E., A IA búsqueda de una S]ica en o! periodismo., p. 261 
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los mensajes. La imagen es un signo que representa los contornos materiales {visuales o 

auditivos) de las cosas, en contraposición n la palabra que es un signo de la idea, es decir, que 

directamente puede significar lo abstracto, facilitando la asimilación y fijación del mensaje en el 

receptor. Así la imagen representa algo, pero de una determinada manera, y aquí implica el 

sentido o Ja visión ética que contenga: abarca el cómo se representa ol mensaje que se transmite, 

de acuerdo al objetivo que se busca alcanzar al comunicar algo270
• 

La moralidad de la obra audiovisual, se puede establecer en relación con sus contenidos, 

respecto a dos planos referenciales271
: 

a) En la conformidad qtie la obra tiene en su composición y presentació11: en sus imágenes 

{auditivas, vi~uales o audiovisuales) y en "cómoH se presentan en cuanto a imágenes. 

b) En la conformidad que la obra tiene en su ~decir• algo, en comunicar un determinado contenido 

mental: en sus imágenes en cuanto signo, entendiendo sin embargo, por signo, la idea que le 

quiere Imprimir el autor de la imagen. 

Con base en estos dos planos, se puede establecer la moralidad que en la obra audiovisual se 

prosontó de acuerdo con Jos contenidos que en ella se hayan manejado. Por eso, sería necesario 

conn~er de igual modo, la idea central que la obra encierra: quó so comunica temáticamente, para 

sab~r si se conforma o no con la verdad objetiva; así como las ideas parciales que pueden influir 

en la moralidad de la obra. Asl pues, sí la obra deforma la realidad, ocultando algo esencial, 

engañando, atentando contra la veracidad en la imagen, se estaría hablando de obras claramente 

lnmorales272
• 

IV.2.2 El lenguaje y la Ética en el proceso de comunicación 

El lenguaje es la herramienta básica de la comunicación, y por lo tanto, de la proleslón 

Informativa. No se puede explicar su relación con la Ética, sí antes no conocemos lo que es el 

lenguaje. Platón señala como lenguaje aquel pensamiento exprosaUu en voz alta, siendo que 

270 &1r.,., VÁZOUEZ FEANÁNDEZ, F.,~. p. 187-189 

271 &tt.1!21.ruun. p. 191 

m &!r,. lt!..iQmn, p. 193-194 
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pensar es hablar consigo mismo; con el lenguaje el hombre se libera del mutismo de su intimidad, 

se comunican sensaciones, deseos, necesidades, ideas273
: a través de una serie de sfmbolos 

que significan algo, que expresan en su conjunto ideas, pensamientos de forma oral. 

F.:I lenguaje puede tener varias significaciones: una expresiva (sin sentido y cargada de 

emotividad), otra mostrativa (que señala el objeto con precisión) y en fin, otra simbólica (como 

ayuda a la descripción). El lenguaje es, pues, un factor decisivo en la comunicación humana 

porque alcanza una múltiple variedad de fncdct;:. y planos: la comunicación siempre es lenguaje, y 

los medios de comunicación utilizados en cada sociedad determinada, imprimen a ésta una 

fisonomía propia274
• 

El lenguaje utilizado en la comunicación moderna, t8mbién ha cambiado de distintas formas junto 

con la evolución de la tecnología en materia de comunicación: siendo que se pmsenta un grave 

peligro para el lenguaje, pues sufre una crisis al ser sustituido por aparatos; en la civilización 

audiovisual, el lenguaje hablado retrocede ante la acción, y el lenguaje escrito ante la iniagen 275
, 

se va perdiendo el valor del lenguaje, y lo que queda se va deformando y perdiendo apreciación 

semántica. 

LA r,uestión ético lingüística se ve af::lctada. puesto que el lenguaje, que debe servir para decir la 

verdad, sirve también para deformarla, para ocultarla, para mentir; desvirtuando la función 

semántica del lenguaje. Pero no sólo esto, sino también afecta su función pragmática, el uso o 

función del lengueje, que debe conducir a una respuesta, pero qué respuesta se puede obtener si 

el lenguaje es utilizado de forma inadecuada y conduce al error, a la subjetividad"'; es por ello 

que en el lenguaje que se utilice como parte del proceso de información o comunicación, no se 

debe deformar los hechos o situaciones reales, lo qua sf es válido es producir un estilo propio, sin 

afectar la objetividad del hecho. 

273 ge,, .i!;tl,@m, p. 1 07 

m ~!r.~~.p.198 
27S g¡., ~.p. 201 
276 Q[., .lllli!!ml. p. 202·205 
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Con et mal uso del lenguaje, se produce lo que podemos aenominar ruido, conformándose como 

aqliel\as ideas o palabras que se transmiten pero que no co:iducen a nada, dan lugar a la 

ambigüedad, a la confusión, a la rcd•Jndand~. los rumores, etc., ese ruido en el lenguaje, en la 

comunicación, produce en el mensaje la falla de claridad y puede llegar a manipular o engañar a 

quien es sujeto receptor de la información277
; provocando con ello un atentado contra la Ética de 

la información que debe velar por la exactitud del lenguaje y su correcto uso. 

IV.2.3 La función de los medios de comunlcnclón social. 

El hombre actual depende más de las condiciones exteriores, influenciado on primer lugar por los 

medios de comunicación social, por la propaganda y la publicidad. La prensa, la radio, la 

televisión y el cine han desvirtuado en mur.has casos los principios éticos ~ivulgando las mentiras, 

las violencias, la pornografía, y bloqueando la mento de su público receptor con sus propias 

errores. De esta manera, los medios de comunicación social participan poderosamente, con 

intendón o sin ella, en la formación de millares de personas, de un pLiblico amplio y generalmente 

desconocido. Este hecho puede fomentar un mejor desarrolla df;? la sociedad y del bien comün, 

pero también puede prestarse a la masificación de la gente. Si esta masificación, además, se 

utiliza como arma propagandística o ideológica para conseguir la dominación y explotación de las 

masas proporcionando los mismo engaños, errores y venenos a los mayores y a los jóvenes, 

entonces desaparece el motivo noble, necesaria y honesto de los medios de comunicación social 

y de la profesión periodística275
: se vislumbra, entonces, cómo las distintas funciones que ejercen 

tos medioc:; ty que se ampliarán a continuación) guardan una relación estrecha can la función ética 

que debe procurar el profesional da la comunicación, pues si na se v1g1la este a'3püe-1o do li.1. 

información o comunicación, se estarán desvirtuando las funciones propias dp los medios de 

comunicación, atentando los propósitos fundamentales que deben perseguir estos medios, como 

factores de influencia en la sociedad y de formación de la misma. 

Entre. los cambias más importantes de nul::'stro liernpo, destaca la fun•.=ión creciente que van 

asur~iendo los medios de comunicación social y su influencia en la transformación de las 

mentalidades, de los conocimientos, de las organizaciones y de la mi.i;ma sociedad. Ciertamente, 

m !'¿tr., KLAPP, O.E., lntormac!6n y Moral., p.14 
278 ru_, 9RA.JNOV1C, L., .ruw:ll. .. p. 32·33 
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tienen muchos aspectos positivos; gracias a ellos, las Informaciones del mundo entero nos llegan 

casi Instantáneamente, creando un con~acto, por encima de las distancia&, y elementos de unidad 

entre todos los hombres, con lo cual se hace posible una difusión más amplia de la formación y de 

I¡,¡ cultura. Sin embargo estos medios, debido a su misma eficacia se presentan como un nuevo 

poder, siendo que los hombros que poseen este poder, tienen la grave responsabilidad moral en 

relación con la ve!'dad de las informarlones que deben difundir, en relación con las necesidades y 

con las reaccione~ que hacen nacer, en relación con los valores que proponen279
; lo que implica 

directamente la función ética que estos profesionales desempeñan ante la sociedad y ante ellos 

mismos, por lo que deben estar consc"lentes do su infJu13ncia en la comunidad. 

Los medios de comunicación social, además ejercen un papel necesario en la comunicación 

moderna, pues nin ellos, la infomwción y la comunicación a nivel masivo no tendrían razón de su 

existencia, con lo que todas las funciones sociales que realizan distintos profesionales no podrían 

concretarse si~ e$tos medios. 

No se puede dejar de reconocer la importancia decisiva de los medios de comunicación social en 

lá configuración de la sor:ieddd ::ictual. La eticización de IFi sociedad está condicionada, en gran 

medida, por la influencia ejercida a través de estos instrumento& de comunicación social; en la 

transformación de las mentalidades, de los conocimientos, de las organizaciones y de la misma 

sociedad'"'°; no 8::. una profe~ión que en sus funciones pueda cometer fácilmente errores, puesto 

que. no trata con objetos, sino con personas que merecen un respeto y tmto adecuados a su 

dignidad y dimensión moral. 

La función que estos medios realizan en la sociedad, a la 1ue sirven, es tJSpecialmente relevante, 

pues gracias a ellos ltts personas se mantienen informadas de los sucesos que en ol mundo 

ocurren a cada minuto, tienen la oportunidad de un medio de distracción, en ocasiones también 

son fuente ele cultura; sirven do igual modo para comunicarse a una distancio. amplia, etc.; sirven 

en muchos aspectos a la vida y al desarrollo de la sociedad, pues sin ellos no podría habers<.1 

dado todo el progreso social, científico, cultural, etc. que existe en el mundo actual. 

2711 .w,, VIDAL. M., Moral da gctjludes., p. 432 

"º oJL, i!lkmfil, p. 428, 432 
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Los mensajes de los medios de comunicación van configurando el modo de ser de la sociedad, 

Ue ahf que su influencia sea espiritual e intelectual, con proyecc'lones en al ámbito material. Esto 

permite afirmar que la salud de la sociedad dependerá de la clase de comunicación en que. se 

sustente, y que ésta tiene un canal d:.:. difusión lmportanlísimo en los medios de comuniC<;-1.clón 

sociaf81 
: reafirmando con esto la trascendencia de la eticización de este tipo de comurncación. 

Aunque estos medios realizan una función trascendente, han tomado una ruta equivocada, pues 

se están utilizando para fines que los destituye de su finalidad de servicio. Con ello no so quiere 

decir que todo lo que transmiten los medios es en contra del beneficio social, puesto que en 

mucho propician la consecución del bien común, pero tambi$n en ocasiones afecta este bien a fin 

de lograr el poder, corrompiendo el proceso de comunicación desde una perspectivu ética; ya que 

Jos medios de comunicación social tienen en primer IL•gar el deber - como todo lo que w1 dirigido a 

la sociedad - de proteger y fomentar el bien común. Este hecho incluye una serie de obligaciones 

a las quo debe responder esta profesión y son282
: 

a) divulgar y defender siempre la verdad; 

b) respetar, sin excepción, los derechos y la dignidad de la persona humana; 

e) apreciar el sentido común universal; 

d) respetar la libertad de conciencia; 

e) interpretar rectamente la opinión pública en general o la opinión, postura e ideas de un grupo 

de la sociedad; 

f) exponer sinceramente la. información o la opinión propia sobre un hecho o acontecimiento; 

g) enlregarse con alegría al trabajo profesional; 

h) defender los intereses morales, económicos, culturales, polflicos, etc., de la sociedad; 

1) coordinar la labor profesional con las prescripciones de las leyes positivas en cuanto son justas; 

J) servir étl bien común que es el orden de la sociedad requerido por la ayuda que necesitan todos 

sus miembros y que se hace posible por su carácter cooperativo en el cumplimiento de las tareas 

vitales y necesarias, impuestas a todos los miembros de una sociedad por los fines existenciales. 

La 4sttncla fundamental del bien común consiste en constituir esta ayuda que lo~ comunicadores 

ejercen Informando amplia y verazmente. Por ello, el hacer posible esta ayuda por medio de la 

2111 CASTELLANOS, J.J., ~.p. 23 
2112 sfr.1 BRA.JNOVIC, L, ~.p. 103~105 
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cooperación social o servicio a los demás, es por sí mismo un fin que determina todo el Derecho 

cc.nsiderado c::>mo fundamento del orden social. 

h) sólo cuando Jos medios de comunicación social ~ los comunicadores ~ actúan en todos los 

11Spectos conforme a la verdad, a la libertad y a la justicia (el bien común), cumplen con su deber 

moral y ejercen 5U responsabilidad. 

Estas obligaciones implican un serio compromiso con la actuación morn.I que debe regir el 

desempeño profesional del comunicador, puesto que destacan principios de la Ética de la 

comunicación que deben ser resguardados por este profeslonista, como es la verdad de la 

información, los derechos humanos, la libertad de conciencia, la interpretación recta de la opinión 

pública, la competencia profesional, el bien común, etc., y estos orinclpios los adauiere el 

comunicador a través de su formación académica y práctica la:Joral, que toma como base la 

preparación que en materia de Ética haya recibido la persona duranle su formación universitaria. 

Uno de los problemas manifiestos que son causa de la tecnología de estos medios, es la 

masificación de sus receptores: la gente que perciba su influencia es una masa, en la que la 

individualidad desaparece y la información se· dirige de igual manera a toda la sociedad sin tomar 

en cuenta rasgos característicos de los grupos que conforman esa sociedad. 

Otra de las dificultades a las que se enfrenta Ja comunicación moderna es la sobrecarga cfa 

información, pues como ya e>isle tanta facllldad de obtenerla y con una rapidez asombrosa, los 

medios se dedican a sobrecargar la programación con un exceso de información que al receptor 

en ocasiones le es imposible de asimilar. Con la sobrecarga de información se producen errores 

en la transmisión de mensajes como: 

a) Omitir Información proveniente del proceso 

b) Procesar Información errónea 

e) Retener datos o informaciones para ponerse al corriente 

d) Filtrar, seleccionar cierta clase de información y omitir aira 
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e) Reducir las categorfas, discriminar el lenguaje de menor precisión 

f) Usar canales múltiples, difundir la información por dos o más canales como ocurre en Ja 

descentralización, elc.283 

Estos errores afectan directamente a la veracidad de la Información; disminuye su credibilidad 

ante el auditorio que la recibe. Además la información se ve afectada, junto con la sobrecarga, por 

la rapidez con que se transmiten los mensajes, c=a.sionando que éstos sean confusos y enreden 

ttl receptor'"' . 

Es preciso señalar, por último, que los medios de comunicación tienen una naturaleza diversa que 

ocasiona que sus efectos sean diferentes. Más eficaz es la radio para transmitir la noticia 

inmediata que la prensa o la televisión; más eficaz la televisión que otros medios para obtener 

informaciones dA acción; más eficaz la prensa para presentar informai::iones complejas o 

abstractas. El comunicador profesional debe estar al tanto de estas diferentes naturalezas pues 

sólo asr podrá evaluar debidamente el entorno de la presentación de la noticia285
, drisde una 

perspectiva ética entre otros aspectos que se deben considerar. 

IV.3 Significado ético profesional de la libertad de expresión 

La libertad de expresión, es un aspecto esencial del derecho a la información, del derecho de ser 

informado y de Informar, en un ámbito de libertad. Este tipo de libertad comprende a su vez los 

derechos a: 

• No ser molestados a causa de las propias opiniones 

* Investigar informaciones 

* Investigar opiniones 

* Recibir informaciones 

* Recibir opiniones 

::BJ &!t., KLAPP, O.E.,QQ.Jjl., p. 70 
26'~.lllli!.run.p.91 
26~ &!!:., HERRÁN/RESTREPO., QQ._@., 252 
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Al mencionar libertad, hay que entender siempre que no se atente contra la libertad de los demás. 

Por e~o la libertad no puede ser absoluta, la limita la libertad de otros. 

A la libertad de expresión hay que centrarla dentro de un campo ético, para valorarla cabalmente. 

Las dimensiones polltica, jurídica y ~conómica de la liber.ad de expresión deben ser guiados por 

la Ética. Por lo tanto, este tipo de libertad, adquiere su validez s0\o cuando está plasmada en una 

actitud ético profesional del informador, puesto que va siempre ligada de la libertad individual del 

informador y que se realiza a través de la información como función socia\287
; es en donde la 

Etica realiza eu función al conducir esa libertad por el camino de la verdad y del bien. 

La libertad de expresión es un d13rccho de todo hombre, y como tal debe proveer el bien común y 

salvaguardar la dignidad de cada persona, respetando, dentro do! marco de la libertad, a la 

individualidad e intimidad de torio ser humano. 

Sobre la libertad de expresión o información, y confirmando lo anteriormente mencionado, el 

código de tas Naciones Unidas expresa: 

"La libertad de información y prensa es un derecho fundamental del nombrn y /d pi&dra do toque 

de todas las libertades reconocidas ... Esa libertad estará tanto mejor salvaguardada si con un 

esfuerzo serio de voluntad el personal de prensa y de información no deja nunca que se debilite el 

sentimiento de la propia responsabilidad y se percata cada vez más profundamente de la 

obligaaión moral qui:! le incumbe de ser sincero y de aspirar a la verdad':?88
• 

Asf cómo este documento, existan otras legislaciones que en materia de libertad de información 

se espucifican dentro del marco de los derechos humanos, a nivel internacional y nacional, en los 

que se destaca la relevancia de la defensa de este derecho humano. 

286 Qr., VÁZQUE7 FEAN,Á.NDEZ, F., ,n~. p. 207 
287 w... !Ql!!run, p. 208-209 

'" HEAAÁNIRESTREPO., ~.p. 72 
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IV.4 !::I secreto profesional del Informador 

él secreto profesiorial, para cualquier carrera, es un aspecto de la ética que resalta en el 

desarrollo profesional de cualquier individuo. Sin embargo existen fllgunas profesiones, en las qtJe 

el secreto profesional cobra más fuerza, por los contenidos que en ellas se manejan, una de estas 

profesiones es la del comunicador, que tiene un compromiso importante al respecto. 

Se llama secreto profesional, para el comunicador, la obligación que contrae con algunas fuentes 

de información, de callar su identificación. Ese compromiso es tanto más grave porque con él se 

garantiza el acceso al público a informacior.os que de otro modo habrían quedado fuera de su 

alcance. La principal materia del secreto son las fuentes que no quieren se identificadas y que 

condicionan la entrega de sus datos a ese anonimato. En esos casos el informador ve en el 

secreto un instrumento de trabajo que le permite llegar a la verdad269
• 

Para· comprender can mayor amplitud este criterio ético relevante para esta profesión, se 

presentan las posturas de dos destacados autores en la materia., son Brajnovic y Desantes, que 

con respecto al secreto profesional del periodista o informador seiíalan2"°: 

Pastura de Brajnovic 

1. No descubrir la fuente de 1:: información, si el informante, por razones justificadas, lo desea 

expresamente y el informador ha empeñado su palabra de silenciar su nor111.ire y de ¡¡o revelar la:.; 

circunstancias que podrran 1Jcntifico.r o localizar al informante. 

2. No difundir aquella pa11e del mensaje o información, obtenida confidencialmente, que pueda 

dañar al informante (detención, venganza, etc.), aunque no se le haya hecho promesa alguna en 

ese sentido. 

"'ª' m.. !Q!@m, p. 69-70 

"° oJr., VÁZOUEZ FERNÁNDEZ. F., QQ..QL, p. 213·215 
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3. No publicar los escritos secretos profesiona:es de los terceros, difamantes para una o varias 

personas, o peligrosos para la seguridad social {secretos militares) descubiertos en el ejercicio de 

la labor del comunicador. 

4. No revelar los datos o los hechos do In vida íntima de una persona o familia que el informador 

pueda conocer -sin efectuar entrevistas tendenciosas semejantes al interrogatorio policiaco- en su 

legitima búsqueda de noticias de interés humano o de interés más o menos general. 

5. No descubrir métodos lícitos, pero reservados, o los secretos éticamente correctos o 

indiferentes de su Empresa o Redacción y de los que trabajan en ella. 

Postura de Desantes 

1. El comunicador tiene el deber moral y ético de proteger ol anonimato do la persona que le 

proporciona informaclón en el eritendirr.iento de que, en la duda, será considerado confidencial en 

cuanto a la fuente. 

2. El informador debe proteger sus fuentes de información como una seguridad práctica de que 

continuará recibiendo información confidencial, si fuese necesario, facilitando al comunlcodor, de 

esta manera. la obtención y publicación de la información que se dcha al público. 

3. Los medios de comunicación social contribuyen al bienestar público y rinden un servicio público 

importante al reunir y presentar información, que, de otra forma, sin guardar el secreto de las 

fuentes, no p.odrfa conocerse; y q~e defender Ja confidancia constituye un elemento esencial en 

este proceso. 

4. El comunicador, al servir al bienestar público, tiene e1 mismo derecho a un privilegio legal 

ospecial que el médico, el sacerdote o el abogado, a quienes se les reconoce legalmente el 

derecho a mantener el secreto profesional, por no mencionar a otras personas al margen de 

estas profesiones tradicionales que también gozan de esta protección. 
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5. Si l:n Informador puede obtener información en el ejercicio de la función informativa, los 

organismos públicos -incluidas las funciones leglslativa, ejecutiva y judicial-, con su yran poder, 

deberían obtener esa misma lnlormación, mucho mil~ l:Uando el informador les ha prornrcionado 

una pista: pero sin presionar sobre óste para que les facilite el trabajo a cambio de traicionar la 

confianza depositada en ól. 

de observa cómo cada autor le da una vertiente distint3 en algunos de sus conceptos, pero 

ambos son perfectamente relacionables para obtener, con mayor amplitud, una idea de lo que os 

el secreto profesional del informador, y lo que implica para él como profesinnista compromotido 

con la socied;id y con su labor c.1'3 servicio a ésta. 

Las fuentes de información son uno rJa los objetos del secreto profo:;ional do\ informador, sin 

embargo, hasta dónde llega la confinb11idad de una fuente que no es revelada en su identidad; ya 

que se puede prestar a falsificacior:E1s o mentiras tanto de la fuente como del informador. Ante 

esta disyuntiva, se manifiosta el hecho de que las fuentes secretas son tari importantes y tan 

esenciales para poder desünmascarar cierto tipo de condiciones que re.sullan amenazadoras para 

la sociedad, los informadores deben buscar algún tipo de ley que permita mantener en incógnito a 

las fuentes; siendo que ol informador tiene la obligación y el deber de estudiar con detalle la 

confiabilidad de la fuente y si es posible respaldar los datos con la identidad de otra fuente291
• 

Por último, con respecto al secreto profí;lsional de cualquier oficio, hay que señalar que 

comprenrj~ trn-; niveles. do acul3rdo a al análisis que en relación a esto ha descrito Pecquet292
: 

1. Valor universal del secreto: Guardar el secreto ha sido en todo tiempo estimado, como que en 

efectc es el alma de los grandos negocios. La costumbre del secreto es, pues, una calidad 

absolutamente necesaria. 

:l. Deber frente al confidente: En materias públicas, e! secreto que se nos confia no depende de 

nosotros; es un depósito que siempre se debe mirar como sagrado, es ur. hien del que no se 

puede usar sino con la licencia del dueño. 

~' &,fr., GOOOWIN, H.E., ~. p, 165, 169, 184 

"' i;Jr., VÁZOUEZ FERNÁNDEZ, F., QJW;]J., p. 216 
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3. Conducta ética y ::;ecreto: La importancia del sel:reto pide 1 m::1 ruri?za en las co~tumbrc~: 

porque nada es tan peligroso como el entondimiento cuando se deja gobernar por un corazón 

corrompiúo, ~· así es el corazón quien hace usar mal o bier1 el entendimiento. 

La ocultacfón de la noticia o información, asf como IA omisión de la misma, se rclo.cionnn 

dirocta111ente con el tema do1 secreto profosional del informador, considerando que: 

La ocullaciófl es In reservG inlencion,ql de In información, y.:. soa por motivos dol informador o por 

mzonas expresas de b. fuofltC. Esto tipo do fcnóme:11n f>úlo es lícilo cuando: a) se trata de asuntos 

meramente personales o íntimos que no bcncliciarfan a alguien y sf perjudicaría a la persona, 5U 

familia o a terceras porsonas: b) no so puede revelar lo que no se ha solicitado en un documento 

o por una persona y e) ocultar la información no afecta a alguien. Mientras quo la omisión es la 

ocultación de información, pero por causas involuntarias como errores lingüísticos, técnicos, o de 

cualquier otra índole no sujeta a voluntad293
: aspectos que os necesario tomar en cuenta como 

elementos dal secreto profesional de comunicador. 

Destaca en este aspecto, el valor del secreto profesional que debe respetar en todo momento el 

comunicador o informador, sea la funclón que estó realizando, y de esta forma cumple con uno de 

los requisitos qua en materia de Ética Profesional se establecen para los profesionistas de este 

ramo. 

IV.4.1 Un derecho y un deber"" 

'El Consejo do Europa. on el Document0 del 18 de oclubre de 1973, olrec'3 dos de!iniciones del 

secreto profesional: una, entendido como derecho; la otra, en cuanto deber. <<Derecho del 

periodista a negarse a revelar la identidad del autor d~ la información a su empleador, a los 

terceros o a las autoridades públicas o judiciales>>. Y como deber <<Deber del periodista de no 

revelar públicamente las fuentes de las informaciones recibidas en confidencia>>". 

:m iJL., MORALESLEÓN,J.,-.,p.81 

29.& &.!.!:.,, VÁZOUEZ FERNÁNOEZ, F., .Qp......QL, p. 214·223 
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El &ecreto profesional del periodista o comunicador debo cumplir con sus expectativas, como 

dfüocho y como deber, en el marco do la moralidad, puesto que si se desliga do ella, se pierde 

tnrJo valor ético del secreto. 

