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p R o L o G o 

Es de mi personal consideración que el problema básico de 

este trabajo, no es la exposición los datos y de la proble 

mática inherente los medios masivos de comunicacióno El --

verdadero problema está en la ubicación precisa de labor del 

Psic6logo dentro los medios .. 

Si le pudiera poner algún nombre al Siglo XX, pondrIa: 

"El Siglo de las Revoluciones l1
, ItEl Siglo de la Contaminación", 

pero sobre todo, lJE1 Siglo de las Comunicaciones", y ante esta 

expectativa, el papel del Psic6logo tendrá que jugar un rol de 

., 
terminante, pero incógnita subsiste, ¿cuál es este papel? -

¿c6mo lo ubicamos?, ¿cuál es su verdadera ingerencia? En este 

trabajo y partiendo de las opiniones de los diversos autores, -

procuraremos al Psicólogo en este campo. 
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Es importante considerar que hay muy poco carnino al res-

ti '" • • . • 6 . 1" d 1 pecto, pero Tecn~cos en Comun~cac~ n SocJ..a surgen e a na·-

da y los medios masivos quedan en manos de profesionales de 

los negocios, que sin consideración alguna, muchas veces rnani-

pulan en aras de una sociedad de consumo, información que de--

fOl.J."l1a, que enajena, que corroe y destruye. 

El Psicólogo no deberá quedar al margen de este problema, 

deberá adiestrarse de tal suerte que se pueda hablar en un fu-

turo no muy lejano de un Psicólogo especialista en Comunicación 

Social, un profesional que se ocupará de supervisar este ins--

trumento del futuro, sus armas son: la Psicologia Social, la -

Psicolinguistica, la Investigación etc. 

Este profesional de los medios de ocupará de revisar el ins 

trumento del futuro, que en el presente ha evolucionado técni--

cas de enseñanza y que es más visto y oido que cualquier maes--



tro o ca·tedrático por más que este intente extender su cátedra., 

. 1 Ct 

La televisión, ~ radio, los anuncios en exteriores, móviles, -

autoparlantes, aéreos etc. bombardean nuestro sensorio constan 

temente, y la roo.yoria pasiva, indolente~ recibe los mensajes y 

ve modificada su conducta por la acción de éstos. 

No pasarán muchos años para, que en u..l1a consola instalada 

en casa, nos llegue información procedente de cualquier parte -

del mQl1do, bibliotecas, centros de estudio etco Este aparato, 

imprimirá nuestro propio períodico en nuestro hogar, a lo ha 

rá con las revis.lcas y con cualquier infonnación '. en el mo~-

mento deseado. 

Espero que al llegar ese día, por cierto no muy lejano, -

por la sucursal del mundo que tengamos en nuestra casa, no 11e-

guen la enajenación ni el mercantilismo; sino información que -

tienda a una mejor comunicación con nuestros semejantes .. 
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1.- 1 N T R O D U e e ION 

El estudio de comunicación masiva parece estar en vías 

constituír una sciplina univer por derecho propio, 

aunque por el momento no se advierta con claridad cual e-

ventualmente su organización, sus límites. y su futuro. En el -

pasado, su contenido y el rumbo dado a las investigaciones fue 

ron la resultante del interés que tal o c\lJ.al fenómeno lograb3_ -

despertar en sus cultores más destacados. Hasta cierto punto --

ésto contin6a sucediendo en la actualidad. 

Pero, dejando de lado las modas y caplt-ichos contemporáneos 

subsisten muchos interrogantes en cuanto a lo que debe ser oh
" 

jeto de investigación en materia de comun.icación masiva. Por-

emplo: ¿debe investigarse solo comunicación masiva o tam-

bi~n los procesos comunicación en gene(ral? ¿corresponde ---

asigna~ a la disciplina un enfoque principalmente cient,ífico, 
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o dar cabida en ella a los representantes del humanismo y -

las artes? Estas cuestiones no son solo tema para un debate 

abstracto. Aparte de los problemas que plantean a los auto-

res de obras sobre la comunicación masiva, la respuesta que 

se les dé influirá decisivamente sobre la formación cientí-

fica y la orientación profesional de los especialistas en el 

nuevo campo. Es"tos, a su vez I fijarán los rumbos que ha de -

se9uir la i~vestigación y determina.cáJ1 en u.ltima instancia el 

contenido de los conocimientos que se vayan acumulando sobre -

la comunicación masiva. 

Las características que asumió este campo en el pasado .,;.¡...., 

cons·tituyen una guia segura para el futuro .. Las bases metodo16 ., 

gicas y teóricas de la disciplina en desarrollo Se forja~on en 

las ciencias de la conducta. Las artes de la comunicación y --

los diferentes campos de la comunicación aplicada a,portaron a -
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ella muy importantes contribuciones .. Esta diversidad de --

fuentes produjo -un conjunto asombrosamente variado de ten-

dencias, intereses especializados,subesferas y orientacio-

nes. En realidad, la misma heterogeriidad. del campo ha de--

mostrado constituir, a veces,una dificul.lcad por exceso. Na 

die supo con certeza en el pasado ni sabe en la actualiw.d 

en qué consiste exactamente el estudio de la comunicación -

masiva. 

Para algunos esta diversidad puede indicarconfusi6n o 

incapacidad de parte de los investigadores para decidir qué 

es lo que deben estudiar. Pero los críticos incompetentes -

con frecuencia formulan juicios superficiales. A causa de su 

propia falta de comprensión sobre la naturaleza ampliamente-

¡ 

interdisciplinaria del campo, algunos han llegado a la c<Dnclu -;¡¡:.V";' 
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de que la comunicación masiva es irremediablemente vaga y 

confusa no solo en 10 que se refiere a sus propios limites, 

sino en general como esfera de estudio e investigación. 

--
Si bien no se puede negar la existencia de la heteroge-

neidad, es superficial pensar que los investigadores de la 

comtmicación de masas son menos capaces, s indecisos en 

la elección de direcciones y metodología,; o menos merece-

dores de apoyo, que los individuos que &':: dedican a estu-

diar otros fenómenos .. La gran diversidad caracteriza a 

este ámbito d(~ estudio deriva de lanatt:;,';:'l¡,leza absolutamen 

te fundamental del, proceso mismo de la c: ',:11.luicación y de -

la formidable importancia que la comunit.;:::ión de masas re-

viste para la sociedad moderna. Ningún t:udioso de la na-

turaleza humana, cualquiera que sea su 'entificación di-

sciplinaria u orientación teórica, puede: estudiar la conduc 

ta humana sin reconocer desde el princi ;:) que los procesos 
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de comunicación son para HoroJJre I en cuanto ser humano, tan 

vitales como los procesos biológicos .. Estos últimos le permi-

"ten funcionar como criatura viviente, pero no cabe duda de que 

son los procesos de comunicación los que le permiten actuar ca 

mo criatura racional. Son los principios de la comunicación hu 

mana y no los del funcion~miento biológico los que establecen -

la dist:inción más neta entre el hombre y (ytros organismos vi---

vientes .. 

Además, se reconoce desde hace mucho tiempo que los proce-

sos de comunicación interpersonal son escE::flciales para la for-

mación y funcionamiento de los grupos humanos grandes y peque-

1/ 
ños. La sociedad industrial y urbana mode.Y'na no podría existir 

., 

como sistema social sin la comunicación de masas. Esta se con-

virtió en 'lL."1.a parte profundamente acep·tada de todas 1asinsti-

tuciones sociales importantes -politicas¡ económicas, religio-

sas, educacionesl y f~niliares- a medida que estas pautas socio 
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< 

culturales tomaban forma en las sociedades avanzadas del mlUI-

do .. 

Si el campo de la comunicaci6n de masas resulta muy a.mplio 

o parece no poseer línea de gemarcaci6n alguna que lo separe -

de otros campos que se ocupan del estudio de la humanidad, es 

porque cen"traliza la atención de muchas" disciplinas pero no -

constituye propiedad exclusiva de nlllguna de ellas. Por esto 

ha desarrollado muchas tendencias, intereses y direcciones. -

Sostener que un ámbito tan importante del conocimiento·debería 

establecer límites más rígidos o concentrarse en menor número 

de problemas es simplemente ignorar la importancia que tienen 

los procesos de comunicación para una variedad tan amplia de 

intereses .. 

Sin embargo, a pesar de las presiones en favor de la ,di ver 

sidad y la conveniencia de mantener abiertos los limites del -

campo, hay una necesidad creciente de comenzar algCm tipo de -



integración teórica .. Esto no significa que no deban estar re-

presentados los intereses de muchos campos~ simplemente sugi~ 

re que existen ciertos problemas permanentes que parecen estar 

situados en el centro del interés casi general. El estudio sis 
" .. 

temático más profundo de estos problemas comunes puede comen--

zarse reuniendo las ideas, los conceptos y los resultados de -

la investigación hasta ahora acumulados en algún tipo ~e estruc 

tura organizada. Esta integración tendría el mérito de señ~lar 

cuáles problemas han sido más estudiados y cuáles menos, j," de -

~ sugerir métodos de investigación que ayudarían a establecer en 

el futuro una perspectiva teórica más equilibrada del c~upoo 

La consideración de los medios masivos como sistemas socia 

"F 

les se propone explorar el empleo del análisis funcional como 

herramienta conceptual para describir el proceso de comunica--

ción de masas de modo sistemático a El análisis funcional, en la 

I 
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, 
forma en que se 10 emplea en este trabajo. constituye f antes 

que una tóería, un instrumento para describir los medios den 

tro de una perspectiva particular. La validez de las proposi 

ciones 'enunciadas que plante~n relaciones sitemáticas entre -' 

los componentes de un sistema d'ebe aún ser demostrada empiri-

camente. A pesar de ello, es útil desde el PQ~to de vista heu 

rístico, en cuanto puede proporcionar una apreciación de la es 

tabilidad inherente al complejo conjtmto de relaciones l1u.manas 

que constituyen los medios de com1micación masiva que operan -

dentro de una sociedad determinada. 

En particular, se discute una visión teórica del papel que 

dese~mpeñan los medios de comunicaci6n masiva en la creación y 

'f" 

mantenimiento de normas culturales vinculadas a una variedad -

de comportamientos. Esta "teoría de las nOl.J:nas cult.urales 11 ---

aumenta en' significado al tasar los efectos de los medios de ca 

municación masiva. Este efecto potencial implica posibles in---

f) \. 
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f1uencias indirectas sobre la conducta a través de la crea-

ci6n de ISdefiniciones de la si-tu.ación 11 para el individu.o; se. 

halla sometido actuaLrnent,e a una iJ1Vestigaci6n 

sustenta gran parte de las críticas cont~llporáneas que se --

hacen a los medios de comunicación masiva. En el centro de la 

controversia se halla la cuestión del papel que representan -

los medios -particularmente la televisi6n- en la promoci6n de 

la violencia al exhibirla. En una sociedad donde la violencia 

es cada vez más común, puede ser razonable considerar los me-

dios que la muestran a los ojos del público como posibles res 

ponsables por su estallido. 

Sin embargo, antes de llegar a conclusiones apresuradas, -

este problema debe recibir una adecuada formulación teórica. 

Solo entonces podrá realizarse una investigación empírica valía 

sa y será factible identificar los temas significativos oo' Pese -



a que no se sostiene que el presen~te en~..mciado de la teoría de 

las normas culturales proporciona las bases teóricas necesarias, 

representa por lo menos un modesto comienzo. Sobre todo, queda 

perfectamente claro que en lo que respecta a la búsqueda de -

teorías adecuadas sobre la comunicación masiva, que vinculen -

los medios con los efectos sociales e individuales, res'ta aún 

munco por hacer. 
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II'. A N T E e E D E N :r.1 E s 

Los origenes del lenguaje, huu1ano sepi.erden en las nieblas -

de la prehistoria, pero nuestras mejores canje"curas sugieren que 

el hombre era un animal capaz de comunicar'se, que vivia en peque 

ños grupos hace casi un millón de años, empleaba herramientas sen 

cilla.s y poseia algún tipo limitado de organización social. L<)s 

'idiomas se desarrollaron lentamente durantr:? las épocas poste:-cio-

res, con escasas innovaciones fundamentales fuera de lentos caro_O 

bios en la estructura general, complejidad gramatical y amplitud 

de vocabulario. Durante este periodo, la comunicación estaba li 

mitada. tecnológicamente al alcance de la 'f';'oz humana :Y ala pre-

cisión de la memoria.. Un hombre podJ.a diJ':~'igirse a una multitud, 

pero s6lo si ésta se habia reunido en un longar acústicamente fa-

vorecido ... 

Aparte de esto, no podia difundir su,,:::; ef:tcazmente a 



través del espacio ni preservarlos con exacti-cud a través del -

tiempo .. 

Entonces, hace unas doscientas cincuenta generaciones, el 

hombre inventó la escritura. Para ser más precisos, la escri-

tura parece haberse desarrollado independientemente en varias re 

giones del mundo hace ·,algunos siglos, no en un momento detenni-

nado deh historia sino a lo largo de un extenso periodo« La 

primitiva escritura pictórica estilizada de los 8';;ipcios no nos 

es en general fa~iliar. Técnicamente, no es lo mismo que la es 

critura alfabética. La escritura cuneiforme del áerea rnesopatámi 

ca, que consitia. en impresiones de fonna de cuña realizadas 80-

bre tabletas de arcilla, empleaba si~J)olos más comunes como sus 

.,. 
titutos de los sonidos. Más tarde los chinos inventaron también 

una escritura de naturaleza técnica algo diferente, y lo mismo .... 

hicieron los mayas posterionnente en la península de Yucatán. 

Para nuestros fines, el punto de mayor importancia es que, den-

tro de la perspectiva de la existencia-y la experiencia totales 
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del hornbre en este planeta f la escri l:ura es una innovación rela-

tivamente reciente o 

Aunque en un sentido estrictamente técnico puede condiderar 

se que muchas sociedades conocieron la escritura en los últimos 

dos mil años (o sea qD.e adoptaron o inventaron un lenguaje escri 

to), esta alfabetización no se extendia por cierto a la mayoria 

de los ciudadanos pertenecientes a ellas.. Tratándose del gran-

jero, el soldado o el 112~itante de la aldea, todos ellos hruuil-

des, la escritura era un remoto proceso que tenia lugar en la -

corte real o en los centros religiosos. El empleo de sirrLbolos 

escritos para leer y escribir por parte del pueblo se difundió 

recién durante las últimas diez o quince décadas. Aun hoy, trans 

~ 

curridos dos tercios del siglo XX, con los viajes espaciales en 

via de convertirse en un lugar común, la mayor parte de la hmna 

nidad sigue siendo analfebeta. 

La Capacidad masiva para leer y escribir tuvo que esperar 

el desarrollo de la imp:cen-ta.. Cuando ~:ruan G1...J.:terJ:>erg hacia gi-
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rar lentamente las asas de su rústica, prensa de madera para 

primir con tipos movibles los pri..rneros . emplares de su famosa 

Biblia lviazarino, no podía imaginarse que estaba añadiendo al 

creciente patrimonio tecnoló9ico de la sociedad occidental un --

importante elemento cultural que, cuatro siglos más tarde, deter 

minaría la aparición y el florecirniento de la comunicación masi-

va. 

Presente la escritura en la sociedad occidental, así como tam 

bién la nueva posibilidad de reproducción múltiple de documentos 

, escritos, y con el desarrollo de nuevos sistemas políticos que -

asignarían al hombre roles de responsabilidad creciente en la to 

ma de decisiones, el surgimiento de las técnicas de la comunica-

ción masiva solo requeria la difusión de la educación y el perfe~ 
'1' 

cionamiento tecnológico del proceso de impresión. (1) 

La idea básica de un periódico se dessarrolló bastante tem--

prano en Europa, Inglaterra y los Estados Unidos. Cuando se--

(1) M.L. de Fleur. Teorías de la Comunicación Masiva. p .. 16. 
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, 
formó la nueva naciÓn, hacia ya varios años que estaba estable-

cida la prensa colonial norteamericana, y se distribuian peque-

ños diarios y panfletos en el sector selecto y educado de la --

sociedad.. Su contenido superaba el nivel de complejidad y ref.t 

namiento del ciudadano común. Proporcionaron, sin embargo¡ la 

forma básica para desarrollar un nuevo tipo de periódico desti 

nado al vasto grupo de artesanos, mecánicos y comerciantes que 

constituian las in~cipientes clases media y obrera de la socie 

dad industrial urbana.. Cuando se encontró la forma de finan-

ciar un per.iódico de bajo costo y amplia distribución, y se -

inventaron las técnicas para la impresión y difusión rápidas, 

nació el primer medio masivo en la fonna de una prensa popu-·-

lar al alcance de las masas. Como lo relata~emos más adelan 

te en forma más detallada, estos hechos tuvieron lugar hacia 

mediados de la década de 1830 en la ciudad de Nueva York .. 

El periódico masivo tuvo un gran exito y se difundió por mu-

chas fartes del mundo en pocos años.. La tercera década del 
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siglo XIX via, combinarse la tecnologia de~ impresión rápida 

y la idea básica de un periódico para formar el primer verdad.§. 

ro Inedio masivo de comunicación. 

,/ 

,vEn estos hechos son importantes dos puntos. En primer lu 

ga~, el periódico masivo, como los otros medios que surgieron 

posteriormente, fue una invención que tuvo lugar después de la 

aparición y establecimiento dentro de la sociedad de un comple 

jo conjunto de elementos cult.urales. En segundo lugar, como -

casi todas las invenciones, respresentó una combinación de es-

tos elementos dentro de un marco social que permita la acepta-

ción y adopción general del periódico como complejo cultural,,-

Como recurso técnico era coherente con otras instituciones cul 

tura1es de su tiempo, y ellas quizá 10 requiriesen. La estruc·tu 

ra institucional pertinente de la sociedad en términos de pro-

cesos económicos, politicos y educacionales, asi como laspau-

tas demográficas y ecológicas, proporcionaban un:' marco dentro 

del cual pudo surgir y florecer la combinación par-t:.icular de 
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elementos representados por la prensa popular. 

Al aparecer y ser aceptada. la prensa masiva, el ritmo de 

la actividad comunicativa del hombre comenzó a aumentar rápida 

mente. A mediados del siglo el t~légrafo se hizo realidad~ 

Auqnue no constituia un medio masivo de comunicación, este re-

curso fue también un elemento importante en el patrimonio tec-

nológico que conducirla eventualmente a los medios electrónicos 

masivos. Algunas décadas más -tarde se realizaron experimentos 

exitosos que constituyeron los prerrequisitos para el cinemató 

grafo y la telegrafia si hilos. Al despuntar el siglo XX la so 

ciedad occidental estaba a punto de experimentar el desarrollo 

de técnicas de comunicación que superarian los alcances más fan 

.,. 
tásticos de la imaginación del siglo anterior~ Durante la pri-

mera década del nuevo siglo, el cinematógrafo se conviertió en 

una forma de entretenimiento familiar. Pronto lo siguieron en 

la década de 1920 el desarrollo de la radio familiar y en la de 

1940 los comienzos de la televisión familiar .. 
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. A comienzos de le década de 1950 la penetración de la ra-

dio en los hogares de los Es·tados Unidos habia alcanzado el pur~ 

to de saturación, con aparatos adicionales distribuidos en for-

ma,general en los automóviles . Se dio la penetración múltiple 

en la forma de aparatos de rádio para dormitorios y cocinas, y 

un número creciente de aparatos transistorizados en miniatura~ 

"Hacia el fin de la d~cada de 1950 y el principio de la de 1960 

la televisión comenzaba a aproximarse a ese punto de saturación 

La comunicación de masas· se habia convertido en uno de los he-

chos más significativos e insoslayables de la vida moderna. 

No debe sorprender entonces que no nos econtremos aún --

. preparados para una declaración final sobre su impacto en nues 

., 
tra sociedad. Estos cambios se han producido muy fácil y gra-

dualmente para la mayor parte de nosotros. Se les dio la bien 

venida en su forma de diarios con lect:.ura interesante y fácil 

o cajas maravillosas en nuestras salas: estar que nos entre .. ·· 

tienen, divierten e informan.. Puede p~D.recer extraño sugerir 
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que estos artefactos, que invadieron nuestro hogar I represen~, 

tan un tipo de revolución en la comunicación, un conjunto de 

rápidos cambios tecnológicos único en la historia de la huma-

nidad. Cada uno de estos medios ha aurn.entado la disponibili-

dad diaria total de oportunidades para utilizar el lenguaje -

que posee el ciudadano corriente. De este modo, la acumula--

ción de tales recursos en la historia reciente ba significado 

un aumento espectacular en el ritmo de La conducta comunicati 

va para la mayoria de los integrantes la sociedad occiden-

tal; éste ha sido un cambio fundamental~ cuyo impacto queda -

aún por evaluar. 

