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to o estáti cos • 

s6crates. 

(Xenophon, Memorabilia III) 
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l. INTRODUCCION 

1 • 1 Prop6sitos 

Este estudio tiene por fin tratar de definir las dive.!: 

sas expresiones de la comunicaci6n no verbal, poner de relieve

la importancia de sus manifestaciones en la interacción humana e 

ilustrar tales manifestaciones en los diferentes contextos culturales. 

1 .2 Importancia de la comunicación no verbal 

La conducta no verbal desempeña un prominente pa

pel en la comunicaci6n. Los elementos no verbales de la comu

nicaci6n, junto con los del lenguaje, suministran instrumentos PE 

derosos para invest-igar una variedad de cuestiones que concier

nen a la dinámica de la interacci6n humana. 

¿Cuáles son los procedimientos para establecer la 

comunicaci6n y qué sucede cuando se violan.o se llevan a cabo 

en forma imperfecta? Dentro de una comunidad dialéctica dada, 

6existen indicaciones no verbales que por regla general tienen una 

significaci6n particular o son para situaciones espec(ficas de inte.!: 

acci6n? ¿Puede el conocimiento de tates indicaciones sugerir m~ 

todos para allanar las dificultades de comunicaci6n entre diversas 

culturas'? ¿ Se pueden descubrir pautas de conductas no verbales 

que ayuden a distinguir tipos importantes de personalidad? 
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¿AJede un estudio cuidadoso de la conducta no verbal ayudar a 

esclarecer la funci6n para reforzar la comunicaci6n? 

Los investigadores han tratado brevemente muchas 

de estas cuestic:nes, pero ninguna de ellas hc;:t sido explorada 

tenidamente. Con todo, este trabajo se ocupa en tales cuestio

nes me di ante un examen del material que las atañe y que se ha 

publicado en este campo espec(fico. 

La conducta social humana Lleva consigo el habla y 

el habla siempre va acompañada de comunicaci6n no verbal que

puede depender de estructuras similares a las de la palabra, se 

puede aprender como parte del arte de la comunicaci6n no verbal 

o puede estar normada por la experiencia social o cultural. 

Hall da por sentado que la comunicaci6n no verbal

está fuertemente condicionada, en gran parte, por el proceso de 

sociatizaci6n en medios culturales particulares. 

Más aún; considera que la gente debe aprender a -

leer la comunicaci6n no verbal del mismo modo que la verbal,

para as( tener una perspectiva más amplia y realista de la situa 

ci6n humana y, asimismo, porque ~sta es la única forma en la 

que podemos llegara los demás, tanto' dentro como más allá de 

nuestras fronteras nacionales. (1) 
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Durante cualquier tipo de interacci6n la gente está 

constantemente enviando y recibiendo mensajes sin caer práctí-

~ camente en la cuenta: por ese medio gran parte de la informa

ci6n que se pasa nunca es mediante la palabra, sino mediante 

señas espec(ficas. El .significado de estas ~eñas no puede de

to.llarse en un glosario de gestos ni en movimientos determina

dos, sino mediante una -estructura normal del sistema del movi 

miento de cuerpo como un todo, como se manifiesta a s( mismo 

en una determinada situaci6n social. (2) 

1.3 Los problemas que presenta la investigaci6n 

Es muy dif(cH saber quá parte de cualquier sistema 

de comunicaci6n se hereda y qu~ parte se aprende. ¿Existen-

gestos .y expresiones que son independientes cultural mente y cier 

tos para todo ser humano en todas las culturas? ¿Hay señas 

que todo ser humano hace que en alguna forma comuniquen un 

significado a todos los dem~s seres humanos, sea cual fuere la 

raza, coloí", credo o cultura? • 

Darwin ten(a la creencia de ctue las expresiones fa

ciales de las emociones son iguales en todos los"seres humanos, 

sin importar la cultura a la que pertenecen. (3) 

ALgunos investigadores (Triandis y Lambert, Cucelo'

glu, Winkel mayer, Dickey y Knower, Vinacke) intentaron probar 
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que las expresiones faciales dependen en parte o totalmente de 

una cultura espec(ñca. Encontraron, ciertamente, prueba de ~ 

ferencias culturales al observar las expresion'es faciales, pero 

también encontraron que esto no contradice la idea de que son 

expresiones universaleS de Las emociones. As( pues, estos es 

tudios apoyaron m&s bien que refutaron la tesis de Darv..tin. (4) 

Ekman, Friesen, Sorenson e Izard llevaron al ca .... 

bo diversos experimentos en 13 culturas letradas y en 2 cultu

ral visualmente aisladas y preLetradas. Encontraron que Las 

mismas expresiones faciales estaban asociadas a las mismas 

emociones, sin que la cultura y el ideoma tUvieran ., pa!:,. 

te en ello. Sus resultados dieron una respuesta que estaba de 

acuer'do con la convicci6n de Darwin: algunas eRpresiones faci~ 

les, tales como la álegr(a, la tristeza, la c61era, el miedo, la 

repugnancia y la sorpresa, son universales. (5) 

Cient(ficos conductistas como Klineberg, LaE,larre y 

Birdwhistell, han rebatido di.rectamente el p~nto de vista de Dar 

win respecto de las expresiones faciales de la emoci6n .. 

Han tenido influjo añrmando que la expresión facial universal es 

dudosa o ha sido refutada. La popularidad de estos cient(ficos 

no Se debe a que hayan dado '..lna prueba irrefutable (de su afi r

maci6n), pues dicha prueba es, a lo más provisiolat y sujeta a 
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los mismos tipos de error que la de Darwin o 

Klineberg afirm6 que las expresiones de La emoci6n 

eran el producto del aprendizaje. LaBarre y BirdwhisteU soste

n(an que las expresiones faciales de la emoci6n son diferentes -

en cada cul tura. 

Todos tres no pensaban que tales di ferencta.s; podr:v(an-:'" 

deberse a diferencias en los instigadores de la emoci6n o bien a 

diferencias en· las reglas de su manifestaciÓl. (6) 

Por cíltimo, debe mencionarse que los psiquiatras y 

los psic61ogos durante más de un siglo han estado conscientes de 

que los movimientos del cuerpo y los gestos y ademanes eran 

fuentes i mportaotes d.e informaci6n respecto de la personalidad y 

la sintomatolog(a. Al lport , Dunlap, James, Krout, Lersch, Om

bredane y Wolff son tan s610' unos cuantos de los dedicados al es 

tudio de la personalidad que han contribuido a los estudios sobre 

sobre el movimiento expresivo. 
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II. LA.S SEÑAS NO VERBALES MAS IMPORTANTES QUE 
USA EL HOMBRE. 

2. 1 La Cin~stesi ca 

Birdwhistell ha tratado de probar que lo más con-

veniente es considerar al movimiento del cuerpo y la expresi6n 

facial, lo que ~l llama Cinest~sica, como otro lenguaje, con los 

mismos tipos de unidades y organización que el lenguaje hablado. 

Consfderaba su propia metodolog(a de la Cinest~sica como suma 

mente incompleta en su etapa efectiva de desarrollo, y declar6-

que puede pretender ser una ciencia s6lo en virtud de los cáno-

nes que dominan sus operaciones y de los postulados sobre los-

que dependen estas operaciones. 

¿C6mo podemos identificar los nporqu~slf del -

movimiento? 

6Como aislamos, diferenciamos y medimos Lln-

movimiento del cuerpo? 

¿Cuál es son los puntos en que comienza y term..! 

na una determi.nada secuencia de movimiento? 

Da por sentado que mientras no encontremos un me 

canismo mediente el cual podamos aislar unidades para su cuan-

tiñcaci6n, es evidente que tendremos suma dificultad en poder de 

terminar las part(culas de movimiento que sirvan de s(mbolos y 

que tengan un significado. Esto no quiere decir que sea una difi 
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cultad imposible de vencer, sino que la investigaci6n pertinete 

es costosa en exceso. 

Una cámara de sonido, un laboratorio de observa

ci6n y aparatos electromecánicos de grabación especialmente 

señados, son s6lo algunos de los instrumentos necesarios para 

realizar cualquier investigaci6n definitiva en la nsintáxi.s" de la 

Cinest~si ca. 

En su experiencia como investigador, Birdwhistell.:l 

al adiestrar a los visitadores, observ6 que cualquier persona -

que tenga un cierto grado de acuidad visual y sensibilidad cutt~ 

rat puede adiestrarse a sr' mismo, comenzando con un aspecto

del cuerpo, acostumbrándose a sr' mismo a dicha norma y, en

tOllces, gradualmente ampliar su gestalt, de suerte que incluya 

el movimiento del cuerpo (ntegro. (7) 

Birdwhistell explica que la Cinest~sica se ocupa en 

abstraer de los cambios musculares continuos, que son caracte 

r(siticos de los sistemas fisiol6gicos de vida, aquellos grupos -

de movimientos que tienen trascendencia en el proceso de comu 

nicación y, de esta forma en los sistemas de la interacción de 

grupos sociales particulares. (8) 

La Cinest~sica está fundada en normas de conducta 

de la comunicaci6n no verbal. Es un estudio de la mezcla de -
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todos los movimientos del cuerpo" desde el absolutamente deli

berado hasta el. totalmente inconsciente, de aquellos que hacen

desaparecer todas las barreras culturales. Todo perito en Cine! 

t~sica debe tomar en cuenta las dificultades culturales y las del 

medio ambiente para poder entender la comunicaci6n no verbal. 

(9) 

La más importante contribuci6n antropo16gica al d~ 

sarroHo del estudio de la Cinest~ica, como sistema de comuni

caci6n, tuvo su origen en el trabajo de Mead y Sateson. Su in 

ter~s en las relaciones entre la sociaHzaci6n y la comunicaci6n, 

aunada a una pericia considerable, y a un gran aprecio a la cá

mara (fotográfica) como instrumento de investigaci6n, mont6 el

escenario para el desarrollo de la Cines~sica como una ciencia 

de la conducta. Su trabajo suministr6 una serie de materiales 

para estudios comparativos de diversas culturas, as( como para 

penetrar La calidad sistemática del proceso de la comunicaci6n. 

(10) 

Tambi~n los estudios cl(nicos han contribu(do al es 

tudio de la Cinestésica. Han revelado c6mo las expresiones del 

cuerpo tienen funciones de adaptabilidad, expre~ivas y defensivas 

que est~ a menudo en contradicci6n con la comunicaci6n verbal ~ 

Mead y Sateson buscaron una evaluaci6n ct(nica completa de la

significaci6n del uso del cuerpo del paciente. Para obtener da- ' 



tos se sirvieron de entrevistar psiquiátricas fUmadas y pasaron 

y volvieron a pasar las pel{culas" sincronizando los movimientos 

expresivos del cuerpo a la comunicación verbal. En esta forma 

aprendieron, entre otras 'cosas, cuándo buscar gestos significati

vos en un estado emocional espec(ftco. (11) 

Loeb realiz6 uno de estos estudios, en una parte fi..!:.. 

mada en una sesi6n psicoterap~utica, aplicando el m~todo de -

Scheflen al movimiento y quietud del cuerpo. En seguida desctj 

be con todo cuidado el aislamiento y desarrollo de una sola unf.".. 

dad en La entrevista: un movimiento semejante a un puño amena 

zante acompañado de quietud, asociado a la c61era. (12) 

Debe concederse a Birdwhistell el mérito de haber

abierto una áreg completa de comunicación a examen y estudio -

sistemáticos y vastos. 

En donde Birdwhistell ha. estudiado más detalladamen 

te La estructura interna de las unidades de comunicaci6n que un

solo comunicante puede emitir, Scheflen ha cqncentrado su aten

ci6n más ampliamente en la comunicaci6n a un nivel social es de 

cir en las estructuras interpersonales de comunicaci6n. 