El informador, por tanto, tiene un derecho, otorgado de tal forma que le permite publicar las 

confidencias; con el derecho do no tener que revelar públicamente las fuentes do información; 

mientras que posee el deber, como compromiso ético con el confidente, de gunrdar completa 

fidelidad a la confidonci.:i, rc.>on1ando In fuente confidoncinl. 

El secreto profesional, comprende, una íCSponsabilidad y un compromiso ético por parto del 

informadu1, en ia que es él el que debo guardar silencio, de acuerdo con la conciencia profcslonal 

que tiene y su compotcnLia como profesionista. "t:I secreto profesional os .ni informador lo que el 

microscopio es al investigador cientlfico: su capncidad de observación y la forma du vor en la 

oscuridad~ 

IV.5 La veracidad en el proceso de la comunicación 

Uno de los aspectos éticos que son trascendentes en relación con el proceso de la comunicación 

y de la profesión do In información, es la veracidad de los mensajes que so transmiten n travós do 

los distintos c;anales modernos que en comunicación existen actualmente. 

Considerando que la veracidad es lo contrario a In mentira, se puede apreciar que en los datos 

que se manejan por medio de la información, existo un alto índice de desinformación, do mentira 

en los mensajes, pues no se respeta su veracidad y se manipulan los datos. 

Sin o~bnrgo, la toaría do la información y de la comunicación humana descansa sobre el eje de 

la veraciddd, como un derecho que reclama la información; puas sí ésta no es veraz, no será ella 

misma y por lo tanlo no tistar~ informando la realidad de las cosas. La veracidad, i:m su esencia, 

consiste en una c'lcrta igualdad o equivalencia entre lo que se cree que es verdadero y la 

manifestación de ello. Pero la veracidad es una virtud moral y tiene su propia estructura montal 

dentro de la persona: Es una manifestación que se hace por ciertos signos (palabras o gestos); tal 
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manifestación o enunciación, tlone como objeto propio lo verdadero o lo falso295
; entonces se es 

vemz eu lo que se dice, sf so adecua con la realidad o no. 

Bentham, considera que la veracidad tiene como su única fuente al hombre, en su triple 

dimensión del yo persúnal: como agente, como autor y como actor de sus acciones. El hombre 

como agente de sus actos puede mentir o ser veraz en el sontido metafísico; como autor de sus 

m.tos, miento o 05 vomz en nuténtico sontido ótlco: y como actor de sus actos confiere 1~ 

veracidad o la mentira en un sentido social y jurídico. La definic:íón que ofrece Bentham rep~oduce 

este esquema: La veracidad os la disposición do un hombro a transmitir a los demás b impresión 

exacta de lo que experimenta; es la acción ci-J evitar lo que no es; es el resultado de la 

aten~ión296 : de transmitir una idea tal cual es, sin dc!ormaciones de olla, tratando de no mentir y 

ser lo mós veraz posible, para cumplir con la éfü:a de la información en tanto que esta debe 

contener la veracidad en todos sus dalos. 

La veracidad constituyo un deber deontológico, dado que se constituyo en una acción profesional

social. La veracidad no es la verdad de los hechos, sino la exacta transmisión de su impresión o 

experimentación ele ellos, evitando decir lo que no es: esto os una mentira297
; y como deber 

deontológico, el profesional de la comunicación debe respetar y cumplir su responsabilidad con 

respecto a él, evitando Gualquier clase de mentira en la información que transmite y con ello 

procura constatar toda Ja ve1 ac1oao oe los datos qua maneja y de los que es responsable como 

sujeto de la comunicación. 

Por último, de acuerdo n la opinión do José Manuel Estarda, hay que entender que la verdad en el 

Informador, es un problema de educación, ya qL1e lee y narra los hechos tal como SC:J los sugiere 

el alfabeto de su conciencia. Cuando ex1stan comunicadores con la debida competencia 

profesional, universitaria y jurídica, entonces se podrá esperar y exigir más lealtad en el debate, 

más coherencia en las ideas y mayor fidelidad en la conciencla296
• 

ó'll!t g!,, .ihIQrun, p. 230 

¡tU6 ru,., ~'Il. p. 232 

:<'9
7 fil{,,~. p. 232·233 

211
!1 f.!!.,, PAHODI DELFINO, L, ~.p. 37 
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IV.5.1 Compromiso y responsabilidad 

El informador. en particular, debe advertir 01 sentido de rcsponsabHuJad y do Imputabilidad do ::;u::; 

actos y palabras; advertirlo de una manera vigilante y con una conciencia bien orientada299
, de tal 

folTTla que al ser sujeto de sus acciones se percato del deber que iiene ante las consecuencias de 

los mismos. La veracidad implica para el profesional de In información, un compromiso de servir a 

la sociedad, exponiendo Ja realidad tal como o:; y no como el informador interpreta que es, así, 

con este compromiso surge la responsabilidad de salvaguardar la veracidad de los datos antes de 

ser transmitidos, para evitar mentiras quo afecten el desarrollo de la comunidad a la que sirven. 

La función do informar recibe de la veracidad su núcleo esencial y su baremo éticu, al mismo 

tiempo que so planifica on sus objetivo::; do transmitir mensajes íntegros al receptor. Los vicios 

éticos quo Erich Fromm le atribuyo a la información de nuestro tiempo, son determinantes de una 

clara mendacidad informativa. Se traduce en vario:; niveles: 

• Corno retención y deformación informativas 

• Como una sustración do in~ormación real y necesaria a los ciudadanos de diferontos rar1gos y 

clases sociales 

• Entendida como parcialidad informativa do los distintos mass media 

• Sentido de hipocrasfa moral de Jos editoriales y organizaciones do la comunicación 

• La infotmación como manufacturada do noticias convencionales, comercializadas y concebidas 

utilitariamcntc 

• Traducida en una Información irresponsable y epidérmica 

• La información-negocio como suplantadora do la información veraz300
• 

Sí se analizan los siguientos factores enunciados como vicios por Erich Fromm, se concluye que 

todos estos errores de la información, so traducen on perjuicio de la población sujeta a la 

Información, debido a la falta de formación ética, que conduce a que los profesionales de la 

comunicación se comporten y actúen en contra de los principios éticos fundamentales que todo 

Informador debe tomar en cuenta al efectuar una acción informativa; sf en realidad desea servir a 

la sociedad y procurar para sus miembros el bien común. 

~ filL, !J;lli!Qm, p. 32 
300 slli,, VÁZQUEZ FEANÁNUCL, f-., .QQ....!:.!L, p. 24(J.::~41 
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En una sociedad como la de nuestro tiempo, iqformar con veracidad supone combinar 

armónicamente la independencia y libertad individual del informador, guiado por su conciencia; 

con la responsabilidad quo contrse como servidor púb!ir:o y como profesionista, con lo que so 

puede afirmar que informar en sentido auténtico tiene una sola dirección legítima que es la de 

atreverse a ser veraz301
; en contra del ambienta m~mipulador y corrupto en el qun la 

comunicación se encuentra actualmente: y que solamente los comunicadores pueden resolver, en 

conformidad con los criterios éticos que rigen la función de estos profesionistas. 

Los medios di::i comunicación s0ciaf tic>ncn un i::nrnprnmiso de de~cndor la vom=:dad de I~ 

información; ya que ellos pueden ser utilizados con el fin do fabricar la opinión pública que se 

desee y permiten elaborar planos para llevar a la masa por un mal camino. Los sondeos sobre la 

opir.ión del público, Ja propaganda, los anuncios, los modios difur.ivos audiovisuales, se hallan con 

no escasa frecuencia al servicio de la deformación de la verdad. Los poderes responsables deben 

tener cuidado en respetar la voracidad en la vida pública302 
; porque desde el momento que son 

profesionisla~ éldquieren una serie de compromisos y obligaciones entre los cual'3s se manifiesta 

la obligación de defender Ja voracidad ante cualquier situación que la afecte on su esencia. 

IV.5.2 La opinión cm el marco de la bformaclón veraz 

La información veraz busca la exactitud de In transmisión de lo que e:s un mensaje y de la realidad 

de éste. Por ello guarda una relación con ella el aspecto de In opinión, que en un momento 

determinado, pueden emitir los comunicadores en el proceso de la comunicación. 

Al respeclo, hay que señalar en un primer momen:o, la diferencia que existe entre informar y 

opinar. Informar se ciño a los hechos roales. sucesos o acontecimientos que gozan de una 

esencial caracteristica, que son un bien p!.Jblico o que representan un Interés social. Como 

er:enclal diferencia, opinar compren~e todo tipo de cvmentarios y personale:. juicios de valor 

vertidos par el informador; informar de:>cribe los hachee; tal como se prcnontan en la realidad, 

mientras que la opinión podría ser la interpretación personal de dichos hechos por et profesional 

301 f1I,.~,p.241 
~ fil[., HENZ, H.,~. p. 520 



137 

de la comunicación. La información transmite una serie de datos, de manera Imparcial, con 

verocidad respetando el derecho a ser informado. Mientras que la opinión implica un proceso 

mental y una intencional1dad de otro orden; su IJC:1.::;a ti11 u11 tforecho de libre interpretC:1.dón 

personal, en el que entran juicios de intenciones, ideologías, valoraciones subjetivas y todas las 

posibles hipótesis de trabajo303
; siempre que un informador utilice opiniones debe, por principio 

ético, comunicar al público que así es, que el mensaje que se emite es una mera opinión o 

interpretación personal; pues de no ser asf, el receptor puede entender que ese mensaje es pura 

información y malinterpretar las cosas, afectando de este modo la veracidad de los datos 

transmitidos. 

Con relación a la opinión de los informadores acerca de los mensajes que transmiten, se 

manifiesta, con base en lo antes dicho, que la imparcialidad al investigar y reportar las fUdntes de 

noticias es una norma ética significativa, que los informadores deben tomar en cuenta antes de 

emitir el mensajc304 
• 

tV.6 El respeto a la Intimidad, a la vida privada 

La intimidad e vida privada de una persona es un aspecto que sólo le corresponde a ella y nadie 

tiene el derecho de interrumpir sin su consentimiento. En muchas ocasiones, algunos aspectos de 

esa vida privada se manifiestan de modo público, debido a la trascendencia que tienen en 

distintos ámbitos dt3 la sociedad, en los que es necesario de su conocimiento para el desarrollo y 

progreso de la sociedad o un grupo de personas. 

Respecto a este fenómeno de la vidrl de las personas, los medios de comunicación en algunas 

ocasiones no la respetan, y se invade la intimidad de los individuos sin su consentimiento, 

faltando a uno do los presupuestos éticos que esta profesión debe guardar con recelo. 

•El recinto do lo privado -en sentido ético- es el hcmbre como autor de sus acciones. Lo privado 

se complementa con lo público, sólo cuando el hombre actúa como actor social -reproduciendo el 

sentido deonto\ógico, jurídico y social de sus funciones humanas- que le proyectan dentro de la 

303 cfr .. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, F., pp_._c_!t,, p. 259 

3CM Q!r.., GOODWIN, H.E., QP.....Ql.., p. 25 
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comunidad humana y adquiere una responsabilidad pública de sus actos. La persona·vida privada 

se implica con la per::;ona·vida pública. El hombre como autor y agente se vincula esencialmente 

con el hombre actor: privado y público, íntimo y proyectivo, exclusivo y comunitario, reservado y 

participativo, individual y social: lo individual y lo personal forman un todo intogrador3°5 
", esto 

ind;ca que todo hombre tiene en EU vida, una parte pübhca y otra privada, siendo que en 

ocasiones su vida pública interesa a la sociedad en cuanto agente social que ejerce una función 

social en beneficio de su comur.idad. 

La intimidad y la información, como valores humanos, se revisten de contenido ético y exigen ser 

medidos por el baremo de la dignidad personal y de un lralamienlo responsable, por parte de los 

agentes de la comunicación. La .libertad do inform"ción y la vida privada son, de esta forma, 

valores fundamentales del hombro; de tal modo que la vida privada es inviolable en sí misma y 

considerada en el hombre como ser con autonomía individual. Sin embargo, la persona - que vive, 

forma parto y se desarrolla como miembro de una sociedad abierta y plural ~, está proyectada 

comunitariamente: es responf.3ble en cuanto actor público y ciertas zonas de su vida privada son 

objeto del derecho que los miembros de la comunidad tiene a recibir información, por razones de 

positivo bien social, como elementos de juicio social para valorar la calidad de aquellas personas 

con protagonismo público306
: siempre y cuando no se falte a su dignidad e integridad como sor 

humano, y se le respete su vida íntima que no es ner.:esario publicar. 

REI profesional de li! información y la intimidad de las personas se fundamentan en un mismo 

principio de inlegridad moral. Diríamos que la dignidad debe servir de baremo y de lfmile a la vez. 

Frente a ese valor no caben conflictos insoslayables: el profesional de la Información, que cumple 

una función soc!al indiscutitle, si además da servir a las personas, informa sobre personas, 

tendrá que asumir un nito sentldo de dignidad. Nunca podrá convertir los medios en fines - porque 

la información es un medio y la persona siempre es un fin en si misma -; ni convertir los fines en 

medios, porque el bien social de \;:¡ información no puede ser instrumentalizado para ocultar 

hechos o presentarlos sensacionalistamente en contra de la veracidad informativa•307 

"" VÁZOliiOZ FERNANDEZ, F.,~. p. 244 
300 &tr... iQk!Qm, p. 250 
307 !~.p.250 
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"Respetar la intimidad de las personas es un deber absoluto y de obligado cumplimiento para todo 

informador. Porque Ja intimidad representa un valor étir.o fundamental, que, una vez invadido, se 

pbrde lrremediablementenJOa; causando una grave daño que el informador no puedo solucionar, 

pero antA el cual tiene la responsabilidad de restituir en la mejor forma posible, cumpliendo con lo 

quo su conciencia como profesionista le indique. 

Para ampliar de algún modo los aspectos éticos en cuanto el respeto de la vida Intima o privada 

de una persona, se presentan a continuación una serie de principios que señalen algunos 

aspectos de la vida íntima que deben ser respetados por el informador: 

"- No es Hcito utilizar el nombre de otra persona sin su consentnniento; debido a que éste es una 

atribución exclusiva de la misma persona y únicamente ella puede usarlo. 

- No es lícito usar la imagen de otra persona sin su autorización. No es válido obtener fotografías 

de las actividades personales o intimas, mediante cualquiei' recurso, (cámaras d9 video o 

btográficas), sin ia autorización de la misma persona, aunque ésta sea un P';.rsonaje público. 

- No es lícito difundir información personal que ha sido proporcionada a un profesiom=\I (médico, 

abogado, psicólogo, otc. o a nivel de confianza personal). 

- No es lícito utilizar las ideas o conceptos publicados por otra persona como si fueran personales: 

derechos de autor"309
• 

Estos principios manifiestan explftamcnta situaciones concretas en las que el comunicador debe 

procurar respetar en todo momento la intimidad de los sujetos que le están proporcionando una 

determinada información, comprendiendo con ello parte de los límites que al respecto tienen los 

profesionales de la comunicación, desde un marco legal y de derechos humanos. 

30ll !Q!Qgm, p. 254 

30SI MORALES LEÓN, J., º12...9L. p. 84 
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IV.7 La responsabllldad del comunicador: un compromiso con la sociedad 

Por ser la profesión del comunicador eminentemente social, el profesional de la misma 

lógicamente debe tener siempre presente el bien común general y el bien de su público (lectores, 

oyentes, espectadores) en particular. El informador es responsable de sus actos - como todos lo~ 

hombres - ante su conciencia, y además, ante la sociedad, no sólo por la justificación de su labor, 

sino además por la justificación de los medios que empica: unos medios tan potentes y 

teóricamente omnipresentes como son la prensa, la radio y la telovisión310
; por lo que su 

responsabilidad implica un compromiso real consigo mismo y con lñ sociedad a la que sirve e 

informa. 

Un antiguo código, el de la A~ociación lnteramericana de Prensa, de 1926, describe la 

responsabilidad del periodista o comunicador cC1mo ~tener conciencia del poder del instrumento 

que usa y recordar que 1.:>I daño cau5ado con ól jnrnás puedG ser tolalmenle reparado"
301

; 

contrayendo bajo este principio un compromiso moral y social con las personas a las que sirve. 

Al informador actual le ha tocado vivir momentos do gran responsabilidad social, como 

Intermediario obligado entre los miembros de la sociedad y todos los aspectos que afectan la vida 

en sociedad, entre personas y estructuras sociales. El profesional de la información es la figura. 

rclcvunto do un contra¡:,udúr &U!Jrt:: t~rna~ ei:.:onúmicus, béhcos, poJitJcos, e 111st11ucionales, entre 

otros, que ofrece al gran público valoraciones, anftlisis críticos, sistemas de alerta ciudadana 

frente a corrupciones y fraudes que le afectan en su vida individual y colectiva312
; y que trae 

consigo un fuerte compromiso social ante el cual es obligación del informador responder con su 

competencia profesional. 

Ante las funciones y deberes que la persona de la información contrae como profesionista, surge 

una responsabilidad para con la sociedad a la que sirve y a la cual debe responder ante los 

resultados que sus acciones y la información que transmiten, ocasionen en Ja comunidad a la que 

sirven, sean benéficos o en perjuicio de sus miembros. 

310 9f., BRAJNOVJC, L, QQ...QL, p. 91 
311 s;!r.., HEARÁN!RESTREPO., ~. p. 83 
312 _ru., VÁZOUEZ FEANÁNDEZ. F.,~. p. 22'/ 
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Sí ser responsable supone un responder de nuestros actos y decisiones, el profesional de la 

infc.1 mación tendrá que responder de 8'1os de la forma más pública, solemne y total: ante la 

sociedad entera a través de los mass media313
• Es entonces cuando surge la necesidad de que 

estos profesionales reciban una formación deontológica completa, que los haga conscientes de 

su responsabilidad y las obligaciones que su profesión contrae como seivicio social. 

Anota Mac Bride que ''corno cualquier otro ciudadano, el comunicador debe velar para no ejercer 

su propia libertad de modo que vaya en detrimento de la libertad ajena. No puede eludir la 

responsabilidad que asume .:mte sus conciudadanos, y ante tas demás nactones. En toda 

cole~_tividad hay normas admitidas que tienen que respetar los órganos de información y los 

comunicadores considerados individualmente"314 

IV.B Un problema real: La manipulación de Ja Información 

Se ha menc•onado que los medios de comunicación social, en ocasiones son utilizados con la 

finalidad de manipular a Jos receptores, de tal modo que éstos actúen de acuerdo a lo que los 

informadores desean. Pero ra mal'lipulación en la comunicación no sólo aban:a este tipo de 

problema, sino que también existe la manipulación do las propias noticias, datos o informaciones 

que se ofrecen al público, provocando la deformación interna de los hechos que se transmiten a 

partir de estos medio-:;. 

Niceto Blázquez señala refiriéndose a la manipulación de Ja información quo "de cara a los 

modios de comunicación social manipular equivale a lntnrvenir deliberadamente en los datos de 

una noticia por parte del emisor; a trastocar sutilmAntA P-~nc; rl::ifiJ~; d!? modo que, .sin ;:mu:arlos del 

todo, den a la noticia un sentido distinto del original, de acuerdo con unos Intereses preconcebidos 

por parte del emisor. Todo esto, además, de tal formg que el receptor no pueda percibir esa 

Intervención sin recurrir a otras fuentes de lnformación.:m; con esto se ocasiona que al manipular 

la información se reduzca la confiabilidad en cuanto a la validez de los datos, y con ello se 

contribuya a la manipulación de los receptores de la noticia. 

313 f!r., lQIQfiln, p. 258 
31

"' fil!l.!..d., HERAÁN/RESTREPO., ~. p. 240 

:n5 ll.Qlli!, ALVEAR ACEVEOO, C., .D.Lfil,, Q.Q..JjL, p. 37·38 
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Con Ja manipulación se ataca uno de los principios éticos indispensables para el co:T1unicador, 

que es el de mostrar o transmitir con exactitud y precisión los datos, de tal modo que su veracidad 

!=iea confiable y válida para las personas que reciben la información. 

Un mensaje manipulado es aquel en que se oculta información, se modiflcfl, con et fin de obtener 

una estrategia de morcado: la manipulación de la información de esta forma niega la información 

vcr.'.lz .'.l. zus receptores, degrad~ndo de cslJ forrn;:¡ !ñ rrf!rin información y causando perjuicio en 

la comunidad a la que ta comunicación sirvc3 w; debido a que atenta a el derecho que todo ser 

humano tiene de recibir información confiable y válida. 

IV.9 Ética y Publicidad"' 

La publicidad, elemento significativo dentro de las funciones propias de la profesión del 

comunicador, es un aspecto en el cual influye en gran medida la Ética, debido a que er1 nuestro 

mun~o actual la publicidad ejerce un efecto caracterlstico cm el público receptor, siendo que en 

ocasiones se tiende a un3 manipulación, atentando a uno de los principios éticos básicos. 

No es raro encontrar en la prensa. revistas, televisión, radio, etc., publicidad encubierta de 

reportajes o de nolas periodísticas, faltando a la Etica los responsables tanto do la agencia 

publicitaria, .:orno del medio de comunicación utilizado, al no aclmar a los receptores el objetivo 

do la información. Estas fonrn.ls de comunicación utiliza~as por la publicido.d, denigran tanto a lo 

actividad publicitaria como a 13 actividad de Ja comunicación, pues están de por medio grandes 

Intereses económicos más que la función comunicativa, sin respetar a la Ética proleslonal do 

estas funciones. 

La publicidad, como actividad informativa, tiene una función muy Importante en la sociedad: el 

estimular la aceplación y demanda de produclos o servicios por parte del público. Utlliza los 

diferentes medios de comunicación y además carteles, folletos, publicidad aérea, volantes, y lodo 

tipo de elementos para hacer más efectivos sus mensajes. 

316 ~.!r.. KLAPP, O.E .• ~. p. 124-125 
317 Qr., MORALES LEÓN, J.,~. p. 95·97 
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Es preciso destacar que la publicidad juega un papel significativo en u: la enorme cantidad de 

mensajes que llevan una finalidad netamente educativa: campañas de orientación para mejorar la 

salud, a la particioación cívica y social, a la promoción de valores morales y nacionales; por 

ejemr>lo los anuncios que en la actualidad destacan el valor de la famili& con el slogan ¡Viva la 

familia!. 

El publicbta pruít:!sional debe estar conscitmle de $U función social, evitar1c.iv dosinformar al 

auditorio med:anre mensajes, donde so falte a la verdad y a 13 objetividad informativa; falseando o 

exagerando las camcteristicas dol produc!o o servicio. 

Es injustificado el uso y abuso de im3genes eróticas o pcrno~ráficas en la mayoría de anuncios 

publicitarios; se falta a IR Etica cuando en el contenido de la información publicitaria, se atenta 

contra la salud física o moral de los receptores: ante estas transgresiones es indispensable 

resaltar los principios éticos que las combatan directamente y anulen sus efectos nocivos en el 

público receptor. 

V.9.1 Código de Ética Publlcltarla318 

En México, existe, como pñrte de la legislación en materia de Ética Publlcltaria, un Código 

expedido por la Asociación Mexicana do Agoncias de Publicidad que busca el cumplimiento de 

una serle de principios éticos básicos con relación a la publicidad y su moralidad. Defendiendo el 

derecho a la Información, nxpuesto en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 

artículo noveno; así como las obligaciones que en materia do· libertad de comunicación se 

exponen en los artículos sexto y séptimo de 1a Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se toman para el presente código, como Jos principios fundamentales del mismo. 

Para tener una Idea global y sinlótica del contenido de este Código, se presenta a continuación un 

resumen del mismo: 
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INTERPRETACIÓN 

Para fines de este Código, se define como Publicidad toda comunicación pagada dirigida al 

público o a un segmento del mismo, y cuyo objetivo sea el do informar o influir en las opiniones de 

aquellos a quien se diri~c. 

So entiende como producto, cualquier cosa que constituye el objeto de un anuncio y comprende 

productos, servicios, ernpr'2s:?S, y bi12ncs rnucb!cs !J !mrn.Jeb!cs en gcirwr~!. 

Se llama consumidor a cualquier persona a la cual se pretende alcanzar por medio de un anuncio, 

ya sea como usuario fin;:¡!, como cliente o como un individuo objeto de la comunicación. 

Debido a las carar;lerísticas de los diferentes medios como la prensa, televisión, radio, cine, 

anuriclos en la vlé.1 pública y otros, un anuncio que os aceptable para su medio puede no serlo en 

otros, por lo que cada anuncio deberá ser evaluado en función df!! medio en donde se publique. 

El Código so apEca a todo el contenido del anuncio incluyendo las palabras y números {hablados 

y escritos), las representaciones visuales, la música, los Elfeclos de sonido y, en general, todos los 

elementos que lo componen. 

REGLAMENTO. Principios bdsicos 

Toda publicidad debe ser legal, decente, honesta y veraz. Todo anuncio debe ser preparado con 

un profunda sentido da responsabilidad social y deberá ajustarse a los principios do competencia 

justa, como son aceptados generalmente en las actividades de negocios. 

Ningún anuncio debe deteriorar la confianza µública de en la publicidad. 