La llegada del periódico, el receptor de radio o el te-

..,. 

levisor al hogar del hombre común representa un cambio tecno-

lógico que tiene, para la persona corriente, mayor importa.n--

cia que los más grandes logros de los E;t,stados Unidos J en las 

fronteras de la ciencia por el espacio, corremos el riesgo de 

perder de vista el hecho de que estos l,ogros s610 afectan de 
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modo relativo las actividades diarias de rutina de la mayoria 

de los individuos. El televisor instalado en nlE stra sala de 

estar es en caínbio un dispositivo tecnológico de influencia -

inmediata y directa. 

/ 
/ 

1/ 
1/ 
Por E;jemplo:los niños de los Estados --

Unidos permanecen más de veinte horas semanales, como prome-

dio, mirando 10 que éste les ofrece, el televisor Y los otros 

medios constituyen innovaciones cuya presencia determina pau·-

tas diferentes en la vida del miembro corrient:e de la sociedad. 

Si bien los estudios de las ciencias sociales no han --~ 

llegado a una plena comprensión del impacto total de estos me 

dios sobre los aspectos psicológicos, morales, económicos, PQ 

liticos, creativos, culturales o educacionales de la vida del 

hombre común, han comenzado a acumular una base de observacio 

nes como fruto de la investigación que ha de ayudar cada vez 

más a entender estos problemas. El adelanto de las ciencias 

sociales como disciplinas que se valen de procedimientos cuan 
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tita-c.ivos y de la lógica cientifica, asi como el desarrollo "~o 

de los medios masivos mismos, han tenido lugar principalmente 

durante los últimos treinta años~ En ese corto periodo, un -

nú.l11ero limitado de sociólogos, psicólogos y otros investigado 

res se han especializado en el es"cudio objetivo del papel que 

desempeñan los medios masivos en nuestra sociedad., Se puede 

confiar en que las generalizaciones resultantes de esta inve.§. 

tigaci6n permitirán una comprensión más completa de la rela-

ci6n entre los medios masivos y las sociedades dentro de las 

cuales operan, a medida que aumen-te el número de especialistas 

cuya atención se vuelca'hacia ese campo. 

Tarea para el estudioso de la comunicación es identificar 

la naturaleza básica del acto comunicativo. Aún queda por ela 

borar una teoria general de la comunicación humana (de masas 

o de otro tipo). La semática general, la psicologia social, 

el estudio del a.prendizaje, etcétera, ofrecen muchos caminos 

promisorios. Hasta el momento, sin em.bargo, no se ha adelan 



_. 26 -

tado ningtma teoria ~~~lia que incorpore las muchas proposio-

nes aisladas pero bien validadas provenientes de esas, disci-

plinas para constituir una explicación sistemática de la comu 

nicación humana en general., El lugar ~~e ocupa la comunica--

ción de masas dentro de un esquema conceptual de ese tipo, 

por supuesto, continuará siendo un problema permanente hasta 

que se haya desarrollado esa estructura teórica. 

otra de las tareas importantes de 10s especialistas en -

el estudio cientifico de los medios es proporcionar datos ade 

cuados con los cuales se puedan evaluar las consecuencias de 

operar sistemas de' comunicación de masa en diferentes condicio 

nes de propiedad o control. En otras palabras, es de esperar 

., 
que la estructura de los mismos medios rnasivos de comunicación 

adopte formas difentes dentro de diferen-tes estructuras poli-

ticas I sistemas económicos y marcos hist:.6ricoculturales.. La 

producción, distribución y constuno del contenido de los medios 

masivos variarán según que la sociedad sea una democracia de 
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libre empresa, una franca dictadura totalitaria o alguna for-

roa intermedia. (2). 

La evaluación de la revolución en la comunicación, en'con 

ces, se basa en tres interrogantes fundamentales: 

1) ¿Cual ha sido la influencia las sociedades sobre sus me 
dios masivos? ¿cuales ha sido las condiciones politicas, 
económicas o culturales que los han llevado a funcionar en 
su forma actual? . 

2) ¿cómo" se produce la comunicación masiva? ¿Difiere de o"tros 
tipos de comunicación? ¿Difiere" fundamentalmente 0 s610 -
en detalles de la comunicación interpersonal más directa? 

3) ¿CUál ha sido el impacto de los medios masivos sobre la -
sociedad? ¿Qué influencia han 'tendio sobre los procesos -
psicológicos, conductas públicas o culturas normativas de 
los pueblos en los cuales han florecido? 

(2) Mario Frieiro .. Análisis de un sistema de Comunicación 
Social~ I Conferencia Mundial de Organismos de Comu
nicaci6n Social para el Desarrollo. México, 1970. 
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IIre TEORIP~ DE LA CO~1UNICACION 

Según la Teoria de la Inforrnación,la evolución del mundo P.:2. 

dria interpretarse como un gigantesco ciclo de retroalirnentación 

esto es, como un illi~enso sistema de autorregulaci6n, mediante los 

datos suministrados por las consecuencias de sus propias acciones 

reacciones. 

Da rwi n proclamó el proceso continuo de perfeccionamiento de 

las especies, en su lucha por ada.ptarse al medio -- la conducta es 

una función condicionada por el exterior -- a pesar de aparentes -

contradicciones o errores de la Naturaleza o sus involuciones hi~ 

pertrofias o degeneraciones"". f>. No sobrev '''.le el más "fuerte IJ, sino 

el más apto, el más capaz de hacer suyas, las cambiantes ccndicic-~ 

nes ecológicas, ciclos cósmicos, cambio de polo~ magnéticos, varia-· 

ci6n de mareas, de climas, de flora, fauna etc. 

Por su lado, el genio contemporá.neo Theillard de Chardin, 6e--

ñala que todas las cosas han existido lIc1esó,e el principio 11 I si 

bien en forma embrionaria o esencial ¡ la enibriogénesis cósmica; 
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que no invalida su nacimiento histórico, especifico y concreto r 

en alguna parte del tiempo y la geografia. " 

En todos los campos, cuando algo trasciende una cierta me-
'" 

dida o circunstan,cia, entonces cambia repetinamente de aspecto I 

condición o naturaleza. Asi se han alcanzado puntos criticas, 

que implican nuevos estadios de evolución, generalment.e irre'ver 

sibles, que involucran un cambio de es.lcado -bri.ncos, salt·os 

todo tipo, en el curso de la vida. 

En este sentido I la evolución significa cambios repent:i:nos 

y novedad autén'cica, incluyendo t:.ransformaciones interna.s del ,.-

sistema y la de sus interacciones con el exterior .. Y según mu--

"i' 

chos cientificos, otro tipo de mutacionés, carentes de final ida 

des especificas, parecen más bien contener posibilidades entro-' 

picas I de autodestrucción, o bien, un cambio sl.fbstancial de metc:.s 

para el organismo.. . Esta es una muy saludable advertencia _. .- .-
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para quienes suponen que todo crecimiento es saludable y que ere 

cer, es bueno- (3 ). 

De Chardin, el antropólogo jesuita que logró superar las vie 

jas y aparentemente irreconciliables discrepancias de las Escritu 

ras, con 'los postulados cientificos, atribuye al desarrollo y evo 

lución de la Materia, la existencia de la Inteligencia. 

// 

·~Ambas teorias -Darwin y Chardin- coinciden en proponer la --

evolución natural como un proceso drarnático, . aparentemente ciego, 

cuya constante es el logro progresivo de una mayor eficiencia vi-

tal, suprimiendo aquellos eslabones, especies o elemento," que, por 

sus.propias condiciones y capacidades, resultan inadecuados en el 

contexto de la evolución general. 

Asi como un sistema reducido, observable con precisión, repro 

..,..."'><.0 
duce un ciclo de retroalimentación persiguiendo siempre el incre~Q.; 

de su propia energia, regulando los errores de - - - - - - -

(3)Karl Deutsch. The Nerves of Government .. M.ode1s of po1itica1 CQ. 
munication of Control The Free Press. New York 1966 .. 
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su funcionatuiento con la información a.ferente, esto es, la prave 

ni ente del exterior; así la Naturaleza, en su escala, persigue -

la generación de especies más aptas y "perfectas·, desechando --

sus lJerrores ll eventuales: las especies inadaptadas al medio .. 

Este preceso de información y autorregulación de las conduc 

tas, permitió a la Naturaleza crear el Ser Humano, dotándose a -

si misma al hacerlo, de una conciencia propia, capaz de reflexión 

y de creación consciente. 

En un campo particular de la Naturaleza, el de la Biología 

Molecular, resulta más evidente aún el rol que juegan los proce-

sos informativos de comunicación.. El eminente And:t'e Lwoff (4) -

señala: "para nosotros los biólogos, es la Información lo que de 

termina la vida If y aclara: 1110 que puede l1arnarse información pa-

ra un ser vivo, es una serie de estructuras, de secuencias, un -

(4) Lwoff, Andree. El Concepto de Información en la Ciencia Contero 
poránea .Opúsculo: Información y Biologia Moleculare PP 127 -
Y 128. 



- 32 -

orden bien determinado~ secr~encia de pe~~eñas moléculas y'el co~ 

// 
junto de funciones que realizan If I Agrega LMoff que uinfo1:mación 

es la secuencia específica de los ácidos nucleicos en el material 

genético y es también el sistema regulador de las funciones! la 

actividad y la sintesis ll
• 

. . 

En los Ordenes de los Humano Interpersonal y de las Estruc-

turas Sociales, la Cornlliiicación no es sólo re~uisito indispensa-

ble de toda relación, sino el instrumento específico de la inte-

ligencia hacia el conocimiento, el aprendizaje, la civilización 

y la cultura. 

En efecto, la Teoria Informacional Sobre la Percepción (~.;; 

considera al Hombre en lucha estratégica con la Naturaleza óf ~X"e-

cibiendo de ella mensajes análogos a los anuncios sucésivos de una 

partida de poker"; por su lado, la Teoría de la Información, con 

. (,5I) Moles, Abraham, , Ed. siglo XXI I Teoría Informaciona.l -
de la Percepcion o) pp .. 141 1966 
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templa el progreso cerno una lucha triunfal del Hombre contra la 

indetenninación de los fenómenos" contra la falta de conocimienM~ 

to respecte de los mismos, y contra su imponderabilidad, es 

cir, contra la Entropía, segunda Ley de la Termodinámica, cuyo -

uso en la Teoría de la Información se refiere a la indetermina--

bilidad de los fenómenos. 

El concepto moderno de información surgió en 1940 2 de la ~ 

~ibernética, ciencia de la comunicación y control¡ habilitada -

por descubrimiento y aplicaciones tecnológicas en materia de psi 

colegia, fisiología, matemáticas e ingenieriaeléctrica¡ pero --

principaLmente, por la necesidad social de contar con la nueva -

ciencia para resolver grandes problemas de organización, la qu~e 

'f' 

fue posible gracias al enfoque y dirección interdisciplinarios de 

muchas y muy diversas ciencias y técnicas,. 

Luego veremos la diferencia entre información y comunicacióne 

El éxito de esta lucha contra Entropía; pennite al hom-
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, . 

bre elaborar te\;orías, técnicas y herrfuLtientas para crear un Or-

den, que le permitan aprender, captar y entender los factores de 

Espacio y' Tiempo, a los que imprime sus propios ritmos o tiempos 

interiores, creando secuencias.~ógicas para construir su propio 

mundo, y tranformar el Mundo Externo. 

Al construir una casa o manejar la energía atómica, el hora 

bre introduce un Orden Nuevo en viejos fenómenos naturales¡ como 

la lluvia y el curso n.atural de luz y obscuridad, ordenándolos a 

su modo específico. 

Zeman (6), describe esta cuestión, as!: "al principo, el hom 

bre ~epende por completo de la Naturaleza, es decir, de un caos 

externo que no puede dominar ni explicar satisfactoriamente, para 
.,.. 

sus necesidades; por el hecho de que oomienza a crear en su acti 

vidad de pensamiento y de' trabajo, comienza" a invertir el senti-

do de la termodinámica¡ comienza a ser él mismo la fuente de in-

(6) Zeman, Jiri .. Siqnificaci6n Filosófica de la Idea de Informa
cióno p.p. 211-214. 
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formación que provoca ca.rtL'lJios en los sistemas naturales que 10 -

circundan, fuente de información de la entropía negativa, es de-

cir, del Ordena Mejora, progresivamente su organización social, -

perfecciona su producción, inventa cifrados de información más -

per.fectos, crea medios de comunicación rápida y de masas, de -

los mensajes, humaniza la naturaleza u
• En otras palabras resuel 

ve el· caos, mediante la organización del tiempo y el espacio, ha 

ce óptima la funcionalidad de los sistffinas que. inventa, integraQ 

do cada vez mejor los elementos que los corn.ponen, pe:.cfeccionando 

la comunicación entre ellos, racionalizando todas las fases y eta 

pas de sus múltiples operaciones. 

Asi pués, la capacidad de comunicación, le ha permitido al 

hombre sobrevivir sobre la faz de la tierra y proyectarse hacia 

los espacios exteriores, tras haber su-perado primero, la falta 
"" 

de conocimientos acerca de los fenómenos naturales, median"te la 

capacitación, análisis y comprensión de los mensajes que éstos -

emiten; tras haber logrado la capacidad de prever _. anticipar-, 
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el. carácter indeterminado de los fenómenos naturales mismos, el 

control de sus consecuencias 1 y planear y programar su respues-' 

ta constructiva a dichos est.ímulos externos. 

Los procesos de información y comunicación, permiten al hom 

bre superar las limitaciones impuestas por la naturaleza. Así, a·o 

desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, estos procesos han 

permitido al ser humano manipular su única posibilidad de super 

vivencia y preservación de sus obras: Sociedad, Cultura '1 Civi-

lización. 

Ya Aristó'teles, refiriéndose a la ica, identificó tres 

elementos básicos en la comunicación: a) Ora.dor, b)Discurso y-

e) Auditorio o público, pero nunca concibió la interacción de -

.,. 
estos elementos como un problema digno en mismo de estudio, -

preocupándole tan sólo la transmisión a los receptores, del p1...m-

to de vista del orador, para convencerlos, y atraerlos a,su pe--

culiar posición. 



- 37 -

. 
En 1940, Shannon y Weaver, patrocinados por la Bell TelephQ 

neo Co., construyeron el primer modelo de la comunicación electró 

nica' -- aplicable a todos los modos y sistemas de comunicación -

teóricamente posibles -, y que" de hecho amplía con cuatro elemen. 

tos nuevos, el esquema o modelo de Aristóteles. 

El modelo de Shannon y Weaver, que ya se ha hecho clásico, 

postula, en efecto, la existencia de: 1) Emisor 2) Codificador del 

Emisor, 3) Mensaje, 4) Canal, 5) Descifrador del Recepto~, 6) Re 

ceptor,' 7) un elemento de distorj.sión del mensaje que opa ra sobre 

el Canal, al que llamaron uRuido ll y 8) Retroalimentación. 

La gran aportación del modelo nuevo, es haber establecido -

formalmente una nueva fase, la de retroalimentación, que confiere ., 

nueva dimensión al proceso de la comunicación, duplicándolo. 

La nueva fase que duplica y complica el proceso de la comu-

nicación, de tlfeed - back", o retroacción, es la respuesta que el 

receptor ernite!;cOlno consecuencia de haber captado el merlsaje del 
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1 

emisor original¡ y que lo convierte en Emisor Consecuente 

El concepto de IJretroalimentación JI tiene dos significados w. 

trascendentes: en el nivel teórico otroga, en efecto, una nueva 

dimensión al proceso mismo de la Comunicación,. esto es, le da un 

carácter nuevo, de via doble, con mensajes de idea y vu'elta¡ a la 

vez que --"Y esto es 10' quqhos interesa pragmáticamente -- , --

confiere un papel ac'civo al receptor ,has"ca entonces condiderado 

como objeto pasivo de la comunicación. i 
En otras palabras7 La re 

cepción del mensaje, estimula las motivaciones profundas del re-

ceptor, quien interna~ente desencadena -- a. partir de su sistema 

nervioso central - una reacción energética cuyo impulso amorfo 

se convierte por la via del propio codificador, en un Mensaje de 

Respuesta que, al transmitirse al Emisor orlginal, invierte el -

sentido del proceso original y lo realiza en sentido inverso. 

Más aún, la Retroalimentación nos explica teóricamente ~con 

toda claridad-, cómo la Comunicación sólo existe o se ma.ntiene" 
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Cllando el receptor original Jciene oportUnidad de actuar como fierai 

sor consecuente U y afectar con sus mensajes, tam..bién consecuentes, 

la conducta del emisor original. Obviamente, toda interl.""upci6n 

de esta secuencia interrumpe e¡~ proceso de la comunicación ;proc.§:. 

so que implica, pués, mutua relación, interacción recíproca y --

constante de emisor y receptor¡conclusión que hoy puede parecer 

obvia, como 10 parece la presencia del electrón del átomo, deseo 

cída ~mpero hasta que Rutherford lo intuyó prL~ero de modo genial 

y lo comprobó posteriormente, mediante bombardeo de electrones~ 

La Retroalimentación es, pués una fase o subproceso común a 

todas las redes de comunicación autorreguladas, sea dispositivos 

electrónicos, sistemas nerviosos u organismos sociales; bajo otro 

"' 
criterio Q y en un setnido amplio q se podría considerar como una 

reintegración (de insumas) al organismo,de una parte de su p;opia 

producción e 

Retroalime.ntación, retroacción y servomecanismo, no es sino 
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una red de comunicación e propia del organismo, que produce acciQ 

nes como respuesta a un insQmo irlformaciones, que le permite 

modificar su propia conducta subsecuente¡ en la inteligencia. de 

que si la retroalimentación no funciona en forma negativa ---es .... .. 

decir, correctiva--, el organismo comete errores cada vez mayo-

res que le impiden sus objetivos, que le dan razón de ser yql1..e, 

si no autocirrige, le hacen perecer. 

El concepto de retroacción.:: y su aplicación en la práctica Q, 

110S lleva a un superado concepto de equilibrio -biológicoo roen 

tal, mecánico, eléctronico o social-- que no puede ser el --

antiguo concepto mecánico del equilibrio estático, basado en el 

ser y en el est.ar incomovible e inerte i en la estructura manalí 

tica, rígida; .tranquila y quieta. 

Atrás quedaron tales teorias del equilibrio, basadas en el 

reducido campo científico llamado de la "dinánU.ca de los esta .... 

dos fijos", incapaz de resolver la problemática de lo; transi-

t · ~ 9 a l· · or.l.O e vgr~1 ae prec...eCl.r as consecuenC.l.as cambios repenti-
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nos internos o externos al sis"tem~-t.f Vgr." e.l arranque o la 

ción súbitos de un proceso nx ti • 

En la "teoría del equilibrio estático, no figura el crec1mien 

to ni la evolución, ni el cambio y, lo más g'rave, no toma en cuen 

·ta el factor acumulativo de las tensiones o fricciones,' por los -

indebidos frenajes impuestos a los naturales,:: -o provocados, im~",-

pulsos de movilidad •••• asi, cuando los frenc,s fallan, operan vio·-

lentamente las tensiones y suceden las catá~3trofes biolóqicQ.sli -

mentales, mecánicas~ eléctronicas o sociales~ 

La teoría del equilibrio estático sugiere que sólo factores 

externos pueden conmover o mover a un sisterr);.:3, i y que si asi 'OCU--

rriera debido a fuerzas naturales, el sistemc,;~ solo, retornará a su 
-r 

punt.o de equilibrio ant:erior I con mayor aún¡ sugiere que -

no·tiene mucha j~portrulcia la velocidad o i!ltensidad con que sus 

partes reaccionan o interactúen- y el sist.I.~.;ma en su tota.lidad v -

ante el exterior¡ 10 Deutch denomina IIjfricción 11 o para 
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que es una sirnple i.rnperfección, Ci"Ue no tiene sitio ni razón de ser: 

en elequilibrio ideal. y si este sistema idealc dentro del estado 

ideal de equilibrio estático, en teoría no puede sufrir trastornos, 

la verdad es que a partir del momento en que el equilibrio se pie~ 

de en la ralidad, resuelta ciertam~Lte imprc~able pronosticar no 

sólo las posibilidades realies de que reaparezca el anterior equi-

librio, sino hasta el futuro mism.o del' sist(;'ina .. 

EQUlLIBRIO DINlLMICO 

Este consiste en mall,tener la identidad propia del sistema, a 

cambio de revalorar consi.:'1ntemente sus obje ivos inmediatos y pro 

cedimientos, como un torpedo mél.t."1.tiene el rr, general en pos de 

la meta que le da razón de ser, para 10 que Imodo continuo y -

autorregulado, modifica su rumbo imnediato" Esto es lo tele~oló-

gico .. 