Al igual que BirdwhistelL, a Scheflen le interesa ~ 

nos las personalidades de los comunicantes que la estructura de-
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las conductas de comuni.caci6n en s( mismas. La concentración 

está en la comunicación como un sistema social. (13) 

Scheflen consider::-a la comunicacioo comoo un flsiste

ma cultural consistente en niveles sucesivos de formacioo que -

fortalecen, reforman, modifican, definen y haée posibles las rela 

cienes humanas". (14) 

La conducta cinest~si ca está ti gada a los gestos y

otros movimientos del cuerpo, incluyendo expresiones faciales, 

el movimiento de los ojos y la postura. 

a. Los gestos 

No es novedad el reconocer que los gestos estable

cidos desempeñan un papel en la comuntcacioo. Las represent~ 

ciones teatrales, ya sea danza, drama, opera o m(mica, desde 

mucho tiempo atrás han hecho ~nfasis en el papel que tiene el -

gesto, particularmente en su forma estereotipada. Como parte 

integrante de todo rito religioso, se da ~nfasts al gesto en tOdo 

adiestramiento cuyo fin sea motivare Birdwhistell pretende que 

cuando una amplia investigacioo de los sistemas cínest~sicos de 

. áreas particulares proporciona una serie de material sobre los

antecedentes, mucho de este material sobre gestos obtenido al 

principio de las investigaciones se podrá aplicar en una nueva 

forma, abriendo nuevas perspectivas en cuanto a la nturaleza de 

la comunicación no verbal. 
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Er! los estudi os hechos por Sapi r encontramos como 

!~econoci6 la importancia de los gestos en la sociedad: Hes muy 

difícil clasificar a los gestos y también lo es hacer una separa

ci6n consciente entre aquello de los gestos que es de origen mer~ 

mente individual y aquello que se puede atribuir a los hábitos de 

un grupo tomado como un todo.... respondemos a los gestos con 

una extrema viveza y se podr(a casi decir que de acuerdo con -

una clave elaborada y secreta, que no se haya escrita en ninguna 

parte, que nadie conoce, pero que todo el mundo entiende". (15) 

Algunos de los gestos son técnicas sociales destina

das a comunicar mensajes definidos; otros son indicios involunta 

rios que los demás pueden o no interpretar correctamente. 

Mucho es lo que pueden comunicar las manos; los -

movlmientos de cabeza, piés y dem~s partes del cuerpo también 

se pueden usar, pero son mucho menos expresivos que los movi

mientos de las manos. Algunos gestos pueden indicar un estado 

de excitaci6n emocional general, que produce una actividad corp~ 

ral difusa, mientras que otros parecen ser expresiones de estados 

emocionales particulares, por ejm.: cerrando los puños en un mo 

mento de c61 era. 

'Asimismo, los gestos rhtimamente coinciden con el

habla, y el que está hablando los hace para ilustrar lo que está 
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hablando los hace para ilustrar lo que está diciendo, especial ..... 

mente cuando te fallan sus facultades verbales. Los movimien 

tos de las manos y de la cabeza pueden coincidir con el habla 

para. indicar la estructura interna de las frases y para contro

lar la sincronizad6n de €stas. Más aún; el gesto puede ree~ 

plazar al habla, como en el caso de los lenguajes gesticulados. 

(16) 

Además de contactos agresivos y sexuales, hay v~ 

ríos contactos que se emplean como m~todos de influjo, como

.cuando se empuja, jalonea o se lleva de la mano a otras pers~ 

nas; o contactos simb6Ucos, tales como la palmada en la esp~ 

da y los di versos modos de dar la mano • 

La colocaci6n del cuerpo en relaci6n con los demás 

es tambi~n importante. Un cambio en la colocacioo hacia una -

persona se emplea para iniciar la interaccioo con ella; las gen

tes dan la cara a aquellos con quien desean establecer una inter 

accioo. 

La cara es un área de comuni.caci6n especializada, 

pone de mani.fiesto muchos aspectos de expresiones emocionales. 

Algunas de ~stas son involuntarias; fuerza del dominio de uno -

mismo, como lo es la dilatación de las pupilas durante la excit~ 

taci6n, el sudor durante la i=!.ngustia y la expresioo Ifmicromomen 
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tánea" de sentí mientos ocultos. (17) 

La expresi6n facial, asimismo, se usa en combina 

ci 6n (n ti m a con el habl a • En los experi mi en t.os de Vine se en

cuentra que 1 a persona que está hablando acompaña sus palabras 

con las expresiones faciales apropiadas, las que sirvan de mar 

co para lo que se está diciendo. (18) 

La interacci6n social no se analizar en térmi 

nos de secuencia E-R (Est(mulo - Respuesta), ya que cada una

de las personas que intervienen en la interacción tiene sus pro

pias metas que está tr:-atando de alcanzar; estas metas consisten 

en que los demás tengan la conducta que uno desea o bien un ti

po particular de relaci6n. El que escucha proporciona continua

mente retroalimentaci6n que él mismo busca en ~iertos momen

tos, v. gr.: su expresión facial, ya sea de sorpresa, desacuerdo, 

placer, etc., al terminar las frases. Cuando la cara de la otra 

persona es invisible, la interacción es muy dif(cil. (19) 

Las inct inaciones de cabeza, aun siendo señas secun 

darias, juegan un papel importante en relaci6n con el habla cuan 

do los que escuchan las emplean manifestar que están de 

acuerdo o apoyan lo que se dice, v. gr.: en la interacci6n dan a 

la otra persona su anuencia para seguir hablando. Las inctina-

ciones de cabeza rápidas se pueden interpretar como si la perso 
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na que las hace desea habLar. Por lo generaL sirven de coordi 

nadores de la ínteracci6n. (20) 

b. La mirada 

En una conversaci6n cada uno de los que participan 

en ella miran intermitentemente a los demás durante aLgunos m~ 

mentos; se ha descubierto que La gente mira dos veces más cuan 

do escucha que cuando habla. 

La mirada desempeña un papel importante al comu

nicar actitudes interpersonales y establecer relaciones. El acto 

de mirar manda una seña a la otra persona de que está desper

tando un cierto inter~s y la clase de inter~s se manifiesta por la 

expresi6n facial que acompaña a La mirada. 

Argyle y Dean pretenden que la mirada es una seña 

de intimidad y descubrieron que la gente mira más cuando la o

tra persona está más distante, y sugieren que el mirar y la pro~ 

midad se pueden sustituir entre s( como señas de intimidad. (21) 

Esto ha venido a confirmarse por experimientos posteriores como 

los de Exline y Winters, que descubrieron que la mirada puede ir 

acompañada de expresiones faciales muy diferentes, y puede ma

nifestar agresividad, atracci6n sexual, etc. (22) 

Los resultados obtenidos por Exline han indicado no!: 

mas de la interacción visual claramente diferentes para eL hombre 



y la mujer. Las mujeres tienden a mirar más al experimentador 

que los hombres cuando la interacci6n es de calidad repulsiva. 

(23) En otros experi mentos entre grupos de hombres y grupos de 

mujeres se descubri6 que los individuos con esp(ritu más compe

tidor y maquiavélico demostraban menos decremento en la interac 

ci6n visual cuando estaban en condiciones de gran tensi6n. (24) 

Todos los investigadores en este campo han demostr~ 

do que los hombres y las mujeres miran más cuando están escu

chando que cuando están hablando. 

La mirada coincide exactamente con la comunicaci6n 

verbal, puesto que se emplea para obtener informaci6n: retroa

limentaci6n respecto de las respuestas de la otra persona mien

tras se habla, informaci6n adicional sobre lo que -está diciendo -

mientras se escucha. Los cambios de la mirada se emplean p~ 

ra regular la sincronización del habla. La mirada se emplea 

como una seña al iniciarse algcín encuentro, al saludar a otra 

persona y, en otras muchas situaciones, como un reflJerzo para 

indicar si se ha entendido o no algcín punto. Las personas tie-

nen la tendencia de desviar la mirada cuando surgen puntos dif{

ciles de interacción, se puede suprimir o pedir una reacci6n cen 

la mirada y también con la mirada se puede reprimir el grado

de implicaci6n o excitación. (25) 
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c. Posturas 

La postura tiene un significado universal al igual que 

fa expresi6n facial, pero, asimismo, tiene culturalmente un sig

nificado definido. Existen convenciones respecto de la postura -

que debe adoptarse en determinadas situaciones en diferentes cul 

turas; 1 a forma de estar de pie, de sentarse, recostarse ••• 

La postura se emplea para dar a entender actitudes 

interpersonaLes. Mehrabian descubri6 que se adoptaban posturas 

distintas para actitudes amistosas, hostiles, de superioridad y de 

inferioridad, y que ~stas así se comprend(an. As( pues ~ ¿puede 

la postura ser signo de una determinada condici6n; alguien que va 

a ocupar un asiento en un estrado y que se sienta erguido, en un 

lugar central, de cara a los demás? (26) 

La postura varía conforme varía el estado emocional 

especialmente a lo largo de la dimensi6n tensa-relajada. Esto

tiene cierta importancia, ya que la postura· se puede controlar -

menos que la cara o la voz, y puede haber una "fuga", por eje,!! 

plo cuando la angustia o la ansiedad no se- manifiesta en el rostro 

pero puede advertirse en la postura. (27) 

Scheflen ha dividido toda postura que la gente puede 

adoptar cuando estru, con otros, en tres grupos principlaes: 
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-1) induslva......¡¡o inclusiva: describe la forma en que los miem 

1:)1 .... 08 de un grupo incluyen o no a la gente. Logran esto colocan 

do, consciente o inconscientemente, sus cuerpos, brazos o pi.er

nas en determinadas posiciones, v. gr.: los miembros de un grupo 

pueden cambiar su posici6n para proteger al grupo de un intruso. 

2) (frente a frente o cara a cara): esto sugier:--e- que 

dos personas pueden establecer una conexí6n entre s( por medio 

de la postura" ya sea poniéndose una frente a la otra o 

se paralelamente una junto a la otra, tal vez vueltas hacia una -

tercera persona. Si las circunstancias no permiten a las pet;'so'~ 

nas colocar todo su cuerpo en estas posiciones, optarán por po~ 

ciones de la cabeza" brazos o piernas. 3) congruencia-incongru~n 

cia: incluye la habilidad de los miembros de un grupo de imitar ..... 

se unos a otros-" Si un grupo es congruente, sus posturas tienden 

a ser copias unos de otros y se podr(a interpretar como si exis-

tiese un convenio entre los miembros, v. gr.: los amigos, 

cuando están discutiendo algo, adoptarán posiciones congruentes p~ 

ra de mostrar que a pesar de la discusi6n siguen siendo amigos, -

"estan de su lado". Por el contrario, las personas que tienen 

afán de demostrar que son algo superior al resto del grupo, deli-

>' beradamente adoptan una postura no congruente. Algunas veces, 

en relaciones como las del médi co-paci ente , maestro-alumno, 

padre-hijo, las posturas serán no congruentes para de,mostrar as( 
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ei o la importancia. (28) 

En pSicoterapia se hicieron algunas observaciones so 

bre si las posturas en la interacci6n eran congruentes o no con

gruentes. Se descubri6 que tanto el paciente como el terapeuta

durante la hora de la sesién hab(a progresivamente aumentado sus 

posturas congruentes. Las fases satisfactorias del material ver

bal durante los per(odos congruentes, contrastaban con las de los 

per(odos no congruentes. (29) 

En algunas posturas, como el arrodillarse y postra~ 

se, existe casi invariablemente una diferencia: el postrarse deno 

ta un mayor graqo de sumisi6n que el arrodillarse. 

2.2 Paralenguaje 

El lenguaje verbal se puede manifestar de maneras -

muy diversas, esto es, por variaciones en el tono, énfasis, me

dida del tiempo, ·calidad de la voz, falta de fluidez de palabra, s~ 

nidos con significado propio que no están relacionados con el len

guaje en s( v. gr.: mm, ja, ja, etc. 

El trabajo de Trager constituye el fundamento del p~ 

ralenguaje en cuanto que descubri6 dos componentes principáles: 

(30) 

a. Vocalizaciones, que incluyen: 
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caracter(sticas vocales tales como la risa, el canto y el 

eruto. 

ca~ificadores vocales de intensidad, altura" alcance de to 

no; segregados vocales (v. gr.: uh-uh). 

b. Cual idades de la voz" tales como modificaciones de todo el 

Lenguaje" otros ruidos y tiempo. 