De los principios básicos que maneja este Código, como artículos del mismo, se presentan los 

siguientes: 



P Docencia 

2• Honestidad 

32 Presentc:ición ver.:iz 

4r1 Compñraciones 

52 Testimonios 

52 Df!n!gración 

72 Protección de la privada 

02 Explotación do la clientela 

9:! Imitación 

109 Identificación de anuncios 

112 Niños y jóvenes 

12• Responsabilidad 
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Estos principios, son entro otros, la base que fundamenta la existencia de asto tipo de Códigos, 

que re9ulen de un modo legal y normativo, asp,ectus ólicos a seguir, 1u sólo oste campo do la 

publicidad, sino en toda la función que doseínpeña el comunicador. 

Si se estudi3n detenidamente estos principios y todo fo qua implican en malaria do Ética y so 

comparan con lo que la realidad publicitaria ofrece on nuestro país, so pone on evidencia cómo en 

los anuncios y publicidad del los medios do comunicación social mexicanos violan estas 

disposiciones básicas que establece oste código, como por ojomplo Ja deconcia, quo en un gran 

númoro de anuncios no es respetada y no cumplo con lils disposiciones de esto códigc. 

Asl como esle principio de docencia, se violan otros do los planloados por el código, bajo distintas 

formas y marcas. Ante esta situación que on materia de Ética es alarmante, se refuerza la 

neceisidad de que todos los comunicadores, publiclstas, reciban una formación Ética correcta, 

completa y adecuada, que doflenda los derechos humanos, la dignidad de la naturaleza humana 

y evite con ello la denigración del hombre, tanto del profesional de la comunlr.aclón como de todos 

aquellos que recib~n la influencia de los medios de comunicación social. 
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IV.10 Información: Principios éticos en los códigos.319 

La profesión del comunicador confronta una serie de problemas que contribuyen a la necesidad 

de formular principios de ética profesional: 

1. Existe un viejo adagio que dice que ftlos doctores entierran sus errores, los abogados los 

ahorcan, pero ios perioc!istas ponen los &L:yos en primera plana•: sus errores pueden consistir en 

dar honestamente cuenta de lo observado por ellos o en comentar en !arma crítica lo que 

consideran equivoC<ido. 

2. El código profcsionnl establece reglas para el funcionamiento interno, colegial; intenta reducir la 

competencia interna y trata de eliminar a Jos no calificados y a los inescrupulosos. De esta 

manera, el código dLl alguna idcntld~d y status L1 la pro~osión. 

3. Uí). tercer aspecto en la formulación de princ.:ipios pro!esionales-óticos es el papel que éstos 

juegan en la definición del <<ideal de servicio>> profes:onal, aspecto Importante del 

profesionalismo del informador. 

4. Cualquier grupo protcs1onal necesrta conocer con claridad su relación con la sociedad en la 

cual funciona. Los códigos profesionales ayud.:i.n a incorporar al grupo profesional a una cierta 

estruclum Ideológica. Los principios éticos profesionales definen y legitiman la jerarquía de 

valores socioculturales qr10 ol informador necesila como una orientación para su relación con la 

sociedad. 

En resumen, los principios profesionales-éticos son el producto de la necesidad del grupo 

profesional de idoar un conjunto de reglas que definan y controlen sus derechos (libertades) y 

deberes (responsabilidades), su comportamlenlo ocupacional dentro del grupo, su Ideal 

profesional y su relación hacia la sociedad dentro de la cual funciona. 

En la mayoría de los códigos, la función profesional se describe como un servicio público: el 

comunicador debe servir con inlerós público. Esto permite al informador, en diferentes contextos 

3"1 94, RUIZ ELDREDGE, A., El Oysaflo Jurídico do la Comunlctu ... ión lntamaclonal., p. 129-150 
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sociales, percibir su actitud profesional como un seivicio para fomentar la aspiración a un mejor 

estat.lo para toda la humanidad, un servicio p2ra la libertad de la verdad, o un servicio para la 

opinión pública adecuadamente informada, independientemente de las características específicas 

que cada país debe otorgar a los códigos de esta profesión de acuerdo a su idiosinc1asia e 

influencia en la sociedad. 

Existen una serie de códigos éticos que regulan esta proieslón a nivel internacional, continental o 

nacional, sin embargo, ésto~ ~ienon ciertos rrincipioE profesionales éticos en común, aún cuando 

su interpretación pueda variar ampliamente. El más común es un grupo de cinco principios que se 

presar.tan en el 40 porciento de los códigos (en el orden de frecuencia con el cual aparecen): 

1. Secreto profesionat la protección de la confidencialidad de las fuentes de información; 

2. Pn"vacfa: el respeto para la vida privada de todos lo& ciudadanos; 

3. Exactitud/ correspondencia r:on los hechos / veracidad. toda la información impartida deberá 

ser exacta, presentar todos los hechos y ser veraz; 

4. Corrección: todos los errores, todas las informaciones inexactas o falsas deberán ser 

corregidas; 

5. Objetividad. toda la información debe ser objetiva. 

En un 25 por ciento de los códigos se presenta un grupa de tres principios en común: 

6. Integridad: los periodistas no deberán ar..Jptar ventajas personales, sobornos, etc.; 

7. Justicia: los comunicadores deberán usar métodos correctos y legales para la obtención de 

Información, también deberán ser justos con el público y con sus colegas; 

8. Imparcialidad: los Informadores deberán presentar todos los ángulos posibles de un asunto, 

informar sobre el mismo en forma bien equilibrada y carente de prejuicios. 

Un tercer grupo de principios en común aparece en el 1 O por ciento de los códigos: 

9. Acceso: los periodistas deberán tener libre acceso a las fuentes de Información; 

10. Contestación: el público deberá tener derecho básico de réplica· si cualquier información 

distorsionada es difundida. 



148 

Además de estos diez principios generales, exisien diversos otros principios específicos que 

puodon presentarse en un código det('rminado, y que generalmente se refieren a la situación 

nacional pertinente. 

Todos estos principios profesionales-éticos tienen como función clave la reglamentación de las 

relaciones entre o\ comunicador y su medio ambiente. Este medio ambiente consiste de ocho 

distintas categorías, según se manifiestan las mismas en los códigos. En el orden de frecuencia 

con el que aparecen, ellas son: 

1. El público al cual se dirige el periodista; 

2. Los eventos que utiliza como materia prima en la obtención, tratamiento y prnsentaclón de !a 

Información; 

3. La sociedad en la cual funciona; 

4. Las fuentes que le proporcionan la información y con las cuales generalmente desarrolla una 

relación especial; 

5. El grup:J profesional del cual forma parte; 

6. Los idea/es de servicio que guían si..; actividad profesional; 

7. La comunidad intemacionat. y 

B. La institución de comunicación de la cual es empleado. 

A continuación se presenta la relación que existe entre las categorfas y los principios guía, con 

reglamentaciones: 

PÚBLICO 

a) ReSpeto a la esfera privada y a Ja reputaclón de las personas sus convicciones, costumbres, y 

sensibilidad. 

b) Protección contra calumnia, acusaciones sin pruebas y prejuicios en juicios legales. 

e) Protección contra la presentación de brutalidad y pesimismo. 
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EVENTOS 

a) Obtención con medios justos, honrados y legitimes. 

b) En su tratamiento: verificar para alcanzar la máxima certeza y veracidad y obtener todos Jos 

datos. 

e) Presentación: objetiva, imparcial, exacta, equilibrada y sin distorsión. 

d) Corrección de información falsa. 

SOClf:DAD 

a) Reflejo de las normas sociales y éticas de la sociedad. 

b) Respeto para las instituciones sociales aceptadas. 

c) No violación de las leyes, seguridad y unidad nacionales. 

d) Apoyo a las melas sociales aceptadas. 

FUENTES 

a) ConfidencialiUad de las fuentes. Protección del secreto profesional. 

b) Derecho a tener acceso a las fuentos de información. 

c) Conocimiento previo, por parte de las fuentes, de la presentación de sus declaraciones. 

GRUPO PROFESIONAL 

a) Integridad personal: ni sobornos, ni ventajas personales. 

b) Comportamiento colegial: solidaridad, ausencia de plagios, eliminación de promoción por 

métqdos lnequitativos. 

c) Decencia en el desempeño del deber. 
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IDEAL DE SERVICIO 

a) Servir al Interés público. 

b) Crear una opinión pública informada. 

e) Expresar conciencia social. 

d) Proveer liderazgo social. 

e) Educar a las masas. 

f) Apoyar a la lucha social. 

COMUNIDAD INTERNACIONAL 

a) Ausencia de ataques a naciones amigas. 

b) Promnción de la coexistencia pacllica. 

d) Conocimiento sobre paises extranje1 os. 

INSTITUCIONES DE COMUNICACIÓN 

o) Lealtad a la organización por la que eslá empleado. 

b) Libertad dentro de la política básica de la organización por la que está empleado. 

e) Contrato laboral justo. Participación en la toma de decisiones. 

Tanto los principios como las categorfas relacionados con ellos, presentados como la guía ética 

de los comurrn;é:l.Liu1 tis, rnsaltan la iunc1on social que los protesiornstas de este campo ejercen y el 

compr.:>rniso que adquieren ante la sociedad a la cual sirven, destacando la Influencia moral do cu 

labor profesional. 

Es necesario considerar que las categorías que maneja esto apartado, proporciona una idea 

amplia y completa de los ámbitos en los cuales el comunicador ejerce su función profesional, 

encaminando la tarea de este profeslonista en un campo meramente ético, que rige su actuación 

moral y afecta directamente a la influencia que este ejerce an la sociedad, ante la cual debe 

.l)..I 
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responder ante todo promoviendo el bien común y contribuyendo al perfeccionamiento individual y 

social de cada uno de los receptores. 

IV.10.1 México: Código de Ética para los perlodlstas320 

1. Declaramos que el Periodismo es una profesión honorable, y reconocemos las oportunidades. 

que ofrece para servir a la comunidad. Para el periodista la saciedad está antes que el individuo, y 

la Patria antes que los gobiernos, y consideramos que el hombre es pasajero, y sólo las 

instituciones y los ideales perduran. 

2. Declaramos como principio fundamental, que la verdad es la base más sólida de todo 

periodismo honrado, ir más allá de la verdad tanto en el texto como en los titulares, es subversivo 

a la causa del buen periodismo. Suprimir la verdad cuando ésta pertenece al público es una 

traición a la confianza colectiva. 

3. Declaramos que no utilizaremos la libertad de expresión para encubrir un ataque injusto, un 

desahogo rencoroso o una investigación descuidada respecto a las personas o instituciones. El 

periodista deberá escribir solamente aquello que él crna sinceramente que es cierto. 

4. Declaramos que no ejercemos al periodismo con elementos que no estén fundados sobre la 

más alla concepción de justicia y moralidad. La responsabilidad Individual del periodista no puede 

ser eludida con el pretexto de que se siguen instrucciones ajenas, o se dafienden Intereses 

extraños. 

S. Declaramos nuestro propósito de evitar todo control extraño en cualquier aspecto de nuestra 

prác~ica profesional, convencidos de que los mejores Intereses de la sociedad requieren la 

libertad Intelectual en el Periodismo. 

320 URIBE O •• H •• QP.:..!=it.. p. 165 



152 

6. Declaramos, como contraria a la verda.d, la publicación de informaciones e ilustraciones 

apócrifas, así como las entrevistas imaginarias, hechas a base del conocido criterio de una 

persona y sin su consentimiento. 

7. Declaramos que nunca atacaremos él.I débil o indefenso, ya sea con argumentos, con 

inventivas o por medio del ridículo, y si descubrimos que nos homes equivocado, jamás 

dejaremos de reconocerlo. Siempre trataremos a todas las personas en un plano de absoluta 

igualdad, dentro de lo humanamente posible, sin tomar en cuenta la riqueza, influencia o situación 

personal de !os individuos. 

8. Declaramos que nuestras informaciones estarán regidas por la más absoluta imparcialidad, 

basadas en hechos comprobados. Siempre las partes interesadas podrán publicar sus 

respectivos puntos de vista y cuando se publiquen las acusaciones de una parte, se publicarán 

también los descargos da la otra. 

9. Declaramos que perseguiremos constantemente íllJestra superación por el estudio, la 

investigación y la observación, de manera que nue::.tros trabajos periodisticos sean cada vez mas 

documentados, de una mayor perspectiva y mejor encaminados al bien social. 

1 O. Declaramos que el periodista deberá ser vínculo en la noticia, observante de sus obligaciones 

cívicas, honesto con sus competidores, leal a los fieles de su proff!sión, conscientes de su lealtad 

a la comunidad, al Estado y a la Nación, firme en la confirmación de las noticias publicadas bajo 

su responsabilidad, honorables en todos sus actos, altruistas en todos sus servicios y leal a todos 

sus amigos y críticos. 

El objetivo de presentar este código, es primordialmente enfatizar la situación de que en nuestro 

país existe un marco legal deontológico, sobre algunas de las funciones principales que el 

Licenciado en Ciencias de la Comunica:ción puede realizar en la sociedad il la cual sirve, en este 

caso es el periodismo y como ya se estudió también existe una legislación en el ámbito 

publicitario en nuestro país respecto a esta profesión. 
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Con el estudio de los articules enunciados en e•te código, se observa cómo el profesional de la 

comunicación es reconocido en nuestro país como un agente de cambio, como un profesionista 

quo dasempeña un papel y una serie de funciones trascendentes en el desarrollo de la sociedad, 

y CO!'flO parte de este progreso resalta el ejercicio ético del periodista, en este caso particular. 

Se presentan en este código una serie de postulados éticos de este profesional, que ya han sido 

descritos en este capítulo pero que es pre.::iso mencionar como parte de este documento legal. 

Entre estos concepto~ destacan, por su lugar on la Deontología del Comunicador, los 

presupuestos de la verdad en el periodismo honrado: la libertad de expresión; la justicia; el control 

o manipulación de la práctica profesional del periodista; el respeto a la intimidad do las fuentes y 

el secreto profesional; la defensa de los derechos humanos; la objetividad en las interpretaciones 

informativas de datos; la competencia pr0fesional y; Jos deberes y obligaciones. Se observa, 

cómo existe una preocupación y un intsrés por defender la dimensión ética de esta profesión. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE LA ASIGNATURA DE 

DEONTOLOGÍA DEL COMUNICADOR PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

ORIZABA. 

V.1 Introducción 

Este último capitulo tiene como objetivo brindar un instrumento didáctico. En este caso, un 

programa, que sustente la formación ética-profesional do aquellos estudiantes que estén 

cursando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

En los capítulos anteriores se buscó fundamentar la necesidad de que los Licenciados en . 

Ciencias de la Comunicación reciban una pro;:>aración ética-f1losófica, pues como ya se estudió, al 

ser en primer lugar profesionistas, y en segundo lugar servidores do una sociedad, deben conocer 

las bases filosóficas que les permitan comprender al hombre y a la sociedad, y como una parte 

esencial do esas bases se ubica la Ética, que en este caso se particulariza en una Deontología 

del Comunicador o Ética Profesional del Informador, con la finalidad do que estos proJesionales 

de la comunicación actúen ante la sociedad a la qLe sirven, con una serie de principios y 

fundamentos éticos, que lo permitan respetar la integridad y la dimensión moral de todas las 

personas. 

Se ha visto cómo en la actualidad los medios de comunicación social ejercen una influencia 

significativa en todas las personas que reciben su información, lo que justifica aún más la 

trascendencia de que quienes metnejan estos medios tengan una formación humanística 

profunda, en la que la Étic.' Profesional se destaca como la ciencia que va a guiar la actuación 

profesional de todos los comunicadores, para evitar, de alguna manera con esto, que se llegue a 

ur.a manipulación y degradación de la persone humana y su dignidad, como se ha vendió 

haciendo a través de estos medios, que en vez de informar están desinformando y en lugar de 

educar, sólo están instruyendo y en ocasiones deseducando. 
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V.2 Justificación 

Ante esta situación en la que se encuentran los medios de comunicación social y frente al 

surgimie11to de esta Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, es manifiesta la necesidad de 

que en esta Licenciatura se imparta como una de las asignaturas especiales, la materia de 

Deontología del Comunicador o Ética Profesional del Informador, con el fin de contribuir a la 

formación integral de cada uno de sus estudiantes. objetivo que cualquier Universidad de calidad 

debe perseguir, pues se debe buscar ante todo la pertección, pma lo cual es necesario recibir una 

educación integral enfocada a la especialidad que se esté estudiando. 

Es por ello, que en el caso particular de la Universidad del Valle de Orizabn, so detectó esta 

necesidad, pues aunque si reciben c'ierta formación Ética en otras asignaturas, no se le da la 

trascendencia debida a esta materia, y sólo se ostudia de una forma general y no especializada a 

la oropia carrera, que como ya se mencionó es una carrera con un íuerte sentidn de servicio 

social, ante el cual cada uno de sus estudiantes tiene que responder con compromiso ético. 

Se pretende ofrecer un programa semestral do la asianatura mencionada: Deontologfa del 

Comunicador, adaptada a la Filosolia de~ la Universidad, a las exigencias do los estudiantes y 

profesores, así como tambiún a la Ética del Comunicador que se establece en un nivel 

lntcrn:lclonnl ;· Noclcnnl. Este progro.ma ::;e v.::i ü. cbbc.;r.::ir con b.:i;:;o en Je:; rnsul:ados del 

diagnóstico de necesidades, en la Filosoffa de la Universidad y en todo el fundamento teórico que 

se manifestó en los capítulos anteriores. 

Como elomento adicional a la justificación de la necesidad de una formación Deontológlca para 

todo profesional de la comunicación, y como reforzamiento de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de necesidades, se presentan los datos arrojados por una encuesta realizada en 

distintos países, con el fin de conocer su opinión acerca de una serie de aspectos sociales. Entre 

los quü so evaluaron se encuentra, la función do los medios de comunicación social en una 

'sociedad321 
. 

321 ~. KREIMERMAN, J., "Revela encuesta naciomtl: Ven control en Modiose., !n .. Reforma., no. 106., año 1., M6xJco, 

D.F .. i.fomes 18 do marzo de 1994., p. 1, 8·9 socción A. 
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La encuesta, como ya se mencionó st:1 aplicó a mue8tras pohlacionales de distintos países: 

Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, Esµaiia, Reino Unido y Estados Unidos; fue realizada 

por ~os periódicos Reforma y El Norte de nuestro país junto con otros medios de los pa[ses 

restantes, todos bajo la coordinación del Timos Mirror Center 1or the People and the Pross (el 

Centro Times Mirror para la Gonto y la Prcns;;i). En México, el sondeo se hizo en mil 507 

entrevistas realizadas entro el 15 y el 23 de cr.ero do 1994 a personas m;:iyoros de 18 años. 

La preguntas ela\Joradu.;0 a los encuestados eran vctriad¿¡s en tcm.:i:s, ['ntre los qua so 

encontraban la influencia y papel de los modios de comunicación social en la sociedad actual. De 

las preguntas y resultados relacionados con nue~tro tema so dostnc<Jn: 

1. ¿Cree que los medios gozan o no de la libertad para reportar la verdad sobro cuestiones 

polrtlcas y nacionales? 

RESULTADO= SÍ52% NO 42º;0 NO SABE 6% 

2. ¿Cree que las organizaciones noticiosos son independientes, o están con frecuencia 

influenciadas por personas y organizaciones potlP.rosas? 

RESULTADO- IMFLUENCIADAS 62% INDEPENDIENTES 31% NO SABE 7% 

Por lo que más dos tercios de las personas mexicanas encuestadas, piensan que las empresas 

de Información no son independientes, sino que están altamente Influidas por personas y 

organizaciones poderosas. 

Entre otros resultados arrojados y relacionados con los medios de comunicación social se obtuvo 

que en México, como en Canadá e Italia, se cree que el principal defecto de dichos medios es el 

sensacionalismo. 

Los mexicanos creen, en un 70%, que cuando las noticias analizan un tema polémico, no se 

presentan con oqullibrio y tienden a favorecer a una de las posiciones. 



157 

Los lectores y audiencias de periódicos y noticiarios tolevisivos mexico.nos, so quejan de un 

amarillismo, una falta de objetividad y do una sobre cmga de publicidad que perciben. 

Estos datos arrojados a través do esta encuesta, evidencian el hecho de que la población 

receptora do informnción se encuentra inconlorme con ol servicio que estos medios prestan, 

debido a la falla de objetividad, la excesiva publicidad, la manipulación de la comunicación así 

como de las agencias informativas, la falta de una verdadera libertéld do expresión, el 

sensacionalismo, etc.; indicadoras de la carenc~a de format..;ión ética, - entre otros tipos de 

conocimientos -. de lodos aquellos sujetos que si?. dedican profesionalmente a la comunicación; 

justificando con ello la necesidad de brindar dicha formación como parte de la preparación 

académica de estos profesionales. 

V.3 Análisis del plan y programas de estudios de la Universidad del Valle de Orlzaba 

Antes de proceder al análisis del plan y los programas do estudios de la Universidad del Valle de 

Orlzaba, os necesario mencionar que so realizó una investigación de los planes de estudios de 

distintas Universidades que ofrecen esta Licenciatura, con el fin de verificar sí en alguna de ollas 

se brindaba esta asignatura en su plan de estudios, se encontró que ninguna de las 

Universidades Investigadas en el Distrito Federal y área metropolitana cuentan con la mencionada 

111ttlt!ria., lo que pcrml!c ~c:1:!br que C?S1~ rlnfir.iAncia curricular no es par.:icular de la Universidad 

del Valle de Orizaba, sino quo es uc problema que la mayorla de las Universidades en el D.F. y 

área metropolitana manifiestan. Fue interesante encontrar que en la Universidad Veracruzana en 

el área de Medios Impresos sí se cuenta con esta asignatura titulada: Ética y Grítica en 

Periodismo, que por razones institucionales no se tuvo acceso al programa mencionado. 

Las Univorsida:ies investigadas en el D.F. y área melropo\itana fueron: Facultad de Ciencias 

Pclni~s y Sociales de la Universidad Autónoma de México, Universidad del Valle de México, 

Escuela do Periodismo "Carlos Septién Garcla", Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco y unidad Xochlmilco, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus ciudad de México y la Universidad 

Veracruzana. Es preciso señalm que tanto en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad 
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Anáhuac el plan de estudios cuenta con una fuerte formación Film;ófica, pero en ninguna se 

cuenta en especifico con la asignatura de Ética Profesional o Deonto1ogfa do! Comunicador. 

A través de esta investigación, se puso de manifiesto la carencia curricular que existe de esta 

asignatura en un nivel nacional. lo que justifica en mayor medida la creación de la misma, no sólo 

para la Universidad que se está estudiando, sino para todas aquellas Universidades o 

Instituciones de Educación Superior que brindan la Ucenciatum y carec&n de esta programa, 

esencial para la cons12cuclón de una form.:i.ción integral. 

En el capitulo dos, se presentó el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación con que cuenta la Universidad del Valle de Orizaba, y en él se puede observar la 

carencia de la asignatura de Ética Profesional o Doontolog(a del Comunicador, con lo que se: 

están dejando insatisfechos dos de los principios que establece la propia Universidad en su Perfil 

del estudiante de esta Licenc..iatura. Dichos principios son322
: 

1. En el área de conocimientos se establece que el egresado deberá haber adquirid,.,, ontre otros 

conocimientos, la Filosofía, los valores, la conducta y las actitudes relacionadas con la Ética 

Profesional de un comunicador comprometido moralmente con la sociedad a quien sirve y de la 

cual forma parte. 

2. Con relación a las características personales (aprender a ser) que el egresado deberá alcanzar, 

dentro del proceso de información y maduración persona!, se encuentra entre otras, la formación 

moral de respeto hacia la opinión personal de los otros; acato a las disposiciones normativas y 

vigentes en la sociedad en donde vive o el medio en que tr3baja y apego a la legislación nacional. 

Valores éticos de alta significancla que aseguren su comportamiento veraz y confiable dentro de 

su campo profesíonal. 

Es evidente entonces, que la Universidad del Valle de Orizaba tiene como uno de sus pilares la 

formación integral del estudiantes, en la cual su dimensión moral es t. .. 1 aspecto que debe ser 

abarcado, pero se presenta el problema de que esta formación moral-ética se ve reducida y 

generalizada en su plan de estudios, por lo que es neces:=irio cubrir esta carencia introduciendo 

322 ~r .. l.E.S.V.O., Perfil del Licenciado ~n Cjoncias do la Comunicación 



una asignatura que sea específica para esta rama da su preparación. profesional, y también 

personal o humana. 

Como se manifestó, el plan de estudios no comprende la asignatura en cuestión, sin embargo, 

cori el análisis de los progr&mas de cada una de las asignaturas que si se cursan se encontró que 

en dos de ellas reciben, de acuerdo a los contenidos programáticos, conocimientos éticos. Estas 

materias son Filosofía 11 que se cursa en el segundo semestre y Góneros Periodísticos 11 en el 

cuarto semestre. A continuación se presentan los contenidos mencionados de las dos 

asignaturas: 

FILOSOFÍA 11 

Unidad IV. Ética 

4.1 Definición 

4.2 El acto humano 

4.3 Los valores 

4.3.1 Definición 

4.3.2 Naturaleza 

4.3.3 Axiología 

4.3.4 Función 

4.4 Filosofía de la Ética Profccional 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 11 

Unidad V. Ética en el Periodismo 

5.1 Definiciones de Ética 

5.2 Dofiniciones de Moral 

5.3 Qué es la norma 

5.4 Principios Internacionales de Ética Profesional 
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Como se puede obseivar en estos contenidos programáticos existe una reducción de lo que es en 

sí misma la E ti ca y Ja Etica Profesional, puesto que en t:I t:.ur 1hmido que se incluye como parte de 

la asignatura de Filosofla 11, se limita a describir lo que es la Ética, el acto humano y 

especialmente Jos valores, reducienct> esta ciencia, puesto que no abarca conocim1entos básicos 

e indispensables como libertad. bien, mal, virtud, etc. y sólc está estudiando un aspecto general y 

limitado de la Étic::i., considerando a ésta como una ciencia más compleja y no reducida. 