E · • lib· d·'" tamb · "1 Po • " ,.1 • qu~ rl.O mam.l.CO es ~en. a rev.:"GracJ.on "1T cam.oJ..o auto 

rregula.do y adaptativo de las estructuras al sist,e..ma y 

,de sus'':; relaciones • Mientras m.ás cambia, es él mismoo Mientras 
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, 
más se transforma el sist~'Ua,. más peno.an.ece$' sobrevive y predomi 

na.. Equilibrio diná.rnico es man teJ11er velocidad y rumbo ideales, 

hacia los objetivos de siempre --nuestr. Estrella Polar-- Q por -

encima de las presiones externa~; cediendo donde necesario, pr~ 

sionando cuando conveniente¡ a pesar de las fricciones internas, 

que deberán resolverse idealmente dea~temano, previéndolas me-

diante dispositivos de aviso, también autorreguladose 

Est-e sistema jamás terne al cambio, porque se basa en el cam 

bio permanente, en la transformación acelerada, en la evolución 

y el crecimiento, en el Desarrollo, en suma. 

Para ilustrar equilibrios dinámicos, analicemos con la ima 

ginaci6n cualquier preceso de translaci6n y marcha, sea una nav8 c ., 

una persona que corre o que nada, un pájaro, que ~~ela, un niño -

que apenas camina, un ciego en pos de algo l que se orienta, esto 

es, que retroacciona de continuo con ayuda de su bastónoco 

Elementos· y fac"l:ores¡ que interac'tuan en el P:r:-oceso de la -

Comunicación Hillnana: 



ler. Elemento: 

20. Elemento: 

3er. Elemento: 

40. Elemento: 

50. Elemento: 

60. Elemento: 

70. Elemento: 

- 46 -

lIemisor original 11 o fllente de información que 
-emite mediante un lengua:i e de voces, tonos' e 
inflexiones, gestos o ademanes, las señales, 
sig"nos 'y sirribolos de su infonnación y cul''cura 
previas. 

con estos materiales/, que se llaman "Codifica 
dar del emisor 11, el eluisor estructura su men 
saje. 

La intención comunicativa, el impulso amorfo 
del emisor, al estructurarse mediante un có
digo o lenguaje común, se convierte en u.n --
"J:!1ensaj e 11 o tercer eJ_emento • 

.!Ican'al 11 , medio o vehículo por el cual el emi 
sor informa al "receptorll y viceversa. 

"descifrador del receptor 11 I integrado pOI: 

formación previa, est-...ructura peculiar I :;:'Li.1te

cedentes· y capacidad del receptor -simular 
al del emisor-, que 1e permiten transformar 
el mensaje original en una forma asequible -
para si mismo. 
Los elementos 2 y 5, codificador y descifra
dor, pueden ser considerados como Condicio-
nantes del Significado .. 

IIreceptor n, cuya res};;;uesta, motivada por la 
recepción del mensaje f tiene especial inte
rés por cuanto origina el fenómeno de la re 
troalimentación. ~ 

11 ruido 11, esto es, la distorsión provocada --
por la interferencia deliberada o circunstan 
cial, ambiental, mecánica ~ Electrónica f e'te. 
-o de otros mensajes-, qUe afec·ta general~· 
mente en forma negativa, la claridad, fideli 
dad y eficiencia de nuestros mensajes. 

2a.Fase: retroalimentación, retroacci6.:n o "feed-Back 11 I ya ex
plicada .. 
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Si int.entára.mos de nue",o definir mas técnicamente el fas 

cinante fenómeno, diriarnos que Comunicación es un proceso me-

diante el cual, un emisor filtra, a través de un canal, un --

mensaj e o un recep·tor I provocando en éste una conduct,a o res-

puesta, que¡ a su vez, influye en la conducta del emisor ori-

ginal. 

Comunicación Intersocial es la dinámica integral de ---

estos precesos, cuando se generan en el á~ito de la sociedad 

e influyen en su conducta, esto es --sus estructuras y procesos 

orgánicos--, afectando presente y futuro de sus integrantes-

actuales y potenciales,y aún la perspectiva del pasado. 

Análisis de Elementos y Factores de la Comunicación. (7) 
i' 

l. Codificador y Descifrador, se componen de cuatro facto
res: 

1.1.Técnicas de comunicación. 

1.2.Ac"titudes 

1 .. 3.Nivel de conocimientos 

1~4 .. SituaciÓn dentro del siRtelua . l' 1 - sOCJ.ocu "Cura 
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Dqs elementos adicionales: Tipo y tiempo histórico del -

contexto social, forman parte de codificadores y descifrado--

res de emisores y receptores. 

2. El Mensaje, a su vez, consta de tres factores: 

2.1. Código del mensaje 

2.2. Contenido del mensaje 

2.3. Tratamiento del mensaje. 

~üsmos que a continuación se analizan: 

6.1. Codificador y Descifrador 

6.1.1. Técnicas de Comunicación 

Factores limitantes de nuestra capacidad para emitir, ha 

bilidad destreza, o técnica ~uficiente para codificar nuestros 

mensajes, esto es, para hacer claro, mediante un sistema de -

signos, señales y simbolos, lo que sent:irnos , necesitamos o qtl!e. .,. 

remos. 

Por otra parte, una deficiente téc;nica de emisión, limi-

talas ideas que somos capaces de tran:smitir y nuestra capac~:. 

dad para orig-inarlas o manipula.rlas I p,ara pensar,. En efecto ¡ 
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imaginemos un hombre carente de cierto léxico, tratando de --

plantearse un problema en que cierta terminologia especifica: 

es indispensable. Su capacidad de concebir los ténninos del 

problema, se reduce a un m!nimo¡ podrá instuir oscuramente las 

posibles soluciones, incluso podrá presentir el aspecto medu-

lar de la cuestión., pero se verá. incapacitado para hacerlo --

lógicamente, es decir, racionalmente. En propiead no puede -

decirse que piense, sino más bien que siente, que presiente. 

(7) Berlo, David Ke Comunicación o l. Conferencia Hundial de Orga
nismos de Comunicación Social pa.ra el Desarrollo.. 1970 .. N.exico. 
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-PROCESO Y PROPOSITOS DE lA COM~1~ICAC10N-

Transmisión del Conocimiento: 

(8) La comunicación no es sólo la esencia de la exis-

tencia individual y social conscientes, sino tarr.bién de la 

continuidad e integración de la eslf:>cie y de los conocimien--

tos, adquirida por ésta a través del tiempo. Es elemento su.bs 

tancial de la formación de las generaciones nueve.s que advienen 

al cuerpo. social y obtienen de sus mayores! La educación, capa 

citación, el aprendizaje~ la transmisión de conocimientos en -

sistemas cada día mas complejos y ampliados, cada día mas in--

dispensables para garantizar y favorecer la supervivencia. 

Motiva la Participación: 

La comunicación, también, permite y :\Trtotiva la participación 

del hombre aislado en las labores comurles de la espéie¡ su--

giere, insinúa, persuade, estimula, tcaJcaliza, el de ----

(8) Antonio Menéndez.. Comunicación y DeE3arrollo" pp 8 Y 9 
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sarrollo de las habilidades personales y orien·ta , dirige, -

canaliza, su aplicación en bien del grupo. En todo ser 'll .-

organismo existe un impulso vital. e indispensable, de comu.-

nicación, que le pentrite satisfacer sus "estados de neces,á 

dad", o sea, motivaciones fisicas o psiquicas, a fin de mar! 

te~ner su., equilibrio vitall' su exis·tencia misma.. Impulso 

connatural al propio Ser, que se realiza mediante procesos 

dinámicos con el exterior, en pennanete intercambio de ac-

ciones y mensajes réciprocos. 

. Meta genérica de todo proceso de comunicación hL~ana 

es, pues, tambien, tranformar el medio ambiente, determinar 

nuestra circunstancia personal, :participar en las decisio~- .. ~ 

nes que afectan al mundo en que ·vivimos.. l~ediante el procQ. 

so de la comunicación, ampliamos el horizonte de nuestraf.:1 -~ 

vidas, al hacernos conscientes las diversas condiciones 

de ot.ras vidas; paises y socieda<.les, cuyas problerná"ticas f él. 

enriquecer la nuestra, nos elevé~ .. J';. por enci,,'Ua de las nat,ur3.~~ 
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les l.imitaciones individuales, al de la solí 

daridad humana y de la participación social en todos 

los órdenes: familiar, tribal, local, nacional, uni-

versal y, mañana, cósmico. 

Revolución Tecnológica y de las ComunicacE 
nes: 

La revolución tecnológica ha posibilitado y he-

cho patente, el prepoderante rol de la comunicación, 

en toda la vida social organizada: al desarrollar --

las técnicas y medios de comunicación masiva que- -

apuntan, según Marshall MacLuhan (9) la creacion de 

una nueva era para la humanidad. Tales técnicas son 

la Publicidad, las Relaciones Públicas y la Propagan 
.". 

da, respectivamente dirigidas a la función de ventas 

y estinlulación del consumo, la creación de imágenes 

institucionales favorables, y la inducción de actitu 

des y acciones politicas, ideológicas. o religiosas. 
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Cada una de dichas técnfcas, en su área y su mo 

mento, cmnple labor de vital importancia para el de-

sempeño más armonioso.n -o acele,rado;- de las socie--

dades modernas;- y fecunda la conciencia masiva con -

sus mensajes via los modernos medios: prensa diariai:' 

revistas, radio, ciéñ y televisi6n, anuncios exterio 

res, publicidad' diJ.:'ecta, etc .. , cuya tecnología se ma 

nipula con organismos especializadosi agencias y de-

partamento de publipidad , infonnaci6n, relaciones, 

propaganda, difusión, etc.-.Panorama tan vasto y -

tan especifico ofrece varios carri:pos de estudio~' espe 

cializados por si mismos y requc~ría otros trabaj os I 

tal vez, más amplios que el presente .. -r 

El Desarrollo, Proceso Soci.al Omnicomprensivo: 

jj) Desarrollo f es el cambio positivo, deseado y 

esperado de una sociedad, referido al cotnplejo de pro 

(9) Marshal NcLuhan .. 
tione of Mann 11 " 

"Unders~tar~.~~i1l9:. Media ~ The Ext:e:n 
Ed .. McGra\'\;'-'1i';.Hill Paperback, 1965 
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sos, estructuras y sus interacciones: condiciones de 

vida, conductas y actitudes que la definen(10). 

ii) Desarrollo', significa e implica pasar de una 

condición de vida racional a otra mejor o ejemplar. -

Es el proceso omnicompresivo de un cuerpo social, si-

mu1táneamente deliberado, acelerado, sostenido, arde 

nado y difusivo. 

iii) El Desarrollo es pues un fenómeno universá.l 

dentro de una sociedad determinada: aunque hay quien 

pretende medirlo con termómetros de orden económico 

que simplemente son inoperantes de una latitud a ---

otra, por razones ecológicas, culturales, conductis.,. 

tas, etc., y es omniabarcante, porque no se puede con 

cebir un organismo con "desarrol1os,tI parciales, sin 

entender que son crecimientos arritmicos, asimétri--

cos, antifunciona1es, monstruosos, en ú.1timo análisis .. 
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iii) Asi pues, ni existen, ni pueden exis·tir 

racional y teóricamente hablando, Vgr.el "desarro--

110 social 11 , el IIdesarrollo económico '1, el IIpolitico 11 

o el "cultural": pues como queda dicho, son partes o 

aspectos de un solo y único proceso omnibarcante y ge 

neral que, en todo caso debiéramos llamar el Desarro 

110 Histórico, el cual, si podriamos descomponer en 

aspectos' concretos y determinados, Vgrv el económico 

generalmente aceptado como base de todos los demás, 

politico, social cultural etc. 

Debemos enfatizar que, según estos criterios, -

ninguno de los aspectos del desarrollo puede funcio-

nar por si mismo y en si mismo, sino que son absolu-

tamente concomitantes, esto es, mutuamente alimenta-

dores • 

.; .;].. ';) El 11· p • 
.J...J,., .J,., Desarro o tJ.ende: a la ót~m.a realiza.-
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y de sus integrantes, individual y socialmente consi 

derados'l a lograr la máxima participación de todos, 

para acrecentar los frutos del esfuerzo social; a un 

mejor reconocimiento para los participantes, median-

te una más equitativa y razonable distribución de los 

frutos obtenidos por el esfuerzo social¡ a permitir-

les lograr, a los referidos sectores mayorietarios, 

~Ul creciente bienestar espiritual y fisicormediante 

la obtención de los satis factores más elementales y 

preciados: alimentación, vestido, habitación, salud, 

seguridad de trabajo remunerado, de jubilación o re 

tiro; capacitación, educación, cultura y diversiones 

.,. 
en un clima de libertad, dignidad y respeto-.-

(10) Frieiro, Mario. -, r- _ J . Aéllninistración para el 
Desarrollo" .' Ponencia de la primera Conferencia J:vl1..ID -

dial de Orgán-i-smc~'s .c.e ~'CoÍ:tt~~:Lcacion- .Social Para:,.e·1 .. De
sarrollo México¡ 1970 . .. 
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IV .. PSICOLOGIA y CO!"IUt:JICACION" 

El modelo fuente-mensaje-canal·.;,receptor del proceso de la 

comunicación recalca la importancia de una perfecta compren--

sión de la conducta humana como requisito previo al análisis -

de la c0municación. Si ésta se halla destinada a influir en la 

conducta, será necesario saber cuáles son las variables y los 

procesos fundamentales que subyacen en la conducta y en el cam 

bio de ella (gráfica No~ 3) 

Si bien hemos separado la fuente del receptor en nues·tro mode 

lo de comunicación¡ lo que aprendemos sobre uno puede igualmente 

aplicarse al otro, pues fuente y receptor son sistemas que se ca 

rresponde.e:Ambos son organismos humanos que existen en estados .,. 

milares.Un análisis de la conducta desde el punto de vista de 

la comunicación puede aplicarse ig'ualmente a las fuentes y a --



MpDELO "BERLO" FACTORES COMUNlCACION HUMANA 

FUENTE MENSAJE CANAL RECEPTOR 

í ,- __ o ~,' ''''1 

I TECNlCA.S ESTRUC] VISTA 'IIECNICAS I 
COMUNlCACION TOS TURA COMUNICACION 

I 

I ! r. 

i lJI 
J 

I 
en 

. ACTITUDES O~g}O ACTITUDES I á 

TRATAMIEN'TO 

I 
g 

NIVEL 

I 
TACTO NI\?'EL 

I CONOCIMIENTO 
O CONOCIMIENTO t=l 

I H ~ 

:z¡ 8 ¡:ij 

~ 
H 

i SITUACION r o 
o 

~ I SITUACI°ti u RUIDO GUSTO 
SOCIO-CULTURAL r ~ ~ ~ ~OCIO-CULTURA~ 

G) 
I-tJ 

~ 
H 

9 
!z; 
o 
t 

CV 



- 59 -

los receptores de ésta. 

Existen distintos enfoques del análisis de la condu.cta.. -

Si separamos la psicología de la sociología, estamos separando 

ante todo un 'enfoque personal de un enfoque social de la con--

/' 
ducta. Dicho en otra forma, un enfoque psicológico o personal-

de la conducta persigue las características individuales del -

organismo, es decir, lo que sucede entre el momento en que un 

individuo está expuesto a un mensaje y el momen"to en que este 

mismo individuo responde a ese m~nsaje. Un enfoque sociológico 

o de grupo de la conducta destaca mas bien las relaciones entre 

las personas como factores determinantes de ella, es decir, la 

forma en que la presencia o ausencia de una persona o grupo de 

"f1' personas afecta la conducta de otra persona o grupo. Una terce 

ra disciplina, la psicología social, ha intentado unir estos in 

tereses y relacionar los factores personales y sociales que en-

tran en el proceso de la comunicación. 



En este capítulo y en los dos siguientes hemos de analizar 

la conducta en la connmicación desde cada uno de estos tres pun 

tos. Queremos enfatizar que no son puntos de vista discretos, 

independientes, y que existe,una interacción entre ellos. Los -

tres apuntan hacia el mismo fin: lograr la explicación de cómo, 

por qué, cuándo, con quién y con qué consecuencias actúa el hom 

bre( 

Hablar sobre la comunicación en un contexto personal es, en 

parte, referirse a la forlna en que la gente aprende. Si reconoc~ 

mos que el aprendizaje es un proceso, podemos apartarlo y hablar 

ac.erca de sus componentes y las relaciones entre éstos,mantenie!}.. 

do todas las dudas y observando los requisitos necesarios en --

cualquier discusión estática de un proceso. 

Los te6ricos del aprendizaje difiera"rl. de opinión en muchos 

puntos y es,tán de acuerdo en atrase> Este capí'culo, presenta tan 

solo un punto de vista, pero existen otros. La teorí.a yla in--



vestigación del aprendizaje no han alcanzado aún el grado de 

desarrollo en que las opiniones concuerden en cuanto a la for 

ma en que se produce aquél. La posición que hemos adoptado aquí 

refleja, en particular, los ,trabajos de teóricos del aprendiza-

je como Hull (11), Tolman (12) y Osgood (13) 

En nuestra exposición sobre el aprendizaje hemos de utilizar 

con frecuencia ténninos como lI estírnulo" y "respuesta 11 ti 1~ntes de 

comenzar, y a fin de simplificar las cosas, creemos que se::,i d.e 

utilidad dar una clara e~~licación de ambos términos y, asimi~ 

mo, del concepto lIaprendizajell propiamente dicho. Podemos defi-

nir como estimulo cualquier acontecimiento que un individuo sea 

capaz de percibir y sentir. En otras palabras, un estL"nulo es to 

do aquello que illla persona puede recibir a través de alguno de -

(11) Clark L.Hull, PrincipIes of Behavior, Appleton-centry Crofts, 
1943. 

(12) E.C. Tolman, PurposivE.~ Behavior in Animals and Han, Appleton
Century Crofts, 1932~ 

(13) Charl.esE. Osgood, 11e·thod and Theory in Experimental PsycholQ 
gy, Oxford Universi'cy Press, 1953:- pá.gs .. 299-727 .. 
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los sentidos; toda cosa capaz de producir ill1a sensación en el 

'. /. 
organ~5~no humano. s~ x ste, y si el organismo hlliuano es ca-

paz de sentirlo (verlo, oirlo,tocarlo, etcétera) 1 entonces x 

es un est5 .. mulo. 

Podemos definir el término respuesta con referencia a un 

estímulo. Si tomamos un individuo que ha percibido un estLrnulo, 

la. respuesta es -codo aquello que este individuo hace como resu.l 

tado de haberlo percibido. Una respuesta es la reacción del or 

ganismo del individuo a un estimulo, la conducta producida por 

éste. 

El organismo percibe y puede percibir lliia gran variedad de 

estimules. Come resultado de la exposición a un estimulo, el o~ 

., 
ganismo puede producir y produce una gran variedad de respues--

taso Supongamos que nuestra mano entrara en contacto con una es 

tufa caliente. J..Ia retiraríamos inmediatamente .. En dicho ejemplo 

podemos decir que la estufa caliente es el estímulo. Una respues 

ta a éste es el retiro de nuestra mano. Supongamos que tU-¡ ami<.::ro 
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1 

nos ofrezca un pedazo torta chocolate~ Ocurriría que 

segregaremos saliva, o que sonreiremos, o que diremos ugra--

cias ll ¡ puede que nos pasemos la lengua por los labios, o que 

nos sintamos "bien por den'tr9", o que conservemos un pedazo de 

la torta en un papel, para el día sigu.iente. Además, nuestro -

sistema digest:ivo se pondrá en actividad, nuestro est.6mago se 

contraerá, etcétera. En este ejemplo podemos decir que el es" 

tímulo es la torta. Todas las conductas producidas por nuesi:ra 

percepci6n de la torta pueden ser consideradas como respuestas. 

Este habrá de ser el significado general que conferiremos 

a los terminos estimulo y respuesta. Como sugerimos en la discu 

si6n sobre estructura y elementos, pueden definirse los es"tímu-

~ 

los y respuestas a varios niveles. Podemos hablar de la torta .. ~ 

antes de ser cortada corno estímulo. También cabe que hablemos de 

~m pedazo de torta en la mano de un amigo como estimuloe Podemos 

incluso hablar la palabra torta como estímulo .. Lo mismo es ---



cierto para las respues·cas .. puede de algo t~~ espe-

cífico como la contracción de los músculos del estómago como 

respuesta, e igualmente es posible hablar de algo tan general 

como Usentirse bien por dentro" como respuesta. 