El resultado de los experimientos de Trager con una 

lengua india americana y el inglés mostraron diferencias y simili

tudes en los usos de conductas espec(ficas. Después de ello es

pecul6 sobre lo q,:,e podr(a descubrirse en otras lenguas con tipos 

diferentes en la estructura de la entonaci6n. Esto plantea la cues 

ti6n de universales para la comunicaci6n no verbal. (31) 

Para estudiar la comunicaci6n no verbal es muy im

portante ver el fen6meno de "experimentador de prejuici os" expl.:::. 

rado por Rosenthal. En su procedimiento" cada experimentador

lee las mismas instrucciones a cada individuo, y se graban las re~ 

puestas subsiguientes hechas por el individuo a una serie de est(

mulos visuales imparciales. Debido a que el contenido verbal de 

las instrucciones se mantiene virtualmente constante, parece pro

bable que el efecto del prejuicio se comunique en forma no ver- . 

bal. Más aún; el contenido verbal y las clasificaciones subsiguíe.!! 

tes del individuo, proporcionan oportunidades para el control y med.!.. 
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ción de la conducta que por lo comCrn no se encuentran en la -

interacci6n. (32) En un estudio de interacciones experimenta-

dor"'""individuo que se filmó, usando diferentes tipos de voz y d..!,. 

ferentes jueces, se descubri6 exactitud en cuanto a volumen" t~ 

no tiempo y alcance. (33) 

Las señas paralinguisticas incluyen emociones que 

se expresan por los tonos de voz: "el estado emocional de un 

conferenciante que lee un pasaje imparcial se puede reconoce~' 

al oir la grabaci6n en cinta". (34) 

En los estudios de psicoterapia se han obtenido v~ 

rios resultados; --ª~, mencionarán algunos de ellos en este estu-

dio: 

una persona dominante o airada" por lo general habla-

en voz alta, despacio y con una distribuci6n de frecuen 

cia más baja; (35) 

la gente angustiada tiende a hablar m:ás aprisa, con res 

piración acelerada, repitien'do palabras innecesarias v. 

gr.: con distribuci6n alta de frecuencia y errores al -

hablar; (36) 

los rndicesde ansiedad demostraron la diferencia entre 

la pausa interrumpida y la ininterrumpida. (37) (la-
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pausa interrumpida es un tipo de fonismo: "mm", "ajan 

"uj " , etc~; la pausa ininterrumpida. es un silencio). 

2.3 Proxémica 

La Proxémica es el término que Hall us6 para las 

observaciones y teor(a interrelacionadas del uso que el hombre 

hace del espacio como una elaboraci6n especializada de la cultu 

ra. (38) 

Los estudios de Hall tratan del espacio personal 

del hombre, su reacci6n al espacio que le rodea, c6mo hace,

uso de ese espacio y c6mo su uso espacial comunica ciertos he 

chos y señas a otro hombre. 

El uso que el hombre. hace del espaci O tiene una -

relaci6n con su habilidad para establecer una conexi6n con otras 

personas, de sentirlas cercanas o lejanas. 

Hall ha dividido las necesidades territoriales del -

hombre en 4 distancias inconfundibles en las que operan la m~ 

yor(a de los individuos: estas distancias se miden por la inter" 

acci6n humana y no por la distancia en sr: 

distancia !htima 

distancia personal 

di.stanci.a soci al 

distancia -pGbl ica 
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Cada una de estas distancias está subdividida en la 

fase cercana y la fase lejana. Hall habla de las diversas fun

~i.ones de la comunicaci6n humana y sus modalidades (cinestés.!,. 

cas, termal, olfativa, visual y oral-aura) a esas distancias. 

(38) 

Se transmite una variedad de mensajes seg(jn la -

distancia que una persona guarda; v. gr.: el acercarse demasia 

do cuando las relaciones personales con un conocido son distan

tes, en algunas culturas se puede considerar como una intruisi6n. 

El hombre manifiesta algo con la distancia a la que se coloca,

pero para que esa manifestaci6n tenga un sentido debe comple

mentarse. 

El hombre tiene necesidad de territorio, de un lu

gar que se pueda decir que le pertenece; quizá esta necesidad 

sea universal y cong~nita, aunque la sociedad y la cultura la ha 

ya moldeado en di versas formas. En nuestras sociedades moder 

nas parece ser que estamos yendo hacia la abolici6n del territo 

rio, aun cuando no sabemos la cantidad de espacio que necesita 

un individuo. CC6mo reacciona un individ~o cuando ve su terri

torio amenazado y c6mo lo defiende? Los barrios bajos, los p~ 

racaidistas, los hospitales mentales, las cárceles, etc. crean 

conflictos sociales, por ejemplo, problemas de integraci6n. 
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El hombre elabor6 ampliaciones de su organismo 

con las que le ha sido posible mejorar o especial izar diversas

funciones. En 1a actualidad está en situaci6n de crear en su 

talidad el mundo en que vive, al hacerlo, está en realidad deter 

minando qu~ el ase de organismo será ~l mismo. 

Conforme el hombre desarro1l6 la cultura se domes 

tic6 a sí mismo y en el proceso cre6 una nueva serie de mun-

dos diferentes. Cada mundo tiene sus propias series de entra

das sensitivas, de suerte que lo que congrega a gentes de la mts 

ma cultura, no necesariamente congrega a otras gentes. Del 

mismo modo, un acto que provoca la agresi6n y la tensi6n en de 

terminadas gentes, a otras las deja indiferentes. Uno debe ver 

al hombre com,::> un interlocutor con" su medio amb~ente, un me

dio ambiente creado po.r constructores, arquitectos y planificad~ 

res de ciudades, sin que prácticamente se tome en cuenta las -

necesidades prox~micas del hombre. (39) 

Se juzga necesario mencionar el primer estudio que 

emp(ricamente verific6 lo formulado por Hall. Watson y Graves 

contrastaron, en cinco de las variables de Hall, la interacci6n -

de parejas de estudiantes árabes con parejas de estudiantes ame 

dcanos a) el eje sociofugal-sociopetal (el ángulo formado por

los ejes de los hombros de las pel'''sonas en interacci6n} b) los 
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factores cinest~sicos (cercan(a y potencial para el contacto cor 

poral} c) el c6digo táctil (cantidad y clé¿se del contacto); d) 

~ el código visual (cantidad y clase de interacct6n visual); e) la 

escala del volumen de la voz (el volumen medido por un dec(me 

tro). Watson y Graves descubrieron diferencias importantes y 

constantes entre los americanos y los árabes en todas las varia 

bIes, siendo los árabes más intensar.1ente interactivos. (40) 

2.4 Olfacci6n 

El olor, de naturaleza qu(mica, es el ~todo más

antiguo y bási.co de comunicación. Tiene varias y diferentes fun 

ciones, algunas de ellas ayudan a distinguir a los individuos, 

otras a identificar el estado emocional de otras personas. Pe

ro por regla general no se le concibe como un sistema de rr1en

saje. No es sino· recientemente que se ha venido a conocer la

interrelación entre la olfaccioo (exocrinolog(a) y los reguladores 

qu(micos en el cuerpo (endocrinolog(a). 

El estudio de los reguladores internos ha demostr~ 

do que la comunicaci6n qu(mica es de lo .más adecuada para pr~ 

vocar respuestas altamente selectivas. Los mensajes qu(micos

del cuerpo son tan completos y espec(ficos que pueden ser mucho 

más organizados y complejos que cualquiera de los demás sist!: 

mas de com.unicación crea 'jS por el hombre, como es el lengu~ 

je y las computadoras mas modernas. (41) Algunos pSicoana-



listas, de tiempo atras han sostenido que los esquizofrénl.c:Js tienen 

un olor caracterrstico y que pueden, desde una distancia conside 

rable, distinguir el olor de la c61era en sus pacientes. (42) 

2.5 Aparienci a 

Muchos aspectos de la apariencia pef'sonal están bajo

el control voluntario, tales como la ropa, el pelo, la piel. Otros 

aspectos lo están en parte, por ejemplo, la condici6n física. Más 

aún; se dedica mucho tiempo, dinero y esfuerzo para controlar la 

apariencia. El fin principal de manipular la apariencia parece, 

ser la presentaci6n de uno mismo, enviando mensajes para conser 

var la imagen que uno se ha creado. "La forma de vestir revela 

al hombre" La ge!1~_e,' mediante el uso de la ropa adecuada, envra 

mensaje de su post ci 6n sod at, su ocupaci 6n o del grupo soci al al-

.. que pertenece. 

La apariencia, asimismo, transmite informaci6n _·so

bre la personalidad y la dispoJ:?ici6n de ánimo. Por ejemplo, los 

euf6ricos-extrovertidos no· usan trajes obscuro$. La aparienci.a

tiene un signiñcado s610 dentro de un cuadro social particular, en 

el que por reg~a general se entiende el significado de los detalles 

en el vestido, pelo, etc. (43) 

La gente desea proyectar una imagen de sr misma-

por diferentes razones. Por lo pronto, para que la interaccián 
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tenga tuger es necesario que los participantes puedan categori

.4::arse unos a otros. Se emplean diferentes estilos de aparien

da dependi.endo de la clase soci.al, nacionalidad, etc. Es esen 

cial qu~ todos los interactores se presenten claramente en alg.':! 

na forma. Una persona puede no presentat"'se exactamente en 

l a misma forma eh todas las situaciones y...puede adoptar una 

apariencia que no está justi.ficada~ la interacci6n, con todo, pu!:! 

de tener lugar, pero habrá desconcierto o tensi6n si se pierde

la dignidad. (44) M.Jcho de la conducta social tiene un elemen 

to de. teatral i dad, de hacer un papel, "i mpresi 6n r di recci 6n" o -

"m(mica facial". (45) La gente no está tratando de proyectar 

su imagen tod9 el tiempo; hay una diferencia entre "estar en la 

escena" y estar "fuera de la escena". Lh individuo puede pre2., 

. cuparse de su apari enct a para fines profesi onal es • 

Es posi bl e usar ropa que retrate al hombre y, ci el'" 

tamente, la ropa de una persona es una de las indicaciones de

su propia imagen. Otras indicaciones, como son marcas en el

cuerpo, tatuaje, cicatricés, pinturas, estilos de peinados y mu

tilaciones ffsicas (v. gr.: la circuncisi6n, sacarse los dientes, 

rasurarse, etc.) están entre los elementos princi pates más am

pliamente distribuidos de las ¡secuencias rituales humanas. 
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III. DIFERENTES FUNCIONES DE LA COMUNICACION NO 
VERBAL 

Los humanos hacen uso de señas que son similares 

a las que los animales usan para establecer su serie de relacio 

nes, aunque existen variaciones culturales en las señas que usan 

y reglas· en cuanto a la situaci6n que rigen su uso. 

Los sistemas de interacci6n en un determinado mar 

ca social, grupo o cultura, deben ocuparse en determinadas nece 

sidades sociales de comunicaci6n: 

dirigir la interacci6n social inmediata. 

mantener la com!.Jnicaci6n verbal. 

susti tui r el habl a • 

Cuando Un sistema de comunicaci6n -se ha estableci-

do en una cultura o grupo social, los nuevos miembros tienen 

que aprenderlo. Esto se puede realizar mediante la imitaci6n 

encombinaci6n con el reforzamiento positivo de una comunicación 

lograda. (46) 

~te una gran variante en lo primero que la gente 

busca en otras personas; sus categorizaciones se podr(an fundar 

en las expresiones faciales, acentos, apariencias fÍsicas y otras 

indicaciones no verbales; pero seguramente esta clasificación pe.,!: 

son al afecta la selección de las t~cnicas apropiadas de conducta 
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y además, en grado sumo, a la conducta en s(. 

Debido a La tremenda variaci6n que existe en' los -

movimientos i.ndividuales, es a veces dif(cil el vincular un movi 

miento espec(ñco a un mensaje espec(fico, sino que, como to di 

ce McLuhan: "el medio es el mensaje". (fl7) 

3.1 Actitudes Interpersonales: 

Los humanos tienen actitudes hacia los dem~s y se 

ha encOltrado que las dimensiones principales son inferior-sup.!::. 

rior y simpat(a-antipat(a. Por ejemplo, una actitud superior se 

puede describir de la siguiente manera: 1 • la postura (el cue.c 

po erguido, la cabeza en alto); 2. la expresi6n facial (sin s~ 

reir "altaneroff
); 3. el tono de voz (alto, resonante, de mando) 

4. apariencia ff"sica (ropa que indique alta condici6n social); 5. 

la mirada ( mi rada fijamente a la otra persona hasta que ~sta -

baja la vista). 