Por otro lado en la materia do GP.neros Periodísticos 11 se intenta abarcar lo que es la Ética en el 

Periodismo, volviend0 a reducir esta asignatura a presupuestos indispensables, además de que 

en ningún momento se estó. estudiando, de acuerdo a tos contenidos, lo que es la E.tica 

Profésional y sus principales características y mucho memos abarca los contenidos indispensables 

de la Étlca del Comunicador, además de que se reduce al nivel periodístico, aunque en ocasiones 

se mencione de periodismo refiriéndose erróneamente a el proceso de comunicación que llevan a 

cabo todos los medios masivos y no sólo el periódico o la persona encargada de investigar y 

transmitir noticias propias di; la función df;!J periodista únicamfmle. 

Es evidentr., después de analizar tanto el plan como los programas de estudio, que la Deontología 

del Comunicador en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle 

de Orizaba es en extremo reducida, por lo que si:1 presenta ante esta situación la necesidad }' al 

mismo tiemp1J la exigencia de la creación de un programa especial que abarque Jos contenidos 

bósicos y fundamentales que en materia de Deontología deben llevar Jos comunicadores. 

V.4 Ojagnóslico de necesidades 

"El diagnóstico hace referencia al método por el que se traslada y comparan hechos 

desconocidos con otros conocidos para descubrir, mediante esa comparación, rasgos distintivos, 

anomalías o funciones deterioradas. El resultado del diagnóstico surge de la adecuación o no 

entre la situación actual a la que se aplican /ns técnicas del examen y el p3;radigma que se ha 

tom~~o como modelo. El simple acto de diagnosticar no indica la existencia de una anomalía. 

Todo diagnóstico presupone, sin embargo, una confrontación con la 11ormatividart (con lo que en 

ese momento la socisdad acepta como norma o modelo a scguir)"323
• Mientras que la necesidad 

32J $ANTILLANA.,~. p. 399 
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implica que algo falla, que hay una limitación 8n alguna parte; da la idea de unn carencia o 

'3Usencia de algún elemento para el funcionamiento eficiente de un slstema324 . 

Tomando en cuenta, entonces, que la necesidad es una carencia y que por medio del diagnóstico 

se va a comprobar y confrontar la hipótesis de la carencia de algo: en este trabajo de 

investigación el diagnóstico de necesidades está encaminado a verificar la necesidad de la 

existencia curricular de la asignatura de Deontologla del Comunicador en la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, de la cual carece la Universidad del Valle de Orizaba, a través de la 

aplicación de cuestionarios a maestros y alumnos de la mencionada Institución, con el fin de 

conocer Ja opinión que al respecto tienen las personas involucradas en esta carrera de dicha 

Universidad. 

Los objetivos que se persiguen al realizar este diagnóstico y aplicar los cuestionarlos son: 

Cuestjqoarjq ah 1moos 

1. Identificar las caracterlsticcs básicas de la población estudiantil de la Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación. 

2. Distinguir la opinión que los estudiantes tienen respecto a su papel como su¡etos de influencia 

social. 

3. Determinar el grado de conocimientos que los alumnos poseen con relación a el saber 

filosófico y ético de la formación humanística que reciben. 

4. Evaluar el grado de conciencia que los alumnos poseen respecto a su formación y actuación 

Ética Profesional. 

5. Demostrar la necesidad de Implantar la materia de Deontología del Comunicador en la 

l.lcenciatura. 

6. Categorizar una serie de contenidos relacionados con la asignatura propuesta. 

32' ~. MENDOZA NÚÑEZ, A, Manual para de!eanjnar necesidades d~ canacltaclón., p.19 
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Ct 1estiooarjp profesores 

1. Registrar datos generales acerca de los profesores y su labor en la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación. 

2. Recabar la opinión del profesorado sobre la necesidad de contenidos filosóficos y éticos para el 

comunicador, tanto como estudiante como profesional. 

3. Comprobar la viabilidad de incluir la materia de Deontología del Comunicador en el plan de 

estudios de esta Licenciatura. 

4. Estimar los contenidos que los profesores consideran como básicos para impartir en la materia 

mencionada. 

Objetivo general del diagnóstico: Justificar a través de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación los cuestionarios, la necesidad de incluir la asignatu1 a propuesta a la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicació1 ~ 

V.4.:l Diseño y elaboración del Instrumento 

El instrumento que se elaboró para aplicarlo como parte del diagnóstico de necesidades fue el 

cuestionario, debido a la facilidad de su aplicación y a la acumulación de información que de este 

tipo de ins~rumer.to se puede obtener. 

Para comprender por qué se eligió al cuestionario como técnica del diagnóstico, es preciso, 

describir en qué estriba un cuestionario: Son tests consistentes en presentar al sujeto una lista de 

preguntas, que generalmente se responden por escrito, y quo se refieren a: datos personales, 

opiniones, gustos, Intereses, comportamientos diversos, sentimientos, etc., los cuestionarios 

pueden ser de dos tipos; a) Forma cerrada; piden a los sujetos respuestas cortas del tipo ¿sf. no?, 

señalar entra varias respuestas una, etc. y b) Forma abierta; demanden una respuesta libre 

redactada por el propio sujeto''". 

El cuestionario elaborado para esta investig3ción es mixto, puesto que tanto presenta una forma 

cerrada como abierta, debido a que al ser la Ética una ciencia Filosófica, era necesario realizar 

~s ~.$ANTILLANA.,~. p. 340 
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preguntas abiertas que propiciarán la obtención de las opiniones de los estudiantes y maestros, 

as{ como de sus conocimientos acerca de esta área del saber humano; Jo cual no se podría haber 

obtenido únicamente con preguntas cerradas y se hubiera limitado la obtención de Información 

que justifique la necesidad de esta asignatura filosófica, además las preguntas abiertas permitirán 

conocer el por qué de las contestaciones a las preguntas cerradas, con el fin de evaluarlas 

cualitativamente. 

V.4.3 Cuastionarlo 

A continuación se presentan los cuestionarios aplicados a los alumnos y profesores de ia 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de Orizaba. 
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C1 u~stionarlo alumnos 

EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 

QUE FORMA PARTE DE UNA TESIS PROFESIONAL. TE SOLICITAMOS QUE POR FAVOR 

RESPONDAS CON ATENCIÓN Y DE LA FORMA MÁS COMPLETA POSIBLE LOS 

SIGUIENTES REACTIVOS, MARCANDO CON UNA X EN EL CASO QUE ASÍ SE PRESENTE. 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO TU VALIOSA COLABORACIÓN. 

DATOS GENERALES: 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) Edad: 

Semestre de la Licenciatura que te encuentras cursó.oda: ______ _ 

¿Trabajas en algún medio de comunicación social? SI () NO() 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.- ¿Consideras que el Comunicador tiene influencia en la conducta de las personas? 

SI() NO() 

¿Por qué? _____ _ 

2.· ¿Crees que es Indispensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación curse materias con contenido Filosófico? 

SI(} NO(} 
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3.- ¿Conoces lo que es la Ética? 

SI() NO() 

¿Qué es? 

1,Para qué sirve? 

4.- ¿Piensas que el Comunicador debe actuar conforme a principfo5 éticos? 

SI() NO() ALGUNAS VECES ( ) LA MAYORÍA DE LAS VECES () 

5.- ¿Incluirías en ei Plan de Estudios dei tu carrefB la mater:a: Ética Profesional del Comunicador? 

SI() NO() 

Si tu respuesta es afirmativa, ¿en qué semestre lo harías y por 

qué?~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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6.- ¿Quó contenidos consideras se de.hmirm__proporcionm en la Licenciatura, con respecto a la 

Ética Profesional de la misma? (Elige todos los que te parezcan convenientes) 

Secreto Prolesional ( ) 

La vAracidad informativa ( ) 

Respeto a la intimidad y derecho a informar ( ) 

Libertad de expresión ( ) 

Influencia mornl de !os meciios de comunicación 

Códigos éticos del informador ( ) 

Der~cho y deber de informar ( ) 

Respeto a la opinión pública ( ) 

Justicia ( ) 

Corrrupción en los medios de comunicación ( ) 

Confidencialidad de las fuentes ( ) 

Manipulación ( ) 

Códigos éticos de la publicidad ( ) 

Menc:ona otros temas que no se presenta.ron y te pnrecen importantes: ________ _ 



C11estipparjo Profesores 

EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 

QUE FORMA PARTE DE UNA TESIS PROFESIONAL. SOLICITAMOS QUE POR FAVOR 

RESPONDA CON ATENCIÓN Y DE LA FORMA MÁS COMPLETA POSIBLE LOS SIGUIENTES 

REACTIVOS, MARCANDO CON UNA X EN EL CASO QUE ASÍ SE PRESENTE. 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU VALIOSA COLABORACIÓN. 

DATOS GENERALES: 

Profesión: __________________ _ 

Asignaturas que imparte en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: _______ _ 

¿Cuántos se'Tlestres tiene impartiendo clases en e:;1c. Licenciatura en Ja Universidad del Valle de 

onzaba? __________ _ 

¿Conoce el Plan de Estud1os de la carrera? SI() NO() MÁS O MENOS ( ) 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.- ¿Cree ud. que es indispensable que el estudiante de esta Licenciatura curse materias de 

contenido Filosófico? 

Sl()NO() 
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¿Por qu&? ______________________________ _ 

2.- ¿Piensa ud. que el cornunicador deba actuar conforme a principios éticos? 

SI() NO() 

¿Por qué?-------------

3.- ¿Incluiría en el Pl<J.n de Esturfios de In Liccnci<'.ltura la materia; Ética Profesional del 

comunicador? 

SI() NO() 

Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué semestre lo haría y por qué? __________ _ 

4.- i.Oué contenidos incluiría cm dicha materia? 

Sobre ambos cuestionarlos se debe aclarar que se presentó la asignatura como Ética Profesional 

del Comunicador, debido al desconocimiento que en general se tiene sobre el termino 

Deontología. 
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V.4.4 Resultados e interpretación 

El c.u>:?stionario elaborado fue aplicado a los estud1a.1tes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comur¡icación de la Universidad del Valle de Orizaba. La muestra comprendió 1.Jri totai de 170 

estudiantes de todos los semestres, representando el 85% del total de la població;i estudian1¡1 de 

esta carrera. A continuación se pre~ent,:¡n !os result.:?d~s o:itcn:dos p:io .sc;nc:;trC:, ¿¡.J final so 

presenta un concentrado do toda la carrera. Es preciso aclarar que en este curso escorar no 

existen ni el 7r:J semestre ni e! 99 • por lo que sólo se cuenta en total con ocho semestres en este 

El objetivo de real1:rnr. en un primer mc,;ncnto, una tnlerprc!ilc1ón particular por semestre, era 

apreciar los conocimientos, op1n1one.:) e ideas que en materi;:i de Ética posoen por grupo o 

semestre. detectando con ollo cuál t:s la preparación filosófica que han recibido oor grupos los 

distintos alumnos de esta Li~cncir:itura, para con base en estos resultados. compmar su formación 

en este aspecto y concluir con ei concentrndo de semestres. Esta interpretación por s~mes~re. 

permitió ident1í1car tn f1¡ac1on, retención y/o adquisición de conocimientos filosóficos~ótico~ que los 

alumnos han dcscirro!Jajo a t;avós de los semestres que hayan. hasta ese momento, estudiado. 

Los resultados obtenidvs !ueron intorpretados tanto cuJ.nt1tativamon!e corno cualitativamente:. En 

las preguntas abiertas se eto~ab!eció una interpretación mcls cualitalivn quo cuantitativa debido a la 

diversidad de opiniones que st?. presentaron en las respuestas, on algunus so presentarán 

porcentajes aproxim<ldos del rnimn,ro rle ostudinntcs qufJ contestaron do forma sorm1jw1le; oslo 

ce hizo ele cstn forma puos, era 11ec;8Séirio conocer los distintos ponsamiontos quo los nlumnos 

tienen aterca do esto tema filosófico, sobre el cual no se podía reahzm un cueslionamiAnto 

cerrado, pues se hubicm limitado In riqueza do la informaci6n oble11ida al sor preguntas abiertas. 

Del cucstlonnri:i npti:::.:ado a lo.; µ1uí!jsu1t::s, sé siyuió un rnelodología semejante - on r.:uanto a su 

interpretación - iJ la do los alumnos, quo so presenta inmediatamente después de la interpretación 

general de lodos los semestres de la Licenciatura. So prosentan tamblón gráficas alusivas al 

concentrado de los semestres y al cuestionario de profesores, con la finalidad do obtener una 

visión esquemática de los resultados cuantitativos. 
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PRIMER SEMESTRE 

DATOS GENERALES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 23 de febrero de 1994 

PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 90% que representa ia mayoria del total de 

alumnos en este semestre. 

Femenino 55.55% Masculino 44.44% 

En este semestre existe un relativo equilibrio en el sexo de sus integrantes, sin embargo hay una 

mayor población femenina. 

18 años 

23 anos 

33.33% 

11.11%, 

19 años 44.44% 

No conteszó 11.i 1% 

; Trahajas on algún mAdio de comunicación sodal? 

SI 33.33% NO 66.66% 

Es un porc&r.taje bajo al de los alumnos que trabajan, por lo que s.e concluye que no todos tienen 

un contacto directo con la realidad en comunicación, acerca del aspecto laboral, pero sí como 

espectadore.s. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1 ... 1Consideras que el Comunicador tiene influonci.:i en la conductD. de !o.G personas? 

SI 100% NO 

1 Por qué? El 100% de esta muestra considera que el comunicador sí influye en la conducta de 

las personas. Algunas de las Ideas principales sobre esta Influencia, es por que el comunicador a 

través de su lenguaje tiene el poder de per!:.uadir a su público. En menor pon.;entaje señalaron 
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que so producía una nKinipulución dü la m.:ts.:i, .:s:.:.í t:;u111u pu1 µdrlu Uu ~111;1. se manifiesta una 

imitación a los comunicadores; y esto conduce a ur. buen o mal comportamiento 011 las personas 

que reciben la influencia de estos profesionales. 

2.- ; Crees que es indispensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación curse materias con conter.ido Filosófico? 

Sl88.88% N011.11% 

; Por qué? Sólo uno do los entrevistados (11.11 c:/o) considera que no es necesario que los 

estudiantes de esta carrera reciban una preparación filosófica, pues señala que no sirve para la 

práctica profesional. El 88.88% manifestó que si es indispensable esta formación, entre los 

motivos principales se mencionaron que era necesaria para comprender la realidad así como para 

fomentar e! razonamiento en el pensamiento (aproximadamente 33.33% para cada afirmación), 

En menor proporción se señaló que para adquirir una cultura general, así como pera conocer al 

hombre. 

3.- ¡Conoces lo que es Ja Etica? 

SI 77.77% NO 22.22% 

l.!)uA p~? FI 77.77º·'.. qw~ r.nntP.~tó que ~f con<_v-:f~n lo f]lt".' i:>~ li:t Étit"A tien~n un conodmlento 

correcto de lo que es, ya que manejan conc..=iptos de bondad y maldad, actos humanos, asf como 

moral. 

; Para qué sirve? En general la tendencia fue responder que sirve para guiar los actos humanos 

hacia el bien o hacia el mal. Otras ideas expuestas es que servía para reflexionar, para Conocerse 

mejor, y para saber respetar a los demás. 

4.- ; Piensas que el Comunicador debe actuar conforme a orincipios éticos? 

SI 55.55% NO ALGUNAS VECES 22.22% LA MAYORÍA DE LAS VECES 22.22% 



) Por qué? El 55.55% que respondió que sf, señaló que para ser un buen comunicador y saber 

actuar re:sponsablemente ante la sociedad. El 22.22% que contestó que algunas veces no tenían 

clara la pregunta, pues reafirmaron el que sí se debe actuar con principios éticos al especificar 

que era por respeto; m:entras que el 22.22% restante señaló que había alguna'J excepciones y 

que no siempre se puede actuar así pues el ambiente no lo permite. 

5, .. ¿ lnclulrias en el Plan de Estudios de tu carrera la m('l.teria: Ética Profcsion<JI del Comunicador? 

SI 88.88% NO 11.11% 

SI tu respuesta es afirmativa. ; en qué semestre lo harías y por g:ié? De los que respondieron que 

sí, un 55.55% del total la incluiría en los 3 últimos semestres con el fin de salir preparados 

éticamente frente al desempeño laboral, y oproxlmad1mcnte un 22.22% contestó que en los 

primeros para formar una conciencia desde el principio de su formación. 

6.- L.9u4 contenidos consideras se deberían proporcion;;i.r en la Licenciatura con respecto a la 

Ética Prolosion:il de la misma?_J~!ig.QJodos los que te parezcan convenientes) 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Profesional 55.55% 

La veracidad informativa 55.55% 

Respeto a la intimidad y derecho a informar 55 5S% 

libertad de expresión '17.77% 
----------· 

influencia moral de los medios de comur.lcación 44.44% 

Códigos éticos del informador 44.44% 

Derecho y deber de informar 44.44% 

Respeto a la opinión pública 55.55% 
---·---· 

.Justicia 55.55% 

Corrrupción en los medios de comunicación 44.44% 

Confidencialidad de las fuentes 22.22% 

Manipulación 33.33% 

Códigos éticos de la publicidad 66.66% 
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Como se ohserva, los contenidos que mayor porcentaje obtuvieron fueron Libertad de expresión 

(77.77%) y Códigos éticos de la publicidad (66.66%¡, los más bajos fueron Confidencialidad da las 

fuentes(22.22%} y Manipulación (33.33%) 

Menciona otros temas que no so presentaron y te parecen importantes: No mencionaron ningún 

contenido. 

.--., 



SEGUNDO SEMESTRE "A" 

DATOS GENERALES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 22 de febrero de 1994 

PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 81% que indica que lue la mayoría del total de 

alumnos de este semestre. 

Femenino 66.67% Masculino 33.33% 

Lo que permite observar una población femeninapredominate sobre la masculina. 

17 años 

19 años 

21 años 

23años 

3.33~'o 

26.66% 

6.66% 

3.33% 

1 Trabalas en algún medio de cornunk:ar:ión social? 

18 años 

20años 

22 años 

SI 6.66%1 

43.33% 

10% 

6.66% 

NO 93.33% 

Se observa ~ue es una minoría de los estudiantes la que tiene contacto laboral en algún medio 

masivo. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.-; Consideras que el Comunicador tiene influencia en la conducta de las personas? 

SI 100% NO 

l Por qué? El 100% de esta muestra considera que si comunicaúor sí influye en la conducta de 

las personas, sobre las afirmaciones del por qué si influye se señala que influye a través de la 

manipulación, la persuasión, la imitación; que tiene repercusión porque es une:? guia y un Hder de 
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opinión que transforma el modo de pcrisar y de comportarse de las personas que reciben su 

influencia. 

2.- ; Crees que es indispensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación curse materias con contenido Filosófico? 

SI 86.66% NO 10% No contestó 3.33% 

; Por qué? La persona que contestó que no, y que representa el 3.33% seflaló que porque esta 

c!er.cia no guarda ninguna relación con la carrera. Micritras que el restante 86.66%, señala entre 

otras razones, que sí es necesario recibir formación filosófica porque ayuda a entender al hombre 

(23.33% aproximadamente), desarrolla e! razonamiento (6.66%) y ayuda a ser un buen 

profesionista (10%). En un menor porcentaje señalan que proporciona valores, forma un criterio 

propio y es la base de la comunkación. 

3.- ; Conoces lu que es la Etica? 

SI 86.66°/;) NO 13.33% 

; Qué es? Del 86.66% que señala que si conoce lo c¡ue es lR ética, sólo un 50% 

aproximadamente de las 26 personas que contestaron que sf, tiene conceptos relacionados con 

esta ciencia, como que es parte ae 1a F1losoíia, que estudia ta conducta humana, la bondad o 

maldad de los actos; micntms que el 36.66% no tiene~1 un<J. concepción c:ari'.l de que consiste la 

Ética, pues la relacionan personalizar lo::; prin:ipios o normas de conducta. 

1 Para qué sirve? Aproximadamente un 19.23%, que es la mayoría de los alumnos, señala que 

sirve para sab8r actuar, mientras que otras ideas señaladas son que sirve para distinguir entre el 

bien y el mal de un acto, para saber criticar, conocer el comportamiento humano, asf como para 

analizar los actos humanos. 

4.- ; Piensas que el Comunicador debe actuar conforme a principios éticos? 

SI 46.66% NO 6.66% ALGUNAS VECES 30% 

LA MAYORÍA DE LAS VECES 16.66% 
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; Por qué? El 46.66% que respondió que sí, básicamente afirmaron que porque tiene un 

compromiso con el bienestar social, el cual deben conseguir con sus acciones (16.66%); otras do 

las opiniones relevantes fue que ayudaban a criticar y persuadir, para tener una actuación 

correcta y para ser w1 buen profesionista. Por otro lado el 6.66% que contestó que r.o, 

manifestaron que porque la Etica exageraba en sus normas y porque limitaba a las acciones 

humanas. 

El 30% que manifestó que sólo algunas veces debe actuar conforme a principios, justificaron su 

respuesta señalando que dependía de la teoría quo se tomara o quo se debían acomodarse al 

nivel; y una persona se contradijo al explicitar que buscaba el bienestar de los demás, lo cual no 

sólo se debe buscar algunas veces. Por último los que señalaron que so aplicaban en la mayoría 

de los casos, explicaron que porque en ocasiones so obsesionan y pierden otro tipo de valores, y 

otro manifestó que porque n~ •. siempro se permito actuar con la verdad, porque no tendría 

posibilidades laborales. 

s ... ; Incluirías en el Plan de Estudios de tu carrera la materia: Ética Profe~ional del Comunicador? 

SI 86.66% N010% No contestó 3.33%, 

Si tu respuesta es afirmativa ¡en qué semestre lo harfas y por qué? El mayor porcentaje de las 

opiniones (20%) consideró que incluirla Id materia en el noveno semestre, puesto que era el 

último semestre y propiciaría para dar las bases éticas con el fin de salir preparados en este 

aspecto en función de su desempeño profesional. 

En segundo lugar se ubico el tercer semestre, al considerar que es viable en este semestre para 

dar una continuidad con la asignatura de Filosofía 11. Las demás opiniones se distribuyen 

indistintamente an los semestres restantes. 



6.- ; Qué contenidos consideras se deberían prooorcionl'\r en la Lj<;¡enciatura con respecto a la 

Étic.:i Profesioni:tl de la ro\srna? CEhqe todos los que te parezcan convenientes) 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Profesional 36.66% 

La veracidad inlormativa 50% 

Respeto a la intimidad y derecho a informar 
1 

50% 

Libertad de expresión 86.66% 

Influencia moral de los medies d(~ cornunícncíón 30% 

Códigos éticos del inlormador 23.33% 

Derecho y deber de inlorrnar 46.66%1 
--

Respeto a la opinión pública 60°;~ 

Justicia 43.33% 

Corrrupciór. en los medios de comunicación 53.33% 

Confidencialidad de 1as fuentes 
1 

30% 

Manipulación 53.33%, 

Códigos éticos de la publicidad 70% 

Como se observa, los contenidos que mayor porcentaje obtuvieron fueron Libertad de expresión 

(86.66%) Y Códigos éticos de la publicidad (70%), los más bajos fueron Códigos éticos del 

informado; {23.33%.) R Influencia moral de los medios de comunicación {30%). 

Menciona otros temas que no se presentaron y te parecen importantes; Daños y prejuicios de una 

Ética.exagerada. 
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SEGUNDO SEMESTRE "B" 

DATOS GENERALES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 22 de febrero de 1994 

PORCENTAJE D:" ALUl,~NOS EMTREVISTADOS: 89.74%, porcentaje que representa el mayor 

número de alumnos del total de este semestre. 

Femenino 65.71% Masculino 34.28% 

Estos porcentajes permiten dotormina.r un población femenina superior a la masculina. 

17 a.ñas 

19años 

21 años 

5.71% 

34.28% 

17.14% 

; Trabajas e~n alaún medio de comunicación social? 

18 años 

20años 

SI 8.57% 

40% 

2.58% 

N091.42% 

Se observa que es una minoría de los estudiantes la que tiene contacto laboral en algún medio 

masivo. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.- ; Consideras que el Comunicador tiene influencia en la conducta de las oersonas? 

SI 100% NO 

; Por qué? El 100% manifestó su concordancia conque el comunicador influyé' en la conducta de 

sus receptores, y entre los aspectos que señalaron por los que consideran que es de esta forma 

destacan el modificar la opinión por medio de sus mensajes (17.14%j1 la tendencia de los 

receptores a imitar las conductas u opiniones de los informadores (11.42%), por el poder de 



179 

persuasión que poseen estos profesionales (11.42%). porque tienen ios medios idóneos para 

lograr este fin de influencia (11.42%) y porque cünsideran que los sujetos receptores de la 

información no tienen criterio, ni formas de pensamiento ¡ÍropiRs (11.42%}. 

2.- ; Crees aue es indisoensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Corriunicación curse materias con contenido Filosófico? 