El nivel que elegimos para hablar de estímulos y respues-

tas está determinado por nuestros intereses. Si fuéramos bio-

químicos tal vez habláramos de los cambios químicos específi-~-· 

cos producidos en el cuerpo como respue a la torta. Si est~ 

viéramos experimentando el éxito probab.le de una nueva mezcla 

para hacer una torta, quizá deseáramos obtener por respuesta -

una frase como ésta: HA mí me gusta 11, o u la torta me hace sen-

tir bien por dentro ti • 

Es necesario distinguir entre dos arrtplias categorí.as de con 

ducta de respuesta. Se puede designar un<:\ categoría como "res-

puestas manifiestas" y la otra como "respuestas encubiertas" .. 
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Una respuesta manifiesta es la observable, la que se puede 

detectar, la que es pública. Una respuesta encubierta es la 

que se produce dentro del organismo y no puede ser observa.da 

o detectada rápidamente, la que es privada .. 

Lo's r6tulos "manifiesta 11 y Ifencubierta n no son taro.poco fijos 

ni permanentes. Una respuesta que encubierta para el profano 

puede ser manifiesta para el médico, el psicólogo clínico o el 

bioquL~ico. Una respuesta que esté encubierta hoy, puede resul-

tar manifiesta mañana, a medida que desarrollamos mejo:res ins--

. trumentos de observación o con mayor sensibilidad para detect:ar <; 

Sin embargo, resultará útil hacer fula distinción entre estas dos 

grandes clases de respuestas al exponer el aprendizaje y la comu 

. . "" 
n~caCl.on. 

Hemos sugerido los significados que habríamos de dar a los -

términos estímulo y respuesta .. El tercer término que requiere de 
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, 
finición es el aprendizajes Puede definirse, éste como el 

cambio que se produce en .las relaciones estables entre a) ml 

estímulo percIbido por el organis...'I1lo de cada individuo y b) la 

respuesta dada por el organismo, ya sea en forma encubierta o 

manifiesta. 

Se puede proporcionar una definición n1ás específica del --

aprendizaje mediante la descripci6n de dos situaciones posibles., 

Tomemos primero al señor O, un individuo que en el pasado dio -

una respuesta X a un estimulo A. En otras palabras, cuando A es 

percebido por el señor O t éste desempeña :X conducta. Supongamos 

que un estímulo distinto, B, le es presentado al señor O. 

Si O comienza a percibir a B y a hacer a~9unas de las mismas re2~ 

puestas a B que solía hacer a A (o sea, 1-12lcer X), se puede decir 

que O ha aprendido. En otras palabras, si un individuo trasfiere 

la respuesta dada a un estimulo (encubierto o manifiesto), a otro 

estímulo distinto, puede decirse que ha aprendido e 
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Para la segunda ilustración supongamos que el señor O 

ha dado en el pasado ~U1a respuesta X a un estímulo A. Su-

pongamos que cuando se vuelve 'a presentar A, el señor O -

ya no responde con X, sino q\le comienza a. responder con Y, 

o sea, que da una respuesta diferente (encubierta o mani--

fiesta). Si O comienza a dar una respuesta distinta a A, -

puede decirse que O ha aprendido .. Generalizando, si un indi 

viduo empieza a dar una respuesta distinta a un estímulo al 

cual ya respondió anteriormente, pod6uos decir que ha apren 

dido. 

J En resumen, se puede definir el aprendizaje en la siguien. 

te forma~ si un individuo responde a un estimulo puede decir-

se.que tiene lugar el aprendizaje ya sea que Ir el individuo 

continúe dando algunas de las mismas respuestas, pero a estí-

mulos diferentes, o 2) dé respuestas distintas a los mismos -

estímulos e 
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Esto está relacionado con la comunicación, en el sentido 

de que el objetivo de comunicación por parte de la fuente --

es a menudo una modificación en la conducta del receptoro·La 

fuente quiere que el recepto.~ cambie para que aprenda. Nos ..... 

comunicamos con el objeto de lograr que nuestros receptores -

respondan en forwas distintas a viejos estímu.los o que contes 

ten como solían hacerlo a otros estímulos .. 

Supongamos que aspiremos a un cargo político. Los votantes 

nunca habían actuado hasta Q.hora como es·tímulos.. Querernos que 

los votantes nos elijan, que coloquen una x para nosotros en 

la boleta. Ya habían respondido anteriormente con 'LUla, que -

para ellos es una vieja respuesta. Pero nunca colocaron una 

x para nosotros. Queremos que trasfieran su respuesta primi-

tiva, colocando una x, a un estímulo distinto, a nosotros~ --

Esta es una situación de comunicación que tiene por objetivo -

el aprendizaje. 
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Tomemos otro ejemplo .. Supongamos que usted es el gerente 

de publicidad de un producto dado.. Su producto ha estado en 

venta por un tiempo y el público no lo compró", En términos de 

aprendizaje teórico el públi90 percibi6 su producto (corno es-

tímulo) y respondió a él diciendo: liNo, gracias u
• El objetivo de. 

usted será lograr que el consumidor cambie su respues·ta al es-

tímuloo Usted quiere que cambie su respuesta, con respecto a -

su producto de un "no, gracias u a un IILo quiero ll
• Esta es una -

situación de aprendizaje de. la comunicación. 

Como comunicadores, tenemos a menudo propósitos que impli-

can el aprendizaje por parte de nuestros recep"tores. Queremos -

ya sea que cambien sus respuestas a un estímulo existente, o que 

trasfieran respuest,as existentes a un esi;imulo·"-distinto. Cuando 

nuestro objetivo es éste necesitamos comr:;render tanto como sea 

posible los principios del aprendizaje hl':.ruano, el proceso que 
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se produce en el organismo entre momento en que el indivi 

duo percibe un estímulo y el instante en que responde a éste .. 

Algunas veces no es necesario modificar las relaciones es 

t:ímulo respuesta de nuestros receptores .. Nuestro propósito pu.~ 

ser, simplemente, el de seleccionar un estímulo que previamente 

produjo la respuesta deseada. Por ejemplo, un partido político 

puede seleccionar un candidato que ya fue aprobado por los vo-

'Íantes en el pasado ... Hasta en este tipo situaci6n, en la --

cual no nos proponeIr~os producir aprendizaje, necesitamos enten-· 

der el proceso de éste para poder saber cómo seleccionar y pre-

sentar nuestro mensaje. 

Como ejemplo final, supongamos que es usted un gerente de -

publicidad de un producto S1L.rnamente aceptado. En otras palabras, 
Y' 

que mucha gente esta diciendo, con respecto a su producto,. "10 

quiero" .. En es·ta situación usted no tendrá un interés especial 

en modificar conductas, ni en desarrollar nueva.s conexiones es-

timulo~respuesta. Su objeto principal selCá reforzar l,i relaci6n 
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estímulo-respuesta ya existente .. Una vez más necesitará com-

prender ~l proceso de aprendizaje si quiere tener ~xito en el 

logro de sus objetivos. 

Hemos definido un estímuio como todo aquello que el orga--

nismo tiene la capacidad de percibir y sentir. Es obvio que un 

estímulo debe ser presentado al organismo para que éste pueda ~ 

responder a él¡por lo·tanto, la existencia de un estímulo es el 

primer requisito necesario para el aprendizaje. 

Si el estímulo ha de afectar al organismo, éste deberá tener 

algo más que la sola capacidad de percibirlo: el estímulo deberá 

ser realmente percibido. Podemos decir I entonces, que el segundo 

paso en el proceso del apren dizaje es la percepción del estírnulo 
.,. 

por el organismo, es decir, el enfocar uno o más de 105 sen'tidos 

,en algunos estímulos. 

De nuestra discusión anterior se desprende qua alguna res--
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puesta t encubierta o manifiesta, es ]. para el apren-

dizaje. Mientras aprende, el organismo responde al estímulo 

percibido. Una respuesta se hace necesaria si hemos de tener 

aprendizaje" Pero ésta no es lUla condición suficiente. El -

organismo es capaz de producir varias respuestas a estímulos 

sin recibir el beneficio del aprendizaje.,. Por ejemplo: si nnes 

tro ojo recibe un soplo de aire (estímulo) parpadeamos (res---

puesta). Si tocamos una estufa caliente (estímulo), retiramos -

la mano (respuesta\. En cada uno de estos casos la respuesta al 

estímulo es refleja. El organismo no.ha tenido control sobre la 

respuesta~ simplemente sucedió. Estas conexiones estímulo-res-

puesta (E-R) se producen dentro del organismo .. Nos referimos a 

dicha conducta como a una conducta t1canalizadaH, reflexiva. 
"f' 

1 es~-muiOJ-__ ---------~ 

En los primeros desarroll~des de la psicología, algunos 
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te6ricos pensaban que toda la conducta humana podía ser expli--

cada con el simple modelo E-R utilizado para la conducta refle 

ja. Se presentaban algllilos estímulos y se producían algunas re~ 

puestas manifiestas,;. La inveq.Jcigación ulterior ha indicado que 

este simple modelo resulta inadecuado para explicar gran parte 

del comportamiento humano. El hombre es un anLmal más complicado 

de lo que pueda indicar un simple diagrama E-·Ro 

La.s conductas tlcanalizadasu no son aprendidas por sí mismas' 

Con todo, son importantes para el aprendizaje. Son las únicas -

respuestas de que dispone el organismo cuando éste comienza a -

aprender. De pequeños todos poseíamos determinadas respuestas que 

dábamos a detenninados estimulos. Para producir el aprendizaje 

.,. 
en nuestros niños, hacemos que den estas respuestas (o algunas 

de ellas) a estímulos nuevos. Esta es una de nuestras ilustra-

ciones del aprendizaje: dar una vieja respuesta a un estímulo -

nuevo. 
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Para que el aprendizaje se produ.zca., para que la conduc-

ta cambie, la relación original estímulo-respuesta debe ser 

rota .. Algo ha de producirse entre el momento en que es per-

cibido el estímulo y el inst-ante en que es dada la respuest.a .. 

El organismo ha de tomar ciertas decisiones. El cerebro. e1-

sistema nervioso central, dehe funcionar .. El estímulo no solo 

tiene que ser percibido, sino también interpretado .. Para que-

se produzca el aprendizaje, el organismo a menudo tiene que -

percibir un estimulo, interpretarlo y responder a él. El orga 

nismo ha de interpretar los est~nulos que percibe r debe ejer-

cer cierto control sobre las respuestas qüe da • 

. En resÚmen, hemos dicho que el proceso de aprendizaj e impl-ª=. 

ca en primer lugar la presencia de un estímulo: de todo aquello 

que el organismo es capaz de sentir. En st::;gundo lugar, el orga-

nismo tiene que sentir realmente el objet,o, tiene que percibir-

lo. En tercer término, el est.ímulo, tal c()mo es percibido, deb e 

ser' interpretado por el organismo.. Este { por últ:imo t ha de prQ 
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ducir alguna respuesta al estímulo, en la forma en que fuera 

PROCESO DE APR~1DIZAJE 

I N 
Itl 
I I 
1 I 
I I 

V!' 
DECODIFICADOR 

estímulo 

T E RP R E TE 
'1 .It,
I I 
I I 
j I 

~r 
ENCODIFlCADOR 

respuesta 

(GRAFlCA No. 4) 

percibido e interpretado. Hace falta, por lo menos, una condi-

ción más, antes de que podamos decir que el organismo ha apre~ 

dido. 

Hemos dicho anteriormente que el aprendizaje implica una re 

lación estimulo-respuesta modificada. Cuando usamos el término 

"relacióntl implicamos alg-una permanencia, cierta estabilidad en 
.,. 

el tiempo. En otras palabras, requerimos mas que una única res-

puesta a un est,ímulo, antes que podamos decir que ésta ha sido 

aprendida. Queremos que la respuesta sea dada regularmente, cada VE: 
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I 

que el estímulo se presente. Cuando el organismo cambia sus 

respuestas a un viejo estímulo, o atribuye una vieja respue~ 

ta a un estímulo distinto, la estabilidad no está aún implica 

da. El organismo deberá deci~ir si seguirá dando esta nueva -

respuesta o confiriendo otra a este nuevo estimulo. 

Lo que hace el organismo es observar las consecuencias de 

la respuesta. Verifi"ca lo que le ocurre como resultado de ella. 

La primera respuesta que da el organismo es por lo general ten 

tativa, titubeante, cautelosa. Podemos considerar las primeras 

respuestas como de ensayo: el organismo prueba una respuesta dada 

para ver lo que ocurre. En este pW1to, el organismo observa las 

consecuencias de ello. Una respuesta de lIensayon es conservada -

l' 

si el organismo percibe que las consecuencias son de recompensa .. 

Una respuesta de "ensayoll es descartada si el organismo no perci 

be que las consecuencias son de recompens~o 

No podemos decir que una persona ha aprendido solo por el he 
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cho de que dé una respuesta una vez o dos. El aprendizaje no 

se produce hasta que la respuesta se hace habitual, hasta que 

es repetida cada vez que se presenta el estimulo. Lo que de-

termina el aprendizaje,. el desarrollo del hábito, es la recom 

pensa. Repetimos las respuestas que son recompensadas .. No re-' 

petimos aquellas que no lo son. En cada caso, observamos las 

consecuencias y decidimos si nos beneficiamos de los reGulta-

dos de la respuesta o si sufrimos. 

El aprendizaje no es generalmente un proceso que se produ~ 

ca con un solo ensayo. Cada uno de nosotros recibe continuamen 

te estimulos, los interpreta, responde a ellos, observa las con 

secuencias de la respuesta, vuelve a interpretar, de nuevas res 

., 
puestas, interpreta de nuevo, y as! sucesivamente. 



PROCESO 

I N T ,.., 
I ! 

I I 
I 

vi I 
DECODIFICADOR . 

i 
estimulo' 
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DE COHUNICP.:.CION 

E R P R E T E 
í\~ 

\ \ 
\. \ 

\. 
~ \, 

ENCODIFlCADOR 

I 
" respuesta 

consecuencia 

(GRAFlCA No. 5) 

De manera gradual, a medida que recibimos el mismo estimulo 

una y otra vez, a medida que damos la misma respuesta al estimu 

lo y observamos iguales consecuencias que nos recompensan, se -

desarrolla una relación E-R. Adquirimos el hábito de responder 

en detenuinada forma a un determinado estimulo. 

Hemos presentado ahora todos los componentes del proceso "de ., 

aprendizaje, que comprenden: 

1. Presentación del estimulo 

2. Percepción del estimulo por el organismo 
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3. Interpretación 1 estímulo 

4. Respuesta de Uensayo" al estímulQ 

5. Percepción 
yon 

las consecuencias de la respuesta de Ilensa-

6 .. Reinterpret.ación de las consecuencias y la posibilidad de 
futuras respuestas. 

7. Desarrollo de una rel~ción estimulo-respuesta estable (há 
bit.o) 

Una vez que se ha desarrollado un hábito dejamo,s de interpre-

tar el estímulo.. Comenzamos a responder automáticamente" sin pe!!. 

sar, sin analizar. Aun cuando estas relaciones E-R han sido apren-

didas, se vuelven similares a las relaciones originalmente u cana- ! 

lizadas lt que controlaron nuestra conducta en la infancia. 

Examinemos uno o dos ejemplos simples de relaciones E-R habi-

tuales no interpretativas. Supongamos que 'escuche usted la palabra 

IlMambrú ll
• ¿Qué respuesta podría usted dar? Pro~ablemente IIse fue 

a la guerra ".. Supongamos que escuchara las palabras lino hay mal 

que por ••• II , ¿qué respuesta daría usted? Probablemente ubien no 

venga ll
• No necesita pensarlo, no hace más que emitir la respuesta~ 
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En un tiempo aprendió (quizá con difi'cultad) que ilbien no venga a 

viene después de uno hay mal. que por.ool! Usted aprendio a dar 

la respuesta IIcorrectan y fue recompensado por ella .. Eventual-

mente, la relación E-R se torna habitual: usted no tuvo que pen--

sar más en ello., Lo mismo ocurre con muchas otras conexiones ver~~ 

bale s similare s .. 

Podemos decir que este tipo de conducta actú_a como un "corto 

circuito" dentro del organismo. Un estímulo no recorre La -totali-

dad del sistema nervioso: salta circuitos y las respúestas se prQ 

ducen. Una gran parte de nuestra conducta pertenece a la variedad 

del corto circu.ito .• No pensamos como hacer para atar nuestros za-

patos, ponernos la ropa, caminar, comer, tener buenos modales, et-

., 
cétera ' Hemos aprendido a responder automáticamente a algunos es~ 

tímulos; nuestras respuestas se han vuelto habitualeso Al hablar no 

pensamos en la forma de pronunciar la mayor fa de las palabras ni 
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¡ 

en qué pala.bra ha de ir primero en la frase. Una. vez más, hemos 

'practicado el hablar tantas veces que las respuestas se han hecho 

habituales, aun cuando el proceso de aprendizaje original pueda 

haber requerido mucho tiempo, 

La mayor parte de la conducta del hombre es habitual .. La gente 

habla del hombre como de una IIcriatura de costumbres a., Bien dicen 

que lIel hombre es un animal de costwnbres H 
.. Esto es cierto, pues 

el desarrollo de hábitos es esencial para la vida cotidiana .. Ne~ 

cesitamos desarrollar hábitos, con el fin de reducir el esfuerzo 

exigido para dar las respuestas~ Si tuviéramos que pensar sobre 

todo lo que llevamos a cabo, no 11egaríam.os a hacer nada.. Los há 

bitos son, a veces, útiles y, en otras ocasiones, peligrosos. La 

" 

controversia acerca de la relativa utilidad o peligro de los há.-

bitos es interesante, pero no necesaria para esta discusión. Los 

hábitos son esenciales· para la conducta 111.ooana y han de ser teni--

dos en cuen"ta.. 
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La noción de hábito se halla rela~ionada con la de comunica 

ción. Cuando queremos producir aprendizaje en un receptor tene-

mos que romper algunos moldes de hábitos existentes e instalar 

otros nuevos. Hemos de elimin~r el corto circuito, forzar la rein 

terpr"etación de un estímulo. Claro está que algunas veces no desea 

mos producir aprendizaje. Solo queremos utilizar un molde de há--

hitos ya existente. Otras veces pod~GOS querer fortalecer un mol-

de de hábitos que existe pero que no se halla fuertemente desa--

rrollado. Toda "comunicación está relacionada con los hábitos del 

receptor, con las formas en que tiende a responder a ciertos estí 

mulos. 

Si nos ocupamos de la comunicación necesitamos entender los 

principios del desarrollo de los hábitos. ¿Cuáles son algunos de 

los factores determinantes de la fuerza o la debilidad de los há-

bitos? ¿Qué es aquello que influye en las probabilidades de que illl 

organismo dé ciertas respuestas a ciertos est.ímulos, y no otras? 
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La mayor.ía de lo que sabemos proviene más de investigacio 

nes con animales que con seres humanos7 a pesar de ello, pose~ 

- mas algunos principios que sirven de guía y lo mismo pueden --

ser aplicados a loshombres .. No es posible presentar una discu·-

si6n detallada delos determinantes dela fuerza dela costumbre 

en la gente .. Podemos, eso si, discutir algunos de los princi--

pios más imnortanes, que son útiles para analizar los hábitos 

porque se hallan relacionados conh comunicación. 

Determinantes de la fuerza de la costumbre (14) 

Hemos adoptado la posición de que un hábito es UJla rela--

ción entre un estímulo y la respuesta que el individuo da a 

ese estímulo y por la cual ha sido recompensado, suponiendo la 

" 

existencia de un estímulo percibido, y de una respuesta recom-

pensada hecha a ese estimule, podemos aislar por lo menos cin-

(J{4) En esta parte se ha realizado un compendio de la obra de -
Charles E .. Osgood, Ivlethod anO. Theory in Experimental Psychology, 
Oxford University Press,1953. 
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co factores que influyen en el desarrollo la fuerza de la 

costumbre .. 

1.Frecuencia de la repetición recompensada. La fuerza de 

una costumbre está determinada en parte por el número total -

de veces en que una conexión E-R ha sido hecha y recompensada. 

Cada vez que se presenta un estímulo, se da una respuesta y -

ésta es recompensada .. La costumbre se ve fortalecida. Cuantas 

más repeticiones, más fuerte se hace el hábito, si la respuesta 

es recompensada. 

La noción de recompensa es aquí vital .. Si las respuestas a 

un estímulo no ,son recompensadas, la costumbre no se ve forta-

lecida, se debilita. De hecho; si \1..11 estímulo es presentado --

bastantes veces y la respuesta a él no es recompensada, la re-

lación E-R se interrumpe~ el hábito se extingue" La.s conexio--

nes E-R frecuentemente recompensadas fortalecen el hábito: las 

no recompensadas lo debilitan. 
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20 Aislamiento de la relación E-Ro La fuerza de una conexión 

particular estímulo-respuesta está determinada en parte por el 

grado en que el estímulo provoca. otras respuestas, o hasta don 

de otros estímulos emiten 1a·~isma respuesta. En otras palabras, 

si el organismo da una respuesta determinada (X) a un estimula. 

dado (A), la relación entre A y X se fortalecerá si el organismo 

no da X tambien como respuesta a otros estímulos. La relación se 

fortalecerá igualmente entre A y X si el organismo no da asimismo 

otras respuestas a A. 