Argyle y sus colegas compararon los efectos de l.as 

señas verbales con los de las no verbales para la comunicaci6n

de actitudes interpersonales. Se encontr6 que la variante debida 

a las indicaciones no verbales era aproximadamente 4 - 1/2 ve

ces la variante debida a indicaciones verbales, al afectar tos j0. 

cías de infer{or-superior. (48) 
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En otros experimientos obtuvieron resultados simi-

lares usando los mensajes amistosos¡hostles. (49) 

La efusi6n o la frialdad de otra persona se puede

manifestar por su manera de ser, o en forma experimental se

puede íntroduci r mediante ínstruccí ones y se encontr6 que 1 a con 

ducta del individuo se afect6 grandemente. (50) 

El mapa cultural se complica debido a que la socíe 

dad comprende di versos roles para los que existen di versas es

pectati vas normativas. Los rol es son normas compartidas que

conciernen la conducta de ciertas personas en ciertos ambientes. 

Pero, ya que diversas personas necesitan que se les trate de dí 

ferente manera, dichas personas difieren en los atributos que 

ellas consideran importantes y consecuentemente afectarán la m~ 

nera en la qué traten a los demás. Estas categorizaciones se -

efectLian sobre la base de sus interacciones. El factor principal 

en la selecci6n de las técnicas y estilos soCiales es la. motiva-

ci6n. La motivaci6n cuyo fin es el afiliar, conduce a lastécni

cas de añliaci6n: la motivaci6n dominante, dependiente y sexual 

conduce a sus técnicas. 

La edad es una variable más diferenciada que el -

sexo, por ejemplo, algunas personas se comportan en forma di

ferente. con los niños, con los adolecentes, con los adultos, etc. 
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Otros factores comunes que determinan el esti lo de 

vida social, son el sexo, clase social y "la efusi.6n" o "la frial

dad" de la otra perscna. Los hómbres se enfrentan a expecta~ 

vas sociales diferentes a las de mujeres; la gente parece cambier 

de un encuentro al siguiente, los adultos no opinan igual que los 

niños, los cabecillas que sus secuaces, etc.,· dependi.endo del -

rol que persona desempeñe. En la interacci6n de dos miern-· 

bros. de un grupo los rol~s se organizan en un subsistema social, 

que lo unifican las espectativas compartidas respecto de las imp!:.! 

caciones de la conducta de cada papel. Dichas diferencias de -

tGcnicas sociales se aprenden en el transcurso de las relaciones 

que existen con los padres, maestros, sacerdotes, y miembros

importantes de grupo, etc. (51) Los valores y las ideas funcio 

r)an como frenos que controlan e inhiben las normas espontáneas 

de conducta. Dentro de un cultura, los actos no verbales tienen 

significados especiales que denotan las actitudes de las gentes -

hacia los demás. (52) 

3.2 Estados Emocionales· 

Los interactores pueden tratar de ocultar su estado 

emocional auténtico o pretender que están en una condici6n emo

cional distinta, pero es dificil que lleguen a controlar todas las 

indicaciones no verbales. Los estados emocionales se pueden 

comunicar mediante la palabra, pero probablemente lo que se 



manifieste no se creerá a menos de que lo manifestado esté ap~ 

yado por l.a comunicaci6n no verbal apropiada al caso y ta CNV 

(Comunicaci 6n no verbal), puede transmitir el mensaje sin el uso 

de la palabra. (53) 

Los estados emocionales producen diferentes técni

cas sociales, especialmente la calidad de la voz, la expresi6n -

facial. y el movimiento del cuerpo. Por ejempLo, un estado de

angustia se puede manifestar por un tono de voz, una expresi6n, 

faciaL (tensa, pupilas dilatadas), una actitud (tensa, ta forma en 

que se aprietan los objetos), un olor (sudor), y por medio de la 

mirada (miradas furtivas). Otro ejemplo: el tocar y acariciar 

un objeto inanimado puede servir como una seña enérgica y ur

gente, o un ruego pidiendo comprensi6n. 

Por reglá general reflejamos nLlestro estado de áni

mo con indicaciones no verbaLes inconscientes. Si llegamos a -

entender estos mensajes podr(amos vencer aLgunas de las defen

saspsicoL6gicas tanto nuestras como Las de otras personas. De 

lo contrario, La defensa creciente interfiere ~on la comunicaci6n, 

haciéndola diñcH y a veces imposibl,e. 

Darwin trat6 de La importancia de los movimientos 

expresivos como el primer medio de comunicaci6n emocional en 

tre La madre y el hijo. (54) Rosenfeld ha hecho una amplia 



investigacibn acerca de este tema. (55) Darwin menciona que

podemos percibir la simpatr'a que otras personas sienten por no-

s'Otros mediante sus expresiones faciales 'y, esto engendra bue ..... 

nos sentimientos. Tambi~n di6 por sentado que la libre expre

si6n de una emoción la intensifica, mientras que la represi6n de 

señas externas la debilita. Pero es bien poco lo que se ha inve~ 

tigado en esta área, tan s610 se han hecho algunos estudios rela

cionaclos con lo que acontece en las medidas de estimulaci6n ps.!.. 

cofisiol6gica, tal como la frecuencia card(aca cuando una perso-

na trata de controlar la expresi6n facial. (56) 

8.3 La presentación de uno mismo: 

A todos los humanos les importa mucho la i.magen 

que proyectan. Uno de los fines de la interacci6n consiste en 

presentarse a si mismo ante los demás bajo ciertas apariencias. 

La gente necesita tener una imagen de si. misma inconfundible y 

continua como la necesidad de la propia estima. Estas pueden

resultar en tentativas para lograr reacciones de los demás, que 

confirmen estas imágenes y actitudes del yo. Las reacciones de 

las otras personas nos hacen estar conscientes de c6mo nos ven 

los demás. Los roles proporcionan una solución facit al probl~ 

ma de la imagen de s( mismo, pero dado que gran parte del yo 

no se ajusta a un rol determinado, la solud6n es la de mantener 

un rol de distancia. (57) 



-3~3-

Se puede mandar la informaci6n 50bl'"'e social 

de un interactor del grupo del que es miembro, su ocupaci6n, su 

per'sonalidad o su di.sponi.bilidad sexual Lha persona podrt\ desear' 

que se Le vea como excéntrico, de clase alta, o corno un irnpor-

tan te intelectual de izquierda. Esto puede lograrse mediante la

élpariencia, el acento, la vulgaridad, la actuación verbal y no ve!: 

bal,. etc. Gran parte de la presentaci6n de si mismo está rela

cionada con el rol-distancia, por ejemplo, mostran.do que hay al

go más en una persona que lo que se puede ver del rol que en '-a 

actualidad está representando. (58) 

La experiencia común sugiere que I.a presentaci6n de 

s( mis_mo es más efectiva mediante la comunicaci6n no verbal qLle 

por la verbal. Por-ejemplo, las indicaciones de conducta gesticu-

lada para comunicar empatra, son pruebas corporales de interés 

interpretadas como evidencia particuLarmente váL ida de profundo

nivel de aceptaci6n. 

La presentaci.6n de si mismo mediante comunicaci6n 

no verbal es básicamente el hcr<;,;er uso de señas que se entiendan 

que representan lo auténti co. (59) 

El reconocer la influencia que el lenguaje corporal -

tiene en la proyección de una imagen humana o una imagen afable 

he hecho que los hombres que ocupan altos puest-:Js, adopten va-



das genera1.idades de lenguaje corporal en un intento para l.ograr' 

ese algo indefinible llamado carisma. (60) 

No unícamente los oradores y los profesionales en el 

arte de agradar J sino que cualquiera que participe en reuniones

sociales debe presentar una especie de "cara!; o imagen de si 

m:>, de no ser as( los demás tendrán dificultad en cuanto a su 

comportamiento para con él. La imagen que se presente debe 

ser' realista, de lo contrario existe el peligro de que se derrum

be provocando desconci.erto y turbaci6n. Esto no significa que 

d~~ persona se concentre en la proyecci6n de su imagen y en el-

éxito de sino en las reacciones que desea obtener de tos 

rnás. 

3.4 Mantener la comunicaci6n verbal 

"Hablamos con nuestros 6rganos vocales, pero con-

versamos con nuestro cuerpott. (61 ) 

Se ha descubierto que el habla se acompaña de mo

vimientos corporales y que éstos coinciden con el habla; de mo

do que una oraci6n puede ir acompañada par posiciones afines de 

las manos o la cabeza. (62) 

Kendon, después de analizar conversaciones, sugiere 

que además de demostrar la estructura de las palabras, los m:>-, 

vimientos corporales hacen más interesante al que habla, retie-
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nen I.a atencioo del que escucha y le advierten de antemano qué 

estilo de palabra o expresión está por venir. 

Cuando dos personas están charlando; hablan -

uno a la vez y por regla general logran una "sincrontzacioo" ba:!. 

tante uniforme de las secuencias de las palabras, sin que haya

ni muchas interrupciones ni sílencios. Todo esto se logra me

diante un sistema sencillo de señales, no verbales, siendo las 

indicaciones principales las inclinaciones de cabeza, gruñidos y 

cambios de mirada; si este sistema llega a fallar, ocurrirán i/""r"!' 

terrupciones y habrá una· lucha por tomar la palabra. (63) 

Cuando alguien está hablando, necesita retroal i

mentaci6n intermitente pero constante, de la forma en que los ,

demás estfu1 respondiendo, de suerte que pueda modificar sus P.e 

labras consecuentemente. Necesita saber si los que escuchan es 

tánentendiendo, creen o no creen, están asombrados o aburridos, 

de acuerdo o en desacuerdo, se sienten a gusto o molestos. Esta 

informací 6n se podr(a proporcionar murmurando sotta voce, pero 

en real idad se obtiene mediante el estudio cuidadoso de la cara -

de la otra persona. (64) 

Para sostener una conversaci6n, los interacto

res que estan implicados deben proporcionar prueba intermitente 

de que a(jn están prestando atenci6n a los pemás. Po'r ejemplo, 
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si un ínteractor vuelve la espaLda, los demás darán por sentado 

que dá por terminada la interacci6n. Para hacer señas que1 de

I"[\uestren su atenci6n, los ínteractores usan: 1. la proximidad, 

se encuentran dentro de los L(mites de distancia prescritos con

vencionalmente; 2. la cotocaci6n, se han colocado apropiada-

mente para el encuentro de que se trata; 3. la mirada, se n-:!!. 

ran entr·~ s( frecuentemet::lte; 4. las inclinaciones de cabeza, -

frecu~ntemente se usan por los que escuchan; 5. la postura, el 

que escucha adopta una postura aLerta, receptiva; 6. los movi

mientos corporales, estos reflejan las señas verbales y no verba 

1 es del que habl a • 

En resumen, la CNV se usa para dar apoyo y com

plementar a la comunicaci6n verbal. Esto coincide con el habla 

de una manera compleja y parece ser parte de un sistema gLobal 

de comunicaci6n, con reglas complejas de secuencia y estructura. 

La analog(a entre los campos verbales y los no ver

bales es directa. As( como uno de los rasgos más caracter(sti

cos del habla es el que cualquier persona q~e hable una lengua -

está capacitada para producir y entender una cantidad indefinida

mente grande de pal abras con l as que nunca antes se ha encontr2; 

do, as( también, en nuestras interacciones diarias con nuestros -

. vecinos, constantemente estaMos inventando nuevas secuencias de 
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conducta comunicativa no verbal, que los que est~n presentes pu~ 

den entender a pesar de la falta de experiencia anterior. (65) 

"Los movimientos de expresi6n dan vivacidad y ener 

g(a a nuestras palabras". (66) 

3.5 Sustitución de la comunicaci6n verbal 

Cuando es imposible lograr la comunicaci6n verbal, 

o ~sta simplemente falla por cualquiera que sea el motivo, la -

CNV puede tomar su lugar. 

Los lenguajes gesticul ados se han desarroll ado en -

aquellos lugares donde el habla es imposible v. gr.: las estaci~ 

nes r-adiodifusoras, las pistas de carreras, f~bricas ruidosas, -

etc. Algunás tribus aborígenes australianas han desarrollado un 

lenguaje gesticulado fundado en señas para representar objetos y 

accicnés, que .les permite tener una comunicaci6n rápida y que

se usa en ciertas condiciones rituales. (67) 

Algunos mádicos especialistas en cl(nica creen que

s(ntomas de algunos pacientes con enfermedades mentales son una 

especie de CNV que usan cuando leS falla el habla. Asi pues, -

los s(ntomas 'psicosomáticos pueden ser señas en busca de aten

ci6n, amor y comprensU5n, o cuyo prop6sito es controlar la con

ducta de los demás. (68) 
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"Los movimientos de expresi6n revelan los pensa

mientos y las intenciones de los demás en forma más veraz que 

"las palabras, las cuales pueden ser falseadas". (69) 

Skinner dijo que si el habla no es audible es como 

si no se dijese nada. Con todo, se puede c)bser,var una cierta

conducta controladora, como por ejemplo" morderse la lengua o 

los labios o ponerse la mano tapándose la boca. En casos ex

tremos hay quienes aparentemente se han destrozado la lengua -

para evitar una conducta verbal que pudiera ser un perjuicio de 

ellos mismos o de otros. 