SI 80% NO 11 A2% No contestó 8.57% 

; Por qué? Las personas quo representan el 11.42%, señalaron qua no es necesaria esta 

asignatura porque no sirve y no tiene relación con sus carreras. El 8ü% que contestó que sí, entre 

las consideraciones que más se repitieron están: para formar un criterio amplio (14.28%1), con el 

fin de conocer los distintos pensamientos (14.28%). y en un porcentaje menor, para recibir una 

formación integral y humanística, para aprender a rellexionar o analizar el pensamiento humano, 

por enriquecimiento y cultura general, además para comprender al hombre, a la sociedad y 

encontrar un por qué de cada cosa. 

3.- ; Conoces lo que es la Ética? 

5197.14% N02.58% 

¡Qué es'¡ Del 97.14% que dijo conocer lo que es la Etica, el 62.35% si tienen conceptos 

relaclonados con esta-ciencia, como por ejemplo que es una rama Filosófica, que estudia el bien y 

el mal, comprende los actos humanos, así como la moralidad, mientras que el 14.79% restante 

están confundidos con el a;:;pecto profesional y social de Ja Ética, pero no con lo que es en sí 

misma la Ética. 

; Para qué sirve? Entre las ideas básicas que expresan aspectos reales de la función de la Ética, 

se encuentran que el que sirve para distinguir la bondad o maldad de las acciones, que es una 

ciencia que forja al hombro, le indica cómo debe ser su conducta y por lo mismo estudia el acto 

humano; es una conciencia que contribuye a no degradar al hombre. Mientras que un mínimo de 

alumnoG consideran que sirve para formarse profesionalmente. 
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4.- ¿Piensas que el Comunicador dobe actuar conforme a principios éticos? 

SI 54.28% NO ALGUNAS VECES 34.28% LA MAYORiA DE LAS VECES 11.42% 

; Por qué? El 54.28% consideró que sí es necesario que el comunicador actúe éticamente con el 

fin de lograr una mayor credibilidad, respeto ante la socicdar. con el fin de t.uscar el bien común, 

y una mayoría (17.14%) señaló que con el fin de ser un verdadero profesional. así como para 

actuar bien con concienci.:i y honestidar:I. Por otro l~dc, el 3-1.28% que afirmó que sólo algunas 

veces, porque a veces hay que ver el bien particular, porque los medios o las circunstancias no lo 

permiten. Mientras que el 11.42% señaló que la mayoría de las voces puesto que es un deber, 

porque en ocasiones hay que faltar un poco y por la corrupción tanto de los medios como de los 

propios comunicadores. 

5.- ¿Incluirías en el Plan dC' Estud'1os de tu carrera la materia: Ética Profesional del Comunicador? 

SI 88.57% NO 6.57% No contestó 2.58%, 

Si tu respuesta es afirmativa, ; en qué semestre lo harias y por qué? El 22.85% incluiría la 

asignatura en el primer semestre, con el fin de ser mejores desde el inicio, así como hacer 

habitual en la preparación académica y personal. Un 20% señaló que la incluirían en octavo 

semestre y un 14.28% en noveno semestre, ambos con el fin de salir bien preparados en este 

aspectu c::i11les de sahr y desempeñar una función laboral. Otro 14.28% prefiere incluirla en el 

tercer semestre con el objetivo do tener una secuencia de contenidos con ia materia de Filosofía 

11, y un 11.42 la colocaría en el segundo semest!"e como cimiento en su preparación inicial. 

6.- ; Qué contenidos consideras se deberían proporcionar en la Licenciatura con respecto a la 

Etica Profesiomil de la mism~? (Elige todos los que te oarezcan convenientes) 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Profesional 57.14% 

La veracidad informativa 71.42% 

Respeto a la intimidad y derecho a informar 51.42% 

Libertad de expresión 82.86% 
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CONTENIDOS PORCENTAJE 

lnflu.ü°i)cia moral de los medios de comu1 :lcación 51.42% 

Códigos éticos del informador 42.85% 

Derecho y deber de informar 74.28% 

Respeto a la opinión pública 68.57% 

Justicia 57.14% 

Corrrupción en los medios de comuntcac1ón 57.14% 

Confidencialidad de las fuentes 42.85% 

Manipulación 62.85% 

Códigos éticos de la publicidad 45.71% 

Como se observa, los contenidos que mayor porcentaje obtuvieron fueron Libertad de expresión 

(82.86%) y Derecho y deber de informar (74.28%), los 1nás bajos fueron Códigos éticos del 

inlormador (42.85%j y Confidencialidad de las fuentes (42.85%). 

Menciona otros tem<Js que no se presentaron y te parecen importantes: Entre los que no se 

repetfan con los ya mencionados, están cómo influir en público, la Etica do los mensajes 

subliminales, Ja c&nsura, la crítica profesional y el monopolio de las emprésas comunicadoras 

(Televisa). 
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TERCER SEMESTRE 

DATOS GENERALES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 23 de febrero de 1994 

POJ1CENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 88.88%, lo que permite afirmar que es la 

mayoría de los alumnos del respectivo semestre. 

Femenino 68.75% 

La población femenina es mayor que la masculina. 

18 años 

20años 

23 años 

6.25°/o 

31.25% 

6.25% 

; Trabajas en algún medio de comunicación social? 

Masculino 

19años 

21 años 

24 años 

SI 

31.25% 

25'%, 

NO 100% 

Esto permite conocer que no se tiene ningún contacto, por parte de los alumnos de este grupo, 

con algún medio de comunicación, lo que restringe su experiencia en este aspecto. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.- ; Consideras que el Comunicador tiene influencia en la conducta de las personas? 

SI 93.75% NO 6.25% 

; Por qué? El 6.25% de esta muestra considera que el comunicador no tiene ninguna influencia 

en la conducta de los receptores, pues afirm~. que cada quien actúa por un propio criterio. El 

93.75% que señala que sí influye, lo afirma entre otras cuestiones por; tiene el poder de 

persuasión, lo3 re~eptores no tienen criterios fijos y son fácilmente man
1

ipulables, el comunicador 
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es centro de atenci0n, todos aspectos representan cada uno aproximadamente un 13.33% del 

93.75% que consideró la influencia del comunicador, y en un 26.66% manifiestan que influye 

como líder de opinión. 

2.· ¡Crees que es indispensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de ta 

Comunicación curse materias con contenido Filosófico? 

SI 100% NO 

J Por qué? Todos los encuestados consideran que si es necesario que en su profesión se reclba 

una formación filosófica, entre otras razones para comprender a !a sociedad, profundizar en el 

conocimiento, aprender a razonar, formar un criterio y para conocer al hombre. 

3.· ; Conoces lo que es la Ética? 

SI 93.75% NO 6.25% 

1Qué es? Del 93.75% que especificó que sí conocía lo que era la Ética, un 20% no tiene claro el 

concepto, pero el "73.75% tiene conceptos característicos de esta ciencia, como lo es el acto 

moral, el bien y el mal, la moral, y un 13.33% dl;; este grupo manejan el concepto de acto humano 

y bueno pero enfocado a la profesión. 

1 Para qué sirve? Un 46.66% aproximadamente consideró quo la E.tica sirve para conocer y 

reforzar los valores, un 20º/" señala que para saber acluar y en una minorfa para tener principios. 

4.- / Piensas que el Comunicador debe actuar conforme a principios éticos? 

SI 56.25% NO ALGUNAS VECES 31.25% LA MAYORÍA DE LAS VECES 12.5% 

¡Por qué? El 56.25~~ consideró quo s{ os necesario que e! comun!c:?dcr actú!? ccn rebc!ón a 

principios éticos, con el fin de transmitir y octuar con bien, buscar el beneficio de la sociedad, para 

conocer !os valores y tomar con base en ellos una decisión, además de considerarlo un 

compromiso como profesional y buen comunicador. El 31.25% especificó que sólo algunas veces 

debido a que no siempre se alcanza la verdad Absoluta y porque hay que ver los Intereses 



personales. Mientras que el 12.5% declaró que la mayoria de las veces para adquirir la mayor 

verdad posible y porque en ocasiones hay que elegir entre la Etica y el trabajo. 

5.- ; Incluirías en el Plan d~ Estudios de tu carrera la materia: E.tica Profesional del Comunicador? 

SI 93.75% NO 6.25%, 

Si tu respuesta es afirmativa ¡en qué semestre lo ha.rías y por qué? Un 33.33% incluiría la 

asignatura en los últimos semestres (BQ y 9g) como preparación profunda anles de salir y para 

S3.ber actuar, un 13.33% manifestó que la incluiría en !os primeros semestres para establecer un 

compromiso inicial, y otro 13.33% la incluiría en el quinto semestre. Un 13.33% manifestó su 

opinión de incluir la materia en todos los semestres. 

6.- / Qué contenidos consideras se deberian proporcionar en la Licenciatura con resoecto a la 

Ética Profesional de la misma? (Elige todos los que te parezcan convenientes) 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Profesional 43.75% 

La veracidad informativa 50% 
-

Respeto a la intimidad y derecho a informar 37.5% 

Libertad de expresión 87.5% 

Influencia moral de los medios de comunicación 81.25% 

Códigos éticos del informador 25% 

Derecho y deber de informar 87.5% 

Respeto a la opinión pública 81.25% 

Justicia 50% 

Corrrupción en los medios de comunicación 43.75% 
---

Confidencialidad de las fuentes 31.25% 

Manipulación 56.25% 

Códigos éticos de la p~blicidad 62.5% 
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Los contenidos que mayor porcentaje obtuvieron fueron Libertad de expresión (87.5%}, y derecho 

y deber de informar (B7 .5%), los más bajos fueron Códigos éticos del informador (25%) y 

Confidencialidad de las fuentes (31.25%). 

Menciona otros temas que no se presentaron y te parecen importantes: Deberes y obligaciones 

del receptor, concicntización de los valores en los medios y psicologra del comunicador. 
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CUARTO SEMESTRE 

DATOS GENERAi.ES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 23 de febrero de 1994 

PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 100%, representando la totalidad de alumnos 

en este semestre. 

Femenino 74.19% Masculino 25.81% 

Lo quo permite observar una población femenina predominate sobre la masculina. 

18 años 

20 años 

24 años 

6.45% 

19.35% 

6.45% 

¡ Traba\as en algún medio de comunicación soci~I? 

19 años 32.26% 

21 años 12.9% 

No contestó 12.!J% 

SI 12.9% NO 87.1% 

Se observa que es una minoría de los est:Jdiantes la que tiene contacto laboral en algun medio 

masivo. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.- 1 Consideras oue el Comun.1cador tiene iniiue11uid t;j11 la conductn de !:is pcrson~s? 

SI 96.77% NO 3.23% 

1 Por qué? El 3.23% que manifestó que no, está representado por un alumno que indicó que el 

comunicador puede manipular pero no influye en la conducta, lo que indica su desconocimiento 

de que el hecho de manipular implica una influencia, lo que Implica que de forma impllcita sí 

considera una influencia de este profesional. El 96.77% dB este grupo, especificó qua si lnflula en 
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el comportamiento de las personas, entre algunas de las razones principales que explicaron el por 

que sí influye, aproximadamente un 16.66% considera que es porque el comunicador es un líder 

de opinión, y en un porcentaje igual señalaron que porque el informador posee un poder de 

persuasión, así como es capaz tle convencer a su público. En porcentajes menores se puso de 

mnnifestó que este profesional tiene el podar de manipulación, de producir un cambio en el 

pensamiento o en el criterio de su público y de conducir al receptor a una imitación de los datos y 

conductas que se transmiten por los medios. 

2.- ; Crees que es indisoonsable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación curse materias con contenido Filosófico? 

SI 74.19% NO 25.8% 

; Por qué? En este grupo se presentó un porcentaje elevado (25.8%) de personas que no creen 

que la Filosofia es una asignatura necesaria para esta carrera: en su mayo1ía porque opina que 

es una ciencia abstracta que no se puede aplicar en la realidad y no correspondo a esta 

licenciatura. El 74.19% res:ante consideró su necesidad con base en que os una ciencia que 

conduce a las person;Js ;J. reflexionar más sobre sus pens;:¡mientos y sus actos, que como la 

ciencia de la sabiduría es el cimiento do1 conocimiento quo conduce a la profundización en el 

mismo para conocer el por qué de cada cosa y saber actuar de acuerdo a una formación moral. 

3.- LConog!i!S lo que es la Éticn? 

SI 93.5S% NO 3.23% No contestó 3.23% 

; Qué es? Del 93.55% que consideró que sf conocfa lo que es la ética, el 65.55% tiene nociones 

cercanas o exactas de lo que es, pues manejan conceptos como bondad o maldad, valores, que 

es parte de la Filosofla, que estudia la conducta humana o es la Moral, el 34.45% restante, 

aunque señaló que si conocía lo que es, no tienen una noción correcta de ella, reduciéndola al 

aspecto laboral o de la profesión. 

; Para qué sirve? De acuerdo a los que señalaron que si conocfan el significado de esta ciencia, 

en su mayoría (34.48% aproximadamente), opinan que es útil para saber actuar y regular la 

conducta hacia el bien o hacia el mal, en porcentajes menores explicaron que sirve para 
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comprender el trabajo, s~r honestos, tener cimientos, reflexionar sobre nuestro comportamiento, 

para adquirir responsabilidad y profesionalismo, para ser mejor, regir al hombre, destacar valores 

y respetarse a uno mismo y a los demás. 

4.·; Piensas que el Comunicador debe actum conforme a orincipios élicos? 

SI 83.87%. NO ALGUNAS VECES 3.25~" l.A MAYORÍA DE LAS VECES 9.68% 

No contestó 3.23'}~ 

; Por qué? El 3.25% representado por un alumno, considero que sólo algunas veces se debe regir 

por principios éticos, porque no en todo se va actuar conforme a ellos. Por otro laoo el 9.68% 

consideró que la mayoría de las veces porque depende de las circunstancias que se presenten 

dando lugnr a un relativismo de la situación, además de que hay que ser objetivos en la realidad. 

Mientras que el 83.87% que respondió que sí, opina que el comunicador debe guiarse por 

principios éticos para defender la verdad (aproximadamente un 30.76c-/o), además para cumplir 

responsablemente con la función social que se le encomienda, para se un buen profesional y 

realizar actos buenos y honestos. 

5.- ; Incluirlas en el Plan de Estudios de tu carrera la materia: Ética Profesional del Comunicador? 

SI 100% NO 

Si tu respuesta es afirmativa. ; en qué semestre lo harías y por qué? El 41.93% opina que se 

debe programar esta asigna\ura para los últimos semestres (79 , BQ y 9º), pues consideran que es 

importante que sea en durante estos semestres para recibir una preparación adecuad& antes de 

terminar la cerrera y saber actuar en el medio laboral. 

En menor porcentaje (22.58%) considera que se debe cursar durante los primeros semestres, en 

especial el primero, para recibir una base sólida desde el inicio de la profesión, y en un porcentaje 

igual al anterior la lncluiríán en el quinto semestre, deb1do a que es la mitad de la carrera y ya se 

tienen los conocimientos base de la licenciatura y serla adecuado introducir esta materia. 
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El rosto del porcentaje se reparte entre los demás semestres, con excepción de una persona que 

manifo3tó que se debería cur'Sr:lr P.n todos los semestres. 

6.· ; Qué contenidos consideras se deberian proporcionar en la Licenciatura. con respecto a la 

Ética Profesional de la misma? (Elige todos los que te oarezcan convenientes) 

CONTENIDOS 1 PORCENTAJE 

Secreto Profesional 48.39% 

La veracidad inforrnat¡va 74.19% 

Respeto a la intimidad y derecho a informar 64.52% 

Libertad de expresión 83.87% 

Influencia moral de los medios de comunicación 51.61% 

Códigos éticos del informador 67.74% 

Derecho y deber de informar 58.06% 

Ae$pOtOa la opinión pública 

1 

54.84% 

Justicia 41.94%, 

Corrrupción en los medios de comunicación 77.42'};, 
--

Confidencialidad de las fuentes 22.58% 

Manipulación 77.42% 

Códigos éticos de la publicidad 70.97% 

Como se observa, los contenidos que mayor porcentaje obtuvieron fueron Libertad de expresión 

(83.87%), Corrupciór. en los medios de comunicación (n.42%) y Manipulación (77.42%), los más 

bajos fueron Justicia (41.94%) y Confidencialidad de las fuentes (22.58%). 

Menciona otros temas que no se presentaron y te parecen importantes: Elitismo en los medios, 

humanización y medios, mensajes no sugestivos, psicolog fa social, responsabilidad. 
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QUINTO SEMESTRE 

DATOS GENERALES: 

f.ECHA DE APLICACIÓN: 22 de febrero de 1994 

PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 75%, representando a más de la mitad de los 

alumnos del quinto semestre. 

Femenino 86.66% Masculino ~3.33% 

Lo que permite obseivar una población femenina predominate sobre la masculina. 

20 años 

22años 

20% 

26.60% 

>Trabajas en algún medio de comunicación social? 

21 ai1os 

25 años 

SI 26.66% 

46.66% 

6.66% 

N073.33% 

Se cb:;cr .. ·;:i que es 'Tl!:'n'Jr el p0rc.::11taj~ di" pNsnnñs que sí laboran en algún medio, lo que 

permite señalar que la mayorfa no tiene experiencia directa con los medios. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.-_; Consideras_g!Je el Comunicador tiene influencia en la conducta de las personas? 

SI 100% NO 

; Por qué? El 100% de esta muestra considera que el comur.icador sí Influye en la conducta de 

las personas, entre las opiniones por el que así lo consideran destacan el hecho de que el 

comunicador es un líder de opinión y por lo mismo tiene el poder de influir, también porque posee · 
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los medios adecuados para hacerlo, porque es un agente que tiene facilidad de persuadir, de 

manipular y adei nás porque el receptor tiende a imitar su conducta. 

2.· 1...Qr.g_es que es indispensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación curse materias con contenido Filosófico? 

Sl 100% NO 

l....EQL.ruJ.é1 El tolal de esta muestra consideró que sí es necesaria una formación filosófica en 

esta carrera, el por qué de su opinión es muy variada, la mayoría (40%) opina que se necesita 

para aprender a reflexionar, a razonar sobre los conocimi&ntos y los actos, el resto de los 

encuestados opinan que para recibir una buena formación, para saber enfrentar situaciones, 

conocer el mundo, analizar el por quó de los hechos y las cosas, conocer el pensamiento 

humano, para no manipular y para actuar bien. Se destaca una contestación que expresó que era 

indispensable cursar materias filo~óficas ya quo el hombre está lig.Jdo a la Filosofía y sin ella ni ól 

mismo ni su formación serían integrales. 

3.- J Conoces !o que es la Etica? 

Sl 100% NO 

1 OuÁ es? Del total del grupo que contestó que si conocfan Jo que es esta ciencia, sólo el 13.33% 

reduce su campo de estudio al nlvol profesional, mientras qua el 86.67% rc5tantc manejan 

conceptos relacionados a la definir-ión correcta de esta ciencia, como bondad y maldad, rama 

Filosófica, estudio del comportamiento humano, o moral. 

i Par<.l qué sir.IC? En relación a 5U función, se presentaron distintas posturas, la que mayor 

porcentaje obtuvo (20%) fue que sirve para discernir entre la bondaa o maldad do nuestros actos, 

otras de las ideas expuestas es que sirve para crear conciencia, ser justos, defender valores, 

conocer los actos humanos, regir la vida, ser critico y mejorar como ser humano. 

4.- / Piensas que el Comunicador debe actuar conforme a principios éticos? 

SI 60% NO ALGUNAS VECES 13.33% LA MAYORÍA DE LAS VECES 26.66% 
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; Por qué? El 60% quo respondió que sí, opina que la actuación del comunicador debe guiarse 

bajo principios éticos, por variadas razones entrs las que destacan el hecho de realizar un buen 

trabajo, ser honestos, obtener prestigio, por compromiso con la sociedad, para crear confianza, 

justificar &U8 actos y para ser auténticos. Las personas que opinaron que sólo algunas veces 

(13.33%) creen que pam no enajcnm a su pl1blico, mientras que el 26.66'%. restante que 

manifestó que la mayoría de las veces, fundamentan su respuesta al considerar que es por 

responsnbi!idnd profesional, para no ccirror11p0r e! ambien!•_o y parque la situación o medio en que 

labora no se lo permite. 

S.~ ; Incluirías en el Plan de Estudios de tu cmrern la materia: Ética Profesional del Comunicador? 

SI 100% NO 

§Ltu re!=;pucsta es afirrnrttiva. ; en qué semestre lo harías y por ...9..!:!.Q1 En este grupo, los opiniones 

está11 inclinadas a considerar que esta asignatura debe incluirse en los últimos semestres 

(66.66%), y en menor porcentaje en los primeros o repartidos en los demás semestres. Una 

persona manifestó que dobB incluirse en ~odas los semestres aplicada en cada asignatura. 

6.- ; Qué contenidos consideras se deberfan oroporclonar en la Licenciatura con respecto a la 

Ética Profesional de la misma? (Elige todos los que le parezcan convenientes) 

CONTENIDOS PORCENT~E 

Secreto Profesional 53.33% 

La veracidad informativa 66.67% 

Respeto a la intimidad y derecho a informar 60% 

Libertad de expresión 80% 

Influencia moral de los medios de comunicación 60% 

Códigos éticos del informador 66.66% 
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CONTENIDOS PORCENTAJE 

Derecho y deber de informar 66.66% 

Respeto a la opinión pública 

~ 
60% 

Justicia 26.66% 

CoÍÍíupción en los medios de comunicación 80% 

Confidencialidad de las fuentes 40% 

Manipulación 53.33% 

Códigos éticos de la publicidad 73.33% 

Como se observa, los conlenidos que rn3yor porcentaje obtuvieron fueron Libertad do expresión 

(80%), Corrupción en los medios de comunicación (00%.), los más bajos fueron Justicia (26.66%) 

y Con1idencialidnd de las fuentes (40%). 

Menciona otros ternas guo na se presentaron v t.2..__Qarecen importantes: Integridad moral, 

Corrupción del comunicador. 
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SEXTO SEMESTRE 

DATOS GENERALES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 22 de febrero de 1994 

PORCENTAJ:" DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 86.66%, porcentaje que representa la mayorla 

de los esludiantes del semestre en cuestión. 

Femenino 84.62% Ma.c;cu/ino 15.38% 

Lo que permite observar una población femenina superior en número que la masculina. 

20RfiO$ 61.53%· 

22años 11.54% 

24 años 3.85% 

¿Trabajas en algún medio de comunicación social? 

21 años 15.38% 

23 años 3.85% 

No contestó 3.85% 

SI 30.77% NO 69.23% 

En este grupo, aunque es menor el porcentaje de personas que sí trabajan algún medio, es de los 

grupos que mayor número de personas trabajan en un medio de comunicación, lo que enriquece 

al grupo en cuanto experiencia directa de su función. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.· ; Consideras aue el Comunicador tiene influencia en la conducta de la:; personas? 

SI 96.15% NO 3.85% 

1 Por qué? El 3.85% que señaló que no, especificó que porque cada quien persuade hasta donde 

el receptor lo permite. Mientras que el 96.15% que opinó que sf influía, explicó que era así por 

distintas razones, entre las que destacan en un 20<>/o aproximadamente debido a que el 
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comunicador tiene el poder de manipular a su pl1blico, en menores porcentajes se m:mifestaron 

las ideas de que el comunicador es un gui<i, un líder de opinión y por lo mismo tiene poder de 

influir en el público, otras ideas fueron que este profesional ti0ne la facilidad de influir al persuadir 

a su receptor, modificar su criterio o ideologi?, así como también se puede producir una imitación 

por parte del receptor de los informadores o personajes de los medios. 

2.· ; Crees aue es ind1spensablc que el estudiante de la Licenciatura en Cioncins de la 

Comunicación curse materi~s con contenido Filosófico? 

SI 9C.15% NO 3.85% 

; Por qué? Sólo uno de los entrevistados (3.85%) opina que la FilosolfJ. no os necesaria, pues 

considera que cada quien tiene que croar su tcorfa, favoreciendo do este modo el permisivi~mo 

filosófico. El 96.15°/c. que afirmo que sí era necesano, estimo entre otras razones, que era 

indispensable para conocer la realidad (16%) y para co11ocer y tratar al hombre (16%). en menor 

frecuencia se especificó que sirve para formar criterios, crear una Filosofía propia, aprender a 

pensar, razonar y reflexionar, para obtener un conocimionlo profundo, cimentar valores, regirse en 

ella, por cullura general y porque do la Filosofía l'1do el conocimi011to se despr&nde. 

3.- 1 Conoces lo aue os la Élicn? 

SI 92.31% NO 7.69% 

;Qué es? Del 92.31% que respondió que s1, aproximadamente el 66.66% maneja conceptos 

relacionados con esta ciencia, como lo son el bien y el mal, la moral, los principios, normas de 

conducta, la conciencia o que os una rama filosófica, sin embargo en este grupo existe un 31.25% 

que tiende a personalizar el campo de acción de la Ética; el porcentaje restante ne tienan ideas 

claras de lo que es la Ética, a pesar de que respondieron que sf lo sabfan, ya que lo relacionan 

con la carrera o la Axiologfa. 