3. Monto de la recompensa. Hemos dicho que tilla respuesta a 

un estímulo debe ser recompensada si es que la relación E-R tie 

ne que ser fortalecida. Un organismo puede recibir montos varia 

b1es de recompensa de una respuesta. Cierto es que cualquier re 

compensa fortalece el hábito; empero, cuanto mayor es la recom-

pensa, tanto más tiende a fortalecerse el hábito. Si las re1a--

ciones E-R tienen que desarrollarse, la respuesta habrá de ser 

recompensada lo mas posible. 
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4. Espacio de tiempo entre la respuesta y la recompensa .. 

Sabemos que la respues'ta debe ser recompensada si es que ha de 

ser conservada. T:tmbién sabemos que la cantidad de recompensa 

es importante .. Otro factor lo constituye-el intervalo de tiempo 

entre respuestas y recompensao 

Cuando un individuo responde, percibe las consecuencias de 

su respuesta. Cuanto -más rápidamente perciba que las consecuen--

cias de una respuesta son recompensatorias, tanto más probable 

será que conserve la respuesta. En sumaco la recompensa deberá -

ser otorgada lo antes posible; con preferencia, en seguida. 

5. Esfuerzo requerido para emitir la. respuesta. Algunas ri.:lC':! 

puestas exigen mas energía que otras.. Podemos aducir que el hom~~ 

bre se mueve en lo que se ha dado en lla.2:aar la IIley del menor es 

fuerzo ti., Con esto queremos decir qlle el 11.0mb re no desea gastar -

mas energía de la que tiene para alcanzar sus objetivos. De esto 
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se desprende que las respuestas que son fáciles de dar ,tienen 

mayor probabilidad de ser conservadas que las respuestas dif.'Í.-

eiles de ser emitidas a igualdad de los den~s factores. Cuanto 

menor es el esfuerzo requerifl-o para emit:ir una respuesta, tanto 

más probable será que ésta sea conservada y que la conexi6n E-R 

se vea fortalecida. 

I En resumen, hemos sugerido que el aprendizaje se produce solo 

y a condici6n de que un estímulo sea presentado, percibido, inter 

pretado y contestado. Además, el organi~no percibe que la respue~ 

-. 

ta tiene alguna consecuencia. Si esta última es recompensatoria, 

la respuesta se retiene. Si la consecuencia no es recompensadora, 

la respuesta se descarta. Hemos sugerido cinco principios básicos 

.,. 
que fortalecen las relaciones E-R cinco determinantes del d~sarr.2. 

110 del hábitoo Son éstos: 

l. Frecuencia de la repetición de la relación E-Ro 

2. Asilamiento de la relaci6n E-R, para no competir con co-
nexiones E-R .. 
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3. Honto de la recompensa 

4. Espacio de·tiempo entre respue y recompensa. 

5. Esfuerzo requerido para emitir la respuesta. 

Estos solamente son cinco principios~ pero existen muchos 

más. De hecho, todos los descubrimientos de la investigación --

científica relacionados con el proceso del aprendizaje humano -

pueden ser de utilidad para el análisis la comunicación. Es-

tos cinco principios fueron elegidos porque son f;-~ri.¡.amente impof. 

tantes. Damos a continuación una o dos i:G.ustraciones de la form?. 

en que cada uno de ellos puede usarse paj.'a analizar el proceso de 

la comunicación. 

(15 ) l. Frecuencia. utilizamos el concepto de frecuencia en las -

conexiones E-R cada vez que tratamos deadquir.!r "l.ll1a nueva habili 

dad, de ejecutar u.na nueva tarea. Generz.:':lmente nos referimos a 

la ley de frecuencia con el término npr:·'~ctica JI ... Decimos que la 

práctica hace la perfección. De acuerdo con nuestra exposición 

(15) Berlo, David K. Ob~ Cit .. p. 65. 
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anterior podemos ver qu.e la práctica o la experiencia no 11e-

van necesariamente a la perfeccióno Esta solamente se logra -

con la experiencia recompensada ID Isa práctica no recompensad~~ 

equivale a la falta de práctica. La práctica continua recompe~ 

sada mejora la relación E-R. 

¿Puede recordar la forma en que empezó por primera vez a -

comprender o a hablar su idioma o cualquier otro? Las palabras 

y frases de éste le erfu' dichas (estImulo). Usted respondía con 

otras palabras o señalando los objetos denominados por las pal~ 

bras, o ejecutando las conductas exigidas por la frase (respues 

ta). Cuando daba la respuesta IIcorrectaU, sus padres o su maes-

tro sonreían, le palmeaban amistosamente la espalda o le ponían Ull, 

" 

1110 11
• Su intención al hacer esto era otorgarle una recompensa. 

Cuando daba la respuesta errónea, no se le recompensabao Gradual 

mente aprendió a encontrar respuestas correctas, a desarrollar -

los hábitosapropiados. 
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Este proceso era repetido una y otra vez. Si no se tuviera 

en cuenta el tremendo n{mlero de sesiones de práctica que implica 

el aprendizaje del lenguaje se haría difícil creer que una criatu!';: 

pudiera llegar a aprender ~m~idioma. Para ello se necesita una-

práctica constante, una frecuente repetición de estímulos (expr§.. 

siones del lenguaje) y continua recompensa de nuestras respues--

ta s c,orrectas .. 

(16) Algunos de los mejores ejemplos del uso del principio de fre-

cuencia en la comlli~ic~ción provienen de publicidad. George Was 

hington Hill, el malogrado presidente de la IIAmerican Tobacco --

Companyll (Lucky Strikes), hizo famosa la ley de frecuencia en la 

publicidad. Actualmente los slogans de publicidad son palabras -

del vocabulario doméstico. Hay mucha gente que-,..-no conoce el nom-

bre de su senador o que no puede describir los hechos importantes 

ocurridos durante el día, pero en cambio sabe qué marca de co--

che tiene ell'aspecto del éxito 11 , cuál es 'el cigarrillo para el 

U6) Berlo, David K .. El Proceso de la Comunicación.. p. 67 .. 
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IIhombre que piensall, qué jabón 1110 hace sentirse a uno real--

roen'te limpio ti I etcétera. 

Mensajes como éstos, frecuen'temente repetidos, aumentan -

las posibilidades de que pensemos en el promotor del producto 

(crean la respuesta "correcta ") cuando queremos un automóvil,~· 

un cigarrillo o un jab6n. Habrá más probabilidades de que adqui 

ramos por lo menos, uno de estos artículos en calidad de ensayo. 

L~ principal misi6n de la publicidad es conseguir que la gente -

lleve a cabo una respuesta de prueba. 

Claro está que los mensajes publicitarios desempeñan también 

otra función. Aumentan la posibilidád de que demos una respues--

ta de pr~eba, comprando el producto una vez¡ pero nos dicen, asi· 
~ 

mismo, qué tipo de recompensa obtendremos al utilizarlo. Si usa-

mas una determinada marca de cold cream" tendremos más éxito en-

tre las personas del sexo opuesto; si c:ompramos cierto tipo de -
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coche, nos sentiremos jóvenes otra veZ7 fumamos determinada 

_ marca de ci9arrillos, disfrutaremos del placer de fumar como -

si lo hiciéramos por vez primera. La publicidad trata de e8--

tructurar nuestras percepcio~es de las posibles recompensas -

que obTendremos con el uso del producto. 

En la comunicaci6n, las conexiones estímulo-respuesta pUQ 

den verse fortalecidas o debilitadas por el uso de la ley de 

repetici6n, de frecuencia. Si recompensamos una respuesta, for 

talecemos el hábito .. Si no.la recompensamos, lo debilitamos --

(eventualmente, lo extinguimos). En cada caso, la frecuencia -

de la presentaci6n del estímulo, con o sin respuesta recompen·-

sada, presenta la fortaleza de un hábito~ 

., 

2. Aislamiento. En un momento determinado, cada uno de no-

sotros posee una selección de estImulos que puede ser percibida. 

Podemos atender vario s y distintos medios de comunicación de ma-
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sas, hablar con la gente, pensar nosotros mismos, etc~tera~ 

Si una fuente de comunicación puede aislar el receptor,. si 

le es posible restringir los mensa.jes al alcance de és·te, la 

fuente podrá aumentar las probabilidades de que el receptor --

atienda su mensaje antes que o'cros. Podemos ver ejemplos de ais 

/ 

laci6n de estímulo en muchos países totalitarios, si examinamos 

el control ejercido por el gobierno sobre los medios públicos -

de comunicación. Los gobiernos paeden no pennitir el funciona--

miento delos medios comerciales privados de comunicación, la trans -

misión de mensajes que compiten con los del gobierno. Este se --

halla facultado para censurar artículos en los diarios, contro--

lar el contenido las noticias de manera que la gente del país 

perciba un solo conjunto de mensajes,. un solo punto de vista con 

respecto a las noticias. 

En Estados Unidosalglli~os cr,í.ticos han empezado a preocupar 
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se por el aumento de la concentración de la propiedad de los 

periódicos en manos de unas pocas personas. Un nú.mero crecían 

te de ciudades estadounidenses tienen un solo peri6dicoo otros 

diarios no llegan a la ciudad por razones mas bien de orden --

económico (márgenes de beneficio) que pOlíticas. No obst.ante, -

la reducción de los estimulos disponibles aumenta la efectivida.d 

de los restantes. 

'1: (l. 7 ) "Algurlos gobiernos hacen todo lo posible para eliminar la --.. 

competencia de estímulos. En Europa I muchos de los gobiernos sa-

t~lites de la U.R.S.S. causan interferencias en el aire contra 

la Radio de Europa Libre a la Voz de América .. Una de las ilus-

traciones más actuales de la utilización -de la eliminación de -

-, 
estímulos se produjo durante la ocupación comunista de Seúl en .. 
el transcurso de la guerra de Corea. Cuando los comunistas tomª-

ron aquella ciudad¡ confiscaron todos los receptores de radio. 

Aun cuando los comunistas ejerc.íán el con.trol de la transmisora 
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principal, una las más potentes del ste de Asia, recha 

zaron el poder que esto les daba s()bre sudcoreanos; despQ 

jaron a los ciudadanos de 8e61 de sus para evitar que -

éstos escucharan otras estaciones clandestinas. La pena impues 

ta a quien tuviera un receptor, a todo que sintonizara -

alguna estación, era la de muerte .. Los comunistas prefiriero:n 

desechar la radio como vehículo par.a emit sus mensajes porque 

temían los efectos de la falta de aislamiento. u 

3. Nivel de recompensa. Hemos dicho q·c.e las respuestas deben 

ser recompensadas para poder conservarse., A lo cual cabe añadir; 

cuanto mayor sea la recompensa que podamos obtener de una res--

puesta, tanto más probable será que conservemos esta última •. 

Supongamos que sea usted el o el gerente de personal 

de una planta industrial. Desea que un de'terminado obrero 

su productividad. Cuanto ~ste da la sta correcta (aumenta -

(17) BERLO, DAVID Ke Ob. cit., *Hay que tomar en cuenta que el maes-
tro Berlo es el principal ejecutivo una compañia de P'L1.b 
cidad en EUA. Y no se encontro otro ejemplo más .ilust:rativo .. 
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su producción), usted 10 recompensa; le sube el sueldo, lo 

felicita por su trabajo, comenta públicamente su contribuci6n, 

lo asciende a un puesto más importante. '.rodas estas consecuen 

cías de su respuesta están destinadas a ser recompensatorias 

para él. Cuanto 'mayor es el aumento de sueldo, más elevada -

es la recompensa. Cuanto más entusiasta sea la ponderación, ma-

yor será aquella. Cuanto más público el reconocimiento de su -

contribución, más ~lta la recompensa. Y ésta, asimismo, será 

mayor a medida que la promo~ión sea más importante. 

Este ejemplo ilustra una advertencia que es necesario apli 

car. La recompensa debe ser definida en términos del receptor. 

Al recompensar a la gente, a veces resulta difícil saber cuales 

" 

son las consecuencias que ésta juzga compensatorias. Empero, --

una vez que se ha localizado el tipo de C'onsecuencia qi.1e servi-

rá de recompensa, se podrá aumentar la fuerza de la conexión E-R 
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aumentando a su vez el nivel de recompensa. 

En nuestras relaciones interpersonales diarias estamos con-

tinuamente dando o negando recompensas a otra gente: a nuestros 

servidores supervisores, co1égas, stiliordinados, familiares, amí-

gas, etcétera .. Todos reconocemos la importancia de "otorgar cré-

dito donde es debido 11 , Con frecuencia om,itimos utilizar la situa 

ción de otorgamiento de crédito. proporcionamos el tipo de reco!!!. 

pensa apropiado~ pero no en suf~ciente cantidad. 

4. Demora de la recompensa. La presencia de la recompensa es 

vital para la comunicación efectiva, como asimismo lo es la can-

tidad de recompensa o También es importante e:l espacio de tiempo. 

Cuando un receptor de la comunicaciónrec::Lbe recompensas inmedia-

., 
tas a su respuesta es más probable que conserve esta última. Si -

sus recompensas sufren demora, la fuerza de la respuesta tiene me 

nos probabilidades de aumentar.,' 



Schramm ha utilizado el concepto de espacio de tiempo res-

puesta-recompensa para predecir la lectura de artículos infor-

mativos ~~. Dice que hay cierto,material en los diarios que --

proporciona una recompensa demorada para el lector. Schranun -

incluye en esta categoría las noticias de asuntos públicos, c~en 

cia, problemas sociales, etcétera .. En estas áreas el receptor tie 

ne a menudo un propósito instrumental y no consumatorio. Aprende 

estas cosas con la esperanza de poder utilizarlas más tarde. 

Schranun sostiene que hay otro tipo de noticias que proporcio-

nan una recompensa más inmediata (propósito consumatorio). Inclu 

ye en esta categoría las referentes a crímenes, desastres, depor 

tes, información social, etcétera. Descubrió que la gente' varfa COI 

respecto a su lapso respuesta-recompensa. 

Us wilbur Schramm, The Nature of News", en Journalism Quarterly I 
No 26 p.p. 259-269. 
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! 

Algunas personas pueden esperar más tiempo que otras una re 

compensa. Los lectores cuyo nivel de educación era bajo se ha 

llaban menos dispuestos a leer material que proporcionaba una 

recompensa demorada. La gent~ de un nivel educativo más ele-

vado se mostraba mejor dispuesta a. leer ese mismo material. 

El material con recompensa demorada puede, en realidad, au 

mentar de momento la tensión del lector, pero éste no se desa 

nima porque piensa que la recompensa habrá de llegar eventual 

mente. Es importante hacer notar que en el estudio hecho por 

Schramm, los graduados en college y graduados en grade-school 

leen sobre todo la información que proporciona recompensas in 

mediatas. Tan solo se diferenciaban en que los graduados en ca 

.,. 
llege también le.ían \.U1a buena cant idad de' material de recompen 

sa demorada. 

Dos hechos importantes pueden extraerse de los descubri--
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mientas de la investigación: 1) el material que proporcionaba 

una recompensa inmediata tenía más probabilidades de ser le1-

do por todos, y 2} el material de recompensa demorada era más 

le.ído por individuos con un ~levado nivel de educaci6n que por 

quienes no habían seguido estudios tan prolongados. 

En igualdad de los demás factores, las respuestas cuya re 

compensa es inmediata tienen más probabilidades de ser fortale 

cidas que aquellas cuya recompensa es menos rápida. Necesita--

mos tener en cuenta esto cuando tratamos de proporcionar res---

puestas para nuestros receptores en la comunicaci6n. Aun cuando 

la respuesta final deba ser demorada, la efectividad de la C0--

municaci6n aumenta si se puede establecer un grupo de submetas 

(pequeñas recompensas inmediatas) para el receptor. Si, por --

ejemplo, estamos trabajando en una tarea que exige tres afios -

para completarse, debemos instalar un grupo de pequeñas subta-

reas que puedan ser completadas en un lapso más corto. El cum-
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plimiento de tales subtareas proporci.ona ciertas recompensas, 

y éstas nos sostienen hasta que la totalidad de la tarea se 

ve completada. 

5. Esfuerzo de la respuesta. En igualdad de los demás fac 

tores, el organismo emite respuestas que exigen poco esfuerzo 

y evita las respuestas que requieren un esfuerzo mayor. Cuando 

nos comW1iquemos, nuestra efectividad será mayor si podemos re 

ducir el esfuerzo exigido por el receptor para dar la respues-

ta deseada. 

Una vez más, nos será posible hallar ejemplos apropiados pa 

ra esto en la comunicación publicitaria. Cuando recibimos una -

carta de propaganda, el sobre incluye a 1Ttenudo otro sobre estam ., 

pillado, con la dirección del remitente, para ser enviado a éste. 

¿Por qué se procede as.í? La fuente de cCiT:nunic ación (el publicit§;. 

rio) sabe que nos resultará más .fácil contestarle si no tenemos 



.- l02 -

que ir en busca de un sobre, ponerle la dirección y colocarle 

u..T'la estampilla. La experiencia indica que se vende más cuando 

se incluyen sobres con franqueo pagado r:ara se devueltos al -

remitente .. La reducción del esfuerzo aumenta las probabilida-

desd de que sea dada la respuesta lIexactau .. 

Lo mismo ocurre con muchos avisos cOID,erciales de radio y te 

levisión. Uno de éstos, por ejemplo, puede contener la siguien-

te declaración: "No enví.e dinero, tan solo su nombre y dirección ¡i ¡ I 

o liNo se moleste en escribir, levante el itubo del teléfono y tOá.~~ 

que Riverside 1-2-3-4 1
',. Estos mensajes están destinados a redu-

cir el esfuerzo exigido para dar la respuH::sta correcta. Una vez 

más, algunas investigaciones indican que las ventas (respuestas 

., 
correctas) aumentan cuando el consumidor no ha de desembolsar -

su dinero en seguida o puede limitarse a telefonear su respues-

ta en lugar de tener que escribir una carta. 
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Un tercer ejemplo proviene del campo de la investigación 

de la opinión pública .. Cuando manejamos la investigación de -

la opinión, a menudo enviamos a la. gente cuestionarios por ca 

rreo. Hemos aprendido dos COSas: primeramente , que si inclu-

ímos un sobre estampillado para ser devuelto, las respuestas -

aumentan¡ después,que si hacemos más corto el cuestionario, si 

permitimos que la persona haga tan solo unos tildes en vez de 

escribir frases, las respuestas al~entan. De hecho, solo con 

hacer aparentar que el cuestionario es más corto (más fácil) 

aumentan las respuestas (aun cuando este cuestionario sea exac 

tamente tan udifícil de completar como otro más extenso) .. 

En reslimen, hemos introducido cinco principios de comunica-

., 

ci6n efectiva que pueden ser trasferidos de la evidencia obte--

nida en la investigaci6n a los determinantes de la fuerza de la 

costumbre en el individuo. Al elaborar rtlensajes, al recibirlos-

o al analizar, la. comunicación de otras personas necesitamos te-
,/ 
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ner en cuenta: 

l. La frecuencia con que se presenta el mensaje (con recom 

pensa y sin ella) 

2. La competencia de un determinado estImulo o respuesta -

por otros estímulos y respuestas. 

3. La cantidad de recompensa percibida como consecuencia -

de la respuesta. 

4 .. El espacio de tiempo que trascurre entre el momento en 

que la respuesta es dada y aquel en que es recibida la 

recompensa. 

S. La cantidad de esfuerzo percibida como necesaria por -

el receptor para dar· la respuesta deseada. 

A trav~s de toda nuestra discusión hemos utilizado frecuen 

temente el término recompensa. Es elemento central de la fuerza de 

la costumbre, de la efectividad de la comunicación .. Los indivi-

., 
-duos no responden, a menos que esperen que sus respuestas sean -

recompensadas. La recompensa determina fuerza de nuestros há-

bi tos, la velocidad y la extensión de n'uestro ,aprendizaje. 



- 105 -

Aún decir más. Hasta la elece y la interpretación 

de un estímulo están relacionados con nuestras expectativas de -

recompensa. Percibimos e interpretamos los estímulos cuando cree 

mos que l?odremos responder a- .. ellos en s que habrán de ser -

recompensadas. Si no tenemos (la expectativa de una recompensar a 

menudo hasta rehusamos elegir e in'terpre.tar un estímulo. 