IV. LA INFL.UENCIA QUE EL CONTEXTO CULTURAL TIENE 

SOBRE LA COMUNICACION NO VERBAL 

La cultu.ra es más que un mapa de un sistema que 

existe "allá afuera". Un individuo socializado no Crnicamente a

prende a observar con precisiÓn algunas de las reglas que el ma 

pa cul turalcontienej "~l mismo está atado de varias maneras a -

estas reglas y contribuye a formarlas. Un legado importante de 

socializaci6nafectiva es la habilidad de intuir o sentir las expe~ 

tativas de conducta, de los demás, la habilidad de observar los

motivos y creencias de los individuos por las indicaciones que su 

conducta proporciona. (71) 

Las culturas tienden a diferir tanto en los aspectos -



importantes como en los triviales en los sistemas que regulan -

las relaciones humanas. Pero dichas culturas hacen posible una 

interacci6n suficientemente eficaz, en gran parte automática, en

tre los individuos por medio del lenguaje y otros srmbolos, pro

porcionando la comunicaci6n que son indispensables para las ac~ 

vidades rutinarias de la vida cotidiana. La cultura nos proporciE 

na los "indicios'" o "indicaciones" que nos permiten entender y an 

ticipar la conducta de otras personas y saber c6mo responder a

dicha conducta. (72) Por ejemplo, si una persona va a vivir y a 

trabajar en un medi o soci al que no es el suyo, a pesar de que e,!! 

tienda el lenguaje no trabajará eficazmente hasta que aprenda los 

indicios que revelan el verdadero significado del lenguaje y la con 

ducta. 

Las costumbres y convencionalismos de una cultura

reducen lo casual de los sucesos y proporcionan un cuadro esta

ble de expectativas con las cuales la acci6n . puede realizarse. La 

cultura de un grup es un mapa, en el cual se designan las reglas 

tanto del ambiente material como las normas. tradicionales de la -

forma de pensar creer y actuar de sus miembros. A pesar de -

que la cultura es extremadamente importante para moldear las 

tradiciones de un grupo, la personalidad no es tan solo la fase 

subjetiva de la cultura., ni tampoco la cultura es anicamente un -

t~rmino para describir la conducta de los miembros de un grupo. 
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!'El concep~.:., de cultura surge de la conducta y vu~ 

ve a la conducta,. pero la cultura no es conducta, es unicamente 

bln elemento de la conducta humanan., (73) 

Cada uno de nosotros participa~ a su manera, en la 

cultura en el sentido más amplio de ésta,. diferíendo en La sensi

bilidad para aceptar las normas culturales. Las disposiciones i.Q 

ternas de la persona producto de la socializaci6n, desempeñan la 

valiosa funci6n de preparar al orgar'lismo para realizar una accioo 

efectiva y sin conflictos. Por ejemplo,. si un nCtmero de miem

bros importantes de un grupo esperan que el miembro B se co~ 

porte como consejero, estas €xpectati vas comunes definen uno de 

los rotes de B y sirven para limitarlo a que se comporte de cier 

ta manera. Esta clase de expectativas contienen tanto ingredien

tes cognoscitivos como evaluadores. U1a de las caracter(sticas

de expectativa social es que es más que una predicci6n de condu.E 

ta, ya que representa lo que la persona en espera quiere que aco!! 

tezca y un pronóstico de lo que acontecerá. U1a de las caracte

r(sticas importantes de los fen6menos culturales y 50cÚlles consi..:! 

te en que las acciones que se predicen y esperan se conviertan en 

acciones moralmente correctas y buenas. Esta es una de las ra

zones por las que las expectativas compartidas modean la conduc-

ta. (74) 

Chomsky aflrn.~: "Las convenciones culturales cons-



tituyen una "gramática generativa" que subraya al observador de 

un actor" la actuaci6n real de ~ste en la producci6n e interpre

taci6n de gestos si mb6li cos " • (75) 

Scheflen, Bi rdwhistell y otros investigadores nos a~ 

vierten que no debemos tratar de vincular los cambios de actitud 

espec(ficos a las declaraciones vocales especfñcas. EL signific~ 

do de la funci6n de un evento no está .conteni?o en s( mismo" si

no en la relaci6n que tiene con su contexto. Por ejemplo" un 

cambio de postura signiñca que algo está aconteciendo pero no 

siempre nos indica qu~ está aconteciendo; el cambio se debe estu 

dial"" en relaci6n con todo el contexto y con su cultura para saber 

de que se trata. En los paises latinos, por ejemplo, los brazos 

desempeñan una parte .más importante en la comunicaci6n que en 

los paises n6rdicos. 

4.1 Similitudes y diferencias en los movimientos expresivos 

entre las culturas: 

¿Existe un -lenguaje sin palabras ,que sea común para 

todos los hombres? Darwin indic6 que existieron ciertas simili

tudes en la conducta expresiva de hombres de diferentes antece

dentes culturales. Las interpret6 como si se debiesen a caracte 

r(sticas innatas en todos los hombres, pero repetidamente su 0e! 

ni6n ha· sido refutada. Por ejemplo, Birdwhistell ha dicho que -
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ningún movimiento expresivo tiene un significado universal y que 

todos los movimientos son un producto de la cultura y no se han 

heredado biol6gicamente. 

Los bi61ogos" antrop610gos y psic6logos han hecho .... 

~nfasis en las similitudes básicas de la conducta, expresiva de -

los humanos (v. gr.: Etkman, Sorenson y Friessen), pero acJn

no se 'ha llegado a un entendimiento mutuo de los dos puntos de 

,<!sta. Esto se debe, en parte, a que la conducta humana no ha 

sido documentada adecuadamente, como lo enfatiza Frijda. (76) 

En 1967, Eibl-Eibesfeldt y Hass comenzaron un prE 

grama sobre la documentaci6n intercultural en la conducta expr~ 

siva de sus miembros. Hicieron trabajos con lentes angulares

para filmar a la gente sin que ~sta se percatase de ello. Casi 

todos estos casos se filmaron en cámara lenta para registrar, -

como un todo, los casos de mayor duraci6n, v. gr.: un ritual, 

una familia desc_ansando en léll playa. Dichos documentos les pe.::: 

miti~ron contar el número y duraci6n de los contactos entre las 

personas, para medir la distancia en la q~e se retiran los unos 

de los otros y para observar las secuencias de las normas co

rrespondientes • Fu~ una t~cnica valiosa de recopilaci6n de datos 

para hacer un análisis estád(stico, as( como para documentar el 

conjunto de normas que integran el evento. Un requisito previo' 
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para la evatuaci6n subsiguiente de los documentos filmados que

se recopilaron, consi.ste en un comentario detallado que acompa

ña a cada toma describiendo en que contexto ocurrió cada norma 

así como lo que cada persona hizo antes y despuGs de filmar la 

peHcula. De esta manera es posible hacer un análisi.s objetivo

de las motivacienes, y la informaci6n que se 'recopil6 revela, al 

ser comparada, muchos detalles similares entre las diferentes -

culturas. Cen estos documentos filmados de poblaciones, Eibl

Eibensfeldt y Hass están tratando de hacer una enciclopedia de -

pel(culas.. (77) 

Las similitudes en los movimientos expresivos que 

existen entre las diferentes culturas no se apoyan unicamente en 

tales expresiones básicas, como la sonrisa, la risa, el llanto y 

las expresiones faciales de c61era, sino -que en conjunto, son -

s(ndromas de conducta. 

Existen si mil itudes interculturales tanto en el signi

ficado como en el normar la conducta expresiva. Es muy poco 

probable que estas similitudes se deban al azar, pero queda por 

aclararse las diferentes posibilidades en que ástas hayan podido 

surgir. fv\uchas de ellas se transmitieron por tradición. Sin .... 

embargo, ya sea que haya universales que sean culturalmente -

tradici OI'ial es , ~stas aún necesitan ser exploradas. Puesto que-
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las normas de conducta que se aprenden en forma cultural varean 

entre las diferentes cultura..s,v. gr.: el des?-rroUo de los dialec-

tos y de las lenguas (78), resulta poco probable que las normas-

expresiva~ que parezcan como universales se aprendan cultural--

mente. Es más probable que su universalidad se deba m<3.s bien 

a las condiciones usuales que existen comunmente en el aprendiz~ 

je ,durante la temprana educaci6n, o bien que ~stas sean congéni-

tas. '(79) 

Las pel (culas y los estudios que se han hecho de los 

niños que nacen sordos y ciegos indican que éstos también tienen 

las normas básicas de expresi6n: la risa, la sonrisa, el mal hu ..... 

mor, el llanto, mostrar sorpresa, c61era, etc. La posibilidad 

de que ellos aprendieron dichas normas mediante el aprendizaje, 

es prácticamente nula. (80) 

Para poder suponer que la risa tiene diferentes S1g-
.!O 

nificados en diferentes culturas, necesitamos saber en detalle y-

como resultado de muchos ejemplos, cuando es ,que la gente se -

rie realmente. El análisis estad(stico puede tambi~n revelar un 

com(Ín denominador como lo indica el documento que Eibl-Eibes-

feldk filmó de la intercultura. Ya que dicho análisis no existe,-

no se pueden aceptar declaraciones que den por hecho significados. 

Sin duda, gran parte de nue1..ra comunicación no verbal se aprende 
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y esto se puede comprobar mediante los estudios ontogen~ticos, 

así como los estudios comparativos de la intercultura. Para

poder realizar dicha investigaci6n necesitamos datos y no sola

mente descripciones verbales superficiales. 

Si se quiere tratar sobre la naturaleza o sobre el 

c6digo "instintivo" que el hombre usa para hacer señas, no se -

debe confundir el significado de un movimiento y su norma como 

si fuesen lo mismo. Ambas podrían ser cong~nitas, pero no n~ 

cesariamente lo sen. El "significado" de un patr6n-motri,z cnn 

g~nito se puede aprender adn cuando sea un patr6n-motriz filog~ 

néticamente adoptado y viceversa. Un patr6n-motriz aprendido

se puede dirigir mediante una estructura perceptiva, y con fre

cuencia ambas se-~adquieren de la cultura. 

En resumen, Eibl-Eíbelsfedt juzga que la comunica 

cí6n no verbal es "congénita" o "innata", lo que significa que su 

desarrollo no depende de los tipos de experiencia considerados

como responsables de s.J uniformidad cultural. 

Leach tiene un parecer distinto. Un inventario com 

pleto de la cultura humana demostraría que el 'contexto de una -

secuencia ritual, casi todo pOdría considerarse como simb6lica

mente significativo ll pero desde el punto de vista de interrelaci6n 

-cul tural existen ciertos tipos de símbólos que se producen ines-
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peradamente con más frecuencia que otros. Esto se debe a que 

el hombre es por s( mismo una cultura ur:-tiversal y las acciones 

'que consisten en el uso del cuerpo tienen una universalidad simi 

lar. 

¿Existen universales en los' lenguajE}s no verbales,

as( como existen universales en los lenguajes hablados? 

Aunque un elemento ceremonioso se puede incorpo

rar hasta en las acciones consuetudinarias más simples~ todos

podemos estar de acuerdo en que algunas secuencias de la con

ducta humana son mucho más ceremoniosas que otras. Esto es 

cierto en todas Las culturas. Siempre existen algunas ocasiones 

en parte seculares, en parte religiosas, que están marcadas por 

~rceremoniasfl elaboradas, como son las bodas, exequias, ceremo 

nías de iniciaci6n, actos de magia,' invocaciones públicas a la -

dei dad, etc. 

Los seres humanos tienen una tendencia innata para 

organizar gramatical mente toda su conducta expresiva a manera

de un sistema de lenguaje. 

Ahora bien, ya que las lenguas naturales no asoci.an 

los sonidos particulares a significados particulares, la analog(a-

1 inguistica no sugiere que exista ninguna relaci6n consecuente en-
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tre la seña no verbal y la respuesta cuando dichas señas se ob

servan en distintos ambientes culturales.. Asismismo concluye que 

cualquier .afirmaci6n que demuestre tales consecuencias en situa

ciones experimentales, se le debe considerar como muy dodosa. 