J Para qué sirve? Aproximadamente un 33.33% contestó que Ja ética sirvo para diferenciar entre 

el bien y el mal de una acción o hecho; otras ideas E;Xpuestas fueron que sirve para tener criterio, 

mantener una armonfa com:.\go mismo y con los demás, evitar la corrupción, respetar, por 

honestidad y profesionalismo. 
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4.- ; Piensas que el Cornynicador debe actuar conforme a princinios éticos? 

SI 69.23% NO ALGUNAS VECES 15.38~; LA MAYORÍA DE LAS VECES 11.54% 

NO CONTESTÓ 3.58% 

; Por oué? La persona quo no contestó \3..58%), mé'lnifestó su inquietud c;obre el hecho de que ni 

C()municador puede actuar bajo principios éticos, pero que en la realidad esto no sucede, 

entonces qué se debe hacer. El 15.30~0 que respondió que sólo algunas veces. considera que 

debe ser así para sobrcpas.:i.r algunas barreras, porque czid3 . .:¡uicn debe actum como le parezca, 

porque en la práctica n0: es así y porque en ocasiones es necesario ser éticos pero no en todo. 

Mientras que quienes respondieron que la mDyoría de las veces (11.54%) afirmaron que porque 

había que actuar con honestidad, por responsabilidad social y para ..:Jesompeñar la función 

encomendada bien, !o riur- pcrmil>? concluir por ~us resrm!slas, que tienri'C!n a df'Clf que si se 

debe actuar conforme a principios éticos. Por ultimo aquellos que declararon su conformidad a los 

prir1cipios éticos en la función profesional del comunicador, aseveraron entro otros motivos que 

ora necesario para conocer la verdad de la realiJad. actuar bien, plantearse un limite, se justos, 

no destruir la dignidad del hombre, conservar su integridad, y en un 27.77% de este gnmo aclaró 

que el comunicador como lidm de opinión tiene el comprom1so y In responsabi!idad do dar 

cjcmp:.:.. u l.:..> rn.:cp:orc.:.. 

5.· ¿Incluirlas en el Plan de Estudios de tu carrera la materia: E:tica Profesional del Comunicador? 

SI 100% NO 

ªi tu respuQ~-1~_l;!-ª....ª1i~ID-ªtiY~ .... ¿~_l}__q~~-~ª!1Jº_ajr_~J_9_h<:lÚª.$....Y_PDLill!..ti'l El 46.15% aproximadamente 

introduciría la asignatura en los primeros semestres (1º y 22 ) para recibir los fundamentos que 

ayudarán en la carrera y porque es más fácil ser moldeados en los estos semestres; mientras que 

el 42.30% lo harla en los últimos semestres (8' y 9') para adquirir la prepmaclón y 

responsabllidad necesaria para desempeñarse con profesionalismo. El resto del grupo la incluiría 

en los otros semestres sin alguna preferencia. 



6.· ; Qué contenidos C()nsidcras se de!Jeri<m prooorcion::ir en lci Licencirttura con respecto a lñ 

E.tica Profesional de la misma? (Elige todos los que te parezcan convenientes) 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Protes1ona! 69.23':-o 

La veracidad informativa 84.62% 

Respeto a la intimidad y derecho a informar 80.77% 

Libertad de expresión 80.77% 

Influencia moral de los medios de comunic.::ición 53.85% 

65.38% Códigos éticos del informador 
Dcrechoydcbcrdein~fo~rm_a_r--~~~~~~~·~~~~~~~~~-;~-=7~6~.9~G~~-~~-I 

Respeto a 13 opinión pUblic.:i. 65.5'1% 

Justicia 69.23% 

CorríüP:ión en los-medios de comunic.:ición 57.69~~ 

Confidencialidad de las fuentes 57.69% 

MtJ.nipulación 57.69% 

Códigos éticos de la publicidad 73.1% 

Como se obc;erva. los contenidos que mayor porcentaje obtuvk~ron fueron la Veracidad 

Informativa (84.62), Respeto a la intirnidñd y rlerecho a informar (80.77) y Libertad de expresión 

(80.77%), Corrupción tm los medios lle comunic.:1ci0n (80',~). ul inils bajo fue lnfluencii.1 moral do 

los medios de comunicación (53.85%). 

Menciona otros temas que no se presentaron y te parecen importantes: Marco legal ótico, la 

censura y límites en la televisión, manipulac;ón publicitaria o importancia. del comunic.:idor en loz. 

medios. 
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OCTAVO SEMESTRE 

DATOS GENERALES: 

FECHA DE APLICACIÓN: 28 de febrero de 1994 

PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 53.33%, que representa un poco más de la 

mitad de alumnos de este semestre. 

Femenino 87.5% Masculino 12.5% 

Lo que permile observar una población femenina predominute sobre la masculina. 

20años 

23 años 

12.5% 

12.5% 

¡Trabajas en algún medio de comunicación social? 

22 años 

34 afios 

SI 37.5% 

62.5% 

12.5% 

NO 62.5% 

El 37.5% que afirmó que si lat:'ora en un medio de comunicaciór. social, aunque es un número 

menor a la mitad del grupo, es un porcentaje <:!leva::tu en comparación con otros grupos. 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

1.- j Consideras que el Comunicndor tiene influencia en la conducta de las personas? 

SI 100% NO 

¡ Por qué? El 100% expresa que la función del comunicador sí influye en la conducta, porque 

tiene un poder persuasivo (37.5%), es líder de opinión (25%) y porque modifica el pensamiento de 

los receptores (25%). 



2.· ¡Crees que es indispensable quo el estudiante dn la Licenciatura en Ciencias de lq 

Comunicación curse materias con contenido Filosófico? 

51100% NO 

¡ Por gué1 La totalidad de los encuestados en esta pregunta afirmaron que sf se debe recibir una 

formación filosófica come parte de su formación, entre otras razones porque ayud? a adquirir una 

visión o un criterio profundo (25%). para tener una pcstura realista (25%), conocer el mundo, 

formar una ideología, enriquecer el conocimiento, guiar la conducta humana. 

3.· ; Conoces lo que es la Ética? 

SI 100% NO 

; Qué es? En general todos tienen un idea scmera de lo que es la Ética, sin embargo el 25% 

aproximadamente la reduce a un nivel profesional, los domñs cxplicon que es una ciencia que 

estudia los valores, es parte de la Filosofía, comprende los valores morales, y defiendo la dignidad 

del hombre. 

; Para qué sirve? El 37.5% considera que sirve para defender y adquirir valores moral, los demás 

piem•an que sirve para reforzar valores profesiomtles, para proceder conforme al bien, sentirse 

bien y para regir los actos humanos. 

4.- ; Piensas oue el Comunicador debe actuar conforme a Qrincipios éticos? 

SI 100% NO ALGUNAS VECES LA MAYORÍA lJt:: LAS VECES 

i Por qué? Todos los alumnos encL•estados de este grupo, declararon que el comunicador sí debe 

actuar con base en principios éticos, pero varían sus posturas: por leallad, para tener buenos 

cimientos, por riqueza individual, para ser justos, como superación, por honestidad, por se la base 

de los i3.Ctos humanas. 

5.· ; Incluirías en el Plan de Estudios de tu carrera la matAria: Ética Profesional del Comunicador? 

SI 62.5% NO 37.5% 

Si tu respuesta es afirmativa ; en qué semestre lo harfas y por qué? Las personas que 

respondieron negativamente (37.5%) justificaron su contestación ni decjarar que la ética no es 
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una materia que sea independiente, sino que debe influir en todas las asignaturas de la carrera, 

adP.más que no sólo debe ser durante la formación profesionai, sino durante toda la vida y en 

todos los años de estudio. Los demás que considoraron que sf es necesaria cursar, contestaron 

µr0porcionñlmente indicando que en los primeros o en l::is últimos semestre~. 

6.- 1.9ué contenidos consideras se debcrian proporcionar en la Licenciatura con respecto a la 

Etica Profesiom1I de la misma? (Ehge todos los que te pamzcnn convenientti~\ 

Dos personas no señalaron ningún contenido, representando un 25% del total grupal. 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Profesional 37.5% 

La veracidad :nformativa 62.5% 

Resp~to a la intimidad y derecho a informar 75% 
--

Libertad de expresión 75% 

Influencia moral de los medios de comunicación 25--;¡:--
Códigos éticos de! informridor 501% 

Derecho y deber de informar 37.5% 

Respeto a la op1rnon puo11ca .,...,. r:-01 ... , . ..;,., 
Justicia 37.5% 

Corrrupción en los medios de comunicación 37.5% 

Confidencialidad rte las fuentes 12.5% 

Manipulación 37.5% 

Códigos éticos de la publicidad 25% 

Como se observa, los contenidos que mayor porcentaje obtuvieron fueron Respeto a la intimidad 

y Derecho y deber a informar (75%) y Libertad de expresión (75%), los más bajos fueron 

lnfli1encia moral de los medios de comunicación (25%), Confidencialidad de las fuentes (12.5%) y 

Códigos élicos de la publicidad (12.5%). 

Menciona otros temas que no se presentaron y te parecen importantes; No especificaron ninguno. 
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CONCENTRADO DE LOS SEMESTRES 

DATOS GENERA!..ES: 

FECHAS DE APLICACIÓN: 22, 23 y 28 de febrero de 1994 

PORCENTAJE DE ALUMNOS ENTREVISTADOS: 85%, lo que permite observar quo fue la 

mayoría de todos los estuaiantes de esta Licenciatura de la Universidad del Valle de Orizabn. 

8oncuost<1dos 

Clno 
15% encuestados 



Femenino 72.9~% Masculino 27.05% 

Se deduce por lo tanto, que en la Licenciatura la población femenina es predominante sobre la 

masculina. 

17 Años 

19 años 

21 años 

23 años 

1.76% 

22.35% 

15.88% 

2.94% 

No contestó 3.53% 

27% 

filo"~ 
~m_nsculino 

7J% 

18 ar'ios 1!J.41 1%:i 

20ar1os 20.59% 

22años 10% 

24 años 2.35% 

...,., ... ,..,;;; O.SS':~ 

D17 af\os 

l'f 1S OfiO!; 

C19ef\os 

C20ef\os 

•21 af\os 

C22ef\os 

•23 nf\os 

024 ef\os 

•2snílos 

D34 años 

DNo contestó 



203 

La medic=i de edad de lada la carrera es de 19.98, por lo que se observa que en genGral los 

nlumnos son jóvenes capaces de recibir contenidos al nivel que su edad promedio les facilita 

adquirir y fijar como aprendizajes slgnific<3tivos. 

¡Trabajas en algún medio de comunicación social? 

SI 15.88% NO n4.12'·~ 

Es evidente el hecho de que es un porcentaje bajo el de personns que están relacionadas 

directamente con lo:::. rncd:os de comunicación, por lo mismo son paces los que pueden aportar 

sus conocimientos concretos cm el desempef10 de su función profesional y por lo mismo de su 

experiencia en el ñmbito e:ico aue se vive en la realidad de eslos medios. 

CUESTIONl\RIO DE OPINIÓN 

1.-.1Q9.ri~'ill!9.@s que el Comunicador tiene influencia en la conduclé? de las personas? 

SI 98.24% NO 1.76% 

¡Por quó?. Las personas que respondieron que no y representan el 1.76°/o, no tienen claro el 

concepto ae mtluencia, ya que ellos mismos se contradicen en su fund~mt=int;:ición del por qué no 

lo consideran así. Del ~w.2.A,~ 10 quo dc:darJ. que si exi5te una influenL~i<J. r::ntre el comunicador y sus 

receptores, en cuanto la modificación conductual de éstos últimos, lo hacen flfirmando con 

distintos supuestos, entro los que en general se selit:ilnron el hecho de c,ue el comunicador es un 

líder de opinión, tiene el poder de manipulación, persuasión; posee los medios idóneos para tal 

fin, nsf como tAmbi~n porque los receptores no tienen crltcrior. pmp\o:; por lo que tienden a imitar 

al comunicador y todo lo que transmite. 

2.- ; Crees que es indispensable que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación r.urse materias con r.ontenido Filosófico? 

SI 87.65% N010% No contestó 2.35% 

; Por qué? El 10% que negé la necesidad de recibir una formación filosófica, fundamenta $U 

respuesta al afirmar que la Filosoff;:i no es práctica y por lo mismo no es útil, y que no guarda 
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ningún tipo do relación con la comunicación o con la carrera. Mientras que el 87.65%:1 que expone 

que sf es indispensable el que se cursen materias filosóficas, basa su afirmC1ción al manifestar 

que esta ciencia y todas sus ramas contribuyen para que el estudiante aprenda a analizar, 

rnzonar y reflexionar sobre el por qué de las cosas y de los hechos humanos; para Qt 1e el i::ilumno 

conozca y entienda r,I ser humano y a la sociedad en la que se desarrolla; con el fin de formar un 

criterio propio, profundizar en el conocimiento y pensamlcnto humano, asi como conocer y 

afront.:i.r b rca!id.Jd que b Filosolio. permite dcscubri~. 

3.~ L._Conoces lo que es la Etica? 

S·I 92.94% NOG.47% No contestó 0.59% 

1 Qué es? El 92.94'%, afirmó conocer lo que es esta ciencia filosófica, sin embargo, 

nproximadamcntc un 20 o 25º/;;; del mismo. no tienen una idea clara y correcta de lo que 

comprende esta ciencia, tendiendo a reducirla a un nivel persona!. orotesiona! o laboral, asi corno 

a limitar a la ética al campo meramente axiológico o de los valores. El resto de las pcr&onas 

tienen ideas acerca de lo que es esta ciencia, no con plena exn::titud, pero si con conocimiento de 

conceptos acorde~; a esta rama de la Filosofía, como que estudia los actos o comportamiento 

humano, es una parte de la F1!osofia, es la moral, estudia la bondad o maldad de los actos que 

realiza el hombre. 

l...Efil§_gué 51rve? Enlie las ideas principales y bá:::>iLas que mdnejaron lodos los estudiantes 

destacan el que la ética sirve como guía de los actos. ayuda a discernir y conocer el bien o el mal, 

y por lo mismo regula la conducta e indica cómo se debe actuar; lleva al hombre a reflexionar 

sobre sí mismo y los demás, lo que ayuda a conocer al hombre; proporciona los principios que 

van á forjar al ser l1umano y apoya en el conociff:iento y refoízamiento de los valores. 

4.- ¡ Piensas uue el Comunicador debe actuar conforme a principios éticos? 

SI l:33.53º1~ NO 1.18% ALGUNAS VECES. 20.59% 

LA MAYORÍA DE LAS VECES 13.53% 

Por qué? Con relación a los estudiantes que dijeron que sí es necesario que el comunicador guíe 

su actuación con base en principios éticos (63.53%), destacan, entre otros motivos, el que debe 
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ser de esta forma, pues el comunicador tiene un compromiso y una responsabilidad para con la 

nodedad a la que sirven: también porque de esta forrna el comunicador puede llegar a ser buen 

pr:1Jesional y dar con ello ejemplo de su competencia como tal; porque contribuye de esta 1orma a 

dúferirier y conocer a la verdad, y porque estos principios contribuyen a que se desarrolle de 

fmrna honesta y justa. Es preciso aclarnr al respecto, que este grupo representa e! mayor 

porcentaje y mas de la mitad de alumnos, concluyendo con esto, que en general los alumnos sí 

creen en la necesidad de estos principios en la actuación profesional. E! 1.18% que manifestó que 

no había necesidad de regirse bajo estos principios, básicamente lo tundamenta a! señalar que la 

Ética tiende a exagerar, lo cual impide la libertad y plena rea!i:.2.ción humann. 

los estudiantes que jcclararon que sólo algunas veces se debe actuar conforme a principios 

éticos {.20.5g%), sostienen en general su respuesta al considerar que el comunicador debe cuidar 

larnb\én de sus in~creses o bienes p<Jrsonales, además de que en ocasione-; las circunstancias en 

las que se desempeña protesionalmente no facilitan la aplicación de dichos principios. 

Por ~ltim9, el 13.53% del \ota! de los estudiantes encuestados cie la Licenciatura, alirman que 

este profesionista debe ac\uar la mayoría do las veces conforme a principios éticos, debido entre 

otras razones, a que se pueden dar algunas excepciones, en ocasione:.s hay que elegir entro la 

Ética y el trabajo y principalr.1ente porque se dan una serie de circunstancias y situaciones en las 

que el comunicador no puede actuar éticamente porque no se lo permite el medio en el que está 

laborando, 

5.- ¡Incluirías en el Plan de Estudios de tu carrera la matena: Ética Profcsior1~1 del Comunicador? 

SI 92.35% NO 6.47% No contestó 1.18% 

Si tu respuesta es afiqnativa, ; en qué semestre lo harías v por qué? El porcentaje que considera 

que sl es necesario introducir esta a.:;ignatura en su carrera p1ofezionnl, es evidentemente mayor 

al que señaló que no, lo que revela que los estudiantes sí piensan que es necesaria, por varias 

razones, como parte de su formación integral. Se puede afirmar que exh;te ur:~ proporción 

equilibrada entre las personas que señalan que debe introducirse la asignatura en :os primeros 

semestres. con los estudiantes que señalan que debe ser en los últimos, sin embargo existe una 

inclinación a especificar que debe ser en los últimos semestres (82 y 99 ), ya que al ser los últimos 
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semestres de su preparación profes1onal, son el último paso para su desempeño en el campo 

laboral, y por lo mismo tendrían más recientes y el tiros los fundamentos y principios éticos para 

acluar de acuerdo a ellos. 

6.· ; Qué contenidos consideras se deberían proporcionar en la Uconciatura con respecto a la 

Etica Profesional de la misma? {E.l.!.ggj_odosjp_?__gye te p;Hei-can convenientes) 

Dos personas no señalaron ningún contenido. representando el 1.18% total de los semestres. 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Secreto Profesional 51.18% 

La veracidad informativa 66.47% 

Respeto a la intimidad y derr::cho a in:ormar 58.82% 

Libertad de expresión 85.88% 

Influencia moral de los medios de comunicación 50.59% 

Códigos éticos del informador 42.35% 
----- ---

Derecho y deber de informar 61.18% 

Rc::;pcto a lü opinión pública 61.76% 

Justicia 49.41% 

Corrrupción en los medios do comunicación 59.41% 

Confidencialidad de las fuentes 38.24% 

Manipulación 52.94% 

Códigos éticos de la publicidad 57.06% 
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De acuerdo a los porcentajes obtenidos para cé:ida contenido, se puede establecer la siguiente 

jern1qufa: 

- CONTENIDOS 

1. Libertad de expresión 

2. l a veracidad informativa 
--3. Respeto a la opinión pública 

1. Derecho y deber dv !nformcir 

5. Corrupción en los medios de comunicación 

6. Respeto a la mtimldad y derecho a informar 

7.Códigos éticos de la publicidad 

8. Manipulación 

9. Secreto Profos1ona1 

1 O. Influencia moral de los medios de comunicación 

11. Justicia 

12. Códigos éticos del inlormador 

13. Confidencialidad de las fuentes 

01 •2 C3 C4 •~ es R7 ce •o 
•10011 c12a13 

PORCENTAJE 

85.88% 

66.47% 

61.76% 

61.18% 

59.41% 

58.82% 

57.06% 

52.94'%, 

51.18% 

50.59% 

49.41% 

42.35% 

38.24% 
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Menciona otros temas que no se presentaron y te parecen importantes 

Los temas que citaron do forma adicional y distinta a los expuestos son: 

• Perjuicios de una Etica exagerada 

• Ética de los mensajes subliminales 

• La censura en los medios 

• Crítica profesional 

• Monopoho en los medios de comunicación: Televisa 

• Deberes y obligaciones del receptor 

* Concientización de los valores en los medio!: 

• Psicologra del comunicador 

* Elitismo en los medios 

* Humanización y medios de comunicación 

• Responsabilidad 

• Integridad moral 

• Corrupción del comunicador 
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.GJJ..estjnnarjo profesores 

Lo::; resultados obtenidos del cuestionario aplicado a siete profesores que imparten distintas 

asignaturas de la Licenciatura, fueron: 

DATOS GENERALES: 

PROFESIÓN 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Licenciado en Letras Españolas 

Licenciado en Filosofía 

LicenciRrlo fm Peringogia 

PORCENTAJE 

42.85% 

28.57% 

14.28% 

14.28% 

Se observa que predomina la Licenciatura de la profesión en cuestión, es decir Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, lo que implica que el profesor tiene un conocimiento directo de los 

contenidos que se cursan en la carrera. Es rek .. vante señalar, que todas las profesiones 

mencionadas son Licenciaturas humanísticas, reforzando el hecho de que la carrera que se está 

estudiando es fundamentalmente humanfsticn, dando a entandar con ello que requiere de una 

formación basada en ciencias que repercuten en su preparación humana. 
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ASIGNATURAS QUE IMPARTEN EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Entre las distintas materias que conforman esta carrera, los profesores encuestados imparten las 

siguientes: 

•Lenguaje 

• Literatura Universal 

• Literatura Mexicana 

" Sociología 

• Filosofía 1 y 11 

• Géneros Periodísticos 

• Semiótica 1 y 11 

• Historia de la Educación en México 

" Problemas Económicos de México 

• Seminario de Titulación 

• Medios Impresos 

" Investigación en la Comunicación 

" Medios de Comunicación Nacionales 

1 Cuántos semestres tiene impartiendo clases en esta Licenciatura en la Universidad del Valle de 

O rizaba? 

SEMESTRES PORCEN.TAJE 

Uno 14.28% 

Dos 28.57% 

Seis 14.28º¡;---

Siete 14.28% 

Ocho 14.28°/~-

Nueve 14.28% 
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; Concce el Plan de Estudios de la carrera? 

SI 65.71% NO MÁS O MENOS 14.28% 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

•uno 
mdos 

•seis 
Osiote 

Bocho 
Cnuovo 

1.- 1 Cree ud. que es indispensable que el estudíante de esta Licenciatura curse materias de 

contenido Filosófico? 

SI 100% NO 

1 Por qué? En general las respuestas se inclinaron a afirmar que es necesaria una preparación 

Filosófica debido a que es parte esencial de su formación humanfstica y porque además et 

hombre C$ el sujeto de su trabajo y por lo mismo requiere r;onocer\o para saber tratarlo. 

2.- / Piensa ud. que el comunicador dabe actuar conforme a principios éticos? 

SI 100% NO 

; Por qué? En este aspecto varían las opiniones, que señalan que es necE1sario regirse con 

principios éticos p&ra conocerse y c.:onocer a los demás; porque su materia prima es el hombre; 

debido a que sino es así sólo se manipula y perjudica • la sociedad; porque como profesional 

debe regirse por estos principios; porque al ser formador, intérprete y critico debe ser veraz Y, 
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di:;ino; y porque esos principios que se aprenden en la familia, deben practicarse en todo 

momento de la vida profesional. 

!!_..:__¿ lncluiri'a en el Plnn de Estudios de la Licenciatura la materia: Ética Profeslor,al del 

comunicador? 

Si 100% NO 

Si su respuesta es afirmativa. ¿ en qué semestre lo haria y por aué? 

El 71.42% declaró que introducirla la asignaturci en los últimos semestres o en el noveno, con el 

fin de tenerlo presente en la actividad profesional, como plataforma para el futuro profesionista y 

pore¡ue en estos semestres los alumnos ya tiene mayor responsabilidad y poseen Jos principales 

contenidos teóricos y técnicos de su pmfcsión. Por su pa.;tc, un profesor sef1aló (14 28%) que lo 

haría en el primer semestre. y otro profesor en el cuarto sem8stre (14.28%) para relacionarla con 

otras asignaturas y porque además aquí eligen área. 

4.· ¡Qué contenidos incluiría en dicha materia? 

Entre los contenidos mencionados por los profe5ores que se debenan incluir en esta asignatura, 

sólo dos presentaron un 28.67%, y íueron 1. Libertad de expresión y 2. Códigos éticos de Ja 

publicidad. 

Los demás contenidos sólo se mencionaron una vez, por lo que cada uno representa un 14.28% 

del total, y son: 

3. Valores humanos 

4. Respeto a la persona 

5. Libertad 

6. Solidaridad 

7. Manipulación 

B. Medios de comunicación y Ética 



9. Veracidad Informativa 

1 O. Objetividad 

11. Respeto a la opinión pública 
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12. Medios formadores de opinión 

13. Secreto Profesional 

14. Amarll\ismo 

15. Confidencialidad 

1 G. Función social de los medios 

•1 •2 03 04 •s D6 •1 Os •P 
•10011 012 •13 •14 •151"116 
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IV.5 Análisis e Interpretación general 

Los resultados arrojados a través de la aplicación de las encuestas, permiten concluir en primer 

lugar, que sí existe una deficiencia en la formación moral do los estudiantes de comunicación, 

necesidad detectada tanto por lo m<lestros como por los alumno~ rfn nstn Licenciatura on la 

Universidad del Valle de Orizaba, manifiesta en las respuestas qua estas personas realizaron a 

IAs distintas prcguntns. 

La mayor parte de la población estudianlil encuestadn no tiene un contacto directo laboral con los 

medios de cornunicaclón social, lo que refleja una faltn de experiencia on situaciones de trabajo 

que presenten problemas concrelos y específicos do E:tica en lv. comunicación; hecho que permite 

deducir quG hay una carenci<l en casos vivencia les de este tipo de dificultades, que sin C'mbargo a 

través de casos pré'l.cticos ya elaborados so puede solvcnt.:u. 