Para una mejor comprensión ce 10 que se quiere'.c.decir con re-

cC?mpensa., podernos recurrir al concepto Dewey de lIautointerés ll
• 

Dewey. sostenía que·el hombre solo se comporta·en las formas que 

. él percibe de su propio interés 0..9. Hace cosas que cree habrán 

de ayudarle y-evita hacer aquellas que en su opini6n pueden las-

timarle. Cada uno de nosotres enfoca toda situaci6n de comunica--

ción con una actitud que podr.íamos caract:er con la pregunta: 

"¿Qué hay en esto para mí?H. 

Como fuentes o receptores de comunicaci6n, queremossatisfa

(l~ John DeTwey,HumanNature anO. Conduct", The Modern Library,1930 
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cer nuestras necesidades, nUestros impulsos, cumplir nuestros 

propósitos .. Hemos dicho que teníamos por principal finalidad 

ejercer influencia sobre nosotros mismos a· los demás y el me 

dio f.ísico que nos rodea.Para comprender la naturaleza de la 

recompensa necesitamos especificar con más detalles el concep 

to de influencia. 

La.s primeras percepciones del mundo g~ue tiene el hombre 

son vagas, confusas, sin forma .. Desde un principio trata de im 

poner· una estructura a lo que percibe; t:]t~atade formalizar, de 

organizar sus percepciones. Casi 1:oda la teoría sobre la conduc 

ta humana está basada en la siguiente su.posición: el hombre tra 

baja en un estado de tensiones fisiológi.:cas ("canalizadas n) an-

te la presencia de la ambiguedad, de lo:t_nformé.. Evidentemente 

su deseo de afectar o influir es 1m dese.ce.'! de reducir su propia 

tensión reduciendo a su vez, la arnbigued..:::td, la incertidumbre con 
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respecto a la naturaleza del medio. que lo circ1..1Ilda .. 

Como lo hemos discutido anteriormente;f las formas en que 

el hombre elige estructurar el mundo están en parte determi-

nadas por su propia inteligencia, sus actitudes, su conoci--

.miento, los valores que le son trasmitidos a trav~s de la cul 

tura¡ por el lugar que ocupa en las organizaciones sociales, 

etcétera .. El método de estructuración puede diferir de una persona 

a otra. Pero la necesidad de imponer una estructura, de suprimir 

la ambiguedad, es común a todos los hombres. 

El hombre trata de influir imponiendo una estructura, dando 

"un significado al medio que lo rodea. Cuando hay ausencia de --

estructura se halla tenso. Aumentando su incertidumbre, se acre 

~ 

cientan sus tens.iones~ disminuyendo aqué1~a, éstas se aminoran. 

Si aceptamos una suposición más a saber, que el hombre persigue UI1 

estado de tensión fisiológica reducida, se desprende que habrá de 
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buscar situaciones que reduzcan la incertidumbre, y evitará 

las que la au~enten. 

Estas relaciones entre los conceptos de certidumbre y ten-

sión sustentan la teoría de la homeostasis en la educación: la 

teoría de la congruencia en la comunicación, de Osgood y Tannen 

baum (20 , y la de Festinger acerca de la disonancia-consonan--

cia cognitiva en la conducta humana {2~. Tambi~n sustentan el -

concepto de recompensa. 

Podemos ir más alla de la mera afirmación de que el hombre 

desea imponer una estructura. Todos conocemos la existencia de 

los cinco sentidos que hemos expuesto como canales de la cOffilmi 

caci6n: la vista, el oido, el gusto, el olfato y el tacto. 

(20) Charles E. Osgood y Percy Tannenbaum, ItAttitude Change and 
the PrincipIe of Congruityll, en Process and Effects of ]'\lass -
Communication (ed, del autor), University of Illinois Press, 
1954 

(2~ León Festinger I A Theory of cognitive dissonance, RO\,v I Pe
terson and Company, 1957. 



Se puede sostener que el hombre posee, por lo menos, un sentido 

más: el del equilibrio. 

Fisiológicamente el sentido del equilibrio nos permite aju.§. 

tarnos al medio físico que nos rodea. Por su parte, el sentido 

psicológico del equilibrio produce el deseo de una consistencia 

de la estructura en nuestras percepciones. En otras palabras, -

el hombre no solo ejerce una influencia imponiendo una estructu 

ra al medio circundante¡ tambien trata de influir haciendo que 

las distintas estructuras que imponen sean consistentes unas con 

otras. 

De este argumento hemos deducido el concepto de recompensa. 

El hombre percibe que una recompensa es recompensatoria en la me 

dida en que ésta le ayuda a desarrollar una estructura consisten 

te de su universo. Atiende aquellos est.ímulos que espera habrán 

de serIe Gtiles para la estructuración del medio que lo rodear y 

evita los que no percibe como aprovechables. 
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Los dos conceptos de Dewey, el 1 lJautointerés ll y el de 

la "recompensall fueron demasiado estrechamente interpretados 

por algunos'teóricos .. Cuando decimos que un hombre enfoca una 

situación de comunicación con una actitud de u¿Qué hay en esto 

para mí?" o de "¿ Cómo habrá de 15eneficiar ésto mi autointerés?1I 

no es nuestra intención restringirnos a un estrecho concepto he 

donístico del placer frente al dolor, aun cuando esto también -

sea importante. Lo que obtengamos de una situación de comwlica-

ción dependerá de nuestros propios valores, de la sociedad y del 

medio cultural en el cual nos movamos, de nuestra capacidad neu-

rológica para soportar una tensión prolongada, de la tolerancia 

de tiempo que tengamos para permitir que las recompensas sean -

IIdemoradas 11 • 

Lo que hemos sugerido es que el concepto de recompensa ne-

cesita ser considerado como el resultado del hecho de combinar 



- 111 -

todas las posibilidades influenc que el receptor ve como 

consecuencia de una determinada respuesta .. Algunas de éstas 

consecuencias son inmediatas y obvias, otras pueden ser demo-

radas y menos aparentes.. Una ' .. de las dimensiones cruciales de la 

influencia es la necesidad que experimenta el organismo de re-

ducir la tensión interna desarrollando una estructura consistente 

para el medio en que se mueve. En todos los casos, la recompensa 

tiene que ser definida en el contexto de una persona que está dan 

do una respuesta. Lo que eS'recompensatorio para la fuente puede 

serlo o no para receptor. 

Las consecuencias de una determinada respuesta no corresp0!l 

den a la clase "positiva ll
• La misma respuesta puede producir conse 

cuencias que sean tambien "negativas". El hecho de tomar un dine 

ro ganado por otro, contiene factores "positivos" (esto es, redu 

ce la incertidumbre con respecto a nuestra seguridad financiera, 



- 112 -

nos permite adquirir cosas que deseamos). Pero tambien contie 

ne factores "negativos" (por ejemplo, existe la posibilidad -

de ser arrestado, se puede experimentar un sentimiento de cul 

pa, se está expuesto a perde'r el respe to de gente que es impar 

tante para uno). En un terreno menos serio. el hecho de queda~ 

se levantado toda la,noche jugando a.l póker con amigos tiene -

factores positivos en el sentido de que nuestros a~igos parecen 

querernos por ello, parecen aprobar que lo hagamos. También tie 

ne factores negativos en el sentido de que nuestra mujer es po-

sible que lo desapruebe, de que existe el riesgo de perder una 

suma de dinero que nos es necesaria, o de que nuestro jefe pueda 

despedirnos al d.ia siguiente por quedarnos dormidos en nuestro -

trabajo. Al campo de la ética pertenecen las báses que habrán de 

servir·" para tomar una decisión en situaciones en que cualquier 

elección de conducta que se haga pose~ los dos factores: posi ti-

vos y negativos. 
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-Todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta para determi 

nar la recompensa. La determinación de las cosas "positivas y 

de las rlnegativas" constituye uno de los mayores problemas de 

las ciencias objetivistas. En toda situación de comunicación 

seleccionamos temas, tratamos mensajes, elegirnos canales, en 

parte sobre la base de la posible recompensa para el receptor. 

Como comunicadores necesitamos recordar que la respuesta que 

deseamos de un receptor deberá ser compensatoria para él, o 

de lo controlarío, no será aprendida. 

Podemos considerar la recompensa como, el resultado de a-

dicionar todos los factores positivos y negativos que están -

implicados en la respuesta intentada. Destacamos los factores 

positivos en la comunicación efectiva y minimiZCamos los nega-

tivos. A medida que los factores positivos aumentan y que los 

negativos disminuyen, la comunicación se torna más efectiva. 
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1 

En resJmen, hemos dicho que el propós'ito básico del hombre 

en la comunicación es afectar, influir sobre sí mismo y sobre 

su medio social y físico .. Una respuesta es recompensatoria si 

el que responde percibe que ~us consecuenicias aumentan su in-

fluencia, que se hallan: dentro de su propio autointerés. Ade-

más de las dimensiones obvias de la influ'E;;l1cia, hemos sugerido 

que uno de los deseos básicos del-hombre es reducir la incerti 

dumbre, imponer una estructura al mundo y procurar que ésta -

_ sea consistente •. Al hacerlo.as_í se reduce su tensión interna. 

Cuando la incertidumbre aumenta, aumenta la tensión.El orga-

nismo lucha por obtener una disminución al:e tensión, un estado 

de equilibrio interno. 

Para aquellos que se interesan en producir~aprendizaje, es 

to resulta paradójico. Dijimos que el receptor- lucha por con 

guir una reducción de tensión, un aumento de certidumbre. Y, -
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sin em.bargo, el aprendizaje exige un aunlento tempora 1 de la 

tensión, una disminución de la certidumbre. La única vez que 

una relación estímulo-respuesta se ve a1terada es cuando el 

organismo interpreta la relación existente como menos recom-

pensatoria que una posible relación alternativa. 

El aprendizaje exige el rompimiento de una relación estí-

mulo-respuesta existente y la sustitución de otra nueva.EsJco 

crea tensión en el receptor. Este no acoge favorablemente un 

aumento de tensión; lucha por su reduccil..ón! Si esto es así, 

¿como hace la gente para aprender? ¿En qué forma puede la ca 

municación producir un cambio en la conducta? 

Con el fin de evitar esta paradoja~ necesitamos distinguir ., 

entre tensión creadora y no creadora.Todo mensaje cuya inten--

ción es convencer al receptor de que sus actuales relaciones -

estímulo-respuesta son inapropiada.s, habrá de producirle ten--
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sión. Si el receptor es capaz de percibir que una nueva rela-

ción puede, eventualmente, producir una mayor certidumbre, que 

le permita tener 'un efecto aún más grande, entonces tolerará 

la reducción tempora 'í de certidumbre con la esperanza de ob 

tener una mayor certidumbre o mayor potencial afectivo en el -

futuro. Si esto ocurre podemos definir la tensión como creadora. 

Si, con todo, el receptor no percibe la posibilidad de que QDa 

nueva relación pueda serle más útil, la tensión se sigue prod,!! 

ciendo, pero no es creadora. No produce aprendizaje, sino evita 

ción del mensaje, rechazo de la fuente o desequilibrio mental -

en el receptor. El aprendizaje exige producción de tensión re-

ducción de la certidumbre dentro del organismo; pero la tensión 

debe ser creadora si se pretende que sea prodúctiva. 

¿Qué es la recompensa? Supongamos una situación en la cual 

un receptor ha relacionado un detenninado-est,ímulo con una de-
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terminada respuesta. Percibe que su respuesta tiene ciertas 

consecuencias. Algunas de estas consecuencias aumentan su -

capacidad de influencia. Otras tal vez la reduzcan. Algunas 

pueden aumentar su capacidad .. de estructuración del medio,-

de reducción de incertidumbre: otras pueden no hacerlo. El 

total de estos factores positivos y negativos, tal como el 

receptor los percibe, determina el valor recompensatorio de 

una respuesta dada. 

¿En qué forma actúa la recompensa en el aprendizaje? Este 

exige el rompimiento de una determinada relación est.únulo:...res 

puesta y la sustitución de otra. El receptor interpreta las con 

I 
secuencias decada relación y elige aquell.a que, según percibe, 

., 
tiene la mayor posibilidad de recompensa para él, dentro de su 

propio sistema de valores y capacidad intelectual proyectiva. 

Al hacer esto aumenta su propia tensl;..ón psicológica. Si no 
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percibe posibilidad alguna de mayor recornpensa en la nueva re-

lación, no la tomará en cuenta, sino que habrá de seguir condu 

ciendose en la misma forma en que estaba acostumbrado a hacer-

lo. El aprendizaje exige el despertar de la tensión la reducción 

de certidumbre. Pero la tensión debe ser creadora en el sentido 

de que el receptor perciba la posiblidad de una reducción de -

tensión posterior creando W1 molde de certidumbre más consisten 

te, una estructura mas últil de la realidad. 

Enfoquemos la recompensa desde otra dirección. Un dicciona-· 

rio la define como "algo que se da 0;, carí':"bio 11. La recompensa --

nos otorga mayor posibilidad de afectar,< <mayor capacidad para 

estructurar el mundo. ¿Qué entregamos en cambio? El receptor 

; ~ 
da energ,~a, trabajo, tiempo. Cuando hablE;:.mos o escuchamos, cuan 

do escribimos o leemos, o ejecutamos cua:::quier tipo de tarea -

comunicativa, gastamos energía. 
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! 

Hemos dicho que el hombre se conduce de manera tendierlte 

a conservar su energ{a (la ley del menor esfuerzo). Cuanto más 

energía exige una respuesta, tanto más improbable será que --

ésta sea dada. En igualdad d!= los demás factores, la energía 

requerida actúa como agente disuasivo del aprendizaje. La recom 

pensa obra como estimulante del aprendizaje. 

Cuando decidimos poner en práctica o no una determinada -

I 

conducta de comunicación, basamos nuestra decision en la rela 

ción entre la cantidad de r.ecompensa·y la de energía requerida 

Como lo hace notar Cottrell en Energy and Society (24 la gente 

y las sociedades difieren en el monto de energía que disponen. 

Por ello divergen asimismo en la cantidad de aprendizaje o en 

los cambios en la conducta que son capaces de ~olerar. En cual 

quier situación dada, sin embargo, el cambio en la conducta es 

tá determinado por la recompensa esperada frente a la energ.ía -

exigida. 

(22 Fred Cottrell, Energy and Society, ~!ícGraw-H.ill, 1955. 
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Scharamm ha desarrollado esta relación como U1! pronostica 

dor de la importancia que se da a la comunicación (2j. Define 

la fracción de selección de un mensaje, desde el punto de vista 
\ 

del receptor, como: 

Fracción de selección = Recompensa esperada 
Energía re<;.Iuerida esperada 

Este concepto puede ser aplicado para incluir algo más que 

la selección de un mensaje. Puede ser igualmente aplicado a 

la interpretación y al aprendizaje. Decidimos poner en práctica 

aquellas conductas que esperamos "serán dignas del esfuerzo". -

Decidirnos no ejecutar conductas cuando creernos que no Itcompen--

san el esfuerzo". Podernos definir la fracción de decisión como: 

Fracción de decisión = Recompen sa ~ ::'~?perada 
Energía requ-'::rida esperada ., 

La utilización de esta fracción es 1 en situaciones de 

comunicación práctica. Aun cuando resul._e difícil, si no impo 

(24 wilbur Schramm, How COffil'uunication V")rks en the Process and 
Effects of Mass COffiUJ.'"lication (ed. deJ.tor), University of Illi 
nois Press, 1954 



sible colocar valores cuantitativos en la fracción, la implicación 

tiene valor.. CUanto-mayor sea la recompensa que el individuo perci 

ba al dar una respuesta/tanto mayor será la energia que gastará (si 

está disponible) para dar la respuesta.6uando la recompensa percibi 

da disminuye, la energia requerida deberá disminuir también para que 

pueda ser dada la respuesta. 

La efectividad de la comunicación puede ser incrementada en una 

o dos formas¡ aumentando la recompensa o disminuyendo la energia: la 

naturaleza de la recompensa es bastante compleja. No puede ser . '. 
3J..mpJ.e ~ 

- -1 

mente interpretada como un material de corto alcance o como beneficio 

fisico. Sin embargo, dentro del amplio concepto de la recompensa, el 

principio de qUe "vale más dar que recibir u .necesita ser evaluado --

otra vez (el hombre no rige su conduct:.a por este principio, a menos 

., 
que obtenga mayor beneficio al dar' que al recibir.). 

Podemos desviar nuestra atención de urla discusión sobre la -

naturaleza del aprendizaje y sus implicaciones para la comuni---
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! 

cación, hacia una discusión de la relación que existe entre dos 

procesos en sí. 

(24) Comunicación y aprendizaje: similitud de procesos. 

Hemos discutido dos modelos, . uno de comunicación y otro de 

aprendizaje. Claro está que una comprensión del proceso de apre!}. 

dizaje,. tiene muchas implicaciones para una teoría de la comuni-

cación,. Puede aducirse que la relación se extiende más alla de 

esto, y que el modelo de comunicación. Con el fin de poner a --

prueba esta tesis podemos comparar los componentes y las relacio 

nes dentro de cada uno de estos dos modelos. 

En nuestra discusión del proceso de la comunicación (gráfi 

ca No. 5) dijimos que ésta exige seis componentes básicos: una 

fuente, un encodificador y un recept.or. La fuen1!e encodifica un 

(24)David K. Berlo. El Proceso de la Comunicación. Introducción 

a la Teor,ía y a la Práctica. Editorial leEl Ateneo" Buenos Aires 11 

pp 73.74. 
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mensaje~ El mensaje encodificado es trasmitido por algún ca 

nal. El mensaje es decodificado e interpretado por el receE 

tor. En nuestra discusión sobre el proceso de aprendizaje -

(gr~fica No .. 4 dijimos que éste requiere cinco ingredien 

tes básicos: una fuente, la percepci6n de ésta por el orga-

nismo, su interpretación, una respuesta de prueba y una con 

secuencia recompensa-toria de la respuesta de prueba. El org§:.. 

nismo, percibe un estímulo; éste, al ser percibido, es inter-

pretado por aquél. Se da una respuesta, que es percibida co--

mo si tuviera consecuencias. Si éstas son recompensatorias el 

organismo conserva la respuesta. A medida que éste se acostum 

bra a emitir la misma respuesta al estímulo, desarrolla una re 

lación E-R. 

Básicamente, estos dos procesos no son distintos •. En su ma 

yor parte podemos traducir uno de estos modelos de proceso al -

otro. Los dos modelos representan tan solo una diferencia de --
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puntos de vista. Un modelo de aprendizaje comienza genera.lmen 

te con la función decodificada y un modelo de comunicación era 

pieza por loccomún con una discusión de propósito. Esta es la 

principal distinción entre l-os dos, y carece de importancia -

teóricamente. Con el fin de demostrar esto examinemos un eje!!! 

plo de situación de comunicación. 

Supong"amos que se halla usted escribiendo una carta.. Pri. 

mero tiene una idea, algún propósito para escribir .. En este -

punto está actuando como fuente de comunic ación. Su sistema -

nervioso central le dice a su mecanismo escribir que enco-

difique una carta, un mensaje. El encodificador produce un men 

saje escrito. Pero usted no lo env,ía a la persona a la cual --

está escribiendo, sino que lo lee primero. 

Al leer su propia carta se halla ,usted comprometido en una 

forma de comunicación intrapersonal (de una persona). Su deco-

dificador retraduce el mensaje dentro de un impulso nervioso y 

lo manda a su sistema nervioso ceIltral, que responde al mensa 
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je decodificado (el sistema nervioso l central actúa como recep 

tor de la ·comunicación). 

Todos los componentes de la comunicación fueron incluidos, 

pero la fuente, el encodificador, el decodificador y el recep-

tor se hallan contenidos dentro de usted. Solo el mensaje y el 

canal (la carta escrita) le son externos. 

Como receptor, su sistema nervioso central puede criticar 

el mensaje; responder desaprobando algunas frases, o no gusta~ 

le la forma en que fue escrita una parte de la carta. Si se da 

este caso, su sistema nervioso central crea un nuevo mensaje, 

corregido. Ahora está actuando otra vez como fuente. El nuevo 

.mensc;je es enviado al encodificador, y se produce un mensaje -

más. Este también puede ser decodificado por usted, enviado -
." 

otra vez al sistema nervioso central y as.í sucesivamente. 

Este tipo de comt1nicación interna, intrapersonal, prosigue 

continuamente. Cada uno de nosotros posee la capacidad de ac--
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tuar a la vez como fuente y como receptor, como encodificador 

y como decodificador, puesto que podemos comunicarnos con no-

sotros mismos. 

utilizando como ejemplo'''la comunicación consigo mismo, re-

sulta fácil··demostrar las relaciones existentes entre el modelo 

de comunicación y el de aprendizaje. 