Los antrop61ogos sociales mantienen que aun en el -

ni vel de reL aci ones (nti mas de persona a persona, hay muy poca 

uní formidad de señas y respuestas. 

El lenguaje hablado es un fen6meno cultural; sin em

bargo, la capacidad de adquirir un lenguaje hablado es evidente

mente un fen6meno genético. El lenguaje hablado, en sus mani

festaciones superficiaLes, es infinitamente variado, pero contiene, 

UA hondo nivel de estructura, algunos elementos uniformes en to

das las especies. Es una hip6tesis pLausible que en algún sentí

do, aún no explicado, estas uniformidades se puedan transmítl. 

genéticamente. Esto podr(a ser igualmente cierto en cuanto al 

"lenguaje" simb6lico, pues en este caso también, a pesar de que 

Las manifestaciones superficiaLes var(an infinitamente, parece 

que existen uniformidades de tipo estructural. A niveL expresi6n, 

el único nivel que es común para todos los sistemas de comunica 

ci6n humana es el hombre mismo. (81) 
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a. La Ci nestési ca en contextos de interrel aci 6n cultural 

El estudio de la conducta de los ojos revela contras 

tes interesantes entre los ingleses y los americanos. Los ingl~ 

ses nunca saben COl""l certeza si los americanos los están escu-

chando J y los americanos tampoco tienen la seguridad de que los 

ingleses? s hayan entendido. 

Muchas de estas ambiguedades en la comunicacioo 

tienen por centro las diferencias en el uso de los ojos. A 10;9 

ingle~es se les enseña a poner atencioo, a escuchar con cuidado, 

cosa que deben de hacer si son corteses; nó mueven la cabeza ni 

gruñen para demostrar que lo entendieron a uno, parpadean para 

_darle a uno- a eFltender que lo han oido. 

Por otra parte, a los americanos se les enseña a -

no mirar fijamente. 5610 miran a la otra persona directamente 

a los ojos sin pestañear cuando quieren estar particularmente s~ 

guros de que la otra persona les entienda. t-as miradas dirigi

das hacia su compañero de conversaci6n van de un ojo al otro y 

hasta llegan a. alejar la mirada de su cara durante largos per(

odos. 

Existe tambián contraste en la forma americana y

árabe de mi rarse entre s( , ya sea en privado o en p(jbl i co • Los 

árabes se miran a.los ojos con gran intensidad, lo que los ame 
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rieanos interpretan como un acto hostíl o un reto. Debido a esto 

la mayor parte de los americanos se sienten sumamente inc6mo

dos al hablar con un árabe. 

Los franceses en sus relaciones interpersonales tie

nen un interl3s sensual de involucrarse entre sr; cuando un fran

cés habla con alguien, realmente lo mira y no hay ninguna duda 

a este respecto. En la calle, los sexos opuestos se miran entre 

s( muy directamente. Por el contrario, los alemanes consideran 

que el mirar a otras personas en piJbUco es entrometerse. (82) 

Efron hizo un análisis antropo16gico de la actividad -

gesticulante y someti6 a prueba la hip6tesis de que existe una c~ 

rrelaci6n directa entre" el previo ambiente social de los emigran

-tes europeos que- negaron a ~os Estados Unidos y sus sistemas de 

gesticulaci6n. Concentr--andose en la gama de movimientos de los 

-tí brazos· y las manos" Efron contrast6 lossístemas de gesticutaci.6n 

de los emigrantes italianos y jud(os del sureste de Europa. Su -

anáUss demostr6 en forma efecti.va el génesis social de la varia

cU5n evidente que existe en los" sistemas de gesti.culacioo de estos 

dos grupos~ (83) 

U1 complejo de las normas de conducta que es simi

lar en diversas culturas es el recato, la turbaci6n y el coqueteo. 

Una norma de la turbaci6n es el taparse con una mano la cara 6 

únicamente la boca. Eibl-Eibe1sfedt ftlm6 estos gestos tantG en 
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en Los europeos como en los samoanos, balineses, africanos, p!: 

puanos y los indios de Waika. 

Una diferencia interesante en muchas cut turas es la 

expresi6n para decir s( o no. En muchas culturas, La gente dice 

II S (" mediante una inclinaci6n de la cabeza y "no" agitando la ca

beza, como lo hacen los centroeuropeos. Este es también eL ca 

so de los indios wai.ka, de los samoanos, bal ineses y papuanos. 

En Grecia, el "s(" se expresa con una inclinaci6n de cabeza, c~ 

mo nosotros; pero, para decir "no" la persona sacude bruscame~ 

te la cabeza hacia atrás, y levantando ase la cara. A veces cie

rran l.os ojos y levantan 1 as cejas por un memento. Cuando el 

"no" se enfatiza enérgicamente, se levanta una o ambas manos a 

la altura de los hombros, con las palmas dirigidas hacia el opo

nente. También pueden chasquear la lengua. (84) 

La posici6n del cuerpo que [as gentes adoptan cuando 

platican, varea dependiendo de La cultura. Los árabes no pueden 

hablar y caminar al mismo tiempo debido a que se considera po

co córtés el mirar aL mismo ti.empo a la otra persona LateraLme~ 

te, e igualmente se juzga que es muy grosero el sentarse o estar 

de pie espalda con espalda. 

b. El paralenguaje en los contextos de interrelaci6n cultural 

La importancia del estilo en la comunicaci6n como un 
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indicador de los valores preferidos por una sociedad, apenas co

mienza a apreciarse debido a que los elementos del estilo en 1a

comunicaci6n muestran la misma congruencia con á. punto de vista 

universal de una sociedad, así como ciertas características que

fueron identifi.cadas y descritas por investigadores anteriores. 

(85) 

El volumen de la voz es uno de los mecanísmo~?, que 

con frecuencia varía entre cultura y cultura. Los europeos del

Norte constantemente reprochan a los americanos el hablar en-

voz alta, lo cual es una funci6n de las dos formas del control 

cal: 1) el volumen y 2) la modulaci6n para dirigir la voz. 

Los americanos aumentan el volumen en funci6n de

la distancia, usando varios niveles (susurros, voz normal, voz 

alta, gritos, etc.). En muchas situaciones, a tos americanos 

más gregarios tes tiene sin cuidado que los demás los oigan. Es 

parte de su franqueza el demostrar que no tienen nada que ocul-

tare 

A los ingleses sí les importa entenderse, mas no e...!) 

trometerse, por lo que han desarroUado la habil idad de emitir la 

voz hacia la persona con la que están hablando, ajustándola cui.d~ 

dosamente, de manera que apenas predomine sobre el ruido 0?-t

ambiente y la distancia. El que los demás les oigan significa m2 
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lestar a 10$ demás, una falta de educación y señal de comporta

miento socialmente inferior. La manera ~n que modulan la voz, 

!=)uede sonar y parecer a los amercanos como si estuviesen cons 

pirando. (86) 

Los mexicanos, al nivel oral" se comunican entre sí 

de manera bastante diferente a la de otros paises de habla espa

ñola. La diferencia más' marcada, ~a la cual hacen referencia 

los mexicanos que visitan España, eS el tono y volumen de la voz. 

En tanto que los españoles conversan en tono que parecen gritos, 

los mexicanos adultos de ambos sexos hablan en voz muy baja, -

pareciendo con frecuencia que están transmitiendo información con 

fidencial" aún cuando el tema de su conversación no es" en forma 

alguna" confidencial. 

El hablar en voz alta se considera como una agresión 

como una ofensa s in rntivo" como buscando ti camorra" y" a un -

hombre al que se le hable de esta manera" se espera que respo~ 

da inmediatamente con violencia fís iea" si es que puede hacerlo. 

Si esto es imposible" guardará rencor y tratará de vengarse en-

otra ocasión. (87) 

El tono bajo del habla normal hace que los gritos de 

un borracho sean aún más estrepitosos de lo que pudieran ser en 

otro contexto cultural. Oct vio Paz dice que los -mexicanos se -
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emborrachan cuando ya no pueden tol erar el enorme peso de la 

cortes(a, cuando las presiones de violencia tienen que encontrar 

un desahogo. (88) Cuando grita, le están avisando al mundo-

que se han despojado de todas las restricciones y que están lis

tos para respaldar su agresi6n verbal con el ataque f(sico. 

"Somos personas oscilantes; a pesar de que con fre 

cuencia conservamos nuestros modales refinados y buena educa

ci6n, también nos vamos al estremo opuesto. En México, la ex 

trema cortes(a es tan natural como la extrema violencia!! ~ (89) 

Esta siempre inminente posibilidad de transici6n a

la violencia es lo que le da a la comunicaci6n verbal su calidad 

de indecisi6n y trepidaci6n. Mientras cierta cultura exigen a sus 

miembros que mantengan una distancia frsiea entre uno y otro, -

que eviten tocarlse en-interacciones sociales normales, La cultu

ra mexicana requiere que las personas mantengan entre ella? su 

distancia verbal. 

Además de la suavidad deL tono yocal, Los mexica" 

nos emplean la circunlocuci6n en lo que parece ser una tentativa 

para colocar un <?ojrn de palabras entre ellos mismos y las per

sonas que los escuchan. Una declaraci6n atrevida" una pregunta 

o contestaci6n directa ~e interpreta como groser(a y vulgaridad, 

como una invitación a pelear" probablemente implicando una ame 

naza disi mul ada de. vi oiencia. 



" en nuestros labios, La lengua española se con-

vierte en un instrumento para hacer aLusiones indirectas con ro

deos" de afinidad por aproximaci6n •.•• El ser designado por -

palabras .indirectas está ah(, pero el que habla no lo toca direc

tamente, sino que lo acaricia y Jo. envuel ve en su tejido de con

ceptos aproximados". (90) 

La redundancla prevalece hasta en las comunicacio

nes rutinadas de negocios, como por ejemplo: 

el que llama por teléfono: "Suenos d(as señorita, Gser(a us. tan 

amabLe de decirme si el Sr. X ya -

lleg6? Quisiera habLar con él, por--

secretad a: 

favor" • 

¡ay, Lo siento mucho señor. 

Imag(nese, acaba de salir y no está 

en este momento". 

Este -es un hábito común de los mexicanos" el hablar 

en forma expresiva y no decir casi nada, lo cuaL no se limita s~ 

lo a México. También en otras partes de Iberoamérica se obser 

'va frecuentemente la redundancia que impl ica vaguedad ~ Existe

una resistencia a llamar al pan pan y al vino vino. Mientras que 

el español peninsular es rico particularmente en palabras obsce

nas y blasfemas, ase como en eufemismos, todos los paises ibe-
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roamericanos tienen un vocabulario muy extenso de palabras de -

doble sentido~ que hacen que hasta una conversación ordinaria es 

té salpicada p0'r trampas verbales para los incautos. (91, 92) 

El español de los mexicanos está muy bien provisto 

de esta cIase de circunlocuciÓns haciendo que a veces sea nece~ 

rio, a las personas refinadasJ' hacer agonizantes gimnasias lexi

cográficas para n0' ofender a algui.en. Este fenómeno se puede !!:' 

terpretar como una prueba adicional de la tendencia a la agresi~ 

dad, tan mal controlada, que se nota en el ti:po de personalidad

mexicana. (93) 

Otra manifestación de ésta propensión a la circunlo

cución es la costumbre de hacer referencia a ciertas personas 

mediante nombres en clave. Esto prevalece principalmente en los 

círculos gubernamentales y sirve el doble propósito de proteger

al que habla poniendo una pantalla de ambiguedad aparente alred..!: 

dorde sus palabras y~ al mismo tiemlpo, excluyendo a todos, sal 

vo a los iniciados" del significado de su mensaje. 