Tanto los profesores corno los alumnos, a.I considerar que el comunicador sí tiene una infümncia 

en la conducta del público receptor, estén aceptando explicilíl o implícitamente, que requieren de 

un conocimiento del hombre como sujeto miembro do dicho público, y por lo mismo necesitan 

fundamentos filosóficos y psicológicos, que permitan a este profesional, contar con las nociones 

básicas de cómo os oi comportamiento humano y cuál es la iorma do influir en el receptor, 

a\.·itar1Ju i;uct.k.¡uit:Jr fonna ue marnpulac1on o tnlta de respeto a su integridad y dignidad humanas; 

nociones que sólo lé! Filoscfín .3 !ravés de l..1 Ética puede otorgar en colaboración con los datos 

que la Psicología aporte al respecto. 

El hecho de que un porcentaje mayor de alumnos, y la totalidad do los profesores considoren 

indispensable recibir una forrnAción filosófica ·(en !J que va lntncr:;a la Ética) durante lo~ estudios 

académicos de esta profesión; refleja la conciencia que existe en los miembros de la Uccncialura 

de esla Universidad de que el hombre es materia prima de su función social y por lo mismo 

requiere un conocimiento real, objetivo ~· profundo del mismo, datas que sólo la Filosofía puode 

aportar; y no sólo del hombre como un indivi.Juo ai!>lado, sino como miembro do una sociedad, a 

la cual también es necesario tomar cm cuenta desde un enfoque filosófico; perspectiva que cubrirá 

la inquietud que tiene el hombre, el profesionista y el propio comunicador de reflexionar sobro ol 

hombre y la sociedad en la que se desarrolla. 
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Pm medio de los resultados obtenidos en la pregunta sobre el conocimionto de lo que es la Ética 

y para que sirve; se percibió que los estudiantes tienen una noción muy somera de lo que significa 

oi:;tn ciencia para la vida y la acción humana, pues aunque si tienen algunas nociones de lo que 

implica la Ética, fue un porcentaje bajo el que especificó de forma concreta y correcta lo que es y 

para que sirvo; mientras que la mayoría requieren de un mayor estudio y profundización de esta 

ciencia, pues presentan conocimientos equivocados o reducidos do la misma: además que no 

saben delimitar el campo de su utilidad. Sin ombargo es un buen punto de partida el que ya 

tengan nociones hásicar. de lo que sustcnt3 esta ciencia, pé!r<1 p¡¡rtir do sus conocimientos hacia 

una mayor profundización. 

Es interesante observar, a través de la pregunta sobre la actuación con base en principios éticos, 

la influencia do las idc;cologías actuales en los jóvenes; ya que aunque fue un porcentaje mayor el 

que respondió que si es necesario que el comunicad lT :ictú·~ en todo momento de acuerdo a 

principios éticos; el resto de los encuestados consideró que sólo en algunas ocasiones o en la 

mayoría do las veces; se afirma que en gran medida se debe a. la influencia de ldcclog ías y 

estad~º actual de la sociedad, debido a que en el mundo contemporáneo se ha invertido la escala 

de valores, provocando que la mornl quedo en un lugar Inferior al que por derecho natural le 

corrosponde; esto no sólo es evidente en los ml?!dios de comunicación, sino en otros ámbitos 

sociales como lo son las empresas, !as instituciones educativas, los gobiernos y la misma familia 

(o lo que queda de ella). Esta in11uencia se re11eja en respuestas como el que los medios no 

permiten actuar óticamontc, o que la Ética es una ciencia que ya no es val1oa para los hu111Lrt.;& 

de hoy. Es precisamente, por estos 1 esullaúos, que es urgente una reforma de la sociedad y sus 

miembros, que recupere el valor y Jugar de la moral en el desarrollo social, y se procure con ello el 

respeto a la naturaleza y dignidad humanas, que han y siguen sicmdo deterioradas por este tipo 

do ideologras o corrientes do pensamiento. 

Por último, y como justificación del presente trabajo de tesis, se presenta la pregunta de s{ los 

encuestas incluirían o no la asignatura de Deontologfa del Comunicador, en la Licenciatura que es 

nuestro objeto de estudio; favoreciendo los resultados obtenidos a esta justificación, debido a que 

1ue la mayoría de fa población estudiantil y el total del pro1esorado encuestado la que mani1estó 

su inclinación a que sí se introdujera la mencionada asignatura, haciendo ver que es necesariB: 

para que el comunicador, reciba en primer lugar una formación Integral y como consecuenciá ·j0 
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ello, pudiera preparase en esta rama del saber humano con el fin de desempeñarse como un 

buen profesionista y verdadero prolesional:, competente, responsable y comprornetido con la 

sociedad y con cada uno de sus miembros. 

Como consecuencia, y de acuerdo a este análisis e interpretación general del diagnóstico de 

necesidades: es necesario que lodo estudiante de cualquier profesión reciba, como parto de su 

formación integral, una preparación E.tica Profesional, que no sólo lo capncite para ser 

competente, sino que le favorezca en c;;u desarrollo personal y humano; situación que se hace en 

mayor medida indispensable para todas aquellas profesiones con un carácter eminentemente 

humanista como lo es la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que aunque sf requiere de 

una fuerte y sólida educación técnica y dontlfica, también exige una formación humanrstica que 

responda cabalmente al servicio social que presta, y que debe ante todo cumplir y satisfacer su 

labor con el bien corn1jn, que cualquier profesional busca como tal. 

V Programa de la asignatura Deontología del Comunicador 

V. Justificación 

En el proceso de formr;u .. iún de ur, c:?udb.nte, to'Xic;ten distintos aspectos que deben ser abarcados 

sí lo que se desea e.s lograr una preparación integral que desarrolle todas las dimensiones del ser 

humano y todos los aspectos que como parte de una profesión en particular se deben desarrollar. 

Es por ello que en el Plan de Estudios de cualquier licenciatura se abarcan una serio de 

asignaturas que buscan otorgar conocimientos, habilidades y actitudes especificas de la profesión 

para la cual una psrsona está estudiando. Para cada una de estas asignaturas del Plan General 

de la carrera, se estructura lo que se conoce con el nombre de programa, en el cual se especifica 

de forma concreta la aplicación de los elementos didácticos para dicha materia. 

"Toda planeación se concreta en un programa definido de acción, que con5tituye una gula segura 

para conducir progresivamente a los alumnos a los resultados deseados"326
, por lo que el 

programa es la guía académica y sistemática que el profesor elabora con el fin de llevar a cabo 

3:'i DE MATTOS, LA., QQ....2L, p. 100 
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durante un curso escolar, y que va a ser su punto de referencia a seguir, útil tanto para él como 

para los alumnos, que apoya a cumphr con un orden especificado; facilitando la realización del 

pr0ceso educativo planeado para toda la carrera y para cada asignatura en particular. 

El programa así considerado, se convierte en un instrumento do dirección y control para el 

proceso educativo, teniendo entre sus finalidades, las siguientes: 

- Ayudar a satisfacer una necesidad 

- Ayudar a propiciar un mejor aprendizaje 

- Proporcionar una visión de c.:onjunto de cómo se realizará el proceso educativo 

.. Aprovechar adecuadamente el total de horas reservadas para un curso 

- Aumentar la eficiencia de la enseñanza 

- Asegurar el buen control de la enseñanza 

- Evitar improvisacione,:; que confundan al educ:ando 

- Proporcionar secuencia y progresividarl A In!!: 1r!:'lhrijo~ P~rnl~r~e: 

- Dispensar mayor atención a !os aspectos esenciales de la materia 

.. Proponer tareas adecuadas a las posibilidades de los alumnos 

.. Posibilitar la coordinación Ue las disciplinas o demás asignaturas entre sf, con el fin de alcanzar 

una enseñanza integrada 

- Posibilitar la conr.:entración de recursos didácticos en los horarios oportunos y utilizarlos 

adecuadamente .. '.' .. 

Para contribuir a la consecución de las finalidades propias que persigue un programa, así como a 

los objetivos propuestos en el perfil dol comunicador por parte e.le la Universidad de Valle de 

Orizaba; se justifica la necesidad imperante de estructurar el programa de la asignatura de 

Deontología del Comunicador, para facilitar el cumplimiento de las finalidades descritas y 

principalmente para abarcar de esta forma una formación integral para este profesionista que 

requiere, por su función social, de una fundamentación ética en su desempeño y competencia 

profesional. 

3:
7 !ili., NEAICI, l.G., QiL.ljt., p, 128 



218 

Es por esta razón, entre otras, que se propone el programa mencionado, elaborado a partir de 

toda la fundamentación teórica y de los resultados e interpretación de los cuestionarios aplicados 

a alumnos y profesores de esta Licenciatura en la mencionada Institución de Educación Superior; 

<;;in descartar su posible aplicación y adaptación en cualquier otro plan de estudios de dicha 

Licenciatura en nuestro país. 

Es preciso señalar, que para la estructuración del programa se retomaron en su diseño los 

distintos elementos didácticos que comprende una planeación educativa de programación 

semestral. 

V.2 Descripción del Programa 

Antes de presentar el programa de la asignatura Deontología del Comunicador como tal, es 

preciso aclarar que debido a 1os resultados que se obtuvieron en los cuestionarios, ante la 

~ollcitud de los Blumnos por cursar esta asignatura tanto en 105 prime1os como en les Ultimas 

semestres, lo que se propone es que en el segundo ~emestre y como parte de la asignatura de 

Fi!osofín !!, .:;e mJintcngan lei& c0r1l1,;nid0::. qut;;t yd ::;e pre::;enlan en relacion con la Ética~ corrigiendo 

y ampliando con el fin de dar una visión preliminar de lo que es la Ética General, para con base en 

ella dar las bases y el sustento teórico do lo que sería propiamente la asignatura de Deontología 

dol Comunicador, que se propone seguir en el noveno semestre de la carrera, con el fin principal 

de dar una fundamentación E.tica que prepare a Jos estudiantes a su desempeño laboral, y de 

esta forma tengan las bases éticas recientes y no tenga prÜblemas de retención de conocimientos 

y actitudes éticas. 

Entonces, referente a los contenidos que se proponen cursar durante el segundo semestre en Ja 

asignatura Filosofía 11. se conserva el presentarlos en el Capítulo IV, pero con las modificaciones 

que a continuación se especifican: 



Contenido~ octt.:ales 

UNIDAD. IV ÉTICA 

4.1 Definición 

4.2 El acto humano 

4.3 Los valores 

4.3.1 Definición 

4.3.2 Naturaleza 

4.3.3 Axiología 

4.3.4 Función 

4.4 Filosofía de la Ética Profesional 

Proouesta curricular 

UNIDAD IV. f:TICA GENERAL 

IV .1 La Ética como ciencia Filosófica 

IV.2 Fundamento científico de la Ética 

IV.3 Preceptos éticos relevantes 

IV .3.1 El acto humfmn 

IV.3.2 La libertad y responsnollidad 

IV.3.3 Conciencia 

IV.3.4 El valor 

IV.3.5 El bien y el mal 

IV.3.6 La virtud 

IV.4 La Ley Moral y las normas étic,as 
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La finalir:la.d de modificar los cuntenidos expuestos en el programa actual de la asignatura 

Filosoffa JI, relacionados con la Ética as lograr untl complementaclón de los minmos pa:a que se 

abarque de forma global lo que implica la Ética General, y brindar con estos contenidos el 

fundamento o base para /os conocimientos que po~teriormente se van a recibir en la asignatura 
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de Deontologra del Comunicador, además que ésta sin los principios éticos generales no puede 

ser comprendida en toda su extensión. 

Una vez que ya se ha acla1ado la situación do In Ética General, se presenta a continuación el 

programa concreto de la asignatura en cuestión, esto es de la Deontología del Comunicador, 

realizando para ello una descripción vertical de la misma, que al ser estructurada se abarcaron los 

elementos didáctico~ propios de cualquier programa de estudio. Es preciso señalar antes de I& 

descripción del programa, que éste planea a la asignatura como materia interna extracurricular de 

la Universidad, por lo que no requiere de clave por parte de la SEP: 

Programa semestral de la asignatura Deontoloqla del Comunicador 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ORIZABA 

CARRERA: Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

ASIGNATURA: Deontología del Comunicador 

CICLO: Noveno semestre 

SERIACION: Ninguna 

CARGA ACADEMICA: H.T.S.3 H.P.S.1 T.H.S.4• 

TOTAL DE HORAS POR CURSO: 60 hrs. 

•Horas Teóricas semanales; Horas Prácticas semanales y Total de Horas a la semana. 

Objetivos Generales de la asignatura 

Los objetivos del proceso educativo, indican lo que se desea alcanzar en un tiempo determinado 

como resultado de dicho proceso, en los objetivos se describen _las conductas que se esperan 
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que logre el alumno durante un curso específico. Existen objetivos de enseñanza y objetivos de 

aprendizaje, los primeros están constituidos por lo que el profesor se propona alcanzar a partir de 

su función docente, mientras que los objetivos de aprendizaje implican la expresión de lo que so 

quiere que el alumno logre a partir del proceso enseñanza-aprendi7.ajc. 

Los objetivos, tanto de aprendizaje corno de ensefo:tnza, que se desean lograr a partir de este 

programa, son: 

APRENDIZAJE 

Los alumnos: 

1. Evaluarán los rasgos caracterí!>licos que debe poseer cualquier comunicador sobre la Ética. 

2. Justificarán ta exigencia de una Ética Profesional en el desempeño person::1I y laboral de todo 

comunicador. 

3. Adoptarán una Ética personal y profe5ional a través del estudio de ios principios éticos que 

rigen a su profesión. 

4. Verificarán la necesidad de recibir una formación deontoló~ica acorde a :>Us exi~encias 

profesionales concretas. 

5. Manejar~n principios éticos on casos concretos acordes a las situaciones de la clase y del 

tema. 

ENSEñANZA 

1. Sustentar la necesidad de que los comunicadores reciban una preparación ética como parte, de 

su formación integral, como personas y como profesionales competentes. 

2. Cu~stionar los preceptos éticos establecidos para el comunicador. 

3. Demostrar la viabilidad de la aplicación de la Ética y sus principios a la realidad concreta. 
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Temas o contenido temático del curso 

El temario, temas o contenido temático expresan una serie de conoclmientos y conceptos 

explícitos que se desean abarcar durante el proceso educativo de una asignatura en específico. 

Estos contenidos deben ir conforme a los objetivos propuestos para el curso, y a su vez cada 

contenido especial debe poseer un objetivo particular que se debe alcanzar en cada unidad. El 

contenido temático permite obtenar una concepción global y específica de los conceptos que se 

estudiarán durantG el curso, de forma ordenada y sif.ternát1c<i. 

En ol presente programa de la asignatura Doontoloriía Profesional, la metodología que se aplicó 

en la selección y organización de los contenidos temáticos siguió un procedimiento especifico: 

* Se tomó como base principal en la selección del contenido, los distintos aspectos que so 

presentaron en el fundamento teórico de la tesis relacionados directamente con la Deontologfa del 

Comunicador y con la Etica profesional. 

* De los contonidos analizados en el tercer capitulo, se procedió a la elección de los relacionados 

con la Ética Profesional y sus principales ca;acterlstlcas, a'Sf corno los postulados relevantes que 

sustenta esta rama de la Etica. De esta forma so elaboró la primera unidad del programa que se 

propone, considerando que también se pmsP.ntR la propuesta de perfeccionar el con!Anido que en 

In asignatura de Filosoffn 11 so cursa en materia de Ética; puesto que mi propuesta curricular sigue 

un método deductivo, esto es, va do lo general a lo par!!cular, es entonces que se parte de ta 

Ética General, se prosigue con la Ética Profesional para culminar con la Deontología del 

Comunicador, con las bases suficien\es que fundamenten este saber. 

* Por otra parte, del cuarto capítulo de tundamentacion teórica se retoman los postulados 

esenciales de la Deontología del Comunicador y se presentan, tanto en el cuestionario aplicado 

para el diagnóstico de necesidades, como en la propuesta del programa de la asignatura 

Deontología del Comunicador. Al estructurar el programa se tomaron en cuenta los resultados del 

diagnóstico de necesidades, dándola una jerarquía en contenido a aquellos temas que obtuvieron 

un porcentaje significativo, y relacionándolos con los temas del cuarto capitulo, además de Incluir 
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algunos de los temas sugeridos por los alumnos v los profcsorus, como por ejemplo la corrupción 

en !os medios de comunicación social y en el mismo profesional de la comunicación. 

• La organización de los contenidos temáticos. sigue esencialmente una metodología deductiva, 

que como ya se mencionó, procede de lo general a lo particular. Se estructuró do esta forma con 

lu. finalidJ.d de que los alumnos tenoan unn serio de conocimientos ~rnncrales del tema para. que 

procedan a una especificidad mayor conforme avance el curso. 

Asf es como primero se estudia lo que es la Etica Prdesional y su trascendencia en la formación 

de cualquier pro:esionista, para que se reflexione sobre la preparación competente que deben 

recibir todos los estudiantes del nivel educativo superi0r. 

Posteriormente se continua la org:mización de los contenidos de tal terma que se otorgan 

conocimientos generales ya de la Deontología del Comunicador en particular, para proseguir en la 

unidad tres con presupuestos éticos del profesional de !a comunicación, particubriznndo con 

mayor profunidad en las situo.ciones éticas específicas a las que se tiene que enfrentar un 

comunicador. 

Por último, en el capítulo cuarto se concretiza la Deonlologfa del Comunicador en un marco legal, 

como cierre de lo que implica esta formación ética para este profesional, comprometido 

moralmente con la sociedad a la que ~irvP, y con su persona al ser profesionista y por lo mismo 

competente. 

Asi se organizaron y estructuraron los contenidos temáticos de este curso propuesto, a 

con~inuar.ión se pre$entan los mencionados contenidos del programa de la asignatura propuesta: 
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UNIDAD l. ÉTICA PROFESIONAL 

Objetivo Parlicular: Los alumnos revisaran los principales aspectos de la Ética Profesional como 

sustento de la Deontología del Comunicador. 

1.1 Definición 

1.1.1 Profesión y vocación 

1.1.2 La dimensión ética de la profesión 

1.2 Presupuustos éticos profesionales 

1.2.1 Acto profesional 

1.2.2 Responsabilidad 

1.2.3 Deberes y derecl1os del profeslonista 

1.2.4 Bien común 

1.2.5 Secreto Profesional 

UNIDAD 11. DEONTOLOGÍA DEL COMUNICADOR 

Objetivo Particular: Los alumnos discriminarán el concepto de Deontología y su repercusión en la 

Ucenciaturri en Ciencias de la Comunicación. 

11.1 Concepto de Deontolog ia del comunicador 

11.2 La formación moral del comunicador 

11.2.1 Com¡Jromiso y responsabilidad social 

11.3 Ética de la información y conciencia profesional 

11.4 La comunicación como medio de influencia en la sociedad y su repercusión ética 

11.5 La función social e influencia moral de los medios masivos de comunicación 

11.5.1 Corrupción en los medios de comunicación social 

11.5.2 La Ética de los medios de t'omunicaclón en México 



225 

UNIDAD 111. PRESUPUESTOS DEONTOLÓGICOS DEL COMUNICADOR 

Objetivo Partic:1/ar: Los alumnos cuestionarán la validez de los preceptos deoritológicos que 

norman su profesión. 

111.1 Ln mor:ilidnd de b imngcn informativ~ 

111.2 El lenguaje y la Ética en el proceso de comunicación 

111.3 Significado ético profesional de la libertad de expresión 

11:.4 El secreto profesional Ue1 informador 

111.4.1 Un derecho y un debor 

111.4.2 Confidcnc1al1dad de las fuentes 

111.5 La veracidad en el proceso de la comunicación 

111.J.1 La opinión en ci murco de 13 informnción veraz 

111.6 El respeto a la intimidad, a la vida privada 

111.7 Ur. problema real: La manipulación de la información 

111.8 Publicidad y Ética ¿Contrapuestos? 

UNIDAD IV. MARCO LEGAL DE LA DEONTOLOGIA DEL COMUl-JICADOR 

Objetivo Particular: Los alwnnos examinaran los principios legales que regulan la función del 

comunicador, reafirmando y confrontando los conocimientos adquiridos en la asign:-ttura Marco 

Legal del Comunicador. 

IV.1 Información: Principios rfücu::; ~n los códigos 

IV.2 Códigos Internacionales de Etica para Periodistas 

IV.3 Códigos Latinoamericanos de Ética Pcriodfstlca 

IV.4 Código Mexicano de Ética del Comunicador o Periodista 

IV .5 Códigos éticos para Medios de Comunicación 

IV.6 Código de Ética Publicitaria en México 
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Metodología 

Ln metodología que se estructura para !lewu a cabo un curso, comprende una serie de métodos y 

técnicas útiles y adecuados para la consecución de los ohjetivos propuestos en el prograrna, y a 

su vez cada método y cada técnica posee un procedimiento específico para c:ada uno de ellos. 

Para comprender rn9jor lo que implic;i un método o un<'.! técnica corno modios que facilitan !a 

consecuc!ón de lo.:> objetivos y 1<:.i realización de! prnccso cnsoñanza-apr(md::?:njc, es preciso 

describir en qué Lonsistc un método y en qué una técnicn: 

~étodq = del griego mctá, a través, más allé'i, y odós, camino: camin:J que se recorre. Esto 

conduce a la idea dP- 11n orclenamier.io de acfr1id.:idcs El dcs3rrn!\ar rnrn lngrnr 1m r!P.tmmina(lo fin, 

esto es, de acuerda a la concepción d1dáctk:a de! método, la organización racional y bien 

c..1lcul2da de los recursos disponibles y de los procedimientos mé.s ndccuados para alcanzar 

determ:nado objetivo de la manera más segura, económica y cficicntc3"''', lo que fJCrmitc: concluir 

que un método educativo es la org:inizacion de técnicéls, de tiempo y de mciteriales didáctic:os, 

dirigidos a provocar una mod1flt . .:ación de conductn en los disccntes. 

Técnica :;..:: "es el rncurso didác\ic0 a! cual se ncudc para concretar unn parto del método en la 

realización del aprendizajo"32
", lo que permite concluir que para ce.da método existen una serie de 

técnicas útiles que facilitan .S'J 1míximo aprovechamiento. 

En un programa. por lo mi!.1110, debe qucdm explícito que métodos y técnic;:i:s uti!iuir{1 el docentP 

para lograr plenamente los objetivos pro9ramados. cuidando que la metodologla soa congruente 

y adecuada·a éstos, a la propia asignatura y a los conocimientos y habilidadei;; que ésta requiere 

para un buen aprendizaje. A continuación se presenta la relación de los métodos y sus 

respectivas tócnicas, estructumdos para el proqmmo. en cuestión, presentando al final una breve 

descrlpclr\n de cada uno: 

l<S f!I., DE MATIOS., L. A.,!!~. p. 81 
329 NERIC\, 1.G .. QQ.....91,, p. 237 



1. Método: Deductivo 

Técnicas: Argumentación 

Diálogo 

Investigación 

D1scus1on en pequenos grupos 

2. Método: Psicológico 

Técnicas: Estudio de casos 

De problemas 

De la experioncia 

3. Método: Activo 

T6cnicas: Argumentación 

Diálogo 

Promoción de idoas 

Dramatización 

4. Método: De trabajo colectivo 

Técni(;as: Estudio de casos 

Üt:! µ1 uUit:!ndS 

Tmeti dirigirlrl 

Diálogos simultáneos 

5. Método: Hourlstico 

Técnicas: Argumentacióri 

De la experioncia 

Promoción do ideas 

• Método: Anallllco·Sintético 

Técnicas: Diálogo 

Investigación 

Promoción de Ideas 

2'27 



• Método deductivq. So re~1Ez::t cuando el o.prcndi::J.jc se b.Js.J. en conoc1m1t.'nt0s cic concc~tcif. o 

principios gene mies d'J los cuales son extr.Jid~\s conclusiones y consecuencias. 

• Método ['lsicn.!09.ii'.2· Cuando se ~"re$EH1ta el contf!nido atendiendo a los intorosos. nocf!sidrtdCS y 

oxperienci.:ls df! !os ~k1mnos. 

• Método activo. Se reuh:::a cu:tndo. a través do la partic1pnción nc:tiva dü los alumnos, so lleva a 

cabo en ellos el aprenci1:::aJP. Con t>stp rnéh .. 'ld;.'I ur1 cur~·.) &o (itis<1rr1J!k1 con baso t.'n la activación e 

incr:ntivos del ;;ilumno. 

• Método de tr@i!LO c-o!t~~..l.!Y.\:.'.· E.:..; el quü se b~\$'1 en tl adqu::.;don de conocimiento~• ;;1 tmvús do l.l 

interrelación do los alumnos dD un grupo. Dt~ l:J rt>unión dr: t.~~tuerzot> clo k•s alumnos y do la 

colaboracion t..""!ntro ellos resu!t.1 el 1r.t0a)'J tot,t!. 

• .MJ'todo h~_urist1fQ. Consisto en provoc:ir 1:J rnot1v;·lc1on do! alumno pam comprondm lo ensoñ~do 

y aceptm a.rgumnntos propios quo presento o: alumno. 

• Método mmlíti.c;Q. Cuando so osludi:t un lcnomono n tmvós do l;;ls pnrtos qLie lo consUtuyon. 

ªMétodo sinJQ!tf.g. CuanLlo se Be9;;1 ul cunoc11niunlu Uu llll h.J110n1u11u Cü11:;h.h.:ir"111Jo 1~1 intom.llüción 

de sus pnrtes como constitutivns do un todo. 

~: 

Con relación a las técnicas, os preciso sui~alar quo adomñs de las mnnnlostns on el programn, so 

aplicarán las más comunas como lo os la oxpositlvn y ol dictndc. 