Un mensaje puede ser imaginado como ::;ln estímulo. Cuando al 

guíen lo está decodificando 10 percibe e ')ffiO un estímulo,. En el 

momento de encodificar un nuevo mensaje €:;jtamosdando una respue..§. 

ta manifiesta al estímulo, como percibic. e interpretado. Estas 

tres etapas de los procesos de aprendizc:: je y de comunicación son 

equivalente. Solo otro conjunto de· etap2J '3 en los dos procesos ne 

't' 

cesita ser relacionado. 

Hemos dicho que el aprendizaje exig~~:: la interpretación del 

estímulo percibido. También dijimos que la comunicación inter--
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personal exige que el organismo haga las veces de receptor y 

de fuente. El punto importante es que es;~tas dos afirmaciones 

son equivalentes. El significado que damos al término "inter 

pretaci6n fI es el mismo que oj:orgamos a La frase "hace las ve 

ces de receptor y de fuente". 

Al interpretar un estímulo le damos una respuesta (opera-

mas como receptor). Esta respuesta es encubierta, interna, no 

observable, al menos para las técnicas de que se dispone CQ--

munmente. Solo podemos plantear la hipót,esis de que el organi§. 

mo responde internamente (en forma encub¡ierta) a un estímulo -

percibido, pero esta hipótesis parece ser teóricamente cierta. 

Nuestra respuesta interna encubierta forma parte de la in 

., 
terpretación, pero no en su totalidad,. El organismo crea taro-o 

bién un nuevo estImulo cuando interpreta. (actúa corno fuente) • 
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La respuesta interna dada por el organismo sirve para estimu-

larlo: lo obliga a crear un nuevo mensaje .. La interpretación 

comprende ·la respuesta interna encubierta que da el organis-

roo aun estímulo percibido. -.. La interpretación también incluy~ 

el estímulo que el organismo crea como resultado de la. respues 

ta interna que dio. Cuando interpretamós un estímulo hacemos -

de receptores y de fuentes de la comunicación. 

Ahora hemos relacionado todos los componentes de los d()s -

procesos. El proceso de la comunicación interpersonal es equi-

valente al proceso del aprendizaje humano. Percibimos (decodi-

ficamos). Interpretarnos (hacemos de receptor y de fuente).Emi-

timos una respuesta manifiesta (encodificamos). Lo~stímulos -

., 
que percibimos y la~ respuestas que damos están comprendidos en 

el significado concedido al término IImer:csaj e". Podemos colocar 

los dos modelos uno al lado del otro. Por cada paso dado en uno 

de ellos, se da un paso análogo en el otro. 
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, 
Cuando hablamos de aprendizaje comenzamos generalment(~ con 

la percepción de un estímulo (decodificar un mensaje)¡ cuando 

nos referimos a la cornun.icación empezamos generalmente con las 

intenciones de una fuente (t?terpretación). A causa de lá dife-

rencia de estos puntos de partida, a menudo pasamos por alto el 

hecho de que estamos hablando de la comunicación al analizar el 

aprendizaje. Ambos son procesos, Ninguno tiene necesariamente 

principio ni fin. Ambos son continuos, dinámicos, van hacia ade-

lante. 

Si recordamos que tanto el aprendizaje como la comunicación 

son procesos, nos resultará más fácil ver su equivalencia. Los 

seis componentes implicados en el aprendizaje tienen sus térmi-

nos análogos en los componentes de la comunica~i6n. 

Componentes del 
aprendizaje 

l. Organismo 
2. Estímulo 
3. Percepción del estimulo 
4~ Interpretaci6n del estímulo 
5. Respuesta manifiesta al estímulo 
6. Consecuencia de la respuesta 

Componentes de .la 
. . "" 

coml.Ul,~CaCl.on 

l. Canal 
2. ~-1en.saje 

3. Decodificador 
4. Receptor-fuente 
5. Encodificador 
6. Feedback (retroaliment-ª.:. 

c.i6n) • 
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Hemos introducido un nuevo térmi~o. Cuando un individuo se 

comunica consigo mismo, los mensajes que encodifica son retro-

aliemtados dentro de s~.sistema por su decodificador; esto es 

lo que llamamos feedback. 

Tal vez entendamos mejor el' significado que damos a feed--

back observando un sistema de comunicación para dirigirse al 

público. Es probable que hayamos presenciado como alguien habla 

ba ante un micr6fono'y lo que decía era trasmitido por un alta-

voz. Si el volúmen del sistema amplificador estaba sintonizado 

con tono demasiado elevado o si el altavoz se hallaba excesiva 

mente cerca del micrófono, una parte del sonido fue retroalimen 

tada dentro de éste# volvió a salir y produjo un ruido muy fuer 

. te. 

Los ingenieros designan la re-entrada del sonido del que -

habla al micrófono, como, feeEiback. ·~ller.emós.;deeir lQ.·'mismo con 

igual término. Si una fuente de comunicación decodifica el men 



- 131 -

saje que encodifica, si dicho mensaje vuelve a ser colocado 

dentro de su sistema, tenemos lo que se llama feedback. 

Existe una diferencia entre el significado dado a feedback 

por el ingeniero y entre el,SIue le da el hombre dedicado a la 

comunicación. En ingeniería, feedback es a menudo una "mala" 

palabra, pues nombra algo que los'ingenieros tratan de evitar. 

En la comunicación humana, en cambio, feedback es una muy buena 

palabra, puesto que designa algo que cuando nos comunicamos per 

seguirnos sin cesar. Verificamos continuamente en nosotros mis-

mos, decodificarnos nuestros propios mensajes para asegurarnos 

de que hemos encodificado 10 que era nuestra intención. Tendr§:. 

mos que retornar a menudo al término feedback al discutir la -

efectividad de la comunicación. (Tratado en capritulo anterior) 

En suma, hemos discutido alguno de los principios de la 

fuerza de la costumbre en el aprendizaje humano, que son tradu 

cib1es a principios de efectividad de la comunicación. Tambien 
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hemos tratado de relacionar nuestro modelo general del proceso 

de comunicaci6n con el modelo del proceso de a.prendiza.je. Sug~ 

,rimos que el aprendizaje es comunicación l que lo que entendemos 

por. proceso de aprendizaje ~stá incluido en nuestro modelo de -

proceso de la comunicación 

Aprender es el desarrollo de relaciones trasformadas entre 

un estímulo que e~ercibido e interpretado y la respuesta que se 

hace de él. 

El aprendizaje requiere alguna permanencia de la nueva rela-

ción E-R. Implica el desarrollo de hábi t.os, de respuestas habi-

tuales a los estímulos. Como comunicadores, a menudo deseamos -

enseñar a nuestros receptores.Si no lb deseamos, queremos util.i~ . 

zar los hábitos existentes en el receptor parayrfortalecerlos, pa-

ra crear mensajes que los tomen en cuenta. Por estas razones, ne 

cesitamos comprender el proceso de aprendizaje y conocer los fac 

tares que determinan la fuerza de la costt.uribre, de las conexiones 
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En este capitulo henlOS intentado establ.ecer la intima re-

laci6n existente entre los principios psico16gicos del a-

prendizaje y las situaciones de comunicaci6n. 
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v. CONCIENCIA SOCIAL Y MEDIOS MASIVOS. 

(25).- Además de dolores de cabeza, desórdenes estomaca-

les y caspa, parece que en los últimos meses hemos descubier 

to un número adicional de males para cuya solución se ha re-

currido a los medios masivos. Varian desde la drogadicción, 

problemas de basura, pornografia, con$taminación, cáncer pul 

monar, criminalidad hasta las enfenuedades mentales, proble-

mas de transportación para el habitante suburbano, asi como 

del consumidor. Cuando se anuncia detergentes o remedios --

contra la caspa, siempre existe un gran número de criticos -

bastante duros y severos. ¿Es en verdad ef~tiva la public.i 

.dad? ¿Logra su objetivo de comunicar su mensaje? Cuando nos 

encontrarnos ante problemas de racismo" violencia, abuso de -

(25) Dr. Ernest Dichter. Ins.Jcitutefor Hotivational Research 
Nueva York, E.U.A. Como vender conciencia social. 

i 
I 
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drogas o control del medio ambiente, nos encontramos tan in--

trigados por lo que se hace y dice, que fácilmente olvidamos 

e inclusive dudamos de la utilidad de estos intentos de con-

trolar y mejorar nuestros -,medios de vida. 

Hemos estado observando las reacciones de la gente a es-

ta avalancha de mensajes que se ha dejado caer sobre nosotros. 

Hemos tratado de encontrar, a través de algunas entrevistas, 

qué es lo.que se ha hecho de manera correcta o incorrecta. -

Hemos descubierto que hasta la fecha el 80 o 90 por ciento --

de los mensajes son completamente inútiles y mientras más con 

tinuen acumulándose en periódicos, revistas y en especial -

en televisión, menos efectivos serán. Hemos notado que el -

., 
lector o espectador común y corriente antes de enfrentarse a 

estos mensajes, tiende a a~r~a~se de los mismos, a buscar --

varias formas de escape que le evite participar en una forma 

activa. Podemos mencionar algunas de la razones por las cua-

les estos mensajes son tan inefectivos. Pero, para mejorar -
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éstos será necesario separ.ar los diferentes temas --ya sea el 

control de la inflación, alojamiento, contaminación del agua 

y del aire o paternidad planea.da y analizarlos. Si, por ejem 

plo, la publicidad en contra del cigarro nos muestra a un fu-

mador con exageraciones accesos de tos, la reacción natural _ro 

del verdadero fumador es la de noirlentificarse. No toso más 

que antes, dice. ~ Por 10 tanto este mensJae no se dirige a 

mi 

I 

Cuando a un drogadicto se le hace ver o se le menciona el; 

peligro potencial del uso de la dbrgas, el hecho que hace que 

este mensaje sea casi inútil, es que el consumidor de drogas 

está buscando ayuda para enfrentarse a los problemas del mundo 
., 

moderno. Unicamente amonestarlo para que renuncie a las dro-

gas, por miedo a caerse, o porque se encuentra incapacitada -

de caminar sin ellas. Si preguntamos a los padres, en la te~ 

visión: u¿Saben dónde están sus hijos?lI¡ aquellos que si lo ._ 
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saben se excluyen del mensaje y aque1.1os que no lo saben, en 

realidad no les importa. Por 16 tanto_, este mensaje no cum-

ple su cometido. En una campaña en contra de la basura, mos 

t ramos a una persona tiré!ndo papeles sobre el piso de su sa-

la, y le preguntamos ¿si usted no 10- hace en su casa por qué 

lo hace en la calle? estamos_ aceptando el hecho de que consí. 

dera las calles de la ciudad en la cual vive,- como parte de -

su sala, lo cual naturalmente, no es cierto. ¿Qué es 10 que 

debe hacerse para que estos esfuerzos se acerquen más a su --

meta? 

1.- Produzca Identificación. 

Tenemos que enteder plenamente a la persona que comete el 

.., 
crimen o el delito que tratamos de e:rradicar. Y es entonces 

cuando hemos logrado el primer paso haci.a la comunicación y 

la identificación. Tan peligrqso l'p,eculiar como pueda parecer 

nos al principio, para poder comunicarnos con el d~gadictof 

tendriamos que empezar por describi;,r el placer que prodl:,.ce 
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, 
el hábito de las drogas. Tenemos que hablar de 10 placente-· 

ro que es fumar un cigarrillo.:. En esta fonna, la persona con 

la cual querernos comunicarnos tendrá la oportunidad de verse 

a si misma, de reconocer~e y es entonces cuando se produce --

la identificación. En una campaña en contra del hurto, hay -

que convencer al que lo practica de en realidad es un la-

dr6n en potencia, demostrándole por emplo que, cuando se lle 

va una toalla de un hotel, o engaña <:!on respecto al pago de .... 

sus impuestos,. o habiendo recibido caro.bio, no regresa la 

diferencia al cajero, éste tendrá reponer la pérdida. 

El que reprende , no importa :'-iombre de la organización 

o del grupo al que pertenece, tienE..~!-1.e identificarse con la 

., 
persona cuya conducta pretende corx. :-rir y no clasificarlo, cQ. 

mo sucede con demasiada frecuencia; :::omo el villano y a él --

mismo como el representante de la (~~encia, de la moral y de 

la honestidad. 
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2.- El !VJ.ensa~!l9_9ynstituye la acción .. 

Otro erraren estos mensajes es que el oyente confunde 

el mensaje con la acción realizada. existen actualmente tal 

cantidad de mensajes difundidos por la radio y otros medios 

de información que la persona común y corriente adquiere la 

noción que finalmente algo se está haciendo. La acción se 

está llevando a cabo: ya no se le necesita. Seria más co--

rrecto mostrar individuos que han log,rado cambios positivos 

a través de actividades especificas. 

3.- No puedo hacer nada al respecto .. 

Esto nos lleva a otra conclusión. El problema se concre 

ta al sentimien'to de que no importa cuánto pueda hacer yo, ., 

como individuo, no cambiaria mucho la situación. Esta ac-

titud puede explicarnos la falta de ll-"lterés que encontramos 

en el promedio que participa en las elecciones nacionales .. 
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4.- Presente la buena conducta;!' como diversión. 

En un mundo y en un medio que ofrece a sus habitantes 

diversión y alegria, el tener que ocuparnos de problemas ta 

les como la contaminación, el cáncer", la paternidad planea-

r ........ 
da, o los sidturbios, no tiene muchas posibilidades. Esta-

mos tratando de establecer una competencia ent.re las cosas 

poco placenteras y la diversión y alegria. En realidad, si 

se presenta en una fonna adecuada, l,a mayoria de estas acti 

vidades, cuyo contenido.efectivament.e es poce placentero, -

pueden resultar hasta divertidas. Pueden proporcionar aqu§. 

110 que los jóvenes han buscado con t.anto ahinco I el senti-

miento de lograr algo, y ayudarnos a deshacerse de su senti 

miento de alejamiento. Si enrolarse en la"marina para vi a-

jar por el mundo es la forma correcta, seria por consiguien 

te más apropiado enfatizar mucho más los aspectos positivos 

y agradables de fonnar parte del Cuerpo de Pazo de cualqui 

er otro programa en lugar de mencionar constantemente los 
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aspec·tos humanitarios de tales ocupaciones. 

5.- Expligue el problema en términos simples. 

El problema comienza aún antes. Por incréible que pa-

rezca, una buena porción de las gentes con quienes hablamos 

no comprendieron, en verdad, lo que se pedia de ellos, cuál 

era el rpoblema.que se les mencionaba con tanto apuro. En 

un reciente reportaje de televisión, se mostraba a un grupo 

de ciudadanos que trataban de luchar en contra de que se ta 

para un pantano, que más tarde se convertiria en un estaciQ_ 

namiento. El término "pantano ll aunque se aclaraba en el no 

ticiero que sirve como lugar para que aniden y descanSen --

los pájaros y otros animales, la mente de la gente lo aso--

ció con los mosquitos, el mal olor, los pei.igros de perderse 

o de hundirse en él. Un estacionamiento limpio y bonito y 

el hallazgo de un espacio para el autmóvil propio parecian 

una metas mucho más deseables y más rápidamente comprensi-

bles .. 
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Lo que necesitaxuos es un análisis más concienzudo pa.ra 

encontrar qué clase de modelos demostrativos pueden usarse 

para proporcionar al público una comprensión básica y funda 

mental. 

La impresión posterior que hemos recibido de la mayoria 

de la gente con la que hemos hablado es que el súbito sur-

gimiento de la conciencia de la gran cantidad de problemas 

que esperan solucionar, ha producido un sentimiento genera.....; 

1izado de pesimismo y una especie de gigantesco encogimien-

to de hombros, y una pasividad casi sádica en espera y con 

el deseo del colapso y la ruina del mundo en que vivimos.--

Desgraciadamente, esta actitud a menudo penetra los mensa--

jes que nos llueven. También muy a menUdO los biólogos, ¡os: 

filósofos y los lideres públicos gustan de chapalear en. es-

ta actitud, con una mezcla obvia de la gloria y la pub1ici-

dad que acompañan a la predicción de la catástrofe universal. 

Ninguna tarea, no importa cuán diestamente se aborde, esta 
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rá realizada del todo si no está acompañada de una mucho --

más placentera y (lo que es todavia. más importante) una mu-

cho más efectiva dosis de optimismo ... 

'" é'" 

El hecho de que finalemn~~ hemos disipado la niebla de 

nuestros probla~as y hemos comenzado a atacar a muchos de -

ellos, quizá demasiados, al mismo tiempo, será, con certeza, 

interpretado por los lideres públicos como un signo positivo. 

El hecho de que más gente va a los dentistas no es una prue 

ba de que nuestros dientes están empeorando, sino unaprue 

ba de que nos estamos volviendo· más ~éOn<:±enttis .:. para el --

cuidado de nuestros dientes. 

., 
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LOS MEDIOS DEL FUTJRO lpROXIMO 

El presidente del Consejo del Sistema Tefefónico Bell, 

no puede hacer consideraciones de ciencia ficción. Al re-

ferirse al futuro de las comunicaciones resumió diciendo: 

"El sérvicio de teléfono-visión se extenderá considerable-

mente en los próximos diez años. 

"podx:á usted participar en una conferencia de negocios 

utilizando un sintonizador. "Podrá hacer sus compras a tra-

vés de su teléfono': visor, apretando algunos botones sintoni 

zadores. Sus periódicos y revistas surgirán de un aparato -

manual de facsímiles. 

"Por el momentó, desde el punto de vista técnico, no 
., 

existen los aparatos caseros de facs,ímiles, ni se pueden ha 

cer c0mpras mediante el fonovisor" •••• 

En otras palabras, la tecnolog,ía existe, pero ahora· debe 

resolverse el aspecto económico y, principalmente, el social. 
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El problema actual consiste en controlar de la mejor 

forma posible la revolución de los medios de comunicación, 

de manera que mejores las condiciones de vida. 

Estamos iniciando una época de la tecnología, en que -
' .. 

se podrá lograr una acción recíproca instantánea y constan 

te con el caudal de información viva. Mas aún¡ nosotros --

seremos participantes activos¡ contribuiremos a ello a través 

de esa acción recíproca y no seremos simples receptores. La 

nueva tecnología abre acceso directo a la información y a los 

procesos para utilizar los datos. 

A través de los siglos, el hombre ha recurrido a la tec-

nología para tener mas movilidad, principalmente para lograr 

un intercambio de información. Todo avance enJUovilidad tie 

ne un impacto en el mercado. El automovil es el mejor ejem-

plo. 

Durante muchos siglos, la tecnolog.ía impulsó a los hom-

bres hacia la información. Ahora la tecnología traerá la in 
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información a los hombres inst.antáneamente, en todas partes, 

en la forma ~ráfica deseada .. 

y no solo la información, sino la propia experiencia se 

trasladará en sonido, color.y dimensiones totales, al siste 

ma nervioso del hombre. 

Es ahí precisamente donde la dinámica de la innovación -

de la mercadotecnia será mas profunda. 

¿Por qué? 

Porque la información y la experiencia crean nuevas for-

mas de vida --crean nuevos valores sociales-- crean nuevas --

calidades vitales. 

Eso mismo ocurrió con el invento de la imprenta de Gute!}. 

berg pero ello requirió siglos. ., 

Eso mismo ocurrio con el invento de la telegrafía de Mar 

coni pero requirió mas de medio siglo. 

La nueva tecnología de los medios de comunicación produ-

cirá un mayor dinamismo en los cambios, dentro cE la sociedad 
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y en un lapso de diez a quince años. 

La tecnología nos ha llevado de la comunicación instan-

tánea local a la regional y nacional. Ahora avanzarnos hacia 

la comunicación multinacionql .. Esto creará una sociedad mul 

tinacional que tendrá patrones semejantes de mercados. Y e-

110 derivará en programas de mercadotecnia y publicidad mul 

tinacionales. 

'Me propongo señalar otras proyecciones, de una manera -

mas amplia, señalando las innovaciones sociales que produci 

rá la revolución de los medios de comunicación. 

Será posible comunicarse casi con cualquier persona, don 

dequiera que esté, a cualquier hora, po~r medio de la palabra, 

la visión o el mensaje escrito - de man.era ins-tantánea. 

Toda comunicación podrá grabarse, obtenerse y reproduci,E. 

se instantaneamente. Tanto las noticias, los mensajes como -

los espectáculos formarán parte de un 9:'010 sistema electróni 

co integrado. Ese sistema combinará tO'élos los instrumentos --
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electrónicos y los medios impresos de comunicación que exis 

ten hoy día. Esto incluye televisión, radio, holografía, laser 

y satélites. Incluye también periódicos. revistas, libros co-

rrero directo, etc. 
' .. 

El producto final podrá ser un documento Itimpreso" conocí 

do pero los sistemas de transmisión e impresión serán total--

mente revolucionarios. 