Los mexicanos actuan como si creyesen que el propo.,!: 

clonar un dato a .otra perSOna significase ponerle una pistola car-

9'ada, en lc;t mano" con la que puede atacar al ~ue da dicha ínfor 

mación. Puede ser que por esi:a razÓn cuando un individuo se ve 

obligado a dar información" aunque sea de naturaleza aparenteme..,!! 
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te rutinaria, hace entrega de una pistola cargada con "tiros de -

salvall
, esto es, de 1.:"',formaci6n falsa. Es. probable que haya una 

r:elaci6n entre esta actitud y la c~~encia" aún vigente en algunas 

comunidades indtgenas., que el conocer e t nombre "verdaderolf de 

un hombre es tener sobre él el poder de v ida y rnuerte. (94) 

La comunicaci6n interpersonal que existe entre la P.9 

blaci6n que habla espa·ñot en México se caracteriza por un alto -

grado de circunlocuci6n" evasivídad, criptolinguismo y falsifica

ci6n deliberada. (95" 96) 

En MéxiCo" así como en la mayoría de los paises 

iberoamericanos" existe una disparidad entre la planeaci6n de m~ 

tas y de logros reales, lo que en parte refleja su fe persistente 

en e 1 poder mágico de las palabras. (97) 

Octavio Paz dice que el mexicano es temido" introv!:.r 

tido, pero que compensa esto siendo en ocasiones ruidoso y agr~ 

sivo. Tiene un sentido del humor muy especial" sarcástico en -

vez de alegre" pone cara de pato y es seco. Los mexicanos de 

la Colonia aprendieron a ser hip6critas y" si en la actualidad no 

lo son.. son sin embarg.o timoratos y sospechosos. Esconden tan 

to su enojo como su ternura. Envuelto en soledad" el individuo

mexicano es iraci.ble. Todo te sirve como defensa: el silencio o 

las palabras" la cortesía o dI desprecio. (98) 



c. IProxémi.ca etrt C<Olnltextos de interrelaciones culti:lUrales 

Hall exami.n¡a la implicaci6n de interrelaciones cut~ 

ra les 00' la Proxém'tca Si explicando que las diferencias ailiburete:s 

de' las que no se tiene oolílsciencia se atribuyen g.eneralme!tillte CO'" 

mo cansecuenciíss de 1!a ineptitud" grosería o falta de interés por 

parte de la otra pers,O!I1l.a... Los americanos, alemaness- ing]eses

y franceses, compar1i:eIl1l porciones im( orta nte s , de las Ol..l!H:lilUlras elle 

cada uno, pero en 1"l'I1'1U1000S puntos sus culturas chocan y sur9l""..;il'il

graves malentendidos. 

Seg~ todos los europeos. JJ.os; a'merií.cal\'lOS OOlC'elí\l Uif11¡ 

uso desperdiciado1 del espacio y rara vez pta;!!'TiS"atn adieCtU:adiamen1te 

sus necesidades ~Jlblil.icas. 

En'l!:lr'e tos a.mericanos ih.a~ una frontera i!n~'íis;tlb)~e", C2 

munmente ace¡otadls'# a~\Dr' dte dos o tres pe'r""SlOr.tes q!Ue, e:s:i!ám, 

conversando y que los separa de 'llil::Ps ~m:ás,.. n...a dlfus:tiamcia: sota

sirve para aislar un grupo strnliilar,"" y' dotallr'n.o de lUlríS¡ pa1r.eo; lPf¡""íDt~· 

tora de privac(a. Hay o1í:ra fron~" rrespe.c.'ti:o dEdl ¡¡Jli..Ili'lt0\ e~ac:t.to en 

el cual una persona se considera que de.ctwaurtnlenite: ha ~dIo, -

una frontera y ha entrado en un cuarto" Si se' e'siIá enl u.n ed!ii:fi

cio de oficJJ;!1}.3lS y Ir asoma la cabeza en la p..Ie.trta:rr: da, una oficiina" 
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se está todavtra. fu,era: de na ofIcina. El hecho de cojer el marco 

die· La:. ~erea CtJ!ando· er cuerP'O' ya está dentro del cuarto,. signi fi-

eil1lltra'<1;.lio, Slnl s·n tterrftoMo' del aL.e·mán y se ha in~otucrado con €l. -

Este tií.¡po de díiif.etrencía pue(1je producúr dtficwltades serias en ínter 

a:c"Cii OIi'es socialLes .. 

Para el aUernán no nay taL cosa como estar dentro -

de un a"rarto, sin' es.ftar dentro de ta zona de invasí 6n,. especíat me~ 

te s~ tuno mitra a la otra persona .. 

Ell atemám, siente- qwe SIlJ, propto es.·p:w.clo es una pro--

Longaci6r1 de su: egp'. En egp de' lios:. at.emarres esta e:xt!.raordina
I 

La C\Ual:.ñdl:mf; de~ orden; y íer.'ar~tra de la cuUtura ale-

mana ~ comuntc.an. en, ra forma en que manej}an el espacio. Los 

at.ernames q¡:.¡iieren saber en, qu~ lugar están y objetan. enérgi.ca--

rmen:fre él¡ q~ ta¡ ger.¡te rompa cola,.. o "'que se saLgan de 1 a fU a rt o 
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que no obedezcan los signos de "prohibida la entrada" o 

El significado de una puerta abierta y de una puerta 

cerrada es totalmente diferente entre los· alemanes y los ameri-

canos. 

A diferenpia de los americanos, los alemanes tienen 

las puertas cerradas, lo qu~ no quiere decir que el hombre que

est~ detr~s de la puerta desea estar solo o no qtJiere que se le-

'Í' moleste, sino que sencillamente las puertas abiertas se conside

ran como un descuido o falta de orden. El cerrar la puerta pt:'~ 

serva la integridad del cuarto y proporciona una frontera protect..:? 

ra entre la gente. De otra forma se "involücrar(an" demasiado

entre sr. Por otra parte, las puertas cerradas dan a los ameri

canos l.a ,¡¡;ensaci6n- de-un aire conspirador y de que se les está -

haciendo a un lado. 

Los in?1leses 

Los i.ngleses internalizan el mecanismo de la priva

c(a de manera diferente de loS americanos y esto se puede eje,!:! 

plificar por las costumbres que tienen respecto del tel~fono. 

Cuando los ingleses sienten la necesidad de estar a 

. sol as con sus pensamientos, tratan al tel~fono como una intrusión 

por parte de algui.en que no sabe lo que debe hacer.. Dado que-
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es impostb!.e decir que tan ocupada puede estar la otra persona, 

los ingleses vacilan en usar el teléfono, prefieren mandar reca

~os por escrito. Llamar por teLéfono es ser "intruso y descor

tés". Una carta o un telegrama pOdrá ser más lento, pero es -

mucho menos perturbador. Usan el teléfono s610 para asuntos de 

negocios o en caso de emergencia • 

. Por el contrario, para Los americanos no existe nin 

guna pared ni puerta para el teléfono. Dado que es imposible d~ 

cir deL repiqueteo qUién está al otro extremo de La lrnea, . o qué 

tan urgente es su asunto,. los americanos se sienten obLigados a 

contestar el teLéfono. 

En Inglaterra el hecho de que uno sea vecino de una 

f~milia no le da derecho a que la visite, a pedirle algo prestado, 

a entabLar conversacirn con ella o que sus hijos jueguen con los 

de uno, panque las relaciones inglesas se~norman no por el esp~ 

cio, sino por el social. 

Cuando un americano quiere estar solo se mete en

un cuarto y cierra la puerta. El negarse a habLar con alguna -

otra persona que esté en el mismo cuarto, es una forma definiti 

va de rechazo y un signo de disgusto. Los ingleses, por otra 

parte, no teniendo sus propios cuartos, nunca desarrollaron La 

práctica de usar el espacio como un refugio contra los demás. 
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Han internalizado una serie de barreras que elLos erigen y que se 

supone que Los demás deben reconocer. 

Se espera de los americanos que no se encierren si

no que est~n constantemente listos para oir 'y reaccionar a la de

manda de tos demás. 

Los franceses 

El uso mediterr&neo del espacio puede observarse en 

los transportes llenos de gentes, los caf!9s y los hogares de La p~ 

blaci6n. Esta vida apiñada de personas normalmente significa' un 

alto contacto sensorial. La dispostci6n de sus oñcinas, casas, -

'poblaciones, ciudades y campo es de forma tal que los mantienen 

-interesados entre sr. Los franceses han aprendido a sacar el ma 

yor partido posible de tos parques y del exterior debido a su ne

cesidad· de gozar de areas abiertas en donde la gente se pueda con 

gregar y encontrarse. (99) 

Lewín observ6 una gran discrepancia en la distancia 

social entre los americanos y los alemanes. Parece que los ame 

ricanos decididamente tienen menor necesidad de privada en cier 

tas fases de su vi.da. Es posible encontrar la puerta de sus ofi

cinas abierta todo el d(a para que todo mundo pueda ver con qUién 

est~ hablando y c6mo se est~ comportando. Dicha conducta se 
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r(a inccncebible en Alemania .. ya que una de sus técnicas para -

hacer que la gente tes respete y para demostrar su importancia, 

es el dejar que la gente los espere durante largo rato frente a -

sus puertas cerradas. Esta diferencia entre estos dos paises se 

podr(a interpretar como una expresi6n de la ~ctitud democrática 

hacia la igualdad de derechos de todo el mundo y de la mayor -

accesibilidad del americano. 

El americano habla en voz menos alta que el alemán 

tanto en las conversaciones privadas como en las pGbLicas. 

La "distancia social n promedio entre diferentes indi-

viduos parece ser m~ corta en [os Estados Unidos en cuan 

to a las "fases externastt de la personalidad. Esto significa que 

el americano está más dispuesto que el alemán a ser franco y a 

compartir ciertas situaciones con otros individuos.. Sin embargo 

esta "distancia social ti entre las personas en los Estados Unidos 

parece ser que río es mgg corta en todos los casos" sino Gnica

mente en relaci6n con las capas más externas de la persona .. 

Las regiones "centrales" más (ntimas de la personalidad parecen 

estar tan separadas y tan diffcites de ganar acceso a ellas como 

entre los alemanes. En Alemania existe una transicU5n más gr~ 

dual en las relaciones sociales, desde las má.s externas hasta las 

más (...,timas.. Parece que los americanos progresan má.s raptda

mente hacia las relaciones amistosas al principio" pero ~ste de-
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sarrollo cesa en cierto momento y las amistades as! hechas.J d~ 

pu~s de años de relaciones (ntimas" se apartan tan f&cilmente, -

como si 5610 se hubiesen conocido unas cuantas semanas. (100) 

En Jap6n el hecho de que mucha gente se junte es

signo de intimidad acogedora y agradable en ciertas situaciones. 

En su lenguaje no existe la palabra privac(a, pero esto no signi~ 

fica que no exista el concepto de la privacra, sino que anicame,!; 

te ~ste es .muy diferente al concepto occidental. Consideran muy 

agradable el dormir juntos en el suelo. Mientras que los japo

neses no les importa el· tener gente movi~ndose a su al rededor" 

no soportan el compartir una pared de SIJ casa con otras perso

nas. Consideran esta área como suya y resienten cu~lquier in:!. 

trusi6n respecto de ella~ Los occ~dentales consideran el espa

cio como la distancia que hay entre los objetos, como si el es

pacio estuviera ".lac(o" y esto se contrasta con el cOl"'lcepto de -

tos japoneses, quienes ven la forma y el arreglo del espacio c.,2 

mo si tuviese un significado tangible. Esto es evidente no únic~ 

mente en sus arreglos florales y artes, sinq en sus jardines, -

as! como en los lugeJ"es donde las unidades de espacio se mez

clan armoniosamente para formar, un todo integrado. El estudio 

de los espacios japoneses ilustra su hábito de llevar al individuo 

a un lugar donde pueda descubrir algo para s( mismo. 



-64-

Las normas árabes no tienen nada que hacer con eL 

"llevar" a la gente a ning6n lado. Se espera que uno mismo 

..conecte puntos mucho muy separados. Los árabes tambi~n tien 

den a estar muy juntos entre sr., pero mientras que en p6blico

se sienten oprimidos y abrumados por los olores y la multitud, 

en sus propias casas tienen demasiado espacio. Sus casas son 

grandes y vac(a$, con gente apiñad~ en un área pequeña. Por -

lo general se evitan las paredes entre los cuartos, porque, a ~ 

sal"" de su deseo de tener espacio, a los árabes, parad6jicamen

te!, no les gusta estar solos y hasta en sus enormes y espacio

sas casas se amontonan. La casa está dispuesta en forma que 

la familia est~ junta dentro de una sola concha protectora, ya 

que los árabes están profundamente involucrados los unos con 

los otros. Parece como si dijesen: "No se debe entrar al pa

rarso si en ~te no hay gente, porque serfa el infierno" .. 