::ua d!.,., J.Ql.dfilll, p. 239·2'16 



De las tócrncas que expone Norici. st1 retom;'ln3
·-

1 
: 

• T~'-!cnic[l....,\i..QLJO.tQ!!..QfEtt(!riQ. Consisto en la wnhtílrión de progunti.l:>. ni alumno, por parto dol 

prolosor, con d:vorsoB fines. Corno pMto do O$\:l tücnica se puedn ubic~u l"'llras dos tór.nlcas: 

.. 1t1cmcn od o:al~"">i7C» lnllH10fJ,'.1l('ílO dt):>t111.:i.do H propicbr la rnllo.\ion do lo~~ nlumno~j. con 

CilráctP-r mús con~tll!Ctl\'O V c1.mplio quo In nrCllHHC'.Jtadón, F :-~t.1 !t\cnic;i f':~ r1r0pin do In mnyóutk::n 

~(lCrállca. 

• l4cni~rrJJeL~1!lU!J~Q_t._l_tLC:U~~ Com~i~~h) r:11 !;1 prüf.tin1,1cic·n Lh1I conto11id1) do 10::-. tomn~~ íl t•av1\s 

do probloma~·. o ~~illmd,1no::; concrot:1:--. p(1r.:1 r¡un In;. nlltllllll'S prnpon9a11 IJ::. soluclonor. 

corrospo1Hl1tJt'lt.!t:. 

• IQr!!lc....;:u!tl_l2.!\2b!t.:Ub.l.;J. Con:.1::ttJ on prti:~nn1,u tll 1n;11tH1éll do ¡~~·tud1c1 n trüvt':s rlc probll1nuir. quo 

han do ~;or roslu:ill\1:.> por JL):~ alu:rn~u~ .. 

11 l!2rulm1..s!tLln fl~D.!.l(HH~.\Q. Cons1stf1 nn líl rnpnticlór¡ do un ft1m\meno y oxplicarlo. Proplcln fll 

alumno llllíl vlvonr.in otijntlva ciol mntorial flo nr.tuclio. 

• IP.~nllli.Ll-ft.1.JíLi!JYfü.!.lillflctQ.n. Conul~•lo on o1 trnbüjo rlol nlumnci, inrlivldual o on qrup~J, quo 

dosarrolln pilm dornoslmr In vorlimJ n trnvós dol osludio do In lnlorn1ílción rocnbndn on dlvorsas 

luenles. 



" Tócnlcn do In !aron dirlg'1dn. Es nquolln que dirlgo, n travós do instruccior1as precisas. la 

actividad oxtrnoscolílr dol alumno. 

Las domñs tócnicns so doscribon do ncuordo u la cln5ilicnción quo proponen Beal, 8ot1len y 

Raudnbnugtl:i.:: 

• ~~9.!l..Q!l.QQ!1Ullf10~u.1n@. lntorcnmbio mutuo do informnción, idoas y opiniones antro los 

rnlombros do un pcquoiio qrupo (5 n 20 porsan.Js) 

" íllók•gos sim~.!lt:\!J.i;>.t)~. Dc~;compo:.;iclón tlnl grupo un subg1upos do dos porsonns püra que 

discutnn r.ílbro nloún toma o silunción. 

" PJ.P.!l!.Qt;lóI! .... !".Lo ld11n..,"!. lnlflrncción inlormnl del grupn que consisto on Ju libro y espontánea 

oxpror.lón do todo aquollo qut: ~ll~liom un lcmn tlu ostudio. Su cmnclcristica es ln rapidez y 

dinnmlr.mo on In c•xprr·~H'ln d" idP1F: 

• Qrn.ni;,1.!k11C:~!0ll· Es al dosmwllo clo 1x1rolcs to.:itmlcs, cstnblccidos o osponlrincos, roalizndos por 

los inlo9rnntn::; de un nrupo. 

En e! con~c~;to de l.:i mw:uJ,Ji.:.i~1í,1 ~.v ¡JuuJu11 uOiL:c.t1 lt15 uunom111m10s expor10nc1ds de aprondi1.aje, 

qua son posibilidndo~> do <1cclón q11n f'I disc('lnto pnsoP romo pmtt:! de fill !ormoc!ón, .:i trnvóG do 

ostns oxporicmc\nr. so fuc!!itn l¡1 fljoción dol aprondiznje, puos ol nlumno rnnlizn una diversidad de 

nctivldndos concrntns cor: ol fin do nsirnllm los nprondiznjos con vivencias de los mismos 

nlumnos. En asto progrmnn so proponon unn sorio do oxpt.1rioncias de aprondizojo relacionadas 

con In metodología dol curso v r.us contonklos: nlguníls rln ostíls oxpnrionc!ns se cspociflcnn 0'1 

concreto clontro do In proi:;;ontnción del programa, quo os unn forma grAfica y resumida de la 

descripción dol p1ugrnmn. 
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Material didáctico 

El material didáctico os todo aquel elemento concreto que el profesor utiliza para sustituir ta 

realidad y representarla de la mejor forma posible, de modo que se facilite su objetivación por 

parte del alumno 333
• Este tipo de material ayuda al docente a conducir et aprendizaje dentro de 

una situación real o, en su defecto, ayuda a sustituir la realidad para c.:Jncrctar e Ilustrar lo que se 

expone. 

Para ol programa de Deontologla del Comunicador, se propone utilizar la diversidad de medios y 

materiales didácticos a los que los alumnos están familiarizados por la misma versatilidad que 

presenta en este aspecto la carrera. Los materiales que se 1;~tablecen en el programa son los que 

a continuación se presentan, más los que los alumnos tengan la creatividad de generar y que 

sean de utilidad para et logro de los objetivos y en congruencia con los contenidos especificas de 

la asignatura: 

1. Visuales: Rotafolio 

Pizarrón 

Retroproyector 

Carteles 

Fotografía 

l throg 

Diapositivas 

Revistas y periódicos 

2. Auditivo: Cassettes 

Radio 

3. Audio-visuales: Programas de televisión 

Peliculas y documentales 

Diapositivas con sonido 

:u.i Qr., NERICI, 1.G., ~.p. 329 
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Tiempo didáctico 

El tiempo didáctico comprende !a duración del proceso educativo, sea de un curso, semestre, 

mes o simplemente una clase. Es Indispensable considerar el tiempo que va a durar un curso, 

debido a que los contenidos y los objetivos se cuantifican en el tiempo y deben especificarse de 

este modo para alcanzar su plena realización y abarcar todo lo que se está estableciendo en el 

plan e programa. 

El programa de la asignatura Deontología de la Comunicación tiene un tiempo didáctico de un 

semestre, considcrand~ que son 4 horas a la semana y 60 horas como total para todo el curso, 

repartidas equitativamente en cada unidad, considerando para esto la amplitud de los contenidos. 

Durante la realiznción del programa se pueden presentar algunos inconvenientes no previstos que 

afecten el tiempo destinado al curso y reduzcan los contenidos, por ello se establece un colchón 

didáctico, esto es, un determinado lapso de tiempo que se presenta como alternativa para cubrir 

cualquier dificultad que se presento. En este caso se propone un colchón didáctico de' una hora 

para todo el curso. 

EvalUación del curso 

La evaluación es la ''actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, que 

tiene por objeto proporcionar la máxima inforrnación para mejorar este proceso, reajustando sus 

objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos, y facilitando Ja máxima 

ayuda y orientación a los alumnosM 334
; la evaluación propicia una retroinformación objetiva, que 

permite establecer nuevas estrategias de cambio, con el fin de perteccionar el plan o programa de 

estudio. Para evaluar existen una SE.!rie de técnicas e instrumentos de evaluación, que facilitan 

este proceso complejo. En el presente programa se propone utilizar las siguientes técnicas e 

Instrumentos do evaluación: 

33
• $ANTILLANA., QJ'LQl,., p. 603 
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1. Prueba o examen objetivo. Su característica esencial es sin duda su objetividad. Para lograr 

ésta se presenta un conjunto de preguntas que sólo admiten una respuesta verdadera que el 

ulumno no con~ truye, sino que elige. 

2. Prueba o examen escrito de cns~:wo. Comprende un conjunto de indicaciones y/o preguntas 

ante las cuales al estudiar1!e elabora una respuesta original y tan extensa como él lo determine, o 

cómo Jo especifique la misma pregunta. 

3. Trabajo escrito grupal. Consiste en una investigación grupal acerca de un tema concreto que 

se solicite a los estudiantes desarrollen de forma escrita a través de un trabajo. 

4. Participación en clase. Se refiere básicamente a Ja intervención que cada alumno lleva a cabo 

durante /as sesiones, y que puede ser al contestar una pregunta que el profesor elabore, 

cuestionando alguna duda, comentando algún ejemplo o experiencia, etc. 

5. EnsayQ2.._y análisis de textos. Implican un razonamiento más elaborado por parte del alumno, 

de escritos relacionados con la materia, sobre los cuales debe elabora; un análisis filosófico y 

ético de los mismos. 

A continuación se presentan los porcentaJes corresrmnrfiPntes a cad:l instrumento de evaluétción y 

a la propia evaluación del curso, que comprende el 100% de la asignatura . 

.. Un examen objetivo 25% 

• Un examen abíerto 25% 

• Trabajo escrito grupal 30% 

• Participación en clase 10% 

• Ensayos y análisis de textos 10%, 

100% 

Nota: Los porcentajes pueden ser acordados por el profesor con el grupo, de acuerdo a las 

expectativas de la materia y del programa en si. 
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Bibliografía 

Le.' Bibliografí ! presente en un programa, indica los documentos (libros, revistas, etc.), básicos en 

los que se fu ldamenta la asignatura y sus contenidos. Además do la BibliograHa Básica existe la 

Bibliografía Complementaria, que no se especifica explicflamente en el programa, pero que el 

profesor com ulta para ampliar los d3tos e información relacionada con la asignatura. 

La Bibliografí3. Básica del Programa de Dc··Jntología del Comunicador es: 

1. BRAJNOV C, Luka 

Deontologi, 1 Periodística 

Ed. EUNSI .. , Pamplona., 1969., 234p. 

2. GOODWlll, Eugene 

A la búsqu1 ida de una Ética en el Perioaismo 

Ed. Gerink.1., México., 1992 .• 444p. 

3. HERRÁM, Maria Teresa / RESTREPO, Javier Darío 

Ética para >eriodistas 

Ed. Tmcer Mundo., Bogotá., 1992., 292p. 

4. MENENDl:Z, Aquiles 

Ética Profe mnID 
Ed. Herrero Hermanos., México., 1962., 281 p. 

5. MORALEi; LEÓN, Jesús 

Ética del C Jmunicador Profesional 

Ed. ARBO 1., Monterrey., 1993., 108p. 

6, PARODI [IELFINO, Luis 

Ética Profe slonal del Periodista 

Universidaj Católica de Puerto Rico., Puerto Rico., 1967., 65p. 



7. PEINADOR NAVARRO, Antonio 

Tratado de Moral Profesional 

Ed. Católica., Madrid., 1969., 626p. 

B. KLAPP, Orrin E. 
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Información y Moral (Estrategias d!3 apertura y cierre ante la nueva información) 

Ed. Fondo de Cultura Económica., México., 1985., 254p. 

9. RIVERS, William L. / METHEWS, Cleeve 

La Ética en los medios de comunicación 

Ed. Gerinka., México., 1992., 436p. 

1 O.URIBE O., Hernán 

Ética Periodlstica en América Latina 

UNAM., México., 1984., 185p. 

11. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Francisco 

_Ética y Deontología do la información 

Ed. Parafina., España., 1991., 286p. 



V.3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ORIZABA 

CARRERA: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ASIGNATURA: DEONTOLOGÍA DEL COMUNICADOR 

CICLO: NOVENO SEMESTRE 

SERIACIÓN: NINGUNA 

CARGA ACADÉMICA: 

TOTAL DE HORAS CLASE POR CURSO: 60 hrE. 

H.T.S. 3 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: Los alumnos 

H.P.S.1 T.H.S. 4 

1. Evaluarán los rasgos característicos que debe poseer cualquier comunicador sobre la Ética. 
2. Justificarán la exigencia de una Ética profesional en el desempeño personal y laboral de todo 
comunicador. 
3. Adoptarán una Ética personal y profesional a través del estudio de los principios éticos de su profesión. 
4. Verificarán la necesidad de recibir una formación deontológica acorde a sus exigencias profesionales 
concretas. 
5. Manejarán principios éticos en casos concretos acord~s a las situaciones de la clase y del tema. 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

'º w 

"' 



CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD l. ÉTICA PROFESIONAL 

1.1 Definición 
1.1.1 Profesión y vocación 

1.1.2 La dimensión ética de la 
profesión 
1.2 Presupuestos éticos profesionales 

• 1.2.1 Acto profesional 
1.2.2 Responsabilidad 

1.2.3 Deberes y derechos del 
profesionista 

1.2.4 Bien común 
1.2.5 Secre'.o Profesional 

UNIDAD 11. DEONTOLOGÍA DEL 
COMUNICADOR 

11.1 Concepto de Deontobgía del 

os'JETIVOS 
PARTICULARES DE 

CADA UNIDAD 

Los a iumnos revisarán los 
~rincip2les aspectos de la 
Elica Profesional como 
sustento de la Deontología 
del Comunicador 

Comunicador Los alumnos discriminarán 
11.2 La ·:ormación moral del el concepto de Deonlología 
comunicador 

11.2.1 Compromiso y responsabilidad y su repercusión en la Lic. 
del comunicador en Ciencias de la 
11.3 Ética de 1.1 información y conciencia Comunicación 

1 profesional 

HORAS 
ESTIMADAS 

8 horas 

19 horas 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Diseño de car.eles 
representativos de los 
presupuestos éticos 
profesionales. a través de 
imágenes visuales 

- Análisis de ensayos y 
textos relacionados cJn el 
tema 

- Elaboración de un cuadro 
comparativo del contenido 
de un mismo artículo 

periodístico 

Análisis ético de un 
1 proqrama de televisión 

'" '" _, 



CONTENIDO TEM~TICO, 

llA La comunicacmn como medio de 
influencia en la sociedad y su 
repercusión ética 
11.5 La función social e influencia moral 
de los medios de comunicación social 

11.5.1 Corrupción en los medios de 
comunicación social 

11.5.2 La Ética de los medios de 
comunicación en México 

UNIDAD 111. PRECEPTOS 
DEONTOLC,GICOS DEL 

COMUNICADOR 

111.1 La moralidad de la imagen 
infonmativa 
111.2 El lenguaje y la Ética en el proceso 
de comunicación 

OBJETIVOS PARTICULARES 
DE CADA UNIDAD 

111.3 Significado ético profesional de la Los alumnos cuestionarán 
libertad de expresión la validez de los 
111.4 El secreto profesional del preceptos deontológicos 
infonmador que nonman su prof~sión 

111.4.1 Un derecho y un deber 
111.4.2 Corfidencialidad de las 

fuentes 

HORAS 
ESTIMADAS 

23 horas 

, EXPERIENCIAS DE 
. APRENDIZAJE 

- Presentación del análisis 
moral de una iotografia 

- Evaluación del lenguaje 
de un programa rarliofónico 
y su correcta estructuración 
ética, elaborada en clase 
con todo el gruµo 

" w 
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CONTENIDO J"EMÁTICO 

lfl.5 La veracidad en el proceso de 
comunicación 

111.5.1 La opinión en el marco de ia 
información veraz 
!11.6 El respeto a la intimidad, a la vida 
privada 
lil.7 Un problema real: La manipulación 
de la información 
111.B Publicidad y Ética ¿conlrapueslas? 

UNIDAD IV. MARCO LEGAL DE LA 
DEONTOLOGÍA DEL COMUNICADOR 

IV.1 Información: Principios éticos en 
los códigos 
IV.2 Códigos Internacionales de Ética 
para periodistas 
IV.3 Códigos Latinoamericanos de 
Ética Periodística 
IV.4 Código Mexicano de Ética del 
Comunicador o Periodista 
IV .5 Códigos Éticos para los Medios de 
Comunicación 
IV.6 Código de Ética Publicitaria en 
México 

e OBJETIVOS PARTICULARES 
DE CADA UNIDAD 

Los aiumnos examinarán 
los principios legales que 
regulan la función del 
comunicador 

HORAS 
ESTIMADAS 

10 horas 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Elaboración de un 
audiovisual o video 
que 
abarque en su contenido 
algún aspecto distinto de 
la Ética del comunicador, 
por equipos. 

• Elaboración d(' un cuadro 
comparativo de los 
principios análogos que se 
establecen a nivel 
internacional 

- Diseño y análisis de una 
propuesta de un código 
ético para d comunicador, 
por equipos 

Aplicación de los 
principios especificas del 
ramo periodístico a toda la 
función del comunicador. 

" w 
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METODOLOGÍA GENERAL 

- Métodos: • Deductivo 
• Psicoló¡;ico 
•Activo 
• De trabajo colectivo 
• Heurístico 
• Analítico-sintético 

MATERIAL DIDÁCTICO 

- Rotafolio 
-Carteles 
- Diapositivas 
-Radio 
- Diapositivas con sonido 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

Un examen objetivo 
Un examen de ensayo 
Traba jo escrito por equipos 
Participación en clase 
Ensayos y análisis de textos 

- Pizarrón 
- Fotografía 
- Revistas y periódicos 
- Programas de te!!Nisión 

25% 
25~~} 

30% 
10% 
10% 
100% 

- Técnicas: ' Argumentación 
•Diálogo 
• Investigación 
• Pequeños grupos 
' Estudio de casos 
• De problernas 
• De la experiencia 
' Promoción de ideas 
• Dramatización 
•Tarea dirigida 
• Diálogos simultáneos 

- Retroproyector 
- Libros 
-Cassettes 
- Películas y documentales 

Nota: Los porcentajes pueden ser acordados 
por el profesor con el grupo. 

"' ~ o 



BIBLIOGRAFÍA 

1. BRAJNO\llC, Luka., Deonlolooía Periodística (Ensayos 1Jn lomo de la Ética Profesional del Periodista)., 
Ed. EUNSA., Pamplona., 1969., 234p. 

2. GOODWIN, Eugene., A la búsqueda de una Ética en el Periodismo., Ed. Gerinka., México., 1992., 444p. 

3. HERRÁN, María Teresa I RESTREPO, Javior., Ética p'.ua periodistas., Ed. Tercer Mundo., Colombia., 1992., 
292p. 

4. MENENDEZ, Aquiles., Ética Profesional., E:d. Herreru Hermanos, México., 1962., 281p. 

5. MORALES LEÓN, Jesús., Ética del Comunicador Profesional., Ed. ARBOR., Monterrey .. 1993., 108p. 

6. PARODI Delfina., Luis., Ética Profesional dnl Periodista., Universidad Católica de Puerto Rico., Puerto Rico., 
1967., 65p. 

7. PEINADOR NAVARRO, Antonio., Tratado ele Moral ::>rofesion<!] .. Ed. Católica., Madrid., 1969., 626p. 

8. KLAPP, Orrin E., Información y Moral., Ed. FCE., México., 1985., 254p. 

9. Rl\IERS, William L./ METHEWS, Cleeve., La Ética en los medios de comunicación., Ed. Gerinka., México., 
1992., 436p. 

10. URIBE O., Hernán., Ética Periodística en América Latina., UNAM., México., 1984., 185p. 

11. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ., Francisco., Ética v Deontología de la información., Ed. Parafina., España., 1991., 
286p. 

"' ~ ... 



242 

CONCLUSIONES 

1. La educación como proceso de perteccionamiento de las potencialidades específicamente 

humanas, debe ser ante todo integral, debe abarcar la pleniricación de todas y cada una de las 

facultades y dimensiones humanas: siendo que una de estas dimensiones naturales en el ser 

humano es su dimensión moral, el hacer buen uso de su libertad, dirigida por la inteligencia y la 

voluntad, facultades exclusivamente humanas. 

2. La persona es un ser eminentem~nte moral, porque tiene inteligencia y volunlfl.d, facultao-1,;js 

gracias a las que puede actuar con plena libertad, y por lo mismo sus actos son morales: buenos 

o malos; lo que implica que de acuerdo a la moralidad de la acción el hombre se perfecciona o se 

degrada. Es entonces que la educación no puede permanecer ajena o indiferente a la formación 

moral, debe ante todo propiciar y foment<1r esta faceta de su preparación, c.:on la finalidad de ser 

integml. 

3. La Didáctica es un medio ped;::igógico que facilita el proceso ensoñanza-aprcmdizajc y por lo 

mismo es fuente de perfección; que contribuye a la consecución de la educación integral, al 

propiciar la organización y planeación de los conocimientos. habilidades y/o actitudes que se 

debun fo1111ar a.i lttn11i11u dll dicha t:duc..:-,c;Cin. 

4. La comunicación, como fenómeno exclusivamente humano, es el origen de la relación que 

cada hombre guarda con la sociedad en la cual vive y se desarrolla, sin ella el hombre no podría 

subsistir; además de ser el principal medio por el cual el hombre se educa, pues es gracias a la 

comunicación - representada por el lenguaje oral o no - cómo la mayorla de los educandos y los 

mismos educadores efectúan el proceso de formación humana. 

5. Este fenómeno humano, la comunicación, lia sufrido, a lo largo del tiempo y paralelamente al 

progreso humano, una serie de cambios que la perfeccionar. y facilitan su proceso. 

Trasformaciones dadas principalmente en un campo tecnológico y científico; lo que ha dado lugar 

a nuevas formas de comunicación humana como lo son los medios de comunicación colectiva. 
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6. El auge y desarrollo de estos medios de comunicación social, ha propiciado a su vez la 

snlisfacción do necesidades modernas en materia de información o comunicación; entre las que 

c1esté:!ca la creación de una nueva prolesión, la L1conciatura en Ciencias de la Comunicación, con 

el objetivo de que los comunicadores (antes empíricos) cumplan con las exigencias que reclama 

la Gociedad contemporanea en materi .... de comunicación, producto de ia función que desempeñan 

estos medios en el desarrollo de actividades cotidianas, las cuales no podrían llevarse a cabo de 

no ser por estos medios. 

7. La preparación académica que reciben Jos estuQiantes de esta profesión tiene que cumplir con 

el objetivo de la educación: ser integral y perfeccionadora de tod3s las potencialidades humanas. 

Para realizar este objetivo, la Institución educativa que brinde esta educación, tiene la obligación 

de propiciar la forrm1ción ética profesional que todo profesionista de cualquier saber humano debo 

recibir. 

B. La Ética como ciencia, proporciona los fundamentos y principios morales bajo los cuales debe 

actuar cualquier persona sólo por el t1echo de ser hombre y con el fin de respetar su naturaleza y 

dignidad humanas. Es entonces cuando se dice quo la Ética Profesional o Deontología, normatiza 

y guia la actuación de un profeslonisia con base en principios propios de su f1 . .mción y 

competencia social. 

9. Con el surgimiento de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, profesión que regula la 

comunicación e información humanas, especialmente en un nivel social; aparece como un 

proceso paralelo un nuevo horizonte moral: La Deontología del Comunicador. La formación ética 

profesional de los informadores o comunicadores, es un compromiso que como profesionistas 

contraen, al ser una parte indispensable y esencial de su preparación académica en la 

Universidad, para que posteriormente actúen de acuerdo a los principios éticos de su profesión en 

el ambiente laboral y procuren con ello alcanzar el bien común. 

10. L.3. Deontología del Comunicador, como ciencia, estudia distintos conocimientos, conceptos y 

actitudes que deben ser adquirirdos por todo comunicador profesional competente. Entre estos 

aspectos propios de su profesión y de 18 dimensión ética que deben seguir se destacan: la 

conciencia profesional, la imagen informativa y su moraliddd, el lenguaje preciso y verdadero, la 
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libertad de expresión y el derecho humano a la información, el oecreto profesional del 

r:nmunicador, la veracidad en el proceso de comunicación, el compromiso y responsabilidad del 

informador con la soci&Jad y el bien común, la opinión pública y su poder social, el respeto a la 

Intimidad y la vida privada, la manipulación de la información y del receptor de ésta, la publicidad 

en el marco de la Ética, los códigos de Ética Profesional de comunicador, ele.; situaciones 

características de los efectos é1icos de esta profesión humana. 

11. Podemos concluir, que la educación superior y por la mismo cualquier Universidad, contraen 

la responsabilidad y compromi~o de ofrecer como alternativa de perfeccionamiento, una 

educación integral carac1erística de cada profesión o especialización que un educando realice. 

Esta educación, como su adjetivo lo señala, debe ser integral, al desarrollar todas las poter.cias 

que el ser humano tiene que perfeccionar a travós de este proceso de educación, que no es 

únicamente de forma académica, sino en todas las facetas de la persona, y en todas sus 

dimensiones como tal. De estas dimensiones que deben ser plenificadas destaca la dimensión 

moral que es natural en todo hombre, y que le permite comportarse como ser humano, superior a 

los demás seres y con facultades especificas, como lo son la inteligencia y la voluntad, 

destacándose junto con ellas la libertad, propiedad o capacidad human~. de la que deriva la 

moré_llidad de la acción del hombre. Es necesario, entonces, que todo educando reciba una 

formación deontológica especifica de su profesión; en este caso del comunicador, y aporte lo& 

olementos, principios y deberes distintivos Ce esta profesión esencialmente human,stica y 

r:nmprometirla con el bien común y el servicio a la sociedad. 
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