Por ejemplo: 

Un editor de un periódico ha pronosticado lo siguiente: 

"Podemos imaginar un sistema electrónic'o emitiendo noticias 

que podrán ser capatadas en los hogares mediante una graba-

dora de video y que podrán repetirse, cluadro por cuadro, para 

ser leída s cuando' e 1 e spectador lo dese'e 11 • ., 

El Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Americana -

de Editores de Periódicos ha pronosticado que: 
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liNo está lejano el día en que los periódicos tengan que ele 

gir entre ser una industria impresora o una fuente de infor 

mación, ya que la :'·.tecnología ha hecho posible que el perió-

dico se imprima en los hogares". 

y para demostrar lo cerca que está la predicción de la 

realidad, RCA anunció. hace poco'menos de un año, que está 

trabajando en un pequeño Uteleperiódico u para el hogar! Me-

diante los canales regulares de televisi6n, el aparato case 

ro RCA de facsímiles podría convertir las señales electróni 

cas en material impreso. 

"Con este procedimiento tenemos la oportunidad de propoE, 

cionar servicios de información totalmente nuevos en los ho 

gares~1 dice el Dr. James Hillier. Vicepresidente de los Labo 

ratorios RCA. 

Este aparato podra sust-ituir eventualmente al peri6dico, 

en su forma actual u
• 

RCA anuncia que el aparato estará en el mercado déntro de 
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Una vez que el periódico adquiera esta forma electrónica 

las revistas, publicaciones comerciales, profesionales, teé-

nicas, etc ••• seguirán el mismo camino. 

Con un satélite, cuesta lo mismo comunicarse a 10 millas 

de distancia que a 10.000. Esto puede hacer que el costo de 

comunicación de un punto a otro sea independiente de la dis-

tancia¡ el servicio de comunicaciones deberá calcular única-

mente diferencias en el tiempo. 

La televisión vino a añadir la visión al oído. La siguien 

te innovación de importancia en las transmisiones proporciona 

rá rula sensación de realidad total en el medio -incluyendo -

tercera dimensión, olfato, tacto, presencia f.ísica, etc. El 

laser y la holografía hacen que este pronósti,co sea total--

mente factible. Además existe una nueva tecnología que libe 

rará a los espectadores de televisión en sus hogares, de su 

dependencia de las transmisiones. Se trata de la grabadora -

de video. Colu.mbia Broadcasting dio a conocer la EVR, es de-
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cir, la Grabación video Elec"trónico .. Las familias que 

cuenten con este aparato podrán tener su propia biblioteca 

de grabaciones de televisión. 

Se trata de liberar a los receptores de transmisiones 

de televisión de las limitaciones impuestas por los progr~ 

mas comerciales. En teoría, una familia que cuente con un 

aparato de EVR tendrá en su poder un centro de información, 

diversión y educación. Podrá disponer de acuerdo con sus -

gustos personales esto representará una gran revolución. 

Además, el individuo podrá hacer en su casa sus propias 

grabaciones de video y verá estos prog.ramas cuando quiera. 

Podrá comunicarse con un almacén central de arte e informa-

ción y por un costo adicional obtendrá la grabaci6n que de
ti 

see. 

La transmisión y reproducción de documentos, dibujos y 

demás información, mediante el facsímil electrónico será -

tan común como la fotocopiadora. La telecopiadora Xerox -
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puede enviar copias exactas de dib~jos. avisos, fotos, notas 

de remisión y otros documentos, por medio del teléfono. Es 

de fácil manejo y puede conectarse a cualquier línea tele- . 

fónica regular. Puede reci?ir document.os por sí sola. 

Se trata de una reproducción gráfica mediante la elec~ 

trónica. Es un nuevo tipo de imprenta. 

Este sistema de comunicación-información se hará mucho 

mas elaborado. Creará conceptos totalm,ente nuevos en las -

publicaciones. Y así llegamos a la Cab·Jlevisi6n -una técnica 

de comunicación que puede producir un enorme impacto en la 

sociedad, y por consiguiente,en el mercado. 

La televisión comunal, o por cable~ llevará hasta 40 ca 

. nales a cada hogar. Esto permitirá ofr;ecer p,.rograrnas para -

aud~torios minoritarios. 

Como ejemplo de sus posibilidades están los programas di 

rigidos a grupos étnicos, a grupos de· edad determinada, a in 
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tereses culturales y educativos especificas. A las trans-

misiones de onda larga se añadirán las de onda estrecha -

ademas de auditorios nacionales habrá auditorios segment~ 

dos. y esto, a su vez, coincide con la tendencia registra. 

da en la mercadotecnia hacia líneas segmentadas de produf.. 

tos. 

Permitirá la existencia de programas de alta calidad 

pero de atractivo para grupos limitados, patrocinados por 

un centro de estudios, universidades, etc., que los diri-

girá a pequeños grupos de intereses económicos, culturales 

o de edad semejantes. 

La transmisión de un peri6dico o revista facsímil por 

Cablevisión es ya técnicamente posible"" 
., 

"Comunicación a la medida ti será u..Tl. término tan común-

como "comunicación de masas" • De acuerdo con el concepto de 

comunicación a la medida, las comunicaciones en el hogar y 

en el negocio, la escuela, el laboratorio, la biblioteca,-
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etc., estar& bajo el control y la discreción del que la 

utiliza. 

La Cablevisión alcanzará su mayor importancia cuando 

se transmitan programas víq satélite. Será la red de va-

sos capilares que distribuirá las señales recibidas del sa 

télite. 

Algunas estaciones de Cablevisión colocaron sus cáma-

ras frente a los teletipos de la Associated Press e invi-

taran a sus suscriptores a que vieran l~)s boletines, comu 

nicados, informes meteorológicos y del tiempo, etc. De he 

cho, est&n produciendo una forma primit,iva del periódico -

electrónico. Cuando la tecnología dé un paso más , con un-

canal adicional para el cable podrán trti..illsmittirse facsími--

les que formarán páginas de periódico en el hogar. 

El servicio directo de correo tiende a permanecer debido 
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a la imagen tradicional del abnegado cartero. Pero el co-

rreo directo cada vez contendrá menos cartas e impresos.-

utilizará las ondas aéreas. Eventualmente, el uso de los 

servicios postales tradicionales declinará. 

Hasta ahora hemos hablado de los componentes no de sis 

temas totales de comunicación al hogar. Sin embaygo¡ duran 

te los años 70 aparecerá un sistema destinado al hogar, el 

negocio, etc., que incluirá todos los elementos electr6ni-

cos de comunicaci6n. 

A este sistema se la llamará Homcom (Comunicaci6n del -

Hogar). 

Es una abreviatura de "Centro de Comunicaciones del Ho-

gar U
• Homcom llevará al hogar los siguientes, elementos de -

comunicación, centralizados en un solo t.ablero de control: 

l. Televisión, incluyendo laser, holografía, etc. 

2. Impresor de facsímiles, que producirá impresiones 

instantáneas 
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3. Computadora, con acceso a otras ,computadoras y a bancos 
de datos. Incluirá una pantalla y grabaciones habladas, 
de manejo fácil como el teléfono. 

4. Copiadora, que ofrece duplicaciones instantáneas a todo 
color. 

5. Radio, en una gran variedad de formas, con estaciones que 
ofrecen programas altamente'especializados. 

6. Estéreo 

7. Cablevisión 

8. Teléfono con botones sintonizadores, con gran variedad -
de nuevas aplicaciones (para 1980, este teléfono sintoni 
zador será un aparato de comunicación con aplicaciones -, 
totalmente nuevas, incluyendo las cQ~mpras desde casa, y
que contará con una gran cantidad de usuarios). Formará
parte integral de la nueva tecnología sin restricciones. 

9. Teléfono-visión. Que para 1980 tendr:3'. un uso generalizª
do en la industria y amplia difusión en el hogar. Sus -
posibilidades son L~presionantes. 

10. Grabadoras de microfilm audiovisual. Los científicos de 
dicados a comunicaciones han info2:mado que la tecno
logía aplicada al "Homecom u está muy adelantada es nece 
sario ahora resolver su aspecto económico y sus reperc~ 
siones sociales. 

Este medio de difusión se dedicará a, auditorios minoritarios 

no a las masas. Se ajustará a los deseos personales de cada uno. 

'f 

El espectáculo será mas individual menos familiar. 

Su tendencia será hacia la individualización de las masas, -

en lugar de considerarlas en su conjunto. Por consiguiente. la so 

ciedad se individualizará también en sus intereses y gustos. La 
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conformidad será menos común. 

Las funciones de la sociedad, por lo tanto, serán mas frasr 

mentadas. Los medios se verán forzados a seguir este patrón. Y 

la observac'i6n sobre la nueva importancia que adquirirá el gusto 

individual nos lleva una vez más, al imp~;3.cto social que tiene la 

revo1uci6n de las comunicaciones. 

(26) Un mayor bienestar econ6mico, la educaci6n mas completa 

y el impacto producido por los medios mo<1ernos de comunicación -

se combinan para crear una tendencia de 'mayor cu1tura~ mas refi-

namiento y mas determinación individual;:,:;ntre las gentes. Así se 

estimula el "buen gusto". Un gusto mas refinado estimula el jui-

cio individual. 

(26) E.B. Weiss I Vicepresidente, Doyle Dane Bernbach Inc. 

Nueva York. l. Conferencia Mun(:lial de Organismos de 

Comunicacion Social Para el Des::'::ilrro11o Mex, 1970. 
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Desde principios de 1960, la radio ha sido un "comerciante 

segmentado". Las estaciones, mediante sus programas, han logra 

do concentrarse en auditorios repr,esentativos de segmentos esp~ 

cíficos. ' .. 

Ahora las revistas seguirán los mismos pasos y después la te 

1evisión. 

Desde luego, el medio tendrá un carácter mas fragmentado y -

complejo, Pocos medios de comunicación comercial serán recibidos 

en número significativo en los hogares. Esto se debe a que serán 

los receptores y no los emisores los que determinen el contenido 

del programa. 

Existirá una acción rec.íproca mas estrecha entre los indivi--

duos y las organizaciones. Tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional habrá una mayor interdependencia entre las institu-

ciones y los hombres. La magnitud de los problemas, la acelera--

ción de las comunicaciones y el transporte apresurarán la desapa-
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, 
rición de las tradicionales barreras políticas¡ económicas e 

ideológicas .. 

A la par de esta creciente interdependencia de los indivi--

duos, las instituciones y las-naciones, existirá una tendencia 

común hacia el pluralismo y el individualismo. Se fortalecerá 

la posici6n del individuo dentro de la estructura social. El -

cambio será demasiado complejo para ser manejado sobre bases mo 

nolíticas. 

En el campo de las <?rgani.zaciones comerciales, la tendencia 

hacia la descentralización se acelerará como consecuencia de la 

mayor individualidad y la tecnología adquirida por las comunica 

ciones. En una era en que el "capital humano" es el principal -

recurso de una organización, y donde existe un méí'cado competi-

tivo para la capacidad ejecutiva y el talento, ninguna institu-

ci6n puede evadir la necesidad de aplicar un sistema mas indivi 

dualizado a su personal, especialmente el personal ejecutivo, -
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científico y técnico. Es imperativo. 

Al asumir los problemas nuevas dimensiones, las corporacio- . 

nes deben aceptar mayores respons~bilidad social, como una sola 

entidad. ' .. 

Se registrará un descenso relativo de la industria como --

fuerza motivadora de la sociedad. 

En particular, el papel de la manufactura como fuente de enl-

pleo y de ingreso nacional bruto declinará en forma continuada. 

En su lugar surgirá el sector' de servicios la educación, las pro 

fesiones, las instituciones gubernamentales y no lucrativas. 

La nueva tecnología de las comunicaciones acelerará todas e~ 

tas tendencias y consecuentemente constituirá la fuerza final --

., '" creadora de una sociedad nueva, ante la cual deberan responder -

los medios en forma apropiada. 

y esto impulsará a las sociedades en general a adoptar una --

nueva posición. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Como diría algún teórico de la comunicación, "Hay que cerrar 

el circulon, ésto para ilustrar lo que apuntábamos al inicio de 

éste trabajo. sobre la falta de profesionales que manejen el ins 

trumentaJ teórico ylo apliquen en la práctica; .. Así durante toda 

la exposición, procuramos ubicar al estudioso de la conducta den-

tro de la esfera del manejo. de los medios mas::ivos de la comunica--

ción. 

Existen pocos Ps~cólogos que hayan destacado en este campo, --

pero los que hay, Lee Thayer, Vicerector de lé:: Universidad de 1 Q\.va, 

y aseso~ de la B.B.C. de Londres en materia de:; comunicaci.ón, Ernest 

Dichter, Director del Institute for Motivational Research de Nueva 

., 
York y algunos más que en este momento escapa:r1 a mi memoria, han lo 

grado, gracias al instrumental teórico con que fueron dotados, den-

tro de sus estudios sobre la conducta, escalar las más gran-des al-

turas. En nuestro país es poco realmente lo que el estudioso de la 
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conducta, ha logrado df3!ntro de los medios .. Como más adelante 10 

c:tpunto, uno de los objetivos de éste trabajo es proporcionar al 

Psicólogo una ubicación correcta dentro del eampo de la comu.nica.--

'ción, no tan solo para abrirle un~ fuente mas de trabajo, sino, para 

, 

que dentro de los medios existan verdaderos profesionales Universita 

rios, concientes de la gr~ve responsabilidad que representa el mane-

jo de la comunicación masiva y especializada .. 

2. Tarnbiéú podemos concluir que es fácil apreciar la influencia de 

los mediüs sobre el individuo y.las sociedade:s, y lo difícil que es 

cuantificar ésta 'influencia, y a éste respectJo me viene a la mente -

una cita que puede encajar en este punto, y ,- cuyo autor no recuer-

do. 'El dijo: "Algunos tipos de comunicación sobre algunos tipos de -

temas han atraído la atención de algunos tipos de gentes bajo algunos 

tipos de condiciones hacia algunos tipos de efectos". 

En muy poco tiempo, el hombre ha debido adecuarse irremediable--

mente a circunstancias inéditas, que surgen ele hechos que no controla 

y casi no comprende i pero que forman parte die una realidad ineludi--



- 164 -

ble: el mundo en que debe vivir. 

situado el hombre en ese mundo casi ajeno:$ brotan dos preguntas 

inquietantes: 

¿El hombre I cada hombre está p~eparado para_ digerir el fest.ín de 

avances tecnológicos que el hombre -la raza humana- produce ininte-

rrumpidai'uente? 

:-Quienes tienen el control de la evo1ució!i, tecnológica. y mas aún 

quienes ejerciten su aplicación, ¿estaránexeT'.:.tos de defecto en sus -

respectivas responsabilidades? ¿~stá de acuer{':) su grado C.2 perfección 

con el poder tremendo que administran? 

Quedan formuladas las preguntas~ es lamen ;?b1e que no podamos --

pronosticar las respuestas. 

No puede negarse que la televisión llevó 1 horn:bre común al cono-

cimiento de un mundo que le estaba cerrado de muchas maneras. Tampoco 

se debe olvidar la casi perfecta eficiencia o 1 medio para enseñar 

cosas. Pero ¿es siempre 10 mejor, lo que todc pueden y deben ver 10 

que el televisor trae a cabo hogar? Los niño~; recibieron imágenes que 
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l 

los pusieron en contacto con el mundo entero: ya poseen la tierra 

, c:0l'1 

como W1 hecho natural. Pero, además, ¿siguen comunicandoJ los pa-

dres? 

El riesgo existe: un medio d~ comunicaci6n maravilloso puede 

incomunicar a los hombres, puede distorsionar la armonía de sus -

relaciones. Para que ocurran cosas así de graves, basta un manejo 

incadecuado por parte de quienes son responsables del control de 

-
un instrumento tan útil y peligroso. Por ejemplo: Si se expone a 

una comunidad subdesarrollada a los mismos estímulos de consumo -

que a una sociedad con alto poder adquisitivo, sin duda se provo-

caran tensiones y ansiedades que saldrán a la superficie tarde o 

temprano. Y esto sin entrar aconsirierar cuestiones de orden ético 

o moral, que son asimiladas en distinto grado y COIY diferente sen-

s ibilidad según el esquema sociocultural de cada individuo y cada 

comunidad. 



- 166 -

La voz de alarma ycyéstá dada y lateievisión -siempre en primer 

plano- sirvió como el ejemplo más candente. Sin embargo los otros me 

dios de comunicación. presentan peligros similares., 

Actualmente podríamos hablar.: de una pugn~~,entre comunicación y 

confusión. Lo anterior, deriva del propio maliejo de éstos medios,-

de intereses y otros objetivos, muchas veces obscuros que preten--

den, pero afortunadamente existe u.na concienc~ia que poco a poco, -

siento yo, se está generalizando y que ayudara a resolver pcsitiva 

mente las interrogantes que nos planteamos anteriormente. 

Creemos que lof)fuedios deberán de cumplir algunos requisitos: 

*Una herramienta de comunicación no puede usarse para confundir. 

*Ningun adelanto tecnológico merece tan designaci6n, sino está al 

servicio del hombre y si no respeta esa conctLci6n ~umana por sobre 

todas las cosas. 

*Los avances tecnológicoqén la comunicación sin una orientaci6n y 

unos objetivos bien planteados, en 10 social.. solo contribuirán a 
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precipitar un proceso de descomposición cuyo síntomas son cosas 

de todos los días. 

Es muy difícil negar ft.mdadamente la va1idez de esta~remisas 

Por eso es traicionar el respeto, por el hombre el no advertir que 

las técnicas de comunicaci6n evolucionan cada día hacia un nivel 

de mayor sutileza y precisi6n: que en cualquier momento-con esos 

perfeccionadOs recursos- se difundirán interesadamente ideas des,ª-

sociantes y que no existe una verdadera pre~cupación por el control 

de las comunicaciones entre las personas o ir.lstituciones que tienen 

la obligaci6n de velar. por los legítimos intereses del ser humano. 

3. Es necesaria la urgente creación de caminos comunes de entendi--

miento y comprensi6n interdisciplinaria: por un lado lbs politicos, 

sociológos, psico16gos, antropólogos, admini..,stradóres, empresarios, 

comerciantes, técnicos y profesionales diversos; a fin de que conoz 

can mejor y entiendad el verdadero papelde 1a comunicaciones, su 

rol en la sociedad y las enormes posibilidades que ofrecen. Puen 

te para que por el transiten hombres que estan en contacto direc 
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to con los medios masivos: Publicistas, peri6distas, locutores, ce 

.mentaristas de prensa, radio televisión, cineastasi crit.icos, artis 

tas, literatos, escritores ... muchos de los cuales sufren un mal -

muy extendido en nuestro tiempo, .. "especialitis ti , que los encierra 

en una respectiva prisión semántica y los ~~elven poco afect6 al 

diálogo, a la relación interdisciplinaria, y aún, a la visión pa~ 

norámica. 

Es sin duda grave el problema de la especializa'ción ''f:l subespe-

cialización, que por sus mismas razones de ser genera Iaetalengua-

jes que muchas veces, tienden al aislamiento y a la incomunicación.-

Esto no quiere decir que propongamos la abolición de las especiali 

dades, todo lo contrario, esto es la creación de los vinculos com~ 

~ 

nicacionales comunes que unan~las especializaciones en favor del -

desarrollo integrado~ 

4. La acción del psicólogo, no deberá concretarse al estudio de -

las diferentes respuestas individuales, de los individuos ante -

los estimulos surnini 



al estudio y administración de éstos estimulas. Es en realidad -

poco lo que hemos logrado en esta materia, pero solo el camino 

del:_diario ejercicio, acompañado de la investigación, podrál traza r 

pautas realmente valederas par~ que nuestro estudio coseche los 

frutos que actualmente le estan haciendo falta. 

Los caminos estan abiertos, el campo en espera de grupos in--

vestigadores y reformistas, ojalá y a ellos les toque cosechar lo 

que algunos pioneros, muchas veces sin la experiencia necesaria,-

pero con un profundo sentimiento social, serrJJraron en el Call1pO de 

la comunicación. 

., 



'--EPILOGO 

Al concluir esta breve exposición de teorias, investigacio 

nes y experiencias personales, siento l,a profunda satisfacción 

de haber dado un paso, muy pqueño por c~ierto, por abrir los --

campos de trabajo y de investigación del Psicólogo. Ubicar es-

te trabajo dentro de la Psicologia Educ?ltiva o Social seria un 

poco aventurado, la verdad es que tiene un poco de cada una de 

ellas y de otras especialidades. 

Si esto logra se" una contribución F .·?"ra que las futuras ge 

neraciones puedan obtener un campo det~:rabajo y desarrollo den 

tro de los medios masivos de comunicac·.6n, habrá cumplido su 

., 
objetivo. Si los _ Psicólogos actuales :,;:eocupados por la fal 

ta de profesionales en los medios log:r:.::xán establecer alguna 
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