La diferencia entre el apiñamiento de los árabes y 

la proximidad de los japoneses es algo muy profundo.. Mientras 

que a los árabes les gusta tocar, sentir y oler a sus compañe

ros, los japoneses, en la intimidad, son siempre formales y 

distantes. Se las arreglan para tocar y, con todo, conservan 

sus ¡{mites rigidos. Los árabes por el contrario, hacen a un

lado estos l(mi.tes .. 

Los occidentaL.::s consideran ,a la cuLtura del Medio 
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Oriente como intrusa y agresiva y, por tanto, descort~s en los 

espacios públicos. Parad6jicamente, los árabes consideran in

trusos a los occidentales. Para el árabe no existe la intrusí6n 

en péibLico. A veces el árabe necesita estar solo, por grande

que sea su deseo de estar cerca del pr6jimo. Su manera de -

estar solos consiste en dejar ct~ hablar. Comp los ingleses, se 

aislan de esta manera e indican que quieren estar solos con sus 

pensamientos sin ninguna intrusi6n. Esto no significa que hay

algo mal. (101) 

En la cultura americana se acepta el que exista una 

relación (ntima entre aos mujeres, mientras que en la cultura -

·árabe se acepta dicha relaci6n entre dos hombres. Frecuente-

mente, los hombres· caminan cogidos de la mano, y lo mismo su 

cede en muqhos lugares c:iel. MaditerráJ:1eo. (84) 

Los iberoamericanos hacen una menor distinci6n)t en 

t~rminos de la distancia, entre el "trabajon y las "relaciones so 

ci al es " • El hombre de negocios americano que visita a su con

traparte en Iberoamerica se da cuenta de que la mayor(a del -

tiempo que pasan juntos lo dedican a "socializar", esto es, a ~ 

ner una relaci6n social mtás (ntima. Para el iberoamericano es 

importante que se establezca la "atm6sfera adecuada" antes de

realizar un negocio. Si no se puede desarrollar dicha atm6sfera)t 
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entonces la reuni6n frecuentemente terminará sin haber discutido 

tos puntos importantes que el gerente amer.icano hubiera querido 

plantear. (102) 

Estas diferenci.as entre Las culturas se han presen~ 

do para proporcionar algunos contrastes en las nDrmas impl(citas. 

Demuestran que el uso diferente que se da a Los sentidos condu-

ce a diferentes necesidades por lo que toca al espacio~ sin irn--

portar a que nivel uno quiera considerarlo. 

En resumen, las normas proxémicas difieren entre-

s(. Si se Les examina, es posibLe descubrir marcos culturales-

ocultos que determinan la estructura de un mundo perceptible. El 

comprender el mundo en forma diferente conduce a definiciones -

distintivas de lo que constituye el vivir amontonados~ relaciones 

interpersonales diferentes y un enfoQue diferente de la pol(tica L~ 

cal e internacional. 

d • La al facql6n· en distintas culturas 

La 01facci6n ocupa un lugar pfC'ominente en la vida -

árabe. Es uno de los mecanismos que impone la distancia y una 

parte vital de un sistema comp¡lejo de conducta" Los árabes~ 

aparentemente, reconocen una relaci6n entre la actitud y el olor o 
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Los casamenteros que arreglan los matrimonios árabes> por re

gla general toman toda clase de precauciones para asegurar que 

es un buen matrimonioo A las veces, piden oler a la muchacha 

y la rechazan si fino huele bien", no por razones estéticas sino 

porque el olor que queda pudo haber sido motivado por la ira o 

el descontento. El "bañar" a la otra persona con el aliento de

úno es una práctica com¡jn en los paises árabes. Negarle a al

guien el aliento es demostrar que está uno avergonzado. Los

árabes dan realce a los olores y hacen uso de eLLos para cimentar 

las relaciones humanas. Consideran escencial quedarse dentro de 

la zona olfatoria como un medio para seguir paso a paso los ca~ 

bios en las em,:x;iones. Se sienten agobiados en cuanto huelen al

go desagradable. (103) 

A los americanos se les enseña exactamente lo con

trar.io que a los árabes en cuanto al aliento. Se encuentran en

un predicamento cuando estan dentro del radío olfatorio de otra

persona con quien no tienen una amistad estrecha, especialmente 

si es en pGblico. 
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V. CONCLUSIONES 

El hombre tiene una gran nece'sidad de transmitir Lo 

que siente, lo que piensa, lo que quiere de los demás con el frn 

de dar a 'conocer lo que está dentro de él por lo que trata de e~ 

presarlo en la forma maS clara que él puede;, pero muchas veces 

la comunjcaci6n verbal le es insuficiente, por lo que deliberada o 

espontaneamente usa señas no verbales para lográr que su mensa 

je sea captado y comprendido por los demás. 

Cuando el hombre intenta comunicdrse tanto por me-

dio del lenguaje verbaL como por medio de señas no verbaLes y no . 
ha logrado aún COMUNICAR real mente lo que él desea o siente; -

surge un confl i cto en su rel aci 6n con el medí o que puede 11 egar a 
, " 

ser grave por la incapacidad de establecer y sostener una RELA.-

CION con los que le rodean porque estos n0 perciben el contenido 

reaL del mensaje. Asi por ejemplo se originan con frecuencia s~ 

" rios conflictos entre diferentes clases sociales o diversos grupos 

culturales fundamentalmente debidos a la dificultad de ajustarse al 

mismo nivel de comunicaci6n. 

La comunicaci6n no verbal tiene una funci6n trascen 

dental en las relaciones humanas al servir como complemento, -

reforzamiento o en ocasiones hasta como sustituci6n deL lenguaje. 

Existen diversas teor(as sobre el origen y la uti-
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lidad de la comunicaci6n no verbal en diversas culturas. 

Te6ricos como Darwin consideran que las expresio

nes Faciales de [as emociones son innatas o determinadas por la 

herencia mas que aprendidas debido a su naturaleza esterestipa

da y a su universatidad en todas las razas humanas, por ejemplo 

la manifestación de miedo no requiere ninguna socializaci6n., sin 

embargo, la sociaUzaci6n si puede aumentar. t a efectividad al co

municar tal sentimiento. En otras palabras La forma en que to

dos tos seres humanos expresan un.a emoci6n es generaLmente in 

variable, sin embargo, las razones que originan La emoci6n y la 

manifestaci6n que la acompaña son regularmente variables y es

táA muy influenciadas por la experiencia propia del individuo. 

Por ejempLo cuarido un niño está juguet6n la forma en que [o m~ 

nífiesta es como cualquier otro niño de cualquier otra cuLtura, -

sin embargo, las causas o razones por 1 as que esté juguet6n ~ 

penden de sus experiencias pasadas y de la manera en que fué -

educado. 

Aún más el ser humano puede inhibir la expresi6n

de las emociones que siente o bien manifestarles bajo otrc .:ipo

de expresiones que culturalmente sean consideradas, mas adecu~ 

das en una determinada situaci6n y que manifiesten menos auten

ticamente su sentimiento .. 
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Por tanto la experiencia personal de cada indivíduo 

determina la eficiencia de su habilidad para comunicarse. 

Parece ser segcin los estudios de Darwin,. que el ser 

humano adquiere la habilidad de reconocer las diferentes expre

siones emocionales a trav~s del aprendizaje durante su sociaHz~ 

ción, pero la maní festacioo de estas expresiones es innata. La -

relaci6n entre una expresi6n espec(fica y un estado emocional es 

pec(fico no depende de la sociatizaci6n .. 

y existen te6ricos como Birdwhistelt que a trav~s -

de una serie de investigaciones han encontrado que las diferencias 

culturales y átnicas si influyen en la forma de comunicarse no -

verbal mente. Se ha comprobado que ambas teorias tienen val i-

dez,. porque efectivamente existen ciertas señas no verbales que 

son universales y otras que aprende el individuo desde su naci

miento segcin el proceso de social izaci6n al que haya estado ex

puesto en su cultura y que por tanto sean comprendidas uni camen 

te por aquellos que comparten o conocen esta cultura. 

Con frecuencia se encuentra que la trasmisi6n de un 

mensaje a trav~s de la comunicaci6n no verbal, es mas efectiva 

que la transmtsi6n del mismo mensaje a trav~s del lenguaje. SE 

bre todo si el contenido del mensaje es un estado emotivo o bien 

una actitud .. 
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As( como el uso del lenguaje es una de Las diferen

cias entre el hombre y eL animal, la comunicaci6n no verbal es 

una de las semejanzas entre ambos, ya que es en gran parte in~ 

tintiva por tanto irracional. 

Las señas no verbales ayudan al individuo a conven

cer a sus semejantes de una idea o .de un pensamiento con una -

mayor eficacia. Un ejemplo espec(fico puede ser el uso escesi-

vo de ademanes de algunos lideres para reforzar sus argumentos 

y lograr asf mover las emociones de sus seguidores. 

El rechazo o aceptaci6n de un individuo a un grupo

determinado es facilmente observable a través de señas no verba 

les, por ejemplo; cuando un individuo trata de incorporarse a un 

grupo determinad'J en un contexto social, si es percibido por los 

demás como un intruso, lo pueden manifestar ya sea a través de 

un cambio de postura en La que flsicamente se excluye al intruso 

o bien con un cambio en el tono de voz. 

El medio ffsico, la raza y la cul.tura son factores d~ 

terminantes en la forma en que se manifiestan las señas no ver

bales4 Se puede decir que no existe casi comunicaci6n humana

a menos que haya de antemano acuerdo acerca de lo que se com~ 

ni '.::a :::> acerca de las premisas de las cuales deriva lo comunica

do. En otras palabras casi toda la llamada comunicaci6n huma

na es sociocultural .. 
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Por ejemplo si se observa a los habitantes de zonas 

mediterraneas" se detecta una tendencia e~cesiva que estos tienen 

de expresarse a través de ademanes, movimientos corporales, -

elevados tonos de voz y en fin de Ltil izar su cuerpo para comuni

carse. En cambio en las regiones n6rdicas se concretan mas a 

comunicarse por medio del lenguaje, usando lo menos posible m.s: 
vimíentos corporales proyectal1do a!;( en parte sus costumbres" -

sus tradiciones, su manera de pensar. Por tanto la comunica-

ci6n no verbal es uno de los medios que utiliza una cultura para 

manifestar su identidad. 

El mexicano 

En un intento de relacionar el material de este tra

bajo con una cultura determinada se mencionan a continuaci6n una 

serie de interpretaciones personales sobre algunas conductas no

verbales del mexicano. Para el mexicano la interacci6n 

sonal se valora de acuerdo con la satisfacci6n y placer inmedia .... 

tos que produzcan. "El grado de realidad de una relaci6n inter

personal estriba en la frecuencia, calidad y calor de las relacio

nes interpersonales que logran vivirse en un determinado perrodo 

de tiempo" (104) 

Las reacciones no verbales del mexicano son espon

taneas, mas acciones libres ("'.le respuestas convencionales, y es

tán cargad~s de contenido emotivo. 
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El mexicano recurre fracuentemente a señas no ver 

bales con el fin de trasmitir facilmente sus emociones a otros o 

bien como un medio de desahogo simplemente, o bien con el fin 

de enfatizar el mensaje verbal para asegurarse que su interlocu

tor comprenda el mensaje completo. 

Generat mente cuando el mexicano quiere expresar su 

agresi6n se sirve de un conjunto de ademanes comunmente conocí 

dos por la poblaci6n y que en la mayor(a de las ocasiones causan 

mayor impacto que las palabras. 

As( también cuando se trata de demostrar aprobact6n 

ó afecto utiliza su cuerpo para demostrarlo; ya sea mediante un -

abrazo, una palmada en el hombro, un fuerte apret6n de manos o 

por unn infinidad efe. señas no verbales. 

Un ejemplo de la reacci6ndel mexicano cuando per

cibe a un intruso es et siguiente: Cuando un citadino llega a la

provincia y no es aceptadO facilmente. Simplemente las costum

bres, la manera de conducirse, los modales, ,la manera de vestir 

y otras señas no verbales, funcionan como determinantes para -

identificarto como alguien extraño.· Y lo mismo sucede cuando el· 

provinciano llega a los grandes centros urbanos. 

La propia naturaleza humana nos conduce a uti 1 izar -

todos nuestros sentidos al comunicarnos para hacernos compren--
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del'" mejor por nuestros semejantes y crear los aspectos m&s im 

portantes de la realidad interpersonal. 
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